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Planteamiento del problema 

En Cuernavaca la diócesis tiene y genera territorios para cada una de sus 

parroquias, esta misma es la encargada de generar los datos y 

actualizaciones correspondientes, no obstante, no lo ha hecho y se ignoran 

los criterios políticos, administrativos o religiosos que predominan en cada 

modificación. Se puede decir que la organización territorial ha generado 

conflictos cambiando el orden geográfico consecuencia de tensiones 

internas entre la diócesis, destacando la indefinición de los límites territoriales 

de cada parroquia.  

Con base en lo anterior es preciso levantar información cualitativa y 

cuantitativa respecto a los territorios de cada parroquia, es fundamental 

conocer con certeza cuál es la situación actual que atraviesan las juntas 

parroquiales para elaborar sus planes eclesiásticos para el ordenamiento de 

los territorios de las parroquias, existe una falta de investigaciones sobre esas 

temáticas. Es por esto que resulta relevante para a diócesis visibilizar esta 

práctica, analizar esta temática y sentar los datos base de cada territorio 

permitiendo a largo plazo tener mejor conocimiento sobre sus territorios.  

Pregunta de investigación  

¿Cuáles son los límites actuales de los 56 territorios parroquiales dentro del 

estado de Morelos; ¿y tiene como resultado la necesidad la actualización 

de estos datos, sobre territorios y nuevos territorios de las parroquias? 
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Hipótesis

 

La falta de información que corresponde a los 56 territorios parroquiales en 

el estado de Morelos y que pertenecen a la zona metropolitana (ZMC) de 

este estado, se debe principalmente a la carente actualización de 

información por parte de la Diócesis de Cuernavaca, debido a que esta 

institución ha sido la única responsable de generar los datos sobre sus 

territorios parroquiales, presentando un alto índice de abandono de esta 

práctica y destacando la definición actual de los límites territoriales de cada 

parroquia, además de la modificación en su orden geográfico. 

Objetivo 

Analizar el origen de los territorios de las parroquias dentro del estado de 

Morelos a través y desde la percepción del territorio de manera religiosa, 

con un enfoque de tiempo y espacio; de este modo poder determinar los 

territorios parroquiales actuales, localizando geográficamente las 

parroquias, capillas, emitas, barrios y sectores para determinar el uso 
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administrativo de la parroquia y conocimiento de sus feligreses, 

correspondientes a cada parroquia 

Justificación 

La presente investigación pretende hacer una revisión, un análisis y una 

interpretación en relación a los territorios de las parroquias dentro del estado 

de Morelos, partiendo desde la percepción del territorio de manera religiosa 

y las etapas históricas delimitadas por la diócesis de Cuernavaca, con fin de 

conocer los actuales territorios parroquiales, respondiendo las necesidades 

e intereses de un grupo religioso y la misma asociación religiosa, que al paso 

del tiempo han conseguido transformaciones históricas.   

Es necesario partir de un análisis del contenido y propuestas que los niveles 

de la misma diócesis han realizado y que inciden en la gestión del desarrollo 

y del ordenamiento territorial parroquial.  

  Introducción 
 

La historia de los territorios de la religión católica ha presentado y sufrido 

mucha modificación, fenómenos de retroalimentación en el territorio. La 

reforma que dio lugar a las muchas iglesias es un ejemplo de 

reestructuración territorial (el capital), ya que había mucho trabajo de 

conquista disponible primero se compartió y después se dividió; es decir las 

distintas comunidades se adhieren o no tal cual, a esos territorios 

parroquiales, modificando automáticamente y de manera considerable la 

cantidad de relaciones, estas relaciones caracterizan a las comunidades 

correspondiendo a diferentes territorios. 



 

8 
 

Esta unión entre lo sagrado y lo profano construyó un temible instrumento de 

poder en el medio de una rara y fuerte eficacia para movilizar una 

población, los hechos muestran que una estrecha relación entre la iglesia y 

el estado desemboca en un predominio y su objetivo era facilitar las 

trasferencias de riquezas y un mejor control de la población, teniendo un 

fuerte componente informativo considerando que la región fue un elemento 

activo en la creación del nacionalismo convirtiéndose la religión en un 

medio eficaz de conquista y después en un factor de identidad, llegando a 

conquistar una tierra en donde destruyeron toda historia escrita 

convirtiéndola en historia oral. 
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1.0 Contextualización 

1.1 Ubicación 

 

Área de trabajo, 

localizada dentro 

del estado de 

Morelos. 

El estado colinda 

al Norte con el 

estado de México 

y el Distrito 

Federal; al Este, 

con el estado de 

México y Puebla; 

al Sur, con Puebla 

y Guerrero y al 

Oeste, con 

Guerrero y el 

estado de México. 

Representa 0.25% 

del territorio 

nacional.  (INEGI, 

2013) 

Área de trabajo; 

Zona Metropolitana de Cuernavaca, con una extensión territorial de 

1,159.76 km2. 
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1.2 La relación del territorio y las parroquias 

 

Si bien se sabe, a largo de la historia se han presentado modificaciones en 

el territorio de las parroquias, todas estas modificaciones de una forma 

incompleta, impulsados e impuestos siempre, desde un alto poder 

económico, político y/o militar, llevado a cabo por la conquista europea y 

la misma colonización en México. Cada uno de estos impactos han dejado 

una marca, bajo la forma de reestructuración de los territorios parroquiales 

dentro del estado de Morelos.   

Esas diferentes formas  de apropiación y de transformación de la naturaleza, 

de explotación de recursos naturales y humanos, de organización de trabajo 

de distribuir el producto, de una buena organización social, cultural y militar, 

con cierta organización religiosa, a veces la ausente o la limitación de 

intercambios comerciales y culturales con un aislamiento relativo o absoluto 

todo esto da forma a las sociedades regionales autónomas, sin importar la 

constante lucha por el dominio del espacio del territorio. Bajo el yugo de la 

conquista se lleva a cabo la disolución de estas regiones autónomas como 

consecuencia de la desigual combinación de distintos procesos sociales. 

(Santos, La Naturaleza del Espacio, 2000)  

Con la gran extensión territorial que presentaba el territorio morelense y la 

poca fuerza de trabajo dieron lugar a un desarrollo desigual, la 

fragmentación de las colonias, la distribución en propiedad privada de las 

tierras de los locales y gran parte de los  baldíos públicos, la disolución del 

resguardo indígena, la desamortización de los bienes de manos muertas y 

de la iglesia, liberaron la tierra, medio de producción fundamental  que se 

reconcentro en manos de una nueva capa de gente criolla para reproducir 

y recrear la hacienda, la liberación de los esclavos, la eliminación de la 
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encomienda1, la liberación de la fuerza de trabajo; con todo esto y las 

relaciones de poder  económico, financiero  y político, se produjo un nuevo 

movimiento de integración y homogeneización de territorio que trajo a 

consecuencia la disolución de la sociedad regionales preexistentes, esto no 

fue homogéneo, sino fragmentario y  desigual.  (Ricard, 1572) 

Así como sucede en las urbes pluriculturales cada uno de los grupos 

humanos habitara barrios propios, más próximos o menos al centro citadino, 

con finalidad, a veces, de aislarse de la cultura del resto. Al hombre le resulta 

muy complicado vivir y adaptarse a esa transculturación que le da origen a 

un sitio o ciudad, el hombre necesita de tiempo para una aceptación 

racional. Precisamente dentro de aquello que todo es ciudad, los barrios 

representan la gran diferencia entre sus habitantes. 

Se percibe esa necesidad territorial, de control o de apropiación del espacio 

en los territorios de las parroquias y eso vas más allá de un nivel físico o 

biológico, es un nivel más inmaterial o simbólico, (en tanto esos seres 

imaginarios dotados del poder de alguna representación y que son los 

actores importantes que resignifican el territorio y se apropian de este. Y lo 

convierten en un territorio múltiple: según Haesbaert en  (Haesbaert, 1997, 

pág. 283),  el territorio parroquial con una combinación de controles, 

funciones y símbolos que gozan de una multiterritorialidad. 

Se ve al territorio parroquial con una perspectiva idealista, este tipo de 

territorio relacional, simbólico, hibrido, cultural y religioso pero social; con 

muchas identidades, pero con un arraigo cultural-religioso, sin embargo, 

territorios que si influenciados por los actores sociales, o culturales, pero 

 
1 La encomienda fue una vieja institución feudal, presión que ejerció la iglesia y la disminución de la 
población indígena. Institución que daba servidumbre a los “señores” a cambio de protección para los 
siervos.  
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territorios designados “desde arriba”, desde algún poder, designados por 

un actor con poder sobre estos. (Haesbaert, 1997, pág. 304)  

Sin embargo, si se lee la clasificación de los territorios por Rogerio Haesbaert 

en su esfuerzo por conseguir una tipología del territorio, haciéndolo en tres 

vertientes básicas para poder percibirlo; político o jurídico-político, cultural o 

simbólico–cultural y económico,   el territorio parroquial entra en una de sus 

categorías -la cultural o simbólico-cultural-  por tener esa característica en 

donde el territorio es producto de una apropiación simbólica de una 

colectividad, por sus costumbres, creencias, religión etc., invisible y simbólico 

del imaginario y de las representaciones de los diferentes grupos culturales 

que está dentro de este.  

Entre estos territorios parroquiales siempre habrá relación, sin importar su 

escala, un espacio con relación y determinante combinando esos procesos 

locales, urbanos con interacción con el ser humano de forma religiosa, 

siendo estos territorios unos tejidos que articulan procesos sociales, históricos 

y religiosos que se vuelven el escenario de las dinámicas de la población. 

Estos territorios construidos por las relaciones, eventos, mitos, con la 

intervención activa que tienen las personas sobre el territorio para mejorarlo 

transfórmalo o enriquecerlo, siempre con una representación territorial, la 

religiosa, Diócesis, párrocos y religiosos-feligreses. Siempre se busca la 

representación del territorio, para construirlo, proyectarlo y para las 

apropiación y control de este mismo ya sea de manera objetiva o subjetiva 

en donde la sociedad exige y reclama su territorio. (Sosa, 2012, pág. 22) 

Entonces el territorio; lugar estructurado y organizado en su espacialidad 

generado por esas relaciones que se forman entre los seres humanos y los 

demás elementos que lo conforman, claro que esta configuración depende 

de un conjunto de elementos; como la configuración del paisaje que a 
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veces afectan la distribución espacial de las actividades humanas y es 

cuando inciden en el espacio y hacen una apropiación y transformación de 

este. Así mismo pasa cuando a un grupo humano, considera que tienen la 

necesidad de modificar un territorio parroquial, así solicitando una nueva 

parroquia para su comuna, alterando el territorio antiguo, transformándolo 

y apropiándose de éste. (Sosa, 2012) 

Es por eso que este fenómeno se explica en las necesidades e intereses de 

un grupo humano y consiguen transformaciones históricas. De esta manera 

la sociedad organiza en territorio en función a sus necesidades.  

 

1.3 La percepción del territorio en su forma religiosa. 

  

En el proceso de representación, organización y apropiación 

cultural/simbólica del territorio, todo territorio ha sido marcado por los 

acontecimientos históricos, por la cultura, y hoy resulta ser “un marco o área 

de distribución de instituciones, prácticas culturales” espacialmente 

localizadas apropiados como objeto de representación y de apego 

efectivo, y sobre todo como símbolo de pertenencia religión-territorio, por 

eso es  un espacio con el cual una colectividad se identifica y representa y 

un ámbito que resulta en objeto de apropiación, construcción y cambio. 

(Haesbaert, 1997) 

 Esto es así en tanto el ser colectivo se relaciona íntimamente a la forma de 

organización social propia y localizada: comunidad, familia, pueblo; es 

decir, al arraigo territorial de la cultura, de la identidad. 
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 Es, entonces, una construcción social-religiosa, histórica y cultural, producto 

de la apropiación de poderes y relaciones sobre sus múltiples contenidos y 

energías, lo cual se plasma en una representación espacial delimitada, al 

mismo tiempo dinámico y móvil, con historia desde el conocimiento o desde 

la interpretación mítica, con escalas y niveles. (Raffestin, 1980, pág. 53)  

En (Caillois, 1942); La religión es un complejo creador, cambiante, que 

encuentra su asiento en las relaciones sociales de una sociedad 

históricamente dada, que incorpora una visión del mundo y de la vida, un 

modo de conocimiento y de comunicación que se concretan en signos, 

símbolos, imaginarios o representaciones, productos, valores, actitudes, 

discursos, prácticas y relaciones; en donde se construye identidad, se 

cohesiona la colectividad; da sentido de trascendencia.  

 Es decir, el territorio es un espacio, objeto y símbolo cultural, entra a formar 

parte , del ser colectivo, como parte indivisible de éste, marco en el cual se 

entiende a sí mismo, en su proceso histórico y en su trascendencia; En ese 

sentido, el territorio se refiere a demarcaciones y delimitaciones que no sólo 

son hechos políticos y económicos, son también y fundamentalmente 

hechos simbólicos y cognoscitivos que hacen del mismo un escenario donde 

se recrean prácticas y concepciones que reafirman la identidad y 

pertenencia. (Raffestin, 1980) 

1.4 El territorio de las parroquias 

De manera descriptiva, el territorio es el área de distribución de instituciones 

religiosa, prácticas y relaciones culturales y religiosas, como un espacio 

construido socialmente, en donde tales elementos se interrelacionan; pero 

al mismo tiempo es un objeto de representación y apego afectivo, que 
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territorializa la cultural, la religión y sus creencias y al sujeto de la cultura, 

estando en o fuera del territorio.  

Los territorios de las parroquias son un mapa imaginario del grupo que 

abarca la percepción y dimensión que este le otorga al espacio en el que 

ancestralmente se reside, es decir el espacio que domina. En él reside la 

seguridad del grupo al mismo tiempo que permite su redefinición espacial 

de acuerdo con factores que se forman en el exterior, la invasión de grupos 

más fuertes y la usurpación de la vía de la transformación de los usos del 

espacio. (Raffestin, 1980, págs. 89-92) 

El territorio aparece en la literatura y el arte de los grupos, donde éstos 

expresan los imaginarios o representaciones que tienen del mismo. Es al 

mismo tiempo objeto o escenario de ciclos rituales, de costumbres y 

tradiciones religiosas.  

Es parte de los actos que convierten en ritual los hechos terrenales y 

cosmogónicos, los hechos del poder religioso, los cuales siempre se ubican 

en un territorio, material y simbólicamente determinado.  (Caillois, 1942) 

Estos territorios parroquiales son contenido, objeto, escenario de los procesos 

de reproducción cultural de la colectividad. Desde este punto, éste puede 

significar un espacio abierto, de posesión flexible para unas colectividades, 

o un especio apropiado, continuo, limitado, históricamente propio para 

otras. (Raffestin, 1980, págs. 85-93) (Sack, 1986) 

La geografía de las religiones regala sus observaciones, pero hace a un lado 

las de carácter de poder para concentrarse en las expresiones espaciales 

del fenómeno religioso, estos fenómenos se caracterizan por las relaciones 

de poder que hay entre ellos porque  “toda concepción religiosa del mundo 

implica la distinción entre lo sagrado y lo profano, opone al mundo en el que 
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el fiel se dedica libremente a sus ocupaciones, y ejerce una actividad sin 

consecuencia para su salvación, otro ámbito en el que el temor y la 

esperanza le paralizan sucesivamente y en el que, como al borde del 

abismo, la menor distracción en el menor gesto puede perderlo en lo 

irremediable” (Caillois, 1942, pág. 11) 

Los mitos y los dogmas analizan a su manera su contenido, los ritos dan uso 

a sus propiedades de ahí nace la moralidad religiosa, los sacerdocios la 

incluyen, los santuarios, lugares sagrados y monumentos religiosos la fijan en 

la tierra y la enraízan. La religión se vuelve la administración de lo sagrado. 

Lo sagrado pertenece como a una propiedad estable o pasajera a ciertas 

cosas (instrumentos de culto), a seres (reyes, sacerdotes), a espacios 

(templo, iglesia, sagrario, territorios), a determinados tiempos (el día 

domingo, navidad, pascua, etc.).  

Sin embargo, no hay nada que pueda convertirse en sede de lo sagrado a 

los ojos de un individuo o colectiva. Tampoco algo que pueda ser 

despojado de ese privilegio. El ser, objeto o espacio consagrado puede no 

sufrir modificación aparente sin embargo su transformación es absoluta. Una 

separación tan meticulosa de los inicios de algo puro o impuro implica para 

ellos una localización distinta en el núcleo de la sociedad. (Caillois, 1942, 

págs. 67-69) 

De hecho, el centro de estos territorios (la parroquia) parece la residencia 

clara y reconfortante; la periferia el imperio oscuro e inquietante. Las fuerzas 

de bendición habitan los mástiles totémicos, usualmente nadie se atreve a 

acercarse a un lugar donde se hallan tan evidentemente concentrados 

varias potencias de algo sagrado, en estos territorios se señala la profunda 

identidad de la colectividad con las numerosas parroquias y sus capillas que 

son los puntos en torno a los cuales se ordena su existencia, es una realidad 
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en donde la capilla o parroquia son la proyección sobre el mismo suelo, los 

feligreses la proyección en la sociedad y los altares e imágenes la 

proyección hacia lo invisible, esos términos espaciales lejos de estar 

desconocidos se encuentran en todos los grados de civilización. 

La comunidad se ve encerrada dentro de un recinto imaginario, dentro de 

este territorio todo es legalidad y armonía; espacio despejado, 

reglamentado y distribuido. 

La configuración de las ciudades modernas permite notar estas 

características que son aún más perceptibles, en el plano con cierto valor 

mítico y un tanto objetivo; en el centro la iglesia o la catedral (sede de lo 

divino), el ayuntamiento, los edificios oficiales, el palacio de justicia (símbolos 

y templos de poder), teatros, museos, monumentos a los muertos (aspectos 

diversos de lo sagrado).  

En ese núcleo tranquilizador, cálido, oficial, en donde los cementerios aún 

no han sido absorbidos en el crecimiento de la ciudad, pero incluidos en el 

territorio parroquial por ser sagrado, así la oposición de lo puro y de lo 

impuro; pasando de un territorio religioso a uno laico conservando la antigua 

topografía mítica y ancestral: el bien en el centro y el mal en la periferia. 

Dentro de estos territorios parroquiales en donde la sociedad descansa y 

siente confort dentro de su territorio y en ese doble sentido de ayuda y de 

cierta competencia, de territorios. Sobre estos territorios la esencial relación 

que une al dominado y al dominador. Se crea sobre una diferencia de 

niveles energéticos que somete automáticamente el uno al otro, con el 

simple privilegio del prestigio personal quien dota de este poder (párroco) y 

además lo impone y aunque que no lo está y únicamente lo soporta, este 

actor se vuelve un personaje sagrado, además este poder confiere a la 

persona cualidades nuevas, adquiere una conducta ascética, ejemplar.  



 

18 
 

Entonces la iglesia ya no coincide con la ciudad, las fronteras religiosas con 

las fronteras nacionales, pronto la religión se adhiere al hombre y no a esa 

colectividad, es universalista y un tanto personalista, tiende a aislar al 

individuo para situarlo solo frente a un dios al que conoce menos por sus ritos 

que por una íntima fusión de criatura a creador, aumenta la importancia de 

la mística y la del culto, todo criterio exterior no parece ser suficiente desde 

el instante en el que lo sagrado se vuelve una manifestación objetiva que 

una simple actitud de conciencia, menos una ceremonia que una 

conducta profunda, es cuando se emplea la palabra sagrado fuera del 

territorio religioso parroquial, para designar a aquello a lo que cada uno 

consagra lo mejor de sus ser, a lo que venera y a lo que sacrificaría incluso 

su existencia. (Sack, 1986) (Raffestin, 1980, págs. 89-95) 

En otras palabras, esa faceta, la más importante dentro de estos territorios 

parroquiales es la religión; que no es más que una regulación de ideas 

todopoderosas e invisibles que le exigen presentar respeto del hombre y al 

mismo tiempo le ordenan y lo someten.   

La religión ha sido un trabajo humano y las religiones son su objetivo 

necesario, siendo una capital constante, capital sobre el que se ejerce un 

“trabajo religioso” posterior, pero se vuelve capital muerto si no se le agrega 

una variable, que lo construyen los fieles que forman la comunidad de 

seguidores de esta religión, la comunicación de esto sagrado se realiza 

mediante ese capital, que resulta ser la producción y la circulación de 

mensajes en el ámbito de la comunidad religiosa, resulta evidente 

mencionar la importancia de hacerlo dentro de su territorio, aunque este 

territorio cambia a través del tiempo, las separaciones dentro de estos y las 

reformas son una prueba de ello. 



 

19 
 

La historia de los territorios de la religión católica ha presentado y sufrido 

mucha modificación, fenómenos de retroalimentación en el territorio. La 

reforma que dio lugar a las muchas iglesias es un ejemplo de 

reestructuración territorial (el capital), ya que había mucho trabajo de 

conquista disponible primero se compartió y después se dividió; es decir las 

distintas comunidades se adhieren o no tal cual, a esos territorios 

parroquiales, modificando automáticamente y de manera considerable la 

cantidad de relaciones, estas relaciones caracterizan a las comunidades 

correspondiendo a diferentes territorios. 

Esa estrecha relación que siempre ha tenido el Estado y la Iglesia determina 

una religión de estado y una iglesia de estado; así el estado concedió un 

poder a la iglesia muy considerable, ya que hubo una compenetración de 

lo sagrado y lo profano, entonces la comunidad tiene vínculos político-

religiosos muy fuertes. 

Esta unión entre lo sagrado y lo profano construyó un temible instrumento de 

poder en el medio de una rara y fuerte eficacia para movilizar una 

población, los hechos muestran que una estrecha relación entre la iglesia y 

el estado desemboca en un predominio y su objetivo era facilitar las 

trasferencias de riquezas y un mejor control de la población, teniendo un 

fuerte componente informativo considerando que la región fue un elemento 

activo en la creación del nacionalismo convirtiéndose la religión en un 

medio eficaz de conquista y después en un factor de identidad, llegando a 

conquistar una tierra en donde destruyeron toda historia escrita 

convirtiéndola en historia oral. 

Con un profundo enraizamiento de lo sagrado en las conciencias en donde 

era la única base informativa sobre la cual era posible construir una 

oposición y conquista, siendo esa cristianización una manifestación 
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evidente de poder, en donde la iglesia se comportó de la misma manera 

que cualquier otra organización, buscando conquistar, expansión, 

concentrar, controlar y administrar, codificaron todo su entorno, 

fragmentando sus territorios, aislando al hombre, recursos y codificando 

cada espacio, en donde esta codificación territorial religiosa precedió a la 

codificación de estado y este la continuo, impregnando todas las 

manifestaciones de vida cotidiana. (Santiró, 2004) 

Este actor religioso se apropió y concreto un espacio; el actor territorializó el 

espacio, un territorio en donde se había proyectado trabajo, energía e 

información; en donde ahora el territorio solo revela las relaciones marcadas 

por el poder, en donde el espacio fue la “prisión original “2 . 

(Sack, 1986, pág. 219)La territorialidad se asocia con la apropiación cultural, 

simbólica, siendo esta la que marca el territorio en lo cotidiano y de manera 

histórica, convirtiéndolo en un tejido que entrelaza lo natural y lo cultural con 

una finalidad religiosa.  

Además, el territorio de estas parroquias significa que es el espacio donde 

se recrea la experiencia colectiva mediante procesos de apropiación, entre 

ellos, el simbólico, que se realiza por medio de mitos y rituales, pero también 

de tradición oral, historias escritas, etc. que intervienen en su jerarquización 

(el territorio propio de la iglesia católica, el territorio ajeno, el espacio 

sagrado, el espacio profano) con una importante diferencia, muy marcada 

que se le asigna cuando se ejerce cierto control, uso y ordenamiento social 

y que, al mismo tiempo, genera el surgimiento de lugares, ciclos, potencias 

y energías que le interesan al mismo. (Caillois, 1942) (Raffestin, 1980) 

 
2 Raffestin (1980, 102),  habla sobre el espacio es anterior a territorio, el espacio es la “prisión original”; el 
territorio es la prisión que los hombres se dan a sí mismos. 
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El territorio se convierte en un elemento de identidad de un determinado 

grupo que lo adopta como parte de lo propio y lo diferencia o caracteriza 

de lo ajeno; lo hace parte de sus componentes, de su ser colectivo en 

donde, al mismo tiempo, el grupo pertenece al territorio. (Sosa, 2012) 

Los que pertenecen al territorio religioso poseen un conjunto de elementos 

significativos, que le proporcionan un significado, como el idioma, la 

vestimenta, los mitos y ritos, la cosmovisión, los signos, símbolos, 

representaciones y actitudes, la organización social, las formas y contenidos 

de poder, el sistema de salud y el sistema jurídico propios, las tradiciones y 

costumbres, la historia compartida.  

 Dado que el territorio religioso, se presenta como un elemento importante 

de identidad social y étnica en particular, puede ser el ámbito en el cual un 

sujeto colectivo se piensa a sí mismo, asumiéndolo como parte suya y 

sintiéndose parte del mismo. 

De este modo, el territorio  se transforma en un elemento que forma parte 

de la identidad social, en el caso del territorio religioso hace referencia a la 

forma de estructurarlo, de establecer lugares sagrados y profanos, de 

otorgar sentidos y valores, así es entendido como raíz y fuente de vida, como 

origen mítico, como territorialidad del nacimiento y de la muerte una 

sociedad colectiva, en donde es representado como centro desde el cual 

se relacionan o comunican con la imagen religiosa y resulta como medio 

de reproducción social en donde se ejerce un poder por medio de formas 

de decisión y autoridad.  

En definitiva, esta sociedad doctrinal resulta ser muy arraigada a sus 

costumbres religiosas, configuran su identidad a partir de límites simbólicos 

acompañados de un intercambio de lenguajes, experiencias y distintas 

percepciones, que pueden coincidir con determinados territorios que no 
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necesariamente presentan fronteras fijas y que no son exclusivos, pero que 

se les interpreta como propios y desde los cuales se negocia la pertenencia 

y apropiación.  

En este sentido, el territorio es apoderado desde determinada matriz 

sociocultural que tiene la función de fuente para una apropiación histórica, 

y simbólica. 

Como muchas de las ciudades, México, aunque no queramos aceptar, fue 

un centro fundamental del proceso transculturación, de todos y cada uno 

de los grupos indígenas, en tanto fueran teniendo una aceptación y 

asimilación de los cambios que se presentaban, como de aquellos 

españoles, criollos, mulatos, etc., claro todos mestizos, pero en una escala 

de rangos y de verdad que esta escala racial solo se dio en México. (Icaza 

M. T., 2011) (Ricard, 1572)   

Esta diversidad social, cambiaría la imagen de la urbe, unos apelmazados 

sobre otros. Mucha diferencia de estilos arquitectónicos, contiguos o 

sobrepuestos que sorprende al transitar de un edificio a otro o en las partes 

de uno solo se puede notar esas grandes etapas.  

Con todo esto de las representaciones, aparece la cartografía y sigue el 

surgimiento de la nueva ciudad, por lo que se convirtió en un instrumento de 

poder. (Icaza M. T., 2011) 

La cartografía privilegió un orden al modelo de los comportamientos de 

poder. El actor religioso se ubica en un punto del espacio a partir del cual se 

va a representar el espacio, el punto resulta no ser privilegiado en relación 

a otros elementos; como la superficie y la línea, no aporta sino el origen de 

la representación: proporciona el soporte egocéntrico de la representación, 

una explicación de la interioridad respecto a la exterioridad. 
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A partir de estas representaciones, el actor religioso hizo una distribución de 

las superficies, implantación de nudos y a la construcción de redes sobre el 

territorio modificado, estos actos de modificación, que se volvieron algo 

esencial y observable, dividiendo cuidadosamente el espacio entre ellos 

para distinguirse de su vecino. (Gómez, Reorganizacion del Clero secular 

novohispano en la segunda mitad del siglo XVIII , 1989) 

Esta actividad no solo se trató de separación, sino de crear una diferencia, 

cuando estos actos dependían únicamente de una toma de decisiones sin 

que se le pudiera discutir, a toda esta intervención territorial se le puede 

traducir en producción territorial (Raffestin, 1980, pág. 106) que hace que 

intervenga la red territorial, en donde la sociedad no se escapó de  esa 

necesidad de reterritorializar y la nueva necesidad de organizar el nuevo 

territorio conquistado.  

 

1.5 Características del territorio parroquial 
 

De la misma manera que todo evoluciona sin duda los territorios también lo 

hacen, también sufren modificaciones y se transforman; Según Milton Santos 

en (Sergio Schneider, 2006, pág. 77) hace referencia a un término “retorno 

del territorio” en donde los territorios habitados (por personas comunes), se 

conforma con dos tendencias contemporáneas.  La tendencia de 

expansión y consecuente imposición para todos los lugares del mundo con 

el proceso de mundialización; y por otro lado la homogeneización de 

costumbres y al consumo.  

Esto quiere decir; que, si se piensa en los territorios parroquiales en el inicio 

de la historia de estos, donde los individuos estaban aislados del resto del 
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mundo y más autónomos en los espacios rurales, con sus propias creencias 

y costumbres; sin embargo, son territorios que no vuelven a ser como antes. 

No hay retorno del territorio.  Estos territorios parroquiales sufren cambios a lo 

largo de la historia a veces favoreciendo o actuando de forma 

contradictoria. Se considera que es un punto muy importante, tratando de 

territorios parroquiales, ya que siempre se modifican, sufren cambios, pero 

jamás vuelve a su estado original, por lo tanto, no hay “retorno del territorio”.  

Con base en las referencias que tiene Lopes de Souza y  Haesbaert sobre el 

territorio, si se dice que los territorios parroquiales están dictados únicamente 

por el poder, poder  que tiene la Diócesis, sin duda existe una gran influencia 

social para generar y designar estos territorios parroquiales, entonces son 

espacios determinados y delimitados por y a partir de las relaciones de 

poder que interactúan en este, definiendo así su límite; de esta manera el 

territorio puede tener una relación jurídico-religiosa.   

Se habla de límites de los territorios parroquiales, tiene la característica e 

importancia que tiene cualquier otro territorio, son determinados por las 

formas del relieve, y las relaciones de grupos humanos con estos. Estos 

territorios que se vuelven objeto de historizacion en conjunto con el grupo 

religioso que lo integra y lo traducen en un espacio sagrado o profano y 

construyen el territorio, siempre dictado desde el poder como ya se había 

mencionado, pero en consideración con el usuario del territorio.  (Sosa, 2012, 

pág. 24).  

Estos grupos humanos tienden a generar una transformación natural, 

cuando se apropian del espacio y revindican en acceso, control y uso de 

las condiciones de este territorio, el espacio territorial adquiere importancia 

cuando hay nociones de distancia,  espacio, lugar y tiempo; por medio de 

esta actividad  se vuelve cambiante y necesita nuevas formas de 

organización territorial, que incluyen las delimitaciones  territoriales, que son 
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cambiantes, dinámicas, dependientes de la actividad humana sobre las 

condiciones de espacio y tiempo – en este caso los feligreses de la religión 

católica o los mismos sacerdotes de esta religión, quienes tienen sus 

actividades dentro de cada territorio parroquial -. 

Esta relación que se genera entre la población con el espacio es 

concretada en dinámicas territoriales, desde la población de este espacio, 

los patrones de asentamiento hasta la modificación total, que es posible que 

se dé, al construirse una nueva capilla o parroquia dentro de cierto territorio 

parroquial.  Así se construye el territorio, a través de la actividad espacial 

que se da a distintas escalas, y bien el espacio adquiere nuevas formas, 

estructuras, patrones y ciertos procesos que lo caracterizan y lo clasifican 

dependiendo de su escala.  

Así bien, todo esto hace referencia donde el territorio parroquial es un 

espacio socialmente construido, en donde las fronteras no son definidas por 

alguna característica física, sino por los actores sociales que intervienen en 

él o lo transforman que lo definen y lo delimitan; esto implica que cuando se 

habla de territorio parroquial se genera una relación entre territorio como 

relación ser humano, naturaleza, espacio y tiempo. (Caillois, 1942) (Sosa, 

2012) 

De manera que los territorios parroquiales son fijos en el espacio, pero 

pueden tener cierto movimiento y esto los hace territorios móviles y además 

dinámicos, porque hay relaciones sociales proyectadas en ese espacio, 

estos territorios pueden desaparecer, aunque el espacio que le corresponde 

(la forma) no se altere de manera física, y lo vuelve territorio flexible. Viéndole 

desde esta perspectiva también es un territorio de baja definición porque 

son espacios caracterizados por la superposición de distintos territorios en un 

mismo espacio. (Sack, 1986) 
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Sin duda una característica importante de los territorios de las parroquias, 

territorios que siempre serán continuos, poseyendo una contigüidad 

espacial. Por lo tanto, un espacio para ser territorio debe mantener las 

estrategias para influenciar y tener un control de acceso a través de sus 

límites. Robert Sack en (Sack, 1986, pág. 219) sostiene que “la territorialidad 

como componente de poder, no es solamente un medio de creación y 

mantenimiento de la orden, pero es un instrumento para crear y mantener 

mucho del contexto geográfico a través de lo cual nosotros 

experimentamos el mundo y le damos significado”. 

A este concepto se le correlacionaría con lo que dice Gottmann en su obra 

el significado del territorio citado por (Sergio Schneider, 2006, pág. 73); el 

territorio se presenta de distintas maneras – geográficas, políticas y 

económica-, en donde el territorio es una parte del espacio definida por 

líneas.  

El territorio no es solamente algo físico, o no solamente son limites, líneas, no 

es solamente tierra delimitada, se convierte en un espacio que se ha 

construido socialmente, es decir, territorios parroquiales con carácter 

histórico, político, religioso, social, y cultural. (Santos, La Naturaleza del 

Espacio, 2000). De esta manera el territorio se explica y hace una referencia 

a esas relaciones que generan los seres humanos, desde el punto de vista 

de espacio, espacialidad, como el poblamiento de algún espacio, 

asentamientos y producción, la movilidad de un territorio, inmigración y 

migración. (Sack, 1986).  

Así mismo pasa cuando a un grupo humano, considera que tienen la 

necesidad de modificar un territorio parroquial, así solicitando una nueva 

parroquia para su comuna, alterando el territorio antiguo, transformándolo 

y apropiándose de este. Es por eso que este fenómeno se explica en las 

necesidades e intereses de un grupo humano y consiguen transformaciones 
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históricas. De esta manera la sociedad organiza en territorio en función a sus 

necesidades.  

Entender la importancia del territorio va más allá, (Sosa, 2012, pág. 15) 

rebasa la definición como región histórica o definición geográfica, 

ambiental, económica, social, política, y cultural separadas. Su 

configuración que incluye; a su análisis sobre la manifestación, distribución, 

localización y despliegue (espacial y temporal) de elementos físicos, 

biológicos, ecológicos, sociales y simbólicos como una particularidad del 

territorio; esto se refiere a la forma en la que dispuestos y relacionados de 

manera compleja los elementos que constituyen al territorio en este caso de 

manera religiosa, así como la relación de un territorio con otro sin importar 

su escala.  

Los territorios, incluyendo los parroquiales son un tejido que articula 

componentes físicos, sobre todo en estos territorios parroquiales se incluyen 

procesos sociales históricos que delinean su configuración tanto en su forma 

y también a relaciones de dependencia, propiedad, información etc. (Sosa, 

2012, págs. 16-18)  

(Sergio Schneider, 2006) Estos territorios parroquiales construidos por las 

relaciones, representaciones, eventos y mitos, definidos por los movimientos 

de esta población de feligreses, también construidos e influenciados por la 

concentración y desarrollo de sus actividades religiosas y culturales, con una 

valoración producida por la intervención activa que tienen las personas 

sobre el territorio para mejorarlo, transformarlo o enriquecerlo, esta 

territorialidad es la relación, el dominio y la apropiación del territorio por los 

feligreses que afecta su representación, su organización y el poder de 

configuración decidido por el poder eclesiástico.  
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La importancia de la representación de un territorio si bien, pueden porvenir 

de matices de distintas índoles, en este caso se presentan de carácter 

religioso, que son mapas que los definen, ordenan, sacralizan, historizan, 

proyectan y controlan. (Caillois, 1942) 

Tales representaciones son realizadas por actores sociales de carácter 

religioso – la Diócesis en conjunto con los párrocos designados a cada 

territorio y los feligreses-, en donde se plasman los intereses de apropiación 

y transformación del territorio, haciendo de estas un puente que une 

relaciones y las vincula no solo de manera religiosa si no con los otros de 

carácter externo, como económico, social, político, de manera de cultura 

en el proceso y la dinámica social territorializada.  

De este modo el territorio está vinculado a la relación íntima que tiene el ser 

humano con su religión, cultura y tradiciones; y no solo eso, del mismo modo 

se relaciona con los procesos de configuración de identidad religiosa, 

siendo que estos territorios se vuelven escenarios donde estas actividades 

religiosas se realizan, señalando a sus raíces que le dan vida al sentimiento 

se su ser colectivo, con un arraigo a la historia, tradiciones y creencias de un 

espacio.  

Cabe mencionar que estos actores sociales están en busca de la 

representación del territorio, y para proyectarlo, por volverlo parte de su 

esencia como una comunidad, y a causa de esto, entran en una constante 

confrontación y disputa por la construcción, apropiación y control de este 

territorio. (Sosa, 2012, págs. 20-25)  

Dicho lo anterior, después del proceso de construcción y representación del 

territorio parroquial, viene el proceso de apropiación de este, como ya se 

mencionó con anterioridad.  
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El proceso de apropiación adquiere la forma que se expresa en la 

multidimensionalidad que tiene el territorio.  (Haesbaert, 1997, pág. 280). De 

manera que es una práctica que nace de una relación múltiple de 

actividades de sacralización por medio de ritos, festividades, costumbres y 

tradiciones.  

 El territorio parroquial se vuelve el espacio que una sociedad religiosa 

reclama como propio, sin embargo, el actor de poder religioso conocido en 

este caso como Diócesis3, es el medio quien le exige y que incita a los 

feligreses a apropiarse de un territorio, este medio es el acceso, el control y 

el decide cual es el uso y la sociedad que pertenece a este.  

De ahí que el territorio parroquial, es el resultado de un proceso de 

territorialización que implica un dominio religioso y una apropiación, 

simbólica, cultural y significativa del espacio. 

El territorio parroquial se construye mediante el proceso social cultural y 

religioso que lo configuran y desde donde se co-produce. Estos territorios son 

sistemas cuya organización y límites se negocian a la magnitud o al ruido de 

las relaciones sociales, en este tipo de territorio religioso, no hay una 

negociación social, ya que los actores con el poder religioso, siendo la 

Diócesis que lo construyen solo piensan en la relación que se tiene sobre el 

territorio y dentro de este.  

La sociedad religiosa que lo ocupa, lo utiliza, lo organiza, lo transforma y, lo 

construye, con un sentido de pertenencia como posesión o como identidad 

y de acciones relacionadas con el dominio sobre el mismo.  

 
3 La Diócesis Primada de México es la comunidad católica presente en la Ciudad de México, su 

función es ofrecer servicios de impartición de justicia, servicios de administración, servicios referidos 
a las personas, como agentes evangelizadores y sus instituciones y servicios referidos a la actividad 
pastoral, y por motivos de organización, dicta las demarcaciones territoriales y fija los límites que se 
erigen en el país. https://www.arquidiocesismexico.org.mx 
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De modo que el territorio religioso es una configuración espacial organizada 

no solamente a partir de la utilización o manejo de sus recursos sino con 

objetivos de administración y ejercicio de poder. 

Es el poder religioso quienes establecen y determinan los límites, mediante 

sus prácticas de posesión, exclusión y control. No obstante, estos límites son 

también imaginarios, interpretados a veces con significaciones esencialistas, 

cerradas a veces fragmentadas, con correspondencias no claras con 

respecto del proceso territorial.  

El procedimiento de ocupación del territorio parroquial, tiene un sentido 

social-religioso, cultural e histórico, el cual propicia a generar una 

estructuración del mismo, mientras adquiere características de 

ordenamiento, y de objeto de conflictividad, al mismo tiempo le otorgan un 

contenido simbólico. (Sosa, 2012, pág. 24)Es objeto de historización en 

conjunto con el grupo o los grupos humanos que lo integran, de modo que 

es así como se explica la fragmentación en la ocupación del territorio, esto 

responde a la categorización de un territorio sagrado o profano.  

Es así que el territorio parroquial, es una construcción social realizada por la 

el actor de mando de carácter religioso y su grupo social de interés religioso, 

que son representadas como formas de organización social, redes y tejidos 

sociales, formas de acción colectiva, que se relacionan en una escala 

regional, nacional y transnacional, con múltiples conflictos, solidaridades 

territoriales, con relaciones desenvueltas en la cotidianidad de  sus ideales, 

saberes y sentidos comunes, experiencias de vida, racionalidades.  

Dada la apropiación del espacio por el grupo social, es su conciencia sobre 

el estar ahí y sentirse parte del lugar; sus concepciones y discursos, 

capacidades, intereses, actitudes y proyectos de desarrollo como individuos 

y como comunidad; sus mecanismos de información y comunicación que 
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expresan peticione y demandas, sus sueños y aspiraciones, que se 

encuentra entre estos  y con el territorio –especialmente tratándose del 

territorio histórico-religioso-, un territorio ocupado ancestralmente, integran, 

incluyen contenidos a partir de los cuales el territorio es construido, 

apropiado y transformado por este actor religioso y es que este actor y la 

sociedad religiosa le dan contenido y sentido al territorio por medio de las 

representaciones, apropiaciones, practicas e interacciones con este. Cada 

actor define su territorio, según los intereses. (Haesbaert, 1997, págs. 280-302) 

Habría que decir también que, dada la apropiación del territorio parroquial, 

esta origina cierta limitación, exclusividad o imposibilidad de acceso a este. 

Dicho lo anterior quienes poseen y controlan la propiedad del territorio 

parroquial, al mismo tiempo controlan el proceso de desarrollo de este y 

establecen una relación cercana con la sociedad que intervienen dentro 

del mismo. (Raffestin, 1980, págs. 41-44,89) 

Desde la perspectiva de ideas religiosas, el territorio se convierte en objeto 

de división para poder administrarlo; y se crean territorios a los cuales se les 

asignan habilidades, funciones, recursos, etc. que se otorgan a partir de 

dinámicas centrales y/o dinámicas orientadas a la descentralización, sobre 

las que se aplican políticas basadas en el consenso o la represión.  

Esas ideas compartidas por Claude Raffestin en donde el cree que el 

territorio es una manifestación espacial de algún poder, en este caso se 

habla de un poder religioso, pero sin duda una manifestación espacial 

gracias a las relaciones sociales que se presentan y que determinan los 

distintos grados.” El poder no se adquiere es ejercido a través de las 

relaciones de poder” (Raffestin, 1980). 
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2. Antiguos territorios parroquiales 
 

En el territorio que hoy forma el estado de Morelos, se presentaron 

asentamientos indígenas muy importantes. En el año 830 d.c. se inició la 

emigración de las tribus que salieron de Aztlán, en donde lo Xochimilcas se 

instalaron en el sur del valle de México, con el paso del tiempo estos mismos 

se expandieron hacia el sur hasta atravesar el Ajusco y se establecieron en 

Tlayacapan, Jumiltepec, Ocuituco, Hueyapan, Temoac y Zacualpan de 

Amilpas. (Diez, Bosquejo histórico-geográfico de Morelos, extracto de 

Bibliografía del Estado de Morelos, 1967) 

Los Chalcas, la segunda tribu nahuatlaca; atravesó la sierra llegando a 

fundar los poblados de Nepopualco, Ahuatlan y Totolapan.    

La quinta tribu, los Tlahuicas, ya no encontró espacio para su acomodo en 

el Valle de México y Tezozomoc los envió al otro lado del Ajusco; se 

asentaron en lo que actualmente es Cuernavaca, Oaxtepec, Tepoztlán, 

Tetlama, Jiutepec, Yautepec, Yecapixtla, formando así la provincia de 

Cuauhnáhuac, que al sur colindaba con los Cohuixcas y la sierra de 

Ocotlán, en el occidente colindaban con los Matlatzincas y al noroeste con 

los Xochimilcas. Estos asentamientos se dieron para el año 1190 de nuestra 

era.  (Diez, Bibliografía del estado de Morelos, 1933) 

A mediados del siglo XV Cuauhnáhuac se vio acosada por otro grupo 

náhuatl que se había establecido en el centro del lago de Texcoco: eran los 

Mexicas, que junto con sus aliados los Acolhuas, conquistaron Oaxtepec y 

lo que ahora es Cuernavaca, en el año 1396 y para el año 1400 Ahuitzol 

mando 400 cautivos a Cuernavaca para la construcción de un templo.  

Pero fue hasta el año 1437 cuando consolidaron su conquista, quedando así 

casi todos los pueblos de lo que ahora es la región de Morelos, sujetos a 
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pago de tributo a los señores de la triple alianza en el valle de México. En 

ese momento los pueblos estaban organizados en barrios que se 

constituyeron en la célula territorial, religiosa, económica y militar de la 

organización social. 

Mientras estuvo el dominio de la Triple Alianza el territorio se dividió en dos 

señoríos Tlahuicas, uno en donde su cabecera estaba en Cuauhnáhuac y el 

otro en Oaxtepec. 

El señorío de Cuauhnáhuac para 1519 comprendía los siguientes pueblos: 

Cuauhnáhuac, Acatlicpac, Amacuzac, Atlicholoayan, Coatlan, Huitzilac, 

Iztepec, Miacatlan, Molotla, Ocpayucan, Panchimalco, Itztlan, Teocalingo, 

Xiuhtepec, Xochitepec y Xoxoutla que le rendian tributo al señor de 

Tenochtitlan. 

Alpuyeca, Mazatepec, Tlaquiltenango, Zacatepec, Ocopetlatlan, 

Miacatlan y Huehuetlizallan; que rendian tributo a Texcoco. Convintepec, 

Xoxocotla, Tecpanzolco, Itzteyocan, Capilco, Molotlan, Miyauatlan, 

Xoxuhtlan (Jojutla) y Amacoztitlan; ellos rendian tributo a Tlacopan.4 

El señorio de Oaxtepec, se conformaba por: Oaxatepec, Amilcingo, 

Anenecuilco, Atlatlauhca, Axochiapan, Quautlan (Cuautla), Cuauhtlixco, 

Huitzilan, Itzamatitlan, Nepopualco, Oacalco, Olintepec, Tepalcingo, 

Tlaltizapan, Tlayacapan, Tlayecac, Totolapan, Xloxtoc, Xochimilcatzongo, 

Yautepec, Yecapichtlan, Atlhueliz, Tehuitzco, Tepoztlan, Ahuehuepan, 

Tzompango, Tetela del Volcán y Hueyapan, que pertenecían a la provincia 

de Xochimilco. 5 

Las dos grandes provincia Oaxtepec y Cuauhnáhuac cubrían un tributo muy 

fuerte a los mexicas. Y esta fue la organización indígena que fue encontrada 

 
4 Ver imagen 1 
5 Ver imagen 2 
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por los españoles a su llegada a estos territorios en 1519. (Diez, Bosquejo 

histórico-geográfico de Morelos, extracto de Bibliografía del Estado de 

Morelos, 1967) 

Cuernavaca era una ciudad rica, densamente poblada, de grandes 

huertas, en un terreno abrupto, de profundas barrancas cruzadas por 

puentes colgantes de madera y lianas. Dentro de ella había una fuerte 

guarnición texcocana, que garantizaba la sumisión de los Tlahuicas.  

Pero antes de la conquista de Tenochtitlan, Hernán Cortes; conquisto tanto 

la región de Oaxtepec como la de Cuauhnáhuac pensando en la 

estrategia de cortar el abastecimiento a la capital de los mexicas, que cayó 

el 13 de agosto de 1521. (Gonzalez, Cuernavaca, visión retrospectiva de una 

ciudad, 1994) 

Esta conquista fue de carácter militar y religioso: por medio de las armas se 

les sujetaron a los indios y después los frailes misioneros iniciaron su labor 

evangelizadora en los indios sometidos.  

La conquista borro las antiguas demarcaciones territoriales de estos grupos 

indígenas y se estableció ese sistema de administración colonial, el 

repartimiento6 y la encomienda. 

  

 
6 Repartimiento forzado; trabajo rotativo y obligatorio del indígena en proyectos de obra pública o trabajos 
agrícolas vitales para la comunidad con reclutamientos laborales que realizaban los españoles a indios.   
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Imagen1: mapa -El señorío de Cuahnahuac. Diseño y edición propia a partir de fuente (Diez, 

Bosquejo histórico-geográfico de Morelos, extracto de Bibliografía del Estado de Morelos, 1967)  
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Imagen 2: mapa -El señorío de Cuahnahuac. Diseño y edición propia a partir de fuente (Diez, Bosquejo 

histórico-geográfico de Morelos, extracto de Bibliografía del Estado de Morelos, 1967) 
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2.1 Expansión al territorio de Morelos. 
 

Dentro de lo que se conoció como reino de México, las poblaciones que 

forman el ahora estado de Morelos estaban incluidas en la provincia Mayor 

de México y la provincia menor de Tláhuac. En la división eclesiástica 

Morelos quedo incluido en el arzobispado de México, y de las provincias de 

evangelización perteneció, en sus inicios, a la provincia del Santo Evangelio, 

que era dirigida por los franciscanos, después se establecieron lo agustinos, 

dominicos y dieguinos. Que gracias a la Bula Alias felicis del Papa Adriano 

VI, los religiosos comenzarían la evangelización sistemática. (Chauveau, 

1988) 

Se puso en marcha el proyecto expansionista. Se enviaron a algunos 

religiosos al pueblo de Oaxtepec para que fundaran la casa —la primera 

entre indígenas— y al mismo tiempo aprendieran la lengua náhuatl y 

adoctrinaran a los indios. 

De esta manera en 1525, cuando se erigió el obispado de México, se incluyó 

en él al territorio de Morelos. 

Hubo dos clases de clero: el clero regular7 y el clero secular8. Las órdenes 

religiosas que evangelizaron el territorio de Morelos, fueron los franciscanos, 

agustinos y dominicos. (Diez, Bibliografía del estado de Morelos, 1933, pág. 

25) 

La política de Hernán Cortés, fue conservar lo conquistado y poblar la tierra. 

En esos momentos la población española era escasa y a los pocos que 

 
7Clero regular: El que realizo la obra de catequización de los indígenas en la nueva España, y para ello conto 
con un ejército de misioneros dispuestos a convertir a los indígenas a la fe católica. Compuesto por monjas y 
frailes católicos, que vivían en los conventos o monasterios, bajo la disciplina de la orden a la que 
pertenecian 
 
8 Clero secular. formado por sacerdotes que no estaban sujetos a las reglas de comunidad, que estaba 
formado por obispos, arzobispos, sacerdotes, curas doctrineros y vicarios. 
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estaban ahí, les asigno dos funciones, los soldados serian colonizadores y 

estableció la encomienda. 

Cortés procedió a la repartición de la tierra de los pueblos, incluyendo sus 

soldados. Todo el dominio surgió gracias a la encomienda impuesta por 

este. Cortes siguiendo las rutas indígenas busco los mejores sitios y que 

sirvieran para poder explorar el pacífico y de esta manera también se 

apodero del valle de Oaxaca. 

Niño de Guzmán redujo la autoridad que tenía Cortes durante su ausencia 

y con esto le trajo muchas perdidas de varias de sus posesiones y derechos; 

entre ellas la encomienda en Cuernavaca. (Diez, Bibliografía del estado de 

Morelos, 1933). 

La audiencia en el año 1527 despojo a Cortes de sus pueblos, 

adjudicándoselos a la real corona o pasándolos a la encomienda. Para 1528 

la región de Cuernavaca tuvo problemas con las autoridades. Cuando 

cortes se fue a España asigno las encomiendas de Oaxtepec a Juan de 

Burgos para que con sus tributos se cobrara una deuda. Yecapixtla se la dio 

a Diego de Olguín y a Francisco de Solís en pagos de servicios. Y 

Cuernavaca quedo en manos de juan de Altamirano. Cortes pierde esos 

pueblos incluyendo Tepoztlán, y fue hasta 1529 que inicia su señorío, al 

hacerle una donación de 23000 vasallos y la concesión del título de Marques 

del Valle y las 23 villas que fueron señaladas en la cedula real. (Diez, 

Bosquejo histórico-geográfico de Morelos, extracto de Bibliografía del 

Estado de Morelos, 1967, págs. 50-54) 

La audiencia lo fue dejando poco a poco tranquilo y todos esos pueblos 

formaron parte del marquesado del valle y en 1532 se reconoció la posesión 

de esos sitios. 
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El interés de Cortes por Cuernavaca fue muy grande, vivió en ella con su 

esposa, construyo su palacio e intento convertirla en capital del 

Marquesado. En 1550 concedió a los conventos agustinos de Zacualpan y 

de Ocuituco, la tierra en la que se hallaban construidos los conventos y 

soluciono el problema con las tierras que traían los indios de Tlayacapan; 

quito una estancia que dañaba a los vecinos de Zacualpan y restituyo la 

tierra a los indios de la provincia de Cuernavaca. 

Aunado a eso, se concedieron tierras para la instalación de ingenios de 

caña de azúcar y de molinos para metales como el de Huautla. Y Cortes 

concedió las tierras a unas órdenes religiosas: Acapatzingo, Tlaquiltenango, 

Tlatenchi, Tlaltenango, Coatlan el Rio y Yautepec. 

De este modo para 1545 el actual territorio morelense quedó comprendido 

dentro del arzobispado de México.  

La orden de los franciscanos se asentó en la parte occidental, con sede en 

Cuernavaca; la de los dominicos en el centro, controlando la región del Plan 

de Amilpas y los agustinos en el oriente y los Altos de Morelos, con su 

administración en Ocuituco. También se registró la presencia de la orden de 

los dieguinos en Cuautla y la de los hipolitanos en Oaxtepec (Diez, 

Bibliografía del estado de Morelos, 1933, pág. 56) (Mazari, 1966, págs. 117-

124). Como evidencia de esto, existen 25 conventos edificados en la 

entidad. 9 

 

 

 

 
9 Véase imagen 3 
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 Imagen 3. Mapa de conventos del S. XI en el estado de Morelos. Diseño y edición propia. Penélope 

Tinoco Lamadrid.  

1.Ocuituco 2. Tlalnepantla 3. Tepoztlán 

4.Atlatlahucán 5.Tetecala 6.Miacatlan 

7.Cuernavaca 8. Ixtla 9. Jojutla 

10. Tlaquiltenango 12. Tlaltizapán 13. Tetela del volcán 

14. Ocuituco 15. Yecapixtla 16. Yautepec  

17. Oaxtepec 18. Totolapan  19. Jantetelco 

20. Tepalcingo 21. Zacualpan de 

Amilpas 

22. Cuautla 

23. Jiutepec 24. Xochitepec 25. Jumiltepec     
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La zona del actual estado de Morelos pasó a formar parte de esa gran 

propiedad de aproximadamente 11500 kilómetros cuadrados. De esa 

superficie, Morelos ocupaba aproximadamente unos 4100 kilómetros 

cuadrados, con excepción de las zonas señaladas (Gonzalez, Cuernavaca, 

visión retrospectiva de una ciudad, 1994, págs. 9-20) que fueron otorgadas 

en encomienda, tanto a particulares como a las órdenes religiosas (Diez, 

Bibliografía del estado de Morelos, 1933, pág. 55). 

Bajo el dominio colonial, el territorio morelense pasó a formar parte de la 

provincia de México, cuyas localidades fueron incorporadas sucesivamente 

en alcaldías mayores. Tal estructura territorial comenzó a operar a partir del 

establecimiento de la Colonia10, se supone que en 1646, al denominarse 

Audiencia de México a la provincia de México, se adoptó la mencionada 

división territorial, con una delimitación más  menos definida, además de 

que se incorporaron las categorías de tenientazgos y corregimientos11; de 

esta manera, se conformaron las alcaldías mayores de Cuernavaca y 

Cuautla Amilpas, el tenientazgo de Jonacatepec, el tenientazgo y los 

corregimientos de Totolapan, Ocuituco y Tetela del Volcán, que subsistieron 

hasta 1821 (Mazari, 1966, pág. 148). 

Hacia finales del periodo colonial 1786, el territorio virreinal estaba dividido 

en 12 provincias; en la provincia de México estaba contemplada la alcaldía 

mayor de Cuernavaca, mientras que la alcaldía de Cuautla Amilpas, con 

Tétela del Volcán y Tochimilco, vuelven a estar bajo la administración de la 

 
10 Por ejemplo, la villa de Cuernavaca es declarada alcaldía mayor cuando Cortés establece ahí su residencia; 
a lo largo del siglo XVI, las diferentes cabeceras formaron parte de una u otra alcaldía o los corregimientos, 
cuyo estatus se mantenía o cambiaba según fueran las circunstancias políticas o económicas. Organización 
del territorio. (Gonzalez, Cuernavaca, visión retrospectiva de una ciudad, 1994, págs. 22-33) 
11 Corregimiento; división administrativa y territorial implantada por la corona española. 
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provincia de Puebla, a la que habían pertenecido.12 Esta fue la división 

territorial que se mantuvo hasta 1810 (Gonzalez, Cuernavaca, visión 

retrospectiva de una ciudad, 1994, pág. 30).  

2.2 Los indígenas al catolicismo  

Ese cambio que tuvieron los indígenas al catolicismo, podría decirse que fue 

incompleta e insuficiente. Es probable que se debiera a que los indios 

adquiriqron e implementaron estrategias de resistencia, de ocultamiento o 

bien porque los frailes encontraron difícil hacer su trabajo en regiones de 

difícil acceso, eran pueblos a donde los indios solían huir, pueblos 

establecidos en el monte que ayudaron a evitar los controles eclesiásticos. 

Esa conquista espiritual (tal como la denominó el historiador Robert Ricard 

hace más de sesenta años), fue errática o incompleta.  

Los misioneros se negaban a permitir la posibilidad de la creación de un 

clero indígena, sabiendo que una de las principales preocupaciones para 

la formación de un predicador, se exigía la pureza de sangre, de la cual 

carecían los naturales. Así, en esos tiempos, los dominicos se dedicaron a 

llevar una verdadera vida monacal. (Ulloa, 1977, pág. 99) 

Ciertamente, alterar y cambiar la forma de pensar, los criterios con los que 

se valora y ordena el espacio, el tiempo, el cuerpo, la vida, no es algo simple, 

menos rápida; los misioneros católicos se encontraron con diversos 

problemas; de modo que se encontraron con millones de indígenas 

llevaban una dinámica religiosa radicalmente distinta a la de ellos, fue el 

motivo de gran lucha cultural y resistencia. 

La prioridad de la iglesia, fue reprimir a los caciques y a los sacerdotes 

indígenas, brujos y curanderos que luchaban por perpetuar las antiguas 

 
12 En 1732, la alcaldía de Cuautla Amilpas y el tenientazgo de Jonacatepec formaban parte de la Provincia de 
México. Las reformas de 1786 las vuelven a ubicar en Puebla. 
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creencias: estos fueron los indios “dogmatizantes”, que habían desplegado 

y fomentad un discurso anti-católico , Richard Greenleaf (pueblos indios 

coloniales en morelos). 

En inicios 1530-1540 la iglesia y los misioneros se enfrentaron a indios con 

notoriedad y poder, que reclamaron para que los mismos indios fueran los 

que tuvieran sus propios modos de dirigirse a Dios, y también sus propios 

méritos para hacerlo. Del mismo modo se enfrentaron a las burlas de estos 

sacerdotes indios anticatólicos. Se hicieron llamados contra la opresión 

hispana, para denunciar la corrupción y la hipocresía eclesiástica. También 

se les acusaba de herejía, idolatría, hechicería dogmatizante, 

encubrimiento de ídolos, poligamia, amancebamiento y superstición. (Ulloa, 

1977, págs. 95-100) 

Casos extremos de controversia y disciplina eclesiástica, ya que 

amenazaron la estabilidad del reino. Según los frailes, era necesario aplicar 

justicia divina ejemplar. Como resultado, se contemplaron juicios a indios, los 

condenaron a travesar una vergüenza publica, se presenciaron actos de 

violencia como los azotes, se inició con la confiscación de sus bienes, se les 

desterró e incluso se les sentenció de muerte en la hoguera, este acto que 

emprendieron los dominicos fue sin alguna autorización oficial. (S., 2013) 

Era notorio que persistían los valores nativos. La devoción religiosa de los 

nuevos territorios conquistados era notoriamente barroca, cristiana en su 

formas, modo y estructura, sin embargo, en la práctica tenían influencias 

paganas. Por medio de las imágenes de Jesucristo, la Virgen y los santos, 

obran múltiples entes divinos, algunos de los cuales se agrupan en torno a la 

imagen del Diablo. 

No suficiente con las nuevas estrategias de la evangelización hace su 

aparición la Virgen de Guadalupe y fue la respuesta de Dios. Gracias a su 
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aparición y su imagen, los indios concibieron que la predicación en torno al 

Dios encarnado era verdad. 

Los Franciscanos llegan a Cuernavaca con ayuda de Hernán Cortés, 

mientras finalizaban la edificación de su convento iglesia, lo que es la actual 

catedral de Cuernavaca; aunque al parecer ya se impartía el 

adoctrinamiento y el sacramento en la capilla del hoy barrio de San 

Francisco y después en la capilla abierta.  13 (Puerto, 1966, pág. 115) 

Imagen 4: Catedral de Cuernavaca. Año 1870 (México en Fotos, s.f.)  

 
13 Véase imagen número 4 y 5 
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Imagen 5: Catedral, Cuernavaca Morelos. Año 1900. (México en Fotos, s.f.) 

Esta orden se extendió por los distritos de Cuernavaca para catequizar a los 

indios de modo que esto les permitiría edificar iglesias, de este modo se 

fundaron como centros de evangelización los conventos de Cuernavaca: 

iniciando en 1529 y finalizando en 1533-1534; el de Santiago de Jiutepec, 

terminando 1537 y el de Tlaquiltenango que terminaron los franciscanos en 

1540, pero para el año 1586 se lo apropiaron los dominicos.  La orden de los 

Dominicos llegó en 1534, fundaron el convento de Oaxtepec, después 

fundaron el convento de Tepoztlán, Tetela del Volcán, Hueyapan, 

Tlaquiltenango, Cuautla de Amilpas, Tlaltizapán, Yautepec,       

La oren de los Agustinos, llegaron al territorio morelense por septiembre de 

1534, fundaron un convento en Totolapan, Ocuituco, Jumiltepec, 

Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas, Tlayacapan, Jonacatepec, Jantetelco y 

Atlatlahucan. (Puerto, 1966, pág. 119) 
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Como ya se ha mencionado los indios aceptaron el nuevo dogma y la 

nueva organización espiritual, con cierta esperanza de en ella encontrar un 

alivio para sus dolores colectivos, quedando económicamente y social en 

la misma condición de antes: como peones y esclavos de los hombres más 

afortunados por su situación.  

La evangelización sistemática de las tres órdenes mendicantes comenzó a 

florar espiritualmente. Tras las multitudinarias conversiones, aprendieron sus 

lenguas autóctonas y confeccionaron catecismos con ese aprendizaje. Se 

administraron constantemente los sacramentos. Se enseñó la doctrina a los 

niños, quienes servían como herramienta de intérpretes para evangelizar a 

la familia. Escribía el Obispo al emperador: “Sin los frailes intérpretes que 

conocen de la lengua, somos falcones en muda”, pero “lo fueran los frailes 

sin los niños”. (Ricard, 1572) 
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2.3 Las órdenes religiosas y las haciendas azucareras.  
 

Morelos después de 1534, convertido en un feudo en donde en una parte 

se iniciaba la presencia de la industria azucarera y la nueva religión 

impuesta en el territorio. Territorios en donde no se dejaba que los indios se 

conservaran independientes y menos naturalmente, desde el punto de vista 

de la economía religiosa-política.  

Cortes introdujo en el Marquesado el cultivo de morera, la cría del ganado 

caballar mular y gusano de seda, todo esto fue éxito secundario y 

abandonado después, ante la perspectiva que ofrecía el negocio de la 

caña de azúcar. (Mazari, 1966, pág. 121) 

Esta introducción del negocio de la caña de azúcar, era un trabajo arduo y 

necesitaba trabajadores, evidentemente no pudieron ser españoles los que 

ocupaban estos bajos y peligrosos oficios; en efecto ahí estaban los indios 

para disputarlos dentro del campo de la esclavitud.  Morelos agrupo a tanta 

gente para fundar trapiches en todo el territorio, abusando de la 

colonización y el adoctrinamiento para el auge de las haciendas.  

Llegaba Fray Juan de Zumárraga, primer Obispo de México y después primer 

Arzobispado. A parte de su cargo episcopal que ocupaba, tenía el cargo 

de protector de los indios, pero como llego sin las bulas correspondientes no 

pudo consagrarse. (Seminario Conciliar Sn. José, 2018)  
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Ejecutando su cargo como protector 

de indios; empezó a tratar algunos 

asuntos en contra de los intereses de los 

españoles protegiendo a los indios de 

modo que Carlos V le asignó la 

encomienda de Ocuituco haciendo 

que pasara a la Corona.  (En la imagen 

6 puede verse el pueblo de Ocuituco 

según el plano original.)    

El Obispo Zumárraga solicitó la 

encomienda de Jumiltepec, 

Hueyapan, Coatlán del Río, Yecapixtla, 

Totolapan, Temoac y Tlacotepec, con 

la finalidad de ayudar a los gastos 

originados por los frailes. 

Imagen 6: Plano del pueblo de Ocuituco, 

según el plano original del tomo 2782 del ramo 

de tierras. Archivo general de la Nación. 

El progreso que en todo Morelos se obtenía del cultivo de la caña y las 

órdenes religiosas, con el capital recaudado de las limosnas y de legados, 

empezaron a imponerlo en negocios tales como hipotecas, tierras y 

préstamos a los trapiches de Morelos.  De ahí que, aparte del dinero de los 

franciscanos en las haciendas en apareció la Compañía de Jesús invirtiendo 

en los sendos capitales. 

El estado de Morelos siguió constituyendo un feudo, desde 1634 hasta 1800, 

en el cual se notaba como prosperaban y crecían las haciendas; siguiendo 

una política de expansión, que caracterizaba a los propietarios de estas, 
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que en su mayoría eran de órdenes religiosas. (Gonzalez, Morelos Historía de 

su integracion politica y territorial, 1988) 

Esta expansión territorial se dio como debería, de manera natural, con ese 

progreso de una expansión de las haciendas, controlando el territorio, tal 

expansión a expensas de los colindantes, a despecho de los pueblos e 

indios, que venían perdiendo sus tierras, algunas veces por venderlas 

voluntariamente, pero la mayor parte de las ocasiones eran despojos 

arreglados, pudiendo así, tener el control del territorio cediéndoselo a las 

órdenes religiosas. 

Se dieron casos injustos de apropiación y control del territorio con motivo de 

expansión de las haciendas, en donde estas se introdujeron en tierras del 

pueblo quitándoles no solo la tierra, sino también el agua. La mayoría de 

estas causaron descontento social, en donde años después se consumió no 

solo esa organización agraria defectuosa, sino la vida de muchas personas.  

Algunos de los casos de apropiación del territorio para control de este. 

Acatlicpac: indios venden “por necesidad” una caballería de 

tierra al ingenio de Temixco. 

Alpuyeca y Xochitepec: reciben la invasión del ingenio de 

Temixco despojándolos de dos sitios de estancia para ganado 

menor. 

Amacuzac: pierde gran parte de sus tierras que le tomo la 

hacienda de San Gabriel.  

Amanalco, Santa Ana: despojo de tierras por un hacendado.  

Amatitlán: mal uso y posesión de las aguas del rio, que les quitaba 

hasta el grado de hacerlos padecer sed. 

Amayuca: un expulsado por perturbar a indios en la posesión de 

sus tierras. 
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Amiahuatlán: lo que debiera ser Miacatlán: los pobladores del 

lugar solicitan real audiencia para que se les devuelva el agua. 

Que de autoridad propias les quito el dueño de la hacienda.  

Astillero: Huitzilac tuvo dificultades sobre el corte de madera de los 

montes propios de su comunidad, con la Compañía de Jesús, 

dueña del rancho Astillero. 

Barrio de la trinidad: Barrio Sujeto a Tepoztlán, es despojando de 

sus tierras, por el gobernador de la villa cabecera. 

Coatlán del Rio: pleito por sus tierras contra el Marques del Valle, 

por sus diferencias con la hacienda de Buenavista. 

Cocoyoc: pleito con los indios por robo de tierras por el dueño de 

la hacienda de Cocoyoc. 

Cuernavaca: los indios de la villa de Cuernavaca, se quejaban 

ante el Virrey por el robo de tierras para repartirlas a otros.  Los 

indios piden que se les quite la licencia para rentar sus tierras 

comunales de Santa Maria, Tlaltenango, Ahuilatlaco, por razón de 

robo de ganado con el que abastecían Cuernavaca y por temor 

a perder las tierras.  

Chamilpa: restitución de sus tierras de las cuales habían sido 

despojados por los pueblos vecinos.  

Jiutepec: los naturales del pueblo demandan por tierras que les 

robo la hacienda de San Vicente. 

Jonacatepec: dueño de hacienda de Santa Clara Montefalco. 

Jumiltepec: El pueblo sostuvo pleito contra el convento de San 

Agustín, por la petición de la restitución que los Agustinos hicieron 

sobre las tierras. Al fin, todas las tierras pasaron al poder del 

convento.  

Oaxtepec: tuvieron pleito por tierras contra el II Marques del Valle, 

quien gano el litigio por ser Oaxtepec una de las 22 Villas y lugares 

concedidos por el Emperador Carlos V. 

Los indígenas de este señorío, vinieron de menos a menos con las 

fundaciones de Ingenios cerca de su pueblo.  

Ocotepec y Santa María: litigaron por sus tierras contra el 

propietario de un rancho próximo. Santa María gano el pleito.   
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Ocotepec: el Gobernador sufre encarcelamiento por negarse al 

repartimiento de tierras del pueblo. 

Santa María Ahuacatitlán y Chamilpa: juntos por el desojo de sus 

tierras, por el arrendatario del rancho. Pleito que ganaron.  

Temixco: excesos de autoridad que autoridades de Cuernavaca 

cometían con los peones de la hacienda de Temixco.  

Apropiación de tierras a los indígenas de Alpuyeca. 

Tepoztlán: Los naturales de esta villa del Marquesado, eran por 

costumbre, herrados y maltratados. 

Tlaltenango: parece haber tenido pleito por tierras con la 

provincia del Santísimo nombre de Jesús. (Mazari, 1966, págs. 130-

144). 

De donde resulta que, esta es parte de la historia de la expansión del 

territorio de las haciendas morelenses en las tierras de los pueblos; 

permitiendo un control de este con ayuda de las órdenes religiosas. 

Es necesario recalcar que algunas de las haciendas mencionadas en los 

conflictos por apropiación de territorio, estaban a cargo de órdenes 

religiosas.  Dicho lo anterior dentro de estas haciendas o a la par se 

edificaron los conventos que al pasar del tiempo su función cambio a 

parroquia.   En la imagen 7; puede apreciarse el mapa de la hacienda San 

Vicente en Cuernavaca. Hacia 1749.  
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Imagen 7: Mapa de Hacienda de San Bisente, Cuernabaca. Morelos, 1749. AGN, Real Fisco de la 

Inquisición. AGN, Real Fisco de la Inquisición, vol. 100, f. 36. (Biblioteca Digital de México) 
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2.4 La división Política y eclesiástica del territorio Morelense 

 

Es posible que, el territorio Morelense estuvo comprendido en sectores para 

la mejor administración de la doctrina cristiana. 

Suponemos que estos sectores, probablemente sirvieron después para 

demarcar las regiones del gobierno civil, estos sectores dependían del 

Obispado de México, y funcionaban de un modo regular. De manera que 

el territorio de Morelos quedó perteneciendo a la jurisdicción del Obispado 

de México. Es por esto que parece ser la primera comprensión de territorio 

referido a una entidad. Ya que la del Marquesado de 1529, pareciera una 

demarcación limitativa, una circunscripción de carácter particular.   

La Cedula Real, dada en Toledo 1534, en donde se marcó la primera división 

territorial para el territorio, de donde se infiere la primera ley que 

conocemos, organizadora del Gobierno Civil, respecto a jurisdicciones; 

creando provincias para el desempeño del gobierno y de su administración. 

En las imágenes de la no. 8 a la no. 14 pueden apreciarse algunos mapas 

de las relaciones geográficas en ese momento.  

Morelos integró, formo pate de la Provincia de México desde 1534.  
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Imagen 8. Mapa: Atlatlahuacan, Tlayacapan. Morelos, 1539. AGN, Tierras, vol. 11, primera parte, exp. 

2, f. 30 (Biblioteca Digital de México) 
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Imagen 9.  Mapa: Relación geográfica de Huaxtepec, 1580. (Archivo General de la Nación) 

(Biblioteca Digital de México). 
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Datos de la imagen 9: “En un fondo acuareleado en azules y tierras, con 

cerros en la periferia, aparecen interconectados por caminos o por cursos 

de agua, representados al modo prehispánico, la villa de Guaxtepec, varias 

estancias (representadas como capillas), construcciones civiles, un pozo y 

dos huertas. Dentro de éstas, así como en la ribera de los cursos de agua, 

distintos árboles frutales.  

Dominan en el centro de la pintura los elementos constitutivos de la villa de 

Guaxtepec: la iglesia principal, de escala mucho mayor a las capillas de los 

alrededores. Bajo ella, o frente a ella, representado como un atrio cerrado 

y con almenas, un florido glifo combina un altépetl (un cerro con agua en 

su base, glifo de la ciudad-estado nahua), y en su cima un árbol cargado 

de frutos y vainas rojas: el huaxin o guaje, componiendo así el topónimo 

Guaxtepec. Una leyenda escribe: “La villa de Guaxtepec”. Un poco más 

abajo, una construcción sin campanario representa “la casa de la justicia”. 

Otro edificio representa el “ospital de españoles”.  (Biblioteca Digital de 

México) 
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Imagen 10. Mapa: Relación geográfica de Acapistla (Yecapixtla). Octubre 10, 1580. (Archivo General 

de la Nación) (Biblioteca Digital de México). 

Datos imagen 10 : Yecapixtla (Acapistla) tenía en 1570-1580 diecisiete 

estancias, todas a menos de tres leguas de la cabecera, la mayoría de las 

cuales desapareció en una congregación de 1603-1604   (Biblioteca Digital 

de México) 

http://bdmx.mx/detalle_documento/?id_cod=83&codigo=acapistla
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Imagen 11. Mapa: Relación geográfica de Atlatlaucan. Septiembre 17, 1580. (Archivo General de la 

Nación) (Biblioteca Digital de México). 

Datos imagen 11: Atlatlaucan tiene importancia con sus montes y su iglesia. 

La falta de centralidad de Atlatlaucan; probablemente se deba a que, 

habiendo sido un pequeño asentamiento sujeto a Totolapan y situado en la 

orilla del importante señorío de Chalco-Amaquemecan, se volvió cabecera 

http://bdmx.mx/detalle_documento/?id_cod=83&codigo=atlatlauca
http://bdmx.mx/detalle_documento/?id_cod=83&codigo=atlatlauca
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precisamente en 1579, un año antes de la elaboración de esta 

pintura.    (Biblioteca Digital de México)  
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Imagen 12. Mapa: Ocuytuco. Morelos, 1588. AGN, Tierras, vol. 2782, exp. 13, f. 8. (Biblioteca Digital de 

México) 
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Imagen 13: Mapa: Totolapa y Calayuco; Totolapa (Totolapan). Morelos, 1606. AGN, Tierras, 

vol. 183, exp. 3, f. 219.png (Biblioteca Digital de México) 

Con esto, vino luego, una segunda división; la eclesiástica que resulto ser la 

primera archiepiscopal14, por bula de 31 de enero de 1545, el Papa Paulo 

III, creo en Nueva España varios arzobispados, entre los que se contó el de 

México, dentro de este se encontraba el territorio Morelense. 

 

 
14Archiepiscopal: que pertenece o se relaciona con un arzobispo. Archiepiscopalis, latino medieval; del 
arzobispo archiepiscopus del latín tardío.   
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2.5 La organización del territorio parroquial en Morelos 

 

Como se mencionó con anterioridad en el territorio se establecieron de 

primera las distintas órdenes mendicantes; los religiosos se asentaban en las 

cabeceras para atender desde allí a los pueblos. La disputa por el control 

territorio fue común, se dio entre las órdenes religiosas y de los regulares15 

con los seculares sedaba en los pueblos sujetos; esto conjugaba con el 

deseo de autonomía de los vecinos de los pueblos menores.  

Algunos pueblos alcanzaron el título de cabecera, para esto se tomó en 

consideración distintos criterios: tamaño de población, situación geográfica, 

fechas de fundación, mercados y otros. Dado que, en las cabeceras residía 

el cura, un requisito indispensable era la existencia de una iglesia digna y 

convenientemente provista. (Zuñiga, 1985) 

Al pasar del tiempo, estas jurisdicciones políticas y eclesiásticas presentaron 

modificaciones constantes. Dando como resultado que el territorio 

Morelense quedara comprendido dentro del arzobispado de México y así 

se mantuvo. 

Hacia 1746, según los datos consignados por José Antonio Villaseñor, existían 

en la arquidiócesis mexicana 192 curatos16, 104 de ellos eran administrados 

por el clero regular y 88 por clérigos Seculares. (Villaseñor, 1746, págs. 29-32) 

 

 
15 Como se mencionó anteriormente, los regulares fueron los misioneros, monjas y frailes católicos que 
vivían en el monasterio o convento, eran ellos los encargados del adoctrinamiento de indios.  
16Curato; se refiere al cargo de un cura (el sacerdote en una parroquia), así como al territorio sobre el que se 
ejercía su jurisdicción espiritual y su capacidad de extraer rentas, que constituían su beneficio 
eclesiástico. (RAE, 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_P%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Renta_feudal
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_eclesi%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_eclesi%C3%A1stico
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Por lo tanto, la división del actual territorio Morelense quedo de la siguiente 

manera: 

1.Corregimiento de Totolapan 

2. Alcaldía Mayor de Cuernavaca 

3. Alcaldía Mayor de Cuautla de Amilpas 

4.Corregimiento de Tetela 

(Véase imagen 14) 

(Zuñiga, 1985, págs. 168-170) 

La propuesta de nuevos curatos se puso en marcha, y se agilizo la creación 

de estos. Sin duda alguna toda esta propuesta tenía una elación muy 

estrecha con el proceso de secularización de doctrinas, que en ese 

momento se llevaba a cabo.  

Poco tiempo después se emitió la orden oficial, que daba la orden de inicio 

al programa, esta fue la Cédula Real del 4 de octubre de 1749, en esta 

quedaba señalado que a los regulares se les habían encargado los curatos. 

Las instancias eclesiásticas a través de las cuales los frailes daban atención 

espiritual a la población indígena tenían un nombre que daba idea de su 

carácter temporal: eran llamadas doctrinas. (Real cédula del 4 de octubre 

de 1749, págs. vol. 69, exp. 103) 

En el momento que el adoctrinamiento en los indios se completaba, debían 

pasar a ser administrados por el clero secular. Se afirmaba que por derecho 

a los curas diocesanos les correspondía hacerse responsables de la atención 

espiritual de los feligreses. Como había llegado el momento de medir, se 
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debía llevar a cabo la separación de los regulares en los curatos que fueran 

quedando vacantes. (Real cédula del 4 de octubre de 1749, pág. exp.103) 

El programa debía aplicarse en el territorio Morelense, que este estaba 

dentro del arzobispado de México. Se había pensado en todo, incluso para 

prevenir la resistencia de los religiosos, esta transferencia se iniciaría en 

curatos que resultaran menos visibles. Los seculares suplantaron con rapidez 

a los frailes incluyendo las zonas apartadas como en el propio territorio 

Morelense.  

La secularización de doctrinas desencadenó un importante tránsito de 

personal en el arzobispado. (Icaza M. T., 2011, pág. 504) 

Muchos pueblos dejaron de ser territorio habitados únicamente por indios. 

La población de vecinos españoles, mestizos y mulatos era particularmente 

visible en las cabeceras, sin embargo, había aumentado un número 

considerable de pueblos sujetos. Ha vista de las autoridades civiles y 

diocesanas las parroquias eran la institución indicada para dar atención 

espiritual a feligreses de distinto origen socio racial.   
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Imagen 14: el territorio de Morelos hacia 1746. (Zuñiga, 1985, pág. 174) 

Al mismo tiempo que se daba ese proceso de conversión de varias doctrinas 

a clérigos, se realizaban visitas pastorales al territorio del arzobispado.  

El prelado17 pudo conocer a detalle la situación que dominaba en 

diferentes zonas. Obtuvo información útil referente a los lugares 

administrados por los religiosos: algunos curatos habían sido ocupados de 

manera interina por las órdenes, otros acababan de quedar vacantes.  

El los recorridos, el arzobispo noto que existían doctrinas muy grandes y 

prósperas. Aprovechó su presencia en estos territorios para realizar las 

gestiones administrativas necesarias, con el objetivo de evaluar la 

 
17 Prelado; Sacerdote que tiene algún cargo superior dentro de la iglesia católica. El superior de un 

monasterio, de un convento o de una comunidad religiosa de la iglesia católica. / "un obispo o un arzobispo 

son prelados". (RAE, 2017) 
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posibilidad de dividir algunos curatos, revisó los edificios existentes en las 

posibles nuevas sedes parroquiales, mandó a que se realizaran inventarios y 

audito a varios clérigos. Pudo contar con elementos para pasar a la acción 

poco tiempo después. (Gómez, Reorganizacion del Clero secular 

novohispano en la segunda mitad del siglo XVIII , 1989) 

El arzobispo tomo la decisión de secularizar a la par algunas doctrinas y 

señaló que algunos de estos curatos eran pobres, en sentido territorial por 

esta razón, argumentó, los proveería con la calidad de división territorial.  

El arzobispo tenía el objetivo de encargarse personalmente de ordenar, 

organizar y estructurar las medidas necesarias para definir y finalizar la 

creación de las nuevas parroquias.  

En la arquidiócesis de México la secularización fue aprovechada para lograr 

una recomposición de la geografía parroquial.18 

Algunas de las doctrinas mendicantes habían conservado un territorio muy 

amplio, de manera que una vez secularizadas era factible dividirlas en 

parroquias menores. El que existiera una numerosa cantidad de clérigos con 

la necesidad de un acomodo, resultaba ser una de las razones principales 

para la creación de las nuevas sedes parroquiales. Entre 1700 y 1750 una 

numerosa cantidad de jóvenes se inclinaron por ingresar al clero secular en 

el arzobispado de México. En este periodo aumentaron las opciones para la 

formación de sacerdotes; a las instituciones ya existentes, la Universidad y los 

colegios jesuitas, se había sumado el Seminario Conciliar.  (Gómez, 

Reorganizacion del Clero secular novohispano en la segunda mitad del siglo 

XVIII , 1989). 

 
18 Óscar Mazín explica que en cada diócesis, se dio un proceso distinto. Por ejemplo; en Michoacán el obispo 
Pedro Anselmo Sánchez de Tagle secularizó las doctrinas, pero no hizo una división.  Sin embargo, en México 
y Puebla estuvieron asociados la transferencia de curatos y la creación de nuevas doctrinas (Gómez, 
Reorganizacion del Clero secular novohispano en la segunda mitad del siglo XVIII , 1989, págs. 70-84). 



 

67 
 

Las parroquias recién establecidas ofrecían ingresos seguros a los curas a 

cargo de ellas, al lograr una mejor organización territorial la autoridad 

episcopal se veía beneficiada. Esto, a su vez, le permitiría a la Corona ejercer 

mecanismos más eficaces de control sobre la Iglesia y su territorio.  

Con la existencia de más parroquias el arzobispo de México se pudo contar 

con ministros en mayor número de lugares, esto facilitaba la mejor ejecución 

de sus instrucciones.  

Como se afirmó, todo el territorio Morelense quedo comprendido dentro del 

arzobispado de México y así se mantuvo durante todo el tiempo de la 

colonia y gran parte del periodo de México independiente. Fue hasta que 

por bula “Illud in Primis”19 , dada por el papa León, que se crearon varios 

Obispados, entre los cuales se encontraba el de Cuernavaca, segregando 

todo el Morelos actual, del antiguo arzobispado de México y así poder darle 

una jurisdicción eclesiástica en él, al Obispado referido.   (Vera F. H., 1894) 

De manera que, con la existencia de un mayor número de parroquias hacía 

que resultara más rápida la resolución de distintos trámites y conflictos. En su 

papel de jueces eclesiásticos, los párrocos eran los que ejecutaban los autos 

y decretos del ordinario; se ocupaban de tareas importantes: atendían 

causas civiles y criminales leves entre los indios, se hacían cargo de dar 

licencias para los matrimonios y supervisaban varios asuntos referentes a las 

cofradías.  

En la justificación para la erección de nuevas parroquias eran mencionadas 

las ventajas del aumento del número de parroquias para los feligreses. Los 

 
19 Illud in Primis: Primera carta pastoral para decreto de la creación de los obispados de Chihuahua, Saltillo, 
Tepic, Tehuantepec y Cuernavaca. 
(http://www.diocesisdecuernavaca.org.mx/Diocesis_de_Cuernavaca/Historia.html)  
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vecinos de los pueblos elegidos como sedes parroquiales podían contar con 

servicios espirituales más prontos y eficaces; los curas podían administrarles 

los sacramentos y decirles misa con mayor frecuencia. Dando como 

resultado que los fieles no descuidaran el trabajo ni familia para acceder a 

la atención religiosa. Aunque se mantenía presente la preocupación por la 

dispersión que prevalecía entre los indios del arzobispado. Con la creación 

de nuevos curatos, incluso los habitantes de pueblos pequeños podían estar 

más cerca de un ministro. El arzobispo señalaba que los fieles podrían tener 

“pronto alivio en sus necesidades”. (Cuevas, 1921-26, págs. 102-103) 

La creación de parroquias era una necesidad derivada del crecimiento 

demográfico. Había pueblos sujetos que tenían una población muy 

numerosa, lo que esto hacía que tuvieran exigencia de contar con un cura. 

Muchas veces los vecinos de estos pueblos insistían en la erección de las 

nuevas parroquias. Lograr la autonomía implicaba tener mayor margen de 

acción para cuestiones políticas y económicas. Los pueblos que adquirían 

la categoría de cabecera contaban con un gobierno propio y tenían 

mejores posibilidades de control de sus tierras y de acceso al mercado. 

Sin embargo, para los feligreses, la existencia de nuevos curatos podía 

generar situaciones desfavorables; así por ejemplo algunos pueblos, 

acostumbrados a la presencia esporádica de los eclesiásticos, debían 

habituarse a una vigilancia más rigurosa. Sus acciones podían ser seguidas 

más de cerca por los eclesiásticos del curato. 

Había posibilidad de detectar con mayor facilidad las inasistencias a la misa 

y a la doctrina, la falta de cumplimiento en los sacramentos y otras 

infracciones. La presencia constante del cura podía conllevar la aplicación 

de medidas correctivas e incluso de castigos. Los ministros gozaban de 

mejores condiciones para vigilar los pagos de los feligreses y podían 



 

69 
 

mantener bajo mayor fiscalización a instancias que hasta entonces habían 

gozado de bastante libertad, como las cofradías.20 

Para la división de los el prelado diocesano debía llegar al pueblo que 

estaba enlistado para la evaluación y  se le encargaba al juez eclesiástico 

local que hiciera una serie de averiguaciones. El punto de partida debía ser 

la pertinencia de la división. El juez debía hacer padrones de la feligresía. 

Este era un asunto crucial porque solamente era factible crear una nueva 

parroquia en pueblos con un número considerable de habitantes. (Ricard, 

1572) 

Asimismo, debían establecerse las distancias entre la cabecera y los distintos 

pueblos del curato. Si un pueblo estaba muy cerca de la cabecera lo más 

aconsejable era que fuera administrado desde allí. El juez debía detectar, o 

confirmar, la existencia de pueblos importantes que pudieran ser sedes 

parroquiales, ubicados a una distancia que hiciera recomendable su 

separación; asimismo, debía sugerir cuáles pueblos sujetos debían quedar 

incluidos en los curatos proyectados. (Zuñiga, 1985) (Ricard, 1572) 

Una parte básica de las indagaciones era: valorar las posibilidades de 

funcionamiento de un nuevo curato. El juez debía saber cuáles eran los 

recursos financieros disponibles. Debía calcular la congrua21 que quedaría 

tanto para el cura del curato original como del recién creado.  

 
20Cofradía:  hermandad, gremio, compañía, unión o reunión de individuos. Las cofradías de orden religioso, 
fundadas durante la época virreinal, jugaron un papel fundamental en la sociedad, debido a que eran una 
especie de seguridad social, en la que todos sus agremiados recibían servicio médico y al morir se hacían cargo 
de su funeral, aunque para eso debían pagar su entrada a la asociación y contribuir con obras caritativas. 
(Espinosa, 2014) 
21 Congrua Renta que debe tener el que recibe órdenes sagradas, la renta mínima con la que cada cura cubría 
su sustentamiento básico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermandad_religiosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gremio
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Este era otro tema de suma importancia para concretar la erección: los 

nuevos párrocos debían contar con lo suficiente para llevar una vida digna; 

pero, sin causar daño al cura de la cabecera. (Chauveau, 1988) 

Se dieron algunos señalamientos de la autoridad civil expresando dudas 

acerca de si los clérigos podrían cumplir bien con sus funciones. Se señalaba 

que no había suficientes clérigos versados en los idiomas de los indios. 

También los miembros del Ayuntamiento de México habían afirmado que 

había pocos clérigos titulados por idioma. Ya que en el Seminario Conciliar 

había instituido una cátedra de idioma mexicano (Archivo Franciscano, 

págs. caja 104, libro 3, i. e. 90) 

La iglesia sabía que las lenguas indígenas estaban en pleno uso en el 

territorio. A partir de 1754 estaba impulsando una campaña para lograr la 

castellanización de los indios del arzobispado. (Tanck, 1999, pág. 162) Con 

ese fin se había ordenado la erección de escuelas en los pueblos de indios, 

tanto en las cabeceras como en los demás pueblos que pudieran mantener 

a un maestro. Por lo tanto, si los indios hablaban la lengua castellana podrían 

beneficiarse porque conseguirían ennoblecer sus espíritus y salir de la 

pobreza y desnudez. 

Como se mencionó anteriormente a la provincia de México se denominó 

Audiencia de México en donde abarco todo el estado de Morelos. 

Probablemente dentro de esta nueva denominación en donde 

permanecieron las Alcaldías Mayores, Tenientazgos y corregimientos 

figuraban: La alcaldía Mayor de Cuernavaca y Cuautla, el tenientazgo de 

Jonacatepec y el de Totolapan, Ocuituco y Tetela del Volcán, que 

permanecieron así casi hasta 1821. (Gonzalez, Morelos Historía de su 

integracion politica y territorial, 1988) (Diez, Bibliografía del estado de 

Morelos, 1933) 
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Para 1786 por Ordenanza22 se dividió políticamente otra vez el territorio; en 

12 provincias, el territorio Morelense entraba dentro de la México y la de 

Puebla. La de México; se comprendía de todos los actuales territorios; 

Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Xochitepec, Tetecala, Coatlán del Rio, 

Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango, 

Tlaltizapán, Yautepec, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan. La intendencia 

de Puebla comprendía casi medio estado: Cuautla, Yecapixtla, Ayala, 

Ocuituco, Jonacatepec, Zacualpan de Amilpas, Jantetelco, Axochiapan, 

Tepalcingo, Tlaquiltenango. (Archivo General de la Nacion, págs. 

Expediente 1/Abril 15 1671-oct 1671-Expediente 4 /Noviembre 1748 ) 23De 

este modo, el territorio Morelense, perteneciendo a la intendencia de 

México, se agrando con el Tenientazgo de Jonacatepec quedando el 

territorio formado durante toda la época del México Independiente.   

 

22 Ordenanza es un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de los reglamentos, se caracteriza por estar 
subordinada a la ley. El término proviene de la palabra "orden", por lo que se refiere a un mandato que ha 
sido emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. Por ese motivo, el término ordenanza 
también significa "mandato legal". (Laureano, 2013, págs. 131-177) 

 
23 Véase imagen 15 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden
https://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumplimiento&action=edit&redlink=1
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El congreso de Apatzingán reconoció la Intendencia de México en 1814; y 

al formarse el congreso constituyente cuando se independizo el país, se 

formaron los estados mexicanos, entre ellos el México, que comprendía 

muchos partidos, incluyendo el Partido de Cuernavaca y el Cuautla de 

Amilpas ya con Jonacatepec dentro de su jurisdicción. (Mazari, 1966, pág. 

150).  

Imagen 15:  Mapa de la intendencia de México. (Zuñiga, 1985, pág. 179)  

En agosto de 1824 se da una nueva división, para el territorio de Morelos 

resultó ser más un renombramiento que de reorganización territorial, ahora 

quedo dividido en distritos en vez de Partidos. 24 

El territorio dividido en dos partidos; el de Cuautla de Amilpas y el 

Cuernavaca. Para esta época, los partidos ya indicaban una subdivisión 

 
24 Vease imagen 16 
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territorial, se podían apreciar regiones más pequeñas dentro de una más 

grande. 25  

 

Imagen 16: Mapa del Distrito de Cuernavaca en 1824. (Zuñiga, 1985, pág. 183) 

 
25 Véase imagen 17 
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Imagen 17: Mapa del distrito de Cuernavaca del estado de México, 1851. 
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3. Cuernavaca religiosa y sus barrios    

Ignorando los argumentos del arzobispo, la Corona decide disminuir la 

velocidad del programa de secularización de doctrinas. Se emite una real 

cédula que establecía que no debía transferirse ningún curato hasta quedar 

vacante. Antes de proceder a la secularización debía revisarse si era 

conveniente nombrar clérigos, para lo cual debía conocerse si los curas 

diocesanos sabían los idiomas de los indios o ellos el castellano. Además, fue 

establecido que las provincias de las diferentes órdenes religiosas 

conservaran una o dos doctrinas de las más prósperas por cada diócesis.  

Se promovió el pago por arancel en las parroquias creadas a partir de la 

secularización. El prelado26 se proponía lograr un funcionamiento igualitario 

de los curatos del arzobispado, así como evitar enfrentamientos entre los 

ministros y los feligreses. (Icaza M. T., 2011, pág. 17) 

Justamente en las décadas de 1750 y 1760 en la arquidiócesis de México 

predominaron los conflictos por aranceles; como los curas de estos territorios 

dependían más para su manutención de los derechos pagados por los 

feligreses por esto se presentaron frecuentes disputas. Otro escenario de 

tensiones en este periodo se dio entre las cabeceras y los feligreses. (Santiró, 

2004, pág. 80) 

Muchas veces los nuevos párrocos al llegar a su territorio correspondiente, 

tenían que componer la iglesia y la casa cural, así como cubrir el gasto de 

campanas y ornamentos. Por otro lado, este le pagaba de su bolsillo al 

 
26 Sacerdote que tiene algún cargo o dignidad superior dentro de la iglesia católica. 
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maestro. Esta situación, muchas veces ponía al cura en la incómoda 

situación de estar endeudado con sus vicarios. (Voz, Seminario Conciliar San 

José, 2018) 

En resumen, los curas debían garantizar el buen estado de la iglesia, así 

como el correcto funcionamiento de la parroquia. Sin embargo, los gastos 

debían estar en proporción con los ingresos.  

Tiempo adelante ocurrió un evento importante para la reorganización del 

territorio del arzobispado. No todo se resolvía con la creación de nuevas 

parroquias. Por lo tanto, empezaron a emitir cedulas reales para 

designación y reorganización del territorio. 

Muchos curatos de eran muy extensos y llegaban a incluir pueblos que 

estaban a grandes distancias del lugar de residencia del cura. Los fieles en 

tal situación carecían de educación espiritual. Para resolver esto los curas 

titulares deberían contar con los auxiliares necesarios. Esta situación anterior 

era un complemento necesario a la creación de nuevas parroquias.  

No en todos los lugares convenía erigir nuevas sedes parroquiales; sin 

embargo, debía lograrse un mejor funcionamiento de los curatos existentes. 

Los religiosos habían señalado que los clérigos contaban con pocos 

operarios en sus curatos, lo cual era señalado como un impedimento para 

que atendieran a los fieles como era debido. Al mismo tiempo, esto parecía 

un acuerdo impulsado por las autoridades eclesiásticas para hacer más 

eficiente la administración parroquial. (Icaza M. T., 2011, págs. 512-515) 
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Para la división de curatos se argumentaba que: se creaban más fuentes de 

empleo para los clérigos y se ponía al alcance de los feligreses de pueblos 

alejados mejores servicios espirituales. 27  

Se le dieron unos títulos a Cuernavaca y el relator de esto fue el gobernador 

de la villa de Cuernavaca, se vio y se midió ante todos los nobles y ancianos 

el lindero de cada barrio existente. La medición se hizo por los cuatro rumbos 

y la reedificación del territorio se hizo en siete direcciones.  

El primer barrio mencionado fue el de San Antonio (San Antón, Parroquia de 

San Antonio De Padua), para ese momento el camino de Tlapizaco (ahora 

Av. Morelos) divide por el oriente las tierras de San Francisco y por el poniente 

las de San Antón estas terminando en Chipitlán.  

En seguida se mencionan los linderos de San Francisco como el barrio de 

San Pedro iniciándose la medida en la Cruz que ya quedo perdida en los 

muros de la casa no. 128 de la calle Francisco Leyva y que marca el límite 

de San Pablo y San Francisco, territorios que colindaban con los del barrio 

de Olac en Coacaltenco (algún punto en la barranca de Coacalco, 

posiblemente final de la calle Guerrero. (Chauveau, 1988, pág. 190) 

Mencionaron el puente del Diablo en Caltenco (Limite del Barrio de 

Tlaltenango, Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros), va por diversos 

puntos hasta entrar al territorio de San Antón para llegar cerca del Calvario.  

Se menciona el Barrio de San Miguel. 

Mas adelante se menciona la tierra de los Tecpanecas que eran los del 

barrio de Tecpan, continua en medio de unas milpas hasta llegar al terreno 

 
27 En 1766 cuando el arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana inició su gestión, en la sede mexicana había 
203 curatos. Teniendo en consideración que en 1746 José Antonio Villaseñor señaló la existencia de 192 
curatos, podemos corroborar un incremento significativo: en el transcurso de 20 años fueron creados 11 
nuevos curatos. (Icaza M. T., 2011, pág. 516) 
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de la Virgen del Transito terminando en Zacatecomac, todo esto siendo 

propiedad de San francisco. (Chauveau, 1988, pág. 192) 

La siguiente medida marcada se inicia en Santa María de la Asunción 

(Catedral de Cuernavaca) indicando que “va derecho”, llegando hasta 

Ahuatepec donde después de un gran recorrido zigzagueante llega a la 

plaza de San Salvador Ocotepec, cruzando por la Sementera de Chia 

(ahora el poblado de San Lorenzo Chamilpa). 

Le sigue la descripción de los linderos del barrio de San Pablo, los cuales se 

inician en donde está la Santa Cruz, siguiendo hasta el oriente hasta la 

llanura de Zacatepec y regresa a donde empezó. Otro se inicia en el mismo 

punto, la cual toca las tierras de Panchimalco y después de pasar por varios 

sitios llega al puente por donde se pasa a Hueymac (puente de 

Atlacomulco). Ahí inicia de nuevo y termina en el muro de Ateztac, en 

donde nacen los manantiales ya que adelante está el caserío de 

Chapultepec y los terrenos de San Miguel (Acapatzingo), sigue el límite 

hasta el puente de Acapatzingo para ahí terminar.  

Otro lindero que va a dar al árbol de copal (copalcuahuitl), ahí quiebra al 

poniente hasta las tierras de Panchimalco y de ahí hasta una mojonera en 

el camino de Texalpa (pueblo cercano a Jiutepec) para terminar junto al 

puente donde empezó. 

Se dibujo un mapa en donde se apreciaba la división de los barrios. 28 

Después se explicó y se dejó claro que, una vez establecida la FE, dentro de 

los territorios, permanecería el cobro del tributo y se dio la orden para seguir 

edificando iglesias.  

 
28 Véase imagen 18 



 

79 
 

Imagen 18: Hacienda de Atlacomulco, Jiutepec y Aguatepec. 1809 autor: José María Aparicio Escala 

1250 varas. Leg. 417, exp. 26, f. 3v (Archivo General de la Nacion) 
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3.1 Los territorios, barrios y el Boletín Eclesiástico de la Diócesis 

de Cuernavaca 

Se mantuvo el orden de los barrios en el territorio, sin embargo, se aspiraba 

a poder aplicar un orden y control tanto en la aplicación de la justicia como 

en el gobierno político. Y las causas eran las quejas sobre el incumplimiento 

de los bandos y reglamentos, la falta de vigilancia y el incremento de robos, 

crímenes, malhechores, malvivientes, así como el desorden imperante en las 

calles y barrios, fueron determinantes para que se analizara la posibilidad de 

dividir el territorio en cuarteles y partidos; por lo tanto, se realizó una clara 

descripción sobre el estado de Morelos, llamado Relación de Cuernavaca. 

Publicado por el boletín eclesiástico de la Diócesis de Cuernavaca. 

El objetivo principal era unificar el espacio, determinar pequeños territorios 

que facilitaran la vigilancia, el orden y el control, de esta manera se 

permitiera el cumplimiento de las rondas diurnas y nocturnas y establecer un 

nuevo tipo de funcionario, que sin tener poder pudiera realizar la vigilancia, 

el control efectivo y la aplicación rápida en primera instancia de la justicia. 

Estas nuevas figuras fueron los alcaldes de barrio, quienes debían de ser 

personas reconocidas y nombradas por el Virrey. (Franyuti, Control y orden: 

problemas y practicas politicas del alcalde de barrio., 2013) 

Se solicitó por el Alcalde Mayor de Cuernavaca Don Lorenzo Antonio y 

Troncoso, se realizará un mapa de los pueblos de la jurisdicción con lista de 

ellos, distancias y rumbos. Para que a los 15 días posteriores se realizara ante 

el juzgado una publicación de expedientes para entregarle a los tenientes 

de los partidos cada descripción.  

En él se habla de una población de trecientas catorce familias de españoles, 

mestizos y mulatos y setecientos veintiún indios, distribuidos dentro de los 

barrios de San José Tlaltenango, San Jerónimo Cocotzingo, San Gaspar 
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Tetela (hoy Tetela de los Santos Reyes), Santa María Ahuacatitlan, San 

Lorenzo Chamilpa, San Salvador Ocotepec, San Nicolas Ahuatepec, San 

Miguel Chapultepec, San Diego Acapatzingo, y San Antonio Analco (hoy 

San Antón).  

Huitzilac con doscientos cuarenta y medio tributarios y en Cuauhxcomulco 

solo ochenta y un. San Francisco Texalpa (lo que ahora es un barrio en 

Jiutepec, ahogado por la ciudad industrial del valle de Cuernavaca 

CIVAC), en donde su parroquia atendía la necesidad de ciento noventa y 

seis habitantes.   

Santiago Xiutepec contaba con ciento cincuenta tributarios y treinta y 

nueve familias de españoles, mestizos y mulatos. Su Parroquia fue 

reconstruida a principios del siglo XVII; a este estaban sujetos los pueblos de 

San Vicente Zacualpan (hoy el municipio de Emiliano Zapata) y Santa Ana 

de Amanalco (hoy la colonia Amatitlán de Cuernavaca), San Vicente, San 

Mateo Tetecala (hoy Tetecalita), San Bartolome Atlacholoaya y Nuestra 

Señora de la Asuncion Temilcingo. 

San Juan Evangelista Xochitepec tenía la función de ayuda a la parroquia 

de Cuernavaca; a esta división estaba sujetos el pueblo de Acatlipa y 

Temixco. Tetlama con veinticinco tributarios, San Sebastián Cuentepec con 

setenta y dos, San Francisco Ahuehuetzingo con diez y Xoxocotla con 

sesenta y siete.  

San Miguel Mazatepec con un convento pequeño que tenía la función de 

convento de visita. Este pueblo resulta importante ya que se le considera la 

población más antigua de Morelos. 

San Francisco Tetecala tiene ciento setenta tributarios y catorce familias, San 

Gaspar Coatlán con setenta y dos tributarios y siete familias, San Miguel 

Cuautla (hoy Cuauhtitla) con veintiún tributarios y once familias. San Juan 
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Huaxintlan, un pueblo al límite del estado colindando con el estado de 

Guerrero. Del convento de Zacatepec dependían San Juan Cuauhtetelco, 

Cuentepec, Tetlama, San Salvador Miacatlán con diecinueve tributarios y 

diecinueve familias.  

De Mazatepec dependían San Esteban Tetelpa, San Juan Pachimalco y la 

Natividad Tlatenchi.  

San Miguel Xoxutla compuesto de once pueblos; Tlaquiltenango (Convento 

de Tlaquiltenango), Tlayohualco, Nexpa, Tetecala, Teocalzingo, San Mateo 

Ixtla (Hoy Puente de Ixtla), Santa Ana Cuauhchichinola, San Juan Bautista 

Tequesquitengo y el pueblo de San Francisco Amacuzac. 

El de Yautepec abarcaba a parte de sus pueblos colindantes como San 

Juan (ahora barrio), Santa Catarina Itzamatitlan, Santa Ines Coacalco. 

Tepoztlán también dependiente de Yautepec y su parroquia con sus 

pueblos dependiente: Santa Catarina Zacatepec que tiempo después 

cambio de nombre a Gabriel Mariaca. San Andrés de la Cal, Santiago 

Tepetlapa, La Magdalena Amatlán, San Juan Tlacotenco y San Salvador 

Ixcatepec.  

El tercer curato de este partido es el de Santo Domingo Huaxtepec, a una 

legua de Huaxtepec el convento principal el de nuestra Señora de 

Guadalupe Pazulco.  

A tres leguas al sur de Yautepec, el pueblo de Santo Domingo Ticumán y en 

su cercanía la hacienda de Xochimancas. Le sigue San Miguel Tlaltizapán 

con su propio convento. 

El partido de Xonacatepec (hoy Jonacatepec), tenía catorce pueblos 

dependientes reducido dos curatos perteneciéndole a Xonacatepec los 
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pueblos de Amacuitlapilco, Atotoilco, Tepalzingo, Atlacahuayola, Tetela 

(Tetelilla), Tlalistac (Telixtac) y Ayoxochiapa (Axochiapan). Con su convento 

fundado en el siglo XVI y contaba con cinco religiosos para su 

administración.  

El curato de Xantetelco (ahora Jantetelco) tenía sujetos a los pueblos de 

Chalcatingo, Amayuca, Tlayecac, Huichililla y Xalostoc. Con su convento 

del siglo XVI. 

El curato de Yecapixtla tenía sujetos a los pueblos de San Sebastian 

Achichipico, San Francisco Texcala y San Agustin Xochitlan. 

El partido y curato de Tepalcingo cuenta con su iglesia barroca. Habría que 

mencionar que para ese momento el número de ingenios y trapiches de 

esta jurisdicción de Cuernavaca era de treinta y uno y la cantidad de 

esclavos que en ellos laboraban era de mil seiscientos.  (Troncoso, Marzo 22, 

1743) 

Como se describió en lo anterior, se realizó la descripción de los pueblos, 

partidos y curatos dentro de la jurisdicción de Cuernavaca y posterior el 

mapa se dibujó como fue solicitado, se dibujó un mapa de los pueblos 

dentro de la jurisdicción de Cuernavaca con lista de ellos, distancias y 

rumbos. 29 

 

 

 

  

 
29 Véase imagen 19 
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Imagen 19; Mapa de la Villa de Cuernavaca y su jurisdicción. Lorenzo Antonio Correa y Troncoso. 

Archivo general de indias. (Troncoso, Marzo 22, 1743) 
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“Relación de los 80 pueblo de la Jurisdicción de Cuernavaca” 

 

1. Quernavaca                         La Asunción de Cuernavaca 

2. Tlaltenanco                          San José Tlaltenango 

3. Sn Geronimo                        San Jerónimo Cocotzingo 

4. Tetela                                  Los Santos Reyes Tetela 

5. Sta Maria                            Santa María Ahuacatitlan  

6. Chamilpa                           San Lorenzo Chamilpa  

7. Ocotepec                              San Salvador Ocotepec 

8. Aguatepec                          San Nicolas Ahuatepec 

9. Chapultepec                       San Miguel Chapultepec hoy 

San Juan Evangelista  

10. Acapatzingo                        San Miguel Arcángel 

11. Sn Anto                                 San Antón Analco 

12. Guichilac                               San Juan Bautista Huitzilac 

13. Cuaxomulco                         San Buenaventura 

Coaxomulco 

14. Texalpa                                 La Asunción de Texalpa  

15. Xiutepeque                           Santiago Xiuhtepec 

16. Zacualpa (San Francisco)  Hoy Emiliano Zapata 

17. Amatitlán                              Trasladado a Cuernavaca 

18. Tesoyuca                               Santa Ana Tezoyucan   

19. Tetecalita                              San Mateo Tetecalita  

20. Atlacholoalla                        San Bartolome Atlacholoaya  

21. Temilcingo                          La Asunción de Temilcingo 

22. Xochitepec                           San Juan Evangelista 

Xochitepec 

23. Acatlipa                                San Andrés Acatlipa  

24. Tetlama                                San Agustín Tetlama 

25. Quentepec                           San Sebastián Cuentepec  

26. Miacatlan                             San Salvador Miacatlán  

27. Quatetelco                           San Juan Cuauhtetelco 

28. Masatepeque                      San Lucas Mazatepec 

29. Sn Franco                             San Francisco Tetecala 

30. Coatlan                                 San Gaspar 

31. Sn Miguel Quautla            San Miguel Cuauhtitla 

32. Cuauhchichinola                 San Francisco de Paula 

Cuauhchicinola 

33. Guaxitlan                             San Miguel Huajintlan  

34. Amacusac                            San Francisco Amacuzac  

35. Teguistla                              San Pedro Tehuixtla 
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36. Tequesquitengo                 Pueblo desaparecido, iglesia 

bajo la laguna 

37. Yxtla                                     La concepción de Puente de 

Ixtla  

38. Xoxocotla                          San Felipe Apóstol Xoxocotla 

39. Agueguecingo                    San Francisco Ahuehuetzingo 

40. Alpuyeca                             La Purísima Alpuyeca 

41. Tetelpa                                San Esteban Tetelpan 

42. Panchimalco                     San Juan Panchimalco 

43. Tlatenchi                             La Natividad Tlatenchi 

44. Xoxutla                                San Miguel Jojutla 

45. Tlaquiltenango                  Santo Domingo Tlaquiltenango 

46. Tepostlan                          La Natividad Tepoztlán  

47. Sta Catharina                    Santa Catarina Zacatepec 

48. Sn Andres                          San Andrés de la Cal 

49. Sn tiago                              Santiago Tepetlapa 

50. Amatlan                          La Magdalena Amatlán  

51. Sto Domingo                  Santo Domingo Ocotitlan 

52. Sn Juan                            San Juan Tlacotenco  

53. Yautepec                        La Asunción Yautepec 

54. Sn Tiago                        Barrio de Santiago 

55. Sn Juan                           Barrio de San Juan 

56. Ticuman  

57. Tlaltisapan                     San Miguel Arcángel Tlaltizapan 

58. Guacalco                        Santa Inés Oacalco 

59. Zamatitlan                     Santa Catarina Itzamatitlan 

60. Guastepeque                Santo Domingo Oaxtepec 

61. Pazulco                          Nuestra Señora de Guadalupe 

Pazulco 

62. Yacapixtla                       San Juan Yecapixtla 

63. Texcala                           San Francisco Texcala 

64. Achichipico                    San Sebastián Achichipico 

65. Xochitlan                        San Agustín Xochitlan 

66. Tecajeque  

67. Xonacate                        San Agustín Jonacatepec 

68. Xantetelco                      San Pedo Jantetelco 

69. Chalcatzingo                  San Mateo Chalcatzingo 

70. Amalluca                        Santiago Amayuca 

71. Tlayecac                         San Marcos Tlayecac 

72. Xalostoc                         Santa María Xalostoc 

73. Huichila                          Santo Tomas Huichililla 

74. Tepalsingo                     San Martin Tepalcingo 

75. Atotonilco                     Santa Mónica Atotonilco  

76. Atlacagualolla               San Miguel Atlacahuayola 
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77. Tlalistac                          Santa Magdalena Telixtac 

78. Tetela                             Santo Tomas Tetelilla 

79. Alloxochiapan               San Pablo Axochiapan 

80. Amacuitlapilco             San Gabriel Amacuitlapilco 
 

(Chauveau, 1988, págs. 264-269) 

 

3.2 La transformación del territorio parroquial en Morelos; 

reformas e iniciativas  

Si bien, el territorio se mantuvo con cierto orden y control, no dejaban de 

presentarse dificultades para mantener una estructura parroquial basada 

en la separación étnica, ya que estaban en desacuerdo con la evolución 

demográfica, social y económica de la ciudad y en el marco de una 

política reformista que pugnaba por la secularización y la castellanización. 

Se plantearon una reforma de un orden eclesiástico-parroquial superpuesto 

en su territorialidad, con la intención de la división étnica de los feligreses, 

muy distinta a la otra, en el que la territorialidad prescindía de las cualidades 

de los individuos. (Santiró, 2004) 

Sin embargo, se llegó al punto en donde está situada la reforma parroquial 

aplicada por el arzobispo Francisco A. Lorenzana. Una iniciativa 

transformadora del arzobispo, unida a la coyuntura de curatos vacantes y a 

las peticiones de determinados párrocos de la ciudad. Los párrocos a favor 

de esta permitieron llevar a cabo la reforma con relativa rapidez.  

Al mismo tiempo se terminaba el proceso de secularización de las parroquias 

indias y se continuaba con la creación de nuevas escuelas para indígenas, 

el arzobispo procedía a desarrollar el proyecto, en el que se redistribuirían los 
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territorios parroquiales, según criterios de superficie y número de feligreses, 

sin atender a su división étnica.  

Se presentaron propuestas con planos incluidos,30 en la cual se abolía la 

diferencia entre parroquias de indios y parroquias de españoles con la 

finalidad de evitar que los curatos “siguieran la suerte de las personas”. En su 

lugar se proponía la creación de más parroquias a partir de la redistribución 

del espacio y la población.  

Tres elementos que sobresalen de esta reforma parroquial. Primero; realizar 

una división racional del espacio en el que se conjugase superficie y 

población. Segundo; el aumento del número de parroquias, de tal forma 

que la secularización de las doctrinas dio paso a un proceso de subdivisión 

de los antiguos curatos, al igual que en el resto del arzobispado de México. 

Tercero; aunque la mayoría de las nuevas parroquias conservaba las 

advocaciones y templos empleados con anterioridad, la reforma generó un 

verdadero nuevo orden parroquial por la modificación del territorio -

ampliación o disminución del mismo-, pero, sobre todo, por el abandono del 

criterio étnico para establecer la feligresía. (Héctor Mendoza Vargaz, 2003, 

págs. 190-192) 

Las parroquias ya no serían más la parroquia de los españoles residentes en 

la traza, sino la de todos los habitantes asentados en su reciente territorio. 

Desde el punto de vista del reformismo borbónico, ya no era necesario 

mantener parroquias según la etnia de los feligreses. Este nuevo orden 

parroquial capitalino es el que apareció reflejado en el padrón del 

arzobispado de México de 1777. (Pescador, 1992, págs. 31-34) 

 
30 Las primeras representaciones de la nueva división parroquial será la que aparece en el plano de 
la ciudad de México de Ignacio Castera de 1776-1778. (Franyuti, Ignacio de Castera : arquitecto y 

urbanista de la Ciudad de México, 1777-1811, 1997, págs. 135-136) 
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Indiscutiblemente resultaría pertinente presentar un plano de Cuernavaca 

con la reforma de orden parroquial aplicada en los territorios, sin embargo, 

no se cuenta con un archivo, debido a la perdida de estos documentos 

durante el movimiento armado de la Revolución Mexicana 1910-1917. A 

pesar de lo anterior, para ejemplificar se encontró la primera propuesta de 

ordenamiento territorial parroquial en la ciudad de México, propuesta por el 

Arzobispo Lorenzana y dibujada por el urbanista Ignacio Castera entre 1776-

1778. (véase la imagen 20). 

    

 

 

Imagen 20: El nuevo Orden Parroquial 1690-1768. (Santiró, 2004, pág. 21) 
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De modo que así mantuvieron su organización; estas parroquias y sus 

territorios se mantuvieron como un “departamento” que mantuvo unida o 

dio cobijo a una parte importante de la sociedad. 

Sin embargo, a partir de esta consolidación y estabilidad gracias a las 

reformas, cedulas y decretos, se fueron desarrollando todo un conjunto de 

elementos, formas que al final contribuyeron a fijar, un territorio parroquial. A 

partir de aquí, esa estabilidad se aprecia en la estructura parroquial y en el 

número de feligreses por territorio parroquial, como en los vínculos, 

dependencias y relaciones entre la parroquia y los párrocos. Así, con una 

mayor presencia de feligreses en la diócesis, llega el momento como se 

mencionó anteriormente, en el que la diócesis agrega parroquias, 

fragmenta o extiende su territorio, debido al fuerte incremento del número 

de feligreses por parroquia. (Pérez., 2017, pág. 373) 

A pesar de las cartas pastorales, en las cuales se difunden las reglas de la 

iglesia, parecen insistir en que los clérigos, los párrocos y curas de almas no 

deben relacionarse y mezclarse con sus feligreses más allá de una relación 

pastoral y de alguna forma represora de los incumplimientos morales y 

religiosos de sus parroquianos. Tanto de manera social en el que los curas 

desempeñan su labor, como el propio origen social de los párrocos, les 

obligaba de alguna o de otra forma a mantener ciertas relaciones y un tipo 

de sociabilidad que no siempre era bien vista por la jerarquía eclesiástica.  

Si bien, una cosa eran las reglas oficiales de la Iglesia y otra la realidad de la 

vida cotidiana de unas comunidades cerradas y auto gestionadas en las 

que el peso de la tradición y el poder del concejo eran muy fuertes. Así, el 

cura párroco en su papel y comportamientos sociales ha de verse en el 

propio contexto territorial y social en el que desempeña una labor pastoral, 

que en muchos casos se hace extensiva a otros ámbitos de marcado 

carácter social y económico. (Pérez., 2017, pág. 376)  
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Los años que siguieron a este proceso de reorganización social, fueron los 

de un aumento considerable de parroquias. De este aumento, que resultó 

de dividir los antiguos curatos y de agregar nuevos pueblos a sus 

correspondientes cabeceras eclesiásticas, debió resultar un proceso de 

recomposición del clero. Si la separación de las doctrinas y la pérdida de 

muchos bienes luego de los litigios, esto representó para las órdenes 

religiosas una especie de muerte civil, la proliferación del clero diocesano 

en el horizonte parroquial llevó consigo a cientos de comunidades la 

presencia del modesto “cura de pueblo”- párroco. (Gómez, Reorganizacion 

del clero secular novohispano en la segunda mitad del siglo XVIII, 1991) 

El aumento del clero coincidió con una reorganización de la geografía 

diocesana que multiplicara las parroquias. Así la secularización de doctrinas 

contribuyó a reorganizar el sistema parroquial. 

Dicho lo anterior, las parroquias y su organización que la compone han 

seguido jugando un papel importante en la sociedad y en su comunidad.  

Ahora bien, a partir de esta unidad organizada de carácter social y religioso, 

la parroquia que encerraba todo un conjunto de elementos claramente 

interrelacionados y no siempre fáciles de valorar en su dimensión e 

incidencia. Así, más allá de su tipología y del clero parroquial, está la propia 

comunidad parroquial que es parte fundamental en torno a la que gira todo 

un conjunto de relaciones políticas, sociales y económicas en el seno de la 

propia comunidad y en sus conexiones externas. (Perez, 2005) 

La parroquia se consolidó y así se mantuvo como centro de referencia y 

núcleo básico de las prácticas de religiosidad de la comunidad católica. 

Y en efecto, el territorio Morelense, tanto el proceso repoblador que a lo 

largo del tiempo determinó el sistema de poblamiento, como la presencia 

hegemónica de miles de pequeñas comunidades que pese a estar 
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vinculadas a diferentes unidades jurisdiccionales señoriales mantuvieron una 

plena autonomía y dominio territorial, no sólo condicionaron el modelo y la 

tipología parroquial, sino también las dependencias y relaciones de cada 

uno de sus componentes en tanto en cuanto curas y feligreses estuvieron 

sometidos a un régimen concejil que, además de dirigir la vida comunitaria, 

participaba junto al párroco en la gestión de la parroquia y de forma directa 

en la fábrica y sostenimiento de la iglesia parroquial. 

La configuración parroquial dada en el territorio Morelense en torno a estas 

pequeñas comunidades parece justificar, a diferencia de otros territorios, 

tanto la presencia de un número de clérigos acorde con las necesidades 

parroquiales y pastorales, como la existencia de los cabildos parroquiales 

sostenidos y controlados por los propios concejos locales a partir de los 

derechos concedidos.  

 

3.3 La transición del territorio morelense después del orden 

parroquial  

La intervención de la religión católica, de los misioneros y de la autoridad 

eclesiástica en el territorio morelense, ya mencionado con anterioridad; 

permitió que se establecieran centros de evangelización, centros de 

atención médica y centros de producción, que sin duda dio paso y 

condiciono la conformación y estructuración espacial del territorio 

morelense que cedió la estafeta de control total al gobierno y de sus 

repercusiones en el presente.    

Para 1786, como se ha dicho;  el territorio estaba dividido en 12 provincias; 

en la provincia de México estaba contemplada la alcaldía mayor de 
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Cuernavaca, mientras que la alcaldía de Cuautla Amilpas, con Tetela del 

Volcán y Tochimilco, vuelven a estar bajo la administración de la provincia 

de Puebla, a la que habían pertenecido.31 Esta fue la división territorial que 

persistió hasta 1810 (Diez, Bibliografía del estado de Morelos, 1933) 

(Gonzalez, Cuernavaca, visión retrospectiva de una ciudad, 1994) (Véase 

imagen 21 y 22) 

Las propiedades de los herederos del Marquesado del Valle de Oaxaca se 

fueron diseminando entre la población, ya sea por venta o por censo 

enfitéutico32, esta práctica fue finalmente abolida. En su lugar se 

conformaron grandes haciendas33, la mayoría de las cuales ya existía al 

inicio de la lucha independentista. “El año de1810 encontró a la región en 

pleno desarrollo agrícola. La guerra detuvo el progreso, pero no destruyó al 

 
31 En 1732, la alcaldía de Cuautla Amilpas y el tenientazgo de Jonacatepec formaban parte de la 
Provincia de México. Las reformas de 1786 las vuelven a ubicar en Puebla. 
32 La enfiteusis en latín Emphyteusis, también denominado censo enfitéutico, es un derecho real 
que supone la cesión temporal del dominio útil de un inmueble, a cambio del pago anual de un 
canon o rédito y, asimismo, de un laudemio por cada enajenación de dicho dominio, en su caso. 
33 Como ya se mencionó; muchas de las haciendas entraron en conflicto o litigio.  
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naciente latifundismo” (Diez, Bibliografía del estado de Morelos, 1933, págs. 

59-81) 

Imagen 21: Mapa de la intendencia de México 1786 (Zuñiga, 1985, pág. 179)  
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Imagen 22: Mapa del territorio de Morelos 1792. (Zuñiga, 1985, pág. 180) 

La conformación territorial de la región morelense sufrió muchos y distintos 

cambios a lo largo del siglo, debido sobre todo a su situación, la de un 

espacio sujeto a jerarquías mayores.34 Como resultado de la Constitución de 

1824, se crearon los estados de la República, integrados por las mismas 

provincias o intendencias virreinales; la gran extensión del Estado de México 

fue en general dividida en ocho distritos, de los que el segundo fue el distrito 

de Cuernavaca, conformado por los partidos de Cuernavaca y Cuautla 

Amilpas, anteriormente alcaldías mayores. (Véase imagen 23). 

 
34 Para mayor comprensión de esta evolución política y administrativa del territorio; es posible 
consultar el material cartográfico de Zúñiga, María Guadalupe en Geohistoria de las divisiones 
territoriales del estado de Morelos, 1519 – 1980 
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Imagen 23: Mapa del distrito de Cuernavaca en 1824. (Zuñiga, 1985, pág. 183)  

Sin embargo, en 1827, se sancionó la existencia legal del Estado de México; 

aquí, al distrito de Cuernavaca se le reconoció la subdivisión en los partidos 

de Cuernavaca, Cuautla y Jonacatepec. Y fue en1836, España reconoce 

la independencia mexicana y los estados se convirtieron en departamentos. 

En el departamento de México había 13 distritos, uno de ellos el de 

Cuernavaca (partidos de Cuernavaca, Ciudad Morelos y Jonacatepec) 

(Diez, Bibliografía del estado de Morelos, 1933, págs. 83-95) 

En 1847 se presenta una división del distrito de Cuernavaca; por una parte, 

se erigió la municipalidad de Jojutla, constituido por esta localidad y los 

pueblos de Panchimalco, Tlatenchi y Tequesquitengo, además de la 

ranchería de Chisco; la cabecera de la municipalidad de Miacatlán pasó a 

Mazatepec.  

En 1848, se formó el partido de Yautepec con las municipalidades de 

Yautepec, Tlalnepantla, Cuautenco, Tlayacapan y Totolapan, estas tres 

últimas segregadas del distrito del este y agregadas al de Cuernavaca; 
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también se creó el partido de Tetecala con las municipalidades de Tetecala, 

Mazatepec, Ixtla, Jojutla y Tlaquiltenango; la localidad de Zacualpan 

Amilpas se segregó del partido de Morelos para integrarse al de 

Jonacatepec; la municipalidad de Yecapixtla se separó de Jonacatepec 

para agregarse al partido de Morelos. 

En 1849 se adecua la creación del distrito de Morelos, con los partidos de 

Morelos, Yautepec y Jonacatepec; desacataron la medida los 

ayuntamientos de Ocuituco, Zacualpan Amilpas y Yautepec, negando 

obediencia a la prefectura de Cuernavaca; sólo la constitución de 

Yautepec como un nuevo partido calmó la situación. (Véase imagen 24) 

Imagen 24: Mapa del distrito de Cuernavaca 1850. (Zuñiga, 1985, pág. 187) 

En 1855, en el Estatuto Provisional para el Gobierno Interior del Estado de 

México, se reconoce la existencia legal de los distritos de Cuernavaca y 

Morelos, así como la jurisdicción de cada uno de ellos. El de Cuernavaca 
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quedó formado por los partidos de Cuernavaca, Yautepec y Tetecala; el de 

Morelos por Morelos (Cuautla) y Jonacatepec. (Mazari, 1966, págs. 172-175) 

(Diez, Bibliografía del estado de Morelos, 1933, págs. 98-100)  

Durante el año de 1856 se dio un intento de anexión territorial por parte del 

estado de Guerrero, que reclamaba se le cedieran los distritos de 

Cuernavaca y Cuautla, en compensación por los gastos originados durante 

la revolución de Ayutla; se resolvió favorablemente la demanda 

guerrerense, pero localmente, los diputados del estado de México 

revocaron la decisión. Se propuso que se erigiera un nuevo estado, siendo 

este el de Morelos, propuesta que fue rechazada completamente por el 

Estado de México. Sin embargo, ninguna de esas dos propuestas fue 

aceptada y la región continuó con su status original. (Mazari, 1966, págs. 

171-173) 

Habría que mencionarse también que para el año 1961 se presentó un 

decreto, por el Congreso del Estado de México en donde dividía 

políticamente el territorio morelense en los distritos de Cuernavaca, Morelos, 

Jonacatepec, Yautepec y Tetecala (Diez, Bibliografía del estado de 

Morelos, 1933, pág. 12) (véase imagen 25) 

Después de la invasión francesa, para el año 1862 se presentó un nuevo 

decreto en el estado de México; la división del territorio quedaba en 11 

cantones militares en donde los distritos de Cuernavaca, Yautepec y 

Tetecala figuraban en el décimo cantón y el onceavo Morelos y 

Jonacatepec.  
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Imagen 25: Mapa del territorio Morelense en 1861. (Zuñiga, 1985, pág. 189) 

Sin embargo, ante la dificultad de las comunicaciones internas y la 

agilización en el movimiento de tropas y personas, se reajustó la división en 

sólo tres distritos militares, formándose el tercero con los distritos políticos de 

Cuernavaca, Yautepec, Jonacatepec, Morelos y Tetecala, con 

Cuernavaca como su capital. (Mazari, 1966, pág. 174) 

A los tres años siguientes, durante el régimen imperial los estados se vuelven 

a convertir en departamentos. El territorio del país quedo distribuido en 50 

departamentos; los distritos de Cuernavaca, el de Morelos y el de Taxco, con 

capital en esta cabecera, aunque en la práctica era Cuernavaca, estos 

distritos ocupaban el lugar número dieciocho.  (Diez, Bibliografía del estado 

de Morelos, 1933, pág. 114)(véase imagen 26) 

Finalmente, durante el año 1869 se promulgó una la ley en donde quedó 

erigido el estado de Morelos, sobre la fragmentación territorial comprendida 
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en los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y 

Yautepec, que constituían el tercer distrito militar según el decreto del 1862. 

(Gonzalez, Morelos Historía de su integracion politica y territorial, 1988, págs. 

52-53) 

Para 1876, el estado de Morelos estaba dividido en seis distritos, subdivididos 

a su vez en 27 municipalidades; cinco ciudades, 12 villas, 106 pueblos, 51 

ranchos y 45 haciendas. (véase imagen 27) (Diez, Bosquejo histórico-

geográfico de Morelos, extracto de Bibliografía del Estado de Morelos, 1967, 

pág. 127) .  

Durante la época revolucionaria, en el territorio morelense ocurrieron 

importantes hechos que extendieron en la evolución nacional. Surgió el 

zapatismo como movimiento armado, basado en reivindicaciones sociales 

y territoriales. (Warman, 1976). 

En Morelos, las guerrillas zapatistas enfrentaron al ejército federal entre 1911 

y 1914. Eso fortaleció el ánimo de los campesinos morelenses en su reclamo 

por su territorio, lo que se convirtió en la demanda central del movimiento, 

radicalizado en la medida en que el solo cambio de los grupos en el poder, 

no les satisfacía. Había que desmembrar a la hacienda, la estructura central 

de la organización territorial, a fin de posibilitar nuevas formas de uso. 
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Imagen 27: Mapa del estado de Morelos 1885. (Zuñiga, 1985, pág. 191) 

Del año 1900 a 1910 permaneció la misma división hasta que inicio del 

movimiento revolucionario y fue hasta 1917 con la promulgación de la 

constitución que desaparecieron los distritos y se establecieron los estados 

de la nación teniendo como base de su administración territorial y política 

el municipio libre. (INEGI, División territorial del estado de Morelos de 1810 a 

1995. , 1996) 

Para 1921 Morelos tenía 26 municipios; Amacuzac, Axochiapan, Ayala, 

Coatlán del Rio, Cuautla, Cuernavaca, Jantetelco, Jiutepec, Jonacatepec, 

Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, 

Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, 

Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas. (véase imagen 

28) (Gonzalez, Morelos Historía de su integracion politica y territorial, 1988) 

(Zuñiga, 1985, págs. 190-193)  
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3.4 El derecho Canonico en los territorios parroquiales 

El derecho canónico; cuya finalidad esencial de esté es la salvación de las 

almas para aplicarse a toda la humanidad sin excepción, sin hacer 

distinción por preferencias sexuales, raza, lengua, etc. Sin embargo, en el 

mismo código canónico en el LIBRO I- DE LAS NORMAR GENERALES (CANN.1-

6) se dice; Cnn. 1.Los cánones de este Código son sólo para la Iglesia latina. 

(Código de Derecho Canónico, 1983) (Vaticano La Santa Sede, 2018)   

Derecho canónico, que el termino canónico  proviene del griego kanon o 

kavova cuyo significado hace rferencia a gobernar, norma o regla. 

(Linguee, 2019). Por lo tanto codigo canonico que es el conjunto de normas 

con una raiz sacramental, que rigen a la iglesia católica, en donde 

especifica las elaciones divinas y humanas. 

Por lo tanto hace referencia a los territorios parroquiales, y no solo a ello si no 

mas importante a los decretos expedidos, siendo estos la orden impuesta a 

llevar a cabo. En este caso los decretos parroquiales, expedidos. En donde 

se deja en claro la ereccion de la parroquia y cual sera el territorio de esta. 

En el LIBRO I DE LAS NORMAS GENERALES, TITULO IV DE LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVO SINGULARES, CAPITULO II DE LOS DECRETOS   Y PRECEPTOS 

SINGULARES.  Cnn. 48. Por decreto singular se entiende el acto administrativo 

de la autoridad ejecutiva competente, por el cual, según las normas del 

derecho y para un caso particular, se toma una decisión o se hace una 

provisión que, por su naturaleza, no presuponen la petición de un interesado. 

Cnn. 49.  El precepto es un decreto por el que directa y legítimamente se 

impone a una persona o personas determinadas la obligación de hacer u 

omitir algo, sobre todo para urgir la observancia de la ley. Cnn. 51 El decreto 

ha de darse por escrito, y si se trata de una decisión, haciendo constar los 

motivos, al menos sumariamente. (Vaticano La Santa Sede, 2018) 
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En el Código de derecho canónico de igual manera se dice de las 

obligaciones y derechos de todos los fieles dentro de su territorio parroquial, 

en el LIBRO II DEL PUEBLO DE DIOS PARTW I DE LOS FIELES CRISTIANOS (CANN. 

204-207) TITULO I DE LAS OBLGACIONES Y DERECHOS DE TDOS LOS FIELES. 

Cnn. 209 § 2 Cumplan con diligencia los deberes que tienen tanto respecto 

a la iglesia a la que pertenecen, según las prescripciones del derecho 

canónico. (Vaticano La Santa Sede , 2018) (Vaticano La Santa Sede, 2018) 

Si bien sobre el límite territorial de cada parroquia hace mención en el LIBRO 

II DEL PUEBLO DE DIOS. PARTE II DE LAS CONSTIRUCION JERARQUICA DE LA 

IGLESIA. SECCION II DE LAS IGLESIAS PARTICULARES Y DE SUS AGRUPACIONES. 

TITULO I DE LAS IGLESIAS PARTICULARES Y DE LA AUTORIDAD CONSTITUIDA EN 

ELLAS, CAPITULO I DE LAS IGLESIAS PARTICULARES. Cnn. 370 la jurisdicción 

territorial es una determinada porción del pueblo de Dios, delimitada 

territorialmente, cuya atención se encomienda a un prelado, que la rige 

como su pastor propio.  Cnn. 374 § 1 Toda diócesis debe dividirse en partes 

distintas o parroquias. (Código de Derecho Canónico, 1983) (Vaticano La 

santa Sede, 2018) 

En el mismo libro, TITULO II DE LA CONSTITUCION JERARQUICA DE LA IGLESIA, 

SECCION II DE LAS IGLESIAS PARTICULARES, CAPITULO I DE LAS PROVINCIAS 

ECLESIATICAS Y DE LAS RELIGIONE ECLESIASTICAS. Cnn. 431§3 corresponde 

exclusivamente a la autoridad suprema de la iglesia, constituir, suprimir o 

cambiar el límite territorial. (Vaticano La Santa Sede, 2018) 

Del mismo modo se habla del por que la necesidad de delimitar un territorio 

para cada parroquia, y se menciona en el LIBRO II DEL PUEBLO DE DIOS. PARTE 

II DE LAS CONSTIRUCION JERARQUICA DE LA IGLESIA. SECCION II DE LAS IGLESIAS 

PARTICULARES Y DE SUS AGRUPACIONES. TITULO III DE LA ORDENACION INTERNA DE 

LAS IGLESIAS PARTICULARES, CAPITULO II DE LA CURIA DIOCESANA, ART. 1 DE LOS 
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VICARIOS GENERALES Y EPISCOPALES. Cnn.479§1 para realizar cualquier tipo de 

acto administrativo solo dentro del territorio correspondiente a la parroquia. 

Cnn. 530 Son funciones que se encomiendan especialmente al párroco 

dentro de su territorio parroquial, son  las siguientes: 1 la administración del 

bautismo;2 la administración del sacramento de la confirmación a quienes 

se encuentren en peligro de muerte, conforme a la norma del  c. 883, 3; 3 la 

administración del Viático y de la unción de los enfermos sin perjuicio de lo 

que prescribe el  c. 1003 § § 2 y 3; asimismo, impartir la bendición apostólica; 

4 la asistencia a los matrimonios y bendición nupcial; 5 la celebración de 

funerales; 6 la bendición de la pila bautismal en tiempo pascual, la 

presidencia de las procesiones fuera de la iglesia y las bendiciones solemnes 

fuera de la iglesia; 7 la celebración eucarística más solemne los domingos y 

fiestas de precepto. (Código de Derecho Canónico, 1983).  

Mientras que en el Cnn 862 y 887 se menciona y se deja claro que; sin 

excepción a nadie es licito bautizar en territorio ajeno sin debida licencia. 

Solo se está facultado para confirmar, llevar a cabo matrimonio y administrar 

lícitamente.  

En la importancia de la parroquia y su ereccion, LIBRO II DEL PUEBLO DE DIOS. 

PARTE II DE LAS CONSTIRUCION JERARQUICA DE LA IGLESIA. SECCION II DE 

LAS IGLESIAS PARTICULARES Y DE SUS AGRUPACIONES. TITULO III DE LA 

ORDENACION INTERNA DE LAS IGLESIAS PARTICULARES, CAPITULO VI. 

 Cnn. 515§1 La parroquia es una determinada comunidad de fieles 

constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo 

la autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su 

pastor propio. § 2. Corresponde exclusivamente al Obispo diocesano erigir, 

suprimir o cambiar las parroquias, pero no las erija, suprima o cambie 

notablemente sin haber oído al consejo presbiteral. §3. La parroquia 
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legítimamente erigida tiene personalidad jurídica en virtud del derecho 

mismo. 516§1.    A no ser que el derecho prevea otra cosa, a la parroquia se 

equipara la cuasiparroquia, que es una determinada comunidad de fieles 

dentro de la Iglesia particular, encomendada, como pastor propio, a un 

sacerdote, pero que, por circunstancias peculiares, no ha sido aún erigida 

como parroquia. (Código de Derecho Canónico, 1983) (Vaticano La Santa 

Sede, 2018) 

Cnn. 518 como regla general, la parroquia ha de ser territorial, es decir, ha 

de comprender a todos los fieles de un territorio determinado; pero, donde 

convenga, se constituirán parroquias personales en razón del rito, de la 

lengua o de la nacionalidad de los fieles de un territorio.  

Dejando claro que la iglesia se rige en su totalidad por el Código de derecho 

canónico, nos da como respuesta, que para conocer con certeza algún 

limite territorial parroquial, habrá que consultar el decreto de erección de 

cada parroquia. 

Si bien, para conocer lo decretos correspondientes a cada parroquia, se 

solicitó el acceso al archivo parroquial y consulta de estos. 

Con autorización del Obispo Diocesano. Mons. Ramon Castro Castro y bajo 

supervisión y asesoría del secretario canciller Pbro. David Basa Rojas, se 

ingresó al archivo parroquial, en la oficina de Cancillería, que tiene 

ubicación en la Catedral de Cuernavaca Morelos.  

Se consulto el directorio parroquial oficial de la diócesis de Cuernavaca. 

(Diocesis, 2018-2019). Para una autorización de consulta, se presentó la 

siguiente tabla: en donde las parroquias se categorizaron por zona pastoral 

y decanato. La tabla35 contiene; nombre de la parroquia, domicilio, 

 
35 Véase tabla 1 
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teléfono, coordenadas de localización, número y nombre de decanato, 

zona y nombre de zona pastoral.  
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18
EL SAGRARIO – 

GUADALUPE
Morelos No. 207, Centro, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62000

01 ( 777 ) 

312 35 20
 18°55'17.02"N  99°14'16.47"O 3

NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE
A SAN JUAN

19
JESÚS DE NAZARETH ( 

TEPETATES )

Clavijero No. 22 esquina Arteaga, Centro, Cuernavaca, Morelos. 

C. P. 62000

01 ( 777 ) 

318 83 88
 18°55'24.75"N  99°14'1.48"O 3

NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE
A SAN JUAN

20 SAN JOSÉ – EL CALVARIO Agustín Güemes No. 2, Centro, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62000
01 ( 777 ) 

318 84 48
 18°55'44.33"N  99°14'17.24"O 3

NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE
A SAN JUAN

21 SAN LUIS OBISPO
Privada Allende No. 100, Col. Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. C. 

P. 62410

01 ( 777 ) 

312 83 06
 18°55'22.63"N  99°13'45.61"O 3

NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE
A SAN JUAN

22

CATEDRAL "NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN"

Hidalgo No. 17 esquina Avenida Morelos, Col. Centro. 

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62000

01 ( 777 ) 

312 12 90
 18°55'12.52"N  99°14'12.21"O 3

NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE
A SAN JUAN

23
LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN
Lomas de Atzingo, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62180

01 ( 777 ) 

364 57 52
 18°56'24.12"N  99°15'34.13"O 3

NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE
A SAN JUAN

24
NUESTRA SEÑORA DE 

SAN JUAN DE LOS LAGOS

Amado Nervo No. 108, Col. La Carolina, Cuernavaca, Morelos. C. 

P. 62190

01 ( 777 ) 

313 36 76
 18°55'57.17"N  99°14'29.70"O 3

NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE
A SAN JUAN

25
NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN

Sor Juana Inés de la Cruz esq/ Manuel Altamirano, Col. Alta 

Vista, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62010

01 ( 777 ) 

311 61 99
 18°55'15.81"N  99°14'52.36"O 3

NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE
A SAN JUAN

26 SAN ANTONIO DE PADUA
Jesús H. Preciado No. 102, Col. San Antón, Cuernavaca, Morelos. 

C. P. 62020

01 ( 777 ) 

312 79 47
 18°55'6.16"N  99°14'25.68"O 3

NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE
A SAN JUAN

27 CRISTO OBRERO
Av. Mariano Matamoros s/n, Entre Manzana 15 y 10, Col. La 

Lagunilla, Cuernavaca, Morelos.

01 ( 777 ) 

318 91 41
 18°54'27.86"N  99°14'41.05"O 3

NUESTRA SEÑORA 

DE GUADALUPE
A SAN JUAN

28
MARÍA AUXILIO DE LOS 

POBRES

Av. Morelos Sur No. 40, Col. Chipitlán, Cuernavaca, Morelos. C. 

P. 62070

01 ( 777 ) 

312 39 87
 18°53'48.81"N  99°13'46.51"O 4 SAN FELIPE DE JESÚS B SAN MARCOS

29 SAN FELIPE DE JESÚS
Calle de la Parroquia s/n, Col. Lomas de Cuernavaca, Temixco, 

Morelos. C. P. 62589

01 ( 777 ) 

326 40 31
 18°52'33.50"N  99°12'9.83"O 4 SAN FELIPE DE JESÚS B SAN MARCOS

30 SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Matamoros No. 13, Col. Acapatzingo, Cuernavaca, Morelos. C. P. 

62440

01 ( 777 ) 

312 23 65
 18°54'31.82"N  99°13'23.19"O 4 SAN FELIPE DE JESÚS B SAN MARCOS

31
NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE
Av. Ruíz Cortinez No. 100, Col. Acapatzingo, C. P. 62440

01 ( 777 ) 

318 00 75
 18°54'15.69"N  99°13'11.17"O 4 SAN FELIPE DE JESÚS B SAN MARCOS

32 LA SANTA CRUZ
Av. México No. 6 esquina Sinaloa, Col. Tres de Mayo.

Emiliano Zapata, Morelos. C. P. 62760

01 ( 777 ) 

326 16 20
 18°52'5.48"N  99°12'31.38"O 4 SAN FELIPE DE JESÚS B SAN MARCOS

33 LA ASUNCIÓN DE MARÍA
Emiliano Zapata y Cuauhtémoc s/n, Temixco, Morelos. C. P. 

62580

01 ( 777 ) 

325 02 84
 18°50'50.20"N  99°13'25.13"O 4 SAN FELIPE DE JESÚS B SAN MARCOS

34
LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN

Otilio Montaño No. 7, Col. Alta Palmira, Temixco, Morelos C. P. 

62589

01 ( 777 ) 

325 09 00
 18°52'17.88"N  99°13'43.48"O 4 SAN FELIPE DE JESÚS B SAN MARCOS

35
NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE

Tierra y Libertad No. 3, Col. Rubén Jaramillo, Secc. La Nopalera. 

Apdo. Postal 1984, Temixco, Morelos. C.P. 62781

01 ( 777 ) 

325 16 28
 18°49'50.03"N  99°14'35.58"O 4 SAN FELIPE DE JESÚS B SAN MARCOS

36 SAN ANDRÉS APÓSTOL López Mateos S/N, Acatlipa, Morelos. C. P. 62770
01 ( 777 ) 

385 02 93
 18°49'35.65"N  99°13'43.29"O 4 SAN FELIPE DE JESÚS B SAN MARCOS

37 SAN ANTONIO DE PADUA Severo Castro No. 3, Chiconcuac, Morelos. C. P. 62795
01 ( 777 ) 

361 29 54
 18°46'52.68"N  99°12'10.35"O 4 SAN FELIPE DE JESÚS B SAN MARCOS

38 SAN JUAN EVANGELISTA Guatemala No. 12, Xochitepec, Morelos. C. P. 62790
01 ( 777 ) 

361 21 92
 18°47'0.43"N  99°13'46.07"O 4 SAN FELIPE DE JESÚS B SAN MARCOS

39 SANTIAGO APOSTOL
Pino Suárez No. 41, Lomas del Carril, Temixco, Morelos. C. P. 

62589

01 ( 777 ) 

325 0389
 18°51'15.87"N  99°13'40.52"O 4 SAN FELIPE DE JESÚS B SAN MARCOS

NO. PARROQUIA DOMICILIO TEL
CORDENADAS Y 

(LATITUD)

CORDENADAS X 

(LONGITUD)

NO. DE 

DECANATO

NOMBRE DEL 

DECANATO

NO. DE 

ZONA
ZONA PASTORAL

1 LA ASUNCIÓN DE MARÍA
Francisco Villa y Genovebo de la O s/n, Santa María 

Ahuacatitlán, Morelos. C. P. 62100

01 ( 777 ) 

311 02 42
 18°58'30.76"N  99°15'24.68"O 1

NUESTRA SEÑORA 

DE LOS MILAGROS
A SAN JUAN

2 SAN JUAN BAUTISTA
Plaza Principal, Domicilio conocido, Huitzilac, Morelos. C. P. 

62510

01 ( 739 ) 

393 01 94
 19° 1'42.55"N  99°16'1.66"O 1

NUESTRA SEÑORA 

DE LOS MILAGROS
A SAN JUAN

3 EL DIVINO SALVADOR Aldama e Hidalgo, Ocotepec, Morelos. C. P. 62220
01 ( 777 ) 

382 11 56
 18°58'9.35"N  99°13'30.23"O 1

NUESTRA SEÑORA 

DE LOS MILAGROS
A SAN JUAN

4 SAN NICOLÁS TOLENTINO Calle Morelos s/n, Ahuatepec, Morelos. C. P. 62300
01 ( 777 ) 

382 04 65
 18°58'0.03"N  99°12'30.69"O 1

NUESTRA SEÑORA 

DE LOS MILAGROS
A SAN JUAN

5 LA NATIVIDAD DE MARÍA 22 de Febrero No. 6, Tepoztlán, Morelos. C. P. 62520
01 ( 739 ) 

395 10 30
 18°59'8.45"N  99° 5'57.26"O 1

NUESTRA SEÑORA 

DE LOS MILAGROS
A SAN JUAN

6
NUESTRA SEÑORA DE 

LOS MILAGROS

Emiliano Zapata No. 304, Col. Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos. 

C. P. 62170

01 ( 777 ) 

313 02 25
 18°56'49.45"N  99°14'36.14"O 1

NUESTRA SEÑORA 

DE LOS MILAGROS
A SAN JUAN

7 SANTA CATALINA
Francisco Villa No. 141 y 147, esquina Ajusco, Col. Buena Vista, 

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62130

01 ( 777 ) 

313 24 96
 18°57'54.66"N  99°14'55.57"O 1

NUESTRA SEÑORA 

DE LOS MILAGROS
A SAN JUAN

8

NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE Y SANTA 

RITA DE CASIA

Otoño s/n, Col. Primavera Universidad, Cuernavaca, Morelos. C. 

P. 62210

01 ( 777 ) 

313 81 90
 18°58'38.88"N  99°14'32.10"O 1

NUESTRA SEÑORA 

DE LOS MILAGROS
A SAN JUAN

9 SAN PIO X
Av. Lázaro Cárdenas No. 422, Col. Jiquilpan, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62170

01 ( 777 ) 

313 91 32
 18°56'51.32"N  99°14'21.03"O 1

NUESTRA SEÑORA 

DE LOS MILAGROS
A SAN JUAN

10

LA RESURRECCIÓN DEL 

SEÑOR Y SANTA MARÍA 

DE GUADALUPE

Privada Melchor Ocampo s/n, Col. Guadalupita, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62280

01 ( 777 ) 

312 49 81
 18°55'49.61"N  99°13'59.59"O 2 CRISTO REY A SAN JUAN

11 CRISTO REY
Av. Domingo Díez No. 702, Col. Del Empleado, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62250

01 ( 777 ) 

313 40 23
 18°56'40.72"N  99°14'5.15"O 2 CRISTO REY A SAN JUAN

12 LA SAGRADA FAMILIA
Hule esquina Jacarandas, Col. Jardines de las Delicias, 

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62330

01 ( 777 ) 

315 04 82
 18°56'49.19"N  99°12'20.69"O 2 CRISTO REY A SAN JUAN

13 LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Calle 18 de Septiembre No. 22, Col. Antonio Barona, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62320

01 ( 777 ) 

316 84 30
 18°56'51.40"N  99°11'35.76"O 2 CRISTO REY A SAN JUAN

14
MADRE DE LA 

MISERICORDIA

Río Tamazula No. 24, Col. Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos. 

C. P. 62290

01 ( 777 ) 

316 27 95
 18°55'53.87"N  99°12'54.82"O 2 CRISTO REY A SAN JUAN

15
SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS

Juan Dubernard No. 12, Col. Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62350

01 ( 777 ) 

315 35 39
 18°55'37.46"N  99°13'11.69"O 2 CRISTO REY A SAN JUAN

16 LA CRUZ
Cuesta Alegre No. 4, Col. San Cristóbal, Cuernavaca, Morelos. C. 

P. 62230

01 ( 777 ) 

313 59 30
 18°57'8.71"N  99°14'4.54"O 2 CRISTO REY A SAN JUAN

17
NUESTRA SEÑORA DE 

GRACIA

Moyotepec con Blvd.. Cuauhtémoc, Col. Lomas de Cortés, 

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62240

01 ( 777 ) 

317 20 62
 18°57'24.50"N  99°13'37.70"O 2 CRISTO REY A SAN JUAN
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Tabla 1: Tabla de organización de consulta para autorización de acceso a archivo parroquial. 

Categorizada por decanato y zona pastoral. Fuente (Diocesis, 2018-2019) 

(http://www.diocesisdecuernavaca.org.mx/Diocesis_de_Cuernavaca/Parroquias.html) 

El resultado de consulta sobre los decretos parroquiales; se mostró que, de 

las 56 parroquias consultadas, 46 cuentan con decreto parroquial, los 10 que 

faltan, no se sabe si; están en las parroquias correspondientes, están en 

calidad de perdido o no existe decreto parroquial, entre estos 10 unos solo 

presentan decreto de cuasiparroquia, o decreto de nombramiento de 

párroco. Al consultar las 56 parroquias en su archivo, y verificar si alguna 

contaba con croquis de delimitación territorial o mapa, solo dos de estas 56, 

tenían croquis en su archivo. Dando como resultado 54 parroquias sin mapa 

de territorio parroquial.36 

 
36 Véase tabla 2  

40
LA RESURRECCIÓN DE 

JESÚS

Calvario esquina Av. Chapultepec, Plaza del Amate, Col. 

Atlacomulco, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62560

01 ( 777 ) 

322 16 80
 18°54'18.20"N  99°12'19.35"O 5

MARÍA MADRE DE 

DIOS
B SAN MARCOS

41 MARÍA MADRE DE JESÚS
Baja California esquina Tabasco, Col. Flores Magón, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62370

01 ( 777 ) 

315 07 63
 18°55'50.68"N  99°11'53.91"O 5

MARÍA MADRE DE 

DIOS
B SAN MARCOS

42 SAN JUAN EVANGELISTA
Av. San Juan No. 100, Col. Chapultepec.

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62450

01 ( 777 ) 

315 46 25
 18°55'13.58"N  99°12'48.54"O 5

MARÍA MADRE DE 

DIOS
B SAN MARCOS

43 LA ASUNCIÓN DE MARÍA Plaza Benito Juárez No. 1, Tejalpa, Morelos. C. P. 62570
01 ( 777 ) 

320 98 17
 18°54'5.47"N  99°10'3.45"O 5

MARÍA MADRE DE 

DIOS
B SAN MARCOS

44 MARÍA MADRE DE DIOS Calle 10 Este y 40 Norte, CIVAC, Morelos. C. P. 62500
01 ( 777 ) 

319 24 66
 18°55'13.85"N  99° 9'47.20"O 5

MARÍA MADRE DE 

DIOS
B SAN MARCOS

45 SAN JOSÉ OBRERO
Lauro Ortega esquina Josefa Ortiz de Domínguez, Col. Otilio 

Montaño, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62386

01 ( 777 ) 

320 56 19
 18°55'41.36"N  99°10'30.45"O 5

MARÍA MADRE DE 

DIOS
B SAN MARCOS

46 SAN JUAN BAUTISTA
Agustín Melgar s/n entre Andador 105 y 107, Col. Ciudad 

Chapultepec, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62398

01 ( 777 ) 

242 21 66
 18°55'19.04"N  99°11'8.42"O 5

MARÍA MADRE DE 

DIOS
B SAN MARCOS

47 EL ESPÍRITU SANTO Nardo No. 58, Col. Satélite, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62460
01 ( 777 ) 

315 44 90
 18°54'53.11"N  99°12'23.18"O 5

MARÍA MADRE DE 

DIOS
B SAN MARCOS

48
SANTA MARIA DE 

GUADALUPE

Esmeralda No. 1 esquina con Carretera Federal, Cuernavaca-

Cuautla Km. 15.5, La Joya, Yautepec, Morelos. C. P. 62730

01 ( 777 ) 

323 07 91
 18°53'25.18"N  99° 7'25.30"O 6

EL SEÑOR DE LA 

COLUMNA
B SAN MARCOS

49
SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS

Privada Paul Harrison. Esq. Paseo de los Granados, Col. 

Bugambilias, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62577

01 ( 777 ) 

319 72 24
 18°54'54.56"N  99°11'20.18"O 6

EL SEÑOR DE LA 

COLUMNA
B SAN MARCOS

50 SAN FRANCISCO DE ASIS Av. No. Reelección No. 62, Emiliano Zapata, Morelos. C. P. 62760
01 ( 777 ) 

368 02 12
 18°50'31.28"N  99°10'59.73"O 6

EL SEÑOR DE LA 

COLUMNA
B SAN MARCOS

51 SAN JOSÉ
Calle 5 de Mayo No. 26, Col. Tlahuapan, Jiutepec, Morelos, C. P. 

62571

01 ( 777 

)319 38 23
 18°54'12.01"N  99°10'42.13"O 6

EL SEÑOR DE LA 

COLUMNA
B SAN MARCOS

52 SAN LUCAS EVANGELISTA
Luciano Rebolledo No. 14, Col. Progreso, Jiutepec, Morelos. C. P. 

62550

01 ( 777 ) 

319 61 80
 18°53'4.84"N  99° 9'15.06"O 6

EL SEÑOR DE LA 

COLUMNA
B SAN MARCOS

53 SAN JUDAS TADEO
Hortensias s/n Unidad Habitacional Campestre C.P. 62550 

Jiutepec Morelos

01 ( 777 ) 

319 90 68
 18°53'24.87"N  99°10'47.39"O 6

EL SEÑOR DE LA 

COLUMNA
B SAN MARCOS

54 SANTIAGO APÓSTOL Centenario No. 1, Jiutepec, Morelos. C. P. 62550
01 ( 777 ) 

319 02 82
 18°52'51.35"N  99°10'31.39"O 6

EL SEÑOR DE LA 

COLUMNA
B SAN MARCOS

55 SAN JOSE
Cedro No. 15 Col. Pedregal de las Fuentes, Parres, Jiutepec, 

Morelos. C. P. 62550

01 ( 777 ) 

319 11 13
 18°53'19.35"N  99°11'41.84"O 6

EL SEÑOR DE LA 

COLUMNA
B SAN MARCOS
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PARROQUIA DOMICILIO
UBICACIÓN DENTRO DEL 

ARCHIVO

CROQUIS O MAPA 

ANTIGUO

DECRETO DE 

ERECCION
OBSERVACIONES

1 LA ASUNCIÓN DE MARÍA
Francisco Villa y Genovebo de la O s/n, Santa María 

Ahuacatitlán, Morelos. C. P. 62100
FICHERO 9-CL NO NO

2 SAN JUAN BAUTISTA
Plaza Principal, Domicilio conocido, Huitzilac, Morelos. C. P. 

62510
FICHERO 9-CL NO NO

DECRETO DE NOMBRAMIENTO 

DE PARROCO 

3 EL DIVINO SALVADOR Aldama e Hidalgo, Ocotepec, Morelos. C. P. 62220 FICHERO 13-S NO SI

4 SAN NICOLÁS TOLENTINO Calle Morelos s/n, Ahuatepec, Morelos. C. P. 62300 FICHERO 13-S NO SI

5 LA NATIVIDAD DE MARÍA 22 de Febrero No. 6, Tepoztlán, Morelos. C. P. 62520 FICHERO 11-S NO NO
NOMBRAMIENTO DE VICARIO 

COOPERADOR

6
NUESTRA SEÑORA DE 

LOS MILAGROS

Emiliano Zapata No. 304, Col. Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos. 

C. P. 62170
FICHERO 11-S NO NO

NOMBRAMIENTO DE 

BENEFICIO INDEPENDIENTO

7 SANTA CATALINA
Francisco Villa No. 141 y 147, esquina Ajusco, Col. Buena Vista, 

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62130
FICHERO 14-S NO SI

8

NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE Y SANTA 

RITA DE CASIA

Otoño s/n, Col. Primavera Universidad, Cuernavaca, Morelos. C. 

P. 62210
FICHERO 10- LS NO NO

DECRETO DE 

CUASIPARROQUIA

9 SAN PIO X
Av. Lázaro Cárdenas No. 422, Col. Jiquilpan, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62170
FICHERO 14-S NO NO 

DECRETO DE 

CUASIPARROQUIA

10

LA RESURRECCIÓN DEL 

SEÑOR Y SANTA MARÍA 

DE GUADALUPE

Privada Melchor Ocampo s/n, Col. Guadalupita, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62280
FICHERO 10-15 NO SI

11 CRISTO REY
Av. Domingo Díez No. 702, Col. Del Empleado, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62250
FICHERO 9 - CL NO SI

12 LA SAGRADA FAMILIA
Hule esquina Jacarandas, Col. Jardines de las Delicias, 

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62330
FICHERO 10-15 NO SI

13 LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Calle 18 de Septiembre No. 22, Col. Antonio Barona, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62320
FICHERO 10-15 NO SI

14
MADRE DE LA 

MISERICORDIA

Río Tamazula No. 24, Col. Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos. 

C. P. 62290
FICHERO 10-L5 NO SI

15
SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS

Juan Dubernard No. 12, Col. Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62350
FICHERO 11-15 NO SI

16 LA SANTA CRUZ
Cuesta Alegre No. 4, Col. San Cristóbal, Cuernavaca, Morelos. C. 

P. 62230
FICHERO 10-L5 NO SI

17
NUESTRA SEÑORA DE 

GRACIA

Moyotepec con Blvd.. Cuauhtémoc, Col. Lomas de Cortés, 

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62240
FICHERO 10-L5 NO SI

18
EL SAGRARIO – 

GUADALUPE
Morelos No. 207, Centro, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62000 FICHERO 9- CL NO SI

19
JESÚS DE NAZARETH ( 

TEPETATES )

Clavijero No. 22 esquina Arteaga, Centro, Cuernavaca, Morelos. 

C. P. 62000
FICHERO 9-CL NO NO SOLO DECRETO CUASI 

PARROQUIA

20 SAN JOSÉ – EL CALVARIO Agustín Güemes No. 2, Centro, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62000 FICHERO  13-S NO SI 

21 SAN LUIS OBISPO
Privada Allende No. 100, Col. Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. C. 

P. 62410
FICHERO 14-S NO SI

22

CATEDRAL "NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN"

Hidalgo No. 17 esquina Avenida Morelos, Col. Centro. 

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62000
FICHERO 12 NO NO

23
LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN
Lomas de Atzingo, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62180 FICHERO  10- LS NO SI

24
NUESTRA SEÑORA DE 

SAN JUAN DE LOS LAGOS

Amado Nervo No. 108, Col. La Carolina, Cuernavaca, Morelos. C. 

P. 62190
FICHERO 11-S NO SI 

25
NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN

Sor Juana Inés de la Cruz esq/ Manuel Altamirano, Col. Alta 

Vista, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62010
FICHERO 11-S NO SI

26 SAN ANTONIO DE PADUA
Jesús H. Preciado No. 102, Col. San Antón, Cuernavaca, Morelos. 

C. P. 62020
FICHERO 11-S NO SI

27 CRISTO OBRERO
Av. Mariano Matamoros s/n, Entre Manzana 15 y 10, Col. La 

Lagunilla, Cuernavaca, Morelos.
FICHERO 9-CL NO SI
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28
MARÍA AUXILIO DE LOS 

POBRES

Av. Morelos Sur No. 40, Col. Chipitlán, Cuernavaca, Morelos. C. 

P. 62070
FICHERO 10- LS NO SI

29 SAN FELIPE DE JESÚS
Calle de la Parroquia s/n, Col. Lomas de Cuernavaca, Temixco, 

Morelos. C. P. 62589
FICHERO 11-S NO SI 

30 SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Matamoros No. 13, Col. Acapatzingo, Cuernavaca, Morelos. C. P. 

62440
FICHERO 14-S SI SI

31
NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE
Av. Ruíz Cortinez No. 100, Col. Acapatzingo, C. P. 62440 FICHERO 10-LS NO SI

32 LA SANTA CRUZ
Av. México No. 6 esquina Sinaloa, Col. Tres de Mayo.

Emiliano Zapata, Morelos. C. P. 62760
FICHERO 10-LS NO SI

33 LA ASUNCIÓN DE MARÍA
Emiliano Zapata y Cuauhtémoc s/n, Temixco, Morelos. C. P. 

62580
FICHERO 9- CL NO SI

34
LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN

Otilio Montaño No. 7, Col. Alta Palmira, Temixco, Morelos C. P. 

62589
FICHERO 10-LS NO SI

35
NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE

Tierra y Libertad No. 3, Col. Rubén Jaramillo, Secc. La Nopalera. 

Apdo. Postal 1984, Temixco, Morelos. C.P. 62781
FICHERO 10-LS NO SI

36 SAN ANDRÉS APÓSTOL López Mateos S/N, Acatlipa, Morelos. C. P. 62770 FICHERO 11-S NO SI

37 SAN ANTONIO DE PADUA Severo Castro No. 3, Chiconcuac, Morelos. C. P. 62795 FICHERO 11-S NO SI

38 SAN JUAN EVANGELISTA Guatemala No. 12, Xochitepec, Morelos. C. P. 62790 FICHERO 13-S NO NO

39 SANTIAGO APOSTOL
Pino Suárez No. 41, Lomas del Carril, Temixco, Morelos. C. P. 

62589
FICHERO 15 NO SI

40
LA RESURRECCIÓN DE 

JESÚS

Calvario esquina Av. Chapultepec, Plaza del Amate, Col. 

Atlacomulco, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62560
FICHERO 14-S NO SI

41 MARÍA MADRE DE JESÚS
Baja California esquina Tabasco, Col. Flores Magón, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62370
FICHERO 14-S NO SI

42 SAN JUAN EVANGELISTA
Av. San Juan No. 100, Col. Chapultepec.

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62450
FICHERO 13-S NO SI

43 LA ASUNCIÓN DE MARÍA Plaza Benito Juárez No. 1, Tejalpa, Morelos. C. P. 62570 FICHERO 9-CL NO SI

44 MARÍA MADRE DE DIOS Calle 10 Este y 40 Norte, CIVAC, Morelos. C. P. 62500 FICHERO 10-LS NO SI

45 SAN JOSÉ OBRERO
Lauro Ortega esquina Josefa Ortiz de Domínguez, Col. Otilio 

Montaño, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62386
FICHERO 13-S NO SI

46 SAN JUAN BAUTISTA
Agustín Melgar s/n entre Andador 105 y 107, Col. Ciudad 

Chapultepec, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62398
FICHERO 13-S NO SI

47 EL ESPÍRITU SANTO Nardo No. 58, Col. Satélite, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62460 FICHERO 9-CL NO SI

48
SANTA MARIA DE 

GUADALUPE

Esmeralda No. 1 esquina con Carretera Federal, Cuernavaca-

Cuautla Km. 15.5, La Joya, Yautepec, Morelos. C. P. 62730
FICHERO 15 NO SI

49
SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS

Privada Paul Harrison. Esq. Paseo de los Granados, Col. 

Bugambilias, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62577
FICHERO 11-S SI SI

50 SAN FRANCISCO DE ASIS Av. No. Reelección No. 62, Emiliano Zapata, Morelos. C. P. 62760 FICHERO 11-S NO SI

51 SAN JOSÉ
Calle 5 de Mayo No. 26, Col. Tlahuapan, Jiutepec, Morelos, C. P. 

62571
FICHERO 13-S NO SI

52 SAN LUCAS EVANGELISTA
Luciano Rebolledo No. 14, Col. Progreso, Jiutepec, Morelos. C. P. 

62550
FICHERO 14-S NO SI

53 SAN JUDAS TADEO
Hortensias s/n Unidad Habitacional Campestre C.P. 62550 

Jiutepec Morelos
FICHERO 13-S NO SI

54 SANTIAGO APÓSTOL Centenario No. 1, Jiutepec, Morelos. C. P. 62550 FICHERO 15 NO SI

55 SAN JOSE
Cedro No. 15 Col. Pedregal de las Fuentes, Parres, Jiutepec, 

Morelos. C. P. 62550
FICHERO 13-S NO SI

56 RESULTADOS NO 53 9

SI 2 46

MAPA O CROQUIS
DECRETO DE 

ERECCION
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Tabla 2: Tabla de resultados de consulta dentro del archivo parroquial. Categorizada por decanato y 

zona pastoral. Fuente. Con Secretario Canciller Pbro. David Basa Rojas, dentro de la oficina de 

Cancillería ubicada en Catedral-Rectoría de Cuernavaca; Hidalgo no. 17, centro 62000. Cuernavaca, 

Morelos.    

 

4.Decretos Parroquiales y Mapeo de actuales territorios 

parroquiales. 

 

La Diócesis de Cuernavaca Organiza sus parroquias por zonas pastorales y 

estas a su vez por decanatos; en la investigación se están tratando dos zonas 

pastorales: Zona A “San Juan” y Zona B “San Marcos”.  

La Zona A “San Juan” dividida en 3 Decanatos; Decanato 1 Nuestra Señora 

de los Milagros con nueve Parroquias, Decanato 2 Cristo Rey con ocho 

Parroquias, Decanato 3 Nuestra Señora de Guadalupe con diez 

Parroquias.37 

La zona B “San Marcos” dividida en 3 Decanatos; Decanato 4 San Felipe de 

Jesús con doce parroquias, Decanato 5 María Madre de Dios con ocho 

parroquias y Decanato 6 El Señor de La Columna con ocho Parroquias. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Véase imagen 28 y 29 
38 Véase imagen 30 y 31  
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ZONA PASTORAL A “SAN JUAN” 

 

Imagen 28: Mapa de la Zona Pastoral A “San Juan”. Diseño y edición propia a partir de fuente Diócesis de 

Cuernavaca. Marzo 2019 

Imagen 29: Mapa de la Zona Pastoral A “San Juan”; con delimitaciones de territorios parroquiales correspondientes 

a la zona. Diseño y edición propia a partir de fuente Diócesis de Cuernavaca. Marzo 2019 
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ZONA PASTORAL B “SAN MARCOS”  

Imagen 30: Mapa de la Zona Pastoral B “San Marcos”. Diseño y edición propia a partir de fuente Diócesis de 

Cuernavaca. Marzo 2019 

 
Imagen 31: Mapa de la Zona Pastoral B “San Marcos”; con delimitaciones de territorios parroquiales 

correspondientes a la zona. Diseño y edición propia a partir de fuente Diócesis de Cuernavaca. Marzo 2019 
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4.1 ZONA PASTORAL A  

DECANATO 1” NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS”  
 

 

Parroquia La Asunción de María 

 

Francisco Villa y Genovevo 

de la O s/n, Santa María 

Ahuacatitlán, Morelos. C. 

P. 62100 

Tel. 01 (777) 311 02 42 

 

Ubicación dentro del 

archivo parroquial: 

FICHERO 9-CL, sin decreto 

parroquial. 

 

En la parroquia está 

enterrado el primer obispo 

de Cuernavaca pues esta 

iglesia estaba considerada 

para ser catedral. 

 

 

Fotografía de archivo personal. 

Penélope Tinoco Lamadrid 

 

 La fiesta patronal del pueblo es el evento religioso de mayor relevancia; cuentan 

los oriundos que desde muy temprano el repique de las campanas es señal de 

fiesta, lo que anuncia la algarabía, llenando de color las calles y de sabor las mesas 

de sus colonos. La celebración a los chaneques o guardianes de las aguas de sus 



 

115 
 

manantiales, quienes, muchos aseguran, son los encargados de proveer el agua, 

es motivo de fe y respeto a la madre naturaleza. (www.agua.org.mx, 2015-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAPA 1 PARROQUIA LA ASUNCION DE MARIA 

 

 
1MAPA 1 PARROQUIA LA ASUNCION DE MARIA 
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Parroquia San Juan Bautista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

 

Plaza Principal, Domicilio conocido, Huitzilac, Morelos. C. P. 62510 

Tel. 01 01 (739) 393 01 94 

 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 9-CL, sin decreto 

parroquial, sin embargo, existe el decreto de nombramiento de párroco.  

 



MAPA 2 PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA 

 

 

2MAPA 2 PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA



 

120 
 

Parroquia El Divino Salvador 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

 

Aldama e Hidalgo, Ocotepec, Morelos. C. P. 62220 

01 (777) 382 11 56 

 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 13-S. Si cuenta con 

Decreto Parroquial.  
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MAPA 3 PARROQUIA EL DIVINO SALVADOR 

 

 
3-MAPA 3 PARROQUIA EL DIVINO SALVADOR
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Parroquia San Nicolas Tolentino 

 

 

Calle Morelos s/n, 

Ahuatepec, Morelos. C. 

P. 62300 

 

Tel. 01 ( 777 ) 382 04 65 

 

Ubicación dentro del 

archivo parroquial: 

FICHERO 13-S. Si cuenta 

con Decreto parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 
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  MAPA 4 PARROQUIA SAN NICOLAS TOLENTINO 

 

 

4-MAPA 4 PARROQUIA SAN NICOLAS TOLENTINO 
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Parroquia La Natividad de María 

 

22 de febrero No. 6, 

Tepoztlán, Morelos. C. P. 

62520 

01 ( 739 ) 395 10 30 

Ubicación dentro del 

archivo parroquial: 

FICHERO 11-S. No cuenta 

con decreto parroquial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 



MAPA 5 PARROQUIA LA NATIVIDA DE MARIA  

 

 

5- MAPA 5 PARROQUIA LA NATIVIDA DE MARIA
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Parroquia Nuestra Señora de Los Milagros 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

 

Emiliano Zapata No. 304, Col. Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos. C. P. 

62170 

01 ( 777 ) 313 02 25 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 11-S. Si cuenta con 

decreto parroquial.  
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MAPA 6 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS 

 

 

6-MAPA 6 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS 
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Parroquia Santa Catalina de Siena 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

 

Francisco Villa No. 141 y 147, esquina Ajusco, Col. Buena Vista, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62130 

01 ( 777 ) 313 24 96 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 14-S. Si cuenta con 

Decreto parroquial.



MAPA 7 PARROQUIA SANTA CATALINA DE SIENA 

 

 

7-MAPA 7 PARROQUIA SANTA CATALINA DE SIENA 
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Parroquia nuestra Señora de Guadalupe y Santa Rita de Casia 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

 

Otoño s/n, Col. Primavera Universidad, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62210 

01 (777) 313 81 90 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 10- LS. No cuenta con 

Decreto parroquial.



MAPA 8 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADAÑUPE Y SANTA RITA DE CASIA 

 

 

8-MAPA 8 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADAÑUPE Y SANTA RITA DE CASIA 
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Parroquia San Pio X 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Av. Lázaro Cárdenas No. 422, Col. Jiquilpan, Cuernavaca, Morelos. C. P. 

62170 

01 ( 777 ) 313 91 32 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 14-S. No cuenta con 

Decreto parroquial.



MAPA 9 PARROQUIA SAN PIO X 

 

 

9-MAPA 9 PARROQUIA SAN PIO 
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4.2 ZONA PASTORAL A  

DECANATO 2” CRISTO REY”  

 
Parroquia La resurrección del Señor y Santa María de Guadalupe 

 

Privada Melchor 

Ocampo s/n, Col. 

Guadalupita, 

Cuernavaca, Morelos. C. 

P. 62280 

01 (777) 312 49 81 

 

Ubicación dentro del 

archivo parroquial: 

FICHERO 10-15. Si cuenta 

con Decreto parroquial. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 
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MAPA 10 PARROQUIA LA RESURRECCION DEL SEÑOR Y SANTA MARIA DE GUADALUPE  

 

 

10-MAPA 10 PARROQUIA LA RESURRECCION DEL SEÑOR Y SANTA MARIA DE GUADALUPE 
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Parroquia Cristo Rey 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Av. Domingo Díez No. 702, Col. Del Empleado, Cuernavaca, Morelos. C. P. 

62250 

01 ( 777 ) 313 40 23 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 9 - CL. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 11 PARROQUIA CRISTO REY  

 

 

11-MAPA 11 PARROQUIA CRISTO REY
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Parroquia La Sagrada Familia 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Hule esquina Jacarandas, Col. Jardines de las Delicias, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62330 

01 ( 777 ) 315 04 82 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 10 - 15. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 12 PARROQUIA LA SAGRADA FAMILIA 

 

 

12-MAPA 12 PARROQUIA LA SAGRADA FAMILIA 
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Parroquia La Santísima Trinidad 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Calle 18 de Septiembre No. 22, Col. Antonio Barona, Cuernavaca, Morelos. 

C. P. 62320 

01 ( 777 ) 316 84 30 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 10 - 15. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 13 PARROQUIA LA SANTISIMA TRINIDAD 

 

 

13-MAPA 13 PARROQUIA LA SANTISIMA TRINIDAD 
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Parroquia Madre de la Misericordia 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

 

Río Tamazula No. 24, Col. Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62290 

01 ( 777 ) 316 27 95 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 10 - L5. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 14 PARRQUIA MARIA MADRE DE LA MISERICORDIA  

 

 

14-MAPA 14 PARRQUIA MARIA MADRE DE LA MISERICORDIA 
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Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Juan Dubernard No. 12, Col. Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62350 

01 ( 777 ) 315 35 39 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 10 - 15. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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 MAPA 15 PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS 

 

 

15- MAPA 15 PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS
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Parroquia La Cruz de Cristo 

Cuesta Alegre No. 4, 

Col. San Cristóbal, 

Cuernavaca, Morelos. 

C. P. 62230 

01 ( 777 ) 313 59 30 

Ubicación dentro del 

archivo parroquial: 

FICHERO 10 - L5. Si 

cuenta con Decreto 

parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 
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MAPA 16 PARROQUIA LA CRUZ 

 

 

16-MAPA 16 PARROQUIA LA CRUZ 
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Parroquia Nuestra Señora de Gracia 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Moyotepec con Blvd. Cuauhtémoc, Col. Lomas de Cortés, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62240 

01 ( 777 ) 317 20 62 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 10 - L5. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 17 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA 

 

 

17-MAPA 17 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA 
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4.3 ZONA PASTORAL A  

DECANATO 3” NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”  
 

Parroquia El Sagrario- Nuestra Señora de Guadalupe 

 

Morelos No. 207, 

Centro, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62000 

01 ( 777 ) 312 35 20 

Ubicación dentro del 

archivo parroquial: 

FICHERO 9 - CL. Si 

cuenta con Decreto 

parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 
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MAPA 18 PARROQUIA EL SAGRARIO-GUADALUPE  

 

 

18-MAPA 18 PARROQUIA EL SAGRARIO-GUADALUPE 
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Parroquia Jesús de Nazareth 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Clavijero No. 22 esquina Arteaga, Centro, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62000 

01 ( 777 ) 318 83 88 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 9 - CL. Si cuenta con 

Decreto parroquial.  
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MAPA 19 PARROQUIA JESUS DE NAZARETH  

 

 

19-MAPA 19 PARROQUIA JESUS DE NAZARETH 
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Parroquia San José- El Calvario 

 

Agustín Güemes No. 2, 

Centro, Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62000 

01 ( 777 ) 318 84 48 

 

Ubicación dentro del 

archivo parroquial: 

FICHERO 13 - S. No 

cuenta con Decreto 

parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 



MAPA 20 PARROQUIA SAN JOSE  

 

 

20-MAPA 20 PARROQUIA SAN JOSE -EL CALVARIO 
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Parroquia San Luis Obispo 

 

Privada Allende 

No. 100, Col. 

Amatitlán, 

Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 

62410 

01 ( 777 ) 312 83 

06 

Ubicación dentro 

del archivo 

parroquial: 

FICHERO 14 - S. 

No cuenta con 

Decreto 

parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 



MAPA 21 PARROQUIA SAN LUIS OBISPO  

 

 

21-MAPA 21 PARROQUIA SAN LUIS OBISPO



 

171 
 

 

Parroquia La Inmaculada Concepción 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Lomas de Atzingo, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62180 

01 ( 777 ) 364 57 52 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 10 - LS. No cuenta con 

Decreto parroquial.



MAPA 22 PARROQUIA LA INMACULDA CONCEPCION 

 

 

22-MAPA 22 PARROQUIA LA INMACULDA CONCEPCION
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Parroquia Nuestra Señora de San Juan de Los Lagos 

Amado Nervo No. 

108, Col. La Carolina, 

Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62190 

01 (777) 313 36 76 

Ubicación dentro del 

archivo parroquial: 

FICHERO 11 - S. Si 

cuenta con Decreto 

parroquial. 



 

174 
 



MAPA 23 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 

 

 

23-MAPA 23 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS 
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Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Sor Juana Inés de la Cruz esq/ Manuel Altamirano, Col. Alta Vista, 

Cuernavaca, Morelos. C.P. 62010 

01 (777) 311 61 99 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 11 - S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 24 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  

 

 

24-MAPA 24 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
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Parroquia San Antonio  

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Jesús H. Preciado No. 102, Col. San Antón, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62020 

01 ( 777 ) 312 79 47 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 11 - S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 25 PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 

 

 

25-MAPA 25 PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 
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Parroquia Cristo Obrero 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Av. Mariano Matamoros s/n, Entre Manzana 15 y 10, Col. La Lagunilla, 

Cuernavaca, Morelos. 

01 ( 777 ) 318 91 41 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 9 - CL. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 26 PARROQUIA CRISTO OBRERO  

 

 

26-MAPA 26 PARROQUIA CRISTO OBRERO 
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4.4 ZONA PASTORAL B 

“SAN MARCOS”  

DECANATO 4” SAN FELIPE DE JESUS”  
 

Parroquia María Auxiliadora de los pobres 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Av. Morelos sur No. 40, Col. Chipitlan, Cuernavaca, Morelos. CP. 62070 

01(777)3123897 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 10 - LS. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 27 PARROQUIA MARIA AUXILIADORA DE LOS POBRES  

 

 

27-MAPA 27 PARROQUIA MARIA AUXILIADORA DE LOS POBRES 
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Parroquia San Felipe de Jesús 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco  

Calle de la Parroquia s/n, Col. Lomas de Cuernavaca, Temixco, Morelos. C. 

P. 62589 

01(777)3264031 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 11 - S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 28 PARROQUIA SAN FELIPE DE JESUS  

 

 

28-MAPA 28 PARROQUIA SAN FELIPE DE JESUS 
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Parroquia San Miguel Arcángel 

Matamoros No. 13, 

Col. Acapatzingo, 

Cuernavaca, 

Morelos. C. P. 62440 

01(777)3122665 

Ubicación dentro del 

archivo parroquial: 

FICHERO 14 - S. Si 

cuenta con Decreto 

parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco 
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MAPA 29 PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL  

 

 

29-MAPA 29 PARROQUIA SAN MIGUEL ARCANGEL 
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Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco  

Av. Ruíz Cortinez No. 100, Col. Acapatzingo, C. P. 62440 

01(777)3180075  

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 10 - LS. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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PARROQUIA 30 NUESTRA SEÑORA DE GUADAÑUPE  

 

 

30-PARROQUIA 30 NUESTRA SEÑORA DE GUADAÑUPE
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Parroquia la Santa Cruz 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid  

Av. México No. 6 esquina Sinaloa, Col. Tres de mayo. Emiliano Zapata, 

Morelos. C. P. 62760 

01(777)3261620 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 10 - LS. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 31 PARROQUIA LA SANTA CRUZ  

 

 

31-MAPA 31 PARROQUIA LA SANTA CRUZ
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Parroquia La Asunción de María 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Emiliano Zapata y Cuauhtémoc s/n, Temixco, Morelos. C. P. 62580 

01(777) 325024 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 9 - CL. No cuenta con 

Decreto parroquial.



MAPA 32 PARROQUIA LA ASUNCION DE MARIA  
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32-MAPA 32 PARROQUIA LA ASUNCION DE MARIA
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Parroquia La Inmaculada Concepción 

 

Otilio Montaño No. 7, 

Col. Alta Palmira, 

Temixco, Morelos C. P. 

62589 

01(777) 3230900 

Ubicación dentro del 

archivo parroquial: 

FICHERO 10 - LS. Si 

cuenta con Decreto 

parroquial. 

 

  

 

 

 

 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 
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MAPA 33 PARROQUIA LA INMACULADA CONCEPCION  

 

 

33-MAPA 33 PARROQUIA LA INMACULADA CONCEPCION 
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Parroquia Santa María de Guadalupe 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Tierra y Libertad No. 3, Col. Rubén Jaramillo, Secc. La Nopalera. Apdo. Postal 

1984, Temixco, Morelos. C.P. 6278 

01(777)325 02 93 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 10 - LS. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 34 PARROQUIA SANTA MARIA DE GUADALUPE 

 

 

34-MAPA 34 PARROQUIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
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Parroquia San Andrés Apóstol 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid  

López Mateos S/N, Acatlipa, Morelos. C. P. 62770 

01(777) 385 02 93 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 11- S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 35 PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL  

 

 

35-MAPA 35 PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL 
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Parroquia San Antonio de Padua 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid  

Severo Castro No. 3, Chiconcuac, Morelos. C. P. 62795 

01(777) 361 29 54 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 11- S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 36 PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 

 

 

36-MAPA 36 PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA 



 

214 
 

Parroquia San Juan Evangelista 

Guatemala No. 12, 

Xochitepec, Morelos. 

C. P. 62790 

01(777)361 21 92  

 

Ubicación dentro del 

archivo parroquial: 

FICHERO 13- S. No 

cuenta con Decreto 

parroquial. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 



MAPA 37 PARROQUIA SAN JUAN EVANGELISTA  
 

 

 

37-MAPA 37 PARROQUIA SAN JUAN EVANGELISTA 
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Parroquia Santiago Apóstol 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Pino Suárez No. 41, Lomas del Carril, Temixco, Morelos. C. P. 62589 

01(777) 325 03 89 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 15. Si cuenta con Decreto 

parroquial. 
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MAPA 38 PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL  

 

 

38-MAPA 38 PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL 
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4.5 ZONA PASTORAL B  

DECANATO 5 “MARÍA MADRE DE DIOS”  
 

Parroquia La Resurrección de Jesús 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Calvario esquina Av. Chapultepec, Plaza del Amate, Col. Atlacomulco, 

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62560 

01(777) 322 16 80  

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 14 - S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 39 PARROQUIA LA RESURRECCION DE JESUS  

 

 

39-MAPA 39 PARROQUIA LA RESURRECCION DE JESUS 
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Parroquia María Madre de Jesús 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Baja California esquina Tabasco, Col. Flores Magón, Cuernavaca, Morelos. 

C. P. 62370 

01(777) 315 07 63  

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 14 - S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 40 PARROQUIA MARIA MADRE DE JESUS  

 

 

40-MAPA 40 PARROQUIA MARIA MADRE DE JESUS 
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Parroquia San Juan Evangelista 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Av. San Juan No. 100, Col. Chapultepec. Cuernavaca, Morelos. C. P. 62450 

01(777) 315 46 25 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 13 - S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 41 PARROQUIA SAN JUAN EVANGELISTA  

 

 

41-MAPA 41 PARROQUIA SAN JUAN EVANGELISTA 
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Parroquia La Asunción de María 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Plaza Benito Juárez No. 1, Tejalpa, Morelos. C. P. 62570 

01 (777) 320 98 17  

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 9 - CL. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 

 



 

229 
 



MAPA 42 PARROQUIA LA ASUNCION DE MARIA  

 

 

42-MAPA 42 PARROQUIA LA ASUNCION DE MARIA
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Parroquia María Madre de Dios 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Calle 10 Este y 40 Norte, CIVAC, Morelos. C. P. 62500 

01 (777) 319 24 66 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 10 - LS. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 43 PARROQUIA MARIA MADRE DE DIOS 

 

 

43-MAPA 43 PARROQUIA MARIA MADRE DE DIOS 
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Parroquia San José Obrero 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Lauro Ortega esquina Josefa Ortiz de Domínguez, Col. Otilio Montaño, 

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62386 

01 (777) 320 56 19 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 13 - S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 44 PARROQUIA SAN JOSE OBRERO  

 

 

44-MAPA 44 PARROQUIA SAN JOSE OBRERO 
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Parroquia San Juan Bautista 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Agustín Melgar s/n entre Andador 105 y 107, Col. Ciudad Chapultepec, 

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62398 

01 (777) 242 21 66  

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 13 - S. No cuenta con 

Decreto parroquial. 

 

 

 



MAPA 45 PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA  

 

 

45-MAPA 45 PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA 



 

239 
 

 

Parroquia El Espíritu Santo 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Nardo No. 58, Col. Satélite, Cuernavaca, Morelos. C. P. 62460 

01(777) 315 44 90 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 9 - CL. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 46 PARROQUIA EL ESPIRITU SANTO  

 

 

46-MAPA 46 PARROQUIA EL ESPIRITU SANTO 
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4.6 ZONA PASTORAL B 

“SAN MARCOS”  

DECANATO 6” EL SEÑOR DE LA COLUMNA”  
 

Parroquia Santa María de Guadalupe 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Esmeralda No. 1 esquina con Carretera Federal, Cuernavaca-Cuautla Km. 

15.5, La Joya, Yautepec, Morelos. C. P. 62730 

01(777) 323 07 91  

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 15. Si cuenta con Decreto 

parroquial. 
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MAPA 47 PARROQUIA SANTA MARIA MADRE DE GUADALUPE  

 

 

47-MAPA 47 PARROQUIA SANTA MARIA MADRE DE GUADALUPE 
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Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 

Privada Paul Harrison. Esq. Paseo de los Granados, Col. Bugambilias, 

Cuernavaca, Morelos. C. P. 62577 

01(777) 319 72 24 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 11 - S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 48 PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS 

 

 

48-MAPA 48 PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS 
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Parroquia San Francisco de Asís 

Av. No. Reelección 

No. 62, Emiliano 

Zapata, Morelos. C. P. 

62760 

01(777) 368 02 12  

Ubicación dentro del 

archivo parroquial: 

FICHERO 11 - S. Si 

cuenta con Decreto 

parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 
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MAPA 49 PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS  

 

 

49-MAPA 49 PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS 
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Parroquia San José 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Calle 5 de Mayo No. 26, Col. Tlahuapan, Jiutepec, Morelos, C. P. 62571 

01(777)319 38 23 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 13 - S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 50 PARROQUIA SAN JOSE  

 

 

50-MAPA 50 PARROQUIA SAN JOSE 
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Parroquia San Lucas Evangelista 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Luciano Rebolledo No. 14, Col. Progreso, Jiutepec, Morelos. C. P. 62550 

01(777) 319 61 80 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 14 - S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 51 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA  

 

 

51-MAPA 51 PARROQUIA SAN LUCAS EVANGELISTA 
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Parroquia San Judas Tadeo 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Hortensias s/n Unidad Habitacional Campestre C.P. 62550 Jiutepec Morelos 

01 (777) 3199068 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 13 - S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 52 PARROQUIA SAN JUDAS TADEO  

 

 

52-MAPA 52 PARROQUIA SAN JUDAS TADEO 
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Parroquia Santiago Apóstol 

Centenario No. 1, 

Jiutepec, Morelos. C. 

P. 62550  

01(777) 319 02 82  

Ubicación dentro del 

archivo parroquial: 

FICHERO 15. No cuenta 

con Decreto 

parroquial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 



MAPA 53 PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL  

 

 

53-MAPA 53 PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL
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Parroquia San José 

Fotografía de archivo personal. Penélope Tinoco Lamadrid 

Cedro No. 15 Col. Pedregal de las Fuentes, Parres, Jiutepec, Morelos. C. P. 

62550 

01(777) 319 11 13 

Ubicación dentro del archivo parroquial: FICHERO 13 - S. Si cuenta con 

Decreto parroquial. 
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MAPA 54 PARROQUIA SAN JOSE  

 

  
54-MAPA 54 PARROQUIA SAN JOSE 
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5.0 CONCLUSIONES   

 

El desarrollo del clero secular en el territorio morelense; es un tema que se 

necesita conocer con mayor profundidad. En el caso específico del 

arzobispado de México aún tenemos pendientes considerables para estar 

en condiciones de visualizar con claridad el camino que llevó a este sector 

del clero a ocupar el lugar hegemónico en la administración espiritual de los 

fieles. Los clérigos empezaron a ganar terreno desde el siglo XVI; sin 

embargo, la secularización de doctrinas realizada a partir de 1750 constituyó 

un hito determinante en este proceso.  

En la medida que eran creados nuevos curatos, fue realizado un importante 

esfuerzo para la habilitación de mayor número de iglesias en el territorio 

Morelense. Para cumplir con las exigencias de una sede parroquial se 

hicieron importantes obras de reparación y adorno. La erección de nuevas 

parroquias dejó una huella tangible en los pueblos dentro del estado de 

Morelos.   

De la presente investigación, se concluye que los instrumentos de 

ordenamiento territorial parroquial usados en la actualidad, no responden a 

las condicionantes, socioeconómicas y del medio físico, son muy generales 

y complejas para el desarrollo de estos proyectos específicos de 

ordenamiento territorial parroquial.  

El territorio parroquial es, entonces, una construcción social-religiosa, 

histórica y cultural, producto de la apropiación de poderes y relaciones 

sobre sus múltiples contenidos y energías, lo cual se plasma en una 

representación espacial delimitada, al mismo tiempo dinámico y móvil, con 
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historia desde el conocimiento o desde la interpretación mítica, con escalas 

y niveles En donde la región fue un elemento activo en la creación del 

nacionalismo convirtiéndose la religión en un medio eficaz de conquista y 

después en un factor de identidad

Los argumentos unidos en esta investigación son importantes porque 

permiten comprender cómo han sido construidos los territorios parroquiales. 

También muestra que la especificidad de la población religiosa se ve 

representado en la forma en que lo feligreses usan el territorio, las normas y 

prácticas que han interiorizado en la construcción social y que les permite 

satisfacer sus necesidades religiosas. 

Se sugiere ordenar el territorio a partir de dichos polígonos mediante un plan 

parcial y actual para una mejor actualización de dicha información.  
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