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Las obras hidráulicas colonia
les de captación, conducción y eli
rninación de agua , tuvieron una 
gran importancia en el patrón de 
~ s entamientos de las ciudades es
p;:¡ñolas en la Nueva España. 

Encontramos que la práctica 
•n<is utilizada para la fundación y 
;o scnlamientos españoles, fue la 
de usar los asentamientos lndlge
nns preexistentes, llegando a to
mar hasta sus fonnas de organi
zación social tributaria, adecuán
dolas a las nuevas fonnas de pro
ducción existentes en la primera 
p:1rte del siglo XVI.(l) Aparece la 
Encomienda ligada al control de 
c:~dques indlgenas, que gozaban 
en muchos de los casos de privile
••. ios que los españoles otorga
il:~ n . (2) 

J.;:¡ organización espacial civil 
Jd territorio se basó en las cabe-
1·0ras y en los pueblos sujetos a 
··ll as ; en lo religioso existió un 
centro que era la Doctrina y las 
Vis itas que estaban sujetas a és
t; ls. (3) 

Junto a este tipo de asenta
llli entos se dieron los que estaban 
" lo largo de las rutas de comuni
cación, de los centros de distribu
ción y administración politica.(4) 

Hacia la segunda mitad del si
glo XVI, cuando la conquista y · 
expansión española estaban 
prética•nente hechas en la mayor 
pnrte del territorio, se inician los 
asentamientos en los centros de 
explotación minera, principal
mente en la parte norte, en la que 
en muchos de los casos no habla 
población indígena preexistente 
o ésta fue mlnima, y hubo que 
trasladar a estos grupos indlge
n;:¡s a nuevos centros de 
población, para el suministro de 
una fuerza de trabajo necesaria 
p;¡ra la explotación de estos cen
tros ; grandes obras de infraes
tructura se tuvieron que hacer, 
como fueron caminos y suminis
tro de agua.(5) 

Dentro de este contexto históri
cú ubicamos el poblado de Teca
machalco, cuyo asentamiento es
t uva destinado al control de la 
producción agrlcola de sus férti
les valles, que eran atravesados 
po r el camino real que comunica
( ,; ¡ In Ciudad de México con Vera · 
'l'll Z.(fi) 

El área estuvo densamente po
lolada por grupos indígenas pre
liispánicos , a los cuales los con
quistadores tuvieron que 
l·nfrentarsc en su entrada rumbo 
a Tenocbtitlan.(7) 

Estos grupos fueron principal
mente popolocas.(8) Sus asenta
mientos habltacionales y centros 
religiosos estaban en las partes 
altas de los cerros,(9) utilizando 
las partes menos productivas y 
siguiendo el modelo defensivo 
militarista del postclásico,(lO) las 
partes bajas y los valles fueron 
utilizados para el cultivo ·del 
malz, frijol , calabaza y chile, ali
mentos bbicos en la dieta de es
tos pueblos.(ll) 

El asentamiento español a dife
rencia del lndlgena, se hace en las 
laderas o en los valles.(l2) En Te
camachalco el poblado se asienta 
en la ladera sur del cerro denomi
nado del nacimiento sobre el cual 
se localizaba el asentamiento pre
blspánico. 

La población indígena se distri
buyó en barrios alrededor del 
convento que data del siglo 
XVI,(l3) uno de los barrios más 
antiguos es el de San Sebastián, 
ocupado por indígenas popolocas 
y que está localizado al poniente 
de la ciudad.(l4) 

Encontramos una Interesante 
descripción colonial del siglo 
XVI que nos habla de los valles, 
pueblos. tipos de población y del 
suministro de agua que llegaba a 
la ciudad. 

"Jueves tres de octubre de 1585 
salló el padre comisario nl ama
necer de Tepeaca, y andadas tres 
leguas de buen camino aunque 
muy llovido y lleno de charcas, 
en que a In meltad, poco antes, se 
pasa un bonito pueblo, llegó tem
prano a decir misa nl pueblo y 
convento de Tecamacbalco, don-

de los españoles que nlll residen, 
que son casi, ciento, y los natura
les gente muy devota, le hicieron 
muy solemne recibimiento. El 
pueblo es grande y tiene otros 
subjetos; todos son Indios popolo
cas, aunque entre ellos hny unos 
pocos mexicanos y todos cnen en 
el obispado de Tlaxcalln. Está 
este pueblo asentado en la ladera 
de un cerro; es más caliente que 

fr!o, por estar gunrdildo del nor
te; vienen a el dos fuentes, la una 
es de buena agua y tráenla los In
dios de una legua de alll encaña
da, y va dando vuelta al cerro so
bredicho por In banda del ponien
te, hasta que llega a las casas don
de se reparte; la otras no es de tan 
buena agua y viene por la otra 
parte del cerro, por más abajo, y 
con la unn agua y con la otra mue
le un molino que está abajo del 
pueblo. Los españoles que alll ha
bitan, unos son labradores que 
slembrar. mucho trigo, otros ga
naderos de ganado menor, por
que para lo uno y para lo otro es 
aquella buena comarca, y todos 
finalmente, son mercaderes y tra
tantes . El convento está acabado, 
con su claustro alto y bajo, Igle
sia, dormitorios y huerta, en la 
cual se dan muchos y buenos hi
gos y otras frutas y mucha horta
liza; riégase con un buen golpe de 
agua que entra en ella de una de 
las fuentes sobredichas. La voca
ción del convento es la Asump
ción de Nuestra Señora, es guar
danla en que moraban cuatro r~>o 
ligiosos y suelen morar cinco; vl
sltólos .el padre comlsarto y 
detúvose alll aquel dla y el si-

guiente, que fué la fiesta de nues
tro padre San Francisco."(l5) 

Esta breve descripción nos pro
porciona una gran información 
sobre la estructura económica re
gional y local, as! como la impor
tancia del agua en todos estas ac
tividades. Como podemos obser
var la actividad principnl es la 
agricultura y el cultivo del trigo 
destinado al consumo de la pobla-

ción española, de Tecamachalco y 
de la ciudad de Puebla y México ; 

:utilizando el camino real para la 
salida de los productos, que eran 
transportados en arrierlas.(l6) 

El cultivo de malz para la po
blación Indígena debió de haber 
existido pnralclo al del trigo, 
pero no con la importancia que 
éste tuvo; ligado a esta actividad 
tenemos la construcción de ·los 
molinos, para los que se requería 
un Importante suministro de 
agua as! como de Instalaciones. 

Actividades complementarias 
a la agricultura tenemos la de los 
ganaderos de ganado menor y los 
comerciantes y tratantes que nos 
menciona la fuente anterior y in 
Real Cédula sobre tierras y aguas 
otorgada por el virrey el 7 de di
ciembre de 1570, a los indios nn
turales de Tecamachalco. 

La merced otorga derechos so
bre dos sitios de estancia para gn
nado menor y de las aguas del 
"Salado y del cerro que le nom
bran Cuantepec" ,(17) donde se lo
calizaban los manantiales que su
ministraban el ngua al pobla do 
'de Tecamachalco, llevándola a 
través de canales hechos de mnm
posterla y de acueductos que ser: 
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vian para salvar cat.adas, barran-
cas y desniveles. 

La merced habla del cultivo de 
sus sementeras de labranza, y del 
poblamiento de dos estancias con 
dos mil cabezas de ganado menor, 
y el retiro de los sitios de estancia 
que no cumplan con los limites 
establecidos entre estancia y es
tancia, que para ganado mayor es 
de tres mil pasos y para ganado 
menor de dos mil pasos. Estas 
mercedes servlan para proteger a 
las poblaciones lndlgenas de los 
atropellos y apropiaciones que 
haclan los espailoles o algunas 
otras poblaciones indlgenas, 
como en este caso estaban los de 
San Mateo en las tierras de los de 
San Sebastltm.(l8) 

Los agricultores de extracción 
europea eran más numerosos en 
los fértiles valles del obispado de 
Puebla, en donde se hablan esta
blecido dos mil cuatrocientos por 
Atlixco, Otumba, Tepeaca y Teca
madlalco. La Ciudad de México 
comprendla una población euro-

pea de cerca de mil setecientas 
personas en 1570.(19) 

Otro de los usos importantes 
del agua en las obras hidráulicas 
en Tecamachalco, aparte de las 
domésticas, agrlcola, ganadera, 
de transformación como fueron 
los molinos de trigo ya menciona
dos anteriormente, fue la fundi
ción de plomo, cuya construcción 
e instalaciones se localizan entre 
los manantiales del Salado y la 
población de Tecamachalco; edi
ficación minera sencilla, con 
acueducto e Instalaciones hidráu
licas para el beneficio del plomo, 
que posiblemente se mandaba 
como m ateria prima a la ciudad 
de Puebla, por la importancia 
que este material tenia para la 
elaboración de cerámica, pigmen
tos , pinturas y vidrio que desde 
los primeros at'los de la Colonia 
destacó por su fuerte produc
ción.(20) 

Las referencia sobre esta fundi
ción as! como de las minas y ban
cos de materiales no han sido lo
calizadas aún . 

Nos hemos referido hasta aqu! 
a la importancia que tuvo el agua 
en la fundación y asentamiento 
de los poblados españoles as! 
como los diferentes usos relacio
nados con sus actividades econó
micas locales y sus relaciones re
gionales, los tipCJs y calidades de 
éstas, las cuales podlan ser dulces 
o salobres por lo cual era necesa
rio diferenciarlas.(21) 

Pero es Importante hacer notar 

que si bien las caracterlsticas ge-
ográficas y del medio ambiente 
no son determinantes, si son de 
una gran Influencia para los asen
tamlentos.(22) 

Los sistemas de captación de 
agua en Tecamachalco a nivel de 
macroárea fueron principalmen
te vertientes temporales, rtos 
permanentes, aguadas y los ma
nantiales desde los cuales se lle
vaba el agua a la ciudad, siendo 
la principal fuente la del Salado 
y la de San Jerónimo que dista 
media legua de Tecamachalco, 
desde donde se suministraba 
agua para beber hacia 1745, en di
cha población se hablaba ná
huatl.(23) 

A nivel de mlcroárea, el abaste
cimiento debió de haber sido pro
bablemente utilizando sistemas 
de captación en las azoteas, ya 
que la perforación de pozos debió 
ser dificil por las caracterlstlcas 
del subsuelo rocoso. 

Con respecto a los sistemas de 
conducción, fueron utilizadas 

zanjas, canales y acueductos 
como el que se encuentra en la 
parte norte del convento. El úni
co plano que se ha localizado es el 
de una dotación de tierras, en un 
lugar cercano a la ciudad y en 
donde podemos ver algunas de es
tas barrancas que se tenlan que 
cruzar para poder conducir el 
agua.(24) · 

El almacenamiento debió ha
cerse en cisternas y pilas como.! as 

que se conservan en el convento y 
en muchas de las casas de la po
blación. La conservación fue bá
sicamente por aeración y circula
ción. 

La eliminación se bacla por ca
t'ios, atarjeas, canales, gárgolas y 
bajadas verticales en los muros 
muy tlplcas en el lugar. 

El tratamiento de las aguas de 
los molinos estuvo siempre muy 
controlada por las ordenanzas co
loniales ya que el lavado del trigo 
producla mal olor, sedimentos de 
tierra, cáscaras, tamo y basura 
que ocasionaban azolves de las 
cat'ierlas, por lo que hacia 1793 en 
la Ciudad de México, el virrey or
denó que se les separara.(25) 

Los desechos de la fundición de 
plomo debieron haber sido muy 
peligrosos por lo tóxico y conta
minante del plomo. 

Se han localizado algunas ins· 
talaciones especiales como te
mascales y frigorlíicos en el con
vento, junto a la cocina y el refec
torio, en áreas destinadas· a des
pensas,y en las que el sistema se 
bnsa principalmente en la circu
lación del agua en espacios cerra
dos y con pequet.as ventllacio
nes.(26) 

La dirección de estas obras his
róullcas estuvo a cargo de los es
pailoles, pero la experiencia de la 
mano de obro lndlgena facilitó 
mucho los trabajos; las obras 
eran supervisadas por maestros 
de obra y vigiladas ya una vez 
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terminadas, cuando se encontra · 
ban en funcionamiento por lo que 
se denominaba veedores de agua. 

Las rústicas herramientas, sis· 
temas de medición, nivelación Y 
cálculos hidráulicos debieron de 
ser muy precisos en su ejecución . 
para poder permitir llevar el 
agua a grandes distancias a t r .. · 
vés de canales y acueductos; 
como es el caso del dueto que va a 
lo largo de 40 kms. desde los ma
nantiales del Salado hasta el 
pueblo de Tlacotepec.(28) 

La legislación colonial sobre cé
dulas reales, mercedes y ordenan
zas de tierras y aguas, siempre es· 
tuvo caracterizada por los p lei· 
tos, abusos, invasiones y despo· 
jos que sufrlan las poblaciones 
ind!genas.(29) 

Muchas de las obras coloniales 
hechas en Teca macha leo a ún sub· 
sisten y son utilizadas por sus ac· 
tuales habitantes. Los dos ma· 
nantiales que surtlan tanto a la 
población indigena del lugar 
como a la española que ah! con ti· 
gua se estableció , ya que el lugar 
era paso obligado del camino que 
Iba de México a Veracruz. Con las 
obras y los manantiales subsiste 
también la práctica de surtir de 
liquido al vecindario siguiendo 
un horario determinado para co
rrerlo ya por unas calles, ya por 
otras.(30) 
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