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PRESENTACIÓN

La coordinación creada para el rescate de los archivos civiles y ecle-
siásticos en el estado de Oaxaca surge para dar respuesta profesio-
nalizada a la preocupación y necesidad existente por recuperar, 
organizar, limpiar, resguardar e inventariar los documentos históricos 
que albergan los municipios y parroquias, donde está plasmada la 
historia de las comunidades. Los inventarios obtenidos son el ins-
trumento que permitirá su permanencia a largo plazo, así como su 
oportuno resguardo. 

La organización de los documentos permite tener disponible de 
manera rápida y precisa la ubicación de los expedientes, es útil para 
las autoridades y responsables de la preservación del archivo. Al 
mismo tiempo se tiene el conocimiento de la información que se 
guarda, lo que afianza la concientización para su conservación. 

La publicación de los inventarios brinda a la comunidad certeza 
en la existencia y permanencia de su origen y evolución social, eco-
nómica, educativa y política, por mencionar algunos; como tam-
bién otorga un acercamiento a los estudiosos e investigadores de 
diversas áreas para abordar desde otros aspectos los archivos. 

El compromiso de esta Coordinación es dar continuidad a esta 
noble labor iniciada por ADABI de México en años anteriores, asis-
tiendo en la recuperación de la memoria escrita y colaborando de 
manera práctica y teórica para la mejor preservación de la historia. 

María Oropeza Orea
Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos  

de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca.
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SÍNTESIS HISTÓRICA

Parroquía de Santa María Magdalena Tequisistlán

El poblado de Santa María Magdalena Tequisistlán está ubicado al 
sureste del estado de Oaxaca en la región del Istmo de Tehuantepec. 
Colinda al norte con Santa María Totolapilla, al sur con San Pedro 
Huamelula, al poniente con Asunción Tlacolulita, Santa María 
Ecatepec y Nejapa de Madero, al oriente con Santa María Jalapa del 
Marqués, San Miguel Tenango y Santo Domingo Tehuantepec.1

El topónimo Tequisistlán proviene de la lengua náhuatl debido 
a que los mexicas hicieron incursiones para entablar lazos comerciales 
en esta zona en el periodo posclásico tardío. Significa “lugar a la 
vista del Tequezquite” derivado de Tequisquitl “tequesquite” y tlan 
“junto” o “entre”. De hecho, fueron ellos quienes denominaron 
chontales a estos pueblos que pertenecían a sus señoríos, pues en su 
lengua chontal quiere decir “extranjero”.2  El nombre de esta po-
blación en chontal era Maadú.

Durante la época prehispánica, los chontales eran pueblos 
regidos por sus propios gobernantes en una extensa región geográ-
fica que abarcaba la sierra y la costa del istmo. Al parecer éstos 
últimos establecieron alianzas con los zapotecos de Tehuantepec, 
quienes intentaron sojuzgar a los chontales de la sierra, pero fueron 
detenidos por el mítico Fane Lancheñí “Tres colibrí”, rey general de 
los chontales, el único que gobernó a los pueblos de la chontalpa 

1 Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. [Fecha de consulta: 21 de no-
viembre de 2018]. Disponible en: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EM-
M20oaxaca/municipios/20052a.html 

2 Andrés Oseguera, Chontales de Oaxaca, pueblos indígenas del México contemporáneo, Mé-
xico, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 2004, p. 7. 
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oaxaqueña. Según la leyenda, nació de un huevo, fue criado por 
padres ancianos y gobernó desde el cerro Jilote después de matar a 
dos reyes. Cuando peleaba contra los de Tlacolulita se fue, pero 
prometió volver para salvar a los chontales.3

Independientemente de la existencia o no del mítico persona-
je, los chontales buscaron alianzas con los mexicas para luchar 
contra los zapotecos. Incluso se sabe de las negociaciones entre los 
principales y un primo de Moctezuma “Cinco garzas”, a quien 
ofrecieron fundar un linaje mexica en estas tierras para enfrentar 
a los zapotecos. Los estudiosos de este periodo se basan en fuentes 
como el lienzo de San Lorenzo Jilotepequillo y el manuscrito de 
Zapotitlán.4 A la llegada de los españoles, los gobernantes zapote-
cas, Cosijoesa y Cosijopi, supieron de la abdicación de Moctezuma 
a favor del rey de España. Debido a las noticias sobre la superiori-
dad de los españoles, y a la confianza en las predicciones de sus 
dioses, los zapotecos enviaron embajadores con oro y joyas para 
Hernán Cortés en nombre de la amistad de los soberanos de Zachi-
la y Tehuantepec.5 Luego Cortés envió a Pedro de Alvarado para 
conquistar a los enemigos de sus aliados zapotecas. En Jalapa dio 
muerte a más de 20 000 indios a causa de su insubordinación. 

Después, Pedro de Alvarado marchó contra los chontales debi-
do a que los indios cerriles atacaron a cuatro españoles que traslada-
ban riquezas a la Ciudad de México. Entonces Cosijopi puso a las 
órdenes de Alvarado a 24 000 guerreros para facilitar la conquista 
de sus viejos enemigos. Según el presbítero José Antonio Gay: 

3 Benjamin Smith, “El Señor del Perdón y los matacristos de Oaxaca: la Revolución 
Mexicana desde el punto de vista de los católicos” en Desacatos, núm. 34, septiembre-
diciembre, 2010, p. 72. 

4 Andrés Oseguera, op. cit., pp. 6-10.
5 José Antonio Gay, Historia de Oaxaca, t. I, México, Imprenta del comercio de Dublán 

y C., 1881, pp. 234-235.
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[…] el pueblo acometido en esta ocasión fue Tequisistlán, el más 
adelantado de los chontales hacia Tehuantepec, y aun el único que 
tenía cierta forma y organización política, por existir allí un destaca-
mento destinado desde tiempos antiguos a hostilizar continuamente 
a los zapotecas del istmo, viviendo los demás esparcidos en las agrias 
serranías de la Chontalpa.6  

Sin embargo, Alvarado no logró someter a estos pueblos que per-
manecieron indómitos.

Posteriormente, Hernán Cortés envió a Maldonado, llamado 
“el Ancho”, para someter a los chontales. Al parecer los venció con 
la superioridad de sus armas, pero no emprendió ninguna iniciativa 
para civilizarlos, pues algunos grupos vivían esparcidos en cuevas y 
barrancas. La configuración política fue cambiando con el tiempo. 
Según Oseguera Andrés: 

Después de la conquista, algunos señoríos pudieron haber desapare-
cido, mientras que otros sólo cambiaron de denominación política, 
convirtiéndose en encomiendas y en cabeceras como Astatla, Mazat-
lán y Huamelula en la costa, Tequisistlán en el valle, y Santa Lucía 
Mecaltepec, Santa María Zapotitlán, Santa María Ecatepec y San 
Pedro Tlapalcatepeque en la sierra.7 

Esta cantidad de pueblos pone en duda que los chontales vivieran 
dispersos en cuevas, aunque es probable que se movilizaran a causa de 
las epidemias.8 Tequisistlán era una población que había existido des-
de tiempo atrás, pues ahí se encontraba un destacamento para vigi-
lar a los tehuantepecanos,9 por eso este territorio se dio en 
encomienda a Diego de Alavés.
6 Ibid., pp. 263-264.
7 Andrés Oseguera, op. cit., p. 10.
8    Id.  
9   José Antonio Gay, op. cit., pp. 285-286.
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Los chontales debían pagar el tributo correspondiente en la villa de 
Nejapa fundada como presidio militar,10  pero siempre se mostra-
ron remisos a cumplir con sus obligaciones tributarias. Por eso, las 
autoridades enviaron al juez Pedro de Piedra para cobrar los tribu-
tos, pero los chontales no toleraron sus exigencias e injurias, José 
Antonio Gay narra que: “[…] se apoderaron de él, lo hicieron cuar-
tos y se lo comieron, celebrando un festín para el que convidaron a 
las rancherías inmediatas”.11  Debido a esto, las autoridades de Ne-
japa fueron más precavidas al acordar los pagos de tributos, pues 
los chontales: “[…] llegaban a Nejapan en tropa, imponiendo 
siempre miedo a los españoles la presencia de aquellos hombres 
membrudos, tostados al sol, casi desnudos, con alguna piel de ti-
gre atada a la cintura, el cabello largo, pendientes del hombro al 
carcax y el arco”.12

 Estas circunstancias plantearon como prioridad la evangeliza-
ción de estos pueblos, pues los frailes también se dedicaron a intro-
ducir a los indios en la civilización occidental. Sin embargo, la 
evangelización de la zona representaba muchas dificultades. En un 
principio el templo era una pequeña enramada a la que los chontales 
se resistían a asistir cuando los frailes dominicos pretendían predicar 
el evangelio. Luego se encomendó esta difícil misión a fray Diego 
Carranza, el padre sobrevivió alimentándose con raíces y hierbas 
crudas porque los chontales se ausentaban sin proporcionarle 
sustento. 

Francisco de Burgoa dice que estuvo: […] desnudo hambrien-
to entre fieras, durmiendo en el suelo ayunando, cargando silicios, 
herido de hierros y disciplinas, andando a pie y levantándose a 

10 Ibid., p. 433.
11 Ibid., pp. 433-434
12 Ibid., p. 434.
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media noche do quiera que le cogía en la más inculta soledad 
[…]”13

Con el tiempo los indígenas se fueron acercando a él, lo cual apro-
vechó para aprender algunas palabras en lengua chontal. Cuando fi-
nalmente ganó su confianza pudo emprender algunas labores 
civilizatorias además de la evangelización de los chontales, Gay 
menciona que: “[…] formó pueblos, levantó iglesias y chozas, todo 
de humilde paja: indicó a los indios como habían de vestirse para 
cubrir la honestidad: bautizó a la mayor parte, les enseñó los rudi-
mentos de la fe, y aun escribió en su idioma instrucciones religiosas, 
sermones y devocionarios, que no les fueron poco útiles”.14 

Así continuó hasta su muerte en Tehuantepec. Después prosiguieron 
esta misión Fray Domingo de Grijelmo, Fray Diego Serrano, Fray 
Juan Tineo y Fray Mateo Daroca.

En 1580 el alcalde mayor de la villa de Tehuantepec, Juan To-
rres de Lagunas, rindió un informe para contestar el cuestionario 
requerido por el rey Felipe II sobre varios aspectos geográficos, eco-
nómicos, políticos y culturales de la región. Estas Relaciones Geográ-
ficas mencionan la existencia de un monasterio en Tequisistlán 
“[…] hecho de adobes, que está parte cubierto de teja y parte, cu-
bierto de paja, el cual ha más de ocho años que se fundó por los 
propios religiosos de la dicha orden, en el cual están dos religiosos 
sacerdotes, que el uno dellos es vicario: es monasterio muy pobre y 
de pocos ornamentos”.15 Esto indica que el monasterio pudo haber 
sido construido cerca de 1572 y estaba atendido por religiosos do-
minicos. Francisco de Burgoa menciona que el convento tenía una 
13 Enrique Méndez Martínez y Enrique Méndez Torres [sintetizadores], Extractos de las 

obras palestra historial y geográfica descripción, escritas por el fraile dominico Francisco 
de Burgoa,  México, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C., 
2010, p. 242.

14   José Antonio Gay, op. cit., pp. 436-437. 
15 Relaciones Geográficas del siglo XVI: Antequera, t. I, ed. de René Acuña, primera edición 

electrónica, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas / Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, 2017, p. 116
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huerta: “[…] toda de árboles frutales, cacao, achiote, vainillas, co-
cos, muchos platanales y otros géneros tan espesos y crecidos, que 
ha sucedido perderse un religioso en ella, entra en ella una gran 
acequia que la riega, críanse muchos pericos, pájaros y animales, 
ardillas, tejones y culebras […]”.16 De hecho, Burgoa describe este 
pueblo como sano, fértil, abundante en frutas y plantas, lo cual 
permitía dar descanso a los caminantes.  

Según el mismo informe, Tequisistlán estaba poblado por 650 
indios, aunque antes tenía más de 4  000. Esta población también 
era la cabecera de una región geográfica conformada por: “[…] el 
pueblo de San Francisco, el pueblo de Tenango, el pueblo de Santo 
Domingo, el pueblo de San Juan, el pueblo de Santa Lucía y el 
pueblo de Tlapanala […]”.17 Estos pueblos acudían a dejar sus tri-
butos. 

En 1660 los chontales fueron protagonistas en una de las rebe-
liones debido a los abusos de los españoles. Fue iniciada por los za-
potecos contra el alcalde mayor de dicha villa, don Juan de Avellán, 
que sometía a los indígenas a grandes encomiendas, altos tributos y 
a trabajos inhumanos. De hecho, ocasionó la muerte del cacique de 
Tequisistlán por los azotes que le propinaron debido al incumpli-
miento en la cantidad de tributos. Los chontales de la sierra, unidos 
con los mixes, se amotinaron en contra del alcalde mayor de Nexa-
pa, don Juan Espejo, y el nahuatlato que le servía de intérprete, 
Bartolomé Jiménez.18

Durante más de un año, los rebeldes formaron un cabildo para 
el gobierno de sus pueblos, incluso consiguieron el perdón del rey 
Felipe IV cuando expusieron los abusos del alcalde. Sin embargo, 
esto no evitó que el oidor de la Real Audiencia Francisco de 
Montemayor apresara a los líderes en Tequisistlán y los sometiera a 

16 Extractos de las obras palestra historial y geográfica descripción, escritas por el fraile domini-
co Francisco de Burgoa, op. cit., p.  244.

17 Relaciones Geográficas del siglo xvi: Antequera, op. cit., p. 108.
18 Andrés Oseguera, op. cit., p. 11.
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penas de muerte, azotes, mutilaciones y colocara sus restos en los 
caminos de Tehuantepec.   

En cuanto a la historia más reciente de Tequisistlán. El 2 de 
abril de 1920, los vecinos crucificaron al italiano José di Gabrielli 
durante su tradicional procesión de Viernes Santo. El italiano creía 
ser “Jesús de Nazaret, Dios del Cielo y de la Tierra” y pensaba redi-
mir a la humanidad con su muerte por segunda vez.19 No murió en 
ese momento porque los pobladores lo ayudaron a curar sus heri-
das, pero el juez del distrito pidió su presentación en Tehuantepec. 
No se levantaron cargos por petición del italiano, aunque desde 
entonces los pobladores fueron denominados “matacristos” por los 
pueblos aledaños. El pueblo sintió burlada su credulidad ante este 
incidente, por lo cual apoyó las medidas anticlericales del Estado en 
la década de 1920.

La diócesis de Tehuantepec siempre adoleció de la carencia de 
curas que pudieran atender a todos los feligreses dentro de su 
amplia jurisdicción, donde muchos de los pueblos son de difícil 
acceso. Benjamin Smith menciona que mientras la diócesis de 
Huajuapan tuvo un cura por cada 3 000 o 4 000 habitantes, la 
diócesis istmeña tenía menos de uno por cada 6 000 feligreses.20 

Por eso, en 1959 dio inicio la misión de los Oblatos de María Inma-
culada en la región chontal. Esta congregación fue fundada por 
Eugenio de Mazenod en 1816 en Provenza, Francia, dedicada a la 
educación y a las labores misionales en lugares inhóspitos. El ar-
chivo parroquial de Tequisistlán resguarda un documento de 1961, 
firmado por José Mosel OMI donde dice: 

Por mandato del señor obispo de Tehuantepec, los padres oblatos de 
María Inmaculada acaban de tomar posesión de un nuevo territorio que 
incluye las parroquias de Huamelula, Santa María Ecatepec, Santa Lucía 

19 Smith Benjamin, “El Señor del Perdón y los matacristos de Oaxaca: la Revolución 
Mexicana desde el punto de vista de los católicos” en op. cit., pp. 68-73.

20 Ibid., p. 70
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Necaltepec, Tequixistlan, Quiechapa y Quiegolani. Debido a la escasez 
de sacerdotes, el Señor Obispo me ha encargado de cuatro de estas parro-
quias: Tequixistlan, Santa María Ecatepec, Quiechapa y Quiegolani, con 
más que cuarenta pueblos pertenecientes a estas mismas parroquias.21 

La parroquia de Tequisistlán fue ocupada por los oblatos hacia 
1960, el primer párroco fue el padre Joseph Mosel, luego reem-
plazado por el padre Richard Philion. En 1964 fue asignado el 
oblato Theodore Pfeifer, conocido en México como padre Fran-
cisco, quien antes estuvo cumpliendo una difícil misión en San 
Pedro Huamelula.22

En el archivo también se conserva un documento de 1884 
escrito por Pbro. Agustín Serrano M. y Pbro. Ernesto Gómez 
M., con el visto bueno del obispo de Tehuantepec Arturo Lona 
Reyes, que contiene una descripción de la conformación de la 
parroquia de Tequisistlán: 

Tiene 27 pueblos constituidos y la mayoría de éstos pertenecen a 
la etnia chontal de la montaña alta, aunque también hay cinco 
pueblos zapotecas en la misma montaña. En realidad son tres Parro-
quias, pero desde hace muchos años las tres forman una sola. En 
extensión, la Parroquia es grande, pues cinco pueblos están a ciento 
diez kilómetros de distancia de la Cabecera Parroquial. Los pueblos 
que forman la Parroquia son los siguientes: Magdalena Tequisistlán, 
Bambita, la Pájima, Asunción Tlacolulita, San Miguel Ecatepec, 
San Juan Alotepec, Santa María Zapotitlán, Colonia San José, Casa 
Blanca, Concepción Tenango, Santa Cecilia, San Miguel Tenango, 
Las Majadas, La Reforma, San Bartolo, Santa María Ecatepec, San 
Lorenzo Jilotepequillo, San Lucas Ixcotepec, San Juan Acaltepec, 

21 apsmmt, Sección Disciplinar, Serie Correspondencia, 1961, caja 32.
22 Página web sobre la labor del padre Francisco en San Pedro Mártir Quiechapa. [Fecha 

de consulta: 22 de noviembre de 2018]. Disponible en: https://quiechapa.es.tl/Padre-
Francisco.htm.



15

Santo Tomás Teipan, Santa María Quiegolani, San José Quianitas, 
Santiago Quiavijolo, San Pedro Tepalcatepec, San Pablo Topilte-
pec, San Andrés Tlahuilotepec, Santo Domingo Chontecomatlán.23 

Esta distribución continúa causando dificultades a los misioneros 
oblatos, quienes tienen que desplazarse por varios kilómetros para 
atender las comunidades más alejadas, la mayoría de las veces tienen 
que pernoctar fuera de la cabecera.  

EL ARCHIVO

La organización del archivo parroquial de Santa María Magdalena 
Tequisistlán se realizó por medio de un convenio entre el padre 
Vicente López OMI, encargado de la parroquia, y la Coordinación 
de Archivos Civiles y Eclesiásticos de la Fundación Alfredo Harp 
Helú Oaxaca. Este proyecto de rescate duró una semana y se realizó 
durante el mes de noviembre de 2018. 

El archivo de la Parroquia de Santa María Magdalena Tequisistlán 
está formado por el conjunto de documentos generados a partir de 
la impartición de los sacramentos a los feligreses y de la administra-
ción económica de la parroquia. Estos aspectos definen su clasifica-
ción en dos series: Sacramental y Disciplinar. Santa María 
Magdalena ha sido cabecera parroquial durante mucho tiempo, por 
eso el fondo no sólo conserva documentos de esta comunidad, sino 
también de otras poblaciones como: San Miguel Tenango, Santa 
María Ecatepec, Santa María Candelaria, San Matías Tecaltepec, 
San Miguel Suchiltepec, San José Chiltepec, Santa Lucía, San Mi-
guel Ecatepec, Santa María Tlacolulita, Santa María Zapotitlán, 
San Miguel Tenango, San Juan Acaltepec, San Pablo Topiltepec, 
Rincón Bamba, Santa María Quiegolani, San Juan Acaltepec, etc.

23 apsmmt, Sección Disciplinar, Serie Informes, 1984, caja 34.
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El archivo de la Parroquia de Santa María Magdalena Tequi-
sistlán se encontraba en dos espacios diferentes. Por un lado, el 
material más antiguo estaba almacenado en cajas de plástico loca-
lizado en la oficina del padre. Por otro lado, había un mueble 
metálico en una oficina contigua que tenía los libros con registros 
de fechas más recientes.

La mayoría del material documental presentó un buen estado 
de conservación. En realidad, sólo algunos de los libros más antiguos 
habían sido atacados por comején o termitas, por lo cual se tuvieron 
que limpiar con la aspiradora para remover los restos de tierra adhe-
rida al papel. Igual se percibía el daño por ataque de dichos insectos 
en varios expedientes de presentaciones matrimoniales, los cuales 
fueron limpiados con ayuda de una espátula. En ellos también se 
identificó una mínima presencia de hongos, pero fueron tratados 
para quitar los restos de esporas.  

 En total resultaron 43 cajas AG-12: 34 de la Parroquia de San-
ta María Magdalena Tequisistlán, tres de la Parroquia de Santa Lu-
cía Mecaltepec, tres de Santa María Ecatepec y tres cajas que 
contienen misales. El fondo más grande es de la parroquia de Santa 
María Magdalena Tequisistlán. El documento más antiguo pertene-
ce a la serie Cofradías y está datado en 1698. Los registros más re-
cientes son del 2018.

El archivo de la parroquia de Tequisistlán es importante para la 
historia de la comunidad y de los pueblos sujetos a esta cabecera 
parroquial. A partir de los registros de la administración sacramen-
tal es posible reconstruir la demográfica de la población en otras 
épocas; las principales enfermedades causantes de muertes; las con-
diciones sociales de las nuevas familias a través de los casamientos; 
etc. También es posible conocer la participación de los feligreses 
para la realización del culto de sus santos patrones, las cuentas de los 
gastos, los inventarios de la parroquia, etc. Por eso, es importante 
procurar su conservación y mantener el orden en que se encuentra 
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ahora el acervo, para que la información sea asequible a cualquier 
interesado en la investigación a través del inventario.

FUENTES
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INVENTARIO

Sección Sacramental del Fondo Parroquia de Santa María Mag-
dalena Tequisistlán

Serie Caja Vols. Años Observaciones

Bautismos

1 3

1752-1788 Libro. Contiene una lista de 
confirmaciones de 1770.

1765-1813 Libro

1788-1909 Libro

2 3

1811-1835 Libro de Santa María Magdalena 
Tequisistlán y San Miguel Tenango.

1835-1844 Libro de Santa María Magdalena 
Tequisistlán y San Miguel Tenango.

1845-1854 Libro

3 5

1854-1863 Libro. Contiene una lista de 
confirmaciones.

1886-1891
Libro. Contiene cuentas de la 

Cofradía de Santa María 
Magdalena de 1855.

1894-1899 Libro núm. 1.

1897-1903 Libro núm. 3.

1899-1903 Libro núm. 2.
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Serie Caja Vols. Años Observaciones

Bautismos

4 4

1903-1909 Libro núm. 5.

1903-1910 Libro núm. 4.

1909-1915 Libro núm. 6.

1915-1918

Libro núm. 6 A. Contiene cuentas 
de la Cofradía de Santa María 

Asunción Tlacolula de 1828-1869 
y Cordilleras de 1869-1895.

5 4

1919-1926 Libro núm. 7. 

1926-1932 Libro núm. 8.

1932-1941 Libro núm. 9.

1940-1943 Libro núm. 10.

6 6

1942-1945 Libro núm. 11.

1945-1949 Libro núm. 12.

1949-1952 Libro núm. 13.

1952-1954 Libro núm. 14.

1954-1956 Libro núm. 15.

1956-1959 Libro núm. 16. 
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Serie Caja Vols. Años Observaciones

Bautismos

7 5

1959-1961 Libro núm. 17.

1961-1963 Libro núm. 18.

1963-1964 Libro núm. 19.

1964-1965 Libro núm. 20.

1965-1967 Libro núm. 21.

8 3

1968-1970 Libro núm. 22.

1970-1972 Libro núm. 23.

1972-1975 Libro núm. 24. 

9 2
1975-1981 Libro núm. 25.

1981-1986 Libro núm. 26.

10 3

1985-1989 Libro núm. 27.

1989-1994 Libro núm. 28.

1994-2001 Libro núm. 29.

11 3

2001-2005 Libro núm. 30.

2005-2012 Libro núm. 31.

2012 Libro núm. 32.



26

Serie Caja Vols. Años Observaciones

Bautismos 12 1 1996 Libro núm. 1. Actas supletorias-
testificadas. 

Comuniones 13 2

1992-1997 Libro

1998-2009 Libro

2009-2018 Libro

Confirmaciones

14 4

1939 Libro núm. 1.

1940-1953 Libro núm. 2.

1953-1968 Libro núm. 3.

1968-2000 Libro núm. 4. Dañado. 

15 3

1968-2000

Libro núm. 4. Copia del libro 
dañado. Contiene actas 

extemporáneas y Confirmaciones 
del 2016. 

2000-2016 Libro núm. 5.

2000-2018 Libro núm. 5.

Informaciones 
matrimoniales

16 22 1867-1884
Expedientes de Santa María 

Magdalena Tequisistlán y Santa 
María Ecatepec.

17 23 1885-1900

Expedientes de Santa María 
Magdalena Tequisistlán, Santo 
Domingo Jalapa, Santa María 
Jalapa y Santa María Asunción 

Tlacolulita.



27

Serie Caja Vols. Años Observaciones

Informaciones 
Matrimoniales

18 30 1900-1964

Expedientes de Santa María 
Magdalena Tequisistlán, Santa 
María Candelaria, San Matías 

Tecaltepec, San Miguel 
Suchiltepec, San José Chiltepec, 

Santa Lucía, San Miguel Ecatepec, 
Santa María Magdalena 

Tequisistlán, Santa María 
Tlacolulita, Santa María 

Zapotitlán, San Miguel Tenango, 
San Juan Acaltepec, San Pablo 

Topiltepec, Rincón Bamba, 
Chacalapa, Nuestra Señora del 

Sagrado Corazón, Isla Veracruz y 
Sagrario Santa Rosa, San Andrés 

Tuxtla.

19 7 1965-1971 Expedientes

20 6 1972-1977 Expedientes

21 8 1978-1985 Expedientes

22 9 1986-1996 Expedientes de Santa María 
Magdalena Tequisistlán.

23 17 1997-2012, 
s/f

Expedientes de Santa María 
Magdalena Tequisistlán.

Matrimonios 24 4

1783-1840 Libro

1807-1844 Libro

1841-1844 Libro

1845-1891 Libro
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Serie Caja Vols. Años Observaciones

Matrimonios

24 4

1871-1908 Libro núm. 1

1897-1903 Libro núm. 2

1920-1926 Libro núm. 3

1926-1937 Libro núm. 4

26 4

1939-1953 Libro núm. 5

1953-1965 Libro núm. 6

1961-1962 Libro núm. 6 A

1965-1972 Libro núm. 7

27 3

1972-1988 Libro núm. 8

1988-2014 Libro núm. 9

2014-2018 Libro núm. 10

28 2

1765-1862

Libro. Contiene registros de los 
pueblos de Tlacolula, San Miguel 

Ecatepeque, Sapotitlán, Giyecolani 
y San Juan Alotepeque. Además 
tiene listas de los fallecidos en la 

epidemia de viruela en Sapotitlán 
[1796] y de Tlacolula, San Miguel 

y San Juan Sapotitlan de 1829. 

1770-1843 Libro. Contiene nacimientos de 
1796 de Tequisistlán. 

Defunciones 29 8
1805-1842

Libro. Contiene registros de 
Tequisistlán, Santa María Asunción 
Tlacolula y sus pueblos sujetos: San 

Miguel Ecatepec, San Juan 
Alotepec, Zapotitlán y barrio de 

Tenango.

1809-1844 Expedientes
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Serie Caja Vols. Años Observaciones

Defunciones 29 8

1845-1864 Libro

1863-1909

Libro. Contiene registros de 
Tequisistlán y pueblos sujetos: 

Tlacolulita, San Miguel Ecatepec, 
San Juan Alotepec, San Miguel 

Alotepec, Santa María Asunción 
Zapotitlán y San Miguel Tenango. 

s/f Expediente.

Sección Disciplinar

Serie Caja Vols. Años Observaciones

Padrones

30 14

1986 Expediente de Santa María 
Quiegolani.

Circulares

1925-1933 Expedientes

1929-1946 Libro de providencias eclesiásticas 
de la parroquia de Tequisistlán. 

1930-1956 Expedientes

Cofradías

1698-1823

Expedientes. 1698, sobre la licencia 
para la fundación de una estancia 
de ganado mayor para el culto del 
arcángel San Miguel del pueblo de 
San Miguel Ecatepec; contiene 3 
fojas en náhuatl. 1818, cuenta de 
ganado que hay en la Hacienda de 
Santa María Asunción Tlacolula. 

1845
Libro. Cofradía de la Virgen de 

Santa María Asunción de 
Zapotitlán.
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Serie Caja Vols. Años Observaciones

Cofradías 30 14

1848 Libro. Cofradía de San Miguel 
Arcángel patrono de Ecatepec. 

1894
Expediente. Partidas del dinero de 

Santa María Magdalena 
Tequisistlán.

Cordilleras

31 3

1776-1808 Libro

1808-1829 Libro

1822-1824 Expediente

32 19

1841 Libro

1845-1886 Libro

1900-1944 Libro

Comunicaciones

1816-1984

Expedientes de San José 
Quiatonitas, Santo Tomás Teipan, 
San Juan Acaltepec, San Miguel 

Tenango y reparación del templo. 

33 22 1985-1996, 
s/f

Expedientes de La Reforma 
Ecatepec, San Pablo Topictepec, 
Santiago Quiavigolo Quiegolani, 
Santa Lucía Alotepec. También 

contiene un Manual del encargado 
del inmueble de la Secretaría del 
Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE). 
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Serie Caja Vols. Años Observaciones

Cuentas
33 22

1905 Expediente 

1905-1936 Libro

1907 Expediente 

1954-1963
Libro. De la Tesorería del Comité 

Pro reparación del templo 
parroquial. 

1957-1985 Expedientes

1993-1995 Libro

1995-1997 Expedientes de Santa María 
Tenango.

34 14

1997-s/f Expedientes y libro.

Informes 1857-1985

Expedientes. 1962, planos y 
permisos para la construcción de la 
casa cural. 1982, sobre el Centro de 

Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario: plan de estudios, 

calificaciones y reglamento. 1984, 
descripción de la parroquia. 

Inventarios
1818-1887

Libro. Bienes de la Parroquia de 
Tequisistlán y San Miguel Ecatepec 
y sobre el estado de conservación 
de la iglesia y el riesgo de pérdida 

de retablos. 

1960-1979 Expediente
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Serie Caja Vols. Años Observaciones

Inventarios

34 14

1960-1979 Expediente

Mandatos 1930 Expediente

Nombramientos y 
licencias

1963 Expediente

1984-1987 Expedientes. Incluye solicitudes

Sección Sacramental. Fondo Parroquia de Santa Lucía Mecaltepec

Serie Caja Vols. Años Observaciones

Bautismos

1 5

1919-1946 Libro núm. 1.

1947-1979 Libro núm. 2.

1982-1992 Libro núm. 3.

1992-2018 Libro núm. 4.

1949 Informes

2 4

1991-2005 Expedientes de actas supletorias.

2009-2016 Libro de actas supletorias. 

Comuniones 2010-2018 Libro
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Sección Sacramental, Fondo Parroquia De Santa María Ecate-
pec

Serie Caja Vols. Años Observaciones

Bautismos
1 4

1944-1958 Libro núm. 1.

1958-1967 Libro núm. 2.

1967-1980 Libro núm. 3.

1980-1992 Libro núm. 4.

2 3

1992-2018 Libro núm. 5. 

Comuniones 1972-2017 Libro núm. 1

Confirmaciones 1969-2017 Libro núm. 1.

Matrimonios 3 3

1924-1946 Libro núm. 1.

1948-1960 Libro núm. 2.

1961-2018 Libro núm. 3.

Serie Caja Vols. Años Observaciones

Confirmaciones 2 4 1948-2018 Libro

Informaciones 
matrimoniale

3 15

1982-2006 Expedientes

Matrimonios 1982-2018 Libro
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Anexo

Serie Caja Vols. Años Observaciones

Misales

1 1 1859 Libro

2 1 1903 Libro

3 2 s/f Libro y expediente. 

Misales
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