
Salvamento arqueológico
,urante �01� y �014, la ,irección de 
Salvamiento Arqueológico informó 
que, a través de quince unidades de 
excavación, se encontraron evidencias 
de la época prehispánica en el sitio: un 
probable edificio del periodo 8osclnsi-
co tardío �que abarca de 1�00 a 1�1! 
d.C.), del que se desconoce su forma y 
función, y los restos de lo que pudo ha-
ber sido una plaza que formó parte de 
un conjunto arquitectónico del Epiclási-
co ���0 a !00 d.C.�. -n la sacristía de la 
iglesia se recuperaron dos entierros del 
Posclásico temprano y una más del Pos-
clásico tardío (imágenes 13 y 14).
Durante el mismo proyecto de recupe-
ración se encontraron en la nave del 

templo alrededor de �00 entierros cris-
tianos de los siglos @V1 al @1@. ,uran-
te la época virreinal, se consideraba que 
los cuerpos de los difuntos debían con-
servarse para la resurrección; por eso, 
los camposantos formaron parte de los 
conventos, templos, hospitales y colegios 
edificados a lo largo de los siglos @V1, 
@V11 y @V111; de esta manera la 1glesia 
obtenía el control total de las prácticas 
funerarias. Con las ideas que surgieron 
a partir de la Ilustración, se emitieron 
cédulas reales que prohibían enterrar a 
las personas en los templos y conventos 
de la Nueva España, así que el virrey 
Revillagigedo ordenó la ubicación de 
los panteones fuera de las ciudades.

Usos de suelo
 
Dentro del Barrio de la Concepción 
existen inmuebles destinados al uso 
habitacional y con uso comercial y de 
servicio, entre los que predominan res-
taurantes, cafeterías, bares, librerías, 
farmacias y tiendas con alg�n fin en 
específico. <ambién se encuentran sie-
te establecimientos con uso de equipa-
miento y servicios, entre los cuales se 
puede identificar unidades habitacio-
nales y escuelas como la Escuela Pri-
maria Melchor Ocampo, el CETIS núm. 
2 David Alfonso Siqueiros, la Escuela 
Primaria Héroes de Churubusco, la Es-
cuela secundaria <écnica 6o.17 Artes 
Decorativas y la Escuela Secundaria 
Técnica núm. 35 Rosa María Amador.

,entro del nrea se ubican �08 in-
muebles catalogados como patrimonio 
cultural urbano, entre los que destaca 
el Centro Cultural Elena Garro, desa-
rrollado durante �013 por la arquitec-
ta Fernanda Canales, con el propósito 
de transformar las instalaciones de una 
casona de principios del siglo XX para 
crear un espacio cultural.

Dentro de los límites del pueblo se 
conserva una gran cantidad de rasgos 
culturales: tangibles e intangibles, his-
tóricos y sociales que persisten ante el 
cambio de uso de suelo continuo, que 
da preferencia a las actividades de ser-
vicios y turismo.
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El Barrio de la Concepción for-
ma parte de los siete barrios 
pertenecientes a la alcaldía de 

Coyoacán y se ubica en la zona histó-
rica delimitada por las avenidas Río 
Churubusco, División del Norte, Mi-
guel Ángel de Quevedo y Universidad. 
Coyoacán era un tlahtocáyotl, o señorío 
tepaneca, cuyos límites se extendían 
hasta los pueblos de San Ángel, Mix-
coac, Tacubaya, Tlalpan, Contreras, 
Cuajimalpa, Ajusco y el bosque donde 
se localiza el Desierto de los Leones. 

Epoca colonial

Después de la caída de Tenochtitlan, se 
emprendió en Coyoacán la apropiación 
del territorio, ya que fue ahí donde se 
edificó el primer ayuntamiento novohis-
pano; se construyó la prisión de Cuauh-
témoc; se planificó la construcción de la 
nueva ciudad; se implementó el sistema 
de encomiendas y se inició la evangeli-
zación a petición de los primeros frailes. 

Desde 1521 hasta 1523 Cortés perma-
neció en Coyoacán ocupando la casa de 
Cuauhpopoca, ubicada en los solares 
denominados Ecatempan y Tlaxcaltit-
lan que actualmente son parte del terri-
torio del Barrio de la Conchita.

Durante la época colonial, el centro 
de Coyoacán fungió como cabecera, 
debido a los procesos de redefinición 
administrativa de los espacios urbanos. 
En torno a ese núcleo central comen-
zaron a formarse los barrios de Santa 
Catarina Acolco, la Limpia Concep-
ción (actualmente Barrio de la Con-
chita), San Francisco Hueytetitla, San 
Gregorio Quauhtlacapan, Copilco, La 
Candelaria y Tepetlapa, todos ellos con 
sus respectivas capillas. 

Sistema festivo
La realización de la fiesta patronal es 
uno de los aspectos más importantes 
que da continuidad a la vida comunita-
ria dentro de un pueblo o barrio origi-
nario. En el caso del Barrio de la Con-
cepción la fiesta se dedica a la Virgen 
de la Concepción. La celebración se 
realiza el 8 de diciembre de cada año; 
sin embargo, los preparativos comien-
zan desde el 4 de diciembre, cuando se 
presenta la danza de los concheros en 
el atrio de la iglesia. Luego, los asisten-
tes hacen reverencias a la Virgen de la 
Concepción dentro del templo, mien-
tras interpretan melodías dedicadas a 
ella. Cuando finaliza la celebración, se 
da paso al arreglo de la Virgen a car-
go de un grupo de damas del barrio, 
que consiste en cambiar su ropa con el 
fin de que esté lista para los siguientes 
días de fiesta. A primera hora del 8 de 
diciembre varios grupos musicales y 
bandas interpretan las mañanitas a la 
Virgen de la Concepción dentro del 
templo; después se ofrece una misa en 
su honor acompañada de mariachis. 
Por la noche se realiza la quema de fue-
gos pirotécnicos en el atrio de la iglesia.
La mañana del 11 de diciembre co-
mienza también con las mañanitas a la 
Virgen y una misa para honrarla. Aca-
bada la ceremonia, se presentan dife-

Origen mesoamericano
 
Este señorío estaba adscrito al gran altépetl o reino de Azcapotzalco, integrado por 
diferentes pueblos y barrios internos —cada uno con su propia identidad—, iden-
tificados por vínculos de parentesco bajo un territorio bien definido, que ejercían 
funciones geopolíticas y tributarias con sus templos, dioses y señores. Cuando el 
último grupo tepaneca arribó a la cuenca y se estableció en Coyoacán tuvo que ser 
tributario de Azcapotzalco, hasta que el Imperio mexica fue en ascenso y la gran 
Tenochtitlan dominó el resto de los asentamientos instalados en los márgenes de 
los lagos de la cuenca. A la llegada de los españoles, convirtieron en aliados a los 
tepanecas, que eran súbitos de los mexicas, permitiendo el traslado desde Coyoa-
cán a Tenochtitlán.

rentes danzas, como la de moros y cris-
tianos y de los chinelos, en el atrio de la 
iglesia, interpretadas por habitantes del 
barrio y devotos a la Virgen de la Con-
cepción. Los moros y cristianos expresa 
el combate entre los héroes (cristianos) 
y los enemigos (moros) por la posesión 
de un bien colectivo. La danza de los 
chinelos hace referencia a las rencillas 
que existían entre españoles e indíge-
nas por la exclusión de estos últimos 
durante el carnaval. Como respuesta a 
ese rechazo, los jóvenes indígenas co-
menzaron a disfrazarse cubriendo su 
rostro y vistiendo ropa vieja de distintos 
colores con la finalidad de hacer mofa 
de las fiestas. 

En el recorrido de la procesión del 
día 11 se establece una jerarquía: la 
imagen de la Virgen de la Concepción 
va al frente junto con su grupo de da-
mas; después, las comparsas de chinelos 
y de los moros y cristianos; enseguida la 
banda de música que marca el ritmo al 
que deben danzar; al final, van todos los 
fieles de la Virgen y personas que se in-
tegran por interés personal. 

La procesión finaliza en el atrio de la 
iglesia donde los seguidores atestiguan 
la quema de fuegos pirotécnicos, degus-
tan una variedad de antojitos mexicanos 
en los puestos que se colocan en los alre-
dedores de la Plaza de la Conchita y se 
divierten en los juegos mecánicos.

Nombre
Se sabe que el nombre del barrio obedece a la promoción de la Virgen de la 
Concepción por parte de los franciscanos y de la particular devoción de Cor-
tés hacia ella. Entre 1525 y 1528 los franciscanos estuvieron a cargo de tareas 
como el reconocimiento del entorno, el adoctrinamiento de los naturales en 
el cristianismo, la enseñanza del náhuatl y el otomí, el aseguramiento del ali-
mento y el entendimiento de la organización social y las costumbres por todo 
Coyoacán y zonas aledañas. Para 1534 y 1535 la orden tomó la decisión de 
abandonar la casa coyoacanense, en virtud de que los principales naturales 
de Coyoacán y Tacubaya demandaron a Cortés, ante los miembros de la 
segunda Real Audiencia, por el despojo de predios y casas en la jurisdicción. 
Los apoderados del conquistador debieron salir de los terrenos de Ecatem-
pan y Tlaxcaltitlan, y como los frailes no querían involucrarse en ese asunto 
eligieron abandonar la sede, dejando únicamente la capilla de la Conchita.
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El Barrio de la Concepción for-
ma parte de los siete barrios 
pertenecientes a la alcaldía de 

Coyoacán y se ubica en la zona histó-
rica delimitada por las avenidas Río 
Churubusco, División del Norte, Mi-
guel Ángel de Quevedo y Universidad. 
Coyoacán era un tlahtocáyotl, o señorío 
tepaneca, cuyos límites se extendían 
hasta los pueblos de San Ángel, Mix-
coac, Tacubaya, Tlalpan, Contreras, 
Cuajimalpa, Ajusco y el bosque donde 
se localiza el Desierto de los Leones. 

Epoca colonial

Después de la caída de Tenochtitlan, se 
emprendió en Coyoacán la apropiación 
del territorio, ya que fue ahí donde se 
edificó el primer ayuntamiento novohis-
pano; se construyó la prisión de Cuauh-
témoc; se planificó la construcción de la 
nueva ciudad; se implementó el sistema 
de encomiendas y se inició la evangeli-
zación a petición de los primeros frailes. 

Desde 1521 hasta 1523 Cortés perma-
neció en Coyoacán ocupando la casa de 
Cuauhpopoca, ubicada en los solares 
denominados Ecatempan y Tlaxcaltit-
lan que actualmente son parte del terri-
torio del Barrio de la Conchita.

Durante la época colonial, el centro 
de Coyoacán fungió como cabecera, 
debido a los procesos de redefinición 
administrativa de los espacios urbanos. 
En torno a ese núcleo central comen-
zaron a formarse los barrios de Santa 
Catarina Acolco, la Limpia Concep-
ción (actualmente Barrio de la Con-
chita), San Francisco Hueytetitla, San 
Gregorio Quauhtlacapan, Copilco, La 
Candelaria y Tepetlapa, todos ellos con 
sus respectivas capillas. 

Sistema festivo
La realización de la fiesta patronal es 
uno de los aspectos más importantes 
que da continuidad a la vida comunita-
ria dentro de un pueblo o barrio origi-
nario. En el caso del Barrio de la Con-
cepción la fiesta se dedica a la Virgen 
de la Concepción. La celebración se 
realiza el 8 de diciembre de cada año; 
sin embargo, los preparativos comien-
zan desde el 4 de diciembre, cuando se 
presenta la danza de los concheros en 
el atrio de la iglesia. Luego, los asisten-
tes hacen reverencias a la Virgen de la 
Concepción dentro del templo, mien-
tras interpretan melodías dedicadas a 
ella. Cuando finaliza la celebración, se 
da paso al arreglo de la Virgen a car-
go de un grupo de damas del barrio, 
que consiste en cambiar su ropa con el 
fin de que esté lista para los siguientes 
días de fiesta. A primera hora del 8 de 
diciembre varios grupos musicales y 
bandas interpretan las mañanitas a la 
Virgen de la Concepción dentro del 
templo; después se ofrece una misa en 
su honor acompañada de mariachis. 
Por la noche se realiza la quema de fue-
gos pirotécnicos en el atrio de la iglesia.
La mañana del 11 de diciembre co-
mienza también con las mañanitas a la 
Virgen y una misa para honrarla. Aca-
bada la ceremonia, se presentan dife-

Origen mesoamericano
 
Este señorío estaba adscrito al gran altépetl o reino de Azcapotzalco, integrado por 
diferentes pueblos y barrios internos —cada uno con su propia identidad—, iden-
tificados por vínculos de parentesco bajo un territorio bien definido, que ejercían 
funciones geopolíticas y tributarias con sus templos, dioses y señores. Cuando el 
último grupo tepaneca arribó a la cuenca y se estableció en Coyoacán tuvo que ser 
tributario de Azcapotzalco, hasta que el Imperio mexica fue en ascenso y la gran 
Tenochtitlan dominó el resto de los asentamientos instalados en los márgenes de 
los lagos de la cuenca. A la llegada de los españoles, convirtieron en aliados a los 
tepanecas, que eran súbitos de los mexicas, permitiendo el traslado desde Coyoa-
cán a Tenochtitlán.

rentes danzas, como la de moros y cris-
tianos y de los chinelos, en el atrio de la 
iglesia, interpretadas por habitantes del 
barrio y devotos a la Virgen de la Con-
cepción. Los moros y cristianos expresa 
el combate entre los héroes (cristianos) 
y los enemigos (moros) por la posesión 
de un bien colectivo. La danza de los 
chinelos hace referencia a las rencillas 
que existían entre españoles e indíge-
nas por la exclusión de estos últimos 
durante el carnaval. Como respuesta a 
ese rechazo, los jóvenes indígenas co-
menzaron a disfrazarse cubriendo su 
rostro y vistiendo ropa vieja de distintos 
colores con la finalidad de hacer mofa 
de las fiestas. 

En el recorrido de la procesión del 
día 11 se establece una jerarquía: la 
imagen de la Virgen de la Concepción 
va al frente junto con su grupo de da-
mas; después, las comparsas de chinelos 
y de los moros y cristianos; enseguida la 
banda de música que marca el ritmo al 
que deben danzar; al final, van todos los 
fieles de la Virgen y personas que se in-
tegran por interés personal. 

La procesión finaliza en el atrio de la 
iglesia donde los seguidores atestiguan 
la quema de fuegos pirotécnicos, degus-
tan una variedad de antojitos mexicanos 
en los puestos que se colocan en los alre-
dedores de la Plaza de la Conchita y se 
divierten en los juegos mecánicos.

Nombre
Se sabe que el nombre del barrio obedece a la promoción de la Virgen de la 
Concepción por parte de los franciscanos y de la particular devoción de Cor-
tés hacia ella. Entre 1525 y 1528 los franciscanos estuvieron a cargo de tareas 
como el reconocimiento del entorno, el adoctrinamiento de los naturales en 
el cristianismo, la enseñanza del náhuatl y el otomí, el aseguramiento del ali-
mento y el entendimiento de la organización social y las costumbres por todo 
Coyoacán y zonas aledañas. Para 1534 y 1535 la orden tomó la decisión de 
abandonar la casa coyoacanense, en virtud de que los principales naturales 
de Coyoacán y Tacubaya demandaron a Cortés, ante los miembros de la 
segunda Real Audiencia, por el despojo de predios y casas en la jurisdicción. 
Los apoderados del conquistador debieron salir de los terrenos de Ecatem-
pan y Tlaxcaltitlan, y como los frailes no querían involucrarse en ese asunto 
eligieron abandonar la sede, dejando únicamente la capilla de la Conchita.
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Salvamento arqueológico
,urante �01� y �014, la ,irección de 
Salvamiento Arqueológico informó 
que, a través de quince unidades de 
excavación, se encontraron evidencias 
de la época prehispánica en el sitio: un 
probable edificio del periodo 8osclnsi-
co tardío �que abarca de 1�00 a 1�1! 
d.C.), del que se desconoce su forma y 
función, y los restos de lo que pudo ha-
ber sido una plaza que formó parte de 
un conjunto arquitectónico del Epiclási-
co ���0 a !00 d.C.�. -n la sacristía de la 
iglesia se recuperaron dos entierros del 
Posclásico temprano y una más del Pos-
clásico tardío (imágenes 13 y 14).
Durante el mismo proyecto de recupe-
ración se encontraron en la nave del 

templo alrededor de �00 entierros cris-
tianos de los siglos @V1 al @1@. ,uran-
te la época virreinal, se consideraba que 
los cuerpos de los difuntos debían con-
servarse para la resurrección; por eso, 
los camposantos formaron parte de los 
conventos, templos, hospitales y colegios 
edificados a lo largo de los siglos @V1, 
@V11 y @V111; de esta manera la 1glesia 
obtenía el control total de las prácticas 
funerarias. Con las ideas que surgieron 
a partir de la Ilustración, se emitieron 
cédulas reales que prohibían enterrar a 
las personas en los templos y conventos 
de la Nueva España, así que el virrey 
Revillagigedo ordenó la ubicación de 
los panteones fuera de las ciudades.

Usos de suelo
 
Dentro del Barrio de la Concepción 
existen inmuebles destinados al uso 
habitacional y con uso comercial y de 
servicio, entre los que predominan res-
taurantes, cafeterías, bares, librerías, 
farmacias y tiendas con alg�n fin en 
específico. <ambién se encuentran sie-
te establecimientos con uso de equipa-
miento y servicios, entre los cuales se 
puede identificar unidades habitacio-
nales y escuelas como la Escuela Pri-
maria Melchor Ocampo, el CETIS núm. 
2 David Alfonso Siqueiros, la Escuela 
Primaria Héroes de Churubusco, la Es-
cuela secundaria <écnica 6o.17 Artes 
Decorativas y la Escuela Secundaria 
Técnica núm. 35 Rosa María Amador.

,entro del nrea se ubican �08 in-
muebles catalogados como patrimonio 
cultural urbano, entre los que destaca 
el Centro Cultural Elena Garro, desa-
rrollado durante �013 por la arquitec-
ta Fernanda Canales, con el propósito 
de transformar las instalaciones de una 
casona de principios del siglo XX para 
crear un espacio cultural.

Dentro de los límites del pueblo se 
conserva una gran cantidad de rasgos 
culturales: tangibles e intangibles, his-
tóricos y sociales que persisten ante el 
cambio de uso de suelo continuo, que 
da preferencia a las actividades de ser-
vicios y turismo.

La Concepción
Coyoacán

Rasgos culturales de un pueblo originarioEste proyecto contó con apoyo de 
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México. Convenio SECTEI/245/2019
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