
Inventario del Archivo Parroquial  
de San José Chiapa, Puebla

Elisa Garzón Balbuena

Inventario 424



APOYO AL DESARROLLO DE
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
DE MÉXICO, A.C. (Adabi)

María Isabel Grañén Porrúa
Presidencia

Stella María González Cicero
Dirección
 
Juan Manuel Herrera Huerta
Dirección adjunta

Jorge Garibay Álvarez
Asesor Vitalicio

María Cristina Pérez Castillo
Coordinación de Publicaciones

Karla Jimena Lezama Aparicio
Formación

María Areli González Flores
Archivos civiles

Elisa Garzón Balbuena
Coordinación

Patricia Pérez Ortega
Ana Gabriela Garzón Balbuena
Graciela Acosta Zamora 
Claudia Adriana Beristain Pérez
Analistas

ARQUIDIÓCESIS DE PUEBLA 

Víctor Sánchez Espinosa
Arzobispo de Puebla

PARROQUIA DE SAN JOSÉ CHIAPA

José Munguía Tirado 
Párroco 

Jacinto Flores Ruíz 
Secretario



ÍNDICE

5

9

27

31

33

34

Presentación

Síntesis histórica

Archivo

Fuentes

Cuadro de clasificación

Inventario



Primera edición: febrero 2021
© Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.
 www.adabi.org.mx

 

Se autoriza la reproducción total o parcial
siempre y cuando se cite la fuente.
Derechos reservados conforme a la ley
Impreso en México

Puebla, Archivos.

Inventario del Archivo Parroquial de San José Chiapa, Puebla / Elisa 
Garzón Balbuena, Apoyo al Desarro llo de Archivos y Bi bliotecas de 
México, A. C., 2021.

pp 44.: il.; 16 x 21 cm- (Inventarios, núm. 423)

I Elisa Garzón Balbuena
II Series



5

PRESENTACIÓN

La presencia de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 
México, A.C. (Adabi) en Puebla se remonta a 2003, desde ese 
momento, la asociación ha estado presente con la realización de 
proyectos de rescate de archivos civiles y eclesiásticos. En 2019 
damos un nuevo impulso al rescate de archivos través de la cola-
boración del ayuntamiento de la capital poblana, institución que 
nos abrió sus puertas para establecer un espacio para la asociación 
en las instalaciones del Archivo General Municipal de Puebla en 
La Cementera.

Nuestro equipo de trabajo en esta sede atiende solicitudes y es 
el punto de lanza para emprender, desarrollar y concluir proyectos 
de organización de archivos municipales y de algunos parroquiales 
que nos solicitan de las diferentes regiones que conforman la enti-
dad, buscando la participación activa de las autoridades locales y 
dando los primeros pasos para la creación de los archivos como 
instituciones dentro de la administración municipal o eclesiástica, 
lo que conlleva a la creación de una naciente conciencia archivística. 
En este sentido, el trabajo de Adabi se suma a las actuales disposi-
ciones en materia de archivos, con base en el Sistema Nacional de 
Archivos. Por tanto, Adabi coadyuva a sentar las bases de dicho 
sistema, así como un orientador de los requerimientos que cada 
archivo debe considerar. 
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El inventario como instrumento general de descripción y de 
consulta es resultado de tales acciones que develan la valiosa infor-
mación que se encuentra depositada en los archivos, útiles para la 
realización de investigaciones, la toma de decisiones, acceso a la 
memoria y la verdad, asegurando de esta forma la conservación del 
patrimonio documental del país, por lo que Adabi ha trabajado 
permanentemente. Nos congratulamos de seguir ofreciendo este 
instrumento archivístico en versión impresa y digital deseando que 
sea de interés y provechoso para los interesados en los archivos civi-
les y eclesiásticos y en general en los archivos históricos. 

Maria Areli González Flores
Archivos civiles, adabi de México, A.C.
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Parroquia de San José Chiapa
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SÍNTESIS HISTÓRICA

La parroquia de San José se localiza en el municipio de San José 
Chiapa, ubicado en la parte centro-norte del estado de Puebla. Co-
linda al norte con el estado de Tlaxcala y el municipio de Nopalucan, 
al sur con Mazapiltepec, al este con San Salvador el Seco y al oeste 
con San Rafael Lara Grajales. Forma parte del decanato de Acajete, 
perteneciente a la zona pastoral centro de la Arquidiócesis de Puebla. 
La palabra Chiapa, formada de chiahuitl, “lodo senagoso, pantano”, 
y pa, “el”; significa “en el pantano o en el cieno”.1

En la época novohispana, la feligresía de San José Chiapa era 
atendida espiritualmente por la parroquia de Santiago Nopalucan. 
Se dice que en 1647 fue refugio de Juan de Palafox y Mendoza, 
obispo de la diócesis de Puebla, quien había sido electo arzobispo de 
México, virrey, gobernador y capitán general de la Nueva España, 
estuvo ahí oculto por convenir así a su dignidad episcopal. La hoy 
parroquia era una capilla de la hacienda de San José Chiapa perte-
neciente a los señores Mier.  

Después de la presencia del obispo, los habitantes pidieron 
licencia para la fundación del santuario de San José Chiapa que se 
expresó de la siguiente forma: 

El común de labradores del valle de Nopalucan puestos a los pies 
de su majestad con el mayor rendimiento y forma halla lugar en 
derecho, parecemos y decimos que habiendo experimentado en es-
tos años próximos pasados mucha pérdida en nuestras labores ya 
por la escases de agua y puestos para acudir al reparo de estas ne-
cesidades, hemos deliberado de común acuerdo acogernos al asilo 
y patrocinio del santísimo patriarca señor San José, que si lo fue de 

1 Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Estado de Puebla, consultada el 
5 de noviembre de 2020  disponible en http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/
EMM21puebla/municipios/21128a.html
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nuestro amantísimo prelado, el señor Juan de Palafox y Mendoza en 
tiempo de su persecución, dándole acogida en su capilla de San José 
Chiapa y que el señor también lo sea nuestro, acogiéndonos bajo su 
protección en tan y santo oficio, se sirva de concedernos su licencia 
para jurar a dicho santo patriarca por patrono de nuestras labores en 
su reedificada iglesia, para que por su medio e intercesión del vuestro 
señor consigamos toda felicidad y por tanto se sirva admitir nuestra 
petición y mandar se jure en toda forma en lo que reuniremos  merced 
y gracia de su benignidad”.2 

El rey de España concedió la licencia a los interesados, siendo San José 
patriarca patrono universal por acuerdo de la Provincia Mexicana.

En 1767 se gestionó por parte del prelado de Puebla la cons-
trucción del santuario de San José Chiapa, teniendo en cuenta el 
establecimiento de dos capellanías. Una de estas contó con el capi-
tal de dos mil pesos de un principal  y sus réditos correspondientes 
de cinco  por ciento en cada año de la capellanía que instituyó 
Manuel Vicente del Castillo cura del pueblo de Acaxochitlan para 
su fundación, asistencia y cuidado del santuario fabricado en honra 
y gloria del patriarca San Joseph en la hacienda nombrada San José 
Chiapa en provincia de Tepeaca.3 

Por decreto del obispo Francisco Fabián y Fuero, se puso en eje-
cución la voluntad de la difunta Juana Maldonado, sobre la funda-
ción de otra capellanía de misas rezadas y el destino piadoso de la 
cantidad de 2,575 pesos cuatro reales que el obispo decidió se apli-
cara para la manutención del capellán del santuario de San José 
Chiapa.4 Por lo que las dos capellanías fueron destinadas para la 
manutención del capellán del santuario de San José Chiapa, siendo 
el primer párroco, el presbítero José Mariano Fernández de Lara. 

2 Archivo Parroquial de San José Chiapa, (apsjch), Sección Disciplinar, Serie Fábrica, 
caja 31, libro 1, 1773-1809.

3 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Fábrica, caja 31, libro 1, 1773-1809.
4 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Fábrica, caja 31, libro 1, 1773-1809.
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La dotación de los solares para la fábrica del santuario estuvo a 
cargo del presbítero José María Mier Caso y Estrada. La hacienda 
de San José Chiapa después de 120 años de haber alojado a Palafox 
y Mendoza, cedió la casa, la capilla antigua y el terreno suficiente, 
correspondiente a un total de 600 varas que formaron 440 solares 
sobre los que se edificó la nueva iglesia con su atrio y tres naves, la 
casa con sus postales internas y piezas dobles y solares anexas. El 
obispo Francisco Fabián y Fuero asumió los gastos de la fábrica 
material que importó 160 000 mil pesos, correspondientes al traslado 
de los materiales. La piedra fue traída de la hacienda Minillas,5 dis-
tante más de dos leguas; el material para las columnas y las tres naves 
de la iglesia de la cantera de Puebla, y el mármol del retablo principal 
más no el colateral, gradas del presbiterio, mesas de la sacristía y 
fuente bautismal,  de Tecali. A esto se suman las maderas finas de la 
cajonera de los ornamentos, el pulpito, los dos confesionarios y mesas 
de la sacristía hechas por muy buenos artistas, así como la casa curial 
en muy buen estado.6

El 25 de marzo de 1772 se bendijo y consagró el altar mayor, 
inaugurando el santuario y la casa el Arzobispo de Toledo Francisco 
Antonio Lorenzana con asistencia del obispo de Puebla Francisco 
Fabián y Fuero.7 La misa inaugural fue predicada por Lorenzana 
quien  obsequió una caja con cáliz, palma, cucharita, platillo y vina-
jeras de plata. Además de la catedral de Puebla fueron traídos orna-
mentos para el culto, siendo de notar el principal que consta de 
casulla, dalmática, capa frontal, paño de atril y dos palias, todo de 
la misma tela y bordado italiano.8 

A mediados del siglo XiX la parroquia contaba con varias cofra-
días, como la del Divínisimo Señor Sacramentado, la del Santo 
Patrono San José, de la Virgen de Guadalupe y Nuestro Padre Jesús, 

5 En la jurisdicción de San José Chiapa.
6 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1893-1923.
7 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Fábrica, caja: 31, libro 1, 1773-1809.
8 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1893-1923.
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la mayordomía de Corpus Christi y otras celebraciones como 
Semana Santa y el Santo Jubileo, todas ellas costeadas por sus 
mayordomos y cofrades.9 

En 1835 se suscitó un conflicto entre los pueblos de Cuapiaxtla 
y San José Chiapa por la adquisición de la imagen de Nuestro Padre 
Jesús, que se encontraba en la capilla de la Virgen de la Caridad en 
la población de Huamantla, Tlaxcala. La imagen de dos varas apro-
ximadamente tenía un pie sentido, vestido con túnica morada de 
pana muy buena, camisón de Bretaña, cordón y cabellera de seda, 
corona de plata y cruz pintada de negro.10 Las partes interesadas hicie-
ron trato con el señor Figueroa, vecino de Huamantla, el cual en un 
principio hizo un convenio con el pueblo de Cuapiaxtla que al no 
concertarse aceptó la propuesta de los de San José Chipa por la can-
tidad de 95 pesos plata, que juntaron entre todo el vecindario. Por 
lo anterior, el pueblo de Cuapiaxtla interpuso varios recursos como 
las misivas al juez y párroco de Huamantla y mandaron una comi-
sión para arreglarse con el señor Figueroa por la cantidad de 100 
pesos para impedir la venta a los de San José.  

Todo fue en vano, porque el señor Figueroa no pudo retractarse, 
la compra se realizó a favor del pueblo de San José, quienes se  
encontraban listos para el traslado de la imagen hasta la hacienda de 
San Isidro. La imagen fue recibida por los fieles del pueblo y po-
blaciones circunvecinas que fueron hasta el lindero de dicha ha-
cienda de San Isidro acompañando al señor cura revestido de capa 
y un religioso misionero, trasladándose en procesión hasta entrar al 
templo y comenzó la misa solemne. Todo esto aconteció para co-
locar en la parroquia de San José Chiapa a  Nuestro Padre Jesús, 
que obró grandes milagros desde su entrada a esta población.11

En las décadas de los 60 y 70 del siglo XiX, el santuario fue vicaria 
fija de Nopalucan y erigida en parroquia por el obispo Carlos María 
9 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Cofradías, caja 29, libros de 1835-1953.
10 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Cofradías, caja 29, libro de cargo, 1835.
11 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Cofradías, caja 29, libro de cargo, 1835.
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Colina y Rubio.12 El libro Erecciones parroquiales de México y Pue-
bla a cuyas diócesis fue promovido don Pelagio Antonio de Labastida 
y Dávalos13 señala que fue en el siglo XiX cuando fue erigida parro-
quia, sin embargo, hacen falta corroborar el año exacto.    

En 1863 Mariano Tralochan, vecino de Chiapa relató que el 
año pasado descendió una partida de tropa en la capilla de su finca 
cometiendo muchas incoherencias y por consiguiente quedó 
transgredida, por lo que le pareció prudente pedir al párroco de 
San José Chipa, Bartolomé Martínez Ayona, licencia para su 
reconciliación, y que se pueda seguir celebrando el santo sacrificio  
de la misa.14

En 1890, en la visita pastoral realizada por el obispo Francisco 
Melitón Vargas, fue recibido con una cálida recepción por el párro-
co Martín González y su feligresía. El obispo señaló que era un mag-
nífico santuario de tres naves con muy buenos altares, imágenes y 
sobre todo, el retablo del altar principal de riquísimo Tecali15 con 
una pintura excelente de la Sagrada familia ocupando el centro, con 
otras imágenes de talla materia Tecali de mérito artístico, la pila bautismal, 
el pulpito y la sacristía con su cajonera bien trabajados embutidos, 
todo muy bueno. Señaló que la casa curial era muy buena y cumplida, 
con razón, pues por varias temporadas sirvió de morada a diversos 
señores obispos diocesanos. Los habitantes feligreses de la cabecera 
no excedían de 500 y toda la jurisdicción parroquial la compone-
nían siete buenas haciendas o fincas de campo, no llegaban a 3 000, 
sus moradores piadosos y de costumbre morigeradas.16 Durante la 

12 No se precisa el año, porque el año que se conoce como la consagración de esta es el de 
1773.

13 Fortino Hipólito Vera, Erecciones parroquiales de México y Puebla a cuyas diócesis fue 
promovido Sr. Dr. D. don Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, Colegio Católico, 
México, 1889, p. 41. Consultado el 20 de noviembre de 2020, disponible en http://
cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080026568/1080026568.html

14 apsjch, Sección Disciplinar Serie Correspondencia, caja 29, expediente 1, 1863.
15 Mármol de Tecali de Herrera, Puebla. 
16 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1858-1897.
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visita, hizo referencia a la falta de algunos libros de cuentas en el archivo 
como justo complemento para estimar la categoría de la parroquia.17

Con lo anterior el obispo fue establecer los datos verídicos de la 
fundación del santuario, como cuando fue erigido parroquia, que en 
el libro de cordilleras se asentaran las disposiciones diocesanas y en los 
libros de gobierno se anotaran los inventarios correspondientes del 
templo y casa curial, la formación de los libros de cuentas fijar la pen-
sión conciliar de acuerdo a su jerarquía, los libros de fábrica donde se 
registren los gastos de oblata así como los gastos espirituales como 
materiales y las cuentas de los libros de cofradías al corriente. 

En 1891 se entregó un inventario pormenorizado de los vasos 
sagrados, ornamentos, imágenes y altares del Santuario Palafoxiano 
al cura Dámaso Navarro de Nopalucan por ruego y suplica del cura 
propio de Chiapa, S. José Martín González Álvarez, que posterior-
mente fue registrado en el libro de gobierno. En 1898 se registró 
otro inventario con algunos aumentos de ornamentos. En 1900 un 
inventario más enlista los ornamentos deteriorados por su antigüe-
dad, así como lámparas para el Santísimo, faroles para la minerva, 
un misal, un Santo Cristo de metal estilo romano, y unas goteras 
moradas y de lana donadas por Refugio Solares y las niñas de la escuela 
amiga respectivamente, además de una casulla negra de brocado 
(metal y seda) que se estrenó el 2 de noviembre de 1900. También 
se registró el Santo Cristo que sustituyó al del panteón, un sello 
parroquial y una y media arroba de cera de ánimas.18

En 1901 el cura Daniel Machorro informó al vicario capitular 
que pondría en circulación entre los labradores de su parroquia la 
Ley del Diezmo impreso por El Circulo Católico para que el vicario 
indujera a los labradores a suscribir una carta de reconocimiento del 
derecho que la Iglesia tiene de percibir el diezmo.19

17 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1858-1897.
18 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1893-1923.
19 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1893-1923.
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En 1902 mediante circular se exhortó a los curas como de vital 
interés social y religioso que los buenos católicos y principalmente 
los párrocos contrarresten con la prensa moral y ortodoxa a la prensa 
impía que difunde errores contra la fe y calumniando sistemática-
mente a los sacerdotes. Por tanto, el capitular pidió que cumpla con 
su deber pastoral y se les obligó a suscribirse al periódico semanal El 
amigo de la verdad tenido a bien disponer lo siguiente: 

1º. Que cada párroco en su respectiva parroquia exhorte en lo privado 
con toda eficacia a sus feligreses, a fin de obtener el mayor número 
posible de lectores del diario católico El País cuya ortodoxia es 
manifiesta, el cual, atendido su bajo precio, podrá facilillamente 
entrar en todos los hogares de los fieles.  

2º. Que remitan al gerente general de dicho diario al licenciado don 
Fernando Segura, la lista tanto de las personas que sean capaces de 
suscribirse, como de las que por su honradez y actividad puedan, 
como corresponsales administrar las remisiones que se les hagan y 
continuar la propaganda. 

3º y último. Que usando la prudencia envíen noticia de cuanto a lo 
relativo al culto, misiones, costumbres, refutación de hojas impías 
etc., que sea de importe al bien de la iglesia.20

Respecto al inmueble parroquial, en ese mismo año se abrió una 
puerta que comunicó la cocina de la casa curial con el patio del atrio 
y se terminó el arquero del atrio iniciada en tiempo del cura J.E. 
Serdán. Para la iglesia se hicieron cortinitas de inotrina morada para 
cubrir el oradero del viacrucis en la Semana Santa, mantones gran-
des para los altares y otras pequeñas para el colateral de mármol.

En 1904 el vicario foráneo de Nopalucan hizo la visita pastoral 
a la parroquia de San José Chiapa. Señaló que el templo estaba en 
muy buen estado de conservación, tanto en sus altares, como en su 

20 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1893-1923.
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bautisterio y sacristía, todo muy aseado y modestamente en sus or-
namentos, todo de muy buena arquitectura, la casa curial en buen 
estado sólo una parte de ella, la otra se encuentró en el abandono. 
El archivo se encontraba al corriente. No había escuela parroquial 
por la suma pobreza del pueblo y había dos hermandades, la del 
Sagrado Corazón de Jesús, y la Vela Perpetua. 

El cura registró datos de la fundación del santuario de San José 
Chiapa conocido también como Palafoxiano que refiere la pérdida 
de las dos capellanías que fueron fundadas para la manutención de 
un capellán y la colectiva de diezmos de Nopalucan, el señor Pasquel 
de Puebla y la testamentaria de la señora Bretón de Ozumba reco-
nocían réditos anuales al santuario, que igualmente se perdieron. 
Señaló que como un promedio anual, del movimiento habido en el 
cuadrante de la parroquia se puede calcular cómo sigue: misas can-
tadas 24, bautismos 76, matrimonios 8 y entierros 26.21

En la fiesta de Corpus Christi de 1906 se estrenó el Sagrario y 
doce candeleros de metal amarillo, así como ocho floreros blancos, 
seis amarillos y otros floreritos también 12 adornos de crespón y 12 
ceras de a dos libras cada una. El importe de la obra material del 
Sagrario fue de 300 pesos y cuyo material fue madera de ayacahuite, 
tallado por Pablo López Galindo originario de Amozoc y mandado 
a hacer por Antonio Isabel Salyano de las limosnas y puños de maíz 
que le daban cada ocho días los operarios de Ozumba, aportando él 
de su bolsa lo faltante.22 

En 1908 el cura interino de San José Chiapa señaló que debido al 
corto tiempo de su estancia no formó un libro de inventario. Del 
libro de canon marcó que iba al corriente con las licencias ministeriales. 
Cabe resaltar que desde 1890 que se dio la disposición de llevar el 
libro de inventario y que ningún sacerdote lo había abierto, general-
mente continuaban registrando el inventario en el libro de gobierno.  

21 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1893-1923.
22 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1923-1953
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En las tres visitas pastorales realizadas entre los años de 1908 
hasta 1910 a la Parroquia de San José Chiapa se hace referencia a la 
limpieza del templo, aunque con cierta pobreza evidente en las aras, 
manteles y ornamentos, así como el abandono de los techos de la 
casa curial. 

La relación con la autoridad local era buena, pues este no impidió 
el registro de entierros y casamientos por parte de la iglesia solici-
tando el comprobante religioso para la realización del tramite ante 
el Registro Civil. 

En 1918 la parroquia, aunque pobre, estaba muy aseada y la 
casa curial cada vez más destruida por su antigüedad. Por entonces, 
la feligresía de San José Chiapa estaba conformada por 2700 habi-
tantes, divididos en la cabecera del mismo nombre con 600 almas y 
seis haciendas: Ozumba con 400 personas, Vicencio con 300 habi-
tantes, San Isidro con 300 habitantes, Ojo de Agua con 300 habi-
tantes, Santa Ana con 200 habitantes, San Miguel del Salado con 
200 habitantes; y dos ranchos Concepción y Guadalupe con 200 
habitantes cada uno. En dichos lugares se cultivó el trigo, maíz, 
cebada, haba, frijol y en Vicencio se extrae tequesquite. La comuni-
cación entre estos poblados era por caminos y carreteras.  

Las principales festividades parroquiales eran el día del Señor 
San José, celebrándose con maitines, música de viento, cohetes, ca-
marazos y fuegos artificiales. El pueblo asumía los gastos nombrando 
un mayordomo y 12 disputados. La cuota de cooperación era gene-
ralmente de ocho pesos y algunas veces de 10 pesos. Otra celebración 
era el Corpus Cristi acompañada de música y cohetes, Nochebuena 
con la acostada del niño Dios y misa de gallo, el viernes de Dolores 
y Semana Santa. Para tales actos se nombró a un regidor de cultos 
encargado de colectar la limosna en el pueblo. 

Respecto a las misas, la de minerva era la única misa cantada 
mensual, sufragada por la mayordomía del Santísimo. Otras misas 
eran la de renovación y las de los domingos, pagadas con la limosna 
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de la dominica dada por el pueblo y que colectaba el fiscal. También 
había misa de año nuevo, 12 de diciembre a nuestra Señora de Gua-
dalupe y Ánimas, además de las posadas que eran muy concurridas 
y aprovechadas para predicar durante los nueve días. Sobre esto  
refiere que con bastante dificultad se logró que los vecinos tomaran 
algún día de posadas, de manera que no se cubren los nueve días, 
pero se hacía todo el novenario completo. 

Otras festividades eran el mes de María de las flores, pero al ser 
muy pobre el pueblo sólo algunos días se llevaban flores, se rezaba 
rosario y misa al final del mes, la fiesta de san Isidro en la hacienda 
de San Isidro, la de la hacienda de Ozumba al Señor San José y al 
Sagrado Corazón de Jesús y el 8 de diciembre en la hacienda de San 
Vicencio. 23

En la visita pastoral del 29 de mayo de 1925 por parte del obispo 
Pedro Vera y Zuria  se le instruyó al cura J. Pablo Ramírez para la 
apertura  del libro de gobierno conforme a las novenas del Sínodo 
Diocesano, en el apéndice número. 21, con las secciones respecti-
vas,  haciendo notar en la apertura de este nuevo libro se asigne el 
número progresivo correspondiente.24

Parte de las recomendaciones que hizo el obispo al cura fueron: 

1º. Se sirva el párroco atraer a las asociaciones piadosas y a los demás 
fieles a hacer la comunión reparadora de los viernes primeros y a 
practicar la comunión frecuente y diaria.

2º. Que no falte el estudio del catecismo en todas las haciendas, los 
días festivos y el mes del santo rosario.

3º. Que se establezca la congregación de la Doctrina Cristiana, como 
está dispuesto en el código del Derecho Canónico.

23 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1893-1923.
24 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1923-1953.
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4º. Mediante la predicación sencilla y fervorosa procure apartar a los 
feligreses del vicio de la embriaguez y de los pecados consiguientes 
a ella.

5º. Que no deje de concurrir al retiro y conferencia foránea y, cuando 
no pueda por sus enfermedades, que mande por escrito la resolu-
ción de los casos a Puebla.

6º. Que con la ayuda de los vecinos mande a poner un pararrayos en 
la torre para evitar una nueva desgracia.

Y para remediar a los que viven en amasiato autorizó al párroco para 
arreglar los matrimonios con lectura de asociaciones entre días se-
guidos y dispensa de impedimentos de grados menores.25

En la visita pastoral de 1930 siendo párroco José Ma. Morales 
se recorrió el templo y se realizaron las confirmaciones. Entonces la 
apatía e indolencia del pueblo para las prácticas de la vida cristiana 
aumentaron junto con la embriaguez y el concubinato por lo que el 
párroco debió trabajar sin descanso ni desaliento por combatir esos 
pecados. Al cura le encomendaron ser muy diligente para atraer a 
los fieles a la confesión y a la comunión, facilitándola siempre que 
atraiga a los niños al catecismo, la predicación sobre los novísimos 
para exhortarlos a penitencias, y el acercamiento con las asociaciones 
piadosas para cumplir con sus deberes. Así mismo le ordenaron: 

1º. Que establezca la Asociación Josefina para el culto del santo patro-
no y para ayudar al Seminario.

2º. Que procure poner al corriente los libros sacramentales, escribien-
do cada día algunas partidas.

3º. Que mientras falte el plano foráneo y practique él sólo el retiro y la 
conferencia y mande a la secretaria la resolución de los casos.

4º. Que siga trabajando en la supervisión del templo y del curato, sin 
desmayar por las dificultades.

25 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1923-1953.
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5º. Que continúe con la escuela nocturna, ya que, no puede tenerla en 
otra forma. Seguirá pagando 24 pesos anuales por pensión conci-
liar. Le recomiendan también el estudio y ejecución del Segundo 
Sínodo Diocesano y bendecirán a todos sus feligreses, a su familia 
y empresas.26

Para 1932 la parroquia recibió diezmo en especie como granos de 
maíz, alverjón, frijol, trigo y  mazorca en costales de diferentes 
medidas, almud, cuartillo, costal, saco y arregas, también se registra 
el nombre de las personas que dan el diezmo pecuniariamente.27

En la visita pastoral de 1933 se recomendó al cura Arcadio 
Muñoz fundar la Asociación Josefina como se externó años atrás 
pues sólo existían dos asociaciones la Vela Perpetua y Nuestra Señora 
del Carmen que con esfuerzos llevan sus libros en orden.28

En 1938 la jurisdicción de la parroquia alcanzó a seis haciendas 
San Miguel el Salado, San José Ozumba, San Isidro Ovando, Santa 
Ana Mier, San Juan Ojo de Agua, Concepción Vicencio y más el 
rancho Concepción Tlaxcantla sumaban un número de 2,050 feli-
greses aproximadamente. Los límites de la parroquia eran Nopalucan, 
San Hipólito Soltepec, El Carmen y Cuapiaxtla.29

Las festividades que se celebraban eran la Divina Providencia, el 
patrocinio a la Virgen de los Dolores de María Santísima, la Semana 
Santa, la fiesta de Corpus Christi, infraoctava y octava, de la Virgen 
del Carmen, la Ascensión del Señor, de la Virgen de Guadalupe, la 
Nochebuena y la fiesta del Año nuevo. Otras solemnidades eran en 
el Salado a la Virgen María, fiesta en San Isidro Ovando el 15 de 
mayo, San Juan Bautista en el Ojo de Agua,  San Pedro y San Pablo, 

26 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1923-1953.
27 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Diezmos, caja 30, libro, 1932.
28 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1923-1953.
29 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1923-1953.
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Nuestra Señora del Carmen, Tránsito y Asunción de Nuestra Señora, 
Santo Jubileo e Inmaculada Concepción.30

Por esos años, la cabecera era un pueblo extenso y poco poblado 
con dos colonias adjuntas, cuya gente era algo esquiva y apática, 
pero obediente. Tiene establecida en la parroquia la asociación de la 
Vela Perpetua y la Adoración Nocturna Mexicana a la que se sumó 
la Guadalupana, formada por niñas y señoras, la archicofradía de 
Nuestra Señora del Carmen, que tiene un buen número de cofrades. 
En formación estaban la Asociación Josefina, la Asociación Cate-
quística compuesta de muchachos, Asociación Católica de la Juventud 
Mexicana que algo trabaja, por su índole juvenil es la esperanza, 
pero es inconstante y los muchachos con frecuencia se alejan sin 
volver, también se está trabajando por la Juventud Católica Feme-
nina Mexicana y por la Unión Femenina Católica Mexicana.31

Un acercamiento a las haciendas que formaban parte de la juris-
dicción parroquial en 1945 permite conocer la religiosidad en la  
parroquia. La finca de San Miguel el Salado ubicada a dos leguas de 
distancia de la cabecera estaba habitada por la familia Sesma. En dicho 
lugar había una capilla en buenas condiciones y dos asociaciones, el 
Apostolado de la Oración y la Medalla Milagrosa para mujeres. 
Daba dominica cada 15 días y estando la señora todos los domingos, 
pagaban cinco pesos y ayudaban con un litro de leche.32

Para llegar a Ozumba era necesario ir a caballo o coche que 
proporciona la finca. Ahí habitaban muy buenas gentes, hacían fiesta 
el domingo siguiente o anterior al 19 de marzo, y el 12 de diciembre.  
La hacienda Ojo de Agua cuyo patrón era un caballero cristiano 
muy espléndido, vivía gente buena, pero indiferente porque era 
complicado que asistieran a misa, de hecho, había un protestante. 
Daba domínica cada 15 días y su fiesta principal era el 24 de junio, 
día de San Juan Bautista. En Vicencio Ojo de Agua distante a tres 
30 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1923-1953.
31 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1923-1953.
32 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1923-1953.
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leguas y media el dueño era una buena persona y permitía la reali-
zación de algunas misas, como la del 8 de diciembre. Estaba habitada 
por gente buena en un número regular. 

En la Hacienda Concepción Tlaxcantla se daba misa cada 15 
días, y su fiesta principal era el 8 de diciembre y el 12 del mismo 
mes también lo celebraban. El dueño era muy católico como la 
gente que la habita. En la Hacienda de Santa Ana Mier, su fiesta era 
el 26 de julio con misa rezada a la que acudían dos o tres jefes de 
casa. Asistían a la hacienda los vecinos de la colonia Morelos. No 
había capilla. Por último, en San Isidro Ovando donde sólo había 
tres familias su fiesta principal era el 15 de mayo. A esta acudían 
gente de Cuapiaxtla y San Marcos.33

Esta síntesis histórica presenta de manera general un acerca-
miento al pasado de la parroquia de San José Chiapa, esperando sea 
de utilidad para sus fieles contribuyendo así a esclarecer pasajes de 
la historia de la Arquidiócesis de Puebla. La consulta de los docu-
mentos del archivo es indispensable para la obtención de la infor-
mación necesaria que sustente la investigación, de ahí que sea 
necesario su adecuado cuidado y conservación. 

33 apsjch, Sección Disciplinar, Serie Gobierno, caja 31, libro, 1923-1953
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Párrocos que aparecen en el libro de canon del  
Archivo Parroquial de San José Chiapa 1773-197534

Periodo Nombre del párroco

1773 Baltazar Baldivieso

1774 Antonio Ocampo

1781 Juan Antonio Tejada

1794 Joaquín de Uranga

1795 Mariano Fernández de Lara

1813 Rafael Francisco Hidalgo

1815 Manuel Fernández de Lara

1830 Ramón Rodríguez Santiesteban

1831 Antonio Abad Navarro

1833 Leocadio Badillo

1852 Genaro Agustín Herrera

1853 Bartolomé Martínez de Ayona

34 Lista elaborada por Claudia Adriana Beristaín Pérez de Adabi Puebla. 
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Párrocos que aparecen en el libro de canon del  
Archivo Parroquial de San José Chiapa 1773-197534

Periodo Nombre del párroco

1855 José María Dávila

1856 José Tomas Oropeza

1858 Bartolomé Martínez de Ayona

1865 Buenaventura Valdés

1868 Julio Yta

1863 Ángel Morales

1874 Tomás de la Peña y Pereda

1880 Donaciano Gordillo

1881 Manuel Vargas

1882 José Joaquín Silva

1885 Martín González

1890 Julio Yta

1898 Martín González
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Párrocos que aparecen en el libro de canon del  
Archivo Parroquial de San José Chiapa 1773-197534

Periodo Nombre del párroco

1898 Juan E. Serdán

1900 Adalberto Berdejo

1901 Daniel Machorro

1902 Agustín Rosales

1903 Celso García Zagle

1905 Matías López Galindo

1907-1908 Florencio Mendía

1908-1909 Ángel Fernández León

1909 José de J. Campos      

1932 Arcadio Muñoz         

1942 Juan Jiménez  Valdés

1945 Antonio García

1947-1948 Joaquín Ramos y Rendón
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Párrocos que aparecen en el libro de canon del  
Archivo Parroquial de San José Chiapa 1773-197534

Periodo Nombre del párroco

1948-1949 Juan Jiménez Valdés

1951 Jacinto Vera V.

1956-1959 Ignacio Sánchez

1959-1969 Lucas Alonso

1969-1974 Enrique Valencia

1975 Vicente García
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ARCHIVO

Al momento de realizar el diagnóstico, el archivo parroquial se en-
contró ubicado en dos espacios, uno en la oficina parroquial la cual 
es una habitación amplia que mide 5.60 metros de ancho, por 7.20 
metros de largo y 5.20 m. de altura con muros de tezontle revestidos 
y la otra en una estancia de la casa curial. La iluminación de ambas 
habitaciones es artificial sólo cuentan con una puerta de acceso y 
una ventana que permiten la entrada de luz natural y ventilación. 
La oficina parroquial se ilumina con dos lámparas grandes y ocho 
chicas, la estancia con otras dos lámparas, en general ambas instala-
ciones eléctricas están en buenas condiciones.   

La oficina parroquial no presenta humedad, sólo levemente en 
la estancia donde se halla la vitrina que contiene los legajos de 
informaciones matrimoniales que está empotrada a la pared, la 
temperatura de ambas habitaciones es de aproximadamente 30º 
centígrados. El archivo mide cuatro metros lineales. Los libros 
sacramentales y de gobierno, fábrica y canon, entre otros, se 
encuentra, en dos vitrinas de madera y de cristal nuevas en el área 
del recibidor y los legajos y documentos diversos están en la estancia del 
párroco en una vitrina empotrada en la pared. 

Los libros sacramentales inician en 1773, mientras que los 
libros disciplinares como los de cordilleras y gobierno inician 1774. 
Cabe señalar que se encontró un libro de fábrica de 1773 que registra 
datos de la fundación del Santuario Palafoxiano, así como los libros 
de cuentas de cofradías y canon, los cuales tienen información valiosa 
sobra la parroquia. Los legajos contienen documentos de siglo XiX 
están formados por expedientes de informaciones matrimoniales 
que inician en 1860, cuentas de asociaciones y documentos diversos que 
en el proceso de clasificación se encontraron un buen número de 
padrones de la feligresía del siglo Xviii, su estado de conservación es 
bueno. 
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El proyecto de rescate y organización del archivo parroquial 
consistió en el traslado de los libros y legajos a un área de trabajo, la 
limpieza general de los documentos, clasificación por secciones y 
series, ordenación cronológica y alfabética, por último, el resguardo 
en guardas de primer y segundo nivel, levantamiento del inventario 
y elaboración de etiquetas, además se tomaron registros fotográficos 
de documentos representativos para la elaboración de la síntesis his-
tórica. El archivo quedó resguardado en 35 cajas AG-12 que cubren 
la cronología de .... de 1764 hasta 2003.

Documentos notables

Todos los documentos resguardados en el archivo parroquial son la 
son resultado de la administración de la parroquia, derivado de esto 
el documento más antiguo que resguarda el archivo es una real pro-
visión con fecha 1764 referente a la tarifa que se debía aplicar en 
toda la diócesis por los derechos parroquiales. El documento se 
encuentra en buenas condiciones y con sus respectivos sellos.

Otro documento relevante es el mapa iconográfico que forma par-
te del libro de fábrica de 1773, que muestra el plano donde se acentó la 
capilla, cementerio y casa donde habitó el beato Juan de Palafox y 
Mendoza.  Como el archivo parroquial no contaba con la escritura 
de la cesión de tierras, el presbítero José Mariano Fernández de Lara 
pidió una copia de la misma con todo y mapas elaborados por Antonio 
de Santa María Inchaurregui. El 8 de septiembre de 1809 fueron 
entregadas las copias tomadas directamente de sus originales de 
1778 con la misma escala y gráfico. 

La representación gráfica del mapa es la siguiente: una planta 
cuadrada compuesta de tres naves donde se situaba la capilla, sacristía 
y la recámara donde habitó Palafox y Mendoza, a sus costados se 
integraban 18 piezas de muy buen tamaño, las cuales se asignaron de la 
siguiente manera, cuatro recámaras, tres salas, dos piezas destinadas 
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como zaguán, a sus costados de estos dos cuartos, un patio principal 
y un segundo patio se contaba con  pozo y pileta, la caballería y una 
troje la cual estaba después de la calle. También se señala la palma 
en donde se sentó el beato, la escala para ese tiempo es de veinte 
varas. El documento se encuentra en buenas condiciones que permite 
comparar la construcción de hoy con la antigua.

También destaca el libro de cordilleras de 1774 que registra las 
disposiciones reales y las emitidas por la mitra como la referente a la 
prevención en el exceso de gastos de las festividades, principalmente 
en el uso de la cera frente al Santísimo Sacramento, funerales, festivi-
dades indígenas como los fieles difuntos de 1782. Otra disposición 
más es la de 1811 sobre la extracción del salitre y su escasez. Se 
recomendó que dicha práctica fuera supervisada por los párrocos y 
con encargo de no profanar las excavaciones, trabajar con el mayor 
decoro sin llegar a extraer huesos de los cadáveres, reponiendo la 
tierra removida y en todo momento observar que los salitreros 
hicieran un raspado superficial. Por esos años, el salitre se utilizó 
para la elaboración de pólvora y en estos tiempos de insurrección 
era un material importante. 

El inventario de 1873 registra los ornamentos sagrados, la indu-
mentaria que se utilizaba para la celebración, mobiliario y además 
bienes pertenecientes a la parroquia. Resalta las condiciones de los 
bienes, así como el metal con el cual estaban elaborados, destacando 
principalmente la plata y los recubiertos en oro. Se mencionan otros 
materiales como mármol, maderas finas como cedro y caoba, para 
el caso del ajuar se mencionan algunas características como el bordado, 
calidad de la tela y pulcritud de estos mismos; de igual manera es 
posible conocer la magnitud de la construcción del templo, con 
cuantas naves, torres y campanas contaba, para estas últimas se men-
ciona el peso y tamaño, así como las condiciones de la casa curial. 

Cabe señalar que en este inventario se mencionan las mejoras 
materiales a cargo del presbítero Bartolomé Martínez Ayona y 
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describe la casa curial, la cual se constituía de nueve piezas útiles, 
una sala decorada con cuatro cuadros, dos recámaras; en la recámara 
que se situaba a la derecha se encontraba un lienzo pequeño de la 
Virgen del Rosario. Resalta que en la recámara de la izquierda había 
dos alacenas, una de ellas funcionaba como repositorio del archivo 
conformado por un libro de confirmaciones, dos de cordilleras, un 
título y mapa de la casa curial, un legajo de la capellanía de ese curato 
y otro de la donación del terreno que ocupa el santuario, hecha por 
la sagrada mitra y un directorio parroquial.

El inventario, extenso y muy detallado, contiene también los 
objetos correspondientes a la sacristía y se destacan prendas perte-
necientes a Palafox y Mendoza, como un sombrero resguardado en 
su ermita de madera con sus vidrios y marcos dorados. En el bautisterio 
una fuente de mármol de Tecali con su cubierta de madera fina con 
concha y crismeras de plata. 

Lo anterior son puntuales ejemplos de la riqueza documental 
que resguarda el Archivo Parroquial de San José Chiapa, cuya infor-
mación es elemental para la reconstrucción histórica, artística y social 
de esta importante parroquia de la Arquidiócesis de Puebla. 
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Antes del proceso

Después del proceso
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN

Archivo Parroquial de San JÓse Chiapa Puebla

Sección Sacramental

Serie
-Bautismos
-Confirmaciones

-Informaciones matrimoniales
-Matrimonios
-Defunciones

Sección Disciplinar

Serie

-Asociaciones
-Canon
-Capellanias y obras pías
-Circulares
-Cofradías
-Cordilleras
-Correspodencia
-Cuentas
-Diezmos

-Edictos
-Escuelas
-Fábrica
-Gobierno
-Inventarios
-Misas
-Padrones
-Proventos
-Real provisión
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INVENTARIO 

Archivo Parroquial de San JÓse Chiapa Puebla  

Sección Sacramental 

Serie Caja Vol. Años Observaciones

Bautismos

1 5 1773-1856

4 libros, 1 expediente; de indios, 
españoles y castas de San José Chiapa, 
Santa Ana, La Concepción, Ozumba, 
San Miguel, Ojo de Agua, San Isidro, 

Minillas, El Salado, Nopalucan, 
Manantiales, hacienda Tamariz, 

Nenetzintla, Cuapiaxtla, El Carmen, 
Santa Cruz, San Marcos, Lara Gra-

jales, San Salvador El Seco, Papalotla, 
Tlaxcala y Veracruz.  

2 6 1856-1907

Libros, hijos legítimos.

3 10 1907-1935

4 12 1936-1959

5 5 1959-1973

6 5 1974-1980

7 12 1899-1984 2 libros,  
hijos legítimos, 1980-1984.
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Serie Caja Vol. Años Observaciones

Bautismos

7

12 1899-1984
10 libros, hijos naturales.  

Libro de gran formato fuera de caja, 
1899-1945.

1906-1921 Libro, hijos naturales.  
De gran formato fuera de caja.

8 6 1948-1980 Libros, hijos naturales.

9 5 1775-1989

2 libros, hijos naturales,  
1978-1989.

Confirmaciones 3 libros, nombre de confirmado, 
padres y padrinos, 1775-1943.

Informaciones 
matrimoniales

10 1 1773-1815

1 legajo,  que contiene la  ceremonia  
de velación, nombre de los con-

trayentes, lugar de origen, gente de 
razón, Santuario Palafoxiano de San 
José Chiapa, comunidades de proce-
dencia, cabecera, Vicencio, El Salado, 
San Marcos, Ojo de Agua, Ozumba, 
El Carmen, Hacienda Tamariz, Sta. 

Cruz y Cuapiaxtla.

11 1 1788-1799

1 legajo12 1 1880-1815

13 1 1816-1869

14 2 1830-1861 Legajos
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Serie Caja Vol. Años Observaciones

Informaciones 
matrimoniales

15 2 1862-1890 Legajos

16 5 1890-1908 Libros

17 2 1905-1920

Legajos18 2 1921-1953

19 2 1951-1974

20 5 1773-1982

1 legajo, 1975-1982

1 expediente, s/f. 

Matrimonios

3 libros, 1773-1868.

21

11 1886-1947 11 libros, contiene el nombre de los 
contrayentes, testigos y padrinos.

1906-1917 Libro, de registro de los casados. De  
gran formato fuera de la caja.

22 7 1773-1970

5 libros, 1952-1970.

2 libros, que contienen el  nombre 
del fallecido, casta, indios, mestizos o 
españoles; edades: párvulo y adulto; 

solteros, casados y viudos; de los 
poblados de Ozumba, Santa Ana, San 

Isidro y San Juan, causa de muerte: 
pulmonía, parto, tisis, (…)
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Serie Caja Vol. Años Observaciones

Defunciones

22 7 1773-1970
(…) sarampión, empacho, dolor de 
costado, sepultados en el cementerio 

de San José Chiapa, 1773-1856

23 12 1910-1940
Libros 

24 9 1856-1982

Sección Disciplinar

Series Caja Vol. Años Observaciones

Asociaciones 25 11

1938-2003

9 libros; 1 libro de actas y de socios 
de la Vela Perpetua, 1938-1971; 

1 libro Guadalupana, 1942-1974; 
1 libro de la Santísima Virgen de 

Guadalupe, 1943-1961; 1 libro de 
la Asociación de la Vela Perpetua del 
Santísimo Sacramento, 1949-1951; 
1 libro de la Hermandad del Sagra-
do Corazón de Jesús, 1951-1972; 1 
libro de registro de Socios del Apos-
tolado de la Oración,  1951-1972;  
1 libro de Asociación de la Virgen 

de Guadalupe, 1981-2003.

s/f
Libro,  

tesorería del Apostolado de la 
Oración. 

s/f Libro, lista de mayordomías de la 
parroquia de San José Chiapa. 



38

Series Caja Vol. Años Observaciones

Canon

26 9 1771-1975

3 libros, 3 expedientes, párrocos. 
sacerdotes adscritos, licencias al 
templo, de misas, ministeriales y 

de exposición, señores curas que su 
residencia sirve en esta  
parroquia, 1895-1975.

Capellanías y 
obras pías 2 expedientes, 1771-1858.

Circulares

1 Legajo, 1826-1975.

27 2 1932-1947 Legajos, 1932-1947.

28 2 1950-1963 Legajos,  
documentos que envía la mitra

29 12 1774-1972

1 Expediente, 1963-1966.

Cofradías

5 libros, 3 expedientes; 1 libro del 
Divinísimo Señor Sacramentado, de 
cuentas anuales de las limosnas que 
los mayordomos presentan al cura 
del santuario por lo que se colecta 
en el platito de limosnas,  misas de 
minerva, festividad de corpus, dos 
pilastras nuevas que se compraron 

por el trazado de pilastras y dos 
guarda polvos de los altares, gastos 
extraordinarios, gastos  de culto, 

1857-1858; 1 libro de cuentas del 
Santísimo Sacramento  que se colec-
ta en las fincas y en el pueblo,  (…)
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Cofradías

29 12 1774-1972

(…) mayordomo al señor cura 
párroco y como segundo al que 

nombra el pueblo con sus ayudantes 
diputados que se encargan de reunir 

los fondos durante el año, 1930-
1944;  1 expediente de las cuentas 
cofradía del Santísimo Sacramento, 
1850-1901; 1 expediente de las ac-
tas con listados de los mayordomos 
del Santo Patrón, Santísimo Sacra-

mento, Nochebuena, Santísima Vir-
gen, Nuestro Padre Jesús, Semana 
Santa y sus gastos de festividad del 
pueblo de San José Chiapa, 1868-
1872;  1 expediente del Santísimo 

Sacramento  para sufragar los gastos 
en la función de Corpus con toda 
la octava y también las misas de 

renovación semanal y el aceite para 
las lámparas que diariamente arden 
en el altar de Jesús Sacramentado, 

1881-1883.  

Cordilleras

1 libro, contiene las providencias, 
mandatos y circulares diocesanos, 

confecciones realizadas con in-
terprete, como realizar las visitas 
pastorales y sobre los insurgentes 

del movimiento de independencia, 
1774-1858.

Correspondencia
2 expedientes, dirigidos al párroco o 

autoridad eclesiástica,  
1845-1972.
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Cuentas

30 6 1797-1981

2 expedientes,  cooperación  
independiente de la hacienda de 
Ozumba para las víctimas de las 

inundaciones de Monterrey,  
1797-1943.

Diezmos

2 libros, en especie como maíz, 
alverjón, frijol, trigo, mazorca en 
costal por medidas, almud, cuar-
tillo, costal, saco, arregas con el 
nombre de las personas que dan 
el diezmo pecuniariamente y por 

grano de trigo, 1932-1981

Edictos 1 expediente, 1900-1966.

Escuela

1 legajo, escuela “Palafox y Mendo-
za” inspección pedagógica, oficios, 

registro de asistencia de los alumnos 
que cursan grados 5º. y 6º. grado, 

estadísticas, 1962.

Fábrica 31 12 1753-1974

3 libros, 3 expedientes, donación 
del terreno que realizó el regidor  
Francisco de Mier del lugar que 

acogió al ilustrísimo Juan de Palafox 
y Mendoza en la hacienda de San 
José Chiapa contiene  el plano que 

describe la planta de la capilla,  
plano de reconstrucción de la casa 
curial  realizada por Antonio Santa 

María Inchaurregui Manuel del 
Castillo escribano real y público 

deseoso (…)
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Fábrica

31 12 1753-1974

(…) de que se conserve con la dis-
tinción debida el sitio de la capilla 

y casa donde se mantuvo escondido 
Palafox, libro de fábrica espiritual 
que contiene los gastos por lavado 
de ropa, vino para celebrar, hostias 
e incienso, limosnas particulares, 
donación del Santísimo Sacra-

mento, maíz y frijol, derechos de 
misas, pabilo para ceras, cera para el 
Santísimo,  libro de fábrica de fon-
dos para el Santísimo Sacramento y 
recibo de compra de  la imagen del 

Padre Jesús, 1773-1974.

1 expediente, fábrica espiritual, 
ritual para celebrar misas en latín,  

s/f.

Gobierno

4 libros, 1 expediente, jurisdicción 
de la vicaría foránea de Huamantla 
de la cual era perteneciente la par-
roquia de San José Chiapa, visitas 

pastorales, pueblos, ranchos y haci-
endas con demarcación de límites y 
número de feligreses de los curatos 
de parroquias vacantes, remisión de 
registro de matrículas, visita pastoral 
del obispo Francisco Melitón Var-

gas, libro de historia de la parroquia 
del Señor de  San José Chiapa,  

inventario de entrega de los bienes 
de la parroquia de San José Chiapa, 
inauguración del Sagrario en 1906, 

división (…) 
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Gobierno 31 12 1753-1974
(…)  de materias del libro de gobier-
no según el primer sínodo diocesano, 

1953-1972.

Inventarios

32 12 1782-1974

3 expedientes, 1 libro, del archivo 
parroquial, y bienes del  templo y 

casa curial, 1782-1974

Misas

8 libros, misas diarias, registro de 
misas  rezadas y cantadas aplicadas, 

1912-1957.

33 5 1965-1986 Libros

Padrones 34 1 1775-1849
1 legajo, de las familias que componen 
el partido de San José Chiapa, se asien-

ta nombre y lugar de procedencia.

Proventos

35 7 1764-1974

5 libros, 1 expediente, que con-
tienen los ingresos y egresos par-
roquiales por arras, comisión y 

binación, entierro, pensión y sub-
sidio, derecho de misas cantadas y 
rosario, gastos por fábrica espiri-
tual, pensión conciliar, gastos de 

reparación, 1775-1974.

Real provisión
1 expediente, aranceles que deben 

aplicar en todas las diócesis por 
derechos parroquiales, 1764.
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