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Morín. miembro de Núm~ro de.la Aca
demia Mexicana de la Historio. 

· El maestro Carlos· Mortínez Morín 
cuenta. dentro de su publicaciones 
con l.a realizada en 1984 sobre Tetela 
del Volcón. su historio y su convento. 

Nacido en QUerétoro el 13 de fe
brero de 1924. Recillzó sus estudios de 
Historio de México en la Facultad de 
Fllosoffa y Letras de la Universidad Na
cional Autónom.a de México y de 
Etnohlstorlo en la Escuela Nacional de 
Antropología e. Historia del INAH. Se 
graduó de maestro en Historia. y com
pletó los estudios de doctorado en His
toria de México. 

Ha prestado sus servicios en dos lns-· 
tltuclones: la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historio. 
En el Instituto de Investigaciones His
tóricas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México ha sido Investi
gador de tiempo completo desde 
1954. En la facultad ~e Filosofía y Le
tras. es profesor desde 1970 en la DIVI
sión de Estudios de Posgrado, Impar
tiendo dos Seminarios de Investigación 
y de Tesis. Durante dleclsels al"los tu~ 
Investigador de Ciencias Hlstórlco
Geogróflcas en el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. También ha 
ensel"lado. Historia del Arte 
Prehlspónlco en la Escuela Nacional 
de Restauración de Bienes Culturales 
del instituto Nacional de Antropología 
e Historio y eJ ·centro de Restauración 
de la UNESCO en México. 

Asumió responsabllldades directivas 
en la Escuela Nacional de .Antropolo
gía e Historia y en el Centro de Investi
gaciones Humanísticos de 
Mesoamérlca y el Estado de Chiapas 
de.la Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Entre sus publicaciones se encuen
tran: El códice Laud (1961), El Llenz_o 

-de naxcala (1983), Tetela del Volcón. 
su historia y su convento ( 1984). 
Tepeapulco (1982) y Conventos 
hldalguensés del siglo XVI (1983)-. 

Ha publicado numerosos ortíc.ulos 
sobre historia del arte prehlspónlco. 
etnohlstorlo e historio de México. en
tre los que destacan •El dibujo arqueo
lógico de José Moría Velosco». •Los li
bros pletóricos de Mesoamérlca». ((La 
mlgrac.lón», •La peregrinación de los 
aztecas», •El desarrollo histórico de1os 
mexlcas». •Santuario y peregrinacio
nes en el México prehlspónlco» y «La 
aculturaclón lndo-espal"lola de la épo
ca del descubrimiento de México•. 

Fue elegido miembro de número en 
la Academia Mexicana de la Historia 
en 1971. 

Josefino Zoralda Vóz<:1uez. 

De México. Con él oprendínohuatl 
y me acerca a los códices y otras fuen
tes Indígenas. Repetiré aquí que mu
cho es lo que debo a Gorlbay y a 
Gamlo. Con este último trabajé en el 
Instituto Indigenista Interamericano y. 
en su muerte. lo sucedí en la dirección 
del mismo. Sobre Gorlboy y he escrito 
en varias ocasiones y en este libro de 
hecho un esbozo de su vida y obra. 

A partir del examen de doctorado 
en 1956 con la Fiiosofla Nóhuatl estu
diado en sus fuentes. m~ he· dedica
do. casi por entero. al estudio de la 
documentación en nóhuatl y los có
dices. He buscado el punto de vista 
((del otro». en mi caso el de los indíge
nas. respecto de aconteceres de su 
pasado prehispónico y de la Conquis
ta y los tiempos coloniales. He traba
jado ha'sta donde me ha sido posible 
y mis publicaCiones dan testimonio de 
ello . 

Me ha interesado asimismo la his
torio de las Callfornlas y la de la car
tograffa. También me ha atraído la 
linguistica . sobre todo en relación con 
el nóhuatl. He dado cursos y semina
rios en la Universidad Nacional Autó
noma de México por mós de treinta y 
cinco al"los y cursillos y conferencias 
en universidades de muchos países y 
también de nuestros estados. Estu
diantes. algunos de los cuales hoy son 
destacados · maestros e Investigado-

res. han concurrido a mis clases. Entre 
ellos los hay no pocos europeos. nor
teamericanos. de América Latino y · 
también japoneses e lsralíes. 

La vida ha sido generosísimo con
migo. aunque no me han faltado 9ta
ques e improperios de unos cuantos 
envidiosos. Mi mujer. Ascensión 
Hernóndez Trlvll"lo. es también historia
dora y. sobre todo, es poro. mí un ón
gel. Morlsa. nuestra hija, cursó y dio 
feliz término a la llcenctatura en histo
rio · con una tesis sobre cómo se fue 
delineando el perfl gogróflco de Méxi
co en ,la ca.rtogroffa universal. Buenos 
amigos he tenido y colaboradores de 
lealtad y eficiencia extraordinaria. 
·Sólo un hombre mencionaré, el de 
Guadalupe Borgonio que, en el Insti-
tuto de Investigaciones Históricas de 
la Universidad Nacional Autónoma de. 
México. me ho auxiliado durante mós 
de treinta años. 

Mi proposito es seguir traqojando 
hasta la muerte. Como soy «emérito», 
mi vinculación con la Universidad Na
cional Autónoma de México perdura
ró hasta ese momento. Subsisten en mí 
las preocupaciones filosóficas. Mu
chas preguntas han quedado sin res
puesta pero la filosofía me ha sido una 
luz Incomparable en la comprensión 
de la Historio. Soy consciente de mis 
grandes limitaciones. Me duele haber 
caldo en equivocaciones p~ro me 
consuela aquello que repetía- mi 
maestro Garibay: ((Si Dios. que es 
infinomente perfecto. hizo este mun
do con to'ntas deficiencias y errantes 
vivientes que somos los humanos, 
¿qué tiene de extraño que nosotros 
caigamos en falto , descuido y erro
res?» 

Mucha alegría me ha dado escu
char vqrias veces a personas que no 
conocía antes. y que me dijeron que 
algún escrito mío les había abierto 
otros horizontes en lp vida y les había 
hecho sentirse contentos y aún 6rgu-

·1iosos de ser mexicanos. Todo lo que 
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75 a·niversario~ • • 
pueda realizar en los al"los que me 
queden lo haré con el propósito de 
que expresiones como esa sigan sien
do verdad. me preocupa que mi tra
bajo contrlbLJya. al menos un poco. al 
enriquecimiento espiritual de otros. 

Miguel León Portilla 

SEMBLANZA DE MIGUEL LEON POR
TILLA; MIEMBRO DE NUMERO DE LA 
ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTO
RIA. EN CONMEMORACION DEL 75 
ANIVERSARIO DE SU FUNDACION 

El doctor Miguel León Portilla ha 
realizado Innumerables Investigacio
nes llngülstlcas. especialmente en re
lación con la lengua nóhuatl. Esta 
semblanza fue preparada personal
mente por él y nos da muestra de las 
múltiples disciplinas que han abarca
do sus quehaceres profesionales. 

Ingresé en la Academia Mexicana 

de la Historia el 17 de junio-de 1969. 
Fui propuesto como miembro de nú
mero en ella por los doctores 
Edmun.do O ' Gorman. Jorge Gurrfa 
Lacrolx y José Joaquín Izquierdo. Tuve 
el grande honor de ocupar la silla que 
había correspo·ndldo a don Atanaslo 
G. Saravla, distinguido historiador de 
la Nueva VIzcaya. En este mismo vo
lumen he escritq una breve reseña bi
qltogrófica acer~a de él. 

La historia me atrajo desde los años 
de mi Infancia. leía cuanto libro cofa 
en mis manos. sobre todo los referen
tes al pasado indígena y colonial. 
Desde entonces admiré, entre otros. 
a Bernal Dfaz del Castillo y Francisco 
.Xavier Clavijero cuyas obras encon
tré en lo coso en que vivían. situado 
por cierto en lo calle de Joaquín 
García lcazbolceto 93. 

Concluído lo secundario. estudié 

en el Colegio de los jesuftas en 
Guodolojaro. Allí se acrecentó ni In
terés por lo historia, aunque me sentí 
desde entonces atropado por pre
ocupaciones de índole filosófica . 
Poro mf lo filosofía no ero asunto de 
Interés meramente académico. Me 
atraía como camino para encontrar 
respuesta a preguntas que conside
raba -y sigo tenlen~o- como de re
querido respuesta. Después de la Pre
paratoria estudlé varios años en 
Loyola University en Los Ang.eles. 
California, de nuevo con los jesuítas. 
Aprendí varios lenguas; leí los clóslcos 
griegos. latinos, españoles, franceses. 
Ingleses, alemanes y otros mós. Histo
ria y Filosofía siguieron siendo mis ocu
paciones y preocupaciones primor
diales. 

Fue entonces cuando leí alguns de 
los. traducciones que el podre Angel 

<1 
María Garlbay K. había publicado. de 
poemas, cantares, discursos y otros 
textos de la tradición nóhuotl 
prehlspónlca. Su belleza y profundi
dad me cautivaron. Decidí acercar
me a cuanto obra -crónica. historia o 
texto- me permitiera ahondar en lo 
que fue el pasado Indígena en el que 
se habían producido esas expresiones. 

De regreso en México con una 
maestría en artes, con especializa
ción en filosofía e historia, hablé con 
el Dr. Manuel Gamlo, pariente mío al 
estar casado con uno hermana de mi 
padre. «Chico -me dijo- debes Ir a ver 
a Garibay>>, Con una carta de Gamlo 
me presenté ante el padre. Al princi
pio me trató con cierta dureza pero 
pronto me aceptó como discípulo. 
Fue mi <<tutor>> en los estudios de doc
torado en la Universidad Nocional 
Autónoma. 

Expedición a 'la gruta de Cacahuamilpa 
:m: 

Este artículo de Alfredo Bablot 
apareció el 20 de marzo de 1874, 
en el periódico oficial del estado 
de Morelos. En él nos sigue re
creando. con algunas apreciacio
·nes personales. que evidentemen
te las enriqueció. de los comenta
rlos de Intelectuales de la talla de 
García Cubas e Ignacio M. 
Atlamlrano. principalmente nos re
mite a la época de la colonia don
de nos sel"'ala que Cuernavaca 
durante la guerra de Independen
cia era uno de los centros más ac
tivos del «espar"'ollsmo», que se 
mostró refractaria a la Idea de 
emancipación y se opuso constan
temente al proyecto. de Indepen
dencia. Y nos remite a su época 
(1874) ser"'alando que la sociedad 
de Cuernavaca Influenciada por 
los hacendados que viven ahí pro
fesa en general. .. »opinlones 
levíticas y reaccionarias, que no 
han podido desarraigar todavía los 
beneficios palpables que han de
rramado sobre el país los principios 
progresistas y de reforma consig
nados en las Instrucciones liberales 
que nos rigen>>, Evidentemente 
Bablot toma partido en el conflic
to político que tiene Francisco 
Leyva como gobernador, contra 
los hacendados y que entre otras 

·cosas condicionó que la· c~pltal 
del estado de Cuernavaca. pasa
ra a Cuautla, tratando de encon
trar apoyo en la sociedad 
cuautlense. 

En contraposición. se muestra 
contrario a lo que llame? «profana
ción» que se hacía en Palacio de 
Cortés. Nos hace una narración ar
quitectónica de todos los 

. elementols que tenía Palacio. Se
r"'ala críticamente .. ,>>Este edificio 
construído bajo la dirección Inme
diata del conquistador. va a ser no 
restaurado. lo que habría sido sufi
ciente. sino completamente refor
mado. especialmente en la parte 
exterior. conforme los planos del In
geniero civil D. Manuel Sánchez. El 
palacio no conservará ninguno de 
sus caracteres neo-góticos de su 
arquitectura primitiva y afectaró 
una forma mixta y bastarda, que 
no pertenece a ningún estilo con
sagrado por el arte. <<Termina su 

Nos menciona su visita al Pala
cio de Cortés. particularmente el 
cuarto que sirvió de prisión a 
Morelos. Dos edificios le llaman la 
atención. El Palacio de Cortés y la 
Parroquia (catedral actual). seña
lando que se encontraba en buen · 
estado de conservación. ~ . 

comentario mencionado que de 
las <<restructuraciones» que ha te
nido desde su origen ninguna ha
bía sido afortunada. 

Nols menciona también las morí-· 
tar"'as que separan la llanura de 
Cuernavaca del Plan de Amllpas, 
particularmente el cerro dé lds uTa
tillas>>, donde era el refugio 
lknexpugnable de los temibles 
bandoleros de tierra collente (Los 
Plateados), también nos aporta el 
dato de que estos <<bandoleros>> sir
vieron de apoyo en colntra de los 
franceses, a los generales liberales, 
Fandiño y Francisco L~yva . (gober
nador del estado en 1874). 

Termina su artículo en un sobro-

Carlos Barreto Mark 
ble lector, espero que estos artícu
los de Bablot. sigan enriqueciendo 
su conocimiento de las 
colndiciones en todos sus niveles 
que se vivía en el Estado de 
Morelos y esperamos que lo sigan 
disfrutando. 

Expedición a la gruta de 
Cacahuamllpa 

Simples Apuntes 
111 
Cuernavaca 
En la época colonia. 

Cuernavaca fue una subdelega
ción de bastante importancia. Du
rante la guerra de independencia 
era uno de los centros más activos 
del espar"'ollsmo, se mostró retrae

so banquete sobre las frutas regio- torio a la idea de emancipación y 
na les que comikeron. ~n fin ama- se opuso constantemente · al pro-

. · .. : 

yecto de indep_endencia. Uno de 
. \ '\ · · los hacendados más Influyentes de 

. , · · .· • '. · • · l tierra caliente, D. Gabriel Yermo, 

· \~ \ __ ..• ·.,.: •. ,.\.~~.' .:· ·.: 1 que había figurado en el triste epi-
. sodio de la prisión de lturrlgaray, 

·. · .. \ · levantó fuerzas por su propia cuen
ta para combatir a los insurgentes: 
organizó un cuerpo numeroso de 
caballería con los negros esclavos 
de su hacienda de San Gabriel. los 
cuales llegaron a hacerse célebres 
por su ferocidad y su fidelidad a la 
causa espar"'ola. D. Lucas Alamán 
refiere con cierta complacencia. 
que cuando el 27 de septi~mbre 
de 1821 , entraba lturbide a Méxi
co al frente del ejército trigarante 
y mientras repicaban a vuelo las 
campanas de la capital para ce-

~ labrar el triunfo de autonomía na
cional. los negros de Yermo 
victoreaban al Rey Fernando VIl en 
el camino de Cuernavaca, cerca 
de San Mateo Xalpan. 

Como consecuencia Inmediata 
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Expedición ... 
de aquellos sentimientos tradicio
nales y por razón de la Influencia . 
que desde entonces no han cesa
do de ejercer en aquellos pueblos 
los espar"loles que poseen allí las 
haciendas más ricas. Cuernavaca 
profesa en general opiniones 
levíticas y reaccionarias. que no 
han podido desarraigar todavía los 
beneficios palpables que han de
rramado sobre el paíks los princi
pios progresistas y de reforma con
signados en las Instituciones libera
les que nos rigen. 

Cuando cayó prisionero Morelos 
fue tr.aldo a la capital del Estado 
que lleva su glorioso nombre por 

- el general Concha. y el cuarto que 
le sirvió de prisión es hoy un pasa
dizo del palacio de gobierno. Nos 
enser"laron el lugar donde estuvo 
encerrado el mártir de la Indepen
dencia. y lo cont~mplamos respe
tuosamente con la cabeza cuble·r
ta. absortos en reflexiones retros
pectivas impregnadas de melan
colía y veneración. 

Dos edificios merecen fijar la 
atencion del viajero polr su anti
güedad y sus recuerdos hlstór)cos: 
la parroquia. de la que antes ha
blé y se encuentra en buen esta
do de conservación y el paiQcio 
de Cortés que ha comenzado a 
sufrir una profanación que los 
arqueólolgos consideran Impía. ln
ütiL culpable y ridícula. 

La parroquia. sólidamente. 
construída con piedra volcánica y 
murada como una fortaleza. está 
coronada de almenas su única to
rre recuerda la del convento de 
San _Francisco de Méx!co. hoy 
destruída el interior forma un sober
bio car"lón con un sólo arco; ma
jestuoso y bastante atrevido y ·su 
gran sonoridad revela condiciones 
acústicas de mucha potencia lás
tima grande que un pintor 
iconoclasta haya embadurnado 
las piedras seculares del altar con 
los cololres chillantes de su poleta 
sacrílega. 

El palacio de Cortés. también 
murado y almenado. tiene más 
bien el aspecto de un castillo de 
la edad media que de una residen
cia de recreo. Sus venerables pa
redes están todavía cubiertas por 
la lama del tiempo en el centro y 
el ala derecha. que hasta ahora 
ha respetado el pico de los 
Etostratos de la albañilería moder
na. Este edlkficio. construído bajo 
la direcclóln inmediata del con
quistador. va a ser no restaurado. 
lo que habría sido suficiente. sino 

Editorial ... 

completamente reformado. espe
cialmente .en Jo. parte exterior. 
colnforme a los planos del distingui
do ingeniero civil Sr. D. Manuel 
Sánchez no conservar<;! ninguno dEJ 
los caractéres neo-góticos de su 
arquitectura primitiva y afectará 
una forma mixta y bastarda. que 
no pertenece a ningún estilo con-

sagrado por el arte. 
El centro de la fachada figura un 

mirador sostenido cuatro columnas . 
(número Deus Impar e gaudet) .. . se 
acerca al orden dórico y el chapi
tel el corintio; los ... una ventana de 
platabanda entre dos 
arqueadas ... radas por dobles 
pilastras. tendrán el aspecto de y 
de vecino y flanqueará el edifikcio 
un par de torreones de ladrlllal. 
cuya gracia y utilidad m~ pertene
cen más que problemáticas. 

En elantiguo palacio de Cortés. 
hoy propiedad del municipio. se 
hospedan en una de heterogénea. 
promlscuidar las casas consistoria
les. la legislatura del Estado y el tri
bunal superior de justicia. cuyos 
miembros son electos popular e In
directamente en primer grado en 
los bajos se han instalado! los juz
gados de primera instancia que se 
proveen por nombramiento del Tri

. bunal Superior ( 1) las cárceles de 
hombres y mujeres que sea dicho 
de paso: no ofrece todas las comu
nidades apetecibles y en fin. un 
cuartel para la t[opa. Como se ve 
el conquistador estaba regia y hol-

< 1 
porte de este suplemento desde S'JS orígenes; hoy con otra tarea en sus terru
ños: la de organizar y dirigir el Museo Histórico del Oriente de Morelos; y recor
dando al amigo. que lo fue no sólo pérsonal. pero más de tareas comunes. 
algo que escribió junto a los investigadores del Centro INAH Morelos. que per
manece lnedita; el desaparecido amigo Juan Dubernard. 

Cada hombre o mujer de buena voluntad aporta lo qu~ tiene en el cepo 
de la historia para construir lo que falta de nuestra libertad. 

gadamente alojado. 
La sala de audiencia del Tribu

nal Superior. tapizada de rojo y de 
oro. cololr de los verdugos y sím
bolos de la lluvia de Dánae. es 
demasiado elegante y carece por 
tanto de la seriedad que convie
ne al objeto severo . e lmpolnente 
a que está destinada. 

El local en qua celebra sus se
siones el congreso del estado es · 
sencillo!. sóbrldo y de buen gusto. 
en una plataforma poco elevada, 
en figura de hemiciclo y cerrdda 
por una barandilla de caoba. dis
cuten delibera y legisla con grave
dad y sin reirse jamás al mirarse 
como los sacerdotes egipcios los 
honorables diputados de los distri
tos. la domina un arco en cuya 
lnferlolr se lee esta Inscripción es
culpida en la piedra. 

Acabó esta obra el día 8• de ju
lio de 1767 años siendo alcalde 
mayor el capitán Don José 
Fernando!. 

Esto indica que antes de ·ahora 
ha sufrido algunas modificaciones 
del Palacio de Cortés. Desde uno 
de los corredores altos. la v ista 
abarca un panorama espléndido 
a los pies del edificio se extlehde 
al inmenso valle de Cuernavaca 
que .algunos llaman 
Impropiamente cañada y por don
de quiera se ven las chimeneas hu
'meantes de las fábricas de azúcar. 
los verdes campos de esbeltas ca
ñas. que ácariciadas por la b~isa, 
ondulan suavemen~e como las 
oleajes de un mar bonancible de 
esmeraldas. las aldeas pintorescas 
rodeadas de frondosas huertas; la 
sierra agreste de Tepolxtlan donde 
en lols primeros tlkempos de la 
conquiksta. se retiraron los · caci
ques y la aristocracia de 
Cucuiktlán. la cadena de monta
ñas abruptas que separa la llanu
ra de .Cuernavaca del plan de 

..< 2 
Amllpas . . el cerro de las Tetillas · 
refuglun pecatorum. donde bus-· 
can un asilo Inexpugnable los si
niestros banmdoleros de tierra ca
liente. que sirvió de palladium a 
Leyva y a Fandlño durante la gue
rra de Reforma. que hace soñar en 
el seno virginal de la Erigona dor
mida de Güido Reni en cuya falda 
se anima como una oasis. el ruise
ñor pueblino de Yautepec. las cer
canías de las cordilleras produci
das por un formldqble levanta
miento plutónico y cuyos estabo
nes se pierden en valles profundos 
que bañan por un lado el río 
Mezcal y por el otro Amacuzac. 
merced a un corte brusco y a una 
llgera ·intersección. aquí un grupo 
rocalloso. irguiendo· sus puntas· in
accesibles hacia el cielo de un dzul 
purísimo. más allá una masa 
por.firica. desnuda y sombría. que 
jamás se ha hollado la planta .del 
hombre. en lontananza el 
Popocatépetl y el lxtlacíhuatl con 
su manto de eterna nieve y en fren
te una sucesión apensas 
lnt~rrumplkda de collados volcáni
cos cuyas entrañas vomitaron las 
lavas que han esterilizado para 
siempre estrechas variQdas gar
gantas. que las separan. 

Los techos de teja de las casas 
deiseminadas en los pintorescos 
barrios de Cuernavaca desapare
cen casi bajo el follaje lustroso y 
verde oscuro que caracteriza la 
exhuberante vegetación de tierr-a 
cóllente. las huertas que las rodean · 
están pobladas de árboles frutales 
·indígenas o importados por los 
conquistadores allí florecen y fruc
tifican sin cesar los limoneros. y los 
narnjeros ar.mosos. los granados 
cordelinos. el plátano de la India 
provldencla del pobre. el papayo 
carico, los cocos palmeras. los 
mangos manila. el fragante cirue
lo de. blanca flor y de dorado fru
to. el guayabo cuyos penetrantes 
eflubios causan desvanecimientos 
y esa variedad infinita de plantas 
vigorosas qué constituyen la 
pomona tropical. Lus fructíferos de 
la expedición comiendo hasta la 
saciedad zapotes amarillos. ne
gros. blancos y chicos mameyes. 
tamarindos. jícamas. sandías. dá
tiles interminable. etcétera. 

Una de las frutas que más mella
mó la atención fue la piña anona 
que sólo de nombre conocía Y_J10 
pude resistir la tentación de decir 
de ella dos palabras. es de aroma 
delicioso y su jugosa pulpa posee 
un sabor á<;:ldo bastante agrada
ble. El bellísimo arbusto que la pro
duce tiene la particularidad de 
que tan pronto como nace el fru
to. se dobla una hoja para resguar
darlo de la Intemperie y cae luego 
que aquel madura. como si ya no 
necesitara de aquella solícita pro
tección. 

Que escudriñará jamás lo bas
tante los fenómenos misteriosos de 
la naturaleza? 
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Ensayos industriales en · Morelos 
(Primera parte) 
Es Importante hace·r notar que en 

lo que fue el Marquesado y es hoy 
Morelos, se desarrollaron una serie de 
actividades Industriales que fueron el 
crisol o la base del futuro tecnológico 
de México y las primitivas Instalacio
nes construidas por Hernón Cortés 
hace mós de cuatrocientos aoos fue- . 
ron la gula para toda América de la 
naclente'era Industrial. 

Entre las Industrias primitivas mere
ce atención especial la que muy pro
bablemente haya sido la primera fun
dición de hierro del continente y que 
hasta principios d~ este siglo estuvo 
Instalada en Tepoztlón, municipio de 
Zacualpan y que. según la tradición 
fue fundada por el licenciado Juan de · 
Altamlrano por ordenes expresas de 
Cortés y que aprovechando el mine
ral del cerro del Cacalote y de la mina 
de Galvón se logró fundir no sólo· hle
rrq para las armas. sino que las prime- . 
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ras rejas para arados salieron de estas 
plantas. Con el correr de los ar"'os en 
vanos períodos dejó de trabajar y aun
que en Jorma latente y con produc
ción mínima cumplió el fin para el que 
fue creada. 

En el ar"'o de -1523 que Cortés re
gresa a Cuernavaca. Introduce la 
car"'a de azúcar. junto con las more
ras para la crla del gusano de seda. 
planta en Tlaltenango higUeras y ár
boles de granada. Es en esto visita que 
se Inicia la remod~laclón de la ciudad· 
a la usanza europea. de la cual po
demos darnos una Idea afconsultar los 
cuatro códices existentes que son: El 
códice mul)lclpal. de Cuernavaca, el 
códice de la reconstrucción,. Los Títu
los de Cuernavaca y el códice de 
Cuauhxomulco. en estos documentos 
no sólo se marcan los linderos sino que 
dan una descripción de las nuevas 
disciplinas y costumbres Impuestas 
después del traumo de la conquista 
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Juan Dubernad Chauvet 
armada, cuando se Inicia la asimila- · 
clón de las dos culturas y se mezclan 
para formar una sola con sus propias 
características. 

En el periodo Inmediato a la c~m
qulsta y después de la traza de 
Cuernavacá se realizaron en el 
Marquesado diversas obras hidráulicas 
de gran enyergadura. entre ellas la de 
la construcción del acueducto para 
conducir el vital líquido de los manan
tiales de Chopultepec conocidos 
como de Atllztlc a los llanos de
Atlacomulco. Hueymac,los Acattanes 
y Tlalhuapan. propiedad no sólo de 
Cortés. sino del convento de Son Fran
cisco y la mayor parte del goberna
dor Indio de Cuernavaca don Toriblo 
de San Martín Cortés. este acueduc
to estaba en funciones para el ar"'o de 
1 540 y tenía una longitud de 1800 va
ras y seg_ún una Información «que el 
acequia de agua que se hizo en la vi
lla de Cuernavaca por mandado del 
Marqués. que .sale de la fuente de· 
Chapultepec, es· muy provechosa. a 
los lndl_os de dicha villa y han regado · 
con ella y riegan sus tierras y ciertas 
tierras del Marqués, y en ella se gasta
ron mós de diez mil peones y mós de 
los al"los en hacer la dicha aé:equía•. 
Originalmente estos terrenos los había 
dedicado Cortés para la siembra de 
morales y cría de ganado, y mós tar
de para la siembra de caña de azú
car. Id cual se procesaba en el inge
nio de Bernardlno deJ .-Castlllo en 
Amanalco. por la lejanía de 
Tlaltenango y ya después de 1642, en 
Atlacomulco. Vale la pena mencionar 
que aún sigue trabajando dicho acue
ducto. así como el que se Inició en 
1549 y concluido en.1552. 

Otra obra Importante fue la realiza- . 
da en - las márgenes del rfo de 
Yautepec. a la altura del pueblo de 
Tlaquiltenango. posiblemente el pri
mer puente y presa de Nuevá Espar"'a 
·ejecutadas ~n el ar"'O de i 524. y bau
tizadas por el conquistador con el 
nombre de Presa y Puente de 
Cuernavaquita.los cuales fueron des
truidos por un rayo el 29 de agosto de 
1621. . . 

Cerca de donde se localizaba di
cho puente aún se yergue la cof)Struc
clón conocida como el Rollo de Cor
tés. el cual servía para vigilar a la 
ca bollada que pacía en los llanos del 
contorno y era parte de la estanc;:la 
capallar que en ruinas y cerca del 
pueblo del Astillero se le conoce como 
Las Bóvedas y que junto con la hacien
da de Ganado Mayor de Atelln9 en 

_Mazatepec, tienen el org1,.11lo de ha
ber sido las primeras fincas en Améri
ca Continental donde se criaron en 
gran escala . tanto ganado equino 
como vacuno. 

~or lo que respecta a la fruticultura 
en Cuernavóca se aclimataron la pal
mas.de dátil según nos relata Fray 
"Torlblo de Benavente o Motollnía 
«Acuérdame haber oído muchas ve- · 
ces en Espar"'a que el que planta o 
pone la palma no goza del fruto. SI e.n 
otras parte es regla general , en esta 
tierra de Anóhuac· por experiencia 
parece lo contrario. porque yo m!smo 
planté dos huecesltos de dátiles en 
Quauhnóhuac. qué es Uf"1a de las prin
cipales villas del marquesado. en el 
Or"'o de mil quinientos- y treinta y uno .. 

. y no ha muchos días que estando yo 
aquí. en Tezcuco en este ar"'o de mil y 
quinientos y cuarenta y uno. como a 
plantador. para que diese gracias a 
Dios. me trajeron sus flores muy hermo
sas que habían despedido las palmas. 
La flor de la palma es un racimo ver
de. blanco. hermoso. y aquel despe
dido queda la fruta. No fue sola una 
palma la que echó flor. Mós cuatro. 
Decía la carta. que era de un religio
so bien digno de fe. que estaban en 
duda si este primer año cuajaría los 
dátiles. pero a otro tenían que si. 
Cuando estas palmas yo planté, pa
saba de mis cuarenta ar"'os. y espero 
en el ser"'or .ver la fruta . aunque en la 
~erdad, el fruto de otra palma deseo 
mós gustar». 

Fue también en Cuernavaca don
de se reproduce el Jengibre·. tal como 
menciona la siguiente relación: «De los 
que escaparon ·de. esta navegación 
(y aportaron a la India de Portugal. y 
fueron presos de los portugueses de 
aquellas provincias) fueron uno de los 
religiosos. llamado Fray Andrés de 
Urdaneta. que quieren decir.qü~ fue 
uno de los que pasar~m el Estrecho 
con · Magallanes. y García de 
Escalante. y Guido de Labazares. el 
cual dicen. que sacó de alió . el jengi
bre. grande secreto. y recato. por no 
ser sentido de los que lo tratan y ma
nejan. que lo trajo con muy grande 
cuidado, y lo llevó a Castilla. y de allí 
lo trajo a esta Nueva España, y se sem
bró en Cuauhnóhuac. en la huerta de . 
Bernardin6 de1 Castillo de donde ha 
procedido la cantidad. que hay el día 
de hoy en las Islas de Barlovento. en 
especial en la de Santo Domingo. de 
donde lo llevaban a Espar"'a en gran
de cantidad. y abundancia~. 

(Contlnuaró ... ) 


