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Las grutas de Cacahuamilp,a IV 
En este artículo alfredo Bablot 

se concreta a comentar sobre las 
bondades que tiene la educa
ción pública en la ~ moralización N 

de las masas, señala además ser 
una de las bases fundamentales 
de la organización del progreso 
de toda sociedad civilizada. Nos 
comenta también, su visita al 
principal establecimiento de edu
cación. El llamado Instituto Ut~
rario Inaugurado el 5 de mayo de 
1872, que era una especie de es
cuela preparatoria, calca de la 
que se tenía en la ciudad de 
México. 

También menciona que Leyva 
tiene poderosos enemigos en el 
estado que gobernaba, espe

-cialmente por razón de los Im
puestos que aplicó a la industria 
azucarera. 

Habla del gran apoyo que tuvo 
la escuela primaria gratuita, que 
existían en el estado 199 escue
las gratuitas 21 en el municipio de 
Cue rnavaca y a ellas concurren 
1186 alumnos de ambos sexos, 
desafortunadamente no mencio
na las de otros municipios del es
tado. 

Nos dice de la existencia de 
un hospital civ il , atendido por las 
hermanas de la caridad y una di
rección de beneficlencla. 

Habla también de que la po
blación en general. apelaba más 
a la justicia por su propia mano 
que a la social... ~y se prefiere el 
cultivo del puñal al de la 
pluma N ... termina diciendo. 

En el renglón de la minería in
forma que en térrminos genera
les era pobre. Que el estado era 
esencialmente agricultor. per.o 
que la industria azucarera era el 
principal elemento de la riqueza 
pública. Para el caso nos da una 
lista de los nombre de los dueños 
de las fincas azucareras y sus va
lores declarados. 

Interesante es mencionar que 
el apoyo sobre la historia del es
tado de Morelos que le impartió, 
Ignacio M. Altamirano. fue del 
primer orden, debido a que en 
todos sus artículos los meciona. 

Finaliza con la historia del arc-hi
millonarlo José de la Borda, que 
según Bablot tuvo el mal gusto de 
morir ,en la miseria. 

En fin amable lector esperamos 
que estos artículos les permitan 

recrearse con los testimonios de 
primera mano, que nos propor
ciona Alfredo Bablot. en esta ya 
larga serie de artículos. 

Expedición a la gruta de 
Cacahuamilpa simples apuntes 
IV Cuernavaca 

La superficie de la municipali
dad de Cu·ernaVOCQ, que CUe[l
ta unos 14 mil habitantes. según 
el último censo y cuyos propios y 
arbitrios producen cerca de $34 
mil al año, es de 45 leguas cua
dradas y comprende 11 pueblos: 
Huitzllac, Cuajomulco, 
Ahuatepec , Ocotepec, 
Chamllpa, Tlaltenengo, Tetela , 
Santa María , Chapultepec, 
Amatltlan y Acapaotzlngo, siete 
barrios: San Pablo .... San Francis
co , Chlpltlón, Guadalupe, 
Cantarranas y San Antonio; las 
haciendas de Atlacomulc o y 
Temixco y las rancehrías de 
Atzlngo y Buenavlsta del Monte. 
C~mponen el ayuntamiento 15 

capitulares, inclusos los síndicos y 
para la policía 30 y cinco ayu
dante e igual número de suplen
tes. 

SI la instrucción pública y la 
moralizació n de las masas es una 
de las bases fundamentales de la 
organización y mejoramiento de 
toda sociedad civilizada, natural 
había de ser que durante el día 
que debíamos permanecer en 
Cuernavaca visitaremos los esta
blecimientos de educación. El 
principal de ellos es el instituto li
terario donde se detuvo con par
ticular agrado a fuer de antiguo 
y aprovechadíslmo estudiante, el 
señor presidente de la república. 

El Instituto es de fundación re
ciente; se Inauguró el 5 de mayo 
de 1872 y al día siguiente se abrie
ron las clases. Es una escuela pre
paratoria calcada de la que te
nemos en México y en la que se 
ha destinado un departamento 
especial al aprendizaje de algu
nas artes y oficios. Además de los 
estudios didácticos de los ramos 
de enseñanza secundarla, se dan 
aiiT clases de francés, Inglés, dibu
jo. música, gimnástica, moral. ur
banidad y trato social. y se han 
establecido talleres de tipografía. 
sastrería y zapatería. Reina en 
este planteL según nos asegura
rqn un orden perfecto y los pro
fesores y empleados rivalizan de 

Carlos Barreto Mark 

celo y toman el mayor empeño 
en mejorarlo cada día. 

El señor general Leyva tiene 
muchos y poderosos enemigos en 
el estado que tiene la fortuna o 
la desdicha de gobernar, espe
cialmente por razón de los im
puestos que pesan sobre la Indus
tria azucarera; Interpretan todos 
sus actos con marcada malevo
lencia; es objeto de críticas 
acervos y el rencor y el odio se 
ceban terriblemente contra su 
persona y su administración, lle
gan a veces hasta la calumnia 
que siempre mancha y 
desprestigia; pero nadie, que se
pamos, a menos de ser Injusto y 
apasionado hasta la ceguedad, 
podrá negarle el mérito incuestio
nable de haber hecho los más 
laudables esfuerzos por fomentar 
y uniformar b ajo el sistema de 
Lancaster la institución pública en 
Morelos, así como el haber inicia
do el decreto que la d~clara gra
tuita y obligatoria . 

Este decreto tiene por bases 
generales: 

Facilitar y propagar la Institu
ción primaria y popular, simplifi
cándola hasta hacerla accesible 
y provechosa a la clase indíge7 

na. . 
Conseguir la unidad de mate

rias y autores de texto para la en
señanza. 

Plantear y desarrollar ésta, su
jetándola a la vigilancia de los 
ayuntamientos y a la Inspección 
de juntas de que no forman par
te ni los preceptores ni los conce
jales. Hacer dicha enseñanza 
obligatoria desde la edad de cin
co años 

Favorecer, en fin , con medidas 
apropiadas la educación de la 
mujer. 

SI ha cometido culpas y erro
res el general Leyva como gober
nante, la generación que mer
ced a sus solícitos afanes. recibe 
hoy en las escuelas los bienes In
apreciables deÍa Instrucción, ol
vidará más tarde esos yerros y 
bendecirá su nombre. 

Existen en el estado 199 escue
las gratuitas: 21 están abiertas en 
la municipalidad de 
Cuernavaca, y a ellas concurren 
1,186 alumnos de ambos sexos. 
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.Las Grutas ... 
Los ramos primarios que se cursan 
son: lectura, escritura , aritmética, 
gramática castellana ,callg rafí9 
Inglesa, catecismo político y ru-

· Don Alfredo Bablot 

'"!"' '·'"'"'''· . • t " 

.... 

dlmentos de geografía e historia -
de México. 

El hospital civiL sostenido con 
los réditos de un pequeño capi
tal Impuesto en cinco cas-as de . 
la ciudad y con asignaciones del 
tesoro del estado y del municipio. 
está b ien atendido por las Herma
nas de la Caridad, bajo la inspec
ción de cinco vecinos que for-
man la Dirección de 
Beneficiencia. . 

Una de las grandes cualidades 
de los habitantes de 
Cuernavaca . cuya finura y ama
bilidad exquisifa tuvimos mil oca
siones de ápreélar agradecidos, 
pues nos colmaron a porfía de 
atenciones y obsequios, es la re
pugnancia marcada que tienen 
a los pleitos malhadados que sólo 
sirven para enriquecer a los, escri-

bas y arruinar a las familias. La 
fábula de ios litigantes y la ostra 
es una verdad eterna: e l aboga
do, en resumidas cuentas, engtJ
IIe .el molusco y tiende generosa
mente las· conchas vacías a las 
portes. Un empleado del ramo 
nos dijo que durante el año de 
1873 sólo se habían elevado a l Tri
bunal Superior de Justicia .15 ex
pedientes civiles que casi todos 
están hoy terminados. S.e r magis
trado en esa tierra de bendición 
es una canonjía. Pero la medalla 
tiene su reverso: no sucede otro 

· tanto respecto de las causas cri
minales, pues ascendieron en el 
mismo tiempo a 2 17, de las cua
les 11 5 se formaron a consecuen
cia de ~riñas y heridas. En el esta
do de Morelos, pues se apela más 
a la justicia propia que a la so

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ c lal Y. se prefiere el cultivo del 
puñal al de la pluma . Ambas 
puntas son lgualmen.te temibles. 
Corre menos tinta en los tribuna
les, pero corre más sangre en las 
calles. Y váyase lo uno por lo otro. 
Hay quien afirme que lo último es 
preferible: yo no me pronuncio, 
pero deploro pr_ofundamente 
ambas de.sgracias. Es cuestión de 
cicatri¿;_aclón más o menos lenta: 
entretanto, exclamemos como 
Clément el enemigo Irreconcilia
ble de Voltalre : Qui nous délivera 
des grecs et a ... 

He aquí los nombre de estas fincas con expedición 
de sus valores declarados y el nombre de sus dueños. 

Ingenios 

Temixco 
Atlacomulco 
San Migt:Jel. y Treinta 
Xochlmancas 
San Gaspar 
San Vicente C 1) 
Chinconcuac 
El puente . 

Buen avista 
Coahuxtla 
Casasano 
Hospital 
Sant a Inés 
.Calderón 

Santa Cruz 
Actopan 
Miacatlán 
Acacingo 
La Nigua 
San Nicolás 
San José 
Zacatepec 
San Gabriel 

Atlihuayan 
Sebastopol 
Oacalco 
San Carlos 
Buen avista 

Santa Clara 

Tenango 
San Ignacio 

Distrito de Cuernavaca 

Propietarios 

Sres. Prio Bermejillo 
Duque de Monteleone 
Guer.ras y Arenas 
Los mismos· 
Concurso Lamadrid 
Pío Bermejillo 
El mismo 
Ramón Portillo 

Distrito de Morelos 

Sra. Viuda de Cervantes 
Sres. Cortina Mendoza 
Faustino Goribar 
Toriello Guerra 
Agustín Robalo 
Juan Alonso 

Distrito de Tetecala 

Sres. Fernando de Celis 
M. Sáinz Peña 

Guillermo Barrón 

lcazbalceta 
l. Romero Vargas 
Alejandro Arenas 
l. Amor y Escandón 

Distrito de Yautepec 

Sres. Escandón, Hermanos 
Vicente Ruiz 
Jo~é María Flores 
l. de la Torre 
José González 

Distrito. de Jonacatepec 

Sres. lcazbalceta, 
hermanos 
los mismos 
ídem idem 

Valores 

$100,400 
$140,297 ' 
$169,047 
$57,750 
$102,100 
$95,740 
$63,303 
$100,055 

$94,500 
$270,353 
$155,426 
$119,625 
$177 ,070 
$78,644 

$21,000 
$10,000 

$200,340 

$150,945 
$100,291 
$53,241 
$200,523 

$110,179 
$1,300 
S140,009 
$170,610 .. 
$3 .. 000 

$163,963 

$226,268 
$30,471 

El estado de Morelos, para no 
singularizarse y formar una excep
c ión única en. el país más rico del 
mundo en metalurgia, posee al
gunas minas c uya explotación 
podrÓ ser algún día un elemento 
de prosperidad común: c uatro 
solamente se habían descubier
to has7a 1869: hoy estan denun
ciadas 29. de las cuales ·18 exis
ten en el distrito de Tetecala, sie
te en el de Cuernavaca. tres en 
el de Cuautla y una. cercana de 
Yautepec:22 son de p lata. una de 
azogue y plata con ley de oro, y 
las demás de cinabrio, plomo, 
arcilla y barro caolín. El Gobierno 
a fin de favorecer esa naciente 
industria, la ha exceptuado de 

Galería de la Fuente Tomado de: 
Valor total empadronado $3.207,009 A. García Cubas "El libró de mis 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ recuerdos~ 1950 
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todo Impuesto. Esta es otra me
dida que honra al gobernador 
Leyva. 

_El. estado de Morelos es esen
cialmente agricultor: posee un 
par de docenas de haciendas de 
labor. pero la industria azucarera 
es el principal elemento de la ri
queza pública. 

Pude conseguir una lista e xa<;:
ta de 1as hac iendas de caña. y 
este dato me parece bastante . 
curioso e int eresante para consig
narlo en estos apuntes de viaje. · 

No bien acababa yo de tomar 
estos apuntes. cuando 
Altamlrano, mi fi el y querido ami
go, que comenzaba a impacien- • 
ta rse de hambre me recordó que : 

Monolito Chinesco 

era la una de la tarde y hora muy · 
oportuna para dirigirnos a l Jardín 
de Borda donde las autoridades 
obsequian ul presidente y e sus 
convidados con un banquete. En 
el camino hablamos de ese archi
millonarlO que tuvo el mal gusto 
o la mala suerte de morir casi en 
la miseria. 

D. José de la Borda (el "de la" 
tú te lo pones. púdose decir de 
ia calderon a Pérez de Monta iba)' 
era un rayano hispano francés. 
que vino a la Nueva España en 
1716, a los 16 años de edad. 
Casose en Taxco en 1720 con 
Noña Teresa Verdugo y envJudó 

. siete años después de este matri
monio tuvo d<;:>s hijos, doctor. 
Manuel de la Borda y sor Ana 
María de San José. profesora del 
convento de Jesús María de 
México. Se dedicó a la mi"nería en 
taxco, Tlalpujahua de Zacatecas. 
y de tal manera le sonrió la fortu
na, que logró reunir un capital de 
40 millones de pesos, que en gran 
parte invirtió liberarmente en 
obras piadosas y caritativas. 
Construyó a sus expensas la mag
nífica .'Iglesia de Taxco 'en la que 
gastó mas de 470 mil pesos y una _ 
monumental calzada de piedra 
de la que ap~nas quedan vesti
glos, entre ese mineral y Huljintlán. 

Era generosos hasta la prodlga-
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Las Grutas .. 
lldad y fastuoso hasta la extrava
gancia. Un día se desplomó la cú
pula.de la lnglesla de Taxco y qui
so volver a construirla de p lata 
maciza: su arquitecto a duras pe
nas pudo disuadirlo de tan des
cabellado proyecto; regaló al 
mismo templo una custodia cua
jada de piedras preciosas cuyo 
valor pasaba de $100 mil y que 

~1 Regional del Sur 
• D.J<:/6<7 l'nor•)o , ~ 

un cura de la parroquia empeñó 
más tarde en la mitad de esta 
suma a los canónigos de la Ca
tedral de México. 

Empleó en Cuernavaca medio 
millón de pesos en la construc
ción de su casa y de su y famoso 
jardín, en el cual estableció los 
primeros juegos de agua que se 
conocieron en el país. Edificó 

también la magnífica casa que 
está situada en la esquina de las 
calles de Coliseo y 22 de San Fran
cisco en la capital, y una maña
na que llevó a bautizar un nieto 
suyo, mandó .colocar en cada 
acera. desde allí hasta Catedral, 
una doble hilera de barras de pla
ta que no se dignó recoger. 

Estas prodigalidades suntuosas, 

Semblanza de Miguel Salinas . 
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sus cuantiosas donaciones a la 
Iglesia y la vida regalada que lle
vaba, menoscabaron su caudal 
a tal grado. que murió legando 
una escasa fortuna y no pocas 
deudas a su hijo. 

Sic transit .... pecunia! .... 
Vamos a los jardines de Armida 

de ese Creso. 
(Continuará)Aifredo Bablot. 

Miembro de número de la academia mexicana 
de la historio,-en conmemoración del 75 
aniversario de su fundación 

Don mlguel Sollnas, además 
de su Importante labor 
magisterial se Instaló en 

. " Cuernavaca donde fundó una 
escuela. primaria y al crearse la 
Dirección de Educación Pública 
del Estado de Morelos en 1909 
fue designado director. 

Publicó el libro Historia y Paisa
jes Morelenses en 1924 en don- . 
de manifiesta que «la circunstan
cia de habe r vivido c erca d e 35 
años en el estado de More los, 
me ha puesto en aptitud de co
noc er muchas de su s comarc as, 
de .visitar sus m o nume ntos ar
queológicos, a dmira r de c erc a 
su s b e llezas n a turales y d e estu
diar algunos d e los hec hos hist ó
ric o s sucedidos e n aque lla re
gió n>>. 

Para los inte resad o s en la His
t o ria de M orelos la lectura d~l li
b ro d e Sa linas es fundam e ntal. 

M a . Cristina A ntúnez M o re no 
Centro INA H M o re los 
Agosto 2~ de 1994 

Miguel Salinos Alonís 
1858- 1938 
Nació en Toluca el 12 de febre

ro de 1858. Ahí llevó a cabo sus 
primeros estu d ios donde conoció 
a l g ramático Mariano Oscoz. 
Marchó a la c iudad de México 
donde estudió en la Escuela Na
c ional Preparatoria con e l propó-_ 
sito de llegar a médico, designio 
q ue hubo de dejar, pues los apre
m ios esconómlcos lo obligaron a 
empre nder e l camino del magis
terio, p ro fesió n q u e sería e n é l la 
m ás consumada . En e fecto. a los 
18 años se Inic ió com o maestro 
e n e l p ueblo d e Tl a tizápán . d e 
d onde pasaría a l d e 
Tlaq uiltenango, a m bos e n e l Es
tado d e Morelos. ·Se Insta ló e n 
C u e rna v a c a d onde f un d ó en 
1881 una escu e la primaria parti
c ular llamada Instituto M a d a m a 
Pape-Carpentle r, nom b re d e 
una céle bre p e d agoga cuyo 

p e nsamiento fue Norte e Inspira
ción para Salinas. Al crearse la 
Dirección de Educ ación Públic a 
del Estado de More los en 1909. 
Salinas fue designado director. 
puesto que ·o c upó hasta 191 2 
En su gestió n se organizaron con
ferencjas sabatinos para maes
tros rurales, a sí como con c ursos 
interescolare s. Fundó e l Bo le tín 
d e Instrucció n Públic a del Est a 
d o de Morelos y e n 19 1 O publicó 
un t exto de larg a v ida , la Gramá
tic a Inductiv a de la Le ngua Cas
te llana . 

.Los v ientos d e la Revolución 
d evolv ieron a Salinas a la c iuda d 
d e M éxico e n 19 12. A hí red ic aría 
por e l rest o de su v ida c o n sa g ra 
do al mag ist e rio y labores a fines. 
De tal fo rm a fue maestro d e Len
g u a y Literatura Española en la 
Escuela Nacional Preparatüria, 
e n varias escu e las secu nd a rlas y 
e n la Su perio r de Comerc io. 
mientras q u e por o tra parte des
empeñaba los puestos de direc
t o r d e una p rim a ria, a sí com o e l 
de secretario de Museo Nacional 
de A rq ueología, Historia y Etno
logía. los de prefecto, 
subdirector y jefe de varias cla
ses en la Escuela Nacional Pre
paratoria. También Impartió lec
dones y conferencias !3n la Uni
ve rsidad Popu la r Mexica n a. 
Praralelamente escribía y p ubli
caba libros para e l magisterio: La 
Enseña nza de la Geografía en 
México (19 16), Fábulas del Pen
sador Mexicano, corregidas. ex
p licadas y anotadas ( 19 18) :Ejer
c ic ios lexicológicos para e l 
Apren d izaje de la Le n g u a Cast e
lla n a, (1922 y 1925) y Construc
c ió n y Escritura de la Le n g u a Es
p a ñola ( 1933). 

Mig u e l Salinas fn c u rslo n ó 
recurre ntemente en la historia y 
su s contrib u c iones en este cqm
po fue ro n e l fruto d e un g ustq, de 
una afic ión c on la q u e d escan
sab a d e sus t a re a s m agisteriales 

y q u e comenzó a e x presarse 
d esde J 909 con la public a c ió n 
de El Insurge nte Franc isco Ayala. 
a la que seg uiría Matamoros. Su 
salida de Jantete lc o (1912) . Es
tos y otros títulos p ost e rlores. y a 
de historia local. ya de b iografías 
o d e geo grafía , fueron public a
dos p or la So c iedad C ientífic a 
«Anto nio Alzate» o en el Bole tín 
de la Sociedad M exican a d e la 
Le ngua. Re u n iendo la mayor 
parte de tales tra b ajos junto con 
o tros. p ublicó dos import antes li
bros: H istor ias y Pahaj es 
More le n ses- ( 1924) y Datos p ara 
la Hist o rie d e Toluca ( 1927) . Am
bos han sid o reed itados con 
o t ros estudios post er!óres. algu
nos d e ello5 inédito5 e 1981 '/ 1965 
respectivament e) 

A! inicio d el libro sobre el Esta
do de Morelos, Saiinas manifies
ta e l fundamento p rincipal de su 
información: La ciscunstar:1cia de 
haber vivid o cerca de35 años en 
el estado de Morelos. me ha 
puesto en aptit ud de conocer 
muchas de sus comarcas. de vi
sitar sus monume_ntos arqueoló
gicos. admirar de cerca sus be
llezas naturales y de estudiar al
gunos de los hechos históricos 
sucedidos en aquella región». El 
estudio aludido tuvo en real idad 
m u chas más fuentes según se . 
desprende del texto mismo y de 
las no raras notas que le acom
pañan: testimonios orales. perió
dicos o revist as. folletos. libros y 
documeQtos. Cuando no había 
más q u e rumores. los desechaba 
diciendo «no tengo a utoridad en 
q u e apoyarme y n o quiero f lor 
sólo . de la voz de lo calle». En su s 
páginas se p intan las ruinas d e 
Xochicalco. e l Palacio de Cortés, 
los ríos d e Yautepec y 
Amacuzoc. la sierra de Tepoztlá n 
la caverna de Cacahuamilpa, e l 
Ingenio d e Tla t e n a ngo, El trapi
c h e d e A m analco, e l Jardín d e 
Bon;:ia. etcét era. Por e llas ta m -

b ién desfila n Jua n de Zúñ iga. 
Maximlllano y Ca rlo ta. e l o b isp o 
Planc arte y Novarrete y C e cillo 
Ro belo , a sí como lo s b a ndole rós 
Agu stín Lorenzo y «El A guacate». 
En e l libro so bre To luca manifies
ta e l resorte q u e lo llevó a e scri
b ir. «El amor al terruño>>. Y confie
so que se lanzó a la empre sa 
«com o m e ro afic ionado>> ... apro
yechondo tal o cual libro o do
c umento que la casu a lidad m e 
h a o frec ido . o los Informes que 
m e h a n dado» excelentes ami
g os, d eseosos d e ayudarme,, La 
o bra d e este amoroso afic io na
do f ue «Ei primer estudio serio, 
sob re la capital del Es~ado de 
M éxico, según lo califica es! 
Mario Colín. A:gtJiiOS d.¿, les 1 s ~ 

m as son é stos: Los fuentes del río 
Lerm a . Lo e ti .-nología de Toluca, 
Sws a t ribut os. Fray Andrés de 
Castro. Los conventos de San 
Francisco y del Carmen. Las pro
cesio n es. Los portales. La plazo 
de los Márti res. Lo estatua de Hi
da lgo. Lo m u nicipalidad, José 
M o ría Gonzá l ez A rratia. 
estcétera. Aporte hoy q ue decir 
que tonto éste como el libro so
bre Morelos están enriquecidos 
con otro t ipo de testimonios his
tóricos: fotografías y dibujos. Más 
a llá de la infinidad de datos que 
aport a Salinas conviene ponde
rar e l carácter literario de la ma
yor parte de su s contribuciones 
h istóricas. Se t rata de narracio
nes que están hechas con los 
dotes de un maestro que relata 
<con d iafan idad y sobe suscitar 
e l inte rés. 

Mig u e l Sa linas ingresó a la 
Academia M exicana de la Histo
rio e l 25 de mayo de 1934 pro
n unciando un d iscu rso sobre 
«Bie n es y Tribu tos del Estado y 
Marquesado de l Va lle de 
Oaxaca». Murió e n lo ciudad de 
M éxico e l 18 de d ic iembre de 
1938. 

Carlos He rrejón Peredo. 
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Atlatlauhacan 
A cuatro kilómetros del pun

to llamado -La Calavera· _que 
hicieron célebre los Plateados 
de Salomé Placencla alias ·El 
Zarco· en sus Infatigables y te
mibles correrías por los años de 
1866 y ya sobre la ·falda ascen
dente de la serranía hoy cruza
da por la hermosa carretera 
Cuautla-Méxlco, se encuentra 
asentado el Interesante pueblo 
de Atlatlaucam que significa: 
Lugar de Agua Roja·, tal vez 
por la Impetuosa corriente de 
su Inmediato barranco satura
da de tierra lechosa de color 
subido en tiempo de lluvias, 
porque en otras épocas care
ce de caudal. Su fundación ha 
quedado precisada en el año 
de 1532 cuando los frailes agus
tinos Gerónlmo de San Esteban 
y Jorge de Avlla pusieron los pri
meros cimientos del grandioso 
templo parroquial. que en be
lleza y altura rivaliza y posible
mente supera al de 
Tlaqulltenango. Ese templo 
quedó secularizado en el año 
17 45, siendo su primer clérigo el 
Bachiller Jacinto Vareta y 
Avedaño, terminando así la 
vida conventual sostenida du
rante más de dos siglos. 

De temperatura templada. 
Políticamente' <;:orresponde 
Atlatlahuacam al municipio de 
Tlayacapan; que . se traduce: 
·sobre la delantera·. 

Durante los años de la revo
lución agrarlsta y con aproba
ción del Cuartel General de 
Tlaltlzapán, Atlatlahucam con 
los poblados de San Miguel y 
Texcalpan, apareció formando 
un municipio Independiente. El 
caserío está tendido de Norte 
a Sur en una extensión de tres 
kilómetros por dos de anchura, 
de Oriente a Ponente. 
· Sus calles son rectas y limpias, 
aunque estrechas; con peque
ños empedrados de trecho a 
trecho, para Impedir deslaves, 
por el natural declive del terre-
no. Las casas, de un sólo piso 
casi tódas, están fabricadas 
con adobe, algunas con cal, 
arena y aun cemento. Dan sus 
aleros de teja hacia la calle, 
pero la mayor parte al Interior, 
siendo espaciosas y bien ventl-

ladas las habitaciones. Abun
dan en los patios los animales 
domésticos, principalmente ga
llinas y cerdos. 

No es raro ver en los corrales 
las trojes y ~coascomates"' don
de se almacena la cosecha del --maíz; aquellas formadas con 
maderas en forma de huacal y 
éstos de barro hábilmente com
binado con zacate fino hasta 
darle la forma de un trompo., 
con una pequeña abertura en 
la base y una puertecilla en la 
parte superior, tienen además 
un capacete cónico y escalo
nado para preservar toda la 
construcción del so! y de las llu
vias, todo del m·lsmo zacate 
fino. atado en manojo , El cen
so oficial anterior a la época re
volucionaria fijó a Atlatlahucam 
1 ,367 habitantes hoy no hay In
conVeniente en concederle 
1 ,600 Individuos. 

Rodeando el pueblo de tie
rras delgadas y casi infecundas, 
sin agua ya no para regarlas 
sino al menos pare' usos domés
ticos más Indispensables, nace
sariC? fue que allí surgiera una 
raza indómita que se impusiera 
a la naturaleza misma y aun la 
dominara. 

La necesidad de vivir, unida 
a la reconocida. laboriosidad 
del vecindario, han hecho de 
sus campos centros de riqueza. 

Pocos lugares como 
Atlatlahucam podrán en 
Morelos servir de ejemplo de lo 
que val~ el esfuerzo del factor 
hombre, Basta conocer las es
tadísticas de .la cantidad de 
gltomate que ese pueblo man
da anualmente a la capital de 
la República , así como chile 
verde, para comprender de lo 
que es capaz. 

De tres años a esta parte la 
siembra del gitomate ha evolu
cionado satisfactoriamente. 
Cultivan ahora el que nombran 
·huajlto• o -Rey Humberto· que 
tiene la característica de dila
tar más que cualquier otro, sin 
entrar en descomposición, El 
g ltomate criollo se siembra tam
bién pero ya no como antes, 
pues fue perdiendo mercado 
por su poca consistencia, no 
obstante su mejor sabor. 

Juventino Pineda Enríquez 

Cuando un extraño visita el y el Reto de Cario Magno, ésta 
domicilio de a lgún sembrador de la época colonia l. Es curio
lo primero que le sorprende, so y muy importante conocer 
pendiente a la viga central de los festivales que en ese pobla
la pieza, es un bulto oblongo do se celebran el mes de mar
cuidadosamente arado: es la zo, anualmente una g ran diver
semilla del gltomate que servl- sidad de ceremonias profano
rá para las huertas del año si- religiosas. predominando las 
guiente. primeras. Las mujeres lucen sus 

Lo~ sembradores de gitomate mejores atavíos en que sobre
han encontrado un curioso pro- salen los colores fuertes y los 
cedimlento que subsana la in- hombres se agrupan en festivas 
fertilidad de las tierras. Los des- mascaradas o bien recorren las 
hechos de esa planta y un año calles en magníficos corceles. 
de descanso, sirven a maravi- Cuenta la tradición , que. en 
llapara una nueva siembra de épocqs remotas, en el mismo 
gitomate o bien de maíz. El oc- lugar donde ahora se asienta el 
tual Gobierno Constitucional pueblo, se detuvo e l misterioso 
dotará a Atlatlahucam de po- Quetzalcóatl, durante su larga 
zos artesianos en breve tiem- peregrinacl.ón ru mbo a 
po, quedando allanada esa Cholula, habiendo tocado los 
gran molestia, que consistía en pueblos de Yecapixtla, 
que los vecinos se servían de las Xochltlán y Ocuituco. ~ 
aguas de.l barranco, no siempre Tal es a grandes rasgos el la
potable, más bien constante- . borioso pueblo de Atlahucam 
mente perjudiciales. que ha sabido conservarse uní-

Entre las costumbres tradlcio- do·, sostenido siempre un am
nales están las danzas aztecas pilo espíritu de cooperación. 


