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Presentación

ADABI de México, A.C., ha venido apoyando desde el año 2003 
el rescate de los archivos civiles y eclesiásticos, especialmente de los 
municipios y parroquias de México, que representan a través de 
su documentación la memoria histórica, el andar administrativo 
de su propio entorno sociopolítico, económico y religioso. En és-
tos encontramos procesos de corta y larga duración a través de los     
cuales es posible conocer el desarrollo, prosperidad y decadencia de 
muchas poblaciones de nuestro país. Sabemos que no es posible el 
rescate de todos ya que muchos de estos archivos han desaparecido 
para siempre por diversas causas, y han dejado un vacío difícil de 
llenar. Sin embargo, el empeño y compromiso existe en nuestra 
Asociación gracias a la generosidad de quienes se dedican a esta 
labor ingente y sin mayor reconocimiento, y el del patrocinio de la 
Fundación Alfredo Harp Helú.

Los inventarios tienen como propósito el conocimiento y control 
de la producción documental institucional así como su difusión 
con el fin de propiciar la investigación histórica entre quienes se 
dedican a esta disciplina. Deseamos que nuestros inventarios                     
contribuyan en las nuevas historias que se escriban sobre estos 
pueblos y regiones de México.

Dra. Stella María González Cicero
Directora de ADABI de México, A.C.
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SínteSiS hiStórica

El municipio de Xilitla se ubica en las estribaciones de la Sierra 
Madre Oriental, al oriente del actual estado de San Luis Potosí, 
en la región denominada como Huasteca potosina, cuya extensión 
es de 414.95 km2. Hacia el norte colinda con los municipios 
potosinos de Huehuetlán, Tancanhuitz y Coxcatlán, al oriente con 
Aztla de Terrazas, Metlapa y Tamazunchale, al sur con el municipio 
veracruzano de Pisaflores, y al poniente con Jalpan de Sierra y 
Landa de Matamoros, ambos municipios del estado de Querétaro. 
Su clima varía de una temperatura máxima absoluta de 39°C a una 
mínima de 3°C. El grupo étnico mayoritario es el nahua, seguido 
de teenek y mestizos. El topónimo de Xilitla proviene del náhuatl y 
tiene dos acepciones. El primero se refiere a cili-tlán, que significa 
“Lugar de caracolillos”, o xali-tlán, “Arena de caracolillos”. La 
segunda indica que parte de la raíz Chili-tlan o “Lugar de chiles”. 
Cualquiera de los dos significados señala la permanencia nahua 
en la región por más de 500 años, en constante coexistencia con 
teenek, pames y otros grupos indígenas y mestizos.1

Las principales actividades económicas son en el sector primario, 
es decir, en los cultivos de maíz, frijol, chile, naranja, alfalfa y 
principalmente el café cereza. También se desarrolla la actividad 
ganadera, controlada en su mayoría por la población mestiza. En 
los últimos años ha habido un incremento en la prestación de 
servicios, derivado del impulso que ha tenido el sector turístico, 
cuyas principales atracciones y sitios de interés son los numerosos 
ríos, cascadas, grutas y cuevas que se ubican en la región, además del 
convento agustino que data del siglo XVI, las festividades religiosas 
y populares, la producción artesanal, musical y gastronómica. De 
entre todas ellas, destaca el sitio Las Pozas, lugar creado por la 

1 “Enciclopedia de los Municipios de México, estado de San Luis Potosí: Xilitla”, http://www.e-local.
gob.mx/work/templates/enciclo/sanluispotosi/municipios/24054a.htm
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imaginación de Sir Edward James, artista de la corriente surrealista 
que llegó a esta localidad para edificar las abigarradas formas que 
su mente le dictaba, en relación con el entorno natural.

La religión católica penetró en esta región junto con la conquista 
de los señoríos prehispánicos y la expansión del dominio español. 
El establecimiento de encomiendas y la fundación de misiones en 
esta área fueron parte del proyecto bélico de los ibéricos, por ser 
un territorio estratégico que colindaba con la frontera chichimeca 
hacia el noroeste de esta zona. Contamos con poca información 
sobre Xilitla antes de la década de 1550, pero para fortuna nuestra, 
existen referencias más amplias sobre su historia eclesiástica y el 
establecimiento de la orden de los agustinos en este pueblo después 
de estos años.2 En la “Suma de visitas”, se señala que en la década 
de 1550 Xilitla (o Gelitla) pertenecía a la provincia de Pánuco y 
era pueblo realengo con una población de 414 indios casados, 
distribuidos en quince estancias o pueblos sujetos. Cada ochenta 
días tributaban cinco cargas de ropa grande y diez jarros de miel. 
Quedaba a 50 leguas de México, 25 de la villa de Pánuco y 14 de 
la Villa de Santiago de los Valles. Su temple era frío en las partes 
más altas, pero en los valles era caliente. Colindaba con los pueblos 
de Calitlan, Macuilsuchitl, Xalpa, Oxitipa y Topla.3 Los asuntos de 
la administración civil en esta región se controlaban en la Villa de 
Santiago de los Valles, fundada en 1533 por Nuño de Guzmán.

El informe enviado por los frailes al padre provincial de la Orden 
en 1571, si bien no es muy extenso, al menos proporciona datos 
sobre la población, conformación territorial y la administración 
religiosa del convento de Xilitla. El pueblo contaba con nueve 
estancias sujetas (Tlaçoçonal, Tilaco, Tlaletlan, Taxopen, 
Tamancho, Tlachco, Tancuco, Çipatlan y Quetentlan), en donde 
habitaban 622 tributarios. La población se componía de nahuas 

2 Meade, La Huasteca veracruzana, p. 297.
3 “Suma de visitas” (Ca 1550), p. 113.
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y otomíes. La estancia de Tilaco, localizada al extremo oeste de 
la misión, confinaba con las serranías dominadas por grupos 
chichimecas, clasificados por los frailes como “indios infieles”. El 
informe añade que,

“estamos en esta casa y convento dos religiosos, entreambos 
lenguas mexicanas para los naguales, y para los otomíes 
tiene nuestro padre provincial proveído de lengua otomí; 
suple en esta casa y en la de Chapuluacan, y así tienen unos 
y los otros doctrina en su mismo idioma; confiésanse y 
reciben los otros sacramentos que nuestra Santa Madre 
Iglesia manda mil y quinientas y dieciocho personas.4”

La secularización en esta área de la Huasteca fue muy tardía, a 
diferencia de lo ocurrido en lo que hoy es la Huasteca veracruzana 
e hidalguense, donde el proceso de secularización de los conventos 
agustinos y franciscanos se efectuó entre los siglos XVI y XVII. 
Esto se explica por la ubicación geográfica, pues como ya se 
ha señalado, la región de Villa de Valles era la frontera con los 
chichimecas, en donde las misiones sirvieron como frentes de 
atracción, y a veces de contención, de estos grupos. A lo largo del 
siglo XVII el pueblo de Xilitla estuvo bajo la administración de los 
agustinos hasta los últimos años del periodo colonial, posiblemente 
durante la década de 1780, cuando la doctrina fue traspasada a 
la administración del clero secular y adscrita a la jurisdicción del 
arzobispado de México.5 Todavía en 1733, el convento de Xilitla, 
junto con muchos otros de la región, pertenecía a la provincia del 
Santísimo Nombre de Jesús, de la orden de San Agustín.6

En 1854 se erigió la diócesis de San Luis Potosí, en la que se 
anexaron parroquias de las diócesis de Guadalajara, Michoacán y 

4 “Descripción del arzobispado de México”, pp. 142-143.
5 Gerhard, Geografía histórica, p. 366.
6 Meade, La Huasteca veracruzana, p. 303.
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México. La última cedió las parroquias de Axtla, Huehuetlán, San 
Martín Chalchicuautla, Tamazunchale, Tampamolón, Tancanhuitz, 
Valles y Xilitla. La formación de la diócesis de Huejutla en 
1922 requirió la anexión de las parroquias de Chalchicuautla, 
Tamazunchale y Xilila. Finalmente, con la creación de la diócesis 
de Ciudad Valles en 1960-1961, cuyo primer obispo fue el 
excelentísimo señor doctor Carlos Quintero Arce, la parroquia de 
Xilitla quedó incorporada a esta jurisdicción eclesiástica, a la que 
pertenece en la actualidad.7

el archivo

Los libros, legajos y demás expedientes, se encuentran en muy 
buen estado de conservación, a pesar de las condiciones extremas 
del clima. Al momento del diagnóstico, los documentos no estaban 
resguardados en cajas, con excepción de algunos legajos. Los libros 
y expedientes estaban en un armario de madera sin puerta, que 
se localiza dentro de la oficina parroquial. La extensión de este 
archivo es de 7.5 metros lineales.

En este acervo se resguarda únicamente documentación de la 
administración parroquial, ya que en él no se hallan los libros de la 
orden de los agustinos mientras estaba en funciones el convento. 
Es por ello que no se encontrará información del periodo colonial 
en este repositorio. En la serie de Bautismos se encuentran libros 
que nos hablan de la actividad parroquial durante el siglo xix. La 
Sección Sacramental reporta la mayor cantidad de documentación 
que corresponde a Informaciones matrimoniales, con 31 cajas. 

La Sección Disciplinar está contenida en 5 cajas (de la 36 a la 
40), cuya serie más extensa y completa es la de Fábrica espiritual 
(1890-1995), con 17 libros.

7 Torre Villar, “Erección de obispados en el siglo XVIII. El obispado de Valles”, en Estudios de 
historia novohispana, núm. 3, enero, 1970, pp. 173-234; “Diócesis de Ciudad Valles”, http://www.
diocesisdeciudadvalles.org.mx.
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Antes del proceso
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Después del proceso



cuadro de clasificación

arcHiVo Parroquial de san agustÍn Xilitla,
san luis PotosÍ

SECCIONES

DISCIPLINAR

Series

- Asociaciones 
- Circulares
- Correspondencia
- Fábrica Espiritual
- Diezmo
- Gobierno
- Inventarios
- Misas

SACRAMENTAL

- Bautismos

- Informaciones 
Matrimoniales

- Matrimonios

Series
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3

1 1890-1891 Legajo.
2 1891-1894 Legajo.
3 1894-1896 Legajo.
4 1922-1923 Legajo.

5 1923-1924 Legajo. Borrador de 
informaciones matrimoniales.

6 1924-1925 Legajo.
7 1930 Legajo.

4 1 1954-1955 Legajo.
2 1955 Legajo.

5 1 1956 Legajo.
2 1956 Legajo.

6 1 1956 Legajo.
2 1956 Legajo.

7 1 1958 Legajo.
2 1959 Legajo.

8 1 1959 Legajo.
9 1 1960 Legajo.
10 1 1960 Legajo.

11
1 1961- Legajo
2 1962 Legajo.
3 1963 Legajo.

12
1 1964 Legajo.
2 1964 Legajo.
3 1966 Legajo.

13 1 1974 Legajo.

Serie Caja Vol Año Observaciones

1
1 1887-1890 Libro.
2 1890-1896 Libro.
3 1896-1901 Libro.

2

1 1916-1917 Libro.
2 1963-1973 Libro.

3 1989 Libro. 
Incluye actas testimoniales

4 1993
Libro. 

Incluye expedientes de 
confirmaciones

inventario del archivo Parroquial

sección sacramental

Bautismos

Informaciones
Matrimoniales
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Serie Caja Vol Año Observaciones

14 1 1975 Legajo.
2 1976 Legajo.

15 1 1977 Legajo.
2 1980 Legajo.

16 1 1981 Legajo.
2 1982 Legajo.

17 1 1982 Legajos.
2 1983 Legajo.

18

1 1984 Legajo.
2 1984 Legajo.
3 1986 Legajo.
4 1991 Legajo.
5 1997 Legajo.

19 1 1998 Legajo.
20 1 1998 Legajo.
21 1 1999 Legajo.

22 1 2000 Legajo.
2 2000 Legajo.

23

1 2001 Legajo.
2 2001 Legajo.
3 2001 Legajo.
4 2001 Legajo.

24 1 2002 Legajo.
2 2002 Legajo.

25 1 2003 Legajo.
2 2003 Legajo.

26 1 2003 Legajo.
27 1 2004 Legajo.
28 1 2005 Legajo.
29 1 2005 Legajo.
30 1 2006 Legajo.
31 1 2007 Legajo.

32

1 2008 Legajo.
2 2008 Legajo.
3 2008 Legajo.
4 2008 Legajo.

33

1 2009 Legajo.
2 2009 Legajo.
3 2009 Legajo.
4 2009 Legajo.

Matrimonios 34

1 1838-1862 Libro.
2 1880-1896 Libro.
3 1887-1890 Libro.
4 1890-1898 Libro.

Informaciones
Matrimoniales
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Serie Caja Vol Año Observaciones

35
1 1952 Libro.
2 1954-1956 Libro.
3 1975 Libro.

Serie Caja Vol Año Observaciones

Asociaciones 36

1 s/f

Libro. Lista de nombres de las 
celadoras de la Vela Perpetua. 
Archicofradías de la Santísima 
Virgen del Carmen. Asociación 

de las Hijas de María Inmaculada. 
Asociación del Rosario Perpetuo.

2 1907-1910 Libros.

3 1922-1925 Libro. Cuentas  de la Asociación 
de la Vela Perpetua. 

4 1935-1942 Libro. 
Apostolado de la Oración

5 1962-1964
Libro. Apostolado de la 

Oración. Registro de los socios, 
de donadores del Apostolado y 

cuentas.

Circulares

37

1 1912-1952 Libros.

2 1925-1932 Libro. 
Contiene lista de cuentas.

3 1986-1997 Libro. Copias.
Correspondencia 1 1992 Fojas sueltas.

Diezmo 1 1907-1922 Fojas sueltas.

Fábrica
Espiritual

1 1890-1907 Libro. 
Fábrica espiritual.

2 1907-1921 Libro. 
Fábrica espiritual.

3 1907-1922 Libro. 
Fábrica material.

Sección diSciPlinar

Matrimonios



22

Serie Caja Vol Año Observaciones

38

1 1922 Libro. 
Fábrica material.

2 1922-1923 Libro. 
Fábrica espiritual.

3 1922-1923
Libro. 

Fábrica espiritual. 
Diario borrador.

4 1922-1925 Libro. Fábrica
 espiritual.

5 1935 Fojas sueltas. 
Fábrica material.

6 1938 Fojas sueltas. 
Fábrica espiritual.

7 1959 Fojas sueltas. 
Fábrica espiritual.

8 1959-1961 Libro. 
Fábrica material.

9 1965-1973 Libro. 
Fábrica espiritual.

10 1965-1976 Libro. 
Fábrica material.

39

1 1967-1973 Libro. 
Fábrica espiritual.

2 1970-1976 Libro. 
Fábrica material.

3 1976-1977 Libro. 
Fábrica material.

4 1986-1995 Libro. 
Fábrica material.

Fábrica
Espiritual
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Serie Caja Vol Año Observaciones

Gobierno

40

1 1960-1967 Libro. 
Contiene inventario.

2 1990
Libro. 

Contiene lista del seminario 
de evangelización.

Inventario 1 1934 Fojas sueltas.
2 1965 Fojas sueltas.

Misas
1 s/f Fojas sueltas.
2 1959-1964 Libro.
3 1986-1993 Libro.
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