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EI proceso de convertir a los indigenas de los territorios conquistados por 
Espana a la religion cat6lica fue lento y lIeno de dificultades. El mundo 
indigena, con sus religiones ancestrales, sus mitos y tradiciones cosmogonicas, 
sobrevivio durante mucho tiempo a pesar de los esfuerzos de curas y 
misioneros, de tal modo que decadas despues de la conquista ninguno entendia 
muy bien de que trataba la nueva religion que les querian imponer. 

Tras el fracaso que habia tenido la aplicacion de las leyes de protecci6n a los 
indigenas promulgadas bacia 1542, la Corona espanola inicio en las ultirnas 
decadas del siglo XVI y primeras del siglo XVII una campana para introducir 
a los indios a la vida en policia y combatir sus idolatrias, en el reconocimiento 
de que "la conversion e instruccion de los indios en las cosas y misterios de 
nuestra Ie catolica, y religion cristiana, es la causa final con que se dieron 
los reinos de las indias a los Reyes catolicos, de gloriosa memoria, y a sus 
sucesores en ellos, por la santidad de Alexandro Sexto "2. Fruto de esta 

IEste articulo forma parte de la investigacion {ue adelanta la autora para su tesis de Maestria 
en Historia sabre "EI credito agricola en a provincia de Pamplona". dirigida por la 
Historiadora Natalia Silva Prada, Docente Investigadora de la Universidad Autonoma 
Metropolitana Iztapalapa- Mexico, D.F. 

20rdenanzas hechas para el huen gobiemo de las minas de Las Vetas. Documento puhlicado 
en: MARTINEZ, Annando y GUERRERO, Amado. La Provincia de Soto. Bucaramanga, 
1995. Pg 187-217 
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campana fueron enviados funcionarios del Rey con el fin de congregar a los 
indios en pueblos, organizar su doctrina y reglamentar, una vez mis, el trabajo 
que Ie hacian a los encomenderos. 

Pero su traslado al nuevo lugar de vivienda no fue facil. A pesar de que se les 
doto de tierras de resguardos, los indios preferian habitar cerca de sus cultivos 
y no asistir a un pueblo lejano donde los podian controlar facilmente para 
llevarlos a las minas, ala misa 0 a pagar el tributo. Sin embargo y a pesar de 
la resistencia de los indigenas a dejarse congregar, poco a poco los pueblos 
de indios se fueron poblando alrededor de una iglesia de doctrina. A esto 
contribuyo decididamente una estrategia utilizada por los curas doetrineros, 
quienes habian entendido que las diosas madres tenian en la mentalidad del 
indigena una funeion primordial, por 10 eual sustentaron su doctrina alrededor 
del eulto Mariano, asi America se lleno de imagenes y aparieiones de la virgen. 
Recordemos a la virgen de Guadalupe aparecida en el Tepeyec-Nueva Espaiia, 
a un indio en una antiguo santuario indigena; la virgen del Cobre aparecida 
en EI Caney- Cuba a dos indios y un negro, 0 la virgen de las Angustias 
aparecida en Labateca-Nueva Granada a una india que lavaba en un rio. 

Fue muy facil para los curas doctrineros introducir la imagen de Maria, pues 
sus caracteristicas maternales se parecian en la mentalidad indigena a sus 
diosas de la fertilidad, convirtiendose en un elemento pedagogico fundamental. 
Los indios aprendieron mejor el catecismo a traves de las imagenes, por 10 
que las pequefias iglesias de los pueblos de indios se llenaron de imagenes de 
santos y virgenes, tanto como los bohios indigenas. Asi, las ofrendas que 
antes eran entregadas a los antiguos dioses nativos comenzaron a enriqueeer 
los santuarios a las virgenes y santos adoptados por las comunidades indigenas 
de America'. 

Este culto a la virgen y a los santos fue mantenido a traves de la fundacion de 
cofradias, que habian surgido en Europa a partir del siglo XIV. Natalia Silva 
define las cofradias como: 

una institucion de carlicter civil-re/igioso fondada en principio para rendir culto y 
veneracion a Dios a traves de Cristo -en algUn pasaje de su vida- 0 de alguno de 
los intermediarios entre Dios y los hombres: la Virgen en cualquiera de sus 
advocaciones, los Santos e inc/uso las Almas del Purgatorio, con elfin de obtener 

3Gruzinski profundiza sobre el papel de las imagenes en el proceso de "occidentalizaci6n ~e 
America". Gruzinski, Serge. La colonizaci6n de 10 imaginario. Sociedades indigenas Y 
occidentalizaci6n en el Mexico Espanol. Siglos XVI-XVIII. Mexico: Fonda de cultura 
economica, 1988 
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bienes espirituales por cuya consecucion se derivaban a su vez unos beneficios 
materiales, yean/armada despues de suestablecimiento a partir de la adscripci6n 
voluntaria de los individuos Jaicos y/o religiosos que cumplieran· con los requisitos 
estipulados por sus estatutos constitucionales 4

• 

Las cofradias fueron traidas por los espafioles al Nuevo Mundo en los primeros 
afios de la colonia. En las Nuevas Leyes de Indias (1542) y en la Recopilacion 
de las Leyes de los Reinos de Indias (1680) se ordenaba el establecimiento de 
cofradias en America. Todas estas disposiciones seguian las determinaciones 
tridentinas con algunas variaciones, donde se hacia, como en e1 Concilio 
Provincial de 1. 77 4 (en el Nuevo Reino de Granada), un llamado ala humilde 
invocacion y reverencia de los santos, «amigos de Dios que residen en su 
compafiia en los cielos» por cuyo auxilio los hombres conseguirian favor y 
ayuda en la obtericion de particulares beneficios «en tiempo de la majestad 
divina».5 

EI exito en la asimilacion de esta institucion por parte de los indigenas fue 
tan grande 6 que las cofradias pronto pasarian de serun e1emento de dominacion 
que facilit61a conversion de los indios al cristianismo y su reduccion a pueblos 

Sobre cofradias en Colombia ver: Natalia Silva, Teatro cofradial: acercamiento a los 
significados de]a cofradia colonial. CaliIPopayan, siglo xvm. Tesis de Licenciatura enHistoria, 
Universidad del Valle, 1992; Cruce de jurisdicciones: tension politica en los cabildos y cofradias 
novohispanas del Ultimo cuarto del siglo XVIII. En: Fronteras, Vol. 3, No.3, pg 119-154. 
Ana Luz Rodriguez, Cofradias, capefIanias, epidemias y funerales. Una mirada al tejido 
social de la independencia. Bogota: Banco de la Republica! Ancora, 1999. Sotomayor, Maria 
Lucia Organizacion socio-politica de las cofradias. En: Revista Colombiana de Antropologia. 
VolXXIX, 1992. pg 157-189. Graff, Gary WendelL Cofradias in theNew Kingdom of Granada: 
Lay Fraternities in a Spanish-American frontier society, 1600-1755. Tesis doctoral inooita, 
Wisconsin. 1973. Para otras re~ones de .America ver: Orellana, Sandra La introduccion del 
sistema de cofradia en la region del Lago Atilan en los altos de Guatemala. En: America 
indigena, vol XXXV-4, Mexico 1975. Foster, George. Cofradia y compadrazgo en Espana e 
Hispanoamerica. En: Revista del Museo Nacional de Lima, T. XVIII, Lima 1959. Asunci6n 
Lavrin, "La congregaci6n -de San Pedro: una cofradia urbana del Mexico colonial. 1604 -
1730". En: Historiamexicana. V. 29,N" 4 (Ab -jun, 1980). p. 562-601; "Mundos en contraste: 
cofradias rurales yurbanas en Mexico a fines del siglo XVIII". En: BAUER, A. J. La iglesia 
en la economia de America Latina. Mexico: I.N.A.H., 1986. 900 p. p. 234-276. Juan Javier 
Pescador, "Devocion y crisis demogr3fica: la cofradia de San Ignacio de Loyola, 1761 -
1821". p. 767-801. En: Historia Mexicana, V. 39, N" 3. (en - mar. 1990) 

5J.M. Groot. Historia Eclesiastica y civil de la Nueva Granada 1.956. 

6EI exito fue tal que a fines del siglo XVI las autoridades tanto eclesiilsticas como politicas 
decretaron la reduccion del nt'imero de cofradias, imponiendo la obligatoriedad de presentar 
estatutos, visto bueno del Obispo, autos de visitas, demostrar solvencia econ6mica, etc. En 
Limael Arzobispo Arias de Ugarte se quejabade que "en los pueblos de indios estan fimdadas 
muchas cofradias sin dotacion en mucho aano yperjuicio de los indios por las cargas con que 
son vejados ... "citado en: Celestino y Meyers, op cit, pg 183 
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al estilo espanol', a ser un espacio dedefensa de los intereses etnicos y un 
elemento articulador de la vida econ6mica, social y politica de los pueblos 
indios que permiti6 tanto la sobrevivencia de estos pueblos como su inserci6n 
en las 16gicas del mundo hispanico'. Pero quizas el elemento mas importante 
radica en el hecho de que las tierras de las cofradias, dedicadas a la virgen y 
a los santos, llegaron a convertirse a fines del siglo XVIII en el Ultimo reducto 
de la propiedad comunal indigena en regiones saturadas de propiedades 
privadas tal y como 10 afirman Natalia Silva' y Asunci6n Lavrin para el caso 
de Mexico lO

• En la Nueva Granada el poder econ6mico y social que habian 
logrado algunas cofradias fue el argumento utilizado por los indigenas para 
conservar sus tierras comunales tras la campana de extinci6n y reducci6n 
de resguardos llevada a cabo por funcionarios reales a fmes del siglo XVIII. 
Esta campana realizada en el marco de las Reformas Borb6nicas, buscaba 
agrupar todos los pueblos pequefios en unos pocos yasi liberar las tierras de 
resguardos para venderlas a los mestizos y blancos. Sin embargo, algunos 
pueblos de indios, entre ellos Labateca, lograron conservar las tierras de su 
resguardo, sus propias autoridades y aIgunas de sus costumbres, seg6n sus 

7FuensaHna asegurn que la cofradiajunto con el cabildo indigena, de origen tambien espanol, 
fonnaron la base para 10 que se ha Ilamado la comunidad tradicional indigena Fuensalina, 
Fernando. "La matriz colonial de la comunidad de indigenas peruana: una hip6tesis de 
trabajo". En: Revista del IDU'eo nacionaI. Lima, 1970. pg 92-123 

SEn el manejo que las comunidades indigenas hacian de los recursos existia una dimimica 
econ6rnica y social que les permitia la maxirnizaci6n de los recursos. Esta dimimica estaba 
basada en la intercarnbiabilidad y la flexibilidad de los recursos de Ia caja de comunidad 
(que manejaba los macrorrecursos, de las cofradias y hermandades (que manejaban los 
recursos intennedios) y de las unidades domesticas (que manejaban los microrrecursos). 
MarceHo Cannagnani. EI Regreso de los Dioses. EI prcceso de reconstitucion de la identidad 
e!nica en Oaxaca. Siglos XVII y XVIII. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1988 

""Como propiedad comunal en el periodo colonial podian entenderse las tierras comunales 
como tierras bajo la jurisdiccion adrninistrativa de Ia republica de indios perc tambien las 
tierras de tipo corporativ~, las cuales estaban asociadas a los bienes de comunidad y a los 
bienes de cofradias. Estas tierras de cofradias muchas veces se denominaban tierras de los 
santos, podian ser de propiedad de la cofradia que administraba el culto de algtin santo en 
particular perc tarnbien podia suceder que un santo ~1>oseyera una tierra" bajo fonnas no 
institucionaIes como eran las hermandades (0 devociones) y las mayordomias". Natalia 
Silva Prada, "las manifestaciones politicas indigenas ante el proceso de control yprivatizaci6n 
de tierras : Mexico 1786-1856" En: Brain Connaughton (coord)Construccion de Ia Iegitimidad 
politica en Mexico, siglo XIX: instituciones, cultura politica y poder. Proxima publicaci6n 
editada por Ia Universidad AutonomaMetropolitana, IztapaIapa (2001). 

lOLavrin, Asuncion. "Mundos en contraste: cofradias rurales y urbanas en Mexico a fmes 
del siglo XVIII". En: Bauer, Arnold (comp). La Iglesia en Ia economia de America Latina s. 
XVI-XIX. Mexico: !NAH, 1986 
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propias palabras gracias a "su fe en la virgen" y al demostrado poder 
economico de la cofradia de la Virgen de las Angustias. En 1778, despues de 
apelar ante los tribunales reales los indigenasdel pueblo de Labatecalograron 
derogar las medidas que ordenaban su extincion. 

Teniendo en cuenta 10 anterior y con el fin de contribuir al analisis del papel 
jugado por las cofradias en los pueblos de indios, este articulo examina el 
origen y funcionamiento de la cofradia de Nuestra senora de las asi como 
algunos de los elementos que permitieron su consolidacion social y economica 
durante el siglo XVIII. 

ORiGENES DE LA COFRADIA DE NUESTRA SENORA DE LAS 
ANGUSTIAS 

Las visitas realizadas por los funcionarios de la Real Audiencia del Nuevo 
Reino de Granada, indicaban una y otra vez que la poblacion indigena 
descendia vertiginosamente, que los senores encomenderos no cumplian ni 
hacian cumplir los preceptos religiosos y que los indios cada vez mas salian 
a residir en las estancias y haciendas de losrecien llegados colonos espanoles, 
abandonando tanto sus pueblos como sus propias familias. Por ello, a finales 
del siglo XVI y comienzos del XVllla Corona espanola inicio una campana 
de reordenamiento del poblarniento colonial, ordenando que se cumpliera la 
norma que establecia que los indios y espanoles debian vivir separadamente, 
que las comunidades indigenas se agruparan en centros urbanos y que, cuando 
su nllinero fuera escaso, se agregaran unos pueblos a otros. 

En desarrollo de esta politica, el Oidor Juan de VillabonaZubiaurre visito, en 
1622, la region y ordeno que los indios de la Provincia de Pamplona se 
congregaran en los pueblos de Arboledas, Bucaramanga, Cacota de Surata, 
Cacota de Velasco, Carcasi, Cbinacota, Chopo, CUcuta, Guaca, Labateca, 
Servita y Silosll . Para poner freno a los abusos cometidos contra los indios y 
cumplir con la voluntad real eI visitador expidio unas ordenanzas12 en las que 
se establecio entre otras cosas que: 

liEl proceso de congregaci6n de los grupos etnicos de las provincias del nororiente del 
Nuevo Reino ha sido invesligado por MARTINEZ GARNICA, Armaado. EI Regimen del 
Resguardo en Santander. Bucaramanga: Gobernaci6n de Santander, 1993. 

12El texto completo de las ordenanzas se encuentra en MARTINEZ, Annando y GUERRERO, 
Amado. La Provincia de Solo. Bucaramanga, 1995. Pg 187-217 
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1. Los encomenderos debian tener todo el aiio sacerdote nombrado por el 
prelado para que "instruiga a los indios en lascosas de la fe, y les 
administre los santos sacramentos" (pg 188). Tambien deb!an encargarse 
de mantener los ornamentos necesarios para la celebraci6n del culto 
divino y construcci6n de la Iglesia. Si no 10 cumplian pod!an perder la 
demora correspondiente al tiempo que faltara el cura 

2. Los sacerdotes encargados de la doctrina debian cumplir con las 
obligaciones de su oficio sin recibir nada a cambio por parte de los indios 
"ni con color de regalo", ya que el encargado de pagar el estipendio de 
200 pesos es el encomendero. Estos no podian ausentarse bajo la pena 
de perder el estipendio correspondiente al tiempo que abandonaran la 
doctrina 

3. Enlas misas los sacerdotes deberian rogar aDios por la salud y vida de 
su Majestad y por los encomenderos que Ie pagan el estipendio , as! 
como por la conversi6n de los indios, diciendo la oraci6n que comienza 
"gentes indorum, etc.". Para que los indios aprendan mejor y no olviden 
las ensefianzas los curas debian rezarles dos veces al dia, ni se les permita 
ausentarse .de la misa los domingos y fiestas de guardar prohibiendosele 
"los juegos supersticiosos y las juntas que vulgarmente se Haman 
borracheras". S6lo se les permitian los juegos y bailes Hcitos "que sea en . 
publico, y que no tenga olor se superstici6n, y que no se haga con 
pendones, cajas, ni trompetas" (pg 190) 

4. La evangelizaci6n se deberia impartir sin "obligarlos por amenazas y 
ruegos que, en gente tan miserable y triste son siempre violentos" (p. 
189). 

El caso del pueblo de indios de Labateca es de especial importancia, porque 
a pesar de que inicialmente los indios de unas quince etnias diferentes que 
debian ser congregados alli se opusieron13, el pueblo empez6 a poblarse con 
unas cuantas chozas que se convirtieron en casas de tapia y una pequefia 

13Sobre las comunidades llamadas «Chitareros» por los espanoles, que habitaron eI Valle de 
Labateca, conocido como «Valle de los Locos)) existen algunos apuntes del cronista Pedro 
de Aguado. Ver: Recopilaci6n HistoriaI. Presidencia de laRepublica. Bogota, 1956. Torno 
IV. Tambien trabajos del historiador Silvano Pabon Vil1amizar como: Los Chitareros, 
habitantes de Sierras Nevadas. Mecanografiado. CllCU~ 1995 y Monografia Historica de 
Labateca. Mecanografiado. Cucuta, 1995. 
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iglesia donde se veneraba una imagen de la virgen, que segful la versi6n de 
los mismos indigenas se babia aparecido a una india de apellido Berbesi que 
lavaba en un rio. Asi nos cuenta el indio Tomas Bochaga la aparici6n de la 
virgenl4

: 

"Que desde sus primeros anos hasta ahora esta oyendo decir a todos sus 
antecesores, asi naturales 0 agregados a este valle y a los vecinos de la 
ciudad de Pamplona, que en uno de los 12 pueblos del partido, llamado 
Bochaga, encontraron los antiguos un lienzo, que por ser para elias cosa 
nunca vista, 10 guardaron para mostrarlo como cosa exquisita al muy 
reverendo padre Alba. Luego que llego a la cotidiana practica de la ensenanza 
de la doctrina cristiana, salia Francisco y Maria, indios casados y Ie 
entregaron al religioso aquellienzo como preciosa dadiva ... Mando que se 
hiciese un bastidor de canas y alii se extendi6, y como dejandola puesta en 
algun lugar levantado, como anhel6 hondo el buen pastor que se descubriese 
ya la Omnipotencia divina algtln milagro de su misericordia para continuar 
en lale aquella nueva gente que se apartaba del gentilismo ... Fervoriz6 a los 
indios, alentimdolos en la esperanza de que en pocos dias habian de tener un 
consuelo general para todas sus necesidades, y asi sucedia que cuando menos 
pensaronya todos veian a la dolorosisima, a la que alumbraban con pobres 
Jam paras y frecuentaban ya las visitas, no se si por culta devocion 0 por 
codiciosa curiosidadJJJ5 

Esta virgen pronto se convirti6 en la patrona del pueblo y uno de los motivos 
para que los indios dispersos se asentaran en el nuevo nucleo urbano, 
facilitando asi la tarea del doctrinero Francisco de Alba O.P16 y del Juez 
poblador, Don Luis Jurado, quien delimit610s terrenos del resguardoyrepartio 
solares a los 300 indios tributarios de las encomiendas de Labateca, Bocbaga, 
Chucarima, Negrete, Monaga, Chona y Mariscal, Tamara, Ima y Pisacuta, 
Balsa, Inagavita y Tecasquima. 

"Sobre las comunidades llamadas <<Chitareros» por los espaiioles, que habitllron el Valle de Labateca, 
conocido como <Nalle de los Locos» existen algunos apuntes del cronista Pedro de Aguado. Ver: 
Recopilaci6n Historial Presidencia de]a Republica. Bogota, 1956. Torno N. Tambifu trab'!ios del 
historiador Silvano PabOn Villamizar como: Los Chitareros, habitantes de Sierras Nevadas. 
Mecanografiado. CUcuta, 1995 y MonograflaHist6ricadeLabateca. Mecanografiado. CUcnta, 1995. 

14 Un aruilisis del mito a1rededorde laaparicion de la virgen se encuentra en Gamboa, JOIgeAugusto. 
"Antes quefalten los mayores en edad ... ". La Virgen y los indios del pueblo de Labateca a finales del 
siglo XVIII. (Mecanografiado) 

"Ramirez, Samuel ApuntesHist6ricos de NuestraSefioradelasAngustias Pamplona, 1921. P.lg 10. 

"AG.N. (Bogota). Visitas deBoyaci Torno 9, fo122O r. 
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Cuadro No.1 FUNDADORES DE LA COFRADIA DE NUESTRA SENORA 
DE LAS ANGUSTlAS 

CACIQUE 0 CAPITAN ENCOMENDERO PUEBLO 

Don Andres Sistiaba Don Juan Fermindez de Mora Labateca 
Don Juan Don Diego de Mora Labateca 
Don Andres Vergara Don Geronimo Fernandez Balza 
Don Alonso Capitan Alonso Rangel EI Mariscal 
Don Andres Rodrigo Ortiz Bochag' 
Don Lorenzo, capitan Don Lope Carrillo de Orozco Bochaga 
Don Francisco, cacique Rafael Duran 
Don Andres, cacique GonzaIo Salcedo Monega 
Don Cristobal, cacique Don Francisco de Orozco Chona 
Don Baltazar. cacique Diego Jovel Ima 
Don Andres, cacique Andres de la Parra Tamara 
Don Bartolome Don Francisco de Tolosa Meluga 
Juan Rosero, capitan Juan Perez y Agustin Lara Ima 

Fuente: Archivo Parroquial de Labateca, Libro de Cofradias 001. Constituciones de la Cofradia de 
Nuestra Senora de las Angustias 

En honor de la virgen y tan solo once afios despues de la visita de Villabona, 
el4 de julio de 1633 los caciques del pueblo de Labateca fundaron la cofradia 
de Nuestra Senora de las Angustias (ver cuadro I), siendo aprobada por el 
doctor don Bernardino de Almanza, Arzobispo del Nuevo Reino de Granada; 
y sma alrededor de la imagen de la virgen que poco a poco e1 pueblo de 
indios se fue poblandol7

• Aunque muy poco sabemos de la vida de esta 
cofradia en su primer siglo de existencia, durante e1 siglo XVIII se convirtio 
en una de las cofradias rurales mas importantes tanto economica como 
socialrnente. 

La fiesta de la virgen era la actividad mas importante de la cofradia, esta 
iniciaba el primero de enero y durante los tres dias que duraba la celebracion 
la procesion de la virgen correspondia el primero para los espafioles, el 

l7En el actual Archivo Parroquial del Pueblo de Labateca (Norte de Santander) se conseIVa 
un libro de la Cofradia de la Virgen de las Angustias (Archivo Parroquial de Labateca, Libro 
de Cofradias 001) donde se copiaron en el siglo XVIII las Constituciones de la primera 
Cofradia, fechadas en 1633, afto en el cual ya era considerada como patrona del pueblo. 
Anterior a esta fecha no existe ninguna evidencia del cuadro 0 de un culto a la virgen, ni en 
el Archivo Parroquial nl en las Visitas guardadas en el Archivo General de la Nacion. 
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segundo para los naturales y el tercero para los forasteros. AI principio las 
manifestaciones rituales de los indios durante la celebraci6n de la fiesta fueron 
miradas con desconfianza por parte de los mismos curas. Se parecfan 
sospechosamente a los ritos dedicados a sus antiguos dioses, con graves 
desardenes y un gran consumo de chicha. Pero con el tiempo tuvieron que 
aceptarlo, ya que era inevitable la mezcla de las creencias y los ritos, y las 
festividades empezaron a ser patrocinadas por las mismas autoridades 
coloniales. 

En 1620, el Arzobispo del Nuevo Reino de Granada, Fernando Arias de 
Ugarte, tuvo que dirigir a los curas de Pamplona una orden, motivada por 
una Petician presentada por el Cabildo, en la cuallos vecinos de la ciudad 
se quejaban porque: 

... de algunos anos a esta parte se celebran muchas fiestas en los pueblos de indios, 
y con color de que son advocaciones de Santos de devocion y nombre que Ie dan 
de servicio de Dios nuestro Senor. se Ie hacen muy notables of ens as, dignas de que 
Vuestra Sefioria las remedie ... 18

• 

Seg6n el Cabildo, las fiestas de los indios en toda la provincia se convertian 
en grandes borracheras un mes antes y despues, con grandes gastos yrobos: 

... de forma que mucha gente de mal vivir, vagamundos, mestizos y mestizas andan 
todo el ano de unos pueblos a otros haciendo muchas of ens as contra Dios nuestro 
senor y llevando algunas indias. unas solteras, y otras casadas de unos pueblos a 
otroS ... 19. 

Contaban que en algunos pueblos se colocaban incluso cercas y palizadas 
para lidiar toros y jugar canas, 10 cual generaba muchos alborotos. Por eso, 
el Arzobispo acogiendo la petician ordena a los curas no hacer sino una 
fiesta patronal al ano, con su respectiva misa con vfsperas y procesian. 
Estas disposiciones fueron reafmnadas por el Visitador Juan de Villabona 
en 1623, quien ademas ordena a los Caciques y Capitanes velar por que los 
indios no abandonaran sus pueblos ni organizaran fiestas en dfas de trabajo. 

"A.G.N. (Bogota). Visitas de Santander. Torno 3, fo1504. 

"Ibid, fo1504. 
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Tambien se les prohibio a los Caciques usar pendones 0 cajas para «hacer 
regocijos», en lugares ajenos a la iglesia y Unicamente durante las Visperas, 
la misa y la procesion, «. .. porque fuera de estos casos no sirven estos 
instrurnentos sino es de convocar y juntar la gente para borracheras y cometer 
excesos y muchas veces de heridas y muertes ... »20. 

Tambien se prohibia que los mestizos asistieran a estas borracheras y a las 
comidas que organizaban los indios. Si las ordenes no eran cumplidas, los 
Caciques podian lIegar a perder su liderazgo. 

En el pueblo de Labateca las fiestas pronto empezaron a ser populares, no 
solo entre los indios, sino entre mestizos y blancos que acudian de los pueblos 
vecinos y desde la misma capital de la Provincia. Los padres dominicos, 
que intentaron en 1641 crear una cofradia dedicada a la Virgen del Rosario, 
tuvieron que aceptar la peticion de los indios de fundarla a nombre de la 
que ya ternan, con la condicion de que la fiesta de las Angustias se celebrara 
el 2 de febrero y se rezaran dos rosarios al afio. Entonces por 10 menos 
desde la decada de 1640 el culto a la virgen de las angustias era ya era 
importante en la vida de los indigenas del pueblo, quienes eran tambien los 
principales actores y organizadores de las fiestas. Durante la Visita de 
1657, un Cacique del repartimiento de Bochaga se quejo de un encomendero 
con el cual tuvo una rifia por el ruido y el alboroto que los indios borrachos 
armaron durante un «sarao» que estaban ensayando en honor de la Virgen". 

Sin lugar a dudas, la cofradia de la Virgen era el centro del mundo tanto 
religioso, social, politico y cotidiano de los indios como escenario 
establecido y objeto dado de las acciones humanas (es en estas acciones 
humanas -conducta- donde las fonnas culturales encuentran su articulacion.). 
En ella confluyen a traves de los ritos (ceremonias, procesiones, etc.) las 
expresiones de los conflictos y problemas que aquejaban a los indios, cada 
vez que se presentaban epidemias, sequias, rnalas cosechas, falta de lIuvias, 
la virgen era sacada en procesion y las iras de la naturaleza se aplacaban. 
Geertz sefiala que en un acto ritual -en este caso la procesion- el mundo 
vivido y el mundo imaginado fusionados por obra de una sola serie de 
formas simbolicas, lIegan a ser el mismo mundo y producen asi una 
idiosincratica transformacion de la realidad22 

• 

2°Ibid, fo1 255 r. 

'1fuid, fol 96 

"Geertz, Giford. La Interpretacion de las culturas. Barcelona: Gedisa, 1989. pg. 30, 107. 
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LOS CARGOS DEL CABILDO DE LA COFRADIA 

Tras la conquista espafiola se presento una creciente crisis del orden y las 
instituciones precolombinas, las cofradias llegaron a presentarse como 
mecanismo para restaurar el sistema de cargos prehispanicos, y ofrecer una 
identidad social aunque ya no principalmente basada en el sistema de 
parentesco. A diferencia del cabildo indigena, el cabildo de la cofradia -al 
menos teoricamente- permitio un sistema de elecciones no controlado por el 
poder espafiol y dio a cada miembro de la comunidad la posibilidad de 
acrecentar su estatus, de prestigio y ascenso social. Esta posibilidad fue 
habilmente manejada por las elites indigenas quienes entraron a controlar el 
cabildo de la cofradia y asi recuperar parte del poder perdido durante la 
conquista, acentuando la diferenciacion social al interior del mismo grupo 
indigena. 

Para ser miembro de una cofradia los indigenas debian cumplir con los 
siguientes requisitos: Ser devoto del patrono de la cofradia, corregirse de la 
mala vida, dejar los vicios de borrachera, hayo ytabaco y las supersticiones, 
celebrar con solemnidad la fiesta del santo patrono, hacer procesiones al 
rededor de la plaza, visitar a los enfermos, recoger limosnas, asistir a la misa 
domingos y dias de fiesta y rezar el rosario todos los dias, encargarse del 
entierro de los hennanos y cofrades, pagar las cuotas fijas asignadas.23 

A pesar de la independencia que tenian las cofradias estas estaban supeditadas 
a la supervision del cura doctrinero, quien se encargaba de vigilar sus 
actividades espirituales y sus fondos materiales. Pero ademas la e1eccion del 
cabildo se hacia en presencia del cura. 

El sistema de cargos del cabildo de la cofradia podia variar de una a otra 
dependiendo de su importancia. De manera muy general puede decirse que 
esta institucion estaba confonnada basicamente por mayordomo, tesorero, 
alferez, y sacristanes; quienes dirigian, controlaban y ponian en marcha las 
actividades obligatorias de la cofradia, tales como el desarrollo de los ~ercicios 
espirituales que tenian lugar un dia detenninado de la semana, la organizacion 
anual de la procesion y de la fiesta patronal, la reco1ecci6n de limosnas y 
anualidades y la asistencia a enfermos, moribundos y difuntos. Para la eleccion 

23Sotomayor, op cit. Pg 162 
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de los miembros del cabildo de la cofradia de Nuestra Senora de las Angustias 
de Labateca se reunian, en la santa iglesia, todos los hermanos, tanto espanoles 
como naturales, con asistencia del cura y vicario del pueblo, e14 febrero de 
cada aiio, una vez tenninadas las fiestas de la virgen. La sesion se iniciaba 
dando las gracias a los alferez que «con tanto esmero ha celebrado la fiesta de 
la Santisima virgen de las Angustias»24, prosiguiendo a tomar las cuentas a 
los priostes 0 mayordomos, para finalizar con la e1eccion de los cargos. 
Tambien se eleg!a al cura que predicaria e1 ultimo sermon y se dejaba 
constancia del dia en que salla la procesion de la virgen tumandose anualmente 
en los tres dias que duraba la fiesta, el primero para los espanoles, el segundo 
para los indios naturales del pueblo y el tercero para los forasteros. Segl'tn las 
c1ausulas las misas estaban estipuladas as!: la del primer sabado de cada mes, 
destinada a Nuestra Senora de Las Angustias,era rezada y costaba 1 peso de 
oro de 20 quilates; las misas cantadas se hacian en las festividades de la 
virgen, visperas y procesion a 6 pesos de oro, asi como una misa cantada por 
los hermanos difuntos dicho dia pagada a 3 pesos de oro, dichas misas se 
pagaban de las limosnas recogidas los domingos. 

Los Alfereces se encargaban de organizar las actividades relacionadas con la 
fiesta anual de la Virgen de las Angustias, que se celebraba los 3 primeros 

. dias de febrero. Este cargo era el de mayor prestigio, y se elegian 
separadamente los Alferez de Espanoles, los de Naturales y los Alferez de 
Forasteros, entre los miembros mas prestantes de la cofradia. Entre los Alf6rez 
de naturales encontramos a los capitanes del pueblo de Labateca y a los 
miembros mas sobresalientes, Como alferez de forasteros fueron elegidos 
los indios mas destacados de los pueblos agregados al resguardo, entre los 
alferez de espaftoles encontramos a los hacendados y comerciantes mas 
prestigiosos de la region pero sobre todo a 10 mas selecto de la sociedad 
pamplonesa. 

El cargo de Mayordomo fue reservado a las mujeres, 10 mismo que el de 
sacristana, que era ejercido por una indigena. Estas mujeres eran la contraparte 
femenina de los alfereces, ya que ademas de colaborar con la organizacion de 
la fiesta de la virgen, tambien estaban encargadas de colaborar con el cura en 
la preparacion de las ceremonias re1acionadas con e1 culto religioso, y otras 
festividades como e1 nacimiento del nino Dios en diciembre, por esta razon 

"Archivo Parroquial de Labateea, Libro de Cofradlas 001, fol15 
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en algunas ocasiones recibieron el nombre de pesebreras, cargo exclusivo de 
las mujeres blancas. Al 19ual que los Alferez, las mayordomas tambien se 
elegian por separado las espanolas, las naturales y las forasteras. Adermis 
existia el cargo de Mayordomo de Cruz que era ejercido por un espanol y un 
indio. 

El cargo de Prioste era perpetuo, y se elegia un representante de cada grupo 
para ejercerlo. Eran los encargados de administrar los fondos de la cofradia, 
recogian las limosnas y los tercios, y pagaban el estipendio al cura. Sin 
embargo era el prioste de espanoles el encargado de IIevar las cuentas en el 
cuaderno de la cofradla y era en Ultima instancia el encargado de responder 
por los bienes de la cofradia como el bato, cera y cebo, ademas de los omatos 
de la virgen y demas elementos del cuIto. Entre eIIos encontramos a Don 
Joseph de Villamizar, quien ejercio este cargo basta su muerte en 1758, en 
cuya gestion la cofradla alcanzo su mayor auge economico. Cuando Don 
Joseph recibio la cofradia en 17 I 8, esta debla 30 pesos al cura, y 10 que Ie 
entregaron fue media arroba de cera en cabos y un poco de cebo, 80 reses 
chicas y grandes en el bato. Pero ya en 1742, segiln el inventario, el solo bato 
habla aumentado a 170 reses, la igIesia tenia ornamentos por 238 pesos, una 
decena de espejitos, un organa que costo 550 pesos, capilla mayor, sacristia y 
camarin de cal y canto, ademas de un tabemaculo coste ado la mayor parte 
por la cofradia". 

LOS BIENES Y RENTAS DE LA COFRADIA 

A cambio de los beneficios espirituales y materiales obtenidos por los 
miembros de la cofradla, estos deblan hacer aportes economicos 
irnprescindibles para la formacion, sostenirniento y crecirniento de la cofradia, 
algunos eran de cariicter obligatorio otros se poruan bacer a traves de la lirnosna 
pecuniaria, 0 de la entrega de propiedades ruraIes, de animales 0 aun de trabajo. 
Las obligatorias podian ser semanales, mensuales 0 anuales y se IIamaron 
comadillos 0 jornalillos. Los comadillos seman para cubrir los gastos del 
culto divino y para acumular el capital que necesitaban para dar laretribucion 
material y espiritual a los hermanos, como mortajas, gastos de entierros, y 
rnisas por el alma de los difuntos. Estas donaciones fueron irnprescindibles 
para la formacion, sostenirniento y crecirniento. Si faltaban podlan determinar 

2SArchivo Parroquial de Labateca. Libro de cofradias 001, fo126 r-v 
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la «extinciom> de la cofradia. EI manejo de las rentas de la cofradia tambien 
tenia su reglamentacion, los bienes debian quedar en una caja a parte para 
cada una de las cofradias fundadas y los priostes debian tener cada uno la 
lIave y libro de cuentas. 

Aunque inicialmente los miembros del pueblo de indios que deseaban ingresar 
como hermanos de las cofradias no ternan que pagar nada y solo debian 
contribuir con las lirnosnas, la pobreza que evidencio la cofradia en sus 
primeros afios lIevo a que en 1636 se pidiera a cada indio 6 reales por su 
ingreso, que ha de ser «de su propia voluntad sin que para ello sean apremiados 
y forzados»26; los indios forasteros debian pagar 8 reales, los mulatos 0 negros 
un peso de oro y los espafioles dos pesos de oro. En el caso de los mulatos 0 

negros, encontramos como hermanos al negro Miguel, esclavo de don Joseph 
Antonio de Meaurio; Bemardina, esclava de Adrian Contreras; esclavos de 
la Hermandad de San Pedro que residian en la hacienda de Monaga; Custodio 
y su mujer Juana esclavos de don Joseph de Villamizar; Margarita esclava de 
las monjas del convento de Santa Clara. 

De los cofrades espafioles no todos pagaban en dinero, pues algunos 10 hacian 
con productos de sus haciendas y otros pagaban con sus servicios, como en el 

. caso de Fray Laureano Sandoval quien ingreso como miembro de la cofradia 
a cambio de celebrar una misa, Don Juan Bautista de Salas dio una arroba de 
cera, 112 de lirnosna y la otra para que 10 relevaran de cualquier obligacion 
que tuviera como hermano; fray Pedro Matis ingreso a cambio de predicar el 
ultimo dia de las festividades de la virgen. A mediados del siglo XVIII el 
prestigio de la cofradia habia crecido tanto que se experirnento un ingreso 
fuecte de hermanos, tan solo en los afios 1752-1753 ingresaron 33 personas, 
entre los cuales encontramos los religiosos de la Compafiia de JesUs: Manuel 
Gaitan, Maestro Pedro Millan, quien predico el primer dia de la fiesta de la 
virgen. Incluso encontramos en este periodo a personas de otros lugares como 
Maria Gonzalez de Merlo, vecina de Santafe (1752) y Matias de Cepeda y 
Torres, vecino de Tunja (1753), que ingresaron a la cofradia. 

Como se ha estudiado en otras partes de America, la Cofradia se constituyo 
en una forma de organizacion de la comunidad, donde habia representantes 
de todas las parcialidades y no solamente se rezaba, sino que se discutian 

"Archivo ParroquiaJ de Labateca Libro de Cofradias 001, fo1. 4v-5 
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asuntos que afectaban a todo el pueblo para tomar decisiones importantes27. 

Tambien es posible considerarla como una institucion que cumple con la 
funcion redistributiva que antes ejercian los Caciques. En efecto, cuando la 
comunidad tenia que cubrir ciertos gastos extraordinarios, para hacerle frente 
a las calamidades, se acudia a los fondos de la Cofradia. De hecho los 
ilnicos bienes de comunidad que Ilegaron a tener los indios de los pueblos 
de la Provincia de Pamplona, como Labateca, fueron los bienes de la 
Cofradia. 

A traves de donaciones 0 compras las cofradias se hicieron a tierras que 
podian ser cultivadas por la comunidad 0 arrendadas. Esta pnictica de las 
comunidades indigenas de donar tierras a los patronos de sus cofradias es 
mencionada por Charles Gibson, y parece haber sido adoptada en el siglo 
XVII. En Mexico el mejor ejemplo de esto 10 constituye la region de Tacuba 
compuesta por 12 barrios, tres pueblos, que entre si sostenian 17 hermandades 
y 7 cofradias. Estas se sostenian con "pedazos 0 pedacillos de tierra de labor 
de maiz 0 magueyales" y con un par de huertas de fruta y nogales que en total 
sumaban 193 pedazos de tamafio indetemrinado". Para el caso de Labateca 
que estamos investigando, un examen cuidadoso de las cuentas de la Cofradia, 
permitio constatar que como tierras de la comunidad indigena pertenecientes 
a la cofradia de Nuestra Senora de las Angustias estaba una sementera de 
maiz que producia muy irregularmente algunas anegas. 

La forma de trabajar las tierras de la cofradia que tuvo mis exito y aceptacion 
en America Colonial fue la del trabajo colectivo de los cofrades. Para ello se 
reunian los cofrades, quienes tenian la obligacion de asistir ''sin recibirningUn 
jornal" y entre ellos se acordaba y se dividia el trabajo vigilado por el 
mayordomo 0 prioste29. Las cosechas de las tierras de la cofradia se dividen 
en tres, una parte para recuperar el dinero que la cofradia invirtio, otra se 
entregaba a las rnayordomas para que prepararan alimentos y bebidas como 
chicha para las actividades rituales y agrarias de la cofradia, y e1 excedente se 

27Ver Marcello Carmagnani. EI Regreso de los Dioses. El proceso de reconstitucion de la 
identidad etnica en Oaxaca. Siglos XVII y XVIII. Mexico: Fondo de Cultura Econ6mica, 
1988 . 

28Lavrin, op cit. pg 243 

29Celestino y Meyers, op cit. pg 203. Estos autores seilalan que es posible que a traves de esta 
actividad cofradial en el Peru. se revitalizara una fiesta rouy tradicional conocida como "safa 
casa" 0 fiesta de la construccion de la casa, que tiene mucha vigencia en la region de lauja 
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comercializaba para acrecentar las arcas de la cofradia. EI padre Francisco 
Fernandez de Leon declaro en 1657 que desde hacia 3 alios, es decir desde 
1654 se venia sembrando en el pueblo de Labateca, de comoo acuerdo, una 
labranza de una fanega de maiz, cuyos frutos se dedicaban a la Iglesia. 
Hasta ese momento, se habian sacado 70 fanegas y con eso se pago a los 
guardianes y a peticion de los indios se habian comprado algunas joyas y 
ornamentos para la virgen30

• 

Otra de las actividades economicas que sostuvieron las cofradias ademas de la 
agriculrura, fue 1a ganaderia. AI igual que las tierras el ganado fue adquirido 
por donaci6n personal 0 comunal y por compra. Los hatos ymanadas de animales 
que se formaron se vendian 0 arrendaban cuando los cofrades no cuidaban de 
ellas3l

• La preferencia por el ganado y la agricultura se puede explicar no solo 
en termmos geogrMico economicos, sino de afinidad de los grupos campesinos 
por medios de produccion cuyo valor comprendian animales y cosechas. 

Otra forma de entrada de ingresos de las cofradias fueron los intereses producidos 
por censos (prestamos hipotecarios). La base del capital que se prestaba provenia 
de los donativos 0 los sobrantes despues de sufragados los gastos de culto y 
beneficio de los cofrades. Asuncion Lavrin subraya el papel de las cofradias 
rurales, entre las que se encuentran las cofradias de indios, como centros de 
credito entre los propietarios locales que no podian competir con los grandes 
terratenientes que obtenian credito de las instituciones urbanas. AIgunas de 
estas cofradias prestaban sus dineros en una especie de montepio, que era una 
actividad mas de ayuda a sus miembros que una actividad lucrativa, pues los 
dineros eran prestados a los mismos cofrades. Esta pnlctica fue apoyada por los 
curas doctrineros pues opinaban que era "muy util para los indigenas". Asi, por 
ejemplo, la cofradia de Jesus Nazareno en Cuemavaca tenia repartidos entre 
sus miembros 9795 pesos, la de Nuestra Seiiora de laAsuncion en Igualarepartia 
10 pesos a cada miernbro quienes debian entregar 4 reales de interes al alio. 

Sin embargo algunas cofradias fueron muy reacias a incursionar en el mercado 
crediticio pues los capitales dados a censo coman riesgo de perderse, siendo 
mas riesgoso para aquellas instituciones con rentas pobres, debilitandose asi 
la base economica de las corporaciones. Parece ser que esta era la tendencia 

"A.G.N. Visitas de Santander. Torno 3. F 125 v. 

31En Algunas cofradias Mexicanas las ovejas se arrendaban a 10 pesos par carla IOOcabezas, 
ganado vacuno y caballar a 2 reales cada cabeza 
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de la cofradia de Nuestra senora de las Angustias pues solo hasta 1732 otorgo 
su primer censo a favor de Francisco Rangel, por valor de 95 pesos con el 
compromiso de entregarlo cuando se 10 solicitaran32

, 10 que efectivamente 
sucedio al ano siguiente ya que fueron necesarios todos los fondos de la 
cofradia para iniciar las reparaciones del templo parroquial, obra que llevo a 
cabo integramente la cofradia a 10 largo del siglo XVIII. Dos anos despues 
otorgo otro censo a favor de Sebastian Diaz de Mayorga que igualmente fue 
devuelto para la obra del templo. 

Pero fue al final del periodo colonial, cuando la Corona Espanola abandono 
las politicas proteccionistas que existian para proteger tanto la poblaci6n 
indigena como las tierras de Resguardo, cuando la Cofradia de Nuestra Senora 
de las Angustias, alcanzo una gran trascendencia. Argumentando que la 
poblacion indigena babia disminuido ostensiblemente y que por 10 tanto ya 
no necesitaban toda la tierra que se les babia otorgado ciento ochenta anos 
atras, funcionarios coloniales, entre ellos el Visitador Fiscal don Antonio 
Moreno y Escandon, ordenaron, nuevamente, reagrupar la poblacion indigena 
y vender las tierras de resguardo a la poblacion blanca y mestiza que babia 
venido creciendo paulatinamente33

• La forma que encontraron los indios del 
pueblo de Labateca, para oponerse a la medida que ordenaba su reduccion al 
pueblo de Cacota de Velasco, pues se habia ordenado que con los pueblos de 
indios que aful quedaban en el territorio de Pamplona se hicieran tres pueblos 
de indios (Servita, Cacota y Chinacota); fue la de invocar los favores recibidos 
por la milagrosa imagen de la virgen sacandola en procesion durante varios 
dias. Una descripcion de esta procesion elaborada por un testigo de la 6poca 
nos dice que 

«No habia persona alguna de tan grande multitud que no llorase: los interesados 
que la traiamos, de gozo; los indios y vecinos de aquel pais. de sentimiento. Oir 
entretejidas las voces de los que cantaban, can ayes y suspiros, era una nueva 

"A.G.N. Visitas de Santander. Torno 3: fo143 

33E1 visitador Moreno y Escandon comprob6 durante su visita, efectuada elIde agosto de 
1778, la agregacion de vecinos Blancos a la doctrina de Labateca sin que viviesen dentro del 
resguardo: 222 cabezas de familia yun total de 862 almas. Los indios eran 498 almas, de los 
cuales solo 70 eran tributarios. Moreno y Escandon, Francisco Antonio. Indios y Mestizos 
de la Nueva Granada a fmales del siglo XVIII. Introducci6n de Jorge Orlando Melo y 
transcripci6n de German Colmenares y Alonso Valencia.. Biblioteca del Banco Popular. 
Bogota 1985. Pag 418 y siguientes. 
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musica triste y alegre juntamente, era aqueZ un teatro en el que se veia una discreta 
confosion y un ordenado laberinto. No se suspendian las mtisicas, cajas, trompetas 
y clarines; pero iban mezcladas con alaridos de los indios y sollozos de todos ... »" 

Luchando con todas sus fuerzas ante los tribunales del Rey, los indigenas de 
Labateca demostraron la solvencia econornica de la cofradia35

, neg{mdose 
por tanto a abandonar sus tierras pero sobre todo a su virgen, finalmente 
lograron conservar las tierras de los indios y hacer de Labateca uno de los 
ultimos resguardos indigenas del territorio Santandereano. En este proceso 
de lucha de los indigenas por conservar la tierra, la cofradia de Nuestra Senora 
de las Angustias del pueblo de indios de Labateca proporciono, al igual que 
muchas otras cofradias de la America colonial, lazos de hermandad y un 
sentido de solidaridad que permitio a los indigenas unirse en un proposito 
comUn para conservar su tierra y lograr la sobrevivencia de su pueblo hasta 
que los procesos de privatizacion de tierras que se vivieron el siglo XIX'· 
hicieron inevitable la desaparicion del pueblo de indios y su resguardo para 
dar paso a una parroquia republicana. Sin embargo, la imagen de la virgen se 
conserva aun en el templo parroquial tal y como la vieron porprimera vez los 
indios. 
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enfrentaron el proceso de desintegraci6n de sus propiedades durante la primera mitad del 
siglo XIX ver el sugerente trabajo de Natalia Silva, op cit, 2001 
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ANEXOS DOCUMENTAl.ES" 

I. INVENTARIO DE LOS BIENES DE LA COFRADIA DE NUESTRA SENORA DE 
LAS ANGUSTlAS PARA LA VlSLTA DE DOCTOR DON FRANCISCO JOSEPH 
CABRERA YDAVALos. 24 de julio 1730. (ff. 31-32) 

- Cuadro de la Virgen: Esta ellienzo de la Santisima Virgen con un marco de plata a martillo 
de m.is de cuarta con sohrepuestos dorados. 
- Tiene una corona de oro y piedras fijas al mismo lienzo, y un cerco a1 manto 10 que hace la 
cabeza de conchillas de oro en filignma, y perlas groesas. 
- dos zarcillos de oro y perlas. 
- dos hilos de perlas que Ie cercan la cabeza 
- cuatro hilos de perias largos y por extremos dos zarcillos de oro. Se deshicieron para la 
corona 
- una rosa grande de perias, y en medio 12 esmeraldas engastadas en oro 
- tres sortijas de rosas de esmeraldas 
- otras dos sortijas de dos esmeraldas engastadas en oro 
- una sortija de oro con 5 diamantes 
- dos corazoncillos el uno de piedra agata engastada en oro y el otro de oro. corona 
- Una imagen pequeiiita de oro de Ntra Sra. del Rosario con un rubi engastado en oro. S~ 
perdi6 
- Dos rositas de perlas en cinta. se deshicieron 
- un agnila de filigrana de plata sobre dorada 
- un velillo verde 
- otro velo de lana verde y morada con guarniciones con sus varillas de fierro 
- una corona de plata grande con sobrepuestos dorados, y vidrio 
- otro velo de tisu de seda verde sin estrenar 
- 4 cande1eros de plata medianos 

ROPA: 
- un manto escarlata azul forrado en tafetan colorado. se hicieron dos frontales 
- dos melindres uno azul y otro colorado 
- una banda de tafetan rosado y punta de plata se forro la cafda del palio con ella 

37 Los inventaIios de la cofradia de Las Angustias aqui transcritos fueron tornados del Archivo 
Parroquial de Labateca. Libro de cofradias 00 I. Las frases subrayadas aparecen asi en el 
documento original. 
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- un omamento blanco que consta de casulla de tela, y dalmaticas de raso con los cuadros de 
telas con sus col1ares, estolas y manipulos burcia pano de cilix e hijuela 
- una casulla se raso blanco con gal6n con estola, manipulo burcia, pano de calix e bijuela 
- una casulla de raso blanco con 10 mismo 
- otra de raso listado blanco, yazul con guarnici6n de encaje de oro falso con estola, manipulo 
burcia y pano de c31ix e hijuela diose por mortaja por dos pesos que dio el maestro LeOn. 
- una casulla de raso listado de colorado y amarillo con estola, manipulo y pano de calix 
- tres frontales, uno de lama blanca, otro de raso listado y otro morado. 
- tres frontales de madera sobre dorados, y doce pitados sobre lienzo en bastidores 
- unos manteles con cenefa bordados de seda carmesi 
- otros mantelitos que sirven en las andas de la virgen 
cuatro tablas de manteles de altar, 3 palias viejas y 4 nuevas. 
- dos albas viejas y dos nuevas de bretafia con encajes 
- dos amitos con sus cintas 
- un cingulo de tela cannesf 
- tres ( ........ )de sarga colorada y tres roqueles de roan para los monagui1los. 
- dos doseles de tafetan encarnado y verde 
- tres sillas de sentar de madera aforradas en triple encamado 
- un atril de madera dorada 
- 2 misales 
- una campanilla de bronce y una rueda de madera con carnpaniUas de bronce 
- la lampara salvilla, vinajera, gavetas, cruz y cruces de los dos estandartes azul y blanco. 
- dos cajas en que se guarda la cera y un cajoncillo en que se guarda la corona 
- 8 candeleros plateados y 20 pintados con alcayatas de hierro y otra porcion de candeleros 
viejos en madera 
- unas andas de madera doradas 
- unos tapiales con su compuerta 
- 2 lapeles pequefios y dos esterillas 
- 6 hacheros 
Mas tiene Nuestra Senora un hato con tierras propias, y en el230 reoos vacunas, y dos bueyes 
que se contaron por mayo de este afio. 

2. INVENTARIO DE LO ADQUIRlDO DESDE EL ANTERIOR HASTA 2 FEBRERO 
1740 (ff. 6Or-v). 

- Una crucecita de oro y esmeraldas, que dio doiia Maria Lucia 
- un topa de oro y una piedra de arenilla, que dio la misma 
- unos zarcillos de oro que diD Juana Lopez 
- unos Zarcillos de oro esmaltado y perlas en quilates que dio dona Isabel de A vendaiio 
- 2 collares de perlas y una medallita de oro que diD Juana Quiroz y sus hennanas 
_ un cintillo de pedas, a1 medio gruesas y ovalo de esmeralda engastado en oro que dio dona 
10sefa Pelaez 
- un coraz6n de vidrio engastado en oro que dio Catarina Sanchez 
- un cintillo de perlas menudas que dio doftaAntonia Pelaez 
- una palia con forro de tafetin cannes} que dio Francisca de San Antonio 
- 12 macetas de motua que dieron los de la villa 
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- 18 de papel de colores y oropel que dio Iamadre Clara de San Pedro. 
- Un vela grande de raso cannesi forrado en tafetan azul con pasamanos de hilo de oro y seda 
azul que dio Manuel Caballero 
- otro velo de brocado azul, y oro forrado en tafetan carmesf con guarnicion de punta de oro 
fino. dio Ia tela Miguel Redondo, Ia guarnicion Miguel Caballero, y el fOITo 10 coste6 Ia 
cofradfa 
- una manga de cruz de damasco blanco con galon de plata falso que hizo Ia cofradia 
- una pornita de crista! engastada en oro, que esta pendiente del arco de la corona, que dio Ana 
Maria de San Joseph 
- 4 calices Y 2 Iamparas de cristal, que dio dona Antonia regalada, con los 4 espejos que dio 
para el camarin 
-los demas espejos y adornos del camarin 
- !res frontales de madera dorados que hizo Ia cofradfa 
- mas un melindre que dio Ia madre clara de San Pedro. 
- una palia que dio Juana Manuela de la Asuncion 
- dos tablas de manteles can sus puntas que hizo la cofradia 
- un alba de bretaiia con 3 vueltas de encaje que hizo la cofradia 
- un cajon grande con Have 
- unos zarcillos pequenos de oro esmaltados en negro y perlas que dio Lucia de Jesus 
- un pescadito de oro que dio Maria 10sefa del Basto 

Se agregaron en 1742: 
- un par de zarciIlos y una cruz de oro y esmera1das que se puso en el cuadra y que dio e1 
maestro don Juan Francisco de Caceres 
- una gotera de plata a martillo con sobrepuestos dorados para el vela interior del cuadra 
- seis blandones de plata 
- unos ciriales de madera sobredorados 

1. INVENTARlODELOADQUJRIDODESDEELANTERlORHASTA 1747 Cf. 243r-v). 

En el segundo inventario se hallaran menos algunas joyas, que alIi estarr rayadas por debajo, se 
pone aqui raz6n de elIas antes de proseguir el inventario, que es como se sigue. La corona de 
oro que tenia el cuadra de Nuestra Sefiora tenia ocho castellanos de oro, y esta se desbarato, 
con los zarcillos de oro que dio Juana Lopez, y unas cuentas grandes de oro que diD la misma 
eran 11 las cuentas, y otros zarcillos pequefios de oro, un corazoncito de oro, el topito de la 
piedra de margarita que dio dona Maria Lucia 
- Un topito can un crista! , que salio ser de plata sobre dorado, que tendria 3 reales. 
- una medallita de oro, y siete cuentesitas de oro que acompafian a las 11 de arriba, que todo 
peso 18 castellanos y dos tomines 
- y de este oro con rruis 9 castellanos que se afiadieron se hizo la corona de filigrana de oro 
nueva, que pesa ella sola sin los enjoyados ni perlas veintisiete castellanos de oro. Las piedras 
que tenia la corona vieja era un cinto de esmeralditas c1aras que se pusieron en la nueva, y 
cinco perlas mas que tenia afiadiendo otras. Quitaronse de la corona vieja lIDOS vidrios, que 
tenia por de ningim valor, y unas vennelletas que estan en ser. 
- La cruz de esmeraldas que dio dona Maria Lucia esta en el remate de la corona 
- EI ovalito de esmeraldas del cintillo de perlas y los ",",cillos de esmeraldas, que dio don Juan 

477 



La Organizacioll Social de las Cofradias 

de Caceres se pusieron en la corona desunidas las esmeraldas, como se venm. Los centillos de 
perlas se uninin a un hila grande. De ellas se quitaron algunas perIas gorditas, para 1a corona y 
algunas que faltaban a los zarcillos grandes 

Aumentos hasta el afio de 1747 

- La dicha corona de filigrana de oro pesa veintisiete castel1anos sin 10 sobre puesto. 
- una espada de filigrana de oro que tiene 22 castellanos de oro 
-dos candeleros de cristal los dio Francisco Diaz. Dos vasos muy grandes de crista! que dieron 
los senores Geredas con sus ramos de seda Dos vinajeras grandes y tres chiquitas de vidrio. 
Un jarro de vidrio can sus cord ones de plata que dio el maestro Acevedo. Otro caIiz de cristal 
con su tapa 
- Un espejo que esta sobre la puerta del carnarin, que diD eI maestro Acevedo 
- doce angelitos de talco y doce TOsitas que costeo la cofradia 
- Doce docenas de janitos plateados y pintadas, un cingulo de tisu. de oro muy rico que dio 
Manuel Carrillo. 
- unos zarci1Ios de oro y esmeraldas que dio dofia Juana de Avendafio. Un topo de oro y 
esrneraldas que dio el Maestro Pefia 
- Una caldereta e hisopo de plata, que coste6 Ia cofradia 
- Un organo que coste6 la cofradia y otras limosnas 
- Un Monacordio, un violin espanol, otro viejo, tres vihuelas 
- Una media luna gargantilla, puIseras y cinto de oro en filigrana con vemelletas, piedras y 
perlas que tiene mas de cuarenta castellanos de oro 
- Un palio bordado que costo 180 patacones 
- Un misal que compro eI prioste en 16 pesos 
- seis candeleros pintados can mecheros de plata y 12 pintados que dio el prior Fray Francisco 
Sandoval 
- un manto de persiana azul con sevillaneta de oro falso que costro el prioste 
- Una capa de coro dorada que compr6 el prioste 
- Una casu1Iade tisu que costeD eI prioste 
- Una banda con fleco de oro y siete rosas para el cuadra en la procesi6n 
- Un piscis de plata de 15 onzas 
- cuatro sillas de baqueta 
- Una carnpanita de dos libras y media que dio de limosnas Antonio Reyes 
- unos zarcillos de filigrana de oro con piedra que dio una devota Maria Mercedes Pompeyo 
- Una Perita de Cristal que dio Margarita Jaimes. Por otra idem que dio Baltazara Salgar 

Inventario de la Iglesia de Ntra. Senora de las Angustias del pueblo de Labateca que se halla a 
fojas 31 y 60. yen este y en el del fin se hallan las mas alhajas que liene dicha iglesia y es de 
la fonna siguiente: 

Ellienzo de N. en un marco de plata a martillo de mas de cuarta de ancho, con sobrepuestos 
dorados, y su gotera de palta de la misma ohra, y una peaiia de plata en las andas en que sale en 
su procesion, y una corona de plata con piedras 

JOYAS: 
- Una corona de filigrana de oro Ilena de piedras y pedas, con una cruz de esmeraldas, y 
surtidas de esmeraldas y oro, y una can un diamante puesta en la misma corona. 
- Un cereo de fiIigrana de oro con perlas gruesas 10 que hace la cabeza al manto 
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4. INVENTARlO DE LAS ALHAJAS PERTENECIENTES ALA COFRADiAFORMADO 
POR EL MAESTRO DON ANTONIO JAVIER DE BARRIOS CURA VICARIO DEL 
PUEBLO DE LABATECA PARA EN1REGARLA COFRADiA A DON PEDRO ANTONIO 
VALENCIA, MAYORDOMO NOMBRADO. 2 de septiembre de 1780 (ff.225-228v). 

Primenunente: Un 1ienzo en que estANtra Senora de las Angustias, circulada con los 7 rnisterios, 
con su marco de Plata de mas de 4 deancho, sobrepuestos dorados, gotera y peafia de plata de 
la misma obra 
- iten. una corona de Plata con piedras falsas, sus aderezos y sobrepuestos dorados 
- una corona de filigrana de oro esmaltada con piedras [mas y esmeraldas y de elIas una cruz y 
varias sortijas y un diamante 
- Un cerco de filigrana de oro. con perlas gruesas que coge 10 que haee de la cabeza al manto, 
y sigue todo el manto de la sagrada imagen, de filigrana y perlas menudas 
- una espada de filigrana de oro esmaltada de perlas, esmeraldas, un topo de piedras, una 
sortija con un amatista grande y otro pequeno en el pufio de la espada 
- una gargantilla, pulseras y media luna a los pies, de filigrana de oro, todo adomado de perlas 
y en la media luna trece mennelletas y 18 marmaxitas 
- una sortija de oro con 5 diamantes en la mano izquierda 
-dos rosas de perlas gruesas, un topo de esmeraldas. en el pecho y unos zarcillos pequeiios que 
tiene puestos 
- otros dos pares de zarcillos de oro y perlas arriba al fin del cuadra otros zarcillos tambien de 
oro, perlas y mannaxitas divididos y otros zarcillos de oro y perlas en la mitad 
- una cruz de oro, yperlas, otras dos eruces de oro, eon 8 esmeraldas cada una, y dos eorazones 
de oro. . 

- 6 clreulos y un semieirculo de filigrana de oro con perlas menudas, que adoman los 7 misterios 
- tres madejas de perlas finas menudas, pendientes del pecho, y 2 medias lunas de oro y perlas 
~esas. compaiieras de las dos rosas arriba diehas. estas esmn en las dos puntas de la media 
luna grande, y eran zarcillos 
- un par de zareillos de oro y perlas gruesas, que estan frente a las manos de ntra. senora 
- un fajero de oro con 20 esmeraldas: un diamante que esta en cada pulsera y otro en la 
gargantilla 
- dos rosas de oro y mannajitas, dos almendritas de crista!. que estan al fin de las madejas de 
perlas 

cAMARfN 
-35 espejos entre grandes y pequefios que hay en todo el camarin 
-22 porcelanas embutidas. 8 piecesitas de vidrio cuajado. 8 alcusitas de talavera, 41imetitas de 
cristal muy pequefias, yonce angelitos de papel y talco 
- dos faroles de cristal, y un farolito de mano de vidrieras, cuatro lamparitas y dos pilitas de 
cristal 
- dos angeles de yeso vestidos de persiana 
-dos velos de regue, dos de persiana, uno de lana viejo y otro de tisu nuevo can su fajade plata 
a martillo y nueve campanillas de plata pendientes del velo 
- nueve piezas de cristal de distintas figuras 
- dos ventanas de enr~ ado de hierro. con sus vidrieras y cortinas de persiana 
- dos aIfombras pequeiias nuevas y una muy vieja, dos petates, tres esteritas de chingale, una 
horquilla y espabiladeras de plata 
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IGLESIA 
- un tabemaculo de madera, flores doradas, fondo de mennellon, dos cuadros grandes y tres 
pequefios de la pasion, un sagrario de la misma obra del taberruiculo, con su cerradura y Have 
y escudo de plata, cortinas de raso enjoyado. 
- tres frontales de madera nuevos y tres viejos, todos dorados. 
- El artesonado de la capilla mayo:r y eI doce cuadros con marcos dorados, uno pequefio que 
esta en el remate del tabemaculo, 38 porce1anas con marcos y otras molduras doradas, 28 
espejos entre grandes y pequenos. 
- En los costados de la capilla mayor hay dos ventanas con sus vidrieras, veintidos iannnas 
buenas, 16 cuadros de la vida de nuestra senora. Dos cuadros grandes, 30 porcelanas, 10 
cuadritos de estampas y 3 de pincel todo con marcos dorados y 18 espejos pequefios 
- un par de barandillas con dos panos viejos de comuigar, dos mesitas largas a los ladas, que 
sirven de poner luces 

ARCOTORAL 
- hay en el areo toral4 cuadros grandes de pincel, 4 pequefios de estampa, 19 porcelanas, todos 
can marcos dorados y otras distintas molduras 
- dos vasos de cristal que estan en dicho arco tora! pertenecientes al camarin 
- una pila de piedra de agua bendita, cinco campanas una cruz de hierro en la torre, 10 escafios, 
un pUlpito con su copa dorada, su cenefa y paiio de angaripola, con su escala de madera. 

IGLESIA 
- 12 cuadros de apostolado con su cordO:Dcillo dorado, cuatro cuadros grandes, 13 medianos y 
cinco pequefios de estampa 
- un cajon del sagrado coraz6n de Jesus y otro de los dolores medianos y cuatro confesionarios 
de madera 

CORO 
- Hayen el coro, un organo, dos arpas, cuatro violines, un violon, cuatro vihuelas, un tres, un 
fogotillo, siete clarines, dos espadas, un monacordio, una trompeta, un tambor, dos breviarios, 
un manojito y cuatro semaneras 

CAPILLA 
- Hayen esta capilla un escaparate con su cerradura, las andas, las andas, cuatro horquillas, tres 
sillas nuevas forradas en triple y tres viejas, cuatro sillas en vaqueta, dos taburetes forrados en 
triple, cuatro en baqueta, dos mesas de altar y dos ordinarias, dos tapiales can so compuerta, un 
cajon de madera con doce espejos y seis cornucopias 
- 24 candeleros dorados grandes y 24 de la misma especie, 12 candeleros plateados altos, 60 
mas bajos, 12 pintados y 36 ordinarios, 6 hacheros pequenos pintados y 4 grandes 
- 108 jams plateadas y 30 doradas, doce macetas depasta plateada, 12 de carton verde embutidas 
de conchas, 24 de colores y talco, ctiatro de carton con sus angelitos, 6 coloradas, 24 de carton 
viejas, 6 de flores de mana, 6 de talco, 70 rosas azules y 18 de talco 
- tres alfombras grandes, tres tapetes, una estera de esparto, dos barras, un azad6n, un barreton, 
un balaustre, dos sierras braceras, la una con armas, y una lima media caiia 

SACRISTiA 
- Hayen la sacristia dos mesas grandes can sus cajones, dos escritorios, una papelera, dos cajas 
y un caj6n, todo con sus cerraduras y Haves, un tambor de cruz y esta de carey 
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- seis misaIes buenos, dos ciriales de madera, dos manuales, un hostiario de carey, una palangana 
de madera, dos aras, una rueda con 16 carnpanillas, y otras 5 sueltas, un almires con su mano, 
4 candeleros de cobre, dos candilejas de metal, con unas espabiladeras, un atril de Timami y 
dos dorados 
- el rnisterio del nacimiento con dos ninos, cuna con su ropita, tres cojines buenos de triple, 36 
martinetes de vidrio, una escobilla y ocho alcayatas de hierro 

ORNAMENTOS 
- Un ornamento de brocado blanco con daImaticas y demas adherentes, ya traido. otro de 
persiana de flores con sus dahmiticas, capa de coro y demas adherentes una casulla de tisu de 
oro, cinco de persiana, 4 blancas ruuy servidas y cuatro coloradas viejas todas con sus adherentes 
- 3 capas de coro de persiana buenas, y una viejisima, dos moradas, la una de damaseo buena 
y la otra de tafetan vieja, una manga de cruz buena y otra vieja blanca 
- un palio de raso liso blanco bordado de hilo de oro y seda y fleeo de hilo de oro fmo un guion 
de brocatillo blanco, con cinco campanillas y dos cantoneras de plata, cuatro flores de punta de 
plata finas y cordon de seda un estandarte blanco viejo y otro de cantar el rosario 
- Un almaizal de persiana colorada bueno, oiro de tafetin cannesf sencillo viejo. dos frontales 
azules, con cenefas coloradas muy servidos y tres muy viejas. 3 opas con sus roquetes de los 
monacillos y una colcha de estambre. 
- un manto azul de persiana con franja de oro fino. Un almaizal colorado de tafetin doble, con 
punta y fleco de oro fino. un melindre labrado de seda azul y olro de colorada y Ires panuelos 
de seda 

ROPA BLANCA. 
- dos albas de olan, la una buena y la otra vieja y diez de bretafia un amito de olan bueno y 6 
de bretafia con 6 pares de cintas. 6 cfngulos buenos y 5 ya servidos. una sobrepelliz de bretaiia 
vieja dos tablas de manteles de cenefas de persiana, con cuchillejos con cintas y nueve de 
bretafia llanitos. dos palias bordadas de varios colores, otra de persiana azul y trece llanitas. 22 
corporales buenos, doce purificadores y seis comualtares 

ALHAJAS DE PLATA 
- cuatro calices con sus patenas, cucharitas, el uno sobredorado. Dos salvillas. una palancanita, 
5 pares de vinajeras, un par sobre doradas 
- una caldereta e hisopo. Dos incensarios, una naveta con su cucharita. un portapaz; cruz alta, 
con sus siriales, 6 varas de palio, la varn del guion con Sll cruz, otra del estandarte y otra del 
altar. dos atriles, una sacra, dos colaterales y una lampara colgada, todo de plata 
- un sitial de madera engastado en plata, y el una lamina romana de ntra Sra de los dolores. 
catorce macetas realzadas, las ocho con copetitos. Seis blandones re1azados -grandes, doce 
lisos mas pequefios y 12 chiquitos todo de plata 

MAs ROPA BLANCA 
- unos manteles buenos de bretana, con cenefa bordada de seda cannesi, con lentejuelas y 
punta de plata fina forrado en tafetan cannes!. dos dichas buenas con cenefas de puntade plata 
forrada en tafetan carmesi. dos dichos rouy viejos, rotos, el uno con cenefa de encaje sobre 
cinta micar. 
- una palia buena con cenefa de raso blanco bordado de hilos de oro, seda y lentejuelas de 
plata, con punta y caracolillo de oro fmo sobre tafetan cannesi un melindre bueno de olan con 
encaje fmo. 
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- cuatro rosas de cinta de sereni, tafetan carmesf can flequito de hila de oro 
- tres dichas de cinta de tiSll, todas con cintitas de prender hechas cobre carton y 5 ramil1etitos 
de flores de mano. 

LIBROS 
- primeramente uno del P. Diego Celada de Benedictioibus Patriarcharun 
- un tomo de a folio del Dr. Don Pedro de Celada 
- un tomo Florilexio medicinal 
- trece de filosofia y teologfa manuscritos 
- cuatro breviarios can su diurno 
- un librito de retorica en forro de pasta 
- tres tomos de la, 2a y 4a parte del ado virgineo 
- un tomo Jacobo Graffis dictionarum aurearum 
- otro dicho Quinqueno Sacro 
- Otro dicho de Teologia de Prochardo forrado en pasta 
- otro dicho chico de San Francisco Javier 
- Un manojito 
- un Ceremonial del p. fro Marco Salmeron 
- otro dicho de San Pedro Crisologo 
- otro del p. Sahuos 
- otro manojito de flores 
- otro de oficio de santos 
- otro de cartas de San Francisco Javier 
- un diurnito 

. - una novena de Ntra Sra de las Angustias 
- otro cuaderno manuscrito que parece ser ejecutorias 
- otro dicho manuscrito de cuentas del maestro LeOn 
- otros dos tambien manuscritos, el uno en que se asientan los hennanos de Ntra. Senora de las 
Angustias y el otro de cuentas 
- dos tomos 2a y 3a parte del Grande Hijo de David Cristo Senor Nuestro 
- dos dichos, el uno primera parte de David, y el otro de David arrepentido 
- una campanilla de bronce chiquita 
- treinta y una cuentas gruesas coloradas 
- un presente libro de cofradfa 

ESCRITURAS Y VALES A FAVOR DE LA COFRADiA 
Primeramente una escritura contra Juan Gregorio de Almeida de 300ps 
- otra contra don Ignacio Jacome y Guerrero de 200ps 
- otra contra Baltazar Sanchez de lOOps 
- otra contra Agustin Lemos de lOOps 
- otra contra Juan Cruz Carrillo de lS0ps 
- otra contra don Francisco Javier y don Juan Salvador Fernandez de 400ps 
- otra contra Epolito Leon de lOOps 
- otra contra Miguel Bautista de 200ps 
- otra contra Maria Bautista de lOOps 
- otra contra Claudio Jaimes de 2S0ps 
- otra contra Don Tomas de Vargas de 600ps 
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- otra contra Jacinto Perez de lOOps 
- otra contra Isidoro Penaloza de lOOps 
- Pedro Vicente Jaimes lOOps 
- Alejandro Contreras 2SOps 
- Francisco Javier Rangel lOOps 
- Juan Ignacio Ruiz SOps 
- Mariano Gomez II Ops 
- un vale contra Joseph Gamboa de 200ps 
- otro vale contra el maestro Don Joseph Antonio Redondo de 200ps 

.HATO 
- un hato con ciento ochenta y siete reses chicas con grandes de seiial y tierra que pastan en 
tierras propias de la cofradia, las cuales constan de instrumento 
- ochocientos tres pesos seis reales en dinero efectivo 
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