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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que el lector tiene en sus manos es el resultado de mi labor dentro del 

proyecto Musical: sistema relacionol de información documentol, gráfico y sonora 

sobre musico y músicos del periodo novohispono y del México Independiente. Se trata 

de un informe académico que muestra los resultados de mi experiencia en la 

organización e investigación histórica sobre fuentes primarias desde hace casi seis 

años. Mi trabajo nace en los archivos, mas específicamente en el archivo catedralicio, 

bajo el marco del proyecto Muiscat que pretende el estudio de la música y los músicos 

en la Nueva España y el México independiente, acercarse al fenómeno musical en e l 

papel que antes tenía, como el de un elemen to de la sociedad, cuya función era 

transmitir y con tinuar parte de una serie de creencias, modos de vida, actitudes y 

actividades. Enfocándose en la música litúrgica, como parte fundamental del culto, 

forma excelsa de alabanza; se vale de los archivos eclesIásticos, especificamente los de 

las catedrales, tos cuales presentan una nutrida documentación, además de 

considerárseles piedras angulares para el estudio del México colonial. 

El presente texto tiene por objetivo informar sobre mi labor en el Seminario regional 

de la ciudad de Oaxaca, para tal fin daré cuenta de dos momentos en mi aprOlcimación 

a las fuentes, primero en las actas capitulares del siglo XVI del Archivo del Cabildo 

Catedral Metropolitano de México (ACCMM) y posterIormente en el ramo de 

Contaduría del siglo XVIII del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Antequera 

Oaxaca (AHAAO). Debo precisar que tal división se debe a que mi trabajo en el archivo 

ca tedralicio oaxaQueño no se entendería sí no es volteando la mirada a mi labor en las 

actas capitulares. 

En el proyecto Musical se elaboró una base de datos en la que se han registrado 

noticias de diferentes catedrales del país sobre música y músicos, para después 

presentarlas en Internet y facilitar el estudio e investigación en cualquier parte del 

mundo. Dichos relatos (aunque ínfimos algunas veces) se pueden añadir a la receta del 

platillo del historiador para los lectores hambrientos de las historias que no se han 

escrito aún V de las que necesitan revisarse. 
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Primero como estudiante y despues como pasante, mi actuación dentro del proyecto 

ha sido la de la transcripción paleográfica, dicha tarea me ha permitido darm e cuenta 

de la importancia de las fuentes primarias, pero más aún de los alcances que esta!> 

pueden tener con su interpretación y con la elaboración de textos que faciliten el 

abordaje de otras series y documentos que algunas veces no parecieran tan atractivos 

o claros como lo es un acta capitular, que se supone con tiene las decisiones de la 

Iglesia novohispana. Tal fue el caso en el archivo de la Arquidiócesis de Oaxaca, tras la 

revisión de actas, el Seminario regional tomó la decisión de abordar el ramo de 

Contaduría para seguir alimentando la base de datos de Musicat, siendo desde el 

principio un ejercicio de ensayo y error, Berenice Ibarra y yo elaboramos un manual 

operativo para el trabajo en los papeles de contabilidad. Explicamos la tipología 

documental e intentamos exponer las razones por las cuales todos los documentos 

deben tomarse en cuenta . las mismas razones y objetivos son los que persigue el 

presente informe, si bien dichas razones no quedan tan claras en el manual operativo, 

éste SI presenta una propuesta para el abordaje de las fuentes y la manera en que 

pueden ser presentadas al investfgador a través de la base de datos de Musicat. 

Una de las conclusiones a las que llegué mediante el estudio sistemático del ramo fue 

que en definitiva los documentos presentan una clara delimitación de cuando hay 

dinero o no para una fiesta o asunto, y de cómo es que en ciertos momentos se 

privilegió el aparato litúrgico. Asimismo sa lieron a la luz algunas nuevas referencias 

que con actas capitulares no se habían logrado precisar o entender, sobre todo en la 

migración y ascenso de los músicos. 

Si bien el paso siguiente del protocolo de investigación del proyecto Musícat, tras la 

conclusión de actas de cabildo, era la revisión del ramo de correspondencia, éste 

puede resu ltar sencillo o mejor abordado gracias al esclarecimiento de nombres y 

fechas, y asi saber quienes eran los principales personajes o denotar sus funciones, ya 

que en muchas ocasiones se comisionaba para ciertas labores litúrgicas o festivas a 

personas que no tenían necesariamente que ver con la mUsica. 

Exhibir al lector todos los datos que registré en la base sería inutil, sobre todo por ser 

ése el paso final de mi trabajo, cuando sean subidos a la red. El objetivo de mi labor en 
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el proyecto Musical siempre ha sido el de adaptar mi formación como historiadora a 

los diferentes retos que un proyecto multidisciplinario. como lo es Musicar, eKige junto 

con el acercamiento a las fuentes V su correcto abordaje, por ello considere la 

elaboración de una normatividad que funcionara para el trabajo sistemático en la serie 

de Contadurfa, producto del estudio detenido de los documentos. En este informe doy 

cuenta de ello. 

Iniciaré este informe académIco con una breve reflexión acerca del trabajo del 

historiador en los archivos, de la importancia de sus documentos y algunas palabras 

más que decir acerca de mi formación como historiadora. Posteriormente continúo 

con la explicación del proyecto Musitar, su fundación y sus objetivos. Asimismo hablo 

de mi Ingreso en dicho proyecto y mi labor dentro del mismo, distinguiendo dos 

momentos: el de mi trabajo en actas capitulares en el ACCMM y después en el ramo de 

Contadurfa del AHAAO, serie Inédita en la historia de la música y en el propio proyecto 

Musical, del cual expongo hallazgos y delineo maneras sistemáticas de estudio que se 

exponen en el manual operativo Que presento al final de este texto. 
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L EL HISTORIADOR EN EL ARCHIVO. 

En el presente capítulo reflexiono brevemente acerca de mi formación como 

historiadora, he llegado a ciertas conclusiones que rigen mi trabajo y concepción 

histórica y creo que es válido expresarlas ya que son éstas las que en general 

explicarían casi teóricamente mi labor dentro del proyecto Musical . 

Interesada desde un inicio en el periodo coloníal de la Nueva España, reparé en la 

Importancia que en dicho estudio t ienen los archivos clericales, ya sea por el real 

patronato. la conq uista evangelizadora o por el aparato burocrático tan complejo que 

la sociedad española t rajo consigo. El estudioso del periodo colonia l tendrá siempre 

que tener en mente a la Iglesia católica como eje creador de arte, poder, sociedades, 

etc., asi como generadora de formas de entender y construir la historia. Para mi esto 

Quedaba claro, por ello me indiné desde siempre al estudio de la Iglesia, de la 

religiosidad y la liturgia . Mi labor en los últimos años se ha desarrollado dentro de los 

archivos clericales donde he revisado documentos producto de la operat ividad 

eclesiást ica, de sus protocolos monótonos que ponen al descubierto el interés 

monetario, el ardid ritual y el furor liturglco, delineando los estamentos que lo rigen. 

los archivos clericales están casi en su totalidad contenidos en el corazón del sistema 

político V burocrático del siglo que los gobierna V los desarrolla, y no existirian, salvo 

porque una practica de poder les ha dado vida. Pero no satanicemos este asunto del 

poder, porque si sólo se le viera como un mecanismo de represión estaríamos 

teniendo una visión co rta de lo que realmente es, su razón de exist ir y permanecer en 

todas las sociedades, "produce cosas, induce placer, forma saber, produce discursos; 

hay Que considerarlo como una red productiva que pasa a través de todo el cuerpo 

soda!" .1 Podemos ver entonces la manera en que los comportamientos personales V 

colectivos de los clérigos y demás protagonistas se entrelazan, para lo mejor o para lo 

peor, en las condiciones mismas de que dicho poder dispone. 

Ingresé a la carrera en 2002, un año después cursé el seminario taller general en 

paleografía novohispana con la Dra. Mina Ram(rez Montes, V casi desde el principio ya 

• Mimael f ouc:auh, Un d¡álogo sobre el poder y o tros CQnI/f'rSOClOneS, Madrid, Alianla, 2001, p. 137. 
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me consideraba suficientemente curiosa como para empezar a indagar directamente 

en las ruentes. quería ser una especie de testigo presencial del discurso emitido y 

despues desentrañar los objetivos que lo produjeron. la paleografía superó mis 

expectativas, no sólo me gusta, es toda una cienda que para mi equivale a un trabajo 

de laboratorio, la diplomática, la heráldica, todo activa el interesante mecanismo de la 

comunIcación y de la 1mportancia de dejar testimonia. 

Cuando conod el proyecto Musical se me presentó la oportunidad de poner en 

práctica mis recién adquiridos conocimientos en paleograffa, sentl de inmediato la 

necesidad de constatar fragmentos de la historia, de poder trabajar sobre los datos, 

revisar, catalogar, investigar, escribir, etc. El proyecto abrió para mI un nuevo 

horizonte frente al cuál se dibujaban líneas interpretativas de la historia cultural y de la 

historia del arte pero que, sobre todo, me era interesante por tratarse de archivos V de 

sus fuentes primarias. 

He trabajado en archivos desde que me creí apta y sobradamente entrometida para 

ello, cada rrnea que reo es una idea vaga en mi mente, cada párrafo transcrito 

comienza a cobrar sent ida, pero en definitiva el vivir la experiencia paleográfica llena a 

uno de momentos de emoción, expectación, frustración y hasta de intriga. El archivo 

provoca, desafía los discursos que sobre él sostienen los pensadores, a veces a favor o 

en contra, suele darle la voltereta a quien ha creido en él o asombra a quién alguna vez 

lo ignoró. 

Para mI el historiador siempre está cau tivado por las fuentes originales, sostiene con 

los archivos una relación de respeto y fascinación tal que a veces necesita controlar y/o 

justificar. Para no perder el suelo, los que trabajamos en archivos y sus manuscritos 

nos obligamos muchas veces a ser objetivos hasta la ultima gota de sudor, sin 

embargo, ya sea por la minuciosidad de nuestro trabajo paleográfico o por la emoción 

frente a un pequeño hatlazgo, andamos flotando muchas veces entre datos curiosos o 

importantes, el reto para incorporarlos en nuestros estudios radica en no alejarse en 

absoluto de caminos explicat ivos en los que encajen dichas singularidades pero sin 

caer en la colección de datos mudos que se agolpen en los pies de página. Será nuestra 

responsabilidad como historiadores dar rienda a su discurso. 
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11. El PROYECfO MUSICAT 

Ya pasó la época de las actividades "puras". en que los poetas escribían 
para los poetas y los pintores pintaban para los pintores. La historia 
debe aspirar a ocupar un puesto decoroso en el horizonte cultural del 
hombre de hoy. Ramón Iglesia. 

En este capítulo deseo hablar del estarlo de la cuestión en que se encontraban los 

estudios sobre la música y músicos novohispanos, y de cómo, en base a ello, el 

proyecto Musical se configu ró por la necesidad de hacer un acercamiento sistemát ico 

que creó a su vez una metodología y un protocolo de investigación propios que dieron 

cabida a la multldisciplina. siendo la Historia una de las principales. 

Fundación. Origen del proyecto 

El proyecto Musicat nace del interés y gusto por la música que tenfan una serie de 

investigadores que provenían de diferentes campos del saber, tales como la Historia V 

la Sociología. Conscientes de la escasez de información sistemática que al respecto 

habra V la casi nula producción musícológica en el país se dieron a la tarea de organizar 

un provecto que "'condujese a desarrollar una metodología para recabar in formación 

documental de primera mano V que permitiese aproximarnos a la música novohispana 

desde un punto de vista interdisciptinarlo" .z 

Haciendo un rápido recorrido por el trabajo que con respecto al estudio de la música 

novohlspana había, se llegó a la conclusión de que su producción bibliográfica se 

dividía claramente en dos: una corriente histórica, de carácter genera l (biografía s, 

relaciones de acontecimientos musicales, historias de instituciones dedicadas a la 

enseñanza o difusión de la música, por ejemplo), V otra musicológica de carácter muy 

especifico (transcripción, edición V estudios introductorios de manuscritos de música, 

1 Tomado de la p~gina web de Musicat. ~¿Cómo se originór http://www.musicat.unam.mll/ 
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catálogos de autor, de instrumentos o de repositorios).) Cabe destacar que, como en 

prácticamente todos los estudios que corresponden a la época virreinal, el trabajo de 

Investigación se desarrolló en archivos eclesiásticos, siendo los catedralicios los más 

nutridos ya que en sus repositorios normalmente se encuentra documentación de toda 

la diócesis. Pese a la la bor que representa el estudio en archivo, los textos realizados 

en el área de la música habían sido producto de esfuerzos individuales que sirvieron de 

inspiración V guia en muchos de 105 objetivos y lineas de investigación en los que se 

asentó el proyecto Musicat. Uno de dichos trabajos es el de Gabriel Saldivar, que en 

1934 publicara Historio de la Música en México. tpocas precortesiono y colonial/ fue el 

primero en revisar algunos ramos del Archivo Genera l de la Nación, además de las 

actas capitulares del archivo de la catedral de México. Otro ejemplo es Music in Mexico 

de Robert Stevenson,5 quien en 1952 dedicaba su tercer capítulo a la música virreinal y 

en cuya extensa bibliografía revelaba un rigor académico, piedra angular para 

posteriores generaciones de musicólogos. Asimismo Stevenson colaboró en el tomo 111 

de Lo M úsico de México,' enciclopedia coordinada por Julio Estrada y publicada por la 

UNAM, donde sintetiza sus investigaciones en los archivos mexicanos. Como ellos, 

podríamos citar una larga lista de investigadores que centraron su atención en el 

estudio de la música ca tedralicia, sin embargo solo mencionaré a Aurelio Tello quien 

ha trabajado activamente en la catedral de Oaxaca. El maestro Tella ha colaborado en 

la publicación de obras del archivo musical del AHAAO, tales son los casos de Contados 

y Vilfancicos de Manuel de Sumaya,7 Misas de Manuel de Sumayo,' Cancionero musical 

de Gospar Fernóndez,9 que ganara el Premio de Musicología Casa de las Americas 

1999. Asimismo "La música colonial en Oaxaca" en Historia del arte de Oaxaca, tomo 

l Tomado de la presenlaclón de lucero Ellriquez dell er. Coloquio Musical. Vid. Musico, Catedral y 
sociedad, México, Instituto de Investigaciones Estetitas UNAM, 2006 . 
• Gabriel !.aldivar, la Musica en MexlcO: épocas Pf'ecortesiana y colonial, México, Cullura, 1.934. 
~ Robert Murrell Stevenson. Musie in MeJCico: A h¡storicalsurv~, Nueva York. Crowell, 19S2. 
, Julio Estrada (ed.), Lo Musica de MeKica, México, UE-UNAM, 1984. 
, Aurelio l e llo. Contados )1 Vil/ondcru de Manuel de Sumoyo, Mé_lco, Centro Nacional d~ Investigación, 
Documentación e Inform .. ción Mu§ical ~Carlo5 Chávet' (CENEDlM), 1994. 
I Aure lio l~lIo. MISaS de Manuel de Suma)'O. México, INSA/CENEDIM,l996. 
t Aure lio Te llo, ConClonero mus/ca/de Gaspor Fernóndez, Méxko, CENEDIM, 1999. 
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11, que publicara el gobierno del estado de Oaxaca y el Instituto 03xaqueño de las 

Culturas. 10 

Tras el análisis de las fuen tes bibliográficas se sopesó la pertinencia de hacer un 

trabajo exhaustivo en las fuentes primarias catedralicias. que habían tenido que ser 

revisadas en fragmentos y que muchas veces, por el desorden que en los archivos 

reinaba y su inexistente catalogación, habían dejado afuera o de lado algunos datos 

importantes para estudiar la música en su contexto. 

Un pequeño grupo conformado por especialistas en música, historra, sociología y arte 

novohispano, con experiencia en la investigación en arch ivos, se reunió a lo largo del 

afio 2001, el resultado fue el proyecto Musica t: sistema relacional de información 

documental, gráfica y sanara sobre música y músicos del periodo navohispono y del 

México Independiente. Su protocolo de investigación dictaba que se hada la 

recaudación de todos los datos que sobre música V músicos se encontrara en las actas 

de cabildo, correspondencia V otros ramos de los acervos documentales de las 

catedrales de Puebla, México, Oaxaca, Morella, Guadalajara y San Cristóbal de las 

Casas, dentro del periodo 1525·1858. Asimismo se trabajaría en sus respectivos 

archivos de musita. Los datos obtenidos de esas fuent es primarias, una vez procesados 

V validados, estadan a dispOSición del público vfa internet . u El proyecto Musicar 

comenzó sobre dos lineas principales: "Actas de Cabildo" y "Papeles de música", y fue 

hasta el año 2004 que naciera un nuevo proyecto, este fue "Ubros de coro". 

Cabe mencionar que el acceso a los arch ivos catedralicios fue gradual y gracias a una 

labor de concientización y sensibilización hacia los eclesiásticos, por parte de los 

investigadores. Es un error común suponer que el acervo documental de la Iglesia es 

de libre paso, los archivos, aunque históricos, son privados y pertenecen al cuerpo 

clerical, por ello hace falta cubrir cualquier tipo de petición o norma que se imponga 

para el acceso a las fuentes, V más cuando ~ trata de un proyecto de investigación. 

I~ AureHo l eila, "'Ui müsa colonial en O'llIac.a-, en Historio del orle de Ooxoco, lomo 11, Oaxaca, 
Gobierno del Estado de Oa.x3Ca/lnstituto O;u;aqueño dI! las Culturas, 1997, 
\1 vid. Manual Operalivo de Musicor 1.2 
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Con la construcción del proyecto sobrevino la necesidad de crear un Seminario 

nacional de investigación (nacional por el hecho de que la investigación se haría 

simultáneamente en 6 catedrales) en el cua l pudieran ubicar al proyecto y darle al 

material recopilado alcances académicos más amplios; así nació el Seminario Nacionol 

de Música en lo Nuevo España y el Mexico Independiente, que celebró su primera 

reunión nacional el 30 de junio del año 2002. Se abrieron entonces las puertas para 

investigadores de otras regiones tanto para conformar el Seminario y desarrollar el 

proyecto Musicat, como para formar estudiantes en la investigación, promover tesis 

de licencia tura, maestría y doctorado -sobre los temas de estudio del Seminario-, y 

hacer trabajos de investigación sistemáticos, di fundiendo todo ello a través de Internet 

en bases de datos y por medio de publicaciones, encuentros y coloquios nacionales. 

Musicot recibió financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 

Innovación Tecnológica (PAPIIT) que administra la Dirección General de Asuntos del 

Personal Académico de la UNAM. Es apoyado también por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), dentro de la modal idad de proyectos de carácter 

interdisciplinario, planeado para desarrollarse a lo largo de 5 años a nivel nacional, en 

una red de seminarios regionales.u 

Objetivos. La investigación o estudio de la música y los músicos a partir 

de los archivos de las catedrales 

El provecto se originó en la siguiente hipótesis: la investigación o estudio de la 
musica V los musicos a partir de los archivos de las catedrales v, en particular, 
del análisis de las actas de cabildo, presenta el tema de la musira no como una 
practica aislada que solo conciernen a los participantes, sino como un "hecho 
social total". Hav evidencia documental de que las actividades relacionadas con 
la musica V los músicos de las catedrales novohispanas incidian en todas las 
instituciones V sectores de la sociedad. Además, se sabe que los músicos de la 
capilla catedralicia -seises, instrumentistas V cantores- eran en su mayoría 
seglares que se movían en ambos mundos, el sacro y el profano. El proyecto 
Musitof proporcionará la base para definir claramente los ámbitos de influencia 

u fdem. Cabe mencionar que los seminarios regionales reciben el apoyo y subsidio de otras 
instituciones. En el caso del seminario regional de Dallaca tenemos al Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropologia SociaIIClESAS) Unidad Pacifico Sur, la Fundación Alfredo Harp Helú 
de Da)l"aca y la Casa de la Ciudad. 



institucional, cultural y social de la música V los músicos pertenecientes a las 
catedrales novohispanas. u 

11 

Al ser para Musicar el principal objeto y material los datos referidos a la rnusica y a 

quienes la hacian. con tenidos en las actas de cabi1do. el ramo correspondencia y los 

archivos de música,14 el proyecto es capaz de dar pie a estudios de diversos aspectos 

de la sociedad novohispana y del México Independiente. Es posible percatarse de 

datos musicales Que permean en temas como la educación, historia del arte, 

economía, historia de las mentalidades, historia de la Iglesia, li teratura, etc., 

entendiendo entonces a la música no como un fenómeno aislado que sólo Incumbe a 

sus productores, sino como algo en continua interacción con todos los ámbitos de la 

sociedad. 

Pa ra la recopilación de la información se desarrolló una metodologra para inventanar y 

catalogar libros V papeles de música, asr como para la detección, t ranscripción 

paleográfica, captura y síntesis catalográfica de datos provenientes de fuentes 

documentales y que se refieren a la musicalidad dentro de las catedrales. Una vez 

compendiada dicha información se revisa V valida para ser puesta en Internet, asi 

puede ser consultada por el público interesado en cualquier parte del mundo, para 

que permita, tanto subsanar las investigaciones relacionadas con la historia de la 

música V la musicología histórica, como ofrecer nuevas lineas de investigación para 

va rias áreas del conocimiento. 

la página de Internet comenzó su operación abierta al público el 26 de enero del 2005, 

hasta el momento se pueden consultar más de 2040 regist ros con información 

procedente de las catedrales de Puebla, Guadalajara, Oaxaca y la ciudad de México. 

Como ya mencioné, el proyecto pretende establecer lineas de estudio de la música, 

involucrando otros campos de t rabajo Que puedan aportar o recibir información Que 

complemente el papel cultural de este arte. 

Contribuir al enriQuecimiento de la historia universal V al rortalecimlento de la 
identidad nacional. Este mismo proceso nos llevará a entender el lenguaje 
musical particular V a enmarcarlo dentro de dimensiones universales. 
Conociendo el acontecer histórico se puede revisar la metodologla educativa V 

11 Tomado d@IManualOperativodeMu5icot 15:1 
\4 Aunque ~ ha sei'lalado la pertinencia de indagar en olros ramos, el beneficio de e lto es el eje del 

presente trabajo. 
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de difusión de las artes V asi mismo sugerir una nueva visión para aprolCimarse a 
ellas V él la sociedad, u 

En cuanto a la publicación de textos, se cuentan con 105 Cuadernos del Seminario 

Nacional de Música en la Nueva España y el México Independiente, que al presente son 

cuatro, esta publicación tiene como objet ivo dar a conocer resultados o hallazgos, 

productos de la investigación del proyecto Musical, así como algunas colaboraciones 

de investigadores externos, cuyos temas puedan servir o inspirar el propio trabajo de 

los miembros del Seminario, todo ello encaminado a la contribución V al 

enriquecimiento de la información sobre disti ntos aspectos de la música novohispana y 

decimonón ica, Asimismo se han real izado cuatro coloquios nacionales, de los tres 

primeros se han publicado sus memorias, del cuarto aun encuentran en edición , l ~ 

Como se ha explicado anteriormente, a partir de la formación del Seminario Nacional 

de Musica en la Nueva España y el Méxica Independiente se conformó una red de 

seminarios regionales interdisciplinarios dedicados a la investigación del vasto acervo 

documental a estudiar. la ubicación de los archivos, en varias ciudades del país, obliga 

al t rabajo en equipos de invest igación que t rabajen de forma coordinada y sistemática. 

En la metodología propuesta, el trabajo colegiado de los seminarios desempeña un 

papel fundamental en la validación de la información. El proyecto propone, además, el 

trabajo simultáneo en varias catedrales. Una de las razones se encuentra en la 

continua inmigración de musicos venidos de otros lugares del Imperio español, asi 

como la constante migración de musicos residentes o natu rales de diversas partes del 

reino de la Nueva España. 

I~ Tomado del Manual Operativo de Musical 1.5:2 
u 5us titulas son: ~Música, catedral y sodedad~, ~los sonoro en el riwal catedralicio: lberoamérka, 
siglos XVI-XIX-, ~ Lo sagrado y lo profano en la festividad de Corpus Christi" y -Harmonia Mundi" (e n 
proceso editorial) , 
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111. EL TRABAJO EN ACTAS CAPI11JLARES EN ELARCI-IIVQ DEL CABILDO 

CATEDRAL METROPOLITANO DE MEXICO. Mi ingreso en el proyecto 
Musicat 

Si bien el presente informe académico es sobre el trabajo generado en el archivo 

catedralicio de Oax3ca, quiero hablar primero de cómo es que ingresé en el proyecto 

Musicat en la ciudad de México cuando yo aún era estudiante . l o creo necesa rio, 

además, ya que fue el trabajo en actas de cabildo el que me hizo entender la 

im portancia del cue rpo catedralicio y su organización, y me ayudó posteriormente a 

delimitar en el ramo de Contaduría los posibles temas que éste puede abarca r y 

comprender. Además, la metodología y el procedimiento de recaudación de datos es 

sumamente parecido a pesar de ser tipologías documentales diferentes. Por eso en 

este capitulo haré un breve recorrido de cómo es que trabaje actas del siglo XVI, 

esperando se entienda subsiguientemente el proceder en papeles de contabilidad . 

En el año 2003, siendo estudiante de la licenciatura en Hrstorla en la Facultad de 

Filosofia y letras de la UNAM, dentro del plan de estudios obligatorio que se debía 

cursar a partir del tercer semestre de la carrera estaba el Seminario Taller General. 

Como estaba interesada desde un principio en la historia novohispana, decidí cursar el 

la materia de paleografía, impartida por la Dra. Mina Ramírez Montes. 

Al finalizar el curso, a partir de un comentarlo que la doctora hizo en clase sobre el 

proyecto Mus;cat, en el cual estaba colaborando por el momento, y la noticia de que 

una amiga mfa estaba ayudando en el también, decidí acercarme al proyecto Musicat, 

en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, durante las vaca(Íones de 

verano del año 2004, para practicar mi paleografía. De inmedia to se me agregó al 

equipo que estaba trabajando actas capitulares del siglo XVI, se me remitió con la 

investigadora encargada de dicho siglo, la maestra Delia Pezzat Arzave, de la cual recibí 

valiosos consejos, mucho animo y paciencia para desarrollar el trabajo. 

la Dra. lucero Enriquez Rubio, coordinadora nacional del proyecto en aquel entonces, 

evaluó la pertinencia de que continuara apoyando como practicante de paleografía al 

equipo del siglo XVI ya que al momento eramos sólo dos estudiantes que 
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presentábamos el interes y los conocimientos suficientes para desarrollar la búsqueda 

de datos. Posteriormente, cuando cante con el 75% de créditos de la licenciatura se 

me añadió al proyecto Musical como prestadora de servicio social, mis obligaciones no 

variaron de las actividades que ya venía desarrollando, éstas fueron: 

Búsqueda, registro, paleografia y captura, en la base de datos Musicat, de las 

referencias sobre música y músicos contenidas en las actas de cabildo del siglo 

XVI, del Archivo del Cabitdo Catedral Metropolitano de México. 

Trabajar en la edición y validación de los registros con los Invest igadores 

correspondientes. 

Asistir a ras reuniones nacionales del SemInario. 

Realicé mi servicio social en el proyecto MusiCal del 18 de enero del 2005 al 6 de 

agosto del mismo año. 

He mencionado constantemente que el proyecto Musica l arrancó su investigación 

sobre las actas de cabildo, para entender mejor su importancia y mi trabajo en ellas, 

juzgo elemental expl icar Qué son, y para ello es necesario resumir primero que es el 

Cabildo en sI. 

Es bien sabido que a partir de la conquista americana comenzó la importación de 

Instituciones españolas, tal es el caso del Cabildo ectesiástico o Capitulo catedralicio, 

que en conjunto con el obispo (o arzobispo) se encargan de la administración de la 

diócesis (o arquIdiócesis). la Iglesia -con su Real Patronato· comenzó a configura r sus 

demarcaciones en la Nueva España. l a diócesis de México se creó en 1528 y veinte 

años después se convertiría en arquidiócesis. Hacia finales del siglo XVIII se contaban 

los siguientes obispados: Vucatán, Puebla·rlaxcala, Antequera de Oaxaca, Durango, 

Guadalajara, Michoacán y linares. 

la administración de los obispados exigió la colaboración de todo el clero, para ello se 

conformó un grupo especial en torno al obispo V adscritos a una catedral para llevar a 

cabo las tareas de tipo pastoral, administrativas y de gobierno. Aunque los aspectos 

li túrgicos eran su responsabilidad original, el Cabildo en sí mismo actuaba más allá ya 

que tUlljeron a su cargo la jurisdicción eclesiástica, como cuerpo consultivo del prelado 
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y sobre todo cuando reemplazaban al obispo, cuando había sede vacante, además de 

manejar todo lo relacionado con la colecta y administración de los diezmos.
t7 

El capítulo diocesano estaba conformado por dignidades V canonjias. las dignidades 

eran, en orden de importancia, el deán, el arcediano, el chantre, el maestre-escuela y 

el tesorero. Las canonjías se dividían en canónigos de oficio (doctoral, magistral, 

lectoral y penitenciario) y canónigos de merced vIo de gracia. También habla seis 

racioneros V seis medios racioneros, aunque no eran en sentido estricto parte del 

Ca bildo. El deán se encargaba de vigilar e l oficio divino. el coro y el altar, las 

procesiones y las sesiones de cabildo. por e llo tenia la fu nción de presidente y el poder 

para otorgar licencias para ausenta rse del coro. El arcediano estaba al cargo de los 

clérigos. El chantre debía ser un experto en música, así, su principa l oficio era ordenar 

el coro para su correcta fundón . El maestro de escolanla tenia que ser bachiller V 

graduado de la universidad, ya que su obligación era enseñar gramática a todos los 

clérigos, servidores de la iglesia y diocesanos que asl lo desearen. El Tesorero tenía 

dIversos deberes, tenía que cerrar y abrir la iglesia, cuidar el buen estado de las 

campanas y hacerlas repicar, guardar los ornamentos y elementos litúrgicos del templo 

y proveer lo necesario para las celebraciones. los canónigos tenlan que ser presbíteros 

V estaban obligados a decir misas diariamente (excepto en fiestas de primera V 

segunda dignidad). los racioneros eran ordenados de evangelio, servlan diariamente 

en el altar y cantaban las pasiones; los medios racioneros estaban ordenados de 

eplstola, cantaban en el coro y en el altar las eplstolas, profecías, lamentaciones y 

lecciones. u1 

Un Cabildo completo debía contar 27 miembros, sin embargo dependiendo de la 

importancia de la diócesis o sus alcances financieros disminulan o aumentaban sus 

in tegrantes. Aunque el obispo tomaba las grandes decisiones, éstas se veían 

influenciadas e Inclusive afrentadas por el capítulo catedralicio. "El Cabildo es 

\1 Ana CaroUniJ lbarra, El Cob,ldo Coredral de Antequera, Ooxoco y el movimiento mJUfgf!nte, Zamora, El 
CoI~glo de Michoacán, 2000, p. 28. 
11 /bld p. 42.43 . 
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copartícipe de la gestión episcopal en las tres tareas encomendadas a la Iglesia: el 

ministerio de la palabra, el culto y el gobierno".19 

El poder que tenia en si el Cabildo fue el de desarrollar la religiosidad, suntuosidad y 

ritualidad del culto, para ello dependió de su propia facultad para recaudar, 

administrar y manejar la gestión de las rentas decimales, ya que era su principal fuente 

de suministro económico, para muchos investigadores éste era en realidad su principal 

poder. Así es como entendemos que un cabildo catedralicio tenía a su cargo toda una 

serie de tarea s que dependian del acuerdo mutuo de todos los miembros, para tal 

efecto se llevaban a cabo los "capítulos", juntas en las que, como todo corporativo, se 

llegaban a convenios bajo la votadón mayoritaria, dejando testimonio a través de la 

redacción de actas capitula res, por cuenta del secretario de Cabildo. Las actas 

capitulares son como la minuta o memorándum de la junta. Los prebendados se 

reunían los "dias de Cabildo ordinario", es decir, los martes y los viernes de cada 

semana, por la mañana después del coro, y tenian instituido qué debía t ratarse: 105 

martes cosas materiales de la iglesia y los viernes negocios espirituales. los "Cabildos 

ext raord inarios" se celebraban siempre que hubiera algún negocio urgente por tratar, 

tal es el caso de los "pelicanos", a 105 que convocaba el presidente, ya fuera en la 

mañana o en la tarde, para ver asuntos importantes que no pueden diferirse.2o 

El orden de un acta capitular es sencil lo y nunca varia. Comienza con la fecha y lugar en 

la que se emite el auto o acta: "en la ciudad de México a tres días del mes de mayo del 

año del señor de mil e quinientos e treinta y dos años .. _", posteriormente se hace el 

listado de los miembros capitulares que se encuentran presentes, comenzando por 

alguna fórm ula y presentando a los prebendados por jerarquía, "estando en su cabildo 

y ayuntamiento, los muy ilustres señores deán y cabildo de esta Santa Iglesia ... " . Luego 

se procede a especificar el asunto por el cual se han reunido en cabildo. Es importante 

seña lar que entre la presentación de los miembros capitulares y el asunto, se insertan 

formulas que se usan prácticamente siempre: "estando capitularmente ayuntados 

I' /bid p. 34. 

1.(1 Cartilla qlJe comprende el reglamenta de cara y demos practicas de esta santa Iglesia Catedral 
Metropolitana de Oalloca, Oa~aca, Imprenta de lorE'nzo san ·German, 1897, pp. 128-132. [En adE'lante 
se citará: Cartilla] 
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como lo tienen de uso y costumbre .. ," o " tratando de cosas en pro y utilidad de esta 

dicha santa iglesia ..... , sin embargo hay que decir que junto a dichas fórmulas hay 

algunas otras que darán el cariz al tema o resolución Que se toma, por ejemplo "siendo 

llamados de ante diem por el pertiguero para tratar ... " evidencia que dicho capftulo ha 

sido citado especialmente para tratar o resolver un asunto particular,21 Finalmente, 

después de que el secretario ha escrito todo acerca del tema, discusión y resolución de 

un asunto (o varios simultáneamente) se procede a anotar que el auto ha sido 

consignado por orden del propio Cabildo, o si no se llegó a un acuerdo y se deja para 

otro día. Se especifica si ha habido votación unánime o se anotan a los que tuvieron 

voto contrario. Y vienen otro tipo de anotaciones, dependiendo el caso, en que se 

insertan los nombres de testigos o si algún acuerd o ha sido firmado por el presidente 

(el que preside el cabildo). Al último firma el secretario, 

Hay que resaltar que si en un solo capitulo se han visto varios temas, como la libranza 

para la reparación del badajo de una campana, la lectura de una carta de algún 

administrador de diezmos, la admisión de un cantor, la votación para la resolución de 

un negocio en la corte, etc., estos se anotan en párrafos por separado, comenzando 

por fórmulas como "este dicho dia, mes y año susodicho .. _" o "asimismo, este dicho 

día ..... será hasta el final de todos los asuntos cuando el secretario rirme . 

Igualmente, en los libros de cabildo se anota el testimonio de que se reunieron pero no 

hubo algo que tratar, el orden de dicho testimonio es el mismo que el de un acta 

capitular, solo que al final del listado de prebendados se hacen anotaciones como "y 

no hubo cosa que tratar .. _".12 

JI (d~m. El presidente es e l que gira ra iru;tn..tcción al pe:niguero para que cite ante dit!m a cabildo 
ordinario, el llamado l'S a todos 105 señores G1pitulares por medio de una cédula que firma'" el 
presidente V el secretario, en ella puede contenerse la mención del negocio que se ha de tratar o 
simplemente que se les hace aviso. 
u Vid. Juan Ramon López Areval0, Un cabildo catedral de lo viejo Costilla. Madrid, Consejo superior de 
investigaciones clentíra$jlnstitución Alomo Madrigal/Patronato José Maria Cuadrildo, 1966. pp. 239 V 
ss.; Osur Matin Ced.), Archivo del Cabildo Mefropolitano rh Mblco: inv~nfO'io )' guia tk OCCl"5a, 
lamor;¡, El Colegio de Michoacán/CONOUMEX/Centro de Estudios de Historia de Mé.dcc, 1999, p. 31 V 
ss.; Constant ino Bayle, los cabildos seculares 1m lo Aml rico españolo, Madrid, Sapientia, 1952, pp. 428-
430. 
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El proyecto Musitar hace especial hincapié en el análisis de las actas de cabildo, la 

razón es la posibilidad de hallar en ellas evidencias suficientes de cómo el principal 

órgano de administración y organización de la Iglesia llegaba a ciertas decisiones para 

el culto divino. Todos tos asuntos materiales y espirituales se entrelazan en los 

objetivos y los resultados. 

Para entender más claramente mis actividades en el proyecto Musicaf es necesario 

añadir que una de sus caracteristicas es el establecimiento de una metodologia propia, 

la cual se va configurando a lo largo del trabajo; si bien se procede con reglas y 

procedimientos paleográficos,23 la metodología para presentar la información 

obtenida resulta innovadora debido al trabajo colectivo e interdisciplinario.14 

Los equipos que trabajan directamente en las actas están conformados por 

estudiantes, quienes a su vez actúan bajo la tutela del investigador responsable de un 

siglo especifico. Para crear la base de datos se lleva a cabo la captura de fragmentos de 

autos capitulares que se refieran, directa o indirectamente, a música o músicos. 

Cuando yo fui practicante y prestadora de servicio social, el trabajo se desarrolló en 

diferentes pasos: primero, el responsable de cada grupo definía el periodo de cada 

participante, posteriormente el estudiante hacía una lectura rápida en orden 

cronológico para identificar los datos deseados, procediendo a la transcripción 

paleográfica del fragmento del párrafo seleccionado. Después se capturaba en la base 

de datos la transcripción manuscrita, junto con el llenado de los campos obligatorios 

de cada registro, y se revisaba con el investigador, quien formulaba la síntesis 

catalográfka . A continuación presento un ejemplo de registro.l~ 

11 Tal es el caso de las normas de la transcripción paleografica modernizada, en que se desenlazan 
abreviaturas sin subrayar las lelras faltaotes, o el cambio de la ~ a c, s Ó l . Así como el uso del "¡sic)" o 
"(rubricar después de las firmas aulógraf;¡s. Vid. N¿Cómo se elaborar en 
hltp:Uwww.muskül.unam.mx o bien vease el apartado de "Transcripción" en el Manual operativo poro 
el romo de Conloduria en el Anexo del presente Informe, que en buena medida son las mismas reglas de 
transcripción 
u Un ejemplo muy claro en el trabajo en actas capitUlares es la decisión de con5ervar eo la traoscrípcicn 
arcaism~, palabras en desuso o latinismos, alegando el reflejo de una época en el modo de expresarse. 
2<; Véase Imagen 1, que soo las fotografías del documt'nto transcrito. 



pesos para la compra 

l ... ) ordenaron y mandaron al señor don AI .... aro Temiño, maestreescuela e mayordomo desta 
Santa Iglesia. que envie en los navios que están en el puerto cien pesos de oro de minas de la 
fábrica, en el navio o navíos que fuere el oro del Rey. de los cuales se compren seis misales 
sevillanos y .... einte y cuatro procesionarios. y una arroba de Incienso, y lo demas que restare 
de los cien pesos se traya (sic) de cera blanca labrada. V asimismo se acordó en este mismo 
cablldo, que nemine discreponte, que estos cien pesos vayan a riesgo de la fábrica, como va el 

I 

La presentación de la información en internet (su destino) no varia de la base de datos 

(imagen 21. en ambos casos se presenta la información obligatoria de los datos, como 

es el ramo, registro consecutivo en la base de datos, nombres de la catedral y del 

archivo al que corresponde el registro. número de libro. número de folio y fecha del 

acta . La base de datos Musicar ha sido diseñada para presentar datos adicionales al 

In .... estigador para facilitarle el manejo de la información, tal es el caso del campo de 

NOMBRES, en el que se presentan los nombres completos y modernizados de los 

personajes Que aparecen en el acta, el campo de SrNTESIS/ASUNTO. en el que escribe 

una breve descripción del documento transcrito donde el .... erbo principa l sera la acción 

más Importante que realiza el sujeto o la institución en relación con la música, los 

músicos, la práctica de la música o asuntos vinculados de manera indirecta con su 

desempeño, hay además otro campo para OBSERVACIONES, REFERENCIAS AL INOICE 

TEMÁTICO y un GLOSARIO. 

la presentación de la información en el campo de TRANSCRIPCiÓN es el punto mas 

importante de la labor, se hace una copia telttual modernizada del párrafo donde se 

hace mención del asunto. Cuando el acta de cabildo contenga varios asuntos 

relacionados con la música en un mismo párrafo, se usarán igual número de registros, 

siempre y cuando no se rompa el orden lógico de los mismos. 

Para la captura de la información se sucedieron acaloradas discusiones en las 

reuniones del Seminario Nacional, fruto del carácter interdisciplinario del proyecto y 
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del trabajo simultáneo de los equipos dedicados a diferentes siglos y sus seminarios 

" regionales. Así, se fueron configurando normas de transcripción para los textos, 

mismas Que se pueden consultar en la página de internet del proyecto.
17 

El resultado de mi trabajo en Musicar fue la revisión de los primeros cuatro libros de 

actas capitulares, Que abarcan los años de 1536 hasta 1599, uno de ellos en microfilm, 

ya que éste fue robado del acervo hace tiempo y hasta fechas recientes fue 

recuperado. En total fueron 739 fichas transcritas. mismas que una y otra vez se 

revisaron y sopesaron por los miembros del seminario regional de la Ciudad de 

México, muchas de ellas fueron eliminadas de la base de datos, otras sobrevivie ron a 

diferentes embestidas teóricas y planteamientos temáticos, y en general subsistieron a 

una serie de ensayos y errores tecnológicos ocasionados por la creación de la base de 

datos. la captura en formatos no convencionales y su puesta en Internet. 

Hoy dia pueden revisarse en la pagina de internet del proyecto algunas de las fichas 

registradas en la base de datos por mí, las demás siguen en el largo camino de edición 

y validación por el Seminario Nacional e investigadores a cargo de los campos de 

nombres, síntesis y transcripción . 

"" Recordemos Que los modos V las fórmulas para escribir van cambiando conforme al tiempo. la 
d¡plomt!hca del texto no es nKesariamente igual en diferentes periodos de la historia. 
n Vid. ~Normas de transcripción para telltOS" en hUp:I!w_.musicilt ,unarn,mll, dentro del proyecto 
Musical . Actas de úbildo. 
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IV. EL TRABAJO EN EL RAMO DE CONTADURIA DEL ARCHIVO 

HISr ÓRICO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE ANTEQUERA OAXACA. 

En el presente capitulo se abordará mi labor en el proyecto Musicar, dentro del 

Sem inario regional de Oaxaca, en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Antequera 

Oaxac3 (AHAAO). Por ello, comenzaré hablando de la conformación del seminario y de 

cómo, al momento de mi ingreso, su labor en la investigación en actas capitulares 

habla concluido y estaban emprendiendo la búsqueda en e l ramo de Contaduría . 

Posteriormen te dedico un apartado a la revisión de los documentos, sus características 

V algunos hallazgos interesantes para la investigación de la música y los músicos 

novohispanos del siglo XVIII. Finalmente anexo el Manual Operativo para el ramo de 

con tadurla que elaboramos Berenice Iharra y yo, herramienta de trabajo inedita que se 

utilizó para la revisión y captura de los registros en la base de datos Musical. 

El Seminario Regional de Oaxaca 

En el año 2003 el Dc Sergio Nava rrete Pellicer, investigador del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologla Social (CIESAS) Unidad Pacífico 

Sur, recibió una invitación para participar como coordinador regional del proyecto 

Musical , por sugerencia del maestro Aurelio Tello. investigador del Centro Nacional de 

Investigación, Documentación e Informadón Musical "Carlos Chávez" (CE NI DI M), quien 

conocía el trabajo del Dr. Navarrete sobre las capillas musicales en O,'I)Il'aca. Asimismo 

fue Invitado a participar en la formación del seminario en Oa)(aca el Dr. Sebastián van 

Ooesburg, historiador de la Universidad Autónoma Benito Juarez de Oa)(aca y director 

de la Casa de la Ciudad. Ambos comparten la responsabilidad academica del proyecto 

y reciben el apoyo del (tESAS y la Fundación Alfredo Harp Elú . " El acceso a los archivos 

catedralicios en Mé)(ico sigue siendo un asunto discrecional. Si bien individualmente la 

consulta de la mayor parte del archivo de la catedral de Oaltaca está abierta al público, 

el permiso para un proyecto de esta naturaleza requirió de mucha negociación y 

sensibilización con las autoridades eclesiasticas'" .H Sin embargo el proyecto Musicat ha 

H Sergio Navarrele. ~Mus icat: Institución V ritual ~onoro dE': las catedriles de la Nueva España y el 
MéltlCQ Indepen<:hente ~. en Ichon Tecolotl. año IS, núm. ISO, México, ( lESAS. 2005. p.3 



podido sentar las bases necesarias para el trabajo, primero en actas capitulares y 

despues en el ramo de contaduría del AHAAO. 

Al termino de mi ca rrera, por motivos personales, me fui a radicar a la ciudad de 

Oaxaca y no fue sino hasta finales de mayo del 2008 que volvl a tener comunicadón 

con Berenice Ibarra, encargada del AHAAO y miembro activo del proyecto Musicat y 

del Seminario regional Oaxaca. Gracias a ella comenzaran las pláticas con el Dr. Sergio 

Navarrete, quién me invitó a unirme al equipo, que estaba trabajando con el nuevo 

ramo, además de ofrecerme un incentivo económico por parte de la Fundación Alfredo 

Harp Elú . Así fue como me incorporé al seminario el1 de junio del 2008. 

Al momento de mi ingreso, el seminario regional estaba conformado por seis 

personas: el Dr. Sergio Navarrete, coordinador regional del Seminario e Investigador, el 

Dr. Sebastián van ooesburg, responsable académico del proyecto Musicat, Rafael 

Huberman, músico que realizaba el inventario de música y catalogación de obras y 

autores, Berenice Ibarra, archivista y encargada del AHAAO que efectuaba la 

invest igación, búsqueda y paleografía de documentos de los siglos XVI y XVItI; Ricardo 

Rodys, organista encargado de la investigadón, búsqueda y paleografía de documentos 

de los siglos XVII V XVII1: Selene García, estudiante que apoyaba la búsqueda y 

paleografía de documentos del siglo XViiI. 

Tras haberse terminado la revisión y captura de la base de datos de actas de cabildo V 

la digitalización de las mismas, dicho equipo había tomado la decisión de indagar en un 

ramo un poco más "objetivo" y explídto para subsanar carendas y lagunas que aún 

había pese a la metódica revisión. Un ejerddo similar se había dado al tomar la 

detisión de cubrir la carencia de actas capitulares del siglo XVI con la revisión y 

digitalización de los libros de la fábrica material (1563-1604) y espiritual (1595-1680), 

ya que son los libros más antiguos que tiene el archivo. 

El Seminario de Oaxaca decid ió explorar la serie de Contaduría, pertenedente al fondo 

C-abildo, Sección Administración Pecuniaria, del AHAAO. 

Para el momento en que yo me. integre al equipo, la captura de información del siglo 

XVI y XVII estaba concluida, y el siglo XVIII se encontraba en un proceso casi de 

finalizadón, por ello a mi se me asignó un periodo de 10 años (1770-1780). 
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El ramo de Contaduría 

Recordemos que lineas atras he mencionado que una de las facultades mas 

interesantes e lmportantes que tenía el Cabildo catedralicio era la ad ministración de 

las rentas decimales. Del buen manejo de éstas depend ía el acrecentamiento de las 

rentas del obispado y el lustre del culto divino y la liturgia (su principal objetivo) . Para 

la administración había un tesorero, jueces hacedores y contadores, parte del cuerpo 

colegiado catedralicio, así como un mayordomo V administradores. Todos ellos seguían 

de cerca las entradas y sa lidas de caudales de la Claverfa,2!I al frente se encontraban los 

señores claveros, dos miembros capitulares que se turnaban anualmente para 

coordinar los ingresos y egresos de la fábrica material, es decir, haclan los pagos y 

recibían dinero a instancia de las órdenes y disposiciones de la Haceduría y Contaduría. 

la Contaduría ca tedralicia fue la dependencia de índole más técnica, inspeccionada 

totalmente por los propios prelados. los contadores llevaban el control central y a 

distanc.ia sobre las colecturías de diezmos, para ello se valieron de diversos tipos de 

documentos, mismos que en el AHAAO se han organizado en una serie aparte 

denominada "Colecturía". 

Pese a que la administración de las rentas decimales generó una enorme cantidad de 

documentos, el quehacer de la contaduría catedralicia se diversificaba, prueba de ello 

es la existencia de libros de ingresos de caudales, cuentas de los agentes y 

solicitadores de la iglesia catedral, cuentas de los mayordomos, pagos de sueldos al 

personal de la iglesia, cuentas de las casas y t iendas para alquiler, cuentas V relaciones 

de las limosnas de las capillas de la catedral, relaciones del repartimiento del diezmo 

en especie y en metálico entre el arzobispo y los capitulares, testimonios de la 

redención de las sumas concedidas mediante contratos de depÓSitos irregulares, etc.lO 

En las arcas de la catedral entraban y salian recursos de y hacia toda la diócesis. las 

entradas o ingresos a la clavería tenian dos vertientes: la gruesa decimal y la fábrica 

espiritual, contaduría eltpedía las libranzas para distribuirlas, así, de las rentas 

;r, Dellatin clo ... ;s que SIgnifica lIav!!', su más celebre slmbolo es la · caja de tres Uav!!'s", o seil. un cofre en 
que se resguardaba e l dInero et1 efeoivo y documentos importantes. 
)O Vid. Osear Malin, op. Cit., pp. 151-152 V 391 ·392. 
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decimales una cuarta parte correspondía al obispo (cuarta episcopal), otra cuarta parte 

se dividía entre los miembros del cabildo (mesa capitular) en calidad de salario; y las 

dos cuartas partes restantes se dividían a su vez en nueve, de las cuales dos novenos 

eran para el rey (reales novenos), tres para el mantenimiento de la catedral (fábrica) y 

cuatro para los sueldos de los curas y vicarios de la diócesis.3I Se podría decir que son 

estos novenos los que más interesan al proyecto Musical ya que tanto las frecuentes 

donaciones del rey de sus novenos, como los tres novenos de la fábrica (espiritual y 

material) fueron los que se utilizaban para el mayor esplendor del ceremonia l y 

alabanza a Dios. Asimismo la fábrica espiritual, como principal rama del gasto corriente 

de la catedral, hacia fluir recursos a prácticamente todas las dependencias y sectores 

contables.31 Con sus caudales se solía conceder préstamos. Hay numerosas 

investigaciones dedicadas al estudio de la Iglesia como un banco, sobre todo en el siglo 

XVII!.]3 

Así, en un sentido más moderno, podríamos hablar de cuatro oficinas para el régimen 

y administración de la Iglesia ca tedral dividjdas en: Secretaria de Cabildo, Haceduría (o 

dirección general de diezmos), Claveria (dividida en mesa capitular o mayordomía de 

gruesa y fábrica espiritual y material) y Contaduría. La Secretaría del Cabildo era el 

epicentro de las reuniones capitulares, es de donde sa lían y se dirigían las 

disposiciones del Cabildo. Los tres organismos restantes se encargaban de la 

recaudación y suministro de los bienes de la catedral.34 

A continuación presento un cuadro en el que resumo brevemente las entradas y los 

gastos catedralicIos. 

11 lbarra, op. Cil., p.lO. 
n Vid. Juan Ramon l6pez Arevalo, op. cir., pp. 236-238. 
II Gisela ... on Wobeser es una de las im,estigadoras que mas ha trabajado en tema. Vid. Gisela ... on 
Wobeser, El crédito eclesióstico en lo Nuevo España: siglo XVIII", Mé,dco, I1H-UNAM, 1994, V "los 
créditos de las instituciones eclesiastlcas en la ciudad de Mé)(ico en el siglo XVW, en Maria del Pilar 
Martinezlópez-Cano V GuiUermina del Valle Pa ... ón Icoords.), El crédito en Nuevo España, México, 
Instituto de Investigaciones Dr. José Maria Luis Mora/El ColegiO de M!choacán/EI ColegiO de MeKico/I1H
UNAM,1998. 
J4 Esrolu/os de lo ... onlo iglesia catedral metropolitano de Guodo/ajoro, confeccionado ... conforme al 
Concilio Plenario Larinoomerfcono, Guadalajil ra, Tipografia de "El Regional", 1906, pp. 85-92. 
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Ingresos y egresos de (laverfa 

MESA CAPITUlAR FÁBRICA 
Ingresos Egresos Ingresos Egresos 

TítukJs e ingresos de libranzas que del Excusados V Vino, cera, aceite y 

beneflciados mayordomo préstamos lienzo 

Censos Salarios Censos Salarios 

Prestamos Aniversarios Aniversarios Tinglado o 
"monumento" 

Diezmos Obras de caridad Casas y tiendas Procesiones 

Heredades Portes de granos Media anata Composturas 

Pensiones perpetuas Residuo Ingresos en especie Compr35 diversas 

Capellanías 
Ingresos en especie 

El ramo Contaduría del AHAAO, posee aproximadamente 1,400 metros lineales de 

documentos, esto es 139 cajas de archivo. Para e l periodo que abarca el proyecto 

Musicat (1525-1858) se revisaron 73 cajas. ello debido a una serie de consideraciones: 

Para cubrir la ausencia de documentos del siglo XVI re recurrió al libro de fabrica 

espiri tual (1563·1604). Para el siglo XVII solo se cuentan 2 cajas que contienen 

documentos que van de 1644 a 1699. El siglo XVIII es mucho más rico, consta de 71 

cajas y abarca exactamente los años 1700 a 1799. El siglo XIX es mas vasto. sin 

embargo no ha sido abordado aún ya que su clasificación está en proceso de revisión. 

las cajas en que está "ordenada" la documentación contienen libros y legajos, no 

expedientes ordenados cronológicamente, además mucho del material que está ahl 

metido no corresponde al fondo, por ejemplo: dos libros de gastos de las religiosas del 

Monaste rio de San ta Catarina o un libro de recibos personales de Antonio Corone l, 

alcalde en los Angeles, Californi a. 

Tipología documenta l 

En s u mayoría nos referimos el recibos, obligaciones y certificaciones de pagos, 

memorias de gastos V libros de cuentas, que a su vez se diferencian entre sí por ser de 

clavería, de suplementos, de cargo y data, de beneficios y pensiones, de principales y 
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capitales, de repartimientos, de sacramentos, de colecturia de diezmos1S y libros de 

copias de cartas. J6 

El trabajo en los documentos fue a diferen tes niveles, por un lado estaban los recibos 

(imagen 3) y las memorias de gastos (imagen 4), documentos que no presentaron 

mayores complicaciones, si el dinero había sido, por ejemplo. para comprar 

instrumentos, pagar los honorarios de algún personaje relacionado directamente con 

el fenómeno musical o la compostura de campanas V esqullasl7
, éstos son datos que se 

reglstraron sin más. Sin embargo hubo otro tipo de documentos, papeles sueltos que 

exigían una lectura e interpretación para sopesar la pertinencia de su consignación.38 

Asimismo, el ramo de Contaduría posee libros. Uno de los volúmenes más interesantes 

es el denominado "LIbro de Clavería"', a continuación haré un breve recorrido por el 

contenido formal del mismo (imágenes 7 a 22). El volumen comienza siempre con la 

portada, en la que se denomina al libro en cuestión, a los tesoreros encargados del 

mismo y el año. Posteriormente se encuentra un índice analítico con pestañas que lo 

ordenan de manera alfabética. 

Invariablemente, los libros de (Iaveria comprendieron las cuentas referentes a la 

colecturia de diezmos, los libros que hoy encontramos dedicados específicamente a 

ello fueron redactados por los oficiales y recaudadores, las cuentas que se 

comprenden en los libros de Clavería son la revisión y resumen de sus totales, hechas 

por los contadores y revisadas por los tesoreros quienes acomodan los datos por 

región V/o por pago en especie. Posteriormente se encuentran las conmutaciones 

anuales de dichos diezmos y el porcentaje que de ellos toca a los miembros 

capitulares. La Fábrica material de la Iglesia católica es el fondo monetario del que se 

echaba mano para la reparación del templo y para costear los gastos del culto divino 

ft los cuales claramente estan ahi pOI" erro..- ya que hay un ramo específico deoominado Co/eaurio que 
pertenece al mismo fondo de Cabildo V SeCCIÓn de Administración pecunlaña . 

.,M; Muchas de ellas pertenecientes a los oficiales de diezmos v arrendadores de los bienes de la iglesia, 
sin embargo es obvio que deberlan estar en el Ramo de Correspondencia. 
JI las campanas V las esquilas (rueda con varias campanillas cuyo mecanismo hace que suenen al mismo 
tiempo y Que por lo re8uiar se utltiza en el momento de la consagración) son tomadas en cuenta por el 
interes de la ~sonoridad~ en los rituales catedralicim. . 
.M Tal fue el caso de unos papeles para pregones de diezmO!o, mismos que alguna vez fue:ron pegados a 
las afueras de Catedral para enterar del remate, V que fuefon despelados V luelo conservados en el 
archivo. Ver ap~ndice, Imagen S. Como este hubo otro tipo de doclJrnentos que ~ presentaban como 
papeles sueltos ya que su ordenamiento era solamente cronológico. Ver apéndice, Imagen 6. 
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Siguiendo la misma linea, la del ingreso de dinero a la catedral, se encuentra la lista 

denominada "Fábrica. su haber"', con ello se refieren a las entradas por concepto de 

limosnas, aniversarios, multas o suplementos por boletas. Asimismo continúa un 

apartado de "Escrituras de fábrica y sus réditos", en éste se hace constancia de 

préstamos monetarios de la Iglesia a particulares V el abono o pago de los mismos. 

Hasta aquí los ingresos de la catedral. 

los libros de Clavería continúan su contenido con una nueva lista denominada "Costas 

genera les", que como su nombre lo dice, presenta los gastos "misceláneos" que se 

tienen que hacer, es como un listado del gasto corriente que hace una oficina 

anualmente. Parale lo a las "Costas generales" están las "Costas capitulares", éstas 

comprenden los gastos que el Cabildo t iene que hacer en cuanto a su principal 

obligación: la organización y lustre del culto divino, por ello se asentaron los egresos 

para las misas mensuales al rey, los maitines y fiestas mayores como Semana santa o 

Navidad. Pese a que el gasto en la liturgia se podría desglosar en un solo listado, los 

libros de Clavería presentan otras cuentas independientes de las "Costas capitulares", 

tales son los casos de las " Misas de prima", "Misas de renovación", gastos de Fábrica y 

Hospital, y el estipendio de los trabajadores de Catedral. Aunque aún no se ha logrado 

dilucidar el motivo de la autonomia de las Misas de Prima y de las de Renovación, 

queda claro que la atención al pago exacto y mensual de estas era obligado y por lo 

tanto requeriría de una enunciación aparte. 

Cont inúa un listado denominado "Fábrica, sus gastos" es la contraparte del "Haber" de 

Fábrica y por ello encontramos varios egresos que van desde el pago por la 

compostura de una campana hasta la mensualidad del campanero, de la compra de 

cera hasta el arreglo de retablos, sobre la adquisición de instrumentos para el Colegio 

de Infantes, sus mensualidades, honorarios de su maestro y rector, gastos por el 

vest ido de tos niños y hasta el del perrero, etc. 

Si bien se ha mencionado que los señores capitulares asentaban el porcentaje que les 

tocaba de la recaudación de diezmos, hacia n lo mismo con la cantidad de reales de su 

prebenda, así inicia en el libro de Oavería la nómina de todos aquellos que de una u 

otra manera reCIbieron algún salario de catedral. Posteriormente se presenta un 

"Repartimiento general", en el que se hace un listado de los pagos semestrales de los 

"padres, curas, capellanes y ministros de coro", aunque las cuentas particulares de 
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dichos servidores hayan sido presentadas a detalle en la nómina, éstas se repiten. sólo 

que en totales desglosados dependiendo de los diferentes servicios que prestaron. 

Asimismo hay otro tipo de cuenta, ésta es por concepto de los gastos que genera el 

Hospital, dicho apartado viene inserto de manera poco específica, a veces se presenta 

después de los gastos de fábrica y otras veces después de las cuentas individuales de 

los servidores de la Iglesia. 

la búsqueda en los libros permitió constatar que los de Clavería eran los más 

comple tos y sistemáticos ya que contenfan la "nómina" de los sirvientes de la catedra l, 

desde el obispo hasta la lavandera de ropa (imagen 23) y que además de presentar 

conmutaciones de diezmos e ingresos por pago de censos y rentas, tienen otro tipo de 

cuentas como las "Costas Capitul ares" y el "Descargo de fábrica,,39 en cuyos listadas se 

reflejan los pagos que hizo la fábrica material de la Iglesia para el decoro de la liturgia, 

es decir, egresos por compra de libros de coro, instrumentas. vestuario para los 

infantes de coro, pagos a canónigos (o sus suplentes) por misas cantadas conventuales 

y costos por fiestas y aniversarios. Asimismo cuentas individuales de sochantres, 

cantores, ministriles y cape llanes de coro en donde se menciona el dia que entraron a 

servir, cuando renuncian, obtienen otro empleo, se jubilan o mueren, hallando en 

algunas ocasiones sus firmas autógrafas al final (imagen 24). 

Otro de 105 libros sistemáticos con los que cuenta el ramo de Contaduría es el Hlibro de 

Cargo y Data", la estructura que presenta es la de una anotación diaria por cada 

ingreso o egreso que tuvo la fabrica de la Iglesia (imágenes 25 a 28). 

A lo largo del siglo XVllI la configu ración de los libros de Cargo y Data varió; en un 

principio se disponfan los egresos en el recto del fotio, los ingresos en el vuelto. lo 

anterior supuso que conforme los egresos eran variados se acumulaban sus 

anotaciones. mientras que los ingresos eran atemporales ya que en su mayoría 

dependia de la llegada del correo que tra ía los depósitos de los administradores de 

diezmos que se encontraban lejos o que por diferentes situaciones se iban poniendo al 

corriente de deudas de años pasados por ejemplo. Así, el sistema de pClrtlda doble fue 

introducido, teniendo en la columna izquierda las sal¡das y en la columna derecha las 

l!I Que he denominado antNiormente como ~gMtos de fábrica" por hacer referencia al titulo propio de 
la cuenta en que se lee literalmente ~ Fiibrlca, sus gastos". 
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entradas diarias V por conceptos, llevando las sumas al inicio V al calce de los folios, 

presentado 105 tota les al final de cada año. Cada libro puede comprender varios años, 

y el que le suceda deberá iniciar en el que terminó el anterior. 

El contenido del libro de Cargo V Data es múltiple ya que en él se anotaba diariamente 

cualquier ingreso o egreso material. Pese a que podrra canfundlrsele con un simple 

borrador, en comparación al estructurado y metódico libro de Claveria, resulta 

interesante en cuanto a que en dicho volumen se pueden encontrar anotaciones que 

han escapado al de Clavería, ya sea por que la entrada o salida de dinero se haya 

anotado en otro tipo de documento o porque la cantidad que significa se 

comprendiera en el total de alguna cuenta específica que no diferenció conceptos. 

l a forma de acceder al libro de Cargo y Data es mediante la lectura individual de cada 

ingreso o egreso, ya que no cuenta con división de capitulas ni can apostillas, si se 

desea hacer una lectura rápida se debe contar con gufas cronológicas o listadas de 

nombres. 

El Manual Operativo para el ramo de Contaduría 

El Manual Operativo para el ramo de Contadurfa es una herramienta de trabajo 

Inédita, un instrumento de consulta para el Seminario regional de Oaxaca."o 

El proyecta MUSIcal cuenta con normas, estatutos y manuales operativas para las 

actas de cabildo, los inventarios y ca talogas de música. Dichos materiales habfan sido 

hasta el momento elaborados por el Seminario Nacional de Música en la Nueva España 

y el México Independiente y puestas a disposición de los colaboradores del proyecta 

para desarrollar paralelamente la base de datos Musicat de las dist intas catedrales del 

país en las que el proyecto tiene sedes. 

El Seminario regional procedió a hacer acuerdos un tanto "intrínsecos" en la manera 

de c3pturar la información. Desde el inicio de mi trabajo en el ramo tuve que investigar 

en un libro de Cargo V Data, denominado por algunos compañeros coma " borrador", y 

que por el hecho de considerarlo como tal no se estaba revisando sistemat icamente. 

Cuando tuve que trabajar un libro de Clavería no solo las diferencias estructurales 

entre ambas fuentes se hicieran evidentes sino también la necesidad de tomar en 

.. Ver Anexo, Manual Operativo para el ramo de Contaduria. 
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cuenta dichos " borradores" y más aun configurar una manera de capturar y presentar 

los datos, ya que, aunque eran cuentas (y ¿qué mayor confusión podria haber ante la 

exactitud y rigor matemático?) una de las metas que se estaba persiguiendo al hacer 

tales esfuerzos paleográficos era interpretar y conocer, a t raves del gasto monetario, 

las tendencias de sofisticación y decadencia musical a través del pago por los multiples 

servicios musicales relacionados con la vida religiosa de la ciudad de Oaxaca. 

Todos los datos que se seguían extrayendo de Contaduria necesitaban ser revisados, 

editados y validados bajo una normatividad especial, no intrínseca, distinta a la de 

actas de cabi ldo o papeles de música, por ser una tipología documental diferente. 

Compartí dicha inquietud con mi compañera Berenice Ibarra, quién a su vez también 

habla tenido dudas y sabia que los demás compañeros experimentaban problemáticas 

diversas debido a sus periodos de estudio; así, nos dimos a la tarea de presentar al 

seminario regiona l una propuesta de normatividad de transcripción y captura del 

ramo, con el fin de contar con una metodologia de captura común. Nuestra propuesta 

fue evaluada, debatida y modificada ligeramente; una vez aceptada por l odos los 

miembros se añadió al trabajo de captura y presentación de datos, constituyendo el 

modelo general del registro de los documentos de contaduria del siglo XVII I que ya 

están en la base de datos pero que se encuentran en proceso de revisión y validación. 

Principales hallazgos en el ramo 

Al decir " hallazgos" quiero referirme a los principales resultados de mi búsqueda en el 

ramo de Contadur la del AHAAO dentro del periodo 1770-1780. Con ellos pretendo 

sugerir algunas líneas de investigación, llamar la atención sobre algunos datos que 

pudieran ser útiles al entendimiento de las actas capitulares (sobre todo en sus 

lagunas) y contribuir al estudio de la música V los musicos en las catedrales 

novohispanas. 

los registros que presento a continuación están editados con los mismos criterios de la 

base de datos Musicat, aunque hay que especificar que la tipología documental ha 

tenido que adaptarse en ciertos campos ya que es un ramo nuevo para el proyecto . 

Sugiero se vea el "Manual Operativo para el Ramo de Contadurían que se encuentra en 
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el Anexo del presente informe, para despejar posibles dudas de captura y 

transcripción. 

al Peticiones. Aunque no deberían estar en el ramo, sino en el de 

correspondencia, se han transcrito, sobre todo por ser recurrente su aparición en las 

actas de cabildo en que normalmente se leían y despachaban. El fin principal de las 

peticiones es el aumento de salario o remediar alguna carencia, con ello se nota la 

movilidad de los personajes, que en este caso se trata de capellanes de coro, a los que 

se suponía encomendados a tareas específicas: servicio en maitines, como diaconos y 

subdiáconos, y servicio en la hora canónica de prima. Asimismo, el observar la 

est ructura de las peticiones, que es la misma que la de una carta , y la usanza común de 

responder en la misma la decisión del cabildo para archivarla, puede sugerir el modo 

en el que en un futuro se aborde el ramo de Correspondencia en el proyecto Musical. 

I RAMO, 
I LIBRO, 

~'0 CAJA,208 

I fOUO, I FECHA, 

1ii ) DE iE J"," , , "om, , , ( ... ( 
Ilustrfsimo y venerable señor Deán y Cabildo. 
Joseph Francisco Sotera de Contreras e Ybañes, Capellán de coro de ésta Santa IgleSia 
catedral, como mejor haya lugar en dicho, parezco ante la grandeza de vuestra 
señoría y digo que hallándome, como me hallo, necesitado de algunas cosas 
necesarias a la decencia de mi persona y estado (por no pagarme el rédito de mi 
capellania en cinco años). Y no teniendo otro recurso que el mucho favor que a 
vuestra señoda ilustrisima debo, suplico a su gran dignación [sicl mande se me ajuste, 
sobre lo que debo, a cien pesos, para lo cual ofrezco quedarme a maitines si vuestra 
sellarla ilustrísima me da su licencia. 
Por tanto, a vuestra señoría ilustrisima pido y suplico mande proveer, y provea, como 
llevo pedido, que en todo recibiré su favor, el que espero, etcétera. 
Joseph Francisco Sotera de Contreras e Ybañes [rúbricaj 

Antequera y agosto 11 de 1770 años. 
Por presentada, y en atención a lo representado por el suplicante, mandamos que los 
señores Claveros le suplan, sobre lo que se le ha dado, veinticinco pesos. El muy 
ilustrísimo venerable señor Deán y Cabildo de ésta Santa Iglesia catedral así lo 

proveyó, mandó y firmó. 
11 ... 1 

ITm La fecha ,'di, de la 
, Isp 
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RAMO: Contaduria REGISTRO: 

LIBRO: NÚMERO: 001 

CAJA: 215 EXPEDIENTE: OS 
FOLIO: (0011 FECHA: 1779/07/29 

NOMBRES: SAN MARTíN, Andrés Mariano de 

SINTESIS: Petición de capellán de coro para un adelanto de salario. 

TRANSCRIPCION: [ ... ) 
Andres Mariano de San Martin, Presbitero, Capellán de ésta Santa Iglesia catedral, postrado a 
las plantas de vuestra Señorla, con el mayor rendimiento y veneración, suplico y digo que, 

hallándose mi madre gravemente enferma, ya a los umbrales de la eternidad, y necesitado 
para su asistencia, y otros gastos indispensables, de algunos reales; y no teniendo otro 
amparo que el de vuestra señoría, a su gran piedad y misericordia mereceré me adelanten los 
señores claveros t reinta y seis pesos, que devengaré con la asistencia al coro. 

A vuestra Señoría suplico se sirva mandar, como llevo suplicado, que no soy de malicia, 

recibiendo con este favor un casi indecible beneficio. 

Andres Mar iano de San Martin. 

[ ... J 
OBSERVACIONES: 

RESPONSABLE: Isp 

RAMO: Contaduría REGISTRO: 

LIBRO: NÚMERO: 002 

CAJA: 215 EXPEDIENTE: 21 

FOLIO: [002] fECHA: 1779/12/17 

NOMBRES: MARTrNEZ, Marcelino 

SINTESIS: Petición de un capellán de coro para aumento de sueldo como Apuntador. 

TRANSCRIPCION: [ ... ) 

El Bachi ller Marcelino Martines, Capellán de coro de ésta Santa Iglesia catedral, en la mejor 

forma que haya lugar por derecho, digo que he merecido de vuestra Señoría ilustrísima la 

confianza de que me asigne por Apuntador, pero como la renta de éste solo asciende a 

ochenta pesos, y por ser el trabajo continuo, grave y peligroso en la conciencia, duerro [sicl a 

la integridad de vuestra Señoria ilustrisi ma¡ representándole que no teniendo otra renta que 

la corta Capellanía de coro, y que si los otros apuntadores han servido el empleo por solo 

esta corta renta, ha sido porque han tenido otros emolumentos, y faltándome todo auxilio se 

ha de servir la justificación de vuestra Señoría ilustrísima, ai'iadirla en lo que tenga arbitrio su 

maduro seso ser de justicia por tanto. 

A vuestra Sei'ior ia ilustrísima suplico asi lo mande, en que recibire merced. 

Juro en forma y en lo necesario, etc. 

Marcelino Martinez [rúbr ica] 

[ ... [ 
OBSERVACIONES: 

RESPONSABLE: Isp 

b) Documentos para la investigación sobre el Colegio de Infantes. Hay varias 

memorias de gastos a cuenta del vestuario para los n iños, mismas que se presentan 

por el rector del Colegio o por e l sastre que elabo ró todo. Las considero interesantes 
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ya que con ellas es posible reconstruir el modo en que los niños vestían para la magna 

procesión de Corpus Christi, además de evidencIar el gasto de la fábrica, que hacía 

junto con el Seminario de la Santa Cruz. En dichas memorias también se puede notar el 

pago por la ropa del perrero (criado de la catedral) y de la Colegiala (de niñas) . 

El Bachiller Marcelino Martines, Cape llán de coro de esta Santa Iglesia catedra l, en la mejor 
forma que haya lugar por derecho, digo que he merecido de vuestra Señorla ilustrisima la 
confianza de que me asigne por Apuntador, pero como la renta de éste solo asciende a 
ochenta pesos, V por ser el trabajo continuo, grave y peligroso en la conciencia, duerro (sic) a 
la integridad de vuestra Señor!a ilustrísima; representandole que no teniendo otra renta que 
la corta capellanla de coro, y que si los otros apuntadores han servido el empleo por solo 
esta corta renta, ha sido porque han tenido otros emolumentos, y faltándome todo aUlcilio se 
ha de servir la justificación de vuestra Señoria ilustrísima, añadirla en lo que tenga arbit,;o su 
maduro seso ser de justicia por tanto. 
A vuestra Señoría ilustrísima suplico asi lo mande, en que recibiré merced . 
Juro en forma V en lo necesario, etc. 
Marcelino Martínez !rübrica) 

Igualmente se hallan en los libros de Claveda, dentro de las cuentas de HOescargo de 

fábrica", algunos datos interesantes que no son tan constantes como los pagos 

mensuales de la manutención del Colegio de infantes, los pagos semestrales al rector 

del Colegio o el pago de vestuario. Un registro interesante seria éste sobre una 

compostura: 

RAMO: Contaduría REGISTRO: 
LIBRO: 1779 NÚMERO: 041 
CAJA: 215 EXPEDIENTE: 27 
FOLIO: 042'1 FECHA: 1779/00/00 
NOMBRES: 
SINTESIS: Pagos por composturas en el Colegio de infantes. Descargo de fabrica. 
TRAN5CRIPCION: l ... ) 
Por cuarenta V cinco pesos que se gasta ron en componer el Colegio de infantes, como consta 
de cuenta del Rector. 45 ¡pesos) 
( ... 1 
OBSERVACIONES: El monto total de la cuenta es de 3, 78S (pesos) ~ medio {realesl_ 
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I RESPONSABLE: Isp 

o éstos, que son pagos efectuados por compra de instrumentos para el Colegio. Cabe 

mencionar que es en sí su adquisición un hecho importante, algunas ocasiones se 

mencionan en actas, otras veces no. Saber sobre la obtención de instrumentos permite 

reconstruir la capilla musical, además tal hecho evidencia el flujo y cambio de 

tendencias en ciertos momentos históricos musicales. Dentro del ramo hay un sin fin 

de información al respecto, hay recibos pero basicamente la mayoría de los datos se 

encuentran en los libros de Claverla, dentro del HDescargo de fábricaH. 

1 RAMO, ¡ , ) , 

LIBRO, 770 , 013 

1 CAJk 20B ,25 

: ~~" 
1 FECHA, 

f-WIES'S" , d, f'bn" 
, , ' 1 ... 1 

En 29 de enero por 57pesos que pagamos por dos trompas de caza, con sus dos roscas 
grandes, que se compraron V trajeron de la Puebla pa ra ésta Santa Iglesia. 57 pesos. 

1 .. ·1 
En 8 de agosto por 12 pesos que pagamos de un violin V un oboe que se compraron para el 

Colegio de infantes. 12 pesos. 

1 .. ·1 
En 22 de agosto por 9 pesos que pagamos, los 6 pesos de un violin que se compró V los 3 
pesos por la compostura de un monacordio, todo para el Colegio de infantes. 9 pesos. 
En 23 de agosto por 3 pesos mas que pagamos por la compostura de dicho monacordio. 3 

pesos. 

I í l 
, El mooto tolo' d,', ,"'"" "d, lB,911 p,m 6 """ 

, ',p 

RAMO: Contabilidad REGISTRO: 

LIBRO: 1771 NÚMERO: 016 

CAJA: 209 EXPEDIENTE: 01 

FOllO: 071 FECHA: 1771/00/00 
NOMBRES: 

SI NTESIS: Compra de instrumentos para el Colegio de infantes. Descargo de fábrica 

TRANSCRIPCiÓN: [ ... 1 
En l2 dicho {enero de 1772J por 20 pesos que dimos por un monacordio Isicl para los 

infantes. 20 pesos. 

1 ... 1 
En dicho (enero 17721 por 1 peso 2 reales que costó una chapa V llave para dicho monacordio 
(sicl de infantes. 1 peso 2 reales. 

1··1 



En febrero [de 1772) por 18 pesos 4 reales que costaron un oboe y un bajón para dichos 
infantes. 18 pesos 4 reales. 

1 .•. 1 
OBSERVACIONES: El monto total de la cuenta es de 10.949 pesos Z reales 6 granos 
RESPONSABLE: Isp 
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el Gastos hechos por la catedral para composturas, aunque algunas de ellas no 

sean necesariamente para su fábrica material. Aunque las libranzas necesarias siempre 

se configuraban en el cabildo, el uso de los libros de Clavería permite la revisión 

sistemátlca de lo que se hizo, a costa de qué y cuánto importó . 

RAMO" 1 
LIBRO, 1771 ~3 
CAlA,209 I El , 01 
FOlIO, 071 I FECHA, 171 

': Pa~~_para la obra material del ; costa de maitines cantados. , ·'á.';,. 
, 1 .•. 1 

En 23 de diciembre por 900 pesos que dimos al señor canónigo Molina para la obra de los 
corredores del palacio episcopal, en que se agostaron más 102 pesos que dio en mezcla, 
ladrillos, carretas y mozos la fabrica. y todo se le ha de pagar dándola 50 pesos cada alio, de 
lo perteneciente a los señores capitulares en los aniversarios de maitines cantados en la 
octava del corpus, misereres de cuaresma y santísimo nombre de Marfa, que están Impuestos 
sobre el mismo palado. Por determinación del ilustrlsimo cabildo en el (celebradO) en 10 de 
sept iembre del presente de 177I. 

11 ... 1 

~ 
" El ". , , de 2 ,e.l" I 

, I,p 

1 ... 1 
En 31 de marzo por 5 pesos de barrenar una esquila y componer otra. 5 pesos. 

1···1 
En 22 de agosto por 210 pesos 6 reales que tuvo de costo la fund ición de la esquita del señor 
San Miguel. que se hizo en julio y pagamos en éste dia de dicho mes. 210 lpesos) 6 reales. 
1 ... 1 
En 7 de octubre por 157 pesos de los costos de la esquila del señor 5an Marcial.lpor) ponerl;] 
y zurcirla. 157 pesos. 
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OBSERVACIONES: El monto tota l de la cuenta es de 6,433 pesos 4 reales 6 granos 
RESPONSABLE: Isp 

d) El cabildo catedralicio como padrino. He de resaltar que los datos que 

presento son únicos y casuísticos, por ello nunca debe menospreciarse el acercamiento 

a los papeles sueltos. 

RAMO: Contabilidad REGISTRO: 
UBRO: 1775 NÚMERO: 006 
CAJA: 211 EXPEDIENTE: 01 
FOLIO: OS3 FECHA: 1775/00/00 
NOMBRES: 
SINTESIS: Pago para el sacramento de un Infante. Descargo de fábrica. 

TRANSCRIPCiÓN: [ ... ) 
En dicho [25 de enero1 por 3 pesos 5 reales que dimos para el sacramento de un infante. 3 
[pesos] 5 [reales]. 

1· .. 1 
OBSERVACIONES: El monto tota l de la cuenta es de 7,213 pesos 2 reales 
RESPONSABLE: Isp 

RAMO: Contaduria REGISTRO: 
LIBRO: NÚMERO: 004 
CAJA: 214 EXPEDIENTE: 23 
FOLIO: (001-001V] FECHA: 1779/00/00 
NOMBRES: FRANCOS DE MONROY, Cayetano; Fernando 
SINTES1S: Pago a músicos y sacristanes por su trabajo en una consagración. 
TRANSCRIPClON: 
Gastos de consagración del ilustrisimo señor Don Cayetano Francos de Monroy, Arzobispo de 
Guatemala, de que fue padrino el Cabildo. 1779. 
[ ... 1 
It[em} dieciséis pesos que de orden del señor Deán se ent regaron a Fernando, para los 
Musicos y Sacristanes [de la Iglesia] de la Soledad por su trabajo en la consagración del señor 
Arzobispo de Guatemala. 16 [pesos). 

1 ... 1 
OBSERVACIONES: El monto total de la cuenta es: 358 pesos 7 reales 6 granos 
RESPONSABLE: Isp 

e) Las misas de Prima. Aunque la hora canónica de prima es una hora menor, 

dentro de los libros de Clavería siempre hay una cuenta especializada anualmente 

(imagen 16); asimismo es posible constatar la existenda de capellanes de prima tanto 

en los repartimientos general es como en las "cuentas individuales" . El campo de 

investigación puede ser vasto, sobre todo cuando se encuentran datos como el 

siguiente: 
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RAMO: Contabilidad REGISTRO: 
LIBRO: NÚMERO: 014 
CAJA: 210 EXPEDIENTE: 09 
FOLIO: 185 FECHA: 1780/12/22 
NOMBRES: 
SINTESIS: Pago a los Sochantres por misas de prima. Libro de Cargo V Data 
TRANSCRIPCiÓN: ( ... ) 
En dicho (22 de dlciembrel por la asistencia a las misas de prima se dieron a los Sochantres. 
del ano corriente. 35 (pesos1. 
( ... J 
OBSERVACIONES: No rmalmente se paga a los sochantres por asistencia a las misas de 
renovación, además de existir capellanías de prima . 
RESPONSABLE: lsp 

f) Misas de Renovación. Hasta el momento el proyecto Musicat ha ignorado la 

existencia de misas denominadas "de RenovaciónH en las que Invariablemente se tiene 

la presencia de los sochantres y del organista.~' Dentro de los libros de Clavería hay 

una cuenta especifica a este rubro en Que se enlistan las mensualidades y los pagos a 

los sochantres y al organista por separado, cabe mencionar que dichos pagos no 

aparecen en sus "cuentas individuales". 

RAMO: Contabilidad REGISTRO: 
UBRO: 1774 NÚMERO: 030 
CAJA: 210 EXPEDIENTE: 10 
FOLIO: 0691/ FECHA: 1774/00/00 
NOMBRES: 
5INTESIS: Pago anual de las mensualidades de misas de renovación. Cuenta particular. 
TRANSCRIPCiÓN: ( ... ) 
Misas de renal/ación 
(.( 
Por 5 pesos del medio año de su asistencia a el Organista, cumplidos en fin de Junio, de dichas 
misas. 5 pesos. 
( ... ( 
En 6 de octubre por 3 pesos al Organista en cuenta de su asistencia, que se cu mplirá en 15 de 
diciembre de [17174. 3 pesos. 
( ... ( 
En 10 de diciembre por 2 pesos al Organista, resto de los 6 meses cumplidos en 15 de dicho. 2 

"""'~ 
( ... ( 
En 27 de mayo por 17 pesos 4 reales que pagamos a los Sochantres de medio año de 

u lIa~ta el dia de hoy solo he encootrado una mención que apro:w;imadamente puede estar hablando de 
dkhas misas, se encuentra en una úrtllla impresa en 1897, que habla de las -misas conventuales" y la 
"renovación de la sagrada eucaristla: se hacia el jueves de cítda semana en misa cantada, después de 
Primit, o antes si tl<1bía conventuar. Vid. Canillo, p. 77. 
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asistencia, que se cumplirá a S de diciembre de dicho. 17 pe'iOS 4 reales. 
{ ... ] 
En 13 de dicho por 17 pesos 4 reales que dimos a los Sochantres de Jos 6 meses de su 

asistencia, adelantados hasta 15 de junio de [17)75. 17 pesos 4 reates. 
( ... { 

OBSERVACIONES: En la cuen ta se incluven 11 mensua lidades. El monto total de la cuenta es: 

198 pesos 
RESPONSABLE: Isp 

g) El trabajo de los músicos. Dentro del pago a los músicos, a los sochantres V al 

organista en las misas de renovación, podemos encontrar retribuciones extras por 

tocar en ciertas fiestas, lo cual es además interesante ya que con ello se puede hacer 

un bosquejo de fiestas principales que requerían mayor musicalidad; en este caso me 

refiero a los músicos del violón y del tololoche42 que por cie rtas razones eran 

requeridos en fiestas específicas. El pago y el monto parecen ser bajo premisas de 

costumbre. por ello es difícil que en un acta capitular aparezca cada año o cada seis 

meses un auto para despachar dicha subvención, normalmente en actas se tratan los 

aumentos o disminuciones de salarios . 

RAMO: Contabilidad REGISTRO: 

LIBRO: 1771 NÚMERO: 010 

CAJA: 209 EXPEDIENTE: 01 

FOLIO: 070 FECHA: 1771/00/00 

NOMBRES: 

SINTESIS: Pagos al musico del violón por dos fiestas. Descargo de fabrica 

TRANSCRIPCiÓN: [ ... ) 

En S de dicho Uuli01 por 1 peso al Violonero que tocó en los maitines de señor San Pedro. 1 

peso. 
{ ... { 

En 16 de agosto por 1 peso al Violonero del d la de Asumpclón. 1 peso. 

{ ... I 
OBSERVACIONES: El monto total de la cuenta es de 10,949 pesos 2 reales 6 granos 

RESPONSABLE : Isp 

RAMO: Contabilidad REGISTRO: 

UBRO: 1771 NÚMERO: 014 

CAJA: 209 EXPEDIENTE: 01 

FOLIO: 071 FECHA: 1771/00/00 

NOMBRES: 

SI NTESIS: Pago al músico del tololoche por dos fiestas. Descargo de fábrica 

.2 El Tololoche es un pequeño contrabajo usado en Me.ico. [1 conuabajo es un instrumento musical de 
la familia de los cordófonos de arco, de voluminoso tamaño para producir sonidos gral/es. 
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TRANSCRIPCiÓN: {-- I 
En 30 de diciembre por 3 pesos que dimos a el que tocó el tonoloche Isiclla noche buena y 
pascua. 3 pesos. 

1[ ... 1 
OBSERVACIONES: El monto lotal de la cuenta es de 10,949 pesos 2 reales 6 granos 

RESPONSABLE: Isp 

RAMO: Contabilidad REGISTRO: 
UBRO: 1772 NÚMERO: 064 

CAJA: 209 EXPEDIENTE: 12 
FOLIO: 063 FECHA: 1772/00¡OO 
NOMBRES: 
SI NTESI5: Pago a músico del tololoche por dos fiestas . Descanto de fábrica 
TRANSCRIPCiÓN: 1 ... 1 
En dicho [18 de abril] por 4 pesos al Músico del tonclote [sicl de tinieblas y pascua. 4 pesos. 

[ ... [ 
En 2 de junio por 3 pesos al que tocó el tonclote (sic] en la festIvid ad de San Pedro. 3 pesos. 

[ ... [ 
OBSERVACIONES: El monto total de la cuenta es de 6,433 pesos 4 reales 6 granos 

RESPONSABLE: ISD 

RAMO: Contabilidad REGISTRO: 
LIBRO: 1772 NÚMERO: 071 
CAJA: 209 EXPEDIENTE: 12 

FOLIO: 064 ... FECHA: 17n/DO/OO 
NOMBRES: 
$lNTESIS: PaRo a müsico del violón por los días de pascua . Oescar20 de fábrica . 

TRANSCRIPCiÓN: 1 ... 1 
En 28 de diciembre por 6 pesos el el que tocó el ... iolÓn los dias de Pascua. 6 pesos. 

[.-1 
OBSERVACIONES: El monto tota l de la cuenta es de 6,433 pesos 4 reales 6 granos 
RESPONSABLE: lsp 

h) Papeles y libros de musica. 

En )4 de diciembre por 4 pesos que dimos al Organista Juan Matias Rres (skI de unos papeles 
de solfa para la Iglesia. 4 pesos. 
[ ... 1 
En 19 de diciembre por 4 pesos que dimos a Don Juan Matias Reies de unos papeles de solfa. 
4 pesos. 
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OBSERVACIONES: GaslOs de fabrica. El monto total de la cuenta es: 6,433 pesos 4 reales 6 
granos 

RESPONSABLE: lsp 

RAMO: Contadurla REGISTRO: 

LIBRO: 1776 NÚMERO: 060 

CAlA: 211 EXPEDIENTE: 02 

FOLIO: OSl-QS3v FECHA: 1776/00/00 

NOMBRES: HURTADO 
SINTESIS: Pagos hechos por breviarios corales. Descargo de fábrica. 

TRANSCRIPCIÓN: ( ... ) 
Por 1 peso que dimos de gratitud al mozo que trajo el breviario coral que dio su ilustrlsima a 

esta Iglesia. 1 [pesol. 

(···1 
Por 40 pesos que en 28 de febrero dimos para un breviario coral que se le compró al señor 

Hurtado. 40 [pesos]. 

( ... 1 
OBSERVACIONES: El monto total de la cuenta es de 3,403 pesos 3 reales 9 granos 

RESPONSABLE: Isp 

RAMO: Contabilidad REGISTRO: 

LIBRO: 1774 NÚMERO: 021 

CAJA: 210 EXPEDIENTE: 10 

FOLIO: 064v FECHA: 1774/00/00 

NOMBRES: 

SINTESIS: Pago por unos papeles de música . Descargo de fábrica. 

TRANSCRIPCiÓN: [ ... ) 
En dicho por 4 [pesos) de unos papeles de música de difuntos. 4 pesos. 

(···1 
OBSERVACIONES: El monto total de la cuenta es de 31,033 pesos 2 reales. 

RESPONSABLE: Isp 

RAMO: Contabilidad REGISTRO: 

liBRO: NÚMERO: 002 

CAJA: 210 EXPEDIENTE: 09 

FOllO: 008 FECHA: 1774/04/ 27 

NOMBRES: 
SINTESIS: Pago al Maestro de capilla por una composición. libro de Cargo y Data 

TRANSCRIPCiÓN: 1 ... 1 
Por fabrica, por 5 pesos de una misa nueva que compuso el Maestro de Capilla. S pesos. 

(···1 
OBSERVACIONES: 

RESPONSABLE: Isp 
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CONCLUSIONES 

Todo trabajo de búsqueda de datos, de publicación de documentos, será estéril y 

embarazoso si no va -acompañado por una labor de meditadón e interpretación. Esta 

siempre puede y debe hacerse. los papeles de los archivos pueden despejar 

incógnitas; el trabajo del historiador a veces reescribe y reflexiona sobre historiografía 

añeja o moderna, sin embargo es posible abrir nuevos horizontes para el estudio del 

pasado. 

El vasto acervo documental a estudiar, su ubicación en varias ciudades del país, las 

distintas y a veces difíciles condiciones de acceso a algunos de los archivos 

catedralicios, la variada naturaleza de la información objeto de estudio, todo ello 

obliga al trabajo interdisciplinario hecho por equipos de investigación que trabajen en 

forma coordinada y sistemática. los distintos grados de dificultad de las tareas a 

desarrollar permiten que se dé el proceso de enseña nza~aprendizaje en varios niveles 

de espeCialización. Tanto la forma ción de nuevos investigadores, como la superación 

profesional de quienes ya participamos como tales, son posibles y necesarias gracias al 

trabajo colegiado de los seminarios y al papel que éstos desempeñan en la 

metodologia que se propone en el protocolo del proyecto Musicat. 

Es preciso adarar los alcances y limitaciones de las fuentes documentales. Las actas 

cap itulares solo proporcionarán una parte fragmentaria de los asuntos tratados y 

acordados dentro del cabildo eclesiástico. la frecuencia de la información esta 

condicionada por la regularidad con que se registraban los acuerdos y el grado de 

especificidad de dichos registros. En todo caso, las a(('as evidencian los momentos en 

105 que se da importancia a determinados acuerdos como para consignarlos por 

escrito. Asimismo, tos datos registrados no reflejan todo lo que se discutia con relación 

a un mismo asunto; sin embargo la presencia o ausencia de acotaciones pueden 

matizar las decisiones y sugerir la valoración dada por el cabildo al asunto t ratado. Por 

otro lado, la correspondencia, los borradores de cuentas y otros documentos no 

organ izados en forma sistemática proporcionan Información más precisa sobre un 

asunto específiCO, pero no ofrecen por lo general el contexto en el que se genera . 
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Estos documentos son de utilidad en la medida que rellenan, rectifican o matizan otras 

fuentes documentales que permiten vislumbrar procesos históricos. no solo sucesos 

aislados. 
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Imagen l. de dos folios de Actas de Cabildo. 
ACCMM, Actas de cabildo, lib. 1, ff. 66v-67. 
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Imagen 2. Presentación del registro en la página de Internet. 
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,,;¡;;g;¡;¡¡;¡ de dos recibos de mesadas para la manutención del Colegio de 

Infantes por concepto de viveres. Nótense los apuntes sobre uno de ellos, pareciera que ese papel 
corrió la suerte de auxiliar al señor clavero. 
AHAAO. Cabildo/Pecuniarla/Contaduria. ca ja 210, expediente 17, ff. 5 Y 6. 
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Imagen 4. una memoria gastos presentada por el sacristán 
mayor sobre la hechura del vestuario de los niños del Colegio de Infantes. 
AHAAO. Cilbildo/Pecuniaria/Contaduria, caja 208, expediente 28, r. 3. 
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Imagen 5. Fotografía de un cartel para en los que se utilizaba la 
campana mayor pa ra hacer los llamados publicas. Comprendiendo la importancia que el 
provecto Musico! da a la ~sonoridad" de la catedral se decidió la consignación del dato. 
AHAAO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 213, expediente 7, f. 3. 
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Imagen 6. de un documento sobre el avalúo de unas joyas V al que 
posteriormente se le anexa ron otros gastos por concepto de la consagración del obispo de 
Guatemala, en la que se pagó 16 pesos a los musitos y sacristanes por su trabajo en la misma. 
AHAAO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduria. caja 208, expediente 28, r. 3. 
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Imagen 7. un 
AHAAO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduria, caja 211, expediente 1, s/f. 
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Imagen 8. Fotografía del índice analítico del que 
además de estar ordenado alfabéticamente presenta una serie de pestañas para hacer 
más sencilla la localización V manejo de dicho índice. 
AHMO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduria, caja 211, expediente 1, s/f. 
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Imagen 9. Fotografía de una conmu tación de diezmos por zona. 
conmutaciones de diezmos son normalmente un apartado extenso del Ubro de 
Claverío y sus cantidades están referidas por años y por los nombres de los 
administradores de dichos diezmos. 
AHAAO. cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 211, expediente 1, f. 2. 

Imagen 10. Fotografía de una conmutación de diezmos por especie. D;,:h,,, 
conmutaciones de diezmos son normalmente un apartado extenso del Libro de 
Claverío y 5US cantidades están referidas por años V por los nombres de los 

administradores de dichos diezmos. 
AHMO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 211, expediente 1, f. 3. 
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Imagen 11. Fotografía del repartimiento en 1 que se anotan las 
cantidades que tocan a cada dignidad capitular anualmente. Cada miembro del cabildo tenía 
derecho a recibir un porcentaje anual de los diezmos para su manutención. La anotación del 
resumen de cada repartimiento anual en el Libro de Clo1ledo parece que sirvió para fines 
aclaratorios, como entrega de cuentas a una nueva administración o como ajuste de cuentas. 
AHAAO. cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 211, expediente 1, f. 35. 
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Imagen 12. Fotografía del inicio del Haber de de Clavería 
siempre se encontrará la relación de los ingresos al fondo monetario de la Catedral por 
concepto de limosnas, aniversarios, multas o suplementos. 
AHAAO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 211, expediente 1, f. 31. 
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Imagen 13. Fotografía de Réditos de I i de fábrica, es decir, otro tipo 
de ingresos a la Catedral por concepto de préstamos monetarios. Dichas entradas 
varían en e l Libro de Clavería según el pago o depósito de los deudores. 
AHAAQ. Cabildo/Pecuniaria/Contaduría. caja 211, ellpediente 1, f. 42. 
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Imagen 14. Fotografia del cómputo de "Costas generales", están contenidas en 
el Líbro de Claverío ya que se tratan de gastos que el cabildo requiere hacer para el 
despacho de negocios, ministerios V oficios. 
AHAAO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 211, expediente 1, f. 51. 
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Image n 15. Fotografía de la cuenta de "Costas capitulares", ésta es paralela a 
las Costas generoles del Cabildo catedralicio, comprende los gastos que el cuerpo 
capitular tiene que hacer como cabeza de la Iglesia (por ejemplo los maitines, fiestas 
como la Semana Santa o Navidad y las misas mensuales al rey en turno) . 
AHAAO. Cabildo/Pecu niaria/Contaduría, caja 211, eKpediente 1, f. Slv. 
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Imagen 16. Fotografía del cómputo por "Misas de Prima", Dentro de los Libros 
de Cfavería encontramos metódicamente el regist ro mensual por concepto del gasto 
que le significa a la catedral la hora canónico de primo . 
AHAAO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 211, expediente 1, f. 52. 
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Imagen 17. Fotografla del cómputo por "Misas de Renovación" . El Ubro de 
Cfavería presenta siempre una cuenta específica del egreso mensua l por concepto de 
misas denominadas de .. Renovación .... en ras que se asienta particularmente la 

asistencia de sochan tres y organistas. 
AHAAO. Cabildo!Pecuniaria!Contaduria, caja 211, expediente 1, f. S2v. 
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Imagen 18. FotograHa del inicio del list.ad~ 
Ubro de Claverío se encuentra un listado extenso del Descorgo de Fábríca, esto es el 
egreso por concepto de reparaciones y remodelaciones del templo y sus posesiones, 
gastos para el lustre litúrgico, pagos por la manutención del Colegio de Infantes o el 
Hospital y el estipendio de algunos trabajadores como el campanero o el perrero. 
AHMO. cabildo/Pecuniaria/Contaduria. caja 211, expediente 1, f. 53. 
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Imagen 19. Fotografía de una Cuenta Individual. Dentro del Libro de Clavería se 
encuentra un apartado en donde se presenta de manera individual la relación de 
pagos a todos tos servidores de Catedral, desde el obispo hasta la lavandera de ropa. 
En términos modernos podríamos entenderlo como un registro de nómina. Este 
apartado es el más extenso y conforme avanzó el siglo XVIII se trasladó al inicio del 
Ubro de Clavería desplazando a la conmutación de diezmos y dejando al final los 
demás egresos de la Fábrica Material de la Iglesia Catedral. 
AHAAO. cabildo/Pecuniaria/Contaduría. caja 211, expediente 1, f. 66. 
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Imagen 20. Fotografía de la relación de gastos del Hospital de san Cosme y san 
Damián. Debido a que el Cabildo catedralicio se hacía cargo de la manutención del 
Hospita l, e l Libro de Clavería presenta un listado de gastos mensuales y e l estipendio 
de sus médicos, cirujanos y sangradores. 
AHAAO. Cabi ldo/Pecuniaria/Contaduría, caja 211, expediente 1, r. 102. 
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Imagen 21. Fotografía de la primera parte i general .... El Libro 
de Claverío presenta una sección larga y nutrida de los estipendios a los diferentes 
servidores de la catedral, sin embargo también presenta dos cuentas semestrales en 
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las que se ajustan los salarios de los padres, curas, capellanes V ministros de coro en 

sus diferentes oficios. 
AHAAO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 211, expediente 1, f. 105. 

Al final de cada repartimiento se hacia la notificación a cada individuo, quién firmaba 
de recibido. 

AHAAO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduria, caja 211, expediente 1, f. 106. 
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Imagen 23. Fotografía de Cuentos Individuales. la primera corresponde a 
Chisanto Zevollos. lavandera, la segunda a Ygnocio Sonchez, músico. 
AHAAO. cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 211, expediente 1, f. 99\1. 
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Imagen 24. Fotografía de una Cuenta Individuol. l a cuenta pertenece al músico 
BorthoJome de Soto, merece especial atención su firma autógrafa al final de la cuenta, 
en donde notamos que "leoncio" es su segundo nombre, un da to útil para una base de 
datos en que los listados son extensos y en que se ha manifestado el interés por el 
rastreo de músicos que a veces emigran o ascienden de escala social dejando atrás 
algunos nombres y adoptando otros. 
AHAAO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 211, expediente 1, f. 99v. 
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Imagen 25. I una página de un Ubro de Cargo y Data. 
AHAAO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduria, caja 212, expediente 6, f. 4v. 
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Imagen 26. Fotografía de una 
casi al fina l del folio se lee: 

En dicho (16 de julio de 1777] un peso que salió el día 23 de junio que se le dio al padre 
l>QChamre Castillo para la misa conventual que cnmó por ralta del señor magistral que 
debió hacerlo y no se le avisó. 

AHAAQ. Cabildo/Pecuniaria/Contaduria, caja 212, expediente 6, f, 6. 
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Imagen 27. Fotografía de una pagina de un 
entrada casi al principio del folio se lee: 

51 

En dicho 121 de enero de 1778] entraron cuatro reales que cupieron a la fabrica de la 
misa del dulcísimo nombre de Jesus que se cantó por haber especial fundación para la 
misa y scnn6n. 

AHAAO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduria, caja 212, expediente 6, f. 19v. 
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Imagen 28. Fotografía de una oá"ina 
puede leer: 

53 

En dicho (27 de junio de 1778] salieron cíen pesos para la fiesta de San Antonio de 
Padua de cuenta de los músicos, a los que en su cucnt3 se les carga según el prorrateo 
que por el m3cslro de capilla en su cuenta que entrega expresa debe cargarselc 

AHAAO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduria, caja 212, eICpediente 6, f. 41 . 
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ANEXO 

MANUAL OPERATIVO PARA EL RAMO DE 

CONTADURíA 

55 

NOTA. El apéndice documental que se presenta en el Manual Operativo está 
configurado de tal manera que después de las imágenes fotográficas de los 
documentos se anexa una ficha de registro modelo. ejemplo del dato sustraído de 
dichos documentos. 
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"Manual operativo" puro el Romo de Contoduno 

Musicat 
Música en la Nueva España Vel Mexico Independiente 

Seminario Regional DaJlaca 

Apelando a los objetivos y metas del proyecto Musical, en el seminario Oaxaca 
desarrollamos una metodología específica para el trabajo en las fuentes de contaduría 
del siglo XVIII, ya que los siglos XVI V XVII presentan diferencias estructurales. 

METOOOLOGiA 
R('('llbur illfimlludó" 
Partiendo de la práctica común y ,¡Ceplada de la Icc lum rápida para la loca lizac ión de las 
menciones sobre música y músicos, nos gustaría rclOlllur el uso de la hoja tabular, ya 
que ésta es precisamente una herramienta de trabajo de la contubil idad, y en Mu.~ica[ 

runciol16 como una guía rápida para la consu lta, mlllscripción, COllleo de fichas y 
ubicac ión cronológica. El fonnato de la hoja estaría aún por discu tirse. 
Pura el proyecto siempre ha sido importanle una reunión mensual del seminario para 
an ... lizar, entre oltos lemas. los hallazgos de importanci:t y pam va lorar y revisar dentro 
del seminario e l trabajo realizado por todus los que participan en el proyecto. Queremos 
insistir en este punto. 
Ya que actualmente estamos lr.lbajando sobre Wla serie diferente a la que las demas 
sedes no han accedido. siendo pioneros al respecto. Acumulando un gran numero de 
datos que al mumento no han sido revisados; considerando que somos una sede 
independiente deberíamos definir y delimitar la consulta. capturo y revisión de las 
fuentes, sobre todo porque se delimitó el termino de la consu lt a de dicha 1'erie. 
Criterio ... geuera/e ... tic se/ecció" 

Cualquier mendón que se haga de algún miembro de la capilla de música o candidato a 

serlo. incluyendo al chantre, el sochantre, a los capellanes de coro V mozos de coro. 

Esta pertenencia a la capilla se identifica por la rundón que se desempeña o se 
pretende desempeñar en e ll a: afinador, cantor, que toque algún instrumento, capellan 

de coro, compositor, maestro de infantes, maestro de capilla, mozo de coro (l istado 

enunciativo, no exhaustivo). 

los documentos que podemos encontrar son siempre rel;;ltivos ;;1 los "dineros ", ~in 

embargo. por diferentes razones ocasionadas por la clasiflcadón del archivo, en la 

serie suelen encontrarse papeles sueltos que por sus caracleristlcas no deberlan estar 

incluidos en este ramo. Dentro de los tipos de documentos donde se encuentra 

información sobre el tema que nos interesa podemos mencionar los siguientes: 

o Libros de dOllerio, son los expedientes más ricos y sistemáticos, enconlrilmos 

los Ingresos V egresos de la fábrica material de la útedral. los hbros presentan 
un orden específico que difícilmente cambia a lo largo de los años. (véanse 

imágenes 1 a 7) los tipos de cuentas que normalmente encontramos son 

descargo de fábrica, cuentas particulares (como las de misas de prima, misas 

de renovación, cuarta episcopal, etc.), cuentas Individuales (pagos a chantre, 
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capellanes de coro y prima, sochantres. maestro de capilla y de infantes, 

músicos y cantores) V repartimiento general. 

a Libros de clavería "borrador", para este tipo de documento sugerimos 

denominarkl fibro de Cargo y Doto. En el caso que nos ocupa se observa que 

en el vuelta de los forios se anotan los ingresos y en el recto los egresos. 
(\léanse imagenes 12 y 13). Los lipos de cuenta que encontramos se dividen en 

ingresos V egresos, es decir, en sumas y restas de la contabilidad de la Iglesia. 

o Recibos, son otro tipo de documentos que podemos encontrar normalmente 

como papel!!S sueltos en diferentes expedientes. muestran Información sobre 

pagos efectuados tanto para honorarios como acciones de compra -venta. 

(ver imagen 9) 

o Memorios de gastos, se presentan en forma de listado en los que aparecen 

pagos efectuados en vestuario, reparación de instrumentos y algunos eventos. 

(vcanse imágenes 10 y 11) 

Definición de los descriptores de la Ficha de Registro 
Queremos hacer notar que estamos utilizando una fic ha de registro que no solo ha 
servido para el registro de las actas de c3bi ldo. sino que ha venido a simplificar e l 
trabajo de Cllpt UnI. 

RAMO. Se escribe la serie 11 la que pertenece el documen to. 
REG ISTRO. Se escribe el numero progresivo de la ficha que asigna la base de datos. 
cuando es cnpturnda. 
NÚMERO. Es e l numero manua l progresivo que asigna el investigador.\1 momento de 
hacer el registro. 
CAJA . Se escribe el numero de la caja que contiene los eXf>\.."'<licntes que se están 
revisando. 
EXPEDIENTE. Se anota e l número de expediente que tiene el documento. 
LIBRO. Se escribe el año que presenta el libro. 
FO Ll O(S). Numero de roja donde se encuentran los datos a tmnscriblr. 
FECl IA. Se escribe la fecha que presenta el documento. En los casos que se presenta 
m:ís de una fcchu (q ue nomml mente es en los libros de clavería) sc tom:tnl el año que 
:-Irarecc en la esquina su perior derecha del documento anotando (ólio)/OO/OO. 
Cuando la rccha no presente día. mes o ambos , se :lnotarlÍ (aña)/VO/OO. En caso de no 
prescnt ar fecha cl dato no se consigna. 
S i se presenlaran varios papeles sueltos que tmten del mismo rubro estos se consignarán 
cn lino so la ficha y se regislmnl como fecha solamente el ano (por ejemplo 1772/00/00). 
NOM BRES. Se anotan los nombres modemi7..ados que aparecl!n en la tnmscripción, en 
orden de aparición. con los ape ll idos en altas y los nombres con inicia l mayuscu la. 
Anexando al nombre la preposición del apellido si es que nparece. (Ejemplo: Franc isco 
de I-Icrrcm y Mola. se escribe HERRERA Y MOTA. Francisco de). Los nombres se 
scpar.m con punlo y coma. Cuando un nombre esté sugendo entre corchctes en la 
tr.lnscripción se lomara en cuenta. siguiendo las mismas normas anlcriomlcnte 
mencionadas. 
SINTESIS/A UNTO. Se escribe una breve descripción de l documelllo transcrito donde 
e l verbo principal será la acción más importante que realiza el sujeto O la institución en 
rclm; lón con la musica. los mus icos, la práctica de la mÚSIca o asuntos vinculados de 
munera indirecta can su desempeño. Tomando ell cuenta la lipologia dOCumental se 
utili7-3 n los mismo verbos tales como: pago, obligaciólI, compra. ele. 
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Se debe especificar el ti po de cuenta del cua l prov ienen los dalos, que son: cargo de 
fábrica, cuentas particulares (como las de misas de prima, misas de renovación, cuarta 
episcopal, etc.), cuentas individuales (pagos a chan tre, capellanes de coro y prima, 
sochantres, maestro de capi lla y de infantes, músicos y cantores), repartimiento general, 
ingresos y egresos del libro de Cargo y Dala, rec ibos y memorias de gastos. 
TR ANSCRIPCIÓN. Transcripción paleogr:Hica modemizadn l

. 

• Iniciando V finali zando con tres puntos suspensivos entre corchetes f. .. ) si hay texto 

antes o después del dato a registrar. 
Se marca cuando termina un punto y segu ido o un punto y aparte, escribiendo ' ... } 

como continuación del enunciado, si es punto y seguida. Cuando hay punto y aparte se 

escribe f. .. ) en un solo renglón inmediato a la oración antecedente, continuando con el 

registro en el siguiente renglón; de la misma manera se utiliza ( ... ) para delim itar la 

ausencia premeditada de texto, respetando así mismo los criterios de punto y aparte y 

punto V seguido. 

_ Se moderniza la ortograffa de las palabras, exceptuando los nombres propios, que se 

transcribiran tal cual aparecen en el documento. 

- Se emplean mayúsculas solo en nombres propios e instituciones, cargos y oficios. 

• Se moderniza la puntuación para la comprensión del texto, en el caso de listados se 

respetara el punto V aparte. 

• Se desenlazan abreviaturas. No se subrayan las letras faltan tes 

• Se conservan los arcaísmos de nombres propios 

_ Cuando sólo aparece el nombre en el texto V se conoce el apellido o viceversa éste se 

anexará entre corchetes 

Se desligan palabras enlazadas 

• la c; pasa a la respectiva e, s 6 z 

• Se respetara la manera en la que se presentan los números, ya sea de manera 

nominativa o denominativa. 

• Se anotan entre corchetes las palabras que hagan falta para la comprensión lógica de 

una frase 

• Se anotan puntos suspensivos entre corchetes seguidos de un asterisco 1 ... ·1 cuando 

una o varias palabras no sean legibles por rotu ra o manchas, asi como cua ndo falten 

uno o varios renglones completos. Al pie de la t ranscripCión (en el mismo campo) se 
esc ribira: -ttochodo en el originol o ·folton renglones por muti/oción o -¡legible en el 

original. 

• Se anota [sic) en los sigu ientes casos: cuando se lea claramente una palabra y no se 
entienda su significado; cuando el sentido lógico de una frase debiera continuar con 

cierta palabra o su sinónimo y en su lugar aparece otra que ca mbia el sentido del 

texto; cua ndo aparece el nombre de una persona o lugar geogra fico dos o más veces 

pero en distinta forma . 

• Se anota una interrogación en corchetes [?) en casos de. palabras dudosas 

1 Hacemos las presentes propuestas lxI~das en las Normas de Transcripción vigentes en la pagina web 
del proyecto Musical, que se aplican en registros desde el 20 de febrero de 2006. Sin embargo 
queremos hacer notar que hay algunos puntos con los que no estamos de acuerdo, fOllón por la cual nos 
hemos dado a la tarea de interpretar dichas normas, agregando nuevas propuestas para el trabajo en el 
fondo COflfodurfo e.specificamente. 
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• las firmas autógrafas deben llevar, despues del nombre. la palabra rúbrica entre 
corchetes 

• las palabras o expresiones en latin se escriben en cursivas 

Para la tipología documental que trabajaremos. las reglas de transcripción específicas 
serian: 

o las listas largas de Jos libros de cfoverío, se registran por separado en una sola 

ficha todas las veces que aparece el mismo sujeto u objeto que entrega o 

recibe la cantidad . Anotándose después de un punlO V seguido el monto que 

presenta la referencia en la columna de descargo. Cada referencia sera 

separada por corchetes con puntos suspensivos, y en observaciones se registra 

la cantidad tolal de la cuenta. Cabe se~a lar que en las memorIas de gastos, 

cuentas de fabrica, cuentas particulares, repartimientos generales y libro de 

cargo y data, se presentan cantidades totales mientras que en las cuentas 

individuales y los repartimientos generales hay sumas parciales, que 

corresponden en el primer caso al repartimiento semestral y en el segundo 

caso es el desglose del salario por cada una de sus funciones, cuyo monto total 

no se registrara en su lugar se anotara ¡ ... ). 
En el caso de las cuentas individuales de los músicos, se observara si la cuenta 

presenta una anotación que refiera su pago (en ocasiones dice bOlanceoda) se 

pondrá "pago" entre corchetes, de no presentar la anotación antes referida se 

pondra "cargo" entre corchetes por ser un reconocimiento de adeudo en su 
salario. 

o En el caso de los libros de cargo y doto, deberá hacerse una lectura rápida y en 

el caso de hallarse un dato util para contelltualizar los registros obtenidos en 

los libros de clavería se tomarán en cuenta registrándose en una sola ficha 
bajo las normas antes explicadas. 

o Cuando se presenten varios recibos sueltos que atañen al mismo rubro éstos 

se deberán registrar en una so la ficha . El número de follo será sugerido entre 

corchetes. 

o No se transcribiran documentos sin fecha. 

OBSERVACIONES. Se anotara todo aquello que parezca relevante, tanto en la forma como en el 
contenido y que no puede ser incluido en otro f1!gistro (como confusiones de nombres y 

oficios o el estado del documental. Si el brevete o apostilla ofrece información pertinente que 

no se consigna en la transClipción se anotará entre comillas en este campo indicando: Al 

margen. De Igual forma se procedera en caso de haber apostillas (Ejemplo: Al margen: "Sobre 

capellanes" ' . 

Referencias cruzadas se harán en este campo, sobre todo en el caso de recibos que se 
encuentten asentados en alguna de las cuentas de los hbros. 
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También S>e anotarán las circunstancias en las cuales se desenvuelve un dato referente a la 

musica. Esta información es optativa y su finalidad es aclarar, explicar o enriquecer el dato con 
Información -no interpretación- que deberá estar contenida en la propia acta, en actas 

previas, insertos o traslados. Se registra la cantidad total. 

A continuación presentamos un apendice compuesto de algunos ejemplos mostrando el 

modelo de ficha y transcripción. 
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APÉNDICE 

Imagen 1 

Cuenta de gastos hecho a cuenta de Fábrica. Año de 1749 

AHAAO. Cabildo/Pecuniaria/Contaduria. caja 199. expediente 14, f. 42 
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Imagen 2 

',,<,-IN".;' ~.I • 

• '" 'l.(Ij' ., 

Cuenta de gastos hecho a cuenta de Fábrica. Año de 1749 

AHAAO, Cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 199, ellpediente 14, r. 42v 
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Imagen 3 

Cuenta de gastos hecho a cuenta de Fábrica. Año de 1749 

AHAAO, Cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 199, expediente 14, f. 43 
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Imagen 4 

Cuenta de gastos hecho a cuenta de Fábrica. Año de 1749 

AHAAO, Cabildo/Pecuniaria/Contaduria, caja 199, expediente 14, f. 43v 

73 



74 



FICHA DE REGISTRO 
RAMO. Contaduria 

REGISTRO __ --'8"'54.0 NÚMERO 

CAJA. 199 

FOUO(S). 042-043v 

NOMBRE(S). 

5 

EXPEDIENTE. 14 

FECHA. 06101/1749 

SiNTESIS/ASUNTO(S) Pago de salario anual a campanero. Descargo de fabrica 

75 

TRANSCRIPCI ÓN. ,:,(.", .. J~==""..,=~===c-o:-:-=c:c:-:;c:---
Campanero. En dicho [31 de enero] por 12 pesos dados al campanero, de su salario de 
dicho mes. 12 pesos. 

[ ... J 
Campanero. En dIcho (28 de febrero 

[ .. ·1 
12 sos del salario de esle mes. 12 sos. 

Campanero. En dicho (31 de marzol por 12 pesos de salario del campanero de dicho mes. 
12 pesos. 

[· .. 1 
Campanero. En diCho (30 de abril) por 12 pesos al campanera de dicho salario. 

12 pesos. 

[···L 
Campanero. En dicho (mayo] por 12 pesos del salarlo del campanero de este dicho mes. 

12 ~esos . 

[ .. ·1 
Cam oero. En dicho Uunio] por 12 pesos al campanero del salario de dicho mes. 12 pesos. 

[ ... '---
Campanero. En dicho (31 de agostol por-12 pesos del salario del campanero. 12 pesos. 

J. . 
Cam anero. En dicho septiembre] por 12 pesos del salario del campanero de dicho mes. 

12 pesos . 

[ ... } 
Campanero. En dicho octubre r 12 sos del salario del cam anero de dicho mes. 

12 sos. 
[ .. ~ 
Campanero. En dicho 29 de noviembre 12 sos del salario del cam nero de esle 
mes. 12 pesos. 

[ ... }'==. 
Cam~nero. En dicho 31 de diciembre r 12 sos al cam anero. de dicho salario. 
1 ?Yesos 
[ .. ·1 
OBSERVACIONES. El monlo tolal de la cuenta es de 8,760 pesos, l.!e.,aJ", __ 
6 ranos 

RESPONSABLE. ."b"ir ___ _ 
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Imagen 5 

Cuenta de pago a Maestro de Capilla . APio de 1749 

AHAAO, Cabildo/Pecuniaria/Contaduria. caja 199, expediente 14, f. 78 
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FICHA DE REGISTRO 

RAMO. Contaduria 

REGISTRO __ ---.!B8~7 NÚMERO 38 

CAJA. 199 EXPEDIENTE. 14 

FOLlO(S). 78 FECHA. 1749/01 /06 

NOMBRE(S). ~S..,U",M",A"Y,:A,-. "M"'a"'nu"e"I ___________ _ 

SÍNTESIS/ASUNTO(S) Pago anual en semestres a maestro de capilla . 
Cuenta individual 

TRANSCRIPCiÓN . ..I.~ .. IL--,---,--=-~,-~-=---~-----
El Bachiller Don Manuel Sumaya, Maestro de Capilla tiene 400 pesos anuales. 

I ... I~~~~~~--------
ls~ 115 3 reales 6 ranos. 
Ha de haber. En 5 de 'ulio 200 sos ue aoó en el fJ!':imer repartimiento 
~ne~ra~as88. [~ .. ~.L-______________ ___ 

l·· .j 
Se le reslan 84 pesos 4 reales 6 granos. Pagado [rUbrica} 
Hade haber. En 5de enero de 1750 200 sos ue n6 en els undore rtimiento 
general a fojas 9O.1 ... } 
Pa~~lru~· b~~~· ~IL-_______ _________ _ 

U 

OBSERVACIONES. 

RESPONSABLE. ,b~ir ___ _ 
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Imagen 6 

Cuenta de repartimiento general de curas, ministros y sirvientes. Año de 1749 

AHAAO, Cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 199, expediente 14, f. 81v 
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Imagen 7 

Cuenta de repartimiento general de curas, ministros V sirvientes. Año de 1749 

AHAAO, Cabildo/Pecuniaria/Contaduria, caja 199, expediente 14, f. 88 
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FICHA DE REGISTRO 

RAMO. Conladuría 

REGISTRO __ --'8"'9".8 NÚM ERO 49 

CAJA. 199 EXPEDIENTE. 14 

FOLIO(S) . 087v·088 FECHA. 1749/07/05 

NOMBRE(S}. 

SÍNTESIS/ASUNTO(S) Pago de salarios del primer semestre del año de 1749 a 
capellanes de prima, de coro, sochanlres. cantores, músicos , maestro de infantes y 

de capilla. Repartimiento general. 

TRANSCRIPCIÓN . -'[~ ... .LJ --,--____ -------,-----,-----

Repartimiento de los padres. curas, ministros y sirvientes de esta Santa Iglesia Catedral 

en los seis meses gue han corrido desde primero de enero hasta JO de junio de este año 

de1749~.~ __ ~ ____ ~----~~ __ 
Al Bachiller Don Cayelana Barranco, Sochantre jubilado 100 pesos. 

A don Jose h Castillo. Sochantre 73 esos 2 reales 10 ranos. 
Al dicho Ca lIBo de Prima 22 esos 6 reales 6 granos. 
Al dicho Cantor 72 $OS 6 reales 10 ranos. 
A Don Juan R es , ayuda die""'Soc"":h~a~n~"=e~221""-e~so::-::s~2~'~e~a~'e~s~B;-:-"'=n~os.::----------
Al dicho Cantor 22 esos f real 9 g,"'~an~o~s~.:_:_-----------------
Al dicho Ubrero 21 pesos 2 reales 8 granos. 
Al Bachmer Don Nicolas Guerrero, Capellán de Coro 57 pesos 2 reales 5 granos, 
Al Bachiller Don Lucas Moreno, capellán de Coro 59 pesos 5 reales 11 ~'~a~n~os",-. ____ _ 
Al dicho Sacristán menor 50 pe""so""s ____________________ _ 

Al dichO Apuntador 40 pe"'so"'s~ . .,__-_=__.,c_...,.._=_-=--_=_ c----=------
Al Bachiller Don Chrislobal Cabrera Capellan de Coro 53 pesos 6 reales 7 granos. 
Al Bachiller Don An el Briones Ca lIan de Coro 57 esos 7 reales 9 ranos. 
Al Bachiller Don Mig.uel de Olivera Ca nan de Coro 58 esos 2 reates 10 ranos 
Al Bachiller Don Cayetano Menchaca Capellan do Coro 54 pesos 5 reales 8 ranos. 
Al dicho Ca ellán de Prima 25 esos . 
Al Bachiller Don Juan Pedro de Ascona Capellán de Coro 60 pesos 
Al Bachiller Don Juan de Almogavar Capellán de Coro 54 pesos 2 reales 7 granos 

OBSERVACIONES. El monto lolal de la cuenta es de 2, 366 esos, 5 {eales, 
8 granos 

RESPO NSABLE. ."b"i' _____ _ 
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Al dicho Cantor 20 pesos 2 granos. 
Al Bachíller don Manuel de Sumaya primero Maestro de Capilla 200 pesos 
Al Bachiller Don Thomas Salgado. segundo Maestro de Capilla 66 pesos 1 real 1 grano 
A Don Juan Florentin, Arpista y Cantor 82 pesos 7 reales 11 granos 
A Don Lorenzo de Var as Cantor 4 reales 
A Don Isidro Ximenez. Cantor 62 pesos 2 reales 2 granos 
A Oon Lorenzo Morales, segundo Organisa 50 pesos 
Al dicho Cantor 24 pesos 3 reales 5 granos. 
A Don Bernardo Trujillo BaJonero 65 pesos 2 reales 4 granos 
Al dicho Maestro de Infantes 25 esos. 
A Don Apolinar de Robles Bajonero 35 pesos 2 reales 4 granos 
A Don Manuel Reyes , Violinista y Oboe 50 pesos 3 reales 10 granos 
A don Andrés Espinosa Trampis ta y Oboe 62 pesos 2 reates 10 granos. 

1-.. 1 
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Imagen 8 

Cuenta de pago a úpellan. Obsérvese la nota al margen. Año de 1771 

AHMO, Cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 209. eKpediente 1, f. 98 

89 
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FICHA DE REGI STRO 

RAMO. Contaduría 

REGISTRO ____ NÚMERO '6 

CAlA. __ -,2",09,,- EXPEDIENTE. ___ -'-, 

FOLlO(S). 98 FECHA. 1771/01105 

NOMBRE(S). ALMOGABAR. Juan de 

SiNTESIS/ASUNTO(S) 

TRANSCRIPOÓN. 
tiene 150 pesos anuales 

LI 

Pago anual en semestres a cap-ellán de coro. Cuenta indivi 

I···J 
El Bachiller Don Juan de A1m abar. Ca lIao de Coro 

(seJ Ó 175 s 4 reales 2 ranos. 
Ha de haber en 5 de julio de 71 por por 72 pesos 5 reales 6 granos del primer 
repartimiento general a fojas 114 [ ... ] 

Debe 102 pesos 6 IrealesL]8=...[g"'=a,,nos=] ___ _ 

1···1 
l.!e pag6) '19 pesos 6 reales 8 granos 
Ha de haber en 5 de enero de 72~po""=7';5;c::"es:coc:s,..d:;:ec;l "s"e:cu"en- do re artimienlo anara! a 

fojasJ 16 U __ 
Debe 44 pesos 6 reales 8 granos 

l·· .] 

OBSERVACIONES. Al margen: nEn 10 de julio fue nombrado capellán 
maestro de ceremonias renunció a la de coro·, 

RESPONSABLE. "ls'l'P'---_ __________ _ 
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Imagen 9 

Recibos por mesadas al Colegio de Infantes. Año de 1772 

AHAAO, Cabildo/Pecuniaria/Contaduria, caja 209, eKpediente 7, ff. 1-2 
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FICHA DE REG I STRO 

RAMO. Contadurla 

REGISTRO ____ NÚMERO 50 

CAJA. __ ----'2"'09"- EXPEDIENTE. ___ -'-7 

FOLlO(S). 1-2 FECHA. 1772/00100 

NOMBRE(S). AGÜERO, Mateo; MIRANDA. José; CONTRERAS y BURGOA, 
José Gabriel Maria d~e ______________________ _ 

SÍNTESIS/ASUNTO(S) Pago para los alimentos del Colegio de Infantes. 
Recibo 

[ ... ] 
TRANSCRIPCIÓN. Recibi del seoorTesoreto, Doctor Maestro Don 
Malheo uero y del saflor Ooctorallicenclado Oon Jose h Miranda. Jueces Hace-
dores de la daverla de esta Sanla Iglesia catedral, SS pesos para los alimentos de 
tos niños infantes de este cole io ara ue conste Jo firmé a rimero de enero de 

j1 72anos_. _ ~~~~~~-c~c-~~~~c-__________ _ 
Joseph Gabriel Maria de Contreras y Burgoa (rúbrica1 

J .. J 
Redbi del se~ Tesorero. Doctor Maestro Don Matheo Oero del serior 
licenciado Don Jose~h Miranda. Jueces Hacedores de la claveda de esta Santa 
19lesia catedral , 5~sos ara los alimentos de los niños infantes y para que 
conste lo firmó a primero de enero de (17]72 años. 
Josa h Gabriel Maria de Contreras Bur ca (rUbrica) 

OBSERVACIONES. Aun ue ambos recibos tienen la misma fecha rla-
mos suponer gue uno corresponde a un pago adelantado o a un pago atrasado. 
Véase la cuenta correspondiente a los cargos de Fabrica del libro de Claverla del 
año 1772. 

RESPONSABLE. -',,"'-____________ _ 
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Imagen 10 

Memoria de gastos hechos para e l vestuario de infantes. Año de 1772 

AHAAO, cabildo/Pecuniaria/Contaduría, caja 209, expediente 6, f. 3 
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FICHA DE REGISTRO 

RAMO. Contaduría 

REGISTRO NÚMERO 49 ---

CAJA. __ --'2"'0:=.9 EXPEDIENTE. ___ --'S'" 

FOUO(S). 

NOMBRE(S). 

[3-3v) FECHA. 1772/00/00 

SÍNTESIS/ASUNTO(S) Pagos hechos para el vestuario del Colegio de 
Inrantes. perrero y Colegiala. Memoria de gastos 

TRANSCRIPCIÓN . Memoria e ¡m rte de las costas ue ha tenido el 
vestuario de los infanles en este ano de 1772. 
Primeramente por 16 bretañas angostas para camisas. armadores, calzoncillos 
sobre lliees a 8 esos en total 128 esos. 
Por vara ..i'...!!:!edla más al mismo precio 1 peso ilrearesl~. ___ _ 
Por dos bretañas anchas a 10 pesos [en totall20 pesos. 
Por 22 varas tripe a 12 112 reales para calzones [en 10lal134 pesos 3 (reales). 
Por 85 varas de escarlata para mantos, ele. a 10 reales len total) 1 06 pesos 
2 (reales]. 
Por 31 esos 5 reales ue ¡m rtaran las camisas calzoncillos sobre.p"el"'lice= s'--__ _ 

(en tolal 31 pesos 5~re"a"le"s".~c-;:""'-----------------
Por dos pesos ~ara hilo, 2 pesos sic 
p~ pesos de 26 pares de medias, entrando dos de el e.erreroJ ... J 
por 26 varas de ruan de cilejia [sic] para forros de 13 pares de calzones de las 
mang3l_s cuellos a 6 reales [en 10lalJ 19 pesos"S"-"r"e,,-al,,,e~sL _________ _ 
Por la hechura de los bonetes 12 pesos, 12 pesos [sic,,-__ -,-__ -,--;-;-____ _ 
Por 6 pesos que se le dieron al padre Reclor para 12 pares de zapatos [ ... ) 
Por 38 docenas de bolones blancos a medK> real] para armadores, camisas y'-__ _ 

p llzones blancos ~n IOlall~ sos 3 reales 

OBSERVACIONES. Al final se presenta una operación aritmética dónde se 
desglosa lo que COSIÓ el vestuario del ITero y lo ue del tolar le tocó pag,,,ar,,a"'I ___ _ 
Seminario y a la Fabrica . El monto lolal de la cuenta es 449 pesos 

RESPONSABLE. ¡sp 
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Imagen 11 

Memoria de gastos pa ra la compostura de una esquila. Ai\o de 1778 

AHMO, cabildo/Pecuniaria/Contaduría. caja 210, ellpediente 1, f. l06lal 
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FICHA DE REGISTRO 

RAMO. Conladurla 

REGISTRO ____ NÚMERO 173 

CAJA. __ -,2",' O,,-EXPEDIENTE. _ __ ---'-, 

FOLlO(S). (106]a FECHA. 1778/10/00 

NOMBRE(S). MORENO, Lucas Antonio 

SÍNTESlS/ASUNTO(S) 

TRANSCRIPCIÓN. 

Pagos hechos para la compostura de una esguila. 
Memoria de gaslos 

Costas que ha habido la esguila de segunda clase 
renovada en octubre de 1778 años 

[Costo totat] 167 pesos 2 [reales] 
[ ... ] 

OBSERVACIONES. Esta memoria de gastos es un papel suelto que esta 
inserto en el Libro de Cargo y Dala. Caja 210, expediente 1 

RESPONSABLE. ~I,~p~ ___________ ___ 
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Imagen 12 

Fragmento de libro de Cargo y Data . Mo de 1768 

AHAAO, Cabildo/ Pecuniaria/ Contaduría, caja 207, expediente 1, f. 48v 
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