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PRESENTACIÓN 
 
 

Los inventarios de los archivos civiles y eclesiásticos de México 
representan un instrumento de control institucional que garantiza 
la permanencia de los acervos documentales y permiten a la vez su 
consulta. Aunque instrumento primario de descripción en la organi-
zación de un archivo, los inventarios brindan la información necesaria 
para el conocimiento del contenido del acervo y su eficaz localización. 
 

ADABI de México, A. C., tiene como objetivos prioritarios 
propiciar la conservación y la difusión del patrimonio documental, 
por lo que en esta línea da continuidad a la serie editorial Inventarios 
iniciada en el año 2003, con los resultados de los proyectos rescate y 
organización de archivos de 2005. Deseamos que esta aportación 
facilite y anime la investigación histórica de México.  
 
 

Dra. Stella María González Cicero 
Directora de ADABI de México, A.C. 
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SANTIAGO, TECALI 
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SÍNTESIS HISTÓRICA 
 
 

El municipio de Tecali de Herrera se localiza en la parte central 
del estado de Puebla. Limita al norponiente con el municipio de 
Cuautinchán y Tepeaca, al sur con Tzicatlacoyan, al oriente con 
Mixtla y Santa Isabel Tlanepantla. 

 
La mayor parte del territorio se ubica en el extremo suroeste 

del Valle de Tepeaca, que se caracteriza por su suelo calizo y sus 
yacimientos de mármol. Al sur cruza la depresión de Valsequillo, 
que se abre al norte de la Sierra del Tentzo y sirve de cauce al río 
Atoyac. Al norte, se identifican las últimas estribaciones meri-
dionales de la Sierra de Amozoc.  

 
Tecali proviene de los vocablos nahuas tetl ‘piedra’ y calli 

‘casa’, que significa donde tienen sus “casas de piedra”. 
 
En la época prehispánica fue uno de los pueblos más 

importantes de la nobleza tolteca-chichimeca, a la que perteneció 
Ce acatl topiltzin Quetzatlcóatl, quien estuvo en esta región. 
Durante la Conquista, Tecali rindió tributo a Tepeyacac con 
piedras de tecali o alabastro; en la matrícula de tributos a Mocte-
zuma aparece con el nombre de Tecalco que quiere decir “la casa 
de piedra”. 

 
La parroquia está consagrada a Santiago el Mayor, hermano 

de San Juan Evangelista e hijo de Zebedeo. Su fiesta se celebra el 
25 julio y pertenece a la jurisdicción diocesana de Puebla. 

 
La región de Tecali fue evangelizada por misioneros fran-

ciscanos a mediados del siglo XVI; probablemente en 1554 fun-
daron un majestuoso convento que administró la doctrina a toda 
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la región hasta la mitad del siglo XVII, pues en 1641 fue 
secularizada y pasó a la administración del clero secular. Al 
erigirse la parroquia secular, los franciscanos tuvieron conflictos 
con el obispo de Puebla, por lo que decidieron abandonar el 
convento en 1643. 

 
Los primeros religiosos que administraron los sacramentos 

fueron los frailes Juan de Parada (1554-1593), Francisco de Rojas 
y Bernardo Medina (1584-1633) y los curas Juan Dealsego 
Rendón (1644) y Pedro del Castillo (1671). 

 
El fervor religioso del pueblo de Tecali se ve reflejado en 

sus cofradías: Jesús de Nazareno (1676-1723), Benditas Ánimas 
del Purgatorio (1695-1724), Nuestra Señora de los Dolores (1701
-1810), Señor San José Mascatl (1792-1890), Nuestra Señora de la 
Pura y Limpia Concepción (1803-1874) y Apóstol Santiago (1844
-1895). 

 
Los pueblos que pertenecieron a la parroquia fueron: 

Ahuatepec, San Buena Ventura, San Luis Ajalpan, Santa Cruz 
Ajajalpan, La Trinidad; los barrios de Guadalupe, Analco, Tzo-
cuilac, Santiagotzingo, La Magdalena; y los ranchos Atzala, 
Huitlaloca, Cozahuatla, Guadalupe, Tlalcoyotla, la Comunidad, 
de Meza, la Lagunilla, Golondrinas, Trabajos, Cohuehuetla, de 
González, Chilayotla y San Mauricio. 

 
Los documentos del Archivo Parroquial de Santiago 

Tecali se encontraron en estantería de madera apolillada y en 
un orden general; los libros presentaban humedad y daños 
por insectos y roedores. El acervo data de 1572 a la actua-
lidad, pero al ser clasificado se resguardó sólo hasta 1989. 
Fue organizado en 63 cajas archivadoras.  
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Las series sacramentales que conforman el archivo son: 
Bautismos, Confirmaciones, Informaciones matrimoniales, 
Matrimonios y Defunciones; las disciplinares son Actas, 
Canon, Circulares, Cofradías, Cordilleras, Correspondencia, 
Cuentas, Edictos, Fábrica, Gobierno, Misas, Proventos.  
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Antes del proceso 
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Después del proceso 
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INVENTARIO DEL ARCHIVO PARROQUIAL 

 
Sección Sacramental 

Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Bautismos  

1 6 1596-1690 
Libros. 3 primeros misceláneos,       
3 sacramentos, primer libro en   
náhuatl. 

2 5 1656-1717 

Libros. Indios.  

3 4 1717-1749 

4 4 1739-1769 

5 5 1769-1786 

6 5 1786-1813 

7 4 1813-1834 Libros. Hijos legítimos. 

8 5 1834-1866 4 libros, 1 legajo. Hijos legítimos. 

9 5 1866-1890 

Libros. Hijos legítimos.  

10 7 1890-1908 

11 10 1909-1922 

12 8 1923-1930 

13 8 1931-1948  

14 8 1948-1960 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Bautismos  
15 13 1906-1934 Libros. Hijos naturales 

16 9 1935-1966 
Libros. Hijos naturales. Anexo 2 
libros. Confirmaciones (1658-1687). 

Confirmaciones 
17 2 1658-1687 Libros. 

18 1 1745-1782 

Legajos.  

Informaciones 
matrimoniales  

19 1 1783-1785 

20 2 1785-1788 

21 1 1788-1790 

22 1 1791-1792 

23 1 1792-1794 

24 1 1795-1800 

25 1 1801-1816 

26 1 1816-1820 

27 1 1821-1828 

28 1 1828-1840 

29 1 1841-1850 

30 1 1851-1860 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Informaciones  
matrimoniales   

31 1 1861-1886 

Legajos.  

32 1 1886-1906 

33 1 1918-1934 

34 10 1954-1963 

35 11 1964-1972 

36 9 1973-1981 

Matrimonios  

37 5 1572-1671 
3 libros. Misceláneos, en náhuatl,       
2 sacramentos. 

38 5 1646-1687 Libros. Misceláneos y por pueblos.  

39 3 1679-1693 

Libros. 

40 5 1689-1717 

41 3 1717-1737 

42 4 1729-1754 

43 3 1754-1773 

44 5 1773-1809 

45 6 1791-1904 
Libros. Anexo un libro tamaño folio 
(1842-1853) 

46 6 1904-1925 Libros. 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Matrimonios 47 10 1926-1963 Libros. 

Defunciones  48 6 1641-1734 Libros. Misceláneos 

49 5 1734-1773 

Libros.  

50 4 1773-1821 

51 4 1821-1887 

52 9 1887-1969 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Actas - Canon 53 3 1882-1930 2 libros, 1 legajo. Licencias. 

Circulares 

54 5 1676-1960 
4 libros. Benditas Ánimas del Purga-
torio y Jesús Nazareno. 1 legajo. 
Circulares 

Cofradías  
55 8 1701-1859 

Libros. Cuentas e inventarios, Señor 
Sacramentado, Justo Juez, San José. 

56 5 1841-1908 
4 libros, 1 legajo. Virgen de         
Guadalupe, Santo Entierro,         
Santiago Apóstol. 

Cordilleras 
57 6 1754-1954 

5 libros, 1 legajo. Anexo diezmos      
y decretos. 

Correspondencia 58 1 1822-1864 Legajo. 

Cuentas 59 1 1825-1927 Legajo. 

Edictos - Fábrica 60 4 1760-1952 3 libros, 1 legajo. 

Gobierno 
61 5 1782-1950 

4 libros, 1 legajo. Anexo inventarios  
e impresos. 

Misas 
62 11 1912-1985 Libros. 

Proventos 
63 6 1905-1989 Libros.   

Sección Disciplinar 
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SAN JUAN EVANGELISTA, 
ACATZINGO 
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SÍNTESIS HISTÓRICA 
 
 

El municipio de Acatzingo de Hidalgo se ubica a 49 kilómetros 
de la ciudad de Puebla. Limita al norte con Nopalucan y Solte-
pec; al sur con Los Reyes de Juárez, San Salvador Huixcolotla y 
Quecholac; al este con Felipe Ángeles, y al oeste con Tepeaca.  
 

Las características orográficas del municipio, al norte por los 
montes de la Malinche y al sur por la sierra del Tentzo, tienen 
como resultado un suelo calizo y yacimientos de mármol. 

 
Acatzingo proviene de las voces nahuas acatl ‘carrizo, del 

que nace’, acatla ‘carrizal’, tzintl ‘indica diminutivo’ y co ‘lugar o 
en’; lo que significa “en los carrizalitos o en los pequeños carriza-
les”.  

 
El pueblo de Acatzingo estuvo sujeto al señorío de Tepeaca 

desde el año de 1458. Después de la Conquista los españoles tra-
jeron a los franciscanos el 13 de mayo de 1524, quienes iniciaron 
la edificación del convento en 1528 bajo el mando de Juan de 
Rivas. De este mismo año data la pila bautismal, por lo que se 
supone fue la primera en la Nueva España. 

 
A principios del siglo XIX, los realistas fueron derrotados 

en este lugar y en 1859 fue tomado por los liberales. Por decreto 
del entonces gobernador del estado, el licenciado Ignacio Rome-
ro Vargas, al pueblo de Acatzingo se le reconoció como Villa de 
Acatzingo de Hidalgo, en honor a Miguel Hidalgo; en 1895 se 
constituyó como municipio. 

 
La parroquia de San Juan Evangelista fue fundada en el siglo 

XVII, inicialmente con las visitas de cuatro pueblos: Los Reyes, 
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San Salvador, Santa María y Santiago. Hoy su jurisdicción ecle-
siástica comprende: San Sebastián de Villa Nueva, Progreso de 
Juárez, Nicolás Bravo, San Cristóbal Hidalgo, Guadalupe More-
los, Carmen Serdán, Virreyes de Juárez, Hernández y San Sebas-
tián Teteles.  

 
Entre los primeros párrocos que administraron los santos 

sacramentos se encuentran Juan de la Vega, Felipe López y Jeró-
nimo de Ruedas (1622), Pedro Ruiz (1623), Antonio López 
(1624) e Isidro Méndez (1625). 

 
A pesar de ser San Juan Evangelista el patrono de la pobla-

ción, la imagen más venerada por sus habitantes es la de Nuestra 
Señora de los Dolores, coronada el 1º de marzo de 1993. Las ma-
nifestaciones de devoción se confirman en la fiesta patronal o en 
la también ya muy conocida noche de las alfombras, que atrae la 
visita de propios y extraños cada 14 de septiembre. 

 
Las expresiones de arte que se pueden apreciar en Acatzingo 

son únicas, ejemplo claro es la capilla de la Virgen de los Dolo-
res, concluida a mediados del siglo XVIII, donde se conjuga ma-
gistralmente la pintura con el trabajo de la madera, el ónix y la 
talavera. 

 
Los cuatro espléndidos retablos del pintor poblano Miguel 

Jerónimo de Zendejas, fechados en 1775-1778, son considerados 
por los expertos las mejores obras de ese pintor, las cuales repre-
sentan a Cristo con la cruz a cuestas, la crucifixión, los apóstoles 
dando el pésame a la Virgen y el descendimiento de la cruz. 

 
Otro testimonio de gran importancia artística de la parro-

quia de Acatzingo es su púlpito de mármol con marcos de caoba, 
apreciado como el mejor en su tipo que se fabricara en la Nueva 
España. 
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En la capilla de la Virgen de la Soledad, que se ubica en el 
atrio, sobresalen un tercer púlpito fabricado con los mismos ma-
teriales, un monumento bañado de oro laminado de 24 quilates y 
otras pinturas de Zendejas, cuyo rostro se asoma discretamente 
en una de ellas. 

 
Obras de arte que sería imposible poseerlas sin la participa-

ción generosa de las cofradías que integraban la parte activa del 
fervor religioso, como las de Nuestra Señora de los Dolores, 
Nuestra Señora de la Soledad, San Juan Evangelista, San Francis-
co, Benditas Ánimas del Purgatorio, Santísimo Sacramento, entre 
otras. Testimonios sobre los trabajos a favor de sus patronos se 
encuentran en los documentos que integran el archivo parroquial.  

 
El inventario del Archivo Histórico Parroquial de San Juan 

Evangelista permitirá conocer su rico acervo documental res-
guardado en 105 cajas archivadoras. De la sección disciplinar 
destacan las series Asociaciones, Cuentas, Fábrica e Inventarios. 
La cronología del acervo (1528-1930) será muy valiosa para el 
estudio religioso, social, cultural y político de nuestro país. 

 
Creemos importante señalar que se halló entre la documen-

tación un inventario documental (1818) en el que se registró un 
libro de bautismos de indios de 1605 que ya no se encuentra en 
el archivo parroquial. 

 
Al archivo histórico de esta parroquia se suman 2 libros de 

canon y 2 de gobierno que están bajo extremado cuidado del se-
ñor cura y que constituyen el archivo reservado parroquial, razón 
suficiente para no estar considerados en el presente inventario  
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Antes del proceso 

Después del proceso 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Bautismos  
1 5 1643-1670 

Libros. Indios.  

2 4 1670-1696 

3 4 1697-1713 

4 6 1713-1729 

5 4 1729-1744 

6 5 1744-1762 

7 5 1761-1770 

8 4 1770-1788 

9 5 1788-1807 

10 4 1807-1828 

11 5 1622-1730 

Libros. Españoles.  

12 5 1730-1769 

13 4 1773-1807 

14 3 1808-1828 

15 5 1828-1843 

Libros. Hijos legítimos.  

16 5 1843-1858 

 
INVENTARIO DEL ARCHIVO PARROQUIAL 

 

Sección Sacramental 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Bautismos  17 4 1858-1874 

Libros. Hijos legítimos.  

18 5 1874-1891 

19 4 1891-1906 

20 4 1906-1917 

21 6 1912-1923 

22 6 1922-1936 

23 8 1908-1932 Libros. Hijos naturales. 

Confirmaciones  24 3 1671-1831 Libros. Españoles e indios. 

25 8 1910-1937 Libros. 

Informaciones 
matrimoniales  26 1 1785-1789 

Legajos.  

27 1 1790-1792 

28 1 1793-1796 

29 1 1797-1800 

30 1 1801-1804 

31 1 1805-1808 

32 1 1809-1812 

33 1 1813-1815 

34 1 1816-1819 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Informaciones 
matrimoniales   

35 1 1820-1822 

Legajos.  

36 1 1823-1826 

37 1 1827-1833 

38 1 1834-1838 

39 1 1839-1846 

40 1 1847-1852 

41 1 1853-1860 

42 1 1864-1870 

43 1 1871-1880 

44 1 1881-1890 

45 1 1891-1899 

46 1 1900-1908 

47 1 1909-1914 

48 1 1918-1927 

49 1 1929-1934 

50 5 1772-1951 3 libros, 2 legajos. 

Matrimonios   51 4 1643-1668 

Libros. Indios.  

52 3 1678-1693 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Matrimonios   53 3 1693-1712 

Libros. Indios.  

54 3 1712-1728 

55 3 1728-1738 

56 4 1738-1747 

57 3 1747-1758 

58 4 1758-1769 

59 2 1769-1780 

60 2 1780-1801 

61 3 1801-1833 

62 3 1662-1746 

Libros. Españoles.  

63 3 1709-1759 

64 1 1738-1751 

65 2 1751-1779 

66 2 1774-1784 

67 3 1779-1837 

68 5 1837-1899 

69 6 1899-1940 

Defunciones 
70 5 1643-1746 Libros. Indios. 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Defunciones  71 5 1733-1760 

Libros. Indios.  

72 4 1760-1780 

73 4 1780-1808 

74 4 1808-1830 

75 5 1677-1801 

Libros. Españoles.  

76 4 1801-1841 

77 4 1842-1876 

Libros.  78 4 1876-1911 

79 6 1911-1936 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Asociaciones 

80 3 1901-1959 

2 libros, 1 legajo. Vela Perpetua,    
Virgen de Guadalupe, Apostolado de 
la Oración y Acción Católica de la 
Juventud Mexicana. 

81 5 1725-1817 
4 libros, 1 legajo. Benditas Ánimas del 
Purgatorio, cuentas e inventarios. 

Cofradías  

82 4 1819-1902 
3 libros, 1 legajo. Benditas Ánimas del 
Purgatorio y Corazón de María. 

83 6 1762-1854 
5 libros, 1 legajo. Divinísimo             
Sacramento. 

84 8 1709-1860 

6 libros, 2 legajos. Nuestra Señora de la 
Encarnación, Nuestra Señora de la 
Asunción y Nuestra Señora de          
Guadalupe. 

85 3 1694-1926 
1 libro, 2 legajos. Nuestra Señora       
de los Dolores. 

86 6 1582-1955 
5 libros, 1 legajo. Nuestra Señora       
de los Dolores. 

87 1 1841-1924 Legajo. Nuestra Señora de los Dolores. 

88 5 1745-1818 
4 libros, 1 legajo. Nuestra Señora de la 
Soledad y Nuestra Señora de las Tres 
Horas. 

89 5 1745-1860 
2 libros, 3 legajos. Nuestra Señora de la 
Soledad, Nuestro Padre Jesús, Nuestro 
Amo y Señor Sacramentado. 

90 6 1689-1842 
5 libros, 1 legajo. Preciosa Sangre      
de Cristo, San Antonio y San Diego. 

91 6 1787-1861 
4 libros, 2 legajos. San Juan Evangelista 
y San Francisco. 

92 6 1760-1843 
4 libros, 2 legajos. Señor San Miguel, 
Señor de la Resurrección y Santísima 
Virgen de la Peregrinación. 

Cordilleras 93 2 1762-1937 1 libro, 1 legajo. 

Correspondencia 94 3 1760-1937 Legajos. 

Sección Disciplinar 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Cuentas  95 5 1803-1924 3 libros, 2 legajos. 

96 7 1799-1990 5 libros, 2 legajos. 

Fábrica 97 5 1734-1949 Libros. 

Impresos 98 5 1761-1961 3 libros, 2 legajos. 

Licencias 99 4 1767-1920 2 libros, 2 legajos. 

Misas 100 10 1821-1943 9 libros, 1 legajo. 

Obras pías 101 4 1606-1851 1 libro, 3 legajos. 

Procesos       
contenciosos  

102 1 1665-1865 

Legajos.  103 1 1682-1846 

104 1 1700-1851 

Retractaciones 105 2 1831-1933 Legajos. 



35 

 

SAN JUAN BAUTISTA, CUAUTINCHÁN 
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SÍNTESIS HISTÓRICA 
 
 

Cuautinchán proviene de los vocablos nahuas cuauhtli ‘águila’, in 
‘plural’ y chan ‘casa’ que significa “casa de águilas o nido de águi-
las”. Esta población se encuentra a 21.2 kilómetros de la ciudad 
de Puebla. 

 
La fiesta patronal del municipio es en honor a San Juan Bau-

tista, el 24 de junio. Otra manifestación de gran fervor es la pere-
grinación al Divino Redentor que se lleva a cabo el 1° de enero 
desde hace treinta años; celebración que va acompañada por la 
feria anual del pueblo. 

 
Cuautinchán fue fundada en el siglo XII y más tarde fue 

ocupado por diversos grupos indígenas, entre ellos destacan los 
olmecas xicalancas, los chichimecas y los toltecas, quienes consti-
tuyeron un gran señorío nahua. 

 
Cuautinchán formó parte del área estratégica de los españo-

les para la conquista de la gran Tenochtitlan. Posterior a la Con-
quista, los franciscanos iniciaron la evangelización del lugar y con 
ello la construcción del convento por el alarife español Francisco 
Becerra, en 1530. 

 
El conjunto arquitectónico del convento está formado por 

el templo, el portal de peregrinos, una capilla abierta, los aljibes y 
una huerta. El corredor es uno de los elementos que más llaman 
la atención por sus detalles prehispánicos y cristianos.  

 
El gran retablo del convento franciscano, siglo XVI, está 

considerado entre los más antiguos de toda Latinoamérica, talla-
do en madera policromada con elementos platerescos. Guarda 
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imágenes como la de San Juan Bautista, las de los apóstoles y de 
la Santísima Virgen; además representa diferentes pasajes de la 
Biblia: la Anunciación, la Adoración de los Reyes y la Resurrec-
ción, por citar sólo algunos. Se dice que fue realizado para el altar 
de San Francisco de Puebla; sin embargo, llegó Cuautinchán en 
1601. Actualmente se toman acciones drásticas para salvaguar-
darlo, ya que sufre de severos daños que ponen en riesgo al único 
testero en su tipo por estar totalmente pintado sobre madera y 
no contener esculturas como otros recintos religiosos. 

 
El convento quedó abandonado por los franciscanos en 

1640, resultado de la secularización religiosa, iniciándose la cons-
trucción de la parroquia, de cruz latina y una sola nave, decorada 
con retablos barrocos. La parroquia estuvo en servicio hasta 1973 
porque el sismo ocurrido ese año obligó a cerrar sus puertas, las 
cuales se abrieron de nuevo como museo de arte religioso del 
pueblo. Hoy en día, la celebración eucarística se realiza nueva-
mente en el ex convento de San Juan Bautista. 

 
Los primeros párrocos que administraron los santos sacra-

mentos a los pobladores fueron los bachilleres: Francisco de   
Vera, Diego Franques Serrano, Cristóbal Barbero Barrientos, 
Cosme de Palacios Yánez, Joan de Saias Montalvo, Joan de San-
doval, Juan Díaz de Bauro, Nicolás de Heach, Ignacio de León, 
Juan Asurto de la Mata y Jerónimo Álvarez. 

 
Parte de la memoria histórica de Cuautinchán se encuentra 

en el Archivo Parroquial de San Juan Bautista, que data de 1601 a 
1930. El acervo cuenta con 32 cajas archivadoras donde se res-
guardan libros y documentos que registran siglos de la actividad 
religiosa, social y económica del lugar.  

 
La sección sacramental está compuesta por las series: Bau-

tismos, Confirmaciones, Informaciones matrimoniales, Matrimo-
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nios y Defunciones; la parte disciplinar por las series: Actas, Aso-
ciaciones, Canon, Cofradías, Correspondencia, Cuentas, Fábrica, 
Gobierno e Inventarios, entre otras. 

 
Testimonios que han sido resguardados para formar parte 

de la historia de nuestro país gracias a organizaciones como 
ADABI de México y a la conciencia cultural de su párroco Al-
fonso Ortega Calderón. 
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Antes del proceso 
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Después del proceso 
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INVENTARIO DEL ARCHIVO PARROQUIAL 

 
Sección Sacramental 

Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Bautismos  
1 6 1641-1717 

Libros. Indios.  

2 4 1717-1767 

3 6 1767-1820 Libros. Indios, españoles y mestizos. 

4 5 1820-1875 

Libros. Hijos legítimos.  5 7 1875-1910 

6 10 1911-1931 

7 12 1890-1933 Libros. 1 de confirmaciones. 

Informaciones 
matrimoniales  

8 1 1688-1779 

Legajos. Indios.  9 1 1780-1799 

10 1 1800-1819 

11 1 1820-1829 

Legajos.  12 1 1830-1839 

13 1 1840-1859 

14 2 1860-1899 Legajos. 

15 1 1900-1914 Legajo. 

16 2 1915-1949 Legajos. 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Matrimonios  17 5 1653-1707 

Libros. Indios.  

18 4 1707-1747 

19 5 1748-1852 Libros. Indios e hijos legítimos. 

20 13 1855-1934 Libros. Hijos legítimos. 

Defunciones  21 6 1665-1783 

Libros. Indios.  

22 5 1783-1855 

23 11 1855-1934 Libros. 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Actas 
24 10 1874-1931 

9 libros, 1 legajo. Licencias, actas, 
asociaciones y canon. 

Cofradías  

25 10 1601-1878 

9 libros, 1 legajo. Santa Ana, Benditas 
Ánimas del Purgatorio, San Juan 
Bautista y Nuestra Señora de la 
Concepción. 

26 13 1656-1930 

Libros. Santa Cruz, Nuestra Señora de 
los Dolores, Santo Entierro, San 
Francisco, San José y Santísimo 
Sacramento. 

27 8 1644-1930 
5 libros, 3 legajos. Sagrado Corazón de 
Jesús, Nuestra Señora de la Soledad, 
cordilleras y correspondencia. 

28 2 1737-1869 Legajos. 
Cuentas   

29 6 1765-1969 Libros. Fábrica y gobierno. 

Gobierno 
30 6 1719-1961 

5 libros, 1 legajo. Inventarios               
e impresos. 

Padrones 
31 3 1802-1930 Libros. 

Proventos 
32 3 1830-1946 

2 libros, 1 legajo. Proventos                 
y retractaciones. 

Sección Disciplinar 



45 

 

SANTA MARÍA MAGDALENA, 
QUECHOLAC 
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SÍNTESIS HISTÓRICA 
 
 

La palabra Quecholac proviene del náhuatl quechulli ‘pájaro de 
rico plumaje’ y del sufijo ac ‘de lugar’, es decir el “lugar de los pá-
jaros de rico plumaje”. 

 
El municipio de Quecholac se encuentra a unos 60 kilóme-

tros de la ciudad de Puebla. Limita al norte con San Juan Atenco, 
al sureste con Palmar de Bravo, al este con ciudad Serdán y al 
oeste con Acatzingo y Tecamachalco. El municipio presenta una 
topografía montañosa que forman las extensas regiones morfoló-
gicas que inician con Palmar de Bravo y terminan en Mazapilte-
pec, en consecuencia tiene suelo calizo y yacimientos de mármol.  

 
Anterior a la Conquista española, la región de Quecholac 

pertenecía a la provincia de Tepeaca. Sus habitantes fueron evan-
gelizados por fray Juan Díaz, capellán y confesor de Cortés, 
quien inició en 1545 la construcción de un convento franciscano. 

 
Como zona de paso obligado entre Veracruz y México, 

Quecholac fue testigo de sucesos históricos importantes como: la 
ruta de Cortés, la salida del virrey Luis de Velasco a Castilla, la 
leva de más de setecientos hombres por Juan Nepomuceno Ro-
sains contra el realista Llano, en 1811 y el asentamiento de las 
tropas francesas que acamparon en 1862. 

 
La iglesia de la Merced construida en Quecholac en 1753 es 

un interesante ejemplo de la arquitectura barroca de México. La 
componen dos cuerpos y una torre-campanario, la puerta princi-
pal es un arco de medio punto y el de la ventana coral una estre-
lla mixtilínea. Las pilastras dobles, los nichos, los escudos y las 
figuras ornamentales de la fachada, realizadas en argamasa, son 
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 breves muestra de la riqueza de su composición, a pesar del grave 
deterioro. 

 
La presencia de los franciscanos no sólo contribuyó a la 

evangelización de los habitantes, sino a enriquecer las construc-
ciones arquitectónicas del lugar. Tal es el caso de la iglesia de 
Santa María Magdalena que originalmente fue levantada como un 
convento donde se conservan importantes retablos. En este lugar 
se administraron los primeros sacramentos a los lugareños.  

 
El primer libro de bautismo del Archivo Parroquial de Santa 

María Magdalena registra los siguientes pastores: Bartolomé Pé-
rez, bachiller Juan de Velasco, Isidro de Gracia Giono, los bachi-
lleres Cristóbal de Franqui, Diego Jaimes Ricardo, Pedro Murillo 
Xaimes y Joseph de Vivanco; posiblemente como los primeros 
párrocos. 

 
La realización del inventario del Archivo Parroquial de Santa 

María Magdalena, cuyos documentos datan de 1608 a 1930 y es-
tán ubicados en 86 cajas archivadoras, fue posible gracias al apo-
yo de investigadores de la UNAM en 1990 y de ADABI en 2005. 
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Antes del proceso 

 

Después del proceso 
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INVENTARIO DEL ARCHIVO PARROQUIAL 

 
Sección Sacramental 

Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Bautismos 
1 5 1653-1710 

Libros. Indios.  

2 5 1710-1759 

3 5 1730-1798 

4 5 1752-1798 

5 4 1782-1809 

6 4 1809-1826 

7 5 1662-1744 

Libros. Españoles.  8 4 1744-1792 

9 4 1792-1825 

10 3 1826-1837 

Libros. Hijos legítimos y naturales. 

11 4 1837-1853 

12 4 1853-1867 

13 4 1867-1877 

14 4 1877-1886 

15 5 1886-1898 

16 5 1898-1905 Libros. Hijos legítimos. 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Bautismos  17 4 1905-1914 

Libros. Hijos legítimos. 18 4 1915-1925 

19 5 1926-1930 

20 3 1898-1914 

Libros. Hijos naturales.  

21 4 1915-1930 

Confirmaciones 22 5 1776-1930 4 libros, 1 legajo. 

Informaciones 
matrimoniales  23 1 1681-1739 

Legajos.  

24 1 1740-1778 

25 1 1780-1787 

26 1 1788-1789 

27 1 1790-1791 

28 1 1792-1795 

29 1 1796 

30 1 1797-1799 

31 1 1800-1808 

32 1 1811-1820 

33 1 1821-1825 

34 1 1826-1830 



52 

 

Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Informaciones 
matrimoniales   

35 1 1831-1836 

Legajos. 

36 1 1838-1849 

37 1 1850-1859 

38 1 1860-1864 

39 1 1865-1869 

40 1 1870-1873 

41 1 1874-1879 

42 1 1880-1884 

43 2 1885-1891 

Libros y legajos. 

44 2 1891-1909 

45 4 1892-1899 

Libros. 

46 4 1898-1902 

47 5 1902-1905 

48 4 1905-1913 

49 2 1910-1915 1 libro, 1 legajo. 

50 1 1916-1920 

Legajos. 51 1 1921-1925 

52 1 1926-1934 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Matrimonios  53 4 1724-1755 

Libros. Indios.  

54 4 1751-1769 

55 4 1767-1777 

56 5 1777-1826 

57 5 1716-1853 
Libros. Españoles, los 2 últimos 
contienen actas referentes a indios. 

58 5 1853-1901 

Libros.   

59 5 1898-1921 

60 9 1849-1930 8 libros, 1 legajo. 

Defunciones  61 6 1707-1775 

Libros. Indios.  

62 6 1764-1802 

63 6 1662-1821 
Libros. Españoles, los 2 primeros      
se refieren a indios. 

64 5 1776-1836 
Libros. Españoles, en el último 
aparecen actas referentes a indios. 

65 5 1821-1854 

Libros. Hijos legítimos.  66 4 1854-1877 

67 4 1877-1898 

68 4 1898-1909 3 libros, 1 legajo. Hijos legítimos. 

69 5 1911-1932 Libros. Hijos legítimos. 
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Serie Caja Vol. Año Observaciones 

Cofradías  

71 4 1758-1865 
3 libros, 1 legajo. Benditas Ánimas    
del Purgatorio y Nuestro Señor del 
Calvario. 

72 8 1648-1893 
6 libros, 2 legajos. Nuestra Señora de la 
Candelaria, Sagrado Corazón de Jesús 
y San Diego. 

73 7 1681-1866 
5 libros, 2 legajos. Jesús Nazareno, 
Virgen de Guadalupe, Dulce Nombre 
de Jesús y Jesús de Coloacan. 

74 5 1673-1766 
Libros. San Francisco.  

75 5 1766-1866 

76 6 1717-1865 
Libros. San José, Santa María 
Magdalena y Purísima Concepción. 

77 4 1725-1863 
3 libros, 1 legajo. Nuestra Señora del 
Rosario y Santísimo Sacramento. 

78 6 1726-1868 Libros. Santísimo Sacramento. 

79 6 1608-1865 
Libros. San Sebastián y Nuestra Señora 
de la Soledad. 

80 5 1969-1830 Libros. Nuestra Señora de la Soledad. 

81 4 1786-1865 
3 libros, 1 legajo. Nuestra Señora de la 
Soledad y Nuestro Señor de las Tres 
Horas. 

Cordilleras 82 2 1760-1912 Libros. 

Correspondencia 83 1 1706-1930 Legajo. 

Circulares 
84 5 1778-1959 

3 libros, 2 legajos. Circulares, edictos    
y cuentas. 

Fábrica 85 7 1761-1959 5 libros, 2 legajos. Fábrica y gobierno. 

Impresos 

86 9 1799-1975 
4 libros, 5 legajos. Impresos, 
inventarios, misas, obras pías                
y padrones. 

Sección Disciplinar 
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Inventario de los Archivos  
Parroquiales de Santiago, Tecali;  

San Juan Evangelista, Acatzingo; San Juan Bautista, 
Cuautinchán; y Santa María Magdalena, Quecholac, Puebla 

Se imprimió en abril de 2006 en 
ADABI de México, A.C.  

Cerro San Andrés 312, Col. Campestre Churubusco,  
04200 Coyoacán, DF, México.  

El tiro consta de 100 ejemplares. 
 


