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INTRODUCCIÓN 

Las cofradías fueron instituciones de gran importancia en las sociedades del antiguo 

régimen; Aunque sus funciones fueron básicamente de carácter. religioso, influyeron en el 

resto de los aspectos sociale~.· . ·~~\ncargaron de organizar buena parte de las fiestas 

pi1blicas e invirtieron fuert~s sm~~{de· dinero en obras de beneficencia social. Los recursos 

económicos de alguna~·:~~':~.l:~s;;les peMitieron constituirse en asociaciones claves para la 

economía local. Fuero~~~~pacios donde se manifestó el nivel social de sus integrantes y de 

los diversos g;.ii~ii sJ~iales; e impulsaron "la cooperación y la hennandad y aliviaban del 

vivir diario en una época en que las diversiones no abundaban"'. 

Por eso el análisis de las cofradías contribuye a mejorar nuestro conocimiento sobre 

las instituciones eclesiásticas y de manera más amplia sobre las sociedades donde se 

desarrollaron. Han demostrado ser tut objeto de estudio smnamente interesante 

precisamente porque permiten apreciar no sólo la religiosidad, sino todo un conjunto de 

aspectos sociales sobre el que influyeron. 

Hasla el momento, la mayor parte de su~ estudiosos se ha concentrado en la vasta 

cantidad de obras de beneficencia que ilevaron 11 cal>o. En un momento histórico en el c;uc 

et Estado no garantizaba la seguridad social, la Iglesia fue la institución que cargó con tal 

responsabilidad. Pero, como ha seilalado Clara García Ayluardo, los estudios generales 

sobre la Iglesia no alcanzan a ofrecer una compresión completa de su actividad, puesto que 

no fue un monolito como a veces lo suponemos, sino una institución compleja constituida 

1 Antonio Peñafiel. Mentalidad y religiosidad popular murciana en la primera mitad del sigln XVIII. p. 61. 
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por otras menores2
• Y entre éstas las cofradfas se distinguieron por la variedad de las 

- ·- . ,'-_ . 

ayudas sociales qÍ1.e brin.daron. · 

Mas el análisis de la5 obras de asistencia social no agota el estudio de las funciones 

de las cofradías. Varios investigadores también han subrayado su imponancia dentro de fa 

economía, pues lo mismo en los centros urbanos que en las poblaciones ntrales sirvieron 

como imponantes fuentes de financiamiento que respondieron a los diversos sectores 

sociales que las conformaron. 

De manera general podemos decir que las cofradías más fuenes de la ciudad de 

México tuvieron una economía estable y acrecentaron sus fondos, lo que les pcnnitió hacer 

operaciones crediticias de gran imponancia. Por su pane. el resto de las cofradías no tuvo 

un potencial económico similar, pero sí la misma imponancia a nivel cualitativo, ya que 

fueron organizaciones de primer orden en la economla local, lo mismo para los medianos y 

pequeños empresarios (casi todos dedicados al comercio o a la agricultura) que para los 

individuos de las comunidades pobres que no podían más que cosechar unas cuautas 

l'arcelas, para lo cual también 1cquerían de financiamiento·'. 

No menes importante file el pa¡;ei de la:; cctradfas como in.tnunentos empicados 

por las jerarquías eclesiástica y civil para mantener en orden a la sociedad y evitar 

disensiones y rebeldías; asf como el aprovechamiento que de ellas hicieron los creyentes 

para vivir su espiritualidad de tma manera a veces distinta a la permitida y para organizarse 

socialmente en w• mundo corporativo. 

;: CC Clara. García Ayluardo, "'Las cofradías como fuentes para la historia del México colonial" en Boff!tfn de: 
fi1emtc$· para la ltiJ·toria económica de México. p. 19~20. 
J CC Murdo J. MacLeod, ... Desde el Mediterráneo y Espai\a hasta b Guatemala indígena. Las 
transformaciones de una institución colonial: la cofradía, 1580-t 750 .. en Maria Alba Pnstory Alicia Mayer, 
(coords.), Formaciones religio.tas en la América colonial, p. 21 S y ss. 
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Con lo que hemos expuesto. es posible apreciar la complejidad que supone el 

análisis de estas institu~ion~s'. <pues su estudio puede énfocarse desde distintos ángulos. En 

nuestra investigación nosotros Seb't•iremos. el 'supuesto teórico propuesto por Asm1ción 

Lavrin, quien explica que las cofr~dlas.depe~dieron de un doble eje confonnado por sus 

fines espirituales y los medios económicos de los que dependió su existencia4
• Con lo cual 

se entiende que todas las obras espirituales y. de ayuda social que las cofradfas desarrollaron 

dependieron de los recursos materiales con Jos qne contaron. 

A pesar de que a primera vista parece simple este señalamiento, en el fondo es 

importante porque plantea una contradicción fundamental. La dependencia de lo espiritual a 

lo material permitió que se estableciera toda una serie de relaciones entre ambos aspectos. 

conformándose asf una religiosidad contradictoria, o por lo menos intricada entre el cielo y 

la tierra. De aq1ú que un hombre piadoso bien podía ser aquel qne generaba mm gran 

fortuna y que al morir dejaba fundaciones pias. O mejor aún, esto permite comprender de la 

coexistencfrs de una economía material y otra espiritual. La primera encargada d" los 

dineros (bienes materiales), la segm1dn de los sufragios para la muerte (bienes 

espiritunles)s. 

De manera específica, respecto a la archicofradia de la :Santísima Trinidad. lenm 

central de esta tesis, nuestro objetivo es explicar su estructura, fm1ciones y economia. En 

este ~entido, se trata de un análisis de carácter iustitucion:il que corresponde al 

planteamit:nto anterior, pues se centra en los medios que la archicofradía empicó para 

-4 Cf. Asunción Lavrin, .. Cofradlas novohispanas: Economlas material y espiritual'' en Pilar Manincz Lópcz
Cano, Gisela von Wobcser y Juan Guillem10 Muñoz. (comps.). Cofradías, capellanías y obras pías en la 
América c<1/011ia/, p. 49. 
s Jdcm pa.uim 
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hacerse de recursos y en la manera como. los gastó. es decir. en las funciones que llevó a 

cabo. 
- . . . 

A parte. d~:· I~ ai1i.crior existe un problema que nos propusimos resolver en este 
. ';''~;~/ 

trabajo. S~ tra'ta de aclára/ si la ~rcÍ1icofradla de la Santísima Trinidad de verdad fue una 

cofradía gremial como generalmente se considera. Esto porque confonne nos adentramos 

en la· historia de la corporación nos dimos cuenta de que en realidad habría que tener 

cuidado al calificarla como un cofradía gremial sin mayores especificaciones. pues si bien 

fue fundada por el gremio de los maestros sastres. calceteros y jubeteros y siempre estuvo 

conformada por ellos y sus familias. no se trató de una cofradía que les perteneciera de 

manera exclusiva. 

A finales del siglo XVI. cuando se logró la agregación de la cofradía a la 

archicofradla ele la Srui!lsima Trinidad de Roma. los maestros artesanos pennitieron el 

ingreso de personas distinguidas de la ciudad no sólo como cofrades. sino como guardianes. 

es decir. como integrantes de la mesa que dirigía a la organización. Lo cual significó un 

hecho fündamental en la historia de la corporación. pues a partir de entonces d gobiemo de 

J:¡ institución se dividió entre el grupo de los guardianes del ¡;rP.mio y el de los guardi::m"s 

caballeros de la ciudad. 

Los pleitos que ambos sectores escenificaron por obtener el control de la hennandad 

indican hasta que punto la cofradía dejó de pertenecer al gre1uio ele los sastres. Más todavía 

cuando éstos fundaron la cofradía de San Horno Bono en el siglo XVII (a pesar de que la 

agregaron a la archicofradía de la Santísima Trinidad). Las dos circunstancias in<iican con 

toda claridad que los sastres sintieron una falta de espacio para llevar a cabo sus tareas 

espirituales y de ayuda social dentro de la archicofradía. 
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Por ello es que nos oponemos a cousiderarla simplemente como una cofTad!a . . 

gremial. En este sc~tÍdo;, ':IDá~· _bien la conSidcramos una. :c~fradia . híbrida, ,es decir~ 
.... ·¡" ., 

compuesta p.;r gc~te, de ciCis calidades 'disÍiittas. Ló .~i1al debe diferenciarse de su papel 

como aréhicqf/adía:f r~lniÚ 'pues·~~ este ;~i.ii.c, no: hay ~i~cíi~ión ialgÍma: ya q1le fue la 

archicofrad!~ que ;al,~~~:' a ú~ :~l;b~~~ii1ic1i~;~~ '.~Úr~d!a~:::~c:1;i~;~~ '. ~;· la ciudad~ . De 

hecho. ·esté , ra1~:Te~~¡,:;{:~;~i ·~i~'Ji~i'i~ti~ci:J;;~i~~~í;~~·¿~~(~tri;i~i·¡¿.\¡';~; re~&~CiCimie~to 
,,•'',, "<;';''o'••• - '',: ,'• 

·.," ..... -:.. .;:-.~-_/ .• _,::· 
similar al siiyo,€or ~iaber atra!cÍÓ a tantas cofradías de maestros artesanos. : : 

De~cie<1~e~~;.-·no éstainos suponiendo que se trató. de una• ~~,'!fc~c;,~~ió~ de 

trabajad~;cs ;,,'~~ii~r a las de los tiempos modemos. pero si la consideramos éomo un 

cuerpo que. le ~¿ cabida a otras congregaciones gremiales. En el mundo corpora~vo de la 

coloni~ .'la ·arch.icofrad!a funcionó como una organización representativa del ámbito 

artesanal. 

Así, nos parece que en cuanto archicofradía. la de la Santísima Trinidad puede 

considerarse sin ningún problema como gremial, pero considerada sólo como cofradía, 

únicamente fue gremial en la medida en que estuvo conformada en nn alto porcentaje por el 
-. ·-- -' ' , 

. . 
gremio de los sastres, calceteros y juheteros y porque fue fundada por .;si<'. Pero de nin~ma 

manera se trató de una organiz:ición exclusivamente gremial, como sí lo fne, por ejemplo, 

la mencionada cofradía de San Horno Bono, manejada en su totalidad por los maestros de la 

sastrerla. 

Por otra parte, es importante hacer wm aclaración. A lo largo de este trabajo 

manejamos indistintamente las palabras cofradía y archicofradia al referimos a la de la 

Santísima Trinidad, pero en estricto sentido fue simple cofradía hasta el momento en el que 

se le a!,>regaron otras, ya que a partir de entonces elevó su status y se convirtió en 
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archicofradía6
• Ln diferencia radica en que uiin archicofradía tiene el privilegio de agregar a 

otras cofradías con el mismo tft~I<;> o_-lo~:-~ismosfines. El fundan;ento de la relación que se 

establece entre la archi~~f;~clía '.y. ;¡.~': agreg~d~s ~s- la com1micación de indulgencias. 
'. ,·, ~ : .,:-· ,, ..... ' ¡; . . 

Muchas cofradías en lugar de sóii~ii~f lá~1_df~~~;~{~é~te a Roma se a¡,'l"egaban a otra que ya 

las hubiera conscguido7 y ésta qu~d~~~~~;isrlt~ld~ como archicofradía. 

Ln archicofradía de la Santí~i1~~T~~id~cl· agrupó a varias cofradías de la ciudad de 

México, casi todas gremiales, y a algilnas del área mral que tenían la misma devoción a la 

Santísima Trinidad, gracias a que a su. vez ella estuvo agregada a la archicofradía de la 

Santísima Trinidad de Roma y en la bula de agregación se le otorgó dicha facultad. 

Para concluir esta introducción nos falta decir dos cosas. La primera es especificar 

que nuestro estudio se limita al .periodo virreinal. lnicia con la fundación de la hermandad y 

tennina alrededor de 182 J, cuando se logra la independencia. A1mque a veces ponemos 

ejemplos de fechas posteriores, sólo lo hacemos para ilustrar lo que decimos, pues evitamos 

que nuestra investigación fuera m'ás allá de Ja segunda década del siglo XIX. Esto porque 

habríamos tenido que incorporar muchos otros elementos (como los cambios ocurridos en 

la sociedad mexicana decimonónica) para comprender la c:tapa final de la cofradía y esto 

habría requerido de un trabajo mayor al que nos propusimos realizar, pue~ con el estudio 

del devenir histórico de la archicofradía u lo largo de tres siglos nos parece más que 

sulicientc para conocerla con amplitud. 

6 Alicia Baz.nne enfatiza este alto nivel que alcaruó la archicofradía de la Santísima Trinidad gracias al 
número de sus cofradías agregadas y al de los cofrades de éstas. Cf. Alicia Dazarte. ••Las limosnas de las 
cofradías: su administración y destino .. en Jdcm, p. 68-70. 
1 CC Alicia Bu.arte Maninez. .. El espacio vivo de la muerte .. en Maña Alba Pas1ory Alicia Maycr. (coords.), 
O¡>. cit .• p.164, nol• 1 O. 
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La otra cosa que debemos decir se refiere a las fuentes utilizadas. Para damos una 

idea general sobre las cofradías y poder e~~cn1ra~ ~uesira investigación, rcVisamos toda la 

bibl!oi,¡afia que enco~tra~os' ~ob~~;dichas 'instituciones. La infomiación referente a la 

archicofrndia de la sariu~i.~~ tri'.ii~d i~ · obtuvimos casi en su totalidad en el Archivo 

General de la Nación· y eíi : el Archivo Histórico de la Secretaria de Salud. Nos basamos 

sobre todo en los libros' .·de· cuentas", en las constituciones" y en un manuscrito llamado . 
Memoriales10

, que contiene un extracto de todos los doc1unentos con que contaba el archivo 

de la c9fradia a principios del siglo XIX. 

1 Excepto el libro de cuentas de J 594 .. 95 (Archivo Histórico de Ja Secreuiria de Salud -en adelante A.H.S.S.-. 
Fondo cofradías, Sección Atchi:ofraditt de la Santíttima Trinidad, Scñe Le!lajos 1, exp. 1 j, todo~ los demás 
son de finales del siglo XV111 y principios del XIX y se encuentran en ei Archi·•o General de la Nación (en 
adell\llh: A.G.N ),lli1mt!J. /VacionalcJ·, vol. 55, exps. 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18. 19, 20 y 26; vol. 863, exps. 5, 6 y 
7; vol. 1054. cxp. S y vol. 1173. cxps. 15 y 16. 
9 Con3·1itucitmes de la Archictifrcdia de la .. 4\am/J·fma Tri11iclad, sacadas de las originales que t!.\'tát1 em ~u 
archil'o. Año de / 782. A.G.N .• Hin1e.f Nacio11ale,f, vol. 887. exp. 14; Con.fttl11cione.~ para Direc,·ión y 
Gobierno tle la Muy 1111.fln! y Antigua Archicofradía de a Santisinia Tri'1idad de la ciudad Je MéxiL·o. 
n:fi1rmada.t Je nuevo en e.tle atlo de 92, con arreglo a las que tíltimamentt! regían .tacadcu de la.f origina/e.f 
qu,• aprobó In S'ill.-z Apt1.rrUli~·n L'll el dt• 1582. AG N .• 8it!flt!.f Nacio11a/,.•.r. vol. 8S7. exp. 14; Con.r1ituciune.r 
para dire,·cián y gobierno .Je la Muy Ylustrc ArchicofrcJia Je a Santltima Trinidad de la ciudad Je M,Jxico. 
N11e\'t1mente reformada.ven e.tic uño de 9J, L'on arreglo a la.f q11e ant,•.r n:gian, .ra •. :aJa.r Je la.r originale.f que 
avrohó/a Silla Apostálicu en ci de 1582. A G.N .. Bicnes NacionaleJ·, vol. 1J8, exp. 3. 
iif Afemoriafe.r aj11.rtaJ1J.f en que .n•gún el orden Je ,Jll alfabeto.re comprenJ,•n 1t1do.r /o:r d0t..•11n1ento.r q11e Je.Je 
J11f11ndación tiene el Arclti\'O de la Ilustre Archicofradía de la ... ~nt/J·ima Trinidad, ltcclw~· por don Ignacio 
/landre= Je Arel/ano, te.torero de la Cofradla de Sat1 Homobono, a quh:n comisionó aquel iluflre L'Ut!rpo, 
siendo Guardián Afayor de él el señor Marqm!s de Guardiola y s11 tesorero don José Carrillo. Año 1805. f. 1. 
El documento se encuentra en el A.H.S.S .. Sección Cofradías. Serie Archicofradía de la Santísima Trinidad. 
Libro 7. La misma información se encuentra en el AG. N .• /lienes Nacionales. \!OI. 887. exp.14. 
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l. LAS COFRADÍAS 

Las cofmdfas fueron instituciones ampliamente difundidas en las naciones católicas. Sus 

estudiosos las han definido desde diferentes puntos de vista. Con frecuencia lo que hacen es 

ofrecer una descripción de modelos prololípicos, pues la principal dificultad para definirlas 

radica en la cnonnc variedad qne de ellas exislió, debido a que cada cofradía contó con 

caractcrlsticas propias'. Nosotros vamos a definirlas de manera provisional como 

asociaciones laicas (aunque bajo el cobijo de la Iglesia) que se reunieron con la firme 

intención de fomentar los valores cristianos. 

Una cofradía quedaba formalmente consti!Uida cuando una comunidad de fieles se unfa 

para cjercilarse en determinadas prácticas piadosas (que cada una elegía a su guslo) y 

contaba con unos estatutos y con la aprobación eclesiástica correspondientc2
• El objetivo 

fundamcnlal que !odas las cofradlas se comprometieron a cmnplir fue rendirle cullo a Dios, 

a la Virgen o a algún santo y promover las virtudes cristianas. 

1 Lo m&is común es que se les defin:i con b:\Sc en sus func:onc.a'i. Así, Asuncion L:wrin nos dice: .. La función 
de las cofrndias fue !.l de incrementar la participación en el culto y promover la caridad y la f.'11temidad más 
allá del estricto cumplimiento con los sacramentos básicos .. , .. La Congregación de S3J1 Pedro -una cofradía 
urbana del Mé~ico colonial- 1604(sic]-l 730" en Hi:rton·a Mf!xicana, v. 29, abril - junio, J 980, p. 563. Una 
buena definición de cofradía la encontramos en la obra de Gisela von \Vobcscr, El cr.!dito edesiástic:o e11 la 
Nue\'CI España. Siglo )(V///: .. En la Nueva E.i;paña se conoció con el nombre genérico de cofradia a una serie 
de: in!:litucioues seculares qoe agrup:iban a un de1cnninado número de fieles y que 1eni..1n Id finalidad de 
afianzar el catolici.i;mo y de brindar asistencia material y espiritual a sus miembros, pnncipalmcnte a la hora 
de la muerte", p. 94. 
2 Para que una cofradía fuera reconocida de manera oficial por 1a Iglesia debía contar con un decreto fom14'tl 
de fundación expedido por el obispo local o por el Pap, "únicos facultados para fundarlas". En estricto 
sentido, las cofradías estaban supeditadas a la Congregación de Propaganda Fide (encargada desde 1622 de 
todos los asuntos referentes a la misión y consolidación de la creencia religiosa entre los laicos). la cual tiene 
la fücultad de otorgar a los obispos el permiso de aprobación para las cofradías. Cf. Dagmar Oechtloff. /..ns 
cofradia~· en A1iclwacán durante la época de la Colonia: la religión)' .m rclaci<ít1 pol/tica ycc<mómica en 11na 
~ocieclad intercr1ltural, p. 50 y S 1, y nota 52. 



1.1. Las cofradías es¡1añolas 

Aunque los precedentes más remotos de las cofradías se han visto en algunas instituciones 

romanas como los collcgia y las .mda/itatcs, las cofradías, tal como las entendemos hoy en 

día, aparecieron con el cristianismo. San Bonifacio estableció las primeras cofradías 

propiamente dichas en el siglo VIII. · Esas organizaciones fueron concebidas como 

congregaciones de fieles con fines'· ~~angelizado res y de ayuda mutua y caridad. Su 

propósito fue estrechar los vínculos entre los fieles y la Iglesia'. 

A partir de entonces, durante todo el Medievo se crearon cofradías en Europa. Pero 

existieron periodos en los que su número se expandió o se detuvo de acuerdo con 

determinadas circunstancias. Generalmente surgieron en momentos de gran necesidad, ante 

hambnmas y pestes, ya que las personas se senllan desamparadas y estas instituciones 

mostraban una gran capacidad para socorrerlas. Al brindar una ayuda colectiva y solidaria, 

tanto en lo espiritual como en lo material, las cofradías significaron una respuesta 

unificadora y fratemizante fre11te a la inseguridad sucia!. 

Pur otra parte, en periodos de bonanza, cuando las cofradías mostrallan ser 

institucionc:s fuertes y con ciertn autonomín, fueron mal vistas y desa!entndo :;u creci!nicnto 

por parte de las auioridadt:s civiles y t:clesiásticas. 

En España las cofradlas aparecieron con la llegada de los caballeros fTanceses que 

participaron en las empresas militares de Alfonso VII de Castilla y Alfonso r de Aragón en 

3 Cf. Alicia Bazanc, !As cofrocllns ele espa1loles de la ci11dntl <le México (/ $26-/860), p. 23. En et primer 
cap hu lo de esta obra se ofrece una breve historia de las cofradias que :i nuestro juicio es bastante completa 
y clara. 
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el siglo XII. Las hubo de tres tipos principalmente: de beneficencia. gremiales y militares o 

cabcllcrcscas4
: 

L:ls "cofr~clías .de b~n.efi~cncia tenían com~ objetivo central llevar a cabo obras de 

caridad .. Cel~brnb~11 misas y' fiestas con regularidad, daban ayudas para la muerte y 

sostenían. a 'ios necesitados. Las cofradías gremiales fueron organizadas por los artesanos 

para tener· pr¿tección social y profesional, al mismo tiempo que atendJan sus compromisos 

religiosos. En sus inicios las cofradías gremiales españolas fueron cuerpos en los que 

prácticamente no había distinción entre gremio y cofradía, pero a partir del siglo XVI se 

inició un proceso de separación de ftmciones, como se habla hecho en Italia desde fechas 

muy tempranas'. 

Las cofradías caballerescas tuvieron fines militares. como defender algima plaza 

recién conquistada (no olvidemos que España estaba en plena reconquista) o prestar ayuda''. 

Las cofradías caballerescas españolas más importantes fueron las de Calatrava. Alcántara y 

Santiago. También existieron las cofradías de disciplina, cuya principal manifestación fue 

la práctica del ascetismo. Su presencia era notable durante las procesiones de Semana 

S:mta7
• 

Todos estos tipos de cofradías iograrun su más alto grado de desarrollo durant;: lo5 

siglos XV y XVI, periodo en el cual los investigadores han detectado nn considerable 

" Antonio Rumcu de Annas, Hi.floria de la previsión social en E.fpaifa: cofradia.f, gre.·mio.r, lu!nnandm/1:.r, 
mcmtcplos, p. 34. · 
' Jcli:m, p. 45. 
c. Como ejemplos de cofradías caballerescas, aunque no españolas, tenemos a la orden de Malta y a la de los 
Tcmplaños, que atendieron a los enfcnnos en Tierra Santa, a los Somascos, que ayudaron a jóvenes 
desamparados, y a los Barnabitas, que socorrieron a niñas pobres. Cf. Dagma.r Bechtloff, Op. cit., p. 44. 
7 Alicill Saz.arte, Op. 1.:i1 •• p. 27-28. 
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aumento en su número". Un claro ejemplo es el caso.de Zamora, en cuya ciudad la primera 

cofradla füe erigida en 12:3~ y s~lo contaba con IOhasta'14'00. Pero en la segunda mitad del 

siglo xvi y; te~í~ 1 so ~oi~d~;i~9, · - < 
Duran;~tocÍÓ~t,'si¡l~~Vil iiis cÓfr~~l~s·espailolas b't1ardaron un excelente estado, 

pero a fül~le~-~~Í~igl~'.x:y~;,:~¿~~-~i~n a decaer'°. Aún asl, en el infonne de 1771 que 

pidió et có~~~f ~;;~~;,5~~~~1:~~~~~~~n~¿~~ t~ situación de dichas organ~ciones, se declaró 

que existían 25,039 éofradlas yhenliandades en los reinos de Castilla y Aragón 11 . 

Por ~t:.. ~~~~~;:~~·,;:'Jl>~'.',¡~~;CnstiUa la Vieja y León fueron las provincias con la 
·.· ·.· .··.<:···.. . :: .· :· ·: 

mayor densidad de, cofradlas, pues en el sur, en ciudades como Sevilla, Valencia y 
. . . . . 

Extremadura, y en el norte; en Asturias, Vizcaya y Cataluila, su número fue menor12
• 

Las cofradías se desarrollaron inicialmente en los centros urbanos, postcrionnente 

se expandieron hacia tas zonas rurales hasta que su importancia fue ib't•al para la vida 

religiosa y comunitaria en las aldeas como en las ciudades. Esto se debió al notable interés 

que hubu en la fundación de cofradlas en las áreas rurales con el objetivo de fortalecer la 

evangelización y al mismo tiempo imponer detenninadas pautas culturales. Los trabajos 

1 Cf. Willillm J. Callahan. "'Las cofradías y hennandades d~ C.spaña )'su pnpe1 socia! y religioso d\!ntro de una 
sociedad de estam~ntos .. en Pilar Martinez López-Cano, Gisela von \\'obeser y J LJan Gt:illc-rmo Mu hoz. 
~coords.), Cofrad/a.t, capel/a11iasyobras piasen la América colonial. p. JS. 

lbidem. El número di! cofradías en algunas ciudades espai\olas en esta época sobrcpa:mba con mucho el de 
otros centros europeos como Lyon. Florencia y Lübeck y 1 famburgo antes de la reforma protestante. 
10 Antonio Rumeu de Armas ha calculado que a finales del siglo XVII había 20 mil cofradias en España. pero 
a Wi:Jiam J. C.dlhan. can base en el ~náhsi~ d~ varios estudios m.:mogr.ificos sobre cofradías ~n diferentes 
ciudades españolas. considera baja la cifra. JbiJem. Por otra panc, esta ascvcracién acerca de 1:i disminución 
de las cofradias hacia finales del siglo XVIII también se aplica para las cofradías novohispanas, pues de 
acuerdo con Jo que hemos investigado. la mayor parte de Ja~ cofradías se fundaron a finales del siglo XV1 o 
principios del XVII y por la reorganización que de estas instituciones hizo el arzobispo de la ciudad de 
México en 1794, sabemos que de las 951 cofradlas que había registradas. 500 ya no pem1anecían en ese 
momento y además se ordenO la extinción de otras 26. AG.N .. llamo c~fradia.f y archic:t~(raJias. vol. 18. 
exp. 7. fs. 257-266. 
:: Witli:un J. Catlah:m, Of'. cit .• p. 35-36. 

hlem, p. 37. 
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que han estudiado a las cofradfas rurales subrayan este hecho. ya que ponen de 1nanifiesto 

la utilización de.la: c:fradf~s comci i::tru01~ntos ~culturizantcs13 . 

medio 

En este senÍido;·: 1~·:·i1nposición de determinadas prácticas sociales y religiosas por 

de · 1iís ·. c~;radf~·tí1;vo como fin la homogenización de las pautas culturales para 
,_, '." 

ejercer m~ mejór'~C>lltr~l sobre las poblaciones 14
• Aunque no debemos perder de vista que 

este própÓsiic:i generalmente resultó vano. pues las comunidades se apropiaron de estas 

instituciones y las emplearon precisamente para desarrollar una religiosidad popular a veces 

muy alejada de lo que mandaba la Iglesia. 

Aún más importante e~ que también sirvieron como espacios donde se articuló la 

vida social y económica de las comunidades. Por ejemplo. sabemos que en la anteiglesia de 

las cnfradfas vascas los herrnanos realizaban acuerdos comerciales, otorgaban poderes y 

notarizaban otros tipos de docwnentos antes de que comenzaran las celebraciones 

religiosas 15. 

En el virreinato de la Nueva España la situación no fue diferente, como a 

continuación observaremos. 

13 Nos referimos especialmente a los trabajos de D2gmar Bechtloff. Op. cit., y Torrulc; Antonio Mantecón, 
C1.mtr:1rrt:forma J' rc:iigio:ridad populur en C.-1mabr/a. La.~ cofracUas r.;/i¡;io.rn:r. 
1
" La Iglesia católica se planteó este objetivo a panir del Con~ilio de Trcnto, cuando se impuso el trabajo de 

hacer una Iglesia jenirquica y centralizada que unificara y rcinterpretl'm las prácticas religiosas .. bajo modelos 
más uniformes, individualistas y autoritarios''. Tomás Antonio f\.1antccón, ÜJ1. cit, p. 11. J. Bossy, afinnó q¡uc 
las cofradías posteriores al Concilio tridentino "constituyeron uno dC los medios de la Iglesia oficial para 
homogeneizar las devociones y aculturar en materia de fe a las masas urbanas. primeramente. y campesinas. 
en segundo término". Ap11d idcm. p. 27. 
u Clara García Ayluardo. "El milagro de la virgen de Aránzazu: los vascos como grupo de poder en la ciudad 
de l\-téxico 00 en Clara García Ayluardo y Manuel R:unos Medina (coords.),Afat1((cJ·tacionc.,· religiosas en el 
11111111/a colr111ie1/, p. 334·335. 
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1.2. Las cofradías novohis11anas 

Con el cs1ablccimicn10 de la cultura cspai1ola en el con1incn1c americano rambién se 

implanraron las cofradías. En las ciudades, que. füeron los núcleos principales de población 

española, pronlo se erigieron las primeras cofradías, impulsadas por el celo religioso de los 

conquisladores. En el ámbilo mral fue el lrabajo .mi~io~ai' de las órdenes regulares lo que 
.. :; i.:c: '.!-~' ·, ~ ·~ •' 

originó el establecimiento de estas instiluCionesi : · 

El gran impulso que las cofrad!as cobrarlan en América se debió a que la elapa de 

colonización coincidió con el momenlo de mayor expansión de las cofradlas en España"' y 

al deseo de las autoridades por reforzar la fe de las personas que pasaban a las Indias y para 

inculcar el crislianismo entre los indígenas. 

Las primeras cofradías novohispanas dificilmenrc conraron con los pennisos reales 

y eclesiásticos nccesruios para quedar eslablecidas. Sin embargo, se permitió su 

funcionamiento y recibieron apoyo porque fomentaban toda una serie de prácticas 

religiosas (oraciones, procesiones, fiesl:is) que fortalecían las creencias católicas y, sobre 

lodo. porque prestaban numerosas ayudas, como lo fueron Ja creación de hospitales y 

cscue!as, instituciones in~xistentes eu ese 1nomento y muy necesarius. 

Alicia Baznrtc af"1m1a que la primera· cofradía fund¡¡da en eslas tierras fue la de los 

Caballeros de la Cmz o archicofradla de .los NÓhles, con sede en la iglesia de la Sanca Vera 
.. :· .. :,·.-,' 

Cmz. Hcmán Cortés la erigió en . J ?26 en acción de gracias y memoria de lmber llegado al 

16 Maria del Pil:ir Maninez Ló.pez-Cano, Giscla von Wobcser y Juan Guillenno Mui\oz,. ••Presentación'' en 
Op. t:i1., p. 14. . 
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puerto de Vcracruz en un· Viemcs Santo. Esta hermandad contó con rectores y diputados y 

sus constitucionc~. fueron a~rob~das por fray Do~in~o de Bctanzos 17
• 

D~. ac'ucrdo. con. la autora arriba ciiada, la existencia de la archicofradía de los 

Nobles se· ha podido comprobar documentalmente, mientras que en los casos de las 

cofradlas de Nuestra Señora de la Limpia Concepción y de la Purísüna Concepción 

(pretendida fundadora del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción o de Jesús 

Nazareno), que se han supuesto las primeras cofradlas novo hispanas, se desconoce la fecha 

real de su fundación. 

1.2.1. Las cofradías de indios 

Las cofradías indígenas pertenecieron en su mayor parte a las cofradías mrales (entre las 

cuales también hubo de espru1oles y mixtas). La primera en ser fundada fue la del Santísimo 

Sacramento, establecida por fray Pedro de Gante en la segunda década del siglo XVI 1 
". 

Estas instituciones fueron impulsadas por los coloni7.adorcs porque las consideraron 

excelentes medios para inculcar los valores cristianos entre la poblacióu indígena. A trnvés 

de las práctizas piados::s que difundían el indio 1.;omprenderin los principios del 

cnstianisrno y costaría menos trabajo su proceso de occiden!aiizacióni 9
• 

l1 Alicia Ba.zanc, Üf'. cit., p. 35. 
1

• Jdem, p. 14·15. 
1
"' Murdo J. Ma~Lcod, con bas~ en la investigación de Charles Gibson, indica que el primer periodo de 

fundación masiva de cofradías de indios se dio entre 1570 y 1620. Aduce que durante las primeras décadas 
que siguieron a la Conquista las autoridades civiles y eclesiásticas desconfiaron en pcnnirirquc los indios se 
organizaran en cofradias porque estas instituciones hablan demostrado generar cier1o grado de autonomía y 
autogobiemo en Europa. Durante ese periodo tampoco impulsaron su creación por el elevado número de Ja 
población indigena en comparación con el de los colonos espai'\olcs y por su desconocimiento de la fe 
cristiana. Cf .. Desde el Meditemíneo y Espai\a hasta la Guatemala indígena. Las transfonnacioncs de una 
insticución colonial: fa cofradía. J 580-1750" en Maria Alba Pastor y Alicia Mayer, (coords.). Formacionc~· 
n:ligio.ln.l· en la Anu!rica culonial, p. 208 y 209. 
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Por otra parte, el .dramático descenso que· sufrió la pobla~ión indlgena tras la 

conquista cspar)ola, tambié~ favoreció el proceso de instauración dé l~s cofntdías. Ante la 
·- }--",."' 

mortandad tan .. impresionante, las h~rriianciad~~\ r;.~r~~ el • prin¿ipal apoyo. espiritual y 
: ._,:·>·:-<"~·· ··:,·:~>. _.;,,;_:·,_·;~~i '~.:/':~'-.;·;·.-:··:'::··::_ -· - .;_:~;.::· .'-\'~ 

material de . (~s. ¡Jiieblos indios.~ EÍ \~~tábl~ /grado de·· desá.Tono' ·q1i~. dichas· instituciones 
-; : .'·. --.·_ ·':. /.':': ~~::;:.:': \(~ ::::·~·; ~-:~:;.~:> ~- :.·:::::-::J/:~< (-:t)~;/:::.'.·.:,r.\~:/'.~':'.-'.t\!: .}/t~~-'.-"~;·~L~:-~ : __ · .. ¡:_ . .-.:_::· ; -. 

hablan, ª.l~anzado. en" la :Penln¿i1la •Ibérica, fue 10· que ;les' pennitió funcionar de manera 

eficie111e en 1of i~~t~:Ji~;<~~~~~~~{_~-~~~~~~fJ~~~¡~~:~~Pi~as ~ certeras a las necesidades 
.. , . ·::·:~:~·:./::A;~- :'.:.·.~_¿;::~\1·;:~~~>'.~~f ~\:(};_\·~~';;:V.~é.::.i;.q:-></ ·: :_. 

del momento: se; debieron ,ª· .. que 'e~~n cu~rpos bien organizados y solidarios. Excelente 

ejempl~ d~~(¡~·r1i{;~~~:d~~i~~~~~;h~~~);~í'i~;:C:~d~ se atendla a los cofrades enfennos. De 

hech~, las ~om~~i~~desin~lgenas contaron con servicios médicos gracias a sus cofradlas20 
• 

. Además, las cofradlas fueron elementos esenciales en el proceso de fonnación de la 

nueva sociedad colonial. En estn coyuntura contribuyeron a que los pueblos 

mesoamericanos se replantearan su identidad y lograran muodefinirse dentro de las nuevas 

condiciones que se hablan establecido con la llegada de los españoles21
• 

En este sentido conviene recordar que con frecuencia las cofradías fueron 

plenamente aceptadas por las com1midades indígenas precisamente porque fueron 

aproveclmclas como medios para el •incretbmo cultural. En el aspecto religio>o sirvforon 

para transformar su panteón al incorporarle nuevas Jivimdades22
• Se 1:stab!eció entonces 

:o Este aspecto es muy importante. pues recordemos que la asistencia social impartida por el Estado es de 
~fº~5. recicnles y que ~n aquellos ai\os no proliferaban Jos hospitales. 
• Alicia Bazarte. Op. c11., p. 19. 
:.i Cuando hablamos de nuevas dfrinidades lo hacemos pensando en que la religiosidad popular católica 
realmente considera a un extenso panteón y no se atiene al monoleísmo de 13 religión oficia.!. 
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una armonía entre éstas y los viejos dioses2
·'. De igual manera, las creencias y los ritos 

cristianos y paganos se rcintCrpfC·t~rori2~,, 

En indígenas se mantuvieron 

principahnénte con las 'éuotas y las dCÍIÍáci(:;ries qi1e les aportaban sus miembros. Las cuotas 
.. ·. •.·· ".:,·. _,.,., ',;¿.~.;¡.,: ,~:/J •'-" ' ''.-.. 

se pagaban; ·a1 j~grésár ;, a> 13' :i,t~r;;,'a~dad ! :Y con la regularidad que cada organización 

disponía25. Líis'f~ri~~g¡~~~~~~;;~;~~; Jrincipalmente en bienes. Por eso una de sus 

caracterlstic~~ ·rt;-¡;: ia· p~iisión' de tierras y ganados que explotaban para su sostenimiento. 
, ' \:~-, -.· ... - ·'. 

··:,.,-

Algunas de ella(inviÍtieroii en préstamos de dinero, sobre todo durante el siglo XVJII, a 

semejanza de ·¡~~'!írdnd~s cofradías ürbanas. Y aunque su capacidad económica les impidió 
,.,. ' 

hacer p~éstamos"~Ó~'.montos eÍevados, fueron importantes fuentes de financiamiento a nivel 

loca1 26
• 

Respecto a su situación económica nos parece muy acertado el juicio <le Ernesto de 

la Torre Villar cuando dice que unas cofradías fueron previsoras y otras derrochadoras27
, 

dando a entender que unas gastaban de acuerdo con lo que tenían y otr"s iban más :illá de 

21 Dagmar llechtlofT, Op. cit., p. 18. Esta autora pone como ejemplo las cofrmJías en Guaremala. 
::.1 1\licia Ba7 . .arte indica que en un principio las cofradías indígenas fueron fomentadas oor el clero con Ja 
intcnríón de al.!rler:ir el proceso de c>vangcJi:!!nci6n y p.u.i propor.:iona1 un.i r.'.!nta u !o.; rcligiosc-s del !u!!M. 
pero la g1an ª"'P.ptación que tuvie1on coc dio muchas vece!:. gracias a que las utillz:iroa como "'palanc;.s <le 
reactivación dr. sus costumbr~ y manifestaciones culturales .. , Op. cit., p. l ts8. 
2

' De acuerdo con lo que podemos deducir del estudio de Bmcslt> de la Torre Vi llar, las coopcracione11; más 
fucncs venían ele panc de Jos diputados de Ja mesa (órgano director de las cofrad1a:»). Según se entiende. cada 
uno se hacia cargo de diversos gastos. Cada cofmdia le asignó determinados gastos n sus oficiales sin que 
c:-:.istierJ una uniformiüad. Así, en unas el prioste era quien pagaba la fiesta patronal y en otras era et 
mayordo1110. ,'\unquc de ello nos ocuparemos un poco mas adelante, c.ibe sel)alar que muchas veces tos 
oficiales no podio¡ h::.ccr ircntc a lns excesivos ga~to:: y t(;;min:tban por huir de sus. comunidades. Estu oril:.:> a 
muchas cofmdias a repanir los gastos más fuertes entre todos los cofiddcs. Cf ... Algunos aspectos acerca de 
las cofradías y la propiedad privada en Michoacán''. p. 429-435. 
26 Al respecto es importante la siguiente observación de Gisela von \VobcsCT: .. a nivel local [las cofradías] 
tuvieron unn gran imponancia económi~. porque constituían cajas de ahorro a partir de las cuales se 
timtnc1aban los gastos colectivos de las comunidades, por ejemplo, las tiestas religiosas, ciertas obras de 
infr:iestructura. la construcción y el mantenimiento de las iglesias y el sostenimiento del culto y el pago de los 
gastos de entierro de los cofrndes. Asimismo, emn las principales fuentes de crédito de la región, ya que 
otorgaban préstamos a sus miembros, y en ocasiones, a terceros", Op. cit., p. 94. 
27 Em~to <le la Torre Vi llar, Op. t-•if., p. 434. 
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sus posibilidades. Quizá esto nos ayude a coinprender por qué muchas cofradías súfrieron 

excesivamente por falta de dinero; 

Para cerrar este \;1;.-;i~ sól~ diremos qúe fue por tod<?s los motivos antes 
'·.. .:;~_:.~ ,;;'.- ._.:_.:,;, -

mencionados;. por las. ~y1Ídás espiriíual;;~. materiales, sociales e. incluso sentimentales, que 

las cofnldías 'ofrc:~i~ro;¿ c¡;1e cUd1as instituciones llegaron a· ten~r un auge tremendo durante 

prácticamente. í<><lci el periodo virreinal. 

1.2.2. Las cofradlas urbanas 

Por su parte, las cofradías urbanas tuvieron caracteristicas diferentes. Éstas se 

caracterizaron en general por una mejor situación económica y por el alto grado de 

independencia que tuvieron respecto a las autoridades eclesiásticas para llevar sus asuntos 

internos. Sobre este último punto cabe decir que dentro de las cofradlas urbanas los 

sacerdotes se limitaron a cumplir .con sus funciones como capellanes, pues una vez que las 

cofradías lograban la· aprob~~ión,'det' obispo se reglan por 1m cuerpo de gobierno llamado 
,,-: .... ---- '--- -·.···. 

mesa que era elegido por ÍO'~ riii~·.;ic;~\:~frades. 

Las cof~;~~;~~:~~ifii·~~~JJ~:tt~~~-~:~-~: ~ecesitnrun .. . .. ----

de las ·cuotas· y ·donaciones de sus 

miembros, pc10 's.obi~~di~1i~~b;r.·;:;;lirivc1siones que hicieron para financiar sns actividades. 
- ::~:¡·~;\).~~d:~l'.'.;:~:;l~:-:.~---.. -. .' . ;· ·' ,-: .. -

Principalmente· ac.osh.'tn,b,r~~~n poseer bienes raíces en la ciudad y en otros lugares para 

rentarlos, aunque·'.'~iiuna~:\;~ces, cuando se trataba de unidades productivas como las 
:_,-·::'· :.' . 

haciendas, se hic.iéro~· cargo directamente de su funcionanúento. También realizaron 

préstamos de capital, lo cual les garantizaba ganancias regulares y seguras. pues lo común 

fue que los préstamos estuvieran garantizados por una propiedad de quien solicitaba el 

dinero y por un fiador. Al respecto Asunción Lavrin escribe: 
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Los problemas-. que afectaban la producción ngricola. ganadera o minera. aunque 
significaban pérdidas de capitnl prestado a Jos .empresarios o propietarios. se podían dirimir 
en los juzgados y· [las cofradlns] tenlan In. posibilidad de recobrar el capital por la 
transferencia de la prop.icdnd o el crédito de nuevas 1nanos2ll. 

Las fonnas de financiami~nt_o q~1e ,_e~pl~iiro~, Ías cofradias urbanas les permitieron 

contar con mm economía estable, al nlei1ós·asÍ s~ícedió con las más fuertes". 
·',,,"··<:.;-=:·· . 

·-A)> 
_,.,.,.,0ci·: 

a) Su clasilicación 
.,.,, 

Para un mejor estudio de las cofradias, algunos investigadores han propuesto diversas 

maneras de clasificarlas. Para ello han considerado diferentes elementos: sus fines, sus 

fimciones, su membresia, etcétera30
• Pero quiz.; lo más acertado sea coincidir con Clara 

Garcla Ayluardo cuando dice que: "En el estudio de las cofradias no hay tipologfas exactas, 

ya que estas funcionan más como descripciones que como definiciones fisicas"". 

Sin embargo, es posible considerar algunos criterios básicos para mostrar la 

diversidad de cofradías que existió en los centros urbanos, especialmente en la ciudad de 

México. 

21 Asunción Lavrin. ••Mundos en contraste ..... Op. C'it., p. 270. 
;, Hui.Jo otros medios de financiamiento ideados p(lr las mesas de ias cofTadias. Uno que nus lhunó 
poderosamente la atención fue la inversión en el comercio tran;;occánico. La cofmdia de Nuestra Señora de 
Ar:inzazu. perteneciente a Ja comunidad vasco--navarra de la ciuúad de México. decidió comenzara invenir en 
el comercio con Filipinas en 1690. Los buenos rcsult11dos hicieron que en 172 l se inviniera también en el 
comercio hacia el Atlántico. En ese w1o se invinicron mil pesos en la feria comercial de Jalapa. L:as !J&Dancias 
fueron de 1 132 pesos un re.al. Aunque la empresa marchaba bien. Ja cofradía decidió que ya se había 
acwnulatio un capital suficiente y no quiso seguir arriesgándose en el comercio. Dejó bl actividad y continuó 
con sus dernás inversiones. Cf Elisa Luque Alcaide, /.a cqfradíu d~ Arán:a:11 de México fl~l-1799). 
p. 174-184. Por otra parte, de acuerdo co11 el medio en el que se desarrollaron. muchas cofraJi::s encontraron 
actividades propicias para obtener los recursos que necesitaban. Tenemos ejemplos. aunque no de cofradías 
urbanas. que ilustran lo dicho. como las Xochimilco que tenian embarcaderos, las de Tampico que nianteman 
esteros de camarón o las de Jxmiquilpan que rentaban ata Ud es. Cf. Asunción lavrin. ""Mundos en contraste ... " 
º''· c:it., p. 241. 
30 William J. CalJahan, Op. cit., p. 3840. Este autor explica los modelos propuestos por Antonio Rumeu de 
Annas y Miguel Luis Lópcz Mu~oz para clasificarlas. 
31 Clara Garcia Ayluardo ... Las cofradías como fuentes para la historia económica del México colonial" en 
Holetin Je.fuc111e.-; para Ja historia económica de A·lilxico. p. 18. 
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En cuanto a sus funciones, existe una fónnula m~y sencilla y útil para clasificarlas. 

Simplemente distingue .entre c~fradia; de. a;1;das· cspi~itu~lc~: y de. r~tribución32 • Las . - . . ·.,, ·, ._-. -_: . ,• . - '~ ·. - . . . - ., . . '" - -

primeras se· encargaban de•rcndirle ~l11tci á á!gún'saÍ1to; de participar:e~ ias: festividades 

rcligio~~s. de im~oner~~á~;ic~s'~~~éticas •. ~ su{~~frade~·.rZ~irccer.sufra~i~s. ;~ra ·desp11és 

de la muerte(p~~;~6~:~:~J-~~:~5~~~~~~f~f~l~ª·~ª~~;~i{{~/·1~~Wf~·r~H 1+u~~ra la~ ánimas del 

Purgatorio). Las de ret~btición ·fueron aíi'.1.ell;s 'que ~demás dieron ayudas materiales, sobre 

todo da~~· dinerd~'.a~Íi11~l~i ~;;;f;~~¡;.~riii~~~,~·~\:~~· l~~;;;;;a:~i%1tes para jóvenes pobres. 

::::~i~~~·~~r~~~~l¡~~~~t:~:~=·='.~== 
novohis;:n::~:dL~~l~ti~1011J~:~;:J!r~l;~~~~?~~~;~oi:l:\L cofradías constituidas por un 

determinado gm~~·~~tJ~ti,;~~~H~~~:~e;~i~a8(~~~:~~1f ~~~~ las cofra~as de esp~~oles, ~e 
indios, de ne¡.~~s):y•:· de 'castas·.: ; ··Dentro· de 'cada:. uno·. de estos gmpos tamb1cn babia 

·,,.-.. :._:J._;,~:-:·'.';/.'~::;·.'.~\ r, .-~·:··~:\_~;~-}~ .. '.~~:;~··.'1';-,_:-:F.:'. . .<'. -~'_::.: •,_-
dÍStinCiOneS, de"ahi :la: existencia·;dé·:·cofradias.'"coí1fonnadas· por b>n1pos con las mismas 

- -~/::.~~:~~:\~";·:,;:<)~--'.~~~:~r.J.~~~+:x:~~:~:}t6f ~~:-~~~~,~;_)~'.r ~,~~ , ,'.~ ~~~--
caraclcdsticas étnicas y,cuhifralesrcomo in' de Niiestra· Seílora de Dalvanem, d" los riojanos 

y 1a de santiago Ap~~¡?r~.;'.1?~,~~l1~~~s~~f(~ e:' 

Por otra parte, támbién 1íáyq1te; decir que existieron cofradfas orientadas hacia las 

clase5 altas o hacia dctenninados grupos. Y empicamos a propósito la palaura orie111arfas, 

porque eran organiiaciones conformadas principalmente por personas de un detemúnado 

.l.:! En 1794 el obispo Alonso Nüñez de Haro distinguía a las cofradías entre las de retribución temporal y las 
espiriruales. A.G.N .• }(amo cofradías y arclticojhulla.l·, vol. 18, exp. 7. JS. 257 y 259. 
·'-" Alicia Bu.arte nos dice que durante los dos primeros siglos de la Colonia en la ciudad de México sólo 
existieron cofradías de espai1iolcs y tres de negros. Op. cit., p. 91. Por otra pane. no fue extraño que en las 
P..3:rroquias donde con\'ivfan poblaciones diferentes se crearan cofrndfas mixt:as. 
·" r\!ariu JosC: Esparz..a y José F1:tix Alonso. Gula cft.•l.ftmcla th• ct~fnulitu. p. VI. 
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grupo social, del cual provenían sus dirigentes y cuyos objetivos. les beneficiaban de 

manera esp~cilica,' y que. sin ".mb,a~go 'al:eptabai1 a· cofrades ··provenientes .de otros 

segmentos sociales. Un 'ejemplo 1ó· tenemos· en la archicofradía del sánt!simo Sacramento y 

~:::::.F~~~;f,~~~~f ~f~í~,~~~~g~~~~~~;.~·,".~"·~ 
Cuando una ·co~adla"queri~.tVitar la111ezchi de'persollas dc'ílistinias calidades35

, asl 

:,~;::~:ti.f ¿;~i1i~$~f ~f iJ$1m1fr~¡filf'E::~:::::::: 
;:.,·;.~o).~!:+<t:~qk :~~-:; ·:">:;' ;,_:,: .• _:;~;:. ~·~:~·[;:"~,;~. r~:~j/-.;~:~:: <.:·.: :1.~,¡ f,~ ~·~ ~·. 

"'"' ~1~~~i~i~~.~;;~~1f ~t:~,:;..,,, .. " . ,ruOO' ~ ........ 
Un ejempló Cl;~tri~6Tá1lnql1e no' de la Nueva' Espilña;: fiÍ~ Ía éofradla de Nuestra Señora de la 

Presentación;·est~~~~·~id~cn la parroquiá de !l;inPédro, en Murcia. Estaba confonnada por 

ciegos37
• De~tro d~ ~~!~ ~alegoría se encuentr~ todas l~s hennandades conformadas por los 

grupos de oficios; negociantes y funcionarios. Las asociaciones de clérigos también entran 

dentro de este conjunto. 

Js Pilar GonzaJbn Aizpu1 u en la introducción a su libro Familia)' ard1!11 co/011it1/ establece que la sociedad 
novohispana generó sus propios criterios de diferenciación social y revisa los rérminos empicados por los 
historiadores par:t hablar 111 respecto. Ella es convincente al decir que .. para los habitantes de la Nueva Esp:u"\a 
estaba claro que las personas se diferenciaban scg(ln su calidad. y que ésta no sólo dependía áe caracteres 
biológicos sino también de su situación familiar. d~I ni\"el de su posición económica. del reconocimienlo 
social. de Ja categoria 3Sign:.da a su profesión u oc•.Jpación y del prcsti~io prrsonal ... p. i 3 y 14 En 
consecuencfa con esto e~ que empicamos el 4,,;0nceµlo calidad. 
~6 La Congregación de San Pedro. cofradía confom1ada por el cleru secular de la ciudad de l\téxico, admitía 
únicamente. adcm.is de los sacerdotes, a personas de alto nivel económico. En 1768 se negó n acep1ar como 
cofrade a Maria Ortiz. quien ofreció quinientos pesos en efectivo como cuota de ingreso ademW. de un altar 
con valor de otros quinientos pesos, sólo porque se desemper.aba como panera. oficio que no correspondía al 
lustre de Ja hennandad. Cf. Asunción Lavrin. º"La Congregación de san Pedro ..... Op. cil •• p. 572-573. 
Jl Antonio Peñnfiel. klt•llfalidatl y rt•figio.fitlml pop11/ar n111rda1111 ,•11 la f'rimt•ra mitnd ,/l'f .~lglo :n'lll. 
p. 68·69. Es interes:mte saber que tos eslatutos ordenaban que se les recogieran los garrotes a los asistentes 
dumnh! las reuniones. Eslo porque podían utilizarlos como armas si se daba alguna pd~ por Jos desacm .. ...-dos. 
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Las cofradías gremiales son prototipicas en este sentido'". Los trabajadores; que 

estaban obligados ª. agrupar~c en un b'l"Cl~ici pa~a poder. lab~rar,,f~~llªmn imfradfas para 

"estar míidos en la fe" y p~de~ bbte;u':r ciertas a)~1das3:9• En 'et apart'ad~ a11t~rl~~ hemosvisto 

que estas cofradlas .. 'apa;e~.i~~o11•'. en ;·1~' ~~ri.~: Mc~i:·.y_qu{~e·.~~c~;;ar~~··~~ .. ,tós· aspectos 

espiriturues Y •+.:~~,ª&~~j;fü1?fa{~jf ~.~1iT Jjf %f J~~i~~~f rs!~~~~~\:.::::;:,\i'. .. ,~>:. ' ;.·.··· .· . . 
Estascofradias c:tebraban . la'fi.estl) 'del •santo p~trónd~ lai:orporació~ y tenlm¡. una 

~~~••1111;1¡1•1~~~~~~~~~ 
su esposa ya sus hijos41 . P~r ~Ílo ta~~ié11'se pagaban los entierros de las esposas y de (05 

";: ··.·--> : ,, 
hijos menores, además de que en caso de viudez ayudaban a la mujer paru que pudiera 

n Alicia Bazarte dice que se diferenció a las cofradias gremiales del resto de las cofradfas porque a aquellas 
se I~ lln.mó cclcsiisticas, aunque siempre se Jes llamó a todns simplemente cofradías. Op. cit .• p. 51. 
39 f:Íl!nl, p. 36 . 
.a En las procesiones de Semana Santa de la capital novohispana las cofradías gremial~ salían del templo de 
santo Domingo portando veintidós ángeles que flanqueaban l'I desfile. Alicia Bv.anc dice que esta cos:umbrc 
se inició en 1 SfC:.?. Cf: Op, ci1., p .• i9. Dichos HngeJes llevnban las insignias de Ja Pasión de Cristo, por ello 
ta.~bién se les ll~ab:t ¡:-aJos d~ la p:isió11. Esto lo dcrluj;mlls de Ja siguiente cita: .. !es m:irles sa.ntos por la 
tarde, cuando era sacada la imagen [de Ja virgen de los Dolores] en solemne y vistos;o p1\lc~ió11, er..a precedida 
por siete ángeles, cada uno i:on algún símbolo de la pasión entre sus rn<1nos". hancisco de lc:iza Dcfour. F./ 
a//art/1..• Do/ore.o;. U11'11radició11111exica11a, p. JS. 
~ 1 Desconocemos si existe alguna investigación que estudie'" situai;:iún en la que se encontraban los oficin.lcs 
y aprendices en este sentido. Sabemos que los gremios acepmban únicamente a los maestros y que estaba 
prohibida ta existencia de corporaciones para oficiales (Cf. Francisco del Barrio Lllrenzot, Un.l.:nan:as,/.: 
gremios de: la Nm:w1 T-,,spa11a, p. 18). Lajustiticación para ello fue que los oficiales y aprendices se 
consideraban b3j..:> ia tu:eia del maes110. como si fucrtln hijos diJ filmilia (Cf P::blo Jluchbintic1. J\Jr.1..•,,·,'nJ."t)' 
"premlice.'i: e.wuliu de una relación .focial ele producción. Ji.o;¡H.11ia, .fig/o,o; XV-XVIII. p. 47-48}, Pero 
suponemos que n la hora de las ayudas no se les otorgaban los mismos derechos que a los hijos. Sin embargo. 
al trJ.tarse de cofradías, pensamos que Jos oliciales recibieron las ayudas porqu~ se aceptaba como cofrades a 
todos sin imponar el grado que tuvieran. Si estaban al conienlc con sus cuotas habr.in recibido Jos beneficios 
de la hem1andad sin problema alguno. En el caso de Francia sabemos que existieron asociaciones de ofici3Jes 
que funcionaron de manera clandestina y que les permitieron organizarse. Est.'\?, uniones se llamaron 
c<>mpngnonnage.'í y funcionaron más bien como asociaciones gremiales que como cofradías. Véase William 
H. Se\!.·ell, Trabajo y rc1•0/11ció11 en F"rcmcia. El /e11g11aje dd mm·ituiemo obrero dc:sde el A11ti¡:110 Ré¡::im~n 

'"'·"" /8./8. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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mantener el taller y colaboraban en la formación ·de los .hijos huérfanos para que pudieran 

obtener el grado de maesfros. A las hijas se les proporcionó una dote p~a que lograran un . . . ~ . ' . -

buen matrimonio o pa~a qu~ ingresaran·~ :m convent~. Par~ el cofrade vivo trunbién había 

ayudas de carácter social. Apoyaban a l·~s artes~nos· en casÓ.s de enfennedad, accidentes de 

trabajo, vejez, incapacidad fisica o falta de trabajo. 

Es muy importante destacar lo que Murdo J. MacLeod dice respecto a las cofradías 

gremiales de Ja Nueva Espat1a. Él explica que 

Éstas eran bastante tradicionales en sus actividades, y la mayorla se limitaba a sus 
obligaciones funerarias y a Ja fiesta del día de su santo patrón. Estos gremios confratemales, 
hasta donde sabemos hoy, causaron pocos problemas a las autoridades, y cuando 
protestaron -usualmente contra las tasas de pago decretadas por el gobierno o sobre 
artlculos en el sistema del oficio de aprendiz- sus cofradías parecen no haber estado 
involucradasº. 

De tal manera, Jos grupos artesanales que tuvieron un gremio y una cofradía separaron con 

rigurosidad los asuntos propiamente gremiales y Jos referentes a la cofradía, pese a que eran 

Jos mismos miembros quienes constituían a ambas corporaciones. 

También cabe se11alar que.nojodos los. gremios tuvieron los recursos (humanos y 

económicos) suficientes para 'c6n~;ituf ~6rracii~s'"° Muchos de ellos solamente mantuvieron 
-_ :': -·:. ~·:'-:<:.·:;":·,~~=~~'e:::~ t";·~?~~~c¿\~;\~-~~~-~~/:._:~·: : ... 

devociones y c.!lcbr~bar; l~~~Et~:cÍ~~ts~~¡·~:~dt~Ón. 
Para tenninar úíÍiéamentc: hos · resta indicar que abundaron ias cofradías que 

.- .. - . ,, . 

poseyeron recursos modestos~ . como las de las minorías étnicas, y que por lo mismo 

sobrevivieron con muchos problem~s. si no "s que se ~xtin:,;uieron al paso de onas <'1tantas 

décadas. Pero también existieron poderosas organizaciones pertenecientes a los grupos de 

mayor nivel socio económico. Estas cofradías desarrollaron un papel relevante en la 

., Murdo J. MacLeod, Op. cil •• p. 207 y 208. 
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sociedad novohispana, lo mismo con sus festejos llenos de' lujos que con sus ayudas hacia 

los cofrades y los necesitados. Asl, aÍln en las cofradías no faltaron los contrastes tan 

característicos de la sociedad virreinal. 

1.3. Estructura interna 

Las cofradlas contaron con una organización interna-. E~ las consti/11ciones, que fueron los 

reglamentos que normaron a dichas instituciones,·· se. declaraba cómo se confonnaria la 

hermandad y se especificaba su fonna de gobierno.: ~~;··ellas· se sabe que prácticamente 

todas las cofradfas estuvieron gobernadas por un cuerpo.dirigente llamado mesa, el cual se 
:<:·._.;,~:.; 

integraba, por Jo menos, por un presidente, un te~orero·y.:Ún secretario. 

La Íl!,'lll'a que presidía fue designad,-i de .diversas mnnerns: rector, hennano mayor, 

primicerio, prior, prioste, abad, etcétera .. Com~: p~incipal autoridad de la asociación, él 

dirigía y encabezaba todas las reuniones y celebraciones; Los cofrades debían obedecer sus 

disposiciones, pues era el encargado .de sú"~i'g~~;¿r espiritual y ñsico. Sin duda, este cargo 

combinaba unn alta responsabilidad con ~¡J~ih~~~ ~;estigio. 
--:"' ~>;·?1 ~·~~··/ ... ···,¡·' 

F.n el ámbito religioso· •debi~',·<ixJ{oiinrfnTlo~ ·llofrmnno:: para que hicieran sus 
·,;:-> 

oraciones, se confesaran y coínulgárlln ·de. mán~ra. r~gular· y participaba en el rito que se 

llevaba a cabo cada ·que· se'reCfbfa a un herniario. Además, se encargaba de la organización 

de todas las actividi-Jes de la cofradía y verificaba que se d.:sarrollaran de manara ejemplar. 

Tenla que cuidar que las ordenanzas se obedecieran y qui: los cofrades cumplieran con 

todas las acciones a las que \:staban obligados. También velaba por el aumento y el 

bienestar de la institución. Como parte de esta tarea invitaba a inscribirse en la 

congregación a quienes no pertenecían a ella. Desde luego, mandaba a citar a las reuniones 
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y asistla a todas las funcio1~es de la hermanda·d. El.estado que la cofradla guardaba dependia 

en buena medidá de su actuación. 

El mayord~m~43 era el énc~gado 'ele todos I~~ bienes de la cofradla. Adnúnistraba 
' ' ,,'. 1: ( .. ·~ -- . - " ·- . ·, ·~ -·. .- :.: '·' " -

el dinero que ingresaba a la;J1~n.ha~dad }-':se·re~ponsabilizaba por las imágenes, los 

ornamentos y la cera de la ;.;:Ú~1</ió1~;.~~n;~[ 6~jeto :de que no se produjera menoscabo en 
. : ·.· ._··.,:-<;'/_:~:i}'.:_~-"'·'.·.i<~,. .. __ ":.: 

ellos. Su función principal fue r«'.Í)Íblr'Í~dcis l~s lngresos económicos de la corporación para 
·.· .. · .·.·:.·: -, 

gastarlos adecuadamente. CÚbrfa los costos de misas, aniversarios, procesiones, compras y 

demás cosas necesarias. Para realizar un desembolso extraordinario debla contar con la 

aprobación del cabildo de la institución44
• 

Anualmente, el día de la fiesta patronal o a principios de ru1o, el tesorero entregaba 

el informe del estado que guardaban las finan7.as de la cofradla. La mesa o alguien 

comisionado por ella revisa las cuentas y, acabada la revisión, recibía el alcance (es decir, 

el dinero sobrante), si es que lo habla. En términos generales se puede decir que el 

mayordomo contó con la libertad de acción y de decisión suficientes para el desempc110 de 

su cargo, pese n que en todo momento debió ser obedi-:nte a las disposiciones emitidas por 

la mesa. 

El secretario debia t..:ner en orden los libros de la congregación. Autorizaba los 

cabildos, los acuerdos y las disposiciones de la mesa y llevaba el r.::gistro de cada cosa en el 

.u Los términos mayordomo y tesorero casi siempre se utilizaron indistintamente para significar lo mismo. 
Hubo cofradias en las que esto no fue así. De acuerdo con el Dicdonan'o di! attmn·dadt.•.'f, el tesorero era et 
.. ministro diputado para la custodia y distribución del tesoro tC31 o particular. E-:i las Iglesias Catedra.tes y 
Colegiales se llama el canónigo dignidad a cuyo cargo está la custodia de las reliquias y alhajas más preciosas 
de ellas". V mayordomo ··se llama también el Oficial que se nombra en las Congregaciones o Cofradías. para 
la distribución de los gastos, cuidado y gobierno de las funciones". Real Academia Española de la Lengua, 
Oiccio'1an·o de autoridades, s. "· 111esorero y Mayordomo. 
"""' En este caso cabildo significa .. la junta de algunas personas de un Gremio, Congregación, Cofr.adí:i. &c.". 
!dt.•nt, s. '"Cabildo. 
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libro correspondiente. En las juntas debla "te1ier presentes [las] constituciones para .la más 

fácil rcsolucióri en las dificultades qu~ ocurricrcnº4s .. T~mbié.i se le ~edia téner una relación 

de todos los neg()~;()~ ~e/;: C:~~~d;~ .·· ~~i,. 'qúe la. me~a p;tdiera cc>~s~t~la y , ~~e{ ~ómo 
proceder. El s~~r~;~}¡~ ~~~~t~~f~)()s'~;fr;á~s:•;'~a;~ élm~do se le pi~a al~ma ~e~i~cación 

~~i~~I~?g~IE~~:~~'.:~::::~:~::::: 
tareas, é:om()'~~~1~{'¡iU~~&~fü~~'~fa''.~i1'J~~aba.el tesorero o analizar los asuntos dificiles 

, ·.·: _ -·-, .• , '· •' "~ ;_;,- :.;::.- , . I 

qoo" ::~·~;; 2:~~i~:~.~r2"" Y,,.'º P~º'"""" "'" m=. oomo '" 

muñidores, que eran quienes llruiiaban á las jlmtas, o los monitores o alcaldes de barrio, que 

avisaban de las f~n~i:o,~~;~~·,'i~?·~~~a~ia y deblan conocer la situación en la que se 
'_\-~:-:_,, ?:_>:~~-_:i'.'!" ~:-:.::.·.~:;: -~ 

encontraban los cÓfrad~~·~::s~'z~~f P,a~á avisar al rector en caso de que alguien necesitara 

mia runonestación p()/~:l;~~·~i~';é~~~ú6;a o ayuda si esmban enfermos o tenían alg¡uia otra 
-- :-~~-~~~¿~~{~-·-:):.··;{~·: 

1:ecesidad. 

Nadie qÜt; saH;~~eii§t~'.'Jl~~la.rchúsarse a ocupar su puesto dentro de la cofmdia, a 

menos de que tl1~ie~~·~~~~¡·;~ci•}i1stI~~ado. 
~ .. :,J'·~~~,;~,:,;>.-. .._,.\..:" ···- . 

Para ilustrar, todá 1ci-'á1ÍÍerior diremos que la archicofradía de la Santísima Trinidad 

tenía una mesa'. ~;,¿¡~~1~a . por veinticuatro guardianes, uno de los cuales se llrunaba 
' ,.:;-·'<·.-' 

guardián mayór i te~la .un niveÍ superior. Sin embrago, la autoridad que presidia era el 

"'Ana Estela Ávalos,iA CqfracJiO tic/ Snllli.,·imo Cristo de /J11rgos, 1774-1861. Constitución 13, p. 16S. 
Apéndice 11. ·· 
""ltlt!m, Conslilución l S, p. 166, Apéndice 11. 
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primicerio, quien al mismo tiempo era el,abad d~,ia Congregaci61I de San Pedro,!~ cofradia 

del clero secular de la ci;1dad d,c México. La 'archicofradia también tenia un Ícsorero y un 

secretario, ade~ás de d1r~~ ~fl~iales ~om~ los mencionado~ m1lñidores .• Más, adelruite, en 

un apartado espe~i~lhnblare~~~~;;¡; ~~y~rd~~~~:;~'ien'¡() sob~e est~ t~ma. 
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2. LA ARCHICOFRADÍA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

2.1. Algunas notas sobre su historia 

2.1.1. l.os orígenes 

En el siglo de mil quinientos. a pocos ai\os de conquistado este Reino Mexicano, hubo un 
maestro de sastre. cuyo nombre no ha podido hasta ahora saberse. el que a costa de su 
solicitud y propios reales fabricó una capilla pequeña en donde se daba y solicitaba los más 
posibles cultos del Ahísimo e Incomprensible Misterio de In Santlsimn Trinidad, de cuyo 
ejemplo. movidos otros individuos del mismo arte, se unieron a aquél, y todos a sus 
expensas y solicitud fueron comprando terreno hasta hacerse de cuatro cuadras en contorno 
que son las mismas en que hoy se halla fabricada In iglesia de este soberano titulo[ ... ]1• 

De esta manera la propia archicofradía de la Santisima Trinidad narra el inicio de su 

hisloria. Como puede observarse, no se conservó el nombre del fundador, aunque se señala 

que fue un maestro sastre y que pronto lo acompañaron otros del mismo gremio. 

La fecha exacta de. su ~mdaéión también la desconocemos, pues en los docwnentos 

que se han conservado.se tne;tcio~iiri airerentesaños y sólo se alcanza a percibir que fue en 

la primera mit~~~~.·~j~:6,i~t:i/1~·~~~~i~i()s por la frase a pocos 011os de co11q11istado 

este Reino Mcix~~~~~cq¿~
0

e~ci~~~i3l~.º~ ~.J\a,cii~'.Wi~crior y por la fecha en que se celebró 

una escritura corij~~,'tie~t'á's'cié s~llta c1a;.;.{;do de marzo de 1s69, debido a que para 

enlonces In cotT~dla ya le'1íla ;constri1Jdas 'una; iglesia2 y· algunas casas en sus terrenos, 

1 .Memoriales ajusmdos f!!I que ~egrin el ord1111 de ::11 a(,rabrtm se comprc11d.:11 todos los doci:mcntos qrw c!esc!tt 
.mfimáaciót1 tiene el Arclli\'O d~ la /111.,·trc Arcln'cofraúia de la Sautlsima Tri11idad. hecltos porJ011 Ignacio 
Ramlrez dt! Arel/ano, tesorc.•ro de la Cofradía de San Homobono, a quien comisionó aq11e/ l/11stre c11erJ1(1. 
:rienclo Guanlián Mayor Je t!I el ,fc1lor Marqm}:r tic Guardia/a ysu t.::;orcro clan Jo.ré Carrillo. Año UlOS, ( t. 
El documento se encuentra en el Archivo His1órico de la Secretaría de Salud (en adelante, A.H.S.S.), Sección 
Cofmdias, Serie Archicofrudia de la Sa.ntisima Trinidad, Libro 7. La misma infonnación se encuentra en el 
Archivo General de la Nación (en adelanle A.G.N.). Fondo Bienes Nacionales. vol. 887. exp.14. 
i Tal vez no se tmtaba de una iglcsin como dice el documento en el que nos bas.imos sino simplemente de una 
ermita. como dice M:arfa Cristina Montoya en La iglesia df! la Sanl/.dma Trinidad, U.N.AM./Facullad de 
filosofia y Lclras, Tois de licenciatunt, p. 19. · 
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celebraba su fiesta anual· y mandaba decir n1isas, además de contar con una estructura de 

gobierno". ..·. 

Hemós désc~rtaélo las. demás fechas encontradas en ·Jos documentos porque no son 
·.::,'_,_'.; .. 

congrnentes con el conjúni'a:de la infonnación que tenemos sobre Ja archicofradía. La fecha 

de 20 de m~~() de Ú~O q~e trae un sumario de indulgencias de 1781 nos parece una errata 
~·:,_, -;. 1 "•. • ','i . '.~·._','. './ • :•.'. ' ·. 0 O• • • 

ya que en el restó :<Je. fos síímá.rios de indulgencias del siglo XVIII siempre viene la fecha de 

20 de m~.:Zc1 · de(l.SSÓ4
: Incluso en otra edición del mismo mlo el sumario trae la referida 

fecha de. 1}~~:-•Po,~ Ótra parte, también descartamos que Ja fündación se haya efectuado a 

finales del siglÓ xvr porque, como hemos mencionado, en 1569 la cofradía ya contaba con 
- - . . 

personalidad jurídica (como lo demuestra la celebración de Ja escritura con las beatas}'. 

Cuando a principios del siglo XIX se decidió poner en orden todos Jos documentos 

del archivo de la archicofradía, Ignacio Ramlrez de Arellano, el hombre encargado de 

hacerlo, tomó Ja ·iniciativa de elaborar un escrito titulado Memoria/e.• ajustados en que 

según el orden de su alfabeta se comprenden todos los doc11111e/l/os que desde su fundación 

:i Copia di! In e.rcri/ltra murgad."1 por In ilus11.: archicofradla de In :iamísima Trit:idad/imdat!a f!t1 In igl.:sia 
d.:·"' adi•0<'11ció11 di! e.sra ciudad, ajil\'01' ÚI.! las rl!/!giosas qu'.! hoy .J·on del Cotn•cmto ti.! Santa Clara, la cual 
fiu.'ji.!cha tn JO ele mano tlel mlo ele 1.569. A.G.~ .• Bienes Nocionales. vol. 863. cxp. 1 . 
.a Los sumarios consultaJos se encuentran en A.G.N .• Bienes Nmcionalcs. vol. 887. cxp. 15. 
' Maria Cristina Montoya, tal vez. la primera persona que estudió a la archicofradia de lo Santísima TdnidmJ 
(aunque su trabajo se centra en la iglesia y no en la corporación). dice que los antecedentes de la fundación de 
Ja iglesia se encuentran en un solar que lJcmán Canés designó en 1526 para establecer Ja cofradía de la 
Santísima Trinidad. Al respecto creemos que Ja autora se confund" y más Lien se refiere a la cofradía de los 
Cabatler\JS de la Cru7 o ar~hicofrodin <lr. lc.s Nobles. la primera en Nueva Esl';.ft:t. pues ne conc.cemos 
documento alguno que contim1c lo di~ho por ella. Cf. ~!aria Cristinn Monloya. Op. cit., p. 16. Por otra parte. 
nos liama la atención que Alicia Bazarte. quien más ha estudiado a la archicofradía trinitari:s. de cómo fecha 
de fundación la del 20 de marzo de t 580 y que diga que ésta coincide con la fecha de su agregación a la 
archicofradia de la Santísima Trinidad de Roma. Cf. Alicia Bazane ... La cofradía de Cosme y Damián en el 
siglo XVIII .. en Uc:vista J-i1c:ntes HumanlsticaJ·, U.AM. Azcapotzalco. no. 18, ter. Bimestre de 1999. p. 49. 
Suponemos que para hacer su afirmación se basa en la fecha que traen los Sumarios de indulgencias. pero no 
est.i.mos de ncuerdo por lo que ne.abamos de argumentar en el texto. Patricia Salaz.i.r también sostiene la 
misma fecha que Ba7.:lrte. Cf. Patricia Salaz.ar. La Cofradía Je/ Samo Ecce Homo, U.N.AM./Facull3d de 
Filosofia y Lctn1s, Te!:iis de licenciatura. p. 69. 
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tiene el Archivo de la //11strc Ari:l1icc¡fraúía di! ia Sa11tfsi111a 1,i·inidcl<f. En est.a obra 

tampoco existe una fé~ha que ma~que -.,1 nnéinÍiento de In cofradía. En· el téxto qnc al 
' • • ' • ' •, c.•• - - • • •'' ,.• • • • 

parecer sií'~Ó' como b~rrador, 'originalm~1Ít~ se habl~puesto al ~ri.o d~ 1 S SO como inicio de 

:::.:·:::·:2.:J,~J~·~7iiF~t~i~í~~~i~~{k5:~:::: 
_:·. ),,/); :.; : \/y:~(:::L~~~}~f~~~~~:l~~~:.;~~~?;Q~~:~~-~!{'gé-ó~~<")·~-~::~·;k:_t~~~~~~:~~\ }~-}~. '.,;:.·-- · 

tenla dél día en qué ·se hábiá formado tá' eorpóraé:ióií.'i ~;:;,.. '\ > · 

~on b~s~:.e~J1~~·;y,i~~t'.~~f i f~~1&~~·~:~~~ff~~'.e'.~s+~~rante tos primeros años del 

asentanuento.•·español .. en ·1~·,cmdad,de.lMé;dco'cl!ando un· llrupo de sastres comenzó a 
º,!,_;2 -~ 

rendirle. culto.·~.·ª.· .. • ... ·.·.• .. • .. ¡;' -, •- r:f~:,· '.e';·' 

pennisos ~ec~~~ri~~i}~:f~·, 'e1 " . , '•' se integraron, 

ello también aumentaron· 

por Francisco de Olmos y pcir J~~"J;;·.¿a~il;o: Z~~~~~*s ;~el gremio", y lo demás quizá fue 

=~:::=:::::~§E~J.jt~~líi~~E~:~:::·::: 
- __ ;·;;-··, ,: :-_~:~~:11:;1,;~~~<~~~:·.:jf;~? .. :·: 

testimonios que perviven. de un probleiti·a·: qiie':surgió!lén'''el interior de In eofradla, los 
,, ·-· .... -= .. :·(-~-· . :.~~.~.-~'=\ ·¡r· J.,,<;.·~:-;. ~: _' . : 

maestros del gremill insistían en que elÍo~ l~·i1~J:Í¡~~;·rJhd~d,~d•mle Ímcia 60 6 65 años antes 
-Í ,. ', ':;~: '.'Jt!~ .~ !)::;;:: ,.,I;' ,¡ · ' 

6 .\.H.S.S., Sección Cofradlas, Serie Archicofradla de la S~nri~inÍ~Trinidad, Libro 7. 
7 A.G.N., Bienes Nacionales, vol. 887, cxp. 14. . .:::'.'.':..":;.~(.:-_:_-:- .-.,_-, 
1 Estas casas fueron construidas para c.lojar a gente pobre que lo necesitaia~ ya clue este habla sido un 
¡>ropósito que el gremio se habla impuesto. Cf. Maria Cristina Montoya. Op. cit., p. 19·20. 

Maria Cristina Montoya afinna que Francisco de Olmos y Juan del Castillo. alcaldes del gremio de los 
sastres. donaron dos terrenos para la construcción -de una.erriliui·paril'sU c0fradi3, aunque no da fecha algun3. 
Cf. Maria Cristina Montoya. Op cit .. p. 19-20. 
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y el pleito comenzó en· 1595. Desde luego; queda la duda, pues tal vez los sastres sólo se 
-- :.- .. ': -"····- ,,' . _- _- --

hayan referido a fa· fcclm'cn que co~Ítlcnzaronn reunirse y no precisamente ni m~mcnto de la 

fundación
111

• , •', , • : :.{ •., , :• i: , (<, 
De cualquier mancrá, con segúridaét p~dem~s de~ir q1Íe In f\;nda~lón severificó un 

28 de enero, dfa de la fiesta de ~~.:t;;;{~~;ya;:~';,¿:er/\~~··IÍbr~s~de'~iie,;¡~~s~irierlcionala 
celebración de dicha fiesta /e~ '~{~\üi~~.;~.~t~&~i~c~r~~~!~~~;;:~!~~~'.'.~~~:·~i~er~a~~: de la 
cofradfa 11 • .,;.·::.':. ';··;¡ ~ ·.··.· ;: '.>" ,,. ::·:;:" ,,,,. · :'(;' .. '. ""':::· :·.f: , ... 

Como las cofradf?~:'. ;:~1~Z~:~;a;~,~~;\'~~;r~Í!fi~? .. Li~~I:·:~:j·,~:!~~j+icá para ser 

reconocidas oficialmente, los.· hermanos:. del· griimio. debieron: haber: realizado los trámites 
. : --... -·(-~:-·~~<:~:1,~ ~\2/~!: ~ ::,,;.~? {~ -?~··;:~:-.\~: :·1:~; 1'./Y:\~ -~':;',}/.:~·k<'.:~ ~:;~?;~t:.~;+\-::"\ : '.· .. _.; ·-· ·: _: ' 

necesarios y pronto habriáií 'conseg1Íido'síi º·~jeti~~'?ia,que"Já'cofrádfa esiaría respaldada 

::::~~:~:~~t~~~It{f ~t.~~::.:~::~ 
ayuda asistencial, tan necesa~;;éri'iuía sociedad en, la' qu'é' el 'estado no la otorgaba, 

10 El desconocimiento de la fecha exacta de la fundación de la archicofradía de la Samisima Trinidad no es un 
caso excepcional. También se desconoce el mismo dato de muchas otras cofradlus fundadas en la ciudad de 
México durante el siglo XVI. Por ejemplo. tenemos el caso de la cofradia del Santo Ecce llamo. de la cual 
sólo se sabe que fue erigida a finales del siglo XVI. Cí P'ltricia Sala.zar. Op. cit., p. 56. 
11 En ~pcci.d. en ur:o se lee: "pa1a pagar Ji>s CO!ttOs que uene la 111isa que se C3nta en el día 2& de enero en el 
altar de la lámina en mc:moria de que este día cumple años de fundada la referida cofradía ... AG.N., /Jienes 
Naciona/L•s. vol. 863, ex.p. 7. f. 6. Esto también desmiente como fecha de fundación la de 20 de marzo de 
1580. 
12 En un documento de 1621 traido de Roma seconfinna la agregación de la cofradía a su similar italiana y se 
Ice; "'la dicha cofradía, erigida y fundada con autoridad apostólica o 01dinaria, atendiendo al consentimiento 
de su obispo ordinario del lugar y n las letras testimoniales con las cuales su instituto. piedad y religión está 
encomendada a nuestra archicofradía[ ... ]". lo cual indica que la cofradía de la Santísima Trinidad de la ciudad 
de México habla cumplido con lo que el derecho canónico pedía para consticuirse como cofradía. A.G.N .• 
l/i1:!11C!.\" Nacionale.\·, vol. 1148, exp. ! . 

P" ~-¡(" r'l'N l!J:..., ;) ...... J.\ 
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' ' . 
El siguiente paso importante en la· historia de la cofradla fue lograr su agregación a 

la archicofradía de la Santfsinui Trinidad de Rotíid. lo cual ta;,,poco sab~inos cxactamcnÍc 

cuando succdió •. pcrodrunos po(cier10,que~a partir de·. I582ya.se c~nsiderabá'agregada. 

::~~:~~~~~~~~~Jf i~~iill~l~~t:'.: 
San ti sima Trinidad de •. Roina' Y .• (todasl lasagregaclás o 'que ;:e;~ :10 futuro. seagregaren" y 

contaba ca~ el ~en~is~}~1::~~~;~;~~-§~~-~~~~~~%;¡~w~~:1~f f :~~¡;~~~ side~dc entonces la 

cofradfa novohispana estuvo,:agrégáda:,a~:su'.:similár:~~mana; ~'iies no se dice de manera 

::f.~~~~~1r111r!0~~~~~~~~~;, 
... -,_, ... ~:~~: .~;·.'.:;~·,;-=\·\ ·'> /-~·.~-.1·:-~~~.-~.i·.· .. ~ .. :r;~i~.\ ; IL'~.f.,.,.: 

a toda la hennan.~ád_<,·.~·h·:, /:;:•:~.•-:r.(.• ./~ ~·.:. 
En dich~;·:docÍÜllerito .. se''est~bÍec; la• donación ele cinco libras d<l cera que 

:mualmcnte se lé'i~~n~ri!'ra~~a;"J~:'~~11V~~~r~~i~: it~linna y 1:: obligación que ést" tenia de 

otorgarle a la i:~~r~~¡{.nov~hisp~na ladas las indulgencias que se le concedieran1''. Al 

mismo tiempo le concédió; y a todas las demás corradias que a su vez se le agregaran, 

13 lntoentario en lJUe por el orden de .nt a{fab&."lo se comprenclen tocio~· /os Autos. Hula.s y c/emás documento~· 
que tiene 1~/ Archivo de la muy /111strt! Archicofradit1 df! la S'antl.fima Trinidad Je f!.ita Ci11datl df! Aléxico, 
dondefi1e hecho por don Ignacio Ramlrez de Arel/ano, Tesorero de la Cqfradla de .. ~n Honro Bono, sie11do 
Guardián Mayor el Señor Marq11és de Guardiola. A11o df! /NOS. AG.N .• Hienes Nacionales, vol. 863, cxp. 3, 
f. 14. 
1

"" lbitlem. 
u AG.N .• Biene.i Nacionale.v, vol. 887, exp. 14, slf. 
16 A.G.N .• Bienf!.\' Nucionult!~·. vol. 863, cxp. 3, f. 14v. 
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"muchas indulgencias"17. La agregación se ratificó posteriormente en varias ocasiones. 

como lo afinna el documento en el que nos basamos (en el que se enumeran varias bulas en 

este sentido) y lo confirman los sumarios de indulgencias consultados. 

La agregación füe un suceso de l,'fan importancia para la henna~dad. A pa~ir .de 

enronces ocurrió un cambio fündamental en la estructura de la cofradlá; pl1es .al haber sido 

aceptada por una congregación romana y al tener la intención de ele~r su .. <iÚ11Íis:·el gremio 

de los sastres se vio obligado a conseguir la incorporación de cofrades que mejoraran el 

nivel social de la institución. En los Memoria/es se dice: 

Aunque todo lo expuesto fue promovido y fomentado por los maestros de sastrerin. ellos 
deseosos del mayor lustre y esplendor,. acordaron ceder. como en efecto cedieron,. doce de 
Jos veinticuatro Jugares que tenían como guardianes para que los ocuparan otras tantas 
personas a quienes poHticamente cedieron como dueños y patronos el lado diestro para su 
asiento t:n los cabildos y el superior en las funciones públicas. Y así siguieron gobemdndose 
nombrando a su primicerio, guardián mayor, alcaides del gremio y mayordomo tesorero, 
proveyendo siempre el aumento de su devoci6n18

. 

En realidad en ese momento no habla veinticuatro guardianes ni primicerio, pero lo 

importante aqui es destacar el hecho de que los artesanos decidieron ceder parte del 

gobierno de la cofraufa a gente de alto prestigio socia!19
• Ellos sabf:m que esta era la única 

manera en la qu.i podían acrecentar la importancia de su cofradía y que las contribuciones 

t:cunómicas aumentarían notablemente.También influyó el que la archicofradía de Roma le 

haya mandado a la novohispan~;:.tjll'e· .. ~.t¡~~a<una organización similar a la suya (con . -·; -·" ,,,,.-., ... 

primicerio y guardianes) y (¡mi C:iilTipIÍ~;~ ~6~ dl~érSas obras de caridad20
• 

····,·-]·~> . ·..:..:·; 'i' .• ~.:.··· 
,,_.,·<~':, ~\··: ;,;':':{. -{ ._:.'.~ 

------------- •,•':__. 

::~¿7;;:~:alcs .... Op .. :_~-~~.'.~~~-·.:~:.: __ ~'_:.~ ':'·.:.~~-·-·>. "_ , ;:_~ 
19 A partir de entonces la mesa de la arc~icofradla de la Santisima Trinidad siempre se compuso por dos 
bancos (o grupos): el de 1Qs guardianes caballero~ y el de los guardianes del grt:mio de los sastres. 
20 Por la Trad11cclónj11rldlcn del <le-crero de agr~gnc/ón 1/e .to ele mar:o "'' J 62 J, t/,• /n ngn•gnció11 q11t• la 
//wrtrc Archicofradla e/a la Saml.tima Trinidad de e.fin ci11clacl cleA1Cxico hi:o a la de Roma N"'!slro Santl.tinltJ 
/'mlrr! d Sc11or Grl!gorio ..\"Y r!n que está 111.u!rlu /u Hu/u del u1lo / 6/8 e11 1¡111! .\·e lri::u iJ.:uu/ ugrl!J.:ut:ió11 pur el 
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Los problemas que posteriormente surgieron a· ralz de esta decisión hacen que nos 

preguntemos hasta q~é punto. rcflexio~nron: los macs~ros.dcl gremio s:brc la pérdida de 
. ' .. ·. -,• • .,· " .... -, ...• : • ',.!. ·_._. :.'. .'. • 

control que tendrí,;n <!n ,,; ;:~í~~ía: iQi1izá ~~~~idera;~~ qí1~ los<~;.évos' cofrades .• se 

~~~:3~{!~i~iitliilf jlf il~ 
poder económico y social. Lo c·1íal háél.á cjlie bi1scara11 pertenece~ al cuer'po de gobierno. de 

las l.ten~~nd~des:·······S¡': ... · fi~alT~nt;~'.)·!e;\~;--:~0+.·::i~~°,s~:.d'.\"·~~~i;~~~·:;~cias .· .. a sus 

contnbuc10nes les pareclaJUSto ~ue e,11~~-l~s;~~~~t~~T~~.:¡'.: ¡, ·,;.·J·;;J : ·· 
En este sentido la archicofracl!a étej la : 'sanUsi~a\ Trlni.da.d .· no fite la excepción 

:=~~=:~~~~f jf~i~:~::;:.:: 
gracias espirituales que se les ofrebi~rorli~o ·~;1eden considerarse como un factor decisivo -- ·;:-. .;"••"• ·' ··.-

parn que dt:ciüieran asentnrse; ¡,;·;~'i:''n1'1tc11á;_C,íras hermandadas estaban en condicior.es de 

brindárselas. Por otra pane, el s~~ cofrade de la Santlsima Triniclad n<> daba tal prestigio que 

por si mismo constituyera una fiterte motivación para que la• personas del mejor nivel 

social desearan ingresar en ella. Sólo el concederles la oportunidad de pertenecer a la mesa 

Se11or J>a11/o v. que es el único documento original que conocemos en donde se testifica la agregación de Ja 
cofradía novohisparia a ta italian~ se conoce que la archicofradia d~ Roma tenia un primicerio y varios 
guardianes y que la componfan algunos cardenales y obispos. En el mismo documento se pide que los 
cofrades ejerciten .. si quiera una de las obras que abajo se declaran. Conviene a saber: hospedar peregrinos, 
visitar Jos enfermos o convalecientes de los hospitales, casar huéñanas. De otra m:iner.: la agregación sea en 
si ninguna". Pensamos que los snstres se vieron en la necesidad de recurrir a otms personas p;nn que los 
ayudaran con las obligaciones que con la agregación les había \'en ido. A.G.N .. Biene.'f NaL'imta/e.f, vol. 1148, 
ex.p. l. 
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y por lo mismo al gobierno de la eofradla, fue lo que atrajo a quienes con el paso del tiempo 

compusieron el b~co de, los ~~baUcros21 .. 

Ademas, con la ln~Órp~r~ciÓn de 'g'\.;;¡.di~n~~ ~~tc~os al gremio de los sastres se dio 
< • '. • • ·, • • • ' • -- • .- " ••• • • ' ' • ".. -·· , ' • • • ~ ,. ,. - • _,.. ·- •• • ' '· ,- ·.- , , ' ' .,. • •·. ·' • 

otra cons~d1íe-~cii/' i1~port~nte: sÓI~. ·• lmsta • ~~e· .·~o:~e~to · pod~mos 'c~nsiderar 'a la 

arcl1icofradla de'1~·~~hÍ~i~~iB+,~~t~ !:~~1·:u_~::cofr~d¡j;gre1~ial.· :~espués·.~a no. Cua11do 

comenzarnos nuestrá,in~e'srigación··crelmós que íbamos a trabajar con una cofradla gremial. 

pero al consultar la~ Ítt~~·¡~~·~~·a"rc11.ivo'nos dimos cuenta de que no seria precisamente así. 

La archicofradla· de la Sa~i1~i;~a ·Trinidad fue fundada por los maestros sastres de la ciudad 

de México, cornl>her'n~~-.~~;~·:y ellos siempre se consideraron los fundadores y patrones de 
, .. '.-.· •' 

la hermandad: Pero ·:descÍe; ~ue admitieron en la mesa a un número idéntico al suyo de 

guardianes extrailós ·a su gremio tuvieron que compartir el control de la cofradía. Y no sólo 
.. --;' '.~ ::_ ··:- - ·. 

eso, sino que .• , C()lllº. veremos en el apartado siguiente, a partir de entonces tuvieron que 

mantenerse en : una· lucha constante para evitar ser desplazados, pues el banco opuesto 

quería tornar las decisiones sin tener que pedirles su parecer. 

El Jerrotcro que nuestra investigación siguió nos llevó a decidirnos por el análisis 

de la estructura, las funciones y lns final17a~ de la archicofrndia de In Santisirna Trinidad, 

con lo que dejarnos de Indo otrcs aspectos importantes. Ello nos impidió profundizar rJe 

manera adecuada en el estudio de la institución para poder aclarar hasta qué punto puede 

.;:onsiderarse una cofradía gremial. Para hacerlo habríamos tenido que elaborar tura 

investigación paralela que considerara los vínculos y relaciones que la arehicofradia 

man1uvo con la cofradla de San Horno Bono, cofradla fundada en la segunda mitad del 

;!I No perdamos de vista que pertenecer a h1 mesa también significaba disponer la manera como se empicarían 
los fondos de la institución. 
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siglo XVII por las autoridades del gremio de los sastres, calceteros y jubCte~os. agregada a 

la de la Santlsima Trinidad; 

Por el·. momento proponemos que la archicofradla de la . SántisÍma · Trinidad se 

considere como .una cofradía gremial únicamente hasta la fecha e~ qu~ ~e ln~orporaron los 

b'llardianes caballeros, pues aunque estuvo confonnada por los maestros del gremio de los 

sastres, su manejo y funciones no respondieron exclusivamente a las necesidades del 

gremio. En cambio, la cofradla de San Homo Bono fue la que respondió a los 

requerimientos del gremio y de hecho suponemos que su creación fue ocasionada por la 

falta de espacio que los sastres tuvieron dentro de la archicofradla de la Santisima Trinidad. 

Lo anterior no afecta su posición como la archicofradía gremial más importante del 

virreinato, ya que con toda seguridad fue la que agrupó al mayor número de cofradías 

gremiales. La mencionada cofradía de San Homo Bono de los sastres. calceteros y 

jubeteros, la de San Crispln y San Crispiniano de los zapateros, la de Ecce Homo de 

comerciantes, la de San Cosme y San Damián ue los cirujanos. llcbotomistas y 

fannacéuticos, la del Santo Cristo d.: la Salud de los barberos del portal de met caderes, la 

de Jesít~ Nazareno de los fruteros, •:ntrc otra~. fueron cofradías ¡;re1niules que estuvieron 

agregadas a la archicofradla de la Santlsima Trinidad. 

Para concluir con esta etapa de Ja historia de la archicofradía debemos ver los 

contratos que celebró con las beatas de Santa Clara y con la Congr.:gación de San Pedro 

para compartir su solar. 

Las escrituras con las beatas fueron firmadas el 1 O de marzo de 1 569. Constaban de 

seis disposiciones que reglamentaban la convivencia entre ambas comunidades. La cofradía 

permitió que las beatas utilizaran la iglesia y les cedió una parte de su terreno para que 
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edificaran su beaterio y. un nuevo tempio si es que. el Soberano les daba licencia. A final de 

cuentas las beatas se ili~rcharon ~n 1574 y la q~i~ia Cláusula de las escrituras fue la que 

tenninó ·por · se.r la tnás itnport~.te ~t <J~c{· décla que si no se concedían los pennisos 

necesarios_ para l~v~;~¡~~-·~1:;~~ª,~~f~~¡•.~:~¡'\~~ religiosas decidían mudarse a otro sitio, 

"todo lo labrado y cdilic'ácid•/).•ltl~ior¡¡do'. ~n' la dicha iglesia, casas y solares de la dicha 

cofradla y hermandad, se qu~d¿:pt~h~·:i¡l~;ia como estaba antes y sea suyo y por tal lo 

tengan los dichos henn~o/;.:;.~¿¡;~·~'.~s;'.2:2 y eso fue precisamente lo que no cmnplieron, 

pues antes de irse mand~r'd~'_a\lci~~~-~la .iglesia que hablan construido y no le dejaron a la 

cofradla más que la igles,ia'y las casas de adobe que habla edificado desde hacia mucho 

tiempo y que estaban a puri·to :de caerse. 

En este estado se encontraban las cosas cuando llegó la oferta de la Congregación 

de San Pedro23
, la cual propuso volver a construir la iglesia y levantar otros edificios a 

cambio de poder usarlos y ser copropietaria del terreno. La amarga experiencia suñida con 

las beatas provocó que los cofrades de la Santlsima Trinidad tuvieran dudas y temores 

respecto a aceptar a otra institución para compartir sus posesiones. Por eso celebraron 

varios cabilJos antes de to111ar una determinación. 

La propuesta era sumamente atractiva ya que los hermanos trinitarios sabían que no 

contaban con el dinero suficiente para construir por sí mismos una iglesia nueva ni el resto 

n Copia ele las e.scrin1rcu· celebradas co11 las monjas (sic] de Santa Claro, A.G.N .• Bienes Nacio11a/e,._ 
vol. 863, cxp. l. . 
23 La Congregación de San Pedro fue una de las cofradías más importantes de la capital virreinal, pues estuvo 
conformada por el clero secular de la ciudad de México. Asunción Lavrin realizó un estudio muy completo 
sobre dicha institución en su aniculo Hl.a Congregación de San Pedro -una cofradía urbana del México 
Colonial- 1604 [sic]· 1730·· en Hisroria Mcx/ca11a, vol. 29, abril-junio. t 980, p. 562-601. John F. Schwallcr 
también ha trabajado a la misma cofradfa. aunque sus estudios se centran más bien en los miembros de la 
Congrcgución y no tnnto en la corporación como tal. 
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de las instalaciones que necesitaban, pero también conoclan el riesgo que significaba 

aceptar a la congrcg~Ción de ICls clérigos. 

La seriedaÍ!de la ~~estióni~oyjó al escríbaf1o de la cofradía para tomar la palabra en 

:· :: .. :~;~:f ~~~;~~i~~~~i~~B~rt~;r.1~Riiº:~ ... :.::::: 
siguiente d.ia, púes/ese :sffíª 'e.1 ' .• último' y ahí se' detel"minarlá lo.:que ~".' liaría "y aunque 

después se.le~~f;é~~~:~¡~~·~uédecir y enmendar, no podrán y a~í ~Clnv~~ía estar más en Jo 

que se Íiabl¡ ~/¡~~:¿¡:; traerlo bien examinado"24
• Finalmente se aceptó el trato y se 

firmaron la~ e~~~~~as el 13 de agosto de 1580. 

Las éláu~11las más importantes del contrato fueron las siguientes: 

1. La Congregación se comprometfa a constmir una iglesia bajo la advocación de In 

Santísima Trinidad y jamás, por ninglllla razón, podría cambiarse dicho titulo. En la parte 

más prominente del altar mayor estarla la misma imagen y si la fachada llevara alguna 

insi!,'llia esta debla corresponder a la Santlsimn Trinidad. Asimismo, las dos corporaciones 

compartirían la iglesia sin estorbarse la tma a la otra. 

2. La prilm:ra capiila ri la dert:ehn después del alt::r mayor le corr.!spor.dería n In 

cofradía de la Santísima :Trlnicl~d. Act~i~~s .. í'a tongregnción se obligaba a construir a su 
-: .. '· .. :} ~>lff~}:;?j~~~:~;'s:~,~~·~~;~i~~f ?~~:/{,~·~S;\:~~::;;·,:>~:·.::· !:: · ':.·,:· 

costa "una sala de' 50 pies'en ... largó'y•25"en'ancho y una cámarn cuadrada, con un corral 
>: .. :..{¡:;·'.· ~-~?-·~.,:~;; :=:.'\.~·:..:·::_ :::··.'.:'.:~":::/'.~.··.~··:'~~: ~~t.r::~:·>:~-' :.- : , ·. : , 

cercado de 20 pi~s ~rhfu.'sci~2o:";~'aJcÍiri·~~5 ;T~cÍ6 io cual pertenecería y estaría bajo el 
. ,.: ' -_,, ,. : . ~' -;; - ·, .. ; .·. ~-·,-,, 

control exclusi\I~ d~.);'~~fradía; ''<· <o < ~; '. 

.u Copia de la escritura dC coi1~·eni~ otOrg~d~ e1;ii-.! la Venerable Congregación df!/ SelltJT San /'edro y la 
Ilustre Arclticofradia de /Q San ti sima Trinfdad.fimciadn en /a iglesia de su ad•'Ocación.fecha en / J de agosto 
del m1o de 1580. A.G.N., Bienes Nacionales, vol. 863, exp. 1. 
u /biclem 
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S. La placeta que existia. en el solar debla mantenerse y la Congregación no podía 
.· --- --·.·.· . __ 

hacer edificio alguno .para alqÚilarlo, "si lo hiciera, Ía renta ·de. ello- sea_ para, la dicha 

cofradía de Ja Santlsima Trlnidad"w/ _ , · '·' . : "'·· .· _ ' ,, 
1 
>-

9. Siempre que alsi1na de las dos iitstitueionés pidiera gnÍciasi indnlgencias; jubileos 

o perdones, debla hacerlo para ;~~º, J~~ '~:~a~~aéil:Y.~;; a "1;1eii~s -q;~: Íá Santa Sede 
\ .. >·- .:-'-''.';,-;;'-/ .. -.-.:~;:-~·;"'; .'::~'::,:~ ·.~,_;' ,. \~'-.J.~· :".<__,1f.::· ~' :-;; 

dispusiera que sólo serian para algumí dé' ellas, los 'g~sio~~·~.Or'.llabCrlas conseguido se 
.-.. ::'- ¡~~·}/,:f~~>~.1:, .~ .·;''~ 

dividirían. ·~>- -~;::.}~?-~~- :.:;,~~~-"/: 
Las dos hermandades se obligaron a cumplir con lá-~~~~h1~1/y;l~J~raron .. Después 

de la firma, el abad de la C~ngregación pidió a las auiorldadek\i~ la, cofr~dla que le dieran 

posesión. Los cofrades estuvieron de acuerdo y el mayordomo, eit nombre del cuerpo, 

reali7.Ó oficialmente el acto27
• 

La firma de este convenio trajo consecuencias inusitadas para la cofradía. En el 

siguiente apartado las veremos con cierto detenimiento. Por ahora sólo diremos que la 

prime1a fue de carácter gozoso, pues en el cabildo del 2 de febrero de 1586 el guardián más 

antiguo propuso que, para cumplir con el requerimiento de· las constih1ciones llegadas de 

Roma, se consider:u-a como primicerio :il abad de la Congregación de San Pedro, yr. que el 

sujeto a quien ele¡,>i:in como tal los sacerdotes siempre i:ra el eciesiástico más benemérito. 

Si se aceptaba la propuesta se evitarían todos los problemas que con seguridad vendrían en 

:.?ttlhidcm 
27 Para tal efecto se realizó una ceremonia en la que simbólicamente se le dio la posesión a la Congregación 
de snn Pedro. El mayordomo tomó de la mano al abad y Jo paseó por todos los edifidos, .. en todo lo cual por 
indiviso dijo metia y metió. daba y dio Ja posesión Jo que a la dicha cofradía de San Pedro por Ja dicha 
escritura pcrtenecia. V el dicho Hernando Franco [el abad] en adquisición de la dicha posesión cerró y abrió 
las puertas de Ja puerta principal de la dicha iglesia y del dicho cercado, arrancó y cortó algunas yerbas y 
mudó algunas piedras de una parte a otra, y hizo otros actos de posesión, de Jo cual y de cómo lo tomabtt 
quieta y pacíficamente sin que hubiese ni pareciese como al dicho acto no hubo ni pareció presente persona 
que lo contradijese, pidió ente mi, el dicho escribttno. se lo de por te:itimonio". lhidl!m. 
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caso de seleccionar otro método para escoger al primicerio. Se llevó. a cabo la elección 

corrcspondlcntc pa;a ~onoccr la sucrt~ de la propucstaypor .34 votos a favor y uno en 

contra se estab1~1:ió q{.~ de manera perpetua e1 abad de 'ª éongr~!láción scri~ é1 ¡,nl11icerio 

de la cofrádfa d~-1~ S~~tl~i.\m Trinidad2". <i ~.\'. .. , , . 
.. . 

Podemos considerar que la primera etapa en la vida de la cofr~1ia: ll~gÓ a su fin con 
:-,.·~·¡ .. > -

el inicio de la década de 1590. Durante este periodo quedó confo~~d~ (1;;¡5·0 menos como 

se mantendrla a lo largo del resto de su existencia. En primer lugar, dejó de ser 1ma cofradía 

exclusivamente gremial para solicitar la entrada de personas de alto prestigio social. 

Después definió su estructura de gobierno a semejanza de la archicofradía de la Santísima 

Trinidad de Roma. Determinó que la mesa estuviera conformada por dos grupos ·de 

guardianes, uno perteneciente a los caballeros de la ciudad y otro a los maestros del gremio, 

y decidió que el abad de la Congregación de San Pedro füera perpetuamente su primicerio. 

Todo ello füe provocado por su agregación a la archicofradía romana, cosa que por sí sola 

elevó el prestigio de la hermandad. Por último, creyó asegurar la construcción de unas 

instalaciones bien hechas al celebrar la escritura con la Congregación de San Pedro. Todo 

lo cual le pennitia albergar la i<lca de un futuro promisorio. 

2.1.2. Siglos XVII y XVIII 

Los aspectos que a continuación estudiaremos nos darán una idea respecto a Ja historia de 

la corporación, pero de ninguna maneia se trara de un examen exhausrivo de su proceso 

histórico. Nos ocuparemos principalmente de la revisión de los problemas que la cofradía 

tuvo en su interior, de la relación que mantuvo con la Congregación de San Pedro y 

2
• A.G.N .. /Jie11eJ· Nucicmale.t·. vol. 887, exp. 14, s/f. 
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estableceremos un listado de las cofradlas que se le agregaron con el paso del tiempo y que 

fueron las que le asignaron la catcgorla de archicofradla. 

a) Problemas entre los integrantes de la mesa 

Hacia finales del siglo XVI comenzaron a verse las consecuencias de la medida tomada por 

las autoridades gremiales al aceptar como guardianes a personas que no pertenecían a su 

corporación. El asunto no habrla pasado a mayores si esta gente hubiera tenido un nivel 

social igual o inferior al suyo, pero como se buscó un incremento en el lustre de la cofradía, 

se trató de llamar la atención de personajes importantes. 

El gremio de los sastres, calceteros y jubeteros contenía a un grupo artesanal 

importante dentro de la sociedad novohispana. Si bien no se incluye dentro de los gremios 

más ricos y poderosos, como el de los plateros y el de los cocheros, si podemos afirmar que 

se trató de una corporación fuerte y de gran presencia social. 

Para los fines de esta tesis no realizamos una investigación profunda sobre el 

mencionado gremio, pero por los documentos de archivo y libros consultados, sabemos que 

fue una corporación confonnada por personas de buen nivel so.:iccconómico. A p.:~ar de 

que no pertenecieron a la élite social, al pertenecer al grupo espaftol contaron con mayores 

ventajas que el resto de los grupos sociales de la Nueva España. Pero dentro de este 

conjunto también existían niveles. 

Los maestros del gremio de los sastres se encontraban entre los empresarios de 

mediano nivel, pues ·eran dueños de sus talleres y controlaban el proceso productivo. Por 

encima de ellos estaban los grandes empresarios y comerciantes y los altos empleados de la 

administración colonial. Más o menos a su nivel se encontraban otros gmpos artesanales y 
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los comerciantes 1>equeilos,junto co1i lo_s funcionarios de pocajen1rqula. Por último estaban 

los cspailolcs pobres, quienes rcqucrlan la ayuda de sus paisanos: 

Es indudable que dentro del gremio también habla diferencias, pues habría maestros 

con ingresos constantes y otros que apenas si subsistirían. No era lo mismo vestir a los 

grandes personajes de la ciudad que coser para cualquier otra persona. Sin embargo, sus 

ingresos eran altos con respecto a la mayor parte de los artesanos de la ciudad. Tomemos en 

cuenta que la producción de ropa en la época virreinal era muy diferente a la de nuestras 

actuales sociedades de consumo. La gente común vestía ropa sencilla hecha en casa o por 

los contraventores29 que haclan piezas de mala calidad a precios bajos. Únicamente las 

personas con el dinero suficiente podían pagar el costo que tenía la hechura de un traje en 

un taller bien establecido. 

Una característica del sistema artesanal era la alta calidad que los productos 

manufacturados en los talleres tenían. El largo y complicado proceso de aprendizaje que las 

personas tenían que sufrir antes de alcanzar el grado de maestros aseguraba que su trabajo 

demostraría ia e"pecialización y el dominio que tenían de su disciplina'". Por esta razón sus 

produ~tos t~nian un precio elevado. 

Por otra parte, también habría que hacer un distinción entre los sastres, los 

calceteros y los jubeteros, pues aunque estaban agmpados en el mismo gremio no 

:-J Se le llam~ba cur.tr::ventor a quier. c~ntravenaa Jas ordenan:LaS que regu!aUan lo.> procesos productivos de.
los gremios. Precisamente, el hecho de estar conronnadC1s en gremios hacia que los artl!sanos se sintieran 
seguros de que nadie podfa hacerles competencia, a menos de que infringieran la ley. 
)O La afinnación que acabamos de hacer debe entenderse de manera gcnaal. Con frecuencia el principal 
mérito de los maestros había sido ser hijos de un maestro o tener los recursos suficientes para establecer un 
taller. pues funcionaban prácticamente como empres:inos. Desde luego. conocían el proceso productivo y 
panicipaban en él. pero con frecuencia eran los oficiales quienes desarrollaban la mayor parte del trabajo. La 
complejidad del sistema artesanal impide que Jo analicemos correctamenlc en esta nota. por eso sólo 
queremos llamar la atención sobre el problema. De cualquier manera. es válida nuestra aseveración sobre la 
calidad de los productos artesanales. que es Jo que importa para lo que estamos explicando. 
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conformaban wia entidad homogénea. La documentación de archivo nos dice que el gremio 

contaba con tres vccdor~s y ~n· :kaldc, además ·d~ un. mayordomo. Pensamos que cada 

grupo artesanal tenía su prop¡~;~e~dor y qlle:elalcalde se elegfa de entre las tres artes, pero 

también e.s posible que siemp~e p.e~.~:~~~iera á Jos sastres por ser el sector más importante. 

De cualquier manera no se puede dé~ir.que los tres grupos tuvieron el mismo nivel. 

Pese a todo, los sastres no· d~jnban de pertenecer al grupo de Jos trabajadores que 

depencllan de la fuerza flsica para crear sus productos y esto provocaba que no fueran de los 

mejor mirados dentro de la sociedad colonial. En el pensamiento de Ja época el trabajo 

manual se consideraba ruin, o por lo menos de menor valla al desempeñado por quienes se 

dedicaban a otras actividades donde intervenía el intelecto más que la fuerza fisica o que 

simplemente vivian de sus rentas. Tendrían que suceder varios procesos históricos antes de 

que el trabajo se ünpusiera como una cualidad que enaltecía a las personas". 

Así pues, Jos maestros sastres contaban con una posición socioeconómica que les 

pennitla vivir sin mayores complicaciones. Lo cuai no evitó que p"rmanecieran fuera de Ja 

cú5pide social. Por eso (y µara aumentar Jos recursos económicos de la cofradía) decidieron 

udmitir a personajes con un ~·tarus :::upt!rior. 

Para damos una idea sobre la calidad d.:: las µcrsonas que fueron aceptadas como 

guardianes caballeros bastará con que reproduzcamos la lista de aquellos que firmaron las 

constituciones de 1672: Juan de Ja Cerna, canciller de la Real Audiencia de In ciudad de 

México (Guardián mayor). licenciado José Arias Maldonado, abogado de la misma Real 

31 Williom H. Sewell en su obra Trabajo .v revolución en Francia. El l1mg11aje dd mm•imiento ohr~ro de.tJe el 
Antiguo Régimen hasta 18./8, estudia este proceso de cambio en la mentalidad de Jos franceses. Podemos 
afínnar que sus observaciones son aplicables a todo el mundo occidental C3pitalista, pues aunque no existió 
una homogeneidad en las circunstancias. en todo el Occidente se dio una trnnsfom13ción similar. 
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Audiencia (Guardián más antiguo), Baltasar de la Barrera, corregidor de la ciudad, Pedro de 

Volivar, relator de la R,éal S~fa del Crimen y Capitán Diego de Gálvcz, notario apostólico32
• 

Más tarde ingres~M'· ~6rsonas como los marqueses de Ulnapa, de la Colina y de 
;,.'->·· :::,··, 

Guardiola. Y réC:ordé1~~s:e1·primicerio siempre fue el abad de la Congregación de San 
e • • .: • ,',.".:'..- ,'., ·i,:••,,">~:~;•(, 

. Pedro; quien ~e;'~íeif~ de ~~Íre los clérigos más sobresaliemes del arzobispado de México . 

. Per~~~~j~~,.:~o~~ 16~ que hemos mencionado no asumirian un papel secundario 

dentro d,e '.1~·~.c~r;idia, pues no estaban acostmnbrados a tenerlo ni aún en mm esfera social 

más· am~d.'.(~~iiv~~Jl~ranza que los maestros del gremio quizá tuvieron al suponer que se 
·'. ·: ·, > . :.;·_ 

conformarian'i:ori·'tener la mitad de los lugares de la mesa y con que su posición fuera la 

privilegiádit :de.~tro ·.de la hermandad, pues en los cabildos se sentarían a la derecha del 

primicerio y ocuparian el lugar principal en todas las fimciones, resnltó vana. 
<-,.,,.',. 

Lo ciert~ .es que a partir de 1589 comenzó un pleito entre los dos grupos dirigentes 
"'< 

de la cofradla. · TÓdo comenzó en el cabildo del 25 de junio, cuando el primicerio don 

Dionicio de Rivera' pidió que todas las limosnas, penas y condem;ciones que cobraran los 

alcaldes y veecto':cs.del gremio33 se aplicaran a In cofradia, ya que ambos eran 1ma sola 

corporación p<•~;i;; 'q.\1e ·los sastres eran sus fundndo1 es y as! se había dispuesto en uno de 

los estatutos fon=do desde la creación de la cofradía. 

Con esta medida todo el dinero, tanto el recaudado por la hermandad como el del 

gremio, debla de entrar en la caja de la cofradía y por lo mismo su distribución le 

32 A.G.N., Bienc.~Nacionales. vol. 887, cxp. 14, C. 13. [En el expediente hay hojas sueltas y otras que 
confonnan escritos completos. En este caso ponemos el número de la fója porque las Constituciones si tienen 
numeración en cada una de sus hojas.] 
lJ L3s Ordenanzas que regían el funcionamiento de los gremios establecían ciena.s penas que habrían de 
cobrarse a todo aquel trabajador que no cumpliera con ellas. A estas p..~nas J' condt•naciom•.f son a las que nos 
estamos refiriendo. Generalmente se indicaba que el dinero obtenido por este medio fuera a parar en la 
cofradía c.lel gremio. cuando éste contaba con una. 
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corresponderla al ,Primicerio y a los gu~dia.ies y "no por orden, acuerdo y voluntad de los 

alcaldes y vccdor~s ~()Íno ~ntes sol!~ h~~erse"34 .' ~I primi~crio ~xplicó que con esta 

disposición se evitárian'disensiories: ' ' : . 

Des~;.~s;~i '1~'Jd;~·k;2~¡~~·:¿;~bt6;'10 ~Ích'f b~b~,~~egar que en compensación se 
,,·_,:~,,·.;.__ ,.,-.,~-::::~···:: .. ~i¡ '-·'.~·/\;.::·· '::'' 

dictnmü1ó que 'e(alcálde':y; io~ ~eedo~es (!~(',gremio serian admitidos en los cabildos de In 
. ,·: .. ;.,~_;'.-; ·:,, ·. :',;,."":--F"t~.: '•:;J.:-~ . .:: .. ;._<.,"· ... 

cofrndla,·re,cc!~o~i~;~~6's~~'.~~''d~r~~ho; t~;;.;~~oz y voto en ellos, y que el gremio recibiría 

la cera, los 'omaméíitos'y'tocio aquello que necesitara para salir en la procesión de Corpus y 

su octavá.'··~,:;¡~z~i:é~~:'~é ÍlchÍró que los gastos para aplicar los exámenes de maestria se ·-· , . 

harlan con~~ si~rnpre, con entera libertad de los alcaldes y veedores del b>remio. 

Para garantizar el cumplimiento de lo resuelto el gremio tendría un mayordomo que 

recibiría todo el dinero de las penas y condenaciones y entregarla la suma al cabildo de la 

cofradla. Además debía dar la cuenta y razón, al sacristán de la hem1andad, de todos los 

omamentos y demás cosas que los sastres tuvieran para sus procesiones. Por si fuera poco, 

se pidió que el gremio le entregara a Esteban de Parres, relator de la Real Audie11cia y 

guardián de la cofradía, todas las ordenanzas, bulas, constitucillnes y demás papeles y 

documentos que tuviera parn que, rlc:spués de revi~arlos, determiuarn le que considerara 

más pertinente para evi!ar diSb'llstos, problemas y malos entenáidos. 

En octubn:,,del mismo año se celebró otro cabildo en el que las autoridades 

gremiales y otro~,.~~frades,artesanos manifestaron el agravio del que h3bian sido objeto en 

el cabildo anterior;:p.ijeron que ese cabildo se había verificado sin su anuencia y sin haber 

3
" AG.N .• Hiene.\· Nuciunull!~-. vol. 887, cxp. 14. sir. 
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estado presentes35
• Por lo tanto desap~obaron las medidas ·tomadas y pidieron que se les 

pcnniticra expresar sus opiniones. r~~pc~to a ia manera como· eón venia que se organizara la 

cofradla36
• 

La inconformidad de los maestros del gre.rnié:.~_nd ~e; debió a que tuvieran que 
- ' . ' l ·, ~ ; 1~::.' ~: . 

contribuir para el sostenimiento económico de lá ··ar~hicofradla, pues asi lo hablan hecho 
·~ ,_,,_ '""-'.>-· 

:- •. :"·.:,,"-'";_": -
desde los primeros tiempos de la hennandad .. Lo qÍle e.ñ réalidad les molestaba era que se 

. ·.·':. "--~~:.·~_";,-, . ' . 
les quisiera controlar el manejo de sus recursós y q1le ~é·' irnpi1sieran nuevas reglas sin tomar 

...... -·,:;1:;_:_ 

en cuenta su opinión, siendo que ellos se c(;n~idcir~b~','t"iós cofrades por excelencia de la 
- !, ~"< - ·~) .::v, 

Santisi:n:::::~te·. el ··liremio. daba d~: ;~5' }i:r;~{s,~~:l~cofradla y trunbién decidía cómo 

se manejab~n e~~ti-~~1~!;~;i~:~¿ii~:~1F?J~:~)if~i~:tf,~~+ no era el único encargado del 

dinero. Y lo que c:ra más:' se le co;e~ó a ~atnrno como el componente esencial de la 

::::::::: :~~!~~ta;~r~:=.~~:::~::~::=: :: 
~,._. - -~~r::· ~---<--·1_,,.:_.,-.·,·- ·:~~_,.,- ':'..::-> i 

problema de dinero:en él fondo éontenfa'iiiia 'ciiestión más seria, pues se puso en juego el 
:;·>;;";_? e'· '•_:" ;;.:·,.·•,_-;,, 

pnj)cl que el gr.:1nio. ~;;up~rla cii~ la reco1np~~Íción de la estructura de gobierno de lu 
,,-.. 

cofradía trinitaria. · ~ ' . 
: .. i; . ' 

En el mismo cabildo del 16 de octubre· de· 1589 Esteban de Parres prc~entó unas 
. - . : . . . 

c::pitulaciones31 que d~blan ser obedecidas por el gremio y por los guardianes caballeros. 

Mas como en ténninos generales éstas se limitaban a conlinnar las medidas que el 

'' Parece cieño que dicha reunión se llevó a cabo sin la presencia de los sastres y por ello en él se estableció 
que las autoridades gremiales podfan asistir a Jos cabildos de la cofradía. 
36 A.G.N., /Ji<•nc.f Nacionales. vol. 887, exp. 14. s/f. 
'

7 Unoi cnpitulación es un .. concieno o pacto entre dos o m:is personas sobre algún negocio comúnmente 
grave ... Joaquín Escriche, Dh:c:ionurio ruzo11uclo df! /4t!gi!iluc.'ión yJ11r/.Jpn1tlt!11t..•iu. s. ''·Capitulación. 

38 



primicerio y su grupo ya hablan decretado, las autoridades. del gremio se negaron a 

cumplirlas. 

El problenia 

desconocemos ia'feclía'exacía''en.la '<íiíé\:siosucedió, sabemos que para 1593 ya había 
.\ ·:·~-:~~<· .>' :::·fY:/->~<<:¡·.·<:~:.-:·:::~:<+· -~: :·:~ -· .: ::·_ '· . 

docwnentos en·· losjuigados ~elesiásdC:os. ,La parte del primicerio y los guardianes 

caballeros pedía qJ~ ei ~J~~:·~Jfü/~·;~Za1>iri.iaeiones y éste demandaba justicia pues se 

estaba atentando contra ~;á'~e~~·~~~~·~:¿¿~o guárdianes de la cofradía. 

El juicio se iní~ÍÓ' ~if~1 ~~~6r 'arzobispo a través del juez provisor, a qtúen le 
• ., ·-- - - .. _ -<>;·~,, ·._¡ - . . •:.:·-:;:·-·· - -· ' . • -

tocaba conocer de los ~e'g~~i6~·}~~i'c'i~le{de la diócesis y se comenzaron a mandar autos38 

y traslados39 a unay otra ;~;rtl'.: t~;~J~ted~Ía llegó y al párecer favoreció al primicerio y a 

::,::::~:::':::',:~~,¡~~~;;;;;·,~:: :~::·::.::: 
ante la ::~~ ;::::i:i.p~rÍ~t~e'c;~~~~~~:{~;¡tt~;:Lvisor hacía fuerza41 al no conceder la 

apelació11 y 111andó que la otorgara pa~~ co-~tí~t;;J..el Juicio. Al mismo tiempo revocó todo lo 
-. :~ ·. :-_· ·,_ ''":· ' .- -42 

actuado u partir di:I 111omcl1to en el que se había int~.rpuesto el recurso . 

·"' Auto es .. el dert ... -cho judicial dado en alguna causa civil o criminal. El juez dirige el orden de! proceso con 
sus autos interlocutorios o providencias, y decide la cuestión principal por medio de su seiltencia o auto 
definitivo". /dem, .ir. ''·Auto. 
~9 Trasbdu es ""la cr:mmni~ción que se da a una de las partes que litigan de las pfetensiunes o a.legaros de la 
otra. a fin de que responda o concluya para prueba o definitiva, scgün el estado de la causaº. /c/en1, 
.r. v. Tra.\"/aclo. 

-40 Como la fuenh! en la que nos basamos no contiene más que un extracto de los documentos originales y 
carecemos de esto.i, lo que acabamos de escribir es una suposición que hacemos a partir de la infonnación con 
la que cont:1mos y que comienz.a hablando de la apelación que se interpuso ante Ja Real Audiencia y que es lo 
~ue a continuación trataremos. 
" Por hacer íuerza se entendía el ""agravio que el juez eclesiástico hace a la parte cuando conoce de causa que 
no Je compete, cuando no observa las reglas prescritas por las leyes y cánones y cuando niega injustamente la 
npdación". Joaquín Escriche, Dit:ciunurio ru:unudo de! Leglslaciún yJ11ri.ipn1de11ciu, ,, .. ''· F11enu. 
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El Cabildo sede vacante. nombró .entonces al dÓet~r Jeróni!no de Cárcamo, canónigo 

de la iglesia Catedral ji visitador general del arz~bisplld~, corito juez provi~or: Éste riiandó . 

que las partes nombrl1rin 1m proeura~~r c'~nel 'que se entendie~an .-.~ diligencias.• El . 1 de 

~::; ~'~ia~i~~~:.~r.~ti-·:t..::::::·::::;~·;± 
del grer~i~füe·~~,i;~~~i.d~·j~~~'.~~if~J~e'~e la inesa de lá ar~ÍtÍcofrádiá Y.~·~· ~~ncÍÓ :. · 

··.>.·:..:.":'3 ~:~v:-::;,,~,;·>·:;:'·.<·>. ·.,,. :::.. : -~ --·:> 
qué>loi(p~~os·:·d~·i¡,;;c, que entraran en su poder por razón de exfun~nes;:·;;,uitÍls o 
condenacio'nes'(¡'ue hicieren conforme a su ordenanza. los gasten y distribuynri se8úfl y en la·· 
fonna que'. era costumbre, sin ser obligados ni ellos ni su mayordomo a dar Ja cuenta pedida 

.por la.contraria' y si a su Sei\orla para que proveyere lo conveniente y Jo mismo en cuanto a 
sus· dcínás bienes'º. ·. . '' 

Además d~. :q:¿~:\~:dÓs debían obedecer y guardar Ja bula de ai,>Tegación y Ías c~nstit~~iories 
que con ella hablan llegndo y que hablan sido aprobadas por su Ilustrísima, bajo pena de 

excomunión Ínayor. 

Conocida la sentencia, Ja parte del primicerio y los guardianes caballeros apeló ante 

la Real Audiencia y los maestros sastres lo hicieron ante el delegado de su Santidad. Sólo 

se aceptó"' recurso de los primeros y continuó el pleito. 

Finalmcnt~ ~1- 4 ~e diciembre. de• Í~9;- ,~-·~~~1 ;Audiencia confinnó la sentencia 

anterior. Pero la incorifonnidad sigui~ Y. el 'j.uiciÍ,.- no pudo acabarse. La situación se 

complicó aún más cuando'~¡ gremio a~usó a sU contraparte de querer elegir a los oficiales 

de la cofradía por suertes, planeando nombrar gnnrdianes, custodios, proveedores, regente, 

4
.? De acuerdo con el derecho de la época, si se dictaba una sentencia y alguna de las partes quedaba en 

desacuerdo con ella podia interponer un recurso de apelación, que era una reclamación ante unjuczo tribunal 
superior para que se repusiera o reformara la sentencia del inferior. Una apelación legítimamente interpuesta 
suspendía Ja jurisdicción del juez de primera instancia y regresaba o transfería Ja causa al juez o tribunal 
superior. En caso de que el juez inferior actuara en contra del apelante se pedía que se revocaran y se 
repusieran las cosas en su estado anterior y fue lo que sucedió en este caso. En el fuero eclesiástico se podían 
realizar hasta tres apelaciones. ldem, .J·. ''· Apl!/acián. 
0 A.G.N,. Jlie11t!.J' Nac:ionult!.J, vol. 887. cxp. 14, s/f. 
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etcétera, hasta llegar a un niunero de treinta y seis oficiales. El primicerio y los guardianes 

caballeros lo hac~a~ cori ~I pr6textó d~ q~c IÍí constitución llegada de ~orna asl lo disponía, 
- .J .• ,. _, 

pero con la verdaderái~tención de que todós.ésl~s oliciálcs estlivieran a su disposición. 
~·:_, .· .. . - -· ~>.,,: ·.·!; ·.;:.'.:)· ,,;'. . .·-;··:f -! . 

Lasente~'i:ia.final co~fimÍÓ;tÍna .~éi
0

1nás la· pr¿;.;;;~Ci~da por Jerónimo de Cárcamo 
j. ,_ •• ,'·'· - •• ·' • •• ,•'•-,.,"- .- •• - ••• ,,- •• 

en 1594. Co~ ell~ las 'autoridades wemiiile~ sailer~nviCtorio~as y sólo se les negó el que se 

declarara quiénes coitfonnaban verd~deramente la cofradía. AÚ·espeeto se dice: 

declaro ser las personas de los dichos oficios de sastres, calceteros e jubereros fundadores 
de Ja dicha cofradía de la Santísima Trinidad. y así ellos como a todos Jos demás hermanos 
y cofrades que antes y después de Ja Bula de agregación se recibieron, sea del cuerpo y la 
verdadera cofradía de la Santísima Trinidad e como tales hermanos mando se junten a hacer 
y hagan sus cabildos y elecciones de mayordomo e diputados por votos, según y como y de 
Ja manera que lo solían y acostumbraban a hacer e usaban antes que Ja Bula de agregación 
se recibiere por ellos""'. 

El pleito quedaría concluido con los cabildos celebrados los dias 4 y 17 de enero de 

1598, cuando las autoridades gremiales y las de la archicofradia acordaron hacer ··una 

transacción y concierto ,.1s. Cada parte nombró a sus apoderados y éstos quedaron en que el 

!,'Temio entregaría unas cuentas que . se Jé solicitaban, en que se declaraban nulas las 

ca;>itulaciones de 1589 y co~ ellas tod~s las r~edÍd~sá~r6'badas en contra del gremio. 

:;:::~::.:::::~:~:~;~~{~~~i~f 3::=:::~::::: 
En esa ocasión se pre~e~t~r?ri· ~6{~·.;~6~io}~'~í~W~\ a..i~bispo de México para decir que 

Antonio Gutiérre~.~~;·c;:~~~.~j~~~~fdiri;~f~~;Í~ ~chicofrad{3, se habia dado mafia para 

continuar en su c~rgo .sii{da;· ~;i.;~¡~~.· a p7sar de las diligencias 4uc al respecto tenían 

u/bidem, 
.as Jbült!m. 
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practicadas y por si fuera poco, ,habla. logrado que el n,omb~runient~ de la .huérfana que 

ru1Ualmcntc sorteaba el cuerpo rcéayc~a ~n la hija de Alonso Álva.rcz Pinclo (guardÍán del 

banco ~e los caballéros). iíi~dlcla ci;~,n;ri~alas ~~~~;itl1é·i~1i~s;,do~éÍ~'~e'.~s~i~;i1ab~· que en 

se1ncjantes elecciones.deberia11'ir~;e;i:se. l~s~·l1ija·:··del~s •. 1~Ü:;st~o~JJ~1 iremfo•<· .•. Por't.~nto, 

=~~~\Aijf~f iitl~?llf ll~f; 
infonnado · de esto;· el. mayordoíno· Aiitoilio ·autiérr.ez .respondió, que :·el· asunto. se entablara 

: · ":~·:: ', ... :;~:,·(~·~:,0·:~::t:\:(:,~~'i;~~¡;~~f,)·B:.;~~\\-:~\~~{~;;:.v;~~: .. :~~::7~\f./~~!-~.:;:~Y:;~:).:f,.:?$~~:::·:::\f\;/"<~i~: ~::-· .. : -: ·, :· ; 
contra el pnmicerio; lo's guardianes y. demás 'oficialcf de la mesa;· pues él no formaba parte 

: · -< ~ .. _:-~:_- .; .. ~:~u~~7;::~\~ .. r~--:~--:</:s;:-~~~-:~\V,f;\::;y~g:.'.~~{~'\S/~~:_-'."X,::>-:\'..-~~;.f/1:.:;\::,:- :~ ·.:· :.- -
de ella ni tenla poclerpará contestarlademn_~,~~-;:su argumentación se fundamentaba en el 

Lorenzo de encontraba el expediente del 
·- - .,:.-::,"~-.o;. ;'..' 
~'-'::?;~:-~.. -~-·. -~-· '" , 

El mayorcl6~~·k~i~¿~á'J~'~o'<~;n~~~6(a ~ 'ia n;~sá y que por lo misrno sólo habla 

ejecutado lo dis~u;ÚJ~J{;~~;;:;f=~~f~;1:~-~·~{¡Í;nese;1·i~do caso les correspondía responder 

a la demanda. No«>'~~t~Jf~~"J~::{;~·~~t~s~Ícnian.dó¡n~cxhibicralo~ documentos qm: se le 

habían pedido, ¡~¡H~;)~i~í';i~i~~J¿~<l;~a'~i~;~~ig~ ruitc el ·obispo de Puebla, como 

delegado de su s;uiiíci~ct.' ; n '.. : ' .. · .' . '.; .. 
,•: ·:} f·. -

.:.:-"<··"· .. · 

46 Más adelante nciS OCUp~l-Cn~oS de ~~n~ri~~~-~~~-¡·fi~~del ~~ne~ lé,i:.S d,otes . 
. n lbid.:m. En el capítulo 6 éxpli-::3re0:1os con d.ctenimien_tu la füm.lació-n de la obra pia. 
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El pleito continuó y cada vez se complicó más. El. problema inicial pasó a segundo 

término y la. disputa se centró 'en :'dccidir.-si: las autóridades .del ·gremio de los sastres, . . . · .. · .. ,. :· - . ' ' . :::;; ··- ---·. ':-,. . =·· ;• . 
calceteros y jubeíeros debi~ñ ~.onsiderar~e COITIO S.mrdi~~s d~ la cofradía.· E~to se' debió á 

::72J~~,i~iJ!~i-~~i~;/2~~== ;: 
Cansadas de la sitüáción y de los gastos que los'juicios les significaban, a principios 

,. , .. ,_ .. ··-" . ··-·:-~· . '· . . .. . . . - - .. 
de 1655 ias p~~ef~~ ÍiilJ~Q~ ~e;í~i~r6n én cabildo y decidieron nombrar a dos personas 

' .. : - ·: ": ~-:~ .. -~ :-.·-··:···" >·-· .. -_ -·-... - - ' 
para que las_.représentáran Y. Uegaran a un acuerdo. Alonso Álvarez Pinelo fue presentado 

por parte de I~ ~Óft~dla (así se le lhunába a la d~I primicerio y los guardiw1es caballeros) y 

Eugenio de. Olmos 'representó al. gremio.• Ambos se riómbraron jueces árbitros con todas las 
~;. <-'..·· .' ·.-:_-:-_:~ 

facultades y pr()~1()·~~oltteituiórí'.,a trabaj~;: 1PÍdieron que se les entregara toda la 

~~~~~~il!ljlllilt if~~~~;:: 
La parte de ·1~1 ·~~f"!~'~);~~; ?frs.o';) •· ids v~~~dictos y. pidió que su Uústrisima,_ el 

arzobispo de MÚl~c;:. diC¡;·· ,~ 'si:"nten~ia .. Lo~· .. astres también presionaron y finalmente, el 
-.. .'. :~ .':-~ , .)'.'., -::,~\;;·,~~>:, ~· ','~_ -: . ~'.-

10 de octubre' de, t6j1/~~'{<i~~1W:ó que los alcalde:; y vc:edores tenían voz y voto en la 
'.' ' - .. ~ -. ., ·-

archicofradla; q~e, lo~,.gu,;rdi_~es se elegirian anualmente y que era valida la reelección por 

una vez; se permitió que la cofradía "nombrara doce sujetos de calidad para guardianes si 
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se considerase ncccsmfo para el. lustre del cuerpo',.,";. se consideró alos.alcaldes y veédores 

como patronos 'y guardianes, en ,él. nombrainientO :_de la. h_uéñana; ·se' estableció que el 

mayordomo.· no, debía Ser prcci~m~tCllte'dcl_-. b'r~lnio,•sil~O Qlle (ofu~raeua(quier,eofradc que 

afianz.1se -ª••.s°:t,is,G1c;i~1'.-~.:~~1~'&f ~~~' s1h·r~.~w~~~-f .·f i.:~~:~~~~~~~~}if 1~~ié:tE~i~o que el_ 

gremio debía coste~r IÓsgastos;d,elpaso ,de laSanlísiina 'frlni~ad¡"que:la cofradía tuViera un 

~~:~~f 1:lliitlrillf II;f~~~r~l~~~~:: 
-:,~ .. :·Sj.f'.t¿~·:·;.;~~· ~\,,.,;··,·,7 .. :"\'( '". :·::·., i'··· ,:_;'.~<~-; '-?-</:'- "·· ~'. ,j; :.>'.·~-\ 

. Por enésiiim_ ~e~5:·i~~;~Í~¡~~~j~~;0r.).~~f0r~11~f-.%~~~~;'~~;~~~;~~ifa·fa~"~~B;:~.~¡r~ -la 
detcnnmaeión final no se encuentra en.el documenta ·consullado, pues_ lo (1ltimo que se dice 

al respecto es: ."En-_ ~~~~i/!r1~~~'.)}~~c~~fJ~~'.Ii~;~;%fr~:~w~i~-i~~!r~~~:~<íe[-~lío~ •otra -
_ .. ·-: ...,:.~ :~~;v~)::l::ij:/~:-~\~~'.:~~~-;:i:J:r;;~-~.:·~;.~~'.~·-;x~~~~;(~:;~~::~'..x~·s;_;~:~}/,:,;;:·:;:;:~~;:.~:\ :.;.: ::i;·-.. : .::_;·- _:_(_;: ::· 

detenninación .. so Sm ' emb~gO,'c. p~r/-losi testunomos ,,que e' Constan xah final ~de · las 

::::·:::,~~f~ajltq~u~e~n:._to;t_·_.,:_ •. ·."_,rfe'._,_-_1_,e)_f_:n~i'n,~oiis'.~_:•c¡s~flJl·J'~iJll·'s~.i;c,oi•,~¡s;~ll'bt,,ul~cpi'oonde•'.·si Pq·_·u11e~bclal 
El documento· , _ -. __ .-~ __ " -- ,,:-~_~a\'.copia de' " .. 

:::, :: ::::.::~f -~~~f ;~~~~;;~ t .~':":"rnd:~::'.:: ::: 
que las anteriores ~onten!an y d~~ .;l'~j~~~~¡¡~;f~~ q~e el s~ñor delegado de su Santidad, el 

:. __ ; ·:~; ·+:/~~/:~jr/~-~ 
-•,;• 

41 A.G.N., Hicne:r Nacinnales. Vol. 8.87 ~ c~~;'..1"4:.:.'~f:"N~d~ ~~ .d¡;;c sobre la igualdad en cuanto al número de 
guardianes de una y otra parte. NosotrOs suponc:i:nos que ·se aceptó. Asi quedarían doce guardiant:S caballeros 
y doce maestros del gremio. ··:: .:<~- · ·: · 
.. ~ Jbid1.WI. '< 
'º/hit/cm. / _· ._, '·· _- · .. _.. 
" Constituciones de la Arcl1icofradla Je la· Sat~tl.rima Trinidad •. rac:ada.f Je las originnlc.r que e.rtcin en .f1' 

arc:hfro. Atlo ,/c J 781. AG.N., /Jiem!s Nu,:lu_1~uf1tJ·, Vol. 887, ~x.p. 14. 
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obispo de Puebla, habla deterininado respecto al pleito qÜe se habla tenido entre los dos 

bancos de la mesa. E~ ~l~c~t~ ,~e estos rc~lamcntcis se observa la equidad en el número de 

b>t•ardianes y se n~ta qlle ~e~cigi¿r()ri las éllspC>"Sic"i~,:;es e1;1itidas por los juzgados. 

Estás nuevás c.o~sHfi1eion~~,fu~i~~é~~:~~~ porq~1e se habían perdido las anteriores 

y füe necesario p~dirI~~~i,;~~~,gfr•r'[~~~~~~~gcrea~ión de éstas habrla sido imposible de 

no haberse dado lln <:cin's~~~ '}ntr~ :; t~dos' los componentes de la cofradía primero. 

Seguramente la disput: :ci~~t¡~:t~';t~;'1i'1esofución del delegado papal, puesto que ya no 
~:~:~.~:r·;,.·:~·!I~'~'~ ; ,::,,_.,., 

habla nadie más a; q~ierifi~~tfur.~EI ;j~~~ provisor, representante del arzobispado de 

México, la Real Audienci~,i!ei~'~'~j~~~d~'de su Santidad ya hablan emitido una sentencia. 

~~~f ~Jlll:~~'.~~ª~~~~~~~~ 
Congregación de los.~J~d~br~~jl~:'f~'k~ianes caballeros no podían mantenerse unidos con 

·._);'.~~~~:;~:· .. )¿~~::~::ilit:?~(\:f'.~~;~:~~~-:·j'.;:·!·.:: .- --. 
el !lder de lG h\:nnandad,;con'la 'que': se; estaban teniendo serios conflictos. J\si, una ve:: 

alcanzada la paz d',i;;'¡;~~~;;}ig~¡;~J(~"~1()} sig\1ie111es anos de su historia se caracterizan por 
,.:-,:::: r::;>;'.=~=-;';¿~~~y~~:'._~~~?f. __ l??~-{<_· -

los con~tnntes enfrém~mientos ·en:, contra' de· la· Congregación de San Pedro, la cual se 

mostró reacia a cwnpÍir l~s Clbli~ac.i<?~es ~ontrnidas en In escritura firmada con la cofradía. 

Antes de abordar los.prqblemns surgidos entre ambas corporaciones debemos decir 

que Ja quietud en el seno de· la cofradía de la Santisima Trinidad se vio afectada varias 

veces después por otros problemas internos. Conocemos un caso de mediados del siglo 
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XVll52 en el que el resto. de los guardianes acusaron al guardián mayor y.al alcalde .del 

b'l"emio de los s.astrcs porqué hablan n·ombrado a los guardianes que faitabÍúi para con1plctar 
, .. ' ;. , , . . . . . - . ' ~ -- ' . . . -· - . . 

los veinticuatro que ~ebl; .. :~e:·hab~~ ~n contravención a las constituciÓ~¿s; Al fi~af la 
. '_., '·'. .' ... , ·· ... ' 

resolución judicial cond~nÓ ~ lo~ i~fractores. imponiéndoles una pena pecí1~i~;¡~ ~~a q{;ienes 
.• ·· , "J' '',··.!·:{.: ·:-· " ·-,·. 

como el guardián mayor'Jua~ dé Zearreta se negaba a entregar unos pape(;~·;:¡~:¡3·'cofrÍÍdla. · .. ,'.,' - , . . . - . ' ;., ... •,'./-' '"'"''' _, .. ·. 
~-, " -

se decretó que "se fijare e;1.la- tablilla por público excomulgado y se le ~xiíiie~;"ra'~l11ta .de 

20pesos"53 • ,, . "'2:. ' 
;:./)..:-.. -:·. _,_._, 

Asimismc(s~b~mci~ .'de un pleito contra el mayordoiTio del. : gremio porque no 

permitió que las .'!¡~~~ij;~ : reéogidas en el plato que se ponla a los pies ·del altar mayor 
.~.-: ·'i-· .' . -.• 

fueran a parar eri·I~ :c~f~~cira';: i.ás autoridades gremiales dijeron que no se hablan opuesto a 

que se recoiiera '. Ía · ÍimÓsna, ·pero que se estaban llevando ornamentos que utilizaba el 
·_.:·.,,· : :>' .. :.: . . 

gremio en sus procesiones y que de no defenderlos tendrlan que haberlos repuesto. Las 

fuentes no dicen cómo terminó el alegato54
• 

Los pleitos contra los tesoreros que defraudaron a la institución tampoco faltaron. 

1\1 respP.cto no incluimos los casos que conocemos porque nuc::tr:i ínt<:nción no es hacer 

una historia exhaustiva ele la cofradra. Para nuestros í'ines nos basta con se1\alar que no 

difirieron de los casos semejantes sucedidos en otras cofradías55
• 

'~ La fecha exacta del problema no queda clara porque en los documentos consultados se habla 
simultáneamente de este caso y de una disputa entre la cofradía y Ja Congregación de San Pedro sobre si el 
primicerio debía ser el nbad de la Congregación o no necesariamente. Se alternan fechas de las décadas de 
1660 y 1680. A.G.N., Bienes Nacionales, vol. 887, exp. 14. s/f. 
n Jbidcm. 
"Ibidem. 
u Si alguien está interesado en conocer los problemas con los mayordomos de la archicofradía de la Santísima 
Trinidad le recomendamos la consulta del expediente 14. volumen 887. del ramo Bh!nes Nacionales del 
A.G.N., pues en él se encuentra la obra en la que nos hemos basado para ditbor.tr t.."Sta parte de la t~is (y que 
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Asi pues, Ja archicofradla de la Santísima .Trinidad no pudo _ver el paso de los siglos 

sin experimentar disp~tas internas.· Por uno u otro' mC);¡~;;. ·~o~ f~~~ucnciá se dieron 

enfrentamientos .. La c~~vivencia de do~ gn1p~s tn~ dis~i~¡¡;~ ci>~o· ~I de los· Í,.\íardianes 

caballeros y el de los maestros del b'Temio de Jos sasÍres, i;i~eró :;;n;ta~1~~s ,,fricciones entre 
, . ·, ~ -. '" ' 

ellos y esto caracterizó Ja historia de la cofradla, por eso Je ·h~mos dedi~ado t~nta a:;~,;~¡c);¡ a 

este problema. 

b) Problemas con la Congregación de San Pedro 

Cuando hablamos sobre Jos orlgenes de la cofradía de Ja Santlsima Trinidad vimos que en 

1580 firmaron unas escrituras con la Congregación de San Pedro. Pudimos apreciar que los 

cofrades lo hicieron después de haberlo pensado mucho, pues las beatas de Santa Clara les 

habían dejado una mala experiencia. Sin embargo, se animaron confiados en que los 

sacerdotes de la Congregación cumplirían con sus ofertas y pronto construirían una iglesia 

y otras instalaciones para el uso exclusivo de la cofradra. 

Mas en 161 O el mayordomo de Ja cofradía de Ja Sai1tísima Trinidad. Pedro de 

Monlcrrnso, ya es:aba demanc!ando ante Jnan de Salamanca, chantre de Ja Catedral y juez 

provisor oficial, el cumplimiemo de las escriluras56
• 

es un hato de papeles que contienen los extractos de los documentos que contenía e1 archivo de Ja cofradía y 
por lll mismo gran p:ute de su hbtoria, como ya lo hc:mos señalado al principio de este capítulo) y otro~ 
documentos sueltos entre los cuales se haya un comentario a las cuentas del mayordomo Tomás Hunado del 
año de 1664 con quien se tuvo un problema por las cuentas que entregó. En 1643 hubo otro problema con el 
mayordomo Francisco de Ccvallos (AG.N., Bienes Nncionales, vol. 887, cx:p. 8.). También tenemos 
conocimiento de la denuncia que el tesorero Juan de Sevilla hizo contra su antecesor, Alonso Rodríguez 
Moreno, por las euenlaS del año 1594-1 S9S (A.H.S.S., Fondo Cofradías. Sección Archicofradía de la 
Santísima Trinidad. Serie Legajos 1. exp. 1 ). 
'

6 Copia ele la escritura ele convenio otorgada entre la wmerab/,• Congr,~gació11 tlr/ ,\'t•tlor .. 'l\an Pt•1lro )'la 
//u.rtre Archicofradla de la Santl.rima Trlnidad,fimdada en la igl1t.fia JI! .fu ad•'Ocac.•iOn,.feclta en J 3 de aga.rto 
del añvdl! JSBO. AG.N., Bienes Nm:ionales, vol. 863, t!Xp. l. 
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La demanda principal se debla a que los clérigos no hablan construido la iglesia 

nueva ni la capilla, la 'sála; .. la cuad;a .Y :el cl>rral que se hablan comprometido a hacer. La 

cofradía de la Santlsima Trinid~d p~dla la edificación de las mencionadas instalaciones o el 

pago de 20 mH pes~s d~;~r~-¿~~(.~·:¡,~~~ ¡;Ílcerlas por su cuenta. 

EL pleü.o\i;i!\f~.~i~J~~~i·ct~1~.~~écadas. En 1689 aím no se ~slumbraba una 

solución, pues·las-mievas'escritúras"que'eittonces se firmaron muestran una total inequidad 
.'·~·.?,·. '.:-,:·· << "<:-', 

en favor.de la Congreg'aciÓrÍ. En ellasse asegura que ya se habla iniciado la constmcción de 

los edificios p;ra -,~ c~~adla, peri> 16~ seilores sacerdotes aprovecharon para reordenar los 

pagos que le correspondían a cada corporación y anularon la cláusula quinta de las 

escrituras anteriores (de 1580) para poseer legítimamente unas casas que rentaban. con lo 

cual se quitaban la obligación de darle una compensación a la cofradía por el tiempo que 

tenlan rentándolas. Esas escrituras tantbién obligaron a la cofradla a que muriéndose su 

capellán nombrara como capellanes a los sacerdotes del Colegio de San Pedro57
• 

La solución pareció llegar con la firma de las escrituras de J 733'" (las terceras 

celebradas entre la Cungrcgaciún de San Pedro y Ja archícofradla de la Santlsima Trinidad). 

51 E.tcrill:ra ele transacción, concierto, pacto, aj1ute y con\•e11ció11 q11e cdebranm entrt! la muy J!11stre y 
Yenerahle Congregación del Apó:rtol San /'edro, Prl11C'lpe del a Jg/e.tia .. vde la muy //11.ttl'l! Arc:l1icofradl~'l cle 
la Sa111/sima Trinidad de esta ciudad de ANxico.fec/la en 28 Je ocmbre de J 689. A.G.N .• Bienes Naciona!el', 
vol. 863 1 exp. 1. En estas escrituras sobresale la cláusula décima primera, pnr Ja que ambos cuerpos 
decidieron unirse para evitar que la iglesia de l:i Santísima Trinidad se hiciera parroquia. Para tal efecto ya se 
hc.bían mandado rlocumentos .o.Imanaren espaifo1 ;- a s1J::; ministros del Consejo de las Jnrfias. Sabemos que 
finalmente en el mes de mayo de 1623 se reunió el virrey Dieyo Carrillo Mendoza y Pimentel. marqués de 
Gelves y conde de Priego, con el arzobispo Juan Pérez de la Serna, para resolver que Ja iglesia funcionard 
como parroquia. C( Maria Cristina Montoya, Op. dt., p. 20. 
''Copia de fa· escripmra de transacción y com-enio que otorgaron la Venerable Congregación Ecle.,·iásticn 
de Nue.'ítro /-'adre Setlor San Pedro y la J/11s1re Arcltlcofradia ele la Santlsima 1'riniclacl, en J 7 de ocn1bre dd 
atlo de 17JJ. A.G.N., Bienes nacionales, Vol. 863, exp. 2. Este documento es excepcional ya que nos ofrece 
In historia de todos los pleitos pasados entre ta archicofradía de la Santísima Trinid01d y l<t Congregación de 
San Pedro, de una h13nem rápida y concisa. Otra opción son losA1emorla/es (AH.S.S., Sección cofradías, 
Serie Archicofradía de la Santísima Trinidad. Libro 7) y las fojas que sirvieron para su elaboración (A.G.N., 
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F.n este documento se declara la voluntad de ambas partes para llegar a un acuerdo y se 

hace un recuento de todos los problemas pasados entre los dos cuerpos. 

El principal problema que había entre la corporación de los clérigos y los hermanos 

trinitarios em la fülta de cumplimiento de los congregantes a sn obligación de edificar una 

iglesia nueva y una capilla para la archicofradía, pero también se peleaban por las casas que 

la Congregación de San Pedro había construido para arrendar. Los sacerdotes dcclan que el 

producto de las rentas lo empicaban en la curación y atención de los enfennos de su 

hospital59
, pero las primeras escrituras habían establecido que ellos no podían hacer 

construcción alguna para rentar. A partir de 1 689 la Congregación se defendió con las 

escrituras recién acordadas, pero la cofradía alegaba haber sido forzada a pactar. De 

cualquier manera, en julio de 1726 un auto confirmó el derecho de los clérigos. Pero como 

la cofradla apeló, el pleito no pudo temtinarse. 

Los problemas anteriores hablan hecho que los cofrades desconfiaran del 

primicerio, pues como abad de la Congregación de San Pedro tendía a apoyar a los clérigos 

en detrimenlo de la archicofradía. E~to provoco que los b'ttardianes se manifestaran en 

contni de sostener ni abad como primicerio y pugnaron por defender el dr.recho q::e les 

concedía la bula de agregación a la archicofradía de la Santísima Trinidad de Roma pura 

elegir a su primicerio con entera libertad. La Congregación respondió y pidió que se 

Hicne~· Nacionales, vol. 887, exp. 14). Vale decir que el inventario de los documenlos que contenia el archivo 
de la cofradia también sirve como guia para seguir todo el proceso (AG.N .• Bienes Naclonale.f, vol. 863. 
exp. 3). · · 
59 La historia de este hospital ·creado por fa Congregación a finales del siglo XVII puede consultarse en 
Asunción Lavrin, Op. cil. 
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expulsara a .. ciertos sujelos por ser el molivo de ser eslos irrevercnles. sediciosos y 

destruidorcs del sosiego de ambas comunidadcs•.w. 

Además. los cofrades de San Pedro pidieron que el arzobispo lomara cartas en el 

asunto y decidiera si el abad y sus sucesores. como primicerios. tenían derecho a asistir a 

todas las juntas y cabildos de la cofradía. Incluso pedían que en caso de que un motivo justo 

y legilimo imposibilitara al abad para asistir. en su lugar fuera quien le siguiera en la 

jernrq1úa de la mesa de la Congregación. 

En este sentido es evidente que el problema de fondo era la lucha de los cofrades 

por defender su autonomfa. es decir. por evitar que la Congregación interviniera en los 

asuntos de la archicofradía y tomara decisiones relativas a su gobierno. pues esto sólo le 

concernía. por derecho (justificado con la bula de agregación), a ella. Al respecto tampoco 

se habla alcanzado 1ma solución. 

La cantidad de problemas pendientes sin visos de llegar a una pronta conclusión 

hizo que la archicofradía y la Congregación reflexionaran sobre la situación qu1: vivía'l y 

decidieran tener pl,Uica3 para llegar a acuerdos aceptables µara las dos partes. Por ello se 

reunieron el 4 de enero ele 173? en !a sala capitular dP. la Con~egación de San Pedro. Una 

vez acomodados, .::1 b'llardián mayor de la archicofradía al lado dd abad y los demás 

guardianes inlerpolados con Jos oficiales de Ja Congregación, se expusieron lo motivos de 

la reunión y se pasó a comentar lodos los pleilos que se tP.nían promovidos entre una y otra 

comunidad. con el estado que b'llllrdaban hasta ese momenlo. 

Para llegar a una solución se deteniunó por unanimidad que cada institución nombrara a 

cuatro representantes n quienes se les darían las facultades necesarias para tratar sobre todos los 

60 A.G.N., JJicne.f nacionalc:r. vol. 863, exp. 2. 
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sobre todos los asuntos. Asl que ese mismo dla fueron elegidos los representantes. Por parte 

de la conb>rcgació~ fueron elegidos Juan ~e Palafo~ y r.1cndoza, ~b~~. Joaquin de 

Mascareilas, rector del Col~gio de San Pedro, Felipe de vin~.:;a,·seéreiaric>"y José Antonio 

Legaría, mayórdoií10: Lá" arcliicofradla nombró a Pedro Man:;;~.-~ .. ~-q~;~~;_;;,~;dián ·mayor, 

Juan Manuel Gón;ez del Campo, tesorero, Toribio de Arag61t; gÚ;.;di¡;;J~¡;i;~;ico cié los 

caballeros yAnto1iio Rodríguez, guardián del banco de lo~ slls~~s: ~¡'~t~~;'~";{"i~ardián 
mayor finmlron el compromiso de confomtidad. 

LOs · encuentros entre los comisionados se llevaron a cabo y una vez solucionados 

todos los asuntos se presentaron ante la Real Audiencia para informar que habían llegado a 

un arreglo sobre los pleitos que mantenían y pedían permiso para hacer una escritura. El 

presidente y los oidores del Tribunal le pidieron al escribano que consultara con Fdipc de 

Fuentes y con Agustln de Vergara, abogados de la Real Audiencia, para conocer sus 

pareceres. El primero de ellos estuvo confonne, pero scilaló que la archicofradía habla 

ofrecido 1 O mil pesos a su Majestad en caso de ganar el juicio de las cas¡¡s que rentaba la 

Congregación. No obstante, dijo que la Real Hacienda nada podía reclamar porque la 

cofradía no posela las cosas y sólo lo aclnmba ¡.mm evitar prob!em::s posterior.,s. V::rgaro 

no puso objeción alguna. 

Las licencias se llevaron ante la Real Audiencia y ésta dio su aprobación el 14 de 

marzo de 1733. D~spués el virrey marqués de Casa Fuerte las aceptó. Por último las firmó 

el juez provisor, el 10 de abril del mismo m1o. 

La escritura fue rumada ante Felipe Muiloz de Castro, escribano real, el 1 7 de 

octubre de 1733 y la cofradía recibió una copia el 29 de noviembre. Después de esto se 

volvió a pedir la autorización de la Audiencia, el virrey y el juez provisor, hasta que 
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finalmente Juan Francisco de Figueredo;notario mayor del Santo oficio, Ja aceptó el 30 de 

noviembre y el 31 Ja as~~t¿ e~ el ar~Jli~o~ 1 •. 

Los acuerdos fu~r~n l~s ~fg;;i¡rlt~s) E~ p~~er Jugar se reconoció el derecho de Ja 

archicofradla para elegir a su. ~ri~~i¿~j~y~~~ci e~,-~t~n~'ión a que el abad se elegía de entre 

tres sujetos de toda "distÍnc'iórl i }~~~~q~I~;:,, se resolvió que el abad continuara siendo el 

primicerio. Sin embargo, o~h~i~ü;;'&i~~~h.l~iparían en la elección del abad. Estos serian 

el b'llardián mayor, el ~~MJ(tci~~rero, el guardián mayor anterior, el b'Uardián más 
- -;·:'-/":•;_-,-

antib'UO del banco de los ·c~b~IÍeros, el alcalde, el veedor y los dos maestros más antiguos 

del gremio de Jos sastres que fueran guardianes. Cuatro de ellos participarían en el 

escrutinio de los votos. Además se dispuso que los archicofrades vestirían de rojo en tales 

ocasiones, como acostnmbraban en sus funciones, y se dispuso la manera como se sentarían 

en las elecciones. 

Esta determinación parcela una victoria para Jos cofrades trinitarios, pues les 

pennitla tomar parte en la designación del abad, pero en realidad no hacían más que 

participar en la elección de uno de los tres candidatos que Ja Congregación proponía de 

rnauera independiente. 

Lo importante: fue que en caso de que surgieran 11uevos problemas entre los dos 

cuerpos el abad debla mantenerse neutral, pues representaba a la Congregación tanto como 

a Ja archicofradía. En su lugar, el pleito lo scguirínn el guardián mayor por parte de Ja 

Santísima Trinidad y el rector del Colegio de San Pedro por los clérigos. 

Respecto al usufructo de las casas, Ja escritura de 1 582 decia que en el solar donado 

a Ja Congregación deblan construirse unas casas para el beneficio de la archicofradía, pero 

61 Jbülem. 
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en las de 1689 se quedó _en que los sacerdotes cobra~ían el dinero de las rentas para sus 

obras de beneficencia. En esta. ocasió; se acordó que la Congregación mantendría en su 
' ... .·· · .. ·. 

poder las casas, pero recono~iÓun censo · de-···2 400 pesos de principal sobre sus rentas a 

füvor de la cofradía. Los clérigos tomaría~ l~-s reditos y se considerarla que la cofradía de la 

Santlsima Trinidad los daba para apoyar al hospital de San Pedro, como se le mandaba por 

su agregación a la arclúcofradla de Roma. De esta manera dejaba de estar obligada a pagar 

los diez pesos mensuales que daba a la Congregación con el mismo fin. 

La cofradla también recuperó su libertad para elegir al capellán que quisiera sin que 

éste tuviera que provenir del Colegio de San Pedro. Y se impedla cualquier intromisión de 

la Congregación en el gobierno de la archicofradla. Lo mismo se estableció que el sacristán 

de la iglesia nada tenlá qué ver con la capilla de la Lámina ni con los asuntos de la cofradía. 

El arancel por las fünciones de la archicofradía y sus anexas sería de seis pesos 

cuatro reales, si 'se·comenzaba a las nueve y media de la mañana. Se aumentaría un peso si 

la función se celebraba una hora después y para un horario posterior el rector decidiría el 

costo. Quedó establecido que esta cantidad incluia acólitos, subdiácono. diácono y preste, 

con todo el acompaimmiento acostumbrado. 

Cuando fuera t~ecesario que se tocaran las campanas por aiguna celebración de la 

cofradía, se debla avisar al rector, vicerrector o algún encargado para que abriera la torre 

del campanario, pues sólo habla una llave en poder del Colegio de San Pedro. En ca5o de 

que hubiera alguna oposición, la Congregación pagaría 100 pesos a los cofrades. 

A los guardianes, sus mujeres e hijos, no se les cobrarian derechos por enterrarlos: 

ya fuera en la capilla o en la nave de la iglesia. Para este fin el lado derecho del templo le 

pertenecla a la cofradía y el opuesto era para la Congregación. Cada que una de las 
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corporaciones fuera a hacer uso de su pa11e,· debla avisar a la otra. El resto de los coírades 
- -•> ·.- _· •• , • ·--,.:" ,. , .- -

pagnrlan dos pes.:,s con dos rc~lcs_ por dcrechÓs de entierro y velación, y sólo podrlan ser 

enterrados en la capilla. A lo~ éiitiérro~'de 11110 y otro cuerpo deblan asistir ambas cofradías. 
··· .... ::. - "":' .. -:,., '·'·.\;.:, ;:::_: ~ ... ---

El altar lo empleaaán réclproca1iil:nte. 
" .. ,'. < .~t; -~ 

En lo~ ~.# ~~~~~.;.,f~ncí,~,"ni~n~ual de la cofutdia de la Santisima Trinidad, los 

sacerdotes · pennitirlan; que .·las·: cofradas acompailaran al Santisimo Sacramento en la 

procesión por ib~'.~1~i1~~ba~~¿/sin que subieran . 
. _ ... _.«-· :;",-<.:/' .· --~~:-<i:-~:-~·:\ - ,~---;-.;', >-:· - ; .· 

La música de}:pa~Ci:'éle s·an:Pédro, el Jueves Santo, no la pagarla la coíradla, aunque 

si darla las ~éíris~~~;;s:fa~:;,; 
.':~ -'· •" ::·~::·· 

.i:a5r~sCl1~i:'i()~~~·¡ci;ri~·clas deblan aparecer en tablas grandes en lugares visibles para 
. ~:;"' :»;·:':-:.:; .. --_;'.. -~---' 

que todos esÚ1~é~~n ::émi~niclos de los acuerdos. Y en casn de que una de las dos 
. ' • ' -~>'' ·,[!., . ' . ,·. 

instituciones•des~;;~·préi~c;~er un pleito contra la otra, antes debla celebrar dos cabildos 

generales en lo~-c~-~-ei se de.bla haber acordado el inicio del juicio. De lo contrario la parte 

demandada n.o te·~_j_;j\¡ Óbligación de responder. Al mfamo tiempo se acordó dejar "rotos, 
____ .,._ .· . 

nulos y cancelndo~.fodoslos dichos pleitos pendientes',,;2
• 

Al ver lo;"~~Jerdos hubo gran folicidad en mnbas instiiucioues .. y para demostrar la 

general complaeellcia'.'y •gozo: que asistla a las dichas dos comunidades, se r.:picaron las 
;·'·,,·,.· •:;• . . , 

campanas de nu~~¡;;~: i~l~~·iitpara que fuera universal la noticia"63
• Pero esto no füe más que 

una tregua temporal.<[)~rall~c . los ailos siguientes continuaron los problemas enlTe la 

Conb'fegación y la archicofradía. Los asuntos fueron los mismos: la intervención de la 

Congregación en Jos asuntos internos de la cofradía, el excesivo costo de los aranceles por 

6
: lhidem. 

63 fbidem. 
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servicios religiosos, y sobre todo, decidir quién tenla más derechos sobre la iglesia y quién 

debla pagar las r~paraciones; construécioiics 'y rcmodcladoncs del cdificio64
• 

', ... _ . .:.. 

Con lo expuesto hasta·· el 1non1ento nos pareée Sllficiente para dar Wla idea del tipo 
' - ,~·:.-:.L,- 1 ;.:"'' 

de enfrentamientos que mnbas 'c<:Í~ofacio1;é~·' iuvieron, In manera como buscaron 
··:,.:· -..... ,: ..... ·. : . ' 

solucionarlos y la tensión constante que i caracteriZó la relación establecida entre la 

Congregación de San Pedro y la archicofradla de la Santísima Trinidad. 

2.2. Agre¡:aciones de otras cofrad las 

Un aspecto de gran importancia que debemos tomar en cuenta para tener un panorama 

completo de la historia de la archicofradla de la Santísima Trinidad, es el de las 

agregaciones de 01ras cofradías, pues este rasgo .es el que la define como archicofradía. 

Por principio de cuentas debemos decir que Wla archicofradía se define como Wla 

cofradla que tenla el derecho de agregar a si otras cofradías de su mismo nombre y fin y de 

comunicarles sus propias indulgencias y privilegios. La agregación debía ser perpellla y una 

vez realizada, In cofradla agrc:gada pe1·dia todas las indulgencias que antes poseía y a panir 

de entonces goznb& únic::mente de las que le comllflicnba la archicofrndla65
• Por lo demás, 

en sus asuntos internos continuaba funcionando de maneni independe. 

Respecto a la archicofradla de la Santlsima Trinidad, a lo largo de nuestro trabajo 

manejamos indistintamente las palabras cofradla y a.-chicofradía al referimos a ella, pero en 

estricto sentido fue simple cofradla hasta el momento en el que se Je agregaron otras, ya 

M Otra disputa muy imponante se dio a mediados del siglo XVUJ.. cuando la iglesia estaba muy deteriorada y 
fue necesaria su reedificación. La Congregación reconocia su responsabilidad. pero solicitaba Ja ayuda de Ja 
mchicofradin. que se negaban colaborar amparada por las escrituras firmadas entre ambos cuerpos. 
Finalmente costeó la mitad de Jos gastos. Cf. Maria Cristina Montoya.. Op. cit., p. 40·46. 
6

' Patricia Salazar, Op. cit., p. 94. 
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que a pat1ir de entonces aumentó su sla/11.v y se convi11ió en archicofradía'~'. Esto fue 
. - ' . -. - \ : .,.. . . ,- . - - . . - ~ -

posible b'l'.acias a que la bula de ab'i-cgaé::íÓn a la archicofradía· de Í~:sai~tf~imaTriniclád de 

Roma IC: otorgó esta f~~~;ltad.Nbsotros ~ar~c~1nÓs'cledicho'docÚ111~iitÓ:pe~Ó·~Ó11Ócemos la 
. - ..,. _··:~. <.(:'~-; . _:~-.<~.'>_'.'~--,-} >-:;_~·2··:~?>'-_; ... ¡-.'.-?':)-. :'_\/ __ :,/:, :: :_?·:· ... ; ':<' :; ":.'·"·~~ ;'<<·:>\·/e.'.'¡~'<::.',)'.~." ... '.~- :1-~ \~--.-(·:. '.-

1'raduccidn jur'!lica d~Jclecreto.•d{agr~~ac;ón .. ~ª'.JO de mar:o tle;1621,·~~ .'ª agregacidn 

::·.::;.~~~~;~~'iiitíJ:&~~~~t~r~~~~f~5rr:, 
.•. -~ .. ,-_.>.··;: :~;'_\·~:-·~··-~··'>.- ·-;. :·· ·:'.':'-,',_'.:':;·:; -.~::/.-~·).·~:·1.-i_, ... :_-_·,_·: ",.·-

mlo 1618 et,.qlÍe .. m.hi::o igual agregación por e/Se1lor·Pa11/o V.,. 
·- ,,_,.,_ .. -~- .. ,. _· .. ..... ·:,. . -~· .t-,:,. <-'···t<": ~.'. 

Ese d~cii;1;~~~0 ~~tá escrÚo en latin, pero ~b~ti~í;~·~u traducción al esprulol. En él se 

confirma la agr~ia~ión de la cofradía novohispan~ a la de Roma y al mismo tiempo se le 

comunican la5 h1dulgencia~ que gozaba la .nrchicofr:Ídla italiana. Al finalizar se lee: 

Y a la clicha arc/Jicofraclla para que puecla libre y llcita111e111e [subrayado en el original] 
agregar a las cofradlas y a ellns todas las indulgencias y espirituales gracias, guardando 
empero, la fonna que esta manda guardar en la Constitución de Clemente Papa Vlll60

• 

Aunque parece ser. que .dicha afirmación se refería a la cofradía romana, también se le 

concedió la misma gracia a la de la ciudad de México. 

El proceso de agregación comenzaba cuando la cofradía que deseaba ser 

incorporada nombraba a unos representantes para que hablaran con las autoridades de la 

archicofraciía de la Santísima Trinidad. Éstos 111ostraban la documcntnción necesada 

(decretos cie fundación, constituciones autorizadas por el obispo local, etcétera) y 

solicitaban la agregación con el fin de que "se extenJiese el culto y veneración Je este 

66 Alicia Bazane enfatiza este alto nivel que alcanzó la archicofradía de la Santísima Trinidad gracias al 
número de sus cofrarlias agregadas y al de los cofrades de éstas. Cí Al i.::ia Baz.ane. "'Las limosnas dt! las 
cofradía~: su admin!str.i~ión y destino .. en Pilar Martrne.o:: Lóp"2·Cano, Gisc;b von Wot>cs~r y Jmm Guillermo 
Muñoz.. (coords.), Cofi-adias, capclla11fasyobraspia.rcn laAmt.!rica colonial, p. 68·70. 
"

7 AG.N., Bil!llf!.f Nacionales, vol. 1148, cx:p. l. 
61 Jbidcm. La constitución mencionada viene a continuación en el documento y en ella se explican los 
procedimientos necesarios para agregar. y de hecho para erigir. una cofradia. Se trata de la bula Q11aec11n1q11e. 
promulgada por Clemente VUI en 1 t-04, por la que se reglamentó la insutuc1ón de las cofradías y se definió Ja 
üUtoridad de los obispos sobre dichas organi7.acioncs. Desde entonces. ninguna cofradía podía fonnarse sin la 
autorización por escrito del obispo y sus reglamentos (genemln1ente llamados constituciones) también debían 
ser aceptados por él antes de entrar en vigor. Además, se atribuyó a les prelados el derecho de supervisar su 
funcionamiento. por Jo menos caduque re.alizaran su visita pastor.il vor la diócesis. 
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Alllsimo Mislerio' [de la' Sanllsima' Trinidad], y los fieles ausenles de esla ciudad [de 

México] pudiesen IÓ!,'l'ar ·ie '.los: priv!legios y gracias concedidas a la muy Ilustre 

Archicofradla"m. 

En un ~abildo se ~6rrieíra <a c'Ci~sidcración la petición y en caso. de no enco~trarse 
inconveniente···a(g;~¡/';~6;~',;~;t~b~';.la agregación. La decisión se 'infonnaba a los 

representantes M la 1i¡ri~~~d~d ;~~~~~i~iCiabal1 Jos frámites ante el seilor provisor y vicario 

~~~::~1it~.~~i{~~tt:::::::~:::~ ~ 
-·.",)·~·;,.< ·\";J_,_,_.;(';;;;;::.)::':. :.-;.~; .,.:, .. ;_:: / ;,}~ 

gracias, ind1tlgenéiás' y:'pri~léi,.¡ó5\'qúe'.,té~la:ganados la archicofradía de Ja Santisima 
: . . ~-. •-''?~·':·:/?·t~_<:::~ó~~31:1:;::~~~;~< ;~~·:_;;~~~:1.~,,,~::~;;·,!_·~--~-~·,. -;; '·.' 

Trinidad de Méxfo~; cómo habla.sucedid~ con esta al incorporarse a la de Roma. 

No 'sab~~;;¿· ~:¡;'¡~:~;i~Aí~~i~f irinidad pedla alguna limosna a cambio de la 
' -" ~ .. ::_._-, -~?é,~~~~>~·;:~;;'.:2\:~~-;!:J~:: :' <. 

agregación .. pero si se hacían· ciertos ·compromisos entre ella y sus incorporadas. A todas se 
~'_··:::~---/· ,':.j;~':~-:~:;~~1¡~:\{~\{i·:~,'~. > :, :· :: -- ' 

les solicitaba que~contribuyeran'i((a''redenciónde los cautivos, que ayudaran a los pobres y 

:::~::::::::·~~}i~f :.: ~.:::~==~~:::.:.': :.:::·:::;:: 
= :-~--,- ·- ':~~::::~c-",.',.7.«:.';f;1:i-:;:;~w~~¿~.' ,~ ··: 

el estandane y tas den1ás. iris'ignÍas·d~.la archicofradla70
• 

Al parccér;· 1~i;:;~;;fr~d·;~~·~J¡µ:~g~das mantenlan inf'onnada a la archicofradia del 
. ,o->."• '~:; :_-. ·_C-;!': 

estado que guarda~ar{;·:~:)~~~ob~iis de piedad y misericordia que realizaban, como 

quedaba eslablecid~ al '!1~~;~s/e{conv~nio de agregación. Ejemple d.: ello fue la cofradía 

69 A.G.N., Bienes Nacionales. vol. 887, exp. 14, s/f. 
70 lbiJem. 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 
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del Santo Ecce Homo, cüya revisión' de cuentas se hacia en presencia de los guardianes de 
. ' .-.. -.-- . -· - ' ;; 

la archicofradia, por I~ menos asisuc~~ia ámcdÍadosdcl sigloXVII71
• 

En un•· prin~ipi~ ~ó~ .~ufi di~cii ,:~c;.~;_m,~':i ; ~'. fas cofradfas agregadas a la 

archicofradia, ya que 1111as véc~s \l'o~•~ó~r;·¡~dfa.nÍós rioínb~~s;•pues en unas fuentes se les 
:\ -·-·'j··.,·>·r.,o'.',;•/:.·~:_i·»·~:;.,.:;.~'·•.•·~· • <.':··": ,• 

. ,.'-;_,'.--,,,.·-3:·-.-·~_:.:,:,.,<¡",_'.' .... :·:·-·_·,~,-· .. :t.:·:·.·:- .. ~> <::. - ,· • 
llamaba de una manera y,en otras.de'otra;•y,tambten'nos·encontramos con cofradias que 

aparecían como incorpori~~~!!~·(l~f~V.iilf~~~~~m:~~~f[~'. S~nti~Íma Trinidad y en otras 

:::.7=::::'.:::·.~~ri~1!;if ~¡r~;;:=.:-·· · ·· ·~ ·~· .... 
En el cuadro•'·. p11~d~:observa~se que t~ante el siglo XVII sólo se agregaron a la 

archicofradía de la San~:;~~'.$~~i~;~~.'~~QJ~s~~;~~;udad de México. De hecho, se trató 

de cofradías asentadas·;;X;{~c;~-¡~~~';'~~~Ía C)ue laarchicofradia. En el siglo xvm se 
. ' ,,:; '.'·,--·::; ;-':'.'..'._;,~;:;.o.:':;·--~·-',>,·:·,.¡-~· \ 

comen?.aron a incoipórarc.6rrii'dra~·:d~~i~s regiones del virreinato. Casi todas de lugares no 

muy distantes de la'~aJÍí~Í;;Q~i2_:á•·r~e ~·medida que la archicofradía se consolidó y aumentó 

su prestigio que· otras:., ~~~~~~ades •quisieron agregársele. De cualquier manera, como 
- ,··-···- ,.,,_ .. - . 

........ ··.-,,\: -----.-
afinnn Alicia Bazarte; ''.las agregaciones que hizo la Santlsima [ ... ] le otorgaron un status al 

que pocas mcl1i~~f;~;:u~s po.dlnn aspimr"72 • 

TESIS CON -, 
FALLA DE ORIGEN J 

71 Pntricfa Sala~r. Op. cit .. p. 88. 
7

: Alicia Ba.zartt!, "'Las limosnos e.fo las cofnulias .. :• Op. 1..·it., p. 70. 
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Cuadro 1 

Cofradías agregadas a la archicofradía de 13 Santísima T rínídad 

-
NOMBRE DE LA COFRADÍA LUGAR DE UBICACIÓN FECHA llf. AGREGACIÓN GRUPOQUELA 

CONFORMABA 
Cofradia del Santo Ecce Horno Iglesia de la Santísima Trinidad, 1646 Comerciantes 

ciudad de México 
C ofradia del Santo Cristo de la Salud Misma 1652, octubn: 20 Chinos barberos del ponal de 

mercaderes v Rente en Reneral 
Cofradía de San Cosme y San Damiiln Misma 1652, octubre 20 Gremio de cirujanos, 

flebotomistas y farmacéuticos 
Cofradia de Jesús Nazareno de la Caida Misma ... 1672, octubre 30 Gremio de fruteros y 

. encomenderos de la fruta 
Cofradia de Nuestra Señora del Rosario y San Misma ; 1680 

ntonio de Padua · ... , 

ofradia de la Preciosa S!l"gre de Cristo, Nuestra Misma 1693; octubre 24 
eñora de los Dolores v Animas 

ofradia de San Horno Bono Misma 1693 Gremio de sastres, calceteros y 
.. iubeteros 

ofradía de Nuestra Señora de los Remedios Misma J71S,noviembre7 '" 

"ofradia de la Santísima Trinidad v Santo An~el ldcsia de San Antonio. Ouerétaro 1708, mavo 24 
ofradia de la Santísima Trinidad Real de minas de 1lalouiahua 1726, mavo 26 
ofradía de la Santísima Trinidad Pátzcuaro 1730 
ofradia de la Santísima Trinidad Maravatío 1730 

"ofradia de la Santisima Trinidad Celava 1736, noviembre S Gremio de sastres 
Cofradia de la Santísima Trinidad Convento de Nuestra Señora de la 1744,marzo 17 

Merced, Vallado'id 
Cofradia de Jesús Nazareno y Tres Caídas Iglesia de la Santa Vera Cruz, 1737 

Taxco 
Cofradía del Divino Redentor Cautivo Iglesia de la Santísima Trinidad, Desconocida 

ciudad de México 
Cofradía de Nuestra Señora de la Guía Misma Desconocida Constructores y reparadores de 

velas nara barcos 
Cofradía de San Crisnin v San Crisoiniano Misma Desconocida Zapateros 

Fuentes: AGN., Bienes Nacionales, vol. 863, exp. 3 y 4 y vol. 887, exp.14. AH.S.S., fondo Cofradía;, s~cc1ón Cofradía de Si.n Horno Bono, lega¡ o t, 
exp. 1. Alicia Bawte, "Las limosnas de las cofradías: su administración y destino" en Pilar Maninez López·Cano, Gisela vo~ Wobeser y Juan Guillermo 
Muñoz, Op. cil., p. 68-70. María Cristina Montoya, /.a iglesia ele la San1isima Tri11idad, U.N.A.MJFacultad oe Fílosofia y Letras, Tesis de licenciatura. 
Patricia Salaw, La Cofradia del Sa1110 Ecc. Homo, U.N.A.MJFacultad de Filosofia y Letras, Tesis Je licer1datura. 



Con las cofradlas del Santo Ecce Homo, de Nuestra Seilora de los Dolores, de San 

Cosme y San Damián, de Jesús Naí:arcno y de N;1cstraScñora de los Rem~ctios; flllldadas 
'< '·:'~'-· - ·,. ':·,,' ' 

en la iglesia de la Santísüna .Trinid~d;•fi~~ó\1riá escritura de agregación' p~ especifl~ar las 
""_,;_s-,-'::'-'~'-:,_:-.. '.r.j.:;·;;:t ·_. ... :_::"- '. 

condiciones en las que _se 1.;5·,3¿.;¡;Íaba'y'los··derechos;•.no .sólo espiriil1~l~s'sino iaai1bién 

materiales (como el lene~ :~~~i~~~~¡j~';~~r~: ;~~li;,nr sus cel~braci()~~~ ~-;eXie~~r á · s1is · 

~-.~ :.: =-~~i~ld}Ji;.,,; oob=Ólo lo do ~M :,fü ~o é.a 
·: "_;.~;~-,- '_;,¡,.-, :"' "'.'.' '.: ( -i - ' 

corporación fue creada por.los ina~s!r~~d.;I gremio de los.sastres en el sigl~'XVll. En su 

mesa participaba el gua;~¡¿:··:~~;~rd~ :';IJ ~~chicofradiá •dé; la; SaÍlÚsinm Trinidad como 

guardián protector y la dirigía ei'.ti~~;~e''.cj~t;~mió·,¡oní~;~u're6;~r: La mesa contaba - )\'.;;?~:;~:.·?;;~:.¿:;··:/t.::··.'·:;· ... r · ;,:·; ';:": .. , • -~--,- ,·,·,_. • .~- .-~-·~- • • 

además con otros 18 maestros del mismo oficio"comó fundadores74J;•• 

=·~:;:~:.~li~~~~l~~l~li;~ ~::~ 
Preciosa Sangre-de'Crisú),\;Dolores';y,i-"Á,nimás7!;.!En.frea.lida1;éTás···q11e estar agregadas 

podemos decir q-~~;~~~ii~;jfü~~l~~~~"~iJ'~~~~,~~~t:?~i:'~~j~~;~~~~~nte l~s siglos XVII y 

XVIII cada una e~i~tiÓp~; ~~~~;~~~ con sus propias aÜtoridades y actividades, pero a 
' . - _: ' .··.·- ;···.·.-:• ·.'.. 

medida que por diversas razones comen7~1ron a decaer, se· decidió que todas conformaran 

una sola y como In de San Horno Bono era la más füene, resulló ser la que acogió a las 

73 A.G.N., Bienes Nacio11a/es, vol. 863. exp. J. f. 47v. y 48. 
74 Real Cédula aprobando las con.tti111cloncs de la coj'i-adla de San Hamo Bono. 1803. AH.S.S .. FC\ndo 
cofradías, Sección Cofradia de San Horno Bono, Legajo I, exp. l. f. 3. 
1

' JbiJem. Maria Cristina Montoya aumenta en la listn a la cofradla de la Virgen del Rosario. pero en el 
documento que consultamos no se incluye. Por otra parte. dice que todas fueron fundadas el 24 de enero de 
1698 por Inocencia XIJ, pero el dato es inexacto. pues en el cuadro 2 registramos otras fechas que son las que 
se declaran en diversos documentos que pcnenecicron al archivo de la archicofradía. Cf. Maria Cristina 
Montoyn. Op. cit .• p. 31. 

60 



demás. Con esta medida no desaparecla la devoción a los santos patrones de cada 

organización y se rori~Iccfa~,' si bien pcrdlán: identidad com~ corporaciones independientes. 

Esle tipo de 1ml~nes fuerori fr'ecuent~s entre las cofradias nov~hlspanas, aunque los 

motivos por lo~ que~se hÍ~ieroll ~1erJn~isi!ntcis; Sabémos; por ejemplo, que a la cofradia 

~ªri:::i~:~~;:!c~r~iiiPJ~~~j!ii1~:~;fü~51~\~~%::rE:z::1~· ::~:e:~:::u1:~:: 
::::;,.:;~;~~~!~t~131~~;~¿:~7..t~7::;~.: :::7~ 
a una actividad ·~~,~n6mica'.~¡~·¡J~.' ,·, · 

Por ~tri;·~¡¡;¡f~·~~éíriri~'~·1ii~ofrad.lade la Pr~ciosisima Sangre que se unió a la del 
- ::;::- -· ' - -! ;. ;'~'-'--'./ ', -,>_ ~-,;"= ,.,;~-·. -,·;,· .' -.- .• _._, - ._ • 

Sanlo éristo de.Í~:·s~i;ici.'.'amb~s Ílgr~gadas a la archicofradia de la Santisima Trinidad77
• 

;~,.):•, ,,. 
Posterionnente Ja é?f,:¡jdía.;de San Cosme y San Damián también se integraría a la del Santo 

Cristo de la Sal~d78 :·~~ est~s casos las uniones se debieron al mal estado que guardaban las 

cofradlas incorp~r~diÍ~.:,'' .·/. ' 
,,,- «"· 

La uuión d~~~·¿c)f~iidía' ~ otra, como a las que nos hemos referido, es diferente a la 
-~.-;-· - . . ·- . . 

ngreg:icíón, pucs''~~·~Í::~íiri;;;r caso la hcnnund:id que es integrudn prácticamente es 
·-· . :< ->·.'•; ·. '• 

devorada por la mÍI~ ft1ert~·~;de'ser dos cuerpos distintos pasan a formar uno solo. Cuando 
- .. - . 

se agregaha era distinto . po~qu~ · cad~ cofradla mantenla su independencia respecto a la 

7
,, Patricia Salazar, Op. cit .• p. ISú-157. 

7l JdL•ftl p. l J 4. 
71 Alit.:ia Bazartc ... Ln cofradía de Cosme y Damián en el siglo XVIII•". Op. cit .. p. SO. El caso de dichas 
cofradías es muy interesante ya. que la primera de estas en ser fundada fue la de San Cosme y San Damián. 
Ante In gran demanda que tuvo para recibir, debido a que sólo se admitia a 33 cofrades. todos ellos cirujanos. 
ílebotonismas y fannacéuticos reconocidos. obligó a los hennanos a fundar y agregar a la cofradía del Santo 
Cristo de la Salud. en In que no hnbria tantas restricciones para recibir a las personas como cofrades. Pero n 
principios del siglo XIX la cofrodia de San Cosme y San Damián sufrió tal descuido que tuvo que ser unida a 
In que inicialmente hubia sido su agregada para no desaparecer. 
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archicofradla con la que hacia la agregación y asl se conserva.ban com~ dos instituciones 

diferenciadas, unidas sólo por compromisos espirituales. 

Este tipo de uniones entre cofradías dificultan su identificación ya que en las fuentes 

a veces se les nombra por su título completo, que incorpora el de las dos que se juntan, y a 

veces sólo se les llama por el de la más importante. 

Sin temor a equivocamos podemos afirmar que la archicofradla de la Santlsima 

Trinidad fue una de las más importantes por el número de cofradlas que se le agregaron. Y 

debe subrayarse el hecho de que además de aglutinar a otras cofradias que también estaban 

dedicadas a la Santísima Trinidad, esta archicofradia reunió a varias cofradías gremiales. La 

archicofradía de la Santlsima Trinidad se caracterizó por ser la institución con más 

cofradias gremiales agregadas en el virreinato. 

Desde luego, no estamos suponiendo qui: se trató de 1ma confederación de 

lrabqjadores similar a las de los tiempos modernos, pero sí la consideramos como un 

cuerpo que le dio cabida a otros también constituidos por congregaciones gremiales. La 

archicofradla de la Santísima Trinidad habrá sido 1ma especie de símbolo para las demás 

cofradias de artesanos. En el mundo corpor:itivo de la colonia, la archicofr:idfa bien pudo 

füucionar como una organización representativa del ámbito artesanal. 

Puesto que no cualquier cnfradia se incorporó a la de la Santísima Trinidad, es 

interesante conocer la lógica que existió detrás de las agregaciones. Como hemos dicho, 

varias cofradias dedicadas al culto del Altísimo Misterio de la Trinidad quisieron agregarse 

a la archicofradía. De acuerdo con la información presentada en el cuadro 2, la mayor parte 

de las cofradías que se incorporaron a la de la Santísima Trinidad fuera de la ciudad de 

México, tenían el mismo título. Ese rasgo fue el que las unió. 
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Por otra parte tenemos a las cofradías gremiales. En primer lugar estaban aquellas 

que pcrtcnecfan a los -mac¡ti'os dc(artc de lasa~trerfa, como la cofradía de San Horno Bono, 

que perteneció a :.~~: ¡~stres, calceteros y jubeteros de la ciudad (prácticamente era tUla 

extensió~ ele la ~~~h-i~~fradfn). La cofraclfa ele Nuestra Señora de la Guía también estuvo 
'·' ... _ .. 

constituida_ p_or s~sires, pero llama la atención porque integró a aquellos que se encargaban 

ele construir y· reparar las velas de los buques. La cofradía ele la Santísima Trinidad de 

Celaya estuvo conformada por los sastres de dicha población . 
. · -

Otra cofraclfa ªb'fegada cuya actividad de sus integrantes tenla alguna relación con la 

de los hennanos de la archicofradfa fue la de San Crispfn y San Crispiniano, compuesta por 

zapateros.' Por otra parte, sabemos que uno de los propósitos principales que la 

archicofradfa de la Santfsima Trinidad ele Roma le impuso a la de México füe la de ayudar 

a los enfe~nos79, por eso cofradlas como la de San C~~1~é y San Damián, de los cirujanos, 

flebotomistas y farmacéuticos, y la del Santo Cristo ele ia Salud, en la que participaban los · .. · ·., ;,• ... , .. , 

chinos barberos del Portal de mercáderés, -~\~~~e~ ~u~Hiaban a los médicos rasurando. 

sacando muelas y dientes y rapando a· los_._enf~~os,- estuvieron incorporadas a la de la 

Santfsima Trinidad. Además estnb:m cofradfns. corno la del Santo Ecce Home, que se 

comprometfan a brlndar,servicios mcldicos a s~~ ~¿frad~s énfennos"°. 
- <-"·. -·.· ; -:. .-:,.,.-· .-

La mencionada cofradfa del Santo Ecce· Homo, agregada a la archicofradía, estaba 

confonnada por un grÍlpo disidente de la cofradfa del mismo titulo f1mdada en el convento 

de Regina Coeli. Ésta pertenecla a comerciantes81 . La cofradfa de Jesús Nazareno de la 

79 Al parecer. la archicofradia romana se llamaba archicofradía de la Santísima Trinidad de peregrinos y 
convalecientes. A.G.N .. Bienes Nacionales, vol. 1148, exp. 1. 
•o Patricia Salaz.ar, Op. cit., p. 80. 
ª' ld•m p. 156-157. 
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Calda también pertenecla a negociantes, pues era la hermandad del gremio de los fruteros y . . ,. - . . ·- .. . 

encomenderos de la fruta"2
• Por ~u parte~ I~ ~ofr~dla de la Pré~iosa Sangr~ de Cristo estaba 

confonnada por el gremib de 16; collleréiani¿s de la cacahmíteria83• . •. 

Asl, es posible ~~~~~¡;~·; ~ii:.rta;¡i61i~r~n~ia en el tipo de c~fradlas qui: :s~ ~;;.egaron a 
. -:·, - ; ' '. ~:. ' , . - . . .';.~, " . - '. ' 

la de la Santisima. Trlnid~d. pues:.se ti-aió.·de congregaciones·qiíe .. adÓr~ba!1;~ la ínisma 
imagen, de cofradlas gremiales (Ía·r.'.tayoria de las cuales reunió a trabajaér<>ie~'c~yo'ramo: 

. ' ,.·_' _- -
productivo estaba más o menos emparentado con el del gremio .de .~~ 'sastriis) o de 

hennandades que compartlan sus fines piadosos. 

•i Maria del Rocío Ramírez. /A co.fraclla gremial de losfn1teros y encomcndero.r Je/nua tle la ciutlaJ Je 
/\'léxico, U.N.A.M./Facultad de Filosofia y Letras, Tesis de licenciatura. Cabe decir que los gremios no fueron 
organizaciones exclusivas de los grupos artesanales. pues más bien se tratab:t de .. grupos de personas de una 
misma profesión, unidas tácita o expresamente para Ja defensa y promoción de sus intereses comunes ... Pedro 
Rodríguez de Campomancs, Discurso sobro la educación popular. p. 256, A¡md idem p. 18. 
u Alicia Baz.arte y Clara García Ayluardo, /..cu cu~·to.\· de Ja .sul'"'cián. p. 241. 
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J.SU ESTRUCTIJllA 

J.I. La reglamentación a través de las constituciones 

Las constituciones fueron los ordenamientos que rigieron a las cofradías. En estos 

documentos se especificó su modo de organización y las fm1ciones que desarrollarían. La 

importancia de estos reglamentos fue grande, pues de ellos dependió el buen gobierno de 

las instituciones y la prevención de disputas y conílictos 1• O por lo menos eso file lo que 

expresamente declararon las constituciones de varias cofradías. 

De manera general podemos decir que en las constituciones se especificaban los 

objetivos de la hermandad, quiénes podían ingresar en ella y bajo qué requisitos, su forma 

de gobierno, la elección de sus oficiales, el manejo de sus dineros, las obras de beneficencia 

y fiestas que realizaría y cómo· habría de hacerlo y los compromisos que asumía con sus 

cofrades, además de otros asuntos especificas. 

Como lada la nonnatividad de las cofradías provenía de sus conslituciones, hubo la 

nec.,sidad de renovarlas a medida que las condiciones sociales cambiaban. Por ello, las 

constituciones de 1682 de la cofradía de Nuestra Seilora de Aranzazu decían: "por cuanlo 

los tiempos venideros pueden ofrecer diferentes disposiciones de calidad que la Divina 

Majestad se agrade de ellas, puedan los Rectores y diputados y tesorero que en lo adelanle 

fueren ailadir, quitar o revocar cualquk:ra de las cláusulas sobred1clms, disponiendo otras 

según las ocasiones lo ofrecieren'". 

1 Las constituciones se definen como un conjunto de ordenanz.as. establecimientos. estatutos o reglas "que se 
hacen y forman para et buen gobierno y dirección de alguna República o Comunidad ... Real Academia 
Espaiiola de la Lengua. Diccionario de autoridades . . r. ''· Con:rtit11ción. 
2 Con.rtilllciont!s eclra:r por f!/ rector y diputados Je Nuestra Seifom Je Ardnzaz11 paro .r11 buen gohienm y 
a:ierto en El isa Luque Alcaide, la cofradía di! Aránza:u Je México (1681-1799). p. 330. Anexo JI. 
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Pese a esta apertura, no era sencillo el proceso. En las constituciones posteriores de 

la misma congregación (las de 1696), se aclara que para modificarlas "es preciso y muy 

necesario el consultarlo y discurrirlo con toda madurez", discutiéndolo en una junta de la 

mesa "y si conviniere se haga dos Juntas o más, y lo que saliese por más votos se observe y 

guarde atendiendo siempre a el mayor servicio de la Divina Magestad y utilidad de nuestra 

hermandad"'. Además, el obispo debla sancionar todos los arreglos. 

De cualquier manera, siempre se trató de hacer ímicamente las reformas necesarias, 

respetando las constituciones primeras u originales. Así. los estatutos que la archicofTadla 

de la Santlsima Trinidad creó en 1793 declan: "Co11stit11ciones para la direcció11 y 

gobierno de la muy ilustre Archicofradfa de la Santísima Trinidad de la ciudad de México. 

Nuevamente reformadas e11 este afio de 93 co11 arreglo a las q11e a11tes regfa11, sacada< de 

las originales que aprobó la Silla Apostólica en el de 1582"1
• Entre aquellas de finales del 

siglo XVI y las de fines del XVlll, hablan existido otras, pero en todo caso se reconocía a 

tas más antiguas como la base de todas las posteriores. 

Las primeras constitucio11es de ta archicofradía de la Santísima Trinidad le füeron 

enviadas de Roma junio con la bula de agr.,gación de 15825• Aunque el arzobispo de la 

ciudad de México las sancionó P.11 septiembre de 15856
• parece ser que 110 fueron utitizadns, 

J Constituciones formadas y dilptu!~·tas por los ~·c1lores rector, diputados y tesorero de la muy i/usrr~ 
ltemtandad de Nue~·tra Señora de Arán:a::.11 en Jdem, p. 337, Anexo 111. 
"Archivo G.:!ncral de Ja Nación (en adcla.ute A.G.N.l, Biem!J' Nacionri/eJ., vol. 118, e~p. 3. 
' EJ 23 de marzo de 1682 lnocencio XI aprobó y confim1ó los estatutos y las constituciones de la cofradía de 
la Santisima Trinidad de la ciudad de México. bajo la condición de que el ordinario las aprobara. El 
documentó tenia el pase del Consejo de Indias (recordemos que por el Real Patronato que tenla la ccrcna 
cspa.11ola sobre la Iglesia en sus territorios, todos los documentos ·eclesiásticos debían contar con su 
aprobación para tener vigor). En el archivo de la cofradía existía además una copia. del l O de abril del mismo 
año. A.G.N .• Biene.i" Naciona/eJ·, vol. 863. exp. J. f. 15 v. 
" AG.N., JJiem!s Nacionales. vol. 887, cxp. 14. s/( Aunque los documentos fueron expedidos en Roma desde 
l 582, no entmron en vigor sino tres años más tarde, mientras llegaron a la ciudad de México y fueron 
aprobados por las autoridades correspondientes. 
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ya que al año siguiente, en el cabildo del 2 de febrero de 1 586, se dispuso que se elaboraran 

unas constituciones nuevas "con arreglo a las de Roma'.'7 
• 

.. -

Desafortunadamente no se han consel'Vado" . ni~t,'lmns. consiituciones de la 

nrchicofradla anteriores a 1782. En estas se expli~{<l~e _:debid~' a los eonstantes pleitos 
,,.•·e:: 

sostenidos por la cofradla todas las constituciones del-siglh_xvi·se perdieron. Por eso en 

1672 se pidió que fueran aprobadas otras que la· oiesa 'cie la· cofradía y el primicerio 

formaron con base en las bulas y demás documentos· que conservaban y teniendo en la 

memoria lo que decían las originales. El juez provisor y vicario general del arzobispado de 

México las aceptó y de esta manera se tuvieron unas nuevas constituciones". 

Las constituciones de 1782 parecen ser una copia de las de 1672. Las de 1792 y 

1793 son muy parecidas entre si y difieren un poco de las anteriores. Para realizar nuestro 

trabajo nos basamos en estas últimas, ya que Ja mayor parte de la infommción que 

poseemos, sobre todo la referente a la estructura, funciones y financiamiento de la 

archicofradía, pertene~e a fin:iles del siglo XVIII y principios del XIX. 

3.2.La mcmbrcsia 

Para h:ibl:ir sobre la conformación de la archicofradía de la Santísima Trinidad, hay que 

decir, por principio de cuentas, que la archicofradía admitió a todo tipo de personas. 

Aunque no les concedía los mismos derechos a todos. En las constituciones de 1782 se 

advierte que 

7 fd4!m. Las constituciones posteriores siempre hicieron referencia a estar hechas con arreglo a las originales 
de t582. 
1 C<111J'til11cione~· de la Archicofraála de la Santlsima Trinidad, sacadas de las origina/es que están en s11 
archivo. Ailo de 1782. A.G.N., Bienes Nacionales. vol. 887. exp. 14, f. 9v. y ss. 
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hnbiendose de asentar . algunas personns ... de color . quebrado pagnndo la limosna 
ncosttimbrndn y dándoseles la Bula; sea condición que es sólo para gannr lns gracias, porque 
no se ¡r.ive ningún cris~~ario 'de .~ll~s~ P.ero · .q~e no se ha de. asistir a su entierro aunque lo 
pague .. · _ _ -._ .. -_._.- .~:- · __ .- -: ' .,. 

FicÍ a la cost~nib~~\Íe I~~ cofl"!'díJ~ cÍ~. ~sp~ol~s. la archicofradía de la Santisima 

Trinidad tenla prejÍiicios:r~cii~te~:;~¡:.;i~~,~~·ci~rto que estos no le impidieron compartir sus . . . - .. - ·,,.,. --~- •· --:-.· -;.--.;:.;•: .. ·. - .: : ' . 

bienes espirltuales:c()~;';)¡¡~;~~;;'.kq~~ ¡()~ ~~i¡ie.:D: La ausencia de una nota de este carácter 
\;-~~ ··;·,·~~·-.-·:_.,, ___ - ;! :2--.:": _:·,:~>;;·.'~ 

en las constituciones de' ¡ 793 nos pennile suponer que esta condición era bien conocida por 

todos y no hacia falla repetirla, aunque tampoco está de más pensar que para ese momento 

ya comenzaba a entrar en desuso tal práctica segregacionista. 

De cualquier manera, quien deseara ingresar a la archicofradía debía pagar diez 

reales en caso de estar sano. Los enfermos aportaban lo que el padre capellán decidiera. De 

los diez reales que se cobraba a la gente sana, dos iban a parar con el citado clérigo. De las 

cuotas dadas por los enfermos él tomaba lo que le dictaba su conciencia. tomando en cuenta 

el trabajo que le significarla ir a asistirlos a la hora en que lo llamaran'º. 

Los maestros sAstres y sus mujt'res e hijos sólo aport.iban cuatro reales en atención a 

que los maestros hablan.' sido'tos fundadores de la cofradla y a qu~ el día de su examen 

daban una limosna de diez pesos: De .esos cuatro reales, dos se daban ai capellán y el r"sto 

se empicaba para comprar ~I clngulo1.1 que todos los cofrades debían portar. Los oficiales 

9 /dem.r.2v. 
10 A.O.N .. Bicne:r Nacionales, vol. 118. exp. 3, f. 4. 
11 El cingulo era un .. cordón de seda. algo grueso. de tres varas de largo con poca difef"encia. y en los cabos 
sus borlas o necos de In misma seda. Sirve para ceñirse el Alba el Sacerdote, cuando va a celebrar. Los hay 
también de hilo y de lana para diferentes usos. Viene del Latino Cin1?11l11m. que significa esto mismo09

• Real 
Academia Española de la Lengua,. Op. cit., s. \'. Cingulo. 
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del gremio, como no·· daban la aportación que los maestros pagaban al examinarse, 

quedaban incluidos cntre_quienes debían dar diez reales para quedar ascntados11
• 

. . 
Otros q~e también. pagaban c-uatro re~les eran los religiosos y religiosas ya que se 

. ' ,.. . 

les conside'rab~ "p~~res de sóleninidad"13 
• 

. ··... ·:·. - . ' . ; 
Cuar1do ·un _mievo archiéofrade .: era: admitido, el tesorero le daba un cíngulo y un 

sumario de.- indulgencias. El sumario era éÍ~pa;~nte de cofrade, es decir, era un contrato 

donde se estableclan las obligaciones que la cofradla contraía con el nuevo hermano y 

viceversa. Por este medio el cofrade conocía las indulgencias que se le oftecian y la manera 

como las obtendrla, además del resto de los beneficios que adquirla al ingresar a la 

institución. Cada sumario tenia un espacio para escribir el nombre del cofrade, la fecha de 

su ingreso y las firmas del Guardián mayor, el tesorero y el secretario14
• 

3.3. El gobierno de la institución 

3.3.1.EI cuerpo dirigente: la mesa 

A pesar del extenso número de personas que podía llegar a constituir una cufradia, éstas 

fueron dirigidas de manera exclusiva por 1m grupo reducido de personas. Podrirunos decir 

que existió una élite encargada del gobierno. Estas personas confommron la mesa o junta 

12 Es decir, para quedar ins\.:ritos como cofrades. 
13 A.G.N .• Bienes Nacinnal~s. vol. 118, C."q>. 3. f.4, v. l'onemos la:. cuotas accrdad.ls en l:;.s CC'n:>titucioncs de 
1793, pero en las de 1782 se pedían 20 reales a los hem1anos sanos. 6 pesos a los enfennos encamados. 10 
re.:..les a los maestros sastres y a sus familiares y 4 reales a los religiosos y religiosas. Además se menciona 
que a los de la Casa de moneda sólo se les cobraóa 2 reales por las limosnas que aportaban en los jubileos de 
cada mes y por sacar el paso de la Virgen en Ja procesión del Jueves Santo. A.G.N .• /Jicnes Naciot1ales, vol. 
887, exp. 14, f. 2v. y 3. Desconocemos por que se redujeron ll\S cuotas después. Y por un libro de cuentas de 
finales del siglo XVI sabemos que en ese entonces se admitía como cofrades a personas recién faJlecid.u a 
cambio de una limosna de t 00 pesos. Archivo Histórico de la Secretaria de Salud, Fondo Cofradias, Sección 
Archicofradía de la Santísima Trinidad, Serie Legajos 1, cxp. 1 y Serie Libros, 5. 
1
" A.G.N., Bienes Nacionales, vol. 887, exp. t S. Este expediente contiene varios juegos de sumarios. 
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directiva 15
• Al estudiar a los grnpos dirigentes podemos comprobar que se trató de circulos 

donde las relaciones. fallliliaresÚ1viéron gran importancia16. 

En él caso d~ I~ ·~'rclticofradia de Ja Santlsima Trinidad la mesa estuvo conformada 

por vei;;ticu~tro. ~~J.~i~{n:~.~~~~os' l,'llardianes, entre los cuales se encontraba el ¡,'lmrdián 

mayor, el tesore/~'/e1'~~i:~~ta~o {~¡es que éste pertenecía a la cofradía). La junta (o mesa) 

se dividia en dos ban~o~ : coit doce integrantes cada uno. Al primero lo confonnaban 

caballeros "de notori~ nob.l.eza y distinción" y al segtmdo Jos maestros sastres, entre los 

cuales se incluía al alcalde y al veedor actuales del ¡,>remio17. 

Esta composición de la mesa se adoptó durante el siglo XVII. Los documentos con 

los que contamos nos impiden conocer Ja forma de gobierno que se tuvo mientras la 

institución perteneció de manera exclusiva al gremio de los sastres. Podemos deducir que 

en ese momento las autoridades gremiales regian a la cofradia como lo hacían en el gremio, 

pero nada sabemos con certidumbre. De cualquier manera, junto con la bula de agregación 

de la cofradía novohispana a la archicofradia de Roma llegaron disposicicme5 para que se 

confonnara una mesa similar a la de la archicofradía italiana. 

Por la siguiente .::ita sabemos que al principio sólo habin cuatro ¡,'Uardiane5 y que su 

níunero s.:: duplicó a partir del mes de enero ele 1598: 

quedando establecido desde esta fecha que para siempr~ habían de elegirse ocho 
Guardianes, no cuatro como antiguamente, siendo tres de ellos vecinos de esta ciudad y el 

15 En las fuentes originales encontramos principalmente el nombre de mesa para llamar a dicho órgano 
Hubemativo . 
.. Elisa Luque Alcaide hace un minucioso estudio de la cofradia de Aránz.azu. Un capitulo de su trabajo lo 

dedica para hablamos sobre este asunto. Ahí nos dice que la gente que se sucedió en la rectoria de la 
institución estuvo relacionada familiarmente. Los rectores fueron hijos. sobrinos o compadres de otros 
rectores. Y generalmente se trató de los miembros con el más alto prestigio social y la mejor posición 
económica dentro de Ja hem1andad. Cf. Elisa Luque Alcaide. Op. cit .• Capitulo JV. 
17 A.G.N .• Bienes Nacianalc.r, vol. 118. exp. 3. f. S. 
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otro de los oficiale.s. de sastres~ calceteros y jubeteros y que los otros cuatro fuesen de los 
mismos'"·· -- .---:.: '· .. · ·:~ . -- . .- ·. ,·_i .. -:-. 

Al respecto· es import~nte destacar que. los·~:~~s;antes pleitos que caracterizan a la 
.•\ '• -- ' . --~; ·-

historia de la archicofradl~ d~raníe' los úítiÍn()s:~·nos'.Clel' siglo XVI y la siguiente cenh1ria 

fueron motivados unos y·~~~~~~Wt~dci~ 6t;c;s'pot1d d·i~pÜtaentre el gremio de los sastres y 

los guardianes caballer~s~~;:i~~~~j~il¡¡~~t;~·~)f~~i~es que deberla de constituir a la 

mesa y por el porcentaje q1;~ cada b~ní:~ te~(Iria: ' ' : . 

Parece ser que todo este problema quedó resuelto por una decisión judicial de 1657, 

en la que se declaró que 

con arreglo a la constitución presentada a f. 1 12 del pleito que se refiere, debe de ser igual 
el número de guardianes entre los de la archicofradía y los del gremio de sastres, 
nombrándose por un año, [ ... ] declarándose que si para el lustre y autoridad de este cuerpo 
fueren trunbién otros doce del gremio comprometiéndose en eUos los alcaldes y veedores 
que se nombrasen r ... ] acordándose que se nombraren cuatro guardianes de la ciudad que se 
sentaren al lado derecho del primicerio y cuatro del gremio que fueren de los alcaldes y 
veedores y lo hubieren en el lado izquierdo y los mayordomos de una y otra parte se 
sentasen uno frente al otro prefiriéndose el de la cofradía y se mandó llevar esto ndelante 19

. 

Pese a la redacción del texto, se entiende que a mediados del siglo XVII habia ocho 

guardianes, de los cuales r.uatro pertenecla al banco de los caball-:ros y el reslú al gremio, 

incluidc>s el alcalde y el veedor. Y se apunta la posibilidad de que se aumentara el núm;:ro 

de guardianes a 24, siendo la mitad de los lugares para cada banco20
• Finalmente se adoptó 

este 11úmero de guardianes y así quedó estable.:ido por d resto de la historia de la 

institución. 

11 A.G.N., Bienes Nacionales. vol. 887, exp. 14. s/f. 
19/dl!m. 
;!'IJ La decisión de aumenrar el número de los guardianes se debió a que los guardianes caballeros aportaban 
cuantiosas limosnas, por lo que convcnia que fueran varios. Cuando se decia que la medida aumentaría el 
lustre de la cofradía seguramente se pensaba en la imponancia de los personajes pero también en el aumento 
de los recursos económicos que lcndria la hermandad. 
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obligaciones para· que conformándose con ellas y asegurando su cumplimiento, quedara 

admitido sin mayor solemnidad ni juramento. 

Orib'Ínalmente las constituciones mandaban que los guardianes se cubrieran con una 

"túnica rubia26 talar'', pero ante el incumplimiento de la regla se decidió. que llevaran un 

escapulario rojo que debían ponerse al descubierto sobre el vestido al asistir a las fimciones 

y entierros de la archicofradía. Cada individuo debla costear su propio escapulario. El resto 

de los cofrades únicamente tenia que portar el cfngulo interior27
• 

3.3.2. El Primicerio 

El primicerio fue la autoridad que presidió a la archicofradla. Se le comenzó a nombrar por 

un mandato que llegó de Roma con la bula de agregación. En el cabildo del 2 de febrero de 

1586 la mesa decidió, a través de una votación, que el abad de la Congregación de San 

Pedro fungiera simultáneamente como primicerio de la cofradla. En un principio se creyó 

que era lo mejor, pues el abad siempre era un eclesiástico respetable, pero los problemas 

que se tuvieron cun la Congregación hicieron que en el siglo XVII sc considerara la 

posibilidad de <lejar de nombrar al abad como pritnicerio. Finahne11tr. no se tomó esta 

medida y siempre recayeron ambos cargos en la misma persona. 

Por otra parte, el titulo de primicerio para el rector de la archicofradia se debió a que 

asf se dispuso en el documento. que agregó la cofradía novohispana n la de Roma. La 

palabra tiene diferentes significados, ya que dentro de la Iglesia católica se le llama 

16 Por rubio se consideraba de color rojo, º'lo que tiene el color rojo claro u de color oro ... Real Academia de la 
Lengua, Op. cit .. .'r. ''· n1bio. En algunas ocasiones los documentos mencionan que eran rojas o coloradas y por 
eso sabemos que eran rojas y no doradas. Además, el rojo era el color característico de Jos cofrades de la 
Santísima Trinidad. 
21 A.G.N. 1 Bienes Nacionales, vol. 118, exp. 3, f. 8v. 
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primicerio "al dignidad que en algunas Iglesias Catedrales o Colegiales gobiema el Coro. 

en orden al ciiiito. Es I~ mismo <JUe ChanÍre o Capis~ol;·~• y se cree que el origen de la 

palabra se débe a que<.;..;; la pe~~o~a-,que se esc~iblá,~n pri.rie~ lugar en las tablas de cera 

que se ponÍan ~~'ei'J¿i~ d;;t~''¡~ie~i~;29 • ~~~llI_;;w~~·.;l;~~imiC~rio se considera como "el 

primero o principal de los clérigos, por, lá sÍlperi¿~~~d¡; autoridad que goza en los que no 
. ·. ,,, : ,-; ! ':\ .·,.:~·-~(::>~';:·:.;,;;:'_<"•.- . 

son presblteros"'º. La palabra, emple~ila,~omi;á~Jc!i~~-; "se aplica a la persona que es 

primera o superior a las demás en su Unea"3j :;:,~~f"r~:¿·;~guramente como la comprendieron 

los archicofrades de la Santlsima Trinidad. 

De él dependía que la cofradía tuviera un· capellán que cumpliera con sus 

obligaciones. que la capilla de la lámina32 
· es.tuviera en buenas condiciones, que el 

muñidor33 y los oficiales realizaran sus tareas y era quien presidia en todas las 

celr.braciones, cabildos, jUJ1tas y demás reUJ1iones de Ja hennnndad. En su ausencia presidia 

el guardián mayor, con la obligación de infonnarle de todo lo acordado. Su voto era "no 

sólo activo, sino también el dccisivo"34
, en caso de haber un empate. 

:•Real Acndcmia Española de la Lengua, Op. cit., .v. ''·Primicerio. 
:9 El primicerio .. Era el primero que se escribía en la tabla o catálogo de los nombres eclesiásticos. como 
mayor en dignidad. Es como si se dijese prinms en cera, porque antiguamente se escribian cstl'S nombres en 
u1blas de cera que estaban colgadas en el coro··. Diccim1Urio di: úi:rechq canónico ª"l!g/adc a la 

j11ri.'fpn1Jc:11cia 1!clcsiástica espa11o/a amigua y nuxlema . . 'f. ''· Primfet!rio 
·'º Real Academia Espai'lola de la Lengua. Op. cit .. . t. v. Primicerio. 
31 /dem. 
·'.?El altar principal de la capilla de la cofradía estaba dedicado a la Virgen ?viaria y se te conocia como el altar 
de la lámina. 
;1;1 El muñidor fue la persona que llamaba a las reuniones y para los entierros de los cofmdcs. 
H Copia de la escriptura de 1ra11sacción ycom-enio que otof'Raron la ~·enerahle Congregación h.Clesiásticade 
N111:.uro Padre Se11or .. 'ian Pedro y la J/Ju·tre Arclticqfradia de la Santísima Trinidad, en 17 de octubre del aifo 
ele 17.3.J. A.G.N .• llicnes Nacionales. vol. 863,exp. 2. 
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J.J.J. El guardián mayor 

Aunque siempre se respetó y se reconoció la autoridad del primicerio como presidente de la 

corporación, el guardián mayor desempeñó una función muy importante. Cuando In 

cofradía y la Congregación de San Pedro tuvieron conílictos, los hennnnos trinitarios 

creyeron que parte del problema se debla a que la misma persona encabezaba a las dos 

cofradías. El abad-primicerio no debía ser juez y parte, como de hecho lo era apoyando 

prioritariamente a los sacerdotes. Por eso el guardián mayor comenzó a ganar importancia y 

quedó constituido como la segunda cabeza de la cofradía. 

Este sujeto mantuvo un fuerte compromiso con la institución y en todo momento 

defendió sus intereses. Aunque formalmente no dirigía a la corporación, todos los asuntos 

importantes debían ser aprobados por él. Su firma validaba cualquier documento de la 

hermandad y su presencia era la segunda en importancia en todos los actos de la 

archicofradia. 

El guardián mayor perteneció al banco de los guardianes caballeros. 

J.3.J. El t~sorero o mayordomó 

Otra figura de singuh1r importancia fue la del tesorero35
, a quien se le encargó el manejo de 

los recursos de la cofradia. La mesa dictaba las disposiciones generales y autorizaba los 

gustos importantes, pero el tesorero era quien recibin el total de los ingresos y hacia todos 

los pagos. Además tenía la obligación de velar por la conservación de los bienes de la 

archicofradia y no sólo eso, sino que debia incrementarlos en la medida de lo posible. 

n Respecto a uso indistinto de los ténninos mayordomo y tesorero véase la nota 39 del primer capitulo de esta 
tesis. 
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Bajo su resguardo estaban los bienes .en . efectivo (producto de las rentas, 

donaciones, limosnas, profesiones, etcétera) y los objetos que servían para·eladomo de la 

capilla y el c~1fto ;1!"'1~~. Po~ eso s~ acosttutÍ¿~ó que el mayordomo ~alie~ie entregara a su 
;,. •/ 

sucesor un Í11~~~ta~ioi;~¿·t¿d~¿ )~~'bienes que posela la cofradia. Dé esta m~nera se evitaban 
- .. '~:·>-: ':;_ ~;>.<~: . ;'~ " . 

los fraudes y s~'veiificaba é1 é¡;1i, del tesorero. 
~' -·:>::> \:,;:.);}~:~::~\:'.~~:~·':)-... _ .. · . '"-:. 

Siri embargo;·su tare.:i'niás.iinportante fue la de entregar el balance económico cada 
'-; ',•":·--·~<·.· ~ ... ~ <.~' __ .:.,~~,-~:·,--~ _-. . . ' 

año. Pru:.i; ~(¡~,!~ii;;ifub:ii'Ji'á'd~~un libro donde se mostraban con detalle todos los ingresos y 

egresos. h·a~;d~·:)J;;:~·;~~·;~~· iban acompafiadas por los comprobantes correspondientes y 

eran revis~~;;f~'.~ZJo{~cill'radores nombrados por la mesa de la cofradía. Si se encontraba 

algún des~j:~~{2"t~(i~~e deudora (la cofradía o el tesorero) debía reponer el dinero que 
::)i~·)· 

faltara. 

En el ámbito'espiritual la importancia del mayordomo no fue menor, ya que a él se 

le confiaban lo~:;~'~'gulos y las bulas o swnarios de indulgencias para que los custodiara. 

Únicamente· daba\ino 'dé cada uno a los cofrades recién asentados y "después todas las 

veces que le pidái; é~ritribuyéndole siempre con la limosna de dos reales por cada cosa, de 

que l11:vará cuc;:.~:;:.~i~óllpara darla a su tiempo"36
• Las constituciones ponen en primer 

lugar esta función 'dci'tesorero para indicar que se trataba de su principal tarea . 
... . ' ~: .. ~- , . r: < 

Al igual qi1e: sucedió en otras cofradías, los tesoreros que entregaron buenas cuentas 

fueron mantenid~s. dura~Íe largos periodos. El tesorero que sabemos duró más tiempo en el 

cargo fue Juan ManÚel Gómcz del Campo, quien ocupó la tesorería en dos ocasiones. Su 

primer periodo abarcó de 1731 a 1735 y el seg1111do fue de 1736 a 1751 37
. 

36 A.G.N., /lic11eJ' Naciona/e.)·, vol. 118, exp. J. r. S. 
37 A.G.N., /Uene.f Nacionales, vol. 863, exp. 3. s/f. 
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La estrecha relaciói1 guardada entre el gremio ·de los sastres, la archicofrad!a de la 
:, '_ - ... ~. ' ; . '-·' . . . - - - ·-- ' , -

Santísima Trinidad y la cofradía de ;San ·I-!Omo. Bono, pennitió que algwios tesoreros 

trabajaran· en más ·de. una insÍitución en diferent~s periodos: Sabemos, por ejemplo, que el 

maestro sastre José Ca;:im'~rlle ·~.~ ;¿sor~;ó ~ue ~~1;1cistr6 aptitudes como mayordomo del 
' :~: ::< .. )_ ,:,:~.'.::~~"-<~ ~.,:,,.~;{;-~ ';_-.:;;._,;_.;::-:.::.,:;· .:1;,{.·7~;.:::f~_::>:.:: {:._::::_·, .· . . 38 

gremio y por eso en 1805 pa~óatrabajar'en latesore~~de laarchicofradía . Otro maestro :::::;,::.:: ~d~~!~~~~!~~fi;:t•;d~ oriomm y do Son Ho~ 
Al respecto námá I~ ~tenciÓn que·· ¡~·~~·ay~,~~~~h;, de los tesoreros conocidos hayan 

pertenecido al gremio d~ los ~astr~s, calceter~~-: y'Jub~Íeros. Durante la etapa en la que se 

tuvieron problemas entre los dos bancos de la mesa, se· peleó por la procedencia que debla 

tene1 el mayordomo, pero los testimonios que· han sobrevivido indican que finalmente la 

mayor parte de los tesoreros fueron maestros artesanos. 

Los mayordomos defraudadores tampoco faltaron en la archicofradía. Contamos 

con algwtos testimonios que muestran las denüncias que las autoridades de la hennandad 

hicieron en contra de los tesoreros ab~1~i~~s.:~ri~1siglo XVI .abemos que se promovió un 
·•',._.· 

juicio contra Alonso' Rodrígm:z Moren~ dorqtl~:dc~pués de habéroele obli!,>ndo a rendir las 
. . ' ·····, .. :," 

cuentas de 1595 uÓ.regriisó ~1.'sob~a,11t~\~:ra~dEí~'1a cofradía~•. Para In centuria siguiente 
_ · _ . ; .:r·· · .:·.~ !:~_·· --~,::-: _:· ~·~~-'. >-.:~--\~::;;:;:!_:~~·:_:~:)~'.·{.'. ... : · · · . : , 

tenemos los casos ·de Francisco dé. Cevállos;·.quien aparentemente habla entregado mal las 

cuentas de 164940
; :;,~t~riii''~:tié;;~;; ~~,C~*á.':~·i.~ e;1 l 6S4 fue acusado pc>r las autoridades 

_,;.· . i,.:·:~::-~;-:-:,, .. ,. ~ ":"<·· .. '> '.·. 

gremiales por no entre.garias ·c,ue1~i~~·5iJ~,:haber sido impuesto en el cargo por los 

,. A.H.S.S., Fondo Cofrndfas. Seéción ArchicÓ~radla de ta Sanlfsima Trinidad. Serie Libros 3, s/f. 
39 AH.S.S., Fondo Cofrndlas, Sección Archicofradia de ta Sanlisima Trinidad. Serie Legajos 1. 
exp. t. . · · · 
"'º A.G.N., Hiem!.<rNacionall!.'f, vol. 887, cxp. 8, f. ISv.-24. 

77 



¡,'lmrdianes caballeros y por elegir a la hUa de 1mo de_ ellos para ganar la dote41
; y Tomás 

Hurtado, quien tuvo problemas por las cuentas que· entregó en 166442
; No hay más 

testimonios de otros tesoreros acusados. 

3.3.4. El secretario 

Toda cofradfa contó con un secretario y. la de la Santfsima·Trinidad no fue la excepción. 

Este personaje se encargaba de los pap~lés d~ la cofradla, haci~ sus escritos y llevaba todos 

los asuntos oficiales. además de dar fe 'ele la cel~l>raci¿~:.de los cabildos. 

De manera semejante a lo que. sA~~dl.ó ~ntrd los ténninos tesorero y mayordomo, las 

palabras secretario y escribano tendieron a \iíiliwse como sinónimas. Sin embargo, en 

estricto sentido el escribano era un oficial 'feal que tenfa la facultad para hacer escrituras y 

Jos habla de distintas clases. Por otra parte,· como no cualquier persona era escribano, sino 

que se trataba de un puesto ofici~l.'las'constituciones de Ja archicofradia daban libertad para 

que se nombrara al secretario· aunque no perteneciera a la cofradía. Por eso no fonnaba 

parte de la mesa, a menos de que además sé le nombrara como guardián. 

3.3.5. Otros cargos 

Los oficios hasta aqul .expuestos füeron los de mayor peso dentro de la archicofradía de la 

Santísima Trinidád, pel'o ·¡ÍÍ1bo r~ás gent~ q;,~ trabajó para ella y mmque sus labores fueron 
<:_:·,. . ' ' 

modestas no por eso poci.erndsAejÍfr. de rnencidnárla.'Este es el caso del muñidor, quien se 

encargaba de avisar a· los hennanos de las fiestas. entierros y demás actividades a las que 

41 AG.N .• Hicnl!.'i Nm:iana/11.r, vol. 887, exp. 14, s/f. 
.ti /df!m. 
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deblan concurrir43
• Él era quieri ª"isaba a los guardianes cada ·que se celebraba un cabildo. 

Los dlas de fiesta y en ocasiones ~~peci~l:~s . era: apoyad~ -~~r' ot~s • pe~sorms ya que se 

entregaban unas esquelas donde venia intpresa la in-~ita~ión parit asi~ti~a talés eventos. 

En todas las celebraciones_ ü11ponant~~.i priric~;al1~eri1:· du~~i~te I~ ·~¿mana Santa y la 

fiesta de la. Santisima Trinidad, habf~-~~rlt~~t~i·~~~~ctf~;[li~tf~~f~•;~f /s~ le pagaba por 

ello. También habla un mozo. que cuidaba la lámpara-del altar mayor.y_ se le pagaba un peso 
, . . ,_;·:}\:_~,o,]~,:~.~-./·:·~:~~!/:?{'/'._;;~" - '"'~r'' ~·.·:.:'. 

a) ITICS. . -'<~-'~ .,,\ :~;·· .. ,,·, __ ;:_,,~,-- --~',_; 

Como desconocemos I; j~~7ái~:~::~:l~:j~~;,~i.ili1~;:;d;iff~,'~e lá cofradía, sólo nos 
, . -: _· -;·.>_·:_(_~:,.:.;~-\:~ ¿fr:k'.~!.::::·u~-~:·1t:;;.:1.~~-~-~t~~L.i)~"}~·rI·{i;;~.±J:~~~:~~-~+~~} ,_<: :. <.: 

resta decir que su estructura ·5e· pareció.'a la"de la· archicofradía dé la Santísima Trinidad de 
_-. -:_-·::~-': · .. :i:";'.i~ ,/;;:-~~,';-~*'~~-~~,'~'.~~~~:-};~:~1i?,/f~: .. ~~¡~?;~.}~;;;~::~f~::~;;:.;~::;:~::1{~~--~:~.:~':":- :~: -~· .: . 

Roma, aunque no podemosafinnárqüesehayllii ténidó los ~isní~s carg.os. Al respecto, por 

un documento sabemos qu\,·~~-~.~w~~~~Ye:~~~~,1~2:1~}+f r~+~~i ff~·t~trc~e· gr~~ioy el 

banco de los caballeros, estos _últimci( decidieron adoptar todos los puestos que se tenían en 

la hermandad romana (p~~~;:~~~~~i~;f~ft_h1~¡~;Jit·~~~~-?:~~+~~.rY;ªs(d~splaZ3r a los 

anesanos), pero las airadas prot~stas·del'gremio'provócaron.que losjueces obligaran a los 
~:·.~'':e-- - ·~:: > _•, .-; '~:~¿; :·::;/'> '...::·~', - ··.·.·' . ",. 

b'Uardianes .:aballe ros a desistir de su idéa: Los' sastrés nl~·garón' que era imposible poner en 
• • 1 ·.:; < .~. - . 

prñctica una estructura idéntica a la qué'-sé>i'eñ1ii' .;,; It~lia~ pues la cofrndla de la ciudad de 

México no contaba con un~ membresia ta~ '.disdn¡µ;idn ni con las mismas ins1alaciones que 

In archicofradía romana44
• 
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·
0 Real Academia Espaftola de la Lengua. Op. cit. s. ''· }.,/11flidor. 
44 A.G.N, Bil!nc.'í Nacionalc.<r, vol. 887, exp. 14. s/f, Entre los oficiales que se qucrian nombrar había 
custodios, guardianes. camarlengos y apaciguadores. Como la archicofrndia de halia mantenía un hospi1al, el 
número de sus oficiales em alto. 
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3.4. Los capellanes 

Los capellanes también ocuparon un lugar especial dentro de la cofradía, ·aunque no 

formaban parte de la mesa. Ellos ter.ilan la obligación de administrar los sacrame.ntós a los 

hemmnos sanos en las funciones de la archicofradía y a los enfennos ~uando.lo pidieran. 

realizaban las profesiones cu~ndo 5'e las solicitaban y deblan estar presen.tcs en la iglesia de 

la Santisima Trinidad en los dlas de' Iás celebraciones para asentar en el libro de cofrades a 
•• '' : ..... · ... ; •.. ·:··.-,:-- .. ¡ .- • "• 

los fieles que lo q11Ísie~3lly'para confesar y reconciliar a los que comulgaran. Además, 

tenla la ~bliiá~¡~·rf ·cig>tLlifa; fi.ec~entemente a los Guardianes que estuviesen enfermos45
• 

Habla otros·.dos '.cáp~llanes nombrados especialmente para que visitaran los 

hospitales de San André~:·c~~ri·Juan de Dios y el Di\'ino Salvador. Su labor era reconfortar a 

los enfermos y recibi~ l~'ki,cire'si~nes 'de ~;úenes .. quisieran ingresar n la cofradía. Como su 
e'-,• 

pago estaba fijado en 2S:p~~~s·M~ales; Íenla~ la obÍig~Ólón de entregar completo el runero 

~~;;~~:~f iíf Httltf~kr~~i}~~:~~ 
misas se inclul; e~ I~; d~~echos que cobraba el CoÍegio de San ~edr~ por cacla celebración. 

Por otra parte. cabe decir que aunque se emplea la palabra capellán, parece ser que 

más bien se trató sólo del pago dP. los aranceles correspondientes a detenninados sacerdotes 

por ejecutar ciertas labores, pues hasta donde sabemos la archicofradía de la Santísima 

Trinidad no fündó capellanías propiamente dichas. Es decir. nunca destinó un capital para 

que de él se sostuviera algún sacerdote a cambio de servir en todos los servicios religiosos 

·0 A.G.N., Bir:ne.~ Nacio11ales. vol. 118, cxp. 3, f. Sv. 
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; ; 

de la corporación. Para.~)lo influyó Ja cercanía que tuvo con Ja Congregación de San Pedro, 

institución del clero secul~ ie ~a ciu~ad, pues t~d~s las cele~~~<:iones'qüe la, archicófradía 

llevaba a c~bo e~n···ofi~'.~~~~~!t Íos:'.~~~!e~;,d~ 1 ~~'.-~.~~~::~~~ffó~;,'~o. hubo••·'entonces 
necesidad de llamar:·a algún': sacerdote_ externo .·pam'q'ue•·sirviéra ·en· dichas ocasiones .. De 

. . .. :~: ·. -·: ~< .. ·· F~~t.!>~\yJ ~~}.1~?~;?~.,;:;/:i\ .. ,?;'.~~:-~~t\ : ~~ ; .. :,t~r~>~/~~~-~;.-::~;x~~.::~~~ .. :-_:.,';.·,'.<·~'-~,- ::-:~·:;~, ~,.·- : ; -
hecho podemos· deci.r que ;·ni ,;~iquiera\!mbo 'po~ibilidad dejhác~rl~,' pues·· la; Co~~~egación 

::::::Dtebesu
0
c

5

;,u,:ailanqqu:1,eesrl•fi--.-º·.·nna.:.···ª·.l .• •1 .. ·.•.:.•·c .. '.:º.:.º_.~.: .•.•. fr.'.:m,'.-.... c'.,···;;_o•_•.d.~.•.•.•.·.·• .. '..·e•.·.·.'.;1;_• ... :.·c,··.;:·vº'_;·:.:_:.•m',·.-,;.·.0·:.;P·.···.•m.,:r·.~.:.;··º·:m;.~_.·· •. s~o'.~-'.;(~¡~~::~}j:'f:•Oo"• -"W< 
; -- , ' . .e~~/,~fü~!?·!~~Íit1iéión y rio. con algún 

sacerdote en especiál; el p~~(; se 1éílacfa ~1-~Út~r dcÍ Colégid de 5~;1 Pedro (apéndice de la 
. . ._ :;· < <,:;_·,_:/.:~~:}:/)· :··;::·:~~ii:\-::L:'J~:;:;~;;; :~(~-;~:::_;·:';:t:«->:~~:"':~r:'. ,~/:·:.-.~-;-.>,.: ;._.- .· . . · 

Congregación), que decidfa'quien debla asistir con Ja ~rchicofü1dfá:. 
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4.SUS oo.mTIVOS y FUNCIONES 

4.1. Los objetivos 

De manera general podemos afinnar que las cofradfas se impusieron tres objetivos 

esenciales: ayudar a los hennanos para que refonnaran sus malas costumbres y llevaran una 

vida recta y limpia que les permitiera alcanzar la vida eterna; fomentar el culto diVii10 por 
.. _,.' ,·>.,;-, •. -.. 

medio de festividades y oraciones a Dios, la Virgen y los santos y la realización'.de obras 

pfas en favor de vivos y muertos,. l?s cuales pueden dividirse en espirituales y ·materiales 

(entre éstas últimas destacan las obi~~ de b~neficencia por el impacto soéial que tuvieron)'. 

Los objetivos que se propuso lá archicofradla de la Santlsima Trinidad quedaron 

plenamente manifestados en sus varias constituciones. En las de 1793 se dice: "Siempre ha 

sido el glorioso objeto de esta Archicofradfa tributar los más reverentes cultos al adorable 

misterio de la Trinidad Beatisima y ser iltil a los fieles vivos y difuntos"2• Lo cual indica su 

interés primordial por adorar a la Santísima Trinidad y fomentar su culto y en segundo 

térn1ino su vocación para servir a los semejantes, vivos y muertos. 

1 De acuerdo con la legislación eclesiástica. son tres Jos fines di:: las asociaciones laicas (entre las cuales se 
encuf!ntra."1 las Ct.:>fradias): .. la conquista de J3 vid11 cri:itian~ el -z111tu público y la reahzsciOn de obras piu". 
Alicia Baz.artc. /.as cofroclia.s· di! e.spatlolt!s 1.•n la dudad de A-lc.'xico, p. 48. También ~be set11ilar que las 
autoridades eclesilisticas buscaron alcanzar otros objetivos por medio de las cofradías, como Ja conservación 
de la annonia social al formar cristiar.os que practicaran el autocontrol y que fueran sumisos a las autoñdades 
r~Jigiosas y civiles. Al respecto véase Tomás Antonio Mantecón, Contrarreforma y n:ligio.\'idad J1<>p11/are11 
Cantabria. Las c:ofradia.r re/igio:ras, p. 59. 
2 C<11u·tit11cione.i· para la Jirecciótt y gohienw Je la m11y i/ustl"r! Archicofrodla Je la .. ~111ü·ima 7"rittidad de la 
ciudad Je A1~xico. NucJumcntc rcfom1ada.r e11 e,Jte año Je 9J. cott an-eglo a la.r que attte.J reglan, .Jacada.J Je 
la.J originale.J q11e aprohú la .. \'i//a Apo.1tcJ/ica en el Je J S81. Archivo General de Ja Nación (en adelante 
A.G.N.), Hiette.r Nacionale.1, vol. 118, exp. 3. r. 1. 
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Para conseguirlo, . las constituciones decfan que los cofrades debfan realizar las 

siguientes cuatro obras . de misericordia: enterrar a los muertos, visitar a los enfermos, 

redimir a los cautivos3 y dar posada al peregrino 4• 

Las constituciones eran aim más explicitas ya que afirman que "como quiera que 

todo se refunde en las asentadas cuatro obras de misericordia, será fácil lo¡,'f"arlas una vez 

que se proporcionen los medios de ejercitarlas'". Y para que no quedara ninguna duda sobre 

sus tareas, se especificaron peñectamente bien las obras que debfan realizarse. 

Respecto a enterrar a los muertos, la cofradía se comprometía a que el padre 

capellán y los pobres trinitarios asistirían a todos los entierros de los señores sacerdotes que 

muriesen en el Hospital de San Pedro6
, a los entierros de los maestros sastres y sus mujeres 

y a los de algunos particulares que lo pidieran (a quienes se les cobraría una limosna). 

La segunda obra de misericordia se concretaría cuando los guardianes visitaran a los 

clérigos enfermos y dementes del referido hospital. Ello se verificaría únicamente en los 

días en que la archicofradía celebrara sus fnnciones7
, una vez que éstas .:oncluyeran. 

;i l\faria Cristina Montoya. al cxphcar el símbolo de 13 cruz de Malta. utili7ad0 por la arrhicofradia de la 
Santbimn Trinidüd. di..:l" que :o ernpl~b:i a semejanza de la arch1cofra<lia triui:aria de Roma. q1..1c de alguna 
manera lo hab1a heredado de la Orden de la Trinidad, orden rcligioso·militar fundada en 1198. Es interesante 
rs.tc dato porque dicha orden militar :en!a r:omo objetivo reduuil cristianos cautivo~ en tierras de los 
musulmanes y creemos que este propósito, ni igual que la <"ruz de Malta, fue retomado por la archicofradía 
italiana y por tantu por la novohispana al momento de su agregación. Así creemos que se explica el que la 
archicofradía dr. la Santisim:l Trinidad se haya impuesto ta1 objetivo, n1 parecer im!Jrocedente en las 
condiciones en que se encontraba Ja cofradía virreinal. Cf. Maria Cristina f\..~ontoya, La igksia di! la Santísima 
Trmidnd, Mé::ico, U.N.A.M.-FacuJtad de Filo~ofia y Letras, fes is de licenciatura en historia, 1974, p. 106 . 
.. A.C.N .• llii.?tr.!s Nacionale.,, vul. 118, cxp. 3. f. 2. 
5 /hiJ.:m. 
6 El hospital fue fundado por la Congregación de San Pedro en una parte del terreno que la archicofradía le 
cedió cuando aceptó compartir su sitia con la Congregación. En t:I hospital se trataba a los sacerdotes ya que 
Ja Congregación fue Ja cofradía del clero secular de Ja ciudad de México. Para una infonnación completa 
sobre el hospital y la Congregación de San Pedro, véase Asunción Lavrin, .. La Congregación de San Pedro 
-una cofradía urbana del México Colonial- J 604 [sic]- 1730" en Hisloria Mexicana, vol. 29, abril-junio, 
1980. 
7 Función se denominaba a la celebración mensual que realiz.aba la archicofradía. Más adelante explicaremos 
en que consistía. 
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Para colaborar en la redención de· 1os cautivos, del fondo de la cofradía se sacarían 

treinta pesos que el Miércoles Santo se entrcgárian al padre comendador de la orden de la 

Merced. Sin embargo, por ese dinero la orden debía salir el Jueves Santo a recibir el 

estandarte de la archicofradia después de la peregrinación. Entendemos que de cualquier 

fonna se pensaba que con los treinta pesos contribuian a la noble causa por la que fue 

fundada la orden de la Merced y Redención de Cautivos. Por otra parte, las constituciones 

advertían que si por alguna causa inesperada se dejara de dar la limosna, los mercedarios no 

tenian derecho para exigirla. 

Para completar sus piadosos compromisos, la archicofradía se proponía mantener 

dos cuartos independientes para hospedar en ellos a peregrinos pobres, lo mismo religiosos 

que seculares". Antes de ceder dichas piezas se investigaría la situación de los solicitantes 

(para no prestarlas más que a gente conocida o de gran necesidad y desamparo) y no se les 

proporcionaría más que alojamiento ni podrían ocupar las habitaciones por más de un mes. 

Claramente se decía que en caso de que algún huésved se enfennara grnvemente o que 

sufriera algún mal contagioso pasaría, por cuenta de la hemiandad. al hospital 

cormsp.:in<licnt". Es:o porque no eru correcto dejar de asistir a un necesitado y porque 

"agravándose no ocupe la habitación más tiempo del mes que se le serlala y ya porque no se 

inficionen las dichas piezas en perjuicio de los que vengan después"". 

Con la realización de las acciones arriba mencionadas la archicofradía c1unpliria con 

los objetivos que se habla trazado. Su cumplimiento justificaba la existencia de la 

1 De acuerdo con Maóa Cristina Montoya. desde los primeros ai\os de la cofradía Jos alcaldes del gremio de 
los sastres. francisco de Olmos y Juan del Castillo. donaron dos solares con el fin de edificar una ennita y 
unas casas para hospedar a gente pobre que Jo necesitara. Cf. Op. cit., p. 19·20. 
"A.G.N .• Riene.rr Nacionales, vol. 118, exp. 3. r. 3. 
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institución y la hacia sentirse merecedora del lustre y de las indulgencias y privilegios que 

se le hablan concedido. Pero esto era lo que declan las constituciones, a continuación 

veremos las obras que en realidad llevó a cabo. 

4.2. Sus funciones 

Las cofradías fueron instituciones de gran importancia en las sociedades del antiguo 

régimen. Pese 11 que sus fünciones fueron básicamente de cnrácter religioso. influyeron en 

otros aspectos de la sociedad. Esto se debió 11 In diversidad de sus tareas, pues lo mismo 

organizaron ficstns públicas, que otorgaron dotes a ni11as pobres, financiaron a los 

empresarios o se constituyeron en espacios donde se manifestó el nivel social de sus 

integrantes. Sin olvidar, desde luego, el interés que las autoridades eclesiásticas y civiles 

tuvieron en utilizarlas como armas políticas para defender al catolicismo y como agentes 

para la imposición de la cultura hegemónica. 

La importancia concedida por las cofradí'lS y por toda la Iglesia en general a la 

realización de obras piadosas guardó una estrecha reíaciún con Jos lineamientos 

cs!ablccídos "" el Concilio de Tiento. De hecho la relígiosid3d novohispa11a se cimentó en 

el espíritu de dicho Con.,ilio. 

Los protestantes, en especial Martín Lutero, habían roto con la Iglesia romana 

esencialmente porque disentían con la propuesta católica para afcan7ar la salvación. Lutero 

concibió al hombre como un ser insignificante incapaz de hacer algo por obtenerla. Para él 

todo se debla a la gracia divina. Con este pensamiento fue con el que creó la doctrina de la 
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justificación por la. fe. Según ésta, sólo' Dios puede salvamos y lo hace de manera gratuita 

por medio de la. fc 10
; 

Al. h~c~~. su ref~nna i~1lema, la iglesia católica coincidió, en la sesión sexta del 

Concilio de Trcriio'.· en 1546, en que la fe era necesaria para lograr la salvación, pero ab'l"Cgó 
·.· ,·· ~::·:;·.··>"" ' 

que no bastaba 'éon' ella sola. Había que acompailarla con la caridad y la esperanza. Y la 

caridad exigía' obr:is. El apóstol Santiago habla dicho que la fe sin obras es muerta en si 

misma 11
• El catolicismo reforzó entonces la realización de buenas obras para ganar la vida 

Como resultado, la idea de la salvación católica profundizó la dimensión 

comunitaria de la fe. Se necesitaba de un prójimo al cual ayudar. Las obras únicamente 

podían llevarse a cabo en un enlomo social ... Bajo la óptica contrarreformista. el papel de 

las obras rebasa el nivel puramente religioso y demanda al creyente su servicio al prójimo 

dentro de los causes de la vida asociativa"13
• 

Las cofradías novohispanas actuaron de acuerdo con este principio; la archicofradía 

de la Santísima Trinidad entre ellas. A1mqu" no cumplió con tareas en todos los ámbitos. si 

h1vo obiigndoncs de carácter religioso, de bcnefice11cia, e-:oaómicas y sociales Nosotros 

las examinaremos con base en los libros de cuentas prin~ipalmente, pues al analizar la dam 

se sabe en qué se gastó el dinero y por lo tanto las obras llevadas a cabo. Cabe aclarar que 

en este apartado empleamos los libros de cuentas sólo para describir las ftmciones de la 

1° Cf. Javier Otaola Montagne ... La idea de la salvación en la Contmnefonna·· en ~fa ria Alba Pastor y Alicia 
Maycr. (coords.). Formacione.s religiosa~· en la América colonial. p. 67·69. 
11 Santiago 2: 17. 
n Esta postura da un valor superior al hombre que la protestante. pues mira al género humano como 
copartícipe de su salvación. 
u Javier Otaola Montagne, Op. cit., p. 79. 
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mucrtosu, fiestas patronales, etcétera, antes que cualquier otra cosa. Por eso iniciamos con 

las funciones religiosas. 

a) Formación de buenos cristianos 

La archicofradía de la Santísima Trinidad sabía de la importancia que tenía la formación de 

buenos cristianos, pues sólo de esta manera podría ayudar a sus cofrades a alcanzar la 

salvación y aseguraría el mantenimiento del orden dentro de la corporación y de la 

sociedad16. Por eso, el primer mandamiento que le daba a sus cofrades el dla que ingresaban 

en ella consistía en "proponer[se] muy de veras mudar de vida y costmnbres, mejorándose 

en todo"17. De hecho, en la ceremonia realizada para aceptarlos como cofrades el sacerdote 

les decla /11d11a1 te De11s "º""m /10mi11e11 cuando les ponla el saco 18
• Es decir, el saco era 

como una nueva piel que simbolizaba el cambio de vida del cofrade. Quien además debla 

orar para pedirle a Dios que le ayudara a lograr este propósito. 

Para hacer efectiva esta transfonnación se pedía que las personas abandonarru: "las 

vanid11des y pompas de esta vida, el odio, el rencor, las malas compafüas y costumbres, 

guardando m11eha cbscrvancia c11 los mandamie11tos de Dios y de la Santa Iglesia Remana, 

"Por sufragios para Jos muertos se entienden todas lns acciones que fos vivos hacían para ayudarlos con el fin 
de que lograran la sah-ación. como el rezo de rosarios o mandar a decir mis:l!O. 
Ir. El Concilio de Trcnto precisó "que la vida cristiana no se fundamenta sólo en la fe, sino también en una 
vida moral semejante a l& de Cristo ... Maria Concepción Lugo Olguin, Una /i1era111ra para safrar el ain1a, 
p. 67. Por ello b archicofradia de ta Sanlisima Trinidad. como el resto de las cofradías en general, se esforzó 
porque aus cofrad= IJo\'ar.m una vicia mdcnada y se comvr~meticran cnn un cambio en sus r.o:.tumbres y 
manera e.le vivir, sólo nsi lograrían In salvación. 
17 .\'unmn"<> dt! ltu grac:ia.r e 1i1tl11lgt•ncia.r concedicla.r por la :rantitlatf de Paulo Vv Cl.:mt•llle X a lo.t ar,·/1/
c<~fraJt.w~; de la &mtil·intn Trinidad Je Roma, de que J,:O:a11 las arc/li-co.frad:!s de Ía Sa11tbima Triniclad de 
Mflxic:o. /<,mc/aJa en 20de mar:o cit.! 1580, agrt'J.:atla a la ArclliCofradla ele llonta en elmlo1lt! 1582. Y por 
tí/timo)' perpen1a en el cl1..• J 707. A.G.N., /1iene.•; Nacio11ale.1·, vol. 1028, exp. 45. 
••El saco era una ••vestidura vil y áspera de sayal de que usan los serranos y gente del ~mpo u otros por 
hábi10 de penitencia ... Real Academia de ta Lengua. /Jiccicman·o 1/e auton·dacles, s. 1•. ~·aco. Desde luego, los 
sacos de los guardianes simbolizaban la penitencia, pero no eran ••ile~·. pues en 1804 se compraron 144 varas 
de paño de grana inglés de segunda para hacer 36 sacos. A.G.N., Bienes Nacionales, vol. SS, exp. 7. 
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a quien deben ser' observantísimos". De esta manera los ·cofrades eontribuirian a que 

disminuyeran .los conflictos y_I~ malas ac:cio~es ~con ello seh~fanciistianos de verdad. 

Con ello podemos apreciar q~e se tr~ta de cÓnsejos ~neaminadÓsa emiiendar la vida de los 

:::2EfJ~~~~i~~i~i~~~~:~~::;:: 
. ·~ . --.. , .. :~:·.' -~7: :5_.f \:i:·~.-:~ .. '. ~'.:/i':· _:',;.~:·:::·:<~;::·.~:~~: :·~:·. ~-;>,-~;. ';, ::

1 

.:_ >. 
entre los cofrades;' El ideal ile.vida .. sugerido·para los hermanos debla estar lleno de piedad y 

devoción~. pues sólo . ási e se e~;:~~¡:~~J(i~~~ci;~i~n~~ dé alcanzar la gloria eterna (objetivo 
.. ·,. '• ··: .. : _; - .-: :¡;,:-¡ ·_;;p_'::: ~ ~,- :;-·: -· -. : ' . . 

central para todo cri~tiano) y·d;~¿~le"iÍ'iÍI -~la árchicofradla y a la sociedad. En este sentido 
. : : .<. --~:_:·;>~<·>_.-

es importante destacar que daspect!i·relÍgioso era lo que fundamentaba el anhelo de que los 

cofrades tuvieran una vida ejemplar.· pero no menos importante era el interés por que dicha 

forma de vida se llevara a cabo con el fin de resguardar el orden social y político. Un buen 

cristiano daba como resultado un. buen súbdito y con ello se aseguraba la lealtad hacia 

ambas majestades: la real y la divina. 

Sin embargo._ es dilfoil :saberhasta que ptmto los cofrades y las autoridades de la 

archicofradía cstu~ie'róh.\Íi~pue~tos a. cunlplir con lo que sr. les pedía. Lo~ constantes y 

fuertes problemasqué la i~titu~ió1/t~lt:er;s~,interior y contra la Congr~gnción de San 

Pedro podrían hac~mos du~:,/ai;~~~~~g{Jf~~;:~~~~ tampoco soslaya el pesar que. por lo 
. . ' . : ·. -~ ~- ':.;~ ·:.-:_:· . ,. 

menos en el discurso, se mostró ante la5 'con's·t~tes riñns que se expemnentaron. En íittima 
.. ., .. 

instancia todo quedó en la mente y en el cO'razón de los cofrades. pues sólo ellos supieron si 

comprendieron las enseñanzas o no y con cuanta buena voluntad cumplieron con sus 

obligaciones cuando lo hicieron. 
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Los cofrades debían confesarse y comulgar a menudo, Por lo menos debían hacerlo 

el dla de su asiento y todos los domingo~ liltimci's de mes: que ~ra cúándo la cofradía llevaba 
.-.. -.-... , 

a cabo sus funciones, y en las fiestas pr·i~cipalesJ;: ; . - .. ___ -_ · " _ .·:·. 

En dichos actos y en iocl~~ los d~i~ds .~·;.~/c~l~bia~; la ~ic1~icofracUa, los. l1ennanos 

::::::.:,:.:::·~: :1~;r~t~~~:1tfil~¡~~l~!~;::1:~===~ 
religiosos. 

'\\>;~2,..:~\ ·~~_.·,-'.'.:'..~: ;-~~""" 
'-.-·.,::,::, -.:~~:·:~~;B :~'.··~-~)\;/;,~~~ ... ...-. 

. . . :.·-

~~:~~~1~~1ií~~~~~~;.~:~i~~~ 
Lo cual demüestra .'~(ac;eceri'tado; interés que las autoridades eclesiásticas tenían por 

. .:;__--,.·:· ·: -.:.:::·_:.~-<~-;;~::·-;;:1_,_,\,\(' 

controlar a las' pé..S~1táS;;;,v-i'1~ábÍa1;1os de las autoridades eclesiásticas porque estos 

lineamientos venÍ~ ~~~'e1ia~.~·i~2s;er~ las que sancionaban todos los reglamentos de las 

cofradías, inch1i<l~~-:1~s_sluna:ii~~·~e_t~dulgencias. Si los cofrades ¡,'t1ardaban la obediencia 
. -~-' "'-· 

debida a sns autoridadés irÍsdiúcioij~·l_es'.'""1i:ontrol de estas Mrporac:icmes seria más fácil. 

En caso dd sali~ el~~icl~s ~i;i~~i clfi~iale~. los cofrades debían ser "muy obedientes en - ,_, .. _ ._ -·;_; .... -.. 

los aceptar y cuidad¿,,!~~ y c!ili'!l~~i~~;ell los-servir''22 • Sabemos que en algunas cofradías 
···'- .. -_-;:-:1:.····: 

existieron problemas porque' l~s cofrades se negaban a aceptar los cargos que se les daban, 

sobre todo cuand~:se.'ies;Íl,~~;~~~'~01110 mayordomos, por los gastos que esto significaba. 

t'J Al respecto creemC:;s'·q·ué sólo io~ gÚardiancs llevaban el saco rojo y el resto de los cofrades únicamente 
IJevaban su!' cfngulos o escapularios. ,. -
:i> A.G.N., /Jie11e.\· NacitJnah.!.v.' vOI. 1028, cxp. 45, 
11 /út.'nl . 
!ildc:m 
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Pero en la archicofradía de la SantisimaTrinidad nunca hemos encontrado un testimonio en 
.. - . .' ; ' - - . 

este sentido. En general, cuando. se _trataba· de una cofradla con renombre los hermanos no 
,· -· . ::.. . .;: ·' .' ' 

se negaban a aceptar. "los.' ca'rgos. que se les confiaban, pues con ello incrementaban su 

prestigio. 

Los ejercicios espiril~~les 'que se realizaban de manera individual eran los 

sib'lÜentes. Se pedJa· que.tod~~: los días se rezaran tres Padre Nuestros y tres Ave Marias. 

Deblan hacerse "con mucha. aten~iÓn ~ devoción, recogiéndose para ello y dando mano de 

aquel poco rato a todos los cuidado~·: y.·~-~torbos exteriores, haciendo cuenta que están ante la 

Majestad de la Santísima Trinidac1':2:::k/¿IÍjetlvo era que el cofrade dedicara un momento 
,:·: -, ~ 

para rezar concentn\ndose en la ·,u"Si;Ji'd~~'); ·~:l~idando su vida cotidiana. Asi aumentaría su 

espiritualidad, sobre todo porqu'é i~~·:pnÍneras oraciones deblan olTccersc al Elcmo Padre 
. · >:·; ·.: ~-:~~·~;·<t~::c~'·:·~~ ·:. . _ -

para agradecerle la vida, ei:~e~ ,cristiano y el pertenecer a una cofradía que lo llamaba a 

hacer penitencia y a enmenda{~;'.:Y;,i~·,;~; . . 

La segunda tanda de.rci~ci~"~é'ilacÍan para suplicarle a Cristo que lo fortaleciera y le 
-·,<;~,.. "'" : --:, 

penniticra ser mejor y par~'.i·~~~¡¡¡¿;P~-~Íl!'~iesía, el Pontífice romano, los bienhechores de 
--~_-':_· :_:-~--·-~~._~,:~~~··.:.:~>>~-:·~~·:,::_·- .-·: -_. -

:a cofradla y los s~y(l~ ~r~~ii;~'f~'1>~{1~'u~·iÓ~ yp07 de sus hermanos. La~ últimas oraciones 
-:~· ,· <=~~· .i~.t\':/~~\~/-~--~::;;~ :·\(:.~~-;,:_~ \::·« ; .' 

estabru1 dedicadas aJ Espíritu· Santo.' cori el fin de· que le concediera buen entendimiento para 
• ••. :1' .- _;•.<" · •••.. ~ -'·· :.~·,-',_•,:_ '. - '·:.::· ,-,, , 

desterrar las herej/as';;''¡;~~'~6~~ce~ Ía ~~rdad evangélica y a la Santísima Trinidad, pam 

que a través del ba~tisilto y
0

l~ pe~iten~ia lograra la vida ctema2
•. 

23 Jdcm 
24 ldcm 
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Con estos rezos el cofrade recreaba en su mente el plan divino de su existencia ya 

que recordaba y agradecía la Crea~iÓ~. s~ ~aso ~ar esia -;ierra donde estaba obligado a hacer . ; . . , -~ 

el bien y el futuro que le esperab~ c6~ la ~~¡;~'~a~~ de alcanzar la vida eterna. 
. . ' -_. . ':: .. ' .. _;' .:~ '; .: ' 

Por otra parte, también' ~e I;,' décia d~~ asistiera con toda la frecuencia que le fuera 

posible a escuchar la misa y los sennones. No olvidándose tampoco de rogar por los 

difuntos. Se recomendaba que rezara por ellos, especialmente los días viernes. 

Los cofrades obedientes tenninarlan siendo 1mos cristianos ejemplares y ayudarlan 

mucho a la archicofradía, pues realizarían con celo todas sus tareas .., íncrementarian su 

lustre como institución con fines piadosos. 

b) Fomento del euito divino: las fiestas y la función mensual 

Las festividades religiosas fueron un aspecto muy importante para las cofradías. En ellas 

tuvieron la oportunidad de rendirle culto a sus santos patrones y de mostrar su fe. Eran 

momentos especial<!s en los que se incrementaba el fervor religioso de los cofrades y se 

hacía todo lo posible para que reflexionaran sobre su vida y sobre los favores recibidos de 

Dios, ~demás <le ::provechar la ocitsión para hacer peticiones especiales. También fueron 

momentos pri\1lcgia<los para el lucimient<>, pu.:s en las fiestas las cotradías manifestaron su 

poder económico y la calidad de sus mieml>ros. 

No sabemos a ciencia cierta cuales füeron las fiestas que la cofradía de la Santisima 

Trinidad celebró desde sus inicios. Sin embargo, de la documentación conservada se infiere 

que festejaban la Semana Santa, el dla de la Santísima Trinidad, el día de Corpus Christi y 

el aniversario de los cofrades difwllos. Estas fiestas eran sumamente importantes y la 
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corporación no las habrla dejado P,asar sin hacer :nada. De hecho, podemos afinnar que 

prácticamente todás la5 ~ofradlas coincidlan en estos festejos. 

De cualquier manera; desco~o~¿~os la fon:n'~ como la archiéofradiá celebraba tales 
e,'/;';,"~; ·~",.-'' /:.::· ;, .,:«;- ', "·~. -, 

festividades hasta antes de fin,~les ·~~I' ,si~I~ XVll~:·~abemÓs: que en ese momento la 

institución ya tenla bien definidas' las fiestas relÍgirisá~''q~e ·~elebraba y podemos afirmar 
·1;• 

que desde que se instituyéron-se desá~ollái~~ ~n;;i~~i~irlp;~ de· la misma manera y no 

dejaron de celebrarse mientras ,la hennandad pervh•ió'. u::;'• 
La primera fiesta que realizaba en el año era:!~ :d~ sílnta Inés, el 28 de enero. Ese dla 

se festejaba el aniversario de la fundació~ -ci~ la, ~r~)~,{i:~fradla, según se dejó asentado en 

varios libros de cuentas. En realidad fue la .;él~bra~ÍÓ~ inás modesta de todas las que tenía 

la cofradla. Sólo se gastaban en ella 9 pcsos2, ~c.ale~}qife, era el costo de la música y de la 

misa que Jos sacerdotes del Colegio de Sari Pei~;~.·:~e~riiri~;~\¿.::· 
En cambio, la Semana Santa era el'prinÍer:f'e'stejo'realmcntc importante. Esta fiesta 

es la celebración por excelencia dc(cristi~l~~~¡·~~~;:s:~~ñ~cniora el momento en el que 

Cristo vence a la muerte por medio J~·~~,;~~~J'~~~~~::!ri~ ~1;é~trós días la Natividad qui7A'Í 

s'!l' li> fodta más trascendcnt::I cieñi'¡:g:~~-1'.~Ü~';f~:;'.~~fa\i~~:~~;¿·r~ ílllí~riormente, y de manera 

especial para la Iglcsi~~ la Sema1Ín San(a"se r.;;'nsid~rab!l el periodo de mayor trascendencia 
. --·" '' . ; .. .. . 

ya que el nacimienio dél Dio~ hecho cám~ ~o t;~brla significado nada si no hubiera muerto 

y vuelto a la vicia. La resurrección es la pmeba irrebatible de In cllvinidad de Jesús para los 

creyentes. Por eso se le concede tanta importancia y solemnidad a este festejo. 

La archicofradía de la Santísima Trinidad por lo regular gastaba más de 200 pesos 

en esta fiesta (sin contar la cera, pues ésta servia para la Semana Santa y para buena parte 
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del ailo). El Colegio de San Pedro se llevaba casi la mitad de ese dinero como.cobro por los 

servicios religiosos realizados. 

Todo comenzaba con las mi~as\11¡e se d~clan d1irante los (lc)ini~gos de la cuaresma, 

en las que los sacerdotes asislian ~ori ~üit~~a~~;·h~bj~~s~~1n6~es: Lap~n~'1nÓs importante 
-,.· .. ",,;::_:·:\1 ;.:.<:~;·;·. ·<:"·· _,,;·:::z;~ ,:~··> ::;,.x '· ·._.~-;:;.· 

de la celebración iniciaba con la nliiiíi,)/1ri pasióí1'd~i (lc);ni1Íg({d~'raiito~. Para ese día se 

mandaban a hacer ramos tejidos d;?~~(:;¡~:;;l~~;i~1.~'f~~~~~;·s~·W,~1~ ~ll monumento con 
···.· ·.· -., ·." ' ... ,, -

naranjas y candilejas. 

El jueves santo se decía una misa y se hacia el lavatorio, rito en el que se imita la 

escena descrita en los Evangelios en la que Jesús lava los pies de sus discípulos en un acto 

de humildad y caridad. En el ritual católico es el sacerdote quien le lava los pies a wia 

docena de hombres. La archicofradía elegía a Joce hennanos pobres a quienes se les 

lavaban los pies y después se les daba una limosna. 

Pero el acto más espectacular de este dia estaba constituido por la solemne 

procesiún2s en la que los hermanos desfilaban con las insignias de la archicofradía. Los 

b'ttardianes veslian sus sacos rojos con una cruz blanca sobrecosida t!n el pecho y el resto de 

los hermanos llevaba ·sus cíngulos. El guardián mayor cargaba el estandarte de la 

corporación y la efigie de la Santísima Trinidad era sacada en andas. Para ello, con 

anticipación se hacían todos los preparativos necesarios. Se mandaba a reparar lo que 

estuviera en malas condiciones (como Jos adornos de la imagen sagradaj o se compraba lo 

que hiciera falta o estuviera ya muy viejo (como los sacos de Jos guardianes, Jos palios, los 

25 Dentro del cristianismo, en todas las épocas y en todos Jos lugares, las procesiones siempre han sido un 
elemento muy imponante, pues constituyen una muestra de la religiosidad colectiva. Simbolizan el 
peregrinaje que el hombre como individuo y Ja Iglesia como comunidad hacen por la tierra antes de volver a 
Ja presencia del Creador. 
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estandartes, etcétera). Al maestro impresor se le pedían cientos de imágenes de la Santísima 
: .. - : -. : .. ' - . . . ~ .. 

Trinidad que se repartían a cambio ·de limosnas. 

Una excelente descripción de la procesión que la archicofradía acost1unbraba 

realizar durante In Semana Santa la encontramos en el articulo de Alicia Bazarte "El espacio 

vivo de la muerte": 

En In tarde, enfilaban los gremios y los clérigos del templo de Ja Santísima y, a Jo largo de 
su carrera, desfilaban Jos cirujanos y Jos barberos (y flebotomianos de Ja cofradía de San 
Cosme y San Darnión), vestidos en cuerpo, con Ja imagen del Señor de Ja Salud. Enfundados 
en túnica encarnadas. segufWl los maestros del arte de la sastrería de la antigua y muy ilustre 
Cofradfa de San Homobono, portando In imagen del Santo Patrón. Luego, los cofrades de 
Nuestra Señora de Jos Dolores, con atuendo de nazarenos. El cuarto paso, del gremio de Jos 
cocheros (cofradfa de Nuestra Señora de Ja Guia), vestidos con la misma indumentaria y con 
la de annados, portaba la estatua de Jesús Nazareno y las insignins. Algunos de Jos armados 
iban a pie y otros, a caballo. El quinto paso. el de la archicofrndia de San Pedro, estaba 
integrada por Jos clérigos, a Jos que encabezaba el abad que era un canónigo y. cerrando Ja 
marcha, otros sastres, vestidos en cuerpo, conducían Ja talla de Ja Sanüsima Trinidad26

. 

En la ilustración 1 puede observarse la imagen de la Santísima Trinidad que 

actualmente se encuentra en el altar principal de la iglesia de la Santísima Trinidad de la 

ciudad de México y que es parecida a la que la archicolbdia sacaba en procesión. 
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26 Alicia Bazarte Mart(nez, .. El espacio vivo de la muerte" en Maria Alba Pastor y Alicia ~tayer. (coords.), 
Formaciones religiosas en la América colonial, p. 174. 
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Ilustración 1 
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Las procesiones eonstitulan un espectáculo lleno de fastuosidad. Ver a los cofrades 

con sus trajes distintivos . ; con sus i~signi~s, . llcva~dó ~ob;e Í~s hon~bros sus imágenes 

sagradas, hacia que la archicofradin de la S~ntlsimn .Trinidad ~e presentara ante la ciudad . . . .. . . 

como una insÚtu~ión f~~rte y poderosa, pues no sólo so~res~tÍa. p~r lo elaborado de sus 

desfiles sino por la cantidad de sus agremiados. 

Esto es importante, pues a todas las cofradlas les interesaba lucir sus mejo~~s galas 
. . 

durante la Semana Santa27
• Muestra de ello es Jo que asentó ta cofradla de Nuestra Seflora 

de la Candelaria al pedir su agregación a la cofradía de San José: 

[ .. :]quedan obligados [los guardianes y cofrades] a sacar un paso de cin~i;~~t~h\,mbr~s e~ 
forma de armados acompañando Ja imagen de Jesús nazareno que el Viernes Santo de todos· 
Jos años saca en procesión de sangre la dicha Cofradfa de.l Señor San J()sé ·procurando el 
adelantamiento y lucimiento que se pudiere por ser obra y acto tan ·tierno· y de tanto' dolor 
para los fieles cristianos y para más conmover a Ja memoria dci la· pasión de Cristo Señor 
Nuestro"'. . . ·. ;· ·.- :.:' · 

Por otra parte hay que agregar que los desfiles procesionales· ~cíñstituycron una 

lección visual y plástica de los principios de la religión catÓlica·:· Ante el. gt11do tan alto de 

analfabetismo que había. la Iglesia tuvo <¡ue empicar es~e tipo de re~ursos para adoctrinar. 

Las procesiones reforzaban las enseñanzas de los curas y sus titulan a la lectura'". 

21 Clara García Ay1uardo se ocupa de la parti.:ipacic\n de las cofradias en las proccs10ncs de S'!m:ma Santa t:n 
su articulo "'Ceremonia y cofmdia: la ciudad de México durante el siglo XVllf" en Rosa Mllrin Mcyer Cosio 
{coord.). ldcntidad y prftcticas de los gn1¡10s de! poder en A-léxico, ~·iglos .XVlll·XIX. p. 67.82. 
·•Alicia Saz.arte Martínez. ''El espacio vivo de Ja muene .. , p. 173. 
~Asunción Lavrin dice que mientras el oi,-to transmitía íos conccp,os abstractos ... Ja vista se guardaba par.t 
apelar n las emocioncc;. ..... Cofradías novohisp3nas. economías materiaI y espiritual" en Pilar Martfoez Lé.pez.. 
Cano. Gisela von \Vobeser y Juan Guillenno l\<luñoz. (coords.). Cofradias, capdla11ias;•ohnis pia.!J· t.'fl la 
América colonial. p. 51. Es indiscutible la importancia que el arte sacro tuvo en aquellas sociedades donde el 
conocimiento de los principios religiosos era indispensable para b vida cotidiana. Las im.igenes de las 
procesiones jugaron el ffiismo papel que las escuhuras y pinturas de los templos. AJ respecto es muy 
interesante conocer la opinión de un anista de aquellos años. El pintor Francisco Antonio Vallejo escribió lo 
siguienre a la mesa de la cofradía del Santísimo Cristo de Burgos, al prcguntársele sobre lo que consideraba 
mas conveniente de pintaren la capilla: .. y por eso pintaría con gusto esta idea [la Sagrada Familia] más que 
la otra que aunque se exprese en los Quadros no creo haga igual efecto en los corazones. que es el fin peculiar 
pam que se hacen las pinturas y se colocan en los templos ... Ana Estela Ávalos, /A cqfi-adia di!/ Santí.rrimo 
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El vi emes santo. prácticamente no . habla celebraciones en se11al de luto {ese día se 

conmemora la muerte de.Jcs~~;isto), pero el. sábado por la noche se realizaba una misa que 

evocaba el triunfo ·de Cristo sobre la ·muerte, y por lo tanto se trataba de otra ceremonia de 

gran trascendencia. El ·cidto se· acompru1aba con flores, míisica y una gran iluminación. De 

acuerdo con el rito, el clérigo que oficiaba ingresaba a la iglesia por la puerta principal y 

caminaba por la nave llevando el cirio pascual del que se cnccndian el resto de las velas que 

todos los fieles llevaban. La misa iniciaba y se bendecla el agua y se daban los sacrrunentos, 

no sólo el de la comunión, pues también habla bautismos y confinnaciones si era posible. 

Casi al finalizar, los velos que hablan cubierto las imágenes desde el día jueves se quitaban 

y habla una angélica. Al otro dla se hacia otra misa con la que concluírut las celebraciones. 

En esta fecha la archicofradía acostumbraba repartir 12 pesos de limosna entre los 

hcnnanos pobres para que se compraran zapatos y sombreros. Para ver con detalle los 

gastos erogados por la archicofradia durante la Semana Santa véase el ejemplo del cuadro 2. 

CriJ"to de Burgol', 1774-1861, p. J 82-183, apéndice documental, Documento 6, Carta del J1lntor FronciJ·co 
Antonio Vallejo a Manuel Antonio de Quevedo. 
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Cuadro 2. Gastos de la archicofradla en la Semana Santa de 1812 

RUBRO COSTO 

Derechos del Colegio de 
San Pedro por Jos scivicios 

94 p. Religiosos 
Sermones 60p. 

Lavatorio 36 p. 

Paso de Ja Cruz 2p. 

Música 26 p. 

Cera 200 p. 

Monumento 2p. 2r. 

Pago al cargador 3p. 

Limosna a hermanos pobres 12 p. 

Impresión· de estampas 14p. 

Total 449 p. 2r. 

Fuente: A.G.N., Bienes Nac10nales, vol. 55, exp. t8. 

En la fiesta de San José, que era la que seguía cronológicamente, se consumían 50 

pesos. La festividad la había mandado & instituir doña Maria Elena Villalobos, quien fundó 

wia ot;ra pia con un capital de 4 1nil p~sos para qu~ de Jos intereses se tomaran anualme11tc 

~O pesos para celebrar dicha fiesta, 50 más para Ja festividad de Ja Virgen de los Dolores y 

el resto para la fiesta titular. 

La celebración constaba de una misa cantada con acólitos, en la que estaban 

presentes Jos padres del Colegio de San Pedro. Se decía un sermón y había música. 

También había una misa llamada del evangelio. En el cuadio 3 se muestran los gastos de 

cada cosa. 
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Cuadro 3 Gastos 1)6r lit fieslll de S1m .losé de 1812 

RUBRO COSTO 

Misa canrada IOp. Jr. 

Misa del Evangelio 2p. 

Sennón 12p. 

Derechos del Colegio 
de San Pedro por 2p. servicios rcliuiosos 
Música 8p. 

Pago al sacristán IOp. 

Pago al campanero 2p. Ir. 

Pago al apuntador 2p. 

Pago a los mozos lp. 4r. 

Total· SOp. 

Fuente: A.G.N., Bienes Nacionales, vol. SS, exp. 18. 

La fiesta de la Beatísima Trinidad (se le llama indistintamente. Santísima o 

Beatí~ima Trinidad) era In fiesta titular dé la· cofradía;· de 0 h~cho:é~1a·e~·iu1·a fiesta 
'J._> ':.:'::·:_:,;: 

importante para toda la Iglesia, púes s~ trat~"cÍ~ lÍri'Mi~ierio:~~,;-t~~¡~¡")J'ar~ 1~ focatólica: el 

"M •m:: :.::: :;::~: ~~7¡~~Í'.,:.•.;¡~fr~~º~aWJ.1¡~5:13j::'C:: 
:-·; ·>',;· 

sus primeros ailos: .ia c~frácÍ!~ se p~c~bipó pcí/c~lebrarla .co1i :~1 .;;áyor esplendo:- posible. 
... ~~;'¿ \ . . ;:_- . :, 

Siempre fue el festejo en el. que se invirtieron. irÍnyórcs rec'iirsos:En los afios de 1813 y 1814 
.: .-_-.. .- - .:-~_ .. _.-- -.·,- ·:·. . . ~·· ..... · . . . . 

se llegaron a gastar 1 136 pesos en tal festejo: 

Por las invitaciones que.se han conservado para estas celebraciones (detrás de ellas 

los tesoreros acostumbraron hacer los borradores de sus cuentas) sabemos cómo se llevaban 
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. . 
a cabo. Un dia antes se iniciaba "en su templo con vísperas y maitines la tarde y noche del 

' .. · ' -

sábado 8 del que rige; mis~ y~enno~es en'los t~cs días que si~ucn; dmningo, lunes y 
. . ... . . . . ' ' ' ~ '. . . . . 

martes, siendo lapr~~siÓ~ I~ ;;;¡.~~~el p~;n~;;, d1a d~miri~~·:.i•í. .: ·. : : 

•·abía r,~:º:"~Z;~r~:::ditfil]¡;~üjt~~~~i11~i~fr.t1~é~~t~~~Yl'.Jn~~;rI~U~:::~:~:·~: 
" ~ '. . •t :' ~-' .··: :,;·~!>\,¡';' . ..... \'·'" ·~--3.<1 ~--j '.-:: !~~-:\:_,~_' , _e::,.~~:>~~·_::~~~'.··~~-!~~ ':'.~~(:~~--·'i';'<·\~:_.'·: ·:~ :' 

y pláticas Cjue cÍ~ban 1()~ sacé~;fóic~ del C:oic~í()':d"c 5;;-.:r¡,~dro'}i""5~·5~¡¡~ e~' procesión el día 

de la fiesta y el ~~ a~· ~~W:-;?1;~ s~i~;:~~ á1;~.~~f ~·~¡!~~~Ji;~¡~jJ;~~!t'i~~-•?'~.'.~~d. Para 

esos destiles se adornaban las calles corÍ arcos y ranÍos d~~~;~s y se pagaban mÍi~icos que 
- ,·' --~ .,. : ~_uº('•-:.'.· ·• .. , '. ,".> . :· . > t~-' :-:.'.!'. ::/~~~ ;;, ~:.: .'!, ~- . -. . 

acompañaranlospasos.' ·:,,>;?>;: :c .. · •·· <;_:, ;;·· :~.:;,-,""· 

p&<o;p::::· :~ ;,: ::: ::::':*~&;~;f:~~::i¡~:.::M~ 
reunian en la sala capitular para co~vivir. En 1«is lib~~/c!~'¿~~~;;;;:¡~j¡ ~¡~*;r~;·sól~ ~~;;a~citó 

'" :.__ .... -· ~- /.-. ¡ ; -~::~-·,:. i-" - - _; ':'~, 

el total del costo de la comida, pero teriei:llo's .er~~só Clc>1821; en ciiyo libro se describe lo 

que se compró para el festín: 12.boteÍl!ii;';J~·~~.~~~¡~~¡~-~;e ~n cuártÍllo y medio, 6 botellas 

de jerez, G docenas·. de. emp~n¿ciit~\s.n;;;;:::~~~t·~~~ éfe queso'; soletas, rodeos, puchas, 
. :~·._-_,· .. -· .. ::·:·;:\~:-,:~-:--~~,~~:t:~N .. :~~-::_-:-~~;~+:}~'._r_q::-::7:. :,\_(·-: __ ,·/<. ~ - . --

aceitunas y tomar.IÍÍlcs32
; Este'.ei'el.mejÓr}}~mplo. co1i el que contamos para saber en qué 

;j .;!~-~-,·· :;_:_,:'.·,~'-?;.~-;:·:.'_· .. 

consistía el refrigerio que tomab~~· losa~cl~1cofr.ad;s.' .· .. ·.·. . 

Con motivo cÍ~ la fiestJ':ti~1l~:.·;~~~¡~j;'.'s·~:1imndaban a imprimir estrunpas con el 
~:..:.~.'>. ·:::·~·-: .. · 

Misterio de la Santísima Trinidad· ~ · in~;~;¡'~¡Í~:~~ para : ia ccl~bración. Y para mayor 
\ :<~': .. :;.:·· -• [ '.1:·; "]~e'' ' ' ..- ·. • 

lucimiento de la fiestu se pedian prest~dos,.o'bjeio's''C1~'plaÍa á otra~ iglesias para oficiar los 

30 AG.N .• Biene.f Nacio11a/e.v, vol. SS, cxp. -16. La fi~ta:~ l~·~~c hemos hecho rererencia se llevó a cabo los 
dias9, 10y 11dejuniode1811. '· "•.e 
JI No sabemos exactamente cómo se distribuian las mism 1 pero se diée que el Colegio de San Pedro cobraba 
por dos misas solemnes (1 I pesos), dos misas más (2 pesos) y otras cinco que se decfan después del sennón 
(12 pesos 4 reales). A.G.N .• Bienes Nacionales, vol. SS, exp. 22. 
32 A.G.N .• Bienes Nacionales, vol. SIS, exp. 14 . . 
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servicios religiosos. A los hcnnanos pobres se les rcpartia una limosna de 4 pesos por asistir 

a la fiesta. 

Para obscivar un ejemplo de los gastos en la fiesta titular. véase el cuadro 4. 

Cuadro 4. Gastos en la fiesta titular de 1811. 

RUBRO 

Derechos del Colegio de San Pedro por los 
servicios reliiriosos 
Pláticas del novenario 

Sermones 

Por sacar al Divinlsimo en la procesión 

Música 

Cera 

Cohetes 

Impresiones 

Refresco 

Limosna a los hermanos 
Trinitarios 
A los cargadores de los pasos de San Pedro y 
San 11!.tlacio v oara el coche de Nuestro Amo 
Para la trnpa que participó en la procesión 
de Corous 
Por acarrear los objetos de pinta prestados 

1 Alquiler de gallardetes y cenefas 

Por los arcos de las calles y los ramilletes 

Leila para iluminar 

Mosqueadores 

Al cargador 

Por limpiar la lámpara de la capilla 

Total 

Fuente: A.G.N., Hlc11cs Nac1011a/es, vol. 55, exp. 22. 
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COSTO 

26Sp. 4r. 

S4p. 

36p. 

9p. 4r. 

ISOp. 

239p. 6r. 

47p. 

26p. Sr. 

60p. 

4p. 

7o. 

26 o. 
3Sp. 

4p. 

Sp. 4r. 

lp. Sr. 

9p. 

lp. 

29p. 

1039p. 
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Otra fiesta que también celebró la archicofradía, pero que casi nunca encontrarnos 

seílalada de manera especifica, fue la de Corpus Christi. Esta celebración es una de las más 

importantes para el catolicismo porqu~ está íntimamente relacionada con el sacramento de 
. ' 

la comunión. Las cofradl~s la festejaban porque era una manera de alentar esta práctica, lo 

cual contribula a mejorar a los hennanos y a rcalinnarlos en su fc33
• La archicofradía de la 

Santlsima Trinidad no hacia una fiesta especial porque el día de Corpus se celebra una 

semana después del de la Beatlsima Trinidad y no podía con tantos gastos. Sin embargo, 

participaba en la procesión que con tal motivo se realizaba y en la que desfilaban todas las 

corporaciones de la ciudad. La procesión salla del templo de la Santlsima y de ahl se 

enfilaba por las calles de Moneda y el Amor de Dios hasta la Plaza Mayor34
• 

Al respecto sabemos que desde 1535 el cabildo de la ciudad había reglamentado la 

procesión para evitar los problemas motivados por la lucha que se daba al decidir el orden 

en el que dcslilarlan los diferentes cuerpos de la ciudad35
• En este punto conviene decir que 

las proco>sioucs tuvieron un simbolismo muy importante ya que reproducían el orden social 

establecido. Las sociedades del antiguo régimen, como la novohispana, se organizaron por 

corporaciones. L.:'ls persouas debían pertenecer n unn corporación pa.·n tener una verdudcra 

existencia social. La calidad de la persona dependía en gran manera dei cuerpo ¡¡I que 

pcrtenccia36
• Las procesiones mostraban precisamente ese orden corporativo. Su estructura 

33 Clara Garcia Ayluardo se refiere a esta celebración. Op. cit., p. 71-72. 
3

" Mariii Cristina Montoya. Op. cit., p. 103. 
n Alicia Bazarte, Las cofradías de espa11ole~· ... , p. 86. 
:i

6 Al respecto Roben Damton dice: .. Ja calidad de la persona la de1ennina el rango o el puesto corporativo y 
no las cualidades individuales como la valentía o la inteligencia'', .. Un burgués pone en orden su mundo: la 
ciudad como texto .. en La gran matanza de gaws y otros episodioJ· e11 la historia de la cult11rafrancc:•a. 
p. t26. 
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representaba la estmctura social en general. Si alguien no desfilaba se debla a que no 
. . . 

pertenecfa a ning'ún cuerpo o a que tenia uri sÍatü.< bajo37
• 

Sin - embargo, Rabel"! Damt;~n' 'di<:~ f ~11~ "las 'procesiones no eran réplicas en 
. ·;;~<::'.',!, ~ ,-,:, .. r.,.: .. :. ·;·: ·.:· 

miniatura de la estmctura social, sino que' expresaban iíl ~sencia de la sociedad, sus más 
' ...••. .,-· ., ..•. ' ¡ 

importantes qualités y dignites';:,11
• Es d~cir; ~Ó~Í~_;t'eQistlr b'TUpos económicamente 

' ·~, ;..:,~·::'-_. . 
poderosos o numerosos, pero si no tenfan la suficiente ·importancia social, no participaban 

en las procesiones. Por ello siempre se mostró un interés especial por participar en ellas. 

Y aunque estar presente era de suyo significativo, el lugar en el que se desfilaba no 

era de menor trascendencia. Entre los distintos cuerpos habla problemas para decidir cual 

deberla ir primero y cual en seguida. Varias veces las procesiones fueron escenarios de 

fuertes pleitos en los que se buscaba establecer qué cuerpo tenla mayor importancia39
• Clara 

Garcla Ayluardo explica: "Como la sociedad novohispana no contó con muchas vlas de 

movilidad social, las controversias frecuentemente se llevaron a cabo dentro del poder 

simbólico, del prestigio y de Ja preeminencia''"'º. 

En general, . , las procesiones eran eucaLezadas por el ciero, luego venian las 

au!oric!ade:; civifos •,y. se finalizaba con las corporaciones de menor impommeia. Cada 

estamento decidfa er'. orden :~n el que pm1iciparlan las diferentes org:mizaciones que lo 
.. ·· ,, ' " ,., 

componfan. Los p;,b.;es i~'···~~. penitentes se intercalaban según fuera conveniente ya que a 

estas personas se les eoncedla gran importancia porque se creía que estaban más cerea de 

n Los ausentes ••penenecian a una categoria negativa, crucial para el significado del conjunto, porque no se 
podía interpretar adecuadamente una pror.esión sin advertir los vados tanto como 13~ unidades que se 
distinguían por su pompa y boaioº. /tlem, p. 125. 
n /Jenr, p. 126. 
l

9 Como ejemplo, sabemos que a finales del siglo XVI los franciscanos, agustinos y dominicos se negaron a 
desfilar detrás de In archicotfadia del Sanlisimo Sacramento porque consideraban poco honroso ocupar un 
lugar subordinado. Cí Alicia Dnzarte. LA:r cofraclím; Je e.<rp<111o/e.f ••. , p. 154-t 55. 
"°Clara García Aylunrdo, Op. cit., p. 75. 
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Dios y que eran · intennediarios eficaces ante. él41
• De manera específica, respecto a la 

-.... -. - -- ', '< ~ -·_ .'- . . ·:.~. : ~ ~ -. 
procesión de Corpus Christi, ·Alicia ·aazarte-; nos dice que desfilaban gigantes, tarascas, 

danzantes, los grciÍtios, la{cofradfas~ el obispo, las órdenes religiosas, el clero secular, la 

Inquisición, las p~~~~~i;~~x-~l~:-~~~ildo . eélesiástico, la archicofradía del Santísimo 

Sacramento, el :.;¡rrey; 'la A;:¡diencia;- las autoridades de la ciudad, la Universidad y los 
•'¡ . .,,,- - • 

º'-.'-~"'; i:_~-v: '., 

funcionario rcales42 •. - ; ' ' ''<.·:y:y·-' 

La siguiente' fi~~t~:-_ieí~brada por la archicofradía de la Santísima Trinidad era la de 

Nuestra Seilora de los D_~r,?~~s: Se realizaba en septiembre y, como hemos dicho al hablar 

sobre la de San José, se'g~ll~ban so pesos en ella. A esta ÍIUICÍÓn se le llamaba de las tres 

horas4l. Constaba de; s' ;;:;¡~~s- rezadas con sermón, acólitos, asistencia del Colegio de San 

Pedro y 1misica. Además, un padre le rezaba a la corona (práctica que desconocemos). 

También para es_ta fiesta se entregaban invitaciones. 

" Robert Damton, Op. cit •• p. 120. 
4 z Cf. Alicia Dazarte. /As ca/radias ele espalloles .... p. 86. 
0 El simbolismo de las tres horas es fuerte ya que representan las tres horas que Jesucristo estuvo agonizante 
en la cruz. Cf. Joaquin Antonio Villalobos. Relax de sombras ... , a¡md María Concepción Lugo Olguin, 0¡1. 
cit .• p. SS, nota 44. 
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Cuadro 5. Gastos de la fiesta de la virgen de los Dolores de 1799 

RUBRO COSTO 

Misas rezadas Sp. 

Sennón IOp. 

Acólitos 2p. 

Asistencia del Colegio de IOp. 
San Pedro 
Por rezarle a la corona 4r. 

Al rector del Colegio de 3p. 
San Pedro 
Música 8p. 

Por Ja caja (tambor) 
v el clarín 2o. 
Al sacristán y los mozos 
(a estos por repartir velas) 8p, 
Por repartir las invitaciones lp. 4r. 

Total 50p. 

Fuente: A.G.N .• Bienes Nacionales, vol. 863, exp. 7. 

El anivc:rsario de los cofrades fallecidos se llevaba a cabo en noviembre. En dicha 

ocasión se hacían misas y otros actos para ayudar a Jos henn:mos muertos a alcanzar la 

gracia divina. Se trataba de un momento muy importante p.1es significaba la comunión de 

io~ santos, ya que los vivos hacian algo por los muertos y asl colaboraban en su salvación. 

En correspondencia, Jos muertos intercedían por los vivos una vez que alcanzaban Ja gloria. 

Se trataba entonces ele una fecha especial porque unía a loz qnc luda'~ª estaban en Ja tierra 

con los que !>C hablan marchado y confinnaba la 1midad temporal de la Iglesia {entendida 

como la comunidad cristiana en su totalidad). 
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Para esta celebración Ja archicofradla de Ja de Ja Santísima Trinidad gastaba un 

promedio de 37 pesos. Generalmente se declan 25 misas, una de las cuales era cantada, y se 

ponla un monmnento y tma ofrenda (que en 1794 constó de 1m carnero, vino y bizcochos44
). 

Los gastos detallados se pueden apreciar en el cuadro 6. 

Cuadro 6. Gastos en el aniversario de los muertos de 1794 

RUBRO COSTO 

Misa cantada 6p. 

24 misas 24p. 

Música 3p. 

Al mozo Sp. 

Comida Sp. 2r. 

Total 43p. 2r. 

Fuente: A.G.N., Ble11es Nacw11alcs, vol. 863, cxp. 5. 

El Jubileo45 circulnr se celchraba anualmente, pero un ailo lo pagaba la 

Congregación de San Pedro y otro la cofradla. Su costo casi siempre füe de alrededor de 70 

pesos. Duraba cuatro dlas y se iniciaba con vispera~. Las n1isa~ eran cantadas y habla una 

caja (tambor) y un clarín además de la música. Dichas ocasiones se aprovechaban para 

hacer depósitos, es decir, para depositar en la capilla Jos cuerpos de Jos cofrades que 

falleclan durante esos dlas. Para un ejemplo de estos gastos, vense el cuadro 7. 

0 A.G.N., Bie11e.\' Nacionales, vol. 863, exp. S . 
.as El Jubileo es ha solemnidad y ceremonia eclesiástica con la que el Papa publica la concesión que hace de 
gracias e indulgencias a la Iglesia universal. Al principio se hacia cada cien años, pero después de redujo este 
periodo. Y por exlensión se le llama a todas las demás concesiones de gracias y perdones. Real Academia de 
la Lengua, Op. cit., s. ''· Jubileo. 
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Cuadro 7. Gastos del jubileo de 1798 

RUBRO COSTO 

4 misas cantadas 22p. 

Por la presencia de Jp. 
acólitos v 4 deoósitos 
Pago del sacristán y 
los mozos 18p. 
Música JO p. 

Caja y clarin 4p. 

Total 77p. 

Fuente: A.G.N .• Bienes Nac/011ales, vol. 863, exp. 7. 

Para terminar con este apartado sólo nos falla mencionar una celebración especial 

que la archicofradla llevó a .. cab~ e~:.};~4;.La mesa se reunió y decidió organizar "w18 
-,,, ' - '~:;'e' ·.~ ;_.' 

solemne novena al AIUsimC>·.fvlist.cri~·;~3~;i:nipetrarsu poderoso auxilio por la presente 

b'llerra',..6 • La novena se ll~;¿~~'i;fot:·~~ri~~i·~(~·~·dicÍembre y tuvo un costo de J045p. 5r. 

Cabe decir que este:fue· e(c'~s\·~:%~~··~~~;~~gó en las cuentas que entregó el tesorero 

de la archicofrad'.~·:~:;t++·sf;~;:'t+~~{~;i·#~"!~¿84p. 7r. La diferenci3 se debió a que el 

marqués dei Vall.: de,ia·Colina; g1mrdián'ma)•or, .reclamó los l 70p. 4r. que el Colegio de 
: . .;~ ~ • '!•y 

San Pedro quería ·".a_br~r htlcÍah¡:.e1Íte por tos. servicios religiosos desurrollados. Después de 

la protesta se lleg2·~ J~ acuerdo y la cantidad se rebajó; quedó en 13 1 p. 2r. 47
• También 

debemos mencionar -qu., el consumo de cera fue de 242p. 4r., a pesar de qu.: se cnrgarou 

626p. 2r. La cantidad restante constituyó un ahorro, pues las velas que quedaron nuevas se 

emplearon en otros eventos y los cabos de las usadas se le devolvieron al maestro cerero. 

""AG.N .• Biene.r Naclona/e.r, vol. 863, exp. S. La gucrTa a la que se refiere enfrentó a Espaila con Francia . 
. n lhidem 
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Cada uno de Jos nueve dlas de Ja celebración· inició con una misa cantada, a la que le 
' ' ~ . ~ o: ' ' -. ' ' ,' . - :.' '. ' .. 

siguieron una pláticá y dos. misas rezadas; Asistieron. los sacerdotes del Colegio de San 

Pedro y se cantó la letanía. También se organizó una procesión en la que salió el paso de la 

Santfsima Trinidad por las calles. Se mandaron a imprimir invitaciones para avisar de la 

celebración y todos Jos días hubo música. Los gastos se exponen en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Gastos en Ja novena de J 794•• 

RUBRO COSTO 

Pláticas 50p. 

9 misas cantadas 49p. 4r. 

18 misas rezadas 18p. 

Por Ja presencia de Jos padres del Colegio de 
San Pedro v la letanía 27n. 
Pagos al sacristán, a los mozos, 

1 v oor diversos trabaios 74 D. 

Pago al campanero 2p. 

Por Ja presencia de los herinanos trinitarios 8p. 

A la tropa que salió en la procesión 6p. 

A Jos cargadores del Misterio 16p. 

Cera 626p. 2r. 

Mtisica 185p. 

Impresión de convites y rotulones 23p, Ir. 

Total 1 084p. 7r. 

Fuente. AG.N., Ble11es Nacm11ale•, vol. 863. exp. S, 

"'' En el cuadro ponemos los gastos completos que hubiera hecho la archicofradía si no le hubicm hecho una 
rebaja el Colegio de San Pedro. Esto porque en el libro de cuentas se sei\ala la disminución a la suma total de 
los derechos del Colegio, pero no se detalla cuales fueron los rubros especificas en los que Je hizo algún 
descuento. 
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Las fiestas fueron un elemento ·de gran importancia para las cofradlas. Entre más 

vistosas y completas · fueran ,. las··,. cel-eb;.aciones, - m~s ;re,.conocimiento adquirían las 

hermandades que las lle~~ba.~ ~ ~~~~</a ·fi·~al: ~e cucJtas ello provocaba un munento en el 
,, - ,;>-;· ,-.--' ... -> ,,.,_,.";,-

número ele cofrades y por 1ó· taliici.~n el d~ las linÍcisnas y· donaciones que reciblan. 
'. ".. _. ~--: ,",.'' _, -- •. -.• «-' ~ '}, .. ' j·': .. ' 

Como 1n;;1icioi;;;,¿~¿ ;;, prln~ipio,'(1~·~~~¡;;'.~part~clo, sólo por medio de inferencias 

::;::~:;~~1~~ffe~t1f J¡~,~{st:;::.·:~~:;:~:::·:.: ~ 
existe ning~n¡¡ ·~~ent~:-~;J~fm·r;@~~~J~~!~i1~~-:a1 respecto. Sin embargo, es fácil darse 

cuenla de <Ílle ~6;11fÓ~~~ ~a~¿ é{ti~ri;p~ la ,;;·;~Í1ieofradía aumentó sus celebraciones y la 
·.··.-:':_\'.·:· ':':' ' ' ... ·• 

fasluosidad con la, q~e la~/estejaba? 
Como su~edló en omis cofradlas, la de la Santísima Trinidad sólo realizó sus fiestas 

más importantes durante·. sus primeros años.- Conforme fortaleció su economía y recibió 

donaciones piadosas, pudci aumentar el itúméro·.-de sus festejos y la calidad de estos. Así, 

con lo expuesto hast_a el momento es p_osible apreciar que la archicofradía llevaba a cabo 

varias fiestas y todas de la manera más adecuada;_ En los festejos principales gastaba todo lo 

qt•e fu;:m necesario y en Í~s de ~eb~~!cla i;lip~·~a:~cia se confonnaha cou que salieran bien y 

decenles. Lo principal era que se desarrollara un número suficiente de celebraciones con el 

lucimienlo correspondiente. 

Precisamente, con el afán de que el prestigio de la hermandad se mantuviera con 

cada festejo, la archicofradía invitaba a personajes reconocidos dentro de la sociedad 

virreinal. El mejor ejemplo es que solla contru· con la presencia del arzobispo de la ciudad 

de México y para obsequiarlo le compraba dulces y regalos. Ef séquito que lo acompañaba 

recibía un trato similar. Para damos una idea, sabemos que en la fiesta tilular del año 1805 
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se compraron seis pares de medias negras de seda y siete fuentes de dulces para el arzobispo 
- - ,. ' ' .-

y los canónigos' y prebe~dádos q;1e .~si~ti~rcm49.~.A todos ellos y a quienes dijeron los 

sennones se les pa~ó ~I ~cihh~ que los :;an~p~~¿!a la iglesia los dfas de las funciones. 
- - - ~ "' . .,.. . ·-· " . . . - . - - ' · ..... ' 

No , obsta~t~;: 1~' ar~hi~~fr~dfa. ~i~inpre, ft;e c;1idadosa para no gastar más de lo que 

podía en sus fesÍeJ~2Nb:~~~¿;¡fuÓ :~;:;i:~·~:~¡~re~liwlos lo mejor posible, pero siempre 

:::'.: :.:o;~i~tf &~~~:~ :.::~";:: :· ::::": :~:""x:'.:,·: 
,,,,-. ';;:;;· - ~.:-:.,r-:' -

principios del XIX. .-·:'. · - ~'' ::~ - ::-,j>i. - '/-'-~~ ··~-:_; 

Por otra parte, e~):s:~~~;~~s~'.d:~;.t~acon~vencia especial entre los cofrades. Se 

trataba de momentos en .1~;:;.4j;•:~a~:~~~~~-~i-pertenencia a la institución. En un mundo 

:::~~::,.;,.~; i~~¡¡lf~f~~i~.:::·:::: ~:: ·~::: ::·: 
sobresalir y demostrar su nivel por todos ló!fmedios posibles. 

. - . ',_ :~~·".:O;';,;>i.:'/?;~·-:_-· __ ._-:-~.",o," .. '.<·;~":;'.-~i_'::·-~ 

F.I empleo de' sÍ~bcílcí~; ~o.lio~i'e~Íandarté, el escudo, los sacos rojos, los cíngulos y 

las imágenes propi_a{~~flJ;~l~~~~Í-~~~~~~c¡·¡dentidnd. Pura el cofrade no era lo mismo 

participar eu las ;é_~~l~id}d;[~;~~i¡~~~;;-~e pfu.te Je la corporución, mostrando un distinti"o 

que lo hacia evidchikqu'c'siJ\~Je;~.;-nt~ ~star como un extrm1o. Las autoridades de la Iglesia 
-.-',~;~\··~\\d:~}-!,\'f-'=;_·:··- ',;> ... 

y de la cofraclla: q~erlan, é¡úe · 1os : emblemas comprometieran a los cofrades para que 

¡,'liardarnn el ·;,~;Jt~~,~~~~~~: la reverencia debidos ya que un mal ejempln desmerecería 
· , '. tr . . :.< ,• .,,-: -.'-~_-:.::( .'. • 

el lustre de la o~g~iil~cigÜ':''Pero el auténtico valor que estos distintivos tuvieron se debió a 

la cohesión que;i~~¡t;~r~~.'~;1tre todos los hennanos como inte¡,'l"antes de un mismo grupo 

social. 

49 A.G.N .• /Jiime.'r Na~io.n~1~e.<r, vol.. SS, exp. 7. 
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También habría que advertir que muchos de los ·problemas internos se originaron 

precisamente en estas' fiestas, Al tratiirS~ de una -éofradíá conform~da por dos grupos 

visiblemente diferenCiadris~ IÓs. maestros del !ii-emio .. de'los .sastres yálgunos ciudadanos de 

:,:~.::T~[~l~~~J~J~~~(~~t~~~~i'Z. :::·:: 
haya dado una larga disputa· j:ior'sábcr quien debla- llevar-el 'estandarte dé la hermandad, si el 

:, .. :-~> j ~\i·~.;:~~~s;s::'.,.\1:.:,~::t~i·.i: ~ {; ~·,~·: ~ .. ~ ::.~~ :/~:::J:.,I)~ i~' ( 1/:-~ ~>f:\.~'.-~'-f~ :;}~~~ ~;'.;::'.:~/· ":'i· ·_ -
guardián mayor (del banco de l()s'éaballeros)o 'el aléalde del greinió:'-

Por eso hay· qu_:_¡~J~f,,;g~{1~e~':¿~~\ij~~;_i,r]~~-¡~e'.· ¡~ _Jhi~~~ qúe las fiestas daban 

frente a otras cor¡)orácioi;·~s:y' la' que pe..:nÚÍ;.{ h~cia -el i1iterÍor. Al competir contra otras 

corporaciones todos l~s i~~i~g's-~~'(¡ii~i;:·~i:i.-¡~~:i ~-Jífao cacÍá hem1ano sabia bien a que 
'. - .. -(~· _'->!·:·.- .. - '.',. '_.:· .. - '_ .. '-----~-·--~:~-'~'':·') .-"'.> ···. :-~ ~·- :.::'.~'-:'.~~-- ~-~ - ._._,. -~:_· -

grupo pertenecía: a losrureiru;c>~ ~yi¿i_~aball~r~'s.'.~~i~lq~ier manera, inclu~o los pleitos 

=~~~~itllílill~:~:;;::~~ 
función mensual con la c•uál b~~éabafortaleccrJa'~~de s~shennanos y rendir!etribmo a lü 

:".::: .:":±ht~~1~mT4~~~1t1~tat: ::. ~:~ :::: 
cuando Ja econ~1f1Í~:-'~~-:~J¡~, ~J; hi;1Etamprico s;i ponla objeción alguna para jwllnrla 

con otra fiesta y ~j'~~'a;;:~'.~:~~~~,~:~~tos pesos. 

La funcióll'constabá de una misa cantada y un sennón. Los padres del Colegio de 
<::;.:/,~l, .. 

San Pedro asistl~.·lo mismo que lo~ acólitos. Además se decían tres misas rezadas a las 8, 
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9 y 10511. La m(1sica no podhi faltnr51 . También se realizaba una procesión en ~I interior del 
·:· ...... ·, .·. ... .._ < .. ··:". ' · ... · ·-.. '-.. · . , ... , , -. .-

templo y por el clmÍsÍro 'b~jo del Colegio de.San Ped~º:: c1;ya~ inst;ilaciones estaban 

contiguas a I~ igle~i~ d~ l~ 5;¡:~tj~¡.;¡~ Trlnid~d;\(' > ;'. ·' . '. ; .. · , ·· 

Parª ... ·~~.~~.,rH~iJ;.~t~~~;{','7.l;~eJitr;ii~r?ti;/!~~f~~j-i··./~·}áfü~;~~r• i11~t~cioncs y 
rotulones anunciando la 'función~: En 'ellos 'se:anotaban· las .a·ctivtdades y .. el :d.ía Y. la hora en 

.. '.t:,~-J.!. '····,·:~A:(· · . ..: .. ::<·::-. ·<-·-"- ·"_.~-;_, ;:\~~·- ."~:{~}: .:"",:-,:,_e~}·:.:~·::/'.>-..,.·:·)_, 7<-~· 

que se reaHzaI°¡ru,;:\, .. i. ;»/. : ;, ,. ·.. :::;<~:. :O::.'.<> · ... ··• .· . 
· ComC>' d~i~;~uho~~ dfremos que en el mes . dé · dici~íÚb~e á~ 1830. no hubo función 

-.~ .' ---;,~·}:;:-.. ':: .. -. ".:.·:.: :· .. 
mensual porqúe al rector del Colegio de San Pedro (instittÍeióri.encargada de celebrar los 

oficios divinos) se le olvidó. Los guardianes esperaron hasta las diez y media de la mailana 

y como nadie aparecfa tuvieron que irse. De cualquier manera le pagaron al predicador los 

cuatro pesos que le correspondían porque estuvo presente52. 

e) Ayudas para la muerte 

Qmzá nadll inquiete más al hombre que la muerte. No sabemos en que momento este 

problema inb>Tesó en la conciencia humana, pero sabemos. que sucedió hace milenios, pues 

los testimonios mqoeológicos así lo indican. La rdigión fue uno de los primeros recursos 

creados por los seres humanos para explicarse este fenómeno53. A t.'11vés de ella el hombre 

articuló sus id;:as y sentimientos respecto a la muerte y les dio mm coherencia que le 

:o A estas tres misas se les llamaba misa de prima. de nona y de tercia y costab3n 6, 12 y 1 O reales 
respectivamente. 
~ 1 A.G.N., Bienes Nacionale~·. \o'OI. 863, exp. S. 
52 AG.N., Bicne:s Nacionales, vol. S 15, exp. 9. 
"En este sentido Fustel de Coulanges dice: "'Esta religión de Jos muertos parece ser la más amigua que haya 
existido entre esta raza de hombres [la indoeuropea]. Antes de concebir y de adorara Indra o a Zeus, el 
hombre adoró a los muertos; tuvo miedo de ellos y les dirigió sus preces. Por ahi p:irece que ha comenzado el 
sentimiento religioso", La ciudad antigua, p. 14. Como varios estudiosos de las religiones explican. un 
motivo probable para el surgimiento de la religión fue el misterio de la muerte. 
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pcnnitió aceptarla con mayor tranqúilidad. El miedo á la muerte no desapareció; pero si 

surgió la esperanza de no morir parlt sie~pre~4 • La religiÓ~ hi~~ ~~~ibleque el érey~nte 
dudara de la fugacidad de la vi~~. A~¿ I; ~r~~:. éstancia eneste: ~~llldodisminuyÓ su 

,-~.·'· ·::- :~~ ... --,.: ;·. ' - . ' . - ' 

importancia al comprenderla sólÓ coniÍ:> unaºétapa en·~ existencia eterna de los seres~ . 

Al respecto cada cultura ha creadó·su propia escatología. En el mundo occidental el 

surgimiento del cristianismo marcó un momento fundamental en este sentido. Su propuesta. 

basada en Ja convivencia pacifica y amable entre todos Jos seres h1u11anos, ofrece la 

posibilidad de una salvación eterna. De acuerdo con el cristianismo, los hombres vienen a 

esta tierra para ser probados. Si se esfuerzan y obedecen fielmente los mandamientos de 

Dios se hacen merecedores de la gracia divina, por medio de la cual se logra la salvación. 

La muerte es vista como un proceso necesario durante el cual el espíritu se separa del 

cuerpo. Una vez que esto sucede, el alma espera el momento del Juicio Final, donde se 

decidirá su destino eterno: la vidajunto a Dios o el tonnento infinito. 

A partir de estas ideas se fue desarrollando una ideología en torno a la muerte. Asi 

surgió el concepto del Purgatorio55
• El cual ha sido muy importante desde que apareció. 

'-' Rcliriéndo~c a¡ caso de los indoeuropeos. Fu5tcl de Coulanges afirma: .. Por muchc. qu~ nos remontemos en 
la hisloria de la raza indoeuropea[ ... J. no se advierte que esa raza hay:i creido jamás que tras C3ta corta vida 
todo hubiese concluido para el hombre. Las generaciones más antiguas, mucho antes d~ que hubit.'"f3 filósofos, 
creyeron en una segunda existencia dcspué:; de la actual. Consideraron la muene, no como una disolución del 
ser, sino como un mero cambio de vida'". ídem, p. S. 
)'Las primeras comunidades cristianas sabian que después del Juicio Final el alma ~e salvaba o se condenaba 
d<" ucu~rdo con sus &clos. pi!1u se preguntaron qt..1c sucedia enm: el moment" de b muerte y el del Juic!o. Los 
teólogos comenzaron entonces a buo;car respuestas y dedujeron que mientras unto las almas de k•sjustos iban 
al paraíso y las de los impíos al infierno. Sin embargo. surgió una polémica: ¿qué pasa con aquellos hombres 
que fueron buenos cristianos, pero que al morir cometieron pequeñas faltas y no las lograron expiar? ¿Dios 
IOs condenaría a pesar de su buen componamiento en general, o les concederla la Gloria aún sin haber sido 
rotalmente obedientes a sus mandatos? De un rclalo encontrado en el Segundo J.ibro dt: A1acab1..•"". 
(2 Macabeos, 12: 41-46). donde Judas Macabeo descubre a unos judíos justos que habían mueno en posesión 
de unos ídolos y pide que se ore por ellos, y de otros relatos de los E•'llngelios (Mateo, 12: 3 J -32, Lucas, 
16:19·26 y 1 Corintios, 3: 11-15), los teólogos dedujeron que debía existir un Jugar donde las almas iban a 
purgar sus penas antes de ser juzgadas. Así fue como entre los siglos 11 y IV surgió de manera difusa la idea 
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pues los cristianos querían_ ganar I~ Gloria Etema, pero sablan que difieihnente morirían en 

estado de gracia. El Purgatorio ,les pennitía tener el consuelo de pagar sus culpas para no 

ser condenados. 

Mas como no los eximia de sufrir por los pecados cometidos, pues tenían que pagar 

por ellos56 aunque sólo fuera por un detenninado periodo de ticmpo57
• tuvo que idearse una 

manera que les permitiera abreviar su salida o incluso evitar su paso por él. La Iglesia 

comenzó entonces a proveer los instnunentos necesarios. Asl nacieron los sufragios para la 

muerte'", principalmente las indulgencias'° y todo lo relacionado con ellas: misas de 

difuntos, bulas, rosarios, altares privilegiados, etcétera<"'. 

dcJ Purgatorio. Esta finalmenrc quedaría definid<l entre 1tSOy1250, cuando se insbló con firmeza en el 
cristianismo occidental. Postcrionncnte, con el surgimiento del protestantismo, la Iglesia católica reafannó 
dicha creencia. En el Concilio de Trcnto, en su sesión IX, se estableció el decreto sobre el Purgatorio. L:i obra 
cnpit.nl sobre este tema es el libro de Jacques LcGoff, El nacimiento del 1'11rga1orio. También véase Jaime 
Morera, Pintura colonial de ánimas del purgatorio. 
56 En el Purgatorio .. el alma sufría Ja angustiosa ausencia de Dius y las "dolorosisimas· penas de un fuego que 
era avivado por la divinidad". Tomás Antonio Mantecón. Op. cil., p. 9:?. En las obras de ane que representan 
al Purgatorio se puede ver a la Santísima Trinidad en Ja cima de la composición, presidiendo Ja escena. En 
seguida se encuentran uno o más de los intercesores celestiale:; que ruegan por la salvación de las almas (con 
la únic.a limitante de que fueran santos pennii.;dos por l:i i~onog.1afia oficial) y después están otros santos o 
8ngelcs qu:: tratafl de ayudar n S3lir a las alm:is atormentadas por el fuego purificador,:: través de bulas o de 
algún otro medio que se !es extiende para salvarlas (por ~jemplo, las cintas salvadoras que ofrecian San 
Fnmci-.co y San Antonio). Cf. Eli.sa Varg:t.s Lugo y José Guadalupe Victoria,./11an Currea, s11 i•icla y.l11 ohra. 
P." 36J-364. 

7 "El tiempo que una persona tendría que pcnnanccer en t:>I Purgatorio era variable, y dependería de la 
magnitud y Jcl número de p~cados que hubiera com#!tido, del arrerenunaicnto aue mostrara.riela disposición 
que tuviera para pagar las culpas y de los rezos y de los sufragios que por su alma hicieran sus allegados en la 
Tierra." Gisela von Wobescr, HI crtld1to ec!..•.riá.rtico f!n la N1"!\'tl E.rpa11a, p. 2 J. 
'ªSufragio es una ayuda r.spiritual en beneficio de las almas del Purgatorio. una intervenció11 de los vivos en 
favor de los muertos. Jacqucs LcGofT, Op. cit., p. 14 y 22. 
59 lndulgencta es una ~labra que viene del latín i11d11/get:tia. y se le define como ?a ... facilidad en perdonar o 
c!1simular la.s culp:is o en conceder gradas~ .-emisión que ha.:e la lgle5-ia de las penas debidas por los pecados~ 
consideración. miramiento hacia una persona, disimulando sus faltas'. En otras palabras. es un acto oficial de 
la Iglesia para la revisión de Ja pena contraída por el pecado''. Manuel Ramos Medina. Estudio introductorio 
al Sumado de /a:r ind11/gencin.'i y perc~one.'i, co11c:ediclas a /o.f c:oji'adt.•:•r del .. ")antí.dmo Sacriln1':nlo •'i:riland1J la 
!§le,,ia donde e.o;tá inJ·tit11ida la dicha cofraclia, s. p. [p. 7·8}. 

Cada uno de estos elementos tiene una historia in1cresan1c. Por ejemplo. se considera que las misas son 
sacrificios agradables a Dios y por eso ayudan a la salvación de las almas. Pero como no todos Jos muertos 
tienen Ja oponunidad de que alguien mande a decir misas en su favor. la Iglesia ins1i1uyó misas por todas las 
ánimas del Purgatorio. Éstas se celebran preferentemente el dia de los fieles difuntos y los lunes. Lo 
interesante es que se eligió al día lunes porque se cree que el domingo. por celebrarse el día de la 
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Las cofradías fueron un medio eficaz para difundir la devoción al Purgatorio y todas 

las prácticas relacionadas con él. De hecho, en buena medida estas instituciones justificaron 

su existencia. por. las ayudas que ofrecieron para el momento de In muerte61
• Las cofradías 

ofrecían consuel.o y, sobre todo, contribuían para que las personas alcanzaran la salvación a 
' .. , 

través de los ejercicios piadosos que promovlan. 

Anies 'que .nada, las cofradías se preocuparon por la edificación de sus cofrades 

(lema sobre CJ cual ya hemos hablado páginas atrás) y por su preparación para el momento 

de la muerte. Las cofradías tuvieron un profundo interés por participar en la salvación de los 

cristianos al prepararlos para tener una buena nmerte62
• Dicha preparación tenla que ver con 

que llevaran una vida recta y tuvieran la conciencia tranquila, pero también con aspectos 

más prácticos. Los hermanos debían cumplir con todas sus obligaciones como cofrades para 

poder gozar de las indulgencias y de las ayudas materiales ofrecidas. De la misma manera, 

debían tener todos sus demás asuntos en orden para que la muerte no los sorprendiera. Se 

les recomendaba que tuvieran preparado su testamento63, que no dejaran deud~s64, que 

arreglaran todo lo concerniente a sus negocios, etcétera. 

Resurrección, los almas descansan de sus tormentos. El lunes, en obsequio porque volvíau a su sufrimiento, 
los fieles rezaban por ellas. Jaime Mornra. Op. cit., p. 54 y ss. El relato sobre el cual se basa dicha creenda se 
encuentra en el Apocalipsis de san Pablo, libro apócrifo muy difundido en la Edad Media, Ct: Jacqucs 
L '!Goff. Op. cit. p. 52. Por otra pan e, el Papa Gregorio el Mag."'lo tuvo visiones acerca del Purgatorio y de ahl 
surgieren ias misas gr~yori.inas. que de acuerdo con Ja tr.1óici611, ayudan muct10 a :as almas penitentes. 
61 Asunción Lavrin explica: .. La espiritualidad de las cofradias se cifraba no sólo en el cuhll de un santo 
patrón. sino más finnemcnte. en mi opinión. en la economia de la salvación eterna, que fue motivo de 
fundamental imponancin en su misión. y en la percepción que el creyente colonial tuvo de la misma ... 
.. Cofradías novuhispanas .. :·.p. 49. 
62 A la preparación para el momento de la muerte. consistente en no dejar pendientes y saber que se hizo todo 
Jo posible para alcanzar la salvación. es a lo que se le denominó h11e11a muertt!. Cf. f\.bria Concepción Lugo 
Olguin, Op. cit., p. 20. 
63 Se ha pensado que a la Iglesia le convenía que el fiel dejara formado su testamento porque en ellos 
generalmente se establecían capellanías, obras pías o donaciones que la bencfici:t.ban. 
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Por otra parte, se les pedía, que, meditaran constantemente sobre la n:.turaleza de la 

vida para que al momento en' q~e lle~ara la rítuert,e la aceptaran con tranquilidad. De esta 

manera, debian pensar <j'~e'hlS ~nfennectades:eran enviadas por la mano de Dios y que la 
~ \~.7-,,:;·~·c; 

muerte permitiá la sllperaciÓrí de Ja 
0

ímperrecéión fisica y era la oportunidad para unirse con 

el Creador.·. 

La árctii'J'~fradia de la Santlsim~ Trinidad sabia que colaboraba en la salvación de 

sus mie~n~ros ~ lTiatldarl~s que llevaran 1ma vida ordenada y obediente. Pero su principal 

ayuda. fué ofrecerles indulgencias a cambio de determinadas obras'". Con esto todos los 

cofrades tuvieron la oportunidad de evadir o abreviar su paso por el Purgatorio. 

Las indulgencias significaban la remisión de la pena que un pecador debla cumplir 

en el Purgatorio por sus faltas. Existían dos tipos de indulgencias: las plenarias y las 

parciales. Las primeras evitaban 4ue el fiel sufriera algim tipo de castigo después de la 

muerte, las segundas sólo reducían la cantidad de tiempo que duraría el tonnento. Es muy 

importante aclarar que existe una ctisti_neión entre el perdón de la culpa y el de la pena. Las 

indulgencias únicamente libran de la pena·. Para elimiuar la culpa es necesaria Ja absolución 

saciamental por parte de u~ sa~e;~oi~f.6~ 
La archicofradía trinitariá otorgaba las mismas _indulgencias que •U similar de R"ma. 

pues con la agregación se esiablcció Ja comunicación de gracias e indulgencias entre ambas 

instituciones. Paulo V había concedido dichas indulgencias el 2 de octubre <le 1606 a través 

6-t En este sentido es interesante el siguiente fragmento de un testamento: .. que si en algún tiempo ocurriese 
algún acreedor que lo ignoro, desde luego pido y suplico el que me perdone porque Dios Nuestro Señor nos 
Eerdone a todosº en Elisa Luque Alcaide. /A cofradla de Aránzaz11 de México. p. 247. 
' Asunción Lavrin afinna que .. el carilcter eminentemente espiritual de las cofradías y congregaciones se 

percibe en la importancia concedida a las indulgencias dentro de las reglas de cada institución·· ... La 
Congregación de san Pedro .. :·, p. 565. 
66 Manuel Ramos Medina, Op. cit .• p. 11. 
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de una Bula que. invalidó. todas l~s . anterionnente. con.cedidas y estableció únicamente las 

siguicntcs6~. 

Se concedf~ in~1l1~incia' ?Íc11~rla ~ · I~~ cr~yentes el día en que se asentaban en la 
.' ·-· ' • !. . -~·."' •'..; .:. . .. 

archicofradla. !~blén é~j Í~s' ca"frad~~ que visitaran la iglesia el dla de la fiesta de la 

Santísima TritÍid~d, de~d~ J~ ~í~pera ·hasta ponerse el sol, y si una vez al año visitaban a los 

enfennos del hospital; dabán hospedaje a Jos peregrinos, les lavaba los pies, Jos alimentaban 

o les prestaban algún otro servicio68
, Cualquier cosa que hicieran debía ser durante siete 

días continuos. De Ja misma manera, ganaban indulgencia plenaria todos los cofrades en 

articulo de muerte. Como condición previa para poder obtener cualquier indulgencia el 

hennano debla confesarse y comulgar. En el caso de Jos moribundos, si no podfan hacerlo, 

bastaba con que invocaran el Dulcfsimo Nombre de Jesús "r,on la boca, si pudieren y si no 

con el corazón "69
• 

Además de las indulgencias plenarias, la archicofradla también ofrecfa diversas 

indulgencias pardales. Es13s s~ otorgaban por siete ru1os y siete cuarentenas. por cinco años 

y cinco cuarentenas y p~i d~~ciehto.s; cieh y cincuenta días. Para ganarlas había que asistir a 
-~-4.~·J.":.~: .···.·.' .. . ' .. 

lo3 oficios divinos y a las'ci~;Ji;i~_' o~aéíéines celebradas por la cofradia; e~tar por lo menos 

111.:dia hora de las 40 que cada mes debían orarse; visitar todos los viemes de cuaresma la 

iglesia y rezar cinco Padres nuestro y cinco Aves Maria; ir a la iglesia el día de (¡¡ Natividad 

67 A.G.N., /JieneJ· Nacia11alc.i-, vol. 1028. exp. 45. 
61 Estas últimas condiciones indican con todrt claridad que las archicofradías de Ja Santísima Trinidad de 
Roma y de México compartieron las mismas indulgencias. pues la cofradía italiana mantenía un hospital y al 
parecer daba hospedaje a los peregrinos, por eso imponia tales trabajos a sus cofrades. Para los hermanos 
novohispnnos era más dificil cumplir con dichas tareas. pues no contaban con una institución propia donde 
llevarlas a cabo. De los pleitos con la Congregación de San Pedro. la cual si tuvo un hospital. se entiende que 
la cofradía le daba una cantidad de dinero para ayudarle. Sin embargo. esta ayuda se daba como corporación y 
no de manera individual. 
-:."ld.:m. 
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de la Virgen, el de Ja Anunciación, Ja Visitación, Ja Purificación o Ja Asunción y orar; 

privilegiado ~I alt~r d.; la 'árchicofradfa Óio. al iriayor cié íá' iglesia de la Santísima Trinidad, 
' ' . . - - ·' - - . . . . " .; ~~. ·-

sino al d~ ~u é~piÍl~70{E1 privilegio consistla en qÍ1~' ·. 
c~alllas veces algún sacerdote de dicha iglesia tan ·.solamente celebrare ante dicho altar misa 
de difuntos por el alma de cualquier fiel, que unida a Dios en caridad, ha pasado de esta 
vida, ella consiga del tesoro de la iglesia indulgencia: de calidad que sea libre de las penas 
del Purgatorio, ayudándole Jos merecimientos de Nuestro Sei'lor Jesucristo y de la Beatisima 
Virgen Maria, de los Bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo y de todos los 
demás Santos71

• 

Al cumplir con las prácticas que se Je mandaban y ganar las indulgencias 

correspondientes, el fiel se aseguraba una salud 1:spiritual inmejorable y podfa aceptar la 

muerte con tranquilidad. pues sabia que su único destino posible era el Parabo. Las 

indulgencias desaparccian aquellas faltas involuntarias que pudieran estorbarle su camino 

hacia In snlvüción. 

Los cofrades quedaba11 etiterados de las indulgencias que podían ganar y de la . . . - . ' . -. 
manera de obtc~érl~s; por. m.edk<de• los Sumarios de i11d11/ge11cia.< (o patentes). Estos 

docmnentcs eran dadosjic>r;ias:~c>rractfas :i quienes se inscribí:in en elli:?s. En genc:rnl, en 
- - .. \; :~<~"')~-~f~'.:_·>.':-:<-""'· 

ellos se indicaba con toda 1í'récisióri.los compromisos que los cofrades asumian al momento 

de ser aceptados com~·: Í;éiula;;o~;··.~sl como sus derechos, entre los cuales estaba la 

70 A dicho altar se le llamaba alta( de la-IÓ.mina. 
11 AG.N .• Hicne.r Nacionall!s, vol. 1028, cxp. 45. 
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obtención de indulgencias72 •. El sumario que dio· 1a archicofradía de ·la Santísima Trinidad no 
··, 

difirió de estas características . 

. Por . arra :~~rt~.:::t~\1;\f. :11~1~º5,'i~d~d~·· º,~~:~f:~r{• ~.º·d;~s;.~}r~i::~~ª.~ ~·:ue.·. ofreció la 

archicofradía de : 1a·,Santlsima\Trinidad ·. para'dñ, muerte ·fueron· de· ·caráéter .. espiritual. Al 

respecto .nº;º~;~~f;;~I~:i~?~~~1aE~'.~j/~~~~~~~~~~~~z·~~:ec+~t1ft!~1[~~~~g:¿1•I~·rúe la de 

San Hamo Bono,qu~ eni wiade s~s agregad~~· Pfrarecono~er la, diferencia entre una y otra 

re"""':~~~~~~~¡~~'~; 1~~~1:{~:~: ~1 Mo. ~hoolo' 
cuatro misas en provecho.'de ios cofrades vivos y difuntos (mismas que brindaba la 

' '·' ".7.',~ ::_· :_" ."/", ,. 

archicofradla de Íá Sruitlsiniá Trinidad). Además, la patente otorgada a sus miembros 

establecla lo siguiente: 

Ofrece esta piadosa cofradia a sus fieles hermanos asentados en ella. dar a cada uno, en 
falleciendo~ veinte y cinco pesos, los veinte para ayuda de su mortaja y entierro. cuatro a 
nuestra lllÍstre Archicofradía [de la Santisima Trinidad] para que le asistan nuestros pobres 
trinitarios a su entierro y el peso restante para pagarle cuatro reales al notario de la anotación 
de su patente y los otros cuatro restantes para pagarle a los cargadores de los trastos, y 
sepultura. en nuestra iglesia si en ella quiere ser sepultado; un pdi\o d:.! color rojo para cncim:i 
de su cadáver, ataúd, almohadas, candcl~ros, velas y un po.i'io negro pura la mesa. lo qu~ se 
suministrará para In ca~a de su morada7

·'. 

A cambio, los cofrad.:s tenfan la oblig~ción de aportar <los real.is por su asiento. 

medio real cada semana y un real como ayuda para In fiesta titular, pues si se morían 

debiendo la tercera parte de lo que les correspondfa no se les daba nada de lo prometido. La 

7
:! Esto.; Sumariu:r se agregan a otro tipo de escrito:;, como lo~ scnnormrios. parn conlilnnar una lileratum 

{'ara safrar el alma, que respondió a los valores intpui:stos por el Concilio de Trento. Cf. Concepción Lugo, 
Op. cit., p. 28-35. 
73 S11man·o di: /aJ' gracias e int/11/gencias perpi:tuaJ· que go:an lo.\' hcr111a11osjimdaclort..'J" y l"'rrones de la 
co¡ratliCl dt!I :reifor San Homohono. F11nclada c1111111!:rtra i¡:le.fia de la San ti.rima Trinitlacl por el alcalde. 
\•t..•edor )' G11ardia11c.1· de la Archicofradía y J,•más mac.i·troJ· di!! arte de la sastn!rla de la ciudad federal de 
A1éxic:o, agregada a dicha Archi,·ofraclia y aprobada por Nuc.ftro Samlsimo Padre el Sc11or lnocenclo 
tluodt!cimo. quien J·c di"¡:ncí conceder/as por J'll apostólico llre1oe. dacio en Santa María la mayor Jebaj'o del 
Anillo del Pe.,·cador. el dia winte )'cuatro de E.ni: ro clt! mil .i·eteciemos 110,•enta y ocho. al séptimo de s11 
pontffit:atlo. A.0.N,. llicnes Nacionales, vol. 1059, exp. 9. 
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Con el paso del tiempo la archicofradia tuvo la posibilidad de ayudar a más personas 

y no sólo a los cofrades: Se p~~oc~pÓ por soco.;er a los e~fermos -~ite motian en los 
. . . - - -· -··· -, ., -·- .·-=· ... -,- .·.-·- - -- ... - - - ·, - . -

hospitales de s~ Andrés, San Juan;·de'oi9s y del Divi~~ Salvado;. s~ di~eque a los dos 

primeros cstablecimi~n_Í~~g';~~.;~~~~h~1.i;~~~~~ ~;;~t~~~-~~~e~ :. ·~:~ ~:n:.·~.;~·:c~mp~ñ~~n. a 

::::~~~~~liI~t~t~~iWll~~~t(~i!~~tt~~~:: 
archicofradia. La asistencia·íflas'defunciones de los hospitales.dé San Andrés y: San Juan de 

.. -·:· :_·:;; >.·_:: :~:. ~:i~~_:'~:-'~-.~ ~;-~;_·_~':.~ ~:-}~<-·~:Y~~~;~ ·If_::~'.-f P\:·1\~:::~-:~;:;<:,~::~~-Y:;~,;:::;:!~;~~~~;:~~~f~::~~'.,~i~{\:'.:;;{~~,::f::::~,:. ~'.:~~:~-: ·-_:· :r:·:·->: .:·.:'. ,._ -._ 
Dios dejaron de re.gis_tiárse;ei1 los libr'?s·d., cue.ritas a p~rtir" del año.1814; mientras que no se 

dejó de ira losciei.d~á~~~;~¡~~!· ;_cf -~.::,:':2) .. ':;;·:;:/ 
, .. ~ '-<:-~::.-~"-' t; .... ,,_-. -;·~~;..:.: ~-:>~;,. ¡ '-::---. ~~-; .. '~-'- .<>':-:- -,,·<.:;~-": .-.·· ·~ .. ' - . ' - : 

Desconoc.emos la-.rnzón:por.:1a·;cual;se.ayudó a estos hospitales y no a otros, pero 
:; . ·-_·-<·: ~.:,_:-' ;~~;:j:~/ ::;.;r::~'-~~~:y~.~:, .. ~J~;~:;·<:·.-·~:,:·;;(F;~~-->.::.::;·:_·~:·, .. :·\: :·_·. ,- .. _ · .. 

entendemos que.Ja :i_r~l1.ic.ofradla.cst~~a obligada a prestar servicio a los hospitales, pues asi 

se lo mandó s~ ~i~Íl~-~~~¡tif-:2c;;íi;';;·l~·~ofradi~ novohispana no tuvo un hospital propio, 

como fue el caso' d~ l~ci;·~Íia~a~~d·e~fd¡ójrabajar con institucione~ de salud que atendían :. 
' - :. • ~ ,, - '. ' ~ l ·: : . : ;. • • ,,- ~ ' _."" ' ; ~ "" 

personas necesitadas:' Sús'-r~~Ur'sóS'..sólo le permitian dar una limosna a la Congregación de 

San Pedro para·'~l''~~~¡{¡;¡~;e~io . d~·-_ su hospital y apoyar de manera colateral a otros 
-·' -~.!~'-.;~~~~---:\ ·:, ·, 

hospitales. .., ·" .;' ,:: : :: 
· . .'·.•.'-.-" ;:-."'.·"·""-. 

En este casci ria sC~atÓ,dcuit apoyo directo a los hospitales para la curación de !os 

cnfcnnos, pero no' dejÓ"de _ser lln apoyo importante. El acompru1ar a los difuntos era una 

tarea esencial pá~~ t~éloc:biie~:cristiano ya que significab:. un acto de sulidarida<l con el 
'··:: ... .--~ .. ~ :;·,:":_.·1.:_;':.~'~. : .. . ·. ,_ 

hermano muerto_.: E:,!í'1a·~_odeélad novohispana se mantuvo finnc esta creencia. por eso se 

hizo un esfuerzo. ~6r ·~;Ítcl~Fa todas las personas que morían sin tener un apoyo sólido por 

parte de su familia· o de alguna corporación (por ejemplo, de su gremio si se trataba de un 

artesano). 
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La gente que morfa en los hospitales. gencrahncntc cradc escasos recursos y con 

frecuencia necésitnba de. ayÍ1da 'para sti .• entierro. La archicC>r~adin)c_ la: Santísima. Trinidad 

no pagaba su sepelio, pu;s l1~mos'visto"q;1é nC> lo h~~¡,i':.;i á&~:~~n"si1sc~frades, pero al 
. . :· -· :.. . ·~ ;::.:~.:· '· _.(·-,·L- , ... ·-. ·.:,-;. .'.</··._. . ·. ·.~_ :.· -, .. ~·'··,-:;::::/>· >-~ ... \;_ . ;:: .. ~ '.:·. -··-':' .· -·._, .. :> -, .. • .. ·., ....• _ .· .-

menos la acompruiabn, Esté: respaldo" en el: álnbito: éspiritiuÍl ~ ¿ra váli~so· pues la5 '.oraciones 
.. _,._·, -~-:-- ,,.' :.\~/r·:>¡; -.-~:- :.· . :· .. --- ·.'.~~\·::;,':/.-;--:;,_'; __ ~~~~\·,~t:~::á~·,:c~~;<j/f';~-:<'.\~::.:~_··': -__ ,:·/:.:.'·~·:-.F~ ·;··. . . ·"~ 

de los· archic~fr~des>:ra~orecian_;a.1. ª.••.na;del'mücrtofyjs,u ·pr~sf!ncia_·. reconforta~a· a sus 

familiares ·p~~~J~~~~\~~;~~~~~·~'.~~~il~~:1~1~{EB~~~f 1~:.~~·:~~f '~t~:~i~f~~·•i~~·;o~radcs 
ponrán .. en.· pfá~ii~{'.111l}}iitt'id~~:cr~li.;a~; :co.móé ~i( cniidád/y reéi~,r~n: una limosna que 

,. - ,. .~ -.»·~~~-":-'·'·''·'~ --,;:·::.-;' ·;~:. ~J <.:X-~·" g~,- >:}'~_r:~~:~.-~ 
necesitabah;, _, ·/i ·,>·_.:'.::·.::.~'.-;~ .. , \:.~>·h;;:~-;:·:" .. .,., .. -~ .. \ 1 -·:~:(~:·t· .. ,~~ 1: ,_ ,-,.'~/;·.!'· <(-;'-~:~ :~-· ., ;- -· 

::~;:~~:~:~¡f tlf !llilf ~~;~~ 
la vida eterna. También •los ·auxili~ ~onsiguicn~o u~a.cantidad suficiente de indulgencias 

plenarias Y parci~l~:·\1~\i1~¡~~~~~~~'.;:~fo~~~~~~5:;~rf~cciones los hermanos pudieran 

evitar una dura estancia:· eni~I ~ Purgato~o;' Por, si fueríl poco, mandaba a decir misas y 

oraciones en fav¡r,i:Xif ,:~:f h~¡0~;~l~:;d:H~;~r~it\.~ celebraciones religiosas te•tlan In 

intención de mantcii1er.·coritenta'.a·.1a·divinidad para evitar un juicio severo en el más allá, 
.':.. ~;, -'·;~· :\P·::. "-<·' :·r:~~'.~·:·-::-:·: _,,_ :_. 

Además, no se olvidó.dé•acompiii\ar a los cuerpos de quienes moiian en algunos hospitales. 

Ccn estn obra le;~;~~¡~;,·~·~~c:·gf~t ·servicio al alma del difunto y se lo hacia a si misma 
- ' .. "·· "· .· < - ' 
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4.4.2. Funciones sociales y de beneficencia 

a) Entrega de dotes 

La archicofradía de la Santísima Trinidad siempre tuvo el propósito de otorgar dotes. Esta 

actividad puede comprenderse dentro de las principales obras .. de. be~eficencia llevadas a 

cabo por las cofradías. En el caso especifico de la arclticofr~dr~;; está fu~ lá única obra de 
. . '. ' ~\:~, :~'._;' '.;" . 

beneficencia socia] realme_nte trasce-ndenle-:qúC ·,re·aJi~ó>'. f~:-: ·-.:-'.'·-

El dolar a muchachas pob;es rJe ~~~ ~Cr~ de'<:~~~ad de gran importancia dentro de 
·. '"!,; ~ ~, ·.«e·. ,'~' 

la sociedad novohisp~~'. ,'~~.;~ ~ri· ~ii~·~~á rriu; í.ri~oruÍnt~ que las mujeres se casaran o se 

hicieran religios~5,;.Y~:.fJ~'~~Í: i~riwá en el grado de aceptación social que tendrían. Una 

mujer qu~. pasab~;; su j1;~~.11~d sin haber adquirido estado corría el riesgo de levantar 
-~ .·:., ·~· 

sospechas sobre. s.~ ~~ralidad. 

Para ten'~~iac<:eso al matrimonio o al convento, la 1müer debía contar con una suma 
--: J·. 

de dinero. Las huéífanas y las pobres, precisamente por su precaria situación económica, 

dificilmente podi~.reunir el dinero suficiente para la dote, lo cual les impedía tomar estado, 
,,,.;·J.· .. 

o por lo menos' lograr un buen mairimonio. Proporcionarles el dinero para que lo pudieran 
,; __ . 

hi>c"r se eonsiderÓentonces como mm obra de gran importancia. 

La archicofradía de la Santlsimn Trinidad, a semejanza dP. lo que se practicaba en 

otras cofradías, dotaba a las hijas de los directivos de la hermandad, es decir, a las hijas de 

los maestros sastres y a las de los guardianes caballeros. Así, esta práctica fue en beneficio 

de los propios miembros de la hermandad y no de las jóvenes pobres en gene.-al. De 

cualquier manera, para la archicofradía era una actividad esencial, pues la mostraba como 

una hennandad caritativa y económicamente fuerte. 
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La historia de las dotes otorgada·s pór la :arehicofradla comenzó en el siglo XVII, 
·:. ·, ···. . •'. . 

cuando Juan Martinez de la CruZ'm3.11dó'a iiistituir' ima capellanla de misas por su alma, de 
• - • ,_· • ••• • ; •• • --~ • - o 

la cual seria capellán propietario. s1; l~Ú~ n~tu;af' iuim de Orche de la Cmz. Se advertía que si 

éste fallecía o cambiaba de parecer,'~·l:djit~i~'.'~~ ;a ·capellanía debla emplearse en una obra 
.. ,·~" 

pía: dotar anualmente a una huérf~n"~J'q~i~'dbb~rf~ ~er In pariente más cercana que tuviera y 
~-~~'.:.:<\ ~--~/~~ .·:·:~·::.< ... 

a falta de ésta, la que nombrara la'iítístrc: archicofradía de la Santísima Trinidad, a la cual 

nombró patrona perpetua de la ob;;;: pl~.·;fü' dinero para la dote se obtendría de 1111as casas 

situadas en la ciudad y el t;s·;:~·~~:~ :::~e' encontraba en el juzgado de testamentos, 

capellanías y obras plas 76
• 

La capellanía fue establecida como habla sido dispuesto, pero según se deduce del 

documento, el hijo del testador era pequeilo cuando se instituyó la capellanía. Por tal motivo 

se nombró a un capellán interino que la aprovecharla hasta que Juan de Orche creciera y 

pudiera iniciar su vida eClesiástica. El capellán interino fue Melchor Martinez Montaño, 

quien recibió las rentas de la fundacióu hasta que Juan de Orche se casó y fue denunciado. 

La archicofradia lo acusó ante el juez de testamentos. capellanlas y obras pías y se 

infoió w1 juicio. Después de haber n:cibido pruebas de ambas part.,s, e! 19 ue ¡¡gosto de 

J 652, el juez declaró que el dinero empleado para la capellanía debla utilizarse, en adelante, 

para sacar anualmente a una huérfana. La dote seria de 300 pesos y se confinnó a la 

cofradia como patrona de la obra pía. 

76 AG.N., /Jienl!s Nacionale.s. vol. 887. exp. 14. Hay problemas para aclarar esta cuestión. Aunque se habla 
de "unas casasº, más adelante veremos que se trató de un censo sobre una hacienda. La fuente en la que nos 
basamos, al ser un extracto de un pleito judicial, en algunos aspectos es inexacta y cuesta trabajo establecer la 
verdad con precisión. 
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La resolución tomada por el juzgado se les hizo saber a los ccnsuatarios para que 

dejaran de pagarle a Melchor Martlnez, quien disfrutaba de la capellanía, y se arreglaran 

con la archicofradía. Al capellán también se le il)formó y como no quedó conforme, pidió 

que se le entregaran los autos para alegar. 

Aunque en un principio las rentas de la capellanla saldrían de unas casa que dejó 

Juan Martinez, al momento del pleito el juez mandó que la archicofradfa se pusiera de 

acuerdo con Tomás García Lozada, quien poseía una hacienda de labor sobre la cual 

estaban impuestos más de cinco mil pesos a censo redimible. De ahí se le hablan dado los 

réditos al capellán Melchor Martínez y en adelante le darían a la cofradía para la dote 77
• No 

se aclara la manera como se sustituyeron las casas por la hacienda como la posesión de la 

cual se obtcndrian los réditos de la fundación. 

Respecto al pleito, Juan de Orche Martinez interpuso recurso de apelación ante la 

Real Audiencia, pero nada pudo hacer. El 11 de noviembre de 1652 quedó fundada la obra 

pía78
• 

Apenas un año después comenzaron los problemas en el interior de la cofradía para 

dr.cidir cómo se elegiria a quicm recibiría la dote en caso de no encontrarse pancnta alguna 

de Juan Martlnez de la Cruz, como lo había mandado en su testamento. 

En el cabildo celebrado en el mes de mayo de 1653 se habló sobre el sorteo de la 

huéñana. Únicamente se tenJan 207 pesos y se debla llevar a efecto la vohmtad del 

fundador de la obra pía, por lo que se debían fijar edictos y practicar otras diligencias para 

encontrar a sus 
0

parientcs con posibilidad de recibir la dote. Ante las complicaciones, el 

71 Ibidem. 
11 JbiJem. 
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mayordomo ·Antonio Gutiérrez de Coca propuso a una_ sobrina suya pobre, para recibir la 

dote. 

En· el cal>iÍdo del•~4,d~I nii~írio.1n~'is;ea~~p1Ó Ía·;;;;,clidÓ y'i:C>i;{(li~o'a¡iareció nadie 

de la familia· de J~a1d.~~~~~~'d:'"1;{~i-úz :p~in~c;I~~~; ¡~-~~¿:·::·~e~~~ ~~·-·l~s ·edictos 
. • . • )~'.~· 0<~ < ___ ". ::.;-, ·-~~:::::,.~,~:.-:: -._ .. :_>;::~~-~:; ::· ::..;~-~~~~-~;-=.~\:.! ~:.:~-~-1 :~;L_/'-1 :}.~·t}'.~.;-;.''~{,:~ .~:·.:._~· , .,,. . _ ., _ , 

fijados, la_ ·.archicofradfahiz~ valersu•.pai,ronazgo'y.no1fbr6 aAntonia~"..-Moysan •_y_Solfs,· · 

hija de ciori' ;¡~~~)~~;,:~~;rX;;~~~;{?í·JJ~~:~~6~~;ia~~:,~~-·~·~¡~~T~·¿;~~;~~~~1.~¡~~;\1~··1á -·~bra 

~:ri:~ :·.:::1;~e~~l~~tí~~~l~~1~~~éf ~~~jf ;.~}jÉi~y{~tr~:2i~~~~~ti:~°.ªd::zt:: 

::2~;¡1~~~~1~1¡~.1~~~~~r{~f¿12::;:::~:~: 
del gremio, quienes'alegÓrón qúe'is~ 1{ábia' ~oladó • rás constiiu~iones~ 'de acuerdo. con las 

cuales la elecC:Ú~~~~t{~'.~~t~ti~~)~~¿;e~;¿¡~~i~',i~' ~~~-~~:~us: hijas: -~,-pleito c~~erizó y se 

,,,,~d:. :.:~~~~f,~2~~~f ~tWi·~~~+~::.:,,.""~~., .. , 
recordaremos que los maestros del gremio peleaban su derecho a tomur ¡Jarte en ia cle~ción 

:":.:~:·:ir~1[i~1liíi!~~~~~~~~fil'~:r~f r=::: 
patrona de la ob~~ pÍi y'e11;;~-r~pre~~ntaba1\ a' la instit~1ción. Con la resoluciór1 del ¡irClbÍema 

y la declaraci61~ S~~~;¡f¡?;Y'M:r~;éi~~¡~~a~ · ~~rte de la mesa, la elección de la huéñana 

también les correspCln¿i~~g ~~~ maestros artesanos. 

79 Vid :mpra. cnp. 2 de esta tesis. 
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Las constituciones de la arclÍicofradla del siglo XVIII"" establecían· que el sorteo 

para dotar a una niila pobrese debla. ~eaHZ..r el segundo domingo de Cliaresrii~: La dote se 

mantuvo en 300 pesos .. Las. hijas Í~gltimas de los caballeros 'pcrtencciéfotcs a la 111esa tenfan 

::::~;;~rt~;,~tti~~~~~~~~~~4i~4~~~i1~~·:: 
limosna de d1ez·pesos:a1 exammarse; Pero.·nadre·:podfa·noínbrar a:1mis··:de .. 1ma .. de. sus hijas 

~ra ~::~~t~!~~i!E~Íªl~~~~~~Ü;~~~t~+•·'" do• 
recaerla en la hija de otro :~·aballe~?·' SLfueran ;varios los caballeros que tuvieran hijas, el 

::::~;~i~~I~r~~¿:,f f :·'°:;:~~=~.·~=~'"l~m::: 
, ,~ ·' •;.-.. t., ' ' ce-· e"<,'.''• .·'.; '(~ ! .';; " • - ,• :•';,- .· 

En justa correspondenda> si'ías1Íerte' ·cala; en un maestro y no habla entre ~Uos en qúien se 

efectuara el . ~OJ~~t~~~~;~f ·~r ;:~f f ?J'~t~~~\~n c~baUero: P~ª.·.c,ed~r~@a/~f f 1,~f::t~do 
hijas en uno y ó'ii:¿ cuilrpo se' e.lcgiá a" ía' .Í1ija .de cualquier ·sastre; aunq1ie'n'ci fuera cÓfrade81 

• 

.:,::.:?,.: ~:,~_---~~:·.:·;:.J: .. >_;_ \"':::·-' .. J;>::_· :·y., - . . . :--,_·:1~~,----<--"-:'.:"\ -: 
De cualquier manei:ií'se· debla cmnplir.con el piadoso fin je la .itistfrudón; •t.. •;:.· · 

Se agreg~~n'~;ri·~ fa:ís11iá Ól~y inier~~a~Í~~, ;,Y ~i· por' ~eí11~ii~'11;;ü~;J';J.; los ~~estros 
" ·,.,-· .. · ;, ·,,·< ;:·.~- '"'f·'-"' 

no fueren españole~~ ~i p~r co;1sig11iemes sus hija< lld ~~d.iru;"~~i~k' prl~íirse de entrar en el 

sorteo, pues no ~~~ e;odejaronde s~r fundad~~~~ s:.~ ~i¡¡:~~ ni de contribuir con la 

1111 AG.N .. IJicnc.f Naciona/e.r. vol. 887, exp. 14. · ., 
11 lhidem. En las constituciones dice: "'aunque no pertenezca al cuerpo'". lo cual interpretamos como si no 
importam que el sastre no pcnenccicra al cuerpo de la cofradía y no al cuerpo-del gremio, pues n un 
contraventor (alguien que ejercía el oficio sin est.nr agremiado comraw:uia las ordenanzas) no podía ser y a un 
oficial dificilmente, ya que no se examinnba y por tanto no daba los diez pesos, argumento p~r el cual tenían 
derecho todos Jos maestros del gremio. · 
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expresada cantidad"112
• Cop ello queda claro que lo que valla para este caso era la calidad de 

sastre y no el grupo racial al que pertenecia. 

Una vez qu~. s~ elegia a la joven ganadora dé.'ª dot~ se. les avisaba. a ella y a su 
. :·;~·,e .. ~ 

padre, advirtÍé1idosele~ ·que. si· 1á sorteada llegaba a cumplir .treint~·;~:ilos sin ·liaber, tomado 
• , 'I: ,. , , ... ,· . . ·- . -«-~-<;'"/· -· 

estado, quedaria ~ih efe~tO eÍ nombramiento. Se haría' i11;a ~~.ie'~~iÓ,1í '~ÓÍCl;eii ~¡ ~;~~ de que 

la sorteada con't~ra en el mo1riento de ser ele~d~ la ~~P~~¡d~:·~~~~;::~ji~'.·~;:.,J~~e; s~ I~ 
- ,,_~,¡-;--~:7:-,,~-.}~ ,,~~;\ '·}::.,,~ .. " - ·.·,'.-, ' 

darian cinco ailos más de· pinzo: De la misma. manera, luego dé haber;salidq sorteada,' la 

huéñana tenla ~ein,te ·~Íos de ~lazo para adq~irir estado. 
~·n '-;;:~~(:;·:\<;· " 

,:}·<:} 
Para IÍev~r un oÍ'den, eri el archivo de la archicofradía quedári~·~~i1,~!~~1Í~t~n~ia del 

sorteo y la fe de b~;;ti~rn~ de las sorteadas, a quienes se les entregarla e1\1ÍÍ1éi:cí_eñ du~to 

estuvieran próxlrna;·:a se~ ~eligiosas o después de haber contraldo matriit'.i~'riio: ~egiÚtJo 
··,·;·: 

eligieran. Eri c~~Ó,d~ que ía' huérfana muriera antes de recibir la dote, sus padÍes.ni filnSima 
otra persona tendrl~ ;derecho a reclamar nada, pues como no se habla ·cumplido con las 

condkiones que""e'~t.~blecfa. e.I contrato, el dinero debla quedarse en los mismos fondos de los 

que habría de snliJ;;•,Y eri este caso, como la archicofradía no habla cumplido con su piadoso 
... _':::_:..·.,_ -·~ ', -

fin, en el próximo ·sorteo deberla sacar a dos jóvenc~ premiadas. 
' ~·- • • ' <' - ' • ' • 

La sortcad~'.:te~i~·:'.1~.-~bligación. de ·salir .en la procesión de la urchiccfradfa, 
·:...:·· . .:.· ..... ·:·,~:./.::-'-::--'·.-~-

alumbrando con v~la~·y·l1~.:d1ído Í~ insigni; d¿ la hermandad. Práctica común al resto de I:is 

cofradías que sorte~ba1i;1ifr~rrJ~~:.·¡~·-t·::, ;: :· :r.,··. 
Pese a toct6~'5~·~¿~¡fJ~i1~'=~-I~~;~;!~i~~~/Í;uñcnperinitiéron que la archicofradia de 

; '\.--. ':;'~.·:,·~·-r·_-- .. - ' . -.. _-. -:. : . : .' ' -_, :~ 
la Santísima Trinidad ~~ ~°:.;~~~.~~e~ e;{u1¡á \~stÍ!i1dÚ>1Í scÍbr~saÚente por dotar huérfanas. 

_<__. __ • 

- -~ -. 

11
;? A.G.N .• Jlicne~· Na~Úm~/es;.v,ol. s~?~.-~xp. l_~. 
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Hasta 1819 sólo sabemos del otorgamiento de cuatro dotes .. En 1806se pagó una de.ellas y 

en 1813 se liquidaron lasot~s tres. •··. . . ·.· .. . 

La dote cntréiáda e~ .1806 ft;e 'gan~d~·i~r ,don 1~sé Cuerva: ~aestro sastre y 

b'ltardián de' ta archiéofr~d1~;· Jlli~: la apli~¿ :a. su hij:: ~~~fa Óé~;Jdis ·~Úe~a. Al casarse 

con Esteb~n~!.~i1f ··~'.'.'.:i:~~~i~1fr,i;iF,lii~f:ó~·~i~i~¡s,~t:!;:¡f~.ti8.;~aff ·. · ... ·. · 
La pnmera de las, dotes pagadas· en. 1813 habla sido ganada en 1811, cuando el dia 

:· ::.:fü~~~~Tuf:l~~~~~~N¡~:i:t!~'t: =.':'"~'~: 
'. -.- .-·~: .. r~~<:6??0::~:-c;~:;·_, .. ".~'-·,,· ·\ :,:· ·-->-·: :_ ,, ____ :·-:· .. :.:, .. :::>:'.·;1/ -}~.: .:.---': . 

efectiva hasta q~e'lanóViCiaprofesó.·AI IÍacerlÓn~>tllvoproblcmas para recibir el dinero, 

pues aunq+;~.J.·~~g?:~~i~~~·.(;.i~d:~~i;ii:.~r~i~~!.~fr~~f ~:;no~ganizadas por la cofradía, fue 

otra joven en su lugar yllevóla vela enla' nmno y las in~ignias, como correspondlaiw. 

::~~J~iiliii~~f ¡~~~;::ªª;i 
Valle ele la Colina ~u:mctÍ:> I~ t¡;cÓ lii' ~U<!rt:?La\:onstnncia del casmnientn e>taba en el libro 

de matrimonios d~ci~cl~cl~~o~ ~sp~iÍ¿Í~sdcl s~;ario rnetropolitano"5
• 

u A.G.N., /lienes Nacionales. vol. SS. ex:p. 3. 
•.a A.G.N .• Bienes Nacionales, vol. SS. exp. 19 . 
., /hiclem. 
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Cuudro 9. lluérfunus dotadas 11or lu urchicofradín hasta 1819 

AÑO llUÉRFANA GUAl{DIÁN CANTIDAD DESTINO DE LA 
GANADOR RECllllDA SOlrl'EADA 
DE LA DOTE 

1806 Maria Gcrtrudis Cuerva José Cuerva 300p. Se casó con 
Esteban Oli.:uin 

1813 Sor Manuela de Antonio Maria Lnzaga 300p. Ingresó al convento 
Señor San José de la En carnación 

1813 Sor Petra de los Cinco El tesorero José Carrillo 300p. Ingresó al convento 
Señores Madariaga de la En canmción 

1813 Manuela Flores Marqués del Valle de la 300p. Se casó con José 
Manzanilla Colina Saavcdra 

Fuentes: A.G.N .• /Jumes Nac/0110/es, vol. SS. exp. 3 y 19. 

b) Ayudas a los necesitados 

La archicofmdla de la·· s;musima· >r~inidad siempre reconoció su compromiso con los 

cofrades pobres. p(),:, e~Z~i~sJ~}t .. ~~~ con limosnas. En 1595 la mesa ordenó que se 
,· ,.;o"•:c _,.>,• 

repartieran 6 pes~s~~~~~t~~s';n:en¡;i;'~ros~sy dio 3 pesos a una hermana enfenna y muy 

:~:.:::M; .. ~.~~~~i~~~i~1c~,;;;.;.,~,;O;;:;~~:;~: :::~: 
por so~orrcr n las personas -con men-ores recnrsos: 1 '~: '· r~~-. ~-~., '·"'' ,:,,:, ··· 

No sabe1~6~ :cll \G~~.;;1bi~'eriici~·~~;{¡~;¡¡~~;{j'~~r A~· ina;1;~ ~~i;U!a~ a• las. cófrades 
., ,. ~·: -~'-~·~'i~:~;-_;~,_::.·>.\ :<1:··:··.·. . .. ·" .. : , ·.·;_, .. -

necesitados, pero 'a fi~áles'ciél:sigl~.xvni'_1~s daba ~i~rta cantidad p'or asistir 
0a los entierros 

y a las funciones ~~li~i6s~~-'.A~e;l11Ís;Í~s'~a:b:C'i2\,~~j~ ~I ~ft~p~.que se compraran 

116 Archivo Histórico de la Secretaria de Salud. (en_adeln.nte A.l·lS.S.), Fóndo Cofradías; SeccióÍ1 
Archicofrndin de In Santísima Trinidad, Serie Legajos l, exp. 1. 
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7.~paios y sombreros. Cuando podla duplicaba la cantidad, Fuera 'de este tipo de ayudas sólo 

cnconlramos 25 pesos que aportó para los afectados por la peste.en 1830"7
• 

4.2.3. Funciones económicas 

11) Prést11mos de dinero 

Los préstamos de dinero fueron la principal fun~ióneconómica de las cofradías. En este 

sentido debemos decir que la archicofradla.de·Ja·Saí1tisima Trlnida,dn~ fue una de las más 
, - «;'~¡ ' .. ' . . ".. ' . . ' ' 

destacadas al respecto. Su economía · no . le • pennitió hacer : préstamos de capital por 
' ;·',.,, ; .-~- -, ··' ",· 

can1idades elevadas. La cifra iJiás alta que llego i p~~stat rué ·d~ i4 · ~ÍÍ pesos 'en 1794-96. 

En este .. apartado' s~lo '. ·;;~~~¡¿;1:~r~irio~~(~~1iCbrÚe~iid;;:,~~¡~0,·:~sp~cío porque 

consideramos·. que _la ••.. iinp~~an~ia ~::~i~~');iJ:~:~1~J ~~·:ui~~~f. io:'.. JÓ t ~·r~hii:ofradla fue 

::::,c2I~t~!~1!~?~~~~2~~~:1:2JJ:S;!.t: ~::~: 
medios más ii~~~~.~1;[~~.w~:·~~\'1iitit{1~Íón pam. hacerse· de ingre~os, pr~ferlmo~ analizarlos 

-!'.. •._'.~: ;:; ~-: ,~ '" 

con deialle en el siii\~i~ni'e c'apftulo al 1;ablar sobre la ecunom!a ue la archicofradla. ·,·· . 

Por !a d~c~i'iic1Ít~ci6n ~c:.:iste1Ítc sabemo!: q11ié1;es fi1~r.S;; les be1{cfi~iáriu~ <le los 
'"·,;·-· 

préstamos de, Ja a~~J:i~6fradfa, )Je~O desconocemds a qué s.i dedl~~ba;;iy,'~ara que Jos 
.·. __ ·. :<- -·-;· _/· >-< ' ·. . .": .. _ ·. ·::·'..:,· .. -::!.~;·"·''.\~2:\::~·::}zf'. ~::~<·<· · 

pidieron. En pri1n~( lugar tenemos los_ préstwnos rc!Íistrado,s, eil'. Ís9s/E~ es~ año Jaime 
'·<, .· ··:.)··~·' :.·''!!·? 

García y Pedro Gó1ilez de l'vlontejo tenían, cada iú10, ~;;·¡>~ésíaÜi~· por. { séió pesos. Jaime 

García sóio pagó.53pt:~OS y'4 reales co~o réd;t~s;iiid~Uicii~'~dd'ro.GÓme:i dio 71 pesos 

y 3 reales. NingÚno eslaba ~I corrient~-con el pago' cif '(J~\¡~¡~{á~ts'•~ 
~\.\"-' 

---------,----· . · .. ~·:: .. : .. : .. _.· ... · ·: 
n A.G.N., /Jiette.\· Nac/;,/,ale.r, vol. SIS, exp. 9-:· . . ·-_:_;<>·.--.~· .. ',- _ ·. · 
1111 A.ll.S.S .. Fondo Cofradías, Sección Archicofradía dt? -~ª Santisima Tiinidad, Serie Legajos 1. exp. l. 
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En el siglo XVIII José Germán del Valle recibió 18ntil pesos. Comó garantía gravó 

una hacienda suya. Pagaba 900 pesos anuále~ d~ réctit~~. es'cl~~ir. el prést~m() fue realizado 
·- \ : - . ,-• ·:-'-- .. - . ' - ···"·~-- - .. " ·- . -

con un 5% de interés;.En iso.S:Ig;,a~io.'dé'Pezay'.casás;regidor dela ciudad. era quien 
' . .-·:·-·:. ,, • ::~--.. - •\, __ .,-~. ···,·,>,:::;··· -·-_~,, 

pagaba los rédit~~ de Ía.,c~nti~~~ ?~ies n1~1iciona'.1~:~~}ab~;¡~¡,~ si. del Valle redimió el 

capital y luego; éste. se:~ le'. prestó ~;í:~·re!iici~~ io ·· st • ii,~i'ácici''de "Peza ~e. hizo cargo del 

compromiso. po;: ¡;~~e;r~d'~~,f~~g>,~·;Í;~t·i~Jcl1;' L~~ya~a~:·P¿i! á ;su muene los herederos 
- .:-~< h.; '/.'·:~- •'. '.:~_'<:,~\,~·;·-: · .. -_,;.-_ '-'·.>;," ._.-,.' 

continua~oll coJi ~I p;(!s'i~~¡¿j1\ ,· ., · • ·. •· · '. ; . . . e, 

'El n;~r~t1és'd{ UJüápiieco~J~f~ ~tró:~éstamo ~(),: IO mil pesos impúestos sobre su 
.-. - ... -·-·;·:-·, ,'c·'-'··:/~-"'.'"'->,'··,;·,-.-,-·· .. •.'·,: .. Y .. ',·.· -'.:. ·-~:'.:-'-':¡'-«· ·--.·;.· ,::, ·_ .. ;< ··:., ' 

mayorazgo. ú;;a ~~ra~t~rí~tÍc~ <l61;s présta1~ri~ 'cÍe 1á; c6rrlictias f~~ que se les concedieron 
~ ', - . . ' . ' . . .. ',-· . '. 

de preferencia ~ ·. 1a~·.~6rr~cl~s:·.É~ ~st~ cas<>• ~~ co~pri';dbiiW ;i~6~e~aCió'n; ·p~és: eI márqués 

:~:::.:.~f ;;~:rr~;Z!·~:w2s~~;;mf~f§;~~&J~!~~r::~~ 
el periodo durante idt 'c·~ai se l1izo el 'prcÍsta~riy ~í i~laÍ ~~ l~s i:t'í~~~~~i';fa~~~~~is:.····· 

í. .. .. _. :>:.;._,;i;..c.:~;' -.- , .. -~'·"··· 

Los pré~taltlo~ cÍc capital también ·~e' re~ií:di:o~ ii~sÍiiuciliries;. El. Real' T;ibunal de 
: ._ ':. :_:_~. - -~ . - '.' ,. . . - " - . . . . 

Mineria recibió seis.mil pesos que le pidió a la archicofrndfa; En 1794 ::parece el pago de 

l.:is réditos, pero dcsccnur..:mos cuando se lle~ó n cnbo In operación. Sin embargo es sabido 

que en 1793 

el virrey Revillagigedo solicitó al Tribunal de Miueria que sirviera de intermediario 
financiero para recoger un millón de pesos en calidad de préstamo a 5% de interés para 
financiar los gastos de guerra. A ello acced;ó el Trib•mal [ ... ]. Se r3tilic6 In cobranza de tres 
gramos scbrc cuoa marco de p)¡,,ta acuñad~ en 1:i Casa de f\1oncda para asegurar el pago Je 
réditos"9

• 

'"'Carlos tvfnrichal. /.a ha11carrotll di!/ ''irre!iltaw. Nt1.:\'l1 Hspm1a y /nsji11m1=tls d1.!l /mperiu ~·.fpatlol, J 7HO
J.'UO. Apéndice 3. /Jonativo.\·y pnl.wamos ti...• la Nlll!\'a Hspmia /1'1ra la Corona f!.r¡1mlola, p. 324. 
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Con seguridad fue en ese nilo cuando el Tribunal de Mincria se endeudó con la 

archicofradía. Mas redimió pronto el capital, pues.lo hizo en 1797. 

Estosfl;eron t~dos.
0

l~s 
0

prés~~111os.co1i. interés reali7A'ldos por la archicofradía. En el 

cuadro 1 O se ap~e~ian los ~n~nto~ de ·las ~~~Íidades prestadas y los réditos recibidos. 

Cuadro JO. Préstamos de capital 

AÑOS EN LOS 
QUE SE 

MONTO DEL TASA DE INTERESES REGISTRA EL 
PRESTATARIO PRÉSTAMO INTERÉS PAGADOS PRÉSTAMO* 
José Germán del Valle 18 ºººº· 5% 5 7000. 1789-1800 
Ignacio de Peza y 
Casas 18 OOOo. 5% 900p. 1806-1819 
IMaroués de Uluaoa 10 ºººº· 5% 1796 
Real Tribunal de Minería 6 OOüp. 5% 750p. 1794-1796 
Cofradía de 
San Horno Bono 4 ºººº· 5% 4000. 1805 
lJaime García 1 5000. 7.14% 530. 1595 
Pedro Gómez de 
Montero 1 5000. 7.14% 710. 1595 - -Fuentes: A.G.N., JJ1c.me.i; Aacwna/es, vC"t . ..>5, exp:;. 6, 1, 1 O. 11, 1 ::!, 16, 1 S, 19, 20 y :?6; vol. 51 s. 
cxps 1, 2. 4. 9 y t 1; vol. 863, exps. 5. 6 y 7; vol. l 059, exp. 5, y vol. 1 173, exps. 15 y 16, 

•como C'0nt.1mos üni..:.amcnre con algunos libros Je cucntns y no'º" 10Jos. no sabemos. In~ fech:?s e"<:!\:~ eo 
las Sl" \1ue solicit1ro1-:. y redimieron los préstamos. Lo::. 3i\os qu.: ponemos en el cuadro son los que aparecen 
registrados en los libros de cuentas, sin que signifiquen el periodo completo duranle el cunl fueron hechos. 

La monarquía espailola vivió serios problemas económicos desde finales del siglo 

XVIII. Las conslantes guerras contra las potencias europeas (higl••terra.Y. Francia) y el 
' ' 

descuido en el que se cnconlraban sus ·ramos produc1ivos hicieron que los gobemantes 

impulsaran reformas con el fin de aumentar sus recursos a través de la via impositiva. 

'·~-~·-·-·-- ·--:--:---...., 
i "'.. ' ' ; 
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Cuando los gastos rcsullahan excesivos . los medios ordiimrios de recaudación 

resultaban insullcicntcs para s:nninistmr el dinero requerido. Ern'·. entonces cmmÍlo se 
. ¡~·,(.,-·-··ce· ... ·- _:~·-.,...;'· :~··'-'; .,>:-- :.:".'.<-;'.·:'·,;;: ·::.<.--.~.--.--.>_;' . ·.~::·--·_ 

empicaba el recurso. de pedir préstan~os y d<>nnti.vos. ¡}·los· \'ª~~U!'s. dc .. las. Indias. ·Hemos 
.· . . . . _·-·:· ··: , -·x: --.:. .. -,-.. ,\-: -·. ;~--:~_, .. _:,.;:. _ ,, .:-:-~ .. -: :· ·. ·- -.; : -, _:__ ~ . ·.-_,,>-:< ::,-: -.{:-::· .. , :· ¡ -.:.-:·: '· :.: ~ -: 

visto que el dinero del présta1í10 recibido por el Reál Tribunal de Minería eii:. t 793 no fue 

para él, sino que ro;;nó paric'il~lit;'f1t);1dé ~~~~squ~;:~~ ;;;ivió'a•EJ~!J~a'i>~iasiifrllgar' Jos 

gastos~ i;ªs·~:~~i~~::~~~~;::~::if g;~:
2

:~n(~~l~c(J{; ·:~~;·1::;?i~;~i;o~ jI'.c:n:ri;tiucio11cs 
,_ ·:·";:<~ •: .. ::~,;,;·--; /.· ,f.;,-'~ -~· ... ·· _,_._ .. ·'.·'"·~:0-i.-~--· ~;- .. 

:::::::.::~~~:~~¡;f ~~~i¡~~~~~~~!;~E~!~if a~~~+.::. 
pidió que los. colonos· am~~~~'.~~~ ~~~,d~r~n ·a s_oc,~~c~~l~~ .. :~~~;m~.~.~.~~ ,~.~}~.~~~J~p~li ·. ~ntc 
la invasión napoleónica: La . árchicofraClla 'dio ;11il . péscís. Do~ .. ano~' hiá'~ tiir<ic' aportó> otr~s. 

':-,,~"/2'· _-,.'. - '.·• ... ; .. . ::.:.,; '. ;'.' .. '.'.~~:~ ;:~·;.~,~~- :¿:; -- y:;-_: i.--.. • ,,;::.. .• ~ ····-7J· .. ~,~\;~,~~ -~>'.-. h ·~:;< 
200 pesos. .. .. ·· .. · ·.. :;:; ... ~./ ..... , · , .. ,.,.> ... .... :•.é;':~s. ... ····" "' ., .. , 

---, .. - :.".·,~._:<'.,:.,:· ·- .. ::~_-: ~':;:·~,--'g:,.~~:;'::..; ~::·~;_;! ;-¡.-·.· 

ayuda a Ella Sll~;~:i~~;tZ~IX·1~11:i:?2:\~°;~;zi!i~}:~i~i¡~~~~f ill¡~~pfilEdfi~ir1ict~~:E: 
e; . ,~·-. ; - ~ -~-- :~-:-~:~.~- ,><;_--,·.:·~~-'-~-~~;};_:t~~~e:·_ \;: ~~ '.~.é·_,:;_~'.~) .. ~.)~~:\--'.'= 

tuda la institucióri.:~ Ía a~~1;ic~fr~dfa sólo lecorrer.~onaiéc()ntribui~·con ISO pesos; Con 

esto ve mes que. 1:. he~1nanjnJi:r;11it~r~,:·f+~·¿:'.Ad:iif ·{i~.·~~¿~2;¡~I~~.:r f ~~t;~n~~ ·se lo 

pidieron; si bien en conjunto no fuermi más' de. ]'350 pesos los' qile his' donó;· · · · 

Como condusiÓn •a . cst~)ap,!t:~l~,f~d~~1~,6~~;¿~.c~; ·~;~f;\#'.~t~~J~;·~c~~ri6nadas por la 

:::::::::~:~1t~:;~~\~~~t~~~~~~~\~~i~~t~:::::.:· :: 
Fue a ii1édÍ~~ ~,;~, l~;·~~~i1~\i~7~::~ ~~;t~~efn'i ~Cl:da la institución, fue adquiriendo 

mayor solidez,ql1~ l~rii°~l;it~r~*d¡~·~'u~~ d~sn~rollnr los objetivos que tenla planeados. A 
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final de cuentas cumplió cabalmente con todas susobligaciones religiosas, pues colaboraba 

en la salvación de' sus cofrades· y promovía el culto divino/y panicipó;en tareas sociales y 
- _.:._._-?._:':.'··-·~--<.: ·-.:.-·.·-.··-·~ -.. ··. __ :• -", --... , ,. < _. ~-

económica~ que evidenciaron<~u;capacid~dp~r~ ~dínini~frnr siis cau,dales y para ayudar a 

hermanos ·y·. pe~~~~ª~ "no ~.í;;~~1br~s d~- ta' ~~fradla en_ aspectos q1ui s~brepasaron· lo 

meramente e~pi~tunl, a ~~;.~~jnn.~n de ot~s cofr~dias .. 
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S. SUS FINAN7..AS 

S.I. Los ingresos 

En este capitulo nos centraremos en el estudio de las finanzas de la archicofradía de la 

Santísima Trinidad.Es decir,nos .. ocuparcmosdc ·1~,s• medios.~.~l~s ·que .. se .sirvió para 

hacerse de rec~r~osiy.delos g~stÓ~ que tü~o. E~Í~·priiner~partad~··i6 dedÍ~aremÓs'al 

análisis de·sus iJi;r~~ris~P¡;~'ie'~;;~;'f¿Jj:~{~~'pitÚá*bs ~lisa1~~s '~~~oilibros"lle.cuentas 
··;. ~1·:_,·.-·.:;«·"· .... __ -, ..... : ..... ;·:>~·- -~,.-, 0,} •• ~:~~:: ••• , o~.··:·:,;::~'"·.:> •?:.:.,~ -~.·,··/' .-'.·,·'.;· 

de 'ª archic'.~'.ti~~q;~~ t~:~.TI~st:tf a,:~·W'·'}~;~~~~·:%iJtf,.,:;_{·1;.':':~;;:.i''."i~ ;;:·\'.::·: .. ·. ·.· .·· ... .. . 
La archicofradía .de Ja·· Santisuna Tnmdad, como .. todas las.1nst1tuc1ones, ne~es1!ó de 

::: :·:::.:;;~~¡Eri;~~lff ~~~i!J~;;~i;t,t~~iff~gw.~~;~~t: 
, "'-~:: .. .,-.,''-~- "-.. _. ~--~,~~:n~ ::·::~?.-t Z'//~~i¡:{~-?~·'.(<xl .. : -~<:~:::.\::.?:-'.-~ ',~~;;::.~-:~--':_~,~j-~~-:',~ ~ / ; -

de oblenerlo. {/'.\t.:. ·>, :·"}~ "·_... >:~ "'·:i~::-:~.-.·~~'..::f\'.5~fr¡~;.?~~-:· . .-_ 

:::::~::::::.:í~~ft~~~'~#li~1~~~~ 
los gastos. Para éUo 16; art:~a1;~~ ~;abai1 li1ii~~1~~~\ét~r~11f~{~~~¡j(,·:~~~~Cí~~ici/~lle ~ada 
maestro aportara diez ¡ieso5 al 1no1nc1itode c~~í~;1í~ri{~~Ji~~~á;.~~;J~-~~~~~itab11n sus 

. - ·'· • ·, • '« .. · .. · ~- ··'' ;•,:-.,·, '. "''· < ··'" , .... ·, - ' , .. e ' -, 

limosnas en los platos que con este propó~ito:~e'~rillr~~-~I ~¡/~~¡ali~{; ~11 Ía ~u¿na de la 

iglesia. Además, se pedían por las calles d.e la' ~Í~ié!~d.~ ' . 

1 Excepto el de 1594 .. 95, todos los demás son de finales del siglo XVIII )' principios del XIX y se encuentran 
en el Archivo General de la Noción (en adelante A.G.N.), Jli~llt!.\" Nacio11alt!.i", vol. SS, exps. 6, 7, to, t J, t2, 
16, 1 8, 19, 20 y 26; vol. 863, cxps. 5, 6 y 7; vol. 1054. exp. S; vol. t t 73, exps. 15 y t 6. El del siglo XVI se 
encuentra en el Archivo Histórico de In Secretaria de Salud (en adelante A.1-l.S.S.), Fondo cofradías. Sección 
Archicofradía de In Snntisimn Trinidad, Serie Legajos 1. exp. J. 
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Las protcsiones fueron otra fuente importante de ingresos, pues estaban establecidas '· - __ : ·. - _. <. > ;,. ,_ - _. -_ 

las cuotas que los hennanos dcbfan pagar al quedar asentridos·ysabemos qiae a las personas 

;-·,_·- __ -_-J·:· :··.:·:.-... '.o:-:;::,_,:-··,_;"',?<:.,:·.-,";::.':·:'-.-·._: ~-..,--:.::·'._<_, r.-.< .. --:··> ·:·· ··:'~ .-__ -.. ·:.:·.:~ ·_ :-,> <· 
El dinero red1tidad;; tlaí>rit ~idcl°poco3 • ¡)ero alcmÍznb;. pa'rá ~·,íiisfacerJos gastos que 

generaba su . fu1;¿¡~'i1~;;ii~;;td ~~~~~; nmi11ei1er ~I :~ulto, JÚ;o; ~~{ como ¡~a~;. ;enlizar los 

:::2t;~l;J~~do;~j~,t:2!1,:,;;~,tr:~;.;~r11~t~t.:: 
grande donde s'e 11Ü~1~11'~oiÍstruido; auíiqiie de ad~be; una igle~ia y i.·ariós' c1íártos; 

,, •' ~' . -,'~ ,_ :, - ·-:·- ., .. ,'.' .... ,, , __ ._._ :-,; ~;-

Desaf or1Ji1~cÍ~;n;;~¡e ·. ;rí'~· ~{ p~;;~¡;;.vaió'~ • · fiier;t~~. ~u~;,;;~~ ~crin'ií~;1 ·;;~tablecer · los 

ingresos. d~· ¡~··~iJfr~dÍ~:d1;r¿nt;;.;¿J3:s~ i1:i~t~~~)i~iiel1;~~;~i·1ib~~}¿j':>t~;~~i~{'~;;~'va de 

mediados de •1 s94 l;n~dÍ~~o~ d~I uno ~i~;i;;1\1;;}~e~o ;'~g~¡¡;fJi~i¿~¿f~'.t;i~:un .. cho~e. 
vaclo, pues ~l .libro ·d~ ~¡;~~t~~ ;;~~~;~Ó~iíi\'~~i~~~i j~~s: ~~;~ f~;¡;~~;~~~fa~¡¡¡'i~{~~~támos 
con los libros de cÍt~~i~s p~~Ci~i~~ élt~ia;~~· d~"; 78.9,;~7~4~9~:;';1¿iJ6/,~6Jf~6;i809~;'~ 14 y 

.- .·_,,· - '.,·--·~ .·-· · ..• --:._ •. · ', ,· ·, ·.· _·<·<_,. __ ':'.;_,~ ~--.··· ,----.\ >-~_,~··: ::.· __ :·: -. :-:',:.:'·,.-<. ·,:: ,~··'"-- :.-·''· • ._ 

1 e 1 9. Y existe otra serie b~sÍa~t~ ~ci,n~1~ta
11

~a~a d~~P~.é~ d,~ i ~~~: ~¿,(gs~,?~~ntl~úación 
nos referiremos ·a· los ,ing,:esd~ de)~ ·arc~1í~6fradia dui:;iit~;la~' ~{Í1i;,J;~~-décaclas .del siglo 

XVllJ y las primerosct~IXI~. ;y . ..· '': i '\ .. / ·,:. , ":';{" 

Durante ese-periodo, In arci~iccf~dr~·- Prñc~ic~1tl~n:~.·-~6· i~i~·o_ má~\1u:e. siCte medios 

de ingresos. En orden de importancia estos f;1ero;1: el producto d~ los- entle;.fos; el cobro de 

~ .\.B.S.S .. Fondo co1fadins, Sección Archicofmdia de la Santísima Trinidad. Serie Legajos 1, exp. l. 
~En la copia de las escrituras de 1580 celebrados con la Congregación de S<1n Pedros~ indica que sus 
ingresos dincilmcnlc ascendían a 500 pesos anuales. A.G.N .• llie11t•s Nt1cio11all!.1t. vo1. 865, exp. l. 
"Claro que .. algunas veces alguno de los mayordomos alcanuba n la mism3 cofrndla. por no haber bastado In 
limosna y renta de ella ... Jhiclem. 
' l!n la guía del Archivo General de la Nación del ramo Riencs Nacionales encontramos la descripción del 
volumen 887, expediente 8. donde se declara la existencia de las cuentas del siglo XVII. pero una vez 
revisado el expediente hemos visto que sólo se trala de inventarios de los bienes de la cofradía duran1e la 
citada centuria. 
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intereses, principalmente por préstamos de dinero; .la renta de las. casas; las limosnas, 

profesiones y vcntn de cordo1Íes; · 1a cooperación que cada maestro del gremio daba al 

examinarse; la contl-ib11~ió~:aii;mí qii~ debía dar el gremio d~ los ~~stre~ y l~s don~cione~ 
; : ::,., -~,:.~~,:: "' ~·"' ' ~ . ·.~'" . ' ._;;·,,,", ,:· ~·( 

que dejaban los cofrades; fallecidós'..~~ el cargÓa'veces·s~ anoÍnbán. otros nÍbr~s; pero estos 

mU bl:•::,~~~~~,~~~~~d~~~l~\i~t~i~~i~~~::;,,.~ro 
12 se pueden apreciar las cíimidadés ,obtenidás ·por.cada. rubro ·anó por rulo (atÚ1que en él se 

ponen por separado las' ~~:;esio~~~ ~; '1~: ¡;.~~~nas y Ja vent'a' ~e 'cord~~e~ y se agrega un 

apartado · denominado otros, pues asl conviene para el análisis que posterionnente 

hacemos). 

Cuadro 11. Promedio anual de ingresos de la archicofradía de la Santísima Trinidad 
de acuerdo con los libros de cuentas conservados para el periodo 1788- 1819. 

RUBRO PROMEDIO 

Producto de los entierros 1 777p. 

Cobro de intereses 744p. 

RP.11tas de las casas 433p., 

Limosnas, profesiones y venta de cordones 104p. vestamoas .. 
Bulas de los maestros examinados 37p. 

Dinero dado por el gremio de los sastres 16p. 
•· . 

Donaciones 3p. 

Total 3 114p. 

Fuente: A.G.N., /Jicncs Nac1011alcs, vol. SS exps. 1, 6, 1 O, 1 1, 18, 19 y 20; vol. 863, exps. S, 6 y 7; 
vol. 1059, exp. 5; vol. 1 173, exps. 15 y 16. 
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Gráfica t. Ingresos promedio de la archicofradill de la Santísima Trinidad 
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Cuadro 12. Ingresos anuales de 11 an:hicof111dia por rubros 

PRODUCTO IMOSNAS Y VENTA aULASDELOS jlEDITOSDEL DINERO 
DELOS DE CORDONES Y MAESTROS DEL IJINERO RENTAS DE DADO POR 

Af;lO ENTIERROS ~STAMPAS PROFESIONES GREMIO PRESTADO lASCASAS EL GREMIO DONACIONES OTROS 

1788 16320. 1090. 650. 400. 6590 1000. 
1789 15070. 470. 670. 200. 3000 
1794 18230. 310. 720. 600. 10500. 35~. 129p. 
1795 17160. 260. 440. 400. 12000. 1000. 
1796 1 5900. 400. 320. 100. 1 2000. 10010. 1000. 40. 
1797 23150. 560. 480. 300. 11550 2380. 
1798 17850. 810. 930. 10P. 1100P. 
1799 18510. 320. 810. 1400. 1100 8290. 1380. 
1800' 2340. 2000. 4480. 
10os- 15440. 270. 47p. 10p. 
1806 39340. 120. 450. 1700. 1 3000 15670. 
1809 4 5370. 100. 580. 400. 9330. 7 6400. 

1010-· 4240p. 89p. 15660 648p. 
1811-· 4 0830. 720. 90p. 1018p 675p. 
1812-- 42390. 9000. 7240. 

1813 39960. 850. 50p. 900p. 268p. 
1814-" 2 0380. 9000 2030. 
1819'"" 549p. 1820 1750. 

Total 43 6130. ~37o. 1042 7100. 141390. 15115p 3000. 500. 271P. 
% 571 1.3 1 1E 2 P.4 P.06 0.35 

Fuente: A.G.N., Bienes Nacionales, , vol. 55 exps. 1, 6, 1 O, 11, 18, 19 y 20; vol. ~63, exps. 5, 6 y 7; vol. 1173, exps. 15 y 16. 

'Sólo contamos con las cuentas de un mes de este ano 
"No existe el libro de cuentas de este ano, sólo se han conservado los borradores de los cuadrantes que comienzan a partir del mes de abril 
·-En este ano se incluyen en el mismo rubro las limosnas y la venta de r.ordones 
""En este ano se incluye el dinero de los dos siguientes rubros en el de los entierros 
""'Las cuentas sólo contienen los cuatro últimos meses del ano y en los entierros se incluye el dinero de los dos siguientes rubros 

!TOTAL 
26050. 
1941P. 
3200P. 
31260. 
39770. 
3 8420. 
3069P. 
31810 

8820. 
1628p. 
7 028P. 
63420. 
6543P. 
5 938P. 
5863p. 
5299p. 
31460. 

906P. 
761770. 

10C 
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5.1.1. Limosnas de los entierros 
. . 

Este fue .el ;ilcdio más importante con el que contó la archicofradía de la Santísima Trinidad 

para haccr~e de\tiner~/¿i~ndoquedó un saldo de la cuenta anual a su favor, la cantidad 
.... .__,,' -: ~:- _ l ,· 

generalmente · fiie muy· ah~;· sin· émbargo no· constituyó "\1i1a • fuen.te d.e ingresos ya que sólo 
- • .- " • ~ .~ ·.',. - ,., •• • • .,; / :·. \· .•."' • • - • < - - • • • • • • • • 

representabá el nci,hah,er consúnÍido todos lós" ~eeilrsos. EÍ1 éa1nbio,.eldinero recogido por 

los entie~~~ ~¡ ~~;;;;~~t~\,ii·~¡'~~pit~1));;;:.> ?.•'· ' ·. ·.. <Q;. ' ·•·•. 

~~=~~~i~f~f~~II~~,·::::::::: 
velorio y éri el ~hti~~o}~{:~Í ~~e~h i~~d~p~sit~do" en la capilla se pedia el doble. Las 

cofradias agre~a·~:~ ~~~~~'~'~.;f~I'¡Ía~ít~u~·;~~:~cliicofrades acompailaran a sus hermanos 
· · .· ," ·; · .·::~· _:-::/~· ,;.:.:.·):'.~'.·~/~:-,(~-'.;;. ~'-'~~·f.t~-.~::~º f~~'\",'' ':':'.,.; :: . · n: • · · ", 

fallecidos. De estas· cantidá"des, 2: pes~s •y.•2 re.a les y medio se consumían en limosnas para 

::·:·:~ :j;¡f:t:¡~~~;~~ti~T1it:::.::~~m: :::·: 
\,'. : -~ .. -~- ·-

111uchas veces se acéptÓ aper~onas qtÍ"c.tlieroii'i'Uíos cuantos pesos más o menos. 
- . . . . .. '·· ... '...-·-o;.~ , 

Eu el cuadro 13 se puédén apre~i~;.· l~(é:antidades recogidas por este concepto. En 

promedio se obtuvieron 1 777 pesos anuales.· Aunqu" esta cantidad que proponemos sólo 

toma en cuenta las cifras registradas de 1 788 a: 1805, pues durante ese periodo los tesoreros 

apuntaron (mic3111ente la diferencia a favor de la cofradla. En los a11o; posteriores anotaron 

el total de los ingresos por esta vla y luego, en la data, le restaban lo que se le pagaba al 

capellán y a los hermanos trinitarios. (Esto explica el aumento considerable que se observa 

en las cifras que se registran en el cuadro a partir de 1806.) No consideramos todas las 

cantidades porque desconocemos las cifras netas que inb>resaron por este motivo antes del 
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citado año de 1806 y porque no siempre nos fue posible conoceda diferencia a favor de la 

archicofradía, ya que no: contamos con los libros' de cuentas completos; pues muchas veces 

sólo sobrcvivi~ro;f 1~~ bb;.;J~res ·~los co~1~;0~;111~s. 
' ·.~ .... , ~· '·.~;.i.. .; 

De éú~Íq1;ie~ ;..;~;iár~ '~'.s'é~id~;;¡~ 'qi;é d~ l 806 a 1813 se registraron fuerte~ ingresos 

por limosnas de e~tÍérr6s, lo 'que nos. indica una fuerte mortandad durante ese periodo~· La 

causa probabte'·C(~e· provocó esta situación pudo haber sido una epidemia, pero no lo 

sabemos con certidumbre. 

Cuadro 13. Limosnas 1ior entierros de cofrades 

A!i.10 PRODUCTO DE 
LOS ENTIERROS 

1788 16320 
1789 1 5070 
1794 1 8230 
1795 1 7160 
1796 1 5900. 
1797 2 315p. 
1798 1 7850 
1799 1 851 O. 

1800* 2340. 
1805 1 5440. 
1806 3 934P 

'18o9 4 537p. 
1810 4 240p. 
1811 4083p 
1812 4 2390. 
1813 3 9960. 
1814 2 0380. 

1819** 5490.1 
Fuente: A.G.N., Bienes Nac/ot1a/es. vol. 55 exps. l. 6. 10, 11. 18, 19 y 20; vol. 863. exps. 5, 6 y 7; 
vol. 1059. cxp. 5; vol. 1 1 73, exps. 15 y 16. 

*Esta cifra es sólo del mes de enero de 1800. 
••Esta cifra sólo es de septiembre a diciembre de J 819. 
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5.1.2. Cobro tic inccrescs 

a) Por préslamos tic dinero 

Muy pronto la archicofradia de la Santisima Trinidad se 'dio cuentá _de que el préstamo de 

dinero era un medio eficaz para obtener inb.fesos- de_ma11e_ra 'r;;-g~lar; En-~e-neral- podemos 

decir que las imposiciones de capital fiteron 'muy-impórtaiítés para--~;'financiairiiento dé-las 

grandes cofradJas de la ciudad ~e-~é~~~~?~~~~?f;1~'.~~:~--~f~:~~fc~rf1'~if-0r'.t~i~. los 

préstamos de dinero fueron su segúnda f1ieni~ de ini,'l'esos i~íis i¡1J,pc;rtai1I~; áÍ1Í1qi1e ;10 se 
.·. -~ . -,.._,:> .. , ~,:· '--~-.:<: i.~:;i~;:. .. :.'.·~~-:>,::::::~:~'. t::} :-0t&·s, ·:.;,'.~'.:;:.:r::h)~:-~ .. j:;:~~~~:;.r7;~z::;i;\~~j~-.:.;: .. ~ ,: :·;-: .·~ .. :~.~ ,~ .< .. · 

distinguió por haber sido un~:cte las instituciones crcditicias'iná~importan~~sdeVirrein~to. 

d;oorn :;.~~~ií~~~ill~~li!~~1!~l~l~;:.· 
más común a finales de-la 'rriéncionada_céníuria:En-este'año'los héredérosd¿ Jaime Garcla 

:_. ~:.,:.-·-:: ~'.· ;, ··A;;._:().'.:--'.:--~-:?,.;_'.~:/\~:~_ ,if ~~~~;;.~;·1:·.~ .~;'~-~ i-:~ -~ .. : ;._< j: :·~,~f.?:~~:: r;; _~.~-~-.::·~-~-} ;: .. ~l~:~:;~~» :' ;~ ;.:n~~=.;_( _. <: /::\:· .:· .. ·:-:: -; ,. · · 
pagaron 53 pesos y'4 reales- por seis• íneses'de-rédifo!(y~(>édi'o .Gómei_dé Mo'ritéjo-dio 71 

~~ª~litf iilll~IÍÍ~~E: 
En los ulttmos 'nilos_' de_ la_ Coloma_:el capital ;que!strvtó~c_omo_base_.para realizar los 

., _ -~ , : .. · :: ~ ·<,~ ... ·_.~·;: .. .. -· .. ,~~·. ,; .. ':_¡_:1 ·_;·;.~\i~.,,~~P\.:; .. ~_·:?:-~.:~-~>~(:~~:~: }·;.'.;·\:.;~~~~--~e:'.'":'>.:+.-_ .. 
préstamos provino de 25mil pesos que e~ 17s1 Mamtel ·~ntoni° Rojo reconoéía a favor de 

la archicofradla, im~iie~tos so~r~[s\•s,·1,;~~it~~~!{1:[F11!~i~~·csld~ •,~e José Manuel de 

Enríqucz, ex guardián mayor. Como-_estíi info'nliaéióri la obtuvimos de una foja suelta en 
: - " .. -. ··-·.:_· . .. 

6 Es decir. por ocho meses, que en.-éste caso f~eron del 28 de febrero al 27 de octubre de 1594. AH.S.S .• 
Fondo Cofradías, Sección Archicofmdia de Ja· Santísima Trinidad. Serie Legajos 1. exp. J. 
7 Agradecemos a Pilar Martlnez López-Cano el habemos proporcionado este da10. 
1 Un documento afinna que en marzo de 1591 se prestaron 200 pesos a Ja Congregación de San Pedro, pero 
no tenemos más infonnación al respecto. A.G.N .• Bienes Nacionale.,·, vol. 887. exp. 14. 
" Vid supra, p. 134. 

--------------
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mal estado, no podemos··detcnninnr si el dinero lo habla prestado la arehicofradla o si.el 

citado guardián 11'1~~~~ h~bfa dejado un~. fundación' gravando sus pr6piedades y. el seilor 

Rojo no hacía má~ que c~;~pli/~ci;{ la volu'níaÍl:;de ;o.sé Mrii1Íiel'de ~nrlquezl Lo cierto es 
·e : , :~ <;~'· .. ;~'. ::.?.:·.,~;·(::·.:{·:? ~ .:::/,·:r -:.;'i :?:.~·~'.{::~:;-::':'.-"<.·:.:::~f ~'/'~.~:/7"\~/1-~·~·1·~;:;.¡;t \:/~:,_;;.-~···. ;}::-:::; ·-v-:.':_:::~'..-:; __ ;·: <}~ ·.··.., .. , 

que cuando se hizoun concurso d~'ncreed:ores so~re las ha¡iencl~de f\1anuel Antonio Rojo 

se reconocieron los~ei~~;;~~·;d~;;~:bd;~~~~~;:~~~~~tí~~fi·:~;~f.~:¡tb~Í~~·11i.:'L:•C ' ·· 

Del dinero rec.ib;i~;;1~~;~~~\;i~f~~t:!~:·:;!~l~~~~;:r~,~-~i~~~~/-~j;:9.!/~e:~f~-~\~j~gaclo. d.e 

capellanfas y obras pfas para ÚqÚÍdar 'i;í présíam~! c¡;le 'le'iiia él~i'.c~piÍ~i "¡j~'do~ ~~apell:;,;fas 11 
•• 

~~==:·3~~~~~~~~¡~¡~~~11g~:t 
pagar 900 pesos anuales, divididos en tres pagos a lo largo. del ano: i:•i i;<i.;,, ;·•.•.:, {\i ._.e· · · 

-.: :<-:-~ _ -___ .,::_~ · · .;~·" .': ·;.·.-~,"··~)-·:~~~¡ ,)':~!~./~~)j;~.§-~¿c"::.:}~.'0~:~:.:s.::;'.~L?~/- :·~: :.::-~~{;~:? .. :_:;.' ~·:.>:~~}~.~:·_,, :t · : 
Los libros de cuentas existentesregistran'el pago:de los interesesdírr~ie.los.últimos 

ai'ios del siglo XVIII
13

, ~eron~l~~-~~~~¡;~1ii~~t,,f~:f~~!~~f~~:~i¡~;~a~i~~t~~~;,\~~as; 
regidor de la ciudad, adquirió la haciencla con el gravamen, pues. es él quien a partir de 

J 805 paga los rédiiosí4 .cisu ~1~~rr;:if{~~~fclir~~ r~~~ondieron por ~I pr~sia~o: < .. :< 

Ese fue elpréstnrno•~.~~ij~:l~fJ¡';reaii.~do por la archicofrndfa. Sabc:mós que el 

marqués de Ulupa debla I~ 111Bpe~~~¡i;~~uestos sobre su mayorazgo) y sus réditos15
, pero 

10 A.G.N .• Bienes Nacionales, vol. 887, exp. 14, foja suelta. 
11 En el libro de ~uentas de 1788 aparee~ el pago de lo~ réditos n Nicofas Álvruez y Miguel de A1ag6n y 
Adame. titulares de las capellanías. Cada capdlanía se h:tbía fundado c.-on un principal de 4 mil pesos y Ja 
archicofrndía habla pedido prestado el capital gravando sus casas (lo que por otra parte nos indica que el valor 
de éstas era por lo menos de los 8 mil pesos). En 1789 regresó el dinero al juzgado de capellaníRS y obras pías 
para que lo impusiera en otra parte y asi dejó de pagar los réditos a los capellanes. A.G.N .. /Jiene . .,· Nacionale ... ._ 
vol, 1059. exp, 5, f. t3 l. 
12 A.G.N .• Bie11es Naciona/c,s. vol. 887, exp. 14, foja sueita. 
13 A.G.N., llienes Nacionales. vol. 863, exp. 5-7. 
1
" AG.N .• Biene."f Nacio11a/f!."f, vol.SS, cxp. 11. 

u A.G.N., /Jicnes Naciona/e."f. vol. 863, exp. 6. 
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no conocemos las co.ndiciones de la transacción .. La documentación sólo indica que en 1799 

liquidó el princip~l 1 ~ y lapri1~era'noti~ia q~e i~n~mos so.brc el ~~g~d~ los rédÍtos atrasados 

es de 1806, cuand~ ;.; dier~n J3J p~s(,~ ~ri c~i!nt~;d~ I~ ~deÜ~~do'. c~yá° ~~tid~d to; al no se 
· ., : .-.. : .-,,··::· .,, .. :::.:,' -. :-··. · · · · ~, ·· "· ·- - · ~;_· / .· .. •:-~ - :~'. ·· -··-"'·-· .: •. : ... , ·. · -· -- <. · .. ··'.o i,<. - .• • • 

==~·f~~*l~J~!~~}~~~~~~~~~~\~~112: 
°'" ·~·'":º·'~:,:~f :1~~~~¡~:~~"t•f i¡ riBª$'iA~.id~·· ·'· 

Mineria por 6 mil pesos. Los 300 pesos anuales'de intereses se pagaban en dos partes: ISO 
' , ; - ·- _·._, ,-'. ·< -.·:.:· ', _,. ..... -·: 

pesos cada semestre. El préstamo se hizo en 1 793 ó 94, cuando Ja Corona pidió qÍ1e el 

Tribunal le enviara un millón de pesos en préstamo. La liquidación del capital llegó pronto. 

En 1797 el dinero regresó a manos de la cofradía 19. 

b) Por fundación de obras plas 

La archicofradía de la Santísima Trinidad también recibió dinero gracias a una obra pía 

fundada en su favor. Las fundaciones piadosas. se financiaban a través de un mecanismo 

que funcionaba prácticamente igual que los préstamos de úinero. Si alguien que;ía 

csiablecer unit obra pfn, pero .no., i:ont~ba con la liquidez suficiente, podía instituirla 

gravando alguna de sus propiedades por cierta cantidad, comprometiéndose jurídicamente a 

pagar los réditos como si hubiera recibido un préstamo por p::rte de la in~titución que se 

encargarla de efectuar la obra. 

16 Al menos es lo que suponemos. pues en el cuadrante de abril de 1799 se dice que se emplearon los 1 O mil 
~sos que debía el marqués de Uluapa. A.G.N., Bienes Nacionale.i·. vol. 863. exp. 7. 
7 AG.N., /Jiene.v Nacionales. vol. SS. cxp. 11. 

11 AG.N., Bienes Nacionales, vol. 44, exp. l O. 
19 La escritura de subrogación se firmó en agosto de 1797. A.G.N .• Hiem.!s Nacionales, vol. ~63. exp. 6. 
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En el caso de la fundación a I~ que nos referimos, do1)a Maria Elena Villalobus 

otorgó w1a escritura el 21 ~e juni~ de 1796; por medio de MáxÍl~o · Ca~ei)ª• su apoderado, 

para que. se d~stinaran 4. inil. pesos pani. que la· arcl1icofradÍa: de Ja Sanlisima Trinidad 
·"-) :,f;.<::-:·', _-.e~.-,·): ~ '; .¡ ,.,,., :'_-:.,·.'.:. .. <;;'; .. , -.-:·.---.'~;.-,_.~,._.-,'• ,-_._ ·, 

desarro.llar~ •• he·s·.~~~~;{ff::3:s;,.f~f~~~~~f~)~·.1;C,·)·S~~:::;~;t~ff-·O,~l~:~~~'.fr·;~i¡ :·la fi.esta del 
Misterio de la Santísima Tru1idad ·e1 dla siguiente. ·al que la_lglesia lo celebra, el resto de los 

·' _· .. ':'. __ .' :-:~:-, :'~.;:;~~~!~~;;~:~?,:~~~j/X:~~~~'.i~~-;~~:{~:f ;,.'.f,d~ti1};j~~!}~~~:;~-~,;-~t(;;i,{t:~iz~:·~;\l~_i,;~4:_iJ.~;?~·:._~:;-:;_:~--;~: -e.~ :·, --~ ~ ~-·. - .-· -

intereses generados: se: dividirla .'eií :·deis· partes iguales.·pará · féstejar ·a Nuestra Señora de los . _ -". :· _,·,,_:, .. >~-, ;·.:_~--;~;:'.·-~--,, ~:~· .i~~?<: :·--:·~'.::.;·r::_~~-;~ ·: : --~r<:~-i-·: ~:·: _ -'.. ,_ ;-.. -_-_·-;;. -"· .. / :·. -· --_: , .. · -.. ·. _ -
Dolores en. eI1J;es dé"sept,iembre y·~ 'san.José.el dlade _supatrocinio20

• · 

EÁnl cg,ªe-~1.it·: .• ªM,f q1_0:~h .. ~a-~u .. ós'.:.¡.'.~.!''.~:~~~;j~r~~'.i:s-haci~~das d~' Santa Inés y Buenavista. Cuando 

Martln :'c8~¿;c) : las propiedades reconoció el gravamen y pagó los 
i. \ ;,. ' ' ~ . .' '. 

intereses .que_ fue!~¡:;-ci~"2oo pe~os anuales22
• Tiempo después (no sabemos cuanto, pero la 

última me~ciÓn de" ~sÍos réditos 'está en el librci de cuentas de 1800) se redimió el capital y 

Ja archicofradía· Jo: prestó' a la cofradla de San Homo Bono en 1805 sobre 1mas casas 

ubicadas en la esquma de la iglesia de la SantísÍlna Trinidad23
• Con ello se pudo continuar 

con el compromiso que la archi<:ofradía habla contralclo, pues las fiestas quedaron 

establecidas y se ce.lebraron durante todo ei periodo de su exist.:nci&. 

Finalmente, en 1 812 deja de registrarse el pago de estos intereses. Seeuramen!e la 

cofradla de San Horno Bono liquidó el pr~sta1110 y · 111. archicofradla ocupó el dinero 

haciéndose cargo. de Íos gastos de las fiestas· d~11 ~~s ~r~pios ingresos. 

20 A.G.N., Bie11es Nacionales. vol. 887. exp. 14, foja suelta. . 
21 Sabemos qu._, este hombre era un comerciante de pieles que se surtía en el norte y luego vendia sus 
mercancias entre los curtidores de Ja ciudad de México, a quienes cobraba intereses por el plazo que les daba 
para liquidarle. También fue hacendado. Cf. John Kicza. ,..El credito mercantil en Ja Nueva Espaila .. en Pilar 
Martinez López-Cano y Guillermina del Valle, El cnJdi10 en Nue\'O España. p. 56. 
22 El primer pago fue de 1 OS pesos y se realizó en enero de 1797. AG.N .• Bh:ne.l' Nacionales, vol. 863. exp. 6. 
2.' A.G.N., /lienes Nacio11ales, vol. 887. exp. 14. foja suelta. 
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Con certeza no sabemos de otros capitales que le lmyan producido réditos· a la 

cofradía, pero una nota nos infon~a.,quc .. la .tcs_tamentarla de Pedro Manuel Eniiquez 

reconocía cierto capital .que estaba de~ti~rido. '¡;~· financiar la capellanía de José Gil Rivera 
·~ .; ' -· ., -:•} . __ . ..' "·'' - -

que administraba la archicofradia. ;N~.d~ ~iiá~.: ~'e dice al respecto24
• Otro documento afinna 

. '• - " •'t; ~>· - . ,. :.'-_,·. 

que Ignacio de Cevallris, Juez d~'·¡·;;{~iri~~tri~ y capellanías del arzobispado de México. 

fundó una capellanía en fav;,~ d;·j~\é~M~rlá de lriarte, con un monto de 5 mil pesos. Se 
', ·'.\/·' ,.. . . 

afirma que In archicofrndla tenl~>~I ':.'dfuero, pero tampoco se ofrece una explicación al 

respecto25
• De cualquier manera,·e~:'.~~t~~:casos el dinero sólo habría beneficiado de manera 

:. ~: .. --, 

directa a los capellanes y no a la arclticofradla, la que sólo habría fungido como patrona de 

la fundación26
• 

5.1.J. Renta de las casas 

Otro medio importante a través del cual la archicofradía se hizo de recursos fue la renta de 

las casas que con este fin._ habla· construido. Dichas edificaciones estaban bajo Ja 

administración de un l¡uariÍián .al. que se las encargab3 Ja mesa. A él le correspondía 

munlenrdas en buen e~t¡ctci)1~~iendo las repar3ciones necesarins y cobraba las rentas. Al 

final del nfto se le. peOia: ~~:: ~~fonuc donde declaraba cuanto dinero había generado cada 

casa y los gastos ~~rigad6s ~ara su mantenimiento y entregaba el alcance. 

En les libros de. cuentas no siempre se reportaban las ganancias cada ru1o, sino que 

con frecuencia se entregaban cada bienio o cuando la mesa lo acordaba. 

24 lbidcnt. 
"/bidem. Se trata de otra hoja incluida en el mismo expediente. 
26 A menos de que los capellanes hubieran tenido la obligación de oficiar en las celebraciones de la 
archicoíradio. 
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Alquilar casas generaba importantes ingresos. pero tenla varios inconvenientes. En 

primer lugar habla que estarles haciendo reparaciones de manera constante. Los gastos iban 

desde comprar una cerradura hasta reforzarlas con vigas y componer sus suelos. Además. 

podlan pasarse gran parte del año sin que nadie las ocupara. Quienes las rentaban no 

siempre eran puntuales con sus pagos y no faltaba el que se fuera sin avisar y sin pagar el 

dinero que adeudaba. El pago al guardián encargado de su administración también hacia 

que los ingresos disminuyeran, aunque no de manera considerable. Por si fuera poco, habla 

que pagar impuestos especiales, como el que cobró el virrey Rcvillagigedo a los dueños de 

fincas de la ciudad para empedrar las callcs27
• 

Pese a todo, para la archicofradía el alquiler de sus casas fue una inversión rentable. 

Las ganancias anuales le reportaban 433 pesos en promedio y constituían el 14% del total 

de sus ingresos. 

Estas ganancias fueron producto de una docena de casas. Aunque dicho número no 

pcnnaneció estable, pues a veces rcmodelaba o amµliaba una o construla otra, mientms que 

algunas quedaban iuservibl.!s. De cuaiquic:r manera se mencionan cerca de diez casas. una 

bodega y una barberla. Todas estaban eu las call"s cercana3 a !a iglesia de la Santfsima 

·1 rinidad, pues hablan sido construidas en los tcrrt:nos que la cofradía obtuvo desde SU5 

primeros años. 

27 El virrey Revillagigedo estableció el cobro semestral de medio real por cada vnra cuadrada que tuvieran de 
frente las construcciones de la ciudad. El dinero se ocuparía para empedrar las calles. A los renuentes se les 
haría un embargo que cubriera. su deuda. El marqués de Brancifone conftnnó la medida. La archicofmdia 
pagaba 98 pesos 4 reales al ano. lo cual indica que las fachadas de sus propiedades medían en conjunto 788 
varas cuadradas. Desafonunadamente en los recibos no vienen las calles en las que estaban las 
construcciones. pues en el espacio correspondiente se escribió ••constantes en el recibo anterior". A.G.N., 
JJiene.r Nacionales, vol. 863, cxp. 6. 

149 



Para ilustrar este punto exponemos en el cuadro 14 el infonne de Jos ailos 1794-95, 

sobre la renta de las casas durante el primero de estos ailos. 

Cuadro 14. Renlas de las casas en 1794 

CASA 

Alta 

No. I 

No.2 

No.3 

No.4 

No. 5 

No.6 

No. 7 

No. 8 

No.9 

No. JO 

Bodega 

No. 12 

Total 

RENTA MENSUAL 
ESTABLECIDA 

9p. 

Sin cantidad por ocuparla 
el car ador 

lp. 6r. 

RENTA ANUAL 
RECIBIDA 

108p. 

12p. 4r. 

10p.4r. 

20p. 

15p. 

23p. 

30p. 

24p. 

48p. 

30p. 

345p. 

l\. la suma tola! sólo se Je habrían agregado 31 p.:sos si todas las casas se hubforan 

rentado el ailo entero y si los pagos hubieran sido puntuales. De cualquier manera, a Ja 

cantidad referida se Je restaron 74 pesos empleados en reparaciones y 43 pesos que le 
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tocaban al encargado de cuidar las casas y cobrar las rentas. La ganancia de la archicofradia 

quedó entonces en 228. jicsos. · · 

.En 179; la~ ga~·anclas fi1erdn de 343 ~esoi; me;1os8 I de reparaciones y honorarios. 
, ,·· ,.::·.·-·.· .-'.:·:;..:-,·'-'-:,.,-'.·s·,:-' ._':.·-:,_·_.·· .. ·-.'. .. ..,... i 

Es decir, sóló sé gMa;o1Í 2~2· peso~ .. Eljti11er?.de,la suma de ambos ailos (490p.) fue 

entregado pa;a el ~ái~d·cÍ~.1:J ... 9.:.6:"~:-;i\~<·.> ... ·.;.·'{'2 
'· ,/¡;_-;j\t •. 'i_:~',,, - '~•~:,_ r 

En. el cuadrc)'1s· sé reSisfrru{Joscingresosque la archicofradfa tuvo por la renta de 
:'; '.~ ~::/ ·:. • ;"• it;. ¿"'".';. --,~\·'_',.:-·· i' .: {";-:~."•e'· 

sus casas. Las cantidades' son:altas>º!>cro vale. 'decir que. a veces se trata de la suma del 
, .•. · .. ' . .,,.c,..- •• _;;.f··;· 

dinero obtenido en dos o más. ailos.·;.AiÍnqu~ no siempre sabemos cuando fue así, es 

importante repetir que en prom.edio~l~s ~á~·anCi~s por este medio fueron de 433 pesos. 

ª A.G.N .• /liem:.v Nacirmales, vol. 863. exp. S. 
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Cuadro 15. Dinero oblenido por la renla de las casas 

AÑO 
RENTAS OBTENIDAS 

DELAS CASAS 
1788 659p. 

1796* 1 OOOp. 

1797 238p. 

1799** 829p. 

1800 448p. 

1806*** 1 567p. 

1809 764p. 

1810 648p. 

1811 675p. 

1812 724p. 

1813 268p. 

1814 208p. 

1819 175p. 

Fuentes: A.G.N., Bienes Nacionales, vol. 55, exps. 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19,20 y 26; 
vol. 863, exps. 5, 6 y 7; vol. 1059, exp. 5; vol. 1173, exps. 1 S y 16. 

•En este ailo se recibieron juntas las rentas de 1794 a 1796 . 
.. hn este año se recibieronjuntns las rentas de 1797 y 1798 y pane de las de 1799. 
•••En este año se recibieron juntas las. reutas dl• varios nño-;9 pero h1 fuente no 111di-:a cuales. 

5.1.4. Limosnas, profesiones y venia de cordones y eslam1>as 

Los tesoreros unas veces registraron por separado cada uno de estos aspectos (el dinero 

recibido por las profesiones, las limosnas y la venta de cordones y estampas) y otras veces 

los incluyeron en un solo rubro. Para hacer una exposición más clara nosotros haremos una 

división por lo mc11os entre las profesiones y el resto de las limosnas. 
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a) Profesiones 

La archicofradia de la Santísima Trinidad le cobraba una cuota a las personas. que deseaban 

ingresar a la hennandad. Por el libro de cuentas de 1595 sabemós que a finales del siglo 
. . '. . ·- . 

XVI pedia 6 pesos y 2 reales .. En tal registro no se. enc~entrnn aportacio~~s inferiores, · .. , ·,, ·- .. •. . ... - . ,· - ·. -,_.,.. 
•·_: ... -. 

aunque sí existenvarios ca.sos en los qu~.~e cfieron4ó 6 pesos'n1íis: ·,é,~• :<· > < ·•· 

=~::,;;7~~~1~~t~?~1~11¡i~~~#~gf:: 
actividades ni. haber·:dadoc>alguna:' otra; cooperación;'.EJ1 ·total;. en:·ese a11Ó de 1595 se 

,· '• ~; ' (;/::'.'._;__-'.;_<:·;_:-~·~/: ::-:/::'.}~~~; .. <· ~~:\}.;-~2(::.~~~?t:::-~~}:t~-~)'; ~¡>:: ... ,,. '~~~-:,. ·~ ~-.~:-:; "_, 
recibieron 390 pes~scon 4 re.~les.Pór profesi()nes.z •·c:</ , ... \' , 

.Desc~-~~~~::r'.jl~~!tl~:~,~~}:~~~R1{'.f~,~i1./~J~!El~TI~~i~}1~;\~~chicofmdla decidió 

disminuir las cuotas de ingre,~o;•,Tal verse debió a la diversidad de medios con que contó 

para hacerse de ;dine~~:~~~(~¡~~~ L~~ ~~;~~·;~-:~~~~-~~;~~~~:~e 1793 sólo se pedía una 

::::::::;?~-~·1~1~~;(~:~~·.::::~: 
Los ingresos' obtenido:: por este·. fr1édio•nunca•·caitfóní1aron'una cifra relevante. En 

·. '.)'i:: -~:~:_->:~~~::(::i)ii~:·;~/::~:~_,::~~~~->~!::~f~-~~fi·h~~~~~~~:~t~~~~bj~~-~J~?~:~:··~h·:,~) -~. --:~., 
promedio se recibieron :50 pesos' anuales• por. este. conc.épto;>.EI año que registró mayores 

•. _:'· .'._:· >\ ~-!- :'. ~\\ú>;· -~~ :~:/_~': h :~?/~:i~{~:~; ~{~-f ~:~:~.;.~~~;~~.:~ ·_;~1\~;f ::;~·'.'?~ \iº}/. ;-::. ·'..' .: : \ -
ingresos en este sentido fue'el'Cle;·J.7!)8,~·cuaíido ·se.recaudaron 93 pesos. No obstante, es 

/:v~:;::':-_..: _ ·.~--... ':~-.. :; {:: < ~-~-:-~,:.-;~.~.-~::~~/~~ú.~t:: .. ~ .. ~-~.:~~;ps_\i¿:/:.~~ ;.' ;-~:;::~; ::~" ?~ ·: :.· . 
importante destacar que. hab.r~ f.eí:!t,as ·especiales ~11 fas que se tenla un mayor número de 

. . ... -~ -., .. :: -'~ -: . .'. . ::::: ·:_ 

- .. ? - : • 

----------·-··,--- ,» 
29 En el libro de cuentaS se apU,nta' la·J,ercepCión de 100 pesos de un cofrnde .. que se recibió después de 
muerto conforme a Ja constitución ... A.H.S.S .• Fondo Cofradins, Sección Archicofradía de la Santísima 
Trinidad, Serie Legajos 1,- exp. 1.: 
'° A.G.N., Bienes Nacionalc.••. vol. 118, exp. 3. 
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profesiones. Nos referimos a la Semnna Santa y al día de la fiesta de la Santísima Trinidad, 

fechas en las que aumentaba el feivor religioso y, sobre todo, en las que se conccdlan las 

mayores indulgencias (para ganarlas había que ser cofrades). 

Cuadro 16. Ingresos 11or 11rofesiones 

~ÑO 
DINERO RECIBIDO 

POR PROFESIONES 
1595 390p. 

1788 64p. 

1789 67p. 

1794 72p. 

1795 44p. 

1796 32p. 

1797 48p. 

1798 93p. 

1799 81p. 

1805 47p. 

·;aoa 45p. 

1809 sep. 

1811* 72p. 

1813* esp. 

Fuente: A.G.N., Bienes Nacionales, vol. SS, cxps. 1, 6, 12, 19 y 20; vol. 863. cxps. s. 6 y 7; 
vol. 1059, exp. S y A.H.S.S., Fondo Cofradias, Sccr.1ón Archicofradla de In ;:;nntís1ma 
Trinidad, Serie Legajos, 1, cxp. 1. 

•Par&."'CC ser que en estos ai\os se incluyeron en el mis10o rubro las profesiones y las demás limosnas. 
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b) Limosnas y venta de cordones y estam¡>as 

Las limosnas se recibían en un plato que se ponfn en el altar de In cofradía y en . otro 

colocado en la entrada de iglesia. El dinero recaudado en éste último era compartido con la 
·: -:·' .:· ;:.·::_· . . 

Congregación de San Pedro. También se pedían limosnas por las cálles'de la ciudad. A los 
- ;,··· ·'• ·- -· ·- .. 

guardianes caballeros les correspondía dicha tarea ysaliánde~~os,e11 'dbs vestid~s con el 

::::.~:::::~·::::,:::::~:~t1~~~~~¡~f:~:~if,: 
cantidad que entregaban. . , .>;:X~ •:_;)/'.A{:, . :; ;'.·~\; ~/': )Í; 

Al igual que sucedió en elcasod~ ·~sprofesi.ones::~sta ~en1i'.~~ii1~esosde~rcció ' 

en importancia•c~1~ro~~·-.~.~~·~·-~'.ti\1~~0.·~i~-'~1/~~~-~i;~§:,~.1~~ii~~~0~~f:Jif:~~~s· c~n 6 

y medio reales recoj¡idÓs en la ciUdad~~.'Aderriás; útÍa~perséiná'ciiO sií limosna de 2ci pesos 
-~ ~ ~ . :'~~:-.: ~~-~ \~~;1~:~{t-:{r~~f \:.:.~;: ·j:/:>:j;;{;.~:~~;F_: :fF~~;~·;~fi<¡-~;_;:~1\~~:':~-_t?~>·?:i·;ti:{:~-: ~r·/:·;_~~~;¡/~. -~:~-.,_)?;) ~- -~ :.' ... : · · ~-; · ~

para pagar ·una manda.\~n·cambio;';~nJos 1Ii~rosd~cuentas p~steriores ·~~rlca?iellte se 

registró un pro~~~i6":t~';a-ci· ~~~~~Y~J~[~~_-tf~¿!:~?~i~.~~v~1~~~::;r~:~~ª,~~~·.•1érció .. de lo 

recaudado a fin~s·d~i~yr~¡,'{;):•!füiJi'.;:¡[ < ~~·j(~; )' ·X;/i .. · :, . ·:,!~;e ,;:;:'1: 1
'.•};, . 

roo lo,::: '§EPli~~~f ~~d~~~;g~~~t~]~&t~;Gr;~::.:::~ 
,., ~ .. ·. ,. ,'. \''". "'. ,· ' \ ·:-~ ·: ·,.; '._. 

anterior, fue durante la· Se1níma Santa y eldla de: la fiesta íÍtÍllar·cliando se recogieron las 
;·.:··~'.;_~:--.. " .. ,. ~· .. · 

cantidades más altas po1· estos medios. La archicofradla sabia que así sucedla año con año y 
... '· .· ·,' /. , :,_ ·:. : 

por eso se preparaba con anticipación para tener ün número suficiente de cordones y 

estampas para ofrecerlos en las celebraciones y durante las vrocesiones. 

31 AG.N., Bienes Naciona/t!.s. vol. 887. exp. 14. En el libro de cuentas de t 788 se continna lo dicho. AG.N., 
/Jicne.r Nacionale.r, vol. 1054, exp. S. 
32 A.H.S.S., Fondo Cofradias, Sección Archicofradia de la Santisima Trinidad, Serie Legajos, 1, cxp. 1. 
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Cuadro 17. Ingresos por limosnas y venta de cordones y estampas 

LIMOSNAS Y 
VENTA DE 

AÑO CORDONES Y 
ESTAMPAS 

1595 220p. 

1788 109p. 

1789 47p. 

1794 31p. 

1795 26p. 

1796 40p. 

1797 56p. 

1798 81p. 

1799 32p. 

1805 27p. 

1806 12p. 

1809 10p. 

Fuente: A.G.N .• Bic11esNac/011ales, vol. 55, exps. 1, 6, 12, 19y 20; vol. 863,exps. 5, 6y 7; 
vol. 1059, exp. 5 y A.li.S.S., Fondo Cofradlas, Sección Archicofradía de la Santísima 
Trinidad, Serie Legajos, 1, exp. 1. 

5.1.5. Bulas de les maestros s&stres 

Cuando un oficial dd gremio d~ los sastres, calceteros y jubeteros se ~)<aminaba, entre los 

pagos que debía efectuar, se encontraba una limosna de diez pesos para la archicorradía de 

la Santísima Trinidad. Con esta aportación se le daba un sumnrio de indulgencias como al 

resto de los cofrades. Sin embargo, para hacer una distinción, puesto que su cooperación 

era mayor que la del resto de los hermanos al quedar asentados, a su patente se le llamaba 

1 
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bula33
• Este documento le concedfa todos los derechos que comoarchicofrade perteneciente 

-- , - - -,· - -. - - - . - ,. 

al gremio merecfa: po~fa ser riomb~adC> guardián para ~ertenecer a la mesa: participaba en 

el sorteo de dotes;· al morir era enterrado en la capilla, etcétera. 

Du~:ni~ :( ~e~i~d·o de los pleitos entre el banco de los guardianes c~balleros y el de 

los maestros.del gremio,ésta·cooperación fue utilizada por los sastres como argumenid para 

demostriJ·q~~ ~otl~bulan ál sostenimiento económico de la cofradfa. 

El dineroj;;ntad() .por este medio tal vez fue importante durante los primeros aflos de 

la cofradia, ~éro es ~vident~ que hacia ítnales del siglo XVIII a penas si eran unas cuantas 

decenas de !l¡:s<>s iás que' áportaba. El ailo de 1806 es el que reporta mayores ingresos a 

través de esta:~~ y fu~f~~l~O pesos. Hubo a11os en los que no se regi~traro~ cooperaciones 

de este tipo, qui>:IÍ pdr~~~ .'nó' 1ici ltubo pero también porque se tenla la costumbre de 
_.--_'(-;; __ :) ;':J>: -'~ '::.:. 

inchúrlas con las limos~~~ y:e?"X~.'"·1in.er<> dé las· entierros~ en cuyo caso no siempre es 

posible conocer sÜ- ~~~!6~:i~i~1::ia~ áifras' coll lás que contamos nos indican que sólo se 
-·--J_--_' ; -~',' - -·-~'- :~:<'.,,.: '· 

ohtenian 60 pesos eii promedio por este conducto. Al respecto véase el cuadro 18. 

33 Como ya se dijo, Alicia Bazarte explica que la patente era el documento que establcci:l los compromisos 
contrafdos entre la cofradía y los cofrades al momento de ser recibidos. El sumario de indulgencias además 
incluía las indulgencias que concedía la hermandad. En este sentido, la archicofradia de la Santísima Trinidad 
entregaba sumarios más que patentes. La autora antes citada agrega que en algunas ocasiones a estos mismos 
documentos se les llamó bulas y ast fue como sucedió en el caso de los maestros del gremio. Cf. .. El espacio 
vivo de la muerte .. en María Alba Pastor y Alicia Ma)ier, (coords.), Formacione,f re!ligio.fa.f e11 la Am&?rlca 
colonial. p. 60, nota 4. 
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Cuadro 18. Dinero recibido por las bulas de los maestros del gremio 

BULAS DELOS 
MAESTROS DEL 

AL':.10 GREMIO 
1788 40p. 

1789 20p. 

1794 60p. 

1795 40p. 

1796 10p. 

1797 30p. 

1798 10p. 

1799 140p. 

1805 10p. 

1806 170p. 

1809 40p. 

1811 90p. 

1813 50p. 

Puente: A.G.N., B1c11es Nacw11ales, vol. 55, exps. 1, 6, 12, 19 y 20: vol. 863, exps. 5, 6 y 7; 
vol. 1059, ~xp. 5, 

S.t.6. Limoso::~ del gremio 

El ¡,'Temio de los sastrc3, calceteros y jubeteros tenia el compromiso de darle a la 

archicofradía de la Santísima Trinidad cien pesos anuales con el fin de ayudarla con los 

gastos de la fiesta titular. Del periodo que nos ocupa en este capítulo (1595-1819) sabemos 

que sólo en tres ocasiones se cumplió con tal obligación. Fut: en los años de 178814, 1795 y 

179635
• Esta contribución habrla sido muy importante para la cofradía, pues cien pesos 

l 4 A.G.N .• Bienes Nacionales. vol. 1059, cxp. S. 
_,, A.G.N., Bienes Nacionales, vol.863, exp. S. 
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alcanzaban, por ejemplo. para pagar casi el total de cinco funciones mensuales, sin 

embargo, como casi nunca la dieron, tenninó por ser un ingreso irregular y poco relevante 

para los trinilarios. 

5.1.7. Donaciones de cofrades muertos 

Todas las donaciones que sabemos que recibió la archicofradía, fueron dejadas por cofrades 

muertos. Se trata de los 20 pesos que Maria Hemández de Herrera le dejó en su testamento 

y de 30 pesos que los herederos de un presbflero pagaron de los 50 que había dispuesto que 

se le dieran a la cofradia36
• 

5.2. Saldos a favor de la archicofradla 

F.I fon<:lo de la archicofradía esluvo conformado por los mbros que hemos descrito en las 

páginas anteriores. Además se agregaba el dinero sobrante de las cuentas del año anterior. 

cuando existía un saldo a favor. Este dinero no constituye un ingreso propiamente dicho, 

pues se h"dta de ca~lic.lades que no fueron consumidas y que por lo tanto sólo sir.ieron para 

acumular capital. 

La experiencia le indicaba a la :lfchicofradía de la Sanlisirna Trinidad cuanto dinero 

podla ocupar en sus cel~·braciones y para su funcionamiento. No se avemuraba a gastar más 

de lo que podía _Úi~e,~~ar. ~E~ las ocasiones en que salió con pérdidas y los tesoreros 

tuvieron que ponei~~~1' di~cr~ para cubrir las deudas .:s posible afinnar que la mesa tenía 

previsto que así s~~;ed~~la y sabia que la economía de la insiilución estaba en condiciones 

J6 A.H.S.S .• Fondo Cofradfas, Sección Archicofmdia de la Santisima Trinidad, Serie Legajos, 1, exp. 1. 
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de soportar las erogaciones realizadas, de tal inanera que en pocos meses le restitula al 

tesorero lo q~e había pues!<,> si~ d¿j~r de afrontarsus gastos. 

Esta poli tic~ ecoh'ó~lc~ le'' dl;, liue'rios. resuitados y pennitió que con frecuencia el 
~~ "'.· ..... . _,,·•-/"~··'··--···-.-:~ .,,_.,_, -~·-».,·' 

balance final .del~~·cu~~t~s ·~~¡¡~~ií~i~'r~v6'/-Et dinero sobrante pennanecia en la caja y 

era la bas~ para''~(li~~cj~~:ibr}/g'~tl~~:~J~~;~sgastos del año si¡,'lliente. 

Nó p~cl~;{fo~~¡~:~~ia~ 1~~:;~~~ci';f;.~ ciÓnsÍante de residuo, pero sabemos que cuando no 

existierÓ~ ga~ios extr~ordin~rios et'~upe~ávit fue de varios cientos de pesos. En promedio 
- ·_.:··-,.'·-.... ,· ·, .. -_.,· .. ' 

quedaron 12.16 pesos a favor de la aréhicofradia. En 1799 se llegaron a tener 3 210 pesos 

sobrantes de la cuenta anterior. Para conocer los detalles véase el siguiente cuadro. 
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Cuadro 19. Saldos a favor de la archicofradía 

AAO DINERO SOBRANTE 
DEL Al'ilO ANTERIOR 

1595 177p. 

1788 1 332p. 

1789 1 368p. 

1794 1 615p. 

1795 1 953p. 

1796 323p. 

1797 1 777p. 

1798 2 008p. 

1799 3 210p. 

1800 1 243p. 

1811 1 718p. 

1812 745p. 

1813 466p. 

1819 56p. 

Fuente: A.G.N., Bten~s Nucwnales. vol. 55, exps. 1, 6, 12, 19 y 20; vol. 863, ~.<ps. 5. 6y 7; 
vol. 1059, exp. 5; vol. 1173, exp. 16 y Fondo Cofrndfos, Secci.:.n Archicofrndln de 
la Santlsima Trinidad, Serie Legajos, 1. exp. 1 y Serie Libros, 5. 

Antes de hablar sobre los egresos de J:i archicofradía de Ja Santísima Trinidad es 

posible plantear. unas consideraciones de carácter general. Las limosnas dadas por los 

entierros, Jos intereses generados por el préstamo de dinero y las rentas de las casas fueron 

Jos medios que mayores ingresos Je reportaron a Ja cofradía trinitaria. La ayuda económica 

proporcionada por las bulas de Jos maestros sastres, las profesiones, limosnas y venta de 

cordones y estampas, las cooperaciones del gremio y las donaciones, fue mínima y habrla 

sido insuficiente para que la institución desarrollara todas sus tareas. Sin embargo, se 
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trataba de un excelente complemento para ·su economla. Esto lo sabemos porque en las 

ocasiones en que los gastos excedieroí{ ª· los·. ingresos, las aportaciones por estos rubros 

fueron significativas. En· este.· sentido.: 111''nrchicofradia estuvo en concordancia con sus 

similares al procurarse los máyor~~.íriSi:~~~~·par\odos los medios posibles sin despreciar ·",,- -« . :O. '; ~~e·' , ·;-. • 

:::::~~:~~{ii~t~~~z::=::·~: ::::: :::: 
cofradías más poderosas ;·del.; virréiríato'.; obtuvieron. veremos que existió una diferencia 

considerable e~tr~:é~;~; 2~r,~·,¡~~~l~i¿dir~dí~Ft6;.~jemplo, la cofradía de Nuestra Señora de 
. - .- ·: '. ·.- ·~-: :'.:_·:-:-:Y>-\~'"'~'.~~; ,\~:~--~~f :'J:b\:;-::;~:-'.·;_ ·:;~~:_:;:~.'.,~',~t~(:·-;:-~{ :-··., 

Aránzazu ·contó con'"un présiipue'stc{anual;cercano a los 11 mil pesos durante el periodo 
__ .. ," l> .::,·::·~~.:<"'\·.:~~:.:~;:.·.::::{:~1:·)~s-~~:,/~.J\\'\.-:1;<ü-~>.>;:;,. 

1781-180.0. Su peor,ailo.é11' este sentidciifue'~L'de 1783, cuando recibió 8 887 pesos, y el 

mejor fue. el ,de·, ;yg'jf Wf.~~~:I,~~I~•~~~;"füf ~{ ~esos37 • La archicofradla de la Santísima 

::~;,::~~\~;, i~~~~~::::w::~:::·:·::·:::,: 
-· -r--.-,~ '--;=.:~ --'!;.-..= 

cuando le fue pe~~'. ''..< Y····· :» \. '(·'· .. :.; .... 
·-/ -» ... .2-' "" ;,::_:--· 

De ahí que 11~: podan~'os chnsiderar la archicofradía de la Santlsíma Trinidad dentro 
·.~-:.-. ,: ._,;.:.->;·:.' 

del grupo de las cofriÍdlas.de lad//Íe eco11Ó;11ica de la Nueva Espaila. 
·, ·., 

Algunos ~;.;frdd~~ · irii~iiilrios provenlan de los estratos md~ altos de la sociedaJ 

colonial pero la chrpor~~iÓn . en su· conjunto no perteneció a este grupo, pues estuvo 

"Elisa Luque Atcaide, /.n cqfraclla cleArán:a:11 de México (/6.Yl-1799), Anexo VCucnlas de la cofradia de 
Arúnzazu, p. 345. 

162 



confonnada en su mayor parte: por los maestros del gremio de los sastres. De ahl que la 

hennandad no haya pertenecid~ al grupo de las cofradlas más ricas de la ciudad de .México. 

Se trató ·~e· ~n~' co~~dia d~. españoles que logró tener una econornla espiritual y 

material efici~ni~~~:·:pero ·~ada más. E~ su seno no se ªb'TUparon los grandes comerciantes ni 

los empre~ari6~ >¡;¿,¡~nfal~s y esto impidió que la institución acumulara y reprodujera 

capitales a gi;;:.~s~'~í~. ;~cinio lo hicieron las cofradlas novohispanas más poderosas. 

Para ~~~~~der. ~ejo/1este asunto diremos que cofradlas como la mencionada de 

Aránzaz1í o ;~.d~t.s~ull~i.1;10 Cristo de Burgos en un inicio se mantuvieron sólo de las 

cooperabion~s jé tci~:·di~~(~~~~;de sus mesas y de las limosnas de los cofrades39
• La suma 

' • - > • - ,. • , • :. • ' ., "' : .: '. ~ • '. • 

anual qué reJníán'. pas~~f ·,~~ <ÍúinÍ~1;tC>s pesos, pero no dejaba de ser una cantidad limitada 

si tornarnos en'.\~:~,t~,·~;.~,~~i·~is,l11~~~ofradia de la Santlsima Trinidad tenla ingresos 

similares atill~te~;~fl;r1;Í~·~8~Y~f·~¡~~.~;~;;K ~Í:~dedor del si~o XIX la diterencia entre 

et potencial econóihlW~Y'tii·~}~~~íici;'~~í:iat de éstas y 1a arc1i1corrad1a era considcrabte. 

Como lo seilalam:~:~~·'~(~a;',;Zi~
0

·anterior al hablar sohrc los préstamos de dinero de la 
: :~~"::.·:::-::, .. ;~·):.l-~: \. 

archicofrndla, 1m '~Je1nplo.;,nítido:·a1. respecto es la comparación entre las cantidades de 

dinero que cada 1in¿'b?;t¡¿:'.~~'°~;.~ les 24 mil pesos impuestos por la archicofiadla lrinitaria 

no significaron 111ás.:;:<i~1·~/j~'; ~u in ta parte de los capitales prestados por tus otras des 

hermandades a las que ncis ~st~mos refiriendo. 
,_,.· ... 

·'' Asunción Lavrin explica que no sólo se tenia una contabilidad de los bienes materiales. sino también de los 
espirituales. Cf. .. Cofradias novohispanas: economías material y espiritual" en Pilar Martincz López-Cano. 
Gisela von Wobeser y Juan Guillenno Muñoz. (coords.), Cofradla.'f, cap11/la11la.<r y Obra.'f pla.<r en la América 
co/011ia/, pa.,·sim. 
J

9 Cf. Ana Estela Ávalos, La cofradla del Santlsimo Cristo Je B11r¡.:o.f, J 77-1-186/, Apcllrdicc lJoc11mental, 
IJocumenltJ l. Constitución 16, p. 166, y Elisa Luque Alcaide, Op. c:it., Cuadro l. Ingresos del ai\o 1682, 
p. 172. 
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La explicación a todo esto es sen dila. Ade1~1ás . de las« cuotas con las que les 

correspondía contribuir, los dip~t~dos de las ~ofr~dias vasca y montru1esa estuvieron en 

condiciones y co~ la:dis~osréión 'ct~<.?~ó.naiit1:~e~~~~ital~~.ex'J~s para invertirlos en 

acciones. productiv~s cbmci•10/pré~t~~s;'d~'~lnffci 0:·~1 éoniercio transoceánico (como 

:3t~~~5~~~~ªi~~o::ro;~'::~:: :~ 
hacer ya que el beneficio seríi para ·Ío<la\1~''db11l~r~ción y no sólo para ellos. Si las 

autoridades gremiales habían peleado para 'cí~é. se respetaran las prerrogativas de los 
- · .. '· -;·': .... ,,.,,.·; 

maestros sastres dentro la institución, los gufu.~~~;· caballeros no iban a aumentar solos el 
• --·. . ·- ',• ; . -· ::~:;.,,«,-·.' . :-

nivel de la cofradía. Por ello la archicofradJade' la SÍlntísima Trinidad tuvo que remmciar a 
_~_.:· .-.·-·,,~-"':~¿:>:· ~ 

ser tma de las de mayor poder e'c:OnÓ~i96.:'~)ie i:onfonnó con el lustre que obtuvo 

esencialmente por los ben~fiC:i~~s ·~;~¡¡{i~~¡J'i'r :J~?~fi.eció. Aspecto en el que si pudo 
. . :. •, :;: '·'. ,.--.~·{_, ,,,,. ':-~'\t-~:·_~:.':·,, " 

competir contra cualquier otra cofradíá por fuerte que fuera . 
. -.· ;. b~~t:~;~~~"~f,:·:·;,,. '-' 1 ~ '. ,' ' ~l-:'$ :::~ ~ ;-;.;-,~'._::·~- ~;' :~.:~~-;;.:~.\~}_>~-~~-:-- .. (·_ 

: ·-(; -,, -~ ',-~T ~t\1'~~~-~:-~~-:-_·r >~~~: ::··r~~{~~~;~~~~~~,::; .'_: 
5.3. Los egresos<' .. :.,)~.{;:;•· •:'e«:·•·'. ... :·::º ó:'c:' "< .. :· 

Las fuentes co~ Íi~.:'if ~ .. l~~~Í~f y{1~~~~;~i~e .. ~sfr~; que de 1788 a 1 815 los gastos anuales 

de la archicofradía. tuviéron~mi' promedio·ae casi 4 mil pesos, llegándose a emplear 6 914 
,; .: :~~\~J::·:it~'(fi.~/ ~·'.é1?J:tf~:,ii?ü\~~.:~~.~~~i·: .. :_:_: . ; . : 

pesos en 1811. Sinem,bar~o; :Jos ingresos,casi siempre fueron superiores. Sólo en los años 

de 1805, 1809, 1~'fi..;'¡i{'47~~ij{~'.;¡l~~;'~ri s~ldo contrario a la cofradía. Y salvo el déficit 

de 1805, de 4 147 pesos, en el resto.de las ocasiones la deuda con el tesorero no pasó de los 

200 pesos. Para apreciar este aspecto véase el cuadro 20. 
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Cuadro 20. Ingresos y egresos de la archicofradía 

TOTAL DE TOtALDE 
AlilO INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA 
1788 3 937p. 2638p. 1 299p. 

1789 3 309p. 3114p. 195p 

1794 4 815p. 2 828p. 2 987p. 

1795 5 079p. 4 768p. 311p. 

1796 4 300p. 2 523p. 1 777p. 

1797 5 619p. 3 520p. 2099p. 

1798 5077p. 1 8~4p. 3 213p 

1799 7 381p. 6 335.p. 1 046p. 

1800 2125p. ·. _162p. 1 963p. 

1805 . 1 628p. . 5775p. -4 147p . 

1806 7 028p. 5 664p. 1 3~4p. 

1809 6 342p. 6468p. -126p 

1810 6 543p. 5 229p. 1 314p. 

1811 7656p. 6 911p. 745p. 

1812 6 608p. 6142p. 466p. 

1813 5 765p. 5 861p. -96p. 

1814 3146p. 3172p. -26p. 

1815 906p. 1 098p. -192p. 

Total 88 049p. 72 374p. 15 675p 

Fuente: A.G.N., Ble11es Nacionales, vol SS e><ps. 1, 6, JO, 11, 18, 19y20; vol. 863, e><ps. S, 6 y 7; 
vol. 1 OS9, C"P· 5; vol. 1 i 73, exp. 1 S. 

En la medida en que la economía de la archicofradía de la Santísima Trinidad se fue 

afianzando, sus gastos también crecieron. Paulatinamente pudo aumentar sus tareas. Del 

libro de cuentas de 1S95 sabemos que a finales del siglo XVI la institución empleaba su 
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dinero en mandar decir misas, comprar: objetos necesarios para el culto,· ayudar a los 

cofrades necesitados, mantener. en funcionamiento a la corporación, sostener varios pleitos 
' ·,.· ,- ·º·· :-· ' .. ,' 

judiciales y en otros gastos menores. En las últimas décadas del siglo XVIII y en las 

primeras del XIX habla· incrementado de manera considerable sus gastos, pues habla 

logrado cumplir con . una de sus metás: otorgar dotes y celebraba siete fiestas de manera 

regular a lo largo del ai\o, entre atrás cosas. 

En general podemos decir ·que hubo siete grandes aspectos en los cuales la 

archicofradla gastó sus recursos: la celebración de actos religiosos, la construcción y 

reparación de sus instalaciones Y. la co.mpra y ·arreglo de adornos y objetos para necesarios 
,_._ -·- .. -_,. -

para el culto, las obras de beneficericia,' los costos administrativos, los juicios, el pago de 
.·.- . :·.~.o:.'...,.J; . . ""-:,..,.;·i{-i ::.;:,.·~.-, ',:., -, . :. 

impuestos y préstamos al Reyy,.1dPapay'olros gastos diversos. 

'<4""'~.::·:7.;g!~?ii!ir~Y~S;~!~: :::,:::::: 
·'·,'·'::. /'' _ .,i-P::.~: :;>:;i'.!'..i~i°,';.'·'· ,_._;:",._.: _,_ .• ,. :,· t"/ >"' 

licstas y funcioniifm~~:s~~l~%·'@.\l1J~~fi~\%l~.~1~}~~ }~~ instalaciones y el pago a los 

funcionarios (pri~~lp~~.~íiíe~'~it~sbr~r6Fie:n~~~·i;~; e;{~onjunto, el 26% de los egresos. 

::::.:::~f 2Z~f 7~f :~~t~I~~~7~~·::.:::.R'":--.:.:: 
el resto de los mbrci:s ·~o representaron porceniajes ¡;;;~¿~antes. Por ejemplo, en obras de 

beneficencia sólo se iitvertla "I 2% del presupuesto. 

En el siguiente cuadro se puede observar lo que acabamos de afirmar y en los 

cuadros 22-28 se detallan los gastos en cada uno de los siete rubros principales que 

proponemos. 
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Cuadro 21. Egresos de la archicofradía de la Santlsima Trinidad 

CONSTRUCCION Y l~AGODE 
REPARACIÓN DE ¡IMPUESTOS 
INSTALACIONES Y Y PRESTAMOS 

GASTOS POR COMPRA DE OBJETOS OBRAS DE GASTOS f'AGOS 'AL 
lAÑO lACTOS RELIGIOSOS PARA EL CULTO BENEFIC'ENCIA ADMINISTRATIVOS UUICIOS DIVERSOS REY Y AL PAPA TOTAL 

1595 278p. 106p. 9o. 590. 460. 730. 5730 

1788 13810. 7710. 60. 390. 320. 4090. 26380 

1789 1543p. 126p. 15p. 14p. 212p. 1204p. 3114p 

1794 24800. 560. 12P. 167P. 2 715p 

1795 13850. 3 2930. 120. 1790. 4 8690 
1796 15470. 6540. 120. 206P. 500. 1970. 26660 
1797 15170. 17550. 120. 2290. 150. 980. 36260 
1798 1589P. 7o. 60. 159P. 98P. 18590 
1799 14150. 38450. 120. 2200. 7450. 980. 6335p 
1800 23P. 6P. 35P. 980. 162p 
1805 24120. 6320. 12p. 16440. 10170. 85p. 5802p 
1806 4287P. 397P. 312P. 790. 6320. 5707p 
1809 4 758p. 156p. 283P. 2D. 51990 
1810 23050. 123p. 24p. 237p. 2689p 
1811 4024P. 6430. 60. 2410. 1 OOOo 1 OOOo. 6914p 
1812 4114P. 5770. 60. 292p. 1 OOOp. 150p. 6139p 
1813 41360. 3990. 9060. 2200. 2000. 58610 
1814 30000. 110. So 1480. 60. 31710 
1815 491P. 1860. 60. 184p. 867p 
Total 426850. 13 7370. 13800. 4451p. 130Ep. 5405p. 1939p. 70 906p 
Prom. 2 3660. 7630. 810. 2600. 730. 300n. 1070. 3 9300 

% 6-0.19% 19.37% 1.94% 6.27% 1.84% 7.62% 2.73% 100% 
Fuente: A.G.N.,Blenes Nacionales,, vol. SS exps. 1, 6, I0, 11, 18, 19y20; vol. 863, exps. S, 6y 7; vol. 1173,exps. IS y 16y 
A.H.S.S., Fondo Cofradías, Sección Archicofradía de la Santísima Trinidad, Serie Legajos 1, exp. 1. 
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Cuadro 22. Gastos por actos religiosos 

PAGOS 
~TRASADOS 

LIMOSNAS AL COLEGIO DE 
POR ASISTIR SAN PEDRO POR GASTOS 
ALOS CELEBRACIONES FUNCIÓN COM!>LEMENTARIOS PAGO A LOS 

AÑO ENTIERROS' FIESTAS RELIGIOSAS MENSUAL PARA LAS FIESTAS" CAPELLANES TOTAL 

1595 1610. 1170. 

1788 6810. 2250. 4150. 600. 
1789 7460. 2250. 5120. €Oo. 

1794 1850p. 2290. 40~p. 

1795 6950. 2310. 4590. 
1796 7670. 2310. 5490. 
1797 6620. 2460. 609p. 

1798 10330. 252P. 3040. 
1799 8890. 2520. 2740. 

1800'" 210. 20. 
1805 9050. 4080. 1890. 8.§QP.. 500. 
1806 21050. 9910. 3600. 2520. 4330. 1460. 
1809 23260. 9910. 1500. 11510. 1400. 
1810 2610. 9890. 1790. 730p. 1460. 
1811 20590. 1 4390. 1770. 2030. 1460. 
1812 21710. 9210. 1480. "/280. 1460. 
1813 20500. 1609p. 1770. 1540. 1460. 
1814 10940. 14690. 177p. 54p. 2060. 
1815 2400. 300. 1320. 890. 

!Tolal 12 306p. 16637p. 768p, 3552P. 80870. 13350. 
Fuente: A.G.N.,Bienes Nac1onales,, vol. 55 exps. l, 6. 10, l l, 18, 19y20; vol. 863,expu,6y7; ve.!. 1173, exps. 15y16y 
A.H.S.S., Fondo Cofradías, Sección Archicofradía de la Santísima Trinidad, Serie Legajos 1, exp. l. 

•Sólo a pan ir de 1806 se registran las cantidades pagadas a los cofrades que acompañaban a los henrano~ muertos. Antes, en 
los libros de cuentas únicamente se registra la diferencia a favor de la cofradía . 

2780. 

13810 
15430 
24800. 
13850 
15470. 
15170 
1589p 

14150. 
23p. 

24120. 
42870 

. 4 7580. 

2 3050. 
4 0240. 
41140. 
41360. 
30000. 

4910. 

42685p 

.. Incluye los gastos de cera, música, aceite, cohetes e impresos. 

... Las cifras son sólo del mes de enero de 1800 TE<!·¡;:: -~-.7.;·¡:- -
.l l l . .. ,f 
JJ•iJ V~· ~ 
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Cuadro 23. Construcción y re11aración de las instalaciones y gastos para comprar y 
arreglar los objetos 11ara el culto y el material 11ara hacer cordones 

CONSTRUCCIÓN 
Y REPARACIÓN COMPRA Y ARREGLO 
DELAS DE ADORNOS Y OBJETOS MATERIAL PARA HACER 

Afilo NSTALACIONES PARA EL CULTO LOS CORDONES TOTAL 
1595 1060. 1060 
1788 4150. 3560. 7710 
1789 1260. 1260 
1794 530. 3o. 56p 
1795 32890. 4o. 3 2930 
1796 6530. 1o. 6540 
1797 1 741p. 9o. 5p. 1 7550 
1798 7P. 7p 
1799 3 4580. 3820. 5P. 38450 
1805 1400. 4870. So. 6320 
1806 125p. 2721>. 3970 
1809 145P. 7P. 4P. 156p 
1810 940. 290. 1230. 
1811 330. 6070. 3D, 6430 
18'12 3570. 220p, 5770 
1813 393P. 6P. 399p 
1814 2D. 9D. 110 
1815 174p. 12P. 1860 

Total 6 636p, 7 046P. 550. 13 737p 
Fuente: A.G.N.,B1e11es Nuclona/es,, vol. 55 exps. 1, 6, JO, 11, 18, 19y 20; vol. 863, exps. 5, 6 y 7; 
vol. 1059, cxp.~; vol. 1173, exp. 15 y A.H.S.S., Fondo Cofradi&s, Sección Archicofradía de In 
Santísima Trinidad. Serie Legajos 1, exp. 1. 
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Cuadro 24 Gastos en obras de beneficencia 

GASTOS EN 
OBRAS DE 

~IÍIO BENEFICENCIA 
1595 90. 
1788 60. 
1789 150. 
1794 12p. 
1795 120. 
1796 120. 
1797 60. 
1798 120. 
1799 120. 
1800 60. 
1805 120. 
1806 312p. 
1810 240. 
1811 60. 
1812 60. 
1813 9060. 
1814 60. 
1815 60. 
Total 1 3800. 

Fuente: A.G.N., Bienes Nacionales,, vol. :;5 exps. 1, 6, 10, ! 1, 18, 19 y 20; vol. 863,exps. 5, 6y7; 
vol. 10.59, exp. 5; vol. 1173, exp. 1 S y A.l!.S.S., Fondo Cofi"&días, Sección Archicoffodi& de la 
Santisima Trinidad, Serie Legajoo 1, exp. 1 y Serie Libros, 5. 
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Cuadro 25. Gastos administrativos 

PAGOS POR 
PAGO A ORDENAR POR SACAREN 

IAÑO OFICIALES EL ARCHIVO LIMPIO LAS CUENTAS TOTAL 
1595 590. 590. 
1788 140. 250. 390. 
1789 140. 140. 
1794 1670. 1670. 
1795 1790. 1790. 
1796 2060. 2060. 
1797 2290. 2290. 
1798 1590. 1590. 
1799 2200. .· 2200. 
1800 350. 350. 
1805 90. 1 6100. ··.·· .. 250. 1 6440 
1806 790. ·' .... ,· 790. 
1809 2830. 2830 
1810 2370. 2370. 
1811 2410. 2410. 
1812 2920. 2920. 
1813 2200. 2200. 
1814 1480. 1480. 

Total 2 7910. 1 6350. 250. 4 4510. .. Fuente: A.G.N .• /Jie11es .. aclm1ales. vol. 55 exps. 1. 6 0 1 O, 11, 18, 19 y 20; vol. 863, exps. 5, 6 y 7; 
vol. 1059, exp. 5; vol. 1 ! 73. exp. 15 y A.H.S.S., Fondo Cofrndlns, Socción Archicofrndia de In 
Santísima Trinidad, Serie Legajos 1. exp. 1 y Serie Libros, 5. 

Cuadro 26. Gastos en pleitos judiciales 

GASTOS POR 
AfÍIO PROBLEMAS JUDICIALES 
1595 ~ 
1805 996D. 
Total 1 0440 . . . Fuente: A.H.S.S., Fondo Cofrndias, Sección Arch1cofradrn de la Snnllstma Trinidad, 

Serie Legajos l. exp. 1 y A.G.N .• Bienes Nacionales, vol. 55, exp. 7. 
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Cuadro 27. Pagos diversos 

ALOS 
COFRADES QUE 

POR CAMBIAR FUERON A 
PAGO ALA PAGO DE PAGOS NO PARA BARRl\S DE FILIPINAS PARA 
COFRADIADE RÉDITOS POR ESPECIFICADOS COMPLETAR PLAYA POR QUE 
SAN HOMO BONO PRÉSTAMOS A DIVERSAS ENVIO DE EL CAPITAL DE MONEDA RECOGIERAN 

iAÑO POR DEUDAS PEDIDOS PERSONAS CARTAS UN PRÉSTAMO CUÑADll LIMOSNAS 
1595 I 40. 3o. 60. 
1788 4000. 9o. 
1789 2000. 40. 

1 ºººº· 
1796 sao. -
1797 15P. 

1799 7450. 
1805 440. 
1806 6320. 

1809 2p. ' 
1811 1 OOOo. 
1812 1 OOOo. 

1814 60. 
1815 1840. 

Total 2 0000. 4000. 1891p. 4p. 1 OOOp. 3p. 6p. 
Fuente: A.G.N., Bienes Nacwna/es,, vol. 55 exps. 1, 6, 10, 11, 18, 19 y 20; vol. 863, exps. 5, 6 y 7; vol. 117J, e:¡ps. 15 y 16 y 
A.H.S.S., Fondo Cofradías, Sección Archicofradía de la Santísima Trinidad, Serie Legajos 1, exp. 1. 

OTROS 
PAGOS TOTAL 

600. 730 
4090 

12040 
sao 
15D 

7450 
410. aso 

632p 
20 

1 QOOp 

10000 
60. 

184p. 
101p. 54Q5p 



Cuadro 28. Pago de impuestos y 11réstamos al Rey y al Papa 

PAGO DE PRÉSTAMOS DONACIONES 
IAÑO IMPUESTOS AL REY AL PAPA TOTAL 

1796 1970. 197p. 
1797 980. 98p. 
1798 980. 980. 
1799 98P. 980. 
1800 98P. 980. 
1811 

1 ºººº· 1 OOOP. 
1812 150p. 150P. 
1813 2000. 200p. 

Total 589p. 1 2000. 150p. 1 939p. 
Fuente: A.G.N., Bienes Nac1011ales, , vol. 55 exps. 1, 6, 10, 1 1, 18, 19 y 20; vul. 863, exps. 5, 6 y 7; 
y A.H.S.S., Fondo Cofradías, Sección Archicofradfa de Ja Santisima Trinidad, Serie Libros, 5. 

5.3.1. Limosnas dadas por acompañar n los cofrades muertos 

En el capitulo anterior explicamos que todas las ayudas para Ja muerte dadas por la 

archicofradía de la Santísima Trinidad fueron de carácter espiritual y que por lo tanto no 

fue una cofradía de retribución. Esto significa que la hennandad no daba los 20 ó 25 pesos 

que acostumbraron aportar otras cofradías para el entierro de sus cofrades. 

Sin embargo, la archicofradía clabauna limosna al c::ap~iláÍty a los p~bres. trinitarios 

::::::~:3:~~!~~~~~~i~~~~f~~~~~~~j~fr]~~: 
quedaban en la ~ajá·~~}.a,_~,ºfn:.~falél resto se daba como limosna al capellán que realiznha 

los servicios fúnebres (7.. réáfos y 1l1edio) y a los hennanos que acompailaban el entierro ( 12 

reales). 
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Cuando el cadáver era de algún guardián, de uu maestro del gremio(o de su esposa 
. - -

o sus hijos) o de un clérigo· de la Congregación de San Pedro, n~ erl) raro que se diera una 

limosna más. a_lta que l~ ~()•~,i~; Uegándose a· da~ 32 pesos· en ereillierr~ dei .;,:U.~ués de 

U1uapa, quie·~ ·h·~bi~ ·~¡d·~·i~ii~-~¡¿ ~~Y0~4o ~: , ·:·· '.,·- ..:: :·.: .<> .. -. ·· · 
La. archi~¡;J~~;~;i~;;¡~~ ·~~g~b~ por ac6n1~afüir -~ 1<i¿'idúlx~~ ~~)~~· a;iiÍ~le~ de 

, : • ·;. f . -:~. ·\'.:· ~-l.~}r'(~~~j<}~'. j. :;:-fr·;:, :::-} '.- : :-_~r. ~'..' ._ ;· ;~ '-~~- / ···: '-. :'·, ~'.;. '_i: ,:.::;_ ·.·-;;' ~'.:t:;'.~ ~:. \·~··:~~;t/;~:~~}~;f~~~J<·:_".:.;·::::-·.: ::,' '.;-~'.! , .. ,_,,'; .' ~ , 
San Andrés, Sari J uait· de: Diós- y. del Divino Salvaaór. El áyudar·'a' los· pobres_ que morían en 

·,-·tj·':.<.'{/.~'~,¿~1-,_·:e~·,,_~ ::.,·~".: ·_ - , ,"; ·.~ ' '· z-:,-i<". ::;:-~~~-~-;;i: ... ~/:;_.'.·_,_ ::·: ··''·· 
los hospitales fue una' práctica: común. en variascofradfa_s. c1eJa _chidad, de~ México, pnes 

-. , ~-;:' :.-.. ::.:~ \~-:·-:.~'.\;:- :-ii)·-.··_":J:-:5/,(., (':'>; ;;/,: -/-~,.-:-~>,,f' .. ·;?:_,. .. \{ ... __ .~ft\.~,'t~t·:-·~ :::>..:,--~~-<1:-:,,f.;!',i:~Í.::\~'·:·.:7'.'.·~ i' . - ':-._; 

sabían que muchas· persónas no: p'odían. contar. con ''iiit: entierro. digno' debido ·a su extrema 
-· ·--·· ._::l···~{,·;._i;:-:f::~~-:,::~;:.~//~(t~->.:><-_::·t_-:,~·-·':···~\-0:.;;Xi:~~f;~;--~-~:::~;\{.~3:~:~17~_~\ ._. ;.~,.;}~ .. ,-; -

pobrezá' o • por :'su ,"inál ; viVii'~ 1 ;':, L.a· 'árcliiéórrádla· "de dá ;,·santísiína 'f ~idad mandaba 

::::~11~r~t~~it~~t~i~~~r~~~i~lf ~t: :::,::. 
los cofrades iban cada que .. 1111a:intema··111orla y eirector.lo .. avisába por medio del tesorero 

de la archicofra~~¡i'/~~ i~;dt~':;~~ J~t~s stdabl't~: ~Ím~~~~~e .. ¡f,?~;~~4 reales. -.. 
. _:::-;\~_'.:·~~:y:_· t:(/<-;~~ 1··:{:/\{~::~~-~;:t~:ú·:~;:_~:i·~~'.:'~~~}-~~:tr:i:L },;:·~·-:~:}J.._:~;_:;,:,\-t~;~'.--;:-:.·.:.- . · ·' - _'. 

En el cuadro 29_se'.a(lrecian}()s.gastcís·de l<l'nfohicofradfá''en limosnas pagadas en 

~~~itil!l\11~~~~;:~~~j~~~~ 
··-:: . . , ,. 

"'° A.G.N., Bienes Nacionales, vol. SS, exp. 10. 
" 1 cr. Alicia Bazane Martlnez,, Op. cit., p. 169. La autora pone como ejemplo la cofradla de la Misericordia 
que .. tuvo como fin primordial enterrar a los ajusticiados por medio de las limosnas que rccogian entre la 
población piadosa. además de buscarles un lugar adecuado para enterrar sus cuerposº, p. 170. 
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Cuadro 29. Limosnas dadas a los hermanos trinitarios 11or asistir a los entierros 

ENTIERROS 
DELOS 

ENTIERROS DE LOS ENTIERROS DE GUARDIANES, 
ENFERMOS DE LOS LAS DEMENTES MIEMBROS DEL 

ENTIERROS HOSPITALES DE SAN DEL HOSPITAL GREMIO Y DE LA 
DELOS ANDRÉS Y SAN JUAN DEL DIVINO CONGREGACIÓN 

Al'ilO COFRADES DE DIOS SALVADOR DE SAN PEDRO TOTAL 
1806 2 0400. 460. 100. 90. 2 1050. 
1809 2 2350. 760. 9o. 60. 2 3260. 
1810 2 4770. 760. 120. 450. 2 6100. 
1811 1 9600. 75p. 9o. 15p. 2 0590. 
1812 2 0580. 750. 180. 200. 2 1710. 
1813 1 9480. 780. 150. 9c 2 0500. 
1814 1 0050. 780. 60. So. 1 0940. 
1815 2370. 3o. 2 400. 
Fuentes: AG.N .• Bienes Nac10na/es, vol. 55, exps. 1, 1 O, 11, 18, 19 y 20; vol. 1173, exp. 15. 

5.3.2. Gastos en festividades religiosas 

A finales del siglo XVIII la archicofradía tenla bien definidas las siete fiestas religinsas que 

celebraba: la de Santa Inés (en la que festejaba la fiindación d_e la cofradla), la Semana 

Santa, la de San José, la de la Sant!sima Trinida·d (fiesti{ titular); la c.ie Nuestra Sel1ora de los 
,,L. • '' '' ., .. "' ;,· •. . • 

Dol~~·,:~:~;~~~:1~~~~J'~~~~!l~1~!~'Bf ,=, ·, 
reales. Durante la Semmía · Suntá; ·que era la segunda fiesta' én itiipórtanciii para la cofradla y 

'·\·:· .·'"'. :·{,.::·~>~. :;~:~· :-·: ·,.::·· ,. ','·: . "· •. -~.-:. :" .;:.-· Í\<:·:~_-,_;_·.;··.'- .~~'-~y-··.:-:,:-> ... ·.· . . 

una de las principáles paf;;_ la ciÚdad (dé l1echo p~r~::rÓda: 1~''Crisiiííndad), se gastaba en 

promedio más de 200 pesos. Las ti~stiisdel S~Í\o~ S~~:J~s6° y de la. vir¡;en de íos Dolores, 

instituidas por doña Maria Elena Villnlobos, ocupaban 50 pesos cada una. La celebración 

más importante fue la de la Santísima Trinidad y era en la que erogaban las cantidades más 

altas. En promedio se gastaban más de 500 pesos, aunque en los años de 1813 y 14 se 
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llegaron a gastar 1 136 pesos. El aniversario de los cofrades difuntos se llevaba a cabo con 

poco dinero, a pesar.' de . ser una festividad importante por ayudar a las almas de los 
-.· .. --

hermanos falleci.d.os: .s~ gastaban 40 pesos generalmente. El jubileo se realizaba cada año, 

pero a In arcl1l~~f;~dlii' !°e correspondla pagarlo sólo cada dos, pues se turnaba con la 

Congre~~:i~~:·~~.-;~~· ~edro. Su costo era de alrededor de 70 pesos. Además se tenlan 
'-. ··" -:.';,,'::::-- .. -·.-·. 

algunas oiras· celel:ÍráCió~es que únicamente se llevaron a cabo de manera esporádica, como 
r_.·: .. _ ',-:·-.·::· 

la novena de 1794;· 
... ·: :'._._:,.:_:::.-;.:: 

En total, la archicofradla gastaba cerca de 1 300 pesos en sus fiestas religiosas. Esta 

cantidad era alta; pero estaba calculada dentro de las posibilidades de la archicofradia. No 
,-, __ 

significaba ·un: gasto excesivo ya que la hermandad siempre fue cuidadosa para no consumir 

más dinero del que podla. Si In situación económica no era la mejor. las celebraciones se 

limitaban a lo estrictamente necesario: pago de misas, sennones, procesiones y míisica. 

Pero si habla recursos se w1adlan cohetes, comida. regalos para el alto clero invitado, 

etcétera. En el siguiente cuadro se exponen los gastos de la cofradía en tiestas. 
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Cuadro 30 Gastos de la archicofradía en fiestas 

ANIVERSARIO 
SANTA SEMANA SAN FIESTA VIRGEN DE LOS DELOS 

AÑO INÉS SANTA JOSÉ TITULAR DOLORES MUERTOS JUBILEO OTRAS 
1788 9o. 1420. sao. 3890. sao. ~· 
1789 9p. 141P. 50p. 384p. 500 42p. 70p. 
1794 90. 2010. sao. 4000. 500. 430. 480. 10460. 
1795 90. 2180. 500. 3240. 500. 440. 
1796 9o. 2190 500. 3180. sao. 440. 770. 
1797 9p. 213P. 50p. 298p. SO p. 42p. 
1798 9o. 2180. sao. S39o. sao. ----ªº':!· 770. 
1799 So. 2170. 500. 4890. 500. 740. -
10a5 So. 1450. sao. S44o. sao. 370. 700. 
1806 So. 2510 500. 5S2o. 500. 390. 
10a9 9o. 1660. sao. 6760. sao. 250. 150. 
1810 9p. 246P. SOp. 531P. 50p. 29P. 74P. 
1811 Sp. 260P. SO p. 1 03Sp. SO p. 310. 
1812 So. 2370. SOo. 4960. 500. 2Sp. 50p. 
1813 9o. 2610. 500. 11360. 500. 27p. 76p. 
1814 So. 2000. 500. 1136p. 50p. 24p. 
Prom. Sp. 200p. 5ap. 581p. sap. 41p 70p. 296p. 
Fuente: A.G.N.,81enes Nactonales, vol. 55, exps. 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19,20y26; vol. 515,exps. l,2,4, 9y 11; 
vol. 863, exps. 5, 6 y 7; vol. 1059, exp. 5, y vol. 1173, cxps. 15 y 16. 
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TOTAL 
6810. 
746p 

·18470. 
6950. 
7670 
662p 

1 a33o. 
8890. 
9050. 
S91o. 
991p 
989p 

1439p. 
921p 

160So 
1469p. 
12S7p 



5.3.3. Función mensual 

Además de las fiestas que anualmente celebraba, ta archicofradía dela Santísima Trinidad 

también llevaba a cabo una función mensual cada· domingo último de mes. Cuando su 

realización coincidla con una festivi.dad de: t~' c'ofra~,f~;·.se trataba de celebrar ambas por 

separado moviendo la fecha de la,función'~~t\iié~;;l>e'ro si la institución tenía problemas 
~ "¡\;' .: _, . _'· _, -.··,¡._-,··-.:,'_;,. 

económicos no se ponla obj~ciÓn 'li1!i{;n'il~iíf~' h~Ír l;;,s dos festejos y así se ahorraba unos 
,:;,, ;)J:t_·· 0:··j_\ '-.,~:~i;:~·.:: :.'.:.,· 

cuantos pesos .. · · ·\:'.;: ::-~.'..' ·"", ·::~-~; :.: :_;, .. ;·'/ .,_ _:. )·/:·_ -

La.funcff ?'~~~;1'.j,;~g~~i'~~~~·~;rih~;~;,~~~{jª:l~s, lo que al año significaría un gasto 

de 249 pesos. Sin embargo;' en los: librosdé c'iientas se ·registró un cantidad un poco mayor 

o inferior, ya':~~~1;·"f.~1~c~~~i~~;~~,~~~f ~~;~J.~f i~~·~.I Colegio de San Pedro (institución 

encargada de tiis éetebra~ioné's religi,ósás' de tñ 'a!ctÍicofradfa) y luego se le liquidaba o no se 

llevaba a cabó te~~ lo llco~~ml~;;J~'.·~;j ~J~~;ct~'3 i' se registran los gastos totales anuales 

desembolsados por laarcliÍcofradta e~ sus funCioncs .ri~ns~alcs. 
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Cuadro 31. Gastos de la archicofradfa en funciones mensuales 

Al':IO FUNCION DE MES 
1788 225p. 
1789 2250. 
1794 2290 
1795 2310. 
1796 231P 
1797 246P. 
1798 252P. 
1799 252p. 
1800 210. 
1805 1890. 
1806 2520. 
1809 1500. 
1810 179P. 
1811 177P. 
1812 149P. 
1813 1770. 
1814 1770. 
1815 30p. 

Fuente: A.G.N.,Bie11es Nac/011ales, vol. SS, exps. 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20 y 26; vol. 863. 
exps. S, 6 y 7; vol. 1 OS9, exp. S; vol. 1173, exp. 1 S. 

5.3.4. Gastos por elementos necesarios para las ce!el>raciones 

En Jos libros d.: cuentas a veces se cargaban por separado los gastos de otros artículos 

necesarios para las celebraciones. Nos referimos sobre todo a la cera y el aceite, pues éstos 

se rcquc1ian no sólo en las fiestas sino todos Jos día.s ya que de ellos dependía Ja 

ihuninación de la iglesia y la capilla. Estos 3astos se incluyen en el costo que tenía el culto 

divino pues eran necesarios para cumplir cou el ritual ncostumbrado42
• 

42 La luz tiene un aho simbolismo dentro del cristianismo. Significa la inteligencia de Dios y es lo que gula al 
ser humano. Ademas; las velas creaban una atmósfera especial dentro de los templos e invitaban al 
recogimiento de los fieles. 
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La cera se compraba. por lo. general dos veces al ai\o: antes de la Semana Santa y de 
- -- - -- -- - -

la fiesta titular, ya que ernn los momentos.en los qué habla un mayor consumo. Se 

compraban cirios· y velas "de Ciir~rei1tés éaÍibre·s y alglmas velas escamadas para tm mayor 
~:'f~: ,; -.. ·,!:.';~·~'.> ,- >'; -;· ~< '--:,':".: 

lucimiento. . :.. '.:.• •:''·•···''. 

E1 •nac~Jd cerere>:é;~·,.~~º~~~.J~:.,;·:~rir éno hacia un descuento de varios reales. 

Pensamos· que · e~<·é~ié ¿'~~o;~¡e·¡;¡¡~~füú\d5;~bre ·de las cofradlas que consistió en 
':5·--:~, ,,~,i~~:~~ :E-\_:;_:· ~ ~¿,'. :j_ \;'?:i,~:i -: <:-• :~-.: 

otorgar patentes á deterntinat1s ~ersonas a 'Cambio de las ayudas o los servicios que les 

prestaban. La;fBf~;H;ia,~'.1~:~+~~~.~t~;/1~~.concedla gratuiramente el sumario de 

indulgencias (que fwicfonaba:éonio'·patente).y,'en correspondencia el cerero le dismimúa 

algunos reales a'i'~ t~~~la tfo;;!'; ,: Ú';,.1·;, : 'úfa'.i '. 
De cu~l~:~~;:·~anera;·~i~~i~\~:~:~ti'.basiante dinero en velas. En los últimos ar1os 

del siglo XVIII .;;: ~i1ip1~~,ll~f iili~de~or"cd~~,;~O pesos al ru1o por este concepto. Esto 
.. _,º_:; ;·:~~~- :.-:;;·,,~·:_'.~>~~~~~j\~Z''J~~':'.:,~;-.~~~-~};~,~:t~~~ ~->/ ?-~ :_: :,:. _: 

obligaba a la archicófradla·.a· ser;·c.uidadosa y;pof éllo recogla todos los sobrantes de las 
<..-;_c..-::,._, ' ~ ~ --:;;; .::::,- ·.:,: ::·. 

velas para regresárselos al ceréro y. asl sólo''pagnba el trabajo de la hechura de algunas pero 
· -- · · .. :-:: .. . ';:·;_ .. ·~\(.t.~;¡·:</~.:iw;:,-;-:~~~-~?~:: ~+'.>-."--«· ·:·:· 

ya no In materia prima.·· - -r, '·;.,:.~,' ,-i.-.-'.~'.~.i::,¿,j~:,, -~;.,, · T• 

=·,.~~="~":::~:~::~~~:~T:~tr~~tEf ~ ~:~: :~7::,::::~:~ 
gasto·0 . 

.,. . <1J,~~~-},,:'./, -! .).r{<'~1:'.}.;~ . ~-
.' ' • : <.l • • ':- i'. e,. ·•:, .:~;,:;, •" '• •'-:;' • • • • 

·. ¿ .. :... '.\ \J~·:·2<· ~\' ~'.·:·!:'•.· (•,-· '"'"~··--.:~:·.:: ~-, .... 

La músicaera'uri ele111e1Ho infaltabl~'énitod~'é~lebración religiosa. Al hablar sobre 

:::,::~:7.':'.::,,:}f :%]~~;::::cl:~"' wl-oiOO. Aq•I 1, 

-------------- !• -... .. -.:··_- - "'._,_,-_::;'<;;,,. 
"~Suponemos que en algún mom.ento 'alguien dCjó uOB.caittidad de dinero para que de sus rentas se 
mantuviera ta lámpara -además del aceite habla que pa&arle al mozo que la cuidaba·, como sucedió en otras 
cofradías, y cuando se extinguió dicho capi.~l se dej~ de tenerla. 

180 



También fue común que se contra_taran los servicios del ma~stro cohetero. sobre 

todo para la fiesta titular. Se tronaban cohetés, 'cámaras; toros y castillos.': Unas veces se 
- .. , .... ,.- ' ,,•.. '-·. .. - . . ... · .·. 

incluye este gást~ en los e6~to~ el~ 1ás'c~;~bi~ció~~~ ~ ot~!ís,s'e pone por;s~p:Íraclo, aunque 
. - -· _'·.'·':·~::_·-:r>_ .. ,.. >_';.'~:·-·~ ~ : .. ';-,~., .>":\~-~- :··. '_\;f:•'~ ·-1<·,,~-:>~-~~.~;t_ -·_"_:;:::t:f:~~.i.:;_'.:· ., 

no siempre aparece una:referencia·al pago'_del cohetero;:Suponemos_que cuando se_ tenla 

poco dinero_ nose-~oli~If ~:r:.i~t~f~ii~s-~1/FiL;F,i:~f'j_;Jit::~~;-;;':''.'·;~J·,,;:) .:; . ·-, 
Las impresiones• fueron;:,otro':elemento'.de''.gran·,presencia"·en· -1~~'·\'j~~t~ de la 

~~Jfi1f l!f lf 11~!!!~~:~~ª 
rótulos que s~ .. p~i~b:;~;,;~$,;l~~I~,~~~~~J~1l,~~~h~·~,t~;~-~iénse haclan estampas con la 

imagen de 1á sailir~-ima .l'ririiciad.:'Esí~s;~¿replÍrtiiiií:'ei;'.ei'tempto y sobre todo durante tas 
, ·_: .· .. _:_ ~{.: . .:>;1:'.:\~~~;--~;::~j:/1·t.::-1~-5~~!.~S~ ~~~(:;~~ }:'¡. ~ ;~f?;~~~~~~~:~):i~~J~ 1 ~~,-~ • : 

procesiones. A cambio se ~eciblan las_limosnas:cofrcspondiéntes. 

Todos est~~-~lc~:~~~:~-¡~~~,~~~'.~~~¡:·d~,l~~!ga~tos que la archicofradla hacia en 

sus fiestas, porqi;e ~~ sÓ!o ~~:pagaban lo~ s~~ci~~ ;e'1i~iéísos de los sacerdotes. sino que se . . . - ', ,. -· - ,,,~::' ".->'' 
necesitaba ct'lmprar y pagar tt'ldo lo deinás que ~reaba ·la 'iitlnósfera adecunda para inspirar 

piedad y alegria, sentimientos esenciales ~n las i:cl~br~ci~nes de l~·Iglesia44 • 

.a.41 En el periodo que nos ocupa no se menciona la compra de nares. En cambio. en tos libros de cuentas 
posteriores a 1830 ::ii hay constantes referencias a la compra de flores. incluso se habla del dinero que se 
pagaba a los indios que las tmian y del aguardiente que se les daba. Por ejemplo, en el libro de cucntts de 
1831 se datan 4 reales por el aguardiente y los bizcochos que se les dieron el día del Misterio (en la fiesta 
titular). A.G.N .• Hien,•s Nacionale.-o, vol. 51 S, exp. 13. 
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Cuadro 32. Gastos complementarios para las fiestas 

AfilO CERA ACEITE MÚSICA COHETES IMPRESIONES TOTAL 

1788 3390. 25p. 510. 4150. 
1789 4590. 250. 280. 5120. 
1794 3360. 100. 550. 4010. 
1795 2770. 160. 1500. 160. 4590. 
1796 286P. 17P. 168P. 39P. 39P. 5490. 
1797 348P. 21P. 168P. 41P. 310. 6090. 
1798 23p. 180. 200p. 36p. 270. 304p. 
1799 2000. 150. 560. 30. 2740. 
1800 20. 2o. 
1805 7620. 200. 250. 7o. 460. 8600. 
1806 3070. 220. 680. 360. 4330. 
1809 6050. 21 o. 4100. 700. 450. 1151 O. 
1810 3660. 390. 1800. 700. 750. 7300. 
1811 1460. 370. 200. 2030. 
1812 4720. 301). 180p. 15p. :;11p. 728p. 
1813 1020. 290. 230. 1540. 
1814 420. 120. 540. 
1815 1270. So. 1320. 

Fuente: A.G.N., Bienes Nacwnales, vol. 55, exps. 6. 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19. 20 y 26; vol. 863. 
cxps. 5, 6 y 7; vol. 1059, exp. 5; vol. 1173, cxp. 15. 

5.3.5. Pago:; a los capellanes IJOr sus servicios, . .' 

La ard1icorrad!a pagaba 50 pesos anuales po.r.lá~:.visita~ .que el o los capellanes hnclan eu 

los hospitales de San Andrés, San Juan de Dfos. y del Oi\'ino Salvador, con el objetivo de 

reconfonar a los enfermos y recibi~ las· profesiÓ~e~ de quienes quisieran ingresar a la 

cofradía. También pagaba a los predicadores que· decían lcis. sennones y a quienes se 

encargaban de las misas. 

Respecto a las misas, estas se cobraban en conjunto con los derechos que el Colegio 

de San Pedro se llevaba por cada festejo religioso. Mas a partir de J 813 comenzaron a 
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cobrarse por separado algunas de ellas. En el cuadro 33 se exponen los pagos que la 

archicofradla le hizo a los sacerdotes. 

Cuadro 33. Pagos a los capellanes por sus servicios religiosos 

POR LAS PROFESIONES 
RECIBIDAS EN LOS 

Af.10 POR MISAS POR SERMONES HOSPITALES TOTAL 
1788 6ao. 6ap. 
1789 6ao. 6ao. 
10as sao. sao. 
10a6 96P. Sap. 146P. 
10a9 9ap. Sap. 14aP. 
101a 96p. Sap. 146p. 
1811 960. 5ap. 146p. 
1812 960. 5ao. 146p. 
1813 960. 5ao. 1460. 
1814 1560. 5ao. 2a60. 
181S 90. 3aP. 5ao. 890. 

Fuente: A.G.N., Bienes Nac/011ales, vol. SS, exps. 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18. 19, 20 y 26; vol. 863, 
exps. S, 6 y 7; vol. 1059, exp. S, y vol. 1173, exps. 15. 

5.3.6. Castos por construcción, reparación, mantenlmient" y embellecimiento de las 
iastalaciones y demás objetos de la archicofradía 

Para que la cofradía pudiera llevar a cabo sus celebraciones litúrgicas tuvo qu.:: contar con 

una infraestructura. Su primerz iglesia fue de adobe y pronto pudo construir varios cuartos 

alrededor, unos de los cuales sitvieron corno sacristía y para guardar los objetos de la 

hcnnandad y del gremio. 

Después firmó una escritura con las beatas de Santa Clara, quienes le constrnycron 

otra iglesia que derrnmbaron en IS74, cuando abandonaron el predio de la Santísima 

Trinidad. Esto obligó ~-los cofrades a regresar a su viejo templo hasta que poco tiempo más 
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tarde llegó la oferta de la Congregación de San Pedro para construir una iglesia nueva con 

una capilla, d.os salas· y un corral para la cofradla. 

Sabemos qÚe la Congregación se demoró demasiado para cumplir con su palabra 

(de hecho· no lo hizo sino después de haber sido demandada), pero finalmente edificó Ja 

iglesia prometida. · Asl la archicofradía pudo contar con su capilla y con dos salas, una 

donde celebraba sus cabildos y otra donde guardaba sus pertenencias y se haclan los 

exámenes .de lo.s maestros del gremio. 

En .el siglo XVlll las condiciones geofisicas de la ciudad y las inundaciones 

provocaron que este edificio quedara inservible, por lo que a finales de la centuria se 

estrenó otro con una fachada de estilo barroco estípite. Esta construcción es la que ha 

sobrevivido hasta nuestros días y aún conserva su belleza. 

La Congregaéión de San Pedro quería que la archicofradía le ayudara con la mitad 

de los gastos de. la collstrucción de la nueva iglesia, pero ésta se negó porque las escrituras 
,_.¡:)_.," 

celebradas entre intbos 'cue.rpos estableclan que los clérigos se harían responsables d<' todos 

los gastos de co~strUcción i a: cambio de residir y construir todo lo que necesitaran en los 
-··. -~ '" - - ... ,. - -

,, ·.:,,·(,:' . .'~ 

lerr.,uos que habl~·~dq;;i;:idci:1a~of~día. Sin embargo, cua11áo hatla que hacer reparaciones 

la cofi'adla sufi'agriif(~~~~i(¡i'~~'..~ci los costos, aunque la cofradía de San Homo Bono solia 

contribuir con el; s~·o/. ;:~~G~''~~:~~dad que le tocara a la archicofradla. Los gastos 
,'. "<;-:·.:·:;;_f;i~;·.:,"->·:-_, __ .(:~.->\·:_: « ~ ·.• 

ocasiouados por iJr~~J5'~'.·Í~;"-;;:~~i1lll coman por cuenta de los trinitarios. 
-~- ~-;;·, .'..·,::. i:_'~· > . .{i'.fXf-·,-~:.:-..; 

Pero coittar·con'.ta)glesia·y con una capilla no Jo era todo, pues habla que 

acondicionarlas y ·;;om.~r~r l~s objetos necesarios para el culto. Para ello a veces se 

realizaban inversiones onerosas, como cuando se tenlan que hacer remodelaciones o 

composturas. Incluso el costo de las imágenes y sus reparaciones eran altos. Además, la 
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archicofradía gastaba en la construcción, reparación y mantenimiento de las casas que 

rentaba. Todo esto hacia que la institución realizara constantes gastos, si bien hubo anos en 

que los egresos por este concepto fueron mínimos, ya que sólo se hicieron compras o 

arreglos pcquenos. 

Revisar con detenimiento cada uno de los gastos de este tipo que hizo la cofradfa 

nos llevarla mucho tiempo, pues fueron muy diversos. De manera general podemos apW1tar 

que los gastos más comunes fueron la reparación y compra de adornos para la imagen de la 

Santfsima Trinidad; la adquisición de todo lo necesario para las procesiones: palios, varas 

para sostenerlos, andas, faroles, etcétera; la compra, reparación y limpieza de los sacos 

rojos para los guardianes y de las balonas en las que se guardaban y la compra de diversos 

articulas como lámparas, alfombras, cortinas, telas, estandartes, etcétera. También habla 

ga~tos como los erogados antes de las grandes celebraciones, cuando, por ejemplo, se 

pagaba por limpiar la capilla y se le encargaba a W1 maestro platero que pulimentara la 

lámpara. 

A contimmción nos detendremos en algW10S gastos que llaman la atención por su 

monto o su import:mcin. En primer lugar hablaremos de los IOU peco; que en 1595 se le 

pagaron al pintor Álonso Franco por el cuadro de In San!isüua Trinidad que hi2.0 para la 

capilla de la cofradra: No •abemos el precio total de la pintura, pero salió bastante cara pues 

además de lo q1;e,~obró el pintor, más adelalile, al hablar sob~e los pleitos judiciales de la 

archicofradía, veremos que la institución tuvo que demandarlo porqÚe no entregó un buen 

trabajo. 

El segWldo gasto que llama la atención, aunque no fue alto, fueron los 6 pesos 2 

reales para la compra de alcanclas y por los poderes que se llevaron Matfas de Landeros y 
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Miguel Martlnez para pedir limosnas durante su viaje a Filipinas. Como carecemos de 

documentos para los ailos.siguientes, no sabemos cuándo regresaron ni cuánto recaudaron. 

Para el siglo .XVIIl,"sabemos que una erogación importante fueron los 19 458 pesos 

3 y medio real~s el~~· se ocuparon entre abril y mayo de 1 799 para la constmcción de una 
·-. '.'', ·'.·'..~<· ... ··>-:: 

sala y varias acces,oria5; Para sufragar esta cantidad se tomaron los 10 mil pesos que habla 

tenido en· vréstamci el marqués de Uluapa y los 6 mil que había redimido el Real Tribunal 

de minerla. El 'resto fue tomado de la caja de la archicofradia4
'. 

En . 179.4. se arregló la efigie de la Santísima Trinidad46 y se compraron varias cosas, 

el total de los ·gastos superó los 3 mil pesos. La imagen costó 200, y se compusieron la 

tiara47 ·y'Jas.potencias48
'. Para la capa se necesitaron 16 varas de bramante y, en total, 

incluyendo la hechuray el bordado, se gastaron 1 O 11 pesos S reales en ella. Esto sin contar 

el galón y las pi~dras del fleco. Un Esplritu Santo, representado por mta paloma de plata, 

también fue mand~do a h·acer. 

Como la i;~~ge~'~e sacaba en fas procesiones, también se compraron unas andas, les 

tomillos para asegu~f~¡a··i_~j ·~~i?:c~~ su marc.o y sus var&s. ne la misma manera se 

mandaron a hat.:eruns¡,'ndal yeÍ\d~~~oparál~Santa Cruz. Ademós se compró t.!la paro el 

forro de la capa, el paÍiÓ, lá funda doi l~ 1ál116~~ y el ~udario, y se pagó lo que se le debla al 

botonero. 

"' AG.N., Hie1w.f Nacionales. vol. 863, exp. 7. Sobre los préstamos al marqués de Uluapa y al Tribunal de 
Minería \•idcnpitulo4. · · -._ -·, ,:,. .--- · 
46 No sabemos si se trata de la misma imagen que aún se conserva en el altar mayor de. la Iglesia de la 
Santísinta Trinidad de la ciudad de México. Véase la imagen 1,sttpra;p.231. · , , 
.n Tiara es un tocado alto ceftido por tres coronas y rematada por una cruz. El Papa usa una~, ·. 
"' Potencias eran los símbolos de las tres facultades del alma: conocer, querer y acordarse; esto cS. el 
entendimiento, la voluntad y la memoria. 
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Por unas chapetas. de· fierro fue.ron 8 pesos.·~ los mozos se les pagó por varios 

mandados que hicié~o~ y a Íos carga_dores ~ortmer. las cosas. Erí el siguiente cuadro se ve la 

distribución de · estos gasios y en . ei:; cu~dro·. 3.S se: muestran todos los gastos por 
~.;. ::·,~<,;,. /' 

constmcciones y reparaciones de los ·: edificios·. de la archicofradla, asl como los 

desembolsos por la compra de diversos objet~s.' 

Cuadro 34. Costo di! la Efigie y otras cosas 

OBJETO COSTO 
Efürie 2000. 
Las andas v el marco del nalio SOln. 4r. 
Palio 2040. 
Varas del palio, la compostura de 620p. Sr. 
la tiara v las notencias 
Tela (grasel de plata) para el pnlio 176p. 
lv un coiin 
Tela nara la cana IOn. Ir. 
Hechura de la cana lo. 4r. 
Bordado de la cana 10000. 
Piedras nara el fleco 29e. 2r. 1 
Galón p?ra el fleco y otros avíos 1 !SOp. Gr. 
del botonero 
Esníritu Santo de n!ata 990. Sr. 
s .. ndal -1.E:.1!:. 
Punta de oro nara el senda! Sn. 4r. 

J!..echura del sudario oara la Cruz 3r. 
Telas oarn distintcs fines 680. 6r. 
Tomillos v chanctas So. 
Pairn a mozos v car.,adores So. 2r. 
Total 3 082p. 4r. 

Fuente: A.G.N., Bienc., Nacionales. vol. 863. exp. 5. f. l IO·l IOv. 
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Cuadro 35. Gastos por construcciones y arreglos a las instalaciones de la 
archicofradla y por la compra de diversos objetos 

POR CONSTRUCCIONES Y POR LA COMPRA, ARREGLO Y 
REPARACIONES DE LAS LIMPIEZA DE DIVERSOS 

Ali.lo INSTALACIONES OS.JETOS 
1788 4150. 208n. 
1789 1260. 
1794 5311. 
1795 3 2890. 
1796 6530. 
1797 1 7410. 90. 
1799 3 4580. 3820. 
1805 1400. 4870. 
1806 1250. 2720. 
1809 1450. 7o. 
1810 940. 290. 
1811 330. . . 6070 . 
1812 3570. 2200. 
1813 3930. 
1814 20. 9c. 
1815 1740. 
Total 6 6360. 6 7920. 

TOTAL 
623n. 
1260. 

530. 
3 2890. 

6530. 
1 7500. 
3 840n. 

6270. 
3970. 
1520. 
1230. 
6400. 
5770. 
3930. 

11n. 
1740. 

13 4280. 
Fuente: A.G.N .• Bienes Naclo110/es, vol. SS, exps. 6, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20y 26; vol. 863, 
exps. S, 6 y 7; vol. 1059, exp. S, y vol. 1173, exp. IS. 

Las casas que" re:itab'~-1~ archicofradía requerlan 'de constantes reparaciones ya que 

el uso y el paso del tiet~PJ'T~sd~i~rioraban. fa\ esto. ~-e invertía mucho dinero. Para fortuna 

de la institución, las ga~~~~i~s. eran mayo~es; ~;;:,-~Jtvalla la pena preocuparse por 
.. : '";:f·_, •• 

mantenerlas en buen cst~do (esto le pe~itia 'cobrar. r~rii~~- más altas) y siempre que habla 

oportunidad se edificaban más;· 
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El gasto más importante en cs~e sentido fueron los 1 ?40 pesos. 4 reales invertidos en 

1797 en la compostura oc Ías ~aslls: Áun~~c no se especifica lo que s~ hizo, existen los 

registros semanales de la~ ~!>~~~~~:: '. • . ., ... ,. ·· .\ ; . ,. J , • 

La capilla y las stl~~~/;~ cofrlldiaie~~~1;te'nÍri;;~~ ;;1,~j~;~~iado porque su desgaste 
> } • ; ·, •• ,. '-. - • ' • • , - • ':"'.:: • "'-,:~.": .'. ··;~;·. • • • • 

era menor, ademá<de que 'se, les daba mantenimiento.' Al respeciéí 'lío •. fuero~ .tan onerosos 
·:>· <::>· ..'.'~-:!:_:~ ;-:'.,::: ('.'-,:.·· '_:. - ·. ~-_;: ·_~_t· ,)::'.':_';-~·_.:.- '.- ... - .·-

los gastos, 'a1l1lque~la cóinpra de artículos como ventanas,' 63t1éas:'. cruces, imágenes, 

cortinas, telas, e.tcétera; y las reparaciones, provocaron una salida constante de dinero. 

5.3. 7. Gastos cÓ obras de beneficencia 

La economia ·de la cofradía no le pemlitió hacer grandes gastos en ayudas sociales o de 

beneficencia, por eso se limitó a socorrer a sus cofrades• con mayores necesidades y a 

otorgar algu~as dotes. Respecto a lo primero, en 159; ;a J~~sa ordenó que se repartieran 6 

pesos entre tres in~ncsterosos y dio. 3 pesos: a un·a ÍteíÍnana enferma y muy necesitada. En 
.. · '' ' ··- ~ ' ·~ .: 

'., ~·"'.o'-¡',·> 

ese momento la congregación no podln ofrecer .• ~~~s. . ·:·•.-' 
,,)u 

.,· ·;'j.:·- -;:0:;;2i-· 

Confonnc pasó el tiempo la institudón'orgit'Ílizó'Ínejor la fonna de dar este tipo <le 

ayudas y así estableci~ dar ciert11 c~~tidart~í'i~~ff~)~~~~~s·~/r~~itarios cada que acompailaban 

al ..:adá\ er de un cofrade muerto,' ad~inás,- e~ ~~;Í~;:·~l~~e también los ayudaba. De acuerdo 
>,.,:.::;¡:_/M'.:: · .. ,~ • 

con sus posibilidades, daba 6~ 12 ó 24 peso~' en 'seilla~a Santa (el día del lavatorio repartia 

12 peso5 entre los pobres que participaban, a pane de los 24 que daba al resto de quienes 

49 Estos registros o memorias se hacían para que el encargado de las casas los presentara al entreg..u sus 
cuentas y justificara los gastos. Siempre que se hicieron reparaciones por C3ntidades fuertes se llevó este tipo 
de registros y aunque no se ponían las tareas desanolladas sí se decía cuanta gente había trabajado y en qué. 
además de los costos de los materiales ocupados. A.G.N., Jliimc:s Nacionales. vol. 863. exp. 6. 
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asistían a las demás ceremonias de la celebración), el dia de la fiesta patronal y a fin de ai'io. 

Se decía que el diner~ ~ra para ~u~ los hennim~s' COl~pra~an zapato~)sombreros. 
' ;,_- · .. -. ··- ..... . --- - . . 

Pese a ser cantidádés nuiy red;1cidas; coÍ;sideramos significativo su 'co1npromiso por 
> '.: • .. .: • ,, - 1 ·~· 

ayudar a los hcinnano~ .~á~ ~e~esit~dos.'si~ ~1~b~~go; la ehtre~ ú dote~ fue su tarea 

principal en este sentido·. Antes de centramos en este aspecto, en el cuadro 36 se 

reproducen las cantidades gastadas en ayudas a los cofrades. 

Cuadro 36. Dinero gastado en ayudas sociales 

LIMOSNA DADA A LOS 
At:.O HERMANOS TRINITARIOS DOTES TOTAL 
1595 9o. 90. 
1788 60. 60. 
1789 150. 150. 
1794 120. 120. 
1795 120. 120. 
1796 120. 120. 
1797 60. 60. 
1798 12P. 120. 
1799 120. 120. 
1800 60. 6P. 
1805 120. 120. 
1806 120. 3000. 3120. 
1810 240. 24p. 
1811 60. 60. 
1812 1 6P. 60. 
1813 60. 900o.1 9060. 
1814 60. 60. 
1815 60. 60. 
Total 1710. 1 2000. 1 380p. 

Fuente: A.G.N., /Jie11es Nacionale.v, vol. 55, exps. 6, 7, l O, 11, 12, 16, 18, 19. 20 y 26; vol. 863, 
exps. 5, 6 y 7; vol. 1059, exp. 5, y vol. 1173, exps. 15 y A.H.S.S .• Fondo Cofradías. Sección 
Archicofradía de la Santísima Trinidad, Serie Legajos, 1, exp. 1 y Serie Libros, 5. 
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Por tradición. la archicofradía hablaba de dotar a nil1as hUérfanas; pero lo cierto es 

que las beneficiadas eran,la~ hÍjá~ o la~ ~~(";:ntei d~ los g~~dianes de la cofradía y de los 

maestros del gremi~;~e.los~~st,;.¡ssd:\' \'' : ;:\ .·~,; .. · .• :.; .. >. :.,.;, ; ., , 

Cada ru1o, el SCb'llÍldo'dcÍmingÓ de CÜaresina:cse' llacia el ~orteo para saber a que 
- ·. , ,>~, ~.''. '..~-\ :.~~:·· :~·~· ·' ,~~~:~~;·:¿;.::-~·.{.t,::::~.:~~~.:~:·: .... '.';>::~;..f:::~:,: .. ·.t~;:,:.;,~qr>.~., .. : ;' ~:·.·.:.;,'. :'~=·~:·,,f: -.~ ". ;,,,· : ·'..·:'. .. · .·· _r. 

guardián o·, a· que maestro'delgreÍni~ le correspo1i~'.ª·'elegir'. a .IJ'.1ajovén para'que r~cibiera 

los 300 pesos:f }~,-~~{~h~~r~f r~I~:;~~~:1~~,;~q"~J ·~~f ;~~t·~~1:IEf :~~~r~}·~i~~ff ;~;bil~~s 
donde quedaron asentados los nombres de los ·cofrades· ganadores y:·de. his'jóvenes a q1únes 

les aplicaron las·~,~~~~-¿, :,V~ ?::•p'.~''.: .. '.'.'' ·~ é; .. \} :·.'.,- ,·;·,.,;{,~}X/~~;'.~S~fü>~~(· : .t' 

:::~:~~±1~-~~i~~!~li}if 32~t~ 
: --~--~=-/-:::_·.·,=-- -~:;_~;:t\~ -~~\~~~~~~:~;~;Y_::~i~'.'.-~.-::f. ~::~::~·~~:~~~~-~--:~~;~-;:~.:~::~~;,:~~ ~sr:~,·~{-.. ,- ./~_~. ,--~~:-~·-~--- ... 

En general;' la demand•a -d~. dotes se ha ·cal~ulad°:: ~n 6SO·pe.ticionés · anualés; Las 

::·::'.:::,':lizfi~Jl~~tt~~~~~~¡;~;~i~~::: 
dotes e hiLo efccti~ás' l 96;iíricnttas.'qúe In scgü11da ofreció 4.17;l',pagó 269. Comparada con 

... -. ,,,_~,. >~~·2·~\:,;··~::F>::;,:~:.:);:,,.~.: ~-'.'.:'.?·~:f·~.:;~~'..:~ ~? ... _.~ ~"·:,"~.(! ~'.· ·.\/'.;-_ .. ~ }-;_, -~ )Z . 
ellas. la archicofrndla 'de lá Sa'titisi1mi':ríinidad á pénas si dio 'el 2('i'el.1'5% de las dotes que 

;.,-.>:'..:,~ ·\-~-"'-- ~~·í.~--~~-~~h\~~.;:'f-~_-}':.-'>~f,:~:;·"·'-~~-.~~-'':·:~:d_.·:·. ·::~-.'_··-.;·· ... __ ·,,_:_,_,:' ,..,;;· , , -
estas poderosas congregaciones otorgifron:_ , ·:· ' · '· ;:,•:>:!,/';-( 

. _')".· ... ':··_,',-, ... :/t:T.é.'~ ,.---~~.~1,•:-~· /\ -'-:'-_;._:~ ~(· ·,'"·-·~/.:~~:(\~~-,~·~~ú~.:' __ :_:'._,,_ 
Lo antenordeja, d.e man.ifiesto la gran' diferencm que •existió. entre las hennandades 

que manejaban fue~~s ~~~W~!'~/~-~~ii'~~~f~:;::;~~:·~;J;~;;;~::~~ .a li;ml de cuentas el contar 
: ,;;:·;···,. ;" ::- ., ,-.;,,~ . ~ 

con mayores recursos' se' tráclui:fa en su capacidad para ofrecer más ayudas y. desde luego, 

'ºPara ver lo rcferenie:a_I~ ~dotes -entregadas por la archicofradía de la Santísima Trinidad ,.;el .'íupra, p. 124. 
" En el cuadro 9 (p. 131) se aprecian los ganadores de las dotes, sus beneficiadas y su destino. 
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en su grado de repercusión'.social, No era lo mismo ser una cofradla que podla entregar 
> •• - • •• '.· " • .._._ •• •• ·- ·-

varias dotes al año; además de brindar otro tipo de arudasi que una_. como es ef cas.o de la 

archicofradía de Ía Santísima Trinidad, que no al~anzó, por diversas r~Ónes; a ~ntregar ni 
, . ~ - . 

siquiera una dote cada año y cuyas ayudas sociales no pasaban de ser lh~~~nas' ciadas a los 

propios cofrades. 

5.3.8. Pagos a los oficiales de la archicofradía 

Mantener el funcionamiento de la organización requerla del , pago a ·los oliéiales que 
': ·- .,_ 

desempeñaban determinadas tareas para la institución. Al tesorero I~ ~orrespondla el 3% de 

los ingresos totales de la h~rmandad. En promedio gan~ba 130.p~sJ~ai allo. Este pago se le 

hacia en agradecimiento a su labor como administrador'd~ los:IJien~s de la institución y 
.. -. _._ -.· .. '--.;:'.:: ;.'-.';"'..-_¿, .. ·.-_,,. '. 

porque se trataba de una función que: req~eíil'c'd~;:~~cho: tiempo, lo que hacia que 

descuidara sus demás oeupa~iones:C} · '. ' ,';~}!,: '..; :;~ ·.· · . 
. :· ;. º"_,-_c,.7 --.:: ·:f!~->--~-~ .. '.:'·y .:o ·-~::·;-· • 

El secretaiio, que cra,q~i~n¡,·~eriifl~abaHos. ~abildos y realizaba todos los 

docmnentos legal]~:~~s+~"i~~~)f~~id~H~:;J~~~.~+"~~~,;~J"·~j?·~.i~o q~Íe cobraba por cada 

escrito realizado. En: promedio: ganabá' 30 pesos:· animles. ,Tmubién . se contrataba a un 

amanuense qne P~j~~~~~~~~~t;1~K~~.:¡+tw~~~~~~;~:!:~t~FvI~~saños del siglo XVIII se le 

dio un peso porJas;cü.éi1fas ·&·'cáda~més;i·agrégándotc·otro en los meses en los que se 

:::::·,:.:·~t;~GJ·i~i1~E:!::-;::,::::':1 ::\: 
. -· - ·' . .. .. - . -

le daban 6 pesos más por sacar la cuenta general: 

El muñidor era quien llamaba para la celebración de los cabildos y cada que un 

cofrade fallecía para acompañarlo a su entierro. Aunque siempre hubo uno, sólo en el libro 
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de cuentas de 1 S9S se registra haberle dado un pago por el desempeílo de su labor (de 

hecho, es el único oficial al que se registra haberle pagado en.esc.lll1o) .. Esa v~z recibió S9 

pesos con 2 reales como salario. De esta cantidad, SS pesos 4 real~s· le correspondían' :como 

parte de su pago anual, establecido en 80 pesos al aílo (só.IÓ 5¿:~~~;~~~;;¿i~ lo~ ser\.icios 
. ; .. ~~ i:.'-:-~ ,· ,'' . ·.- -,''>:-: /:',1c· ". :·<: ·, ·:· ; " 

prestados del 28 de junio de IS94 al S de marzo de IS9S). El ~~~t~i¡;'p~~~i6iÓp~r 1Íá'1~r a 
': . ··i ;:·;JI){~:'.-i;·'.·~_:;¡:;~:~j~{~··i.:?i·.:-T>:::L( '.":: .· 

los entierros de hermanos, por cuya acción cobraba 2 reáles cn.cadá'ocasión:';:;:c\:.:.·.·· ·. 

Al guardián que se elegía para hacerse cargo de la¡:~~~~l·¡~~~fé~·¡s~·Je daba 1m 
. _ ,.; :<~~~~'.~·w0)/í::.~~~:;;(~;\-. 

porcentaje del 3% sobre las rentas obtenidas y al cargador mayo({oficio,que ita sabemos 
' - .}_(~~~~i\'·~::/::~·-,~-,:·~:\ - ·_,'._ . 

con exactitud en qué consistió, aunque suponemos que se tr.itaba de:·q\lie'1i ·organizaba los 

pasos que se cargaban en las procesiones) se le permitía ocupai:·~i~;'~·~'t~s ~~sas sin pagar la 

renta. 

Finalmente, la lámpara que alumbraba el altar mayor estaba bajo el cuidado de un 

mozo que recibla un peso al mes por desempeílar su tarea. En el cuadro 37 constan los 

gastos de la archicofradla por esta causa. 
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Cuadro 37. Pagos a los oficiales de la archicofradía 

Afilo TESORERO SECRETARIO AMANUENSE MUl'illDOR MOZO TOTAL 
1595 590. 590. 
1788 320. 140. 460. 
1789 140. 140. 
1794 1510. 110. So. 1670. 
1795 1550. 120. 120. 1790 
1796 1680. 140. 120. 120. 2060. 
1797 187p. 160. 140. 120. 2290 
1798 1360. 130. 100. 1590. 
1799 1770. 200. 110. 120. 2200 
1800 330. 1o. 10. 350 
1805 90. 90. 
1806 570. 100. 120. 790. 
1809 1900. 620. 180. 130. 2830. 
1810 1950. 120. 180. 120. 237p. 
1811 1790. 320. 180. 120. 2410 
1812 1760. 860. 180. 120. 2920. 
1813 1660. 240. 180. 120. 2200. 
1814 940. 240. 180. 120. 1480 

Fuente: A.G.N., Bienes Nac1011a/es, vol. 55, exps. 6, 7. 1 O, 11, 12, 16. 18, 19, 20 y 26; vol. 863, 
exps. 5, 6 y 7; vol. 1059, exp. 5, y vol. 1 173, exps. 15 y 16 y A.H.S.S., Fondo Cofradías, Sección 
Archicofradía de la Santísima Trinidad, Serie Legajos, 1, exp. 1 y Serie Libro>, 5. 

5.3.9. Gastos en pleitos jut!iciales 

La archicofradía 5iempre tuvo un buen pretexto para sostener algún pleito de caracter 

judicial. Cuando no fue por ¡.iroblemas internos fue porque demandó a otras personas o 

instituciones. Esto le provocaba gastos constantes, aunque poco significativos. De cualq1úer 

manera, es de destacar que desembolsó casi lo mismo en juicios que en el otorgruniento de 

dotes y de limosnas a los pobres, por ejemplo. 

De los 48 pesos 4 reales que se registran en la data por pleitos en el libro de cuentas 

del siglo XVI, 6 pesos se ocuparon en el problema con el pintor Alonso Franco. En una 
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parte del libro se dice' que' se _dieron 2 pésos al procurador para que le pidiera al artista que 

"aderezase lá im~ge'n de la· SanÚsi1na Trinidad''.52
, 1ci cual nos indica que el problema fue 

porque la obra 'éntregadií nó ~ó~espondiÓ' a lo que los cofrades esperaban. De cualquier 
. ':', "º"" ~:_::,'. .•·, 

manera, al liqÚidar1é·:10.s''1o_cf;p~~os·que .. sé le 'deblan se indica que hubo conformidad al 
/.l:';: -:~i.~-~d~::':_f: ~0: .. < ">' ·- '. •,;,, 

.-_. . ':: ·' (:'.·.-o<.::=.-- '·.~~'.'\"'_,;;~;:. final. 

O~o ~s~~t~;y'é¡ü6fü~~~,:~iid~'ése ~astómás, fue el pleito contra el gremio de los 
,, - '. . 

sastres, 'cal¿e~ei~~ -yJiKtí;r~~.{~;¿~'?;5¿'..rio'ille~to (1595) las autoridades de la cofrac!Ja 
- "~--· - .• ~.: :.¡;.=~ q' ":;_¿ __ :;~;_.: _. 

estaban peleando contra lo~··;;~~~ti:os del gremió pára ver quienes se quedaba con el control 
. ·· :~_: __ ~.A:\:t:}_:· /;~~;.::···.;:~~:i.(:.~·L;;/_::;\~~: ,::¿ ,~tY;::~~~· (r.:·:-., - . 

efectivo de ;ta hermandád>:· Se:. gastaron ; 31 /pesoír 2 reales entre pagos al notario y al 

procurador por ~~~.~; ~=·~~~i~i~i1i'~J~~d~~~:i~~ de Cárcamo habla dictado a favor del 
, . ''.:/;;: . :,,·,' -~--- ,;::·· 

gremio. --····'\:( ;,;: · 

También se 's~~t;~¡~ ~;;: .. ~1,elt)é~ontra Pedro 
- ; ~ '.' ~-:~--.:-:~·~:·.:'.:'i·:~·::.~-~ 

de los Ríos por el censo de Jaime 

González. Descon~cein¿¡¡j~;:-~'(;ricii~io~es de tal problema, sólo sabemos que se remataron 

la• casas de ·Jai~c ·~.~~~·.¿~'~''.q~~ sobre ellas estaba impuesto el censo. En este caso se 
'.' ;_,,.: (e; ,;\~;·' };-

emplearon 3 pesos y 2 reates:' 
·o''.--',--:__··,:":'.~;-··--,-~ 

Querlan otr~;·,, 8 '. ;dso~ A reales gastados en plc1túS dr. los que prñcticamentc no 

sabemos nada pu~~·só;~·~~'di~eia cantidad dada al procurador sin aporlarsc mayores datos. 
'Y·'· ~"'·> 

De 178!! a' 1 áós (qti~';sori las fechas para las cuales contamos con libros de cuentas) 
- ·. ,:--.'':::·· .•,":·,; 

sabemos de vari~t~~rio~':~~~crádicos por diversos asuntos, pero en el libro de cuentas del 
',_, ·,·:~' . i~i-:::.-~<,.;.., :·~·. 

últimn de estos añ~s "sé aclara que la archicofradía decidió ajustar sus cuentas con Anselmo 
. ,._:.,; :~- '.., ·•: ·,~ -. . _: :.- -' 

Rodrí¡,'llez Balda, quil!n'lira el encargado de llevar los juicios. 

52 A.H.S.S., Fondo Corrádias~ _SeCCión Archicofradia de la Sontisima Trinidad, Serie Legajos. 1, exp. 1. 
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El total de los honorarios merecidos por Rodríguez Balda de 1776 a 1805 fue de 778 
.-_-.· ' - -

pesos 3 reales. Corno tenla cobrados 775 '~esos, se Je liquidó el resto. 302 pesos S reales los 

habla ganado por .;1 j~iéio- coíítrá el 'marqués de Uluapa por Jos 1 O mil pesos con sus réditos - -,_ - .•- "-,:. ~~ '-. - .•. - ' 

que Je debla a J~ .;of;~·dÍ~-;-¡ J'o'.p~~o~ 4 reales Je habían resultado por el problema contra 
'"'-. .'-\.'}' _.-

José Benites cl¡'8tli;,'~-;,~ l~;;estitución de una vivienda que alegaba la hennandad. 311 
' -. ..: , .· . ',,, "' .. -~- . . .'. ' 

pesos 6 reáiés- los' li~bla. cobrado por hacer una solicitud para adecuar la erección de la 
- ' - ¡ ...... '. .-. ~ '. ~. 

archicofradla'.á'r~:iti~~~s disposiciones dictadas por Ja corona espru1ola. Los otros 33 pesos 

Jos ganó por'asl;~id~'1l~'nores53 • 
. '· .--. ':. -

EIÍ ese mismo ailo de 1805 Rodrlguez Balda aumentó sus ganancias al recibir otros 
'··.:·····"·-· 

200 pesos . por . el pleito que se habla entablado contra la reelección del marqués de 

Guardiola como guardián mayor y 18 pesos por el problema que se tuvo con la 

testamentaria de Félix de Rodes, exguardián de Ja cofradla, por el arrendamiento de las 

5.3.10. Pago de impuestos y 11réstamos al Rey y al Papa 

El pago de impuestos y lns contribuuiones dadas a la Corona y al Papn fueron gustos poco 

frecuentes pero no insignificantes cuando se dieron. El único pago de impu~stos que se 

registra hasta 1821 es el cobro que mandó a hacer el virrey Revillagigedo a los dueilos de 

fincas de Ja ciudad para empedrar las calles. El virrey estableció el cobro semestral de 

medio real por cada vara cuadrada que tuvieran de !Tente las construcciones. A los 

renuentes se les. haría un embargo que cubriera su deuda. El marqués de Branciforte, 

53 A.G.N .• Hie11es Nacionales, vol. SS. exp. 7. 
'" Para ver las cantidades gastadas en pleitos judiciales véase el cuadro 26. 
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sucesor de Revillagigedo, confinnó la medida55
• Por este concepto, la archicofrndia pagó 98 

pesos 4 reales anuales de 1794 : 1799.: 

Como ~n el ~apitulo a:nterior'.ya'hemos IÍabl~d() de las cantidades dadas al Rey y al 
.(' .·._:<-·- <.¿<·/,. ·.-,::,_.;:;, .. ~,_,,:, . ,...,_-, ~;:.1;·, ·. 

Sumo PonUfice, ahoriÍ sÓÍ~ • record!Ún~~:·~ue al monarca espaílol se le enviaron 1 200 pesos. 

Mil fueron apoi1~d~s en 181 1 y él rest~ en ÚÍ J :3. Al Papa se le cooperó con 150 pesos en 

1812, aunq'úe desconocemos la cifra ti>tái •'entr~gádii al vicario de Cristo, pues la 
' :,> .. ' '"' : 

· contribución le fue solicitada a la Iglesia novol1fap~a en conjunto56
• 

5.3.11. Gastos diversos 

Además de los gastos de que hemos hablado, talnbién existieron otros esporádicos que 

llamaron nuestra atención. Por ejemplo,:_en._J.595·· se.gastaron 3 pesos al cambiar los 100 

pesos que Hemán Álvarez dio en pl~~a sin acJn:ir al prof~~~. Tá~i,ién hay ~antidades que 
.. ·!._··'. ·'·"'·' ;,, 

se registraron sin especiflcifr~e•· p1íra iüi.·'P.s1, tell.ein;Js,70 pesos que se datan en ese mismo 
-_·: . ·_:~ --·~J.:.';.:-~·;_:._~,:;J:.:.~;:;·/y,~--(~a;::.-:·Y;/~ .. ~~;~:-:.::)-:~:::.·:~~::::_,_:-_.·-~:~-::-;;:: ~:/--,;. <·. -·_ .-

aílo de finales del siglo XVI ~·parncósás neé::esáriaspara lá:dicha cófradia''57
• 

Pero entre est¡; tip~d~:¡:stiÍs c:i~;~;;'.i~~"q:(\'~'.~~-;~k~~s· destácar poi su relevancia. 
_:·_·;~-~/.}~~~~;~~:}&;~;/;_{';~~;:~~;~~~~-~~~t~:~Y'.;'I:r{~;~:~:'.':~~~-~~i~~~.?f-~¿~~t.:.::~~·;:'.-:(·~: ':/,_: ~.: .--. · ', -- -.. · ·. 

Nos referimos a! costo.que tuvo. ·poni:r en ·.orden las. cuentas y'cl .an:hivo de 111 ·archico!i adín. 
·,;. ·>~ -~-,'.'/ .. ~·-:·-':':~{:;í? ··-· .... < ·;:·\'/ ;~·: ·:.:.. ·:· :'> ~· ·~",~.,·'.<-~:·. -~'.-. :; ... 

Ambos sucesos ocurrieran· a pnncipios del siglo x1x.e:. ' 
',o.: ~)e'-<~~-~-;: -!:.:...~·:·,:,· ~;"'" \·.(·-' ,'1;::·. <{:"·< . . :· 

En 1806 ei t~s(;rer~ J iis'é C~iÜc;. le pagÓ is pe~i>s. al sé1101: C:Í~ei\o' para q~;e. sacara 
. ~ . · ... · .... ' ~- .. 

en limpio y arreglara las cuenÍas de los Último; seis .ai\<Ís5~. Nl-H~~b~iúcis' cüal fue el 

'' A.G.N .• Bienes Nacio11a/es1 vol. 863, exp. 6. 
'

6 Para ver todos los gastos ocasionales de la archicofradla véase el cuadro 28. 
'

1 lbidem Para apreciar estos gastos véase el cuadro 27. 
"A.G.N .. Bienes Nacionales, vol. 55, C)(p. 1. 
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problema, pero en los archivos consultados no existen libros de. cuentas para el periodo 

1801-1806. PMa 1805 hay dos borradores, pero nada más; 
--··-···-··-- -

Por las notas que se encuentran en algunos documentos :se ~al>e .d~ la: 'müerte de 
.. -._;:.« ~ iy-';·,-:·. 

algunos te~oreros y de la poca permanencia de otros d1ITT1nte ·.esa·s :inos·; ·Esto fue lo que 

seguramei1íé provocó un desorden administrativo y tal vez e'<:irt~i~il:6. C~;; la llegada de 
:~'-:-,:; _·1.º ;::;~ 

Carrillo, la archicofradla tuvo un tesorero honesto que babia deníos.trado su capacidad para 

manejar: l~s 'dineros, pues se habla hecho cargo de la t~.~orerÍa 'ciet gremio de los sastres 

antes de ser llamado por la cofradfa. 

Los papeles de la institución tampoco tenían orde~,por eso en 1789 se pagaron 25 

pesos para. que se organizara el archivo. Las fu~n~~~:;~;;':ii;~hi1iten saber cuales fueron los 

efectos de tal maniobra, pero en 1805 se volviÓ·:~~~re·:~/¿~dr;to y entonces si se obtuvieron 

resultados verdaderamente encomiables. ·.g/~.~ki~l~·~/:«. 
·:!., ~;:.-·-, • 

La mesa de la archicofradfa l~encargó'~'i~ü~ig'}l~ire~de Arellano, tesorero de la 

cofradla de San Hamo Bono, que ~uÚ~~;H~~-~~~¿~~;2~~~· lo~ le~ajos del archivo. Él 
~ .. ~ ;~~·º:··" -, ::-::.~~S'.~:~'i.~>5 ~/.~_;:.~'--; _;~:~--:.-<. - -·~.:.: ,1. 

obedeció y se puso a trabajar có1i" niuétia <led'ic;¡o~ió·n~ i~' eí · íitiélnne q1ie presentó at finat 
t' ' .,:·:- ~---· ~;· _:¿;·~:tf~~;5~-~~-:}f~t~:/~~:i:"~·~;·v~~1~t~i-/~-i;C~-'.;~~i:;~·~,·;,;~:~~~-:.: .. ~ : .. :', , . . 

dijo haber revisado 7 980 fojas:v'.2:01pen:lctra' aníig\ia;'.hiio''invi!ntnrios de todo lo 
. -, _ .. : ¿. :,.::·~.<:>::~-;,r.:._?~{P· i:~/¡:.:~::-:¡ t1:'f~/J;~ ?~(q{f ~;·~':.:.·;:·~.:~/;.;.:~~~:~"!·¿.~~: s~'.., ··. · ·· · 

contenido en el árchivo 'Y,:; copió:'.. varios; docíuiicntos;/entre" lostque: ~~· encontraban las 
· ~ :·;:~ .é'~:x\:~k~;:vf ~1~f{':~ ;;·,r;?~:~ ~ :,~::~~~~~~:·t:!_?J ~~~e~~t!.ú ~~·~8I +j~; :; ~~~.:~·~#:<=~~ ;·:::'"~ '.·:. ,~ ·; 

escrituras celebrad~~,con l:~s be~tas'de Santa,Clru:a'y,conla Congregación de San Pedro. 

Mru1dó a hacer .c~á~~s· ~ .conÍpró~i1SF~r~;,;~~~~n~~l~t~~~1mdernaran varios legaj~s. 
Compuso la chapa del arcluvo Y. comp.ró la !,lave;' ade1~:is ·de hacer el secreto del arcluvo 

con ,;us tres llaves y chapas con dos pasadores. Al final entregó un inventario general y un 

memorial ajustado con la información de todos los documentos, en 90 pliegos. 
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La elaboración.de este.memorial fue· idea.suya y orgulloso _decla haber hecho una 

obra sumamente útil, pues los ~Ófrades coni~rl~ ·en adelarite con una obr~ de éonsulta '.'en 
- "'-·· .· .... -._._,-., --- ... ·-· '"' -·· -_ -. - -

que se da pronta e individual llotic.ia de cadaéos~ p~r ~!; con' expresión 'del. legajo ~~ donde 

00 ho\O :,:l:~~~~i~~~j~~:i~f oob<ó l ó\O ~~e ymod~ ~\~) 
provocó ~lgunas'fuconfo~idad~s:·pes~ a qué eÍ guardián mayor y los demás ré\lisores 

quedaron gra¡lll11«:·n;~ so~~éndid~~ cuando vieron el estado en el que quedó el archivo<'°. 

pllf'~ ~callar 1is .. pr~te~t-as Ramlrez de Arellano propuso que se nomb~ara a un pe_rito 

para que exa~inara su trabajo y determinara lo que debla de cobrar, a cuya ~pinió;1 se 
-·, :' ' - .. -_ .. - - .. 

sujetarla. La mesa juzgó ádec~ada la medida y nombró a los escribanos ·y cofrades, 

Santelizo y Garduño, para que 
1 
emiiieran su opinión. Después de uri ~inucióso escrutinio, 

ambos le dieron la mzón.i1Ramfrez de Arellano, pues como afirmaba élt_esoréio de San 
- -- -- - ~. ;'~ ¡- .. -- • • - - - e _- _- '.,-.;·.,,·;'- --' - .'• 

:~:~~l~l~ij~~~1il~f.~;;~ 
suficientemente sólida ~ara\frontarios ~ast~s. qu.: sUs propÓsito~ I~· dem~~dabm;. Como 

fue común en otras hermandades, esta cofradla no dependió sólo de un medio para hacers<! 

'!" A.G.N .• tlicnes N"cio11ales, vol. SS, exp. 7, r. 86. 
60 Véase et cuadro 25. 
61 Jbidem. Queremos reconocer el trabajo realizado por Ignacio Ramírez de Arellano, pues hemos podido 
comprobar su calidad y ·.~tilidad. ya que una gran cantidad de documentos lo::.. hemos podido consultar con 
facilidad gracias a las copias que hizo. Para no ir más lejos, debemos decir que toda la documentación relativa 
a la historia de la archicofradía la encontramos en el citado Memorial y en las páginas que le sirvieron como 
borrador. Las copias de las escrituras y el indice de los documentos también los hemos aprovechado para 
hacer esta investigación. Gracias a lo que hizo se ha conservado mucha infonnaci6n que de otm manera 
habría sido imposible conseguir ya que los documentos originales no sobrevivieron. La ayuda que sin saberlo 
nos ha prestado ha sido muy valiosa. 
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de dinero. Lo.gró ·atraer. limosnas, prestó dinero, rentó casas y vendió algunos artfculos 
: :,,- :·:· ''· . 

(clngulos y estampas). De .esta manera aseguró su estabilidad económica, ya que en algún 

momenlo podrlá.ten.er.problemas con alguna de estas fuentes pero no con todas al mismo 

tiempo; :.·:,·. : .. ~:\ ,' 
• ,. :~ . - ··: ¡ -:: 

Aunq~e-· la.· _a.i"chicofradla ·de la Santísima Trinidad no llegó a pertenecer a la élite 

novohispana; alc~ó un status alto gracias al cuidadoso manejo que tuvo en sus finanzas. 
- ·~. ';: -::-··:'. ·, 

Nunca 'se. cornpro'rnetió. a gastar más de lo que sabia que podla. Antes de realizar un 
- . -.. ·~'~:~·::-:·-:· ... ' -· 

desembolso c.orisid~rabl~; como la construcción de algún edificio o la realización de una 
. -· ·'1"··.' .. ·, 

celebra~ió~ f~~¡;;¡;~~:-·si: 'aseguraba de que su caja lo pudiera soportar. Desde luego, en 

varias ocasl~~~~·'a*1:inÓ et'a~o con una deuda a favor del tesorero, sin embargo, éstas 

nunca represe~t;;;~~··~antidades que no pudieran ser devueltas en pocos meses. 
- " .. :~,~:¿ 

En este ~~.~t.Ído; la mesa de la institución siempre fue muy celosa en contar con una 

economla sana. ~ll!e situaciones dificiles planeaba los gastos de lal manera que no se fuera 

más dinero del esirictamente necesnrio. La archicofr:ldla no se caracterizó por acumular una 

gran cantidad de ~~~itales .ni por recibir fuertes contríl:Í~ciones por parte de sus miembros o 

por sus inversiones,::- p~ro si . por administrar · cuidad2~~lllenle el dinero que tenía. Éste, 
\-l· 

insislimos, no le átcanzó para llevar'a· cábo;·acdion'es:'espectaculares como la erección de 
,'~-,-;-.;-·{·:' -;· ,,. ' . '-·~- '.. 

colegios, In dotaéióÍ1.'de .decenas de hllérfarias: niotras obras por el estilo, mus fue suficiente 
.. c.·-_,_ ('.·._; ... ;·" -. ~ -' - -·· - . -· 

para cumplir eabalfu¿~t;~~.i-~~~ ~bÚ¿~~l~~~i r~ligi~~~. y de ayudit social. 
" ':":}:,, .• ., ~ { ~ '.- < :,·, 

Al comenzar:,el siglo XIX, la a~chicofradla de la Santísima Trinidad se presentaba 

como una institudón fuerte, sin embargo, conforme transcurrió la centuria no dejó de 

resenlir las dificultades que se dieron en la sociedad en que estaba inserta, asl que cada vez 

luvo mayores problemas para sobrevivir. La revisión de la documentación exislenle sobre 

------------.... 
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la etapa final de la institución nos permite.saber que paulatinamente fueron disminuyendo 
- . ''.--·· -"_ .. ··,-, . -

sus recursos. si bien nunca P.~~~i,ó ·_su _afán por mantenerse con una economía sana. ya que 

redujo la fastuosidad de shs celebra~iones y de manera general todos sus gastos. con tal de 

seguir realizando sus funciones mensuales y las fiestas principales. 
' ~ . ' "'. ,: : ' -. 

La cofradfa trinitarla:'. ~orno otras hermandades importantes surgidas en la época 

colonial, tuvo la fuerza suficiente para mantenerse durante varias décadas del siglo XIX. 

Pero la lucha contra las.· corporaciones (iniciada desde los tiempos del reformismo 

borbónico). la dificil sitúaciÓn vivida en el país después de la independencia y el cambio en 

la mentalidad que se estaba gestando tras el fin del periodo del antiguo régimen. hicieron 

imposible su sostenimiento por más centurias. La archicofradfa de la Santísima Trinidad 

desapareció a mediados del siglo antepasado, pero no podemos ignorar la importancia que 

alcamtó dentro de la. a veces contradictoria. pero siempre muy interesante. sociedad 

novohispana. 
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CONCLUSIONES 

Más tarde encontramos unas pocas cofradias entre los nacientes gremios de artesanos. Éstas 
eran básicamente tradicionales en sus actividades, y ta mayoria se limitaba a sus 
obligaciones funerarias y n In fiesta de su santo patrón. Estos gremios confratemnles, hasta 
donde sabemos hoy, causaron pocos problemas a los autoridades, y cuando protestaron -
usualmente contra las tosas de pago decretadas por el gobierno o sobre anículos en el 
sistema del oficio de aprendiz- sus cofradías parecen no haber estado involucrados'. 

Decidimos iniciar las conclusiones de este trabajo con la cita anterior de Murdo MacLeod 

porque se refiere precisamente los dos aspectos alrededor de los cuales girarán nuestras 

observaciones finales: el tipo de ftmciones que llevó a cabo la archicofradía de la Santísima 

Trinidad y su naturaleza como cofradía gremial. Pero también porque nuestra investigación 

apoya sus afinnaciones: las tareas fundamentales de la archicofradía fueron el 

acompai\amiento de sus cofrade_s muertos y la celebración de la Semana Santa y de la fiesta 

de la Santisima Trinidad, y no funcionó como un espacio para tratar los asuntos gremiales 

del cuerpo de los sastres, calceteros y jubeteros. 

Como pudimos apreciar en .. el :cuarto capitulo de esta tesis, la archicofradía de la 

Santfsima Trinidad desarrolló acti~idade(.en di.versos ámbitos. En materia religiosa. se 

esmeró por ltacer de.sus.cofrades:·bue~~~.~~~~i~C>s;'cl:Ie.bró co~·todo•cl esplJnii~r.~sible la 

semana santa'_ su ··~e~~~,P,~~~~.f r~~'.~~:~>11 ·~f ~H-:~~~;.~t~i~:W;~~t:·.i:e~\.~y·~b;iL1r; .llevó a 

cabo una función mensual,y..brmdó. ayuda,espmtual,•a. sus nuet!lbros;espe<.aalmente en el 

momento de la .~~~Jg;·~~·:b',~~·~:t~;f-.si:¡Fr~~~~~g¡~~;;v~;~";'~~lf~fi~~\;2i~ •• Jtnus que dio 

limosna a lo!: pobres y entregó doÍes ~· !as hij~s de los l,~dJ~es'de la cofmdía. Su 
• -· ,· « • ' ' .. - '.• .• '· -. ···,: :·.'):-...·' -

principal contribución económica fue facilitar créditos; si bien dicha actividad la realizó 

1 MurdoJ. McLeod, "'Desde el Mediterráneo y Espai\a hasta la Guatemala indígena. Las transfonnaciones de 
una institución colonial: la cofradfa. 1580-1750': en Mario Alba Pastor y Alicia Mayer, (coords.). 
F<1rmaciones religiosas en la América colonial, p. 207 y 208. 
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principalmente para sostenerse y no destacó en este sentido entre las grandes cofradías de la 

ciudad de México .. 

Por lo ai1ierior podemos afirmar que las cofradías fueron instituciones de carácter 

esencialmente ·r~li~l~~o. ,cuyas actividades excedieron de manera considerable éste límite 

(aunque por'otra parte habría que considerar que esto lo decimos desde nuestra perspectiva 

como habitantes de una sociedad secularizada, pues durante el periodo colonial la religión y 

lo social fueron indisolubles, considerando a lo social como un término que abarca 

cuestiones de muy diversa índole). 

La archicofradla de la Santlsima Trinidad tuvo la necesidad de participar de todas 

las formas posibles en su sociedad. Sabía que el reconocimiento se adquiría al desarrollar 

obras piadosas, pero también al demostrar su capacidad para llevar a cabo empresas de gran 

mérito más allá del circulo de sus cofrades, es decir, manifestando su poder. 

Desde que In institución fue fundada por los maestros del gremio de los sastres se 

tuvo la intención de. fonnar una cofiadla importante. La muestra palpable es que pronto se 

adquirieron terrenos y se edificaron en ellos una i¡;lesia con varias casas alrededor. 

F.sta es . una··'davc que nos indic.:::i que el gremio no de5caba tener una cofr,.Jía 

simplemente para 'i;atisfacer sus necesidades espirimales, sino que buscó conforrnar un 

cuerpo que lo prese~tara ante Ja sociedad novohispana como 1111 grupo sólido y fuerte. 

Como organización artesanal quí>:ás estaba consciente de que nunca alcanzarla a 

constituir una herrnandad que compitiera con las cofradías más poderosas, pero sabía que 

por lo menos podía estar a la par en materia religiosa. Su cofradía bien podía ser 

merecedora de las mayores gracias espirituales. Después de todo, esto es lo que ofrece el 
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cristianismo: Ja igualdad .en CI plano espiritual, ya que todos somos considerados hijos del 

Creador. 
·' ' . 

Su esfuérzÓ por.qiié uria archic.ofradla romana aceptara a su congregación refuerza 

;.· ::.» .. ·' ·, 
La sigÜiente -medida que tomó el gremio fue atraer a personas con un alto prestigio 

dentro de:l~·~o~l~~~~·vi;einal. No podemos saber hasta qué punto confiaba en que éstas se 

conforma.rlan c.on compartir el gobierno de la cofradia, pero habrán considerado que valía 

la pena correr et riesgo, ya que las limosnas awnentarlan, se elevaría el prestigio de la 

institución;. se tendrlan mejores relaciones con otros grupos, serian mejor vistos por la élite 

social, etcétera. Después de todo, ellos, los maestros del gremio, eran españoles y tenían un 

oficio respetable. Su asociación con personas importantes traería más ventajas que 

problemas. 

Sin embargo, la convivencia entre lo5 dos grnpos no fue pacifica, y sus pleitos 

consumieron una gran cantidad de recursos materiales y humanos. Pese a todo, no parece 

que Ja cofradla haya salido demasiado perjudicada por esta situación. El l•aber resuelto las 

difcr.:ncias pura lle11ar como una institución fuerte y reconocida a fi11nles dd siglo XVIJI 

nos demuestra que a final de cuentas Ja medida tomada por el gremio fue Ja adecuada. 

Lo anterior nos obliga a tratar sobre un asunto muy importante para comprender a la 

archicofradln de la Santislma Trinidad: si• naturaleza. E~ decir, ¿realmente fue una cofradía 

gremial? 

El haber sido fundada por Jos maestros del gremio de Jos sastres, calceteros y 

jubeteros y haber continuado éstos como sus cofrades y t,'1.mrdianes podría indicarnos con 

toda claridad que si se trató de una cofradla gremial. Más aím si le hacemos caso a la cita 
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que encabeza estas conclusiones, pues el no haber sido el .lugar en el que se manifestaran 

las inconfonnidades laborales del gremio no signifiea gran cosa. 

En otras hítit11des y .en ~\ro.sH~mpos,•las cofradías gre111ialesfi1eron las instituciones 

que sirvieron a l~s maestr~~ ·~rt~s.anos,' más que los propios gre111ios, para organizarse y 

expresar sus demanda~·m1h:\as. alitoridades civiles, pero en la Nueva Espaila no fue asl. Los 

asuntos laborales se trátaró11 eri los gremios y las cuestiones espirituales en las cofradías. En 

este sentido, la archicofra:~fii·~:o. tuvo por qué manifestarse como el espacio en el que los 

sastres expusieran sus qu.eJ~~·~~· índole profesional. 

A pesar de lo ante;i6r; el carácter hlbrido de la cofradla debe ser considerado para 

poner en d~da su'~t~~ifi¿ación dentro de las cofradías gremiales. Y empicamos el tém1ino 

híorido a propósito porque nos parece ilustrativo para comprender la mezcla de personas de 
: :"<~_: >:" ; 

dos calidades· distintas en un mismo cuerpo. Porque no sólo se trató de la convivencia d:: 

dos grupos distintos en una misma cofradla, ya que muchas de ellas admitieron una gran 

variedad de tipos de personas como cofrades, sino de la coparticipación en fa estructura de 

gobierno de la instilu~iún, en la toma de decisiones. Quere111os subrayar este hecho porqu~ 

nos parece esencií1i para ctiterenciar a In archicofradia de la San!lsimn Trinidnd de las 

cofradías claramcn.t~ gremiales. 

Otro argun{e,nÍ~ que respaldanuestra indecisión para catalogar a la archicofradía 

como 1ma cofradl1/~r~lti·i~·~•es ·el loécho de <1ue los mismos maestros sa~trcs cofrades de la 
• ':' , ... ~- -.' 1 -~: • 

Santisima Trinidad: h~y~;;"r1;rid~do la cofradía <le San Hamo Bono. Creemos que la creación 

de una nueva cofradia por parte del gremio es una muestra de la falta de espacio que Jos 
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sastres sentían en la ccini,'l"egación·frinitaria2• De otra man~ra es dificil entender por qué 
', .... ·-:·;. .. _ ·,_·.-. -... '·;- .: 

redoblaron sus esfuerzos ~ár~ echar a artdar otra hermartdad. La cual, desde luego, tendría 

un status inferior a ta;:ya p~ra ,~~e eíil~~~~~. 'n;uy i/ustr~ archicofradía de la Santísima 

Trinidad. ;:; J_'> 
Para ·.:c:i:ncluir ~~r1 ~si~ pí;ltto Úlli<:lll~ente nos resta seilalar que estamos de acuerdo 

en consicl~rar a ¡~ ar~Íticofrádla de la S~tlsima Trinidad como una cofradía gremial sólo si 

se toma ~rt .. i:uenta el'cará.~t~r t~n peculiar que tuvo al no haber pertenecido de manera 

exclusiva al ;e~:io,'de lo~· s~s!Tes, é~lceteros y jubeteros. A final de cuentas venimos a 
- .:. :~> .. .. '': :~- ·-· : , 

confirmar· lo dielio por Clara· Garcla · Ayluardo: "en el estudio de las cofradlas no hay 
. . - . - . 

tipologías exacta~.·.ya qu~·.e~tas .. funcionan más como descripciones que como definiciones 
--·-. .::: . ' . 

fisicasn3
• 

Por ot~;·: ~~,rt~. ·'¿r~emos'· que- en el cuerpo del trabajo quedó explicada la no 

contradicción existenfe;;~ntr~/?_~que acabamos de decir y la concepción de la hermandad 

trinitaria como· una'ií1~iérí1ica .archiéofradla gremial, pues en este sentido fue rvidente su 

importancia cont~ f~ c~;{~~{¡~~i~~q~e r~~niÓ á más cofradías gremiales. 
--~.~,_;;;"--.,:·~:;:.-:·:(~W-"~.-::. - -. -

Varias cofutdías i:oi1fo;+naclns por artésimos de ta ciudaci de México. e incluso del 
--~ . -~ ':-·)~C:~/t-.> __ º-·· __ .. - ;:,, - -

in1erior del virrei;u1Ío}'cil'nsidii'iárcin·:'á _la-'archicofradla como un slmholo de las cofradías 
:·:.-: ·.,::·-:-.-~;.~;;'<·F.¿:;,~-~-:\./-- - -

gremiales por ~1-·p;d~~ .y' I; Íntp~rtÍlllcia que habla alcanzado. Con seguridad, la 
: . '. , 

archic'lfradla de la Santisima Trinidad representó el ideal al que todas ellas aspiraban. 

2 Los sastres no dejaron a la archicofradía de la Santlsimn Trinidad. aun contando con una que podriamos 
considerar de su exclusividad. porque sen1fnn que esta también les pertenecla. Habian sido sus fundadores y le 
daban sus limosnas. Por eso peleaban por mantenerse como pane de la mesa. Con seguridad veían el acto de 
los guardianes caballeros como una cxpropiació11. 
J Clara García Ayluardo ... Las cofradias como fuentes para Ja historia económica del México colonial .. en 
/laletin de..• .fw .. •1111!.\" para la hi.ftoria c,·onámica de México, p. 18. 
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No obstante, comparada con la5 cofradfas de mayor fuerza económica, es innegable 

que la archicofradla se quedó . a la zaga. E~istió una marcada diferencia entre la 
. . . 

archicofradía de la Santísima Trinidad y las cofradías que pertenecieron a los gmpos de .. _,, .. 

mayor poder económico de ·la colonia. Sobre todo porque estas cofradías esh1vieron 

confonnadas por personas pertenecientes a los gmpos más poderosos de la sociedad 

colonial. Ejemplos representativos son las cofradfas de Nuestra Señora de Aránzazu y del 

Santlsimo Cristo de Burgos, de los vasco-navarros y de los montaileses respectivamente. 

Estos gmpos, para no decir más, dominaban el Consulado de la ciudad de México. 

En el capitulo anterior comparamos la cantidad de dinero impuesto en préstamos y 

el número de dotes otorgadas por la archicofradfa de la Santisima Trinidad y otras cofradías 

sumamente ricas y poderosas (como las arriba mencionad:is) para seilalar la diferencia que 

hubo entre ellas. 

Los puntos entre los cuales establecimos la comparación los seleccionamos a 

propósito porque se trata de aspectos muy importantes para deducir la presencia social que 

alcanzó la archicofradfa, ya que dentro de las actividades económicas desarrolladas por las 

c.:>fradfao, una d.; ias más sobresalientes fue el préstamo de dinero, y cn:re sus obras Je 

!Jcneficencia social, res:iltó la entrega de dotes a huéñanas. 

Sin temor a equivocamos podemos afinnar que el poderío alcanzado por una 

cofradía puede conocerse por "1 dinero que impuso en préstamos y por la cantidad de obras 

de altu impacto social que realizó. Sólo las corporaciones con una cconomia fuerte y con 

una mesa emprendedora fueron capaces de mantener una política crediticia eficiente y de 

llevar a cabo acciones como el sostenimiento de colegios u hospitales o la dotación de niñas 

pobres. 
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Pero es necesario matizar la cuestión, pues al participar, aunque de manera modesta, 

en varias de las funciones que desarrollaron las grandes cofradías de la capital virreinal, la 

archicofradía de la Santísima Trinidad obtuvo un status importante. 

Sin lugar a dudas no se trató de wia institución débil o pobre. De las más de 

novecientas cofradfas, congregaciones y herrnandades que se registraban a finales del siglo 

XVIII, la mayor parte de ellas no tuvo la capacidad económica no ya de prestar dinero y 

dotar a huéñanas, sino simplemente de mantenerse en pie. Mientras que la archicofradla, 

además de contar con los recursos suficientes para cumplir cabalmente con todas sus 

obligaciones religiosas, incursionó en labores de asistencia social. Vista en este contexto, la 

archicofradfa de la Santísima Trinidad también se presenta como una institución 

importante. 

Más aún si consideramos que el prestigio de la institución se vela reforzado por 

diversos factores: estaba confonnada por gente respetable de la ciudad (tanto los referidos 

caballr.ros como los maestros del gremio lo eran); sus ingresos, pese a no ser 
.\·, 

espectaculares, era~isuti~ientes para cumplir con todos sns compromisos espirituales; tenla 

cierta cercanía c~~.i~·;en~0t.br~du Con¡i.ícgación de San Peclro, cofradía del clero regula~;)' 
•{'.·\'.· . 

era sumamente cuid~dó~a ~especto a sus oblignciones religiosas. 
""~·,~~,;_~) ,: -. . . 

Fue preci~~~te este aspecto, el religioso, el que le pennitió equilibrar un tanto las 
~:':·~ - ·.·;. -: 

ca;as, pues con indepcn.dencia de las acciones que carla cofradía haya llevado a eaho, todas, 

y éste es el rasgó qÚe las unifica, tuvieron un interés primordial por lo religioso. Ya sea que 

se hayan empleado como espacios para interpretar de manera peculiar la doctrina cristiana 

de acuerdo con el pensamiento religioso del conjunto de los cofrades (como sucedió en 

muchas cofradías indfgenas) o como orcanizaciones guardianas de la fe católica, siempre se 
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les consideró como las corp0raciones privilegiadas en las que sé manifestaba la religiosidad 
. .. . ' . ' .. 

de manera comunitari3. ~-· . :·~- . 

Por eso,.-. si ~ri_ l~s: ~bra~' d~ :car.\~ier: eco;tómico -y ~oci~I :1/ archlcof..i.dia _de la 

:::m~d;:~~,~!i~~§~~~~1'~~f ~~~~~z=~: 
que celebraba :Su5 fiestas/su preocupáción por asistir a los-cofrades _én la hora tremenda, las 

·-~·:>-: ,-; -~ ·--,', ;-, ; .-:·.::·::-·· '':";}/" 
misas y ora~ion~s é¡ue'-pór ellos decia, el afán con el qúe búscaba~-los mejores sufragios 

; __ ,.; .. ~·<,··~.;-;.,_;.(;::- ',.o,·· - . ·-" __ ··.-.:..:::.J~.;.,~~~t--~:·· .. ?· -' 

posibles, el s·o~ÓITº ·que· prestaba a los muertos de algunos ho~pitalc~al acompru1arlos en 

sus entie~os, -~demiÍ~ - de otras obras plas de menor _trascendencia, hicieron de la 

archicofradfá- una de· las congregaciones más respetadas del virreinato. Por ello podemos 

decir que· a· la archicofradia de la Santlsima Trinidad le bastó con cumplir cabalmente con 

sus obligaciones religiosas para adquirir un s1a111s verdaderamente envidiable. 

La coexistencia de lo material y lo espiritual en el ser lnutmno pennite que la 

religiosidad pueda manifestarse por medio de obras palpable:\· y_ de oraciones y buenos 

deseos. La:; cofradias que pudieron expresar su sentimiento religi_os!> _a través de ambas vlas 

así lo hicieron; l:in¡ue no, ioe conformaron coll·~~~te~~/~nn·~~plrinialidad ele\'adA. La 
. ' . ~:~ -

archicofradía Je la Santlsima Trinidad participó -dé l~s-"·dós f?m_ias, µero los mejores 

resultados los obtuvo . a través de lo inmaterial. · S1is - c~f~~-~~;· · ~xcepto algunos, no 

alcanzaron la cima social ni la riqueza, pero tal vez si la salvación etema, q:ie era, a final de 

cuentas, el objetivo por el cual ingresaban a la institu.::ión y por el cual vivían. 
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