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La muerte es un acontecimiento cultural y social que afecta 
a todo individuo. Se trata de una realidad cotidiana a la que 
la religion cristiana ha dado mucha importancia como paso 
previo a la verdadera vida. La Iglesia, a traves de tratados y 
sermones desde el pulpito, trato de difundir el significado de 
estar preparado espiritualmente al morir, para asi alcanzar la 
gloria eterna, destino final del hombre. Estos preparativos 
implicaban gestos de arrepentimiento por los pecados 
cometidos y afirmaciones de fe cristiana que debian realizarse 
en vida mediante la confesion y comunion antes de la llegada 
de la muerte. Pero tambien se utilizaron otros recursos para la 
salvacion que se manifestaban atraves del ritual funerario que 
se seguia despues de morir. Esta ceremonia abarcaba desde el 
traslado del cuerpo a la iglesia, rezos y celebracion de misas 
hasta todo lo referente a su entierro. 

Las fuentes que se han utilizado para estudiar estos 
aspectos han sido los protocolos notariales de los siglosXVIII 
y principios del XIX, depositados en el Archivo General 
de la Nacion (de las poblaciones de El Seybo, Higuey y 

1. Investigadora espanola, Doctora en Historia por la Universidad de 
Salamanca. 



Bayaguana) y en el Archivo General de Indias. Dentro de esa 
documentacion se han consultado algunos testamentos, asi 
como otros recogidos en la bibliografia que han servido a este 
trabajo a modo de muestra aproximativa para poder adentrarme 
a las practicas funerarias de la sociedad de Santo Domingo 
durante esos  periodo^.^ 

Estas fuentes son muy interesantes para el estudio socio- 
economico, religioso o de la cultura de una sociedad, ya que 
proporcionan informacion biografica sobre el individuo y su 
familia, asi como de su patrimonio. Pero esta documentacion 
tambien permite descubrir cual era su comportamiento ante la 
muerte, tanto desde el punto de vista personal como familiar, 
sin dejar a un lado la importancia de lo religioso, como queda 
reflejado a traves de las invocaciones divinas y las disposiciones 
testamentarias. 

Entre los historiadores pioneros que han estudiado el 
comportamiento humano ante la vida cotidiana y aspectos sobre 

2. Este estudio se apoya en un total de veinticuatro testamentos que con- 
forman una buena base, mas cualitativa que cuantitativa, para abordar 
el ritual de la muerte. La base documental del siglo XWII procede de 
testamentos del Archivo General de Indias en Sevilla, y del Archivo 
Real de Hipuev v Bavapuana. localizados en el Archivo General de la 

(1 822-1 844), referentes aEl Seybo, depositados en este ultimo archivo. 
Tambien han sido de gran utilidad aquellos que han sido publicados en 
los siguientes trabajos: Rudolf Widmer. La pvopiedad en entvedicho. 
Una historia documental de Higuey, siglosXV7I-XIX. Santo Domingo, 
Editora Manati, 2004; Maria Magdalena Barrientos Marquez. "Domin- 
ga Arambule: una dominicana relacionada con Cadiz". En WEncuentvo 
de la Ilustvucion al vomanticimo. Cadiz, America y Euvopa ante la 
modernidad La mq'ev en los siglos XVIII y XIX Cadiz, Universidad 
de Cadiz, 1993, pp. 165-174; y Emilio Rodriguez Demorizi. Familias 
Hispanoamericanas. Ciudad Triillo, Editora Montalvo, 1959. 
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las mentalidades, se destacan los franceses Lucien Febvre, 
Georges Duby, Bartolome Bennassar, Pierre Chaunu y Philippe 
Aries. De entre ellos, los tres ultimos han prestado una atencion 
especial en sus trabajos a las actitudes y gestos religiosos ante la 
muerte.3 En Espana esta linea de investigacion ha influenciado - 
a muchos historiadores medievales y modernistas que han 
publicado interesantes trabajos como los de Antonio Eiras Roel 
centrados en dos ambitos, Galicia y Barcelona, entre otros.4 

Esta tendencia tambien ha quedado patente en la historiografia 
americanista con numerosas obras publicadas re~ientemente.~ 

3. Entre la abundante bibliografia sobre este tema veanse a modo de 
ejemplo: Philippe Aries. La muevte en Occidente. Barcelona, Editorial 
Argos Vergara, 1982. Bartolome Benassar. Los espanoles: actitudes y 
mentalidades desde el siglo XVI al siglo X X  Madrid, Swan, 1985. 

4. Antonio Eiras Roel et al. Apvoximacion a la investigacion historica a 
tvaves de la documentacion notarial. Murcia, Cuadernos del Seminario 
"Floridablanca", 1985 y "La metodologia de la investigacion historica 
sobre documentacionnotarial: para un estado de la cuestion. Introduc- 
ciongeneral" EnLa documentacion notarialy la historia: actas del11 
Coloquio de Metodologia Aplicada. Madrid, Junta de Decanos de los 
Colegios Notariales de Espana-Universidad de Santiago, 1984, vol. 1, 
pp. 13-30. Tambien es interesante la obra de Francisco Javier Lorenzo 
Pinar. Muevte y ritual en la EdadModema: el caso de Zamova, 1500- 
1800. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991 

5. Veanse, por ejemplo, los recientes trabajos en este sentido de Antonio 
Garcia Abasolo. La vida y muevte en Indias: covdobeses en America 
(siglosXVI-XVIII). Cordoba, Publicaciones del Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de Cordoba, 1992. Veronica Zarate Toscano. "Los nobles 
de origen vasco en la Nueva Espana frente a la muerte". En Amaya 
Garrita (coord). Losvascos en las vegiones de Mexico: siglosXVI-XX. 
Mexico, UNAM, 1997, vol. 111, pp. 223-257, y su obra Losnobles ante 
la muevte en Mexico. Actitudes, cevemonias y memoria (1 750-1850). 
Mexico, Colegio de Mexico e Instituto Mora, 2000. Ma Jose de la 
Pascua Sanchez. "Historiar la muerte: la produccion espanola entre los 
anos 1975-2000 En Mguel Rodriguez Cancho (coord). Histo,ria y 
pevspectivas de investigacion. Estudios en memoria delpvofesovAnge1 



Para el caso de Santo Domingo se cuenta con los trabajos de 
dos historiadoras: Maria Magdalena Guerrero Cano y Maria 
del Mar Barrientos Marquez, quienes a traves de los bienes 
de difuntos de gaditanos, vascos o catalanes que murieron en 
Santo Domingo, en La Habana o h e r t o  Rico, reconstruyeron 
las vidas de esas personas. Al mismo tiempo, tambien prestan 
atencion a sus ultimas voluntades, honras funebres, sepulturas, 
misas, (. . . ) en definitiva, formas relacionadas con lamentalidad 
religiosa de esa epoca.6 

El testamento 

Las disposiciones que se plasmaron en los testamentos 
son fieles testigos de las ultimas voluntades de las personas 
de cualquier epoca. Era una costumbre entre la sociedad del 
Santo Domingo colonial, asi como la del siglo XIX, redactarlo 
para asegurarse una salvacion eterna, y evitar dejar sus bienes 

Rodnguez Sanchez. Badajoz, Editora Regional de Extremadura, 2002, 
pp. 31 5-3 19. Jesus Turiso Sebastian. Comevciantes espanoles en la Lima 
bovbonica. Anatomia de una elite de podev (1 701-1 761). Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2002, pp. 190.222 Jose Jesus Hemandez 
Palomo (coord.). Enfemedady muevte enAndalucia yAmerica (siglos 
XVi-XIX). Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 2004. 

Mansilla, Ana de Zaballa Beascoechea, y Oscar~lvarez  Gila (eds.). 
E1 Pais vasco y America. Emigvacion y vedes sociales de los vascos en 
America. Vitoria, Universidad del Pais Vasco, 1996 pp. 399.409 Maria 
MagdalenaBarrientosMarquez. "DomingaArambule . ", Ob. cit., pp. 
165.174 De la misma autora veanse: "Presencia gaditana en el Santo 
Domingo del siglo XWII Aspectos culturales: sociales, economicos y 
religiosos". Tvocadevo no 8-9 (Cadiz, 1996-1997) pp. 331-349, y Gadi- 
tanos en 1asAntillas. Un acevcamiento a su vealidadsocioeconomica a 
tvaves de los expedientes de Bienes de Dlfuntos duvante el sigloXFTI. 
Cadiz, Universidad de Cadiz, 2000. 
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sin una particion correcta ante una posible muerte repentina. 
Se trataba, pues, de estar preparado para la muerte, y aunque 
los motivos de cada persona podian ser muy distintos, en 
casi todos los casos, el temor a que cualquier dia podia ser el 
ultimo, obligaba a prevenir tanto lo material como asegurarse lo 
espiritual, esto queda demostrado detalladamente en todos los 
testamentos estudiados. 

En este sentido se expreso Victorino de la Cruz, cuando 
explico el motivo por el que mandaba a redactar su testamento 
en 1825, "temeroso de la hora incierta de la muerte deseando 
estar preparado cuando lo mande la voluntad d~vina" .~  De 
ahi que fuese una practica habitual entre la poblacion de Santo 
Domingo, como queda constatado a traves de este tipo de 
documentacion que posee el Archivo General de la Nacion, 
que abarca desde el siglo XVII y llega hasta bien avanzado el 
siglo XX.= 

La elaboracion de un testamento tambien podia estar 
motivado vor momentos criticos de la vida. sobre todo. en 
situaciones de exh-ema gravedad como una enfermedad, aunque 
generalmente en los testamentos no se especificaba el tipo de 

, . 
igual manera se justifica en las siguientes escrituras: "Testamento de 
Lorenzo de la Cruz, 14 de junio de 1806". Archivo Real de Higuey 
(en adelante ARH) 27, exp. 61 y 75, "Testamento de Jose Alejandro 
Gonzalez, 23 de julio de 1826. ARH, Paquete 6, legajo 44, slf', y 
"Testamento de Juan Pedro Larralde, 11 de septiembre de 1826. ARH, 
Paquete 6, s/I) En Rudolf Widmer. Ob. cit., pp. 214-216, 234-237 y 
237-242. 

8. Sobre la documentacion notarial depositada en dicho archivo vease 

Para elArchivo de Higuey vease ~ u d o l f  ~ i d m e r .  Ibidem, pp. 17-48. 



dolencia. El formulismo mas utilizado en este tipo de casos 
era el topico de "hallandome enfermo del cuerpo aunque en 
mi entero sano juicio, memoria, entendimiento y voluntad 
natural"? Las informaciones sobre la salud tambien hacian 
referencia al estado psicologico de la persona, una condicion 
necesaria para poder testar, la cual era imprescindible cuando 
se redactaba. Expresiones como, estando "con sana 
o "en mi entero juicio y entendimiento natural"," fueron las 
mas utilizadas. 

Otra circunstancia que influyo era tener una profesion 
arriesgada. Asi, el hecho de estar navegando y viajando de una 
parte a otra, obligo a los comerciantes o aquellas personas que 
se embarcaban en un viaje a redactar su testamento, o por lo 
menos dejarlo preparado en manos de su apoderado o algun 
familiar para poder testar.lz La mayoria de los testamentos 
hallados para esta investigacion coinciden en estar elaborados 
por dos motivos, bien por hallarse el testador gravemente 
enfermo o para encontrarse preparado espiritualmente, y 
al mismo tiempo dejar resuelto todo lo relacionado con la 

9. Testamento de Marcos Abad. El Seybo, 18 de abril de 1826. AGN, DP, 
fols 71-72. "Testamento de Jose Alejandro Gonzalez, 23 de julio de 
1826. ARH, Paquete 6, legajo 44, slf', y "Testamento de Juan Pedro 
Larralde, 11 de septiembre de 1826. ARH, Paquete 6, s/o. En Widmer, 
Rudolf. Ob. cit., pp. 215 y 235. "Testamento del ArzobispoMendigaW 
y "Testamentaria del Arzobispo Dr. Portillo". En Emilio Rodriguez 
Demorizi. Ob. cit., pp. 403-410 y 411-436. 

10. Testamento de Maria Diaz El Seybo, 14 de abril de 1823. AGN, DP, 
fols 63-66. 

11. "Testamento de Juan Pedro Larralde, 11 de septiembre de 1826". En 
Widmer, Rudolf. Ob. cit., p. 238. 

12. Maria Magdalena Barrientos Marquez. Gaditanos en las Antill as..., 
Ob. cit., p. 112. 
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distribucion de su patrimonio. Morir ab intestato, sin haber 
realizado un testamento, planteaba problemas a la larga tanto 
juridicos como economicos a los miembros de su familia.13 

La mayoria de los testamentos estudiados tienen una serie 
de locuciones que se repiten y una similitud en cuanto a su 
estructura. Siguiendo al investigador Marion Reder Gadow, 
en casi todos ellos se pueden distinguir tres partes. La primera 
es un preambulo, en el que se hace el encabezamiento del 
testamento distinguiendose dentro de el dos puntos. Una 
referencia a la invocacion divina y protestacion de la fe, en la 
que tambien se encuentra la naturaleza juridica del testamento. 
Y, por otro lado, se establece el origen geografico y familiar 
del testador, su estado civil, residencia y numero de hijos. La 
segunda son las clausulas expositivas, el apartado donde se 
hace referencia al estado de salud en el momento de testar asi 
como su capacidad psiquica. 

La tercera parte es la mas extensa y se corresponde con 
las clausulas dispositivas, las cuales son muy variadas, y 
estan formadas por la encomienda del alma con invocaciones, 
la eleccion de la sepultura y mortaja, el nombramiento de 
herederos, albaceas testamentarios o tenedores de bienes, 
la determinacion de fundaciones piadosas, mandas pias, 
capellanias, misas, etc.14 Este ultimo plano, lo espiritual y 
religioso, es en el que se centra este trabajo, y aunque es 
imposible abarcar todo lo concerniente a ese asunto de los 

13. Jose Maria Ots Capdequi Espana en America: Las instituciones colo- 
niales. Bogota, Universidad Nacional de Colombia, 1952, pp. 60-65. 

14. MarionReder Gadow. MorivenMalaga. Testamentosmalaguenos del 
siglo XVIII. Malaga, Universidad de Malaga, 1986, pp. 45-49. 



siglos XVIII y XIX, se intentara reflejar algunos de los rasgos 
mas caracteristicos. 

Las imploraciones 

Gran parte de los testamentos empiezan con una invocacion 
y una confesion de fe con frases muy parecidas, sin que 
suela haber grandes variaciones de unos a otros. Estos tipos 
de formulismos suelen ser sencillos y breves, y se limitan a 
exaltar a la maxima autoridad divina al estilo de "encomiendo 
mi alma aD~os". '~ Expresion que aparece empleada de manera 
repetitiva en los testamentos del siglo XVIII, mientras que en 
los del siglo XIX se extienden mucho mas con giros como "Dios 
Senor que crio y redimio con el precio injnito de su preciosa 
sangre y m~erte". '~ 

La presencia de Dios en las imploraciones de los 
testamentos responde a la creencia cristiana de que por medio 
de esta se alejaban de las tentaciones demoniacas y su posible 
influencia en la redaccion del testamento, sobre todo, cuando 
se estaba gravemente enfermo, pues se tenia la conviccion 
de que la presencia diabolica pudiera hacer que la persona se 
retractara de la fe. De ahi que fuese necesario dejar por escrito 

15. Testamento de Isabel Alarcon. Higuey, 11 de septiembre de 1777. 
ARH, leg. 15, exped. 31. Testamento de CatalinaPimentel. Bayaguana 
1753. Archivo Real de Bayaguana (en adelante ARB), leg. 3, exped. 
15-20. "Testamento del Arzobispo Mendigana" En Emilio Rodriguez 
Demorizi. Ob. cit., pp. 403.410 Escritura del testamento de Miguel 
Bernardo Ferrer, 30 de abril de 1784. Archivo General de Indias (en 
adelante AGI), Santo Domingo, 947. 

16. Testamento de Juana Saldena, El Seybo, 29 de mayo de 1826. AGN, 
DP, fols. 85-86. 
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la aprobacion de su fe en los dogmas de la Iglesia y su rechazo 
a cualquier incitacion satanica." 

Despues suelen aparecer otras manifestaciones de la fe que 
estan fundamentadas en el dogma de la Santisima Trinidad, - 
el cual se convirtio en el simbolo de fe de la Iglesia y de sus 
creyentes a partir del Concilio de Trento.18 En el se ratifico que 
la confesion de la fe y del mencionado simbolo era necesario 
para la salvacion como de hecho muestran los testadores del 
siglo XIX: "creyendo en el alto Misterio de la Santisima 
Trinidad Padre, Hijo y Espiritu Santo, tres personas distintas 
y un solo Dios verdadero y que todos los demas misterios y 
sacramentos que tiene y une, y con$esa esta Madre Iglesia 
Catolica y Apostolica, bajo cuya fe he vivido yprotesto vivir, 
y morir".19 

La Iglesia Catolica exigia a los testantes hacer este tipo de 
declaraciones aceptando el dogma de la Santisima Trinidad 
para diferenciarse de los herejes, moros, judios, penitenciarios 
o convertidos a la fe catolica, quienes no tenian derecho para 
realizar un testamento. Ademas era una manera de confirmar su 
religiosidad cristiana y una manifestacion del deseo de morir 
bajo el amparo de la Iglesia Catolica, lo cual tambien permitia 
tener el consentimiento de la misma para que el cuerpo pudiera 

17. Francisco Javier Lorenzo Pinar. Ob. cit., pp. 52-53. 

18. El Concilio de Trento duro dieciocho anos (de 1545 a 1563). 



ser sepultado en su suelo sagrado. Este tipo de declaracion 
tambien fue bastante habitual en otras partes de Indias como 
Mexico y Lima.zo 

Habiendo realizado esa imploracion inicial, el testador solia 
buscar otros mediadores para que le ayudaran en el camino de 
las faltas y pecados que hubiera podido cometer a lo largo de su 
vida, para que cuando Dios le juzgara no lo hiciese con rigor y 
tuviese piedad de su alma. Las inclinaciones de los testadores 
hacia estos intermediadores en el transito de la vida a la muerte 
aparecen expresadas en funcion de la gradacion y el beneficio 
que de estos pudieran obtener. 

Las alusiones a la Virgen Maria como intercesora, que es 
de las mas numerosas, sobre todo, por la ferviente devocion 
que tiene entre la poblacion de Santo Domingo, la cual, 
aparece a traves de la advocacion por la Virgen de La Merced, 
elegida Patrona de la Isla de Santo Domingo en 1614, y la de 
La Altagracia, Protectora Nacional, cuya devocion perdura 
actualmente y se centra en el pueblo de Higuey.zl 

Esta veneracion mariana aparece constantemente en los 
testamentos del siglo XVIII, mientras que en los del siglo 
XIX escasamente aparece. Entre estos se han encontrado dos 
casos, el de Victorino de La Cruz, quien dispuso tres misas 
a Nuestra Senora de La Altagracia, y el de Manuel Lopez, 

20. Vease en Veronica Zarate Toscano. Los nobles ante la muevte . , Ob. 
cit., p. 148. Jesus Turiso Sebastian. Ob. cit., pp. 196-197. 

21. FrankMoyaPons. Elpasado dominicano. Santo Domingo, Fundacion 
J. A. Caro Alvarez, 1986, p. 76. M. M. Pouerie Cordero. Reminiscencias 
dominicanas. Santo Domingo, Mary, 1985, pp. 43-47. Fray Cipriano de 
Utrera. Nuestva Senova de la Altagvacia. Historia documentada de su 
culto y su santuario de Higuey. Santo Domingo, Padres Franciscanos- 
Capuchinos, 1933. En esta obra se recoge documentacion sobre el culto 
a esta Virgen. 
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quien tambien le mando rezar una misa cantada.zz Otros lo 
hicieron a otras figuras a las que tenian un gran favor personal 
o familiar. Por ejemplo en el caso de Melchora Barrado, quien 
eligio al Santisimo Cristo de San Andres, o Manuel Lopez a 
San Antonio de P a d ~ a . ~ ~  

Las imploraciones a San Jose, patron de la muerte, son 
bien escasas, sin embargo, a el se recurria habitualmente en 
otras ciudades hispanoamericanas como Mexico, donde estaba 
considerado como uno de sus patrones principales desde 
1555.u La intervencion de los santos como mediadores tenia 
mas bien poca importancia a la hora de testar, mientras que 
en la vida cotidiana se aferraban mas a ellos. Tambien hay 
que destacar en las invocaciones la presencia del Angel de la 
Guarda de cada individuo, muy recurrido en los testamentos 
del siglo XIX, debido a su papel de guardian, y a que estos 
jugaban junto con el Arcangel San Miguel como intercesores 
de los hombres a la hora del juicio final. 

La mortaja 

Despues de las imploraciones de fe y creencia espiritual, 
los testamentos expresaban como debian ser tratados los 
cuerpos. En primer lugar, aparecia el deseo de los testadores 
de ser enterrados con un habito religioso como mortaja. Las 

22. Testamento de Victorino de la Cmz. El Seybo, 24 de diciembre de 1825. 
AGN, DP, fols 12-15. Testamento de Manuel Lopez. El Seybo, 29 de 
julio de 1826. AGN, DP, fols 97-99. 

23. Maria Magdalena Barrientos Marquez. "Presencia gaditana.. . ", Ob. 
cit., p. 343. Testamento de Manuel Lopez. El Seybo, 29 de julio de 
1826. AGN, DP, 97-99. 

24. Veronica Zarate Toscano. Los nobles ante la muevte . . ,  Ob. cit., p. 
150. 



descripciones de como querian que fuesen las indumentarias 
eran muy precisas. A pesar de que la Iglesia recomendaba 
austeridad, los testamentos mostraban el interes de la estetica 
de los difuntos por la vestimenta. 

Lo habitual era elegir un habito religioso franciscano, 
dominico o agustino que proporcionaba austeridad. De entre 
esos habitos, el de San Francisco de Asis fue el mas utilizado 
para cubrir el cuerpo del difunto. El motivo de su eleccion se debio 
posiblemente a la sencillez que proporcionaba el vestir su 
habito una vez muerto, y a que este Santo estaba considerado 
como interceptor con las almas del pu rga to r i~ .~~  

La congregacion franciscana estaba arraigada en Santo 
Domingo y en todo el continente americano desde la primera 
etapa colonizadora, continuando hasta el siglo XIX. Maria 
Diaz en su testamento mandaba que "cuando la voluntad 
divina disponga llevar mi alma a la vida eterna, mi cuerpo 
sea amortajado con un habito de San Francisconz6 o en la 
disposicion de Narcisa Santana en la que expresaba "ser 
amortajada con el habito azul que representa al Padre San 
Francisco de A s i ~ " . ~ '  En la Peninsula la mayoria de los 
testadores tambien eligieron el habito de San Francisco como 
la manera mas humilde de ser enterrado. 

Para la mentalidad de la epoca colonial de principios del 
siglo XIX, la austeridad y sobriedad ante lamuerte eranecesaria 
para la salvacion del alma. Igual sentido tenian para aquellos que 

25. Francisco Javier Lorenzo Pinar. Ob. cit., pp. 172.175 MariaMagdalena 
Barrientos Marquez. Gaditanos en 1asAntillas.. . Ob. cit., p. 114. 

26. Testamento de Maria Diaz. El Seybo, 14 de abril de 1823. AGN, DP, 
fols 63-66. 

27. Testamento de Narcisa Santana. El Seybo, 17 de junio de 1828. AGN, 
DP, fols. 33-34. 
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elegian ser amortajados con el habito de la orden de La Merced, 
como dejo escrito Dominga Arambule en su te~tamento;~~ asi 
como los que prefirieron ser envueltos en una sabana blanca, 
que simbolizaba una gran sencillez y austeridad. La eleccion 
de la sabana para cubrir el cuerpo aparece de manerarepetitiva 
entre las disposiciones testamentarias del siglo XIX.Z9 Por su 
parte, aquellos que se dedicaron a la vida religiosa elegian ser 
amortajados con la vestimenta sagrada correspondiente a su 
cargo eclesiast ic~.~~ 

El ritual funerario 

Una vez elegida la indumentaria que cubriera el cuerpo con 
el que deseaba ser enterrado, el testador disponia como seria su 
enterramiento, la eleccion del lugar y el de sus honras funebres. 
De los testamentos utilizados para este estudio, los otorgantes de 
dicha documentacion, designaron generalmente una sepultura 
eclesiastica en la parroquia, en una iglesia conventual o en el 
recinto del cementerio de su parroquia. Una eleccion que estuvo 
motivada probablemente por la creencia de que quedando el 
cuerpo bajo el amparo de la Iglesia, estaban protegidos hasta la 
llegada de la resurreccion. Pero al igual que sucedia a la hora 

28. Dominga murio el 10 de septiembre de 1746. En Maria Magdalena 
Barrientos Marquez. "Dominga Arambule: una dominicana...", Ob. 
cit. p. 167. 

29. En los testamentos consultados del notario Domingo Perez, todos los 
testadores eligieron ser amortajados con una sabana blanca, con excep- 
cion de Narcisa Santana que como ya se comento lineas mas arribas, 
eligio el habito de SanFrancisco de Asis. 

~emorizi .  Ob. cit., pp. 396-397, '404 y 428 



de testar los judios, moros, o herejes, tambien tenian prohibido 
ser enterrados dentro del recinto de la Iglesia. 

Aquellos que disfrutaban de una posicion economica 
privilegiada solian ordenar que fuesen sepultados en las tumbas 
de sus antepasados, localizadas en capillas de algunas iglesias. 
Entre estas se puede destacar la Capilla Santa Ana, propiedad 
de la familia Bastidas, que se encuentra en la Catedral de la 
ciudad de Santo Domingo, y tambien era conocida como "la 
del obispo de piedra", pues, hacia memoria al clerigo Rodrigo 
de Bastidas, su fundador en el siglo XVI. La familia continuo 
usando este panteon, incluso hasta principios del siglo XX, 
siendo Esteban Fernandez y Gonzalez el ultimo descendiente 
que fue sepultado en ella en 1903J1 

Alternando con estas capillas privadas, estan los que 
deseaban ser enterrados en las iglesias de los conventos, para 
asi estar lo mas proximo a los santos o advocaciones marianas 
de su devocion. Entre los conventos principales, por ejemplo, 
se destaca el de Santo Domingo, en el que fueron enterrados 
varios miembros de la familia Acevedo. Esta familia ademas 
tuvo otras sepulturas propias en las iglesias de los Conventos 
de San Francisco, situada "en la grada inmediata del primer 
altar de la Purisima Concepcion", y en el de La Merced, "en 
el terreno tramo privativo de personas blancas de primera 
estimacion del pueblo"." 

31. Al respecto vease Emilio Rodriguez Demorizi. Ob. cit., pp. 228-239. 
Manuel Antonio Sosa Jimenez. Hato mayov del vey, su sitial en la 
historia dominicana. Santo Domingo, Editora Taller, 1993. 

32. Escritura del testamento de Rodrigo Acevedo, 29 de abril de 1689. AGI, 
Santo Domingo, 1004. En el convento de la Merced tambien fueron 
enterrados Dominga Arambule y su marido Joseph Guerrero, donde 
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En el Convento de los Dominicos se encontraba la Capilla 
del Rosario, que pertenecio a la familia de los Campuzano- 
Polanco, y en ella tambien tuvieron un sepulcro propio. No 
obstante, en ese convento hubo otras capillas privadas, como 
la que tenian los Solano; ademas fueron enterrados miembros 
de otras familias importantes de la epoca colonial como los 
Franco, Leguizamon, Salazar, Castro, Garcia de Aguilar, de la 
Rosa, entre otros.33 

Aunque estas capillas tenian una finalidad funeraria, 
tambien cumplieron la funcion de reconocimiento y de resaltar el 
estatus social de esas ricas familias. En este sentido, lamemoria 
juega un papel fundamental. Las celebraciones de misas en 
esas capillas y las inscripciones de los epitafios fueron dos 
vias utilizadas para conseguir esa perpetuacion social. Un claro 
exponente de esta circunstancia lo constituye la sepultura de la 
ya citada familia Campuzano-Polanco, que tiene un soporte de 
marmol, y en ella esta representado el blason de esta familia y 
una inscripcion que dice: 

"Este enterramiento pertenece a los S.S. Campuzanos 
Polancos de la islay ciudad de Santo Domingo como la capilla 
en que esta, fue mandada poner esta losa por el senor regidor 
decano de dicha ciudad Don Jose Campuzano Polanco, ano 
de 1 758".34 

poseian sepultura propia. En Maria Magdalena Barrientos Marquez. 
"Dominga Arambule: una dominicana...", Ob. cit. p. 168. 

33. Maria Ugarte. Iglesias, capillasy emitas coloniales. Santo Domingo, 
Coleccion Banreservas, 1995, pp. 33-71 

34. Ibidem, p. 55. 



Otros personajes de la epoca como el rico hacendado 
Francisco Espaillat y sus descendientes poseyeron su sepulcro 
en el Ingenio Sabana Grande, donde existieron "de cuatro o 
cinco panteones de mamposteria en estilo romano".35 

La preocupacion de los testadores por hacer descansar sus 
cuerpos en un lugar sagrado muestra la escatologia en tomo a 
la ligazon de Dios y la permisividad de la Iglesia de realizar 
enterramientos dentro de sus recintos. Durante el reinado de 
Carlos 111 se dio una Real Cedula el 3 de abril de 1787, que 
prohibio esos entierros debido a los peligros que representaban 
para la salubridad publica al producirse la descomposicion de 
los cuerpos dentro de los templos. 

Ademas, se impulso la construccion de cementerios 
fuera de las ciudades, los cuales estuvieron sujetos a una 
reglamentacion espe~i f ica .~~  Sin embargo, la gente siguio con 
la costumbre de seguir enterrando a sus muertos en los recintos 
religiosos, sobre todo, los adinerados, quienes continuaron 
haciendolo como medio de perpetuacion social. No fue sino 
hasta principios del siglo XIX cuando se generalizaron los 
entierros en los cementerios, como se pone de manifiesto en 
los testamentos de ese periodo 

Asi, por ejemplo, Maria Diaz detallo donde quieria ser 
sepultada "en el cementerio de Bayaguana por la devocion 
que tengo al Santo Cristo que alli se  ene era".^' De forma 
parecida lo expresaron, Narcisa Santana y Juan Longon, 

35. Julio Campillo Perez. Fvancisco Espaillat y el desawollo del Cibao. 
Santo Domingo, Instituto Dominicano de Genealogia, 1985, p. 358. 

36. NovisimaRecopilacion, libro. 1, titulo. 111, ley 1, pp. 18-19. 

37. Testamento de Maria Diaz El Seybo, 14 de abril de 1823. AGN, DP, 
fols. 63-66. 
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quienes dispusieron que fuera en el camposanto de Hato Mayor 
del rey3', y Jose Alejandro Gonzalez y Juan Pedro Larralde en 
el de Higuey. Este ultimo especifico que fuera "al pie de la 

En cuanto a las honras funebres, en los testamentos se 
pueden distinguir dos partes, una laica y otramas religiosa. La 
primera de ellas se refiere al acompanamiento que el testador 
deseaba que se realizase antes de celebrar la eucaristia. Durante 
toda la epoca colonial era una costumbre que el cuerpo fuese 
acompanado por un cortejo de personas en su ultimo recorrido 
terrenal. La composicion de este sequito estuvo en consonancia 
con el rango economico y social de cada difunto. 

Los mas acomodados fueron aquellos quienes se rodearon 
de pobres a quienes les pagaban limosnas. Su presencia 
tuvo un valor simbolico, ya que estos estaban considerados 
como los embajadores de Cristo. Junto a ellos estaban el 
clero parroquia1 o conventual y sus auxiliares, sus familiares 
y allegados, ademas de las planideras o lloronas que eran 
contratadas para crear un ambiente de afliccion y dolor por 
la perdida de esa persona. Este oficio, de tradicion espanola 
muy arraigada, tambien aparece en otros lugares del continente 
hispanoamericano, como en Lima.40 

38. Testamento de Narcisa Santana. El Sevbo. 17 de iunio de 1828. AGN. 
DP, fols. 33-34. Testamento de ~ u a n ~ o n ~ o n ,  2 de;unio de 1826. AGN: 
DP, fols. 33-34. 

39. "Testamento de Jose Alejandro Gonzalez, 23 de julio de 1826. ARH, 
Paquete 6, legajo 44, slf', y "Testamento de Juan Pedro Larralde, 11 
de septiembre de 1826. ARH, Paquete 6, s/I) EnRudolf Widmer. Ob. 
cit., pp. 235 y 239. 

40. Jesus Turiso Sebastian. Ob. cit., p. 201 



En Santo Domingo tambien debio de utilizarse en el siglo 
XVIII, como se especifica en los gastos de los funerales que 
se realizaron a Raymundo Esparza en 1786, al pagar noventa y 
siete pesos por los lloros de Manuela Nunez, y sesenta y ocho 
pesos por los panos de Mientras que en la documentacion 
del siglo XIX no aparece ninguna noticia acerca de este 
aspecto. 

La segunda parte, es decir, el rito religioso del funeral 
estaba representado por la celebracion de una serie de misas 
que disponia el difunto. Estas solian ser de dos tipos: las misas 
celebradas el mismo dia del funeral y las de los dias posteriores. 
Las primeras solian hacerse estando presente el difunto, y en 
la mayoria de las ocasiones, era una misa cantada, la cual era 
conocida como misa de requiem. Los testamentos del siglo 
XIX coinciden en pedir este tipo de celebracion "cantandome 
misa y vigilia de cuerpo presente" el dia de su entierro, como 
testo Marcos Abad.4Z 

Este tipo de homenaje era muy importante, pues, era 
la ultima exaltacion del misterio de la eucaristia en la que 
participaba el difunto, y que le servia como redencion de su alma 
antes de reunirse con el Creador. En esta ceremonia tambien 
solian hacerse ofrendas de pan y vino, que en ocasiones eran 
realizadas por los albaceas obedeciendo lo que habian dejado 
escrito los difuntos o la libertad que estos les concedian para 
llevarlo a cabo como ellos quisieran.43 

41. Escritura del testamento de Raymundo Esparza, 23 de enero de 1786. 
AGI, Santo Domingo, 992. 

42. Testamento de Marcos Abad. El Seybo, 18 de abril de 1826. AGN, DP, 
fols. 71-72. 

43. "Testamento del Arzobispo Mendigana". EnEmilio RodriguezDemo- 
rizi. Ob. cit., p. 404. Vease tambienMarionReder Gadow. Ob. cit., p. 
115. 
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El segundo tipo de misas eran aquellas que los testadores 
deseaban que se celebrasen el mismo dia de su entierro o 
posteriormente. Todos ellos coincidian enun hecho, la brevedad 
posible de su ejecucion, pues, los rezos por su alma eran 
imprescindibles para su salvacion, y rebajar su estancia en el 
purgatorio. El culto por las animas del purgatorio se desarrollo 
a partir del Concilio de Florencia celebrado en 1459. Si bien 
hasta entonces el esquema espiritual quedaba dividido entre 
cielo-tierra, a partir de entonces el purgatorio aparecio como 
otro escenario intermedio entre los dos anteriores en donde el 
difunto, tras una estancia transitoria, podia redimir aquellos 
pecados que no habia subsanado en vida.44 

Su permanencia en ese estado estaba en funcion del numero 
de rezos realizados. De ahi que en todos los testamentos vistos 
no solo aparecieran misas por su alma sino que tambien se 
solicitaba un numero de misas por aquellos familiares que 
pudiesen encontrarse todavia en ese lugar. El numero de estas 
variaba en funcion de la economia de cada persona. Aunque 
lo habitual era que se dejase por escrito, hubo ocasiones en las 
que los testadores dejaron enmanos de sus albaceas no solo su 
numero, sino todo lo referente al rito mortuorio. En esta linea 
se muestran un par de ejemplos demostrativos, tanto para el 
siglo XVIII como para el XIX. 

Asi, por ejemplo, Raymundo Esparza dejo en manos de 
sus albaceas su entierro y honras, quienes le celebraron 137 
misas, 36 misas de vigilia dedicadas a varias comunidades 
religiosas de la ciudad: la dominica, franciscana, mercenaria 

44. Mario Reder Gadow. Ibidem, p. 122. Maria Magdalena Barrientos 
Marquez. Gaditanos en 1asAntillas.. . Ob. cit., p. 119-120. 



y de Santa Clara. Mientras que en 1826, Manuel Lopez mando 
que se celebraran cuatro misas: una a su Angel de la Guarda, 
al santo de su nombre, al santo del dia en que falleciera y 
otra a San Antonio de Padua. Ademas de las 20 misas "a las 
animas benditas delpurgatorio aplicadas por mi alma y el de 
mispadres", asi como una misa cantada a Nuestra Senora de 
La Altagracia? 

Otro elemento que contribuia a reducir la estancia del 
alma en el purgatorio era las mandas forzosas. Se trataba de 
una donacion caritativa que debian hacer los creyentes a la 
Iglesia despues de muertos. La cantidad de la limosna era 
voluntaria, y aunque no era obligatorio realizarla esta acabo 
institucionalizandose, como consta en los testamentos. Todos 
los testadores coincidieron en ordenar que "se paguen las 
mandas forzosas" de lo apartado para este fin de sus bienes? 
El origen de estas se encuentra en la llamada quarta canonica 
o cuarta parte de diezmos, primicias y legados pios que se 
dejaban en un testamento destinado al sustento de los clerigos 
y las iglesias. Sin embargo, con el paso del tiempo este dinero 
se destino a obras de caridad que realizaba la propia Iglesia 
entre los feligreses mas pobres.47 

En los testamentos tambien aparecieron otras formas 
caritativas mediante las cuales se pretendia alcanzar la tan 
ansiada gloria como dar libertad a los esclavos que les habian 

45. Escritura del testamento de Raymundo Esparza, 23 de enero de 1786. 
AGI, Santo Domingo, 992. Testamento de Manuel Lopez, El Seybo, 
29 de julio de 1826. AGN, DP, fols. 97-99. 

46. Idem. Y, "Testamento de Lorenzo de la Cruz, 14 de junio de 1806". 
ARH 27, exp.61 y 75. EnRudolf Widmer. Ob. cit., p. 215. 

47. Jesus Turiso Sebastian. Ob. cit., p. 209. LorenzoPinar, Francisco Javier. 
Ob. cit., p. 143. 
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servido en vida a sus amos. Este hecho se constata sobre todo, 
en los testamentos del siglo XVIII y algunos de principios 
del XIX, como el de Jacinta de Castro en el que declaro que 
tenia: 

"una negrita moza, nombrada Maria Josepha, que he 
criado, por lo bien que me ha servido, es mi voluntad que, 
despues de mi fallecimiento, goce de libertad, y que esta 
clausula le sirva de escritura en forma".48 

En otras ocasiones se hacian donaciones de limosnas para 
los pobres, como dispuso Raymundo Esparza en sus ultimas 
voluntades, que se "done diezpesos y seis realespara repartir 
entre los pobres el dia de su entierro"; y Juan Miguel de la 
Rocha-Ferrer Landeche, quien ademas senalo una parte de 
dinero para ayudar en las obras de reconstruccion y ampliacion 
de habitaciones del Hospital de San Lazaro de la ciudad de 
Santo Domingo; o Juan Ruiz quien apunto "que de mis bienes 
se tomen doscientos pesos en vestir los pobres y mujeres 
 recogida^".^^ 

48. "Clausulas del testamento de Jacinta de Castro referente a sus esclavos. 
Santo Domingo, 2 de junio de 1807, y "Carta de libertad otorgada a 
favor de una esclava. Santo Domingo, 2 de diciembre de 1775". En 
Jose Luis Saez La Iglesia y el negvo esclavo en Santo Domingo. Una 
historia de tves siglos. Santo Domingo, Coleccion Quinto Centenario, 
1994, pp. 422, y 510-51 1. Vease tambien "Testamentaria delArzobispo 
Dr. Portillo". En Emilio Rodriguez Demorizi. Ob. cit., p. 404. Maria 
Magdalena Barrientos Marquez. "Dominga Arambule: una dominica- 
na...", Ob. cit. p. 169. 

49. Escritura del testamento de Raymundo Esparza, 23 de enero de 1786. 
AGI, Santo Domingo, 992. Escritura del testamento de Juan Miguel de 
la Rocha, 5 de mayo de 1778. AGI, Santo Domingo, 989. Testamento 
de Juan Ruiz. El Seybo, DP, fols. 75-84. "Testamento de Juan Pedro 
Larralde, 11 de septiembre de 1826." ARH, Paquete 6, s/o. En Rudolf 
Widmer. Ob. cit., p. 239. En esta escritura Juan Pedro manda "que 



Las capellanias tambien fueron un medio por el cual se 
podia conseguir la salvacion de los creyentes. Estas consistian 
en "la celebracion de cierto numero de misas anuales en 
determinada capilla, iglesia o altar" que el testador solia dejar 
es~r i to . '~  En la fundacion, los testadores solian donar una parte 
de su fortuna para el sostenimiento de la misma, encargando 
a algunos sacerdotes privilegiados que oficiaran diariamente 
o semanalmente un numero determinado de misas en alguna 
iglesia, convento o ermita, prefiriendo casi siempre que el 
clerigo fuese un familiar. 

En la mayoria de los casos estas imposiciones se realizaron 
sobre propiedades rusticas y con las rentas que proporcionaban 
se cubrian los gastos de estas funda~iones.'~ Si bien fueron muy 
recurrentes durante toda la epoca colonial, fundamentalmente 
durante el siglo XVIII, tambien aparecen entre los testamentos 
de principios del siglo XIX. Asi, retomando el testamento de 
Juan Ruiz declaro tener a su cargo dos ramos de capellanias: 
uno 

"perteneciente a la familia de los Angulo de 1,342 pesos, 
cuyo ramo me traspaso el ciudadano GabrielDiaz en compra 
que le hice de seis caballerias, y unapeonia de tierra del hato 
Higuero partido del Ozama en Santo Domingo"; y otro "ramo 
de 600 pesos ( )  perteneciente al presbitero Jose Manuel 
Bobadilla que me traspaso Don Tomas de Portes en compra 

toda la vopa de mi uso, con 15 pesos mas en plata, se distribuya en los 
pobves de solemnidad de esta villa" de Higuey. 

50. Jose Maria Ots Capdequi Historia del Devecho Espanol en America 
y del Devecho Indiano. Madrid, Aguilar, 1969, p. 67. Roberto Cassa. 
Historia social y economica de la Republica Dominicana. Santo Do- 
mingo, Editora Alfa y Omega, 1997, vol. 1, pp. 134-137. 

51. Idem. 
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que le hice de una casaproxima al de laplazoleta del Carmen 
en Santo Domingo, para lo que dispongo que mis herederos 
determinen de ambos ramos como mas conforme sea a sus 
intereses en arreglo a la ley".5z 

Las capellanias, ademas de ser utilizadas para sufragar 
los costos de misas del alma del difunto, tambien sirvieron 
como fuente de credito a traves de prestamos para la compra 
de alguna propiedad inmobiliaria o cualquier otra inversion, 
y para costear la educacion de algun familiar que quisiera 
dedicarse a la vida eclesiastica. Al mismo, tiempo era utilizada 
para perpetuar el nombre de la familia al vincularlo con la 
fundacion de una capellania, aspectos que quedan fuera del 
proposito de este articulo. 

Todo este ceremonial de rezos, donaciones y fundaciones 
como paso previo para alcanzar la vida eterna que se encuentra 
en los testamentos consultados tambien apuntan un hecho 
relevante, el poder que tenia la Iglesia sobre la sociedad. Mas 
concretamente sobre el transito a esa vida, pues la sociedad 
obedecio todo aquello que desde el pulpito, la iconografia y 
sepulturas mandaba la Iglesia. La cual se vio favorecida por las 
importantes cantidades de dinero que obtenia; asi por ejemplo 
los aportes de las misas de las capellanias sirvieron para el 
mantenimiento de sus iglesias y conventos, y dotar de medios 
a los que se querian ordenar clerigos. 

En resumen, se podria decir que existio una cierta similitud 
de comportamiento por parte de la poblacion a la hora de 
elaborar un testamento, tanto en el siglo XVIII como en el 
XIX, transmitida a traves de las ultimas voluntades. Y es que la 

52. Veanse en las clausulas octava y novena del testamento de JuanRuiz. 
El Seybo, 23 de mayo de 1826. AGN, DP, fols. 75-84. 



inquietud ante la muerte, y la busqueda de salvacion eterna era 
una preocupacion que quedaba plasmada en los testamentos. 
Ahora bien, tambien hubo diferencias las cuales dependieron de 
la riqueza de cada uno, asi hubo gran variedad entre el numero 
de misas y donaciones, ademas no toda la poblacion de Santo 
~ o m i n ~ o - d e l  siglo XVIII pudo elegir ser sepultado en la capilla 
de una iglesia o convento, tendencia que desaparecio durante - 
el siglo XIX, en el que los cementerios aparecieron como el 
lugar comun de los enterramientos. De igual manera durante 
este siglo las fundaciones de capellanias y donaciones tambien 
fueron abandonadas progre~ivamente.~~ 
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