
Inventario del Archivo Parroquial de 
San Juan Bautista, Tiripetío

Morelia, Michoacán. 
Arquidiócesis de Morelia

Gabriela Patricia López Ortiz
Coordinación del rescate

Inventario 459



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

María Isabel Grañén Porrúa
Presidencia

Stella María González Cicero
Dirección
 
Verónica Loera y Chávez Castro
Dirección adjunta

Candy E. Ornelas Méndez
Capacitación, asesoría y coordinación 
técnica

María Cristina Pérez Castillo
Coordinación de Publicaciones

ARQUIDIÓCESIS DE MORELIA   

Mons. Carlos Garfias Merlos
Arzobispo

Pbro. Leopoldo Díaz Díaz
Vicario general

Pbro. Luis Daniel Rubio Morales
Archivista diocesano

Pbro. Daniel Martínez Ojeda 
Párroco de San Juan Bautista, Tiripetío

SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MICHOACÁN

Carlos Torres Piña
Secretaría de Gobierno

Martha Luz Corona Bustos
Dirección de Archivos del 
Poder Ejecutivo del Estado de 
Michoacán



ÍNDICE

5

7

30

34

37

38

Presentación

Síntesis histórica

Archivo

Fuentes

Cuadro de clasificación

Inventario



Inventario del Archivo Parroquial de San Juan Bautista, Tiripetío
Morelia, Michoacán. Arquidiócesis de Morelia
Primera edición: febrero 2025
© Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C.
www.adabi.org.mx

Organización archivística, inventario e investigación documental:
Lucia García Díaz, Carlos Josafath León Nieves, Gabriela Patricia López Ortiz.

Coordinación editorial:
María Cristina Pérez Castillo

Corrección de estilo:
Candy E. Ornelas Méndez

Formación:
Karla Jimena Lezama Aparicio

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

Morelia. Archivos parroquiales.

Inventario del Archivo Parroquial de San Juan Bautista, Tiripetío
Morelia, Michoacán. Arquidiócesis de Morelia / Gabriela Patricia López 
Ortiz (coord.), Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 
México, A. C., 2025.

44 pp.: il.; 16 x 21 cm- (Inventarios, núm. 459)

1. Inventario del Archivo Parroquial de San Juan Bautista, Tiripetío 
Morelia, Michoacán. Arquidiócesis de Morelia

2. México- Historia.
I. López Ortiz, Gabriela Patricia, coordinación del rescate archivístico.
II. Series documentales.



5

PRESENTACIÓN

La Arquidiócesis de Morelia tiene sus raíces en el siglo XVI, cuando 
religiosos de diversas órdenes, como franciscanos, agustinos y jesuitas, 
así como el clero secular, llegaron a Michoacán para evangelizar. 
Estos misioneros fundaron parroquias, conventos, escuelas y hospi-
tales, sentando las bases de lo que hoy conocemos como la Iglesia 
católica en la región michoacana. La figura de Vasco de Quiroga, 
primer obispo, destaca como un referente en este proceso, por su 
vasta labor pastoral y social. 

La Arquidiócesis de Morelia es heredera de este pasado, erigida 
en 1536 como diócesis y elevada a arquidiócesis en 1924, ha sido 
un actor clave en la construcción de la identidad michoacana. Sus 
archivos parroquiales constituyen una fuente documental impres-
cindible para comprender la historia local, desde sus orígenes hasta 
la actualidad. Por medio de ellos, podemos rastrear cambios y trans-
formaciones que han marcado la vida de las comunidades y de  
sus habitantes.

Es por ello que ADABI, en colaboración con la Arquidiócesis de 
Morelia, con el apoyo de la Comisión Diocesana de Pastoral Social 
(Cáritas), y la Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Michoacán, desarrolló durante 2023-2025 el proyecto de Rescate  
de Archivos Parroquiales de Morelia. Este esfuerzo conjunto culmina 
con la presente edición de los inventarios de archivos parroquiales, 
un valioso instrumento que permitirá a investigadores, historiadores 
y al público en general acceder a un rico patrimonio documental y 
profundizar en el conocimiento de la historia de Michoacán.

Candy E. Ornelas Méndez
Archivos eclesiásticos

Adabi de México
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Parroquia de San Juan Bautista, Tiripetío
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SÍNTESIS HISTÓRICA

La población de Tiripetío se ubica a 24 km al suroeste de la ciudad 
de Morelia por la carretera que va hacía Pátzcuaro. Su nombre quie-
re decir “lugar de oro” o “lugar de luz”.1 Los orígenes del pueblo se 
remontan a la época prehispánica. Se piensa que el poblado existe 
desde el siglo XIII, cuando pertenecía al pueblo de Curínguaro. En 
el siglo XIV fue conquistado por Tariacuri.2 Entonces, pasó a ser un 
pueblo tributario al reino purépecha y se mantuvo así hasta la llegada 
de los españoles a Michoacán en 1522 por Cristóbal de Olid.

Con la conquista, todo lo que en la actualidad es el territorio 
michoacano se repartió entre los principales conquistadores en forma 
de encomiendas.3 El primer encomendero de Tiripetío fue Hernán 
Cortés, pero en mayo de 1529 el pueblo le fue cedido al contador 
real Rodrigo de Albornoz, quien también lo perdería. En 1532 la 
encomienda fue concedida a Juan de Alvarado, la cual constaba de 
los siguientes pueblos sujetos: Tiripetío, Acuitzio, Chicamáro, 

1 Fray Diego de Basalenque, Historia de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de Mi-
choacán del orden de nuestro padre san Agustín, Morelia, Balsal Editores, 1989, p. 38.

2 Fray Jerónimo de Alcalá, La Relación de Michoacán, Morelia, Morevallado Editores, 
2001, p. 294.

3 La encomienda consistía en una merced real otorgada a un conquistador o poblador en 
virtud de los servicios, méritos, esfuerzos y dinero gastado en la conquista, población 
o pacificación de las nuevas colonias. Esta merced autorizaba al español a recibir los 
tributos de los indios que se le encomendasen. A cambio, el encomendero juraba cuidar 
del bien temporal y espiritual de los indios encomendados, además de servir fielmente 
al rey con sus armas y proteger la comarca en que habitaban. El derecho a la encomien-
da no implicaba ejercer actividades gubernativas o jurisdiccionales sobre los naturales, 
quienes, en su calidad de vasallos del rey, sólo obedecían al encomendero en lo referente 
a pagar el tributo a la Corona, quien a su vez lo cedía al encomendero. Ver: Igor Cerda 
Farías, El siglo xvi en el pueblo de Tiripetío, Morelia, México, Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 2000, p. 20.
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Corata, Cúndembaro, Tupataro, Ichaqueo, Huajumbo, San Simón 
Quiringaro, Huiramba, Santa Catalina, Oporo y Tetepeo.4 

El encomendero Alvarado le pidió al provincial de la orden 
agustina en México, fray Nicolás de Agreda, que le enviara frailes:

Este caballero, don Juan de Alvarado estaba en México a la sazón 
referida, y oyendo que salían ya para la tierra caliente nuestros dos 
venerables padres, fue luego a nuestro convento a ver al venerable 
padre vicario provincial, fray Nicolás de Agreda a suplicarle por la 
salud de su encomienda.5

El 12 de junio de 1537 llegaron a la región fray Juan de San Ro-
mán6 y fray Diego de Chávez y Alvarado.7 El 24 del mismo mes, día 
de San Juan Bautista, se celebró la primera misa. Para congregar a la 
población indígena que se encontraba dispersa en las faldas del  
cerro del Águila, las primeras acciones evangelizadoras que los frailes 
realizaron fue el aprendizaje del idioma de los indios. Fray Juan de 
San Román y fray Diego de Chávez ya conocían el náhuatl; por lo 
que “se valieron del auxilio de algunos indios nahuatlatos, quienes 
traducían a los indios las palabras de los misioneros”.8.

4 Igor Cerda Farías, op. cit., p. 39.
5 Fray Matías de Escobar, Americana Thebaida Vitas Patrum de los religiosos ermitaños 

de nuestro padre San Agustín de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, 
Morelia, Michoacán, UMSNH / Exconvento de Tiripetío / Editorial Morevallado, 
2008, p. 84.

6 Fray Juan de San Román (España -1581, Puebla) fue uno de los primeros siete frailes 
agustinos que llegaron a la Nueva España en 1533. Los otros seis fueron fray Francisco 
de la Cruz, fray Jerónimo de San Esteban, fray Jorge de Ávila, fray Alonso de Borja, fray 
Juan de Oseguera y fray Agustín de la Coruña. 

7 Fray Diego de Chávez y Alvarado (1509, Badajoz, Extremadura, 1573, Tiripetío, Mi-
choacán) fue sobrino del encomendero Juan de Alvarado.

8 Igor Cerda Farías, op. cit., p. 86.
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La primera construcción usada como convento consistía en una 
casa de adobe con varios cuartos a manera de celdas, donde se cus-
todiaba el Santísimo Sacramento. 

El 2 de febrero de 1538 se celebraron los primeros bautismos.9 
La doctrina de Tiripetío fue la primera casa de la orden agustina en la 
Provincia de Michoacán, es importante mencionar que la orden 
agustina michoacana dependía de la Provincia de Castilla en España. 
Fue hasta 1568 que se erigió la Provincia del Santísimo Nombre de 
Jesús de México, por lo que la doctrina de Tiripetío primero perte-
neció a la provincia agustina de México.10

Ese mismo año de 1538 se comenzó la construcción del tem-
plo, convento, atrio y del mismo pueblo, auxiliados por oficiales 
españoles traídos de México que enseñaron a los indígenas y a los 
frailes los trabajos de herrería y cantería para llevar a cabo las enor-
mes construcciones. 

El primer prior fue fray Juan San Román.11 El convento de Ti-
ripetío se convirtió en un centro de doctrina del que dependían una 
serie de poblados menores llamados visitas. Y fue el prior Juan de 
San Román quien se encargó de dirigir la primera parte de la cons-
trucción que abarcó de 1537-1543.

El conjunto arquitectónico consistió en un convento de dos 
pisos, con patio central a manera de claustro, rodeado por una arca-
da de cantería con una pila de agua al centro y construido todo de 
piedra basáltica y cantera. En la planta baja se encontraban cinco 

9 Ibidem, p. 90.
10 Roberto Jaramillo Escutia, Los agustinos de Michoacán 1602-1652. La difícil formación 

de una provincia, México, Edición de la Provincia de San Nicolás de Tolentino, 1991, 
p. xvii.

11 Un priorato era una unidad socio jurídica que tenía como base una comunidad hu-
mana que habitaba bajo el mismo techo, unida por una espiritualidad común y por 
una serie de normas que reglamentaban su vida y sus relaciones con el resto de la so-
ciedad, regida por un prior y dotada de una cierta autonomía económica y del derecho 
a intervenir en la dirección de la orden por medio del voto en el Capítulo. El priorato 
constituía por tanto el núcleo básico de la organización monástica. 
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accesorias: general de estudios, despensa, refectorio, cocina y la sala 
“de profundis”. En la planta alta, los religiosos distribuyeron alrede-
dor de un pasillo bellamente decorado, 14 celdas muy estrechas. El 
convento estaba techado por una cubierta de manera que sostenía 
un tejado a una o dos aguas. La imagen exterior era la de un edificio 
que se presentaba con arquería doble de cantería al frente, com-
puesta por seis arcos rebajados que eran sostenidos por columnas de 
la misma piedra, pudiendo servir tanto de portería para el convento 
como de capilla abierta.

En 1543 es nombrado prior fray Diego de Chávez, quien decidió 
hacerle una ampliación al convento. Comenzó su trabajo constru-
yendo el refectorio, la cocina y despensas, colocados en dos grandes 
salones abovedados que tenían una orientación norte-sur en sus ejes 
mayores. En la planta alta, se construyeron dos galerías con celdas 
para los religiosos. Las nuevas accesorias necesariamente alteraron el 
diseño que tenía el edificio, pues le fueron recortados varios arcos 
de la portería con el fin de poder empalmar dos edificios con sistemas 
constructivos distintos en su planta baja, carece de patio central. La 
construcción de este convento se terminó aproximadamente en 1553.

Al morir Juan de Alvarado en 1551, la encomienda de Tiripetío 
se transformó en corregimiento,12 es decir, que la administración 
del territorio quedó en manos de la Corona y que el rey debía velar 
por los indios de la comarca.13

El templo parroquial que conocemos actualmente, se construyó 
de 1538 a 1548. Es de una planta sencilla, de una sola nave con el 
ábside en forma trapezoidal. La techumbre de media tijera era a base 

12 Igor Cerda Farías, En el pueblo de Tiripetío, en la provincia de Michoacán. La edad 
dorada… El siglo xvi, Morelia, México, UMSNH / Secretaría de Difusión Cultural y 
Extensión Universitaria / Exconvento de Tiripetío, 2005, p. 20.
Igor Cerda Farías, Idem.

13 Este sistema consistía en nombrar un corregidor por parte del alcalde mayor de Mi-
choacán, quien actuaba como representante real para la impartición de justicia y la 
recaudación de tributos. Ver: Igor Cerda Farías, op. cit., p. 20.
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de madera sobre la que descansaba una cubierta de teja de dos aguas. 
En el interior de la iglesia se levantan dos corredores de arcos torales que 
servían como división para los fieles tratando de dar una apariencia 
basilical. Este templo está dedicado a San Juan Bautista y a la Virgen 
de los Prodigios, tiene también un altar privilegiado consagrado el 
25 de julio de 1569, por Bula Papal de Pío V.14 Este privilegio con-
sistía en que cada vez que se dijera misa en el altar de la Virgen se 
sacaría un alma del purgatorio.

En la iglesia reposan los restos del encomendero Juan de Alva-
rado, fray Diego de Chávez, obispo electo de Michoacán, que murió 
esperando las bulas de su consagración en 1573, y fray Juan de 
Utrera, quien falleció siendo prior en 1585.

El complejo arquitectónico conventual contó también con un 
hospital de indios que se construyó de 1540-1550 y constaba de 
dos niveles, tres patios y varias accesorias. Las fachadas laterales 
poseían ventanas y balcones, que servían para iluminar y ventilar las 
salas y las dependencias. Junto al edificio se menciona que se encon-
traba una capilla.15

Al parecer, la escuela de cantores se localizaba al norte del templo; 
tenía aulas para las labores de enseñanza y cuartos para el resguardo 
de los instrumentos musicales “los hábiles y de buenas voces, pasan 
a aprehender canto llano y de órgano”.16

El complejo también contó con una escuela de artes y oficios, 
donde los religiosos agustinos, patrocinados por el encomendero, 
impartían a los indígenas conocimientos de técnicas artesanales 
para que trabajaran todos los materiales a la manera española e in-
dígena. Los indígenas aprendieron oficios como cerrajeros, sastres, 

14 Ibidem, p. 158.
15 El hospital tenía la función de acoger a los enfermos del pueblo o de las visitas que así lo 

requerían, además, funcionaba como hostal para los viajeros que pasaban por el pueblo. 
Ibidem, p. 168.

16 Fray Diego Basalenque, op. cit., p. 79.
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carpinteros, pintores, tallistas y canteros. Esto transformó al pueblo 
en un lugar de producción artesanal durante el siglo XVI.

La vida diaria de los habitantes de Tiripetío se repartía entre las 
actividades laborales, de recreación y religiosas. Es decir, los frailes 
adaptaron la vida de los indígenas a las actividades diarias del con-
vento para tener un proceso de evangelización continúo. Un día 
cotidiano se llevaba a cabo de la siguiente manera: Al amanecer, las 
campanas de la iglesia eran tañidas para invitar a todo el pueblo a 
efectuar el primer rezo, que tenía lugar en las cruces del pueblo, 
donde había imágenes puestas para tal fin. Mientras tanto, en la 
iglesia, los cantores entonaban el Te Deum Laudamus. Una vez con-
cluidos los cánticos, se tocaban las campanas para llamar al pueblo 
a misa. Mientras la gente se reunía, se rezaban sexta y nona; al con-
cluirlas, comenzaba la misa con el canto de introito. Terminada la 
misa, se cantaba el himno Veni Creator, para finalizar con tres oracio-
nes del ritual propio de la orden. A las cuatro de la tarde, se tocaban 
nuevamente las campanas, invitando a rezar la víspera y completas, 
porque cuando eran cantadas como los sábados y las primeras víspe-
ras de las fiestas, se tocaban dos horas antes. Por las noches, guiados 
por los cantores de la iglesia, se entonaban alabanzas aprendidas en 
el catecismo, finalizando así las actividades diarias.

Las misas que se celebraban en los días de fiesta eran más so-
lemnes que las de diario, e incluían una serie de cantos en latín. El 
más extendido entre los indios era la Benedicta, antigua devoción 
de los agustinos consistente en el rezo de tres salmos y tres lecturas de 
San Agustín. 

Antes de recibir el bautismo, los indígenas eran sometidos a una 
catequesis pre-bautismal que duraba aproximadamente tres meses. 
La preparación de los catecúmenos se realizaba por la mañana y por 
la tarde, enseñándoles cinco cosas básicas para todo cristiano: El 
Padre Nuestro, el Credo, los mandamientos de la Ley de Dios y los 
de la Iglesia y los sacramentos. Pasado el tiempo, el fraile escogía a 
los más adelantados en la doctrina y se les asignaba el día que serían 
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bautizados. Los niños eran reunidos todos los días a las nueve de la 
mañana en el atrio para aprender la doctrina. Las ancianas catequiza-
ban a las niñas y los ancianos a los niños. Se establecieron jornadas 
diarias de una hora de catequización, en las que empleaban métodos 
intuitivos e históricos, valiéndose para ello del dibujo, la pintura, la 
música y el teatro.17

Las fechas para bautizar a los adultos y niños eran comúnmente 
Navidad, Pascua, Pentecostés y el día de San Agustín. Los niños 
pequeños podían ser bautizados cada domingo. Antes de proceder 
al bautizo de los adultos, se realizaban averiguaciones sobre si tenían 
varias mujeres y se les indicaba que la religión cristiana no admitía 
sino una y para toda la vida.

Los frailes realizaron las primeras confesiones en 1538. Fue tanto 
el fervor con que los indios abrazaron la confesión, que se destinó 
un día a la semana a los hombres, otro a las mujeres y otro a los 
niños para la impartición de este sacramento.18

Los padres fundadores de Tiripetío catequizaban solamente los 
domingos, y a los que estaban más aventajados en la doctrina, fray 
Juan de San Román les daba una plática sobre como debían recibir 
el sacramento de la Eucaristía el sábado siguiente.19

Los matrimonios se acostumbraban celebrar con gran solemnidad, 
realizándolos solamente los días miércoles, sábados y domingos.20 

Para dar la extremaunción, el sacerdote llegaba a la casa del mo-
ribundo con sobrepelliz y estola, acompañado de los priostes y los 
mayordomos del hospital, que llevaban una cruz, luz y una caja de 
plata en donde se guardaba el óleo.21

En el Capítulo provincial celebrado en noviembre de 1540 en 
la Ciudad de México, los agustinos decidieron crear el Colegio de 

17 Igor Cerda Farías, op. cit., pp. 87-100.
18 Igor Cerda Farías, op. cit., p. 91.
19 Ibidem, p. 93.
20 Ibidem, p. 89.
21 Ibidem, p. 93.
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Estudios Mayores de Artes y Teología, y se decidió establecerlo en 
Tiripetío, debido a la gran fama que ya para ese momento gozaba  
el pueblo. Fue el primer centro de estudios superiores agustinos en el 
Nuevo Mundo. Los estudios que se impartieron a partir de 1540-1541, 
estaban a nivel de la enseñanza en las universidades españolas. Se 
impartieron las siete disciplinas libres: Trivium (Gramática, Lógica, 
Dialéctica y Retórica) y Cuadruvium (Geometría, Aritmética, 
Astronomía y Música).22 

Como maestro lector de Artes y Teología se eligió a fray Alonso 
de la Vera Cruz (1507-1584), quien daba su cátedra de la siguiente 
manera: Se iniciaba con la lectura y explicación de algún texto  
de Filosofía o Teología; El maestro desarrollaba de manera libre el 
fondo doctrinal de la obra; Se desarrollaba una especie de justa  
dialéctica, donde una cuestión específica era discutida en todos sus 
aspectos, defendiéndose en pro y en contra; después el maestro  
ordenaba todos los argumentos y daba una solución al problema.

Las horas de estudio en Tiripetío eran seguidas estrictamente 
por el padre fray Alonso, quien las dividía en cuatro lecciones dia-
rias: dos, de las nueve de la mañana a las doce; y dos de las tres y 
media de la tarde a las ocho de la noche, siempre y cuando no hu-
biera labores ministeriales importantes. Para ayuda de la cátedra, el 
padre fray Alonso colocó una bien dotada biblioteca.23 

Durante las vacaciones, los alumnos asistían a las visitas de la 
doctrina o eran enviados a Tierra Caliente, para continuar con  
la labor de evangelización. Entre los alumnos destacados se encuentra 
Antonio de Huitziméngari, hijo del cazonci Tzitzincha Tanganxoan 
II, quien aprendió latín, griego y hebreo, al terminar sus estudios 
pudo obtener cargos dentro del cabildo de Pátzcuaro.24

A finales del siglo XVI la doctrina fue perdiendo poco a poco el 
esplendor de los primeros años. Esto no quiere decir que dejara de 
22 Igor Cerda Farías, op. cit., p. 178.
23 Ibidem, p. 187.
24 Idem.
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funcionar como doctrina, solo que el empuje de trabajo que tuvo en 
sus 30 primeros años fue disminuyendo, sobre todo cuando el Co-
legio de Estudios Mayores fue trasladado a Tacámbaro, Valladolid y 
después a Yuririapúndaro.

El 17 de marzo de 1602 se erigió la Provincia de San Nicolás de 
Tolentino de Michoacán,25 separándose de la de México. El provin-
cial fundador fue fray Pedro Vera para el trienio de 1602-1605 y el 
primer Capítulo fue en el convento de Ucareo.26

Tiripetío continúo como cabecera de doctrina, por ser la primera 
casa agustina. Entre los provinciales destacados de este período se 
encuentra el cronista fray Diego de Basalenque, quien escribió la 
Historia de la Provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán, y 
fue elegido en el capítulo que se celebró en Tiripetío para hacerse 
cargo de la provincia en el trienio de 1623-1626.

A partir de los siguientes datos se tiene una idea de la situación 
del convento y doctrina en el siglo XVII:

El cura y fraile agustino que los administraba tenía un salario de 42 
fanegas de maíz, que le pagaba la Corona en especie. Contaba tam-
bién con… El Pueblo de Jesús con 20 vecinos, dista de dos leguas, 
el pueblo de Cuincho tiene 20 vecinos, el pueblo de Acuitzio tiene 
20 vecinos. Aún existían los hospitales de la cabecera, del pueblo de 
Jesús y de Acuitzio que dependían de las limosnas y las cementeras 
que los indígenas recogían.27

25 Roberto Jaramillo Escutia Roberto, op. cit., p. 10.
26 Nicolás Navarrete, Historia de la Provincia Agustiniana de San Nicolás de Tolentino de 

Michoacán, México, Porrúa, 2001, p. 31.
27 Ramón López Lara, El Obispado de Michoacán en el siglo xvii. Informe inédito de benefi-

cios, pueblos y lenguas, Morelia, México, Fimax Publicistas, 1973, pp. 206-207.
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En 1640 hubo un incendio que desafortunadamente cambió 
gran parte de la estructura original del templo y, aunque fue restaura-
do para 1650, nunca se pudo igualar al anterior. Por la descripción 
que dejó fray Diego de Basalenque en su libro se conoce cómo fue 
esta iglesia antes del incendio, él aún lo pudo ver antes del incendio: 

Un indio campanero yendo de noche a tañer maitines o las ánimas, 
llevando un ocote encendido, dejólo en el coro, y como todo era de 
madera, fue prendiendo toda la iglesia, se pudo sacar el Santísimo 
Sacramento, con algunas imágenes. Este fue el principio y fin de una 
obra que nadie se atrevió a imitarla.28

Para 1678 el convento de Tiripetío se liberaba del pago de diezmos 
del año 1677. Esto quedó registrado en el libro de repartimientos, 
tal como informaron a Antonio Escobar, contador de la Catedral de 
Valladolid, los claveros deán Licenciado Sebastián de Pedraza y 
Zúñiga y el doctor Nicolás Duque de Estrada.29 

El 16 de diciembre de 1684 al bachiller Nicolás de Belmonte, 
contador de la Catedral, le entregaron la cantidad de $1 724, de los 
cuales $1 300 eran el pago de los años 1680-1683 de Tiripetío, Cu-
cha y San José de la Compañía de Jesús.30

Otro personaje destacado, que fue también cronista de la orden 
agustina, fue fray Mathías de Escobar, quien escribió Vitas Patrum 
de los Religiosos Hermitaños de Nuestro Padre San Agustín de la Pro-
vincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán. En 1722 fue prior 
de la doctrina de Tiripetío,31 y para el cuatrienio 1746-1750  

28 Basalenque fray Diego de, op. cit., p. 69.
29 Archivo Histórico de la Catedral de Morelia (AHCM), Sección Capitular, Serie Diez-

mos, caja 13, documento 95.
30 AHCM, Sección Capitular, Serie Diezmos, caja 15, documento 241.
31 Archivo de la Parroquia de San Juan Bautista (APSJBT), Sección Sacramental, Serie Bau-

tismos, caja 1, libro de 1596-1730.
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fue provincial de la orden en el Capítulo celebrado en el convento 
de Yuririapúndaro.32

En 1802, después de un largo conflicto con la Corona y el clero 
secular por la doctrina de Tiripetío, ocasionado por las reformas 
borbónicas, esta doctrina fue abandonada por los frailes, quienes 
tuvieron que decidir entre la Tiripetío y la doctrina de Yuririapún-
daro. Debido a que Tiripetío ya no generaba rentas suficientes para 
la Provincia de San Nicolás de Tolentino, dejaron esta doctrina que 
desde ese año pasó a formar parte del clero diocesano. El bachiller 
Josef Rafael de Santa María y la Prada fue el primer sacerdote secular 
encargado de la parroquia tras su secularización.33

El 4 de febrero de 1959, el párroco Salvador Barriga solicitó 
licencia al arzobispo de Morelia, para bendecir la nueva campana 
que deseaba usar el martes de carnaval en la fiesta de la Virgen de los 
Prodigios,34 aún se conserva hasta la actualidad.

El exconvento estuvo abandonado un largo período, hasta que 
en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas de Río donó el inmueble a 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). 
Durante algún tiempo el lugar se usó como primaria y secundaria. 
Sin embargo, en 1990 las autoridades de la UMSNH restauraron el 
edifico y lo designaron para centro de cultura e investigación en el 
campo de las ciencias sociales y desde ese momento alberga el Cen-
tro de Documentos Históricos Microfilmados.

Al ser en sus orígenes una doctrina administrada por religiosos 
agustinos, los libros más antiguos de la parroquia están firmados 
por frailes. Una vez verificada la secularización, los libros aparecen 

32 Hasta 1742 los períodos provinciales fueron de tres años, pero el 5 de enero de 1741 
en Roma el padre general de la orden agustina, fray Félix Leoni, concedió que los pe-
ríodos fueran de cuatro años. Esta concesión se acató en la Provincia de San Nicolás  
de Tolentino de Michoacán, en el Capítulo de Yuriria, donde fue elegido fray Nicolás de 
Igartúa para el período de 1742-1746. Ver: Nicolás Navarrete, op. cit., p. 495.

33 APSJBT, Sección Sacramental, Serie Información matrimonial, caja 15, libro de 1795-1803.
34 APSJBT, Sección Disciplinar, Serie Canon, caja 32, Libro de canon, 1938-1961.
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firmados por curas diocesanos. Según los libros sacramentales los 
nombres de frailes, párrocos, y otros eclesiásticos son los siguientes:

Frailes que firman los libros sacramentales, 1596-1800

Año Fraile doctrinero o ayudante

1596 Fray Pedro Meneses, fray Pedro de Toro, f
ray Alberto de Canera, fray Juan Martínez

1597 Fray Rodrigo de Tolentino

1598 Fray Luis de Castañeda

1599 Fray Alonso de Armenta, fray Juan de Trujillo, fray Nicolás Díaz

1602 Fray Juan de Ledesma

1603 Fray Martin de Vergara, fray Pedro de Ulloa, 
fray Melchor a la Real, fray Cristóbal de Soto

1606 Fray Damián Núñez, fray Francisco de Santoro

1609 Fray Bernabé de Ávila, fray Juan Bautista de Espinoza

1613 Fray Fernando de Bañuelos, fray Joahn de Chávez

1615 Fray Bartolomé de Lara, fray Gabriel de Morillo, 
fray Luis Romero, fray Juan de Valdés

1617 Fray Lucas de León, fray Cristóbal de la Peña

1624 Fray Domingo de Sahagún

1625 Fray Gaspar de los Reyes
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Frailes que firman los libros sacramentales, 1596-1800

Año Fraile doctrinero o ayudante

1626 Fray Antonio de San Nicolás

1627 Fray Hernando de Ayala

1628 Fray Pedro Suarez de Peralta

1630 Fray Juan de Villegas, fray Francisco Cabrera, fray Francisco de Aguilar

1635 Fray Gabriel Hurtado de Corquera, fray Joseph Arias, 
fray Diego de la Fueme, fray Juan de Baena

1637 Fray Francisco de Bustos

1640 Fray Marcos Díaz Comparan, fray Martin Delgado

1643 Fray Juan de la Puente, fray Antonio de Trasierra, fray Pedro de Arguello

1644 Fray Nicolás de Villanueva, fray Luis Thomas, fray Juan de Cacho

1645 Fray Juan Rodríguez

1646 Fray Gabriel de Morillo

1647 Fray Antonio de Abrego, fray Joan de Mariaca

1648 Fray Diego de Castañeda, fray Álvaro de Hermosillas

1650 Fray Alonso de Alva, fray Luis de Heredia

1654 Fray Juan de Castro

1663 Fray Gabriel de la Torre

1664 Fray Diego de Espinoza, fray Diego de Poza, fray Francisco Hernández, 
fray Martin de Trujillo, fray Álvaro de Soria
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Frailes que firman los libros sacramentales, 1596-1800

Año Fraile doctrinero o ayudante

1665 Fray Alonso de Aguilera, fray Joseph de Almanza

1666 Fray Juan Román, fray Antonio Gudiño, 
fray Bernardo de Alarcón, fray Sebastián Ruiz

1667 Fray Antonio de Leyva

1668 Fray Nicolás Sandoval

1669 Fray Francisco Gutiérrez, fray Antonio Ramírez

1673 Fray Antonio Pantoja, fray Manuel Serrano

1674 Fray Antonio de Salas, fray Francisco de Mendoza

1677 Fray Diego Beruco, fray Baltazar Campana

1679 Fray Pedro del Corral, fray Miguel de Santibáñez

1680 Fray Felipe de la Fuente, fray Joseph de Perusquis

1684 Fray Andrés de Llanos, fray Nicolás de Moreira, fray Agustín de Figueroa

1685 Fray Pedro Gallegos

1686 Fray Joan Padilla, fray Joseph Félix Montanes, coadjutor

1687 Fray Domingo de Ayala

1688 Fray Antonio de Velázquez

1690 Fray Pedro de Silva

1692 Fray Joseph de Erzaguirre, fray Francisco de Robles, fray Juan Luviano
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Frailes que firman los libros sacramentales, 1596-1800

Año Fraile doctrinero o ayudante

1693 Fray Antonio Velázquez

1694 Fray Manuel Pimentel, fray Miguel Amezcua

1695 Fray Ignacio de Figueroa, fray Sebastián Ruiz, fray Marcos Martínez

1697 Fray Nicolás Sánchez, fray Diego Carrillo, fray Nicolás de Vitoria

1698 Fray Joan de Subiana, fray Lorenzo Posada

1699 Fray Francisco de Irazoqui

1700 Fray Joseph Félix Montana, Antonio Gutiérrez, fray Nicolás Sánchez, fray 
Antonio de Gomar, fray Manuel Pimentel

1701 Fray Joseph Solís, fray Joan de Silva, fray Miguel Jiménez, fray Sebastián 
de Montellano, fray Joan de Zúñiga, fray Joan de Frías

1702 Fray Juan de Burgos, fray Manuel Vásquez

1703 Fray Nicolás de Chaves, fray Joan Cortes

1704 Fray Juan García, fray Francisco Botello, fray Phelippe Gamiño

1705 Fray Antonio Velasco, fray Martin Otálora

1706 Fray Joseph Tercero, Diego de Irazábal

1707 Fray Lorenzo Vizcaíno, fray Francisco Gómez

1711 Fray Joseph de Vayas, fray Joseph de la Rea, fray Florencio de la Barrera, 
fray Juan de la Espuela
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Frailes que firman los libros sacramentales, 1596-1800

Año Fraile doctrinero o ayudante

1712 Fray Antonio Bravo, fray Thomas Villanueva (cura ministro), 
fray Francisco de la Puente

1713 Fray Joseph Aguado, fray Nicolás del Valle, fray Fernando de Chaves, f
ray Antonio Borunda, fray Nicolás Contreras

1714 Fray Joseph de Vargas, fray Diego Cano, fray Francisco Gómez

1715 Fray Joseph Saavedra, fray Juan Cortez, fray Gabriel Aguado, 
fray Melchor del Barrio

1716 Prior fray Juan Cortés, fray Ignacio Fernández

1718 Fray Manuel Cardozo, fray Sebastián de Alaba, fray Gabriel Resusvilla

1719 Fray Nicolás de Villanueva, fray Nicolás Bernardo de Quiroz

1720 Fray Manuel Bravo, fray Ignacio de Contreras, fray Juan de Oliva, Fray 
Juan Antonio Márquez, fray Francisco Olivares

1721 Fray Joseph Reynosso, fray Thomas Cano, fray Joan Miguel Gauna

1722 Prior Fray Matías de Escobar, fray Joseph Enríquez

1723 Fray Joan Miguel de Gaona, fray Nicolás Velazco, fray Ambrosio de 
Olarte, fray Luis de la Puente

1724 Fray Francisco Cano, fray Joseph López, fray Clemente de Olaechea

1725 Fray Juan de Córdova

1726 Fray Juan Castellano, fray Miguel del Villar

1728 Fray Gregorio de Zarate
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Frailes que firman los libros sacramentales, 1596-1800

Año Fraile doctrinero o ayudante

1729 Fray Joseph Morocho, fray Gregorio de Zarate, 
fray Carlos Montesinos, fray Ignacio Basurto

1737 Fray Joseph Antonio Ayala Altamirano, fray Manuel Vizcaino

1738 Fray Blas Leal

1739 Fray Joseph de Reynoso

1740 Fray Pedro Joseph de Basurto, fray Juan Antonio Márquez, fray Agustín 
Marrano de Silva

1741 Fray Manuel de Orta, fray Agustín Gonzales, fray Joseph Joachín de 
Aguilar, fray Clemente López Aguado

1742 Fray Diego Bermúdez

1743 Fray Miguel Antonio Bolaños, fray Antonio de Soto, 
fray Juan Antonio Ávila

1744 Fray Antonio Fajardo, fray Sebastián Vicente de Salazar, fray Andrés 
Tercero, fray Gabriel Resusvilla, fray Joseph Santoyo

1745 Fray Juan de Silva, fray Santiago Aspe

1747 Fray Antonio Aldrete

1748 Fray Joseph Cassaos

1749 Fray Lorenzo Enríquez

1750 Fray Joseph Yrigaien
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Frailes que firman los libros sacramentales, 1596-1800

Año Fraile doctrinero o ayudante

1751 Fray Joachin Zepeda, fray Francisco Taboada, fray Thomas Saravia

1753 Fray Vicente Amache, fray Sebastián Leon Gomes, fray Agustín Francisco 
Rodríguez

1754 Fray Domingo Curuzelehui

1756 Fray Ignacio de Lambarri, fray Prudencio Gaona, fray Manuel Salcedo

1759 Fray Agustín Cabezas

1762 Fray Antonio Soto, fray Matheo Arcila, fray Pedro Zúñiga, ministro 
coadjutor

1763 Fray Juan Joseph Gallardo

1764 Fray Luis Rojas, fray Juan Antonio Arroyo

1765 Fray Francisco Larraguiti

1766 Fray Thomas Cruz Sarana, fray Cristóbal Pino

1767 Fray Jhosep Tovar, fray Jacinto Zalazar, fray Manuel Fascinas, fray 
Cayetano Santa María, fray Manuel Jesús de Cuevas, fray Joseph Olivera

1768 Fray Manuel Fusines

1774 Fray Bernardo Perusquia

1777 Fray Joaquín Zepeda

1786 Fray Pablo Díaz de León

1790 Fray Agustín Quirós
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Frailes que firman los libros sacramentales, 1596-1800

Año Fraile doctrinero o ayudante

1792 Fray Ignacio Borja

1793 Fray Francisco de la Quintana

1794 Fray Francisco Álvarez

1795 Fray Domingo Méndez Caballero

1799 Fray Antonio Álvarez, fray Nicolás María Ramírez de Arellano

1800  Fray Francisco Rodríguez, fray José Francisco de la Quintana, 
cura interino

Párrocos, 1802-1956

Año Párroco Vicario, teniente, ayudante, 
coadjutor, interino, encargado

1802 Josef Rafael de Santa María y la 
Prada

Vicario José Merino y Calle, teniente 
de cura José Antonio Mucio Ximénez 

y Romero, vicario José Francisco 
Malabehar, vicario José Agustín 

Álvarez

1805 José Antonio Montes, Feliz 
Loperena

1806 Domingo Méndez Caballero



26

Párrocos, 1802-1956

Año Párroco Vicario, teniente, ayudante, 
coadjutor, interino, encargado

1813 Miguel Ignacio Méndez Rico
Teniente de cura José Francisco 

Arriola y Echeverría, cura sustituto 
Francisco Cano

1817 Vicario José Cayetano Cendejas

1819 Patricio Diego Quirban Teniente de cura Manuel María Mejía

1820 Teniente de cura Manuel Ribera

1826 Teniente de cura Francisco García

1831 José Mariano de la Parra, cura, 
párroco y juez eclesiástico

1834 Teniente de cura Antonio Rabia

1840 Cura interino Antonio Cortés

1842 Cura propio Miguel Bahamonde
Mercedario Juan Pablo Echeverría, 

encargado Tomás Sande, Mercedario 
Fray Marcos de Jesús María Corona

1843
Mercedario Fray José Torres, cura 

interino Cristóbal Castro, Encargado 
Macario Saavedra

1845
Benito Bravo, fray José de Jesús 

de los Ángeles, fray José Luis 
Híjar, Rafael Zamudio

1846 Cura encargado Luis B. de Figueroa
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Párrocos, 1802-1956

Año Párroco Vicario, teniente, ayudante, 
coadjutor, interino, encargado

1848 Mariano Carreón, cura propio y 
Juez eclesiástico Encargado José María García 

1850 Crescencio Acosta Auxiliar Pedro Hernández

1851
Cura coadjutor Juan Nepomuceno 

Malavear, cura coadjutor Rafael 
Herrera

1852 Cura coadjutor Benito Prado, teniente 
de cura Antonio Castro

1853 Encargado Ignacio Traspeña, cura 
coadjutor Ambrosio Dosal

1854 Cura coadjutor Domingo Méndez

1855 Cura propio Ignacio Mejía

1860 Vicario José María Alvarado

1870 Cura y juez eclesiástico Nazario 
Manríquez

1871 Cura interino Francisco Aguilera, cura 
interino Eduardo Zavala

1872 Cura sustituto Domingo Rojas

1871 Cura encargado Porfirio Herrera
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Párrocos, 1802-1956

Año Párroco Vicario, teniente, ayudante, 
coadjutor, interino, encargado

1877 Cura encargado Blas María León

1879
Cura encargado Felipe Castañón, 
Cura encargado Mónico Francisco 

Caballero

1881 José Antonio Zavala

1882 Luis G. Rodríguez

1888 Cura encargado Gregorio Martínez

1889 Cura encargado Antonio Hernández

1892 José Reyes Tena

1896 Abundio Aguilar Cura encargado Jesús Hernández

1902 Cura y juez eclesiástico 
Juan de Arroyo

1907 Anastasio Tora

1911 Francisco de P. Martínez

1912 Porfirio Moreno

1913 Miguel Molina

1914 Lucio Rodríguez, Filiberto 
Ramírez
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Párrocos, 1802-1956

Año Párroco Vicario, teniente, ayudante, 
coadjutor, interino, encargado

1915 Gonzalo Garambullo

1917 José María Aguilar

1918 Vicente Sánchez

1919 Francisco Ayala

1920 Onofre Gómez, José Hernández

1922

Macario Zarate, Macario de la 
Cruz, J. Jesús Hernández Aragón, 

Erasto Portillo, Vicente de P. 
Meza

1927 Gaspar Tena

1930 Esteban Castañeda

1936 J. Jiménez, Guillermo Morgue

1938 Pablo Cortés

1948 Librado Cruz L.

1956 Antonio Arteaga
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ARCHIVO

Los frailes agustinos debieron producir documentos parroquiales 
en Tiripetío desde 1537, año de la llegada de los padres fundadores, 
fray Juan de San Román y fray Diego de Chávez; para ser más espe-
cíficos, a partir del 2 de febrero de 1538, que fue la fecha del primer 
bautismo. Sin embargo, en la actualidad no se conservan documentos 
de esa época. 

El libro más antiguo que se conserva en el archivo parroquial data 
de 1596, siendo el primer fraile doctrinero registrado fray Pedro Me-
neses, atendiendo a la información del primer libro de bautismos.

El 10 abril 1981 el párroco Rafael Chávez Ponce de León regis-
tró en el RENAH el archivo parroquial de Tiripetío. En ese momento 
se levantó un inventario de los libros sacramentales, que eran 34 
libros de bautismos de 1590 a 1981, cuatro libros de confirmaciones 
de 1795 a 1889, 35 libros de informaciones matrimoniales de 1590 
a 1981, 15 libros de matrimonios de 1590 a 1981, cinco libros de 
defunciones de 1590 a 1981, dos libros de cofradías de 1590 a 1981, 
seis libros de obras pías de 1590 a 1981, un libro de status anima-
rum de 1590 a 1981 y cinco libros sin nombre, del cual tampoco se  
indicaron fechas. También se reportaron cartas pastorales, el Boletín 
diocesano y Ordo, sin especificar cantidad de volúmenes, ni fechas. 
La cronología aproximada era en ese momento de 1590 a 1981. 

Se indicó que no había inventario, pero si se mencionó que 
había índices. No se permitía el acceso a la consulta a investigadores, 
solo con permiso de la Curia diocesana, además, al parecer, había 
copias de la documentación del archivo. También se mencionó que 
había publicaciones de los libros de fray Diego de Basalenque y fray 
Matías de Escobar editados por Editorial FIMAX. 

La documentación que se reportó en ese tiempo era exclusiva de 
la parroquia. Con la intervención de Apoyo al Desarrollo de Archivos 
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y Bibliotecas de México, A. C. (ADABI) en el archivo de la parroquia 
en febrero-marzo del 2023 se observó que en realidad la documen-
tación más antigua son los libros sacramentales de bautismos y 
matrimonios de 1596.

El archivo ha sido consultado como fuente primaria de investi-
gación desde hace varios años, pero no había sido organizado archi-
vísticamente. En 2005 fue revisado por investigadores de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH),  
ya que se encontraron algunas papeletas con información sobre  
una probable organización.

En febrero de 2023, como parte del Proyecto de rescate de archi-
vos parroquiales de la Arquidiócesis de Morelia, se emprendió el res-
cate del Archivo Parroquial de San Juan Bautista, Tiripetío (APSJT). El 
proyecto se desarrolló con la colaboración de la Arquidiócesis de 
Morelia, el Archivo del Poder Ejecutivo de Michoacán y ADABI, a 
cargo de la coordinación técnica. 

El trabajo comprendió la estabilización, organización, instalación 
e inventario de los documentos históricos del archivo parroquial.

El estado de conservación de algunos libros, de tapas de piel y 
de cartón, es de notable deterioro, sobre todo la encuadernación de 
los libros del siglo XX. Se encontraron muchos libros que presentan 
mutilación de fojas en su interior, marcas de consulta y acotaciones 
al margen con lápiz o incluso con pluma. 

También se advierten daños por humedad y presencia de dife-
rentes microorganismos. Algunas encuadernaciones están dañadas. 
En casos muy notorios, como el de los documentos del siglo XIX y 
XX, algunas fojas están fragmentadas por la parte exterior. 

Al concluir la organización, los documentos históricos del archivo 
parroquial quedaron resguardaos en 37 cajas AG-12 y comprenden 
una cronología de 1596-2011.
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Documentos notables

En los registros sacramentales sobresale la mención de españoles y 
castas: indios, mestizos, mulatos, que convergieron en el poblado.

La escritura de los registros corresponde al tipo de letra humanis-
ta (bastarda). La caligrafía es en su mayor parte legible, se denotan 
algunas abreviaturas en ocasiones, ya que se presupone que cada 
documento fue escrito por el productor en turno. La composición 
de las partidas de sacramentos se adapta al formato mandado por la 
Iglesia en la época correspondiente.

En el primer libro de bautismos, de 1596-1730, se encuentra la 
firma del prior y cronista de la orden agustina, fray Mathías de  
Escobar, quien estuvo a cargo de la doctrina en 1722. En el libro  
de información matrimonial de 1795-1803 se localiza la firma del 
bachiller Josef Rafael de Santa María y la Prada, primer cura secular 
de la parroquia.

En la Sección Disciplinar, en el libro de providencias de 1777-
1821, hay una copia de una bula del papa Inocencio III. En el 
mismo libro aparece una cordillera de 1811, sobre el arribo de los 
insurgentes a la ciudad de Valladolid.

Existe un documento aproximadamente de 1926 a 1930 del 
tiempo de la Guerra cristera, que hace referencia a la Junta vecinal 
que custodiaba la parroquia. Se da el informe de la parroquia diri-
gido al presidente municipal de Morelia, advirtiéndole que no es 
una capilla sino un templo. Incluye una descripción de la ubicación 
y se afirma que el templo fue registrado en la Secretaría del ayunta-
miento. En el informe se dice que el edifico se ha dedicado al culto 
católico desde hace ya tres siglos y se menciona el cambio de inte-
grantes de la nueva Junta Vecinal que se forma en ese momento. El 
informe lo firma el párroco, Pablo Cortés.35

35 APSJBT, Sección Disciplinar, Serie Comunicaciones, caja 34, expediente s/f.
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Por otro lado, en la Serie Canon, se conserva el permiso de 
1959 que pidió el padre Salvador Barriga al arzobispo, para bendecir 
la campana nueva que pensaban estrenar en la festividad patronal 
de Nuestra Señora de los Prodigios.36

Son interesantes los documentos de la Serie Cuentas, por ejem-
plo, un inventario de 1962  en el cual se menciona el reloj, ya usado, 
con valor de $15 000, que se instaló en la torre del templo y que, al 
parecer, es el que a la fecha se conserva, pero ya no funciona.37

36 APSJBT, Sección Disciplinar, Serie Canon, caja 34, libro de canon de 1938-1961.
37 APSJBT, Sección Disciplinar, Serie Providencias, caja 33, expediente de 1962. 
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INVENTARIO 

Inventario del Archivo Parroquial de San Juan Bautista, Tiripetío
Morelia, Michoacán. Arquidiócesis de Morelia

Sección Sacramental

Serie Caja Años Vol. Observaciones

Bautismos

1 1596-1730 4

Libros. El libro de 1596-1608 
contiene bautismos y matrimonios; el 

libro de 1596- 1670 contiene tres autos 
de visita, 1649, 1653, 1664 y un auto 
de visita con calidad de indios, 1649, 
contiene cédula respecto a una bula, 

1666; el libro de 1671-1712 
contiene un auto de visita, s/f, 

incluye confirmaciones, 1671; el libro 
1671-1712 contiene un auto de 

visita, s/f.

2 1730-1788 4

3 libros, 1 expediente. Contiene 1 
índice, 1761-1788; el libro de 

1730-1748 corresponde a españoles, 
mestizos, mulatos e indios, incluye 

confirmaciones de 1641.

3 1768-1827 9

5 libros, 4 expedientes. Contiene 4 
índices, 1784-1799, 1789-1805, 

1792-1813, 1799-1827; el libro de 
1792-1813 corresponde a españoles; 
el libro de 1819-1827 corresponde a 

españoles, indios y castas.

4 1827-1848 6

3 libros, 3 expedientes. Contiene 3 
índices, 1827-1832, 1832-1839, 

1839-1848; el libro de 1839-1848 
corresponde a todas las castas.
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Serie Caja Años Vol. Observaciones

Bautismos

5 1848-1874 5

3 libros, 2 expedientes. Contiene 2 
índices, 1848-1867, 1868-1874; el 
libro de 1848-1867 corresponde a 

todas las castas; el libro de 1848- 1867 
corresponde de indios.

6 1874-1895 8
4 libros, 4 expedientes. Contiene 
índices, 1874-1888, 1879-1884, 

1884-1889, 1889-1895.

7 1895-1916 4 3 libros, 1 expediente. 
Contiene índice, 1902-1909.

8 1909-1939 5 4 libros, 1 expediente. 
Contiene índice 1917-1924.

9 1939-1959 3 2 libros, 1 expediente. 
Contiene índice 1939-1950.

10 1951-1980 2 Libros

Confirmaciones
11 1795-1867 2 Libros. El libro de 1795 corresponde a 

españoles, indios y mulatos.

12 1718-1907 6
1 libro, 3 expedientes, 1882-1907.

Informaciones 
matrimoniales

2 libros, 1718-1786.

13 1777-1909 2

Libros. El libro de 1777-1783 contiene 
un auto de visita, s/f. Caja aislada del 

fondo por deterioro severo de los 
documentos.

14 1783-1794 3

Libros. El libro de 1783-1790 
corresponde a españoles; el libro de 
1786-1793 corresponde a indios y 

castas; el libro de 1789-1794 
corresponde a indios e indios laboríos.



40

Serie Caja Años Vol. Observaciones

Informaciones 
matrimoniales

15 1790-1812 4

Libros. El libro de 1790-1795 
corresponde a españoles; el libro de 

1795-1803 corresponde a españoles; el 
libro de 1800- 1812 corresponde a 

mulatos y castas.

16 1806-1826 4 Expedientes

17 1827-1837 4

Libros. El libro de 1831-1834 
corresponde a españoles, mestizos e 
indios laboríos; el libro 1834-1837 
corresponde a españoles, mestizos, 

indios y castas.

18 1837-1852 4

Libros. El libro de 1837-1840 
corresponde a todas las calidades; el 
libro de 1840- 1843 corresponde a 

todas las castas.

19 1852-1874 4 Libros

20 1874-1887 4 4 libros, 1 expediente 1882.

21 1887-1896 4 Libros

22 1902-1912 4 3 libros, 1 expediente 1906-1907.

23 1912-1920 3 Libros

24 1920-1938 7 3 libros, 4 expedientes. Contiene 2 
indices,1922-1930, 1930-1938.

25 1938-1949 4 2 libros, 2 expedientes. Contiene 
índices, s/f.

26 1949-1957 3
2 libros, 1 expediente. Contiene 1 

índice, 1953-1957; el libro de 
1949-1953 contiene índice s/f.
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Serie Caja Años Vol. Observaciones

Matrimonios

27 1596-1792 6

Libros. El libro de 1701-1730 
corresponde a españoles, mestizos y 

mulatos; el libro de 1730-1777 
corresponde a españoles, mestizos y 

mulatos; el libro de 1777-1792 
corresponde a españoles mestizos 

mulatos y otras castas.

28 1792-1876 5

Libros. El libro de 1792-1806 
corresponde a españoles, indios y 
mulatos; el libro de 1793- 1813 

corresponde a mulatos; el libro de 
1835- 1853 corresponde a españoles, 

mestizos, indios y castas.

29 1876-1962 5 4 libros, 1 expediente. 
Contiene 1 índice de 1902-1922.

s/c 1923-1997 1 Libro fuera de caja debido 
al gran formato.

Defunciones

30 1712-1817 5

Libros. El libro de 1712-1762 contiene 
un auto de visita de 1718; el libro de 
1795-1814 corresponde a indios e 

indios laboríos; el libro de 1795- 1817 
corresponde a españoles, mestizos y 

otras calidades.

31 1812-1885 5

4 libros,1 expediente 1881-1885. El 
libro de 1812-1835 corresponde a 

españoles, indios y castas; el libro de 
1835-1849 corresponde a españoles, 

indios y castas.

32 1885-1972 6 4 libros, 2 expedientes. Contiene 2 
borradores, 1898-1900,1900-1902.
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Sección Disciplinar

Serie Caja Años Vol. Observaciones

Asociaciones

33 1891-1985 9

Vela Perpetua: 4 libros de cuentas, 
1891- 1956; 1 libro de miembros, 

1909-1915. Santísimo Sacramento: 1 
expediente, 1931-1948; 1 libro de 
actas de las Veladoras del Santísimo 
Sacramento, 1922- 1985; 1 libro de 

cuentas, 1955-1962; 1 libro con 
registro de socios, 1958-1965.

34 1909-2011 8

1 libro, 1 expediente del Apostolado 
de la Oración, 1925-1956; 1 libro 
de caja del Culto Perpetuo al Señor 

San José, 1985.

Canon 2 libros, 1938-2011.

Circulares 1 libro, 1 expediente, 1909-1997.

Cofradías 1 libro de la Cofradía de la Santísima 
Virgen del Carmen, 1969-1976.

Comunicaciones

35 1930-2011 6

1 libro, 1 expediente, 
Junta Vecinal de la parroquia, s/f.

Cuentas

1 libro de cuentas de la Sacristía, 
1930-1975; 2 libros de fondo 

parroquial, 1985-1987 y 1985-1986; 
1 libro de ingresos y egresos, 

1986-2011.



43

Serie Caja Años Vol. Observaciones

Cuentas

36 1856-1989 8

1 libro, 2 expedientes, 1922-1989: 
1 expediente con cuentas de la escuela 

de Erongarícuaro, derechos 
parroquiales y tributos y un contrato 
de arrendamiento y recibo de Celaya, 

1922- 1931; 1 expediente con 
inventario y cuentas de la parroquia, 

1962; 1 libro de intenciones de 
misas, 1989.

Fábrica
3 libros, 2 expedientes, 1856-1975. 

El expediente de 1971-1975 contiene 
informes de movimientos trimestrales.

Providencias
37 1777-1950 5

4 libros, 1777-1950.

Status animarum 1 libro, s/f.
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