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presentación

el año de 2003 apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de 
méxico, a.c. (adabi) cobró forma y figura. de entonces a la fecha, 
numerosos archivos han vuelto a ser habilitados por nuestra asocia-
ción. el esfuerzo de adabi no ha sido en vano; ni el reconocimiento 
a su trabajo ha venido en menor cantidad de parte de las institucio-
nes promotoras de la cultura.

día a día, suman más los archivos tanto civiles como eclesiásti-
cos, que adabi apunta dentro de su lista de metas felizmente 
cumpli das, una vez que los ha preservado de morir entre paredes al 
punto del derrumbe.

por supuesto, no hay labor de rescate, efectiva de verdad, si al cabo 
de concluirla, no se le proporcionan al futuro usuario los instrumen-
tos de consulta, que sin error le lleven directo a su objeto de estudio.

así, por cada archivo intervenido, va a la par del mismo el in-
ventario de sus documentos, editado por adabi.

colocados de frente al librero en cuyos anaqueles adabi depo-
sita, uno por uno y con cuidadoso afecto, los inventarios que a su 
paso levanta por todo el país, nos parece alzarse a nuestra vista algún 
mural cuyos colores dan de sí, en su riquísima variedad, el testimo-
nio más vivo de la acción del hombre sobre su tierra, su ciudad, su 
historia y días.

en efecto, no otra cosa son los inventarios sino ese mural que, 
como si cobrara voz, nos habla del ser humano, tan luego iniciamos 
su lectura, y que adabi se precia de ser su depositaria, puesta siem-
pre al servicio de quien los necesite.

stella maría González cicero
Directora de ADAbI de México, A.C.
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sÍntesis histórica

parroquia san pablo apóstol

la parroquia san pablo apóstol pertenece a la iv vicaría de la ar-
quidiócesis de méxico, i decanato. y está ubicada en el centro his-
tórico de la ciudad de méxico, en la calle de Jesús maría, núm. 52, 
esquina con san pablo. la fiesta patronal se celebra el 29 de junio, 
día de la solemnidad de san pedro y san pablo.

en el lugar donde actualmente se encuentra la parroquia, estu-
vo el barrio indígena teopan, después san pablo Zoquipan (o 
Zoquiapan),1 considerado como el verdadero lugar a donde llega-
ron las tribus aztecas procedentes de aztlán y donde vieron la señal 
de que habían de fundar ahí su morada: el águila devorando una 
serpiente. esto se recuerda en la actualidad con la plaza la aguilita, 
ubicada a unas dos calles de la parroquia.2

los orígenes de la parroquia san pablo apóstol se remontan a 
los primeros años después de la conquista de tenochtitlán (1521). 
una vez tomada la ciudad, los conquistadores ven la gran necesidad 
de fundar templos católicos exclusivos para indios. existían legisla-
ciones según las cuales la ciudad de españoles y la ciudad de indios 
debían quedar separadas. por lo tanto, las capillas para la evange-
lización de los indios se ubicarían fuera de lo que sería la ciudad 
novohispana.

1  Vid. rossend rovira morgado, “san pablo teopan: pervivencia y metamorfosis virreinal 
de una parcialidad indígena de la ciudad de méxico”, en De márgenes, barrios y suburbios 
en la Ciudad de México, méxico, instituto nacional de antropología e historia (inah), 
colección historia, serie logos, 2012, pp. 31-51; manuel de olaguibel, Toponimia 
azteca de la Ciudad de México y el Distrito Federal, méxico, imprenta y encuadernación 
de lambert hnos., 1898, p. 28. 

2  a este argumento existen opiniones diversas. Vid. José Fernando ramírez, Obras históri-
cas, méxico, universidad nacional autónoma de méxico (unam), 2001, p. 487, vol. 3.
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agustín de vetancurt y otros cronistas franciscanos afirman 
que fray pedro de Gante fundó la capilla de san pablo.3 los fran-
ciscanos fundaron en los terrenos de la antigua méxico tenochtit-
lán cuatro capillas en las correspondientes cabeceras de la ciudad 
indígena: santa maría cuepopan, san sebastián atzacoalco, san 
Juan moyotla y san pablo tepoan. por consiguiente, en los prime-
ros años san pablo estuvo a cargo de los religiosos franciscanos y 
funcionaría como ayuda de la cuasi parroquia o doctrina conocida 
como san José de los naturales.

José Joaquín Fernández de lizardi afirma que la ermita o capi-
lla de san pablo se edificó en el mismo lugar donde se ubicó el templo 
de huiznauac,4 y que fue un indio cacique,5 quien costeó y promo-
vió su construcción.6 esta misma versión se reproduciría en 1783 
en un testimonio dirigido al rey sobre los derechos de propiedad de 
la parroquia presentado por el virrey de la nueva españa. en dicho 
documento el cura y la feligresía de indios demostró que la original 
capilla de san pablo se construyó a expensas de un indio cacique, 

3  agustín vetancurt, Crónica de la Provincia del Santo Evangelio de México. Cuarta parte 
del Teatro Mexicano de los sucesos religiosos, méxico, maría de benavides, viuda de Juan 
de ribera, 1697, p. 40.

4  otros cronistas que concuerdan con esta teoría son Fernando de alvarado tezozomoc, 
Juan de torquemada y modernamente alfonso caso y Jesús Galindo y villa. Vid. ros-
send rovira morgado, “de valeroso quauhpilli a denostado quauhtlahtoani entre los 
tenochcas: radiografía histórica de don andrés de tapia motelchiuhtzin”, en Estudios de 
Cultura Náhuatl, núm. 45, méxico, inah, 2013, p. 179.

5  Fortino hipólito vera (en 1880) y Fernández de lizardi (en 1995),) y otros cronistas 
dicen “inés de tapia, nieto (sic) de moctezuma” (así lo repitieron varios autores poste-
riormente). nosotros creemos que se trata de andrés de tapia motelchiuhtzin, ya que 
casi todos coinciden en que ese indio fue el primer gobernador de la parcialidad de san 
Juan tenochtitlán, una vez consumada la caída de méxico tenochtitlán, por lo tanto 
sería andrés de tapia motelchiuhtzin, gobernador de 1526 a 1531, quien por cierto no 
tenía parentesco con moctezuma. 

6  José Joaquín Fernández de lizardi, Folletos, 1824-1827, méxico, unam, 1995, p. 184. 
más tarde, esta teoría se seguiría sosteniendo. Vid. Fortino hipólito vera, Itinerario pa-
rroquial del arzobispado de México, méxico, imprenta del colegio católico, 1880, p. 44. 
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gobernador de la parcialidad de san Juan tenochtitlán.7 este indio 
sería andrés de tapia motelchiuhtzin, quien contaba con privilegio de 
armas concedido por el emperador carlos v y fue nombrado caba-
llero de espuela de san pedro por el papa clemente vii.8

no hay una fecha exacta de la erección de aquella capilla, aun-
que algunos hablan de 1523-1524, en que fray pedro de Gante se 
estableció en nueva españa. el documento que da más certeza para 
fecharla aproximadamente, es el códice ozuna que ilustra las capi-
llas de la ciudad de méxico fundadas por fray pedro de Gante, 
entre ellas aparece ya san pablo.9

hacia 1525-1527 solamente existía en la ciudad de méxico la 
parroquia del sagrario para los españoles, y las doctrinas para in-
dios de san Juan tenochtitlán (con cuatro barrios y sus cuatro 
capillas) y santiago tlatelolco.10 existían cuatro capillas en las 
cuatro cabeceras de los barrios indígenas, que después serían eri-
gidas parroquias o doctrinas de indios hacia mediados del siglo 
xvi,11 con la peculiaridad de que serían administradas no por el 
clero secular sino por religiosos.

  7  archivo parroquial de san pablo apóstol (apspa), sección disciplinar, serie comuni-
caciones, caja 190, “testimonio íntegro de lo ocurrido en la secularización del curato 
de san pablo”.

  8  manuel antonio valadez, Gazetas de México…, méxico, Felipe de Zuñiga y ontiveros, 
1785, p. 409. para ratificar los privilegios que gozó andrés de tapia motelchiuhtzin, 
Vid. José rubén romero Galván, Los privilegios perdidos: Hernando Alvarado Tezozó-
moc, su tiempo, su nobleza y su Crónica mexicana, méxico, unam, 2003, p. 65.

  9  antonio rubial García, “¿el final de una utopía? el arzobispo lorenzana y la nueva 
distribución parroquial de la ciudad de méxico”, en Jesús paniagua pérez (coord.), 
España y América entre el barroco y la Ilustración (1722-1804) II Centenario de la muerte 
del cardenal Lorenzana (1804-2004), españa, universidad de león, 2005, p. 278.

10  roberto moreno de los arcos, “los territorios parroquiales de la ciudad arzobispal”, 
en Gaceta oficial del Arzobispado de México, méxico, septiembre-octubre, 1982, p. 161.

11  moreno de los arcos afirma que no hay documentos que confirmen la fecha de erección 
de las 4 capillas de indios en parroquias, sin embargo se puede suponer que funciona-
ron como vicarías dependientes de san José de los naturales con su propio territorio de 
feligreses, hasta que pasaron a funcionar como doctrinas de indios. Ibid. p. 163.
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según declaraciones del indio pedro xuárez, sacristán de san pablo 
apóstol, por el año de 1563 se comenzó a construir ese templo con 
mayor formalidad para los servicios religiosos.12

hacia 1569 los franciscanos cedieron la doctrina de san pablo 
al clero secular. entonces, el arzobispo alonso de montúfar la habi-
litó como capilla de indios y puso al frente al clérigo alonso Fernández 

12  carlos de sigüenza y Góngora, Triunfo parténico…, méxico, Juan ribera, 1683, f. 89r. 

parroquia san pablo apóstol, arzobispado de méxico
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segura,13 aunque también existe la versión de que fue un religioso 
mercedario quien estuvo al frente de los servicios religiosos, auxilia-
do por los feligreses indígenas, quienes atendían las necesidades ma-
teriales de la capilla.14

en 1571 el definidor dominico Fernando de paz pide al papa pío 
v la redistribución de los curatos de indios. entonces el papa envía 
el 18 de octubre del mismo año una bula al arzobispo alonso de 
montúfar para que distribuya los tres barrios indígenas de la ciudad 
novohispana entre las tres órdenes mendicantes, especificando que 
el barrio de san pablo se entregue a los religiosos agustinos, llegados 
a nueva españa en 1533. no obstante, el arzobispo no cumplió 
con las órdenes pontificias.15

más tarde, el provincial de los agustinos acudirá al rey para so-
licitar la jurisdicción de los fieles de san pablo. por real cédula 
expedida el 23 de diciembre de 1574, el virrey martín enríquez 
recibe el mandato real de entregar a los agustinos la capilla de san 
pablo;16 éste acepta con agrado el mandato, pero el arzobispo pedro 
moya de contreras y su cabildo se oponían a la entrega.17 

en 1575 los agustinos toman posesión de san pablo, aun en 
contra del arzobispo. además se les da el beneficio de que con los 
frutos de la doctrina abran un colegio. de esta manera, fundan 

13  manuel rivera cambas, México pintoresco, artístico y monumental: vistas, descripción, 
anécdotas y episodios de los lugares más notables de la capital y de los estados, aun de las 
poblaciones cortas, pero de importancia geográfica ó histórica, méxico, imprenta de la re-
forma, 1880, p. 178. el nombre del clérigo lo da luis a. vargas Guadarrama, “estudio 
de los restos de un sujeto con grilletes encontrado en la plaza de san pablo, ciudad de 
méxico”, en Anales del Museo Nacional de México, núm. 2, méxico, inah, 1971, p. 70.

14 apspa, sección disciplinar, serie comunicaciones, caja 190.
15  arturo e. ramírez trejo, “Fermín ylarregui: oriunda philosophia, un manuscrito la-

tino de filosofía en la tradición del pensamiento agustiniano novohispano”, en Pensa-
miento Novohispano, issue 5, méxico, universidad autónoma del estado de méxico, 
2004, p. 98.

16 Id.
17 antonio rubial García, op. cit., p. 279.
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también en el mismo año el colegio de san pablo, anexo a la 
doctrina.18 alrededor de 1581, los agustinos derrumban el edificio 
original de la antigua capilla para edificar un templo mejor. 

hacia 1734-1735, los agustinos aseguraban haber reedificado el 
templo una vez más. en la disputa por la parroquia desarrollada 
años más adelante, se demostró que los religiosos impusieron a in-
dios, cofradías, alcaldes y oficiales, cuotas semanales y aportación de 
mano de obra para poder realizar esta reconstrucción.19 a esto se 
suma la solicitud que fray José de sevilla giró a la real audiencia en 
1736, reclamando la contribución correspondiente, asignada a las 
parroquias del reino, para la reconstrucción de san pablo.20 más 
adelante, hacia 1743, fray José pacheco, en calidad de cura religioso, 
solicitaría al superior Gobierno los tributos de la feligresía para la 
reedificación del templo.21 Finalmente, el 19 de enero de 1755 se 
dedica el nuevo edificio.

en medio del arduo trabajo de remodelación del templo, co-
menzó un proceso muy largo de secularización. ya desde 1749 la 
corona había expedido real cédula anunciando el proyecto de se-
cularizar las doctrinas de indios. en 1750 fueron secularizadas las 
doctrinas de santa cruz y soledad y san sebastián, en manos 
también de agustinos. tres años después, Fernando vi expide 
otra real cédula, dirigida a todos los obispos novohispanos, 
mandando entregar las parroquias a cargo de regulares al clero 
secular. la doctrina de san pablo continuaba todavía en manos 
de los agustinos, que se vieron favorecidos por la expedición de la 

18  el colegio de san pablo de los agustinos funcionó como seminario para los novicios, 
pero también recibían clérigos seculares. Vid. clara inés ramírez, Grupos de poder cleri-
cal en las universidades hispánicas, vol. 2, méxico, unam, 2001, p. 62.

19 apspa, sección disciplinar, serie mandatos, caja 198.
20  más tarde los agustinos negarían esto, queriendo demostrar que este templo nunca lo 

consideraron parroquia sino capilla de su colegio, por tanto les correspondería conser-
varlo ante las leyes de secularización de parroquias.

21 apspa, sección disciplinar, serie comunicaciones, caja 190.
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real cédula de 1755 que daba marcha atrás en algunos aspectos 
al proceso de secularización.22

en el año de 1767 toma posesión como nuevo arzobispo de 
méxico antonio de lorenzana. en su agenda era de suma impor-
tancia verificar la secularización definitiva de las parroquias que aún 
estaban en manos de religiosos. los agustinos no se dieron por ven-
cidos tan fácilmente, se ampararon en un decreto expedido anterior-
mente por el virrey agustín de ahumada, marqués de las amarillas 
y, aunque efectivamente lorenzana secularizó la doctrina de san 
pablo, los religiosos lograron conservar el edificio, alegando que 
pertenecía a su colegio y casa de religiosos.23

una vez efectuada la secularización de san pablo, el obispo loren-
zana nombró al presbítero Juan José piña y auñón como primer párro-
co secular. el nuevo conflicto que se presentaba era definir la sede de la 
parroquia. temporalmente se resolvió que los oficios se celebraran en 
la capilla de la cofradía de nuestra señora del tránsito, propiedad del 
gremio de los curtidores, que se encontraba en terrenos del colegio de 
san pablo. sin embargo, para el establecimiento de la nueva sede pa-
rroquial, se les impone a los agustinos la obligación de contribuir mo-
netariamente con los gastos de edificación del nuevo templo.

la negociación para que los agustinos contribuyeran con lo 
que les correspondía por quedarse con el templo de san pablo fue 
larga y tormentosa. el procedimiento se dio entre relaciones, do-
cumentos y audiencias. el 6 de agosto de 1767, por real cédula 
se le manda al arzobispo de la nueva españa que entregue un 
testimonio íntegro de la situación del curato de san pablo, inclu-
yendo documentos probatorios, para tomar una decisión definitiva. 
el mismo arzobispo lorenzana manda la relación solicitada.24 

22 antonio rubial García, op. cit., p. 282.
23  apspa, sección disciplinar, serie reales órdenes, caja 206.
24  la cédula y el informe se encuentran en al archivo parroquial: apspa, sección discipli-

nar, serie reales órdenes, caja 206.
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a partir de estos informes se ratificó que los agustinos podían 
conservar el edificio, ya que pertenecía a su colegio, pero a cambio 
debían restituir al cura y a su feligresía la mitad del valor del tem-
plo, para que con eso comenzaran a edificar en otro lugar la nueva 
sede parroquial de san pablo.

aun con este conflicto, en 1772 el arzobispo de méxico, anto-
nio de lorenzana, dictó una nueva demarcación para las parro-
quias de la ciudad de méxico. José antonio alzate y ramírez, 
encargado de realizar el estudio para la nueva demarcación, había 
sugerido al virrey mayorga que se trasladara la sede parroquial de 
san pablo a la capilla de tlaxcoaque. el párroco en turno se incon-
formó y la sugerencia no se llegó a verificar.25 entonces, el territo-
rio parroquial de san pablo quedó de la siguiente manera:

serán sus límites por el norte desde la esquina de la calle verde hasta 
la fuente de san pablo, de donde corriendo por línea recta hasta la 
calle de san ramón, seguirá por dicho viento hasta el puente de 
santiaguito: por el oriente la acequia real hasta encontrar con la de san 
antonio abad: por el sur esta acequia hasta llegar a la de necatitlán: 
por el poniente la calle de este título hasta la esquina de la calle verde, 
donde dio principio.26 

debe señalarse que dentro de la jurisdicción de san pablo se encon-
traba gran cantidad de barrios indígenas: barrio de san pablo, cuya 
población se dedicaba en su mayoría a la curtiduría y la tenería, en 
fabricar cola como pegamento, y en la elaboración de gamuzas y 
pergaminos; la palma con los barrios de la concepción, san agus-
tín, Zoquipan y Jamaica, que se dedicaban a tejer botonaduras de 
oro, plata, cerda y estambre, y otros en fabricar zapatos (estos barrios 

25  José antonio de alzate y ramírez, Memorias y ensayos, méxico, unam, 1985, p. 36.
26  Juan nepomuceno rodríguez de san miguel, Pandectas hispano-mexicanas…, méxico, 

oficina de mariano Galván rivera, 1839, p. 352.
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pasaron más adelante a depender de la parroquia de santo tomás, 
apóstol, la palma).27

mientras tanto, las disputas entre los agustinos y el cura piña de 
auñón no cesaban.28 a partir de las disposiciones ya dictadas, en 
1778 se realizó el avalúo de san pablo el viejo29 (a partir de aquí, 
a esta iglesia se le conocerá con el apelativo el viejo, y a la nueva 
iglesia, sede parroquial, que es la actual construcción, se le conoce-
rá como san pablo el nuevo). en 1780 el cura declara que los 
agustinos se encuentran inconformes porque en el avalúo se tomaron 
en cuenta los “suelos y sitios”, que reclamaban como propios, así 
como los objetos de culto. entonces piden que se realice un segun-
do avalúo, que se verificó en 1781, firmado por los arquitectos an-
tonio Guerra y torres e ildefonso de iniesta vejarano.

en 1783 el virrey antonio bucareli presenta nuevamente a la 
corona el testimonio íntegro de la situación del curato de san pablo. 
el fiscal designado para el caso ratifica la determinación de que los 
agustinos conserven la iglesia de san pablo el viejo, y restituyan al 
cura y su feligresía la mitad del valor. con esta suma el cura podría 
construir un nuevo templo, y dejar libre la capilla de los curtidores, 
que hasta el momento estaba ocupando como parroquia.30 bucare-
li aprobó las disposiciones y ordenó agilizar el proceso.

no obstante los esfuerzos por resolver el conflicto, los agustinos 
alargaban la resolución. así, pues, resultó necesario que se expidiera 
lo más pronto posible una nueva cédula real en 1784 mandando 

27  José antonio de villaseñor y sánchez, Suplemento al Theatro americano: la ciudad de 
México en 1755, méxico, unam / editorial csic escuela de estudios hispano ameri-
canos, 1980, pp. 123-124.

28  sobre los conflictos entre el párroco secular y los agustinos se encuentran varios expe-
dientes en el archivo General de la nación (agn), por ejemplo, uno que se refiere a la 
incomodidad del cura por el toque de campanas en la casa de religiosos: agn, regio 
patronato indiano, bienes nacionales, vol. 929, exp. 5, 1773.

29  los avalúos efectuados se encuentran en el archivo parroquial: apspa, sección discipli-
nar, serie comunicaciones, caja 190.

30 Id.
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a los religiosos que entregaran al cura y su feligresía la mitad del 
valor de la iglesia. la cédula fue recibida hasta 1785.

en 1786 el cabildo de la nobilísima ciudad de méxico determi-
nó donar la plazuela del copado —después conocida como “de san 
pablo”— para la edificación de la nueva sede parroquial. este terreno 
se ubicaba a espaldas de la iglesia y del colegio de los agustinos. por 
estas fechas se presentaron los herederos de bartolomé de santa maría 
reclamando parte de esos terrenos. el procurador general determinó 
que se pagaran 40 pesos a cada uno de los quejosos a cambio de que 
cedieran el terreno a favor de la iglesia.31 no obstante, todavía pasaron 
tres años más, para que el cura piña y auñón presentara una nueva 
declaración de la situación, reclamando a los agustinos que entregaran 
el dinero para poder comenzar el proyecto de construcción.

en el mes de mayo de 1786, el arzobispo núñez de haro nom-
bra a emeterio cacho como protector, para que a su cargo corra el 
proyecto de construcción de san pablo. posteriormente, se nombra 
a pedro doval como depositario tesorero para administrar los 
gastos,32 ya que cacho había sido nombrado alcalde del crimen el 
23 de mayo de 1789.33

para 1788 el cura Juan José piña auñón presenta una declara-
ción quejándose de que el asunto no puede llegar a resolverse. 
explica que los servicios litúrgicos se estaban celebrando todavía 
en la capilla de los curtidores, cuya estrechez y mala conservación 
ocasionaba “muchos desordenes, irreverencias e incomodidades”. 
también declara que los gastos del proceso habían sido muy gra-
vosos para la parroquia, siendo sus ingresos solamente los dere-
chos de estola, y que estos eran muy fluctuantes y se destinaban a 
los gastos del culto.34

31 Id.
32 Id.
33  agn, regio patronato indiano, bienes nacionales, vol. 575, exp. 72, 1789.
34 Id.
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después de todo este largo proceso, finalmente el 11 de octubre 
de 1789 se colocó la primera piedra de la nueva parroquia de san 
pablo, bendecida por el arzobispo haro y peralta.35 el proyecto es-
taría suspendido todavía por tres años, y la construcción se prolon-
garía por seis años más. 

el mismo año, 1789, los agustinos, por medio de Joaquín 
Guerrero y García, hacen una declaración para exigir que el cura 
desocupe la capilla de los curtidores, donde realizaban los actos 
litúrgicos, y otras piezas de la casa de religiosos que el clérigo tenía 
en uso, “pues no es menor la precipitación con que cobra, que la 
tibieza con que se conduce en el otro extremo”, alegando que den-
tro de la jurisdicción parroquial el cura tenía otras capillas donde 
podía establecerse. además afirman que existía desconfianza de 
que el clérigo pudiera concluir el proyecto de construcción, razón 
por la cual no le entregaban completo el dinero convenido, aun-
que según ellos ya habían entregado una parte de la suma que se 
les requería.36

ante el notable estancamiento del proyecto de construcción, en 
1791 se manda realizar un avalúo de la obra con el fin de determi-
nar el costo de la conclusión del proyecto. este avalúo lo elaboraron 
los arquitectos José damián ortiz y antonio González velázquez. 
debido al encarecimiento del proyecto, se buscan todos los medios 
para conseguir recursos. para 1799 la real renta de la lotería expi-
de un certificado indicando que hay una rifa abierta para recaudar 
fondos para concluir la construcción de san pablo.37

después de este largo camino, en marzo de 1799 se declara 
terminada la obra y se realiza la dedicación del templo. el edificio 
llamado san pablo el nuevo, que es el que hasta nuestros días fun-
ciona como parroquia, es obra de José antonio González velázquez, 

35 Fortino hipólito vera, op. cit., p. 132.
36 apspa, sección disciplinar, serie comunicaciones, caja 190.
37  agn, regio patronato indiano, clero regular y secular, caja 172, vol. 178, exp. 10, 1800.
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artista valenciano que introdujo la arquitectura neoclásica en nues-
tro país. en 1783 se le nombró director de arquitectura de la acade-
mia de san carlos en la nueva españa.38 

el proyecto de san pablo el nuevo fue la primera obra religiosa 
de González velázquez en nueva españa. Fue una obra que se tor-
nó difícil, ya que, según el avalúo que el arquitecto realizó en 1791, 
el terreno era fangoso y “flojo, con abundantes aguas por la inme-
diación a la acequia”.39 el arquitecto explica que por esta razón los 
cimientos son más anchos de lo normal, y presentan un “no co-
mún” encadenado doble de planchas de cedro sobre un fuerte esta-
cado. el agua debió de extraerse. en el documento al que nos 
referimos, González velázquez compara el costo de la parroquia de 
nuestra señora de los Ángeles —de la cual también estaba a car-
go—, y concluye que el costo de san pablo es excesivamente eleva-
do. Fue necesario reformar la construcción, poner más cimientos y 
contracimientos. siendo esta la primera obra religiosa de velázquez 
en nueva españa, pide al obispo que se respete lo mejor posible el 
diseño original, aun con el alto costo.40

ante esto, el arquitecto recibió respuesta del virrey conde de 
revilla Gigedo, indicando que el párroco pida a los feligreses que 
contribuyan semanalmente con un real o dos, a cambio del benefi-
cio de poder enterrar sin costo alguno a seis difuntos en el panteón 
de la parroquia,41 y con el dinero recaudado se concluiría la obra. 
según propias declaraciones del arquitecto, él mismo aportó de su 
bolsillo 400 pesos para la cornisa y parte de la fachada de la iglesia.

38  Glorinela González Franco, “el arquitecto José antonio González velázquez y el neo-
clásico en la nueva españa”, en boletín de Monumentos Históricos, núm. 1, méxico, 
inah, 2004.

39 apspa, sección disciplinar, serie comunicaciones, caja 190.
40 Id.
41 Id.



21

el templo tiene una planta de cruz griega, con una portada de 
estilo neoclásico sobrio, y dos campanarios con columnas de orden 
jónico.42 presenta un friso que originalmente estaba recubierto de 
azulejos. lo más notable del edificio es la amplia y alta cúpula que per-
mite la entrada de luz al interior del templo.

la capilla de la cofradía de nuestra señora del tránsito que 
había ocupado el cura por más de 30 años para los servicios religio-
sos, entró en una nueva disputa por el año de 1800. el párroco en 
turno, ignacio Guraya, logró que el gremio cediera la capilla a la 
parroquia en atención a los años que los curas anteriores habían 
atendido a sus cofrades, además transfieren la sede de la cofradía a la 
nueva parroquia de san pablo y con ella la imagen de nuestra seño-
ra del tránsito, los ornamentos, alhajas y todas las propiedades de la 
corporación, así como la capilla misma. cuando el párroco ignacio 
Guraya notifica la decisión de los curtidores a los agustinos, estos 
últimos declaran estar conformes con la donación de la cofradía, 
pero no con lo que respecta a la capilla, ya que les pertenecía por 
estar en su propiedad adjunta al colegio. el cura renuncia entonces 
al derecho de reclamar la capilla y a cambio pide a los agustinos el 
“cuadrante donde está la pila bautismal del colegio de san pablo”.43

en 1861 la parroquia, como todos los templos de la ciudad, se 
cie rra al culto por disposición del presidente Juárez. es en ese tiem-
po que se destruyen los altares originales y se registran saqueos de 
objetos sagrados.

de 1891 a 1892 el cura en turno, Julián diez bonilla, em-
prendió mejoras en el templo parroquial. sabemos que se recons-
truyó la bóveda de la capilla del señor de los afligidos, que servía 
como capilla del santísimo, se le colocó piso de madera, pintó y 
barnizó; se compusieron los bancos de la iglesia, las esculturas, los 

42  elizabeth Fuentes rojas, La Academia de San Carlos y los constructores del Neoclásico, 
méxico, unam, 2002, p. 44. 

43 apspa, sección disciplinar, serie comunicaciones, caja 190.
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vidrios, nichos y las bóvedas; en la sacristía se puso una ventana 
nueva y se reparó el piso; el bautisterio se colocó en su lugar original, 
se instaló un barandal de madera y se restauró el piso. el cura 
afirma haber rehabilitado además dos piezas del cuadrante y dos 
para habitaciones de los sacristanes. entre los objetos que enton-
ces se adquirieron para la parroquia se cuenta un librero para el 
archivo parroquial.44

por otro lado, los locales de san pablo el viejo fueron destina-
dos hacia 1847 para hospital del ayuntamiento de la ciudad de 
méxico. estuvieron al frente de la administración las hermanas de 
la caridad hasta que fueron expulsadas debido a las leyes de refor-
ma. se dice que durante la intervención francesa, el fierro, bronces 
y rejas de la antigua parroquia de san pablo el viejo fueron des-
mantelados para fabricar armas. los ornamentos y objetos litúrgicos 
fueron rematados para sostener el hospital en tiempos de crisis. del 
antiguo conjunto agustino, se conserva el claustro, la parroquia y 
una capilla de indios, ahora como parte del conjunto arquitectó-
nico del hospital Juárez.45 el hospital de san pablo tuvo siempre 
una cierta relación con la parroquia. en diferentes fondos se puede 
documentar esta relación entre las dos instituciones.46

el 7 de junio de 1911 la ciudad de méxico fue sacudida por 
un terremoto. la parroquia de san pablo sufrió serios daños en el 

44  aristeo rodríguez escandón, breve reseña de la vida pública y hechos notables de los 
miembros del clero mejicano en pro del sostenimiento y progreso de la religión católica, 
méxico, imprenta de eduardo dublan, 1900, pp. 207-208.

45  sobre las carencias del hospital Juárez desde sus inicios, vid. aham, base pelagio an-
tonio de labastida y dávalos, Fondo e. sección s/a, serie hospital, caja 23, exp.23, 
1875; base siglo xix, Fondo e, sección provisorato, serie autos contra eclesiásticos, 
caja 84, exp. 35, 1893.

46  aham, base pelagio antonio de labastida y dávalos, Fondo episcopal, sección pro-
visorato, serie auto contra eclesiástico, caja 25, exp. 9, año 1864; aham, base pelagio 
antonio de labastida y dávalos, Fondo e, sección provisorato, serie auto contra ecle-
siástico, caja 22, exp. 9, año: 1864; aham, base pelagio antonio de labastida y dáva-
los, Fondo e, sección s/a, serie hospital, caja 23, exp. 23, año: 1875.
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altar mayor. el cura hipólito márquez convocó a algunos feligre-
ses para constituir una “junta” con el fin de recolectar el dinero 
necesario para la reconstrucción. se propusieron dos proyectos 
arquitectónicos para el nuevo altar, uno lo presentó anselmo 
peña, y el segundo víctor J. Franco. la junta solicitó al arquitecto 
Jesús acevedo,47 a quien “el gobierno envió a europa con alguna 
comisión, lo que le permitió ensanchar y perfeccionar sus estu-
dios; y al regresar del viejo mundo, se le nombró catedrático de 
ornamentación y estilo en la academia de bellas artes”.48 la tarea 
del arquitecto era específicamente determinar si el proyecto de 
restauración del altar mayor estaba en consonancia con el estilo 
del templo. después de observar los planos en el mismo templo de 
san pablo, Jesús acevedo manifiesta que uno de los proyectos es 
totalmente equivocado, sobre todo observa que “el remate de la 
ráfaga dorada le parece inadecuado”. por otro lado, expresa que el 
segundo proyecto le parece mejor. además, realizó otras observa-
ciones, como que los nichos acabaran en marcos encuadrados y no 
en arcos, entre otras muy específicas consideraciones, que el inte-
resado podrá conocer consultando los documentos del archivo 
parroquial san pablo apóstol (apspa).49

el párroco es la persona en la que la iglesia deposita la respon-
sabilidad de administrar tanto los bienes espirituales como mate-
riales de la parroquia. de acuerdo con los libros sacramentales 
históricos, los párrocos de san pablo son los que a continuación 
enlistamos.

47  Jesús acevedo fue un arquitecto e intelectual, miembro del ateneo de la Juventud, 
maestro en diferentes instituciones educativas.

48 apspa, sección disciplinar, serie asociaciones, caja 184.
49  apspa, sección disciplinar, serie asociaciones, caja 184, libro de la Junta para la re-

construcción del templo mayor de la parroquia de san pablo, acta núm. 3, 1911.
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años párroco ayudantes

1623-1626 Fray Juan de cepeda

1626-1630 Fray Juan bautista

1630-1632 Fray Juan de león Fray Francisco de la concha

1634-1636 Fray antonio de aguilera Fray Joseph de páez

1636-1640 Fray marcos de villegas

1640 Fray Francisco del carpio Fray Gaspar de alarcón, fray diego 
de ra.

1666 Fray damián de la serna

1669 Fray Juan bautista

1672 Fray Joseph de casare

1678 Fray Francisco carrillo  

1678 Fray bernabé de páez  

1690 Fray manuel pérez  

1727 Fray Joseph de sevilla  

1737 Fray Joseph pacheco  

1757 Fray Joseph Zapata Fray Félix reyes, fray Joan de olivia.

1768 doctor maestro Juan José 
piña auñón

nicolás de la Garza, pedro de cueto, 
bachiller Joseph bello, vicario, 
bachiller Joseph manzo, bachiller 
miguel antonio villavicencio, 
mariano aponte, nicolás xara, 
vicente téllez.

1794 agustín Guardiola  

1794 ignacio Guraya
aldana núñez, nicolás xara, manuel 
aponte, José agustín de la Fuente, 
Felipe pereira, José lorenzo anaya.

1821 matías monterroca
manuel de Zavala, cipriano miguel 
montufar, José santiago Álvarez, 
Francisco delgado.

1832 José maría de la torre José Zevallos, nicolás cobá
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años párroco ayudantes

1833 doctor cayetano Jove nicolás cobá, José barrientos

1834 doctor pedro rojas  

1834 bachiller mariano serano José barrientos, pedro maría solano.

1835 diego Germán José barrientos, nicolás cobá, 
ignacio cachó.

1812 marcos de cárdenas mariano de sande y rivas, Francisco 
rendón.

1839 José Francisco sánchez nicolás cabo, Francisco rendón.

1841 pedro rojas Fray luis G. ivaola, José maría 
vargas.

1849 José Francisco sánchez José maría vargas

1853 Francisco rendón Fray José maría rangel

1856 José ignacio yáñez 

José maría vargas, José maría 
uranga, fray ignacio avadilla, fray 
antonio García, fray severiano 
arellano.

1859 ladislao de la pascua Francisco ylizarde

1866 licenciado Juan de alva antonio brizuela, Julián díez de 
bonilla.

1875 maestro fray manuel 
burguichani, mercedario

Julián díez bonilla, vidal m. 
uriarte, fray José marín soto, 
mercedario.

1891

Julián diez de bonilla 
(cura de esta parroquia y 
capellán del hospital 
Juárez).

maciel González

1895 agustín Gil del mercado José maría alva, Jesús Franco, Jesús 
García oloscoaga.

1902 modesto basurto  

1905 romualdo rodríguez  

1907 pedro benavides firma con 
autorización del arzobispo.  
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años párroco ayudantes

1909 hipólito márquez manuel beltrán y castillo, macario 
mata.

1911 Francisco romero  

1930 lucio pérez  

1931 Fray marco tovar dionisio de vargas

1943 luis vega rodríguez  

1944 agustín cano  

1945 antonio rodríguez  

1945 ignacio de la maza benito del río, fray clemente de san 
José.

1945 Fray Juan de la cruz  

1951
Felipe cortes (capellán de 
la penitenciaría y párroco 
de san pablo).

 

de los primeros curas doctrineros franciscanos de la capilla de san 
pablo no tenemos noticias, ya que los libros sacramentales comien-
zan a partir de 1623, cuando ya habían tomado posesión los agus-
tinos. los frailes agustinos que firman los libros de bautismos son 
21 en el tiempo que va de 1623 a 1768. entre ellos sólo tenemos 
información de algunos. Fray damián de la serna firma a partir 
de 1666; fue catedrático de lengua mexicana en la universidad desde 
1670 hasta su fallecimiento, se dice que dejó varias obras escritas en 
esta lengua.50 Fue él quien escribió la aprobación del Arte de lengua 
mexicana de agustín de vetancurt en 1673.

50  Francisco del paso y troncoso, “utilidad de la lengua mexicana en algunos estudios 
literarios”, en Estudios de Cultura Náhuatl, 43, méxico, unam / instituto de investiga-
ciones históricas, 2012, p. 194.
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Fray bernabé páez firma los libros a partir de 1678, fue doctor 
en Filosofía y teología, experto en lengua náhuatl. Fue nombrado 
profesor de esta lengua en la real universidad. escribió un buen 
número de obras, de entre las cuales destacan Arte para aprender el 
idioma náhuatl, Método para la confesión sacramental en náhuatl, y 
Los cuatro evangelios explicados en náhuatl con aplicaciones morales.51 
Fray manuel pérez, cura doctrinero en 1690, fue conocedor de la 
lengua náhuatl y catedrático de ella en la universidad, escribió Farol 
indiano, guía de curas de indios y Arte del idioma mexicano, publica-
dos ambos en 1713.52

el primer cura secular de san pablo, Juan José piña auñón, 
estuvo al frente de la parroquia de 1768 a 1794, le tocó llevar 
todo el proceso de construcción que, como hemos visto antes, 
duró más de 30 años. él fue profesor de teología y sagradas es-
crituras en la real universidad de méxico. escribió y publicó la 
descripción de las fiestas de xalapa por la proclamación de carlos 
iii, donde se incluyó su Verso heroico en el certamen de la misma 
fiesta. participó también en el certamen literario organizado por 
la pontificia universidad de méxico a la muerte de José de eguia-
ra y eguren.

ingacio Guraya, párroco alrededor de 1794, fue abogado de la 
real audiencia, examinador sinodal, catedrático de cánones en el se-
minario del arzobispado de méxico, del cual también fue abogado 
y relator de la curia eclesiástica.53

el cura de 1859-1866 fue ladislao de la pascua, además de sa-
cerdote fue médico y el primer profesor de asignatura de higiene y 
meteorología médica de la escuela de medicina de la ciudad de mé-
xico, en 1873. Fue director del hospital de san lázaro de 1837 a 

51  Juan José de eguiara y eguren, biblioteca mexicana, vol. 2, méxico, unam, 1986, p. 591.
52 boletín de la biblioteca Nacional, 1 de enero de 1966, p. 180.
53  margarita menegus b., Descripción del Arzobispado de México de 1793 y El informe 

reservado del arzobispo de México de 1797, méxico, unam, 2005, p. 87.
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1842. participó en 1847 como médico durante la intervención nor-
teamericana en la ciudad de méxico. algunos lo consideran el pri-
mer director médico del entonces hospital de san Juan, después 
hospital Juárez. estuvo casado y una vez viudo, decide convertirse 
en sacerdote, se ordena en 1854.54 posteriormente formó parte del 
cabildo de la basílica de Guadalupe. Fue catedrático en la recién 
inaugurada escuela preparatoria, impartiendo la cátedra de Física.

tenemos noticia de que el párroco de san pablo en 1875, fray 
manuel burguichani, fue provincial de la orden de santa maría de 
la merced de 1853-1886, fue prefecto de las cárceles en nueva es-
paña, donde desarrolló el carisma de los mercedarios.55

54  obdulia rodríguez, “ladislao de la pascua”, en Revista del Centro Dermatológico pas-
cua, méxico, vol. 1, núm. 1, 2004, pp. 7-13.

55  José sesma limón, “cuándo y por qué cesó la redención de cautivos”, en Estudios, 
núm. 78, madrid, orden de la merced, 1947.
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archivo

desde 1986 la parroquia está bajo el cuidado de la orden de la san-
tísima trinidad y de los cautivos. siendo administrador parroquial 
fray pablo salas plascencia osst; y como parte del proyecto de res-
cate de archivos históricos de las parroquias del i decanato de la iv 
vicaría de la arquidiócesis de méxico, adabi atendió la solicitud de 
apoyar el rescate de la parroquia en junio de 2014.

en una primera visita de diagnóstico se advirtió que el volumen 
de documentos históricos era reducido si se comparaba con los 
años de fundación de la parroquia. sin embargo, más adelante las au-
toridades de la parroquia notificaron que habían hallado más docu-
mentos en dos habitaciones del templo. una vez reunidos los 
documentos, el volumen estimado se triplicó y se amplió el rango 
cronológico.

los documentos se encontraban en un estado de conservación 
re gular. sólo una pequeña parte del volumen se encontró invadi-
do de hongo, y la mayoría estaban cubiertos de polvo. la intervención 
de adabi consistió en una limpieza general del fondo, clasificación, 
ordenación e inventario de los documentos históricos, para obtener 
el presente inventario general.56 el proyecto de rescate se desarrolló 
desde principios del mes de junio y concluyó a principios de julio. 

se trata de un fondo histórico eclesiástico de suma importan-
cia por su antigüedad, 1603-1972, y por su volumen, 206 cajas; 
así como las 27 series documentales, que son testimonio tanto de 
las funciones parroquiales, como del entorno social, económico y 
demográfico del barrio de san pablo. con este proyecto de resca-
te, se ha dado el primer paso para la valoración y estudio de estos 
documentos históricos.

56  Vid. Jorge Garibay Álvarez, Manual de Organización de Archivos Parroquiales, méxico, 
apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de méxico, a.c. (adabi), 2007.
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documentos notables

la sección sacramental del archivo parroquial de san pablo após-
tol (apspa) da cuenta de la administración de sacramentos en la 
parroquia desde 1623, cuando ésta funcionaba como doctrina de 
indios a cargo de los religiosos agustinos. la serie informaciones 
matrimoniales comprende de 1669 a 1960. la serie matrimonios 
comienza en 1623 y concluye en 1960.

la serie bautismos abarca tres siglos. los libros más antiguos, 
tanto de bautismos como de matrimonios, se titulan “de la doc-
trina de indios del colegio de san pablo…” en los libros se con-
signan bautismos principalmente de indios, pero también hay 
registros de españoles, castas y niños expósitos. a partir de 1853 
los registros no hacen distinción de clase, solamente se separan los 
hijos legítimos de los naturales. la serie contiene un libro de 1953 
con registros de bautismos celebrados en el hospital de san pablo 
y en la penitenciaría. la serie defunciones comprende los años de 
1642-1869.

por otra parte, la sección disciplinar incluye documentos inte-
resantes para muchas áreas de la historia del entorno parroquial.

la serie asociaciones da cuenta de los grupos de fieles organi-
zados en grupos devotos o con fines prácticos. son notables los 
documentos de la hermandad de nuestra señora del rosario del 
barrio de necatitlan (o nicatitlan, como dicen los documentos), 
que datan de 1727. la hermandad nació y se desarrolló en la capi-
lla de san salvador el verde, donde se veneraba a la imagen donada 
por el presbítero Juan de almazán. posteriormente, los devotos lo-
graron construir su propia capilla en el barrio de necatitlán (cerca 
de tlaxcoacque) a donde trasladaron la imagen.57

en el apspa se conservan actas de reuniones, de elección de las 
autoridades de la hermandad; un libro de bienes y alhajas de la imagen. 

57 apspa, sección disciplinar, serie asociaciones, caja 183.
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también son interesantes los datos sobre la fundación y fábrica de 
la capilla en el barrio de necatitlan fundada por la hermandad para 
venerar a la señora del rosario.58 la hermandad se reunía en la 
capilla de san salvador el verde (según las actas), y la nueva capilla 
en necatitlan sería dedicada en 1730. actualmente no se conserva 
este templo, ya que fue derribado a finales del siglo xix.59 sin em-
bargo, gracias a estos documentos podemos conocer cómo fue 
aquella capilla, los ornamentos y lienzos que tenía, y las personas 
que participaron en la construcción.

de la serie asociaciones destaca, sin duda, la “Junta para la re-
construcción del templo mayor de la parroquia de san pablo”, que 
recoge los documentos generados a partir de la reconstrucción del 
altar mayor de la parroquia, como hemos dicho anteriormente, des-
truido por el terremoto de 1911.

sabemos que en la parroquia san pablo también se fundaron 
otras asociaciones, como la del señor de los afligidos, erigida canó-
nicamente en 1893.60 otra asociación que consta que funcionó en 
la parroquia es la de la buena muerte, promovida por la asociación 
católica de la santísima virgen de los dolores.61

son notables los documentos de la serie bandos, que recogen las 
“determinaciones” dictadas por el virrey para dar solución a diversos 
problemas. el primer documento de la serie data del 10 de abril de 

58  necatitlán fue un barrio indígena ubicado entre san salvador el seco y tlaxcoaque. 
rubio mañé asegura que por estas épocas dependía de la jurisdicción de la parroquia 
de san miguel. Vid. Jorge ignacio rubio mañé, El virreinato: Obras públicas y educación 
universitaria, méxico, unam, 1983, p. 198. los libros se encuentran en el archivo de la 
parroquia de san pablo, ya que al haberse construido la capilla dentro de la jurisdicción 
territorial de san pablo, la hermandad pasaba a depender de aquella parroquia. 

59  maría Gayón y maría dolores morales, “un rincón de la ciudad. necatitlan y tlaxcoa-
que en el siglo xix”, Historias, inah, méxico, 2007, pp. 87-100.

60  archivo histórico del arzobispado de méxico (aham), base novohispana, Fondo e, 
sección provisorato, serie asociación pía, caja 160, exp. 52, año 1892.

61  aham, base siglo xix, Fondo e, sección provisorato, serie autos contra eclesiásticos, 
caja 84, exp. 35.
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1786, y manda que se publique en “todos los parajes acostumbra-
dos, en los sitios públicos de la ciudad y en las puertas de los cemen-
terios o pórticos de todos los conventos o iglesias, librándose a la 
junta de ciudadanos, al real tribunal, el consulado, y al prior de él, 
don Gabriel Gutiérrez de terán”.62 las determinaciones publicadas 
se refieren a la situación de los pobres que “pululan su miseria por 
todas las plazas e iglesias de la ciudad”. el virrey propone emplearlos 
para que sean capaces de solventar sus gastos familiares y religio-
sos, que se descarte darles limosnas y en cambio se les ofrezcan tra-
bajos. y aquellos que sean llevados al hospicio por su propia voluntad 
o por vía de la fuerza, que diariamente intenten costear su estancia.

otro bando publicado, seguramente de forma apresurada, el 
16 de septiembre de 1808, por el jefe de Gobierno, el real acuerdo 
y demás autoridades, anuncia la deposición del virrey iturrigaray. 
por su notoriedad transcribimos un fragmento:

habitantes de méxico de todas las clases y condiciones: la necesidad 
no está sujeta a las leyes comunes. el pueblo se ha apoderado de la 
persona del excelentísimo señor virrey: ha pedido imperiosamente 
su separación por razones de utilidad y conveniencia general: han 
convocado en la noche precedente a este día al real acuerdo, ilustrí-
simo señor arzobispo, y otras autoridades: se ha cedido a la urgencia, 
y dando por separado el mando a dicho virrey, ha recaído conforme a 
la real orden de 3 de octubre de 1806, en el mariscal de campo don 
pedro Garibay, interino…63 

62 apspa, sección disciplinar, serie bandos, caja 185.
63  apspa, sección disciplinar, serie bandos, caja 185, bando del 18 de septiembre de 1808. 

con el objetivo de hacer más accesibles los textos antiguos, los criterios de transcripción 
para todos los documentos aquí citados son los siguientes: se moderniza la ortografía, in-
cluyendo la acentuación y la puntuación —en caso de ser necesario—, se desatan las abre-
viaturas, se respeta la sintaxis original, se eliminan dobles grafías, se cambian las grafías 
por su actual valor (como f por s, la y por i, la u por v, etcétera), y se respetan los cultismos. 
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la serie bandos cuenta con una amplia colección de determinacio-
nes ejecutadas por el virrey, la audiencia y otras autoridades novohis-
panas, castigando las constantes muestras de apoyo al movimiento 
insurgente, las cuales dan inicio desde 1808 hasta el año 1821 en el 
que cae el gobierno virreinal, cuando agustín de iturbide se dirige 
por bando a los súbditos de su imperio recién fundado (el cual sólo 
durará de 1821 a 1822).

la serie bandos se refiere también a otros asuntos, por ejemplo, 
el bando fechado el 4 de abril de 1822, que habla del regreso a 
españa de los prisioneros de guerra, que tras recomponerse y ente-
rrar a sus difuntos estaban listos para retornar a su patria.64 

por otro lado, la serie capellanías y obras pías se integra por 
23 volúmenes, de 1679 a 1849. en la siguiente tabla sintetizamos 
las capellanías fundadas en la parroquia san pablo apóstol, su pa-
trón o fundador y su capital.65

capellanía patrón capital

misa de 11:00 y misa de 
renovación por el rector del 
colegio de san pablo, 1679

Francisco valverde se desconoce

misa el día de la fiesta del apóstol 
san pablo, 1800. 

manuel y Francisco 
arcipreste se desconoce

Función de nuestra señora de los 
dolores, 1804.

Gertrudis Josefa ortiz y 
baroja 11 000 pesos

celebración de la fiesta del 
apóstol san pablo, 1814. marcos cárdenas escritura de  

300 pesos

12 misas por las almas del 
purgatorio, 1815-1817. Juan mariano díaz 400 pesos

por el alma de Félix Flores 
alatorre, 1818. nicolás ruiz de castañeda 2 040 pesos

64 apsp, sección disciplinar, serie bandos, caja 185, 1808-1822.
65 apsp, sección disciplinar, serie capellanías y obras pías, caja 186. 
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capellanía patrón capital

Fundación de la conmemoración 
del pésame de nuestra señora micaela cuevas

las rentas de dos 
casas y una 

hacienda en el 
barrio de san 

pablo

solemnidad de la misa de 
renovación y 94 misas rezadas. presbítero rebollar 4 000 pesos

dentro de la serie cofradías encontramos documentos relaciona-
dos con siete cofradías que se fundaron en la parroquia de san pablo. 
por ser la más antigua y de gran importancia, es notable la docu-
mentación de la cofradía de nuestra señora del tránsito. no sabe-
mos a ciencia cierta en qué fecha se erigió, pero es cierto que no 
estuvieron debidamente erigidos como cofradía. en una comunica-
ción que presenta el cura ignacio Guraya por 1800 declara que 
desde su creación esta congregación careció de real aprobación, 
como todas las demás cofradías, y explica que esto se debió a que los 
cofrades querían evitar dar cuentas a ningún juez eclesiástico de sus 
bienes y de la elección de sus autoridades, ya que declaraban ser 
voluntarias sus aportaciones y no deseaban de ninguna manera im-
ponerse obligaciones.66 por otra parte, los religiosos agustinos infor-
maban que la cofradía se había fundado “con unión inseparable del 
colegio de san pablo”, por lo cual sería probable que tal congrega-
ción se haya fundado por el siglo xvii, una vez establecido el cole-
gio en el lugar. aunque se afirma que no se trata de una cofradía 
constituida en forma, en todos los documentos del archivo se le 
trata como tal.

la cofradía de nuestra señora del tránsito ocupó un papel 
muy importante en el entorno social de su capilla. el presidente y 
diputados de los curtidores encabezaron en 1654 varias peticiones 

66 apspa, sección disciplinar, serie comunicaciones, caja 192.
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sobre el suministro de agua a esta zona de la republica de indios,67 
ya que el abastecimiento más cercano se encontraba en la fuente de 
regina coeli. el cual estaba en la boca del caño de chapultepec.68

otras cofradías pueden documentarse en el apspa, por ejemplo, 
la “cofradía de indios perteneciente al divinísimo de esta parroquia 
de san pablo”, donde se busca la absolución de pagos para algunos de 
sus cófrades, del 8 de agosto de 1811.69

por otro lado, los documentos de la cofradía del santísimo sa-
cramento o acompañamiento de cocheros del santísimo sacra-
mento de 1813-1819, se refieren a las pertenencias de la cofradía en 
la parroquia de san pablo, registros de egresos y gastos, así como 
licencias para festejos y procesiones.70 

la serie comunicaciones abarca de 1675 a 1969. se encuen-
tran comunicaciones tanto de autoridades eclesiásticas como civi-
les. de esta serie documental se extrajo mucha información para 
escribir esta síntesis histórica. otras comunicaciones religiosas de 
interés para los estudios históricos eclesiásticos son el “sermón...” 
de Francisco de xavier lizana y beaumont, de 1808, predicado 
para implorar “el auxilio divino en la actuales ocurrencias de la mo-
narquia española”; y una “auténtica”, documento que certifica la 
autenticidad de reliquias de santos, como calixto, Justo, Felicitas y 
clemente, mártires; fue expedida en 1749.

de las comunicaciones del Gobierno civil citamos tan sólo 
algunos documentos a manera de ejemplo. se encuentra la comu-
nicación titulada “la Junta superior de cádiz a la américa españo-
la”, 1810, comunicando a los americanos los sucesos recién 
acaecidos en españa y solicitando apoyo financiero; otro documento 

67 apspa, sección disciplinar, serie cofradías, caja 189.
68  cristina ratto, “el convento de san Jerónimo de la ciudad de méxico. tipos arquitec-

tónicos y espacios femeninos en los siglos xvii y xviii”, tesis de doctorado en historia 
del arte, méxico, unam-ffyl, 2007, p. 240.

69 apspa, sección disciplinar, serie cofradías, caja 190.
70 Id.
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civil interesante es el “manifiesto del ilustre claustro de la real y 
pontificia universidad de méxico”, 1810, contra napoleón y la 
sublevación dirigida por miguel hidalgo; la proclama del virrey 
Félix maría calleja al tomar posesión como virrey de la nueva 
españa, 1813. 

en la misma serie comunicaciones se encuentra un docu-
mento de corte literario que comienza con los versos “la horrenda 
parca, infanticida muerte…” sin firma, que aborda el tema de la 
muerte de un niño.71

por otro lado, la serie conferencias recoge las actas levantadas en 
las reuniones que celebraban todos los clérigos residentes en la parro-
quia, para discutir temas de moral y liturgia y estudiar cada caso. la 
celebración de estas reuniones estaba mandada por el arzobispo 
Francisco xavier lizana y beaumont. la serie da cuenta de estas reu-
niones de 1665 a 1840.72

la serie Fábrica es abundante en información sobre la edifica-
ción del templo, así como detalles sobre el proceso de construcción. 
muchos de estos documentos fueron utilizados para escribir la pre-
sente síntesis histórica. sobre todo puede encontrarse información 
detallada de los gastos en materiales y pagos a trabajadores.73

la serie Gobierno se compone por dos libros de 1792 a 1807. 
se registran las fiestas y celebraciones que deben llevarse a cabo en 
la parroquia durante el año litúrgico, las actividades que com-
prende cada celebración, y el patrocinador que asume los gastos 
en cada caso. haciendo una síntesis de la información del libro de 
gobierno de 1807, podemos concluir que estas eran las fiestas más 
importantes de la parroquia:

71 apspa, sección disciplinar, serie comunicaciones, cajas 190-192.
72 apspa, sección disciplinar, serie comunicaciones, caja 193.
73 apspa, sección disciplinar, serie Fábrica, caja 196.
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celebraciones por día
día celebración patrocinio

domingos

10 misas 
misa de 10:00
misa de 12:00
misa de 7:00
misa de 8:00
misa en san lucas

10 misas con la limosna de 1 peso
la misa de 10:00 se paga con 12 reales.
la misa de 12:00 se paga con 20 reales.
la misa de san lucas se paga con 
limosnas. 

lunes
misa por el alma de los 
difuntos hermanos 
curtidores

pagada por la cofradía

martes misa por el difunto 
doctor piña auñón se desconoce

miércoles misa por el difunto 
doctor piña auñón se desconoce

Jueves misa de renovación costeada por Francisco velarde

viernes misa por el difunto 
doctor piña auñón se desconoce

sábado misa de nuestra 
señora del tránsito costeada por los curtidores

celebraciones por mes
mes celebración patrocinio

enero Último domingo de mes, misa de 
nuestro amo.

por la cofradía

Febrero 

día 2: misa de los diputados de la real 
congregación.
día 12: fiesta del señor de los cuereros 
en la capilla de texcoac con misa y 
sermón.
domingo último de mes, misa de 
nuestro amo. 

se desconoce

marzo

viernes de dolores en san lucas.
domingo último de mes: misa de 
nuestro amo.

misa y sermón costeada 
por los cuereros.
domingo último: por la 
cofradía
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celebraciones por mes
mes celebración patrocinio

abril

Jueves santo

domingo de ramos
domingo último de mes, misa de 
nuestro amo

celebrado por la cofradía 
del santísimo sacramento, 
se pone cera y el pago de 
los ministros.
por la cofradía

mayo
día 3 se canta misa a la santa cruz. 
día 25 en la capilla de tlaxcoaque se 
cebra la asunción del señor.

pagada por su mayordomo

Junio

día de la conversión de san pablo. Fiesta 
de esta parroquia con misa cantada y 
sermón.
domingo último de mes: misa de 
nuestro amo. 

pagada por los aguadores

por la cofradía

Julio

en la capilla de tlaxcoaque, se dice misa 
por san ignacio de loyola.
en necatitlan hay misa y sermón a san 
ignacio de loyola.
domingo último de mes, misa de 
nuestro amo

pagada por su mayordomo

costea el señor valle. 

por la cofradía

agosto

día 15: misa de ministros por las 
intenciones de los cofrades curtidores: 
se dice misa de 3 ministros. durante los 
4 días hay jubileo con indulgencia 
plenaria, que aparece en el archivo de 
esta parroquia. 
domingo último de mes, misa de 
nuestro amo. 

la costea la cofradía de los 
curtidores y el propio 
sacristán de la parroquia. 

por la cofradía

septiembre

capilla de san lucas: fiesta de la asunción 
con misa de ministros y sermón. 
domingo último de mes, misa de 
nuestro amo.

costeada por el 
mayordomo
por la cofradía

octubre

Fiesta de nuestra señora del rosario con 
misa y sermón. 
domingo último de mes, misa de 
nuestro amo.

Fundada por don José 
moya dueño de una 
pulquería y costeada 
posteriormente por el cura. 
por la cofradía
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celebraciones por mes
mes celebración patrocinio

noviembre

aniversario de la cofradía de nuestro 
amo, se dicen misas por las almas de los 
hermanos cófrades. 
domingo último de mes, misa de 
nuestro amo

cofradía por nuestro amo.

por la cofradía

diciembre

día 8: en la capilla de tlaxcoaque se 
celebra la concepción de nuestra señora 
con misa, sermón y procesión.
en la misma capilla el día 9: misa con 3 
ministros. 
proclamación de 5 misas.

misas de aguinaldo que son cantadas.

en la capilla de san lucas hay también 
nueve misas a las 10:00 y 7:00. 

en la capilla de tlaxcoaque: misa.

mayordomo

mayordomo

se paga con limosna de 17 
pesos.

pagadas con una limosna 
de 10 pesos cada una, que 
da la feligresía y la 
parroquia cubre el costo de 
cera, música, ministros y 
acólitos.

se paga con una limosna de 
17 pesos. 

la paga el mayordomo. 

dentro de la serie inventarios encontramos descripciones precisas 
de cada uno de los altares de la nave principal de la parroquia de 
san pablo. en uno de ellos podemos recrear cómo lucía el interior 
del templo en 1789. el altar mayor se compone por imágenes de 
la concepción de la virgen maría escoltada por los apóstoles san 
pedro y san pablo. en el presbiterio se encuentran las imágenes de 
la virgen del carmen y san José, además está adornado con cuatro 
grandes arqueros de madera dorados y un pequeño santo cristo 
de marfil. en este inventario se ubican los siguientes altares cola-
terales: de nuestra señora de los dolores; del santo cristo; de 
santo tomás de aquino; de san Juan evangelista; de san antonio; 
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de santa ana; de santa Gertrudis; de san luis Gonzaga; de san 
Juan nepomuceno; de nuestra señora de Guadalupe y del naci-
miento de Jesucristo.74 otros inventarios incluyen descripciones 
de las puertas, coro, archivo, y de los altares colaterales.75

en la serie mandatos se hallan documentos donde la autoridad 
eclesiástica hace saber sus determinaciones en diferentes momentos 
de la historia parroquial, incluyendo los documentos sobre el pro-
yecto de construcción del templo. en esta misma serie se encuentra 
la “relación de ejercicios literarios” de Juan José piña auñón, diri-
gida a las autoridades, seguramente con el fin de aspirar a algún 
puesto. el documento es interesante para conocer la trayectoria de 
un intelectual en el estudio de la literatura, desde su formación 
hasta su desempeño profesional.76 en esta misma serie se encuen-
tran dos ejemplares del edicto de la inquisición de 1810 donde se 
condena al cura miguel hidalgo y costilla por el delito de herejía y 
apostasía, y se le considera “sedicioso” y “cismático”.77

por otra parte, la serie nombramientos y licencias contiene 
todo tipo de permisos o nombramientos expedidos por la autoridad 
eclesiástica para desarrollar las diferentes actividades parroquiales. 
entre ellas se encuentra un rescripto pontificio para celebrar la misa 
votiva a la virgen maría y réquiem (1872).78

en la serie panteón, encontramos una interesante descripción 
que ilustra gráficamente el panorama de los panteones dentro de la 
ciudad de méxico: 

precede a esta magnífica obra, un camposanto con bastante exten-
sión, en el que están colocadas por su orden las estaciones del vía 
crucis, dos cuartos que sirven de rosarios, enlosados a su alrededor y 

74 apspa, sección disciplinar, serie inventarios, caja 197.
75 Id.
76 apspa, sección disciplinar, serie mandatos, caja 198.
77 Id.
78  apspa, sección disciplinar, serie nombramientos y licencias, caja 201.
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todo el medio sin losa, para sepultarse allí a los feligreses huérfanos 
que por su insolvencia no tienen para los diarios parroquiales. 

compónese el feriado panteón de 474 sepulcros de cantera y losa, 
colocados en las pareceres; de los cuales, 354 son para adultos, y los 
120 restantes, que están en los ángulos párvulos: unos de otros con 
división y separación de hombres y mujeres. en la frontera principal 
del centro hay un altar dedicado a san ignacio de loyola, colocada 
en él su imagen, de la estatura de un hombre; donde se celebra el 
santísimo sacrificio de las misas. en el medio están puestos doce 
naranjos que hermosean todo el espacio del panteón; frisado éste de 
gusto, y en el frontispicio de los ángulos varios metros castellanos, los 
más de ellos con sus epígrafes latinos; alusivos al paradero indefecti-
ble de la propia vida humana.79

por otro lado, la serie padrones contiene los registros de los fieles en 
el periodo comprendido entre 1776 a 1815. esta serie ofrece datos 
cuantificables sobre la población del territorio parroquial. además, 
en estos libros podremos conocer el trazado urbano de esta parte de 
la ciudad, y los límites de sus calles y callejones, constituyéndose así 
como un importante corpus documental para estudios históricos 
urbanísticos. por ejemplo, podemos rescatar nombres de varias ca-
lles del lugar. a este respecto, el padrón de 1806 comienza con la 
población de la calle de san ramón, prosiguiendo por cuadrantes 
con la calle de quezada, continuando con el callejón de las ratas, 
luego con la calle del naguatlato, puente de Fierro, puerta Falsa de 
la merced, puente de santiago, callejón de talavera, puerta colora-
da, embarcadero, colorado saraque, callejón de la danza, puerto 
nuevo, chaneque, calle de las Gallas, entre muchas otras calles.80

en los documentos de la serie reales órdenes se encuentran 
las reales cédulas expedidas por el monarca español con respecto 

79 apspa, sección disciplinar, serie panteón, caja 197.
80 apspa, sección disciplinar, serie padrón, caja. 202.
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al asunto de la secularización del curato de san pablo, éstas datan 
de 1779 a 1815.81 también se encuentra la copia de la real cédu-
la del 26 de noviembre de 1814, donde se manda a los párrocos 
que tengan mayor cuidado en la separación de clases en los libros 
parroquiales.82

la función del párroco como administrador de los bienes pa-
rroquiales materiales puede documentarse en varias series del apspa. 
en primer lugar, la serie cuadrante ofrece información sobre los 
ingresos parroquiales por diferentes conceptos. la serie comienza 
en 1666 y termina en 1840.83 más adelante, los registros de entradas 
y salidas de la parroquia ya no se registran en forma de cuadrantes, 
por esta razón los documentos posteriores respecto a los bienes 
materiales de la parroquia se encontrarán en la serie cuentas, que 
comprende los años 1775-1951.

con este panorama presentamos el inventario general de los 
documentos históricos del archivo parroquial de san pablo apóstol 
de la ciudad de méxico. dejamos a los investigadores agotar las 
inmensas posibilidades de estudios históricos que ofrece el fondo. 
la publicación de este instrumento archivístico constituye un paso 
más en la valoración de los fondos históricos eclesiásticos de nuestro 
país y para la recuperación de la memoria histórica de la iglesia, 
patrimonio de la nación. 

81 apspa, sección disciplinar, serie reales órdenes, caja 206
82 Id.
83  en el arzobispado de méxico encontramos otro libro de cuadrante posterior, de 1914, 

que no se halla en el apspa. Vid. aham, base José mora, Fondo e, sección s/a, serie 
parroquias, caja 119, exp. 22, año 1914.
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archivo de la parroquia san pablo apóstol 
ciudad de méxico

1603-1972

sección sacramental

series
- bautismos
- confirmaciones

-  informaciones 
matrimoniales

- matrimonios
- defunciones

sección disciplinar

series

- asociaciones
- bandos
- canon
-  capellanías 

y obras pías
- circulares
- cofradías
- comunicaciones

- conferencias
- cuadrante
- cuentas
- enfermos
- Fábrica
- Gobierno
- inventarios
- mandatos

- misas
-  nombramientos y 

licencias
- padrón
- panteón
- proclamas
- providencias
- reales órdenes

cuadro de clasiFicación
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inventario

sección sacramental
serie caja vol. años observaciones

bautismos

1 6 1623-1648

libros. indios2 7 1698-1729

3 4 1729-1776

4 6 1772-1782
3 libros de indios, 1772-1782; 2 
libros de españoles, 1772-1775; 1 
libro de  castas, 1776-1780.

5 5 1780-1793

3 libros de indios, 1780-1785; 1 
libro de padres no conocidos, 
1781-1786; 1 libro de mestizos y 
demás calidades, 1784-1793. 

6 5 1785-1797
4 libros de indios, 1785-1797; 1 
libro de padres no conocidos, 
1781-1792. 

7 6 1792-1800

3 libros de indios, 1793-1800; 2 
libros de padres no conocidos, 1792-
1799; 1 libro de mestizos, 1793-
1796. 

8 5 1796-1806
4 libros de indios, 1796-1805; 1 
libro de padres no conocidos, 
1799-1806.

9 4 1802-1812
3 libros de  indios, 1802-1810; 1 
libro de padres no conocidos, 
1806-1812. 

10 3 1805-1810 libros. indios

11 5 1809-1823

2 libros de indios, 1809-1813; 1 
libro de castas, hijos legítimos, 
1810-1813; 1 libro de padres no 
conocidos, 1812-1823; 1 expediente 
de niños expósitos, 1811. 

12 4 1813-1821 libros. indios

13 3 1820-1831
2 libros de indios, 1821-1831; 1 
libro de españoles, hijos legítimos, 
1820-1823. 
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serie caja vol. años observaciones

bautismos

14 4 1823-1835
1 libro de hijos naturales, 1823-1835; 
2 libros y 1 expediente de indios, 
1824-1825. 

15 5 1829-1840 libros aislados del fondo por daño 
severo.

16 4 1835-1842
3 libros de hijos legítimos,  
1835-1842; 1 libro de niños 
expósitos, 1835-1842. 

17 4  1842-1853
3 libros de hijos legítimos,  
1842-1853; 1 libro de padres no 
conocidos, 1842-1853. 

s/c* 8 1853-1867

1 libro sin distinción de calidad, 
1853-1855; 5 libros de hijos 
legítimos, 1855-1867; 2 libros de 
hijos naturales, 1856-1878.

18 5 1853-1870

3 libros de hijos legítimos,  
1853-1870; 1 libro de hijos 
legítimos, 1808-1869; 1 libro de 
hijos de padres no conocidos, 1853.

19 4 1870-1876 libros. hijos legítimos

20 4 1876-1883
3 libros de hijos legítimos,  
1876-1880; 1 libro de hijos 
naturales, 1878-1883. 

21 4 1880-1884
3 libros de hijos legítimos,  
1880-1884, 1 libro de hijos 
naturales, 1883-1885.

22 5 1884-1891
3 libros de hijos legítimos,  
1884-1888; 2 libros hijos naturales, 
1885-1891.

23 5 1889-1893
4 libros de hijos legítimos,  
1889-1893; 1 libro de hijos 
naturales, 1891-1893. 

24 6 1893-1898
4 libros de hijos legítimos,  
1893-1898; 2 libros hijos naturales, 
1893-1898. 

25 5 1893-1913
2 libros de hijos legítimos,  
1898-1910; 3 libros de hijos 
naturales, 1898-1913. 

*sin caja. libros fuera de caja debido al gran formato.
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serie caja vol. años observaciones

bautismos

26 5 1899-1907
3 libros de hijos legítimos,  
1899-1907; 2 libros de hijos 
naturales, 1901-1906. 

27 5 1910-1914
4 libros de hijos legítimos,  
1910-1914; 1 libro de hijos 
naturales, 1913-1914. 

28 6 1914-1919
4 libros de hijos legítimos,  
1914-1917; 2 libros de hijos 
naturales, 1914-1919. 

29 6 1919-1923
4 libros de hijos legítimos,  
1918-1922; 2 libros de hijos 
naturales, 1919-1923.

30 4 1922-1925
3 libros de hijos legítimos,  
1922-1926; 1 libro de hijos 
naturales, 1923-1926. 

31 3 1925-1929
2 libros de hijos legítimos,  
1925-1927; 1 libro de hijos 
naturales, 1926-1929. 

32 3 1927-1932
2 libros de hijos legítimos,  
1927-1930; 1 libro de hijos 
naturales, 1929-1932. 

33 3 1929-1931
2 libros de hijos legítimos,  
1929-1933; 1 libro de hijos 
naturales, 1929-1932.

34 4 1931-1934

2 libros de hijos legítimos,  
1931-1934; 1 libro de hijos 
naturales, 1932-1933, 1 libro sin 
distinción, 1931-1933.

35 4 1936-1939
2 libros de hijos legítimos,  
1934-1936; 2 libros de hijos 
naturales, 1934-1939. 

36 4 1936-1942
3 libros de hijos legítimos,  
1936-1942; 1 libro de hijos 
naturales 1931-1941. 

37 4 1941-1946

2 libros de hijos legítimos,  
1942-1944; 1 libro de hijos 
naturales 1941-1943; 1 libro sin 
distinción de calidad, 1943-1946. 
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serie caja vol. años observaciones

bautismos

38 4 1944-1953
2 libros de hijos legítimos,  
1944-1949; 2 libros de hijos 
naturales, 1946-1953. 

39 3 1948-1953 libros. hijos legítimos

s/c 2 1949-1952 libros fuera de caja debido al gran 
formato. 

40 3 1951-1953 libros

41 3 1952-1953
2 libros, 1 expediente. contiene un 
libro de bautismos celebrados en el 
hospital y la penitenciaría, 1953. 

s/c 2 1952-1955

libros42 3 1953-1955

s/c 2 1953-1957

43 3 1955-1958 libros. hijos legítimos

s/c 2 1956-1959
1 libro de hijos naturales,  
1956-1958; 1 libro de hijos 
legítimos, 1957-1959

44 3 1958-1961
2 libros de hijos legítimos,  
1958-1959; 1 libro de registros 
generales, 1959-1961. 

s/c 1 1959-1961 libro. hijos naturales

45 7 1873-1960
2 libros de hijos legítimos,  
1959-1961; 5 expedientes, índices, 
1873-1886. 

46 4 1900-1931 1 libro, 3 expedientes. Índices

47 5 1926-1968 libros. Índices

48 6 1937-1962 2 libros, 4 expedientes. Índices

s/c 2 1951- 1972 libros. Índices

49 6 1749-1796 libros. borradores

50 5 1806-1816 libros. borradores

51 7 1814-1825 3 libros, 4 expedientes. borradores

52 4 1831-1851 3 libros, 1 expediente. borradores

53 10 1870-1905 5 libros, 5 expedientes. borradores

54 14 1909-1929 libros. borradores
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serie caja vol. años observaciones

bautismos
55 10 1924-1936

libros. borradores
56 10 1942-1950

confirmaciones
57 34 1669-1858

2 libros, 2 expedientes. 1794-1858.

informaciones 
matrimoniales

30 expedientes. 1669-1705. 

58 24 1706-1726 expedientes

59 18 1729-1726 2 libros, 16 expedientes. 

60 16 1747-1767 expedientes

61 11 1765-1778 1 libro, 10 expedientes. 

62 12 1773-1776

expedientes63 11 1775-1777

64 10 1777-1779

65 3 1777-1799 libros aislados del fondo por daño 
severo. 

66 12 1779-1782 expedientes

67 8 1782-1784

expedientes68 8 1784-1785

69 7 1785-1787

70 9 1788-1789 1 libro, 8 expedientes. 

71 8 1789-1790

expedientes

72 10 1790-1797

73 11 1791-1793

74 9 1793-1794

75 9 1794-1796

76 10 1796-1797

77 12 1797-1798

78 9 1798-1803 1 libro, 8 expedientes. 

79 10 1800-1801 expedientes

80 11 1801-1802 1 libro, 10 expedientes. 

81 8 1802-1803 1 libro, 7 expedientes. 

82 9 1803-1804 expedientes
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serie caja vol. años observaciones

informaciones 
matrimoniales

83 9 1805-1806
expedientes

84 12 1806-1807

85 10 1807-1808 1 libro, 9 expedientes. 

86 8 1808-1819 1 libro, 7 expedientes. 

87 10 1810-1812 2 libros, 8 expedientes. 

88 11 1812-1829 3 libros, 8 expedientes. 

89 10 1813-1815 1 libro, 9 expedientes. 

90 12 1815-1817

expedientes91 12 1818-1820

92 12 1820-1821

93 12 1820-1824 expedientes

94 11 1823-1824 1 libro, 10 expedientes. 

95 13 1823-1828 expedientes

96 13 1827-1830 1 libro, 12 expedientes. 

97 15 1830-1838
expedientes

98 12 1833-1836

99 12 1836-1842 1 libro, 11 expedientes. 

100 10 1839-1849 expedientes.

101 12 1842-1844 1 libro, 11 expedientes. 

102 13 1844-1847

expedientes

103 14 1847-1850

104 12 1850-1858

105 11 1855-1860

106 9 1860-1864

107 10 1864-1867

108 12 1869-1873

109 10 1874-1877

110 9 1877-1878 1 libro, 8 expedientes 

111 10 1879-1890 1 libro, 9 expedientes. 

112 14 1880-1883 expedientes
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serie caja vol. años observaciones

informaciones 
matrimoniales

113 10 1883-1886 1 libro, 9 expedientes. 

114 9 1887-1889 1 libro, 8 expedientes. 

115 10 1890-1893

expedientes116 8 1893-1898

117 9 1889-1910

118 8 1902-1904 2 libros, 6 expedientes. 

119 8 1902-1906
1 libro, 7 expedientes. 

120 8 1807-1809

121 9 1909-1911 1 libro, 8 expedientes. 

122 9 1911-1914
expedientes

123 8 1914-1917

124 6 1918-1919 1 libro, 5 expedientes. 

125 7 1920 expedientes

126 7 1921-1922 1 libro, 6 expedientes. 

127 8 1822-1823 1 libro, 7 expedientes. 

128 7 1823

expedientes

129 7 1923-1926

130 8 1926-1928

131 8 1928-1931

132 8 1931-1934

133 9 1934-1935

134 7 1935-1937

135 9 1937-1940

136 10 1940-1959

137 9 1943-1945 1 libro, 8 expedientes. 

138 12 1945-1946

expedientes
139 12 1946-1948

140 8 1948-1949

141 11 1950-1951

142 12 1951
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serie caja vol. años observaciones

informaciones 
matrimoniales

143 10 1952

expedientes

144 10 1952-1953

145 11 1953

146 11 1953-1954

147 13 1954-1955

148 10 1955

149 9 1955-1956 1 libro, 8 expedientes. 

150 12 1956 expedientes

151 12 1956-1957 1 libro, 11 expedientes. 

152 12 1957-1959 expedientes

153 9 1958-1959 1 libro, 8 expedientes. 

154 11 1958-1960

expedientes155 15 1959

156 11 1960

matrimonios

157 6 1623-1689 libros

158 5 1689-1718
libros. contiene 1 libro de la 
doctrina del colegio de san pablo, 
1689-1695. 

159 5 1719-1735

libros. contiene 1 libro de 
casamientos de indios de la doctrina 
del colegio de san pablo, 
1727-1735.

160 5 1742-1781

libros

161 5 1780-1797

162 6 1790-1798

163 5 1798-1806

164 5 1806-1822

165 6 1814-1858 libros. contiene 1 libro de 
matrimonios secretos, 1843-1857. 

s/c 1 1858-1871
libros

166 7 1871-1891

167 6 1891-1911 5 libros, 1 expediente. 
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serie caja vol. años observaciones

matrimonios

168 6 1910-1925

libros
169 8 1911-1929

170 4 1929-1953

171 4 1953-1958

172 5 1958-1960

4 libros, 1 expediente. contiene 1 
expediente sin fecha que incluye 
circulares. el libro de 1955 es un 
índice. 

defunciones

173 6 1642-1748

libros
174 6 1749-1798

175 4 1786-1813 

176 6 1787-1798

177 8 1800-1818 4 libros, 4 expedientes. 

178 5 1805-1823 libros

179 8 1820-1886 2 libros, 6 expedientes. 

180 5 1830-1835 libros

181 6 1839-1853 4 libros, 2 expedientes. 

s/c 4 1853-1922 libros.

182 2 1853-1869 1 libro, 1 expediente. 

sección disciplinar
serie caja vol. años observaciones

asociaciones 183 18 1727-1970

5 libros, 13 expedientes. 
hermandad de nuestra señora del 
rosario, 5 expedientes, 1727-1772; 
congregación de los cocheros y 
criados del santísimo sacramento, 
2 expedientes, 1798-1818; 
congregación de nuestro señor 
Jesucristo, 1 expediente, 1825; 
congregación del sagrado corazón 
de Jesús, 1 expediente, 1840; 
congregación de nuestra madre 
santísima de Guadalupe, 1 libro, 1 
expediente, 1865-1912; …
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serie caja vol. años observaciones

asociaciones

183 18 1727-1970

… asociación del óbolo de san 
pedro, 1 expediente, 1880; 
congregación de san pablo, 3 
libros, 1 expediente, 1898-1933; 
tercera orden Franciscana, 1 libro, 
1 expediente, 1937-1970. 

184 11 1911-1967

6 libros, 5 expedientes. Junta para 
la reconstrucción del templo mayor 
de la parroquia de san pablo, 1 
libro, 1 expediente, 1911-1912; 
unión católica mexicana, 3 libros, 
1937-1949; conferencia de san 
vicente de paul, 2 libros, 1933 y 
s/f; apostolado de la oración, 1 
libro, 1953; acjm, 1 expediente, 
1959; amdg, 3 expedientes, 
1961-1967. 

bandos 185 14 1786-1824 expedientes

canon
186 26 1679-1850

1 libro, 2 expedientes. 1805-1850.

capellanías y 
obras pías 23 expedientes, 1679-1849.

circulares 187 17 1757-1960 1 libro, 16 expedientes. 

cofradías 188 17 1603-1638 5 libros, 12 expedientes. cofradía 
de nuestra señora del tránsito.

cofradías 189 6 1778-1953

1 libro, 5 expedientes. cofradía de 
san miguel, 1 expediente, 
1778-1818; cofradía de san pablo, 
1 expediente, 1806-1814; cofradía 
de indios, 1 expediente, 1811; 
cofradía del santísimo, 1 
expediente, 1813-1819; cofradía 
de nuestro amo, 1 expediente, 
1815; cofradía de la señora del 
carmen, 1 libro, 1953.

comunicaciones

190 39 1675-1810

expedientes191 20 1810-1841

192 27 1840-1969

conferencias 193 7 1666-1840 1 libro, 1 expediente, 1803-1808.
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serie caja vol. años observaciones

cuadrante
193 7 1666-1840 3 libros, 2 expedientes, 1666-1840.

194 6 1872-1895 5 libros, 1 expediente. 

cuentas 195 20 1775-1951 6 libros, 14 expedientes. 

enfermos
196 9 1786-1945

1 libro, 1934-1939.

Fábrica 4 libros, 4 expedientes, 1786-1945. 

Gobierno 
197 17 1726-1916

2 libros, 1792-1807.

inventarios 4 libros, 11 expedientes, 1726-
1916. 

mandatos 198  42 1731-1960 expedientes

misas
199 12 1818-1914 11 libros, 1 expediente. 

200 11 1918-1936 libros

nombramientos 
y licencias 201 20 1691-1888 expedientes

padrón
202 5 1776-1808 2 libros, 3 expedientes. 

203 8 1810-1815 2 libros, 6 expedientes. 

panteón
204 12 1808-1865

11 expedientes, 1825-1865.

proclamas 1 expediente, 1808-1811.

providencias
205 3 1792-1838 libros

206 8 1779-1933
2 libros, 1887-1933.

reales órdenes 6 expedientes, 1779-1815. 
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