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Astillero de Hernán Cortés 

Varios documentos hacen mención de esta ruta, 
entre ellos una de las Cartas que manda Hemán 
Cortés a su pariente y procurador el licenciado . 
:Erancisco Núi\cz en junio de 1533 donde mencio
nll: " ... y con aver traydo de la cibdad de la Vera+ 
p¡r aqui (Huatulco) por el rio en canoas todo lo 
llt!Cesario ... " Esta carta define la ruta que Her
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nán Cortés usaba para transportar las mercancl
as necesarias para la construcción y abasteci
mientos de sus barcos en Huatulco. Las 
mercancias sallan de Veracruz a 14 desembocadu
ra del rlo Coatzacoalcos, en el Golfo de México, 
por mar, y de aqu1 se cargaban en canoas que na
vegaban contra corrientes del Coatzacoalcos has
ta un lugar cercano a Huatulco (20 leguas), desde 
donde se cargaban para ser transportadas por 
tierra hasta el astillero. 

La localidad del alto Coatzacoalcos cuyo nom
bre no se menciona, ha sido identificada por va
rios investigadores como Ocotepeque, después se 
llamó Chimalapa, Guautiinchan y ahora Talota
quepeque, Este pueblo localizado en territorios 
de las comunidades prchispánicas Zoques, se ha 
identificado como San Bernardo Utiatepec o 
Puerto Viejo, y as! se asegura que ya era Coatza
coalcos, en el Mfu<ico Prchispánico. Otros autores 
creen que se trata de Antigua Mal paso a 12leguas 
(48 kms) de la ciudad de Tchuantepec, que fue uti
lizada por los indlgenas entre 1560-1570. 

El mismo Cortés, as! como Burgoa y Hum
boldt, mencionan que entre 1526-35 para la 
construcción de los barcos de Cortés se traslada
ba ~quipo naval europeo siguiendo r1o arriba por 
el Coatzacoalcos desde el Golfo de México. (13). 
Esta ruta fue la que usó el Virrey Mendoza para 
enviar su ropa y equipaje a Huatuleo para que 
fueran embarcados en el na vio "San Andrés" que 
en 1551 partió al Perú. . . 

En Oaxaca, Siglo XVI 

(segunda y Caltima parte) 
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J e Visita los con.~~tos en.un día] 

En estas fechas, fin de septiembre y co
mienzos de octubre, diversas comunidades 

-oelebran las festividades de San Miguel y el 
losario: Tlaltizapán, Anenecuilco, Huepal
:alco y los barrios de muchas poblaciones 
,norelenses. La festividad de San Miguel 
proviene del periodo de evangelización tar
dlo, mientras que la del Rosario es dos si-

- ·los posterior; la primera reorganiza la mez
;la relitliosa preh!spánica y cristiana, mien
:ras qu!r la segunda afianza el triunfo de la 
iglesia tatólica sobre sus enemigos. Quiero 
hablar-hoy de dos festividades asociadas a 

,.....s:ampesinos y a sus respectivos conventos: la 
le Acapantzingo, antigua visita del Conven
:o de Cuemavaca y la del Rosario, capUla 
mexa al convento de Zacualpan de Amil
pas. Escogí estas dos festividades no tanto 
por considerarlas las más importantes, sino 

...-'>Orque en ambos casos tenia yo textos escri
:os hace algún tiempo. Sin embargo, las mo
:ivaciones inmediatas son: el decaimiento 
le la fiesta de San Miguel Acapantzingo, 
después que su Iglesia vino a ser rehén poli- · 
t ico y sus pobladores fueron despojados de 

r-ou mejor ejido por los fracc!onadores de Ta
>achines; mientras que en Zacualpan, el pa
ire Juan, la promotora de las obras de con
.;ervac!ón, Cruz y los estudian"tes de la Es
cuela Nacional de Restauración del Institu
to Nacional de Antropología e Historia 

,....-.,acen la invitación para visitar la expos!
:!ón "AYER Y HOY DE LOS RETABLOS", 
:uerpo de fotograflas que nos muestran el 
proceso de restauración del retablo, púlpito, 
nichos y puertas. de la Capilla del Rosario. 
Un texto explicativo de la historia y la téc-

- l!ca de la restauración de las piezas acampa
la las fotograflas. En próximas fechas será 

Rafael Gutl&rez Y. 

inaugurada también la decoración y restau
ración del ciprés. En mi siguiente entrada 
hablaré acerca del origen, iconografía, sen
tido dentro de la comunidad y :¡ignificación 
de la festividad. 

Los conventos fueron unidades de evange
lización con una vida propia realizada a 
través de numerosas actividades, entre ellas 
las fiestas que en el siglo XVI lo fueron de 
orden catequético-pastoral, mod!f!cadas 
como devocionales después del Concilio de 
Trento. La vida de los conventos se cambió 
a partir del siglo XVII, comenzando una for
ma de vida parroquial; sin embargo cuando 
visitamos los conventos debemos imaginar
los vivos y en actividad para poder entender 
todas y cada una de sus partes: muros, esca
leras, cuartos, pasillos, claustros, pinturas, 
etcétera, todos ellos asociados con un pro
tecto social de evangelización . 
Acnpantzlngo, nueva tierra de misión 

El patronazgo de San Miguel Arcángel en 
Acapantzingo, como en casi todas las pobla
ciones de la reglón tuvo dos expresiones: en 
los pueblos que hablan sido los barrios pre
hispánicos representaba algún aspecto fun
damental en la iconografla antigua r~lacio
nada con necesidades de la vida matenal; en 
·ros barrios coloniales manifestaba, más 
bien, los aspectos organizativos urb.anos y 
de la vida colonial. Aún cuando el ongen de 
los nuevos barrios coloniales tenia estas fi
nalidades, las poblaciones no podlan olvi
dar las tradiciones, bien fuera porque esta
ban formados por emigrados de los pueblos 
reducidos o por una especie de refugio en las 
antiguas tradiciones paganas alentadas por 
una iglesia "católica" amoldada al desarro-
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iglesio-v1sito de son miguel ocopontzing o 

llo capitalista mediante la invención de tra
diciones sociales privatizadas en fiestas fa
miliares: bautizos, defunciones, matrimo
nios, presentaciones, etc .. que iniciaron una 
forma religiosa que ha permitido esconder 
la realidad de la vida social. Mientras esto 
sucede, la capUla va modificando su fisono
m!a. Primero una pequeña capUla de indios 
integrada al espacio abierto "gran patio" 
donde bullla la vida del pueblo. Cuando se 
cerró el primer acceso a la capilla apareció 
la necesidad de ampliarla, primero un au
mento hasta donde está actualmente la to
rre; después, cuando fue insuficiente le fue 
aumentando otro tramo al frente ; finalmen
te con el último aumento, la torre quedó 
atrás de la fachada como podemos observar
la, hecho frecuente en las construcciones c<>
loniales religiosas "reutilizadas" resultan
do de las relaciones surgidas entre las ha
ciendas y los pueblos; entre los hacendados 
y los peones. 

En el siglo XIX, las repercusiones de una 
sociedad rumbo a la formación del estado 
mexicano liberal tuvo escasas repercusiones 
en la Iglesia; las propuestas de "poner en 
venta" las propiedades en manos muertas 
no tenlan eco en las poblaciones rurales de
bido al desarrollo centralista del capital. 
Acapantzingo mantuvo sus tradiciones; y 
creó nuevas, como la festividad de San Isi
dro, que impulsaron la vida de la comuni
dad; la tierra, ra!z de la población no repre
sentaba ningún problema puesto que no les 
pertenec!a. 

Después de 1930, la destrucción de la ha
cienda y la repartición de las tierras dio un 
respiro a la estabilidad. Los pueblos hicie
ron florecer las tradiciones al grado que los 
gobiernos de esta época vuelven los ojos a la 
cultura y apoyan. "respetando", las tradi
ciones de los pueblos. 

Después de 1968, el patrimonio cultural 
viene a convertirse en rehén pol!tico de las 
facciones en el poder; particularmente en 
Morelos, grupos de poder local bajo el ampa
ro del estado comenzaron a desarticular las 
poblaciones mediante la creación de peque
ños grupos que aterrorizan a la población re
ligiosa que hace conciencia de los problemas 
sociales. Las tradiciones se han convertido 
en el "caballo de Troya", que poco a poco 



convierte a las acciones religiosas en poli ti· 
cos. Los Inmediatos perdedores son las 
construcciones religiosas en polltlcos. Los 
Inmediatos perdedores son las construcclo· 
nes religiosas, que se suman al saqueo de la 
ecologla como de la historia, sociedad y la 
cultura. La Iglesia de San Miguel Acapant· 
zlngo es ejemplar, dividida y abandonada 
por el pueblo, con lo que ha visto surgir una 
nueva construcción mas vital que resulta, 
por un lado, de la pérdida final de las tierras 
y de las tradiciones de la tierra, y por otro 
lado del doloroso Ingreso de la población ru· 
rala la deforme vida urbana de Cuerna vaca. 

Los que aman el patrimonio cultural, han 
visto caer y desaparecer en tiempos reclen· 
tes reliquias que a toda costa debieran con· 
servarse, aln que haya sido bastante las re!· 
teradas quejas de quienes lastiman. (Me. 
atuor p .B) 

Seria Importante que el fruto de esta char· 
la.fuera tan solo un Interés por la conserva· 
clón de los monumentos históricos partlcu· 
larmente de los Retablos, que tenemos dise
minados por toda la rep(Jbllca, como los que 
tenemos en oriente del estado de Morelos, en 
el pueblo de Zacualpan de los que hablare-
mos hoy. · 

Eladual estado de Morelos no corresponde en 
manera alguna ni a las divisiones prehlspá· 
nlcas ni a las coloniales. Estas 11ltlmas si co· 
rrespondleron en gran parte, al menos en es· 
todo de Morelos, a la división que encontra· 
ron los espatloles a su llegada al valle de Mo· 
relos; tanto para efectos de evangelización 
como para efecto de los tributos que los lndl· 
genas dcblan a los espatloles. 

Doa fueron laa reglones que formaron el · 
estado de Morelo*: la primera que ae ulenta 

en el valle oriente y cuya extensión se Inicia· 
ba desde Xochlmllco hacia el centro del va
lle y otra que recoma la vertientes occ!den· 
tales de los volcanes Popocatepetl e Ixtaccl· 
huatl, partiendo de la reglón de Chalco y 
Tlalmanalco, bajaba por Ozumbn, Ach!chl· 
pico, Yecap!xtla al valle y terminaba en los 
estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca, ca· 
mino que fue también en los tiempos prehls· 
pánicos, el paso hacia el sureste; la segunda, 
la del valle de Cuemavaca: el trazo de la 
ruta de los conventos nos presenta las rutas 
coloniales, mismas que fueron muy lmpor· 
tantes hasta el decaimiento d~ los caminos 
coloniales. Al bajar al valiese juntaban los 
caminos en el pueblo de Zacualpan: el uno 
part!a hacia· Oaxaca y fue seguido por los re
ligiosos Dominicos: el otro se Internaba hn· 
cla el sur y fue recorrido por los religiosos 
Agustinos que llegaron a Tlapa. "Aunque su 
territorio era dlflcll de atravesar, parece 
que se usaba frecuentemente en el paso ha· 
cla el valle de Puebla, como lo vemos en 1580 
cuando utilizó el camino Alonso Puente 
"(Martlnez 2). Al establecimiento de un co· 
rredor de comunicación hacia el sureste, de
bió seguir una área primero de evangeliza· 
clón y después de auge económico a través 
de haciendas madereras y haciendas ngrlco· 
las; hecho que podria explicar la preset.dn 
de los retablos, con la existencia de mate· 
rlal, mano de obra y medios económicos ob· 
tenidos a través de donaciones. Este eje está 
cortado por la ruta de los Dominicos en Te· 
poztlán y terminan con los mismos en Za· 
cualpan, dirigiéndose estos hacia Oaxaca y 
los Agustinos hacia Guerrero hasta Tlapa. 
En este cruce económico-religioso está Za· 
cualpan, el lugar en donde ae localizan los 

Otros tiempos 
In~• Cormona P~rez 

(trece a11a1) 

Otro• tiempo• fueron lo• que yo 10cl, 
lo1 que .,¡.,¡ inten.samente, lo1 que llori, 
lo1 que rd a carcajada., lo1 que perdl, 
ahora "" no 1oy ii1Ull, lo ••ntl. 

Tan llenol de .,ida, de ale¡¡rla, 
eJoJ tiempoJ lo1 que yo quería, 

Ahora que •• han ido 
;qué puedo hacer yol 
al <Je dulce ionido, 
hace ol.,idar el amor. 

retablos que motivan esta charla. 
ZACUALPAN. De Zacualpan son pocos 

los datos que nos ayudan al tema pero sa· 
quemos un poco de su historia. A la llegada 
de los espanoles, Zacualpan pertenece a una 
cl>nfcderac!ón de tributarlos gJrededor de 
Yecaplxtla y a quienes los primeros cronis· 
tas de ln colonia llaman los 14 pueblos de la 
Tlalnahuac y que Cortés, ni tomar las 
tierras mejores que conocla, el hoy estado de 
Morelos entre otros, conservó como t ributa
rlos con todo y sus estructuras. Estos 
pueblos fueron dados en encomiendas por 
servicios en la conquista a Francisco So lis y 
a Diego Holguln (G.M. Rlley, p.26). Por 1571 
sabemos que-Migue! Solls es el encomendero 
en Zacualpan, y sabemos además, que ya 
hay convento cuyo prior es Fray Luis Tolen· 
tino, Teólogo y predicador y confesor de Es· 
patloles (d~l Paso y Troncoso, XXII, p. 658). En el 
mismo documento sabemos que hay un 
pueblo de visita muy Importante por el nú· 
mero de gente "de confesión" -espaí\oles
en un principio exlstla mayor obligación 
para estos que para los naturales , llamado 
Temeo (sic) Temoac: en este pueblo en que 
existen dos retablos que serán estudiados 
posteriormente, tiene un templo con todas 
las caracter!stlcas del siglo XVI, el de Sn. 
José, mayor que el de Zacualpan y con reta· 
blos más grandes, lo que nos da Idea de que 
el área de evangelización se realiza a partir 
de este pueblo. Sabemos otro dato Impar· 
tr.nte, que el pueblo económicamente más 
Importante es Tlacotepec, ot ro lugar con 
una capilla pequena del siglo XVII, con su 
retablo que será tambll!n estudiado; este 
pueblo tiene mil 500 tributarlos, muchos 
más que los de Zacualpan, 250. 

Sentimiento 
juvenil 

cuando prelentaban una mala Jitllación 
cantaba, liempre la mbma canelón. 

EJto• tiemPo• de lucha, 
eJtoJ tiempo• de horror, 
elloJ tiempo• de an¡¡wtia, 
1on io1 que .,¡.,o yo. C~snr E. Ortlz T. 

Era entonce1 cuando md• rotaba 
mi .,ida, mi amblad eterna, 
mi! ••nlimientol " mi canción, 
era tan f•lit. llena de lluJión. 

E•o• tiemPo• tan li¡¡ero• 
el .,lento •e lo1 Ue.,ó, 
me he quedado aola, trbte, 
.,acla, ain lhulón. 

Porque e101 tiemPo• eran ml .,Ida, 
e101 tiempo• eran mi canelón, 
eso• tiempos en lo• que yo elerla, 
ahora del PClltulo 1on. 

SI eso• tiempos rerruaran 
;dicho1a 1erla yol 
si lo1 abratara, di rla: 
¡no se wyan por fa.,orl 

E1o1 tiempos de dicha, 
esoJ liempoJ de amor, 
eJoJ tiemPo• de ni tia 
encendla mi coratón. 

Aquello• tiempo• precio1o1, 
aquel rlo de aed, 
aquello• paila/•• (rondo1o1, 
aquel reino de papel. 

Todo era tAn Juro•o, 
como un ped4cito de miel, 
ahora, todo •• doloro1o 
como una ••Pina en la piel. 

E1o1 tiemPo• son cortiNU, 
e1o1 tiemPo• de crecer, 
••o• tiempos, al1n en semilla.! 
••o• clemj>OI son de ayer. 

E1o1 tiempos que """ 
lnteruamente felit, 
••o• clemj>ol, ahora ya, 
no pueden rtlreiGr. 

Dirla que yo fui 
un alma pura de marfil, 
pero ahora CJtOI tiemPo• 
no me deJan 1~r 411. 
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Siempre causa admiración que alguien 
manifieste una sensibilidad mayor que la 
mayorla de las personas, en relación a cual· 
quler disciplina artlst!ca o estética. Pero, 
más a11n, en personas de t' n corta edad, 
como es el caso de la jovencita INES CAR· 
MONA PEREZ. Al leer el poe1n.a que a contl· 
nuaclón aparece, todo me hizo pensar en una 
setlora madrua o de edad avanzada, por la 
profundidad y gravedad del sentimiento de 
atloranza y melancolla que trasluce en todas 
sus partes la obra. Sólo el candor y la sencl· 
!la forma de escribir, pudieron sugerirme a 
una ·joven. No es que les niegue a los jóve
nes, la virtud de saber expresar sent!mlen· 
tos y pensamientos tan bellos y bien dichos; 
es más, yo mismo me !nielé en la poesla más 
o menos a la edad de esta chlqu!lla; 13 atlos, 
lozanos y radiantes. Esta es una breve mues· 
tra del arte que de las palabras realiza Inés 
Carmona P~rez. 



-----------------------------------·--------------Museo Casa de Morelos 
•••••-•n•-••••-• 

El Museo Casa de Morelos está constituido 
por dos aspectos fundamentales: El primero 
lo forman las diferentes colecciones mate
riales en exhibición que muestra la historia 
del desarrollo social de la reglón oriente del 
estado de Morelos. El segundo aspecto lo 
componen la casa en si, monumento históri
co protagonista de uno de los episodios más 
Importantes de la Lucha de Independencia, 

":}:1 sitio que en Cuautla se le puso el General 
José Maria Morelos y Pavón y su rompl
~"ínlento. 

La reglón oriente del estado de Morelos 

Epoca Prehlspán!ca.- La Reglón Oriental 
de Morelos cuyo centro geográfico es 
Cunutla, IniciO su nct!v!dnd soclnl por lo me
nos hace tres mil qu!n!etos atlos. Los sitios 
nrqueol6glcos en Cbalcatzlngo, Ollntepec y 
Cunutla los cuales hnn sido explorados por 
el Centro Regional Morélos del Instituto Na
clonnl de Antropologla e Historia, dan fe de 
este milenario !nielo. Además muestran el 
gran desarrollo aoc!oculturnl a que se llegO 
en tnn antigua época. De estos sitios nrqueo-
16glcos se han recobrado las piezas que en 
este Museo se exponen y que setlalan el de
senvolvimiento tanto tecnológico, religioso 
y polltlco-admlnlstrativo, como del l.nter
co.mb!o de la producción re¡lon&l. Desde 
muy temprano, la a¡r!cultura, asl como la 
manufactura de piezas de piedra, de barro y 
textiles lograron Importantes adelantos. 
Acompatlado al desarrollo dt> las varias téc
nicas se dio el religioso y politice adminis
trativo reflejado en la sombologla, la arqui
tectura y demás restos arqueológicos. Hacia· 
la llltlma parte de la época preb!spanlca la 
reglón fue dominada auceslvamente por va
rios grupos vecinos (Chichimecas, Toltecas, 
Texcocanos y Xocbimllcas) basta que final
mente la Reglón Oriente quedO incluida 
dentro de los se!\orlos de Yecaplxtla y Oax
tepec bnjo el Imperio Mex!cá. 

Epoca Colonial- Después de la conquista 
espadola de 1520, la reglón Oriente de More
los v!ó transformada completamente la vida 
de sus pueblos. Los conquistadores y coloni
zadores espa!\oles impusieron una religión y 
una forma de vida que era básicamente pnra 
el beneficio de loa propios espa!\oles. Por un 
lado las Ordenes religiosas ae apropiaron de 
los recunos de las comunidades en nombre 
de un Dios que ahl nadie conocla. Por otro 
Indo, los demás espa!\oles fueron conv!er
tiendo la reglón en haciendas azucareru a 
expensas de las tierras, el agua y el trnbajo 
de las comunidades lndlgenas. 

Algunas haciendas como la de Snnta Clara 
de Montefalco llegnron a ser verdaderos em
porios de la Industria azucarera. Los cascos 
de lai haclendn y loa conventos que nlln que
dan en pie en la reglón son importantes tes
timonios de aquellos tiempos. 
El litio de Cuautia 

Dentro de ln luchn de Independencln, el 
general Felipe Maria Calleja al comando de 
8000 soldados realistas le Impone un sitio a 

Carlos Barreta Mark 

la población de Cuautla, del19 de febrero al 
2 de mayo de 1912. Uno de los lugares en que 
el general José Maria Morelos y PnvOn habi
tO durante el sitio es esta casa Museo. La 
mnyorla de las calles adyacentes a esta cnsa 
llevan el nombre de los sucesos que aconte
cieron en esas mismas durante el sitio: De
fensa del agua, callejón del castigo, triunfo 
y fin de Rul. 

La Casa de Morelos fue declarada monu
mento histórico nacional en 1933. Posterior
mente el Inmueble pasO al Instituto Nacio
nal de Antropologla e Historia para su res
tauración y rehab!l!tac!On como Museo. La 
Casa de Morelos es uno de los elementos más 
Importantes de la conciencia h!atOrlca de los 
cuautlenses. 

La Revoluc!On Zapatista de 1910.- S! bien 
la lucha de Independencia de 1810 no cambiO 
la estructura socloeconOm!ca en la reg!On , 
por lo menos serv!ó junto con guerra de ln
tervenc!On francesa y junto con una serie de 
breves insurrecciones como antecedentes al 
gran levantamiento revolucionarlo. 

La reg!On Oriente de Morelos fue la cuna 
de movimiento Zapat!sta y Cuautla fue un 
lugar principal de acontecimientos de aquel 
movimiento campesino de 1910. Que destru
yO el dominio de los hacendados y sus ha
ciendas. Queda muy vivo aOn el recuerdo de 
aquellos dlas de lucha, de los hombres que 
la sostuvieron y de los ideales que la provo
caron. 

Epoca Actual.-Hoy en dla, el Oriente de 
Morelos sigue siendo una reg!On campesina. 
La persistencia de los campesinos y de sus 
comunidades de mantienen a pesar de las 
presiones y obstáculos que en mundo mo
derno le!Í Impone cada vez con más fuerza. 
Esta perslsltenc!a se manifiesta tanto en lns 
relaciones cotidianas como en lns tradicio
nes ceremoniales a través de todo el ntlo. Es 
precisamente la persistencia campesina de 
In reglón lo que destaca a través de su m!le
nnrlo desarrollo histórico. 

El Museo Casa de Morelos conserva y 
exhibe parte de la gran colección de íotogra
flas y per!Odlcos locales que abarcan los 
Olt!mos cien a!\os de la vida de Cuautla. 

Perlodilmo en Morelos 

A partir del momento en que Morelos se 
constituyó como entidad libre y soberano en 
el a!\o de 1869, aparecen las primeras publi
caciones per!odlstlcaa, con lo que hace la 
prensa meramente Informativa. 

Se 1da un aspecto general de la vida perlo
dlstlca en Cuautla, y para muchos periodis
tas participantes de uso relativo de la liber
tad de expresión 

Asl por medio de Imágenes, y reproduccio
nes de las publicaciones periOdlst!cns más 
antiguas que ae conocen, trataremos de dar 
una idea general de cOmo el periodismo co
rre parejas con los acontecimientos históri
cos de la reglón de la nación misma. 

A nuestro parecer una de lns primeras pu
blicaciones que se conocen en Cunutla, son 
los que hablaban de segregar el distrito de 
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Cuernnvnca (Edo. de Morelos) con el E do. de 
México. Para los atlos se conocen los periódi
cos (2 nombres) 

En 1873 - efervescencia pollt!ca hacen 

El acusador Editado por Cec!llo A. Rebelo ene· 
migo de la causa relecc!onista. 
El Edo. de Moreloa paladln de la cnusn reelcc
cionlsta del Gral. Francisco Leyva. 
La voz de Morelos enemigo de la cnusn reclcc
cion!sta por Joaquln Garcla Icazbnlcetn. 

Para el afio de 1885 el periódico oflclnl del 
Edo. se llamO "El Orden" - responsable 
José Casarln; 1887 Cec!lio A. Robe lo -lo se
mnnn" para el a!\o de 1889 se convirtió en el 
Eco periódico pedn¡~glco. 
1892 - fué fundado un periódico de tipo po
lltlco, creado para sostener las cnndldnturns 
del General Porfirio Dlnz como presidente 
de In Repllblica y Dn. Jeslls H. Preciado 
como gobernador en Cuautln " l..a Idea Pntrl•\
tlc-". 

1927- Arturo M. Cortina FundO en Cunutl~ 
el per!Od!co "La Antorcha". 
1932 aparece La Tribuna Director dC'ctor Al
berto Ordutla El TeporlnRo Joco-serlo d!r!g!clo 
por Delfina E. González. 
1939 El presbltero Lauro LOpez Béltran fun
da· en Cuautla la revista "Juan Dle¡¡o". 
1942 aparece por primera vez Poi(Jiraro, direc
tor Manuel Mark, administrador Enrique 
Romano su actual director. 
1942 Juan D. Ayestarnn hizo aparecer unn 
revista de la acc!On católica de Cunutln 11~ 
mada "Simbolo". 
1946 aparecló un periódico llamada "Déclmns" .. 
que dirigió Alejandro Rodrlguez imprimió 
un periódico pequetlo llnmado l.a pren.sllo 
1949 vuelve en su segunda época Polfgraro y n 1 
frente se encuentra Enrique Romano. 
1949 aparece un diminuto per!Odlco dcnom!
nndo el Chiquito editado por Adrián Ensóste
gu!. 

Los periódicos politices en Morelos surgen 
al calor de las cnmapntlas electorales, pnr~ 
los cambios de gobernador cada 4 ntlos . 

1952 
Paladtn - Pablo Casta!\eda Mollnn- Tomá~ 
Orozco 
El Reportero - Cupl Carrillo 
El Cometa - Agustln Vlllnnueva 
El Mundo - Pablo Castntleda Melina 
Cuarto poder - Susana Nútlez 
El Eco de Cuautia -Pablo Cnstatledn Molino 
El Eco del Sur - Domingo Belmont 
El Mundo - Pablo Castatledn Melina 
El Dta - Snmuel Vida! 
Ast llegamos - Ignacio Guerre 
La prensa de Morelos - actualidades 1er. 
d!nr!o de Cuautla, lnd!ce: Feo. Castillo 
Chalres. 
Flash Isacc Mollna 
Revista AJl es morelos 
Conseguimos Elratn Núlla 
Morelos Histórico - Susana Núlla. 
Noticiero Gráfico 



1949 - El periódico "Qué" Director - Ale
jandro Ortiz P . 
1951 -El Faro Roberto Olivera, Alejandro 
Balbuena 
1952- Caridad y Patriotismo editado por la de
legación de la Cruz Roja, Mora Cabados Rafa
el 
¿1952? ¿ ? El Quijote - ¿ ? 

Sin que se puedan precisar las fechas se ci
tan las siguientes publicaciones que apare
cieron en la ciudad de Cuautla a partir del 
año 1930. 
La Tribuna - Director Dr. Alberto Orduña 
El Teporlnao - Director Delfino González 
El Espectador - El Demócrata Director Rafael 
Vaca 
Presente Director D . González 
1\lorelos nuevo- DesteUos nuevos proyección (1948) 
Intennedlo 1948 de Antonio de Mendoza 

•Distrito de Morelos . 
j 

DISTRITO DE MORELOS: (Cuautla) Está divi
dido en cuatro municipalidades que com
prenden veintisiete pueblos , ocho haciendas 
y ocho rancherias. 

LA MUNICIPALIDAD DE 1\lORELOS (Cuautla) 
Tenía los siguientes limites: Por el norte la 
Torre Blanca del minicipio de Tlayacapan y 
la venta de San Ignacio, en la carretera de 
México; al oeste las tierras de la hacienda de 
Casasano, Santa Inés y el Hospital, la divi
dían .el distrito de Yautepec. Al oriente la 
barranca de Tepetlacalco, la separaba del 
municipio de Yecap!xtla y el rancho de San 
José de la minicipalidad de Ayala, al sur la 
misnia municiupalldad estaba dividida por 
el centro de los Hornos en Anenecuilco y el 
puente de Coahuixtla. 

Yacaplxtla. Es cabecera del municipio. Sus li
mites eran al norte con Ocuituco y Ozumba, 
al sur, con Ayala y el Distrito de Jonacate
pec, del que la separa el puente de los Arcos 
y la Barranca del Indio Muerto. Por el orien
te con el pueblo de Ocuituco y con Zacual
pan, dividida por la baranca de Majoma, al 
oeste con Morelos (Cuautla) y con Yautepec. 
La componían los pueblos siguientes: :Xo
chitlá.n, Texcala, Achichipico, Pazulco, Tla
momulco, Tecajec y los ranchos de Huesca y 
los Limones. • 
Los pueblos que la componían era los si
guientes: Metepec, Xochicalco, Tetela del 
Volcán, Hueyapan, Ocoxaltepec, Tlamimi
lulpa, Jum!ltepec, San Miguel, Huejotengo 
y Acahuasco. 

Ayala. Antes Mapaxtlán es cabecera de la 
municipalidad del mismo nombre. Tiene los 
límites siguientes: al norte con Morelos 
(Cuautla) al este, con el rancho de Tlayca; al 
sur, con el rancho de las Estacas y el cerro 
del Chiquihuites; al oeste con el cerro del 
Hospital. 

Los pueblos que conforman la municipali
dad eran los siguientes; Jaloxtoc, Tlayecac, 
Huitchillya, as! como las rancherias de Mo
yotepec, Las Piedras, Zacapalco y Tlayca. 
Las haciendas eran la de Coahuixtla y las de 
Tenextepango y Mapaxtlán, arruinadas. 

La municipalidad de Morelos (Cuautla) te
nia en propiedad los siguientes ·edificios: El 
palacio municipal. En él están las oficinas 
m'un icipales , la jefatura pol!tica, la cárcel 
de hombres y mujeres . Todo en buen estado 
de conservación aunque el edificio no estaba 
terminado. Una casa en mal estado, que es
taba sirviendo como escuela de niñas y las 

ruinas del que fue hospita l de San Juan. 
Ocupaba también una sala del antiguo con
vento de San Diego, como escuela de niños . 

En Yecapixtla, el ayuntamiento ocupaba 
cuatro piezas del curato que las destinó a es
cuelas de niños , cárcel de hombres y mujeres ' 
y la oficina municipal. En esta cabecera de 
distrito que correpond!a a Morelos 
(Cuautla) Ocuituco , Y ecapixtla y Aya la, así
sitian a las escuelas un total de 446 niños y 
394 niñas. Todos los preceptores de las es
cuelas del Distrito no fueron examinados, ni 
tienen titulo alguno; en general son perso
nas de buena moralidad, pero escasos de co
nocimientos, debido entre otras cosas a que 
los sueldos que tenían asignados en forma 
general eran insufucientes. Existia en aquel 
entonces la necesidad de pagarles mejor 
sueldo, ya que ello condicionarla para loca
lizar preceptores más aptos, que compren
dieran la importancia de e~ta misión tan 
trascendental, de aquella poca. 

La inmensa mayoría de los habitantes del 
Distrito de Morelos (Cuautla) se dedicaban a 
la agricultura , cría de ganado algunos a la 
arriería, corte de maderas y leña. Poco a las 
artes y comercio. 

En la municipalidad de Moreios(Cuautla) las ha
ciendas de caña son la riqueza principal, 
además de que produc!an bastantes frutas 
tropicales, hortalizas, maíz , frijol , trigo , 
café, ajonjolí , etc. 

Su producción era de seis mil setecientas 
cargas de maíz, cuatrocientas cargas de fri
jol, 150 mil arrobas de azúcar 280 arrobas de 
miel, 2000 mil arrobas de café , 6000 mil car
gas de frutas hortalizas , etc. 

En la munldpaUdad de Yecapl<(tla.Ei principal 
producto era el maíz , plantas de café, bas
tantes huertas de fruta de todos climas . En 
Achichipilco y Texcala existieron sembra
dos de cebada, trigo y linaza . Su producción 
en cantidad era la siguiente: 3 mil cargas de 
maíz, 200 arrobas de café, 200 cargas de fri
jol, mil500 cargas de trigo, 500 cargas de ce
bada. 

La municipalidad de Ocuituco.Era rica en 
bosques de cedros , pinos de todas clases , en
cinos y otras maderas , que surten gran parte 
del Estado. Daban abundantes gomas y resi
nas que se vendian corno estimación. Su pro
ducción en particular era la siguiente: 
Cuatro mil cargas de maíz , 250 cargas de fri 
jos, mil 500 cargas de trigo , 400 cargas de ce
bada, 200 cargas de haba. 

La municipalidad de Ay ala. Era rica en frutas, 
maíz, arroz, caña de azúcar, hortalizas y fri
jol. Se explotaba algo de pesca , caza y la 
cual daba muy buenos productos. Abundaba 
el ganado vacuno y caballar, ya que sus te
rrenos en lo general fueron muy feraces . En 
números redondos su producción era la si
guiente: ocho mil cargas de maíz , mil 500 
cargas de frijol , seis mil arrobas de arroz , 55 
mil arrobas de azúcar, 80 mil arrobas de 
m iel y 40 mil pesos de cal. 
La municipalidad de Morelos. (Cuautla) contaba 
con los artesanos y talleres que a continua
ción se expresa: cinco fundidores, ocho· co
breros con una cobreria , 14 herreros con dos 
fraguas, 12 sastres con siete sastrerias, 16 za
pateros con seis zapaterías , cuatro tonele
ros, · 28 carpinteros con seis carpinterias, 11 

. talabarteros con tres talabarterías, 18 plate
ros con seis platerías, 12 curtidores con dos 
tenerlas , 30 albañiles y 30 panaderos .. 

La municipalidad de Yecapixtla. Tenía dos tala-
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barteros con dos talabarterias, tres ca rpin
teros con una carpintería, tres sastres , cinco 
zapateros, dos plateros con una plater ía , 
tres herreros con una b :rrer!a , dos albañi 
les , seis curtidores con dos tenerlas y ocho 
panaderos. · 

Terminaba su información decía que apar
te de los talleres que se hablan anotado 
corno existentes en la municipalidad, no se 
habla hecho mención de lo que existia en las 
haciendas , los cuales por regla general tie
nen su propia carpinteria y fragua . 

La municipalidad de Tlaltizapán 

Está situada a la falda del cerro de Santa 
Maria y en la inmediaciones de los r ios Ver
de y Tepalcapa. Los límites los comparte 
con Cuernavaca, Yautepec, al norte ; Tla
quiltenango y mineral de Huautla , al sur; al 
oriente con Tepalcingo y con Jojutla; y Xo
chitepecal, oeste. La municipalidad se divi
de en cuatro pueblos, cuatro haciendas , una 
cuadrilla y seis ranchos. Ellos eran: Ticu
rnan, Xochirnancas, Temilpa , rancho de La 
Presa, Aternangu!llo, rancho Chinameca , 
Pueblo Nuevo, Acarnilpa, Temirnilcingo, 
San Miguel y Huatecalco. 

Los ramos del arte y subsistencia que se 
ejercen en la municipalidad , es un corto nú
mero la proporciona la agricultura , cuyos 
productos consisten en la caña de azúcar, 
maíz, arroz , frijol , chile, pláta no , sandía y 
melón. Todos los demás subsisten del jor
nal. Los terrenos adjudicados fueron en 
base a la ley del 25 de junio de 1856. Son , el 
potrero del Limón y la hacienda de Treinta 
por los que se dieron dos mil pesos y perte
necen a los propios del ayuntamiento. Los 
de repartimiento de la cabecera fueron t am
bién adjudicados y cuyos poseedores los ob
tuvieron por medio de esc,-ituras de adjudi 
cación. 

La diversidad de temperatura de que se 
disfruta en estos lugares hace también d i
versa la clase de terrenos propios para toda 
semilla, pero la falta de individuos capaces 
de cultivarlos, hacen que se exploten sola
mente los ramos más conocidos pero de poca 
utilidad. 

AYER Y HOY 
RESTAURACION 

1983-1989 

Exconvento de la 

Inmaculada 
Concepción 

ZACiJALPAN 

Invita a la ExposiciÓn de Fotografía 

de Ayer y Hoy 

Del 3 d e S e p t i e m b r e al 
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¡; CurcumC. 
Familia: Zlnglberaceae 

Otros nombres comunes: Kurkuma, tur
"JiliC, gelbwurzel. 
': Esta especie pertenece a una familia que 

_!sta integrada por 40 géneros y unas 400 es
pecies, distribuidas en regiones tropicales 
muy apreciadas como plantas exóticas. 

Algunas especies son ornamentales, otras 
condimenticias y algunas medicinales. Las 
que tienen gran éxito económico es el carda
momo (Elletaria cardamommum L.) el gen
gibre (Zingiber Officinalis) y la curcuma, 
esta última fijará nuestra atención y dare
mos algunos datos que ha muchos segura
mente le será de gran utilidad, sobre todo 
saber cúal es el origen de esta exótica planta 
de gran utilidad, considerada por los exper
tos como un condimento "especial". 

La curcuma en la India sus habitantes ha
cen uso de ella, condimentan y dan sabor a 
sus platillos , es tan generalizado el ·uso 
como el equivalente en México el chile (Cap-
sicum annum). 1 

El curry es un condimento algo picante y 
con mucho sabor. Cuando un turista visita 
la India o cualquier pueblo al sur de Asia se 
le habre el apetito de percibir el aroma que 
proviene de guisos , carnes y verduras , con
dimentadas con curry. Este polvo amarillo 
no solamente se ve como un condimento, es 
también una planta medicinal, con usos im
portantes y una planta colorante, 
proporcionAndo un tinte natural con un her
moso color marrón dorado. 

Como el gengibre, la curuma es una planta 
herbacea, rizomatosa y perenne, esta crece 
en zonas tropicales, tiene hojas largas y es
trechas, que crecen desde la base de la plan
ta, sus flores son de color blanco amarrillen
to, con sus rizomas subterraneos. 

La curuma se cultiva actualmente en Asia 
sud-oriental, India, China, Australia, Ja
maica , Perú, Guatemala y México. 

Como el cardamomo y el gengibre, necesi
tan clima tropical humedo; se plantan a una 
profundidad de unos 70 a 90 cm., haciendo 
pequeños fragmentos del rizoma, la cosecha 
esta madura 10 meses después a lo que se 
procede a su recolección. 

Tiene un delicado sabor y un olor aromáti
co muy fragante, debe ser guardado en reci
pientes color ambar, muy lejos de la luz. 

En el aspecto madicinal en occidente se 
usa poco, pero en China e India es objeto de 
uso médico tradicional, desde épocas muy 
remotas es consumida con leche y miel para 
aliviar la gripe y bajar la fiebre. La curcuma 
su principio activo tiene una historia en la 
herbolaria, como principal ingredien te de 
un ungüento que acelera la cicatrización de 
las pústulas producidas por la viruela y la 
varicela . Una virtud comprobada de la cur-

cumina es el que favorece la secreción de la 
bilis y por lo tanto ayuda a la digestión de 
las grasas según información reciente el ri
zoma de ~ curcuma tiene propiedad de inhi
bir el desarrollo de bacterias y hongos, pero 
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COflCU M A 
todav!a falta comprobarlo cientificamente. 
El jugo fresco de las ra!ces (rizoma) es usado 
en Java para el tratamiento de algunas con
luciones y golpes; su acción desinflamante y 
cicatrizante son notables. En la India la sec-
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ta "Caraca Samhits" la administran para la 
obecidad creen que la curcuma contiene 
principios para la correción y mal funciona
miento de las glándulas; Actualmente se u sa 
para el tratamiento de parasitos intest in a-
les . · 

Como aromatizante y condimenticio el 
curry al que confiere sabor y color, también 
se aftadt a muchas otras cosas como lo son la 
mostaza, a encurtidos y v inagres, salsas de 
diversa !ndole, también a Jos huevos, puede 
ser utilizado para dar color al arroz y a las 
pastas; substituye al azafrán o al achiote , se 
emplea mucho para dar color a di versos pro
ductos de la industria alimetaria, empleán
dose en quesos , mantequillas , bebidas de 
frutas, dulces, etc., etc. 

El verdadero origen de la curcuma es mu y 
incierto pues según se dice que no crece es
pontanea, a sido ciltivada desde hace dos 
milenios en Asiria, China, India y Bangla
desh . La curcuma fue introducida al occi
dente por los adoradores del sol "los per
sas" , que consum!an grandes cantida des d e 
azafrán como colorante y al escasear ést e 
utilizaban la cUI-cuma en sustitución. 

Como planta tintoria (colorante) daremos 
a continuación dos recetas para teñir, lan a o 
algodón. 

1- Color marrón dorado. 
P . U . rizoma; .. . (seco) 

Mordientes: para 10 gramos de lana o algo
dón y tres gramos de ácido critico al fina l 
tres gramos de sulfato de hierro. 

RECETA: Se disuelve 3 gr. de ácido citrico 
en agua hirviendo, con 25 gr. de polvo, se 
agitan hasta disolver completamente, se in 
troducen lOgr. de lana o algodón por 10 
mint. para sacar y exprimir; Al final con In 
m isma agua (liquido) se hechan los tres gru
mos, de sulfato de hierro, agitando cons
tanstantemente, volver a introducir la lana 
o algodón por otros 15m!nt. Sacar, exprimir 
y secar con suave sol. 

2.- Color Amarillo 
PU : rizoma ... (polvo) 
Mordientes: Para cien gramos de lan a. 

tres gramos de ácido citrico. 
RECETA: Se disuelven 25 gr. de polvo d <> 

curcumn en un poco de agua templada, y se 
vierten en un recipiente, junto con la solu
ción de ácido citrico, se introduce la la na o 
algodón, húmedo y se calienta hasta punto 
de ebullición, manteniendolo all! durnnt<' 
una hora .. . Se deja enfriar y se seca sobre 
una superficie. 

J Guillermo Suárez O, 
Proyecto Etnobotánico 

I .N .A .H. 



La Revolución Francesa y la Independencia de América Latina 

Entre las múltiples y variadas man!ft'~tn
clones culturales organizadas en Par!s "" ra 
conmemorar el Bicentenario de la 
Revolución Francesa, destacó la exposición 
dedicada a la influencia de este gran aconte
cimiento histórico sobre el mundo ibérico y 
más particularmente sobre la América L"atl
na. La exposición tuvo lugar en la capilla de 
la Sorbona y fue patrocinada por el presi
dente francés F. Mltterand. Su Inauguración 
fue precedida por un seminario Internacio
nal sobre el mismo tema que reunió a dece
nas de historiadores y clentlflcos Interesa
dos. 

El objetivo de la exposición fue mostrar, a 
tmvés de los textos y documentos iconográ
freos,la difusión y la adaptación de las ideo
l~las y los slmbolos revolucionarlos de 
1189 que han contribuido a la formación del 
pensamiento polltlco Ibérico y latinoameri
cano, asl como la repercusión de los hechos 
revolucionarlos franceses sobre las revuel
tas y las luchas politices y militares que pu
sieron fin a la esclavitud y a la dominación 
colonial en América Latina. 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades 
para Impedir la entrada de publicaciones ' 
susceptibles de perturbar las doctrinas poll
tlcas y religiosas de entonces, a finales del 
siglo XVIII las Ideas y los acontecimientos 
revolucionarlos en Franela actúan poco a 
poco sobre los medios más Iluminados de la 
pen!nsula ibérica y el continente americano. 
El colombiano Narlflo traduce en 1793 los 
Derechos del Hombre, destinados a divul
garse a tavés de todo el continente latinoa
mericano, principios que han contribuido a 
forjar la ldeologla de la Independencia. 

La originalidad de la exposición residió 
en que el mundo Ibérico fue tomado en su to
talidad. Además, quedó recalcado el papel 
de Espafla y Portugal que durante la época 

' revolucionarla aparecen junto con Franela 
como mediadores esenciales. Metrópolis po
l!tlcas de América, más modernas desde el 

Marta Romer 

punto de vista cultural, acogen rápidamente 
las Ideas revolucionarlas francesas y en me
dio de la crisis polltlca causada por la Inva
sión napoleónica 11 Espafla y la salida del 
rey de Portugal a Brnsll, se ln!c!n hncln 1808 
una especie de revoluclonnrlo hlspánlcn yn 
que concierne nln vez 11 Espnfln y la Américn 
espnflola. Una revolución llena de parado
jas, en la que los patriotas espafloles que lu
chnn contra Franela se !nsplrnn en el mode
lo revolucionarlo francés; que reune al prin
cipio a Espafloles y Americanos en un mis
mo nrrebatp pntrlótlco pnrn desembocar en 
ln Independencia de la América espafloln. 

Esta independencia no es pues la conse
cuencia directa de la difusión de los princi
pios de la Revolución Francesa como lo esta
bnn sugiriendo lns Interpretaciones del siglo 
pasado. El proceso de Independencia es muy 
complejo ya que ndemás de las e:~ usas loen· 
les, Influyó en él la crisis pol!tlca que sucude 
toda la monarqula espni\oln. Los nuevos pa
Ises latinoamericanos ndoptnn la forma re
publicana, es decir, dan paso n una forma 
pol!tlcn moderna, radien! y definitiva, cu
riosamente en el mismo momento en que 
Europa, Incluyendo n Franela, regresn n re
glmenes mon(lrqulcos. Sin embargo, Fr<m· 
cla quedará como modelo a ln mnyor!n de 
los reglmenes republ!cnnos Ibéricos del si· 
¡lo XIX; no sólo un modelo constltuclonnl, 
sino también un modelo de medidas a tomar 
para destruir la sociedad antlgun y a 
construir una nnc!ón moderna. 

Lnlnflucencla de las Ideas y los s!mbolos 
de la Revolución Frnncesa en In era de la In
dependencia se manifiesta n través de In 
constitución de conceptos politices valores 
como: ln Nación, el Pueblo, la Libertad, la 
lgualdnd, y en la expansión de la simbólica 
nacional: los emblemas, himnos, rituales, 
ceremonias, etc.; el modelo francés está 
ntrás de las constituciones, códigos, regla
mentos, escudos, banderas, etc., as! como en 
la moneda, billetes y medallas, monumen-

Exposición de Son-Sai 
El Jard!n Etnobotánlco y ln Sociedad de 

amigos del Jardln ngradecen la participa
ción a coleccionistas, afls!onados y v!verls
tas a la 6a. exposición del Bon-sal, que se 
llevó a cabo los d!as 22, 23 y 24 de este mes. 
El objeto de su renl!zaclón fue el dar a cono
cer su origen, mostrar sus diferentes est!los 
y el arte de su cultivo. 

El cultivo del bon-sal se inició nntlgua
mente en China, y tiene como fundamentos 
aspectos ecológicos, biológicos, botánicos y 
filosóficos, donde utilizaron la contempla
ción como un medio del conocimiento más 
profundo del ser y de ln naturaleza. Después 
se introdujo a Japón donde se desarrollaron 
más ampliamente sus técnicas y posterior
mente a otros paises, entre ellos México. 

Lamentablemente en otros paises se pier
de pnrte de sus fundamentos y en ocasiones 
sólo se ve un árbol enano o en miniatura, 
mutilado y a veces solamente se estima su 
valor ornamental o comercial. 

El tamaño de los bon-sal es variable hay 

desde los mame o miniatura que van del cin
co 11 15 cm de alto hasta de tres metros de al
tura, siempre produciendo la proporción en 
su estado natural de cada especie. 

La forma de obtener o formar un bon-sal 
se hace a través de ln recolección de ejempla
res de ln naturaleza, y en ocnclones no es re
comendable sobre todo cunndo la especie es 
escasa en el lugar de colecta, por la propaga
ción vegetativa por medio de acodos, sepa
ración de ralees y a través de semillas. 

Generalmente son plantas de exterior que 
requieren ·los ciudades de las especies en su 
tamar\o naturnl que son la luz, aire, agua y 
nutrientes. Y en ocasiones también se enfer
man .o plagan. 

Como complemento a la exposición se Im
partió un curso "Cultivemos un Bon-sai" 
por el profesor Marcelo Flolscher y también 
un taller para ·nlflos lo dlas viernes. 
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tos, arquitectura e Incluso la modn, donde In 
li1fluencla francesa se manifiesta através de 
los artistas franceses a los cuales se mandan 
hacer obras importantes y significativas, so
bre todo durante la Tercera República , fa
mosa por su estatuomanla. 

Desde entonces hastn nuestros días, ade· 
más de ese culto de las alegor!as y emblemas 
franceses, los principios de Libertad, lgunl· 
dad y Fraternidad, as! como los Derechos 
del Hombre siguieron motivando nuevos 
molvlmlentos de revuelta cndn vez que estos 
principios han sido pisoteados por los tira· 
nos o reglmcnes no democráticos. 
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