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• : 'J'A:XI~·U.ROA.· ' encuentran vádos crát':_[;.s,) pa
0

gado~ de vol-
canes an·iiguos de ]05 qu"e, slcáa los vecinos 

'~'P .ueblo mny an_tig~& de los ind!?::i ' T·a,~ás- grao ca~ti~ad de azufre_~~~~{~,$l_~nt~ 9lase. 

, éds. ·De~pues de ·!a · ~~~qúistá toró en' 'en- A mirn de esta indu~tria, ~~~J?:,1.~c~n á la 
c¿~miJ~da . al es·pañol .D. ·.Juan V elazi¡'ii

1

ez ~gricult~ra, nl ,comerc10 al me~i~tQ y á _los 
· de Za.lmr; luego· fu·¿ república . de indio's tejidos ordin'arios· <le algodo_n Y);~r h 

~on u'obernadqr, y •~abécer~ de partido; eStcJ . ' Táximaroa tienf: ayunt_amie_nto, d?.ª escue·
):ug;; debió su esr, en·d?1: . a_~tigu; ' á l~~- pa;- lis para ~iños y ~_iñ~s/_ re~_eptoría de áléa~ 
d1\es franciscáuos nue ño· solan'1 ent~ lograron balas, casa de e o neos, dos mesones. y al gu

la co?___quista ,e.spi1'.itu;~ _Y -~~~9,~r_?/ ~!Y,~-~ .n.~s ~ fabricas urbanas de regular con5truc-
con,vento el ato de 1-5<>0, stno que desmon- cion. . . . 

ta~oh_ los bosq11e5, é hicieron. productivo_s !05 ·D~·pend~n de este cura'to fos pueblos de 
desierto~·, enst·I1aron á 1°\ ind_ios l~ agnc~I- Snn Seb:istian Chapatuafo que está situado 
tura, fundaron escuel·as Y hosptt~les Y le d_ie- ya en la tieri-a ·calien'te, ,San Lorenzo Que
ro'n' á 'fajimar:ia Y á sus doctrinas tal gra réndaro, San Barto'tomé Cuítaréo, San Pe
do de· bienestar que apenas se puedé creer dro Catariícuaro, San Matías Cataracua y 
hoy lo que ar,erca de e3 to refieren los cio- San Luéas Cuararapéo, en todos lo~ que hay 

nis1as de la época. capillas habi!it~'das de los va3os sagrados y 

' En 14 de Setie~ore de 1598 el ·virey p·aramentos 1i"ecesarios para la celebracion 
Z1'tniga com"i:,iónó al Sr. D. Marti11 Cerón de la misa: ademas le pertenecen once li a
Saavedra para reunir en congregaciou, ~n el ciendas, y cuarent~ ranchos de poca pob!a. 
punto <le Tax.imarc,a, á los indios dispersos ci"oó. Su · situacion geográfica es á los 1 ° 
é'n muchos pueblos inmediatos, que eritn una ·16' 00" de longitud y 19º_ 40•' 45" <le la
especie de bail'ios de la cabe~era. En esta :titu<l. 

época se cons :r_uyé la iglesia parroquial que . El temperamento de Ta:xi'maroa y <le sus· 
algunos años de~Fues fué mejorada en·su doctrinas es fria, esceptuaildo el d-~I pueblo 
fábrica materi al; hoy e.stá servida por un ·c,i- de Chap atuato g11e es bastante caliente . 
ra clérigo, un' pad,·e sacristan y dc_>s vicarios: El trigo que se dá en · esta jurisdiccion 
esta iglesia es !a misma que pertenecia á los -~5 de muy buena cal idad: seria muy útil á 

franciscanos:· .~·stá dedicada á Sr. San Jo.sé, 1,,s dueños de fas fértiles haciendas com
es de _constru ccio ri sólida, ;:; m·plia y de mal prendidas en aq"úélla, que aprovecharan pa· 
gusto: hay establecidas en ella dos cofradías ra molinos de !Í"arina las ~guas -ele~adas de 
y hermandad de vela perpetua. algunos ar'rój·os y manantiales . 

.. La iglesia .iel hospital y otras dos mise La area del curato se regula en 48 leguas 
rabies capillas comp_letan los· templos de es . cuadradas, y linda con los curatos de Irim-

te lugar. · bo; l\Iarava1ío, Tuxpan, _Tlalpuxahua y 
_El .curato cnen :.a l'0,000 habitantes: la Charo. En el órd en político está compren- · 

c~bec~ra _con 3,0CO vecinos. dido en el Distrito de Maravatío'. : 
, .. En las inmediaciones de este pueblo se . ' ~ .• 

l Tótno 1x....:.1 
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. ,. IRIMBO. f'Oblada de eñcinos y pinabetes á 7 leguas 
. ..,,

1 
al .Sur dA Tlalpuxahua y cinco al Poniente 

Pueblo antiguo que fué dado en enco- de Irimho, á los 1 ° O' 30" de longitud y 19° 
mienda por el gobierno espafiol al conquis- 39' 30," de latitud. Durante el tiempo del 
tador D.Juan Velazquez deZalazar: perte- gobierno espanol, nunca excedió de 3,000 
nece hoy á la prefectura de Maravatío, tiene habitantes: hoy tiene ~,900 en su municipio; 
ayuntamiento al cual e~tán sujetas las te- cuenta con ayuntamiento, casa de correos, 
nenci~~ de Apor0; Epunguio Y Zintzinga- ; tribL,nal dA minería, dos escuelas, re.guiar co
réo. Está situado á 'los 19° 42' 00" de la-' men·io y decente caserío: debe sus progre·

titud y 1º 9' 30" de longitud del meridiano sos á una compañía de mineros que está 
de México, al Sur de l\'faravatío ·y á dos bajo la dirercion del laboriÓ;o aleman D. 

leguas al Este de Taximaroa. Pedro Leyendeker . . 
Convertidos sus habitante! al cristianismo La parroquia que era muy pobre fué 

por los padres franciscanos de Taximaroa, I con;;truida hace muchos años: en la actuali
de cuyo curato fué doctrina durante mu- ¡ dad se en~uentra reparada con gusto y 1iene 
chos años, al fin quedó constituido en be- : decentes paramentos para el culto. El Sr. 

n:fit:io inde_pen~iente á p~incipi~s del_siglo¡~ura D. Juan Vil_lasei'l_or, auxiliado con las 
XVII. Su 1gles1a parroquial esta dedicada limos nas del vec10dano, decoró los altares 
á San Mateó: es un canon sólido y amplio ' y estableció una confraternidad de vela per
que ha sido decorado en estos últi,nos años petua: el patron del lugar es San Sima¡¡ 
con altares de cantera estucada. Como la Apó3tol. El camposanto; eon~truido á al
poblacion de Irimbo ha der.aido á propor- gnm1 distancia de la poblacion, es decente 
cion que crece la de Anganguéo, los pár- y 1iene una capilla donde no se celebra misa. 
rocos han traslad ado á este mineral la cab·e Hay en este mineral vetas bastante ricas con 
cera del c~rato. lrimbo ten drá hoy poco : grcw número de minas denunciad as y algu
rnas de 1,200 habitantes: en el órden ecle- nas en laborío: sus fruto_s producen medio 
siástico depende11 · de i:l los pueblos de An- · milllln de pesos anuales, y las platas se be
ganguéo, Zinzinga réo, Aparo, Epunguio y nefi c: ian por fuego y por amalgama en algu
Senguío, la hacienda de J esus Nazareno de nas ·iaciendas uien habi li1adas. Se encuen
A11gang11é? con otras nueve de menos irn- tran en es ta serranía muchas min as de cob re 
portancia, 31 ran,chos y 2 estancias: la area · y d,~ plomo, algunas de caparrosa }' pocas 
del curato se calcu la- en 32 leguas cuadra- ' de tzufre. Seria de gran prove1,ho para 
das y su pob\acion total en mas de 15,000 i estos lugares que el gobierno ele l\I1choacan 
1babirnn tes . 1 procurase el establecimiento de una casa de 

Administran el curato un párroco del ele- moneda en Anganguéo y esceptuase de to
:ro secular y cuatro padres vicarios, de los , do derecho el fierro, la sa l, el azogue y los 
cuales uno reside en lrí111bo, otro en Sen- <lemas objetos indispensables para el bene
guio y dos que ar.ompai:!an al cura en An- ficio de metales: todo quedaría compensado 
ganguéo: he dicho q.ue e3te minera l es el , con los dei:echos de platas que han ascendi
centro de riqueza y poblacion de esta co · ¡ do alguna vez · á la suma de treinta y cinco 

marca., y por lo mismo convleile hablar de mil pesos anuales. 
él con mas detencion. Cerca de Anganguéo se encuentra la 

Anganguéo está situado en una sierra har,Ígnda. de Troxes, que . ti ene bastante 
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pciblacion y una capilla decente: sus ve~ 

cinos se sostienen con el producto de los 

robles, encinos y cedros que cortan para 

vender la madera, con las siembras de maíz, 

trigo, cebada, frijol y legumbres, y con la 

cri.:. de los ganados vacuno y lanar. 

En terrenos de este curato se podrían 

cultivar co~ muy buen éxito las peras gam

boas, la vina y la linaza. 

El pueblo de Senguio tiene algo mas de 

mil vecino~, decente iglesia dedicada á San 
Pedro Apóstol y un regular caserío: reside 

ahí un vicario fijo que administra 2,500 fe
ligreses: en el órden político Senguio tiene 

ayuntamiento que depende de la prefectura 

de Maravatío. 
San Francisco Epunguio es un pueblito 

que cuenta con 500 vecinos y una pequei'!a 

i2;lesia: dista una legua de Irimbo por el 

rumbo del Este y cinco de Maravatío por el 

del Sur: sus habitantes se mantienen de la 

agricultura. 

Aparo dista dos leguas de Irimbo y tres 

de Anganguéo: su ia-lesia es antigua, pero 

ha sido decorada hace pocos anos: su patron 

es San Lúcas Evangelista: este pueblo tie

ne mas de mil habitantes, una escuela cos

teada por el vecindarin, un meson y algunas 

casas de buena apariencia esterior: ~us ve

cinos se dedican á la agriculturR y trabajan 

fustes de sillas, tablas y tejamanil. 

Sinsingm•éo: pueblo de 600 vecinos, si

tuado á dos leguas 11I N. de Irimbo y tres al 

S. O. de Maravatío: tiene una capilla re

gular dedicada á la Concepcion Inmaculada 

de la Santísima Vírgen: el comercio de los 

habitantes consiste en el pulque, carbon y 
maderas. 

El temperamento de Irimbo y de todos 

los pmiblos antedichos es frio y sano. Las 

enfermedades dominantes son las pulmonías 

y disenterías. _ 

El curato linda con los de Tlalpuxahua, 

Taximaroa, Maravatío y Tuxpan. 

MARAVATIO. 

Pueblo importante, situado á las orillas 

de un rio pequeño que va á unirse con el 

grande de Lerma; parece que ya existía 

a:.tes de la conquista y era uno de los puntos 

de frontera del antiguo reino de Michoacan 

con el imperio de Moctezuma: la poblacion 

española se fundó en 1535: entónces se 

avecindaron tambien muchos indios que te

nían república con su gobernador: durante 

la dominacion espafiola este pueblo tuvo al

calde mayor. 
La conquista espiritual fué hecha por los 

franciscanos de Acámbaro, y e'l curato des

de su er.e ccion está servido por un eclesiás

tico del clero secular. En l\'Iaravatío se fijó 
uno de los mojones que servían <le límite 
entre los obispados de Michoacan y Méxi
co; y en efecto este es el último curaro de 
aquella mitra por el rumbo del Oriente. 

La iglesia parroguial no tiene órden ar

quitectónico, es un cañon con bóvedas y 
cruceros, s6lido y de mal gusto: está dedi
cada á S. Juan Bautista patrono del lugar. 

La pequeña iglesia del hospital, la de la 

Columna, la del Sr. de los Herreros y ias 

de los camposantos de S. Nicolás y S. Mi
guel Caraguango son los únicos templos 
donde se celebra misa: el curato tiene eri

gida una sacristía mayor, y la feligresía es 

administrada por el cura y tres padres vica

rios . En la pimoquia hay establecidas tres 

cofradías y una confraternidad de v~la per

petua: el cementerio es nuevo y aseado: se 

empezó il. construir un decente panteon 

Los cerros y montañas mas notables son 

las meu1líferas de Anganguéo, 

pero no se ha llegado á realizar este pen

samiento. 

La poblocion del casco se regula en cin• 
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co mil vecinos y la del curato en 10.000 ha

bitantes: la superficie de éste se ha calcula

do en 35 leguas cuadradas. 
Este pueblo es punto de trán sito de Mo 

r elia para.México: tiene una plaza bonita, 

alg unas casas de dos pisos, y muchas de 
uno solo pero de muy buena construccion: 
es notabl e la del Sr. D. Antonio Balbuena: 

la junta directiva de la empresa de diligen

cias del camino de México á Morelia ha 
leva ntado un bue1; puente sobre el rio in-

mediato á la poblacion. 
E l afio de 185q el gobierno general, en 

quien residía_ entónces el poder leg"islati vo, 
concedió á l\'laravatío el título de Villa y va_ 

rías veces ha sido cabecera de prefectura: 
ti ene ayuntatniento, juzgado de letras, ad

ministraciones de alcabalas y de correos, 

dos escuelas, algun alumbrado, fuentes pú

blicas, muchos mesonei! y posadas y una 

casa de dili gencias bien servida. Los bar
rios· de S. Nicolás y S. 1\-Iiguel, que están en 

los suburbios del lugar, tienen tarnbien s.us 

plazas é iglesias. 
Los recursc-is de los habitantes consisten 

en la agricultura, el comercio al menudeo, 

las engordas de cerdos y la traginería con 
mulas y carros. Los terrenos son muy fera
ceg y producen con abundancia maíz, trigo, 

chile, frijol, frutas y toda cl:c\se de hortalizas . 
Dependen del curato tres pueblos, tres 

haciendas y ciento cincuenta y ocho ran

cho,. : los pueblos son los siguientes: 
Tupatáro de temperamento frío, con igle

sia y con buenos elementos para la agri

cultura. 
Tungaréo al Norte de Maravatín situado 

á la otra orilla del rio grande con una- pe

queña ca pilla. 
S. Miguel el Alto, pueblo mas grande 

que el anterior situado en la Sierra, de tem
peramento frio, con una iglesia aseada: sus 

\rnbitantes se mantieneq del corte \le made-

ras. En la hacienda de Patéo y en otras 

tres de la jurisdiccion hay oratorios donde 

se celebra misa los _dias festivos.-En este 

curato se hablan. los idiomas tarasco, otom1, 

mexicano y mazahua. 
La situacion geográfica de .la• villa es á 

los 1 ° 11' O" .de longitud del meridiano . 

de México y á los 19 ° 51' de latitud. 
El curato linda por el P. con los de A ... 

cámbaro y Ucaréo, por el S. con el de 
Irimbo, por el N. con los de Acámbaro, 

Tlalpuxahua y Ziritzicuaro, por el O. con 

los de Tlalpuxahua y algunos pueblos del 

arzobispado. 

TUXP.A,N. 

Antes de la conquista este pueblo era co

nocido con el nombre de T ocpan y servia 
de lím ite entre el reino de Michoacan y el 
imperio Mexicano: los antiguos indios de 

Tuxpan eran muy leales, valientes y aguer

ridos, motivo por que disfrutaron siempre 

la confianza y proteccion de los monarcas 

michoacanos. 
Los religiosos franciscanos de Jilotepec 

convirtieron y bautizaron á los indígenas, 

arreglaron el pueblo, y despues de algunos 
años lo mudaron al lugar donde está. Su 

situacion es bella y pintoresca: colocado en 

un hermoso valle y rodeado de montañas 

elevadas, fertilizan sus tenenos aguas abun-, 

dantes que los hacen sumamente produc

tivos. 
Los franciscanos no solamente sirvieron 

muchos afias el curato, sino que erfaiero-n 
ahí un convento' que subsistió hasta fines del 

siglo pasado en que entregaron la iglesia al 
ordinario por la escasez de religiosos y su

ma pobreza del país. 
La parroquia es de muy buena construc

cion, bastante amplia y decente: en su inte• 

rior hay una capilla bien adornad¡¡. donde 
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se venera el cuerpo de· S. Victórino mártir 

que hizo veo"ir de Roma un eclesiástico se

cular muy rico, que construyó la capilla 
de su propio peculio. La antigua condesa 
de Miravalles, dueña de las mejores fincas 

rústicas ·del territorio de Tuxpan, cooperó 
con gruesas sumas para la fabrica material 
de esta parroquia. 

El curato de Tuxpan tiene 9,200 habitan 

tes en una area de 49 leguas cuadradas: la 

cabecera está colocada al pié de un cerro 

eleyadísimo, cerca de un río que es allí 
conocido con el nombre de rio grande de 
Tuxpan, y que va á unirse con el de las 
Balsas: la poblacion del lugar apenas llega 

rá á 1,200 vecirios, ;.in incluir los de la ha
cienda de Sta. Catarina que está. muy in

mediata y r¡ue. tiene crecido número de 
habitantes: su situacion geográfica es 19 ° 
34.' de latitud y 1 ° 8' O" de longitud del 

meridiano ci'e México. 
Las agnas de 'Iuxpan son poco saluda

bles porque vienen impregnadas de sustan
cias minerales que conduce el río llamndo 

de Anganguéo . ' 
En las inmediaciones de este rio se en-

cuentra una rara especie de Salvia que reco

mienda much~ el Sr. D. Pablo LaJlave en 

uno de los artículos del R egistro Trimestre. 
El párroco administra este curatu COR dos 

padres vicarios, de los cuales uno reside en 

la vicaría fija del pu eblo de Jungapéo que 

está y~ en Tierra Caliente: es este un 

lugar cé lebre por la gran cantidad de plá

tanos que produce y por la calidad superior 

de ellos: hay algunos ai'ios en que el comer

cio de este solo ramo baya sido estimado en 
ochenta mil pesos. 

La parroquia de esta vicaría es tambien 

muy buena: fué construida con las limosnas 

del vecindar io y principalm ente con las que 

ministró la referida cond esa de Miravalles. 

Cerca de este pue l.,l o se encuentran las 

aguas calcareas de Punía que son sumamen
te calientes.y, como he insinuado ya en otra 

parte, ti e nen la virtud de petrificar en poco· 

tiempo las sustancias animales y vegetales 

que caen dentro de ellas: se hallan situados 
sus manantiales á los 19 ° 20' de latitud y 
1 e 11' 17" de longitud. Depende de esa 

vicaría la h~cienda de Pucuaro que tiene 
45 ranch,1s. 

Tambien dependen de Tuxpan los pue

blos de Sirahuato y Turnndéo: ambos son 

de temperamento frio, tienen capillas para 

la celebracion de la mis7 y una laboriosa pe
blacion que se dedica•á la agricuitura. El 

patron del primero es S. Francisco de Asis 

y el del segundo S. Márcos evangelista. 

El curato de Tuxpan linda con los de 
Tlalpuxahua, Etú~uaro, Zitácuaro, y Tu
santla. El lindero entre Tuxpan y Tusan

tla pasa por terrenos de la hacienda de Pu
cuaro, y este mismo límite si1vn tanto en lo 
civil y político, como en el órden eclesiáe 

tico. 
Tuxpan tiene ayunta;niento que depende 

de la prefectura de Zitácuaro: ademas dos 

escuelas, una para niños de cada sexo, un 
meson, una sub-receptoría de alcabalas y 
un encargado del ramo de correos. 

En los cerros de sus inmediaciones se 
encuentran grande3 criaderos de fierro su

marneute ricos que podrían esplotarse con 

provecho de los empresarios. 

TLALPUXAHUA. 

R eal de minas, situado en lo mas áspero 

<le la sierra <le su nombre, 6 los 19 ° 47' 
26" de latitud y 'O O 56' O" de long-itud 

del meridiano de México. Es uno de los 

minerales mas antiguos de la República: fué 
esplotado por ,los indios antes de la conquis

ta: su nombre en el idioma mazahuatl quie

re decir tierra fofa. 
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Las riquezas metalífera!! fueron atray-e,;do / mucho uso que tienen. En el mismo · ce
á este pueblo gran 'número de vec inos des• menterio de la parroquia está situada la igle
<le el principio dR la conquista, y sus minas -sia de la Sma. Trinidad que es la mas an
dieron frecuentes bonanzas que produjeron tigua de la poblacion: está casi arruinada 
enormes sumas de pesos: la de Borda dió sin embargo de que cuida de ella una cofra
á su dueño en pocos años mas de ocho mi- día de Trinitarios. El c.onvento de S. Fran~ 
llones. La revolucion de 1810 destruyó el . cisco fué fundado el año de 1600: el templo 

· giro ! comercio de platas, liizo p;iralizar los I es hermoso y cap~z: en él está inhumado 
tr~baJos, y los productos decayeron en tér. el cádaver del célebre poeta mexicano Fr. 
mrnos de que la poblacion se redujo á una .Manuel Navarrete: la provincia de francis
tercera parte: el año de 1822 se volvieron canos hizo construir un mausoléo sencillo á 
á hahilitar las minas y hoy se trabajan por las cenizas de este sacerdote ilustre que fa

~lgunas compañ'.as ~e n~cionales Y estran- lleció !iendo guardian de esta casa el 16 de 
Jeros que han intrdduc,do ,en su laborío Julio dti 1809. A la entrada de la pobla
fuertes capitales Y planteado una bella má- cion se encu'3ntra el Santuario de Ntra. Sra. 
quina de vapor para el desagüe. Sin em- del Cánnen, que fué construido á princi
bargo, la poblacion no ha vuei'to tí su anti - pios d~I siglo XVII. I,,a imágen que allí 
guo esplendor. ¡ 1 se venera se 1al a pintada en una pared de 

El curato fué erigido en 1567 por el Illmo. adobe que permaneció muchos años espues
ta á hts inclemencias del tiempo. · Los mi~ 

ne ros han construido · cerca <le este templo 

un pequeño hospital. . 

El camposanto que hoy existe, es muy 
miserable: se está reponiendo con otro mas 
estenso y cómodo, contiguo á la misma 
iglesia del Cármen. En los barrios se han 
construido cuatro capillas donde se celebra 
misa: Ja de Puzla consagrada al culto de 

una imágen de J esus crucificado; la de) 
Señor del Monte: la del barrio de arriba y 
la del Se1"ior de los Zap{],teros que ha sido 
repuesta hace pocos años y tiene n her

moso templete. 

Sr. D. Antonio de Morales: la parroquia 
primitiva era muy ruin; la qu'e hoy existe es 
magnífica: fué construida por el vecindario 
en vinud de una competencia que éste sos 
tuvo con el piadoso y rico minero D. José 
de Borda, (*) francés que vino á Nueva-Es 
paila el afio de 1716, que sacó d~ las mina, 
de Tasco, Tlalpuxahua y Zacatecas mas dt
treinta millones de pesos, y que empltó 

gran parte de su caudal en obras de benefi 

cencia. El templo es• tÓdo de pañería con 
capillas á los lados, hermosa cúpula, bella 

sacristía y riquísima decoracion interior. 
Los vasos sagraJos, !_as campanas, el órga

no y las torres son muy buenos, y los para
mentos todavía son decentes, á pesar del 

Tlalpuxahua es prefectura: tiene ay-un
tamiento, juzgado de letras, tribunal de mi-

1 nería, alhóndiga, administraciones de rentas 

. (") Bor?a ofreció levantar por su cuenta la igle- Y de correos, escuelas para ambos sexos, 
sia par_roquial: los v~cinos lo querían obligar Ci que mas de treinta manzanas de casas, dos me
estend1cra UJ~a escntura de fianza que asegurase 
su compromiso: aquel se ne<>'ó li esta exio-encia y sones, y edificios graciosos de uno y de 
los veCI?-os emprendieron solo~ y •llevaron (1 efecto dos pisos. 
la _flibn;a; Borda entonces levantó solo la parro-
qu~a de Tasco que es muy semejante á la de Tlal- C 
puJahua, para probar con eso que tenia caudal su- . omprende el curato ocho pueblos, ca-
fir.icnte para la empresa, torce haciendas de cam~rnn número de -
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ranchos independientes; la poblacion . del 
casco es· de 3 ,GOO vecinos: la del curato es 

de lá ,000 habitantes. 
Seis de los pueblos están habitados esclu

sivamente por indios, dos por individuos de 
razas mistas: en todos hay una placita y ruin 

caserío. 
En Tarimaiiga.c[io los indios hablan el 

idioma mazahualt, se mantienen de hacer 

carbon y han construido una ca pilla pobre, 
dedicada á Ntra. Sra. de Guadalupe. 

Inmediato á Tlalpuxahua está el cerro de 
Tarimangacho, conocido en nuestra: histo
ria por el nombre de Fuerte del Gallo: tie · 
ne 8,879 piés del Rltin de altura sobre el 
nivel del mar. el pueblo está 1,735 p1és' mas , 

bajo que la cumbre del referido cerro. 

El curato linda con os de Zitácuaro, 

Irimbo, Tuxpan, Maravatío y algunos pue
blos del Arzobispado. 

En Tlalpuxahua nacieron el Sr. Lic. D. 

Ignacio Rayon, uno de los caudillos mas 
Tfocotepec tiene una ca¡:-illa dedicada á notables de nuestra independencia, y sus 

la Sma. Vírgen b:,jo la misma advocacion hermanos los Sres. D. Ramon. D. José 
que el anterior: es muy aseada y decente: María y D. Francisco que militaron todus 

las funciones de este pueblo son por lo re
gular mas solemnes que las de los otros. 
Desde el tiempo del Sr. Quiroga ajereen 
estos naturales el oficio qe zapatAros: Pn es 
tos últimos años se han dedicado á estraer 

el pulque que espenden· en Anganguéo. 

por la misma causa. 
Fué tarnbien oriundo de este lugar, el 

docto franciscano Fr. Juan LópPZ Aguado • 
orador distinguido, humanista y ·místico de 

gran reputacion: fa He ció en 17 48. 

PAZTOfJARO. 

Esta ciudad era antes de la conquista un 

barrio de Tzintzuntzan y lugar de recreo de 

Los otros pueblo3 son: Tlalpujaguilla 
qne tiene una iglesita pobrísima dedicada á ' 

S. Juan Bautista. Sta. María, cuyos ha 
bitantes son alfareros. Los Remedios cu

yos vecinos trabajan la cal. y S. Lorenzo 
que tiene, lo mismo que los dos anteriores, 

los monarcas lViichoacanos: algunos lingüis
tas dicen q,ue Páztcuaro sigaifica en caste
llano lugar de alegría; y realmente me- . capilla muy pequeña y desaseada. 

Los pu,.blos de raza mista son S. Fran
cisco y los Reyes. El primero tiene algu 
na poblacion y capilla muy aseada y el se
gundo una iglesita pobre. En éste . se ha 
establecido hace pocos años una fábrica de 

vidrios que hace circular algun dinero entre 
Tos misel'ahles operarios. 

Entre tas hacie'ndas de prim'era importan
cia que tiene este curato, debe contarse e., 
primer l"ugar fa de Tepustepec donde reside 
un vicario fijo que facilita la administracio'n, 

y doade hay una decente iglesia bien habi
litada y atendida. Las haciendas del Sali

trillo, Tepetongo, S. José ry la E stanzuel a 
tienea excelentes terrenos de labor para 

maíz, trigo y frij o'I . 

rece !la marse así por su magestuosa situa
cion casi sobre la mávgen del bellísimo y 

pintoresco lago- de _su nornhre. La pobla
cion cristiana de esta ciudad reconoce por 
fundador al Illmo.- Sr. D. Vasco de Quiro-

ga, quien trasladó á ella, el año de 1540, 
la iglesia catedral q.u·e est~ba antes en Tzin·

zuntzan, antigua capital del reino de Mi

choacan. 
Al trasladar el Sr. Quiroga la iglesia ma

triz y la sede de su gobierno, trajo consigo á 
P atzcuaro veíntiocho familias de español es 
y mas de treinta mil indio:, tarascos quepo
blaron la nueva ciudad: ésta rei:ibió del em
perador Cárlos V el título de ciudad de Mi
dtoa.can en cédula de 28 de Febrero de 1634-, 
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El Sumo Pontífice Paulo III, la declaró sus tianguis ó mercados se hac~n los vier J 
ciudad y corre episcopal en bula de ¡53S: 

el Sr. Julio lll aprobó de nuevo la trasla

cion en breve de 8 de Julio de 1550, y 

finalmente el mismo Cárlos V en 20 de Ju-

nes de cada semana. · La agricultura, las 

fábricas de aguardiente, el tráfico riel.cobre' 

labrado, la arri,ería, la pesca algunos tejidos 

ordinarios de algodon, y el cornerci'o al me-

lío de 1653 le concedió escudo de armas nudeo ocupan á la mayor parte de los ha

que_ la ennoblecia. 

Páztcuaro está situad~ á los 2 ° IG' 18" 
de longitud del meridiano de México, 19 d) 

27' de latitud, Z,203z metros sobre el nivel 

del mar y 78 varas castellanas sobre la ,su

perficie del lago. Colocada la Iglesia ma

triz en la cima de una loma de donde se 

desciende á la pequeña planicie en que se 

· encuentran la magnífica plaza y lo principal 

del caserío, el plano es muy desigual, las 

• calles tortuosas y angostas, pero el todo 

presenta á primera vista un aspecto agrada

ble; sorprendente y pintoresco: todos los edi-

bitantes. 

El Illmo. Sr. Quiroga erigió, desde la fu11-
dacion de la ciudad, el curato que desem

peñaro-n p;imero 1oz religios·os franciscanos, 

y d~spues eclesiásticos ;ecu lares de los 

cuales algunos se han hecho ilustres por su 

virtud y literatura, como las Sres. D. Juan 

Melendez Carrrño y D. Ettgenio Po·nce de 
Leoo. 

La primera catedral fµé e·rigi'da provisio

nalmente por el Sr. D. Vasco en el mismo 

lugar que hoy o~upa la iglesia de la Com

pañía, mientras se edificaba el soberbio tem

plo de cinco naves en forma de mano r¡ ue 
ficias están cubiertos con tejas: la plaza tiene comenzó á construir acju.el prelado: apenas 

180' vara:s por cada costado, muy decente pudo concluirse una sola de estas na ves que 

portalería, gran número de casas de dos pi· sirvió primero de Catedral' y hoy de parro

sos y una elegantísima fuente que decora su quia á la ciudad: "los vestigios que han que-

centro y surte de agua al vecindario. Cuen- dado de esta obra, dice· el Sr. D.Juan More

ta ademas la ciudad, con la plaza que está no son la a<lm iracion de cuantos curiosos de 

al frente de la parroquia, conocida con el an:igúedades ven ~ Pátzcuaro: la nave de 

nombre de barrio fuerte, con la de San Agus- enmedio 'Jue se llegó á cerrar, auuqU'e no· 

tfo y con algunas plazu.elas de me nos impor_ de bóveda, es de tanta estension que sirve 

tanr.ia: con mas de cien calles y callejones1 hoy sola de parroquia, y caben en ella con 

a>fombrado, dos escuelas para niños de am- desahogo tres mil personas: las escaleras que 

bos sexos, un colegio, un hospital, tres para subir á la torre se hicieron y que per
mesones y gran número de fuentes públicas manecen aún [IJ son de arte tan esquisito,

y privadas. que por un lado es la Stl'bida y por otro la 

En el órden político ha sido siempre la bajada, y ninguno de los que suben ó baj'an' 

segunda ciudad del Estarlo por su antigüc- es visible por el otro lado.'' 

dad, rec erdos é ilustracion; capital de pre- Los tamaños 'colosales del edificio y la 

fectura, con ay untamiento desde la época circunstancia de haberse col?struido en ter

de su fundacion, con juzgado de letras y reno poco sólido asustaron al gobierno es

administraciones de alcab_alas y correos. , 

En el órden c¿mercial, es el centro de 

grandes negocios y el depósito de los pro

ductos de la Sierra y de la tierra caliente: 

(1) Reputo como un neto de barbnrie que el 
párroco y una parte del vecindario hayan hecho 
<lerribar el año de 1846 estos soberbios ca.racoles 
que no tenian rivales en cuantos templos posee la 
República. 
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pañol, q-uien mandó peritos que Id rec'ono- confirman en cierto modo las noticias tra·di
cieran: no debe haber sido favorable el in· cionales: en ella erigió un colegio de vírge

forme de los facultativos; pues Cárlos V nes para la educacion de las niñas: en ella 

mandó suspender la fábrica y cerrar con por último consagró una éampana que aun 

artesonado de madera la nave concluida; el existe y que aprecia mucho aquel vecin

tiernpo ha demostrado que tuvo razoi1 el dario, como tierno recuerdo de su primer 

monarca español, porque esta igle~ia foé Pasior. 

deteriorándose con los tembldres, hasta que Ademas de la iglesia parroquial existen 

al fin se desplomó en el terremoto de 7 de en Pátzcuaro lo·s templos siguientes: 

Abril de 1845. El vecindario acudió á la Saii Francisco, el Tt:rcer Orden, la C om, 

generosa piedad del Sr. D Francisco íturbe, pañía, San Agustín, San Juan de Dios, el 

quien ministró la mayor parte de los fondos Santuario de Nuestra Sefiora de la Salflld, 

que se necesitaron ~ara la _reedificacian: ésta j el de la Santísima Vírgen de Guadalupe, el 

se hizo con magmficenc1a Y buen gl15to: 1 Calvario, el Hospital de San Francisco, el 

concluida la fábrica se abrió de , nuev_o ~l , Hospital de San Agustin y el Señor del 
templo ~I J '! de Enero de 1857: subs1st1ó l Humilladero. 

apen as año y ~1edio, porque volvió á des- Fray Martín de la Coruña, apóstol de 

¡,!ornarse ron motivo del temblor de 19 de , Michoacan fué el fundado'r del convento de' 

Junio de 1858. El trascurso de l tiempo ha franciscan;s: la iglesia es de buena capa

venidn á justificar, al cabo de 300 años, el cidad: está aseada y ador'hada srn gusto:' 

dic1ámen de los peritos. en ella está sepultado· e l cadáver de l venc-

En esta ciudad fun<ló el Sr. Quiroga, el rabie fundador. 

aflo de 1540, el primer coleg io que se plan- · El 'Tercer Ord en fué construido á e~p en • 

teó eu Nueva España, r¡ue fué el que hoy se sas de los hermanos del Cordon: es una 

iglesia p-eqqeña y limpia donde se venera 

u·na imágen de Jesucristo crucificado que 

venera mucho el vecindario. 

E l co'nvento de San Agu,tin lo· mandó' 

fundar el ven'rahle Fr, Alonso de la Vera-

cruz, de acuerdo con' et lllmo. Sr. D. Fr. 

Juan de Medina Rincon, el afio de 1576. 

llama de San Nicolás obispo: en ella: esta

bleció el hospital de Santa Marta para que 

sirvif'!"a de modelo á los restantes del obis 

pado: en ·ella liizo construir un templo á 

Nuestra Señora de la Salud, patrona de fa 

diócesis, cuya imágen había mandado hacer 
de caña de 111aíz: en ella segun la antigua, 

respetable y nunca interrutn,pida tra>dicion, 
ED" esa época los franciscanos admi nist,a

hizo urotar el ngua potable c-on un golpe de ban el curato de los indios, y u·n clérigo ef 
su báculo (2) motivo porque la veneracion 

1Je los· españolPs: el Jllmo. Sr. Obis¡:;o en'comun logró q11e se pusiese en el µ:olpe de 
comendó á los padres Agustinos el cuidado 

las aguas una ata colilsagrada 9ue sulisiste- de ·una pa-rte de los indios que segregó de 
tocia:vía despues de trescientos años : la sim -

ios Franciscanos: les asignó á aq_uellos otros 
ple vista del manantial y de su elevacion, el 

seis puehlos del contorno dP la laguna,¡y pireconocimiento de la-dureza de la p'eña, y 
·dió para primer prior del convento de Pátz

otr'as circunstancias nada des preciaules, 

(2) Tambien las tradiciones deben figurar en 
una Estadística. 

í 

ruaro al padre Fr. Francisco de Villafuerte, 

que fué el que comenzó á fabricar el templo 

que hoy existe. 

Tomo JX, .... 2 
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El colegio de la Compañfa de J esus se tos, cuando el establecimiento fué destruido 

fundó de la manera siguiente: el !Ilmo. Sr. por un decreto del gobierno del Estado. 

D. Vasco foé el primero· que pensó traer los He dicho antes que el templo fué cons~ 

Jesuitas á la América; al efecto se dirigió truido por el Illmo. Sr. Quiroga para que 

primero á S. Ignacio y despues al Padre sirviera de Catedral, mientras se concluía la: 

Diego Laines, su suce'ior en el Generalato iglesia grande: antes de morir aquel prelado

de la órden, para que enviasen estos obreros predijo que los Jesuitas la ocuparían muy 

á Michoacan. El P. Laines llegó á desig- breve, como despues se verificó: en ella 

nnr cuatro l'eligiosos que ·al fin no pudieron existen todavía los restos de este Pastar, 

venir en vida del Sr. Quiroga; pero el ca_ como he dicho ya en las noticias de su 

bildo, sede vacante , logró que el P. Pro- vida. Posee asimismo este templo una de 

vincial Pedro Sanchez viniera á Pátzcuaro las cuatro copias de Nuestra Señora det P
0

_ 

á tratar de la fundacion que al fin se arregló pulo que mandó de Roma San Francisco

en 1576. El sitio escogido para fundar el de Bo1ja, algunas reliquias insignes de san

colegio fué ''el que lo hahia sido del templo tos mártires y dos pinturas de bastante mé

mayor de Pátzcuaro en tiempo de su gen- rito. 

tilidad, junto con un gran bosque que había Los religiosos de San Juan de D íos fon

sido teatro de la alta contemplflcion y de las darnn convento de su órden á meqiados 

rigorosas penitencias del Sr. D. Vasco" se- del siglo XVlI: llegaron á sos'tener hasta 

gun afirma el P. Alegre. El primer supe- veinte camas: hoy no cuenta el hospital mas 

rior de la casa fué el venerable P. Juan Cu- que con seis fincas urbanas muy miserables 

riel, cuyos talentos, religios-idad y dulzura y con los réditos de un capital de 13,737 • 

habían robado el corazon de todos los cútda- pesos. El Br. D. Manuel de Leiba hizo 

danos. reparar este templo á sus espensas con muy 
Uno de los prin1eros novicios que toma- buen gusto el año de 1E41. 

ron la sotana Je la Compañía fué D. Pedro Insinué ya, que el lllmo. Sr. Quiroga hi

Calzontzi ntc nieto del último rey de Michoa- zo construir la imágen de Nuestra Señora 
can: el motivo que lo decidió fué haber vis- de la Salud de una pa~ta de caña de maíz 

to la acendrada caridad de los padres hácial batida, sumamente ligera, pero de grande 

los indios en ~a terrible pes_te de 1576. Esta consistencia: en efecto el mismo prelado la 

casa fué la primera que se fundó despues de bendijo, le hizo grabar en el cuerpo esta 

la <le México. inscripciori, Salus lnfirmorum, y la colocó en· 

Verificada la espulsion de los Jesuitas la iglesia de un hospital que babia levanta

subsistió el colegio con una sola cátedra de do para atender á los indios en sus enfer

gramática latina y una escuela de primeras medades: dió , al establecimiento la ad voca

letras, ha sta el año de 1854 en que el Iilmo. cion de Santa Marta y puso á la Santísima 

Sr. l\fonguía lo puso bajo la direccion de Vírgen por patrona de los enfermos. Hé 
los hijos de San Vicente de Panl: grandes aquí el orí gen de una imáge n á la IJUe se 

progresos hizo en los cuatro ai'los que estu- tributa un culto tan solemne en todo el, 

vo á su cargo: se enseñaba gramática, tilo- obispado. 

sofí a y teología á gran número de estudian- En fines del siglo XVII, el Dr. D. Juan, 

tes, y ya se iban recojiendo impur iar¡tes fru- Melendez Carreña,. siendo cura de esta ciu.• 
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-dad, construyó el templo que hoy tiene la donde concurre el
0 

pueblo en tiempo de cua

Santísima Vírgen: al¡.runos años despu€S el resma para rezar !ns estaciones en las cator

Sr. cura D: José Eugenio Ponce de Leon ce capill¡¡s que hay levantadas en el inter

consi.,.uió las licencias necesarias para fon- medio que separa á la iglesia de la pobla• 
b C . . 

dar un convento de religiosas atarrnas, c10n. 

contio-uo al Santuario. Salieron siete fon- La capilla del hospital de San Agustín 

dado;as del monasterio de Valladolid en está arruinada: la de el de San Francisco 

1743, costeando la fundacion' el patrono D. es muy miserable y está al cargo de los in

Pedro Antonio de !barra. E sta casa ha si- dios del lugar. A la ~ntrada de Pátzcuaro 

-do un seminario de grandes virtudes: .las de viniendo de l\Iorelia se halla una capilla pe

la R. M. Sor Manuela del Santísimo Sacra- queña conocida con el nombre de El Hu
mento que falleció allí en 1858 me fueron milladero: fsé construida en el mismo lugar 

muy notorias, y por lo mismo consagro este en que los indios recibieron de paz á los _pri

recuerdo á su memoria. En fines d~l siglo meros españoles que entraron á la poblac10~· 

pasado llegó á tener esta casa ha ., ta ses_eota Dependen del curato lo., pueblos s1-

reli11iosas: hoy están reducidas á treinta: 

par: la dotacion del culto y asistencia de 

la comunidad contaba este convento con 

262,800 pesos de capitales impuestos al 5 

por ciento anual: las religiosas tiene,1 un co 

le11io de ninas y sostienen una escuela de 
b 

primeras letras . 

El Santuario fué renovado con mediano 

gusto el aüo de 18<15 : mantiene dos .cape

llanes y posee decentes paramentos para el 

culto: el Sumo Pontífice Pio IX ha conce · 

dido á las señoras religiosas el privilegio d e 

que en el Santua~io se solemnice con _or· 

namento azul el l\Iisterio de la Concepc1on 

Inmaculada Je María. 

Hay tambien en esta ciudad otro Santua

rio dedicado á Nuestra Señora de Guadalu

pe: es un templo de regular arquitectura, 

conatruido en principios de este siglo por el 

Sr. D. Feliciano Ramos. vecino rico y pia

doso: se sostiene el culto únicamente por la 

piedad de los fieles. . . 
En una Joma que está á corta distancia 

del caserío por el rumbo del S. precisam~n

te id subir para el bellísimo punto conocido 

con el nombre de los Balcones, se encuentra 

el templo de El Calvario, capilla aseada á 

guientes: 
1<:> Huecorio, lugar de recreo donde se 

reunen la!! familias de la ciudad á pa~ar al

gunos días de campo: está sit~ado_ casi en 

la orilla de la laguna: tiene una 1gles1ta asea

da, clln un bellísimo templete de cantera es 

turada y J orada, dedicflda á Señor "'an J~sé: 
foé fundado en fines del sig lo XVII y ue_ne 

una poblacion de 350 vecinos, todo~ indios 

tarascos que se manti~nen de la agncultura 

y de la pesca. E I nombre tarasco da este 

pueblo qoiere decir en castellano lugar de 

la caída.. 
!t'? Tzentzenguaro, dista una legua del 

precedente y está situado en la costa meri

dional del la110: tiene 280 hah itantes y una 

ea pi Ita decen~e, dedicada á la Santí:ima Vír

gen. Es lugar anterior á la conqmst~: se le 

puso el nombre que lleva ~or el_ sonido de 
w,a piedra hueca que le servia de lrndero con 

Pátzcuaro. 
3'? lchapitiro, poblacion antigua de 200 

vecinos que está a l pié de la loma d!!l Cal

vario, de donde se cree qt1e le vino el nom

bre tara!C0 que signific.i estar hecliado: su 

capilla dedicada á Senora $auta Ana es po

bre y pequef!a. 
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4? San Pedro Paréo, situndo en la ori 

lla del lago á una legua de Pátzcuaro y al 

P. del anterior, con una capilla pequeña y 
lSO vecipos. 

5? San Bartola Paréo, está situado al 

pié del cerro del Calvario á dos leguas de 

Pátzcuaro: tiene regular capilla, y cerca de 

200 vecinos que se mantienen de la pesca: 

el nombre de este pueblo y el del anter·ior 

~ígnific~ Nopal de tuna. · 
6? Nec1itzepo, se halla en la pa,rte occi

de11tal de la laguna á dos leguas y media 

de Pátzcuaro: su nombre tarasco significa 

lugar del Valle: es de fundaci:m antigua: 

tiene una capilla muy aseada, dedicada á 

San Miguel. Su poblacion no escede de 

200 habitantes. • 

leguas. En 1791 se boró en ella una falúa 

de doce remos con sus respectivos velá[ne

nes: en 1857 se construyó una de seis que 

servirá de modelo para que los indios me

joren sus medios de trasporte : Hodean la 
laguna 47 pueblos: hay otros dos en las is

las llamadas xaracu.aro y la Pacanda: el 

primero es un lugar- de 120 vecino s con una 

decente y aseada capilla: en la segúnda ha

bitan pocas familias qui cultivan los terre

nos. Xaniclw ~ignifica en castalia no cabe
llo seco de helote. 

9? S1trumutaro, pueblo pequeño de 125 
vecinos que tiene una ruin capilla dedicada 

al apóstol San Pedro: está situado al Este 

del muelle de San Bernardino á una legua 

de distancia de Pátzcuaro: su, nombre signi-
7? Tocuaro, pueblo antiguo y pequeño 

fica Grana ó Yerba con que se hacen lo,s cor
con 130 vecinos qu~ mantienen una iglesita deles. 

pobre dedicarla l!l .apóstol San Andrés: 10' Quanajo, este lugar está si ruado en 

dista tres leguas de Pátzcuaro por el rumbo la subida de la sierra inmediata á Pátzr.ua

del P. en el camino de Erongarícuaro: su· ro que queda por el camino de l\Iorelia. Le

nombre significa en castellano Hacha. de jarza asegura que es de ·pob lacion antigua 

piedra. . y que sus caciques recibieron la fé católica 

8° X(Lniclw. Este pueblo bellísimo y el año de 1552. Tiene una regular capi

pintoresco está situado en la isla de su nom- lla dedicada á la Santísima Vírgen: su po

bre, casi en el centro de la laguna á dos y blacion es de 600 vecinos: el nombre del 

media leguas de Pátzcuaro: tiene una p() - pueblo significa lu¡;ar de ra.nas. 
b!acion de mas de mil indios dedicarlos á la 11 ° Tupataro, pueblo de 200 habitantes 

pesca y al tráfico con las canoas: esto::i na- situado en la sierra de su nombre á tres y 
turales son los mas cultos y civilizados de. media leguas al Este de Pátzcuaro: fué fun

todos los pueblos de la laguna: tienen una dado en 1641: tiene una capillita pobre de. 

escuela para niños de cada sexo que costean dieada iv apóstol Santiago. 

los vecinos. La capilla está situada éu la R0dean á Pátzcuaro varios cerros entre 

parte mas alta de la loma que forma la isla; los cuales es notable el del Calvario por la 

es un edificio sólido, ámplio y de agradable vista sorprendentísima que se presenta desde 
esterior: está dedicado á San Gerónimo, pa- su cima, en el lugar conocido ron el nom 

tron del pueulo. Xahicho es regularmente bre de los Balcones: colocado el espectador 

el término de los paseos de los que visitan con la vista para 1~ ciudad se desarrolla de

los pueblos de la laguna: ésta tiene doce y !ante de él la rnas rnRgestuosa é interesante 

media leguas ¡le circ~nferencia: su mayor perspectiva: á su izquierda la laguna con 

profµndidad es de 12 varas _castella11as; su 47 pueblos amenos y pintorescos, con tres 

mayor longitud d~ N. O. á S. E. de cinco i~las, con coftas cubiertas de árboles y 
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flores, de sembrados de trigo y de toda cla- que fun dó el Sr. D. Pedro lharra, en la lia

se de hortalizas: por el frente la ciudad, cienda q11e lleva su nombre, á mediados del 

adornada de anti7 uos y magestuosos ed ifi- s iglo pasado; im puso al cinro por cien ro 

fir.ios, grandes lomas cub iertas de una al- anual un capital de sesenta mil pesos y man

fombra de flores, y serribrados de trigo: por dó que los 3,000 de réditos se diesen el pri

la derecha y por la espalda las elevadas mon- mer año á una jóven doncella para dore de 

tafias de la sierra, !lenas de pinos y cedro~ su matrimonio; otro año á unii niña para clo

corpulentos: este panorama es uno de los te de monja; otro á la madre de familias po

mas hermosos que presenta J\fichoacan El I bre que tuviera mayor número de !rijos; otro 

ayuntamiento de la ciudad hizo . consrruir 1que se repartiese en cierJo número de arte

en la meseta del cerro lunetas cómodas sanos indigentes: concluido este turno se 

con asientos de cantería para que el espec- seguían observando las mismas reglas. Con 
tador romemple iiquel euadro tan variado é los auxilios que ministraba e!'ta obra pía se 

socorrian cada año innumerables familias. i nter1· ~ante. 

En los montes de esta sierra bay algunas 

fSpecies de mad eras finas Je que lo5 anis

tas hacen ajuares y catres que venden con 

aprecio. , En nin5un pueblo de l\Iichoacan 

se trabaja la madera fina embutida con tanto 

primor como en Pátzcuaro: los europeos 

¡¡dmiran con razon unas almohadillas del 

tamaño de dos pulgadas, con chapa y llave 

de fierro, 120 cajones, espejos, resortes, 

e:c., con finísimos embutidos de madera, 

concha y hueso que forman graciosos dibu

jos: tambien celebrnn con justicia los mo 

saicos de pluma de colibrí con que los artis

tas adornan las pinturas r11as finas y delica 

das; y no cesan de elogiar las pequeñísima~ 

figuras de hueso, labradas con tanta curio

sidad como perfeccion. 

La temperatura de }a ciudad y de los 

pueblos circunvecinos es bastante fria; pt!ro 

el ~lima es muy sano; las enfermedade., do 

minantes son las pulmonías. 

Son proverbiales en Miclroacan las bue 

El curato de Pátzcuaro tiene nna area 
que se nigula en 2.l leg¡iascuadradas, y lin

da con los curatos de Huirarnba, Tacám

baro, Sirahuen, Erongarícuaro, Purunche

cnaro y Tzintznntzan. 
Pátzcuaro ha sido la patria de muchos 

hombres disting1iidos por sus talentos, lite-

ratura y 'beneficencia. 

Son muy célebres: el Sr. cura D. Euge

nio Ponce de Leon que escribió varias obras 

ascé ticas y biográficas. 

El Il. P. Fr. José Carr~nza, Provincial 

de Fraocisca nos de Michoacan, poeta dis

tinguido é ilustrado literato, que fundó en 

Querétaro la escuela de dibujo y primeras 

ldras: fallecióe11 e,ta ciudad el año de 1813, 1 

y dejó publica<la., muchas composici-ones rn 

versos latinos y castellanos. 

El P. Jesuita Jo,é Prudencio de la Pie

dra, orador y teologo distinguido que falle

ció en Italia el aflo de 1720 
El Jesuita P. Fernando Reinoso, huma-

nas calidades de los habitantea de Pátzcua- nista poeta. 

ro que se distinguen por su buen trato, su El Sr. Lic. D. 1\-llinuel de la Torre Llo

hospitalidad, su amor al órden, su moralidad reda, literato muy conocido que falleció tn 

y sus sentimientos religiosos. 18 34. 

Entre las obras pías ron que contaban losj El Sr. Lic. D. Juan Gomez Navarrete y 

pobres de esta ciudad merece recordarse la , el Sr. profesor de medicina y cirujía D. 
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Juan Gonzalez U rue i'!a; el primero se hizo Los indios tarascos dieron á esta pobl a

notable por la cooperacion eficaz que prestó cion d nornl,re de Ttintzuntzan (que quiere 
al Sr. lturbiJe para nuestra independencia decir en castellano Colibrí) por las muchas 
y por los altos puestos que desempeñó; el cliuparn,sas que hay en sus inmediaciones: 
segundo por los importantes descubrimien- los naturales las cazaban con rara destreza 
tos que hizn en su facultad, y escritos cien y aprovechaban su pluma para bordar con 
tíficos que publicó. ella, en admirables mosaicos, los geroglífi-

En Pátzcuaro falleció el \'enerable Fran- cos con que escribian la :1istoria de su na

<:iscano Fr. l\Iartin de la Coruña, primer c10n. 

apóstol de Michoacan y gran protector de La ciu-1ad esta' l d b d 
I 

• . _ u co oca a so re os pe-
os 1nd1os; su cadáver fué sepultado en el _ . . quenas montes, casi en la costa onental de 

convento de su órden de di!'ha ciudad: al- ¡ ¡ d p- E d' · a aguna e atzcuaro. ' s tra 1c10nul en-
gunos añcs despues de su muerte se trató ¡ • .1· 

d h I d 
tre os rnu10s tarascos: que cuando los Azte• 

e ex umar o para arle mas decente se- . . . cas, despues de su !aro-a peregnnac1on qur-
pultura, pero ya no fué posible identificarlo. . 6. ,1. , 

0 
. 

El 
- d 

1819
,. II . b' c1eron Jarse en,,. 1c110acan, atraidos por su 

ano e 1a ec1ó tam ien en esta . · . , . ame111dad, cons1aer:::ndo que no cabria en 
ciudad el Sr. Dr. D. José María Cós, lite-
rato, y uno de los primeros y mas celosos 
agentes de nuestra independencia. 

Para concluir este artículo diré unR pala
bra siquiera sobre los monumentos arqueo
lógicos que se encuentran en el territorio de 
este curaro: consisten oy en algunas Ya
catas ó sepulcros de los caciques y en las 
ruinas mi~erables de a.lgunos edificios de 
poca importancia. De las orillas de la la
guna se han sacado muchos ídolos grandes 
y pequeños de piedra, de barro y de made
ra, gran número de armas como t<Scudos, 
flechas, etc., y utensilios de barro muy bien 
labrados, que ví al~una vez en poder del Sr. 
cura D. Juan Pastor Morales. 

TZINTZUNTZAN. 

Esta ciudad, r¡ue fué la corte de los an

tiguos reyes de Michoacan, se halla sit~ada 
dóce leguas al S. E. de .Morelia y ci¡;¡co a 1 

O. de Pátzcuaro á los 19 ° 35' de latitud 
y 2 ° 4' 1_5" de longitud del meridiano de 
México. Antes de la conquista llegó á con 
tar 40,000 habitantes: hoy apenas llegan á 

2,600 rodos sus vecinos, y á 4,000 los del 
territorio del curato. 

ar¡uel país todo el cuerpo de su nacion, con-
sultaron al Dios Huitzilopoxhtli, y éste les 
mandó á algunos que permanecier~n ahí, y 
á otros que continuaran: los que se queda

ron en las márgenes de la laguna comenza
ron á bañarse, y mientras estaban desnudos 
en el agua, los que se retiraban ·les robaron 
sus vestidos y continuaron violentamente su 
marcha: viéndose así burlados los bailado-

res, no solamente resolvieron separarse d°c 
sus compaüeros y fijarse en Tzintzunrzan, 
sino que hicieron desde entonces á los me
xicanos una guerra sin tregua. 

Fundada la ciudad, adoptaron el gobier
no monárquico: diez y nueve reyes residie
ron en aquella•hasta los tiempos de la con
quista: en estil época gobernaba el grau Cal
zontzin que recibió de paz á los espai'!oles 
como tengo dicho en otra parte. El rey de 
Michoacan tenia la prerogativa de ser inde
pendiente del monarca mexicano y de po
der rresentarse calzado en su pre':iencia; 
esto quiere decir la palabra tarase'! Oal
zontzintc. El nombre particular del rey era 
Sinzicha que en castellano significa hombre 

de buenos dientes. 

l 
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Cuando Cortés ocupó la capital de Mé 
xico, embió Calzontzintc á su hermano Vit 
zizila, y despues pasó personalmente á cum
plimentar al conqJistador. Luego pidió el 
bautismo y algunos s,icerdotes para que 
predicaran el Evaugelio á sus vasallos; en

traron los primeros misioneros á Tzintzunt

zan juntamente con el rey que los trajo con

sigo al volver de México. 
Gr,rndes progresos hacia ya el cristianis

mo en Michoacan, cuando llegó á su capi

tal, en Febrero de 1530, D . Nuno Beltran de 

Guzman, presidente de la audiencia de Mé
xico que marchaba con un grueso ejército 
á. conquistar la Nueva Galici:i. Este hom· 
ure avaro y cruel, des pues de hauer exigido 
á Calzonzintc un contingente de diez mil 
guerreros, le pidió una cantidad enormt! de 
oro y plata que no pudo reunfr el desgra
ciado mon:irca; irrit ido por esto Guzman 

y sospechando que el rey le ocultaba sus 

tesoros, Jo mandó prender, le hizo dar 

diversas especies de tormentos, en union de 

algunos de sus cortesanos; y al fin lo mandó 

quemar vivo en las inmediaciones de Pu-

cho~can. Llegó aquel insigne v'lron á Tzint
zuntzan el año de 1533, acompañado de 
Fr. l\Iartin de la Coruña, fundador de la 
provincia de Franciscanos de San Pedro y 
San Plablo, de Fr. Frnncisco de Bolonia 
que fué el primer guar<lian del convento de 
Zintzuntzan, de Fr. Gerónimo Alcolocato y 

Fr. Juan Vadillo, que fueron los primeros 
obreros del cristianismo en todo ar¡uel ter
ritorio. El Sr. Quiroga con admirable pa
ciencia y caridad logró apaciguar á los in
dios, valiéndose de algunos naturales de 
Santa Fé, instruido:i por él en los dogmas 
del catolicismo, y reducidos á las maneras 

de la vida social. 
Fué tal el rrédi10 que adquirí~ el Sr. 

Quiroga por esta pacificacion, que á ella 
debió su nombramiento para el obispado, 
Admitida esta dignidad, el emperador Car
los V encargó al prelado: que eligiera lugar 
á propósito para establecer la nueva iglesia 
matriz y la cahecera de la diócesis: este 
pastor no vaciló en designar desde luego 
para ciudad episcopal á la antigua capital 
del reino. No faltan autores que sostengan, 
que la iglesia matriz nnnca estuvo en Tzi11t• 

rnándiro. 
La bárbara conducta de G11zman atemo· zuntzan; pero este es un error crasísimo: 

el año de 1564 lo probaron en juicio - los 
rizó á los \odios de tal manera, que dejaron 

solas las poblaciones y se retiraron á los 

montes. Segun declara el lllmo. Sr. Zu
márraga en los autos de la residencia del 
Sr. D. Vasco ( que originales he tenido 

en mis manos) los misioneros se hallaron 
oJligados á abandonar dos veces á Tzint-

vecinos en una i nformacion que hicieron 

ante Juan Vera, alcalde ordinario de Valla
dolid con motivo de la traslacion de la igle
sia. E I Sr. Quiroga torné posesion de · su 

ohispado en la pequeña iglesia de San Fran
cisco de Tzintzuntzau el 22 de Agosto de 

Ló3B. 
z11ntzan porque en el trascurso de dos años Por muchos afios se le dió á esta ciudad 
no habian podido conseguir que los Taras- el nombre de ciudad de Miclioacan,mornbre 
cos bajasen de los )montes y volvieran á que se daba tambien á Páztcuaro por ser 

ocupar las poblaciones. barrio de ella y por reputarse ambas como 

Temeroso el gobierno de México de per- una sola poblacion; así lo entendió el sumo 

der á Michoacan, comisionó en forma al Sr. Pontífice Julio III en la bula de la trnslacion 
D. Vasco de Quiroga, oidor de la real au- en que dice ad ali1im locum, seu vicum ej?ts
Jiencia para que viniese á pacificar á Mi- dem ciritatú. 
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Ya insinDé en el artículo a111erior, que la 

traslacio11 se verificó el f\ño de 1540: desde 

eotonces foé decayendo el esplendor de la 

antigua corte de los monarcas Michoac(lnos: 

esta ciudad que fué la metrópoli del saber, 

ele la littrutura y del comercio, está hoy 

l1asta sin escuela para la educacion de la 

juventud, sin_ habitantes y sin movimiento; 

decaída de tocia su imµortancia, so lo presen

ta el cuadro aflictivo de su indigencia inac

tiva, de sus maJuíficos templos silenciosos 

y desiertos, y de la ruina de sus monumen

tos sobre los que lloran el artista y el via
jero. 

Quedábale un convento d e Franri,canos, 

el mas antiguo, el mas venerable y como la 

cabeza de la provincia, en donde se hicieron 

los primeros capítulos; pero ni aun este es

tablecimiento pudo subsistir y se suprimió 

en 1780; solo exi., te de esta magnífica casa 

. el claustro principal; lo demas es un rnonton 

de ruinas. 

El ano de 1854 proyectó seriamente el 

Illmo_. Sr. Obispo D. Ciemente de Jesus 

• Munguía, reparar con sus propias renta~ 

este convento y fundar un colegio de Pro

paganda para educará los indios y mante

ner misiones continuas en la tierra caliente 

y en los miserables pueblos de la Sierra; al 

efecto tlnvió al reverendo radre guardian 
de frai1ciscanos de Morelia Fr. Francisco 

y mejor que te usa en Ios Estados de Gua
najuato y Michoacan se fabrica por los ha

bitantes de Tzitnzutnzan. 

La iglesia parroquial es hoy el templo 

anexo al convento, que e~tregaron los reli

giosos al ordinario en la época de la secu

larizacion del curato; es un ámpJio y sólido 

cai'ion, magestuoso y de poco gusto: con

tiene todavía algunas pinturas de gran mé

rito y recuerdos de grata memoria para los 

Michoacanos. 

En la sacristía se vé un cuadro que re

presenta el Descendimieto del cuerpo de

Cristo en la Cruz, que se cree ser obra del 

Ticiano: yo no lo pienso así, porque esre· 

cuadro par,· ce que fué regalado por el rey 

Felipe II, y en1onr:es aun no existía el Ti-

ciano: el cuadro, sin embargo, es obra de· 

indisputable m tl riro. En esta sacristía es

tán inhumados los cadáveres del Jllmo. Sr, 

D. Fr. Pedro Pila, comisario general de 

i11dias y obispo de Nueva Cáceres, que hi

zo mil beneficios á Tzitnzuntzan, y del ve
nerable apóstol de Río Verde Fr. Juan de 

Cárdenas, cuyas biografías inserta el dic

cionario general de Historia y Geogra-fí-ll' 

publicado por el Sr. Andrade: 

El cementerio contiguo á la parro·quia' 

tiene muchos y robustos olivos, plantados 

por los primeros apóstoles de la pruvi'ncia. 

Frente á la portería del convento- existen 
Aguirre para que cornPnzara á plantear tan do,; cuadrantes de Sol que se cree vulgar

benéfico proyecto; pero la revolucion, que mente que· foeron de los antiguos inclios. 

se desari olió entonees,:impidió que se reali Ademas de la iglesia matriz subsisten to. 
zara es ta idea eminente patriótica y civiliza- davía los templos del Tercer Orden,y de el 

<lora. Hospital; ambos muy buenos; pero el se-
Sobre los palac10s de Calzontzintc y los gundo casi arruinado. 

antiguos monumentos cristianos tienen co- El cura y un solo vicario administran los 

locados los indios sus chozas miserables, y Santos Sacramen1os á la feligresía, que es 

sobre los escombros de aquellos edificios casi toda de indios. 

ponen á secar las piezas de alfarería que En las inmediaciones de Tzintzuntzan 

forman su único comercio; la loza c-omun 1 ~xisten muchas yacatas de doncle se han sa-
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cado gran cantidad de ídolos de barro, de 

utensilios domésticos y de armas de guerra: 

se maRtienen tambien sepultados bajo de 

tierra algunos monumentos que los indios se 

obstinan en no dejar descubrir. El ai"io de 

1855 logró el referido padre Aguirre que 

se hiciesen algunas escavaciones, con las 

que se llegó á desenterrar un pasadizo de 

cantería que taparon los naturales en la se

mana siguiente. 

Dependen de este curato los pueblos de 
Iguatzio y Cucuch:.icho. 

lguatzio. Está situado en una península 

de la parte oriental de la laguna: tiene una 

El temp;ramento de Tzintzuntzan y de 

los pueblos anteriores es frio y húmedo, pe-

ro sano. 

La área de este curato se regula en 19 
leguas cuadradas: ante!! era mucho mayor 

porque dependía de él la vicaría de Co

cupao que se ha erigido en curato indepen

diente. 

Tzintzuntzan linda con los curatos de 

Páztcuaro, Cocupáo, Santa Fé y Hui

ramba. 

COCUPAO. 

poblacion de cerca de mil indio3 tarascos: Se llamó así porque está situadó cerca 

su iglesia parroquial declicada á San Fran- de una loma que tie0e una especie de cor
cisco de Asis es m11y antigua, de bastante cava: esta palabra en el idioma Tarasco se 

capacidad y solidez; y tiene algun nseo, pronuncia cocupa; pero los españoles alte-

En este pueblo es donde se encuentran raron el nombre de este pueblo y comenza

los monumentos mejor conservados de la ron á designarlo con el <le Cocupúo. 
civilizacion y grandeza del antiguo reino de Hace pocos afios era un lugar periueí'lo 

Michoacan: una pirámide que servia á los de indios: hoy ha aumentado mlJCho su po

indios de plaza de armas: los restos de llna blacion, creciclo el número de s us edifi cios , 

torre ó fortaleza que levantó (segun una an- de su comercio y de sus recursos. Estuvo 

tigua trad icion) el fundador del pueblo, mu - sujeto por mas ' le 300 aí'los al curato de 

chos ai"io~ antes de la conquista por los es- Tzintzuntzan Jel que fu é vícaría fija, y da · 

pañoles; algunas Y acatas ó sepulcros de lo, cuya cabecera dista 2g- leguas. R ecien con

reyes de donde se han sacado ídolos, ador v,midos los indios al cristi~nismo hubo allí 

nos, nrmas y vasijas; una calle ó camino un conrnnto de franci scanos y é s tos servían 

bien construido que llaman de Queré ndaro el curato: el año de 1787 se secula1izó el 

y servia para comunicarse con Tzintzunt- beneficio, que es hoy curato independiente 

zan: por último dos subterráneos adema- desde el año de L853 en que lo separó d e 

dos qlle no se sabe á donde conducen: Tzint:7.untzan el Illmo. Sr. Munguía: tiene 

algunos sospechan que la entrada del pa- un párroco, dos padres vicarios y um, de

sadiw que se descubrió en Tzíntzuntzan es cente iglesia parroquial, dedicada á San 

la salida de los subterráneos de Iguatzio. Diego de Alcalá. 

El nombre tarasco de este pueblo signi- Este templo fué construido por los fran-

fica Zorra ó Coyote. Tambien se encuentra ciscano~, decorado clespues de la indepen

al N. de la misma península otro pueblito, dencia y repuesto el año de 18ú9, por ba

que es barrio de Iguatzio y se llama Cucu- bers-e lastimado bas tant e con el temblor de 

chuclw· dista de aquel un quarto de legua, 19 de Junio <le 1958, que hizo desplomar 

tiene una pequeña iglesia y una poblacion la torre sobre el arteson ado de madera. 

de 300 vecinos. En el interi or de esta parroquia hay una 

1 '1'01tu> lX,-3 
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capilla muy aseada, donde se tributa culto 
á San Antonio de Padua. Aciemas se han 
erigido en ella las confraterniclades de la 
Sangre de Cristo y de la vela pP,rpetna. 

La iglesia de l hospi tal de in dios es muy 
ant igua, pero ha sido reforma da hace pocos 
años. 

RECTORADO DE SANTA FE 

DE LA LAGUNA. 

Fué erigido por el Illrr¡o. Sr. D. Vasco 

de Quiroga en 1540 con el ohj"tO de am
para r y soconer á los indios vejados por los 
c·onquistadores: el Prelado asegnra en su 
testam ento qu e, viendo la miserable situa

cion de los indios que andaban desnudos, 

sin ltogar y tan !tainbrientos que solían aguar-

En la snb ida de un a loma que está en los 
suburbios de la poblacion, se acaba de cons
tru ir una pequeña iglesia que se llama del 
Calvario. 

Cocupáo está situado en los últ imoi, tér- dar en los Tianguis para comer lo r¡ue los 
minos de la laguna de Pátzcuaro por el rurn- puercos drjaban, se movió á fundar dos hos
bo del N. E., á ci □ GO leguas de esta ciudad, pita les, uno á dos leguas de México .y otro 
e □ una rin conada que dista mil varas de la á dos teguas de la c11pital de su obispa do; 
costa del l11g-o, á los J 9º 38' de latiturl y 2º llamaba el Sr. Quiroga hospitales no sola-
4' 2S" de lon;r,itud del meridiano de l\Iéxi- mente á las casas de misericor,lia donde se 
co ; es hoy cabecera del distrito de su nom- curan los enfermos, sino muy principalmen
bre: tiene ayuntamiento , escuelas, recepto- te á las poblaciones de asilo, donde recoj ia 
ría de rentns, casa de correos, una plaza con á lo~ indios para instruirlos en los principios 

\ 

al,gu'.1os portales, decentes edificios, fuente r~ligiosos y en las maneras de la vida so
publica, dos mesones, mas de 40 calles cial, para enseflarlos al trabajo y socorrerlos 
y callej one, y algunos pueutes que hizo en sus miserias y enfermedades: á este pen-
construir el Sr. D. Justo Valdés para faci- samiento da caridad debió su fondacion el 

Jitará los vecinos el paso de un arroyo que pueblo de que me ocupo. 
cas i rodea la poblacion; se forma éste por Al morir el Sr. D. Vasco encomendó ai 
muchos ojos de agua que brotan por el rum- venerable cabildo el cuidado de los dos an
bo del Norte: de uno de ellos se toma e1 tedichos hospitales y el de Santa Fé del Rio 
agua potable que surte la fuente de la plaza; que fundó algun os años despues: para que 
hace pocos años que se comenzó á construir cumpliera con este encargo le dejó el Pa
un Campo Santo decente en las orillas del lronato de Jas iglesias y beneficios, en los 
lugar: no sé si se habrá ya concluido. que babia ya dotado el culto: con sus pro-

El cerro de Tzirate, nota ble por su ele- pias re ntas compró unos terrenos que regaló 
vacion y por las much as plantas medicina- á los indígen as y que estos cuidaron y po
les que se dán en sus laderas, se encuentra seen hasta nuestros dias. En este lugar 
al N. de Cocnpáo. es donde he visto que se conserva mas viva 

La poblacion del curato no escede de la memori'a de aquel ilu stre Prelado: aun 
8,000 habitantes , diseminados en una área permanece intacta la humild e habitacion en 
de catorce leguas cuadradas: linda con los 
de Tzintzuntzan, Te remen do, Coenéo, San
ta Fé y San Gerónimo P urunchécuaro. 

La industria de los indios de este lugar, 
consiste en las bateas y cajas pinta.das qua 
venden en todo Michoacan. 

que moraba cerca de la parroquia: aun exis
te n la mesa en que escribia, y el cáliz en 
~ue celebraba los Santos l\Iiste!'Í03: aun le 
llaman todos, tata D. Vasco. 

Son estos indígenas muy celosos: no per

miten que si; avecinde~_! pueb]Q pe-rso-

' 

1 

1 

1 

¡,¡ 

1 

! 
1 
1 

1 
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nas qu e no sean de su raza: todos hablan el giturl, y 19 ° 37' de latitud. La are'l del 
tarasco y rarísimos entienden el castellano; rectorado es de tres leguas cuadradas: este 
un solo eclesiástico secular administra los li.nda con los curatos de Coenéo, Cocupáo 
Sacramentos á 1,500 habitantes ' que com y San Geróoimo Purunchecuaro. 

ponen la feligresía. S. GERONIMO PURUNCHECUARO,. 
El pueblo está situado en la costa de la 

laguna de Páztcuaro, á C!nco leguas al N. de Pueblo pequeño situado en la parte sep
esta ciudad en el decenso de una loma ame- tentrional de la laguna de Páztcuarn, ante
na y pintoresca, poblada de árboles frutales rior á la conquista y reducido al cril-tianismo 
y regada por grandes cañerías de palo que por los pad, es Franciscanos de Tzintzunt
conducen las aguas á las huertas. Los in- zan. Tuvo un convento pequeño fundado 
dígenas de este pueblo manifi~s tan de~de en 1556. El curato fué secularizado hace 
luego, que gozan de un bienestar que no se mas de 70 años y hoy es servido poi· un 

nota en 01ras poblaciones. ~clesiástico del clero secular. 
La parro 7uia es muy antigua; el cabildo La parroquia dedicada á San Gerónimo 

-eclesiástico cuida de que jamas fa lten las es sólida y decente. La poblacion del casco 
cosas necesarias para que el culto se haga es de 1,200 indios. La del curato no es
con decencia; así es que los vasos sagrados cede de 2,S00 almas. El clima es frío y ge
y paramentos son muy buenos; los mismos neralmente sano- Los terrenos de sus in
indios son los músicos y cantores, y mantie- mediaciones son de buena calidad especial-
nen desde el tiempo del Sr. Quiroga una I b mente para egum res. 
escuela de estas artes. Depende de este curato el pueblo de S. 

Hay ademas otras dos iglesias en donde Andrés Zirondaro asentado tambien en _la 
no falta el retra to del ilustre Sr. D. Vasc@; • ¡ d 1 1 , · . . costa septentnona e a aguna a cmco 
~l venerable calnldo costea una escuela de d p - S ¡ <l'ó ¡ b , . . leguas e atzcuaro. e e I e nom re 
primeras letras y nomb1 a hast,l hoy los ecle- d z· d . 'fi e· · . , e 1ron aro que s111n1 ca ienega. porque 
siásticos que desempeñan el rectorado. , . d" á 

O 
_ d , • d . . , "" , esta mme 1ato un pequeno epos110 e 

En el cerro mmediato a :::ianta Fé, as, d 11 b 'I'' 
como en las cercanías de Pátzcuaro, se dá 

agua estanca a que eva ese nom re. 1ene 
tambien una regu lar iglesia. 

con abundancia la planta medicinal llamada El curato de San Gerónimo linda con los 
Begonia que el vulgo conoce con el nombre 

d e Sangre de Doncella por el color casi rojo 
de su tallo, hojas y flores; se usa como pur
gante para cur<tr el mal venéreo; pueda ver
se el curioso tratado que escribió sobre las 

virtudes medicinales de esta plan!ª el Sr. D. 

Francisco Javier de Balmis en su obra ti
tulada Awwe y Begonia etc. Abundan tam 
bien la Cupitaneja, la Trompetitta y otras 
varias yerbas, cuyas virtu<les ha acreditado 

la esperiencia. 
El temperamento de Santa Fé es frio: su 

situacion geográfica es á los 2 ° B' de Ion-

de Santa Fé, li:rongarícuaro, Tzinzuntzan y 

Coenéo. 
Este pueblo es la patria del Sr. Lic. D. 

Mariano Rivas, rector que fué del Semina
rio de Morelia, 

ERONGARICUARO. 

Este pueblo está situado á los 2 ° 16' O" 

de longitud y l 9 ° 33' 30" de latitud en 
la costa occiJeutal de la laguna de Pázt-

cuaro. 
R efieren los historiadores <le • Iichoacan, ' 

1 
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c¡ue los indios de Erongarícbaro tenían ins- La iglesia parroquial es pobre y está de-
tituidas algunas festiYidades religiosas seme- dit:ada •á San Frnncisco. 

jantes á las nuestras de Natividad y Re$ur- La poblacion de todo el curato no escede 
reccion: que de esta última se deriva el nom- de 1,200 vecinos. 

bre del pueblo que quiere decir lugar de • Los moradores de estos pueblos son su

espera, Jugar de 1a resurreccion. mamente adictos á las costumbres de sus 

Los Francis:anos convirtie~o~ al gran mayores: nada quiQreLi innovar de sus anti
sacerdote de Tzmtzuntzan que v1v1a en este guas rutinas; así es que casi desconocen los 

lugar, fundaron un convento que estuvo go- progresos hechos en la agriGultura, las artes 

~ern~do por un _guareian, y .const~uyero~ la y la industria, con notable perjuicio de si 
1gles1a parroquial, que esta dedicada a la · s· t · d' · 

. . . mismos. 1 es os in 1genas meJoraran sus 
Virgen Maria. El templo es sólido Y asea- instrumentos de labranz!l, ó de corte de ma-
do: fué renovado conforme al estilo moder- d ó d d · d é t d. · · · eras, e co11 ucc1on e s as 1s1mnu1nan 
no hace algunos anos. El curato está hoy sus penosos trabajos y los harian mas pro
servido por un eclesiástico del clero secular. ductivos. 

Dependen 'de él los pueblos de Uricho, El t d bl es r,.
1
·
0 

•• . emperamento e este pue o i. 
Arucutm y Puacuaro ·que se denominan sus . . d I • ¡ 

. . . . . . · sus vecmos se mantienen e a agncu tura 
barnos: todos tienen iglesia: tambien le está d 

I 
b d h · • ¡ 

. y e cortar y a rar ma eras: e visto a os 
SúJeto el de Xaracuaro situado en la peque- • .J· d d l 

. rnu1os e este curato ven er copa, gomas 
na isla de su nombre que está al frente de . b bl d ¡ 

. • . . y resrnas, que es muy pro a e saquen e a 
Erongaricuaro, y nene una capilla aseada y • • d d • 

. misma sierra on e viven. 
pintoresca. p· h . . 

L bl . d I ic ataro es nombre tarasco que s1glllfi-
a po ac10n e curato es de 3 500 ha- . 

' ca en castellano lugar de reverencia: se cree 
bitantes, todos indios que se mantienen de 

que se le llamó así porque en él se venerala pesca y de la agricultura. 
ba un ídolo célebre que destruyó el padre 

El temperamento del pueblo es templado Fr. Jacobo Daciano. 

Y_ muy sano: sus tierras productivas, prin~ La area del curato se regula en nueve 

cipalmente p~ra frutas de hueso como du- leguas cuadradas: linda con los de Eronga
razno etc. Linda el curato con los de Pátz- rícuaro, ,Zacapu, Paracho y Sirahuen. 
cuaro, S. Gerónimo, Zacapu, Pichataro y • 
Sirahuen: su arca es de 16 leguas cuadradas. 

PICHA TARO. 

Este pueblo está situado _sobre la cordi

llera de la Sierra que pasa por la parte oc
cidental de la laguna de Páztcuaro. Fué 

evangelizado por Fr. Martin de la Corutla, 

' quien lo hizo doctrina de los padres Fran
ciscanos dependiente del curato de Zintzunt

zan. En el siglo XVH se erigió en bene

ficio independiente. Hoy está servido por 
un eclesiástico secular. 

SANTA CLARA DEL COBRE. 

Era antes de la conquista una ran~hería 

de poca importancia; el pueblo fué formado 
por los españoles pocos afio¡ despues de es

tablecidos· en Páztcuaro de donde dista 4 
leguas, por el rumbo del Sur. 

El I!lmo. Sr. Quiroga erigió el curato y 

asignó á sus vecinos el oficio de caldereros 
de cobre, por cuyo motivo se le llamó Santa 

O!ara de los Cobres. Estos se traen de 

Churumuco y de lnguarán, sa funden y re-
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finan en Santa Clara, y ahí mismo se labran 

toda clase de piezas con bastante perfeccion. 

De toda la República acuden á Santa Cla

ra por manufacturas de este metal; pero su 

espendio principal se hace en la feria de 

San Juan de los Lagos. Se regula el co

mercio de este ramo tanto del robre e11 bru

to, como del labrado en mas de ,200,000 

pesos. 
Santa Clara era curato muy bueno, antes 

de que se le hubiera separado la vicaría de 

Ario que dependió de aquel durante tres 

siglos. 
En el dia ha aumentado mucho su co

mercio y vecindario: tiene ayuntamiento, 

escuela, receptoría de alcabalas, estafeta, al

gunos edificios decentes, un mesan y 8,GOO 
habitantes en su municipio. 

Su parroquia es un templo capaz, muy 

aseado, con altares de madera estucada: la 

administrnn un párroco y dos padres vica

rios: tiene regular campo santo y otra capi

lla donde se celebra misa. 

Inmediato á la cabecera está el pueblo de 

Oporo que tiene tambien capilla. 
El temperamento de ambos pueblos es frío 

por estar situados en la sierra: sus terrenos 

producen maíz, frijol y poco trigo. 

La area de l curato se calcul¡i en veinte 

leguas cuadradas; la poblacion del mismo es 

menor que la del municipio porque este 

comprende tambien !a del curaro de Si-
rahuen. ' 

En esta serranía se encuentran muchos 

manantiales de agua dulce, gran número de 

raices y plantas medicinales como la Con

trayerba, la Pi_onía, la Begonia y la Salvia, 

algunas resinas y aceites que despiden es-
\ . 

pontáneamente los árboles, y muchas made-

ras ordinarias y finas. 

Santa Clara está situado á los 19 ° 23' 

de latitud y 2 ° 9' 5'' de longitud del me
ridiano de México. 

El curato linda con los de : Tingambato, 

Sirahuen, Ario y Páztcuaro. 

SlRAHUEN. 

Dista este pueblo cuatro leguas de Pázt 

cuaro: está situado en la orilla de un lago 
mas pequeño ~ue el de aquella ciudad y que 

es conocido. con el nombre de Lagu1w de 
S iralmen. Sus agu as son mansas y crista

linas: el pescado blanco que producen es 

mas pequeño; pero mas sabroso que el de 

la laguna grande. 
Los Franciscanos de Tzintzuntzan Fr. Mar

tín de J esus y Fr. Francisco de Lisboa foe · 

ron los que redujeron al cristianismo á los 

indios de este pueblo. La iglesia es regu

lar, pero está pobre y poco aseada. El pa

tron del pueblo es San Nicolás obispo. Hoy 

está servida por un cura del clero secular. 

Dependen del curato los pueblos de Axu
no, Guiramangaro y 1'umbio que todos tie

nen capillas habilitadas. , 
La poblacion del curato es de 3,200 ha

bitantes. El clima frio y ordinariamente sa

no; los terrenos muy fértiles. S irahuen está 

situado á los 2 ° 19' de longi!ud y 19 ° 
25' de latitud: tenia ayuntamien10 que de

pendía de la prefectura de Paztcuaro. En 

la actualidad es simple tenencia de Santa 

Clara. 
El curato linda con los de Páztruaro, 

Erongarícuaro, Santa g.tara y Picbataro: su 

area no escede de diez leguas cuadradas. 

PARACHO. 

Pueblo situado en la sierra de Pátzcuaro 

á los ::¿o 45' de longitud y 19° 29' O" de 

latitud del merid iano de l\I éxieo. Exi~tia ' 

ya en tiempo de la conquista: su nombre en 

el idioma tarasco significa R opa ViPja se

gun unos, ó segun otros Ofrenda , conforme 

á la palabra de donde lo derivan. 
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El ano de 1534 fueron bautizados los pintorescamente en una montana cúya cima 

indios de esta serranía por los religios<:>s fran- tiene la figura de un pilan de azúcar. 

ciscanos Fr. Martín de la Coruna y Fr. Fran- Pomacaaran. Al O. de Paracho, muy po• 

cisco de Lisboa. ¡ La iglesia parror¡uial de bre, pero con una capillita dedicada á San 

·Páracho fué concluida á mediados del siglo Miguel. 
XVIII: es grande y muy buena, toda de ar- Nurio. Célebre por haberse fab ricado en 

tesonado en forma de bóvedas y techada de él el sombrero del Illrno. Sr. D. Vasco de 

tejas; está dedicada al Apóstol San Pedro Quiroga, despues de haber aprendido los 

y servida por un párroco y dos vicarios del indios bajo la pacientísirna direccion de 
clero secular que administran doce pueblos aquel prelado, el oficio de sombrereros. 

de que se compone el curato. • Aun conservan los moradores del pueblo el 

La pequeña iglesia del hospital es muy oficio referido, y las monjas de P!ztcua'.·o 
pobre y desaseada: el campo santo, está conservan tambien el sombrero del :::ir. Qui'

contiguo á la iglesia parroquial: en ella hay roga, que fué la fll'imera produccion de la 
erigidas tres cofradías. industria de este género en Michoacan. 

Este pueblo tiene una plaza regular, ca- Aun se ven las señales del sudor de aquel 

]les rectas y casas de buena construccion apóstol en esa prenda que nos queda de su 

aunque todas de madera como son la5 d; humilde traje de Obispo. 
Oucuclw. Pueblo donde los indios se ocu-la sierra. 

En todos los pueblos de @sta parroquia 
tienen los indios la costumbre d.e reunirse 
de noche en el templo á entonar alabanzas 
á María Santísima en el idioma Tar¡i.sco. 

pan de hacer rosarios, situado al N. de Nu,
rio, con una capilla dedicada á San Barto
lomé. 

Arantepaqua. Sumamente frio, con ca
pilla dedicada á ']a Santísima Vírgen. 

Las costumbres son muy puras, y los indí-
Uraz1icho. Lugar de poca poblacion con 

genas han mantenido con gran constancia 
una bonira iglesia consagrada á María San

los oficios que les asignó el lllmo. Sr. Qui-
tísima. Este pueblo y el anterior se sostie

roga. Los moradores de Paracho Jabran si- -
. . . nen de la agricultura. 

llas, caps, estantes y guitarras de madera, rn , s· d ¡ d d 
. , , • . .L uricuaro. 1tua o en un ugar on e 

siembran maiz y tngo y hacen medias or- b d 
1 

• d h 
. . · . a un a a pie ra para acer metates para 

drnanas de lana: estos trabaJOS forman su 1.. d • 'J I 
1 

única industria. La poblacion de la cabe-

cera e3 de 2,000 vecinos y la del curato de 

5,900 habitantes, todos indios. 

El temperamento es frío y el clima su
mamente sat;o. 

Dependen de este curato los pueblos si
guientes: 

1'ana.co, con buena iglesia dedicada á la 

Santa Cruz; los habitantes son labradores . 

Capacuaro. Sus habitantes se mantienen 

de aserrar vigas y tablas: su iglesia dedicada 

á San Juan Bautista, está colocada muy 

mo rnos e tngo y para tort1 as: esta es a 

indu stria de sus vecinos que mantier.en una 

capilla en honor del apóstol San Andrés. 
O!terá11 el chico. Pueblo agricultor con 

una capilla dedicada al culto de la Vírgen 
María. 

Arantzán. Pueblo de arrierns con re
gular iglesia, muy cercano á Paracho por el 
rumbo del E. de la cabecera. 

Ahuirán. Lugar muy pobre cuyos habi
tantes tejen medias: 5U ca.pilla está dedicada 
á San Mateo. 

Quinséo. Pueblo donde se fabrican los 
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mejores fustes para sillas de monta:: tiim_J? 
una capillita pequeña en que los vecinos tn· 
butan culto á Santa María Magdalena, pa· 

E8ta iglesia fué renovada nlgunos años 

despues, y el curato secularizado en fines· 

del siglo XVII. Hoy está servido por un 
eclesiástíco secl.llar y dos vicarios. La par· trona del lu~ar. . 

El curato linda con los de P1chátaro, Na- roquia está dedicada á Sra. Santa Ana, es 

huatzen, Carapacuarn y Uruapan. regul;ir y aseada: hay en la poblacion otras 
Paracho tiene ayuntamiento, escuela, re- dos capillas pequeñas y un pobre camp_o• 

' ceptoría de rentas y casa de correos: de· santo. 

pende de la prefectura de Pá1.tcuaro. Cerca del pueblo pasa un pequeño rio 

Lll sierra de Michoacan ofrece al viajero que nace al Sur y corre des pues por el rum

un panorama bellísimo, un espectáculo sor- bo de Angarnacutiro. 
prend~nte y grandioso: multitud de colinas 

b 
La laguna de Tzacapu es de corta esten-

de tierra roiiza se van elevando unas so re A 
J sion y se dá en ella muy buen pescado. 

otras cubiertas de pinos elevadísimos Y rn- d 
dos leguas de distancia del pueblo, cerca e 

bustos que jam&s pierden su verdor. Una d X 
• • • 1 Tarejero se encuentra el pantano e au-

veJetac1on vworosa y exuberante aun en e 
0 

' J.illa donde los insurgentes construyeron un 
rio-or del invierno. La área del curato que ' . . . 

0 
• 1 fuerte y formaron la Jllnta conocida con su 

comprende parte de esta serrama se regu a d I L' y·¡¡ ñ 
d d 

nombre, compuesta e os 1cs, 1 ase or, 
en 28 leguas cua ra as . r II · 

Sanchez Arriola y Tercero, que 1a ecieron 
TZACAPU. M ¡· 1 - d d I in 110 ore ia a gunos anos espues e a -

Uno de los pueblos mas antiguos del rei-
dependencia. 

no de :Michoacan. Los_ ¡~~íos_ que lo babi- El nombre de Tzac~pu quiere decir Pic-
taron tonian alguna civ1hzacron, como lo dra en el idioma Tarasco: se le llamó asi 
demuestran los sepulcros 6 yacatas cuyos por un cerrillo pequeflo que hay en medio 
restos destruidos aun existen. En uno de y 

de la poblacion, donde se encuentra la a-
ellos se ve una ermita ó cueva hecha á 

mano, de grandes dimensiones y de figura 

regular. En ella adoraban los indios un ído

lo que tenia gran celebridad en aquellos 

cata mencionada. 

La poblacion del curato es de 8,000 ve

cinos, la del casco de Tzacapu de 4,000. 

El pueblo tiene algunas casas decentes y contornos. , 
Bajando de la sierra, por el pueblo de un regular comercio, ayuntamiento, dos 

Cherán,,el venerable religioso Fr. J acobo · escuelas, receptoría de rentas y casa de 

Daciano llegó ya de noche al _ pueblo de correos. En el órden civil depende de la 

Zacapu y no quiso pasar adelante sin edi- prefectura de Cocupao, los pueblos de 

ficar un templo al verdadero Dios en este Comanja, Zipiayo. y Tarejero que depen

}ugar, donde los gentiles habian sacrificado den de este curato, tienen iglesias bastante 

tantas víctimas al ídolo do que he habla decentes, habilitadas de -buenos paramentos 

do. Para realizar su idea, á la mañana si- y vasos sagrados. El temperamento de Tza

guiente, hizo desmontar el sitio, y ayudado capu y de todos estos pueblos es frio: lapo

de los indios que lo seguían y de los mu- blacio11 es compuesta en su mayor parte de 

chas que convirtió en el pueblo, levantó la indígenas, á escepcion de la cabecera don· 

iglesia parror¡ui~l y el convento de Zacapu de hay mas de 1,500 personas de raza blan• 

el año de 1548. ca y mixta, 
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La ag ricultura, la cría-de ganados, el cor 

te de mad eras y algun comercio al menudeo 

fo rman los ramos de subsistencia de estos 

pueblos. 

La situacion geográfica de Tzacapu es á 

los 2 ° 24' 1 O" de lon gitud y t 9 ° 43' O" 
de latifud del meridiano de .México. 

El curato linda con los de Purépero, Pi

chotaro, Erongarícuaro y Coenéo. 

COENEO. 

Las fincas urbanas de Coeneo son pobres y 
de aspecto desag rad able; pero de cinco años 

á esta fecha se han construido algunas de

centes y cómodas: el pueblo tiene ayunta
miento, escuela, estafeta, encargado de ren

tas, uh meson y un ruin comercio. Este 

pueblo progresaría bastante si los cortadores 

de madera pusieran en la sierra máquinas 

¡ de aserr_ar y tuvieran cuidado de plantar 
nuevos pmos, cedros, encinos y pinabetes 

conforme á lo dispuesto en el reglamento de 
bosques. La vez que visité esta magnífica 

Se haya situado este pueblo en una ca- serranía 0bservé lo mucho que ha sido ta

fiada, rod eada de cerros, inmediato á un lada, sin haberse repuesto un solo árbol. 

arroyo poco profundo que riega las huertas En muchos puntos de e,sla sierra hay aguas 

y sembrados del vecindario: fué antes de la elevadas que podrían aprovecharse para fá~ 
conquista una poblacion pequeña: debió su bricas de mantas y papel. · . 

civilizacion al padre Fr. Martín de la Co/u- Coenéo es voz tarasca que significa Cui
fla que bautizó á sus pobladores en 1530, ni 6 Ctticú, nombres que dan los indi~s á 

y déspues á Fr. Jacobo Daciano que admi-. unos pájaros que abundan en las inmedia

nistró esta doctrina todo el tiempo que per- ~iones del pueblo. Este está situado á los 

ma .. eció en Zacapu con struyendo la iglesia 2 ° 9' de longitud y 19 o 44' 30" de la. 
parroquial. titud. 

La de Coeneo es de adobe: está enviga~ Dependen de este curato los pueblos si-

da, cubierta con teja, y tan deteriorada que guientes: 

amenaza ruina. Fué dedicada á Nuestra Sipiajo: pueblo pequeño con iglesia y 
Señora del Rosario, á pesar de ser S. Ni- 4 00 habitantes. 

colás obispo el patron del lugar: la imágen 

de la Santísima Vírgen que allí se venera es 

muy pequeña; pero de algun mérito artfoti

co: el camposanto está fuera de la poblacion: 

y es bien miserable. El cura tiene una casa 

antigua y cómoda cercana á la parroquia. 
Administran la feligresía el párroco y un 

Naran/a: colocado en 1a sierra á once le

guas de Paztcuaro y dos y media de Coe

neo, de tem peramenro frio: tiene regular 

capilla dedicada á la Santísima Yírgen: 

cuenta con 600 vecinos, todos indios. 

Tirín~aro: pueblo que di3ta una legua 
del anterior con capilla y 700 habitantes·. fiue' 

solo vicario. 
La area del curato se ha calculado en 36 el que dió su nombre al curato por muchos: 

>1 fios: produce maíz, trigo y fruta: está situa
leguas cuadradas en la que se comprenden d o en medio de los terrenos de la hacienda 
los pueblos de que hablaré despues, y una d B JI F e e as u entes: esta finca la deió su due-
poblacion de 7,500 vecinos q e s · J . u e mant1e- ño el Sr- cura Lic. D. Juan Pastor Mora-
n~n de la agricultura, del corte y conduc les para mantener con sus productos una 

c1on de maderas, de hacer zapatos y del biblioteca pública y para otros objetos de 
curtir pieles. beneficencia. 

... 
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Asajo: pueblo de 600 habitantes con muy 

buena capilla y decentes paramentos. El 

patron del lugar es el apóstol Santi ago: los 

terrenos que poseen los indígenas producen 

maíz, tri go y frijol. 
El curato linda con los de Zaca-pu, Hau-

niquéo, ~anta Fé y Cocupáo. 

bastante sano: su area se estiende á 22 le

guas cuad'radas dentro de las cu ales se com
prende n la lncienda de T ecacho y al gunos 

ranchos de pocapoblacion: la industria prin

cipal de los vecinos de esta j urisdiccion es 

la agricultura: siembran inaíz, trigo, cebada, 

frijol y garbanzo. 

HUANIQUEO. 

La situacion geográfica de Huaniqu éo ,és 

á los 19 :5 5 t' 00" de latitud, y 2 ° 5; O" 

de longitud del meridiano de México. 
El curato linda con los de Teremendo, 

Coenéo, Cocupáo, Capula y Huango. 
Aunque el Sr. Lejarza afirma que este 

pueblo no es de fundacion muy antigua, sino 

que poco á poco se fué formando en con
irregacion de labradore~, no cabe d nda en' 

~ue el Sr. D- Vaseo de Quiroga eri ~ió el 

curato en los últimos añ os de su pon tifica

do: así los0stiene el Dr. D . JuanJosé M o

reno en la vida de aqu el prelado, y lo co,n

prueban algunos documentos que ex isten en 

el archivo del gobierno diocesan o: es tos 

datos me hacen creer que Hua niquéo es an

terior á la conquista. S u nombre es tarasco 

y significa luf{1tr donde se tuesta el maíz. 

En ti empo del gobi erno españ ol fu é sub

delegacion y despues de la independenC'ia 

cabecera de partido: hoy ha perdido este 

rango y depende de Cocupáo: tien e ayun 
tamiento, estafeta, algun as fi ncas urbanas de 

re"ular construcc ion, escuela, sub-recep to-
t> 

ría de rentas, un meson y casas munici pales . 

Su pa rroqu ia es de adobe y era bie n tris

te: hace pocos años. fué reno,,ada y y a no 

presenta un aspecto tan desagradable: bay 

en ella una confraternid ad de vela perpétua: 

está servida por un pá rroco del clero secu

lar y un padre vicario que le ayuda en la 

admin istracion-
EI camp0sa nto es pobre, lo mismo que 

otra capilla que estaba contigua al hosp ital 

de indios. El patron de l logar y del templo 

parroquial es Santa Marta. 
La poblac ion de este curato es de 5,000 

habitantes: la temperatu ra templad a, el clima 

1 

TEREM~NDO. 

Este pueblo es anterior al descubrim iento 

del Nu evo ]\fon do: fo é en los primeros tiem 

pos de la conquista de alguna importancia, 
tenia corregidor y rep ública de indios: en la 

actualidad es muy mi¡¡e rabl e. Fu é eva n · 

gelizado por los religiosos F:ranciscanos quie

nes tu vi~ro n allí una doctrin a: despues lo 

e ri gió en curato sti cular el lllmo. S r. D . Fr. 

Baltazar de Covarru bias. 
Segun consta: de algunos rea les des pachos 

y providencias del sig lo XVI, los espafioles 

daban á este pueblo el nombre ele J aso. 
El !Ilmo. Sr. Quiroga' dió á sus vecinos 

el oficio de curtidores y de zapateros que 

ej ercieron durante muchos años. 

La pa rroquia, que está dedicada á los 

Santos R eyes Magos; era muy pequeña: 
en prin cipios· del siglo XVIU se r,onstru

}Ó la que hoy existe, que es un cañon 

á mplio de sesentá varas de largo, sin ador
nos ni órden arquitectónico. Los pá rro

cos, en estos ú ltimos veinte añ os, se ha n 

empeñado en mejorarla fab ricando un allar 

may or de-cante ra es tucada , asea ndo la sa

cristí a y los pa ra mentos para el cul to. Un 

eclesiástico del clero sec ula r desempeña el 

c urato con un solo vica rio. Ademas el e la 

Tomo IX - 4 
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parroquia existe la iglesia antigua del hos- 29 de Marzo del año de 1844 por un des

pital. cuido del sacristan: con el incendio se fon. 

La poblacion del curnto es de 4,500 al- dieron los rnsos sagrados, los galones de 

mas: su area de 28 leguas cuadradas; el pue- las casulla-s y una parte de las campanas: 
blo está situado á los 2 ° 2' O'' de longitud wlo se aprovecharon cien marcos de plata 
y 19 ° 43' de latitud. Los vecinos se de- con los que, y con las lim_osnas del vecin• 

dican á la agricultura, al corte de maderas dario, ha podido repararse en parte perdien

y á la cria de ~ana<los. El temperamento do mucho de su antigua m?.gnificencia 
es húmedo y frio. En 1581 se Je dieron á Tino-arnbato las-

o ' 
Entre este pueblo y Cocupáo se encuen - visitas de S. Angel, Ta retan y Ziracuariti-

tra el gran cerro del Tzirate, una de las ro; ' hoy únicamente depen de del curato la 

montañas mas el evadas de la sierra de Mi- primera por haberse erigido Taretan en be
choacan que se vé desde Morelia; s,, altura neficio independ ien te. 

debe ser de mas de diez milpiés castellano , Tin¡¡;ambato está situado en medio de la 
sobre el nivel del mar: en sus cañadas se sierr;i, bajando ya para la tierra ~aliente en 

han descu bierto algunas vetas de plata: un sitio muy ameno, regado de abundan

abunda en máderas ordinarias como pinos, tes aguas. El padre Fr. Rodrigo l\lendoza 

robles, encinos, palo dulce y pinabete. Ca• fabricó el convenio que hoy sirve de casa: 
si al pié de la montaña se ·halla Teremendo cural: se crt'e tambien que él construyó la 

al S. S. O. del Tzirate y ocho leguas al pequeña iglesia del hnspital. El campo-
0. N. O. de Morelia. santo está C'ontiguo á la parroquia. 

Este curnto linda ron , los de Capula, La pohlacion de Tingam bato es hoy de 
Huaniquéo, Cocupao y Coenéo. 2,000· hab itantes; sus casas son de madera 

TINGAMBATO. 

y sus calles de chirimoyos y aguacates. 

S rm Angel es pueblo muy ameno: dista 
tres leg uas de Ti ngambato y tiene una ho-

, . . nita y sólida igl esia. El curato todo no 
Este pueblo fue antigua doctnna de los d bl • d . esce e en su po ac10n e 2,800 habirantesr 

padres Agustmos- Reclu,cido al cristianis- . , 
1 

r . F J d S . Linda con los de Taretan, Capacuaro, Urua-
rno por e 1ranc1scano r. uan e an .M1 - . 

l f 
, rl , 

1 1
. . pan y S,rahuen: su area se regula en 22 le-

gue , ue encarg:i,_o a aque los re l"IOsos el d 
"'- • • 

0 guas cuadra as. 
año de lü75, Eng1do despues en priorato , . . . 
· d d' 

1 
. d 

1 
""Sl En lo pohttco Tmgambato es tenencia de 

In epen 1ente e ano e v se sostuvo 

1 
r d d . 

1 
l . Taretan que depende de la prefectura de 

con os 10n os qne pro ucia a 1aeienda de , . , . _ . Uruapan: esta situado a los 2° 24' de lono-i-
Taretan. Los padres Agusunos s1rv1eron el d 19, 2 ,, d l • ¡ 1 , ~ tu y r v e a1Itu1 : es ugar de transito 
curato hasta el nño de 1775 en que lo en- d p·- U · 

. . e atzcuaro para ruapan. 
tregaron al ord111ar10, Desde entonces es 

beneficio secular servido por un párroco y 
un padre vicario, 

Losi Agustinos levantaron en este pueblo 

una buena parroquia en mediados del si~lo 
XVIT y la ded ica ron al apóstol Santiago, pa· 

tron del lugar. Este templo se quemó el 

TARETAN. 

E ste nomhre en el idioma tarasco quiere 
decir heredad ó sementera. Existe el pueblo 

desde antt>S de la conquista y fué evangeliza

do por el padre franciscano, venerable Fr. 
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Juan de San Miguel el año de 1541; el de El temperamento de Taretan es ya ca- , 

1575 se asignó á los padres Agustinos en liente, aunque no mortífero, ni tan molesto 

calidad de doctrina, dependiente de Santa como el de los demas pueblos de aquel 

Ana Tzirosto. clima. 
En 1581 se separó de T1-irosto y !:e agre- El cura administra su feUgresía con dos 

gó al curato de Tingambato: por último en vicarios. Hay ademas en la cabecera otros 
fines del siglo pasado se erigió en curato dos templos pequeños, un camposnnto con 
secular. capilla, dos cofradías y una escuela de pri-

EI pueblo está hermosamente situado en meras letras. Taretan tiene ayuntamien to 

el declive de una loma no muy elevada y de que depende de la prefectura de Uruapan, 

una fertilidad asombrosa. Sus casas son his regular comercio, estafota, receptoría de al, 

mas de madera; ~ero cómodas y de esterior cabalas, buena plaza, con meson y algunas 

bastante agradable: tiene gran númern de fincas urbanas de buen aspecto. 
calles formadas de plátanos de todas clases Ziracuaritiro es uno de los pueblos mas 
y de otros árboles que embellece u la pobla_ 1 amenos y pintorescos del obispado: su fer· 
<:ion. La parroquia es · triste y desaseada: tilidad es asombrosa. En este pueblo plan• 

fué construida en el siglo XVII y reno. t6 el Illmo. Sr. D. Vasco de Quiroga los 
vada conforme al gusto mode1:no en es- primeros cinco piés de plátanos que trajo 
tos últimos años: está dedicada á San consigo de la isla de Santo Domingo. · Es 
Ildefonso que es el patron del lugar: su por Jo mismo célebre este lugar; porque de 
sacristía está provista de muy buenos para- él han salido todos los plantíos de este árbol 
mentos y de todo lo necesario para el culto. que hay en el territorio de la que antes 

La poblacion del curato, que habia <lis- se llamó Nueva España. La iglesia es muy 
minuido consiJernblem ente Jurante la re- bien construida y decente; está dedicada á 

volucion del año de 1810, se ha auroeritado San Andrés apóstol. Por en medio dees-

rnn rapidez po r los ingenios de azúcar, fa. 
bricas de aguardiente y otros varios giros 
que facili ra n cómoda subsistencia á los ve

.-cinos: hoy asciende á 7,600 liab:taotes. 
Los padres Agnstinos poseían la magní

fica hacienda del mi~mo nombre de Taretan 

que está inmediata al pueblo y tiene una 

pequeña capilla. La. referida hacienda es 
muy productiva en maíz, caña, frutas y pas
tos. Un indio don6 al convento de Tin

gambato los terrenos de esta hacienda: el 
padre Fr. Rodrigo de l\Iendoza la formó en 
todos sus ramos: tenia e~re religioso un cu· 
ñado que se llamaba Alvaro Perez, quien 
franqueó el dinero para construir un molino 

de caña, y con este ruin elem"nto progresó 

la finca hasta producir de 7 á 10 mil pesos 
anuales. 

te pueblo pasa. un rio qne fertiliza sus ter

renos. y riega las muchas huertas de plátan os 

chirimoyos y a/!uacates que forman el co• 
mercio de sus habitantes. 

El curato linda con los de Uru apan, Tin 
gambato. Parangaricutiro y Urecho: su are a 

no escede de 24 leguas cuadradas. 
E .n los terrenos de esce curato se dan el 

café, la caña de azúcar, el maíz y todas las 
producciones de l~s tierras calientes y tem

pladas. Creo que en ' ningun punto de Mi
choacan se darian mejor el tabaco y aun el 

cacao como en estos lugares tan feraces y 
productivos. Las haciendas de Tome-ndan 

y <le Taretan ti ene gran número de ranchos 

donde se producen el plátano y la caña con 
tal abundancia , que se han regulado sus pro
ductos en mas de cien mil pesos anuales• 
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El piloncillo y la azúcar de estas haciendas 

es mejor que los que se fabrican en muchos 

puntos de los Estados de México y Puebla. 

URDA.PAN. 
/ 

Este bellísimo pueblo, quizá el mas her

moso de Michoacan, no existía antes de la 

conquista. El veneragle religioso franciscá

no Fr. Juan de San Miguel, uno de los pri

~eros que vinieron á Nueva España des

pues de los doce hombres apostólicos de 

su órden, foé el fundador de Uruapan. Ha

qiépdose remontado al interior . de la sier

ra los indios tarascos por el horror que con

cibieron contra Nuño de Guzman, que ba

bia sacrificado cruelmente al rey Calzonzín, 

no era posible reducirlos · al cristianismo sin 

gran péligro de la vida de lo3 misioneros: 

Fr. ;ruan de Saq Mi,uei', lleno de celo por 

la cpnversiop de las almas, penetró basta los 

Jugares mas remotos: "No quedó cumbre, 

, gruta, 6 monte de toda esta provincia, · dice 

el padre Larrea, que no recorrió :i ¡;iié, 

clescalzo y desnudo." En efecto, este bom-

bre estraordinario, el afio de 1536, aprendió 

de órgano, buenas esculturas, paramentos 

sagrados y todo lo necesario para el culto. 

No hubo fruta alguna de las de tierra ca

liente ó tierra fria que no aclimatase en las 

huertas. Ya el lllmo. Sr. D . Vasco de Qui

roga habia traiao los primeros pi átanos y 
l0s habia hecho plantar en Ziracuaritiro: el 

padre San Miguel aclimató en U ruapan 

cuatro clases de ellos, mameyes, chirimoyas 

naranjas, li111as, cañas, zapotes prietos y to• 

da clase de frutas y verduras. 

El pueblo está situado cerca de un ojo de 

agua de muchas varas de diámetro y de gran 

profundidad: en él nace el rio llamado de 

Cupaticho que ~e esconde bajo de la tier

ra para formar á distancia de dos leguas 

de aquel, el famoso cedazo conocido con 

e'l nombre de Tzararacua. En ·esta magnífica 

cascada se presenta durante el dia el 11rco

iris por la continua descomposicion de la luz 

del sol en tan tos millones de gotas de, agua 

purísima y cristalina. El padre jesuita Rafael 

Landivar ha consagrado á la pintura d.e es

te fenómeno los elocuentes ver~os \atino~ 

que pongo á continuacio,1. 

la lengua tarasca, redujo á los indios á la Quám veroprrestant rigure spiruculalimphre, 
civilizacion y al cristianismo, fundó los pue• Flumine qure vítreo, solidoque é marmore tracto. 
blos de Tancítaro, Cbarapan, Periban y Uruapam circum facilis ~ecurr!t ama:ma~. 

t I d l 
. ,.

1 
. _ Illa urbem pr0pter, mont1s rud1ce sub a.lt1, 

o ros mue 10s e a sierra, esta u ecJO en to- S t 11 · . . 1 t . • . . . . . axea e uns vio en o v1cera rump1t 
q.QF} ellos I~lesia~ Y hospitales, Y concluida Impete, & horrcntes linquens fugitiva, cavei:nas 
esta conquista vino á fundará IJruapan el Inde perora novem tcrnishiscenti~ palmis, 
año de 1540: el mismo escojió ~I sitio para Ncc vasto sp:i.tio multum distractavicissim, 
la ereccion del pueblo, trazó la plaza, las Erumpit conyexa tumens argentea limpha, 
c¡illes y las huertas, estableció escuelas de Aspergit que omnes bullís turgentibus alvcos, 
primeras letras y de másica levantó los Quisqu!'l fugá deinceps labris se subtrahit arctis 

_ _ ' : _ Fons, vastumque petens, ripá crepitante, canalem 
templos, enseno las artes á los rndrgenas y u d t I t • t· fi t'b . , . . n an em i:ep e gemma 1s ue I us amnem. 
los defeHdJO valerosamente de toda opres1on Reptat humi rivus cursu per opaca sonoro, 

por parte de los conquistauore~. Abluit ru!lpam, campoque oductus aperto 
Tuvo cuidado de leva ntar al fin de cada Saxa per, & glebas barathrum declivis in altum 

ll 
· Accelerat grossum; prl!lcops ubi fossa profundam 

' ca e una p.e9ueña iglesia, de tal manera, que Yallerri aperit duris horrentem cautibus, atque 
las capillas están unas enfrente de otras: á Virgultis densam rimosá ex rupe rcnatis; 
cada barrí.o ~e fabricó la suya, b~bi¡ifándo las ~u::e penn¡i.ta cohors volucrum festivá fres:ienta;t-
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IIanc vero in vallem pr::cceps instante ruiná 
Volvitur amnis aqu11 crelum volitante pcr omne. 
Nec tamcn reqnali r,Jaustrum transceudcre saltu 
Torrenti natura dedil: pars qnippe supremas 
Cotlscendit rupes, horrentia labra, c:i.nalis; 
Inde(]_ue prmcipiti sultu petit ima per auras, 
Dum rc-liquurn lato, limphre stagnantis adinstar, 
Alveo subsidit :flumen, simulatque quiotem. 
Naru cum dura silex bine indo repagula tollens 
Innumoris circúm rimis inci~a fatiscat, 
Ccu magnum densa terebratum cuspide cribrum (1) 
Prrebe~ iter tectum clauso ingci:ios11 liquori. 
Hinc cautes summo compresos impete fontes 
In jactus totidem, quot rimis durn dehiscunt 
Mrenia, divisos !udcns jaculatur in auras. 
Ceu tenso quondam nervo ·contorta sagitta 
:rmpete lapsP. foro vacuum proscindit inane 
Effugiens arcum magno conamine tlexum: ' 
Haud secus unda fluens cursu fugit alite saxa, 
Aspera qure superat violento mamía saltu 
Unda tenet mecium: cr;brocrue elisa frequenti 
Ilac illac fluvio salier.ti o rupibus nstat, 
Raraque divinoo reserat miracula dextrae. 
Inde lacum quatiunt lapso jam fonte coactum, 
Vjtreus unde finens sinuosis fiexibus amnis 
Algenti recreat pecudes, agrosque liquore. 

Dentro de Ia poblacion existen 'gran nú

mero de manantiales que á mas del rio sur

ten de agua las huertas y las casas. Esta 

abundancia de riego produce una admirable 

vejetacion y hace que Uruapan se manten

ga en qna primavera perpetua. 

Grande fué el número de colonos que 

llevó el padre San Miguel á la nueva funda

cion: algunos los hacen subir hasta 20,000 
que fueron despues disminuyendo por las 

terribles pe,tes que asolaron el país. 

Se le <lió al _pueblo el nombre de Urua. 

pan de la palabra Urani t¡ue quiere decir en 

lengua tarasca Jícara. porque los indios se 

comenzaron á dedicar á la fábrica y pin

tura de las jícaras en cuya industri:¡. han so

.bresalido por espacio de tres siglos. 

El fundador construyó u11a hermosa igle. 

sia y un convento de su órden: af1Uella sir

vió de parroquia durante muchos años. Aho

ra el convento se ha convertido en hospital: 

en su fachada subsiste todavía la estátua del 

padre San Miguel que los indios agradeci

dos levantaron á la memoria de su bienhe

chor. Es un prodigio que los tiempos y las 

revoluciones hayan respetado el bl1Sl0 de 

este hombre hnrni lde que eriginel primer co

legio de la capital refundido despues en 

el de San Nicolás, 11 ue acabó de formar el 

pueblo de A.cámbaro, fundó la ciudad de 

San Miguel el Grande, y ll eno de mereci

miec1tos vino á morir entre los indios de 

U rua pan á quienes tanto babia amado. Este 

bus10'.es el único homenaje que se ha tributa· 

do á su n:emoria: ni los pueblos de la sierra 

de Michoacan, ni Uruapan, Acámbaro, ó 

San Miguel, ni Morelia y Páztcuaro qus 

tanto debieron á su beneficencia hAn conser

vado algu n retrato de tan osclarecido varon. 

Disirnúleseme que me haya ocupado de él 

con mas estension de la q'ue exigen estas 

noticias. 

La parroquia actual foé construida algu

nos años despues de la muerte del padre 

San Miguel: e1 curato lo erigió el Jllmo. 

Sr. D. Vasco de Quiroga, quien falleaió ha

ciendo la visita de e:;ta feligresía: e l tem

plo fué quemado el afio de 1 S13 por los 

independientes: últimamente ha sido ree

dificado couforme al gusto moderno: el pa

tron del pueblo es San Francisco de Asis. 

En esta iglesia babia canónicamente eri~i

das tres cofradías y algunas obras pías: so

lo subsiste la confraternidad de la vela per

petua. 

Todavía existen las nueve capillas que 

estableció el padre Sau Miguel, y un der-en-
. (l) Huic fonti Tzararaqua rwmeu est, quod 
in lingua Tarascensi, Provineire Miclwacanensis te camposanto. 
fropria, c,ribrum denotat. La rarroqui8: está serviJa por el cura y 
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dos vicarios: tiene tambien un sacrista n <le rentas y de correos, call es muy rPctas, 

mayor. manzanas bien cuadradas, una amplea y be-
Dependen del curato los pue b_los de Sa n lla pina y he rmosos edificios. En los bar

.Francisco Jicalan qu e di sta media legua de rios se han pl an tado gran nú 111 ero de more
la cabecera, tiene buena iglesia y es de tern- ras co n las que se pueden ma_.nte ner algunos 
peramento caliente: Santa Ca.tr.i rina J ucu - mil :ones de gusa nos de seda. 
ta cato que dista una legua y tiene mejor ca- E l Sr. D. Pablo Laliave en el tom. 1 ° 
pilla qne el precedent": y S an Lorenzo que pág. 102 do su Registro trimestre, describe 
<lista cuatro leg uas, tiene una regular igles ia el Coccus Axin, gusa no ó insecto del que se 

y es de temperamento frío por estar situa do saca una es pecie de manteca con que los in
en la sierra. dios de est a ciuda d barnizan las jícaras, ba-

La poblacion del curato es en la actu alid ad teas y otros utensi li oL> de gran mérito y be
de 12,000 habitantes, la mayor parte indios l!eza que for man uno de los ramos de su 
bien parecidos, que probablemente son de industria. Yo creo que este charol limpio y 
raza mixta, aunque hablan el idioma ta- hermoso podria fá cilmente apJicarse á los 
rasco. mu ebles y á los coch es con gran provecho 

U rua-pan dista 28½ ]¿guas de :ri-Iorelia por de las artes. 
el rumbo da! S. O. En sus iumediacion es La temp eratura es mas calien1e que tem
nace el rio de Cupa.ticho que des pues es co- plada: las e nfermedades dominantes son los 
nocido con el nomhre deh!rlarquáz, que va frios, dise n1erias , intlamacion de higado, y el 
á unirse con el caud aloso rio de las Balsas boxo ó buche que es endé mico en estos Ju
y desemboca en el mar Pacífico. Las aguas gares. 
de este rio son las que forman el arneM ó L a situacion geográfica dfl Uruapan es á 

'l'zararacua de que he habla do antes. los 19° 21' de latitud, y 2º 37' 16" de lon-
En1re los árboles esquisitos que se en- gitud del me ridiano de México. 

cuentran en Uruapan, hay uno sumamente La area de l curn to se ha c:,lculado en 46 
notaLle por ser único en su especie, g énero é IPguas cuadra da s: linda cou los curatos de 
ind-ividuo como afirma Lejarza. E stá cerca TBreta n, P ara nga ricutiro, Paiacho y Un::
del molino de harina llamado del Sacramen- cho. 
to: se Je describe con el nombre de Huanita • 

Urapensis: el Sr. D. Pablo Lallave habla de CAPACUARO. 

él en sus opúsculos botánicos, y geíleral 
mente se atribuyen á sus raíces y bojas gran
des virtudes medicinales. El Sr. L ejai-za 
quiso propagarlo: pero ha sta hoy no se co
noce otro individuo. lVIuy importante seria 
que el gobierno de Michoacan cuidase de 
que no desaparezca esta especie tan útil, co 
mo rara. 

Uruapan 
y cabecera 
juzgado de 

en el órden civil es prefectura 
de! partido: tiene ayuntami ento, 
letras, escuelas, administracion 

I 

Pu eblo peqúeiio de la sierra, evangeliza
do por loa Franciscanos en 1533: está !l~tuado 

muy pi ntorescamente _<letras de un enorme 
cerro qu e ti ene la fi gura de un pilon de azú
car á tres leguas de Paracho por el rumbo 

del Sur, foé e rigido en curato en fines del 
siglo pasad o: su poblacion es de 800 v¡;!ci
nos y la del curato de 1,500. 

La iglesia parro quial dedicada á San 
Juan B autista, es un ca ñon amplio, techado 
de teja. 
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1 

La industria principal de los hab itan res 1 
consiste en el corte de vigas y tablas que lle

van á vender á los pueblos del Baj ío, en la 
agricultura y en la traginerí a con mu las y 

burros. 
El curato linda con los de P eriban, Pa-

racho, Urnapan y Parangaricutiro. 

SAN JUAN PARANGARICUTIRO. 

Este pueblo fu é vi carfa fij a d.;l curato de 
Sirosto: . Juego se constituyó . en priorato= 
posteriormente quedó secularizado y h,-;cho 
curato iudependiente en 1775. S u poblacion 
es muy antigua: fué conv ertida al cristiani s

mo por el bachil ler .Fuenllana y por Fr. Se
bastian Tra~ierra, apóstoles de s irosto: está 

situado en un llan o hermoso y fé rtil: es de 
temperament9 frio y húm edo. 

La iglesia parroquial es la mas magnífica 
de toda la si r. rra de Mic hoaca n: es de tres 

naves, amplia, sólid a y con algu na eleg:rn
cia: hace pocos anos se hizo el retablo 
mayor al estilo mod erno. Fué construida 
en 1,605 por Fr. Seba~tia n Gonzalez, na
tural de Páztcua10 que era el prior de ague\ 
convento. Basa\enque refi ere que el año de 
1,631 habia en este pu eblo tantos arrieros 
que con solo la limosna de dos pesos po r mu
la que dió cada uno de ellos para hace r los 

ornamentos de la sacristía jun tó , en una tar
de sola, mas de mil yesos; aun dura hoy en 
los vecinos la aficion á la traginería con re

cuas que fo rma su prin ci pal in dustr ia: se 

dedican tambien á la agricu\tur~ y á tej er 
cobertores de lana. 

La poblacion del casco del pueblo es de 

1,400 habitantes, y la del curato de 4,000: 

su área es de 32 leguas cuad radas: el bene
ficio está servido por el párroco y un solo 
vicario. 

SANTA ANA T zrn.OSTO. 

Pu eblo sirnado en el descenso de la sierra 
para la tierra caliente, á 8 leguas de Tancí
taro y de Apatzi11gan, de temperamento frio 
por la altura en que se encueptra. Su fun
dacion es anterior á la conquista: el curato 
fu é eri gido por el lllmo. Sr. D. Vasco de 
Qu iroga, quien conGrió el beneficio al ba
chi ler Fuen llana, clérigo que lo sirvió al
gunos años: este eclesiástico aprendió muy 
bien y enseñó á otros el idioma tarasco, 
bautizó miles de inrlios con \os que fundó 
de nuevo el pueblo, y estando ya rnuy viejo 
renunció el curato el afio de 1775 para ves
tir el hábito de San Francisco: el Illmo. Sr. 
D. Fr. Juan de Medina fl.incon, encomendó 
ento nces á los padres agustinos la adminis

tracion del curato. 

1 

Era provincial de la órden en esa época 
Fray Alonso de la Veracruz, á quien insi
nuó el señor obispo que deseaba ver encar
ga do del curato á Fr. Sebastian Trasierra, 
relio-ioso lleno de virtud y celo, que babia 

o 

fundado el convento <le Xacona: desde lue-
go colocó el provincial á Fr. S ebastian al 
frente de la parroquia y de sus cuatro vica

ría s que enm: Parangaricutiro, Zacán, San 
F elipe de los H erreros y S an Fra,ncisco Cu

r upo : grandes ben eficios hizo á estos p ue· 
bles el pad re Trasierra, construyéndoles 
igles ias, enseñ ándol es oficios, planteándoles 

escu elas y dan do á _las poblaciones la forma 
que ' hoy tienen en las ~lazas, calles y huer

tas. 
La iglesia parroquial que hoy existe en 

T zi rosto es la misma que levantó el padre 
Trasierra, bastantn sólida y decente, aunque 
no muy capaz: este templo ha sido algunas 

veces maltratado por los temblore,, y recom_ 
puesto s ucesivamente por varios párrocos: 

hoy está aseado y decente. Los Agustinos 
levantaron con vento contiguo de bastante 
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solidez; pero fué casi destruido por los fre

cuen tes terremotos que hay en la comarca: 

rr edifi cad o posteriorme nte por Fr. Dionisio 

Robledo, sirve ahora <le casa cural desde e¡ 

año de 1775 en que se seculariró el bene

ficio. 

La poblacion del casco es de 1,200 habi

tarites que se mantienen de fabricar bateas 

pintada?, de la trajinería con atajos, y del 

ejercic io de músicos en toda clase de ins

trumentos de viento. 

Casi en el centro de este pueblo se en

cuentra una ba rranca que se hace intransi. 

tabl e en la temporada <!le las aguas; el padre 

Basalenr¡ue rdiere que hay en este lugar al

gunos árboles que dan frutos maduros en 

invierno por el !ad.o del sur; y lue,2 0 en ve

rano los <la la otra mitad del árbol por el 

lado del norte. 

Dependen de este curato los pueblos si

guientes: 

San Felipe de los H erreros, llamado así 

porque á ese oficio se dedican esclu,iva

mente sus vrcinos: foé priorato de padres 
Agustinos en 1593; tiene una igle , ia bastante 

só !ida y capaz; sus calles son irregulares 

por estar situado en una cuesta: su tempe

ramento es frio, y eumamente reseco ¡.,or 

carecer de agua; su poblacion actual es <le 

700 habitantes. 
1 

C1trnpo; foé doctrina del anterior; tiene 

regular iglesia; sus vecinos son pobres, en 

número de -550, se mantienen de hacer ca

jones para el piloncillo. 

San Pedro Tzacán; célebre por 1-a feria 

que se ha·ce e □ él todos los &üos el mes de 

Setiembre; tiene regular igles·ia, 1,200 ha

bitantes y algun comercio·; sus vecinos son 

aficionados á la música, al canto y á la tra

ginería: dista dos le.guas de Tzirosto, y diez 
de Uruapan al N.O. 

En todos estos pueblos y en Tingambato 

dejaron sembrados los padres Agustinos al
gunos millones de azucenas blancas; que to

davia se rerroducen y s irven para adornar · 

los monur¡i eotns el jué ves Santo. 

La poblacion del curato ascifrnde á 4,000 

habitantes diseminados en u1~a área de 63 

leguas cuadradas. 

El curato linda con los de Paran"aricu-
"' 

tiro, Periban, Santa Ana Amatlan yTancí-

taro. 

TANCITARO. 

Este ameno y bello pueblo f!stá situado· 

en la falda N. E. del elevado cerro que lle

va su nombre en uno de los puntos mas ri□-

toresros de la sierra, á los 19º 9' O" de la

titud y 2° 5G' 30" de longitud del meridia

no de M éxico. Es anterior á la conquista 

y fué evangelizado por los apóstoles Fran

ciscanos Fr. J acobo Dacia no y Fr. Juan de 

San Migu el: el Illmo. Sr. Quiroga erigió el 

curato y lo encomendó á los religiosos de 

San Francisco, quienes fundaron un con

vento de su órden del cual salieron las mi

siones para la tierra caliente hasta el año de 

1552 en que las organizaron los . padres 

Agustinos: desde esta época fué decayendo,: 

e l convento de Tancítaro hasta la seculari- · 

zacion del curato en 1775. Hoy está ser

vido por un párroco y un vicario del clero 

secular. La parroquia es un buen cañon 

construido por los religiosos; tiene a !tares 

decentes y algunas pinturas antiguas de me

diano mérito: hay otra iglesi1a <le! hospiPal 

y dos capillas miserables. 

El caserío es regular, pero las calles son 

to-rtuosas: abundan las hu ertas de peras, d¡,_¡

raznos y perones. Tancítaro es hoy cabe

cera de Distrito: tiene ayuntamiento, escuela, 

estafeta, receptoría de alcabalas, \ln meson 

y un corr¡ercio pobre. 

El pico de Tancítaro, situado á los 3º 1' 
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30' de longitud y 19º 5' de latitud es la pri - circunstantes, en el pueblo de Xalpa, una 

mera altura del Estado de Michoacan, que imá~en de J. C. cruaificado á la que desde 

se regula en mas de 12,000)iés sobre el ni - entonces se conoce con el nombre de Sr. 
ve! del m¡ir por estar siempre cubierto de del Milagro, y que poco tiempo despues se 

nieve: los navegantes del mar del Sur lo di- trasladó á esta iglesia á la que los pueblos 

visan desde muy lejos y tienen la costum- de tierra caliente concurren en ·gran ro

bre de saludar á la vírgen de Aguanato, mería, 
cuya capilla distinguen con claridad. De pocos años á esta parte se ha aumen. 

El temperamento es escesivamente frio, y tado \a poblacion de este curato, por haber

los habitantes tienen el peligro de la conti se avecindado en él la mayor parte de los 

nua transicion del rigor del frio al terrible habitantes de la villa de Pintzá.ndaro que no 

bochorno de la tierra caliente qne casi rodea pudieron soportar el clima mortífero de aquel 

á este pueblo. lugar: sin embargo, el censo de p"oblacion 

El comercio de los vecinos consiste en no es cede de 1,800 ha bitan tes: la cabecera 

los granos y maderas, en la nieve y algunas cuenta con 1,200, y el resto se ~ncuentra 
frutas. en las rancherías y en los pueblos de Xalpa 

'l'ancítaro está diez leguas al N. de Apat_- y Tomatlán que tienen regulares capi llas; 

zingan y al N. E. del pico de su nombre: el primero dista legua y media de Santa Ana, 

la poblacion del curato es de 6,000 habitan- tiene una asombrosa fertilidad y gran canti

tes: su área de 58 leguas cuadradas: linda dad de agua para el riego de sus terrenos: 

con los curatos de Apatzingan, Amatlan; en ellos se dan el café, el· tabaco y muc has 

Tzirosto y p¡ ntzandaro. especies <le frutas: podrian cultiva rse co_n 
buen éx ito el éacao, el nopal de grana y el 

SANTA ANA AMATLAN. canelero de Ceilan. 
La temperatura es caliente y el clima no 

~s un pueblo pequeño situado en la ;alda muy sano: los habitantes se mantien~n do 
occidental del enorme cerro de Ta¡¡cJtaro: l l ' J · ¡ á las pla'/.as secar e p atano y con uc1r o , 
existiafante§l de la_ conquista, y foé civilizado princi pales de consumo en los Estados de 

por los padres Franciscanos que predicaron Michoacan y Guanajuato. 

el Evangelio en esta comarca y fundaron La área del curato se regula en 66 legull s 

ahí una doctrina y convento de su órden. cuat.lradas, li ndando con lo ~ de Ap aLzio

El curato fué erigido por el Illmo. f3r. D· gao, Tancítaro, Pinzándaro y Tepalcatepec. 

Fr. Baltazar de Covarrubias; secularizapo 

en fines del siglo XVIII, es hoy servido por PERIBAN Y LOS REYES. 

un eclesiástico del clero secular. 
La iglesia parroquial ·es müy antigua, bas · Pueblos antiguos con quistados al cristia-

tante ea paz, de fea arquitectura, dedicada á nismo por los padres Franciscanos F r. Juan 

Santa Ana: hay otro templo mi,.erable que era da S an Mi guel y Fr. J acobo Daciano , por 

el hospital. Villaseñor refiere en su Teatro los años del 546, Periba n está situ ado á los 

americano (tom. 2º pf.g. 91) que 13! martes t9º 43' de lati tud y 2° 59' de longitud del 

Santo del ano de 1739 hubo una gran con-¡ meridiano de México. A unque es cabece ra 

mocion en este pueblo, por hab. erse movido de curato del cual d_epe nde el bellísi mo puP-

muchas veces delante de gran número de blo de los Reyes; sm embargo, en el órden 

1 



34 BOLETlN DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

político está sujeto á éste: tiene ayuntamien 

to al que están encargadas las tenencias de 

San Francisco Periban, pueblo pequeño que 

tli ta media legua, y las de las haciendas de 

la Cofradía y .Aputaro. 

La iglesia parror¡uial ded icada á San 

Juan Bautista fué construida en el siglo 

XVII y reparada deeentemente por el Sr. 

cura D. Manuel Tiburcio Orosco. El cura

to es administrado por un párroco y dos pa_ 

dres vicarios que residen en los Reyes, por 

ser lugar de mas comercio y poblacion. 

Periban es muy fértil, de buena tempe• 

ratura, pero de poco comercio y poblacion: 

el case río es corto y casi todas las fincas 

u rba nas están rodeadas de huertas: los ,,eci
nos se sostienen <le la agricultura y de In 
traginería con mulas. 

Ademas de la ig.les ia parroquial, hay ca
pi llas en San Francisco Periban y en San 

Gabriel, pueblo pequefío que pertenece á 

cacion de las aguas r¡ue rodean la poblacion; 

porque la innumerabl e multitud de vastagos 

de plátano que hay dentro de ella y las gran

des sementeras de cañas que cubren todo el 

valle producen una putrefaccion sumamente 

nociva á la salud. 

Este pueblo está desti11ado á ser uno de 

los gr'lndes jardines de la República, ya por 

sus atractivos naturales, ya por los el em en

tos productorns en q.ue abunda, ya por el 
empefio del vecindario en el cultivo de Tas 

huertas, ya en fin, por el pla ntío de moreras 

que ha progresado con asombrosa rapidez, 

Cuando el Sr. Guénot empre ndió natu

ralizar en Michoacan la morera, de China,, 

con el objeto de propagar la cria de gusa
nos de seda y plantear en la República este 

ramo importante de: la industria europe;i_, se 

sembraron en terrenos de este cural.o y err 

los de Urnapan y la Huacana mudv1s miles 

de los árboles referidos que se han multi-

este curato. plicado rápidamente. Si en 1845 se des¡.rra-

He dicho que pertenece al curato de ció la emprer;a de !aseda [porque como dice 

Periban el pueblo de los Reyes, célebre en el Sr. M athi eu de Fossey, "Guénot no era ni 

todo Michoacan por su bermosur<! y asom• obrero ni fabricante, y comenzó por el fin 

brosa fertilidad: parece que foé fundado en lugar de limitarse á modestos ensa

despues de la conquista, por el venerable ¡ros"] yo creo qu e hoy que se ha con seg~i

Fr. Juan de San Mig uel. Está situado en , do en este y otros pueblos aumentar fe)¡z

el descenso de la sierra á los 19º 48' de la-
1 
mente la cria del gusano, seria fácil realizar 

titud y 2° 55' de longitud del mer.idiano de el pensamiento de los tejidos de seda, cuyo 

:Méxic:o. ens i, yo costó á los michoacancs al go mas 

La igl esia principal dedicada á los Santos de cien mil pesos: aun existen e·n la rHpÚ

Reyes es nn edificio só lido, que aseó y me- blica algunos de los obreros que vinieron de 

joró notablemente el Sr. Cura Orosco en !os Lyon y muchos .prác.:ticos que podrian dar 

años de 18 0'3 á 1822. El puebfo sufrió mu- cima á tan gi~antesca empresa. 

cho con la guerra de lSl O. en términos de L as baci·endas de este curato son suma_ 

h abe r sido preciso reedificarlo despues de mente productivas y están avaluadas para 

nu estra ind ependencia: entonces se le dió el pago de-contribuciones en 338,962 pesos. 

bu en órden y distribucion á las cas;is en e.a- Al pié fiel cerro de Periban, se producen • 

ll es rectas, cómodas y aseadns. las ye rbas medicin ales COílocidas con los 

La tem pera tura en invierno y verano es nom b:·es de Sirate, r¡ue dá una flor blanca 

bastant, san2; no así en la época de la clise- ligeramente' rosada que se usa eon b uen 
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éx ito pará los dolores de costado, de Zar• 
zaparrilla y belladona que son bien cono

cidas, y algunas otras. 
En los Reyes se dá un café tan rico, que 

algunos lo juzgan igual ó superior al de 

l\Icka. · · 
En el casco del lugar hay unn pob lacion 

de cerca de 4,000 vecinos, juzgailo de le

-traa, dos escuelas para n iños de ambos sexos, 

do! capillas, un buen cementerio, algunos 

edificios de buena construec ion, una bella 

plaza, dos mesones; adminisvpciones de ren · 

tas y de correos y un c~mercio que comien_ 

za á reanimarse. En las inmediaciones hay 

muchos ingenios de azúcar y piloncillo que 

dan ocupacion á gran núme_ro de brazos: 

El pueblo pintoresco de S an Ga.briel, e!lá 

unido c1.si á los Reyes: ambos y algunas ha

ciendas componen el municipio. La p·refec

tura comprende las municipalidades de Pe

rib an, Zaean y Tinguindin. 

La poblacion del curato no esce<le de 
10 000 habitantes. Este linda con los de 

1<nguindin; Tarécuaro, Cotija, Charapan y 
Tancítaro. 

E:n los terrenos <le este curato se podriao 

sembra r toda clase de producciones de los 

climas calientes y templ ados, sa podrían 

criar abejas ceríferas .Y g1Jsanos de seda, se 

podrían aprovechar sus aguas pa ra toda cla

se de máquinas y se podrian aclimatar fácil

mente los camellos africanos, los Llamas del 

Porú y los pavos reales. 

La3 haciendas principales que comprende 

el valle de Periban son : Santa Clara, lo~ Li

mones, San Sebastian, el Salitre, San Mar

cos, San Juan de Dios, San Antonio, la Ca

lera, la Joya, Apupataro (álias San José de 

vista he rmosa) y la Cofradía: la área del 

curato se calcula en 45 leguas cuadradas. 

el malvavisco, la salvia. el sauco, la capita

neja, la begonia, el torongil llamado cedron, 

la peonía &c. 
El pico llamado de Periban está siempre 

cubierto de nieve y ti'ene una altura de cerca 

de doce mil piés sobre el nivel del mar. 

CHARAPAN. 

Curato pequeño .erigido á mediados de l 

siglo pasado. La cabecera. Chara.pan, e;tá 

situado en la Sierra á ocho leguas al Sur de 

Xiquilpan·. Es lugar muy miserable, cuya 

poblacion no e!ce de de mil vecinos. 

La iglesia parroquial dedicada á San An

tonio, es un cañon dt> 36 varas de largo te

chado de teja. Está servida por un párroco 

del clero secular: la pob lacion del curato es 

de 2,200 habitantes que se mantienen de la 

agricultura y de hacer rosarios, malacates, 

molinillos y algunos otros artefactos peque

nos de madera. 

La aréa <le! curato se regula en 16 leguas 

cuadradas, lindando aquel con los de Peri

bau, Patamban, Parangaricuatiro y Sirosto. 

En el órden civil depende de la prefectu

ra de Paracho, y tiene ayuntarnierito al que 

están sujer~s las tendencias de Felipe de los 

H erreros, .Gurupa y Cucucho. 

PA.TAMBAN,' 

Flores, plantas, raíces y palos medicina

les abundan en estos terrenos: la rosa de cas

tilla, la adormidera, el colmecate, t l jazmin, 

Pueblo situado en la sierra, anterior á la 

conquista y reducido al cristianismo por Fr. 

J acobo Daciano: fué doctrina de Tarecuato, 

servida · muchos at'Jos por los padres Fran 

ciscanos de aquel convento: secularizado el 

afio de 1775, está hoy servido por un ecle

siástico secular. Su iglesia parroqu'ial es só

lida y pobre: está dedicada á la Asuncion 

de la Santísima Vír!:·en: liace fJOCOs ai'.Jos 

~ue fué renovada; en este pueblo hay otra . 

iglesia pequei'la. 

Los vecinos de este lugar desde la con-
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quista se dedican á la alfarería: la loza que 
fabrican forma su principal ramo de comer
cio: se estiman las ventas de este ramo en 
4,000 pesos. Son muy celebrados los B1t

caros, que construyen sstos indios, por la 

fragancia esc¡uisita que despiden. 
En el órden político, Patamban es tenencia 

que pertenece á la municipalidad y Distrito 
de Tangancícuaro; la poblacion del curato 
no llega á 3,000 habitantes. El terreno es 
desigual y montuoso; pero proporcionado 
para producir con abundancia los mas de
licados frutos; lo bailan algunos riachuelos 

de poca importnucia. El clima e! frio y 

sano. 
La área del curato se regula en 16 le

guas cuadradas; depende de aquel el pueblo 
de Ocumicho cuyos vecinos se mantienen 
d11 curtir.piela! y de hacer zapatos: tiene una 
pequeña iglesia dedicada a_l apóstol Seo 
l'edro: su temperamento es frio y su pobla
cion 5,00 habitantes. 

El curato de Pa rambao linda con los de 
Tarecuato, Tangancícuaro, Tzacapu y Na
huatzen. 

TARECUATO. 

Poblaoion antiquísima de los indios taras
cos que se ha hecho célebre por los dos fa
mosos apóstoles Franciscanos que predica
ron en ella el Evangelio y fundaron el pue

blo nuevo: el primero fué el venerable Fr. 
Jacobo Daciano, apellidado así por ser na
tural de la provincia de Dacia: era este re
ligioso deudo muy cercano d~ los reyes de 
Dinatharca: hizo en Europa una carrera bri
llantísima, fué provincial de su órden en su 
patria, renunció la mitra · y el capelo de car
denal, sostuvo ruidosas cuestiones con los 

luteranos y fué perseguido vivamente por 
· un obispo de aquella secta, 

conquista de l\Iéxico y se abría un campo 
vastísimo á su celo apostólico: abandonando 
su patria y brillante posicion en Europa, 
atravesó los mares para venirse a misionar 

al reino de Michoacan: recien llegado fundó 
las iglesias de Tzacapu y Coenéo, bauti
zó millares de indios en los pueblos de la 
sierra y se fijq en Tarecuato el año de 1541: 
era perito en las lenguas griega, hebrea, 
alemana, francesa, latina y española, apren

dió con perfeccion el idioma tarasco y foé 
el primer misionero que administró á los 

indios la Sagrada Comunion, por cuyo mo

tivo sostuvo ruidosas cuestione~ con Fr, 
Juan de Gaona. 

A aquel hombre estraordinario dP.bió Ta
recuato la fondacion del pueblo actual y la 
civilizacion cristiana. de su vecindario: be

nigno y afable con los indios defendió su 
causa con tal celo y caridad, que los natura
les trib~tan tod avía á su memoria los mas 
solemnes homenajes de amor y gratitud. No · 
se sabe la épora precisa de su m1,1erte: se 
cree que fué por los años de 1674. El pa
dre J acobo constru yq la iglesia parroquial, 
y en ella fué inhumado su cuerpo; los in

_dios de Tarecuato conservan y ense11an á • 

los viajeros cou al mas profundó respeto eJ 
báculo 6 baston en que el apóstol se apoya
ba en su vejez: ademas, lo invocan en sus 
necesidades y le tributan una especie de 

culto religioso. 
El otro Apóstol fué el padre Fr. Juan 

Espinosa, español_de grandes virtudes y ta· 
lento, quien des pues de haber servido las pre
lacías de los conventos principales de su 
provincia, quiso reti_ra•·se á Tarecuato don
de falleció en principios del siglo XVII: en 
es1a época el pueblo babia decaído mucho 
en poblacion é i_mportancia; luego que se 
fijó en él este segundo apóstol, reconstruyó 
enteramente el lugar y le pió la forma que 

En estas circunstnncias fe verificaba la. hoy guarda, trazando la plaza, calles y edi-
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-6cios, mejorando la ~rnrrnquia, el convento 
y el hospital de indios, dotando este esta
blecimiento, enriqueciendo los templos con 
magníficos ornamentos y vasos sagrados, 
fundando escuelas de primeras letras y_ de 
canto ll ario, y formando de tal manera las 
costumbres de aquellos naturales que cada 

indio en lo político parecía un e.~pañol y cada 

cristiano 1tn religioso (1). Esto fué Tare· 
cu ato en aquellos tiern pos; hoy · es un lugar 

misP.rab!e que solo figura ror sus recuerdos. 
El curato lo fundó el 11lmo. Sr. D. Vasco 

El temperamento de estos pueblos ~s frio, 
sus producciones son trigo, maíz, frijol y 
frutas. La indu stria de los habitantes es el 

comercio al menudeo y las engordas de 
cerdos. En este pueblo rrogresan las Hbejas 
ceriferas: hoy ha.y algunas crias que produ
cen de SO á 100 arrobas cada año . 

La área del curato se regula en 21 leguas 
cuadradas; linda cou los curato, Je Tan
gancícu,iro, Tinguindin; Patan1ba11 y Xa

rona . 
XIQUILPAN. 

de Quiroga en 1550: extinguido el convento Este puelilo está situado cerca del gran 
de Franciscanos y se(;u luizado el bene&cio lago de Chapala á dos leguas al S. O. de 
en el siglo XVIII, es servido desde en :on - Sahuayo. Se sabe que fué conquis1a<lo 
ces por un cura y un padre virario del clero por Nuno de Guzman en 1530: los religio
secular. Su poblacioo ne escede d1:t 3,000 sos Franciscanos bautizaron á los indios, y 
habitante~. La irnrroquia está dedicada á tuvieron allí una doctrina hasta el año <le 
San Francisco de Asís : faé decorada hace 1598, en que parece que fué erigido el cu-

rocos afios: tiene cof1 adías del Santísimo ; t 

I
ra o. 

Saaamento y <le Anim~s. · . . . El _es¡,ediante _sobre se_culariza:ion del be-
Tarecuato es tenencia <le la mur11c1palt- neficw que contiene los rnventanos de la en

dad de Santiago 'Tangamandapio dependien_ 
1 
trega del curato que hicieron los Francisca

tes ambas del Distrito de Zamora: el pueblo nos en 1775, manifiesta qutl había cuadernos 
tiene una escuela que costéa tl vecindari1,1, · departidas de bautismos desde el año de 
un meson y algunas casas de regular ·as- l 1583. Los libros mas ordenados y compl!'tos 

p<,1cto. J 1¡ue hoy existen, comienz~n en 30 de Julio 
Dependen de este curato los pueblos si- ' de 1776 en que se consumó la seculariz~ -

guientes: ! ciou, siendo obispo el lllino. Sr. D • Lu1
~ 

San Ano-el: fundado en 1590 disde sus Fernando de Hoyos y Miar. 
cimientos ;or el padre Fr. Juan Espinosa• 1 Los ~u ras clé~igos que ha te~id~ est~ 
quien con sus propias rnanos, segun afirma . parroqma en prop1ed~d, son _l "s s1gu1~ntes. 

.el cronista Larrea, trazó las ca.lles, plazas, ¡ 1 C? El Lic. ? · l\'~1guel D 1~z de H.avago 
ángulos y encrucijadas: él mismo com;truyó 

I 
que firmó los libros parroquiales desde el 

la iglesia y el con ven tito que existen toda- ; a f'lo de 1777 h~sta el de_ 17 9~ an que fué 
, 1 · d b haber sido rica en e) · nombrado ran6u1go de la iglesia catedral de v1a; a pnmera e e 1 ' 
• 1 d • hoy es pobre· pero bastante Miclioacan. 

ug O pasa 
0

• ' 1 2? El Sr. D. José Antonio Gonzalez 
aseada. . 

S 
T • pueblo pequeño con una igle- Peredo, español, que tom6 poses1en en 

an J ase, 1 d I R , bl' l • l 70 .- ·1 · .Je 1• odios 1797: salió es pulso e a epu 1ca e año 
sia regu ar y 1am1 ias H • 1 . 

de 1829, y falleció en 1816 . 
] 3? El Br. D. Juan N. Espinosa que 

(1) L:mea pág. J!ZS 



3S BOLETIN DE LA SOClEDAD MF.:XICANA 

sirvió el curato desde el año de 1848 hasta 

el de 1850 en que falleció del có lera mor-

ron allí la casa que roseen. Las capi llas 

de la Cand elaria y del señor de Esqui pulas, 

son tan misernbles que no se celebra en ellas bus. 

4<? El Sr. Br. D. J osé J\Iaría Prado lo el sacrific io de la misa. 

desempeña desde el ano de 1854. E ste se

flor se ha dignado ministrarme algunas de 

estas noticias. 

El curnto de Jíquil pan er11 muy estenso; 

cornprend ia en 1775 los pueblos de Maza 
mitla. y Quitupan que forman hoy una par

roquia del obispado de Guadalajara. Yi: 
he dicho de qué manera perdió Michoacan 

estos curatos: añadiré ahora r¡ue habiendo 

qu e dado muy reducida la jurisdiccion de 

Jir¡uilpan en virtud de la separacion de las 

dos a ntedicbas vicarías, se le agreg-ó el 

pueblo deGuaracltita qu e es vicaría fija de 

este beneficio. Antiguamente tenia una area 

de 85 leguas cuadradas: hoy asiende á 52. 
El terri torio linda al Oriente con Chavin

da, auxiliar de Jacona; al Poniente con Co

jumatlan, al Sur con Cotija, y al Norte con 

Sahuayo. 

La iglesia parroquial está dedicada á S. 

Francisco de Asís; fué construida por los 

Franciscanos en el siglo XVII; es un buen 

canon de calicanto con bóved~s y altares de 

c nntera estucada que fueron renovados en 

estos últimos año ~: el órgano que se fiStrenó 

el ano pasado se dehe al celo del párroco 

actual, y á la piedad del vecindario. 

El templo del hospital es coetáneo con la 
' fundaeion del curato: tiene tres cañones de 

adobe, actualmente lo están reedificando los 

indígenas. 

Hay tambieu en J iquilpan una ermita 

dedicada á San Cayetano, que ha sido re

parada en 1853. 
Los indios tuvieron una iglesita dedicada 

al Espíritu S anto que fué destruida hace po
cos años: el sitio que ocupaba lo vendieron 

los dueños á los señores Moras para fabricar 

En la iglesia parroquial se venera una 

imágen de J. C. crucificado, de estatura 

natural con la advocacion del Socorro, á la 

que el pueblo prof,-,sa s ingula r devocion. 

El camposanto está al N. fue l'a de la 
poblacion; fué construido en 1856 con los 

fondo s de fabrica y algunas limosnas pani

culares. 
En la iglesia pnrroquial exístia antigua• 

mente la cofradía de Nuestro Amo; y exi~

te todavía la hermandad de la vela perpé

tua. 
Este curato fué visitado despues de su 

secularizacion, el 2G de Enero de 1789 por 

el 1llmo. Sr. D. Fr. Antonio de San Mi

guel; el 12 de Mayo de lSlO, por el visita

dor D. Victoriano ele las Fuentes, y el 23 
de Marzo de 1854, por el lllmo. Sr. D. Cle

mente de Jesús Mnnguía . 

Los indios de es.ta comarca hablaban el 

idioma tarasco, y algunós pocos el mexica

no; pero hoy todos comprenden bien el 

castellano. 
La poblacion da,[ curato asciende á 12 

mil habitantes que son administrados por el 

párroco, y tres padres vicarios, de los cua

les uno reside en Guarachita. 

Xiquilpan tiene una hermosa plaza, calles 

rectas y fincas urbanas de muy buena cons

truccion; dos mesones, ad ministraciones de 
alcabalas y de correos, dos escuelas, ayun

tamiento, juez letrado y gefe de partido. An• 
tes de la independencia tenia alcalde ma 

yor: durante la guerra de 181 O fué quema

do el caserío; pero ha sido repuesto ron gus

to ef.l estos últimos años, en qu~ comienza á 

florecer la agricultura. 

El temperamento _del pueblo es algo ca• 

liente; el clima generalmente sano. Se dan 

... 
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bien en las inmediaciones las canas de azú

( ar y algunas otras producciones de las 

tierras calien1es y templadas; así e~ que su 

fertilidad es admirable. 
La situacion geográfica d"I logar, segun 

Lejarza, es á los 20º 14' de latitud y ::i 0 3' 

de longitud del meridiano de México. 
Los vecinos se mantienen del com11rcio, 

de la agricultura, de la pesca, de la cria de 

cerdos y de ganado vacuii o, de tejer rebo

zos y pañetes, y del tráfico con mulas y 
rarros. Comenzaba á desarrollarse gran 

, aciividad en este pueblo, y &us rayanos para 

el comercio con Guanaj ua~o, Zacatecas• 

Durango y Tabasco, á dondJ cambiaban 

los traficantes el arroz, dulces y añil de l\Ii
choacan, por sebo, lanas, algodon y cacao, 

c~ando la revolucion de 1855 cegó estas 

fuentes de riqueza, y ha empobrecido mu

cho á los laboriosos babitanre_s: dependen 

<le este curato, los pueblos ~ignientes: 

Tototlan. Situado al Sur de Jiquilpan á 

distancia de tres leguas: tiene uo templo de

Cinte muy eoncurrido, por l11 devocion que 

los vecinos <le los lugares inme diatos profe 

san á una imágen ele Nuestra Señora de los 

Remedios, que se venera en él: el pueblo es 

pequeno 11n caserío y comercio, tiene una 

poblacion de 800 bal.Jitantes. 

Guara.chita. Ayuda de parroquia con 
vicario fijo que reside en el lugar.: e5te ha 

progresado mucho en riqueza y caserío, tie

ne una buena plaza, donde se hace co 

rnercio activo los dias domingos; los vecinos 

se han dedicado á la agricultura y á los te

gi<los de lana y algodon. 

El pu eblo está situado cerca del lago de 

Cbapala á los 20" 13' de latitud y 2° 51' 

30" de longitud del meridiano de México á 

6 lPguas de su cabecera, y 5 de Pajacua

r.án. 

t!an, hasta que fué agregado Íl Xiquilpan en 

compensacion por los pueblos que se deja 

rou al obispado de Guadalnjara. 

Hoy tiene r.yuntamiento, dos escuelas y 

una pobla cion de 4.500 habitantes. 
El templo principal es decente, y se ve

nera en él una imágen de J. C. crucificado 

bajo la advocacion de la Salud. 

Hay ademas en este luga.r, una igl ~sia 

que comenzó á construir á sus espensas el 
finado D. Rafael del íl.io, vecino piadoso: 

la ha con cluido y adornado con gusto la 

seflora su esposa Doña Dolores Huiz; P. stá 

dedicada á J esu,i MarÍ-a y José. Las es

cultures que hay en ella se han hecho en 

Querétaro por los mejorP.s artistas. 

Las haciendas de estajurisJiccion de Xi

quilpan y Gu arachita son muy fér1ile11 prin

cipalmente la de Guaracha 

Abundan en estos terrenos, las .hue rtasi 

de árboles frutales, y las siembras de verdu

ras. 

En Jiquilpan vieron la primera luz dos 
de nuestros hombres i lustres: el célebre pa
dre José Abadiano, jernita, uno de los lite

ratos mas di , tinguidos de toda la N. Espa

na: nació en 1<? de J11lio de 1727, y murió 

espatriado en Italia el 30 de Noviembre de 
1779: es conocido en el mundo literario pür 

su obra en versos lat inos , titul adR: D e Deo, 
Deoque lwmine cannina: y el señor general 

D. Anaslasio Bustamante que nació el 27 

de Julio de 178@, y falleció en San Miguel 

de Alle11de el 6 de Febrero de 1853. 

Son tambien orirundos de este lugar el 

Sr. D. Andrés Oseguera y algunos otros 

qL1e figuraron en menor escala que los an

teriores. 

Dependió muchos anos del curato de Is•, 
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SAHUAYO. Además, cuatro haciendas, quinc-e ran

chos independientes y tres estancias de ga-
Pueblo conquistado por Nui'!o de Guz· j na, o. 

man el aflo ele 1530: los padres Francisca- E 'n las inmediaciones de Sahuayo se han 
nos convirtieron á los indios)' sirvieron por sacado varias armas de las que usaban los 
algunos afios la doctrina: Villaseñor en su indios tecos y tarascos: es probable que ha-
'l'eatro Mexicano tom. 29 pág. 76 afirma yan sido estraidas de algun sepulcro: el Sr. 
r¡ue fueron los Agustinos los que estable-. conde de la ·Cortina tenia un arco y al"unas 
c1eron el curato: éste está servido hoy por fl L • d ¡

0 

ec,ias, una macana y un escu o que e tra-· 
un eclesiá5tico del clero secular y dos pa- · d t bl Jeron e es e pue o. 
dres vicarios que le ayudan en la adminis- L' l h · d d r..n as ac1en as e este curato se crian 
tracion. 

La parroquia dedicada al Apóstol San-

tiago, es ele una arquitectura bastante co-

mun: la está n,edificando con laudable em -

pefio su actual párroco el Sr. Escoto: hay 

tarnbieo en este pueblo una iglesia del hos

pital de los inciios y dos pequeñas capillas. 

El pueblo está situado en las márgenes 

del lago de Chapa la; nsí es que la pesca, y 
las siembras de frutas y verduras que se rie

gan con aquellas aguas, forman uno de los 

ramos de su romercio: las crias de ganado 

caballar, vac1Jno y lanar, así como las siem

bras de maíz y el tráfico al menudeo cons

tjtuyen sus otros ramos productores. 

De este curato dependen: la vicaría fija 

de Ooxumetlún, pueblo situado á cinco le

guas de distancia de Xiquilpan á la márgen 

de la laguna, haciéndole espalda una pin

toresca montaña cubierta de árboles fruta

les: es el último lugar del Estado y mitra 

de Michoacan por el rumbo del N. O. por 

donde linda con la Diócesis de G uadaiajara: 

tiene una bonita ig-lesia parroquial y una ca

pilla del hospital de indios: su poblacion es 

de 2,000 habitantes: sus productos caña de 

azúcar, melon(:S, sandías y toda clase de 

hortalizas: maíz, frijol y garbanzo. 

El pueblo de San Pedro Caro, que está 

á la falda de un elevado y frondoso cerro á 

dos leguas de la cauecera, tiene un~ capilla 

decente y 500 habitantes. 

I 

basta 3,000 vacas de orden11, mucho gana-

do mayor y m,enor y algunas manadas de 

yeguas; pero principalmente comercian sus, 

dueños en engordas de puercos que condu-

cen á Guadalajara. ' 

El curato tiene 10,000 habitantes: la área 

de ar¡uel se regula en 42 leguas cuadradas: 

lindll con los de Xiguilpan, Periban, Istlán 

y algunos otros del obispado de Guad~la

jara. La cabecera está situada á los 30 3' 
30' de longitud y 20° 16' de latitud. 

COTIJA. 

Fué fundado este pueblo des¡.,ues de )a 
conquista en uria espesa serranía por donde 

pasaba un arroyo que foé preciso ceJ!ar pa

ra la colocacion de la plaza: los fundadores 

fueron_ diez familias de españoles que obtu

vieron permiso del virey para establecer 

una congregacion, en fines del siglo XVI: 
desde entonces se empeñaron los colonos 

en formar una sola familia, casándose siem· 

pre con personas del ~mismo pueblo, y aun 

los parientes entre sí para conservar su ra

za, así es que casi todos los habitantes son 

blancos y corpulentos, las mujeres hermo

sas y los niños robustos: la mayor parte son, 

labradores ó traginantes con recuas que re

corren toda la república: ca<le año llevan á 

Tabasco mas de cien mil pe.sos y hasta seis 
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mil mulas p :i ra cargar el cac,10 que forma uno 'ría de a!cabalas, escuelas para niños de 

de los principales ramos de rn com1·1·cio. arnlios sexos, tres mesones y regular co-

Desde la independencia hasta la foch~ mercio. 
Cotija ha ido progre,ando, en términos <le Los terrenos de siemb ra son fértiles y es
que en 1854 fué preciso erigirlo en curato tán muy bien cultivados: producen maíz. 

independiente de la parror¡nia r,e Tinguin- trigo, frijol y chile con abundancia: el ma
di □ á que pertenecía. !;Uey es de superior calidad: su jugo desti-

La poblacion del casro es actualmente de lado produce el ~ino liamado mescal del que 

10,000 habitantes y la del curato de 14,000. hay algunas fábricas en lo; ranchos inrne

El temperamento es templado y sano, las diato3 al p11eblo. 
·costumbres morigeradas. La situacion geográfica es á log 2° 50' 

La antigua igles:a parroquia! era muy pe- de longitud y 19 ° 52' de latitud. 

queña: hoy se está c_oncluyen<lo un templo El curato lin(lH con los de Tinguindin, 

nuevo de muy buen gusto bajo la direccion los Heyes, Xir¡uiipan y algu;os pueblos del 

del 11 rquitecto D. Jo3é María Yereoa. Esta obispado de Guadalajara: su área se tegula 

iglesia la comenzó á construir el Sr. cura en 1S leguas cuadradas. 
Br. D. Francisco_L icéa con las limosnaB En el órden pol1•ico Cotija tiene ayunta

cuan¡iosHs r¡ue ha facilitlldo el vecindario: mien to que depende ,!el Distrito da :Xiquil

este edificio trazado bajo el mi~mo plan que pan. 

el Cármen de Celaya con modificaciones 

importantes, hará honor a!'obispaJo: his por

tadas y colaterales se han levantado juntá

mente con las parede~ del tem plo q11e tiene 

65 varas <le ](Irgo y 11 dei ancbr, : la torre 

está so\,re la portada principal: lleva ya un 

costo de 90,000 peso~ y no podrá 1errn i

narae sin un gasto de otros 25,000. 
I 

Existen tambien en Cotija otros dos tem-

plos, que son: la parroquia ~ntigna y la ca

pilla de nuestra Sra. del Pópulo: la primer:=t 

está mny maitra tada y miserable: la eegun • 

da que se halla á estramuros del pueblo, 

es elegante y aseada. 
El párroco mantiene tres vicarios para 

atender á las necesidades espirituales de la 

poblacion: el campo santo es decen te y tie

ne una capilla pequeña que está al con

TlNGUINDIN. 

Lugar muy anti)!UO poblado por i11dios 

tarasco;;, conquistado po·r Nuüo de Gnz 
m·rn. Se cree que Fr. Jacobo Daciano fué 

el que civilizó á los indios y fundó la doc

trina: en fines del siglo XVI ya teni:1 pár

róClo del clero secular. 

E I c111 ato era es tenso y pol.,lado; hoy ha 

perdido mucho con la sepa1ac-ion de Co~ija . 

Su área no creo q11e esceda de 3G leguas 

cuadracLis y su poblacion de 11.000 habi

tan tes. 
L'a parror¡uia es un canon amplio y có-

modo, pero triste y desaseado: corno este 

pueblo ba qnerido sostener hace mucho 

tiempn nnn competencia con Cotijn, tambien 

su vecindnrio rn ha empeñado en componer cluirse. 
Las fincas urbanas son muy buenas: la la iglesia rn~triz, y al r.fecto se estáo coas

pla1.a se encuentra siempre bien provista: truyendo altares <le muy buen gw,to. 
hay en el pu,,blo 111as de cuarenta calles y La capilla del antiguo hospital <le indios 

callejones; dos plazur.las, estafeta, receplt.. - \ y otra mas peqtwña que tir.ne el campo san-
1.ro,uu lX.--0 
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to, son los único , templos qne existen, acle- Jacona es de veintidos y media leguas cua

mas del parroquial. dradas, de ti erras sumamente productivas 

E l párroco administra su feligresía con de las que la mayor pa rte disfrutan cómodo 
dos padres vicarios. nego. 

Tin~uindin está situado á los 2° 56' 30" Fué murhos años cabecera de la prefec-

de longitud y 19° ól' 10" de latitud: dista tura del Poniente del Estado: dista 36 le

de Cotija ó leguas, 3 de Tarecuato y 8 de guas de Morelia, 4~ de Guanajuato y48 de 

Xiquilpan: su temperamento es frío: tiene G11adah1jara . 

ayuntamiento, escuela de niños, algunas Fué fundada el año de 1640 por el virey 

fiaras urbanas de buen aspecto y un comer- D. Antonio de 1\lendoza con el privilegio 

cio miserable: depende del Distrito de los de plaza de armas para que sirviese de fron : 

Ri>yes en e l órden político. tera contra las tribus chichimecas. Sus 

En el eclesiástico le están subordinados primeros pobladores fueron cuatro españo-
los pueblos si~uientes: 

A tapan: dista tres leguas al Sur de Tin

guin din, ti ene una capilla dedicada al Após

tol Santiago: cuenta con 800 vecinos : dista 

cuatro legua¡¡ de Santa Ana Sirosto. 

Pamatácuaro: pueblo de la Sierra con 

1,600 vecinos que se mantienen de cortar 

maderas y labrar palas y cucharas: !U igle

sia dedicada á Sao Juan está recien com
pnesta. 

Tacáscuaro: lugar ameno, con 900 vec i

nos y reg ular iglesia; dista legua y media 

al P. de Tinguindin : la industria de sus mo

ra do res consi$te en l~s siembras de maíz y 

en tejer petates: el lago inmediato al pueblo 

tiene cerca de dos leguas cuadradas de su
perficie. 

El curato linda con los de Cotija, Pa

tamban. Charapan, Tarecuato y lo_s Reyes. 

ZAMORA. 

Esta ciudad se baya situada en el plan 

del valle de su nombre, perfectamente orien

tad a á los puntos cardinales de la aguja, á 

los 2 ° 44' O" de longitud occidental del 

meridiano de México y á lo!i 20 o 13' 8" 
de lat itud. 

La área del vall e, incluso el e1Titorio de 

les casad0s, algunos solteros y gran número 

de indios ct.:itlatecas que poblaron el barrio 

del Teco. El virey le concedió desde lue
go el título y los egidos de villa; pero el 

rango de ciudad no lo obtuvo hasta el 7 de 

Setiembre de 1827 en que el segundo con

greso de Michoacan le confirmó este título 

que le había otorgado el Sr. H idalgo el año 

de l 81 O, en su tránsito para G uadalajara. 

El Illrno. Sr. Quiro¡;a erigió el curato y 
lo confirió á un clérigo: á pesar de haber si • 

do bautizados los indios de aqu ellos con
tornos por rel r:giosos Francisc.nnos. 

La parroquia antigua era ruin y mi;;era

ble: la que hoy se está concluyendo es be

llís_ima y di:) gran magnificencia . Fué tra

zada el año de 1838 por el Sr. D,·. D . José· 

María Cabadas bajo tamat'ios y diseños tan 

valientes como los del Cármen de Celaya. 

Admira ciertamente que en la época tor

mentosa porque vamos atravesando se haya 

levant~do este edificio tan suntuoso corno 

atrevido : está ya al concluirse con un 

gasto de mas de cien mil pesos, reunidos 

por los párrocos y muy prinr.ipalmente poi' 

el ben emérito cura acwal D. Francisco En

riquez que ha sabido cartarse el amor y 
respeto de sus feligreses. Esta parroquia• 

será- uno de los pocos templ os del ol.Jispado 

' 
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que no presente esa mezcla repugn ante de 

lo antiguo y lo moderno que se nota en ca
si todos los monu1nentos religiosos de la 

Repúbl ica . El patron de la ciudad es San 

Martin obispo. 
Los religiosos Fraocisranos tienen en Za

mora un convento de fundacion muy anti

gua hecha por el ven erable Fr. Márcos 

J ararnillo: está situado en uno de los lados 

de la calle que conduce dé la parroquia á 
la bella iglesia del Calvario: contiguo al 

monasterio se construyó el templo, que es 

de bas1ante capacidad; y por lo n!ismo ha 

servido de parroquia durante muchos años . 

En esta casa se mantenian hasta cinco sa

cerdotes: últimamente solo había un religio

so encarg-ado de la guardianía. 

Durante la administracion parroquial del 

Sr. cura D . Miguel Baamonde, dos sacer

dotes del clero secular, que se distinguieron 

siempre por su piedad y beneficen cia, cons

truyeron coa las limosnas del vecindario la 

hel lísima y devota iglesia de Nuestra Selio

ra de los Dolores: el temp lo tiene unidad 

honor de San Franci~co de Asís que caH 

es coetánea con la fundacion de la ciudad . 

El Teca fué pueblo independiente de 

Zamora hasta el afio de 17 40 en que se 

unió á la villa, y forma hoy un o de los bar

rios de la ciudad. 

El camposanto está l:iem cercado, y tiene 

una decente capilla que está ya casi con

cluida. 
En la parroquia hay esrahlecidas con fra

ternidad de la vela perpétna y cuatro cofra

días antigua! . 

El Sr. presbítero Villdvicencio, infatiga

ble promovedor de varias empresas bené fi
cas fund6 en esta ciudad el año de 18.51 ua 

beaterio de señoras Nazarenas que cuenta 

con una comunidad de once personas que 

visten hábito y ·algunas niñas educanrlaE: la 

falta de recursos ha im ped ido que se con• 

cluya la iglesia de este peq uefio monaste'rio. 

El mismo. eclesiástico logró plantear en 

su patria un colegio de donde han salid o 

gran número de alumnos aprOl"echad os: 

desde antes del afio <le lSlO se enseñó en 

en su plan arquitec16nico y buen gusto en Zamora la grnmáti~a latina por el célebre r 
el adorno interior de los altares, que son de consumado profesor D. Frnncisco Diaz, 

cante1a estucada y dorada. Los eclesiásti- maestro de muchos personajes que hoy¡¡ . 

cos mencionados hw fallecido ya: el uno ¡!!'Uran en los primeros puestos de la iglesia y 
se llamaba D. Gabriel :Silva y t: I otro D . \del E stado; pero nunca tuvo su establici

Gerónimo Villavicencio: Zamora record<1rá miento un carácter público y duradero . El 

siempre con gratitud estos nombres re~peta- Sr. Villa,·icencio queri end o perpetuar el 

bles. beneficio <le la ed ucacion secund aria, á la 

El templo del Calvario fué renovado ha - vez que hacerla accesible á las clases mise

ce 36 años con bastante gu5tO p@r el pia- rabies, consagró su vida á la enseñanza de 
doso vecino D. Miguel García: contigua á la juventud; y antes de su fallecimiento ve

la iglesia se construyó una pequeña casa de I rificado en 1 Sf,0, habia fundad~ _un peque~o 

ejercicios donde toman los fieles a lgunos colegio con cátedras de gramatica, filosofrn. 

dias de re tiro espiritual: tambien hay inme- ! y ciencias teológica5: este establecimiento 

diato un pequeño panteon con nichos de llha difundido la ins1ruccion y amor á las le

cantería. tras que se nota en tre los veci nos de esta 

En la plazuela del barrio del Teco cons- comarca. 

truyeron los índios cuitlatecas una capilla en \ El aspecto físico de la ciudad es majes-

1 

1 
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tuoso y bello á primera vi ta; pero al en- lncien<las y huertas del valle: este rio se 

trar en su recinto, se apodtl'a del viajílro ha s;di<lo algun~s ,·eces de su cauce y ha 

un se11tirnienl0 i11voluntario de t1isteza r¡ue inundado la polilat:ion. Inmensas ventajas 

producen lo bajo de las habitaciones y los sacarian los que aprovechara □ la altura y 
techos de teja y tejamaniles. :Sin embargo auundancia de e$tlS aguas para rnovel' t0da 

la riqueza, la pob lacion y el caserío han au- clase de máquinas de hilados y tejidos, de 

mentado sensiblemente en lo3 at1os po5te- papt>I, de rnoiiend :1 de grano.;; etc. 

riores á la independencia: ant.-s de ella solo La propiedad territorial se halla bastante 

tenia 5,000 vecinos: en 1822 ya l!t>gaban á1subd1vidida, y como algur,os terrenos pso

G,:300, y eu el último padron aparece con ducen dos cosechas anuales, sus duer1os que 

14,000. Hay en ella una plaza, tres pla- pertenecen á la clase media, disfrutan de 

:welas, mas de 120 calles, alumbrado, fuen- algun bienestar. 

te¡¡ públicas , hermosos paseo5, cinco moso- La temperatura es húmeda y templada: 

ne~, dos escuelas para i1i!'los de ambos el termómet;·o centígrado sube hasta 29 gra

sexoa, cinco escuelas pal'ticulares, gran nú- dos en verano. El clima no es muy sano: 

mero de casas de buena con~truccion y t1n dominan las fiebrr;;, frios, dirnriteria~ y pul

comercio animudo de efectos del país con monías. 

Guadal;;jarn, Guanaju~to y .'.\1orelia. El giro principal de ]os habitantes es ei 

Zamora tisne ayuntamiento, es cabecera de la agricultura. Dosci,·ntas familias se 
de partido y asiento de la · p1efectura de mantienf'n de tejer paño3 de rebozos y otras 

,;u nowbre, con juzgado de letras y adrni- tela.; de algodon y lana: mucha3 de la ar

nistraciones de rentas y correos. En sus aire- riería, de las aries y oficios y del comercio 

dedores se presenta u1JU hermosísima pers- al menudeo: algu11a~ del cultivo de la íruta 

pectiva por el lujo de sus c.ampos sembra y muy' pocas de fabricar pastas de guaya

dos de flores, y por la riqueza de su vejeta- va, limon ú membrillo que son muy estima

cion: casi no hay fruta de los climas calien- dos, lo misrn0 que las panelas, queso.;;, ado

tes, templados 6 frios quil no se cu lt ive en beras y .otras comjJo3 iciones de leche. 

las muchas huertas de sus contornos. Son L ¿ ¡ a area e curato s ·1 calcula en 181 le. 

not~bles los limones dulces y las ricas acei

tunas que allí se cosechnn . 

Hace algunos años r¡ue el ,·ecindari;, tra 

baja :5in descanso en desecar los pantanos 

que hacían insalubre la temperatura: hoy 

se van sembrando estos feraces terrenog de 

maíz, trigo, cebada y iiortalizas que dan 

ocupacion á gran número de bruzos. 

El rio Duero pasa por las rercanfas del 

luga r: toma su orí gen en las montañas de la 

sierra de los OllCe pueblos, y cerca de la 

ciudad mantiene todavía una elevacion de 

ocho varas en donde se toma el a:rua para 

mover cuatro molinos de l¡ari1rn y regar las 

guas cuadradas, y cuent?, COli veinte mil ha• 

bitant1 s, con dos pueblos, y algunas ha. 

ciendas y rancho. de impo1tar1cia. Linda 

con los curatos de Jacooa, Jiquil1rnn, ls-

tlán y Tla,asalca. · 

Zamora e!l la patri¡¡ de algunas notabili. 

dad es literarias y de muchos personajes que 

han cle.;;ernpeñado los puestos mas elevados 

ta1.1to en el órden eclesiá11tico como el polí~ 

Lico. En ella nació el año de 1745 el cé-

1, ·bre Dr. D. Juan Benito Diaz de Gamar-

ra y Dávalos, de r¡uien haré honorífica men

cion en el artículo de San Miguel de Allen

Je. Allí vió la luz e! 13 de Junio de 1768 
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el dulcísimo po eta Fr. ;\fa1rnel Navarrele! Colocado al frente de la doctrina apren

san hijos tambien de esta ciudad los ! limos. dió el misionero en pocos me, es la lengua 

Sres. D. Angel Mariano Morales oliispo de tarasca y sirvió la aJministracion espiritual 

Oaxaca, D. Pelagio Ant,,nio de Lavastidu con el carácter de ácario hasta el mes da 
obispo ele Puelila, y D. José Antonio de1 la Noviembre de 1555 en que Jacona se eri

Peña obispo auxiliHr de l\'fichoacall: el Sr. -~ió c~n Priorato y curato independiente. h:11-
Dr. D. Jo

3
é María Cavadas que construyó tonces proyectó mudar la poblacion de acuer

los para-rayos de la Catedral de Gu:idala- do con el virey y con los indios: él mism,1 

jara, el hermoso puente de la P1edaJ y la fué comisio!lado por ld gohier110 para esco-

i~lcsia parro<¡uial de esta ciudad: y otras jer el sitio y repartir lo3 solart'S, . 

mu chos individuo,; del estado s~cular r¡ue No pudo haberse fijado en un paraje más 

se han distinguido por sn ilustracion y lite- bello para la constrnccion del nuevo pueblo: 
en el mismo valle <le Zarnorá, á tres cuarto3 

ratura 

XACO~A.. 

Este pueblo es muy anterior á la con

quista: se hizo célebre por la bravura de sus 

habitantes ']lle sostuvieron guerra conlínua 

l'O □ los caciques de Ocodan, la Barca y 

Zayula. Cuando Nuno de Guzman con

quistó estos pueblos llel'Ó como auxiliares á 

]03 indio3 de Xacon:.i: este pueblo se hallaba 

antiguamente situado en el camino que hoy 

conduce de Zamora á Santiago Tangaman

dapio, cerca de dos leguas distante d~ la 

poblacion actual: todavíase _conservan en sus 

ruinas algunas familias, y s~ le conoce cori 

el nombre de .lacona la vieja. 
Los indios de este pueblo fuernn bauti

zados por los capellanes de la espedicion <le 
Nuño de Guzman, por los F~anaiscanos de 

Tt1recuato, y últimamente en 1551 por los 

padres agustinos que entonces recibiernn el 

curato, El venerable padre Fr. Sebastian 

Trasierra, hombre insigne por su santi

dad, celo y lite1 atura, que acababa de llegar 

á N u en España des pues de dar la vuelta 

complet:.i al mundo en el buque de lluy 

L0pez de Villalobos, fué
1 

el destinado por 

la Providencia para reducir al cristianismo 

y á las maneras sociales á lus indios de 

Xacona. 

de legua de la ciudad por el rumb'o del Nor-

te, cerca de un pe<]ueño arroyo que dividti 

sus aguas por varias calles de l pueblo, riega 

las muchas buenas que lo cercan y se junta 

despues con el rio Duero. Xacona es lla
mado con razon el 1wraiso de los zamora

nos, porque su paisaje _ es sorprendente, su 

fertilidad asombwsa, y envidiable su tem

peratura. 
· El convento y la iglesia parro'luial fusron 

trnzados por e l fundador en el centro del 

puclilo; pero se hi'.1.o 11ecesario abandonar 

los cimientos de ambas fabri~as que conrnn

zauan á levantarse pol'que el terreno era su

mamente fangoso: en v¡'sta de esto se resol• 

vió que fuesen trasladados á la ol'illa del 

pueblo que es el lugar donde he,y se encuen

tran. 
No pudo el padre Trasierra concluir la 

iglesia que babia eomeu'.l.ado con tanta sun

tuosi,!ad y magnificencia, por haberle man

dado sus superiores que pasase á encargar

se del priorato de Santa Ana Zirosto; aun

que volvió á Xaconaya muy anciano y enfer

mo, nada pudo adelantar en la fabrica, por 

haber fallecido en fines del año de 15SS de 

edad de mas de ~O años: los indios 10 ama

ron con ternura é inhumaron su cadáver en 

el recinto de la iglesia comenzada: ésta se 

techó al fin con vigas y comemó á servir 
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para los divinos oficios el ai'io de 1G26. La 

parroquia fué secularizada en fines del si

glo X VIII: tiene erigida sacristía mayor, 

cuatro cofraJias y confraterniJad de la vela 

perpétua: está hoy servida por el párrPco 

y tres padres vicarios. Se conservan toda

vía en ella algunas pinturas antig~as, y es
culturas modernas de mérito. 

La poblacion del curnto asciende á 12 
mil habitantes; y la del casco del pueblo no 

escede de 4,000 vecinos: las calles son ir

regulares y las familias viven diseminadas 

en las huertas. Xacona tiene ayuntamiento 

que depe'nde de la prefectura de Zamora, 

una plaza, dos escue!as y una receptoría de 

alcabalas, pocos edificios de buena cons 

truccion y dos capillas pequeñas donde s
1

e 

celebra misa. 

que se le edificó su templo: formóse de las 

rair.es de un árbol sin artificio etc." Esto 

se verificó en 1674. 

Es cambien ba;tante célebre la cruz que 

pc,ee esta parroquia y que fué descubierta 

en el corazon de un palo de guayabo por _ 

pn indio leñador que la vió formada natu

raltI!ente al rajar el tronco: esto pasaba el 
al1o de 1622 siendo prior Fr. Nicolás de la 

Cueva. No son estos fenó,nenos tan raros 

com0 se cree vulgarmente. En la hacien

da de los Morales perteneciente al Sr. D. 
Tiburcio Cañas ql}e folleció en México ha

ce pl'Jcos años, vi un Corazon de J esus muy 

perfecto, como grabado en el centro de ua 

pedazo de pino: el tronco está dividido en 

dos ped~zos iguales, y ambos tienen pintada 

la imágen. No han faltado críticos qne atri

buyan á la fotografía eléctrica rjue produce 

el rayo, la iinpresion 6 reproduccion de es-

tas imágenes. 

Es muy célebre la capilla de Nuestaa Se
ñora de la Raíz llamada así porque se en

contró formada naturalmente de la raíz de 

un árbol. (1) Villasei'lor en su Teatro Ame- En el cerro inmediato pcr el rumbo del 
ricano refiere la hi~toria de la manera si- Sur, se despeilan varias corrientes de agua 

guiente: "D.es<le este pueblo ,á la laguna limpísima que se congregan en un solo pa

ó mar Chapálico h~y doce .leguas de distan . raje y forman el rio, cuyas corrientes di vi

cia y á él concurn_.n los indios de continuo den el pueblo de la manera mas agradable, 
al ejercicio de la pesca en Bus canoas: un 

dia, habiendo algunos arrojado las redes; las 

~acaron con muchedumbre de peces; y la 

de un buen indio no sacó tan solo uno, por 

cuyo motivo echó segunda vez su red que 

sacó al instante por sentir gravé peso en 

ella, y registrándola bailó la Sa¿ta I mágen, 

y admirados los circunstantes dieron cuenta 

al ministro de la doctrina, quien la trasladó 

á la parroquia en donde permaneció hasta 

(1) Como este y otros hechos de su género fue
ron el móbil principal parn la , fuudacion de algu 0 

nos pueblos, de muchos conventos y de gran núm e
r? de templos, me he creído obligado !i referirlos, 
sm que por esto se crea que pretendo hacerlos pa
sarpor milagrosos, antes de que una juiciosa crítica 
'y la decision de la iglesia los hayan calificado de 
tales 

amena y pintoresca. 

Dependen de este curato los pueblos de 

Sa.ntiago Tangamandapio, Ario y Jaripo. 
El primero fué fundado por los indios Jaru
chas descendient@s de los tecos; así es que no 

domina ahí el idioma tarasco, sino el Cuí_ 

tlateca: foé doctrina de los padres agus

tinos que fab,icaron en el lugar una 5ólida 

iglesia y un rnin convento. E I año de 1621 

foé erigido en priorato: hoy es vicaría fija ad

ministrada por un clérigo, quien atiende á 

mas de 4,000 habitantes repartidos en el 

pueblo, una 6acien-da y 18 ranchos. 

Jaripo es tambien vicaría fija: cuenta con 

1,800 habitantes en solo el casco cein una 

regular capilla, con una escuela de nifios, 
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un mesoncito y pocas casas dA algun valor. en la de S nn Simon: estas haciendas son 

Ario: tiene una decente iglesia con bue- sumnmente fértil,"s y productivas. 

nos par~inentos y vasrns sagrndos, 1,ÓOO El terreno en que está asentada la pobla -

vecinos, una escuela y un comercio misera- cion de I.,tliín es árido y sulfuroso: en él 

ble los dias de tianguis. se encuentran 76 manantiales de aguas thn-

Tangancícuaro era antes de 1854 vicaría males de muy elevada temperatura: un arni

importante de este curato: en ese año fué _go mio que IHs ha analizado me aseg-ura que 

erigido en curato independiente como se contienen como base: sodio, cal, magnesia, 

dirá en su artículo respectivo. cloro y gran cantida,l de azufre acidificado. 

Xacona es,tá situado geográ6camente á los El padre Rafael Landivar describe con 

2 ° 45' 20" de longitud del meridiano <le :1dmiracion el fenómeno de una de esas 

México y 20 e 12', 30" de latitud. Su clima fuentes que suspende su ebullicion en el 

es saoo: su temperamento templado; pero momento que se acerca á ella alguna perso

en los meses de Mayo y Junio se sien- na: léanse los siguientes bellísimos versos 

te mucho el calor. El curato linrla con los en que habla de ella: 

de Zamora, Xiquilpan, Sahuayo y Tangan- Pagu;; erat latis Istlan11s nobilis agri's 

cicuaro. Comprenrie actualmente una área Et riguis opulc-ntus aquis, ac divite gleba, 
que se regula en treinta y dos leguas cua- Quam partim cupidus rastris domat usque colonns, 
dra_das. Armentis partim largus concedit alendis. 

Hinc !retas videas messes fbvescere terra 

I8TLAN. 

Pueblo muy antiguo redurido al cristia

nismo por Fr. J uau Badillo y por los reli

giosos Franciscanos del convento de Tare

cuato: es hoy curato secular de esta mitra 

erigido á fines del siglo XVII: está situado 

á cinco leguas de distancia del rio grande 

de Lerma y á seis de su vertiente en el la

J!O de Chapa fa, á los 2 ° 47' de longitud y 

20 ° 27' de latitud. Linda con los cura

tos de Zamora, la Piedad, Xacona, y con 

el de la Barca del obispado de Gu<1dalajara 

del que lo separa el rio, que forma el límite 

natural de ambos obispa dos. 

La iglesia parroquial es un cañon angos

to y triste que fué decorado el año de 1850 
con altnres de cantera estucada. La po

blacion del curato es de 12,ó-00 habit~ntes, 

á cuyas necesidades espirituales atienden 

el párroco y cuatro padres vicarios, de los 

cualr.s uno reside en lrr vicaría fija de Pa

jacuarnn, otro en la de Buena Vista y otro 

Ac passim tondere altos pecuria pastus. 
Divitias agri mediis effu•us arenis 
Illimi fons auget a qua; quoo jugera circum 
Funditur, egregiumque sibi per srecula nomen 
Fecit. Namque per abruptum fons missus hiatum 
Cum vagus effusus campos riget amne percnni, 
Attamen alveolo quisquaru si forte p.opinquet 
Obtutulustrare vigil miranda f!uenti, 
Prontinus un11a pedem, ,eluti sufFusa rubore, 
Cauta refert retro. gresumque cxterrita torquet; (1) 
Moxque iterum htici vítreas producit babcnas. 
Ut solet herba toro surgens Pudibunda virenti 
Ingenti bífidas luxu depromerc frondes; 
Si tamen ipso comas unquam temerarim; ausis 
Incauta tractare rnanu, tune ilicet omues 
Herba plicat frondes, roseo correpta pud.ore: (2) 
Non secus unda pudeus ocules fontana rcfugit. 
Quod si tantillum rivi digressns ab alveo 
Ingeniosus ames pasus iterare relictos, 
Cunctantemque priús repetito examine fontem 
Aspicias, f!uitans non amplius unda moratur, 
Sed cursu reptat celóri fugitiva per agrum. 

( 1) Hic aquarnm regresms, quolibet adfontem 
accedente, adeo notum est in omni provincia Michoa-
canemi, iit nulliis sit,, qui dubitet. . . 

(2) Herba Plldibunda. seu verewnda dicta, lip
pis ac tonsoribus nola est in omni .!Jm e~ica septcn
tr ionali, de eaque dis,erte agit Polign ac. 
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E sta agtw · son muy conc urrid as ¡,or loi

enfer mos de gota, paral isi3 y 1rn fe rrn eda cl ; 

de la piel: e ensiule r¡ ue 110 se hayan con ·

trui do place res ó bafi os dece ntes para IOF 
que acu de n á tomarlos. 

La circuns1ancia <le tantas vertien tes co

tno hay eu los terrenos cPrcanos á lstl á n 

hace qu e se~n sumamente feraces: los rn P. 

lones y sandías son <le tamaño estraordina
r io, la cafla d11lce mur rica y los pasto~ 
nbt1r dante51 la per¡ ueña isleta de Cu.muato . 
circunvalada ele espesos carrizales y tu lares 
sirve para la engorda de los ganados rncn

no y de cercla . 
Pajn.cu4rún. Pu P. blo , ituado en la costa 

oriental del lago <le Cbapala á siete leguas 
,do l stlán, posee terrenos feracísimo3 en las 

orilh1s de la la guna y en unas islas pequei'ias 
inmediatas , que pertenecen á la antigua co
munidad de lo~ i~clios: la poblacion del lu
gar es de 2 ,000 habitantes y la de la vicaría 

de cerca <le seis mil. 
La parror¡uia, dedicada á San Cristóbal 

es muy antigua: lta sido renovada con poco 

gusto en estns últimos añus. 
Cerca de Pajacuarán se encuentra el cer

ro elevado que llevas~ nombre, desde el 
cual los espafioles vieron por prirnera vez la 
laguna de Chapala i!n Enero de 1530: este 
descubrimÍento estimuló su ambicion para 
continuar la conquista de Nueva Galicia: los 

historia dores Tello y Freges re~eren que en 

todos los tertenos de este Distrito, que es
taban sujetos al cacique de Coynan, se en-

contraron muchas pirámides altas y bien 

formadas, y gran número de pueblos opu 

lentos: hoy no queda mon..umento alguno que 
acredite el grado de civílizacion que tuvie
ron estos cacicazgos antes de la <:onqui sta. 

Cerca de este cerro se bailan las monta 
ñas donde se hicieron fuertes los indios su
blevados contra el gobierno español P,] a~o 

de ] 541, tratanúo d e c·ontt: ner la marcha 

del virey p. Antonio de Mendoza que fué 
f' n per~on a á ataca r las fortqleza s de No-
1·hiMlá n y del ~fix to n. E l pa dre B et1umont 
f' n su Hi toria de la Prov inci a de }'ranci~
ca nos de J\li choaca n que exis te mrm1tsc1\ to 
en el Archivo general de In na cion, refiere: 
que los indios sublevados eran mas de se
senta mil, y Que murieron tantos en la der

rota que por muchos meses que dó el campo 

cubierto de cadáveres: en efecto debe haber 

sido horrible la destruccion de los indíge

nas, po1·que hasta el dia se encuentran con 

frecu encia alguna r osamentas humanas en 
las barrancas de estos cerros y en las llanu

ras riu e si guen , basta cerca de· la Piedad. 
En el fe rací simo punto conocido con el 

nombre de la.s b los ~e ha cen cada año las 
ord eñas de vacas en tiem po de secas, lle

gando á reunirse hasta cuatro mil, que pro

ducen gran cantidad de barriles de leche con 
la qne se fabrican las mantequillas, quesos y 
panelas de Istlán que son tan afamadas en 
toda la Repúbl ica. 

Las cié negas que rodean casi Íl. Istlán 
abundan en un a planta conocida vulgarm en
te con el nombre de Chachamole, con la que 
se engordan cada año d-iez mil cabezas de 
ganado vacuno, cien mil de lanar y ocho 

mil de cel'<fa: el comercio ele ga na<los y 

quesos de Istlán, Jiquilpan y Sahuayo se 

regula en medio millon <le p1:¡sos. 

San Simon. Es una hacienda que foé 
del !limo. Sr. D. Angel Mariano Morales, 

y hoy poseen sus herederos los Sres. Dá
valos: en ella reside el vicario fijo que ad
ministra á mas de cuatro mil feligreses. 

La hacienda de B11ena Vista, pertene
ciente al Sr. Velarde, se puede 'comparar 

á los pueblos del bajío en su comercio, po

blacion y riqueza: son de mejor construc
cion !ns' casas de los arrendatarios de esta 
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finca que las mejores d<-1 pueblo de I stlán: 

algunas veces ha habido capellan fijo en es · 
ta haci~nda; pero sifmpre la administra · el 

padre vicario de San Simoo. 
La área del curato de Istl án se tegula 

en 60 leguas cuadradas: linda con los cu
ratos de Zari1ora, la PiMdad, Xiquilpan, Sa 

huayo y con el de la Barca perteneciente á 

la rni:ra de Guada laj ara. 

LA PIE DAD. 

Población antigua conquistada en 1530 
por Nuño de Guzma11 y reducida c1l c ristia
nismo por !ns padr es Franciscanos. Tres 
nombres di stintos ha tenido este pueblo: an

tes de la conquista fué conocido' con el de 

Zula la vieja: en fines del siglo XVI se le 

llamaba San Sebastian Amutar·illo: (I) se 
le mudó este nombre y se Je dió el que hoy 

lléva de la Piédad, por la imágen de J. C. 
Cruci~cado que se ven era en la igles ia pal'

roquial. No cabe duda en que las creces y 
adelantos del pueblo se debieron á la fon 
dacion del Santuario de esta imágen, cuya 
historia refieren los cronistas de ·1a manera 

sigúiente. 

hermano de l\fa rtin una hacha para partir el 
tronco, y al raj arlo encontró dentro de la 
corteza la i rnágen de un Santo C risto bas

tante perfe cto que desp ues mandó rep~lir y 

enca rnar; los pueblos tod os de aquellas in
mediaciones que eran P é nj alll o, Z amora, 
Piedra Gord a, Ayo, Atotonilco, la B arca, 
Istl an, Xacona y los sie te que enton ces de 

penrl ian de l curato de T lasasalca so d is pu
tarnn la pose$ion de la imágeo: para ev ita r 

di stur bios entre ellos , convi no Juan Martin 
U11iarte en que lo cede rí.a al pueb lo que 
le tocara en s uer1e: se hizo la rifa ron toda 

solemnidad y tres veces sal ió en fa vor del 
pueblo de San Sebast ian Ara muta rillo: · era 
éste tan miserable qu e apenns tenia tres ca
sas, ::. iendo una <l e el las pPrtenociente al 
ad ministrador de In hacienda de Santa A na 

Pacueco, D. Luis Bravo: se colocó el S aG

to Crisro en la ca pill ita ru in del lugar de 

donde fué trasladado á T lasasalca, que era 
la cabecera del curato, mien tras los vecino~ 

le fa bricaban un te mplo rlecente: permane
ció la im ágE> n en esrn parroqu ia hasta e! año 
de 1690 en que se atu multaron los veci no, 
de los pueblos in meJ iaws y por la fue rza 
obligaro n al pár roco dtJ Tl~sasalca á r¡ ue 
les devolviera ia im áge n, logrando enton

ces que el du eño de Santa Ana Pacueco 
1 

El 24 de Diciembre de 1683, un po bre 
pescador llamado J uarr l\Iartin Uriarte se 
encontró en el rnunte de la hacien da de la ca pitan D. Alonso A ltamirano labrase á su s 

es¡rensas el primer templo r¡ue se consagró 
Huerta, r.ue pertenecía entonces á la de G ua
racha, un tronco del palo llamado T !tepam.e 
que condujo á su ca , a para quemarlo en las 

Z.uminar!as que babian encend ido su~ parien
tes con motivo de un coloquio ó pasto rela 

con que lo obsequiaban los pastores de aque

il9s contornos: arroj ad o el palo á la hogue 
ra 110 pudo quemarse en mu chas horas: para 

facilirnr la combustion tomó Juan A paricio, 

al culto de es te devoto cruci fijo: el nombre 

de la Piedad con que hoy se conoce, tam
bie n fué debido á la suerte, p~r,1ue se in• 

sacul aron céd ulas {;O n los nom bres de va

rias advocaciones y ésta tocó á la im ágen: 
el go bierno diocesan o ma ndó J] Ue se le ve

nerase con ese títul o , y de él tomó el pue
blo el nombre con c¡ ue es conocido hasta 
el día. 

1 

L a primera iglesia co nstruida por A ltami-
(\ ) Este nombre significa en Tarasco lu ,.,.ar de . , , , , · 

cuev~s, por las muchas que hay en el rio ei~ estos \ iano se conc, uyo en .1. G99: posierio rmente 
paraJcs. ono de los due ños de Sa111a A na, el Sr. D. 

1 '1'011\0 IX - f 
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ca Pedro P erez de Tagle levantó á sus espen- cisco E squibel y Vargas que falleció de 

sas el m agn ífico Sa ntuario qu e sirve de par- nónigo doctoral de la igl esia de Valladolid 

roquia , cuya construccio n duró d iez años y En lo civil de pendió la Pie<lad de Ja al 

se es trenó el jueves Santo de l de 1752 : caidía mayor de Tlasasalca hasta el a ri o d 

el retrn to de l piadoso fundador existe e n 1821: el año pasado de 1861 le conc e J i 

In sac .- istía de l templo. En estos últimos el congreso d e l Estado el título de Vill a. 
años decoraro n con gus to y magnificen c ia Durante la revolucion de 1810 el caserí 

es ta ig les ia los ecles iást icos D. José María fué quemado y el pu r blo reducido á ruina~ 

y D . I sidoro C avadas. pero el intendente D. Manuel l\Ierino l< 

E l año de 1734, visitando el Illmo. Sr. mandó formar de nuevo bajo un plan ord e 

D. J uan José de E sca lona y Calatayud es- nado el año pe 181!~: entonces se aveci n 

ta ay ud a de parroquia, se hospedó en la daron ahi gran número de famili as q u 
hacie nda d e Santa Ana Pacu eco donde con- construyeron las he rmosas fincas urbana 

sagró los San tos óleos el jueves Santo: el que decoran la poblaciou: ésta tiene ayun 

do mingo s iguiente de Pascua, habia sa -: tamiento, juzgado ele letras, dos escuelas 

!ido á hace r confirmacion es, mientras sus adm i_ ni ;; traciones de alcabal as y correos, un a 1 

fam iliare .; se dive rtí an en ,iugar á la pelota: plaza muy irreg ul ar, tres plazuelas, un a ca 

vc,lv ia de su5 tareas apostólicas este venera-
1
lle principal, seis de segundo órden, c ua 

ble prelado, y al entra r al patio de su casa renta y o·cho callejones, dos mesone~, s e is 

donde se verific aba el j ueg o vió venir hácia posadas y una hermosa i¡;lesia qu e está con 

el la pelota, quiso retirarse violentamente cluyendo el párroco actual Br. D. José An 

para evitar el golp e y se descompuso una I tonio de la P arra. 

p~erna , c uyo .uso _n~-vol vi~ á recobrar en los I E:te templo, de cl icado á la Purísima Co n
anos ~u_e soo~e v1v10 : el br. Calatayud en cepc10n se levantó en el local que ocupaba 
<•!'ta v1s1t a , mandó es tablecer la vicaria fija 

I 
Ia antigua parro r¡ ui a: es un bu en cañon el e 

de Ta nh uato. calicanto y bóvedas con altares de cantera 
En 12 de Feb_rero de_17S6 el venerable estucada: tiene ya el privil egio de qued ar 

padre Fr. An ton10 Margil de J esu~ misionó unido á la basílica de San Juan de Letra n 

con gran fr utó en este pueblo, y d eió desde I de f'o r11a con r d ' · ¡ J L una co1ra ra que gozara as 

entonces establecid as alg unas prácticas pia- inr1ulge ncias de la de Ara C ce li. 

<losas que los veci nos r,bservan hasta el dia. El Campo,anto prin c ipal es tá fuera de 

E l pueblo se encu entra situado en el de- la poblacion p01· el rumbo del P.: es cómo

clive de un a loma árida casi en la ribera del do y ase,i do. 
rio grande de Lerma, que es e l límite de los La área d el curato se re o-u la en 5S le

E sta dos dé Guanajuato y Michoacan á lo s guas cuadra d as, e n la que s: comprende n 

20? 2 6' de latitud y 2° 37' de. longitud del cuatro pueblos y algunas haciendas y ran-
rneridi ano de México á una a·ltura de 9~'0 h L bl v c os. a ro acion toda de esta área es r! e 

toes as sobre, el n:vel del mar. , Durante mu· 25,000 habitantes: la de la cabecera no es" 
chos años depe ndió del curato de Tlasasal- cede ele 8 ,000. 

ca, hasta el de 17 48 en que fué erigido en 
curato independiente por el lllmo. Sr. D-. 
Mart ín de El isacoch ea , quien nombro por 

p rimer párroco al S r. Dr. D. AO'ustin Fran-
º 

_Administran el benefi cio el párroco y 
seis padres vicarios, d e los cuales tres re
siden en la s vicaría:, de Tan/mato, Numa
rán y Yurécitaro. 
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En la iglesia parroquial hay una capilla 
hermosísima dedicada á nuestra Señora del 

Rosario y e'rigida en ella una confraternidad 

con autoridad pontificia. Los Terceros dei 

oor<lon tienen tambien una hermandad ca

nónicamenre eri¡.dda .con un altar dedicado 

á San Luis Obispo de Toh;sa. 

Posee esta poblaeion un puente magnítit·o 

que constn,yó con admirable constancia y 
e conomía el Sr. cura Dr. D. José María 
Cabarlas, el afio dll 1830: tiene el puente 

ochenta varas de largo, diez de ancho, once 

arcns soberbios y un hermoso balaustre 

que lo decora en gran manera. El Sr. Ca

hadas em,efló á los operarios á labrar la 

piedra, trazó la obra, la dirigió personal
mente y la concluyó en el corto es pacio de 

dos años con un gasto de 14,000 pes0s: per

mítaseme notar, que este puente es mas 

atrevido y elegante que el que habi a en San 

Miguel de Allende que costó 100 ,000: ejem • 

pl o que demuestra la facilidad con que 

pueden acom eterse gra ndes ernpre;;as cuan

do hay un ge nio que las dirij a co n inteli

gencia y economí a. 
D el cura10 de la Piedad depend en trP.s 

vicarías fij as 6 ayud as de parroquia, en cada 
una de las cuales resi de un ministro fijo. 

Yurécuaro: pu eblo mas antiguo que la 
Piedad, con nna pobl ac io 11 de 1 ,000 vecinos 

en el casco, y 3 ,500 en toda la vica rí a. 

Está situado á la orilla del rio Grande á 

8 leguas de la Piedad y 9 <le la B arca á los 

20º 30' de latitud y 2° 48' de longitud. Tie

ne buena iglesia dedicada á la Santí s i rna 

Vírgen qne actualmente están reponiendo 

los vecinos. 

En el órden civil tiene ayuntamiento, e~

cuela y recepto1ía: la industria principal de 

sus habitantes consiste en la pesca, la agri

c ul tur, las artes comunes y la arriería. El 

rio de Lerma lo separa de la magnífi ca ha-

ciendá de Santa A1'.a Par. ueco que perte
nece al Estado de Guanajuato. 

Tanhuato: los indios de este pueblo fu e

ron bautizados por los padres Francisca nos 
Fr. Bartolomé E,trada, Fr. -J 11 an Padilla y 

Fr. Juan Badillo, primeros misioneros . e¡ ue 

entrnron en esta comarca r¡ue se 11am aba 

entonces de Coinan: venían con estos sa
cerdotes cuatro indios jóvt>nes, instrn idos 

en México en la dt>ctrina cristia na por Fr. 

Pedro de Gante: ellos sirvieror para atraer 
al cristianism~ gran número de idólatras po r 

los conocimientos que tenían de su idiom a,, 

y costumbres. 
La igl€,sia pnrroqu ial es pequeña: está 

dedicada al apóstol S an Peoro. La pob la

cion de la vicaría es de 5,000 habitantes. 

Tanl,uato: tiene ayuntamiento, escu e la, 

meson, algun comercio y fincas urbanas de 

regula\· construccion: dista dos leguas al P. 
de Yurécuaro y 6 de la P iedad. Lo~ veci

nos de este pue blo se mantienen de <] Ue
mar ca l. 

N umarÍln. Fué muchos arios vicaría fij a 
del curato de Pénj amo; está en la ori lla de l 

rio grande de Lerma por la parte de Mi
choacan, sirvi endo de lind ero entre este 

Estado y el de Guanajuato. E l !Ilmo. S r. 

Portugal, considerando las difi cultades qu e 
ocasionaban á los feligreses las crecien teg 

del rio para la cómoda ad miuistracion de 

los S acrame11tos, la sepa1ó del curato <lo 

P é1,jamo, y la agregó al de la P iedad. 

E l casco tiene una poblacion de 600 htt

bitantes, y la vicaría cu enta con 2.800. 

L a parror¡uia era uu cafi.on oscuro y 
desaseado qu e tenia el techo de made1 a; 

actualmente se está reparando r;on a lgu n 

gusto, y techándo8e con bóvedas : es tá ded i

cada á Sr. Santiago. Hay ade11i aS una 

ca pi lla dedicada á J. C. cru cificado en la 

que se celel1ra misa. 

El temperamento de esie pueblo es esu o-
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maso tan to en tiempo de ve rano como en el Yurecuaro, si ete de Tanhuato y seis de Nu-

inviern o. 
La industria de los habitan tes consis te en 

la agricultura; algunos se dedi can á la arrie

ría, la pesca y los tegidos ordinarios do 

lana. 
El caserío de este pueblo es corto, pero 

regularme nte fo rmado; ti ene n los \'e cinos 

una escuela, un meson y algunas casas de 

te rrado de bu e:.a ronstruccion. 

En territorio de es te curato se encuentra 

el cerro de Sinaparo, célebre porque abun

dan en él los ma,1tos de cinabrio de excel t: n· 

te calidad : h ay tambien cercanas á C!titrin
cio alg unas min as de azufre que producen 

abundantes frutos. 
El te mpe rame nto de la Piedad es tem

plado: l'a s enfermedades dominantes ·son di

senterías , fríos y fi ebres. 
Los habita ntes de la Piedad son laborio-

marán . 
El curato linda por el Sur con el de Tla

sasal ca: por el Norte con el de Pénjamo, rio 

d e por medio: por el Oriente con el rectora

do de Santa F é, y por el Poniente con Is

tlán. 
En el órden civil, la Piedad es cabecera 

de pa rtido, que comprende tambien el pue

blo de Ecuanduréo perteneciente al curato 

de Tlasasalca. 

Quizá en ningun pueblo del Estado de 

Michoacan prod ucirian tanto las viñas y el 

lino como en los terrenos de este curato. 

Podrían aclimatarse las moreras, los olivos 

y aun la caña de azúcar. ~ 

Como la Piedad está asentada sobre can

teras y tepetates, á la ,vez c¡ue tiene muy 

inmediatas alg unas calerns que trabajan los 

incli1Js, las construcciones son sóli1as 1 bara-

sos y amantes del órd en y de la paz; sus tas. 

costumbres en general son muy morigera-
SANTA FE DEL RIO. das: todas las fam;lias -oyeo misa diaria, fre-

cuentan los S acramentos y se dedican con 
gusto al trc1bajo: las tand.as frecuentes de Poblacion aoti,quísirna de indi(~S tarascos 

ejercicios espirituale s cfue d3n los párrocos, conqui,,tn,da á la corona de Casti~la por N u'

han cooperado en gran man era á este arre- fio de Guzman, r reducida al cristiani!:'mo y 
glo de costumbres. á la civilizacion por el paternal celo de_! 

En los terrenos de este curato se encuen- ¡limo. Sr. D. Vasco de Quiroga: deseando 

tran toda clase de árboles frutales de las este prelado fundar alg'unos hospitales para 

ti erras templ adas, sabino , 1 sauces, fresnos, los indios , estab leció los tres pueblos de 

mesquites, en cinos, nopales y pitayos. Se Santa Fé; uno que está inmediato á Méxi

dan las yerbas medicinales conocidas vul- co, otro que se ha!la en las orillas de la la 

garmente con los nombres de Gobernadora, guna de Páztcuaro, cerca de Zintzuntzan, , 

c¡ue se usa con buen éxito para los do!o- y éste c¡ue se encuentra en la : rnárgen del 

res nerviosos dEA estóma~o; el Sen c¡ue se Río Grande por el iado de Michoacan . 

usa como purgante; el C!ticalote, cuya leche Puso e l Sr. Quiroga á estos tres pueblos 

cura las inflamaciones de los ojos; la Trom- el nombre de Sa□ ta Fé, porque en ellos se 

pctilla c¡ue sirve para los qu é han sido mor- babia de propagar la fé católica; y para que 

didos po( perros rabiosos y algun as otras esta obra tuviera efecto mandó fundar en 

de menos importancia. cada uno de ellos un hospital, y qite cada 

La Piedad <lista ocho leguas de P é njamo, tres años se eli¡fiese un rector que fuese pres
nuev¡:! de Zamora, diez de la Barca, 01'.110 de I bítero secular, que supiese la lengua del país, 

: 
: 
1 

1 

1 
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de laudable y ejemplar vida, y en quien se co

nociese particular inclinacion á la hospitu.li

dc¡d. 
El nombramiento de estos rectore;, lo en

c.omendó en su testamento al venerable ca

bildo de J\Jicboacan, que todavía mantiene 

este patronato. 

El pueblo c¡ue es objeto de este artículo 

está sit1rndo á cuatro leguas de San Fran

cisco Angamaculiro, y á 8 de la Piedad 

en la márgen del referido Ilio Grande 11e 
Lerma: su poblacion no escede de 2.000 

indios. 
La iglesia, parroqui,11 es de bóveda, ba~

tante decente, y está habilitada por el ve 

nerable cal.Jildo de todos los paramentos 

y vasos sagrado;; necesarios para el culto: 

aun existen en e·lla algunas pinturas que 

donó el Sr. Quiroga. Su retrato lo cuidan 

indios de esta comarca: el Illmo. Sr. Qui

roga, fundó abí un curato sepular que com

prendía á los pueblos de la Pieda<l y Puré

pero c¡ue boy son curatos independientes; 

el primero lo sepa ró el Illmo Sr. Elizaco

chea el afio de 1748: e l segundo el Illmo. 

Sr. Munguía en 1853. 

En 1592 [irornovieron los ecin11s trasla

dar la poblacion al lugar donde hoy existe 

por ser mejor la temperatura y por la abun

dancia de agua y pastos: el ,vi rey .D. Luis 

de Velasco, oido el dictámen del corregidor 

D. Alonso de Harta y del beneficiado D. 
Miguel del Valle, comisionó al primero y 
a! tenien te del corregimiento Manuel Bravo 

p~ra que mud;:sen la poblacion al sitio que 

boy ocupa. Esta órd en existe en el archivo 

~eneral de la nacion y tiene la fecha de 13 
de Abril de 1593: como se trataba entonces 

mucho los indigenas, Y reEpetan altamente de reducir á los i1idios á congregacion con 

su mcmona. iel _fin de civilizarlos y hacerles aprender la 
Los indios tienen dos escuelas para am- doctrina _cristiana, se unieron á Tlasa, alca 

bos sexos que se costean con los Prod uctos los vecinos de los antiguos pueblos de San

de algnnos terrenos de comuni.rl ad . _Estos .~on tiago, Patagáo, Aramutaro. Jaurio, y Ca-
muy fértiles, y produceb ma1z, trigo, frtJOI, i · ¡ r - 1 

1
patacu iro con os que se 1ormo a nueva 

frutas y legumbres. 1 1.¡ · S 1 11 · d , · ¡ 
S Fé d . d l 

· ·¡ d 1 t' pou ac10n . e rn a ésta s1tua a a siete e-
anta • epen e en o c1v1 e par 1· ¡ . 

do de Puré pero; su c~serío eE pobre é irre-
1 

guas ~e Z amora, 8 de la Piedad Y 34 de Mo-

gu lar; su situacion geográfica es á los ;¿Oº relia á lns 2º 25' de longitud Y 2° l' 30" 
18' de latitud y 2º 30' de longitud del rp eri- l de latitud, cerca de un m~n antial de agua 
diana de l\Iéxico. ,, dulce y cristalina que cae de una elevacion 

El d l
. d 

1 
t d I de mas de 70 varas sobre L,s fértiles llanuf 

rectora o 10 a con os cura os e a , 

P
. d d A t' Pé · 11 é ¡ ras de la comarca. Es muy sensible que los 
1e a , ngamacu 1ro, nJamo y ur pe-

é d 
• ¡ d d 

1
1 labradores no aprovechen como deben ni la 

ro: su ar a eg e cinco eguas cua ra as. 
abundan1·ia, ni la potencia de estas aguas 

TLASASALCA. qué ,al fin van á perderse en la ciénega que 
cirrunda la ciudad de Z amora. 

Poblacion antiquísima formada por l~s in- Las ley en Jas de esta comarc1 refi 'l re11 

dios tarascos mucho tiempo antes de la in- que el año de 1583, el cura de esta par

vasion de este territo rio por las fuerzas de roquia Lic. D. Franci,co Tabera vendió 

Nuño de Guzman el año de 1529. á uno de sus feligreses el r~.ucho del Sa-
Los Francisca nos, capellanes del ejér- litre de que le hizo donacion un tal Pedro 

cito <le este conquistador bautizaron á los. de Atienza: que el párroco falleció sin fir-
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= 
mar los tí1t1los de traslacion de dominio, y cente: en efecto, hizo levantar un soberb:o 

que el año de 1608 en los momentos en que edificio, de esqui!:ilo gusw, de muy buenas 
iba á ser despojada la viuda del comprador dimensiones y de esc elente plan arqu1tectó
snli6 el cura del sepulcro y se pre5enr6 en nico: la fachada es majestuosa y bella: si 
las casas reales, firmó la escritura y dejó SP concluye bajo el mismo plan, esta p~rTO
chamuscada con la mano la primera foja quia y la d~ Zamora formarán el orgullo <le 
del espediente: esta leyenda apoyada por la Diócesis tanto por la pureza del estilo, 
algunos escritores que escrit,ieron con pos- como por la majestad, sencillez y Luen 
terioridad ha dado lugar á los cuentos que gusto de los adornos. 
se refieren sobre este suceso, que fué muy En la parroquia antigua se venera una 
ruidoso en aquellos tiempos (1). imágen de J. C. crucificaJo, de estatura na-

El año de L707, siendo cura el Lic. D. tura! que tiene mucho culto y es á la que el 
Félix de Jaso, i1e tra,ladó tPmporalmente la¡ pueblo invoca en las calamidades públicas: 
cabecera de este curato á la vicaría de la hay erigidas ahí tres cofradías y hermandad 

Piedad con motivo de un horrible tumulto de vela perpétua. 

que se ocasionó por haber mandado, el alca!- Tlasasalca depende en lo político de Pu

de mayor tuzar el pelo al gobernador de los réperu: cuenta con ayuutamiento, dos escue
indios que habia desobedecido sus órdenes, I las, ofieinas de a!ca~al~s y correos, d~s me
oprobio que jamás perdonan los naturales: sones y algunos ed1fic10s de comodidad y 

tuvo lugar el sábado de gloria y <lió oríg1'l'l buen gusto, aunque no están r<!rfectamente 
á grnndes desastrt>s: los indios apedrearon ordenados en ·calles rectas y cómodas. 
al cura que sacaLa al Santísimo Sacrnmen•o Su temperamento es frio y reseco: el cli
para apaeiguar la sPdicion: muri.:Jron gran ma sano: los habitantes se mantienen de la 
número de combatientes y fué preciso traer agricultura, del comercio y de la traginería: 
fuerzas de Zamora para contener á los amo- la poblacion del casco no escede de 2,800 

tinados. habitantes. 
Este curato ha r¡uedado con una área de El curato linda con los de Purépero, Za-

48 leguas cuadradas y cc,n una poblacion mora, la Piedad y Tangancicuaro. 
de 10,000 habitantes diseminados en varios Dependen de este .cuiato los pueblos si-

pueblos, haciendas y ranchos: lo ~drninistran guientrs: 
1 , d · · · · 'd Pen'}·amillo: vicaría lija ron decente igle-e parroco y os v1canos: U

0

ene eng1 a sa-
sia parroquial, ayuntamiento, buen caserío cristía mayor, 

. . , ¡ y 3,000 habitantes que se mantienen de la 
La parroquia r¡ue se falmco en a época · . . . 

· d 
I 

bl j trnginería con mulas y de c11r11r pieles: d1s -
de la traslac1on e pue o, era p1:,queña, P 

4 
d N . 

. ta 9 leguas de 11répero, e umaran y 
rnm y desaseada: pero el Sr. prebendado 

1
1 

J , . l\I' d 1 1\,1 6 <le Tlasasalca. D. ose Antomo 1 arr¡uez e a u ora,¡ 
· d d 1 •6 Churincio: vicaría vija con 2,COO babi-sien o cura, e este ugar, promov1 con . . 

empeno la c'lnstruccion Je una iglesia de- tantes, regular iglesia y algun comercio. 

(l) "Sucedió esto dice la leyenda, eu el P?eblo 
viejo, cuyas ruinas estún patentes." El Fenix del 
amor por D. JJ.gustin Francisco Esquive/ y Var-· 
gas. Impreso en .México, en la nnprcnta de _la Bi
blioteca Mexicana. 1764 en 4~ Un manuscnto del 
·archivo general, hace tambien alu~ion ti este suceso. 

Acuitzeramo: congregacion de arrieros 
con algun co1nercio, capilla y mil habitan

tes. 
Siniparo; pueblo pequeño que depende 

del ayuntamiento de Penjamillo. 

1 

1, 

!! 
11 

'I 
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PUREPERO. TANGANCICUARO. 

Con11re"acion o-rande que ha crecido mu- Pueblo muy anti:ruo, reducido al cristia-º o o 
cho ea el comercio, poblacion y fincas nr- mo ror los padre3 Franciscanos y formado 
banas: fué fundada en principios <le! siglo por los Agustinos de J acona, quienes tuvie
XVI á siete }eguas al Este de Tangan · ron ahí nna doctrina fundada el año de 155~. 

cícuaro y nueve al Sur de Penjamillo. Este En el capítulo celebrado el año de 1645, 

, lugar no iiene ejidos de bastante este[Jsion erigieron los Agustinos á Tangancfcuaro 
para el aumento progresivo de su cacería en priorato y pusieron ahí convento con 

En lo eclesiástico fué mas de dos siglos cinco religiosos. 
1•icaría fija del curato de Tlasasalca hasta El pueblo está situado en una hermosa 
el año de 1854 en que fué erigido en cu- llanura embellecida con la mas rica y mag
rato independienre por el Illmo. Sr. Mun- nífica vegetacion, regada por dos rios que 
guía. pasan por el pueblo y lo hacen sumamente 

La iglesia parroquial es pequeña y pobre:, ameno y pintcresco; su posicion geográfica 
el vecindario la ha aseado y repuesto en es- 'es á los 2° 47' de longitud y 20() 4' 30" de 

tos últimos año~; se ha proyectado hacerla latitud. 
nueva con la decencia que corresponrle á La parroquia es un cañon amplio, sólido 
un pueblo de was de 8,000 vecinos: hay y de mal gusto, construido por los Agusti
tambien una capilla donde se celebra misa nos: hace pocos año, que fué reparado y 
y un campo santo decente. adornado con altares de cantera conforme 

Purépero tiene una bonita plaza, mas de al gusto moderno; tiene además otras dos 
sesenta calles y callejones, ayuntamiento, capillas de poca importancia. 
gefe de partido, receptoría de alcabalas, es · Este pueblo fué vicaría fija del curato de 
tafeta, tres mesones, buena portalería y ca- J acona hasta _el al'\o de 1854 en que el 
sas muy bellas en su esterior. lllmo. Sr. Munguía lo erigió en curato in-

Depenrlen de este curato algunas con· dependiente, que es servido por un párroco 
gregaciones de arrieros y haciendas de la- y un vicario del clero secular. 
bor que au,nentan la poblacion de aquel En el órden político es cabecera de Dis-
basta cerca de 10,000 habitantes. tri to: tiene ay untamiento, escuela, casas de 

PuréptlrO tiene un comercio activo con buena construcr.ion y un comercio regular: 
Guanajuato, Guadal~jara y Morelia; debe rn temperamento es templado: tiene dos ha
mucha parte de su progreso material al Sr. ciencias, cinco ranchos y dos estancias: sus 
D. J esus Caldero □, que falleció hace pocos productos son maíz, trigo, frutas, legum-
años. bres, aceitunas y r.hi le. 

La área del curato se regula en 21 le- La poblacion ele! curato es de 6,000 ha-
guas cuadradas: linda aquel con los de Tia- bitantes: su área de 16 leguas cuadradas. 

sasalca, Chilchota, la Piedad y Tancí- Linda con los de Xacona, Chilchota, Puré-

cuaro. pero y Zacapu. 

' 
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CH[LCHOTA. 

Componen e;.te rurato once pueblos tan 

cP.rcanos unos de otros, que sus términos se 
dividPn con unas cruces ~randes colocadas 
en los linderos: forman todos un grupo pin 
toreoco en el que sobresale Chilchota que 
es la cabecera, situada en la Sierra á los 2n 

39' de longitud y 19º 51' de latitud. 

del anteri or, con capilla dedicacla á San 

Pedro y 400 vecinos. 
Sunto Tomás: pueblo con 300 habitantes 

y capilla: sus terrenos solo producen trigo: 
dista como mil varas del anterior. 

Lo habitantes de estos pueblos son casi 
todos de raza indígena, dedicados á la agri
cultura, al rorte de maderas y á la tragine

ría con burrog y mulas. 
Los terrenos son fértiles. y la cañada en 

que están situados los pueblitos tiene abun 

dan,e riego. 
Evangelizaro'.l esta comarca los religio-

sos Franciscanos y Agus1inoo: el curato fué 
erigiJo en el primer siglo despues de la 
conr¡ui,ta: hoy lo sirve un l'Ura del clero se
cnlar con un padre vicario: tiene 6,000 ha 
bitantes, á los cuales se les han repartido 
los terrenos de comunidad conforme á las 

leyes del Estado. 
La parroquia de Chilchota es grande y 

de buena construccion: está dedicada á la 
Santísima Virgen: el pueblo tiene ayunta
miento, escnela, algunas casas decentes, y 

un comercio regular. 
Los pueblos que dependen de Chilcbota 

son: 
San Juan Cara.pan, distante legua y me

dia al Sur de Purépero, con capilla y 600 
l1abitantes. 

Tucaaro, á media leiua al Sur del anterior 

con capilla dedicada á la Santísima Virgen 

300 vecinos, 
lohán; lo divide del anterior una sola ca

lle: tiene capilla regular dedicada á San 
Francisco y 500 habitantes. 

Huansito; dista 500 varas del anterior: 
tiene buena capilla y 600 habitantes. 

Zopoco: á cerca de un cuarto de legua 

A caclwen: t:ene como qu inientos vecinos 

muy bonita capilla dedicada á la Santísima 
Vírgen y terrenos de huertas, trigo y maíz, 

á 500 pasos del anterior. 
Uré1i; está muy cerca dti Chikhota, á 

500 vc1ras del anterior: tiene 2-50 vecinos 
y una ruin capillita, dedicada á San Bar

!Olo. 
Etkcvctro 2º: cercano á su cabecera con 

600 habitantes y capilla pobre dedicada á 

la Santísima Virgen. 
Estos pueblos distan cinco leguas de Tla

sasalr a, cuatro de Tangancícuaro y poro 
mPD◊S de dos de Purépe~o que son los CU· 

ratos con los que lindan: ocupan una área 
de seis leo-uas cuadradas. desde los confi• o 
nes de Carapa hasta los de Chilchota: son 

' todos de temperanrnnto frío: los que están 
en los puntos mas pendientes de la harranca 
son resecos, los otros son bastante húmedos. 

PURUANDIRO. 

Este pueblo era muy pequeflo antes de· 
la conquista. En el reparto del territorio 

que hiceron los españoles despues de la 
ocupacion de la capital, tocó el pueblo de 
Puruándiro á D. Juan de Villaseñor Cer
vantes en calidad de encomienda. Era Vi
llaseñor uno de los nobles mas distinguidos 
que vinieron á Nueva España pocos af'ios 

despues de la conquista: trajo consigo á su 
mujer y gran número de hijos é hijas á 
quienes casó con los sugetos mas ricos é in
flnent P.s que bahia en :México. Comisio
nado por el gobierno para visitar algunas 
encomiendas y para otros negocios de im
portancia, se manejó coñ justificacion y pru-

11 

¡., 11 

11 
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den,·ia y , esto debió que se le recompen

sara con las vastas posesione~ q11e form nron 
su encomienda. Cervantes quería estend(•r

las bastn Pénjamo, Leon y Silao; pero Nuño 

de Gu:r.man le disputó estas poblacione~, 
la Audiencia falló en st1 contra el negocio 
y quedó i3U Pncomienda reducida á Pu
r~ándiro, AngHm~cutiro, Guango y algu
nos otros pueblos que el rey le conc1!llió 
por tres vidas, es decir, durante los días de 
él, de sus hijos y de sus nietos. 

Eri efecto Villaseñor y sus hijos gober
naron en Puruándiro basta que, muerto el 
último nieto, se dP,volvió la juri!diccion á la 
corona. La familia de aquel patriarra se 
puede deeir que fundó á° Puruándiro, por
que los Víllaseñoras trazaron la' poblacion 
y consiguinon que se fueran avecindando 
en ella gran número de españoles é indios 
tarascos y otomites. 

El curato lo erigió el Illmo. Sr. D. An 
tonio Mol·ales el arlo de 1568 en favor de 
un eclesiás1ico del clero secular. 

pues de la independencia en términos de 
que Puruúndiro llegó á tener en solo el 
,·asco 14,000 habitantes, de los que han emi
grado mu chos por las frecuentes convulsio-, 
nes de la lle pública. 

A mas de la parroquia existen la igle• 

sia del Hospital que está casi destruida, y 
un santuario dedicado á Nuestra Senora de 
Gun.dalupe que está en la cima de una loma 

contigua á la poblacion. 

El camposanto tiene tambien una capilla 
de ánimas que se haya decentemente aten
dida. 

El pueblo se haya situado al pié de la 
sierra que corre al N. O. de Morelia á los 
2 ° H' 30" de longitud y 20 et ó' de la
titud. 

En las orillas de la poblacion nisten 
unos uaños termales de agua sulfúrea qu'0 
son muy concurridos por enfermos que 
padecen males cutáneos. En el territorio 
del curato !18 encuentran las deliciosas aguas 
termales de Simbambaro. Nacen esta¡¡ al 

La parroquia de est& lugar es un edificio pié de cuatro g,:andiosos sabinos r¡ue cubren 
sólido y bien_ const'.uido, p~ro de fea arqui- con su sombra al manantial y á un estirnque 
tecturn: fué rncendiada lo mismo que los de de forma circular de 30 varas de diámetro, 
mas edifi ,· ios del p1rnblo dnrante la revolu- que la naturaleza sola ha'construido con las 
cion de 181 O: ha sido reparada des pu es con raíces de los mismos sabinos tejida:,¡ y enla
buen gusto: está dRdicada á San Juan BHu za das á la manera de un enorme canasto. 
tista. Hay en ella tres cofradías Y herman- La temperatura de estas aguas es al calor 
dad de vela perpétua. EStá Sllrvida por d del cuerpo humano, y su limpieza tal que se 
párroco, tres vicarios Y un padre sacri9tan observan ha,ta las mas pequef'Ias arenas del 
mayor que regularmente no reside en ~lla, fond o: egte parece una especie de mo!!ai
sino r¡ue encarga sus funciones á otro ecle- co por los diversos colores de la 11rena que 
siástico. se ven brillará los rayos del sol, bajo la 

Antiguamente el giro de los vecinos era 
solo el de la agricultura y el de curtir co
rambres y hacer zapatos: hoy ti enen un vas-
to comercio por mayor y al menudeo, de 
dicándose muchos á la trajinería con 11tajos 

de mulas y con carros: la po,blac1on y los edi 
licios han aumentado considerablemente des-

1 

trasparencia de las mismas aguas. Si estos 
baños estuvieran en Europa producirian á 

su dueño una renta muy pingüe; pero entre 
nosotros se hayan casi abandonados en una 
rin conada del llano del Cu~tro. 

Dependen de este curato: el pueblo de 
Aguanato, la congregacion de Cacalote, 12 

\ 
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haciendas y 78 ranchos que contienen jun- ,lesemboca, á corta distancia, en el río gran

tamente con la cabecera 24 mil habitantes. <le de Lerrna. 
La parroquia dedicada á San Francisco 

Puruándiro es cabecera de partido: sus 

rentas municipales esceden de 3,000 pesos: 

tiene ayuntamiento, juzgado de letras, admi 
nistraciones de alcabalas y de correos, un:1 

escuela para niños de cada sexo, una bue

na plaza, dos plazuelas, cincuenta y ocho 

calles, buenas posadas, fuentes públicas y 
gran, número de huertas en sus alrededores. 

A dos leguas de distancia de Puruándiro, 

á las rnárge11es del rio Grande, muy cerca de 

Santiago Conguripo, fué donde hizo alto 

Nuño de Guzman con las fuerzas que llevaba 

para la conquista de Nueva Galicia, y donde 

consumó el crímen que habia meditado de 

quemar al desgraciado Calzonzin último 

rey de Mir hoacan. Ya he dicho en el ar
tículo de Zintzuntzan que en esta ciudad le 

hizo dar tormento para que desc ubriera el 
· lugar donde se suponía que babia escondido 

lds tesoros que tanto anhelaban los eonquis 

tadores: llevó consigo preso al monarca, pa

só el rio el dia 8 de Diciembre de 1529, y 

en los dias siguientes le formó un iní cu o 
proceso, lo condenó á ser quemado vivo 
por el supuesto delito de conspir1rion, y 

, ejecutó la sentencia en el lugar referido , 
de donde movió su campo, dirigiéndose por 

la Piedad al territorio de Xalisc0. 

ANGAMACUTIRO. 

Pueblo anterior á la conquista: sus habi

tantes fueron bautizados por los Francisca

nos Fr. Bartolomé de ~strada, Fr. Juan 

Padilla y Fr. Juan Badil lo que acompañaron 

á Nufio de Guzman á la espedicion sobre 

Nueva Galicia el año de 1529. 
El pueblo está si tuado en la parte baja de 

una loma de poca elevacion á los . 2 ° 24' 

de longitud y 2 ° 14' de latitud. Inmedia• 

es un buen cañon, con airares nuevos de 

muy buen gusto que ha construido el párro

co actual: la iglesia antigua del Hospital y 

otras tres capillas mas pequeñas completan

los edificios religiosos de este pu eblo. 

LA poblacion del casco es de 7,000 ve- . 

cinos y la del curato de mas de 12 mil: la· 

industria principal consiste en la iigricu ltura, 

en la traginería y en los tejido11 de rebozos· 

y lienzos ordinarios de algodon: el maíz, el 

trigo, el chi le y el camote, los melones, san

dí-as, cañas y pepinos se cultivan con p;o
vecho eu los fértiles terrenos de Pste cu ra-

t-o; pero principalmente en la rica hacienda 

de Villac!tuato. 
Las fincas urba·nas de A ngamacutiro son· 

de buena construcciou y de agradable 

esterior: la plaza está siempre bien surtida 

de toda clase de comestiLles y el comercio 

comienza á reanitmirse: este pu eblo es ca

becera del partido de su nombre, con ayun

tami en10, escuelas, estafeta y receptoría de 
alcabalas. 

D P-penden de este curato los pueblos si-

guientes: 
Santiago Co11gu1·ipo que dista una legua 

de su cabecera, tres de Puruándiro y seis• 

·de Panindicuaro: se encuentra situado en el· 
punto mismo en que se reunen el rio de 

Angulo y el de Lerma: su parroquia es re

gular y sus terrenos sumamPnte fértiles, 

Panindícuaro: pueblo grande y vicaría 

fija de este curato: su iglesia parroquial, de

dicada á San Andrés apó-sto l, es muy bue

na, y está hoy aseada y decente: el pueblo· 

está situado en una bolla. tiene algun co
onercio, fincas urbanas de poco valor, ayun

tamiento, escuela de niños y 2,800 hab.i-

to al caserío corre el arroyo de Angulo que tantes. 
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Epejan: hay un pueblo y una hacienda 

contigua de este nombre: el P' imero tiene 

una regular capilla .dedicada á San Miguel, 

pocas casas <le buena construccion y 800 

habitantes, 

sima Virgen y 600 habitantes que se mantie• 

nen de hacer tablas y de las siembras de 

maíz y trigo. 
Camachuen: dista dos leguas ai N. del 

La área de todo el curato se regula en 

:38 leguas cuadradas: linda aquel con los de 

Puruándiro, la Piedad, Zacapu; Purépero 

y Pénjamo del que lo separa el rio Grande 

que forma el lincjero entre los Esta.dos de 

l\Iichoacan y Guunajuato. 

anterior: tiene una rapilla bastante aseada, 
500 vecinos que se mantienen de hacer pa

las, arados y tejamanil, y algunas huertas 

de peras, perones y manzanas. 
Nahuatzen está situado á los 2° 37' df' 

longitud y 19º 34:' de latitud: la área del 

curato se reg~la en 16 leguas cuadradas y 
liada con los de Pichátaro, Paracho, Ch~l

chota y Tzacapu, NAHUATZEN (1). 

Pueblo muy antiguo de la Sierra situado 

á cuatro leguas al S. O. de Tzacapu y cua

tro al Este de Pararho, de dondti depende 

en el órden políticCl, Fué e•,angelizado por 

los Franciscanos en 1531: es curato anti

.guo cnn buena iglesia parroquinl dedicada 

á San Luis Obispo: está servido por un pár

roco y un vicario del clero secular. Su po

blacion es toda de indios: asiende en la ca
becera á 1,80D vecinos y en t-0<lo el curato 

á 7,000. 
Dependen de la cabecera los pueblos si-

guientes: 
Oherán el gmnde, dista una legua al O. 

de Nahuatzen: tiene iglesia bastante buena 

dedicada á San Francisco de Asís, algunas 

casas de madera de regular construccion y 
alg11n comercio los dias de tianguis: su po

blacion llega á 2,0-00 vecinos que se man · 

tiene □ de la agricultura, de curtir pieles y 

de hacer zapatos: el vicario del curato re

side frecuentemente en este pueblo: hay en 

.él una escuela y otras dos capillas. 

Sevina: fué antiguamente la cabecera de 

estos pueb los: está á una legua al S. de Na

huatzen : tiene iglesia dedicada á la Santí-

(!) Por una. equivocacion se ha puesto este 
pueblo en este lugar: debe ir despues del curato de 
Paracho. 

CUITZEO. 

Pueblo situado á los 1? 44' 45" de lon

gitud occidental dtl meridiano de Mé:x.ico, 

y á los 20º 03' 00" de latitud, en la ribera 

del lago que lleva su nombre, y á 900 toe

sas de altura sobre el nivel del mar. El ter

ri::no en que está asentado el pueblo es una 

loma árida y tequesquitosa , donde se dá con 

abundancia el maguey. 
Cuitzeo, quiere decir en lengua Michoa

na tinaja. El pueblo esde los mas tan1iguos 

del reino de Michoacan: los padres Fran

ciscan(ls habían comenzado á predicar el 
evangelio á sus habitantes, cuando el lllmo. 
Sr. D. Vasco de Quiroga <lió la mision á 

los Agustinos el año de 1550, en que la 

dirigía ya un clérigo. Era inmenso el 

territorio que administraba este solo ecle

siástico, porque comprendia todo el que hoy 

ocupan los curatos de Yuririapúndaro, Cuit

zeo, Copándaro, Guango, Purnándiro y 

Pénjamo. El padre Fr. Alonso de la Vera

cruz, provincial entonces de los Agustinos, 

logró que se dividiera el beneficio; y el Sr. 

Quiroga dejó al clerigo á Puruándiro con 

Pénjamo y Conguripo: y dió á los padres 

¡-\gustinos á Yuriria con Cuitzéo y Guango. 

Cuando estos religiosns entrarou á Cuit-



60 BOLE'fIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

iiéo el ano de lli50, ya los indios estaban estilo es demasiado moderno y no pueden 

bautizados por los Fraucisranos de Tzint

zuntzan y por el clérigo que residia en 
Guango; pero, como dice el padre Basa
lenqur, solo esto tenian de cristianos: faltáua 
les la predicacion, las iglesias, la adrninis
tracion de los Sacramentos y la civilizacion. 
Así es que, cuanto es y cuanto tiene Cuit 

zeo lo debe al celo y 'caridad de aquPllos 
religiosos. Dije antes que el pueblo está si 

estar en armonía con los antiquí~imos ob
jetos que los rodea11. Este defecto se nota 
eu wuchas iglesias de los puPblos del obis

pado: el gobierno diocesano ha tornado ya 
medidas para que las reparaciones de las; 

iglesias se hagan con gusto y uniformidad. 

El patrnn ~el lugnr es Santa María l\Jagda
lena: el daustro Jel monasterio lo fabricó 

el prior F1•. Gerónimo de ~forante: es to<lo 

tuado en la costa de la laguna: el agua de de bóvedas hasta las caballerizas. 

esta es desabrida y salada por el mucho te• 

quesquite en que abunda el terreno: se cría 
en ella un pescadito pequeño muy sabroso 
q-ue los indios llaman charai: gl'an número 

de gentes se mantienen con la pesca de es· 
tos charares que venden en tos me rcados 
vecinos de Morelia, Acámbaro, Salvatierra, 
Yuririn y la Congregacion de Urian;rato. 

El rio de l\Iorelia que surte de agua á este 
lago conduce á él gran cantidad de pesca
dos bagres que abundan por el lado orien
tal. En los a~os de poca lluvia la laguna se 
seca enteramente, y er, su vaso se dá la yer
va conocida con el nombre de rarilla que 
sirve para fabricar el vidrio. 

En el mismo cementerio de la parroquia 

está el Hospital, capi lla pobre y aseada 

que tiene unos capitales fincados con que 
costear el culto. 

En lus años trascuniJos desde 1832 has
ta 1850 construyó el Sr. D. N. Izquierdo 

una bonita iglesia dedicada al culro de Nues
tra Señora de Guadalupe. Cuando este 

templo tenga altares de piedra estucada tan 
bellos cvmo el cañon y portada, será uno 

de los mas hermosos de la comarca . 

El. convento de Cuitzeo ha sido muchos 

años casa de estudios ele donde han salido 
hombres insignes por su virtud y litera
tura, como Fr. DiPgo de Villarrubia, Fr. 
Alonso de Castro . y Fr. Cristobal Sayas, 

que gobernaron con acierto la provincia y 
se distinguieron por su predicacion y sus es-

E l antiguo curato de Cuitz1fo compren
dia tambien á Copándaro, que hoy es cu
rato separado el cargo de un eclesiástico 
secular: actualmente tiene ar¡uel tres vica

critos. 
rías fijas, que son Huandacareo, Santa 

En la parroquia hay cofradías del Santí-Ana Maya y Huacao, en las que reside un 
religioso encargado de la admini$tracion. 

En la cabecera vivian el cura, dos vicarios y 

sirno, de Nuestra Señora del Bocorro, de 
<\.nimas y de vela perpérna. 

una comunidad de cuatro á se:s sacerdotes. En la sacristía de esta parroquia hay una 
La parroquia es un magnífico cañon de ¡,intura regular de Baltazar de Chaves. 

70 varas de largo y 15 de ancho, de bóve Huandaca.rio, dista cuatro IPgua¡¡ al P. 

das, con muy buen órgano y una bonita de la cabecera: es un pueblito menos triste 
torre construida en 1612 por Fr. Geróni- que Crritzeo, situado en una peq11eña colina : 
moda la Magdalena. Los altares fueron re tiene una plaza regular, algunas calles or
novados en estos últimos años c:on mu) denad.is y una iglesia con cruceros. no muy 
poco guata y con notable deiígµaldad: su aseada: cerca del lugar hay un bario deli-
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cioso de aiuas termales semejantes á las de 

Coincho. 
La poblacion del lugar es de 2,300 ha-

bitantes. 

Santa Ana Afaya, es una poblacion rna. 

numerosa que la anterior: era antiguo p1io 
rato; está situado á poca di ,; tani.:ia de la la 
guna, seis leguas al S. E. de C uitzeo, y cuen
ta con 2,50í.J habitantes. Su iglesia es bas

tante ca paz y aseada. 

La poblacion del curato es de 16,000 
habitantes, de los cuales dos terceras partes 
son in dios tarascos que entienden uien el 

castellano. 
Este curato linda con los de Yuririapón

Jaro, Huango, C b ucándiro y Acámbaro, 

Su área se n,gula aproxi111ativam1nte en 48 

lt>guas cuadradas. 
Hace algunos años que se ba pensado 

construir una calzada en todo el vaso ' de la 
laguna para facilitar el tránsito con carrua. 

ges de Morelia á Guanajuato: este impor

tante proyecto será realizado dentro de po

('O tiempo, porque una compañía, de accio

nistas ha hecho al gobierno propuestas ven

tajooas que probablemente serán aceptada s . 
El camino carretero de Morelia á Uuit-

H1wcao, pueblo de mil vecinoa con regu
lar iglPsia: disra 1,500 varas de Santa Ana, 
y legua y med ia del pueblo de lramuco si
tuado tambien en la orilla de la laguna en 

la parte de esta que pe1 tenece al Estado d1, 
Guanajuato. Huacao fué antes de la con
qu ista una especie de plaza funte de los in
dios oromites r¡ue ~e mantuvieron en 7uena zeo, se debe á la constancia del Sr. prefecto 
has1a el ai'lo de 1580. En sus inmediacio D. Gregorio Patii'lo, lo mismo que e1 esta
nes se han rfescuuieno nopales con la semi- blecimiento 1

1e la primer línea de dili,g-..,ncias 
lla de la grana. entre aquella capital y Guanajuato por esta 

En _estos_ pue~los hay cementerios conti-lmisma vía,. cup empresa p_rote uió por to-
guos a las rgksras. <los los me<l10s de su resorte. estas do3 rne-

DepPnde tarnbien de Pste curato el pue- joras de la calzada y del .camino van á 

blo de Capacho donde huy una capilla de- \ aumPntar notablemente la poblacion y co
dira<la á una imágen de J. C. que tiene rnercio de Cuitzeo. 

gran veneracion e11tre los indios. 

La temperatura de todos estos pueblos 

es templada y húmeda: el clima sano, sin 
mas enfermedad dominante que las calen

turas intermitentes qne aparecen al disecar 
se las aguas de la laguna, 

Los habitante- se mantienen del producto 
de sus ca 1oas, de la pesca, del pulqüe que 

sacan de los maguPyes, que es el mas cele

brado de todo l\l ichoacan, y de la ag, icul

tura. 
Cuitzeo fué rabt'cera de partido: tiene 

ayuntamiento, estafeta, adrninistrador de 

rentas, dos escuelas de hombres y una de 

mngeres, tres mebones y algunas casas de 

buena construccion. 

I ., 

GUANGO. 

Este pueblo fué muy célebre en los pri

meros al'lo8 de la conqui~ta por halier siJo 

la residencia del famorn Encomendero D. 
Juan de Villaseñor Cervantes, á quien Cár

los V concedió la jurisdiccion de muchos 

pueblos durante el tiempo de su vida y de 
tres de sus des,·entlientes en línea -recta. 

Guango está situado á los 2° 6' 30" de 

longitud y ;¿o0 2' de latiwd del meridiano 

de !\léxico en m,-, dio de una cercada de 

montañas elevadas, ó por mrjor del'ir en el 

fondo de una grande hoya de la que no se 

puede salir sin dominar los cerros que lo 
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rodean, con escopcion de lar.añada por don- Ya he di cho al hablar de Cuitzeo que 
de correa las aguas, En sus inmediaciones el año de IMi0 <lió el Illmo. Sr. D. Va¡¡co 
hay algunas ci é negas y lagnnas que hacen el de Quiroga á los religiosos Agustinos el 

temperamenw húmedo, frio y po co sano. curato ó doctrino de Guango. .Estos co-

Los ind ios que lo poblnban antes de la menzaron una iglesia tan costosa que no la 

conquista le ll amaron lugar de cnft rmos que pudieron concluir con la magnificenria con 

~s. lo qt'.e quiere decir la palabra Guamg~ en lqt1 e babia sido proyectada: solamente que· 
1<l10ma rarí! sco. La fe cha de la encormen- dan las paredes de este templo: la iglesia 

da de Villt1_señor es ~nterior al año_ ~e 1531 \ parroquial ~lle artualment~ ~xiste es la que 
en que Nnno de Gu,,man emprend,o la r.on- estaba dest10ada para saer1st1a de aquel: en 
quista de Nueva Gali cia, porque entonces le 

I 
esta parroquia pequefla fabricó Vil laseñur 

d isputó C ervantes ante la audiencia los ter- una capilla y una bóveda sepulcral para su 

renos conquistados. entierro y el de su familia: y en efecco, en 
El año de 1536 mandó el Enconme n<lero ella están sepultados tanto su cadáver, como 

á un cl érigo que residiera ea Guango: este . . . , _ . . . los de algunos de sus hijos. 
ecles1ás11co baut1 z6 y comenzo a e1vd1zar C • , 1 • ¡ · t b I t · . . . ont1guo a a 1g esia es a a e monas eno 
aquellos 10dws. V 1llaseñor Cervantes era •d d bó d <l d · d d · . . . . . . constru1 o e ve a, y co o e pie ra e 
noble, de una farml,a muy d1s110gmJa de •¡¡ - E I h 1 • d . , . s1 ena. • n a uerta iay unos OJOS e agua 
E spaña: vrno al pa1s casado1 con muchos h1- . r d ¡ · d 11 que [lene ,ama e ser a meJor e aque os 
jos é hijas que enlazó con las personas mas 
condecoradas de Nueva Es pafia." De él sa

lió, dice el padre Basalanque, todo lo bueno 
que tiene la provincia (de l\Jichoacan) en 
linages; los Villaseñores, Cervantes, Oros 
cos,Avalos, 1;3ocaneg ras y Contreras, á quie
nes repartió su:s ti erras, que son todas las 
buenas que había e.n la pro,·incia mirando 

de Guango al rio Grnnde. Todos estos ca
balleros aunque tenían sus casas muy gran
des y ostentativas en sus haciendas, mas 

las pascuas y fiestas grand Ps se juntaban en 
Guango y habia tanto lucimiento, tanta car
rera y festejo que le llamaban la corte chica." 
Vi!laseñor y sus hijos poseyeron en Enco
mienda juntamente con este pueblo, donde 
fijaron su re, idenci~, los de Puruándiro, 
Conguripo, Penjamillo y Numarán. Los úl
timos desendientes de este potentado son los 
marqueses de Guardiola que son todavía 
propietarios de algunos de eso¡¡ terrenos. 
El Sr. D. Agustin de Iturbide desciende 
tr,mbien de una rama de los Villaseñores, 

establecida en Valladolid. 

contornos. 
En ninguno de lus pueblos de Mi choacan 

hicieron tanto estrago las pestes entre la 
clase india como en Guango: esto ha he

cho que haya disminuido ahí tanto esta 

raza, ea términ()s de que apenas com

pone hoy una 8~ parte de la poblacion del 
r,urato. 

El año de 1585 sufrió Guango el último 

ataque que le dieron los indios chichimecas: 
hicieron estos mucho daño al pueblo en 
lo material y dieron muerte á gran número 
de vecinos: pero los padres Agustinos Fr. 
Gerónimo de Guzrnan qne na el prior y 

Fr, Francisco de Saldo, resistieron heróica-

mente y persignieron ·á los invasores hasta 

.quitarles los prisioneros. Fué tanta la fatiga 
que tuvierou en esta espedicion; que á am

bos les costó la vida. 
Guango quedó gobernado en lo espiritual 

por los Agustinos, hasta el año de 1775 en 

que se secularizó el curato. Hoy lo sirve 

un eclesiástico del clero secular, con dos 
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vicarios que le ayudan en la adm ini strn cioa. 
La iglrsia ha sido renovada rn e~tos úl 

timos años : su patron es San Ni colás To 
]entino: hay en ella dos cofradías y un ca
pital pequ Pño destinado á obras pías. 

La poblacion del curato es de G,500 ha 

bitantes: este linrla con los de Yuriria, Cliu 
cándiro, Puruándiro y Angamacutiro: su 

área se regula en 20 leguas cuadrad as. 

Gu~ngo dista ocho leguas de Cuitzeo, G 

de Yuriria, cuatro de Chucándiro y 5 de 
Puruándiro de cuyo partido depende en 

el órden civil. 

La iglesia par,oquial, dedicada á San Ni
colás Tol en1ino , fué renovada en estos úl
timos años: está servida por un cura y un 

padre vicario. 

La poblacion del beneficio es de G,000 

h~bitantes. El pueblo es1á situado á los 1 ° 
5G0 dt:' longitud y 19º 59' de latitud del 111e
ridiano de México al Poniente de la laguna 

de Cuitzéo. 
.Los habitanteS:d E: este cnrato se distinguen 

pnr su buena figu ra, tspecialmente las mu
geres. 

Son muy cPl ebradns en todo [\Ji choaran 

Tie11e este pueblo ayuntamiento, dos es· l~s deliciosas aguas termales de Chu,·ándi
cuelas, una decen1e plaza, algunas calles ro por su temperatura al calor natural del 

arregla das y regulares fincas urb ~nas. 
Los bauitant t> S se sostienen de la agricul

tura, la traginería, el comercio al menud eo 
y de la alfarería á q11e han comenzado á 
dedicarse en estos ú !timos años. 

CHUCANDIRO. 

cuerpo humano, por su liinpi ¡¡za y por sus 
vi1tudPs medicinal es. Coniien en dichas 
aguas mucho ál'ido hidroclorico en dis, ,lu

cion: son tan sensuales que los quP se ba
ñan en ellas permanecen dentro del baño 

muchas horas. 

Al abuso de estos baños atribuye el pa-

Punblo sumamente amPno, antP.rior á la dre Basalenque la di111inucion ex!raordi
conquista, aunque de muy poca poblacion naria de los indios de Chucándi,o. "E~ 
en aquellos tiempos. El llimo. Sr. D. V as- pues, dicP, tan gustosa el agua, qti'e los in
co de Quiroga lo erigió en vicaría secul ar. dios de la medicina hacen vicio, y se están 
El año de 1576, sieudo párroco D. Mateo de dia y de noche en ella; y HSÍ traen abier

de Castro, renun ció el l1eneficio y tomó el tas las carnes y cualquiera inclemencia de 

hábito de religioso franciscano: el Illmo. frio ó de ca lor, ú otras circunstancias, les 

Sr. D. Fr. Juan de Medina Rincon conce- dañan de modo ']lle enferman mucho y en

dió entonces la visita á los padres agustino,: gendran poco." 

entraron estos al curato el año referido, y El padre Landivar ha consagrado algu

levantaron una pequena iglesia. La parro- nos de sus versos latinos en elo;(iO de estas 
quia que hoy existe es decente y cómoda: ag-uas: hay en estos manantiales la parti

foé construida el año de 1642 por el R. cularidad de que casi de una mi ma fuente 
P. Fr. Felipe Vergara, á quien debe este salen la agua fria y la caliente:solo debo aña
pueblo la iglesia, el convento, el hospital y dir que los gálicos que las tornan se agra
las mejoras materiales de la hella hacienrla van de muerte. La temperatura de Chucán

llamada tarnbien de Chucándiro. Hubo e,, diro es templarla y su clima muy sano. Los 

este convento por algunos años una comu- 1abitantes ¡¡e mantienen de la pesca, la agri

nidad respetable. Cuando el curato se secu- cultura, y hs frutas de las huertas que cul

larizó, el convento dejó tambien de existir. tivan. 
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En lo político, tiene ayuntami ento r¡u e de 
pend e de le pre fectura de Puruándiro: ha,> 

ademas escue las Je ambos sexos, un a pla

za, algnnas casa;; de bella construccion y 

call es bien ordenados. 
Linda el curato con los de Cuitzeo, Ca 

pula, Copándaro y Guango: su área se re 
gul~ en 15 leguas cuadradas. 

COPANDARO. 

Este pueblo es tarnbien muy antigllo 
Está situado en la orilla meridional del lago 
de Cuitzéo. 

La palabra f'opándaro qniere decir lugar 

donde abundan los nguacates; y efectivarnen 
te hay mu cl10s de estos árboles en sus cer
canías: el pueblo es m11y ameno, se halla ro 

df'ado de huertas que se riegan con el ag1rn 
que baja de la serranía inmediata de la cual 
se surten tambien las fuentes de la plaza y 
del convento. 

Ya dije en el artículo anterior que fué vi
caría del curato de Cuitzeo, del que de 
pe ,1dió 16 años hasta el de 1566 en que fu p 
hecho priornto del órden de los Agustino~: 

despues el lllrno. Sr. D. Antonio <le Mo 
rales lo erigió en curato separado el aiio d, 
1570. 
, La parroquia es de 55 varas de largo y 

]3 de ancho, de hóveda y de rrJPjor gusto 
que la de Cuitzeo: fué comenzada en 1560 
y concluida en 1567 por Fr. Gerónimo de 
la Magdalena quien hizo la torre, los altares, 
el cementerio y la sarristía: aqu el venern-

1 ble religioso plantó con Sil!! manos los ci
preses y naranjos que aun existen en P.l atrio, 
lo mismo que algunos árboles de la buerta. 
El claustro teniH doce CP-ldas de bóveda . 

,itacion del pá rroco. Un solo eclesi ii stico 
, irve el curato, diciendo dos misas los dias 

fe;, tirns. 
La p3rroquia tiene por patrono al apóstol 

J antiago: hay en ella dos cofradías y un 
regular campo sant o: los a ltares han sido 

renovados pobremente. 
En 30 dll Febrero de 1598 .recibió Cris

tobal de Tápia una comision . del vire y D. 
Gaspar de Zúñiga para reducirá congre
g-aciones varios pu eblos peí]ueños inrn erlia
tos á Copáud ~ro . E sta cornision la concluyó 
D. Alonso Uarnirez de Arellano en 1600; 
dejando por este motivo de existir algunas 

ranch erías y dos pueblitos de poca Ímpor
tanria. 

La temperatura del lugar es templada; su 
clima muy sanb: la poblacion del curato es 
de 3 ,800 habitantes. 

Hay en Cnpánd aro otra pequeña iglesia 
llamada el Hospital. 

Depen den del curato el pueblo de San 

Juan Tararaméo que está al pié de la cues
ta de su nombre y cerca de la playa de la 
laguna, al frente de Cuitzeo: el lugar tie
ne una ruin capilla y unos baños de aguas 
termales ele temperatura bastante elevada. 

En la hacienda llamada de San Juan, 
que PStá un poco mas alta r¡ne el p11eblo y 
a distancia de 500 varas de éste, hay ti1m
bien una capi lla aseada donde se celebra la 
misa algunos dias. 

Los habitantes de este curato se mantie 
nen de la pesca, el tráfico con las canoas, 
la agricult11ra y la hortaliza. 

Copándaro tiene ayuntamiento, una es
cuela, una plaza, diez calles pequeñas y 
gran cantidad de huerias. 

El curato linda con los de Chucándiro. 
El curato se secularizó hace cerca de 100 Tarímbaro é Indaparapéo: su área se regu

años y el convento quedó de casa para ha- la en diez leguas cuadradas. 
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LA TIERRA CALIENTE. 

De propósito he dejado para lo último tiende desde el grado 1 ° 10' hasta el 4 o

las noticias sobre los pueblos de la tierra ca- 30" de longitud y desde el 17 ° 53' hasta 
liente por ser tau diferentes de los otros en el 19 ° 15' de latitud en una area de 1875 
clima, como en productos, en costumbres y leguas cuadradas, que contienen 108 mil 
aun en idioma: porque el estado moral en que habitantes. 
se encuentran es peor que el quP tenian en La tierra caliente del Estado de Guerre
tiempo del gobierno español; porque des ro que pertenece al Obispado tiene 7 cura
de la indFpend ,,ncia hasta nuestros días, los, una are·a de 877i leguas cuadradas y 
destruidos y profundamente desmoralizados 75 mil habitantes; de estos curatos hablaré 
estos pueblos por las continuas revueltas separadam ente, contrayéndome por al10ra 
<lel país, el ¡robierno civil no ha promovido á lo.:1 curatos de la primera. 

en ellos una sola mejora rnaterial, ni abierto Los religiosos Franr.iscanos fueron los 
una escuela, ó un hospital; á la vez que primero~ que pen etraron en esta zona, 

disminuido el número de eclesiásticos, ape- bautizaron á los indios Y se reduj eron des
nas han podido aten derse las necesidades _pm•s á las tierras templadas y frias. Los 
espirituales de ar¡uellos desgraciados babi- Agustino3 y Jo3 clérigos fundaron los pue
tantes. ~n vano el Illmo. Sr. Portugal blo•, abrieron los caminos y e$\ablecieron 
gastó sumas inmensas para erigir un cole - lo que liay de bu eno y útil en estos lugares. 
gio en el centro de esos ardientes y mortí- Durante la dominncion española poco se 
feros Jugares: en vano el Illmo. Sr. ;w un- adelantó fln la civilizacion; pero despues de la 
guía trató de establecer un convento de pro- independ encia se va destruyendo cuanto se 
paganda en Zintzuntzan, para formar misio- h~bia edifi rado en tres siglos de paciencia, 
neros que llevaran la luz y la moral á esos de abnegacion y de constancia por pa rte de 
pueblos; todos los esfuerzos de la Iglesia los obreros evangélicos. 

han siiio infructuosos por nuestras discor- Como la poblacion es tan corta y el ter • 

dias civiles. Tiempo es ya de dirigir una mi- reno tan estenso, ni se pueden mantener 
rada compasiva á mas de ciento cinco mil des • los ministro~, ni es posible que atiendan 
graciados que hab itan estas regiones: tiem • cump lidamente á sus feligreses. · Apenas 

po es ya de desarrollar los elementos va- hay 2S eclésiasticos en los 19 curatos de 
riados de riqu¡iza en que abundan, de 1i~rra caliente : da lástima ver el atraso en ' 
procurar disminuir sus penalidades, y de que se hallan estas poblaciones, tanto en Irn! 
hacerlos participantes de nuestros goces conocimientos religiosos como en los mo
sociales. Con estas miras daré á conocer rales: en ninguna parte convendria tanto 
estos paides, prPse □tando las pocas noticias un colegio seminario como en estos lugares. 
que he podi{lo adqu irir de ellos. El termómetro de Reaumur ha llegado á 

La tierra caliente de Michoacan se es- subir hasta 3-1 grados en los meses de 

1 Tome IX,-D 
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mayo y junio: en el invierno rara vez Laja 

de 24. En los lugares búmPdos la mona
liJad es si1>mpre su¡,erior á los nacimiento~ 
como en Pinzándaro y Unicho, cuyos pue· 
blos fué necesa rio destruir para siwarlos en 
clima menos mortífero. 

Las enfermedades domi1:iantes son la~ 
calentura~ interm itentes, los tifos, las di-

senterias, las inflamaciones intestinales, y 

11obre todo las enfern-1edades endémicas del 
buche y de la quiricua ó pinto. Miles 
de causas se han asignado á esra enfer

medad; ya las malas digestiones r¡ue ocasio

nan la relajacion de los intestinos, ya el vi-

rus venereo, ya los mi asmas deletéreos de 
la atmósfera húmeda y cali1~nte, ya en fin 
1111 vicio de la sangre producido por la ca
lidad de los alimentos. 

,e aplica con Luen éxito para curar las fie
bres. Se encuentra este árbol en Huetamo. 

E I Gua.yacan se da en Pungarabato y 
Huetarno: en Coyuca hacen de su tronco

estribos de silla de montar, molinillos y al
gunos otros artefactos: se usa para el gálico 
y e11fermedades de la piel. 

El Tabacltin, arholiLo bellísimo que Ee pa4 

rece algo al tamarindo y da una flor grario

sa y elegante: con el cocimiento de esta flor 
se curan las calenturas intermitentes: se halla 
en todas partes de tierra caliente. 

El Coautecomate 6 Huaje Siriam abunda 
en Sírándaro y H11etamo: se usa para !as 

enfermedades del pecho y principalmente 
parn curar toda clase de llagas y Lumores. 

La Belladona, cuyos usos son muy co
nocidos. 

Aigunos sostienen que este horrible mal El Piñoncillo, purgante di.ástico de don-
lJO se conocía antes de la erupcíon del vol- de se saca el croto. 

can de J orullo; otros, y creo que no es lo mas El Huaco, que sirve para curar las pica

probabl_e, nseguran que tomó su orígen del i duras de los animales ponzoñosos y para 
comerc10 carnal del hombre c~n las caima- 1 otros muchos usos. Estas tres anterioJtes 
nas. La enfermedad del buche se ntribuye I plantas se dan en la ·siPrra de Maquilí. 
á la naturaleza de las aguas del país. La Uva sifoestre: sus racim,,s pesan has-

lliegan la tierra caliente de Miclrnacan ta una arrqua:. el grano es mas grande que un 

los rios de lds Balsas, del Marques, de Te- tejocote comun: se hace col'! ella una con
palcatepec, de Coaguayana, de Zitácuaro serva gustosa con que se mueren las lom
y algunos otros de menos importancia; sin brices. 

embargo, hay territorios s11mamer,te resecos La Cabeza de negro: fruta con la que se 
que en tiempos en que se dilatan las lluvias produce una.fiebre que dura todo el tiempo 

carecen de agnajes: el ganado entonces se de la dígestion: esta fruta y la anterior se dan
enferma del pío.fo que ocasiona la muerte de en los montes de Coaguayana. 
miles de reses, mulas y caballos: es1e ter-

El Cacahua.nanclil: árbúl corpulento que 
rible mal es contagioso al hombre. 1 

pro, uce una samilla aceitosa q ne se u ,a ma-
La tie .ra caliente produce multitud de l d c 1aaa a para hacer crecer el pelo y curar la 

palos, resinas y plantas medicinales suma- · tiña: me han ase,l[urado que con el aceite 
mente esquisítas, de las cuales indicaré al- que produce se puede fabricar jabon: no lo 
gunas con los usos comunes r¡ue el pu •· blo creo imposible porque hace al¡!:'unos anos vr 
hace de ellas para curar ciertas enferme- en Silao hacer uso del aceite de higu erilla y 

dades. 'del de cacahuate mezclados con la mantecay, 
La cásrava del palo mulato en iofusion para formar el jabon. 
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La Panicua: árbol que da en racimos ta minutos de longitud, cuando realmente 
unas flores amarillas con cuyo cocimíen10 está á los 2') 59' segun aparece de las úl

se curan los indios la ictericia en tres ó rua- timas observaciones; ,este notable error 11a 

tro dias: se da, lo mismo que el anterior, en ocasionado el mas grave de recortar las cos· 
Huetamo, Pornaro y Coalcoman. tas y aun la superficie del Estado. 

El Zirate: flor blan ca rosada que sirve Si seguimos la costa desde el Zacatula 
para curar el dolor de costado. para el Coaguayana, enconti:arémos á las 

En fin, se producen la goma laca , el in- nueve leguas de aquel, el puerto de il'Iarua

cienso, el bálsamo y multitud de resinas,lta que es el mejor de toda ella; despues á 

aceites y gomas de uso comun para la me-
1 
las tres leguas el de Buce ria; á las doce el 

dicina y las aries. 

La gran cordillera de la Sierra madre, vi 
níendo del Estado de Guerrero, atrnviesa 

á Míchoacan en sus 39 leguas de costa, no 
muy dístante de ella: pasa p_or Pómaro, ~Ja
quilí y Coalcoman, por cuyo municipio en
tra al Esta1lo de Colim n: esta serranía está 

casi despoblada en términos de no haberse 
has1a hoy deslindado la propiP.dad en mu-

de San Luisiw: á las tres 6 cuatro, el de 
San Juan de Lima: á las nueve, el da San 

Telmo, y á las dos el riac!rnelo citado de 
Coaguayana que aumenta sus aguas con dos 
torrentes que descienden del volean de Co
lima. Hay ademas algunos fondeaderos ó 
anclajes que prestan á los buques algun 

alirigo. En coda esta playa se encuentran 

perlas, carey y corales: en toda ella .hay 

chas pumas: ndrnira ciertamen te que el va- enorn1es tiburones y tintoreras . 

lor de las fincas rústicas y urbanas del in Las siembras de algodon abundan en 

menso partido de Coalcoman apenas ascien · algunos puntos de la Costa, principalmen
da en la actualidad á 26,725 pesos. te en Coagauyana: el comercio de este rn · 

Nueve ó diez cuadrillas y algunos ran• mo se calcula en ciento cincuenta mil pe
chos mi,erables componen la poblacion agrí- sos, q11e podrían subir hasta tres ó cuatro 
co1a de1 partido de Coalcoman qoe com- millones si se cultivaran todos los terrenos 

preode su cura ro y los de Tepalratepe<', propios para dicha sienlllra. 

Coaguayana, Aguililla y Maquilí: los cura- Bordan estas 39 leguas de costa millares 
tos restantes de Tierra Caliente es1iin mas de palmas de coco y de otros árbo 1es fruta· 
poblados, sua terrenos tienen mejor cultí~·o, les, tambien tres ó cuatro serranías r¡ue cle,;

y es por lo mismo mas alto el valor de la cie nd en hasta el mar, y algunas playas are
propiedarl. Las haciendas de A río rnlen nosas cubiertas de conchas, caracoles y otros 

mas de un millon de pesos, las de Turicato marBcos. 
mas ele 500 mil, las de Huetamo 350 mil, y No muy distante di! la ph1ya se encuen-
otro tanto las de Apatzíngan. tran las lagunas _de Maruata, las de Ostuta, 

Las costas del mar del Sur que corres- y las de Maquílí: las primeras de agua po
ponden á Michoacan se estÍPnden de Orien table, y las segund as de sa lada. 
te á Occidente desde el río de Zacatula que Les legi.l~d11res de l\fü·hoacan debian 

es límite con Guerrero, ha-ta el de Coagua consagrnr todo5 sus esfuerzos á formar en 

yana que es el de Colima: en muchas car- )faru ata un pu erto cómodo y abrigad o: in

tas geograficas s1• ba colocado la des l' m~o 

1

c_alcul~l>les seri~n las ventajas fjU". reporta
cadura del Zacatula á los tres grados trein- ria la uerra Cahenle con el comercio que se 
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estableciera en estas costas á donde lle6aria11 Pacífico, su temperamento es caliente, hu
multitud <le buques á cargar algodon, cobre , medo y mal sano. 

fierro, brasil Y el carbon de piedra r¡ue En algunos puntos de esta costa se es
abunda en la Sierra: sé muy bien que algu· tiende la arena á cuatro leguas del mar: en 

nas compañías norte-americanas de mineros otros hay gran cantidad de fronda.os árbo

han mandado comisionados especiales que les de cocos de aceite y de agua, y en otros 
busquen el carbon de piedra en las inme- r I d 1eraces a go onales que forman eJ rn me, mas 
diaciones de la costa, Y que éstos infurma- produr·tor de esta comarca: las siembras ·de 

ron no haberlo encontrado; pero yo tengo maiz, la cria de gauados, el queso y algu
datos irrecusables pera creer que existen los nas frutas constituyen la inJustria de estos 
criaderos á25 leguas ul interior de los puer- hauitantes. 

tos de M:aruata Y Buceria; tengo ademas al - El curato fué fundado en principios del 
gunos ejemplares del referido carbon mine- siglo XVII,· está servi'do 1 I' · 

1 
por un so ,, c en-

ra. go 1 - 1 . que es e parroco: a wlesia es un gran 
Réstame decir al~o sobre caJa uno de los jacal muy miserable que

0 

ha sido alero re-
curatos de clima cálido: comem~aré por los puesta en estos últimos años. 

0 

de la Costa. . ~ependen de esta parroquia los pueblos 
siguientes: 

Xolotlan: 11iruado en la mesa del cerro de COAGUAYANA. 

Este es el último pueblo del Estado que su nombre: tiene capilla y 200 habitantes: 
se sujetó á las armas españolas en tiempo hay en sus inmediaciones bosques inmensos 

de la conquista: sus hahitantes lrnyeron á de chicos zapotes y de limones. 

¡as montañas y permanecieron sosteniendo Chamitla: colocado en la falda de una 
valerosamente la guerra por espacio de me- loma con capilla Y doce familias miserables. 

dio siglo, ha~ta que al fin fueron vencidos Zinacamitlán, límite de este obispado 

por el genio y rcmstancia de los conquista- con ~l de Guadalaj~1·~, con ~na poblacion 
dores: estos tenian el interés de sujetar de diez Y_ o~bo familias, capilla y campo 
la comarca para apoderarse de la enorme santo: esta situado en el camiuo que vá de 

cantidad de arenas y granos de oro nativo Coaguayana á Colima. 
que se creia, tenian los rios y montañas de El curato linda con los de Maquilí, Coal
estos puntos di la Sierra. Por tal motivo coman Y_ algunos pueblos del obi~pado de, 
dieron los españoles á Co I Guadal~Jara. La área del mismo c·urato se aguayana e nonr -
bre de Motines de Oro con que fué conoci- regula en 165 leguas cuadradas, Coagi.1a-. 
da la poblacion durante mas de dos siglos. yan~ produce de 7 á 8,~00 quintales de al

El lugar está situado á los 18º 17' 30'' god,,n_ escarme,nado: J1sta ~12 leguas de 
de longitud y 41> 2' d 1 . d d 1 . l\Iorel1a por los rodeos c¡ue se hacen en el 

e ong1tu e mert- . 
d. d "" • camino. 

iano e 1néx1co: el curato tiene 2.500 ha- , . . 
bítaotes, de los cuales mas de mil viven en En terntono de este curato está el puP.rto 
la cabecera: co!0cada ésta en un plan muy de San Te~no á donde han descargado ha

fértíl, rodeada de bosques y enormes monta- re pocos anos '.1lgunos buques que hacen el 
_ contrabando: uene un pue•to · bl 
nas; y con algunos rios pequPños que pqsan SO - 100 . • misera e y , ¡ o vecmos. 
por 11us cercamas para desembocar ea el i 

1 

11 

1 
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l\lA.QUlLI. 

Pueblo mas pequeño que el anterior, si

tuado á trece lrguas de él y tres y me.dia Je 
la costa á los 3° 47' de lon¡ótud y 18" 13' 
de latitud, en una especie de hoya formada 
por cenos elevadísimos. Inmediatas al pue

blo se encuentran unas salinas, de las que y 
de la pesca de perlas sacan los vecinos su 

subsistencia: se dan en s_us inmediaciones el 
algodon, el maíz y con al1undancia el plá

tano. 
El c:urato debe haberse erigido hace 200 

años: lo sirve un ec/esiásti(:O del clero se 
cular: la parroquia es un jacal de adobe, su
mamente pobre como casi todos los templos 

de estas comarcas. l\faquilí tiene 400 ha

bitantes en la caf:ecera y 2,800 en el cu
rato. 

Dependen de esta parroquia los pueblos 

Ostuta: pueulo de mejor caserío y pobla
cion que los anteriores: tiene iglesia y 500 

vecrnos. 
Cóire: tiene 300 habitantes, capilla y al 

gun comercio de frutas: dista nu eve leguas 
de la costa, diez de Os1ula y cuatrn de Pó-
maro. 

Acztila: poebli :o de 100 vecinos que co
merciau en ti algodon, en la miel y en la 
ce ra de abej as que recogen en los montes 
inmediato;;: está situado á cinco leo-uas de o . 

Maquilí y oclio del mar, en el camino que 

va para Tepacaltepec. 
El curato de l\Ia']uilí linda con los de 

Coagnayana, Aguililla, Coalco1r,an y algu

gunos pueblos del arzobispado en el Estado 

de Guerrero: su área es de 134 leguas cua-

drndas. 

AGUILILLA. 

siguieutes: Hace 80 años que se erigió este curato 

Pomaro, vicaría fija con ruin iglesia, y, por la mucha dificultad que tenían los pár-
600 habitantes, que se emplear, en la pesca rocas de Maquilí y Tepalcatepec para ad
de perla: este pueblo ~sel ú !timo de Michoa- ministrar los sacr~mentos á los miserables 

can por el rumbo del Oriente: está simado puehJ03 <le este distrito. 
en la cima de un cerro á m1 eve leguas de Aguililla era uoa poblacion de mil habi
la Costa, du la que lo separa la laguna de tantes con regular iglesia parroquial: iba su
Mar:.iata que es de a_uua dulce y produce hiendo en comercio y caserío cuando fué 

mucho pescado chico. Reside en este pue- quemada por el guerrillero Pascual RoJri

blo un padrevicar iocnando se proporciona. guez Pinzan en Agosto de 1854: con mu· 
En esta serranía abundan tanto los vena- cho trabajo se está reconstruyendo t:I pue

dos y las gamuzas, que las pieles de estos blo. 
animales bien curtidas no valen mas de dos El curato está servido por un .solo ecle

siástico del clero secular: dependen de él 

algunas miserablP.s rancherías y tiene J ,e00 

habitantes que se sostienen de la cría de ga

nado, siembras rle rnaiz y comercio de algo
don es en la co,ta; casi todos los vecinos de 

estos pueblos son oriundos de Cotíja y Za
mora de donde han venido á establecerse 

aquí en estos últimos años. 

reales, sí rven para calzoneras y cotones <le 

los habitantes: en Coalcoman se hace algun 

comercio con estas pieles. 
A-faruata: puerto inmediato á la lauuna de 

"' 
su nombre: tiene hoy 2ó0 vecinos: es el ú ni-
co donde cómodamente pueden anclar los 

buques en toda eeta costa, porque los de 
Buceríe, y San Juan de Lirna no tienen la 

regularidad y abrigo que éste. Aguililla dista 16 leguas al Oriente de 

\ 

1 

l 
1 

. ' 
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Coalcoman: rasi á la mitad del camino se 
encuentran dos bellísimas c-ucvas formadas 

de l'normes y mage3tuosas e,taláttitas que 

do ,ian mut:lio los viaj eros. 
.En la sierra inmediata á Aguilil la se µ.ro

duce con ahu1rda11t:ia I¡¡ zari~parnlla. 
La á rea del cura10 se n•gula en J :20 le 

guas cuadrada,: linda con los de Pi,izánda
ro, Tepalr.atepec, Coalcoman y .\Iaquili . 

COALCOl\JAN. 

Coalcoman es hoy cabece ra del distr ito 

Je rn nombre; tieue :iyuntamiento, juez le
trado, tr ibunal de minería, esc11ela, estafeta 
y 2,S00 habitantes. En 1853 fué erigido 

en prefectura. , 

Las fin cas urbanas son muy miserables en 
lo general : apenas una docena tienen como 
didad y belleza esterior: la antig ua máquina 

Je fundir fierro i:stá hec ba pedazos: los mar

tinetes están sirviendo dll postes en las es
quinas de la plaza; Pl fierro que se estrne lo 

Fué f>S te pm·blo sumam ente miserable sacan los operar ioa fun diéndolo en fraguas 

durante cerca de tres siglos, basta que el pegueiias con la mayor imperfeccion. 

Tribunal rl e l\Iinería de México estableció El curato se erigió en fines del siglo pa

en él una fáurica de acero que fué á plan- sado: la iglesia parroqui;ll es una capillita 
tear el célebre mineralogi sta D. Andrés del miserab le que co ,11ie nza á del'orar el vecin

Rio, acom¡.,ai'iado de dos alumnos del Cole- dario: el cementerio está contiguo al templo. 
gio de Minería: entonces comenzó á sub ir Un solo sacerdote ati ende á las necesidade:i 

en importancia y poblacion. espirituales de todos los puehlos de (•ste vas-
Durante la guerra de independencia las to curato, cuya área escede de 160 legúas 

casas fueron quemadas y el mineral quedó 
I 
cuadradas. 

1 

enteramente a_bandonado: el año d~ 1827 el I Coalcornan dista 24. leguas de Te¡.,alca-
oenéfico .espano_l D. l\Ianuel Gurterrez de tepec y está situado á 18 de ]a costa, en un 
Salceda 1.ot1:od11Jo de ~uevo en esta comar- bajío de la Sierra Madre; asi es que la tem
ca el mov1rn1ento y la vida, formando de nue- peratura e~ templada y su clima muy sa
vo rl pueblo é im pulsando con un respetable no: en los t" tTenos que lo rodt:>an se siem
capital el beneficio de las min as riquí simas bra maiz, frijol, cliile, caña y legumbres: en 
de fierro en que abundan aquellas mon- la costa se recogen algunos quintales de al-
tañas. , godon. __,. 

Salreda era natural de Cádiz, vino á Mé- . El fi d · 
• . 1 erro que se es trae ~ sus minas as-

xico en l 793 y se fijó en Dolores Hidalgo, ' . d , 
1 

"ÜÜ • ¡ • d d · 
cien e a '" qutnta es, cuan o po na 

donde contrajo estrechas relaciones con el d . d .
11 . . . pro ucll' mas e un 1111 on, por que es tan 

primer gefe de nuestra rndependenc1a: adop- h d 
6 

¡ d '·1 
1 
a un ante mas, como en e cerro e t• er-

t6 despues el plan de Iguala y fué esceptua- d d D 
. ca o e urnngo. 

do oominatim de la espuls1on de españoles I . . 
1 d 11.¡ · ¡ l ño de Las rentas de aquel distrito producen por e congreso e n 1c rnacau e a . 

1S2S: falleció en Cuautla el de 1S38: he 300 pesos mP.nsales: el congreso de M1choa-
'd d ¡· t' · d I S can pensaba poner un presidió en Coalco-quen o ar estas 1geras no 1cias e r. , . . . 

Guiierrez, porgue fué verdaderarnen_te el man: no sé qué obstaculos 1mpedman la 
fundador de una poblacion que está llama- realizacion de tan benéfico proyecto. 

da á ser Pl emporio de la 1iqueza y del co- j La cría de ganados e~ uno de los ramos 
mercio Je .Michoar.an. productores de esos vecrnos; el queso y las 
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pii· les dn venaJo, son otros artículos de s11 ra qué en~a;ecer la s ventajas de esta mejo
com erc:10. raque muy bre1•e indemoiza1ia el costo que 

El curato 1;nda con los de Coaguayana , oeas ronara. 
Tepalcatepec, Aguililla y l\Iaguilí. El curato de Tepalcatepec linda con los 

de Coalrnman, Apatzingan, Pinzánclaro y 
TEPALCATEPEC. Aguililla. 

PINZANDARO. 

Fué fundado en ·el siglo XVII con el tí
tulo dt! Villa: está situadll á 6 leguas a 1 

Pueblo corto distante 15 leguas de Apat
zingan: es de temperamento muy calien te y 

algo malsano: está situado á la orilla del rio 

de su nombre, y sirve de limite entre los 
obi,pados de l\lichoacan y Guadalajara O. E. de Apatzinga n; pero su temperamento 

los caliente y húmedo era ta·n nOC'ivo á los la-Fué convertido al cristianismo por 

padres frnnciscanos de Tancítaro: hoy es 

curato secular servido por un solo eclesiás 
tico. 

La iglesia parroquial e3 una de las mejo
res de tierra caliente por ser siquiera de ca
licanto y bóvedns: el cementerio está conti 
guo al templo: el culto estaba dotado con 
dos cofradías cuyos capitales estaban im 
puestos ~n crias de ganado vacuno. 

La poblacion del curato es de 1,800 ha

bitantes: su area de 103 !Pguas cundradas. 
El pueblo está $ituado en una ladera á la 

altura de 500 toesas sobrP el nivel del mar, 
á los 3° 3' de longitud y 19° 5' O" de la-
1itud. 

Dependen de este curato los pueblos s1-
guiPntes: 

Santa An<t T etlarna: poblacion de 350 
habitantes con capilla: antes de la inde pen
dencia tenia gobernador y república de in
dios. 

Alina: !ug_ar muy miserable de 150 veci

nos con una ruin capilla. 

bradores, que foé preciso abandonarlo casi 
~nteramente: tiene hoy una poblacion de 
doscientos vec;nos, y el resto se ha mudado 

á las haciendas y pu eblos inmediatos. Sub
siste tod avía en este lugar una bellísima ala

meda de tamarindos, colocados en forma cir
cular que plantaron los fundadores de la 
Villa. 

El curato se erigió en el siglo pasado! 

cuenta apenas con cerca de dos mil habitan

tes: la parroquia es pobre y triste. 
En los terrenos de este curato se siPmbra 

mucho anil. se dan toda r !ase de frutas de 
los climas cálidos y se crian mas de 20,000 
cabezas de ganado vacuno. 

D epende de este curato el pueblo de 
Santiago Tomatla1?, donde los pnd res fran

ciscanos fundaron un convento·pequeflo cu 
yas ruinas se veo _todavía: hay en eFte pue

blo algnnos manan1iales de agua dulce y 
gran número de huertas de chicos y mame

yes. 
Pinzándaro linda con los ruratos de 

Los únicos recursos de todos estos pus- Apatzingan, Amatlan, Tepalcatepec y Agui-
blos consisten en la cria de ganados. lilla. 

El gobierno de Michoacan ha proyecta

do construir un puente sobre el rio inme
APATZINGAN. 

diato á Tepalcatepec, para abrir al partido ri- Ciudad que fué muchos anos cabecera 

quísimo de Coa.!coman alguna comunicacion de partido: el Sr. Lej ~rza la considera co

con el i~terior de la República: no hay pa- mo la capital y la corte de la tierra caliente 
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de 11,ficlwacan, tanto por su poblaci ,m y n - habitantes. AJe mas dependen 9 haciendas 

queza aomo porque, siendo su temperamen
to menos nocivo que el de los Jemas pue-
1.,los ele este clima, residen en él las fami 

li as ma5 acomodadas: está situado á 48 le · 
¡!U83 al f::. O. de l\forelia , en el centro de 
tierra cali ente y muy inme<liata al rio del 
i\Jarqués á los :;0 59' 30" de longitud y ISº 

47' 30" de la1 itud. 

Es pobla t ion anterior á la conquista, 

conver1ida al cristianismo por los padre¡; 
frnnci scanos de Tancítaro, quienes si,vieron 
In doct1ina hasta principios del siglo pasa
do en r¡ue fué erigida en curato secular, cu

ya adininistrncion sirven el párroco y dos 

vicarios. El templo parroq11ial es mise 
rabie, como tú dos los cl e ti t> ira c:alienle: 

está declieadn á l\Iaría Sanlísima l'n el mis

terio el e la Asuncion. 

Esta ciudad tiene ayuntamiento, eseuela, 
y n•ceptoría ele alcabalas: las casas están 
ordenadas en algo nas calles y son de as. 
pectn menos miserable r¡ue las de los otros 
pueblos de esta comarca. 

Df'pend en del curato los pueblos siguien
tes: San Junn de los Plátanos, llamado así 
por el plátano Afusa r¡ue produce en abun
dancia y forma uno de los mejores ramos 
de su c0mercio: tiene 700 habitantes, capi

lla y gran número de huertas: su tempera
mento es caliente y enfermizo; dista 4 leguas 
al O. N. O. de Apatzingan. 

y 20 ranchos. 

La poblacion ele todo rl curato es de 

8,500 habitantes , la area de 8-1 leguas oua
dradai , Liu da con los de Tancítaro, Ama

tlan, I'inz fi nuaro, y Urecho. 

URECHO. 

Pueblo de temperamento tan mRligno, 
que en estos últimos años ha sido preciso 
destruido y trasladar la poblar:ion á otro 111-
gar me nos hÍ!meclo, conocido actualmen·e 
con el nornbre Pueblo Nuevo. 

El c11rato fué erigi rl o por el Illrno. Sr. 

D. Antonio de Moral es: la parror¡uia, dedi
cada á San Antonio, es un gran jacal que 
ti ene algun asro eo la parte esterior: está 
sen ida por un párrnco y un vicario del cle
ro secular. 

El valle de Urecho es fert ilísimo y pro

duce gran cantidad de caña, de añil, de 
arroz y de ganado . 

Dependen del curato doce ricas hacien
elas, con otros tantos ingenios ele azúcar, 
16 ranchos y 2 estancias: la polifacion de 
aquel es de 5,400 habitantes: su a rea de S6 

IPguas cuadradas. 

En el territorio de este curato y en el <le 
sus colindantes abundan las vívorns de cas
cabel, cuya mordeelt•ra ocasiona una muerte 
pronta é inevitable: en una hora han falleci

do muchas veces las personas mordidas: la 

rapidez con que acomete ~ste reptil, casi 

nunra da lugar á huir, porr¡ue su agilidad 
no reconoce igual: ademas, son muy abun
dantes los m iscos, garrapatas, abispas, hor
miga5 y muchas orras sabandijas vf.'nenosas 
r¡ue hacen inhabitables estos lugares. 

Acnhuato: dis1a 4 leguas de su cabecera 
al N. E.: tiene una capilla dedicada ú la 
Santís ima Vírgen, en la que estuvo muchos 

años la célebre imágen de 'Nuestra Señora 

cle Ac~buato, que se trasfadó desp11e,s al 

cerro de Taacítaro, donde se le fabricó una 

regular capilla, que divisan desde muy lejos 
los navegantes del mar del Sur. 

Parácuaro: dista 5¼ leguas al N. E. de 

su cabecira, tiene una pobre capilla y 800 

Urecho está situado á los 19° l' 30" de 
latitud y 2° 37' de longitud: linda con los 
curatos de Apatzingan, Taretan, Ario y la 
Huacana. 
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TURlCAT(). 

Pueblo excesivamente caliente é incó
moJo por los muchos animales 1¡enenosos 
en que abunda, principalmente por las tu 

ricatas que le han dado ·su nombre: son 
estos insectos una especie de chinchea cuyos tra. 

1 La iglesia parroquial dedicada al apóstol 

del de Santa-Clara á donde perteneció 
elesde la época del Sr. Q uiroga. El lugar 
se haya situado en la boca de tierra caliente 
á los 2 ° 16' 45" de longitud y 19 ° 15' de , 
latitud. su temperamento es mas frio que 
templado por la altura en que se encuen-

Pir¡uetes producen una llaga rebelde y a -
Santiago es antigua, sólida y de mal gusto; 

gunas veces peligrosa. d d 1 
J Bal11·1sta fué pero su interior está asea o y ecente; a El pacientísimo Fr. :'1an •d 

d i2:lesia del hospiud y ot-ra capilla constru1 · a 
Por muchos años el após1ol e esta comar• u l 

1 d l Po, ter¡o·rmente completan los temp os e e ca: á su celo se debe la fundacion e a 
· este lugar. 

iglesia parroquial que es un cañon m1s~r~~ Ario suttió mucho con la revolucion de 
ble techado con teja. l<:I curnto lo erigw 

181 O, la parroquia y casi todos los edificios el Jllmo. Sr. Medina Rincon en favor de un 
1 d · · urbanos fueron incendiados, su eomercio eclesiástico del clero secu ar, que a m101s-

tra hoy los s·acramentos á cerca de seis mil que estal,a muy floreciente decayó hasta 

d I bl nulificarse, el año <le 1822 comenzó á re-feligreses: el santo patrono e· pue o es 

P·onerse el caserío, se alinearon muclrns caSeñora Santa-Ana. 
En lo político depende Turicato del dis- lles, se construyeron rPg11larns fincas y sé 

t·ito de Tacambaro; tiene ayuntamiento, dió un gran impulso á: la agricultura y aI-
6 Com'ercio.-Ario es por lo mismo uno de escuela y rPceptoría de rentas, sus neas 

urbanas son de mal aspecto. Las bacien- los puelilos mas riro~ de Micboacan: comu 
das oe cn'ía y labor r¡ue hay en su territo- cabecera d.e ¡,·artido ttene un prefecto, ayu~
rio son las mas feraces y productivas de tamíento, Juez letrado, dos escuelas de p11-

tierra caliente: las principales son, Chupio, meras letras y oficinas de alcabalai y cor

Pedernales, Puruarún: Parola; 8anta.- reos. 
Ana, y Turicato: las estancias de ganado El campo santo de el lugar es nu evo Y 
son once y seis los ra_nchos de cafía de me- decen1e, la parroquia está servida por urr 
nos importancia. Los productos consisten cara y dos vicarios del dero secular. 

en añil, arros, azúcar, panocha, queso, Dependen del cun1to siete magníficas· 

maíz, y ganado. El pueblo de Etucuarillo haciendas de caña y lábór r¡ue prollucen 

con <'apilla y 3·00 habitantes depende de añil, arroz, azúcar, panocha, café, cascalo'• 
esta parroquia. Turicato se haya situado á te, maíz, tri,!ro, chilP, hortalizas, ganados, 
los 2º 4' 30'' de longitud y 19° O' 30'' de fruras, y afgnn algodon de mala clase. 
latitud, la area del curato se regula aproxi- El ai'JO de 1S42 se plantearon en sus 

madamente en 105 leguas cuadradas; linda tenenos algnnos miles de moreras de Cliina 
a<¡uel con los . de Tacámbaro-, Carácuaro, la que producen ya excelentes frufos. 

Huacana y Ario. En 1853 se construyó cerca del pueblo 

ARIO. 
una magnífica fá.brica de destilar.ion de 
ao-uardiente con oficinas para hilados y te-,. 

El Illmo. Sr. Munguia dividió' esre curato jidos y aun para m'ller trigo; pero el recar- . 

1 Tomo JX.-10 
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go de contribuciones, el estarlo de revolu 

cion en que se ha visto frecnentemente esta 

comarca y otras concausas ocasionaron la 

rlisolucion de esta comf!al'tía, y el edificio 

donde estaba la fábric a amPnaza ruiaa. 

En el cultiro de las haciendas de caña, 

en t>l comercio cie cobres y en las fábricas 

de aguardiente hay empleado medio rnillon 

de pesos que ha introducido en estos pueblos 

el movimiento y la vida. 

En Ario se funden muchos de los cobres 

que se traen de Oropeó, lnguarán y Churu

muco: se curten algunos miles de pieles y 

se fabrican quesos de muy buena calidad. 

La poblacion del curato asciende á mas 

de 10,000 habitantes, la area de aquel se 

regula en 42 leguas cuadrada~: linda con los 

,:u ratos de Santa-Clara, Sirahuen, Tare

tan, la Huacana y Turicato. 

LA HUACA.NA. 

Pueulo antiguo reducido al cristianismo 

por el padre Fr. Juan Bautista que fué quien 

c_onstruyó sn iglesia parroquial: es esta muy 
poure y desaseada. El ai'lo de 156,7 que de. 

jaron los religiosos Agustinos las doctrinas 

de tierra caliente, erigió este curato en favor 

de un clérigo el Illmo. Sr. D. Antonio de 

Morales: hoy está servido por el párroco y 

un solo vicariq. 

Además de la parroquia hay una capilla 

dedicada á San Miguel Arcangel. 

La poblacion del curato es de 4,600 ha

bitant¡¡s: su área de l'.65 leguas cudradas. 

El año de 1843 los directores de la empre

sa de la seda rnandaPon plantar aquí 200,000 
estacas de la morera de China, de las cua· 

les han prendido muchas que pued1~n ya 

mantener algnno3 millonrs de gusanos. 

¡Quizá no está lejos el dia en qu e nuevas 

empresas api-ovechen los plantfos de la pri

mera! 

El famoso volean de Jorullo cuya histo

ria lian escrito tantos mexicanos y estranje

ros, se encuentra en terrenos de este curato 

á los 18° 56' 30'' de latitud y 2º 25' de 

longitud del meridiano de Méxjco. 

El padre Rafael Landivar consao-ra un o 

elocuente y bPllísirno canto á la descripcion 

de este volean (Rusticatio mexicana pág. 17, 

2~ edicion) del que han escrito con acierto 

Cfavjjero, Humboldt y algunos otros: en el 

archivo gPneral existe el esped iente instrui

do por el alcalde mayor de Valladolid D. 

l\fartin de Reinoso, sobre el repentino apa

recimiento de e~te cerro y su volean, veri

ficado el 29 de Febrero de 1759, con uoti

cirs curiosas sobre los fenómenos que an

tecedieron y sigoieron á la catástrofe: el Sr. 

Orozco y Berra ha pubiicado un estracto 

de estas noticias en el tomo 4~ pág. 453 del 

Dicciona1io universal de Historia y Geo

grafía. 

Despues de tantos años corno han tras

currido. no ha vuelto á hacer ernpcion al

auna notable; aunq11e constantemente arroja 

fuego, bmno y C"enizas: del cráter se saca 

gran cantidad de aznfre de muy buena ca

lidad: el cerro tiene una elevacion de 1578 

piés sobre d nivel de los planos que lo ro

dean: á corra distancia del volean se encuen

tran unas aguas termales que hasta hoy no 

han sido analizadas. 

Dependen de este curato los pueblos si

guientes; 

Sinagua: pueblo mas grande que la Hua

cana $Ítuado cerca del rio del '.\farqués é 

inmediato al paso ó vado que tiene el río de 

las Balzas para irá Cuaguayutla: hay un 

pueblo-y una hacienda con el mismo nom 

bre: el primero tiene capilla dedicada á San 

l\Iiguel y algo mas de 1,000 vecinos que se 

man tie n f' _n de las si f' mbras de maíz, rbile,. 

ca.ña, café y tabaco, de la cría de ganado y 
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del cultivo <le las abejas de cera que han 

progresado mucho en este curato. 

Clrnrumuco: famoso minernl de cobre cu

yos frutos se conducen en mulas haota Santa 

C lara y Ario que PS donde se fun<len y labra n: 

es muy genei al el error de creer que en estos 

<los puntos existen las minas <le este metal: 

Cliurumuco tient: nna poblacion Útl 1,500 
vecinos, regulares i¡,:leúas y fincas urbanas: 

,se halla situado á los 18º 16' de latitud y 2º 

cia, mediando el río: las iglesias son anti

guas y pobres: en la de Carácuaro se con

serva un cáliz de filigrana de mucho mérito 

artístico que do nó el :::;r. D. José María Mo_ 
relos y Pavon, cuando fué cura de esta parro

quia: su pe$O no escal.le de un marco de pla· 

ta: el patrnn de esta parroquia e<; S. Agustín. 

La poblacion de ambos no llega á 1,500 
veci'los, pero en sus inmediaciones hay ha

ciendas de labor y de caña bien pobladas, 

que hacen subir el censo del curato á 5,000 
30' cie longitud. 

Tamacuaro: pueblo á donde se retiraron feligreses. 
á vivir los vecinos de la Huacana por :emor Carácuaro tiene ayuntamiento ) una es
de las erupcione:, del volean: el año 1813 cuela de nifios: sus fin ras urbanas son de 

~e restitU) eron á sus antiguos hogares y que a,pecto triste y miserable: de esté retiro sa

dó este lugar con 200 vecinos !Jl1e algo han lió el Sr. Morelos el año de 1810 á unirse 

aumentado: dista tres lieguas al O. de la ca- con el Sr. Hidalgo. 
becera y tiene una pobre capilla. Los recursos <le estos pueblos consisten 

Cayaco: pueblo pequeño for~1ado el año. en la cria de ganados, en la sal que se saca 

de 1813 por las tropas espedicionarias que de la& cercanías del pueblo de A.cuyo. y en 

fue1 on á combatir ú los independientes: i:stá el cnltivo de las abejas ceríferas. 

al Sur de la hacienda de _S 0 n PeJro. D ependen del curato los pueblos si-
guientes: Además, administra el párroco siete ha

ciendas y algunos ranchos y estancia~: entre 
las primeras son notables la ya citada de 

San Pedro, la del Tejamanil y Ju <ld Car

rizal. 
El curato linJa con los de Ario, Cará

cuaro, Huetamo y Coalcomán: por el Sur 

con el de Coaguayutla en el Estado de 

Guerrero. 

NECUPETARO Y CARACUARO. 

Eran antes de la conquista d~s miserablrs 

aldeas de indios, que fueron convertidos 

al cristianismo por los padres agustinos Fr. 

Juan <le San Roruan y Fr. Juan Bautista: 

el curato fué erigido. por el l limo. Sr. Mo

rales en 1567. 
Estos dos pueblos se hallan situados uno 

ar fre1,te de otro en las orillas del río de Ta 
cámbal'O á tres cuarto3 de legua de distan-

Acuyo: con capilla y 300 habitante~, si

tuado á la orilla del rio á 7 leguas ele Ca

rácuaro. 
Purunguéo: á 4 leguas de su cabecera con 

600 vecinos y una pobre iglesia. 

Ademas dependen del mismo, seis ha

cienda~ de fabor y caña con sus trapiches, 

42 ranchos y 3 estancias. 
, Carácuaro está situado á los 1 ° 46' de 

longitud y 10 ° 47' de latitud: la área del 

curato se regula e'n S6 leguas cua 'lradas: 

linda con los de Tacámbaro, Tir1uichéo, 

Huetamo y Huacana. 

TACA:i.\IBARO. 

Se halla situarlo al pié de una loma muy 

e-tensa y fértil á los 19 ° 12' <le latitud y 
l ::, 5S' de longi tud : s 11 nombre se deriva de 

1a palabra tarasca 1"'11camba, con la cual se 
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desiina un árbol particnlar de tierra ralien- La antigua iglesia era ruin y pequei'la: aun 

te. Antes de la conquista tenia una pobla- subsisten sus escombros: la nueva es un ca

cion de poca importancia: el gobierno espa- ñon mas amplio cubierto de teja, que está 

no! cedió este pueblo y los terrenos cerc·anos en la actualidad muy deteriorado por no ha
al conquistador D. Cristóbal de Oñate, en berse repuesto enteramente despues del in

calidad de encomienda: como este vió los cendio que sufrió en la guerra de ind,.pen

copiosos frutos que recogían los padres ; dencia. El ,emplo del hospiral y una capilla · 

Agustinos que babia llevado á Tiripitio el erigida liace pocos años, completan los edi

encomendem D. Juan de Alvan1do, supli- ficios religiosos de este lugar. 
có al superior Fr. Juan de San Roman, que . , . 

' La parrnqu1a esta servida por el cura y 
le diese algunos r<>ligiosos que evangeliza- d d · • 

1 
d ¡ ·¡ 

, . . , ~ os pa res v1canos: e patron e ugar es 
ran a los md10s de Tacambaro: en 153.:, en- S G ó • 

1 
bl • d 

1 an er mmo: a po acron e curato es traron los Agustinos á este pueblo é hicieron 
de cerca de 15,000 habitantes. 

en los dias de Pascua el primer bautismo 
Hay en la parroquia una hermandad de 

vela perpetua, un regular camposanto}' uni. 

música de viento para las funciones so
lemnes. 

solemne de millares de neófito~; fundaron 

un convento, fabricaron la iglesia parroquial 

y en 1540 establecieron un priorato: la casa 

de este pueblo fué la segunda que tuvo la 

provincia en todo Michoacan: el primer re- Tacámbaro es un lugar muy fértil por es

ligioso que estuvo de asiento en ella, se !la- tar casi en la lioca de tierra cal_iente: es ca

maba Fr. Juan de Villafuerte, á quien su- be cera de partido: tiene ay untamiento, dos 

cedió el venerable apóstol Fr. Juan E autista escuelas, estafeta, administracion de rentas, 

que fué el primer cura de la parror¡uia y el ljuez letrado, muy buenas finras urbanas, un 

verdadero fundador del pueblo. comercio muy activo, plaza bien surtida, 

Muerto Fr. Juan Bautista, entregaron !o3 gran número de calles y bellí~imas huertas 

Agustinos al diocesano las misiones de esta Y jardines. 

comarca de las que sacó el prelado 14 be I Cerca de la pohlar.ion nace un rio que se 

neficios curacl0s en favor del clero secular: junta con el de las Balsas. A poco mas de 

Tacárpbaro tuvo entonces un cura clérigo; 
1 
media legua, en la hacienda de la Magdale

pero continuó el convento hasta mucho des- na, se encuentra un lago pintoresco que pro

pues. duce escelente pescado blanco: algo mas 
Oñate fu13 uno de los hombres benéfic,os distante se halla el cerro llamado de La Al-

berca, porque tiene en su cima un enorme 

receptáculo de agua dulce, purísima y cris
talina. 

que atendieron al cuidado espiritual y tem

poral de los indios: fundó tambien un ma

yorazgo en la hacienda de Clmpio que con

servaron sus descendientes hasta el aflo de 
1821. De Morelia · á Tacárnbaro se ha estable

cido una diligf'ncia qne corre con regula1i

dad y condace siempre mucbos pasajeros. 

Los terrenos inm~diatos á Tacámbaro están 

cubiertos de una tierra colorada y polvoro

sa que molesta bastante en tiempo de secas. 

l La úrea del curato se regula en 38 legua1 

La iglesia parroquial que hoy e1.iste se 

construyó con las limosnas de la mitra, con 

las de los condes de Oñate y con Ja3 del ve
cindario: se con el uyó el 2 de Agosto de 
1667. 
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cuadradas:'linda aquel con los de Tiripitío, 

'l'uricato, Etúcuaro y Santa Clara. 

Los recursos de los habitantes consisten 

en la agricultura, en la cria de ganado,, en 

el co111ercio de dulces y en la destilacion 

del aguardiente. Hace algunos años que se 

trabajaron dos ó tres minas de plata en es1a 

Sierra, cuyos frutos se beneficiaban en las 

hacie11das de San Juan y Serano que hoy 

están abandonadas. 

HUETAMO. 

fincas urba11as están sin órden ni plan algu

no, defocto que se nota en todo., los pueb:os 

de tierra caliente: el piso es plano, el tene

no firme: el temperamento caliente y re

seco. 

En el órden po,ítico, Huetarno es cabe

cera de ¡,anido con ayuntamiento, escuela, 

estafeta y receptoiía de remas. Dependeu 

del curato los pueblos siguiente$: 

Cutzio: dista de la caber.era menos de 

media legua por el rumbo rlel Norte: se ha

ya siiuado a la orilla de un rio pequeño c¡ne 
desemboca en e I de las Balsas: tiene una 

Fué este pueblo conquistado á la fé ca- hermosa capilla dedicada á María Santísi

tólica por los Franciscanos de 'l'axirnaroa, y ma, que con5truyó hace pocos ar'ios el Sr. 

des pues por el venerable Fr. Juan Bautista, cura Escoto: tiene buenas esculturas y de

último apóstol de la tierra caliente. centes paramentos. El giro principal de los 

Eri"ido en curato secular desde el año , habitantes consisre en las engordas de cer-,. 
de 1667, tuvo al principio una parroquia dos, en la caña dulce, en los plátanos y en 

muy miserable que construyó el referido Fr. las demas frutas que cultivan. 

Juan: ésta fué reparada á mediados cel si- Purechucho: este nombre significa 1Yavi

glo pasado y ampli~da ~uficientemente: es dad: el pueblo es pequeño: dista una le/!ua 

un cañon de adobe, cubierto con tejas que al Sur de Huetamo casi en las márgenes del 

fué destruido por un incendio el año de rio grande: tiene regular capilla y 1,200 ve-
1S38: en estos últimos años ha con,·luido cioo11. 

su reparncion y la ha aseado bast ;i nte el ce- San Lúcas; situado tambien en las már

loso p~rroco D. Luis G. So/is. Está dedi- g_enes del rio pequPño: dista cuatro leguas 

cada á San Juan Bautista: tiene contiguo un de su cabecera, tiene una miserat,le capilla 

amplio cementerio q11e sirve de camposan- y produce los mismos frutos que el anterior. 

to: hay ademas la iglesia antigua del Hos- Santiago: dista ocho leguas de Huetamo: 

pita! y otras dos capillas de menos impar- está sit11ado al otro lado del rio que descien-

tancia. de de Tacámbaro: es mas chico que el an 

El cura y dos vicarios atienden á las ne- terior, del mismo temperamento caliente y 
cesidades espirituales de la poblacion del reseco; produce mucho en su tnritorio el 

curato que asciende á 8,600 vecinos. ganado vacuno. . 

Huetamo es uno de los lugares mas po- Mineral del Espíritu Santú: congregac10n 

blados y ricos de esta comarca: está situado con 200 vecinos: las minas funon descu

cerca de la orilla del caudaloso rio de las biertas hace 100 ar1os: el Sr. cura D. Juan 

.Balsas á los 1 ° 44' O" de longitud y 18 ° Pastor Morales, las esplotó despues de la in-

22' 30" de latitud: su caserío se puede de- dependencia y últimamente los Sres. Ora

cir que está en una sola calle que es la que mendi y Cagadevilla. En las cercanías de 

~ontiene los principales edificios: las demas este mineral se enauentra un árbol cuya ma-
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de1 ri está, por esplic:irme a í, incrns1ada con 

bellísimos filamentos <¡ue tienen todo e l bri

llo de la esrarcha de plata: Sf' le conoce con 

t>l nombre de Curindari: el Sr. Lic. D. Pas-

casio Eche\·erríit posee un ejemplar de es

te rnrioso palo. 

Hay, á cuatro leguas de distancia, por el 

rnmbo del Norte de Huetamo. otro mineral 

']Ue se <lir·e produjo en otro tiempo mucho 

oro: la mina principal, lla111aJa <le Dan Ig

nacio, está hoy aliandonada: se esplotan 

tambien en estos cerros, el plomo y el esta

flo: se enruentran el carLon de piedra y la 

sal-gema. 

En terrenos de este curnto abundan las 

sandías, melones, mameye,, chicos, anonas, 

timbirich es y pitallas de la m Pjor calidad. 

En los bo,r¡ues abundan losmonos, ve-

nados, chachalacas y fai•anes. 

En la misma SP-rranía se encuentran unos 
cuadrúpedo, conocidos con· el nombre vul· 

gar de .Marticas, descritos estensamente por 

D. Juan José Le_jarza con el nombre de 

México y Guerrero; pero no lo es del obis

pado porque este avanza á una parte dd 

territorio del st>gundo. 

Su terreno es rn uy propio para crias de 

ganados vacuno y lanar c¡ne es en lo que 

comercian sus habitantes: se dán tamb1en 

con abundancia el maí.i, las frutas, el H lgo • 

don cascarilla y el f'ascalote. Pueden aclima

tarse fácilme1,tP. e l tabaco y la pimienta. 

Los padres Francisr.anos bauti1,aron á lo:i 

indins de Pungarabato y Coyuca el año dfl 
1535: permaneciero11 aquellos pueblos sin 

ministro hasta el año de 1551 en que el ve

nerable Fr. Juan Bdutista, religioso Agus

tino y último apóstol <le tierra calient" es

cojió á este pueblo como centro de sus mi

siones: á la paciencia · y cnr1dad de tan ce

loso varo11 debieron estas comarcas su civi
liz,;cion, porque él enseñó á los indios no 

solamente la re ligion, sino tarnbien las letras 

y las artes: él abrió los cami nos, fundó el 

hospital y planteó una escuela de música. 

L'l iglesia parroquial r¡ue hoy existe es la 
Osos de JJlichoa.cnn.: son sumamente ágiles misma que levantó Fr. Juan Bautista, una 

y vivos: tienen una especie d1: ruanos con de las m~· 01. s le ti'erra cal· nte po se ¡ ~J t t , re r r as 
las que se afianzan de los árboles: la cola 

paredes de cal y canto: está cubierta con 
es muy larga y se sirven de ella lo mismo 

. . . una enorme tijera , cuyas maderas trajeror-t 
que los monos: este an1mal1to se domestica, l . d. h b d d 

os rn 10s en om ros es e partes muy re-
y le agrada mucho chupará las o-entes los . . 

d d 
_, 

1 
° ¡ motas~ hecha la iglesia, trazó la plaza, ca-

e os •1e as manos. 
, !les y so!ares á la manera conque estaban 

La a rea del curato se regula en 90 leguas , d l •, 
1

,. • • , fi ¡ 
d d l

. d ¡ I d T . h traza as as ae inpitw, segun re ere e 
cu a ra as: rn a aque con os e . 1qmc éo, : d B 

1 
P 

. pa re asa enque. 
Cutzamala, ungarabato, Coyuca y S1rán-

claro'. 

PUNGARABA:TO. 

AI principio Jependieron de Pungaraba-

to, Coynca y Ajuchitlán hasta el_ año de 

1563 en que los padres Agutitinos entrega

ron estas doclrinas al Illmo. Sr. D. A nlonio 

Pueblo antiquh-imo situad u en el ángulo de Morales quien erigió entonces á. Punga

que forma la confluente de los ríos de Zitá- rab ato y á Ajuchitlán en curatos seculares 

cuaro y las Balsas á lo~ 1 ° 25' de latitud y independientes, qued?ndo Coyuca anexado 

18° 16' de longitud : su temperam ento es al primero y permaoeciendo mas de dos si

m~y calieo te: su clima. mal e ano. Es el lí-¡ glos como vicaría suya hasta hace pocos 

m1te del Estado de l\I1choacan con los de años en que fué erigido en beneficio sepa-

I 
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ra<lo por el Illmo. Sr. D. Juan Cayetano 

Porwgal. 

Pun~arabato tiene aclllalmente un pár• 
roco y un padre vicario, una capilla del an · 

tiguo hospital, cementerio y escuela de pri

meras letras pnra niños: la parroquia dedi 
cada á San Juan Bautista, tenia dos cofra

días fincadas en l'abezas de !!anado mayor, 

como ro estaban muchas de las de tierra 

calierte. 

Con motirn de una feria que se ha con-

1,edido á este pueblo, se ha aumentado en 

estos últimos años su ca,erío, comercio y 

poblacion: esta en el rasco del pueblo es 

de 3,500 habitantes y en el curato de mas 

de 4,000. 

lliPgan el territorio de este curato á mas 

de los rios de Zitácuaro y las BalsHs algu

nos arroyos caudalosos ']Ue. se juntan con 

aquellos: en los primeros se encuentran pe

ces abundantes y ricos como bagres, roha-

1 os, blancos, sardinas y aun atunes: tambien 

abundan las tn rtugns, anguiias y camaro

nes; lo 9ue hace temible el rio de las Bal

sas, es el mucho número de caimanes que 

se presentan en sus playas en los dias del 

calor fuerte: los indígenas los suelen cojer 

atando á una cuerda robusta una¡varilla pun

tidrruda· de fierro de veinte pul~adas <le lar-
o 

!\º que envutlven en un pedazo ~e carne 

corrompida: el lagarto, al comerla con la 

voracidad que acostumbra, se atraviesa am

bas mandíbulas y entonces lo es1raen del agua 

v lo matan sin encontrar mucha resistencia: 

hay algunos de estos animales hasta de cin

co varas de largo: en las márgenes de este 

rio depositan las hembras los huevos en los 

lugares mas secos para que el calor los vivi

fique: durante la incubacion casi nunca se 

separan de ellos y los defienden con feroci

dad: se han visto ya muchos casos de haber 

sido muertos por los caimanes los nadadores 

imprudentes <]Ue atraviesan el rio. Existen 

en las inrneJial'iones de Pungarabato algu

nas yaca1ns de las que _sacó el Sr. cura D. 

Tomás Arriaga el año de 1823, un ídolo 

de oro r¡11e ví en poder del Illmo . Sr. D. 

Angel ·l\Iaria no 1\Ioralcs á quien se lo ense • 

fió aqnel eclesiástico. 

Punf1'arabato en el órden civil dPpende 
o 

del partido de HuPtamo, tiene ayuntamiento 

y un colector de alcabalas y contribuciones. 

Depenrlen del euraro los pueblos de Tan

ga.nliuato y T Lapeltuala . El primero tieoe 

capilla y 600 habitantes: éstos se mantienen 

de las siembras de melones y sandías, de la 

pesca y de la cria de ganados: dista de su 

cabecera cerra de dos leguas y seis de Po
li1ttla que pertener.e ya al obispado de Mé

xico. 
Tlapelwa.la tenia mas de mil hahitantes 

que han aumentado en estos últimos aflos 

por la feria y por las circunstancias políti

cas de Coyuca, cuyos vecinos se han radi

cado en este pueblo: fué fundado por Fr. 

Juan Bautista y reformado el afio de 1598 
por D. l\lartin Serón Sa,·edra comisionado 

por el virey para congregar los indíge

nas dispersos de estas comarcas: tiene una 

iglesita regular dedicarla á la Santísima Vír

gen de la Asuncion. En este pueblo se habla 

el mexicano y no el tarnsco. 

La área de todo el curato es de 96 le

guas cuadradas: linda con los curatos de 

Coyuca, Ajuchitlan, Cutzamala, y Hueta

mo: tambien con algunos pueblos del arzo

bispado. 
· ZIRANDARO. 

Pueblo situado á la otra banda del rio de 

las Balsas: el territorrio de este curato es el 
único que conserva el Estado de Michoa

r·an del otro lado del referido rio que en 

otros puutos le sirve de límite con el Estado 

de Guerrero. F.ué evangelizado por Fr. 
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Juan Bantista y despues por los Francisca
nos de Tanr.ítaro, quienes 1uvieron ahí una 

doctrin a: la parrnquia es 1111 gran jacal de 

adobe y teja que r:ene contiguo el cemen

terio: la administra un ecl ,·siástico del Glero 

secular: el patron PS San Ni r- olás Obi,po. 

En el órden polítiC'o tiene ayuntami ento 
que der,ende dtl Distrilo de Huetamo, una 
<>scuela y una receptoría de alcabala,. Los 
recursos principales del vecindario consis
ten en la agricultura, cría de ganados v en 
la pesca de robalos, bagres y camarone.,s eo 
que abunda el río de las Bal,as. 

_Dependen de este curato los pueblos ~i
gu1entes: 

. Huiméo:· lugar ameno dondA ha estado 
nlguna vez la cabecera del curato: tiene re• 
guiar capilln, ~lgunas casas bien construidas 

ritorio de los curatos de Tu,antla, Cará

cu11ro y Hu etam o: está simado á la márgen 

del rio de Zitácuaro á nueve leguas al S. O. 
de Tusantla. 

La iglesia parroquial es bien miserable~ 
se ha r.aparado algo en estos últimos ai'los: 

está servida por un eclesiástico del clero 
secular. 

Tiquichéo tiene terrenos muy feraces pa

ra fll algodon; así es, que esta siembra cons
ti1uye su riqueza; ademas s_us vecinos se 

dedican á las siembras de maíz y cria de 
ganado vacuno. 

La poblacion del curato es de 4,500 ha
bitantes, su árt)a de b2 leguas cuadradas: 
linda con los de Tusantla, Tacámbaro 
Huetamo y Carácuaro. 

y 500 habitantes. TUSANTLA. 
San Gerónirno: pueblo de 600 vPcinos p · _

11 
_ , ueblo muy antiguo reducirlo al cristia-

con cap1 a y algun trafico por la mue! · fr t 1ª msmo por los Franciscanos de Zitácuaro et 
111 a, queso Y pescado que se vende en sn 1 - _, , I I d' . . /ano ue 1533: el curato se erio-ió en 1648 

p aza os 1as de tianguis. 
0 

S A 
. d' : por el Jllmo. Sr. D. Fr. Márcos Ramirez 

a.n g,istin: 1sta cer<'a de dos le uas d -, 
al S d z· - d . g I el Erado: estuvo la doctrina sen·ida alo-u-

' ur e c.;Iran aro, tiene 300 vecinos v , _ . . . . 0 

Un b 
·rl , no~ ,mos por los religiosos; pero de~pues la 

a po re cap1 a. ¡ . . . ~ 
L 

1 
• ,ent1egaron al ord1nano y desde entonces· 

as proaucc1ones, temperamento y cós t' l d 
fumbres, son semeiantes á l~s de Pu . · /es a' esempeña o el beneficio por un cura• 

b 
J ngaia del clero secular. 

ato. 1 • • 

El rio Grande de l~s Bals t' 1 La iglesia es buena: el patroo de Plla y " . . as no 1ene un 
sol,) puente;· así es que, en tiempo de llu\'ias del pueblo_ e~ San Francisco de Asís. Hay 
casi se i111J)'ide todo comercio por el mnl es- dos ~ofrad1as, y una_capilla que parece ha
tado de los caminos y dificultades para el b:r sido la del Hospital: el puehlo se halla 
paso; sin embar"o, por medio de b,,l situado á los 1° 19' 00" de lonaitud y 190-º " sas se 7, 0,, d . " 
atraviesa en los puntos siguientes: , _e hrntu~ en un ameno llano, en• 

Coyuca, Tangaogua10, Santa Ifosa. Po- tre el r,o que viene de Eoandio y un bra
maracua, Queruséo, Carri'zal, Zirándaro zo que ent1a en éste, á corta distancia de 
Santiago y San Gerónimo. ' ,los valles feraces, amenos y estensos que hay 

La área del curato se regula en 68 legua~ entre este lugar y Zitácuaro: el clima no es 
cuadradas: linda con los de Coyuca H- 1 muy mal sano Y la temperatura caliente. 

' ue-¡ L . d . tamo y Huacana. ª 111 ustna de los habitantes son los in-

TIQUICHEO. !genios de azúcar, las ~rias de ganado vacu-
C f¡ , no y caballar, la ª"ncultura y las frutas 

urato armado hace pocos años con ter-
1 principalmeute la ca"'ña y la ciruela. ' 

1 

1 

il 

11 

11 

1, 
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La poblacion de la cabecera dismirtuyó lcámbaro, Tiquichéo y Tejupilco: su área . 

mucho durante la guerra de la independen· se regula.en 78 leguas cuadradas. 

ria: hoy tiene 600 habitantes y el curato ZITACUARO. 

todo 4,700: hay en la jurisdiccion magnífi- Está situada esta villa á los 1º 5' 30" de 
cas haciendas de caña que· producen gran long;itud y 19º 24' de latitud, eu una ladera 

cal'ltidad de azúcar y piloncillo. y unas lomas b~jas circuidas de cerros ele-
En Holanda se ha inventado hace pocos vados: no puede entrarse á la poblacion, 

afias una máquina muy sencilla y poco cos- sino por alguna de las tres cañadas que se 

tosa para moler la caña. Snia convenien1e conocen con los nombres de San Mateo, 
que los dueños de estos inge11ios examina· Tuxpan y Laureles. 
ran las ventajas que pudiera proporcionarles El nombre de Tzitácuaro es Tarasco: 

este nuevo dPscubrimie,1to. 

Dependen del curato los pueblos siguien

tes que todos tienen su capilla: 
Tiquicheo, situado á la orilla del rio di;¡ 

Zitácuaro que clrsemboca en el de las Bal

sas y producen sus terrenos con abundancia 
ciruela y algodon de buena calidad. El pa 

tron del lugar es San Luca11. 
Copándaro: pueblo pequeño inmediato 

al de Enrzndio 1¡ue sirve de lindero á los 

Estados de México y Michoacan: liuda con 
Ternascaltepec pueblo del arzobispado: es de 
temperamento frío y sano: sus terrenos pro

ducen bastante maíz y trigo. 

Susupuáto: tiene una capilla dedicada á 

San Miguel: está en el mismo lindero que 

el anterior y por él pasa la línea divisoria en
tre los obispados de México y Michoacan: 
línda con Ozoloapan del Estado de México: 

sus vecinos se mantienen de las siembras 

de maíz, caña y ciruela. 
C!tiranga.nguéo, real de minas de cobre, 

de temperamento caliente, á tres leguas de 
Tusantla, con una iglesia pequeña. 

Las haciendas principales son: Laureles, 
Orocutén, Tiri pitio, la Barranca, Irapéo ) 
la Barranquilla: las cinco primeras tienen 

capillas. Ademas de estas haciendas hay 

19 ranchos independientes y 22 estancias 

de ganado. 
El curato linda con los de Zitácuaro, Ta-

1 

quiere decir en espaflol lugar de la resurec
cion: algunos dan rambien este mismo sig
nificado á la palabra Erongarícuaro como 
insinué en su artículo respectivo; pero real
mente s010 conviene esta traduccion á la 
voz Tzi:tácuaro segun me hao dicho las per· 

sonas intruidas en la lengua Tarasca. 

L:i conquista espiritual de estos habitan· 

tes, se debió á los pabres Franciscanos: el 

curato lo fundó el Illmo. Sr. D. Vasco: la 

iglesia parroquial fué con·struida por los re
ligiosos, quienes tuvieron ahí un convento 
de la órden hasta principios de este siglo 
en que lo enuegaron al ordinario. 
• Zitácuaro debió sus progresos materiales 

á una imágen de la Santísima Vírgen l\fa. 
ría que viaitaban en romería todos los pue
blos comarcanos, y á la que todavía tribu

tan un culto especial y tiernísimo: el orígen 

de esta imágen es el siguiente: 

El encomendero de Taximaroa"'D. Juan· 

Velasquez de Salazar, trajo de la Península 
esta Vírgen en fines del siglo XVI, y al pa

sar por Zitácuaro se la dió á los religiosos 

Franciscanos, para que la colocaran en la 

i~lesia parroquial : D. Manuel de Santa 

Cruz, minero rico y afortunado que babia 

conseguido grandes bonanzas, construyó e? 

hermoso san1uario que hoy existe. 
La iglesia nueva que actualmente sirve 

de parroquia foé edificada despues de la in

.,omo 1x~11 

' 

' 

I 
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dependencia: la concluyó el Sr. cura D. 6? Cftichimequiflas: pueblito con 600 ve-

Mariano Carreon. cinos que dista de Zitácuaro 1,500 varall 

El templo del _hospital es coetáneo con por el rumbo de] Sur: la capilla está dedi
la fundacion del pueblo: el curato está de; "ada á San Mi~uel. 

s.empeñado por un párroco y dos vicarios 70 San Francisco Coatepec: , dista de la 

del clero secular. cabecera 500 varas por el rumbo del· Orien-
En el órden político, Zitácuaro es cabe- te; su pohlacion es de 400 almas. 

cera de partido: 1iene ayuntamienlo, juzga- 8!? San Bartolomé del Jlionte: está en la 

do de letras, dos escuelas, estafeta y oficina , sierra dos ieguas al N. de Z itácuaro: tiene 

recaudadora de alcabalas El caserío fué capilla y 300 vecinos que se mantienen de 
quemado durante la guerra de la indepen- hacer carbon. 

dencia: repuesto despues de nuestra ernan- : 9? San Francisco el Nuevo: dista de su 

cipacion, se arreglaron mejor las calles y se '. cabecera dos y media leguas por el rumho 

mejoraron algunos edificios. 1 del Norte: está en la sierra y es de tempe-
La poblacion del curato 11Pga á 9,000 ramento frio. 

habitantes: su área no escede de 72 leguas 
10? San Mnteo del Rincon: pueblo gran

cuadradas dentro de las cuales se compren- de, que es vica:ría fija de Zitácuaro del que 

den los pueblos siguientes: dista 4 . leguas al N. E.: está situado á la 

l? San Juan: muy cercano á la villa por orilla del rio de Guadalupe, que despues se 
el rumbo del Oriente: tiene una regl!llar igle- 1 conoce con el nombre de Zitácu,aro, corre 

s.ia Y 700. verinos. . 1 de N. á Sur y entra en el de las Balsas: la 

2? San Andrés Xilotepec: á media legua iglesia parroquial es amplia y aseada: lapo
de! anterior por el rumbo del Este: tiene blacion del lugar es de 1,200 vecinos que 

600 habitantes y capilla dedicada á su San- se mantienen de cortar y labrar madera. 

to Patrono. 11 ° San José Ooate15é: pueblo de 800 ha_ 
, 3? Santa l~Iaría Apucio: dista cuatro le- bitantes al N. de Zitácuaro, con capilla y 
guas de Zitácuaro por el rum.bo del Oriente: 

1 
muchas huertas de verdura. 

este es el último lugar ~el obispado y ~el/ Tanto en Zitácuaro como en los 11 pue

Estado por el rumbo refendo, por donde lrn- blos del curato se dan el maíz, las frutas y 
dan con el pueblo de :X:oconusco que per- las producciones de su clima re$pectivo: la 

tenece á la mitra y Estado de México: tiene poblacion y el comercio han disminuido 
capilla y 600 vecinos que se mantienen de 
la agricultura. 

4? Timbinéo: dista tres y media leguas 

de su cabecer.a por el rurubo del Oesta: tie

ne capilla dedicada á San Miguel y una po
blacion de 300 habi1antes. 

f>? Santa lsabel Enandio: de tempera

menlo caliente á seis leguas al S. O. de Zi

tácuaro con 600 habitantes y una regular 

iglesia: la paladra Enandio se deriva de 
Enandi, que significa guayava. 

mucho en este partido por la paralizacion 

de giros que ha orasionado la guerra civil: 
las minas y la agricultura recibie~on graves 

perjuicios con los desastres del año de 1812 

en que se verificó el sitio y toma dé Zitá

cuaro por Calleja; pero la continuacion de 
esas inquietudes han impedido el desarrollo 

de los granries elementos de prosperidad en 
que abundan estos pueblos. 

El curato linda con los de Tuxpan, Tu

santla, Tlalpuxagua y otros del arzobispado •. 

. ~ 
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Valor de las propiedades rústicas y ?trbanas 
del Estado de Miclwacan eu_ ca.da 1tna 

de las municipalidades del _mismo, segun 
aparece en las not[cia~ qficiales que posee Reyes. 
la oficina de cont;ibuciones. 

Del frenle , • • 

( Los Rqes. 
~ Periban, •· • 

Zacan ... , 
L Tinguindin , 

DISTRITOS. MUKICIPALIDA.DES. vALOnEs. Coalcoman. ~ Coalcoman . 

l\forelia 

Puruándiro 

Cocupao. 

Puré pero. 

Piedad. 

Zamora. 

( Morelia • , 
¡ Capula (1) 
~ Tarí rnbaro • , 
¡ Acuitzio. 
l Copándaro 

1 Puruándiro 
1 Cuitzeo • • 
~ Huango • •. · · 
1 Angamacut1ro . 
l Paniudícuaro. , 

rCocupao. • · 
Huaniqueo. • 

~ Goeneo. • • • 
¡ Zacnpu . • • 
l Tzinzuntza.n .. 

) 

Purépero • 
T lasasalca , 
Penjan'lillo . 

( Piedad. . , · • 
1 Y urécuaro . • • 
~ Ta,11huato, • • 
1 l Ecuanduréo , 

( Zamora , • · 
1 Jacona .. • • • 
~ Chavinda. , • • 
·l Tanganaícuaro. 

Ixdan , • • · · 

5 Tangancícuaro. 
Tangancíc? l Chilchota .•• • 

Xiquilpan. 

( Xiquilpan. • • • 
1 Sahuayo • • •· • 
~ Coti·¡a • • • • • 1 • L Hua rachita . 

2.136,363 

Tancítnro. 306,254 
!39,584 
172,280 

823,(i93 
227,070 

69,793 
98,487 

178,448 

55,794 
S6 807 
16.353 

2·13,08! 

Uruapan. 

Paracho. 

Páztcuaro 

73,495 Ario. 
98,429 

105,943' 

265,723 Tacámbaro. 
138,660 

82,997 
130,581 

1.090,128 
206,:l87 

4 200 
69,503 

379,015 

150,352 

Huetamo. 

Zitácuaro. 

( Tanrítaro. • 
~ Parác~aro .. 

1 Apatzrngan . 
L Amatlán • , 

Í 
Uruapan ..••• 
Taretan .. • , • 
Parangaricutiro. 

( PHracho .• 
~ Nahu~tzen •. 

1 
Chi•ran ••• , 

L Charapan •. , 

\ Pátzcuaro. , , • 
'\ Erongarícuaro, • 
( Santa Clara. • • 

5 Ario ...• • • 
<. Huacana , , • 

l 
Ta cámbaro • , 
Car~cuaro .. • 
Tuncato • , • 

f 
Huetamo, , , 
Z,ránrlaro . • 
Pungarabato. , 

Í 
Zitácuaro. • 
Susupuato. • 
'l'uxpan •.• • 

1'5,054 

141.170 
16:!,479 
196,0ü l 
211,590 

Í 
Tlalpuxagua .. 

Tlalpuxagua Contepec , • • · 
Anganguéo •• , 

Maravatío. 

( Marav~tío. , • • 
1 Sengmo. • • • · 
~ lrirnbo ••.. • , 

l
l • 

Tax1maroa • , , 

Al frente .••••• 8.226 077 { Zinapécuaro • ; 
Zinapécuaro Indaparapéo •• 1) El valor de la propiedad de egto ~un_icipio 

( . l .d el do su cabecera de Drntrito, lo 
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8,226,077 

338,962 
OOU,000 

22,608 
137,850 

26,725 

14 289 
71,716 

301,6-H 
44,571 

166,191 
292,436 

J3,254 

00,000 
00,000 
00.000 
00,000 

617,102 
51. 108 

173,376 

1.006,104 
24,225 

317.S51 
000,000 
521,721 

233 ,558 
150,786 
24,066 

147,666 
000,000 

67,900 

322.635 
000,000 

30,333 

478,811 
000,000 

95,547 
95,286 

350,881 
533 .324 

esta me m o en l 
~ismo que los valores de los <lemas pueb os que no 
los tienen espresados. Suma ...... 14,947,624 
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Notas sobre el mapa de lliicllo~can. Poole la rectificó hace pocos meses y sus 

C oacluidas las noticias históricas y E sta - observaci,,nes están conformes con otros 
dísticas del Estado de Michoacan que con datos que posee la Sociedad Mexicana Je 
gran trabajo he podirlo reroger he creído Geografía y E,tadística. 
conveniente decir algo sobre la carta Geo- El 8r. Márquez colocaba en Michoacan 
gráfica que las acompaña. Esta la formó el la municipalidad de Jerécuaro que perte

ai'lo de 1852 el Sr. coronel D. José María nece á Guanajuato! el Sr. García Cubas 
Márquez: yo no he hecho otra co~a q·ue ha- colocaba tambien á Acámbaro en .Michoa
berle puesto las adiciones y co,-r~cciones si- can, á la vez que quitaba á éste las muni
guien1es: cipaiidades de Zirándaro v Pun"arahato· , o • 

Adiciones: _le puse la cerdillera de mon- todas est:is equivocaciones están corrf'gidas, 
tañas de la_ Sierra madre q,.¡e viene del Es. Y los límites con respecto á los Estados 
tado de Guerrero, atraviesa á Michoacan de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, México, 
por Pomaro, Maquilí y Coalroman, en- ; Guerrero Y Colima están puestos conformP. 

tra por est~ último pueblo hasta Colima ; á las noticias oficiales del Gobierno del 

estiende algunos brazos por el interior de ¡· Estado. . . 
tierra caliente· tamb· J Las longitudes Y latitudes de Huetamo . 1en a gunas montanas J . • ' 
cercanas á varios pueblo" Le 1 / 01 ullo, La Piedad }' algunas otras las he 
minos pr· . 1 -d· puse os c~- 1 rectificado por las observaciones de lo~Sres. 

mc1pa es que con ucen de la cap,- B 
tal á los Estados de Colima, Jalisco, Gua- ¡ ustamaln_e (D. _J. María) y Vard Poole 

. , . que son. sin duda, de confianza 
na_¡uat_o Y Mex_ico, le ~gr~gué varios pueblos 

I 
Los. puertos de Marua ta y ·Buceria los 

y h!c1en_das'. } el terntono de Contepec que ha fijado aproximadam ente conforme á las 

]da (GonS!tt~c,on de _ _1857 separó del Estado : noticias que he tomado de un plano antiguo 
e uanaJuato ,, dto al de l\I,·c·h H . . 

J • oacan. ,-
1 

que poseía el gobierno dioce•a • 1 • 
ce marcar con lineas de color I 21 D' h. - no. o m1srno 
tritos 6 r. os is- ice con las lagunas de l\Iaruata y Maquilí 

pre.ectnras cuyas cabeceras están . . , 
designadas con letras m , , 1 que t;impoco he v15to colocadas en la mayor 

• • 8 } u scu as. parte de las cartas modernas. 
~~rrecciones: suprimí !a antigua division La área total d:.-- 1 Estado y las particula-

pohtJca en cuatro prefecturas, que babia . res de cada curato las he cálculado d _ 
puesto el S M' r 1 • , espre 

r. arquez, y 1ormé una nueva ciando la esfericidad de la tierra. Confieso 
absolutamente con forme con la que hace la I francamente, que á pesar de todas estas cor
ley de 29 de Febrero de J 8ül que se"uí a¡ rece-iones, la carta ha de haber sacad 
. d 1 º o mu-

pié e a l.etra: corregí los límites con el Es- chos defectos, porque muy pocas JorJ1Yitudes 
tado de Guanajuato aumentando su territo- Y latitu des se han fiJ.ado astronóm· 

0 

. tcarnente, 
r10 hasta el puehlo de lramuco que está en Y la mayor parte han sido deducidas sola
la costri de la laguna de Cuitzeo, reforma mente de distancias y rumbos tomados po 
'I h . , 1 r ue no e v1st~ en ninguno de Jns mapas mi! por a gunas personas de co1Jfianza; pero 
que ~e han publicado hasta hoy. el uempo y los esfuerzos de la Sociedad de 

F1Jé la desembocadura del rio Zacatula Geografía perfr,cciooarán estos Pmayos. 
á los 2° 59' de longitud; y no á los 30 30, E1~ el núrn_P1:o siguiP_nte riel Boletin conti
como la ponen los Sres. Márquez G . , nuare l_as Not1c1as Est~dísticas del Estado de 
C b ,, a1crn Guana111nt d I rl 1 

u as y algunos otros, porque el Sr V d , • ' 0 Y e 3
. parte e de Guerrero 

' • ar i que pertenece al Obispado de Michoacan. 

ESTADO O DEPARTAMENTO 

G-"'CJ'" A..N" A.~:u .A. TC>. 

El Estado de Guanaxuato se halla situa- Poquísimas noticias se tienen sobre los 
do casi en el centro de la República, en- primeros pobladores de esta comarca: se 
tre los 19° 53' y 21 ° 50' de latitud y los Oº cree que fueron algunas tribus bárbaras 
31' 5" y 2° 51' 00" de longitud del Meri_ de la emigracion del Norte que vivían er
diano de México: linda por el Norte con rantes de la caza, sin otro asiento fijo que 
el Estado de San Luis Potosí por varios unas miserables aldeas que establecieron 
puntos de la jurisdiccion del curato de en las márgenes del rio grande de Lerma 
San Felipe, por el Jaral y por San Diego al que entonces se le llamaba con el nom
del Bizcocho: linda por el Sur con el de bre mexicano de Tololotlán. 
Michoacan en varios puntos de los cura- En los tiempos de la conquista solo se 
tos de .A.cámbaro, Salvatierra y Yuriria- sabe que en Yuririapúndaro existía una 
púndaro: al Este con el de Querétaro por poblacion de seis, mil indios gobernados 
los curatos de .A.paseo y Casas Viejas, y por un cazique que, despues de su conver
al Oeste con los de Jalisco y Zacatecas sion al cristianismo, se llamó D. Alonso de 
por Leon, Com.anja y la laguna del Blan- Sosa: á éste llaman los antiguos cronistas 
quillo. 1 Generál de los OhichÚnecas, nombre con 

La superficie de la antigua Provincia es que se conocian las tribus salvajes de Oto
hoy la misma qp.e la del Estado con escep· mi~es, Pames y Guachichiles que aun sub
cion del pequeño territorio de Contepec, sisten formando masa homogenea en algu
vicaría fija del curato regular de .A.cámba- nos pueblos del Estado. Tambien en los 
ro, que la constitucion de 1857 agregó á pueblos de .A.cámbaro y .A.paseo habia an
Michoacan: por esta dim.inucion la area tes de la conquista algunas chozas de in
del Estado se regula en 17 43 leguas cua- dios Tarascos, en Pénjamo una aldea de 
dradas de 26½ al grado: tiene de largo en Guachichiles y en Xichú una reunion de 
su diámetro mayor 54 leguas desde el lin. Pames . 
dero con Michoacan perteneciente al cura- Los primeros españoles que penetraron 
to de Yuririapúndaro, hasta los términos al territorio del Estado fueron los conquis
del curato del Jaral: su diámetro menor es tadores de .A.cámbaro al mando del cazi
de 40 leguas desde el límite con Queréta- que de Jilotepec D . Nicolás Montañez de 
ro perteneciente al curato de .A.paseo has- San Luis, pariente cercano de Moctezuma: 
ta el de Jalisco en jurisdiccion de Leon: este capitan iba acompañado de varios pe
el suelo es montañoso en la Sierra, y plano ninsulares que se repartieron los terrenos 
y fertilísimo en la parte baja conocida con de .A.cámbaro, Jerécuaro y Coronéo por 
el nombre de Bajío. los años de 1526 segun aparece de la re-

2 Tom, IX,-12, 
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lacion inédita escrita por 11ontañez que 
copia íntegrn. el P. Fr. Pablo de la Con· 
cepcion Beaumont en su historia manus
crita do la provincia ele franciscanos ele 
:\Iichoacan, quo existe en el archivo ge· 
lloral. 

El año ele 1531 penetró ·uño de Guz· 
man por Péujamo hasta las inmediaciones 
rlo Guanaxuato y agregó estos territorios 
ií us conquistas, segun refieren el P. Te
ll o en su historia de Nueva Galicia, Mota 
Padilla 011 su historia de la conquista de 
fa provincia de Nueva Galicia escrita en 
1732, y ol P. Freges on su Historia de los 
Estados independientes del Imperio Me
xicano: parece quo D. Juan de Villaseñor 
Cervantes se croia con derecho á estos 
terrenos por habérselos concedido el vi
rey on encomienda¡ así es que se los dispu· 
tó judicialmente á Guzman; pero éste ganó 
el punto ante la audiencia y desde en ton· 
ces quedaron como conquistas de la coro· 
na, segun he indicado ya en las noticias 
ele Michoacan. 

Por lo. aiios de 159!) hasta 1603 se for
maron los pueblos principales del Bajío, 
reduciéndose á congregaciones los indios 
errantes y los do las rancherías lejanas: 
el virey D. Gaspar de Zúñiga y Acevedo 
nombró un comisionado especial quien, de 
acuerdo con los ministros, e cogió los lu
gares mas acomodados para fijar las cabe· 
ceras, y desde entonces quedaron estable
cidas definitivamente las ciudades, Yilla!'I, 
pueblos y congregaciones mas importan· 
tes que hoy existen, desapareciendo las 
demas y dejando apenas algunos 1;ecuer· 
dos de su origen. 

Se vé por lo espuesto que casi todos los 
lugares del Estado se formaron desp ues 
de la conquista como se verá en sus luga" 
res respectivos, al hablar de cada uno de 
ellos. El gobierno concedió á los conquis
tadores algunas mercedes de terrenos que 
llamaron estancias: estas se subdividieron 
con el trascurso del tiempo y así se fue
ron formando las haciendas fertilísimas que 
son en la actualidad las fuentes de la ri
queza agrícola de estas comarcas. 

En Yuririapúndaro parece que se fijó Los Chichimecas disputaron al gobierno 
español sus terrenos con admirable cons
tancia é intrepidez: defendieron el ¡¡uelo 
palmo á palmo por el espacio de setenta 
años hasta que al fin el general D. Rodri
go del Rio, en nombre del monarca, hizo 
las paces con estas tribus belicosas el año 
de 1598, obligándose el rey á darles de co· 
mer y vestir, y los indios á reducirse á la 
obediencia y á prender á los inquietos y 
revoltosos: se dió por el gobierno tal im
portancia á estas paces que del Rio fué con
decorado con el hábito de Santiago. 

Para civilizar y contener en lo futuro á 
los Chichimecas mandó el virey á las nue
vas poblaciones indios de Tlaxcala y me
xicanos que enseiiaron á los primeros la 
agricultura y las artes, bn,jo la direccion 
de los misioneros. 

el primer registro de minas y de hipote
cas: cuando se fundó la ciudad de Celaya 
quedaron sujetos casi todos los pueblos 
del Estado á su alcalde mayor: á propor
cion que aumentó el vecindario se fueron 
estableciendo ayuntamientos y subdele. 
gado,s que dependían de la audiencia de 
México: asi estuvo gobernado el pais has
ta el año de 1'785 en que se plantearon las 
intendencias, dividiéndose la nacion en va· 
rias provincias: la de Guanaxuato fué una 
de las principales y su cabecera se fijó en 
la ciudad de este nombre, que por la bo
nanza de sus minas babia crecido en case
río, rique2ia y poblaeion: los últimos inten
dentes de la provincia fueron los Sres. D. 
Juan Anto:nio de Riaño y D. Fernando 
Perez Marañan. 

DE GEOGRAFIA Y EST.\DISTICA.. 87 

El año de 182-1 la constitucion federal 
creó á Guanaxuato Estado soberano y le 
asignó los mismos límites que á la antigua 
provincia: el de 183G se le <lió el nombre ele 
Departamento por la constituóon central: 
las bases organicas, el año ele 1843 le con. 
servaron el mismo nmgo: la constituciou 
reformada ele 1847 le devolvió su sobera· 
nía que volvió á perder en 1853: por últi· 
mo en 1857 se restableció el pacto fede· 

' ral que lo constituyó en Estado indepen-
diente. 

En el ón;len eclesiástico ha dependido 
siempre de la mitra de Michoacan escep· 
tuando los curatos de Casas Viejas y Xi· 
chú que pertenecen al arzobispado y el 
de la hacienda de J alpa que toca á Gua. 
dala jara. 

El o·obierno del Estado lo han clesem· 
b 

peñado los sugetos siguientes: D. Cárlos 
Montesdeoca, D. Manuel Gomez Linares, 
D. Manuel Baranda,D. Ignacio Urbina, D. 
JoséMaría.Esquivel y Salvago,D.Luis de 
Cortazar, D. Manuel Gomez Linares por 
segunda vez, D. Pedro Cortazar, D. Juan 
B. Morales, D. Manuel Doblado, D. Loren· 
zo deArellano,D. Octaviano MuñozLedo, 
D. Francisco Pacheco, D. Manuel Doblado 
por segunda vez. Interinamente lo han 
servido, por poco tiempo y en distintas 
épocas, los Sres. D. Juan Liceaga, D. Ma· 
riano Chico, D. Jacinto Rodríguez, D. Ma
riano Leal y Arauja, D. Manuel Chico 

_Alegre, D. Ignacio Mora y Villamil, D. 
Feliciano Liceaga, D. Francisco V elez, D. 
Severo del c·astillo, D. Francisco de P. 
Rodríguez y D. Juan Ortiz Care~ga. 

El congreso consta de once diputados 
propietarios y otros tantos suplentes ele. 
giclos cada dos años por mitad, en eleccion 
directa que califica el mismo poder legis
lativo. 

El gobierno está depositado en un in9-i· 
viduo del estndo secular, nacido ó vecino 

del Estado y mayor de treinta años de 
edad. El consejo está compuesto ele cua· 
tro vocales que son presididos por el vice· 
gobernador. 

El tribunal do justicia consta de ocho 
magistrados y dos fiscales: hay tambien 
diez y seis jueces letrados para la admi. 
nistracion en primera instancia. 

La division política se ha hecho en ci1J.· 
co Departamentos que se µenominan <le 
Guanajuato, de Leon, de Celaya, de Allen· 
de y de Sierra Gorda. 

El de Guanaxuato se compone de la ca· 
pital, La Luz, Silao, Irapuato, Salamanca 
y el Valle de Santiago que son otras tan· 
tas municipalidades. 

El de Leon de su municipalidad y do 
las de Pénjamo, Cuitséo ele Abasolo y Pie
dra Gorda. 

El de Celaya comprendo su municipio 
y los de Salvatierra, Acámbaro, Jerécua
ro, Santa Cruz, Chamacuero, Ynririapún· 
daro y Apaseo. 

El ele San Miguel Allende consta de su 
municipalidad y las de San Felipe, Dolo
res y San Diego del Bizcocho. 

El de Sierra Gorda cuenta con las mu
nicipalidades de San Luis de la Paz, Casas 
Viejas y Xichú. 

LaA montañas de la Sierra Madre atra. 
viesan el Estado de S. E. á N. E.: las mas 
elevadas en la parte montañosa son el cer· 
ro de los Llanitos que tiene 3,359 varas so· 
bre el nivel del mar á tres leguas do dis· 
tancia de Guanaxuato por el rumbo del 
Norte, el cerro de Calzones enorme masa 
porfídica, el pico del Gigante de donde 
nace el rio de Silao, el del Fraile cerca de 
San Felipe y el ele San J údas cerca de San 
1\fio-uel de Allende. En las llanuras son no· 

b . 
tables por su aparente elevac10n y porque 
se distinguen desde lugares muy distantes 
el de Ouliaran, cerca de Sa!Yatierra, 01 el 
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la Batea inmediato al Valle de Santiago, 
el Gubilete cercano á Silao y el A91tSt·ino 
que dista poco de 'farimoro, 

Lal:l montañas de esta sierra son en su 
mayor parte compuestas de granito, de 
podido y de guijarros comunes: otras, co
mo las de Paso Blanco, contienen rocas 
calcáreas y arcillosas, bancos de creta y 
de margo de donde so sacan las tierras 
propias para las fábricas de piezas de por
celana que se hacen en Salamanca y Ta
cubaya: estas lomas son mas bajas y ca
recen absolutamente de vetas metálicas: 
tanto en las prime ras como en las segun
das se encuentran restos de séres orgáni
cos, de conchas marítimas, de peces, de 
reptiles colosales y aun de vejetales pe
trificados: en muy pocas de estas monta
ñas se hallan pequeños depósitos do car
bon mineral : este fósil del que la indus
tria humana saca hoy tantos recursos de 
prosperidad y riqueza, es muy probable 
que exista en los cerros inmediatos á San
ta Cruz y Chamacuero de donde se han 
sacado algunas muestras; pero hasta hoy 
no se han examinado detenidamente esas 
montañas: las inmediatas á Yuririapunda
ro y al Valle de S:1ntiago abundan en te
zontle y materias volcánicas: muchas cer
canas á Silao, Irapuato y Salamanca están 
cubiertas de tierra vegetal que cultivan 
los labradores. En todos estos cerros del 
territorio del Estado se ven á cada paso 
confirmadas las tradiciones bíblicas sobre 
el Diluvio Universal, al examinar geoló
gieamente las diversas capas que cubren 
el esqueleto de nuestro continente. 

Casi no hay una ciudad ó pueblo del 
Estado que no esté fundada cerca do al
gun rio ó arroyo caudaloso: los rios mas 
importantes del Estado son el Grand~ de 
Lerma, que pasa por Salamanca, Salva
tierra y A.cámbaro; el ele la Laja que pa-

sa por Oelaya y San Miguel, y el Turbio 
que corre cercano ~í. Leon, Piedra Gorda 
y Pénjamo. 

El clima de todos los lugares del Esta• 
do es delicioso y envidiable porque mm
ca exede el termómetro centígrado de 28 
grados en el rigor del verano, ni baja de 
15 en el invierno: la temperatura es poco 
variable, el cielo siempre puro y los pue
blos muy sanos porque casi no se conocen 
enfermedades endémicas. 

La agricultura es la mas adelantada de 
toda la República : se cultivan ·en el Esta
do las producciones de las tierras frias y 
templadas, y aun algunas de tierra calien
te, como la cnña de azúcar, el zapote prie
to y la papaya. Se regulan los productos 
de todas las posesiones agrícolas en solo 
las semillas de maíz, frijol, cebada, gar
banzo, lenteja y chile en mas de seis mi
llones de pesos. 

Los minerales mas afamados del país 
son los de Guanaxuato, la Luz, el :Monte 
de San Nicolás, Xichú, &c., donde se cria 
la plata y el oro; Atargéa, el Gigante, el 
Fraile, &c., donde se encuentran el sina
brio, el estaño y el plomo. El año de 1852 
se trabajaban en el Estado cuarenta y cua
tro minas de plata, cuyas memorias sema.
narias ascendian á sesenta mil pesos. Las 
haciendas ó ingenios de beneficio son 
treinta y dos, y ocho sangarros, que tienen 
entre todos 1,050 arrastres, é importan las 
memorias de veinticinco hasta treinta mil 
pesos semanarios. 

Las minas de Guanaxuato han produci
do desde el año de 1827 hasta la feclia 
muy cerca de ciento sesenta millones de 
pesos acuñados en oro y plata; sin contar 
las fuertes cantidades que se han estraido 
en barras, y las que se emplean en bajilla 
y otros usos particulares. Puede calcu
larse en mas ele ochocientos millones de 
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pesos la plata y oro que ha producido 
Guanaxuato desde la conquista hasta nues
tros dias. 

Las rentas ordinarias del Estado pro
ducen cómodamente ochocientos mil pe
sos de solo los ramos de alcabalas, platas 
y contribuciones directas: las municipa
les de los pueblos han ascendido á ciento 
ochenta mil pesos: los fondos do instruc
cion pública llegaron á subir hasta dos
cientos cincuenta mil pesos impuestos al 
seis por ciento anual: la guerra ha hecho 
desaparecer este recurso. 

La poblacion total del Estado escede 
de ochocientos mil habitantes: la de los 
curatos del obispado no pasa de setecien
tos veintiuu mil. Cuenta el Estado con 
seis ciudades, seis villas, sesenta pueblos, 
ocho congregaciones y gran número de 
haciendas, ranchos y minerales. 

Yeinticlos poblaciones tienen ayunta
miento; y los pueblos de alguna categoría 
alcaldes constitucionales y síndicos pro
curadores: en las ciudades, villas y pue
blos hay dotadas cincuenta y una escuelas 
para niños de ambos sexos: en ellas y en 
las de pa1 ticulares Teciben la instruccion 
primaria mas de veinte mil niños y niñas. 

En la1 capital hay establecido un tribu
nal de minería con arreglo á las ordenan
zas del ramo: á su cargo está tambien el 
cuidado de los bosques de la sierra: estos 
se están destruyendo con rapidez por la 
falta de tino y prudencia con que se veri
fican los cortes, no menos que por la poca 
vigilancia para los nuevos plantíos: el 
gobierno debe consagrar su atencion á 
mantener la riqueza montuaria, haciendo 
que se cumplan las leyes sobre bosques 
y promoviendo la formacion de un código 
rural que evite los gravísimos perjuicios 
ocasionados por lm¡ rebaños, por los car
boneros y leñadores. La compañía ingle-

sa mandó plantar, cerca de cien mil árbo
les que no han reemplazado la décima par
te de los destruido3. 

La propiedad urbana del Estado ascien
de á nueve millones de pesos y la rústica 
exede de veinte, sin que hasta la fecha 
se hayan designado los verdaderos valo
res de ambos por la falta de avalúes exac
tos. 

El año de 1808 se sembraban en los ter-
renos de los veintiseis curatos del Estado 
que pertecen á la diócesis veinticuatro mil 
ciento sesenta fanegas de tierra; y en los 
que no le pertenecen que son J a1pa, Casas 
Viejas, Xichú de Indios y la mision de Ar
nedo dos mil setecientas : ambas de solo 
maiz: el año de 1851 ascendianlas siembras 
de maiz de todo el Estado á treinta y seis 
mil fanegas : se cultivaban ademas otras 
diez y seis mil con cebada, garbanzo, fri
jol y lenteja: diez mil con trigo Y' mil 
ochocientas con huertas de frutas y ver
duras; total de tierras cultivadas sesenta 
y tres mil ochocientas fanegal:l que muy 
facilmente pueden aumentarse al duplo 
el dia que haya paz y un gooierno que 
favorezca el desarrollo de la agricultura. 

Desde mediados del siglo pasado el co
mercio de Guanaxuato y sus pueblos fué 
aumentando con asombrosa rapidez hasta 
el de 1810, en que abundaban tanto los 
efectos como el numerario, y este se con
seguía con el módico rédito de cuatro por 
ciento cada año. Durante la guerra ele 
1810 quedó casi destruido, en términos de 
llegarse á vender el cuartillo de aguar
diente á cuatro pesos, á tres pesos los 
paños de paliacate, á veinte y cinco pe· 
sos la vara de paño de primera r á seis pe
sos el marco de plata de ley. Despues de 
la independencia comenzó :í reponer sus 
pérdidas hasta el de 1848 en que tuvo un 
aumento estraordinario por la bonanza de 

I 
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alguna minas que hicieron duplicar los 
procluctos de las rentas públicas. En esta 
época se pusieron en circulacion graude~ 
capitales, volvió á florecer la industria, 
progresó la agricultura y se aumentó sen
siblemente la, poblacion : con las guerras 
de estos últimos diez años se han parali
zado los giros; pero Guanaxuato está lla
mado á ser bajo todos aspectos el primer 
Estado de la confoderacion Mexicana: 
cuando un gobierno probo é ilustrado ha
ga desarrollar en el seno de la pa,z sus 
abundantes y variados elementos de p ros
peridad, este pais no tendrá rival en la 
vasta ostension ele la República. 

Los pocos monumentos arqueológicos 
que hay on la area del Estado están demos
trando la poca cultUTa de las primeras 
tribus que habitaron en el pais. En las 
cercanias de Pénjamo hay unos edificios 
de piedra, bajos, ruines y sin clecoracion 
alguna: en el cerro ó fuerte de San Gre
gorio, en las cercanías de San Felipe y en 
terrenos de la hacienda ele Chichimequi
llas se encuentran algunas cuevas abi.er_ 
tas á mano por los antiguos pobladores: 
en Santa Ana Pacueco, Y uririapunclaro y 
.A.paséo. se han encontrado figuras de bar
ro muy mal hechas que representan hom_ 
bres, peces, ranas y tortugas, con las que 
figuraban los indios sus ídolos ó Penates : 
algunas veces se ven pequeñas elevacio
nes de tierra, cubiertas ele piedras comu
nes que indican el sepulcro de algun ca
cique : en la hacienda de Chichimequillas, 
que dista tres leguas de Silao por el rum
l>o del Norte ví hace muchos años exhumar 
tres cadáveres de uno ele esos montecillos 
que allí llaman coecillos: ninguno de aque
llos estaba momificado: se enco,ntraron 
solo las osamentas en actitud de estar en 
cuclillas, con unas ollas de barro que les 
cubrian las cabezas, manos y pi.és; se ha-

llaron tambien un metate, un molcajete, 
algunas . flechas y muchos tiestos de bar
ro cocido. 

Las obras públicas de mas importancia 
que se hicieron en tiempo del gobierno 
español fueron la Alhóndiga de Granaclitas 
en Guanaxnato, las casas municipales de 
varios pueblos¡ los puentes de Salvatier
ra, A.cámbaro y Celaya, y las miserables 
é inmundas cárceles de todos los lugares 
donde había subdelegados. Despues de 
la independencia se han mejorado nota
blemente los edificios de los áyuntamien
tos, se han levantado los puentes de San 
Miguel de Allende, Piedra Gorda, Dolo
res, Leon, Irapuato, los tres de Marfil y 
el de Tepepetapa en Guanuxuato; se lrn · 
construido una calzada en la Charca ele 
Salamanca, que tiene dos leguas de esteu
sion; otras en Cela ya, Guan&.juato, Irapua
to, .A.paseo y Leon que facilitan la entra
da á estas poblaciones, teniendo la prime
ra cerca de dos leguas de largo de terra
plen: se han comprado locales cómodos pa
ra las escuelas de niños de ambos sexos y 
se han mejorado notablemente los caminos. 
Se ha introducido á las plazas de los pue
blos el agua potable, se han abierto cole
g·ios, hospicios y hospitales, se han levanta
do suntuosos templos y panteones y se han 
fundado algunas poblaciones importantes 
como la Luz, la Congregacion de Urian
gato, etc. Sin embargo de estos ade
lantos, es necesario advertir que falfa 
mucho para que los caminos estén cómo
dos, qué se necesitan grandes mejoras en 
las cárceles, . que faltan en los pueblos 
fuentes públicas, paseos y mil otras cosas 
de necesidad ú ornato . Salamanca nece
sita un puente sobre el Rio Grande, Pen
jamo otro sol;ire el Turbio, A.cámbaro y 
Silao, bordos para evitar la inundacion: 
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en muchas poblaciones de primer órclen 
faltan aceras, alumbrado, desagües etc. 

Los europeos se han ido avecindando 
lentamente en el estado; hoy existen 240 
españoles y port1¡gueses, 85 franceses, 42 
ingleses, 21 alemanes, 5 italianos, 2 belgas 
y 17 norte-americanos. En los curatos de 
S. Felipe y S. Luis de la Paz, así corno en 
los pueblos dé Atargea y Xichú hay vas
tos terrenos que colonizar y que deben 
sin disputa ser preferidos á los de otros 
estados por su buena temperatura y si_ 
tuacion. 

que lo dividen del Estado de San Luis 
Potosí: entra despues á la Sierra Gorda 
por terrenos montuosísimos pertenecien
tes á la municipalidad de Xichú hasta lle
gar al mineral de Atargéa: ele ahí comien
za á voltear hácia el Sur y prosigue en 
esa misma direccion por el Puerto Blanco 
y ranchos de Sa~1 Nicolás y del Fraile que 
dependen de Casas Viejas : cerca del Puer
to de Carretas cambia de rumbo hácia el 
Poniente algunas leguas, hasta cruzar el 
camino carretero de San Miguel á Queré
taro en el rancho de Buena vista: de ahí se 
dirige al Sur por los ranchos del Potro y 
Mapimi, sigue por terrenos de la munici-

O:mcluyo estas noticias generales, ele- . , palidad de Charnacuero, contmua por cer-
signando los verdaderos linderos del Es- ca del pueblo de Ixtla y las haciendas _del 
tado que hasta hoy no han sido publica- Obrajuelo hasta el rancho de la Calera 
dos. cerca de la Estancia de las Vacas, á tres 

Comenzando por el Poniente en el rio leguas de Querétaro: desde aquí prosigue 
grande de Lerma y siguiendo hácia el N or- por el Sur inmediata á el pueblo de San 
te pasa dicha línea por terrenos de la ,ha_ ¡ Bart~lo y á las haciendas de S~an Vi_cente, 
cienda de Santa Ana Pacueco, entra a la l EspeJo, Gamboa, Barranca y Sabamlla en 
municipalidad de Piedra Gorda, pasa por jurisdiccion de J erécuaro hasta llegar ªl 
1~ haciend~ de Frias cerca de la casa pr~n- \ P,ueblo de Taran~ácuaro, de8cle donde tuer_ 
mpal, prosigue por el rancho del Palmito ce para el Pomente hasta el pueblo ele 
en jurisdiccion de Jalpa; luego por terre- A.cámbaro: muda ahí su rumbo háei::t el 
nos de las hacienda¡¡ del Comedero y Lc1,- Sur por la hacienda de Santa Clara hasta 
gunillas entra al municipio de Leon, corre tocar con el lago de Cuitséo en el pueblo 
inmediata al mineral de Comanja ( que ya de Irarnuco: de aquí camina al Norte has 
pertenece á Jalisco) y va á salir por el lla- ta el de Pejo en terrenos de la municipa_ 
no de Cuarenta á la hacienda de Gachu- lidad de· Salvatierra, sigue de Oriente á 
pines que pertenece al curato de San Fe- Poniente hasta el rancho de San José cer-
1ipe y sirve de límite á los tres Estados de cano á U riangato, luego por el pueblo el~ 
Guanajuato, Zacatecas y Jalisco: cambia Piñícuaro y la mesa de Serano que lo clt
ahí de rumbo dirigiéndose al Oriente há- viden de Puruándiro, continúa hasta tocar 
la laguna del Blanquillo que lo separa con el rio grande cerca de Santiago Con_ 
ele Ojuelos (lugar perteneciente á Zaca- guripo, y volver, rio abajo, hasta el punto 
tecas) y por San Pedro del Blanquillo, de Santa .A.na Pacueco, lugar desde donde 
terrenos del Jaral y hacienda de Villela comencé á trazarla. 



GUANAXUATO. 

Antes do hablar d~ la fundacion de es- J ro aumentarai: su v~e~ndario, y había 
ta ciudad, es necesa.no decir algo sobre mandado tambieu com1S1onados para que 
los primitivos habitantes que ocuparon el fundaran grandes. congregaciones de es
territorio donde está situada. Fueron es- pañoles é indios en las fértiles llanuras del 
tos algunas tribus errantes de los indios Bajío; pero todo esto no impedía que los 
llamados chichimecas que formaban una chichimecas penetraran frecuentemente 
nacion belicosa á la que no habían podido en los pueblos medio civilizados. Pare
domar ni el poder de Moctuzuma, ni se- cidos á los árabes, no tenia.u asiento fijo, 
tenta y tres años de guerras contínuas con haciendo la guerra en tribus desbanda
los espaiioles. das, á las que no era fácil resistir. A es

tas circunstancias debieron su fundacion 
los pueblos principales del Estado de 
Guanaxuato. 

Algunos escritores de nota, tanto rec
nícolas como estranjeros, sostienen que los 
chichimecas ocuparon el Valle de México 
y poblaron la Nueva España antes que los 
mexicanos, y en esto se fundan para creer 
que el idioma de aquellos indios fué el 
primitivo de todos los pueblos que habi
tan nuestro territorio. 

Las continuas guerras que hicieron es
tos bárbaros, costaron mucha sangre al 
gobierno español. Los vireyes para ase
gurar el camino á Zacatecas, cuyas minas 
recien descubiertas estaban en bonanza, 
se habian valido de diferentes medios: D. 
Luis de Vela.seo primero habia fundado 
los presidios de las villas de San Felipe y 
San Miguel el Grande, que sirvieron de 
frontera contra esta nacion valerosa; D. 
Martín Enriquez de Almanza había toma
do empeño en que los antiguos pueblos 
de A.paseo, A.cámbaro y Yuririapúncla-

El lugar que hoy ocupa la ciudad era 
una sierra espesa y despoblada, que donó 
el vire y Mendoza á D. Rodrigo V azquez 
como recompensa de sus servicios en ca
lidad de conquistador. 

La fundacion del mineral se dice que 
se verificó de la manera siguiente. U so 
de la palabra se dice porque habiéndose 
quemado los archivos de la ciudad el año 
de 1810 y no encontrándose historiadores 
que refieran la formacion del lugar, he te
nido que atenerme á lo que dicen los que 
leyeron en los referidos archivos las actas 
de fundacion. 

El año de 1548 pasaban unos arrieros 
de México á Zacatecas: hicieron alto en 
el cerro del Cubilete y descubrieron la 
veta de San Bernabé, situada en una de 
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las pertenencias de la mina de la, Luz. 
Participaron su descubrimiento á unos es
pañoles aventureros que deseaban traba
jar minas, y estos construyeron una peque
ña fortaleza que llamaron Real de Minas, 
para defenderse en ella de las continuas 
agresiones de los chichimecas, quienes va
rias veces pretendieron quemar la nacien
te poblacion. Esto se verificó el año 1554: 
el primer fortín estuvo en Marfil: despues 
se levantó otro en Tepetapa y desde am
bos salian los operarios á esplotar las mi
nas de Mellado y Rayas que foeron las 
primeras que se trabajaron formalmente. 
No se sabe que haya habido allí algun 
eclesiástico hasta el año de 1560, en que 
se menciona uno á quien daban el nombre 
de Paélre Vicario. La poblacion debe ha
ber sido de muy poca importancia, porque 
Guanajuato estuvo sujeto algunos años á 
la alcaidía mayor de Celaya y el registro 
de la mina de San Bernabé se verifico en 
Yuririapúndaro que era el pueblo mas 
próximo donde habia oficio público. 

El ai10 de 1582 todavía no babia párro
co, porque, segun refün-e el padre Alegre, 
el padre vicario fué personalmente hasta 
Zamora á traer á misionar á un religioso 
jesuita; y concurrió tanta gente á confe
sarse que se hizo necesario que los pa-

,, dres de la Compañía mandaran otros dos 
obreros evangélicos. 

El curato se fundó en fines del siglo 
XVI y el año de 1679 concedió el rey á 
la poblacion el título de Villa y Real de 
minas ~de Santa Fé de Guanaxuato. 

aiio de 1658 por el Lic. D . .Antonio de 
Lara y Mogrovejo, oidor de la real au
diencia de México que vino á Guanaxuato 
con el carácter de comisionado por el vi
rey duque de Alburquerque á beneficiar 
las platas del erario, lla~nadas del rey. 

El primer juez · de mmas que hubo en 
ella fué el caballero granadino D. Perafan 
de Rivera á quien Felipe II le encargó la 
conduccion de la célebre imágen de Nues
tra Señora llamada de Guanaxuato. 

La poblacion de Guanaxuato el año de 
1,600 no escedia de 4,000 habitantes: el 
de 1,700 ascendía á 16,000: el de 1,800 
habia credido á 66,000 vecin.os inclusos 
los habitantes de las minas. 

En los años de la insurreccion decayó 
de tal manerá el vecindario, que las casas 
se daban gr.atis para habitarlas al pri
mero que las quería cuidar: llegó á nacer 
con abundancia el zacate en las .calles y 
se asegura · que disminuyó la poblacion 
hasta 6,000 habitantes. Despues de la 
independencia poco á poco ha ido aumen
tando como se verá por el estado siguiente 
sacado de las noticias oficiales que obran 
en la secretaría de gobierno. 

El año de 1,825 mandó formar un censo 
el gobernador D. Cárlos Montesdeoca y 
resultó ya una poblacion de 33,444 veci
nos. 

Desde esa fecha ha tenido los progresos 
si1?;uientes: 

Años. IMatrimonio~. N&cidos. .M:uertoa. Totr.1 poblaeiou . 

------
1825 743 2,698 1,587 33,444 
1826 2,636 1,513 33,442 
1827 2,542 1.564 34,611 

El nombre primitivo fué Quana.shu,ato, 
que en idioma tarasco quiere decir Oerro 
de ranas, nombre que se puso por haber
se encontrado allí los indios una piedra 
enorme con figura de rana, á la cual tri

1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 

2,777 
2,805 
3,237 
8,443 
4,233 
4,007 

2,011 35,589 
2,374 36,355 
2,220 40,716 
3,372 48,954 
3,550 49,827 
\l,9621 43,872 

butaron despues culto religioso. 
El nombre de Santa Fé le fué 

2 

En el censo que se formó el año de 
dado el 1854 aparece la poblacion del municipio 

To111. IX.-la, 

• 
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con 63,000 habitante : In. de la ciudad no 
escedia de 40.000: hoy ha di minuido no· 
tablemente por las guerras intestinas que 
han ocasionado la paralizacion de muchos 
giros y la emigracion de gran número de 
familias: el curato cuenta con 42,000 foli· 
gre::ies, que son en su mayor parte de ra· 
za española y mista, porque en esta ciu· 
dad existen pocos indios. 

La altura de Guanaxuato sobre el nivel 
del mar es de 1,020 toesas, la de la plaza 
mayor es de 2,084 metros f!'Jbre el nivel 
del mar y la de la boca de la mina de Va
lenciana de 2,313. 

El año de 180( :iabia entre denuncia· 
das y abandonadas 1,816 minas, 366 san· 
garras 6 haciendas de beneficio, 116 rno· 
linos, 1898 arrastres y 9,000 operarios: se 
molian diariamente 11,500 quintales de_ 
metal. 

La primen! iglesia que tuvo el mineral 
fué la que hoy es capilla del colegio de 
la Purísima Concepcion en la que Rivera 
colocó la irnágen de la Santísima Virgen. 
Poco tiempo despues se fundó la otra ca
pilla inmediata, que servia de hospital 
conforme á las disposiciones vigentes del 
Illmo. Sr. Quiroga. La primera iglesia 
sirvió ele hospital para los indios tarascos 
y la otra para los otomites: hubo una ter
cera para los indios mexicanos de la que 
hablaré despues. La parroquia actual 
fué construida por los Sres. marqués de 
San Clemente y D. Pedro Lascurain de 
Retana. La fábrica duró mas de veinte 
y cinco r.ños hasta el de 1696 en que se 
dedicó solemnemente y se trajo á ella la 
imiigen de Nuestra Señora, á los ciento 
treinta y nueve años de su permanencia 
en la iglesia del hospital. 

El templo parroquial es un magnífico 
cañon de sesenta y ocho varas de largo, 
construido en forma de cruz: efitaba ri-

quí ·imament e decorado con altares dora
dos, de palo de una arquitectura irregu
lar pero de muy buen gusto: hoy solo 
existe uno de los antiguos que es el que 
levantó de su bolsillo el Sr. D. Ramon de 
.A.randa en honor de San Nicolás 'folenti
no patron de la minería con un costo de 
setenta mil pesos: la fisonomía de su ar
quitectura demuestra que esta fué capri
chosa y muy semejante á la de la mayor 
parte de los retablos que se construyeron 
por los españoles en este siglo. Este 
magnífico altar se estrenó el 10 de Se
tiembre de 1781. 

En el crucero del lado del evangelio se 
colocó la Vírgen de Guanajuato formán
dole de él una magnífica cápilla, y con un 
elegante camarín á su espalda: el adorno 
de este altar y su servicio eran todos de 
plata de martillo. El año de 1814 se tras
ladó esta imágen al retablo principal, que 
fué renovado en 1839 con bastante gusto 
y elegancia. Es sensible que esta bella 
iglesia no tenga unidad en el órden ar
qui tectórico de sus altares y adornos in
teriores: cuando el sócalo, las columnas, 
la comiza y el balaustrado del altar ma
yor se estiendan á todo el templo, será 
este uno de los primeros de la República. 

Hay en esta parroquia erigidas canó
nicamente varias cofradías y confraterni
dades; las mas notables son las de Nues
tra Señora de Guanajuato, la de la vela 
perpetua y la de la congregaciou de S. 
Pedro. Entre las obras pías deben men
cionarse las que fundó el Sr. Retana pa
ra dotes de niñas huérfanas, y otra para 
socorros anuales de casadas y viudas. 

La sacristía y el bautisterio son suma
mente bellos; aquella está adornada con 
pinturas. de Vallejo, de incuestionable 
mérito; y éste que era el antiguo camarín 
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de la Vírgen, es elegante, aseado y roa· 
gcstuoso. 

El convento de S. Diego fué fundado 
por la misma provincia, á peticio~ de lo_s 
vecinos, el 22 de Enero ele 1663, con li
cencias del vireymarqués de Baños y del 
Ilhno. Sr. obispo D. Fr. :Márcos Ramirez 
del Prado. La referida provincia acudió 
dcspues al rey para que confirmara la li
cencia otorgada por el virey; pero el con
sejo ele indias con fecha 13 de Octubre 
de 1664, pidió informe al obispo, mandó 
suspender la fábrica y multó al asesor 
que estendió la consulta, por haberse co
menzado la fábrica sin espresa licencia 
del monarca: suspendida por tal motivo 
la fundacion, no llegó á verificarse sino 
hasta el año de 1667 en que se obtuvo 
por fin la real aprobación. En el capítu
lo de 1679 se erigió el convento en guar
dianía. 

De resultas de la terrible inundacion 
que sufrió la ciudad en la noche del 27 de 
Julio de 1780, fué necesario subir el piso 
de la mayor parte de la poblaciou y dejar 
enterrados muchos y grandiosos edificios: 
tocó esta suerte al templo de S. Diego, 
juntamente con el Tercer Orden y el con
vent.o; pero todo fué magníficamente re
puesto por los antiguos condes de Valen· 
ciana y por algunos hermanos de la con
fraternidad de el Cardan. 

Las dos iglesias son muy bien construí· 
das y han sido hermdseadas el año de 1846 
conforme al gusto moderno. El convento 
está dedicado á S. Pedro Alcántara) del 
que posee una reliquia auténtica, el dedo 
índice de la mano derecha que está colo· 
cado en una, custodia pequeña de plata 
sobre dorada. 

Mantenía esta casa una comunidad edi
ficante de seis religiosos que trabajaban 
en la predicacion y confesonario. 

En la igle::lia principal hay dos capillas 
magníficas que están á los lados del pres
biterio. La primera está consagrada al 
culto de la Purísima Concepcion. La imá
gen que se venera en ella fué colocada 
el año de 1735: despues el venerable reli
gioso Fr. Manuel Mendez. estendió mu
cho su culto é hizo adornar decentemente 
la capilla: permaneció ésta así hasta el 
año de 1846 en que el R. P. Fr. Luis San
chez le hizo bellísimas reparaciones, cons
truyendo un bonito templete y reparando 
la graciosa cúpula: se estrenó el nuevo 
altar el 2 de Febrero de 1847. 

La otra capilla en que se venera la de-
vota imágen del Señor de Burgos, es tam. 
bien decente y rnagestuosa. 

En los claustros del monasterio había 
colocados algunos cuadros de mediano' 
mérito. En la portería habia una capilla 
dedicada á S. Antonio. (1) 

El convento y hospital de religiosos 
1 Belemitas lo fundaron los mineros el año 
de 1829 con el objeto de auxiliará los mu
chos enfermos y heridos de las minas: los 
condes de Valenciana favorecieron mu
cho esta institucion: el año de 1820 que 
fueron suprimidas las órdenes hospitala
rias, servían los Belemitas una escuela 
con 600 niños, una botica donde se daban 
gratis las medicinas á los pobres y el hos✓ 

pita} con cincuenta camas. En los años 
siguientes, solo subsistió éste por la pie-· 
dad y constancia de D. Matias Santoyo, 
que caritativamente cuidaba algunos en· 
fermos. Hoy está á cargo de las Hijas 
de la Caridad: sostiene hasta cien camas 
con un cuarto de barra de la mina de S .. 
José de los Muchachos, que le donó el Sr. 
Lic. D. Juan Ignacio Godoy, con algunos 
de los capitales de su primitiva fi.mdacion 

[lJ Esta capilla y _ la iglesia del Tercer Orden yo. n.o 
existen: fueron derri bad•• !tace do• o.ñ.o, para formar 
w,a cal/• al 11d1d.#r de la ,'g/11ia prineipal. 
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y con el déficit que se cubre por los fon
dos municipales. La iglesia quedó á car
go del párroco desdo el año de 1821. El 
caüon era ámplio y cómodo: -pero está no
tablemente bajo por habérsele subido 
varias Yecos el pis , con el fin de evitar 
la inundaciones que algunas veces sufre 
la ciudad. 

El año de 1732 el Contador Real D. 
.á.gu ·tin de la, Rosa construyó á sus es
pensas la calzada y santuario de Ntra. 
Señora de Guadalupe: éste se dedicó el 
30 ele Noviembre de 1733: se venera cu 
él mu1. imágen tocada al original: el Sr. 
Lic. D. Miguel Llorente, adornó y com
puso esta iglesia el año de 1835 con fon
dos que había legado para tal objeto el 
Sr. D. Francisco :Maririo, albacea de las 
señoras Irizarres: alguna vez se proyectó 
fundar allí un convento de monjas teresas: 
hoy cuida del culto el Sr. Lic. D. Domin
go Montero de Espinoza, último albacea 
del referido Sr. M:aririo. 

El magnífico templo de la Compañía de 
Jesus, fué construido por los Jesuitas y 
dedicado el ario de 1765 pocos meses an
tes de la espulsion de estos regularns. 

Y a he dicho antes que recien fundado 
Guanaxuato traJp el padre vicariounami
sion de padres Jesuitas; desde entonces 
los habitantes los amaron tiernamente, y 
pocos arios despues, el de 1616, juraron 
por patron de la villa á S. Ignacio de Lo
yola. Dur~nte el siglo XVII varias veces 
se pretendió la fundacion do un colegio 
dirigido por estos religiosos: en princi
'pios del siglo XVIII lo solicitó el oidor 
D. Fr. Antonio Bracamonte oriundo de 
esta ciudad: la opinion estaba prevenida 
en favor de la Compariía, cuando se hizo 
á S. Francisco Javier un solemne nove
nario en el templo de N tra. Señora de 
Guadalupe: asistió á él la señora doña 
Josefa 'feresa de Busto y Moya, marque-

sa de S. Clemente quien de resultas de la 
predicacion, se fijó en el pensamiento de 
fundar en su patria un colegio do la Com
pañia: se puso de acuerdo con su hijo D. 
Ildefonso de Aranda, eclesiástico ilustra
do y virtuoso y con el párrocoD. Juan de 
Osio y Ocampo, quienes negociaron la 
fun<lacion con el padre provincial Juan 
Antonio de Oviedo, que en esos dias es
taba en Guanaxuato: por último, la seño
ra Busto, el Sr. D. Pedro Retana, el mar
qués de Rayas D. José de Sardaneta, D. 
Francisco Iramategui, D. Bernardo Riai10 
y D. José de Liceaga aprontaron las su
mas necesarias para la fundacion y con
siguieron que los padres entraran á la 
piudad el 2 de Septiembre ele 1734: des
de luego se encargaron de la enseñanza 
de la juventud y comenzaron á construir 
el colegio de la Purísima Concepcion que 
concluyeron diez y nueve meses antes 
de su ~xpatriacion. 

El soberbio templo que levantaron es
tos regulares comenzó á fabricarse el 6 de 
Agosto de 1747 con inmensos trabajos y 
gastos, porque fué preciso allanar el ter
reno donde debia edificarse la basílica pro
yectada, y consumir gmndes sumas en fa
bricar una presa que suministrase la agua. 
Los PP. Ignacio Rafael Commina y José 
J oaquin de Sardaneta corrieron con la fá
brica bajo la direccion de un hábil arqui
tecto que habia en la ciudad: llamábase 
éste Fr. José de la Cruz, lego belemita 
que fué sustituido despues por el ingenie
ro D. Felipe Acuña: á los diez y ocho años 
de asíduos trabajos hubo de dedicarse el 
templo con inaudita solemnidad el 8 de 
Noviembre de 1765, cuando ya habian 
muerto los ilustres PP. Coromina y Sar
daneta. 

Tenia entonces el edificio las dimensio
nes siguientes: setenta y cuatro y II1efüa 

11 
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varas de longitud, treinta y cuatro de la
titud y veinticuatro de altura: la nave de 
enmedio estaba coronada con una mages
tuosa cúpula que remataba en una cruz 
de gran mérito artístico: el costo total del 
colegio, templo y dotacion, exedió de me
dio millon de pesos. 

columnas que sustentaban la cúpula del 
edificio : ésta se desplomó el mártes 24 de 
Febrero de 1808 á las once y media de la 
mañana. Por mas esfuerzos que ha he
cho el vecindario no ha podido reparar 
esta iglesia con la magnificencia que te
nia: se han aprovechado las naves prime
ras desde la entrada hasta la del cuado 

Gu!l.naxuato correspondió á los jesuitas 
los eminentes servicios que prestaron á su arco que son las que cierran el templo ac-
juventud estudiosa y á los miserables ope- tual: éste, á pesar ~e una _pérdida tan ~a,

rarios de las minas. Profundo fué el sen- mentable, es todav1a el pnmero de la cm 
timiento que las clases todas de la socie- dad, tanto por su hermosura como por la 
dad mostraron por la ejecucion ~e la prag- l mag:iificenia con que en él se hacen los 
mática de Cárlos III que expatnaba aque_ actos del culto. 
llos hombres apostólicos. Siguieron algu_ Antes de la extincion de los regulares 
nas leguas los coches que conducian á los babia en esta casa seis sacerdotes que ayu
religiosos espulsos, prorumpieron en gri- dadan al párroco en la predicacion, confe
tos de dolor, lloraron públicamente y de- sonario y direccion de una casa de ejer
clamaron contra la iniquidad de un decre- cicios, que está contigua á este magnífico 
to tan déspotico como bárbaro. Estas roa- templo. 
nifestaciones de gratitud ocasionaron el Ademas de esta casa de retiro hay otras 
injusto y ruidoso castigo que el visitador dos en el recinto del curato, una contigua 
Gal vez impuso al pueblo de la ciudad, de á la iglesia de Rayas y otra á la de Cata, 
que cada año pagara un tributo de ocho fundadas todas ó protegidas por los Sres. 
mil pesos, especie de multa que por equi- presbíteros D. Juan Pacheco, D. José Ma
dad satisfizo el Tribunal de minería, y sub- ría García de Leon y D. Marcelino Man
sisti6 hasta el 26 de Setiembre de 1810 en gas :i quienes tanto debe la moral pública 
que el intendente Riaño, conociendo la in
dignacion con que el pueblo soportaba tan 
inícuo yugo, publicó la derogacion de aq,uel 
decreto, creyendo que con este paso impe
diria los progresos del movimiento de Do
lores. 

Espulsados los jesuitas, el templo quedó 
bajo la jurisdiccion y cuidado del párroco 
hasta que el P. Perez fundó el oratorio de 
San Felipe Neri y lo dotó con la hacien
da de Cerritos que era de su pertenencia. 
La fundacion de los oratorianos se hizo el 
16 de Mayo de 1793: desde entonces cuida· 
ron del culto con empeño; pero tuvieron la 
debilidad de permitir que se reformara la 
oura material del templo, adelgazando las 

en Guanaxuato. 
Por muchos años pensaron los vecinos 

de esta ciudad fundar en ella un convento 
de religiosos franciscanos: lo consiguió al 
fin el año de 1792 el Sr. D. l\íanuel do 
Otero, quien les formó provisionalmente 
una pequeña iglesia y un ruin monaste
rio: fué el primer guardian el V. Fr. Pe
dro Ruiz, religioso de gran virtud y lite- · 
ratura, que falleció en esta casa el 11 de 
Marzo de 1800 con profundo sentimiento 
del pueblo. El convento grnnde debía ha
berse construido en la calle de Cantara
nas en el lugar donde hoy se halla la pa
nadería do la Soledad con todo el fondo 
do la plazuela do M:ojiamora: no habiendo 
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podido llevarse adelante este proyecto, los 
religiosos cambiaron el año de 1828 su an
tigua iglesia por la de , an Juan que era 
mas granrlc y mas decente. Esta la había 
construido y dotado en fines del siglo an
terior el finado r. D. Juan Antonio San
ta-Anua: los franci canos b fueron mejo_ 
ra11clo sucesivamente hasta que el P. guar
<lian Fr. José María Espinosa en los años 
de 1850, 51 y 52 construyó todos los alta
res ele piedra estucada con limosnas que 
le ministraron la Sra. D. c5 Florentina 
Eeheverría y otros vecinos piadosos. Con 
tal reforma la iglesia ha quedado hermo_ 
sa y aseada, aunque desde luego se le no
ta la falta de unidad arquitectónica. 

Cm\Udo los padres franciscanos entre
garon al párroco el pequeño templo pro
visional que tenían, puso éste la capilla al 
cuidado del Sr. Br. D. José María Fuen
tes para que en olla se le tributase culto 
á Nuestra Señora de Loreto. Este ecle
siéistico mandó derribar la iglesia antigua 
y construyó desde sus cimientos un ele
gante edificio en forma de rotunda. Este 
templo es muy bello y su ejecucion hon
ra la memoria del desgraciado arquitecto 
que lo levantó: era éste un miserable al
bañil aplicado y estudioso que fué asesi
nado por unos ladrones el año de 1852 
casi al concluir la obra que había dirigí~ 
do con acierto y constancia: por fin esta 
iglesia se estrenó el 8 de Septiembre de 
1853. 

atendidos en sus enfermedades: el hospi
tal de los primeros se conoce todavía con 
este nombre, y tiene una capilla decente 
dedicada á la Purísima Concepcion: el se
gundo, como llevo dicho, está contiguo á, 

la Santa Escuela d9 Señor San José: la 
iglesia fué reedificada con las limosnas del 
vecindario por D. Juan Martincz, y se 
estrenó el 19 de l\farzo de 1820: el Sr. D. 
Ruperto Campuzano, con laudable colo, 
ha decorado riquísimamente la imágen 
del santo patron y sigue sosteniendo su 
culto. 

La iglesia de San Roque es un templo 
amplio y de sólida construccion, levanta
do en la pequeña plazuela de su nombre 
por los hermanos de la cofradía del Rosa
rio: fué erigido á mediados del siglo pa
sado, y el culto se sos tenia con las rentas 
de la referida confraternidad. 

San Sebastian es una iglesia sólida y 
de mal gusto que está contigua al campo
santo; füé construida hace mas de cien 
años en la salida de la ciudad para el pa
seo de la Presa: vive allí de pié un padre 
vicario, sirve de ayuda de parroquia y 
hay en ella una hermandad de la Vela 
Perpetua. 

Las iglesias de Pardo y del Señor del 
Buen Viaje no pasan de unas miserables 
capillas. 

Pertenecen á este curato muchas po
blaciones pequeñas que se hallan en las 
minas y haciendas de plata de las inme
diaciones. El casco de la ciudad encierra 
36,560 vecinos: la mina de Valenciana. 
tiene 1,800, á pesar de la decadencia en 
que se encuentra: daré algunas noticias 
de ella y de las otras que le han dado al 
mineral tanta celebridad é importancia. 

El pequeño templo y la Santa Escuela 
de Señor San José, formaban en otro tiem
po el hospital de indios mexicanos: he 
apuntado ya que la que es hoy capilla del 
colegio fué la del hospital de tarascos: de
bo añadir que tambien los otomites y 
mexicanos que venían á trabajar en las 
minas ó á comerciar en la ciudad, tenian 
hospitales propios donde posaban y eran 

E~ta poblacion, tan famosa en otro tiem
po, es hoy un monton de ruinas. Da lásti
ma contemplar los edificios destechttdos y, 
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sin puertas: las calles empedradas y sin 
habitantes: la poblacion se ha concentrado 
á la plaza en donde estin construidas las 
casas de mas valor, que las han dado sus 
dueños ein renta á los que se ofrecen :í 
cuidarlas. De esta sola mina se han es
traído frutos que produjeron mas de cien to 
cincuenta millones de pesos. El tiro ge
neral de ella es la mayor profundidad co
nocida en el mundo, que ha hecho la ma
no del hombre. 

La magnífica iglesia que domina á to
dos los edificios se construyó, con licencia 
pontificia, á espensas de los dueños de la 
mina, y se estrenó el 7 de Agosto de 1788. 
Fué desde luego enriquecida por el Sr. 
Pío VI con muchas indulgencias y algu
nos jubileos perpetuos. 

La planta de su primitiva construccion 
era tan grandiosa, que ocasionó zelos al cu
ra de Guanaxuato D. Manuel Fernandez: 
reclamó éste oficialmente porque se le· 
vantaba una basílica cuando la licencia se 
había otorgado para una capilla: se le dió 
á esta especie toda la importancia que se 
concedía entonces á. las de su clase, y des
pues de reñidos debates, se transó el ne
gocio, conviniendo en que la obra no si
guiera adelante: se concluyó por lo mis
mo donde iba y por tal motivo la iglesia 
quedó con un cuerpo de menos. El reta
blo principal, dedicado á San Cayetano, 
importó· cuarenta mil pesos: los cuatro al
tares del cañon fueron construidos con 
mucho gusto: el órgano es doble, t.iene 
cuatro fuelles y cincuenta misturas: el or
namento con que se estrenó la iglesia es 
tan rico que el tizú de que fué formado 
costó ií 300 pesos vara: las pinturas son 
de bastante mérito artístico. 

.A los lados del altar mayor se encuen
tran dos capillas: en una se venera la imá
gen de Je,,ucristo Crucificado conocida 

con el nombre del, Sefior del, Perdon: la re
paró con decencia y buen gusto el Sr. ca
nónigo D. José .Alejandro Quesada el año 
de 1838 que servi!t de capellan á la feli
gresía. Es muy notable en esta capilla 
el cuadro que representa á San Cayetano, 
pintura soberbia de algun insigne pintor 
de la escuela española. 

En la otra que estuvo dedicada á San 
Juan Nepomueeno y fué adornada el año 
de 1813 por él bachiller D . .Apolinario As
peitia, colocó el mismo Sr. Quesada, el año 
de 1832 una bellísima escultura de la Con
cepcion Inmaculada de María que donó 
el Sr. D. Ignacio Fragoso. 

Hay una tercera capilla en el lado iz
quierdo de la entrada de la iglesia donde 
se venera una devota imágen de J esus 
Nazareno que donó el Br. D. Ignacio Ver
gara. 

Los condes de Valenciana pensaron fun
dar un monasterio de PP. Teatinos que 
cuidaran del culto de la iglesia, y con es
te fin construyeron una casa cómoda que 
ocupan los capellanes: estos fueron al 
principio cuatro hasta el año de 1810 que 
se redujeron á dos. El año de 845, en que 
decayeron absolutamente los productos 
de la mina, ,quedó la iglesia al cargo de 
un solo ministro. 

Los gastos del culto se costeaban con 
el valor de una piedra de mano que saca
ba semanariamente cada uno de los ope
rarios y que llegó á producir hai;ta quince 
mil pesos anuales: con esta renta se hizo 

-un magnífico servicio de plata que duró 
hasta el año de 1818 en que los parcio
neros de la mina lo pidieron prestado 
para socorrer las necesidades que les 
ocasionó la revolucion: al hacerse el re
parto, el antiguo conde de Perez Galvez 
mandó devolver la porcion que le tocaba 
y comprar de su cuenta las pieza ma'-'~ 

,\, 
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necesarias pai-a el culto que des pues donó; 
aun se conserva original la carta en que 
<lice á su apoderado D. Anastasia Alegre 
"cuando yo doy una cosa ,i, mi cochero y 
él la recibe suya es y no miu: él puede 
disponer de ella y no yo: Dios no es <le 
-peor condicion qiie mi cochero, y vd. ha 
hecho muy mal en recibir lo que no me 
pertenece:" ejemplo de moralidad que 
ha prcmia<l.o el Seuor con las prodigiosas 
bonanzas que las minas dieron á su ca
sa, á la vez que las fa,milias de los que 
ocuparon la plata se encuentran hoy casi 
en la miseria: el conde regaló tambien el 
año de 1826 doce magníficos blandonci
llos que hizo construir en Londres para 
el altar del Santísimo: por último el Sr. 
D. Melchor Campm;ano regaló á esta igle
sia seis bellos candelabros de plata. 

Mellado cuenta hoy con 1850 habitan
tes: la mina de este nombre es una de las 
mas antiguas y dista media legua de Gua
naxuato: los dueños de la negociacion fa
bricaron una bonita iglesia y una vivien
da decente para treR capellanes que do
taba la mina: el 3 de Octubre de 1152 la 
marquesa viuda de San, Clemente y los 
Sres. D. Juan Antonio de Quintana, D. 
Domingo de A.legría, D. Lorenzo de Ola
zábal y D. Gonzalo de .A.randa firmaron 
un convenio con Fr. Antonio de Artalejo, 
facultádo por la provincia de Nuestra Se
ñora de la Merced, en el cual se estipuló 
la fundacion del hospicio que tienen allí 
los religiosos de esta órden, bajo la con
dicion de que todo volvería á los dueños 
de la mina el dia que una autoridad su
perior impidiese á los mercedarios habi
tar el monfü,terio: estos desempeñaron 
fiel é infatigablemente la administracion 
p9r el espacio de ciento ocho años: el cul
to de esta iglesia era muy decente: es 

,.,_ h,,stante celebr;:ida la funcion a¡mal que 

hacían los religiosos en honor de Nuestra 
Señora de la Merced: la administraciou 
espiritual de ésta poblacion está al cargo 
de un padre vicario <JUC nombra el cura 
de Guanaxua.to. 

Inmediata á Mell ado se encuentra la 
devota capilla del Señot· de los 'l'rabajos 
que constrnyú un r iadoso albañil llamado 
Encarnacion, con loP. auxilios que le mi
nistraron los presbiteros D. Ji:i.an N. Pa
checo y D. José ifaría Gorcía de Leon: 
esta iglesia se estrenó el 6 de Enero de 
1834: se recuerda todavía la época de su 
fuudacion' por los costosos altares de las 
posas que pusieron los mineros en las 
calles por donde pasó la procesion. 

Mellado es la única mina de este dis
trito que no ha cesa.do de dar utilidades 
á sus dueuos desde que se descubrió has
ta la fecha. 

La mina de Rayas es tambien muy an
tigua, dió grandes bonanzas á los parcio
neros, y hoy todavía costéa los gastos de 
su laborío : tiene 750 habitantes, una her
mosa iglesia construida por el primer 
marqués de Rayas y una casa do ejercí-. 
cios que construyeron y dotaron los se
ñores presbíteros Pacheco y García de 
Leon: el primero fué muchos años cape
Han de esta casa en la que falleció el de 
1839 despues de haber prestado provecho
sos servicios á los fieles y de haber edi
ficado la ciudad con sus virtudes: el P. 
Leon fué algunos años rector y catedrá
tico del colegio de la, Purísima Concep
cion: dió reglamentos al establecimiento. 
y amó con ternura á lajuventud estudio
sa: tenia un anhelo vivísimo por fundar 
casas de ejercicios en cuyas obras gasta
ba cuanto adquiría: falleció en Guana
xuato el año de 1844. 

La mina de Bata tiene una poblacion 
de 350 vecinos y un hermoso santuario 
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en que se venera la im~ígen del Señor de 
Yilla Seca: esta iglesia fué construida en 
1725 por D. Juan Martinez de Soria y 
los dueños de las miuas de Cata y San 
Lorenzo: contigua á ella, hay tambien 
otra casa de ejercicios en que se dan cua
tro tandas de retiro auuales. 

El año de 1724 tuvo esta mina una bo· 
nanza que duró once aiío,,; en que produjo 
:í. sus dueños mas de 10.00,000 de pesos: en 
fines del siglo <lió otra que duró hasta el 
ai'io de 1810: el de 1861 se concluyó 
un zocabon muy amplio para desaguar, 
por el tiro de esta mina, la de Sirena que 
está mucho mas elevada: la comunicacion 
con el tiro s0 verificó el 22 de l\Iarzo con 
un costo de treinta y nueve mil cincuen
ta y siete pesos y con una estension de 
setecientas varas. 

A. mas de las capillas de las minas 
que he mencionado hay otras en las ha
ciendas de Pastita, Flores, Escalera y San 
Clemente, y la de la Presa de la Olla que 
construyó el año de 1848 el Sr. D. Ceno
bio Vazquez. 

El curato, como he dicho, abraza un 
territorio de once leguas cuadradas que 
contienen 42,000 habitantes: está servido 
por un párroco y cuatro padres vicarios: 
puede mantener con comodidad hasta 
veinte y cinco sacerdotes. 

Réstame hablar de la vicaría fija del 
monte do S. Nicolás: es este un mineral 
pequeño que tiene en d casco 880 veci
nos y mas de 3,000 en las minas y ran
chos adyacentes: lo administra un víca
rio del párroco que debe vinai· los dias 
festivos: la iglesia es pequeña y poco 
aseada; hay aquí un campo santo pequeño 
y miserable. 

Hecha mencion de los edificios religio
sos de esta ciudad,' daré alguna idea de 
los otros que la decoran, asi como de los 

2 

establecimientos de instruccion y benefi
cencia que posee. 

El gobierno tiene un palacio bien cons
truido, contiguo á la cárcel pública, y al 
frente de la iglesia parroquial: el congre
so tiene otro en Ia subida de la plaza: en 
este edificio se han colocado el Tribunal 
de Justioia, el Ayuntamiento y las ofici
nas de Hacienda pública: estepalacio fué 
;i.ntes una casa, particular que pertene
ció ií. las ser1oras !rizares: es muy be
llo y está sólidamente construido: llaman 
tambien la atencion del viagero las casas 
de D. Guadalupe Ibargüengoitia, doña 
Concepcion Otero, D. Gregorio Jimenez, 
doña Florentina Obregon y D. Marcelino 
Rocha, la hacienda de Flores, la casa de 
diligencias, el colegio, el ensaye, y otras 
muchas que tiene~ cada una, en su línea, 
grandes bellezas de construccion de las 
que no se avergonzaría la capital de la 
República: las fincas UTbanas de muchos 
particulares demuestran el adelanto en 
las artes y tienen un tipo grandioso y 
peculiar, son generalmente de dos pisos, 
sumamente aseadas, y notables por su be
lla arquitectura. 

Sobresale entre todos estos edificios 
por su magnificencia, la magestuosa Alhon
diga de Granaditas que está situada en 
medio de la cuesta de su nombre, cerca 
del punto donde se juntan el rio de Cata 
y el que atraviesa fa, poblacion: fué cons
truida el año de 1785 por el intendente 
D. Jmm Antonio Riaño: es un cuadrilon~ 
go, cuyo costado mayor tiene 80 varas de 
longitud: tiene en el.exterior dos pisos 
por los lados del Norte, Oriente y Ponien
te; y por el lienzo del Sur, tiene tres por
que así lo exigió la desigualdad del ter
reno: me abstengo de hacer una descrip
cion minuciosa de esta bellísima obra, 
porque casi tbdo¡; nue9t'ros historiadores 

To111. JX.-+i. 
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hablan de ella con el elogio que merece. 
on muy sabidos los terribles aconteci

mientos que se verificaron en su recinto el 
aiio de 1810. 

El colegio de la Purísima Concepcion 
lo fundaron los señores D. Pedro Lascu
rain de Retana y la marquesa de S. Cle
mente doña Josefa de Busto y Moya: 
mientras fué dirigido por los jesuitas pro
dujo hombres insignes en ciencias y vir
tudes: expatriados estos religiosos que
dó cerrado por algunos años hasta que el 
gobierno español lo restableció en fines 
del siglo pasado, siendo su primer rector 
el padre D. Pedro Regil: en él ense
ñaron los célebres profesores Rojas y 
Diosdado: el primero abrió un curso de 
matemáticas, al que asistieron los seño
res D. Lúcas .A.laman y los tres Busta
mantes, D. Benigno, D. José y D. Miguel: 
el segundo tuvo por discípulos á esos 
mismos señores y á los muy conocidos D. 
Juan Ignacio Godoy, D. Juan José Espi
nosa de Íos Monteros, D. Juan B. Mora
les, D. Manuel Baranda y algunos otros 
de menos nombradía. El primer congre
so del Estado mandó reconstruir y am
plear este colegio el año de 1826; era go
bernador entonces el Lic. D. Cárlos Mon
tesdeoca quien encargó la direccion de la 
obra al catedrático de mineralógia D. 
Juan Méndez .Arroyo: concluida la refor
ma del edificio se abrió el establecimien
to el 24 de Febrero de 1828. 

Se enseñan en él los idiomas latino, 

La fábrica material de este estableci
miento es elegante, sólida y grandiosa: 
su capilla es ámplia y llena de luz, tiene 
un altar de piedra estucada dedicado ála. 
Purísima Concepcion: en esta capilla se 
han colocade los retratos de los fundado
res, y algunas buenas pinturas de Cabre
ra y de Juarez. 

Cada jóven tiene su cuarto, la comida 
y el servicio son los mas decentes que he 
visto entré todos los colegios de la Repú
blica: el estado sostiene un alumno por 
cada municipalidad. Las cátedras de fí
sica, química y mineralógia cuentan con 
escelentes aparatos, instrumentos y de
mas útiles para la enseñanza: hay tambien 
un observatorio astronómico y una bi
blioteca pública con ·abundante surtido 
de obras científicas y morales: por último 
la academia teorico-práctica de jurispru· 
dencia, planteada el año de 1851 por de
creto del octavo congreso constitucional, 
cuenta con alumnos muy distinguidos. 

Guanaxuato tiene tambien un hospicio 
de pobres, un montepío, un bello esta
blecimiento de baños, una casa de dili
gencias, decentes hoteles, ocho mesones, 
una oficina de telégrafo, muchos depósi
tos de agua potable que .introdujo á la 
ciudad el año de 1859 el Sr. D. Marceli-
no Rocha, de muy buenos puentes pa
ra atravesar los arroyos que cruzan la 
poblacion, dos imprentas, una adminis· 
tracion de correos, un buen teatro que 
se estrenó el año de 1826, una plaza de 
toros, una casa de moneda y gran núme
ro de almacenes y establecimientos de 

francés é inglés, el primero y segundo 
·curso de matemáticas, la fisica, la quími
ca, la mineralógia, el dibujo, la pintlll'a, 

comercio. 
la delineacion, la música, la gimnacia, la 
religion, la retórica, la teología, la geo- Las calles son irregulares, esceden de 
grafía é historia, la lógica y metafísica, la ciento veinte, están bien empedradas y 
economía política, el derecho natural, el tienen buen alumbrado; la plaza mayor 
público, el de gentes, el civil, el criminal ,es una cuchilla de terreno desigual y las 
y e\ canót1ico. ¡que se llawa:tl pl~uel~ de S. Diego, Me-
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jiamora, de San Fernando y San Roque son 
pequeñas y de forma polígona: los paseos 
se reducen á una ¡>equeña alameda que 
se está concluyendo en la entrada de Bi
lao, y el de la Presa de la Olla donde los 
vecinos principales han fabricado bellas 
quintas y casas de campo. 

El rio. que nace en el monte de San Ni-· 
colás, y los distintos arroyos que corren 
por las cañadas sobre las que está asenta
da la ciudad, atraviesan de tal manera mu
chas de las calles principales, que casi to
das las casas tienen desagüe fácil y cómo
do esto hace que la ciudad sea limpia, asea· 
da y sana en tiempo _de aguas, eu que las 
corrientes arrastran las inmundicias; á la 
vez que se halla pestilente, asquerosa y 
enfermiza en tiempo de secas, en que las 
aguas no tienen fuerza para conducirlas 
f 11era del recinto de la poblacion. El ayun
tamiento gasta cada año sumas considera
bles en la limpia del rio. 

Una compañía inglesa tiene contratada 
la casa de moneda y el .Apartado desde el 
a:i.o de 1826 en que se plantearon estos 
establecimientos. Es muy sensible que 
nuestros disturbios políticos hayan fijado 
en manos estranjeras estos recursos tan 
productivos para el erario, recursos que 
han dado á los empresarios una utilidad 
líquida de mas de tres millones de pesos. 
¡Cuántos sacrificios se hubieran ahorrado 
á los pueblos, si el gobierno hubiera con
tado con esa enorme suma para socorrer 
sus necesidades! 

Se han acuñado en esta casa mas de 
ciento cincuenta millones de pesos: el año 
de 1850 se sellaron mas de ocho y medio 
millones. El ensaye se planteó el año de 
1826, y el de 1850 repuso y mejoró nota
blemente la localidad el Sr. gobernador 
D. Lorenzo .A.rellano. 

El ayuntamiento de Guanaxuato co
menzó á ejercer sus funciones desde que 
el monarca español concedió al mineral el 
título de Villa que fué, como dije, en 1619: 
el de ciudad le fué otorgado en 8 de Diciem · 
bre de 17 41: los fondos municipales fue
ron acreciendo sucesivamente hasta lle
gar á producir cerca de setenta mil pesos 
anuales, con los cuales esta corporacion 
atiende á los ramos de instruccion, salu
bridad, beneficencia, comodidad y ornato. 

El escudo de armas que el rey dió á la 
ciudad, contenía una estátua con los ojos 
vendados, con un cáliz en una mano y una 
cruz en la otra representando la Fé·. 

El Tribunal de minería conoce de los 
negocios de minas con arreglo á las orde
nanzas y á algunas leyes del Estado que 
han modificado su jurisdiccion. La admi
nistracion judicial está confiada á dos jue
ces de letras, cuatro alcaldes y gran nú
mero de tenientes que se conocen con el 
nombre de auxilwres. 

Entre las mejoras materiales que lla
man la atencion, la mas notable es la de 
el carnino nuevo que conduce de Guana· 
xuato á Bilao. Se comenzó en 1767 por 
la falda de las montañas que forman el tor
tuoso cauce de la cañada de Marfil, y des· 
pues de haberse gastado cerca de medio 
millon de pesos, no pudo concluirse, sino 
hasta el año de 1852, durante la adminis
tr~cion del Sr. Muñoz Ledo, con un costo 
de poco mas de ciiicuenta mil pesos. Es
ta obra tan necesaria como urgente duró 
cerca de un siglo, y las pensiones que se 
colectaron para ella escedieron con mu· 
cho de un millon de pesos. Las obras 
princip::i,les que se han ejecutado para ha
cer transitable este camino consisten: en 
un magnífico y elevado puente de un solo 
arco, que dá comunicacion á la ciudad con 
el barrio de Tepetapa, en la apertura del 
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Cerro trozado, en gran número <le onor· quetados, fachadas y escaleras de las fin
mes terraplenes, y en tres hermo os pucL- cas urbanas: on ningunc1 parte <le la Repú
tes construidos sobro lo rios de Guana- blica creo que haya lozas de construccion 
xuato y Santa A1111,. tan buenafl·, sólidas y hermosas como en 

No debo omitir las mejoras que debe es- los lozeros de Guanaxuato; a.si es que los 
ta capital á la administracion del ~r. go· edificios son fan admirables como sorpren
bernador D. nfonuel Doblado: lo puentes dentes, por la belleza solidéz y tersura 
y bóvedas que se han levantado sobi"e e1 de esta clase <le piedra. Los lozeros son 
rio en la calzada de Nuestra Señora de ui;ias enormes cuevas, abiertas á mano,, 
Guanaxuato, en la espalda del convento cuyos cielos están sostenidos por pila
de San Diego y en otros puntos de mucho res de la misma piedra: en ellos están 
tránsito: la plazuela de Belen, formada los bancos de las canteras ó cuartones 
en el antiguo corral inmediato á la igle- g_ue convidan al viajero á descansar y á 
sia de este nombre, fa, Alameda, que co; disfrutar de la agradable frescura y clari
menzó el Sr. Arellano y se ha concluido dad de esos salones encerrados en el co· 
casi, el magnífico Cementerio nuevo y razon ele las montañas. 
las mejoras clel alumbrado Y empedrado La tierra de ladrillos y la arcilla para 
de las calles. E;:; muy sensible que algu· la alfarería son sin duda de las mejores 
nas de ellas no se hayan practicado con la del país, por· cuyo motivo gran número 
prévia indemnizacion del valor de las pro- ele operarios se ocupan en esta clase de 
piedades ocupadas ó destruidas, que de_ trabajos. Tambien se fabrican las hermo
mandau la razon Y las leyes. · sísimas figuras de plata peya, que con 

La ciudad tiene una fuerza de policía mucha avidez compran los europeos para 
dotada por los fondos municipales. El llevarlas á su patria como un objeto de 
mercado está siempre tan bien provisto curiosidad, y para dar á conocer las cos
como el de México, con escepcion del pes- tumbres de nuestros mineros. 
cado que solo se encuentra en los· días de La ciudad de Guanaxuato en el tras
vigilia : el pan y las carnes son tan bue- curso de los cincuenta y tres años de nues
nas como en Europa: cuanto es nec(lsario tras discordias civiles ha sufrido diez ata
para la vida y hasta las cosas mas super- ques terribles; el mas cruel de todos que 
fluas se hallan con abundancia. Las aguas destruyó su floreciente comercio, fué el 
nevadas y los helados que ;e hacen en es- que <lió el Sr. cura Hidalgo el 29 de Sep
ta ciudad no tienen rivales en la Repú- ' tiembre de 1810. El mineral ya no pudo 
blíca. Teponerse ,í, su antigua florescencia: en 

Por último, cerca de la ciudad existen esa época sus fincas urbanas tenían un 
varios objetos dignos de una mencion es- valor de cinco milloI).es de pesos, incluso 
pecial. El fuerte de San Miguel cons· el precio de las haciendas de beneficio: 
truido en b mesa del cerro de su. nombre, ·· hoy apenas llega~·á á tres millones. 
es una especie de ciudadela que domina No debo omitir, al hablar de esta ciu
completamente la poblacion. Hay tam· dad, que el año ele 1784 hubo en ella por 
biea en la cola de la Presa de la Olla va- muchos dias ruidos subten:áneos que lle
ríos lozeros de donde se sacan las bellfai~ naron de terror al vecindario y lo hicic
nn,s canteras; que sirven para los ernban- ron abandonar la p~ion. Se ha crei-
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do que fueron ocfü,ionados por grandes 
peñascos que se desprendieron en esos 
días de la cima de una de las montañas 
inmediatas. 

El pueblo de la ciudad es religioso, vi
vo, valiente y sumiso ,L las autoridades: 
la clase minera se entrega frecuentemen
te á la embriaguez, al juego y al desor
den en los dias festivos e;1 que despilfar
ra en un rato lo que con tantas fatigas y 
peligros ha ganad~ en la semana. La ma
yor parte de los habitantes son de raza 
española ó mista: hay ciento ochenta es· 
tranjeros europeos y muy pocos indios. 
Uno de los objetos de lujo en los vecinos 
acomod&.dos es un magnífico caballo de 
silla: el número ele coches es corto por lo 
desigual y molesto del piso. 

La situacion geográfica de la ciudad es 
á los 2:) 30' de longitud del meridiano ele 
México y 21 ° 00' 50.3" de latitud: el cu
rato linda por el Oriente con el de Do
lores, por el Norte con el de Santa Ana: 
por el Sur y por el Oeste con el de Marfil. 

El municipio linda por el Norte con 
los de la Luz y San Felipe: por el Oriente 
con el de Dolores: por el Poniente con el 
de Silao y por el Sur con el ele lrapuato. 

Concluyo las noticias de esta ciudad 
con una reseña de los hopibres distingui
dos por su cap'acidad, instruccion y bene· 
ficencia, ó .por los servicios que presta
ron á su pa.tria. Durante los tres siglos 
de la dominacion española florecieron los 
sugetos siguientes: 

El P. jesui.ta .á.ndrés Prudencio da la 
Fuente que nació en 21 de Mayo de 171¡) : · 
i:;ulió espulso á Italia con todos los indi
viduos de su ór<len el año de 1767 y es
cribió en m:ignificos versos latinos su cé
lebre elogio y descripcion de Maria San
tísima ele Guadalupe. 

D. José Ignacio Bartolache: nació en 
30 de Marzo de. 1739, se dedicó al estudio 
de la medicina ,y de las ciencias esactas: 
fué un buen químico, se distinguió tam· 
bien como astrónomo y botánico: escribió 
varias obras que hacen honor·á su litera
tura: la mal'¡ celebrada esb "Obscrvacion 
astr011ómica del paso de Venus por el 
disco ael sol'1 que fné reimpresa en Paris: 
falleció en fines del siglo pasado. 

El P. jesuita Andrés de Bazuerzabal : 
nació en 30 de Noviembre ele 1748: salió 
desterrado á Italia donc1e falleció: escri
bió un curso de filosofía y fué reputado 
como uno de los mejores ingenios de su 
época. 

Fr. Diego de Burgos, religioso mercec 
dario: el P. Manuel de Cantabrana,jesui
ta, los eclesiásticos seculares D. Pedro 
Regi1 y D. José Antonio Rangel catedrá
ticos del colegio de la Purísima Concep
cion en fines del siglo pasado y el P. je· 
suita Pedro Zorrilla se disringuieron co
mo oradmes y literatos. 

El P. Andrés Valencifl& jesuita, celebra· 
do por su virtud y sab\durí3:: ~ació en 
1578: falleció en Puebla en 164;4: dejó 
inéditas algunas obras teológicas, y publi
có las vidas de algunos varones ilustres 
de la Compañía de J esus. 

El célebre humanista P. :M:agdaleno 
Osio: nació en 28 de fü:iviembre de 1746: 
tomó la sotana de la Compañía de J esus 
y se hizo notable en Italia por su vasta 
literatura: falleció en fines del siglo pasa
do, dejando inéditas algunas de sus obras. 

El P. Manuel de Guevara y Basosábal, 
autor del curso de filosofía que ha servi
do de texto t antos aiios en algunos cole
gios de España y Puebla; füé un jesuita 
ilnstrado y se distinguió como teólogo, 
orador, naturalista y matem¿ítico: falleció 
en Italia en principios de este si~to. 
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La poetiza D. Q María Josefa Mendoza 
que falleció durante la revolucion de 1810, 
dejando publicadas é inéditas algunas 
composiciones en verso. 

El Sr. D, Pedro Ignacio Lejarzar, en
sayadot' mayor de las cajas reales, perito 
en matemáticas y autor de varios trata
dos sobre amalgamacion y ley de los me
tales preciosos de Guanaxuato: falleció 
en 6 de Octubre de 1797, y despues ·de su 
muerte se publicaron algunos libros ascé
ticos que dejó inéditos. 

El Dr. D. Juan Bautista Arechederre
ta, hermano por parte de madre del Sr. 
D. Lúcas Alaman: fué canónigo y gober
nador de la Iglesia Metropolitana, de 
buena literatura y sólida virtud. 

El Sr, Í), Lúcas Alaman, célebre por 
los altos puestos que desempeñó en Es
paña y en México, por su amor á las cien
cias, y por los escritos históricos y politi
cos que le han grangeado una reputacion 

ca; y ambos publicaron varias obras cien
tíficas que hacen honor á su saber. 

El Lic. D. Juan José Espinosa de los 
Monteros á quien el Dr. Mora califica co
mo un hombre supe·rio1· de aquellos que no 
vienen al mundo sino tarde ó pocas veces, 
como el primei· jurisconsulto de la Re¡,ú
blica: falleció en 1848. 

El Lic. D. üirlos Montesdeoca, notable 
por el acierto y honradez con que gober
nó el Estado en los años de 1826 á 1830: 
él reorganizó el colegio de la Purísima 
Concepcion, erigió la esouela lancasteria
na normal y creó en cierta manera las 
rentas generales del Estado y las munici
pales de los pueblos. 

Los Sres. D. Juan Ignacio Godoy, D. 
Manuel Baranda, D. Juan B. Morales y 
Dr. D. Casimiro Liceaga son bien conoci
dos por sus talentos y literatura. El Sr. 
D. Juan del Valle se distingue ya por 
sus Composiciones poéticas. Son dignos 
de un recuerdo especial por los grandes 

europea. 
, i>, beneficios que han hecho á los habitantes 

ElS r. D. Jos<t María de Bustamante, de esta ciudad, por los establecimientos 
naturalista, político, geógrafo, astrónomo, que fundaron y por las mejoras materia
geólogó y botánico: enrriqueció la fisíca les que protegieron los sugetos siguien
con un nuevo termómetro aplicado á me- tes: el oidor D- Juan Antonio Bracamon
dir alturas, perfeccionó el teodolito, des- te, la Sra. D. d Teresa de Busto y Moya, 
cubrió nuevas plantas y sustancias mine- los PP. jesuitas Coromina y Sardaneta, el 
rales, fijó los cerrós y lugares principales marqués de San Clemente, los condes de 
del Estado de Guanaxuato, adicionó las Perez Galvez y Valenciana, los eclesiás
obras de Linéo y falleció el año de 1824 ticos D. Juan Pacheco, D. José María 
á la edad de 35 años. García de Leon y D. Marcelino Mangas, 

. . _ fundadores de las casas de ejercicios de 
Los Sres. D. Bemgno Y D. Miguel Bus- la ciudad: á el último debe mucho la ·u-

tamante hermanos del anterior: el prime- · ventud n t h b J _ , . ,,_.uanaxua ense por a erse con-
ro nac10 accidentalmente en Queretaro; sagrado 45 a - os á la e - t ·t 

d 
. n nser.anza gra m a; y 

pero ebe reputarse y él mismo se repu- · cuando como cátedr 't' "b' 1 . , a ICo, reci ia a guna 
tó siempre como Guanaxuatense: fué geó- indemnizacion consa - 'b 1 , 1 b 

í.' , • • , g1a a a a os po res: 
gra10, botamco y estadista. El segundo falleció este sacerdot t bl 1 -· · , h - · 1 , d b , . e res_pe a e e ano 
sirvw mue os anos a catedra e otam- de 1853. ~ 
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MARFIL. 

Este real de minas es un suburbio de 
Guanaxuato, del cual dista una legua jus
ta, y á cuya proximidad debe su exis
tencia. 

Está situado en una cañada profunda, 
único punto por donde pueden entrar los 
carruajes á aquella capital. Todos los in
genios ó haciendas de beneficiar metales 
que hay por ese rumbo están construidos 
á las orillas del rio, lo mismo que gran 
parte de las casas: muchas de éstas se ha
llan diseminadas en las laderas de los cer
ros en una forma irregular y pintoresca. 

La primera iglesia que se levantó en el 
vecindario fué una capilla dedicada á la 
Santísima Vírgen María, que sirvió des
pues de hospital de indios. Existe toda
vía en la eminencia donde fué construida: 
sus altares han sido renovados, y el culto 
se sostenia con los fondos de una antigua 
cofradía. 

La parroquia es un buen edificio, ám
plio, sólido y elegante, construido á me
diados del siglo pasado. Sus altares y 
esculturas fueron renovadas por el Sr. cu
ra D. Crescencio Anguiano en los años de 
1841 á 1852. Hay una capilla que sirve 
para el depósito del Santísimo, donde es
tá fundada la hermandad de la Vela per
petua. En este templo hay erigidas tres 
cofradías: la de Nuestro .Amo, la de la 
Virgen y la de .Animas. 

El curato debe haberse erigido hace 
mas de doscientos años. La sacristía ma
yor lo fué en tiempo del Illmo. Sr. D. 
Juan José de Escalona y Calatayud. El 
párroco necesita cuatro vicari0s para la 
administracion espiritual, y todos ellos 
tienen que decir dos misas los días festi
vos para satisfacer las necesidades de la 
feligresía. 

Cerca de la iglesia parroquial haya un 
casa que sirve para los dias de retiro es
piritual, que acostumbran tomar cada año 
los labradores y mineros. 

El camposanto tiene una capilla de 
ánimas pequeña y pobre. 

El curato linda por el Oriente con Gua
naxuato, por el Poniente con Silao, por 
el Sur con el de Irapuato y por el.Norte 
con el de Santa .Ana. 

Depende del párroco de Marfil la vica
ría fija de la hacienda de Burras. Esta 
finca de oampo perteneció á los Sres. Sar
denetas, marqueses de San Juan de Ra
yas, á cuya piedad se debe la construc
cion de la bella iglesia del lugar, dedica
da á Señor San José. Burras tiene mucho 
vecindario, gran comercio y regulares 
edificios. 

Desde el pueblo de Jaripitio, último 
punto de este curato por el rumbo de Ira
puato, hasta Marfil hay muchas ventas, 
mesones, haciendas y ranchos donde abun
da cuanto puede apetecer un pasajero. 

En la bella y amena hacienda de Cue
vas hay una hermosa capilla, cuyo culto 
sostenian los propietarios de la finca. 

Otra iglesia mas hermosa y decente se 
encuentra en la venta llamada de IJ. Geor
ge: su arquitectura, sus esculturas, sus pa
ramentos y todo el servicio es elegante y 
de mucho gusto. 

El pueblo de Jaripitío y la hacienda 
del Chapín tienen tambien capillas y mi
sa los días festivos. 

La poblacion del curato es de 18,000 
habitantes, casi todos de raza española y 
mista. 

El giro principal de estos es la minería 
y el servicio en las haciendas de plata. 
La agricultura, el comercio y la tragine
ría ocupan gran número de vecinos. 
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El cura de Marfil tiene que atender á 
la in truccion de miles de operarios que 
trabajan en las haciendas de la Trinidad, 
Santa Ana, Barrera Grande, Barrera <le 
en medio, Sn.n Antonio, Rocha, los Cipre
ses y Üasas Blancas. En muchos de es
to8 ingenios hay eapillas habilitadas para 
la administra.cion de los sacramentos. El 
número de arrnstr,es en giro de las hacien
da <lo Marfil pasa d~ 350. 

Bn lo político Marfil depende de Gua
rntxnuto, éuyo ayuntamiento cuida de su 
alumbrado, e.icuelas, puentes, empedra
dos y cárceles. E::;tá :regido por un al
calde auxiliar y algunos ayudantes que 
vigilan las diferentes secciones en que 
esüí dividido el lugar. Este ha sufrido 
mucho con nuestras revueltas políticas. 
Existen todavía arruinados edificios de 
gran valor, que quemaron ó destruyeron 
los insurgentes en la guerra del año de 
1810. En los disturbios de estos últimos 
años las haciendas han sido -varias veces 
saqueadas por los constituciona.listas, y 
por los que han invocado el nombre de 
otros partidos políticos. 

La área del curato se' regula en .55 le
guas cuadradas, casi todas de terreno 
montañoso, y árido. 

Sli.NTA ANA GU.ANAXUATO. 

El lugar que hoy oc1;1-pa esta _pob]acion 
era, antes de la conquista, una sierra es
pesa y despoblada. El año de ·1554, en 
quo se verificó la fundacion de Guanaxua-· 
to, comenzaron á trabajatse las minas de 
San Bernabé y algunas otras de este mi
neral. El curato se erigió en 1640. 

Santa A.na está situado en un pequeño 
valle al pié de cuesta, en cuya cima están 
las poblaciones de Valenciana, Esperanza 
y otras de menos importancia. Fué por 

muchos años la cabecera del curato, hasta 
el de 1845 en que el gobierno diosesano 
permitió que !le pasase á la Luz, que se 
habia hecho el centro del comercio y po
blacion de toda esta comarca. La pi.!,rro
quia de Santa Ana es muy hermosa y asea
da: fué construida en fines del siglo pasado. 
Los altares, vasos sagrados y paramento;; 
son bastante ricos, y el culto se sosti~no 
con mucha decencia á pesar de la pobre
za del lugar. 

La li/,1.z que, como he dicho, es hoy la 
nueva cabecera, está situada en una enor
me altura que , domina aun á la crimbi'e 
del cerro del Cubilete, en una planicie 
pequeüa que forma el descenso de una 
loma . . Esta poblacion se comenzó á reu
nir, bajo un órdenregular, el año de 1844 
que las minas empezaron á producir fru
tos en bonanza. El terreno donde está 
el caserío era estancia de ganados. Pare
ce que los dueños de él fueron unos veci
nos po,bres de Silao que se apellidaban 
CeTvanteE\, 

La plaza y calles de la poblacion fueron 
trazadas por los Sres. D. Ignacio Alcocer 
y D. Benito Herrera, al hacer el reparto 
de los primeros solares. Los peritos tu
vieron que sujetars,e á la iri·egularidad 
del terreno .y á la necesidad de respetar 
las propiedades existentes. 

Antes de la bonanza habia una capilla 
miserabilísima, in.capaz. de contener la 
numerosa concurrencia que acudia á los 
divinos oficios. 

En 1846 se comenzó á construir un 
templo decente que está concluyendo el 
párroco J;). Manuel García Dueñas. ' 

El cura y tres vicarios atienden á las 
necesidades espirituales dé la poblacion: 
este curato tiene sacristan mayor. En 
la nueva parroquia hay erigidá una her-

~ 
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mandad de, la Vela Perpetua en honor del riblemente por los desórdenes de la cla
Santísimo Sacramento. •se minera. El viento dominante es el de 

1 ' 
La poblacion dé la Luz asciende á diez el Poniente: por lo comunes muy moles-

y ocho mil habitantes, y la de el éurato to porque la poblacion no tiene montañas 
á veinte mil. Dependen de éste las minas inmt=¡¡liatas que la abi-iguen bit=¡n. El ter
de la Purísima, Gilmonene; Sangre de mómEltro ,de Fahrern¡1,eit baja en invierno 
Cristo, el Puertecito, y otras tres que hasta 17 gra9-os y f!Ube en verano hllsta 71 
tienen ~pilla donde se celebra misa los grados: los cambios admosféricos son muy 
dias festivos:·tambien veinte y dos minas frecuentes. 
que son otras tantas poblaciones peque- El camino que conduce de Guanaxuato 
ñas. á, la Luz, es el único carretero: los que vie-

La Luz es cabecera de partirlo que de- nen de San Felipe,Iieon y Silao son i¡mma
pende de la gefatm:a política de Guana- mamente fragos·os y angostos; sin .embar, 
xuato: tiene Ayunt.amiento; cuyos fon- 1 go, con un costo de cincuenta mil pesos 
dos municipales le producen hasta vei11- bien empleados, se calcula que podrian 
te mil pesos cada áño, un. juez letrado, hacerse cómodos y transitables para car
dos escuelas para nip.o!;! de ambos sexos, ruaJeS, 
alumbrado, una pequ.eña fuerza de poli- Las aguas de las mina)'! que se juntan 
cia, dos plazas, sesenta y siete calles, en dos cañadas, podrüm aprovee,harse 
muy buenos edificios de uno y de dos pi- como motores para algv.nas máquinas de 
sos, administraciones de rentas y de cor- vaposr de mediana potenci:;i,. 
reos, plaza de gallos; cuatro mesones y El clima no es muy sano á pe1:¡ar de es
gran número de almacanes :f 'tiendas de tar la poblacion bien ventiladi;1,, limpia y 
comercio: carece de agua potable y de al pié de grandes montañas. El cólera 
paseos públicos: hace pocos años que el' 

1 
de 1850 hizo ·mas de 2,500 víctimas, y las 

ayuntamiento hizo construir una pre.sa á pestes de viruélas, tifos &c., desarrollan 
alguna distancia de la poblacion, que pro- por lo cómun oon mucha fuerza: esto de
vee á las mas precisas necesidades del be atribuirse tambien. á los vicios de la 

olase minera y á la poca ventilacion de 
las mi-smas minas. El año de· 1845 y si
gui0il).tes ha¡;~ 1859 ,muri~rqp. seis mil 
enfermos envenenados con el aire mefíti
co de algu¡i~ labores. A los infelice 
)lerido,s de este irnrril¡le mal les llaman 
vulg¡1rmente madurqs pox \a suma pali
d.e,i¡ de su¡¡ semblantes: la enfermedad 
ac~ba con e). homl;i¡e mas robusto, en ocho 
m(;lses: son muy raros los que han logra
do sa.µar complet;µ:n.ente de ella. Se em
plean para su, curaciop. con algun éxito 
l;is p:,;epa,raciones ferrugjnosa,s; pero en.
tre ellas he visto producir escelentes re
sultados á la limadura de fierro tomada 

vecindario. Los habitante's se mantienen 
de jornaleros en las minas, del comercio 
al menudeo, de la arriería y de algunas 
artes y oficios. 

El curato tiene 1,ma superficie de 28 
leguas cuadradas. Linda por el Norte 
con el curato de San Felipe: por el Sur 
con los . de Silao, Mar:61 y Guanaxuato: 
por el ~riente con los de Guclsllaxuato y 
Dolores; y J?Or el Poniente, con los de 
Silao y Si.1,n Fel,i.pe. Comprende dentro de 
su área catorce ranchos pequeños de la
bor. 
' El clima es generalmente sano: las en
fermedades epidémicas desarrollan ter-

2 
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con un poco de vino jerez legitimo: tam· 
bien á una infusion de cáscaras de naran· 
ja ágria, fierro occidado y vino bueno de 
Burdeos. 

La situacion geográfica del mineral es 
á los 21 ° 501 de latitud y 1 ° 45' de longi· 
tnd del Meridiano ele México. 

SILAO. 

Las únicas noticias que se tienen Jo su 
fundacion son las siguientes. Era una mi. 
sorable aldea de indios Chichimecas antes 
de la conquista. Verificada ésta, empren· 
dió Nuño de Guzman la reduccion de N ue· 
va Galicia y llegó hasta las inmediaciones 
de Silao, tomando antes posesion de los 
terrenos donde están hoy situadas las po· 
blaciones de Pénxamo é Irapuato, en nom· 
bre del rey de España: D. Juan de Villa· 
señor Cervantes, uno de los primeros es· 
pañoles que vinieron á radicarse á México, 
se opuso judicialmente á aquella pose
sion, alegando tenérsele encomendado aqiie· 
llos pueblos que habían dado obedi,encia á 
Cortés, cuando los ele l11iohoacan, segun 
afirma Mota Padilla (l); sin embargo de 
esta oposicion Guzman se apoderó de ellos 
en nombre del monarca, y quedaron desde 
entonces como conquista de la coro.na. 

Por él año de 1553 se avecindaron allí 
siete familias de españoles bajo la direc
cion del Sr. D. Francisco Cervantes Ren~ 
don: se agregaron algunos indios otomites 
y se fundó una pequeña congregacion que 
fué erigida en curato secular por el Illmo. 
Sr. D. Vasco de Quiroga el año de 1560: 
este prelado nombró para primer párroco 
á uno de los clérigos que babia traído con. 
sigo de España: despues por los años de 
1599, en que se llevó adelante con todo ri-

(11 Cap. 3? § ~ 

gor la cédula llamada de congregaciones se 
aumentó notablemente el vecindario. 

El nombre de Bilao le fué puesto p_or 
los vecinos á la nueva congregacion, por 
la yerba de aquel nombre que abundaba 
m.1 sus inmediaciones: esta yerba es un gé· 
noro de planta de la familia de las umbe· 
líferas cuya especie típica crece en los pra· 
dos húmedos y á la que Jos botinicos lla
man Bilao. 

La primera iglesia parroquial fué una 
capilla miserable : pocos años despues se 
construyó la dol hospital, el año de 1610. 

La parroquia actual se comenzó á fabri
car á fines del siglo XVII y se concluyó 
el año de 1728, siendo cura el bachiller D. 
Alejandro de Villaroel, que costeó junta
mente con el vecindario la mayor parte 
de los gastos del edificio. 

Este templo, aunque pequeño para con
tener el gran número de fieles que ocurre 
!Í. los divino¡:; oficios, es sin embargo sólido 
y hermoso: tenia antiguamente altares do
rados de palo de una arquitectura capri
chosa: fueron renovados el año de i835 
por el Sr. cura D. Salvador Muñoz, s~ti
tuyéndolos con otros de piedra de muy 
mal gusto: está dedicado al apóstol San
tiago que es el patron del lugar: el este
rior es magestuoso y elegante: tiene una 
elevada y hermosa torre, muy buenas cam
panas, y un atrio cómodo cercado de ver- · 
jas de fierro: los ornamentos y vasos sa
grados son b3:stante decentes, y las imáge
nes del templo son esculturas modernas 
que inspiran respeto y devocion. 

Á. mas de la iglesia parroquial cuenta 
Silao con las siguientes: el Hospital, el Se
ñor de la V eracruz, el Tercer Ord~n de 
San Fr~ncisco, San Nicolás Tolentino, el 
Santuario de Jesus, la de la Casa de Ejer
cicios, la de las Hermanas de la Caridad, 
lª del S~ñor de la Buena Muerte, y las ca-
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pillas de la Sangre de Cristo, el Campo 
Santo y el Señor del Perdon. 

El Hospital airvió algunos años de par
roquia, y se fundó con arreglo á las dispo· 
siciones del Illmo. Sr. Quiroga: está dedi· 
cado á la Santísima Vírgen María: estaba 
techado con vigas, pero se construyó de 
bóveda el año de 1844: hay erigida en es
ta iglesia una cofradía de indígenas. 

El templo del Señor de la Veracruz es
tá situado en una esquina de la plazuela 
de su nombre: se fabricó en principios del 
siglo XVII para colocar en él una imágen 
de Jesucristo Crucificado, que el pueblo 
mira con singular ve:neracion. Esta es
cultura fué donada á los indios d~ Silao, 
en el puerto de V eracruz, por unos padres 
misioneros que la trajeron de España: es 
de carton y sumamente antigua: el Br. 
D. Rafael Fuentes que escribió una nove
na para tributarle culto á esta imágen, en 

· la noticia histórica que dá de ella, hace 
remontar su orígen á· la época de la inva
sion de los moros en España: el clero con· 
duce cada año esta santa imágen á la par· 
rociuia en donde el vecindario la venera 
todo el tiempo de aguas: este templo tie· 
ne muy pobres altares y ornamentos, á pe
sar de haberse erigido en el hace mu
chos años una cofradía de indios que cui· 
da del culto. 

La iglesia de ~an Nicolás, que está si. 
tuada al frellte de la plazuela de su nom
bre, se construyó á principios del siglo 
pasado y tuvo erigida una cofradía en car· 
gada del culto: deteriorada la fábrica poT 
el trascurso del tiempo, se destechó laigle· 
sia para repararla: permaneció así muchos 
años hasta que un honrado vecino muy 
pobre y laborioso, llamado D. Maximiano 
Marmolejo, la restauró el año de 1832: 
posteriormente ha subsistido el culto con 
las limosna,; de los fi eles y especialmente 

por la eficaz cooperacion del Sr. D. Cit·ilo 
Navia. 

Mucho tiempo estuvo solicitando el 
veciudaTio la fundacion de un convento 
de franciscanos: mientras éste se cons
truía con la decencia correspondiente, se 
erigió una hermandad de terceros dirigi -
dos por un padre comisario: había <letras 
del templo del hospital una pequeña igle· 
sia dedicadaá Señor San José: esta la donó 
el diocesano á los religiosos para un hos
picio, y á los terceros para la práctica de 
sus devociones : desde entonces se to
mó mas empeño p ara la fundacion del 
convento: se obtuvp la licencia del Rey, 
se comenzó la fábrica con suntuosidad, y 
al fin fué necesario suspenderla por falta 
de recursos: en el local donde debia cons
truirse este monasterio se levantó el de 
las Hermanas de la Caridad, como se diní. 
en su lugar. 

El Santuario de Nuestro Padre J esus 
es una iglesia pequeña con cruceros y 
cúpula, levantada por D. Miguel Tor· 
res el año de 1798: yo la reparé el de 
1841 y fundé en ella, en union del Sr. cu
ra D. Salvador Muñoz, dos santas escuelas, 
una de hombres y otra de mujeres qu& 
tributan al Serwr un culto constante y 

decoroso. 
La casa de ejercicios, erigida para que 

tomasen días de retiro las personas de 
ambos sexos que desean escapar á los 
cuidados del mundo y prepararse para 
recibir los santos sacramentos, se debe á 
la piedad y constancia de los Sres. pres· 
bíteros D. José M:uía García de Leon y 
D. Crescencio A.nguiano: en Setiembre 
del año de 1834: dieron estos eclesiásticos 
una tanda. de los ejer cicios conocidos con 
el nombre de desagravios: fué tal la con· 
mocion que esta especie de retiro produ· 
,i o en los vecinos, qu e neRde lnc~go Re ani-
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maTon á levantar una tl cente ig le ia y 
unft cómoda CfL"a pftra retiro: b eo-un
da. se trenó el año de 1 37; y el templo 
que e ha edificad con muc: ho · gusto ar
quitectónico, y se ha d -dicado á, los Sa
grados Corazone,· de J e.Rus y de María, 
quedará concluid dentro de poco tiempo. 
En e. ta ca ,t tom1.n ejercicio , en tandas 
}tlternativa de h mbrn y mujeres, ma · 
de oi-cientas peronas ada año. 

La pcquefüi iglesia del Señor de la Bue
na Mnol'te la levantó desde ,;us cimientos 
y éÍ. su costa, el aiio de 1848, la Sra. D. <e 

Dolore Soto ele Alvarez, superando diñ
cultades y oposiciones de gran tamaño: 
es muy as8ada y aunque está con truida 
con poco gusto, tiene siquiera un plan 
arquitectótlico )' una esbelta y graciosa 
torre, colocada sobre la puerta mayor del 
edificio: este templo se estTenó el Viérnes 
de Dolores del mismo año de 1848. 

Lf\ capilla de la angre de Cristo está 
contig ua á l, parroq•uia y fué fabl"icada 
hace roa de cien años por el Sr. cura 
V azquez de Victoria: es muy pequeña, 
tiene en el retablo principal una pintu
ra regular de Jesucristo Cntcificado: los 
p,í.rrocos colocaron en ella una imágen de 
Nue tra Señora de Loreto, mientras se 
concluye la capilla que se le está fabri,. 
cando. 

La del Campo Santo tiene ruas de cien 
años de fabricada y es muy miseraple: á. 
mas del cementerio antiguo, hay uno nue
vo, c·ontiguo á aquel, bien cercado y de 
ba ,tante cap-acidad. 

La capilla del Señor del Perdon está si
tuada en la esquina de la calle de su 
nombre: aunque tiene mas de cien años 
de levautnda, no comenzó á celebrarse en 
ella el sacrificio de la mis-a sino hasta el 
de 1848. 

En Silao hubo dos curas hasta la muerLa casa y templo de las Hijas de la 
te del Sr. D. José Gregorio Bustillo que Caridad se debe á 1a generosa coopera-
falleció en España el año de 1834: entoncion del Illmo. Sr. obispo Portugal, á la de 
ces el Hlmo. 8r. Portugal unió el curato la provincia de frandscanos de San Pedro 
y lo confirió al ST. Br. D. Salvador Mu-

y San Pablo de Michoacá.n que donó el floz, c0n la condicion de ,que aumentase 
terreno y la parte del templo y conventq un padTe vicario en la cabecero y otro 
que tenia comenzados, á la piedad de al- en Romita; el párroco desde enton~es tie
gunos pocos vecinos, y á los esfuerzos de ne cuátro vicarios en aquella y dos en 
un eclesiástico oriundo del lugar que pro. ésta: hay ademas un padre sacristan y 
movió y llevó á cabo la fundacion. La otTOs diez sacerdotes particulares u ·. 
·1 · ·· 1 qev1 
1g esta prov1s10ua se estrenó el 24 de · ven reo. .el territorio del curato. 
Octubre ~el año _de 1845, celebrando en I Hay establecidas canónicamente en la 
~llaia ~n:era mis~ el Sr. ~r. ~- '.Rafael ,parroquia las cofradías de Nuestro Amo, 
~ OrJa, espues e cumplir c:rncuenta Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra 

anos de sacerdote. Las Hermanas toma- S - d l R · l d A · h b. . enora e osario y a e rnmas: a 1a 
ron poses10n de la casa el 3 de N oviem- d t · l p· u · 

o acwnes para a ia rnon y para un 
bre ~e 1846: des_d~ enton~~s dirigen la novenario solemne al arcángel S'an Miguel 
ensenanza de qmmentas mnas, v asisten que fundó el s. B D I · G t· 
, . • r . r. . gna010 u ierrez, 
a v emte enfermos, cuyas camas comenzó á solicitud del Sr c . D M" 1 B l 
' d t • . • m a . 1gue a ia-· a o ar con vemte mil pesos el Sr. Br. D d El · d · r • 
I . G . · mon e. vec1n ano pro1esa una tierna 
gnac10 utierrez. d · l s · · 

evoc10n a antisnno Sacramento del 
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Altar: por tal motivo celebra siempre 
Gon gran solemnidad el octavario de Cór
pus, y ha donado á la pan•oquia para los 
Viáticos una magnífica estufa que no tie-
ne rival en toda la nacion. -

Silao está situado á la altura de 1858 
metros 56 centímetros sobre el nivel del 
mar, casi al pié de la falda del cerro del 
Cubilete, á los 20° 43' de latitud y 2° 40' 
de longitud del meridiano de México, á 
cinco leguas de Guanaxuato, ocho de Ira_ 
puato, ocho de Leon, diez y nuev'e de Pie
dra Gorda y veinte de San Felipe, que 
son los curatos y municipios con quienes 
linda: la poblacion del caéco asc'iende á 
17,000 habitantes y la del curato á mas 
de 40,000, casi todos de raza mista y es
pañola: el número de indios es insignifi
cante y todos hablan el español. 

Silao tuvo el título de congregacion 
hasta el año de 1833 en que .el congteso 
de G11anax:uato le dió el de Villa: el año 
de 1 61 fué elevado al rango de ciudad: 
cuenta hoy con una buena plaza, cinco 
pla-zuela , ciento veinte calles, muchas 
casas cómodas y decentes, una escuela 
pública para niños, dos para niñas, cinco 
mesones, una plaza de gallos donde se 
verifican todas las diversiones públicas, 

censo ó cánon de un peso cada año. Den
tro del territorio del curato (que es el 
mismo que el del municipio,) hay un pue
blo llamado Romita, una congregacion que 
$0 denomina la Aulea, veintitres hacien
das de campo, veinticuatro ranchos inde
pendient{:ls y setenta y. dos anexos á las 
referidas haciendas. En la mayor parte 
de éstas hay capillas rurales donde se ce
lebra misa los días festivos. 

·· Romita es vicaría fija. del curato, don
de residen dos ministros. Dista de Silao 
tres leguas justas, medidas con el pedó
metro. Su temperatura es á los 75 gra
dos en o mas fuerte del estío. Fué por 
muchos años una pequeña congregacion. 
El de 1826 que el religioso dieguino Fr. 
Manuel María .A.morrosta se encargó de 
la administracion eclesiástica, comenzó 
á aumentar el caserío y vecindario: á 
los esf~erzos de este ,infatigable sacerdo
te se deben la completa renovacion del 
~antuario de Ntra. Señor.a de Guadalupe, 
y .los progresos ma~eriales de la pobla
cion. Los vecinos cooperaron gustosos á 
favorecer las empres!l,s del padre, y el 
congreso de Gua:¡iaxuato co.ncedió á Ro
mita el título de pueblo el año de 1830. 

algunos almacenes de efectos estranjeros, Este lugar iiene elementos suficientes 
y gran número de tiendas de comercio. para separarse de Sílao y constituirse en 
En lo político es cabecera de partido que cuTato independiente; cuenta la vicaría 
depende de la gefatura política de Gua- con quince mil habitantes, con una esce
naxuato. lente iglesia parroquial, un buen Campo 

Desde la independencia hasta la fecha Santo, relox -público y una pequeña capi
han crecido sensiblemente el comercio y la lla dedicada á San Antonio. Ademas, 
poblacion, en términos de haber sido ne- , tiene una plaza bien provista, algunos 
~esario for.m::t.r un barrio nuevo en la salí- portales, veinte tiendas de menudeo, dos 
da para la mina. de la Luz, en unos ten-e- mesones y escuelas p ara niños y niñas. 
nos que pertenecian á la cofradfa del hos- No tiene ayuntamiento, sino un alcalde 
pital y que hizo dividir en lote el Sr. constitucional y un síndico procurador 
D. 1faximiano Marmolejo. C 1da uno de que dependen del gefo <le partido <le 
lo~ pTopietar io. p o-a á la cofradía el Rilao. 
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La Aldect esta situada en el camino de traordinaria. El viento dominante es el 
ilao á Romita, á dos leguas de aquel y del Poniente: el termómetro de R1hren

una de este lugar. Tiene una capilla de- neit sube en irayo hasta 76 grados. Oor
dicada á San Mateo Apó tol, que se debe ca de la ciudad pasa un pequeño río que 
á los esfuerzos del Sr. D. Mateo Navarro toma su orígen en el élevado cerro del 
quien recogió del vecindario las limosnas Gigante: eilte rio 011 tiempo de lluvias 
para construirla. Se estrenó el año de se ha desbordado muchas veces é inun-
1847. Cuenta en solo el casco con 1,500 dado la pobbciou. Hace cerca de vein
vecinos. te años que se mudó su cauce, retinín-

La poblacion del municipio de Silao exe- dolo cosa de 500 varas de las goteras del 
de de cuarenta mil habitantes: la princi- lugar. 
pal industrie, do éstos consiste en la agri- Dentro de la área del curato se encuen
cultura, en la traginería con mulas que r tran las famotias aguas termales de Aguas 
conducen las1 semillas á Guanaxuato, en Buenas en la falda del cerro del Cubilete; 
el comercio al menudeo y en el traba- y una parte de las de Comangilla que es
jo do las minas. Las siembras de maíz tán situadas al pié de la cuesta de su 
y cebada son las mas abundantes. El nombre. La temperatura del agua de 
ter-reno es muy propio para el cultivo Aguas Buenas al salir del manantial es 
de la vwia y principalmente para el de de 45° del termómetro centígrado: y la 
la lirna dulce que se da mejor que en los altura, sobre el nivel de Silao, de 67 me
demas pueblos del país. tros, 98 centímetros. La temperatura 

Silao surte á Guanaxuato de comesti- de la de ComangiUa asciende á 96 grados 
bles y de gran cantidad de semillas y pas- del mismo termómetro, calor superior al 
turas para las béstias de los ingenios del de todas las aguas termales conocidas 
beneficio de metales: tambien de muy bue- en el mundo: ambas son sulfúreas y se 
nas harinas que se muelen en tahonas; emplean con buen éxito contra el mal 
pero los trigos de la jurisdiccion no has- ven~reo, las enfermedades cutáneas y to
tan para dar ocupacion á las piedras de das las otras que requieren abundante 
estos establecimientos. traspiracion. 

Los habitantes en lo general son de Las rentas de la muuicipalidad ~cien-
muy buenas costumbres. La casa de ejer· den á cerca de seis mil pesos: las de Ro
cicios y la escuela de las Hijas de la Ca- mita á seiscientos. La área del partido 
ridad cooperan mucho á la moralidad del y la de el curato son una misma, qµe com
pueblo. El dia que llegue á desterrarse prende sesenta y seis leguas cuadradas. 
la ociosidad de algunos propietarios á ~ilao está colocado casi en el centro de 
quienes la feracidad del térreno mantie- la República; por cuyo motivo todos los 
ne con poco trabajo, Silao podrá contar· que van de México á Potoeí, á San Blas ó á 
se entre los lugares mas ricos y felices Mazatlán tocan por lo. comun en su territo
cle la República. río: este continuo movimiento de los tran-

_La temperatura es muy agradable y el seuntes, la proximidad á los minerales 
clima sumam:nte sano: rrn hay enferme- en bonanza, y la poca distancia en que 
clades endémicas y son muy frecuentes se halla de San .Juan d 1 L .e • 

1 
e os agos, 101-

os casos de una longebidad robusta y es- man las fuentes de su comercio y rique-
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za. A tres cuartos de legua de la pobla
cion, corca de la hacienda del Ooecillo, 
se cruzan los caminos carreteros de V e
racruz á Guadalajara, y de Tampico á Mé
xico, por el Bajío. 

El terren,o de todo este curato carece 
de ojos de agua, de rios y aun de arroyos 
considerables; así es que toda la agua 
que sirve para el riego se saca de pozos 
ó se recoge en grandes vallados y presas. 
No hay ,en él montes naturales; los que 
tienen las haciendas son todos formados 
por la mano del hombre, y están cerca
dos de una muralla de piedra q11e ha sido 
preciso traer de largas distancias. 

En todo el tiempo de la guerra de in
dependencia consiguió el vecindario evi
tar las devastaciones de ambos partidos, 
defendiéndose valerosamente contra los 
insurgentes, y apoyando al gobierno espa
ñol. Los generales Bustamante y Corta
zar proclamaron allí la independencia, á 
su tránsito para Guanaxuato. El general 
Santa-Auna supo en este lugar el movi
miento verificado en México el 6 de Ene
ro de 1844, y retrocedió con su ejército pa· 
ra aquella capital. El 10 de Agosto de 1860 
perdió allí el Sr. Miramon la batalla que 
eclipsó sus glorias. La última revolucion 
ha paralizado notablemente el comercio 

' y cegado casi las fuentes de la riqueza de 
Silao. 

Esta ciudad dista ochenta leguas de Mé
xico: pasa por ella la diligencia que corre 
hasta Guadalajara, y otras que comunifan 
á Leon con Guanaxuato. 

El curato linda por el Oriente con el de 
Marfil: por el Poniente con el de Leon, 
con el de los pueblos del Rincon y con el 
de Piedra Gorda: por el Norte con los de 
Leon y San Felipe y por el Sur con los de 
Irapuato y Piedra Gorda. 

Do Silao han. sido oriundos algunos hom
bres distinguidos por sus talentos y lite
ratura, como el Sr. Dr. D. Francisco Ar
ga,ndar y el Sr. Br. D. Vicente Carranco; 
otros que han prestado buenos servicios 
á su patria como los Sres. D . .Joaquín y D. 
Luis Parres, y algunos que se han señala
do por su beneficencia como el cura V az
quez de Victoria "y el Sr. D. Ramon de 
A.randa. 

JRAPUATO. 

Irapuato se comenzó á formar el 15 de 
Febrero de 1547, en virtud de una cédu
la del emperador Cárlos V quien facul
tó á cinco españoles para que levantaran 
16 poblacion, donándoles un terreno eria
zo de 9,000 varas de circunferencia, colo
cando el centro en la iglesia parroquial. 
Los nombres de estos españoles son los 
siguientes: D. Francisco Hernandez, los 
hermanos D. Andrés y D. Antonio López, 
D. Estéban Gamiño y D. Francisco Sixtos, 
que fueron los primeros pobladores del 
lugar. La congregacion progresó poco 
hasta el año de 1599 en que se redujeron 
á ella los vecinos de los ranchos inmedia
tos en virtud de la cédula de congrega. 
mones. 

Desde luego el limo. Sr. D. Vasco de 
Quiroga erigió el curato, segun afirma el 
Dr. D. Juan .José Moreno en la vida de 
aquel prelado. 

Se cree que el primer templo fué el 
que fabricaron los indios, en la plaza, de
dicado á Señor San .José. La parroquia 
actual se comenzó á construir á íines del 
siglo XVII: es muy sólida; pero no tiene 
órden alguno arquitectónico: está situada 
en la plaza principal: tiene un cañon á.m
plio de 60 varas de largo en forma de cruz. 
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El año de 1838 levantó el Sr. cura D. Juan 
J osé de Zimavilla el balaustre de cantería 
que decora el atrio, y los altares de pie
dra estucada que sustituyeron á los anti
guos retablos de madera. La torre ha 
quedado sin concluir. 

El hospital es casi coetáneo con la fuu· 
dacion del lugar: la iglesia es pequeña, 
decente y aseada: se reparó el año de 1840. 
Habia erigida en ella una cofradía para 
el culto de la Santísima Vírgen. 

E l conve11to de San Francisco fué eri
gido el año de 1760, por el celo del V. P. 
F r. Domingo de Villaseñor que falleció 
con fama de santidad en México, el 24 de 
Abril de 1784. 

El templo, contiguo al monasterio, es 
ün magnífico cañon de 66 varas de largo, 
ámplio y con cruceros: sus altares son hoy 
de piedra estucada: la torre ha quedado 
con solo el primer cuerpo. El convento 
mantenía cuatro religiosos, una escuela 
de primeras letras y una cátedra de lati
nidad. 

El cementerio tiene capillas para las 
estaciones: dentro de su área existe el 
Tercer Orden, templo erigido por los her· 
manos del Cordon en fines del siglo pasa
do: la iglesia es regular y se distingue de 
t odas las de la poblacion porque su torre 
teTmina en un enorme ct>no de muy mal 
gusto. 

Casi al frente de San Francisco se cons
truy6 el magnífico convento de religiosas 
de la Enseñanza: es un edificio bellísimo 
y de muy buen gusto, levantado baj~ los 
planos que formó el intendente de Gua
naxuato D. Juan Antonio Riaño. El fun
dador del col~gio fué el Br. D. Ramon 
Barreto y los que construyeron y ,dotaron 
el convento fueron el conde antiguo de 
Valenciana y el Sr. cura D. Jllan J~sé 
Sal vago. Las relig iosas llegaron á Irapua-

to el 27 de Diciembre de 1800, siendo su 
primera priora la madre Sor Josefa Gil 
de Leon, que trajo consigo otra!! cinco 
monjas de la antig ua Enseñanza de Mé
xico. 

La iglesia de este Ínonasterio está de
dicada á Nuestra Señora de la Soledad. 
'Las funciones de la Semana Santa se ha
cen en ella con gran pompa, principal
mente la del Sábado de Gloria. 

El dia 2 de Abril de 1812, qu,e fué ata
cada la poblacion por las fuerzas desmo
ralizadas de algunas partidas de insurgen
tes, se vió ésta próxima á su destruccion: 
desde entonces prometió un aniversario á 
Nuestra Señora que tiene lugar en este 
dia. Los altares de este templo, decora
dos conforme al gusto moderno, poco tie
nen de notable. Hay uno dedicado á San 
Juan N epomuceno en el que se venera un 
dedo de la mano izquierda del Santo, co
locado en un elegante viril de plata sobre 
dorada. 

Pocos conventos hay en-la República 
tan bellos como este en su parte es terior: 
lo~ claustros interiores quedaron sin con
cluirse: el número de religiosas es hoy 
de diez y seis, treinta el de niñas internas 
y doscientos sesenta el de esternas. 

Las iglesias de San Cayetano, Santiago 
y Santa Ana son pequeñas, y no pasan de 
unas pobres capillas. Cerca de la prime
ra se ha construido en estos últimos años 
una casa de ejercicios de poca capacidacl. 

U no de los vecino, mas benéficos de 
este lugar, el Sr. D. José de .Alcántara , 
construyó en fines del siglo pasado una 
bella iglesia en honor de San Francisco 
de Paula. Este templo tiene muy pobres 
lo.s altares y adornos interiores. En él se 
dan algunas tandal? de ejercicios: está 
ubicado en la calle de la salida para Gua
naxuato. 
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El Sr. cura D. Manuel .Almanza erigió 
y dotó en 1846 un santuario en honor de 
Nuestra Señora de Guadalupe, situado en 
los suburbios de la poblacion, cerca del 
puente construido en la sal.ida para Sala
manca. Es iglesia aseada y de bastante 
culto. 

En el centro de la villa se está constru
yendo otro templo de muy buen gusto á 
la misma Vírgen Santísima, bajo la advo
cacion de Guadalupe. Es probable que, 
si se concluye bajo el mismo plan, sea el 
mas henhoso de lrapuato. 

Existen ademas otras capillas don.de se 
celebra misa: la del Señor de ltl. Salud, la 
de San Antonio y otras <l.os de menos im
portancia. 

En la igles~a parroquial y <lemas tem
plos hay erigidas muchas obras pías, co
fradías, capellanías y fundaciones para 
objetos de beneficencia que aliviaban en 
gran manera la miseria pública y mante
nían la docencia del c1tlto. La reforma ha 
dado un golpe mortaláesta poblacion, des
pojando á sus vecinos de los recursos que 
les habia legado la pied~d de sus mayores. 

Irapuato tiene dos curas, un padre sa
cristan, dos vicarías :fijas en Pueblo Nue
vo y la Calera, cuatro vicarios en la cabe
cera, doce haciendas habilitadas de capi
lla y paramentos para la celebracion de la 
misa en los días festivos, catorce eclesiás
ticos del clero secular y tres del regular . 

El a110 de 1855 mandó el Illmo. Sr. M:un
guía que uno de los dos curas de Irapuato 
residiera en Pueblo Nuevo, alternativa
mente con el otro, mudándose cada mes. 

Pueblo Nuevo tiene una poblacion do 
3,500 habitantes y una parroquia decente 
que se ha levantado con las limosnas del 
vPcindario. 

Irapuato J1a hecho notables progresos 
dospucs de nuo:;tra independencia, no so-

2 

lo en lo material de sus edificios, sino en 
poblacion y comercio: ha erigido nuevos 
templos y reparado los antiguos: ha cons
truido casas cómodas y elegantes, calza
das y puentes en las garitas de Salamanca 
y Guanaxuato, empedrados en las plazas 
y calles, alumbrado, y escuelas para am
bos sexos; motivos porque el congreso del 
Estado elevó la congregacion al rango de 
villa el año de 1833. Tiene ademas ayun
tamiento, juez letrado, administraciones 
de rentas y do correos, trece mesones, 
ochenta y siete calles, tros plazuelas, plaza 
de gallos, gran número de tiendas de co
mercio y algunas fábricas do paños y pa
ñetes. 

La poblacion del casco de la villa es de 
14,000 habitantes y laclel curato de 35,000. 
Esta se halla repartida en la cabecera, 
Pueblo Nuevo, treinta haciendas de cam
po, treinta y ocho ranchos independientes 
y cincuenta y cuatro anexos á aquellas. 
La area del curato se regula en cincuenta 
y dos leguas cuadradas. 

En lo político depende de la gefatura 
de Guanaxuato, de donde dista once le
guas, ocho de Silao, cinco de Salamanca 
y _doce de Pénxamo, que son los curato1:1 
con que linda. 

Su situacion geográfica es á los 20° 40' 
de latitud, y 1 ° 57' de longitud. 

A ocho leguas de distancia por el rumbo 
de Pénxamo están los baños de Munguía: 
son realmente lodazales sulfurosos bas
tante calientes que toman con buen éxito 
los enfermos galicados. 

El clima de Irapuato es muy sano: su 
tempernturn agradable: el termómetro 
de Reaunrnr no escede en verano de 25° : 
la indrn,tria principal es la agriculturn , 
los tc,jic]ns de rehozos, y la traginería con 
mulas. 

Tom. IX.-16. 
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Irapuato ha sido la patria de varios 
hombres que se han distinguido por su 
literatura y p·or los puestos que han ocu
pado en su país. El Sr. Dr. D. Victorino 
de las Fuentes, quien despues de haber
hecho una brillantísima carrera de estu
dios, falleció de canónigo de la Santa Igle
sia Metropolitana: el Dr. D. Manuel Ló
pez, cuya erudicion fué muy conocida en 
estos últimos años, y el Sr. Lic. D. José 
Sans de Escobar abogado . muy célebre 
que dió á luz algunas de sus alegaciones 
jurídicas. Es digno tambien de mencio
narse el Illmo. Sr. Dr. D. José Gomez 
Villaseñor fundador do la universidad do 
Guadalajara, que sirvió por algunos años 
el curato de esta parroquia, aunque no 
era hijo de ella. El dia 10 de Julio 
de 1793 el Lic. D. Juan Antonio Salvago, 
oriundo de esta villa, se opuso á la cáte
dra de teología del colegio de San Nico
las de Valladolid, abriendo puntos al 
pié de la cátedra y disertando con tal elo
cuencia que sorprendió al auditorio: fué 
despues cura de esta parroquia. 

SALAMANCA. 

Muchos años antes de que se fundara 
la villa de este nombre erigió el curato 
el Illmo. Sr. D. Vasco de Quiroga y nom
bró para servirlo uno de los primeros clé
rigos que trajo consigo de España. Así 
lo asegura el Dr. D. Juan José Moreno 

' en la vida de aquel venerable obispo. 
Er5to me hace presumir que el año de 1563, 
en que fué creado el beneficio, había ya 
alguna pequeña congregacion que fué 
elevada al rango de Villa el año de 1603, 
en los últimos meses del gobierno de el 
virey D. Luis do Velasco II. 

dacion dice: "Esta Villa se fundó el año 
1603 en unas tierras que eran estancia 
de ganado mayor." Sea de esto lo que 
fuere, lo cierto es que el Sr. Quiroga asig
nó á este beneficio en 1563 los cuatro 
novenos decimales por la pobreza de sus 
productos. La poblacion no tomó incre
mento sino hasta mediados del siglo XVII. 

La parroquia actual está construida 
con solidez: es sencilla en el esterior; pe
ro triste y pobre en el interior: su fábri
ca mátorial se concluyó en 1690. 

Hay erigidas en ella cofradías del San
tísimo, de N tra. Señora y de Animas, con -
fraternidad de vela perpetua, y de co
cheros de Nuestro Amo. 

La administracion espiritual se hace 
por el párroco, un padre sacristan y cua
tro vicarios. 

La poblacion del curato asciende á 
32,100 habitantes, la mayor parte de ella 
es de indios otomites. La cabecera cuenta 
con 14,000 y . los de mas están diseminados 
en haciendas y ranchos. 

La Villa está situada en una llanura 
espaciosa y fértil, rodeada de tierras ne
gras que se inundan en tiempo de aguas 
y forman una especie de ciénega, á la que 
se ha dado el nombre de G!iarca. 

Muy cerca de la poblacion corre el rio 
grande de Lerma que se pasa por canoas 
para ir á el el Valle Santiago. El oc
tavo congreso constitucional de Guana
xuato decret-0 la construccion de una cal
zada en la Charca para evitar los graví
simos peligros y molestias do los cami
nantes: el Sr. Muñoz Ledo, que era go
bernador del Estado, cumplió esta dis
posicion; y á sus esfuerzos se debe una 
mejora que honrará la época de su go
bierno. 

El venerable Basalenque, historiador 
lle mucho crédito, hablando de esta fun-

Inmediato al rio, on una ligera eleva
cion, fundaron los padres agustinos su 
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primer convento el año de 1616, siendo 
provincial Fr. Juan Caballero, con ta,nta 
pobreza que fué necesario que el conven
to de Cuitseo hubiera donado á éste una 
finca que le producia cuatrocientos pesos 
anuales de renta. · 

,La fundacion pasó del modo siguiente: 
El padre provincial Fr. Diego de Avi

la, consiguió del rey Felipe III en 1609, 
las licencias necesarias para fundar en el 
Obispado de Michoacan cuatro conventos 
de su órden. El Illmo. Sr. D. Fr. Balta
zar de Covarrubias le designó á Salaman
ca, que estaba recien fundada, para que 
allí erigiese uno de los referidos conven
tos. Admitida la propuesta, se verificó 
la fundacion con mucha paz de todos, como 
dice el cronista Basalenque. La primera 
Iglesia y convento fueron muy misera
bles: eran todos ele adobe y no habia lo
cal mas que para cuatro religiosos; pero 
considerando la provincia las muchas ven
tajas que sacaría el público, de situar 
la casa capitular en una Villa tan céntri
ca y cómod.a como Salamanca, se decidie
ron á construir la iglesia y convento que 
hoy admiramos. El año de 1771 se con
cluyó la fábrica y desde entonces ha sido 
esta casa el lugar de la residencia del 
provincial y el de todos los capítulos. 

La iglesia es magnífica por sus dimen
ciones y por sus costosísimos adornos gó
ticos. Los altares están llenos de está
tuas y ornamentos ele todo género, entre 
los que figuran algunas pinturas de Jua
rez y de Cabrnra. La sacristía abraza 
los cruceros y el presbiterio: el convento 
es una obra de mucha solidez, estension 
y buen gusto. El culto es decente. 

En este convento costeaban los religio
sos una escuela de primeras letras y sos
tenían un colegio donie :;;e enseñaba gra
mática y filosofía. 

Hay ademas en esta villa. seis templos 
sujetos á la jurisdiccion parroquial: á sa
ber: el santuario del Ser.ar del Hospital, 
la Santa Escuela de Jesus Nazareno, Ntra. 
Señora de Guadalupe, y tres capillas. 

La iglesia del Hospital es coeUnea de 
la villa; en aquella se venera hace mucho 
tiempo una imágen de Cristo Crucificado 
á la que tienen singular devocion todos 
los pueblos inmediatos. Es chica, con 
poca luz y no ha habido mucho gusto en 
las reformas que se han hecho á sus alta
res en estos últimos años. 

La de Jesus Nazareno fué levantada 
en la calle principal hace pocos años: se 
estrenó en 1840. Es de calicanto, aun no 
tiene decoracion interior arquitectónica. 

Las otras capillas son de poca conside
racion. En las haciendas inmediatas hay 
cuatro capillas rurales. 

Los presos de la cárcel tienen una ca
pilla pequeña. Hay otra en ol campo 
santo y en ambas se dice misa algunos 
días festivos. 

En esta villa hay una gran fábrica de 
porcelana del pais, debida á los nobles 
esfuerzos del Sr. cura D. Luis Saavedra 
quien descubrió, en 1844, la arcilla, los 
barnices y dorados. · Con el tiempo será és
te para Salamanca un ramo productivo. 

La única industria del lugar, son los te
gidos de lana; porque los de algodon los 
arruinó la fabrica de mantas que puso 
uno de los vecinos, el Sr. D. Patricio Va
lencia. 

La agricultura y el comercio ocupan á 
la mayor parte de los habitantes: algunos 
se dedican á hacer sombreros, rebozos y 
zapatos que expenden por mayor en las 
poblaciones inmediatas. 

Salamaaca clepende de la gefatura po
lítica de Guanaxuato: tiene ayuntamien
to, juez letrado, doce mesom~R, buen co-
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mercio al menudeo y dos escuelas de ense- años : hoy tiene regular iglesia; algun co
ñanza. Los fondos municipales proJucen mercio, alcalde constitucional, dos meso-
1800 pesos que no alcanzan á cubrir las ne- nes y regular caserío. Fué vicaría :fija 
cesidades de la poblacion. Las calles están de Irapuato y hoy es lugar de la residen
sin alumbrado, ni banquetas: las casas son cia de uno de los párrocos de aquel cura
todas de un solo piso, pero bastante có- to: cuenta con 3,500 vecinos. 

modas. 
El clima es sano : la temperatura en ve- VALLE DE SANTIAGO. 

rano de 25° del termómetro de Reaumur 
y on invierno de 10º, aun en los días mas ri- Dobe su existencia á la cédula llamada 
gorosos do la estacion. Su situacion geo- de congrcg,tcionos, por la cual so r eunie
gráfica es á los 1º 52' de longitud y 20º ron algunos in\fios i los españoles que 
32' 8" de latitud. / fundaron ol ~ueblo. ~l año de 1562 era 

Este curato tiene una vicaría fija en la de ,tan poca 1mp0Ttancia que se adminis
hacienda de los Dos Rios, y una hermosa traba en lo espiritual por el curato de Sa· 
capilla en la de Cerro-Gordo que mandó lamanca: ya en 1600 era vicaría fija de es
construir en 1854 el Sr. D. Ramon Mu- te beneficio, en cuyo estado continuó has
ñoz, propietario de la finca. ta fines del siglo XVII en que fué erigido 

Este curato tiene una area de 74 le- en curato independiente á cargo de un 

d d l 
eclesiástico secular. Hoy tiene sacristía 

guas cua ra as, en a que están compren-
didos los pueblitos de N ativitas y Val- mayor y está administrado por un párroco 
tierrilla que tienen sus capillas, doce ha- y tres padres vicarios. 
ciendas de labor, treinta y nueve ranchos La iglesia parroquial es pequeña; pero 
anexos y diez y ocho independientes. sólida, decente y aseada: se le aumentó 

En esta villa se ha desarrollado, de po- una bóveda despues de la independen
cos años á esta parte, la elefanciásis ó cia: tiene por patron al apóstol Santiago. 

1 d S L , C · Construida en principios del siglo XVIII 
ma e an azaro. orno todos saben 
esta t errible enfermedad afecta sobre to- fué la única que escapó de la quemazon 
do la piel, que se cubro de pústulas ó de del pueblo el año de 1810: en 1824 fué re
manchas rojas y blancas, corroe el este- compuesta y adornada sucesivamente por 
rior del hombre dejándole intactas todas los curas y vecindario: en los años poste-

~ 
1 

riores á la independencia se iba á concluir 
sus 1acu tades, de suerte que lo hace tes-
tigo de su propia descomposicion. El la torre, con un capital que dejó para: ese 
gobierno debe tomar providencias pa- fin un eclesiástico del lugar; pero el Sr. 

. 
1 

cura Yillaseñor consiguió que el Illmo. Sr. 
ra averiguar as causas de e3te cruel y 
asqueroso mal. obispo coumutase la voluntad, y con esos 

fondos se-construyó la sacristía actual. 
Piieblo Nuevo pertenece en el órden ci- Hubo en este lugar un sacerdote vene-

vil á esta municipalidad; pero en el órdcn rable que se apellidaba Machuca, á quien 
eclesiástico depende del curato de Ira- deben su existencia los templos de la 
puato. Está situado cerca de la rivera S t' · T · ·),1 . an ~snna nlllu~d y el Tercer Orden, 
deRio Grande, al Poniente de Salamanca: iglesias de alguna c;;i.pacidad donde hay 
fué fundado hace cerca de doscientos erigidas una Santa Escuela, y una Her-
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m,i,ndnd del Cordon que preside un cléri
go autorizado al efecto por el provincial 
de franciscanos . 

El templo del hospital es el mas anti
guo de la poblacion : hoy está reparado y 
tieue algun aseo. 

El do Señor San José se cree tambien 
que fué erigido por el padre Machuca. 

Los padres mercedarios tienen en este 
lugar un hospicio de su Orden, que está 
sihiado en los términos de la poblacion al 
pié de una loma, donde abunda el t ezon
tle. Fué fundado hace mas de cien años. 
La iglesia antigua era una miserab le ca
pilla: hace diez años se concluyó .la nue
va: es un cañon de bóveda, cómodo y sin 
órden alguno arquitectónico; pi:,ro los re
ligiosos sostenian allí un culto decente. 

En esta iglesia hay erigida una cofra
día del Santo Escapulario: en la parroquia 
existen las de Nuestro Amo y de las Ani
mas : ademas una confraternidad de Vela 
P erpetua. 

El camposanto está en buen estado, en 
los suburbios de la poblacion. 

El caserío del Valle está situado casi al 
pié del cerro de La Batea llamado así por 
la figura de su cima: esta montaña es una 
enorme masa de tierra, mezclada con g-ran 
cantidad de siliza : del lado opuesto se le
vanta otro cerro llamado de L a Alberca 
por el gran depósito de agua que contie
ne. La referida Alberca es un enorme 
pozo, cuya boca mide 895 varas de diáme
tro : es do forma casi circular, y es tanta 
la olevacion de sus paredes sobre el nivel 
del agua, que los robustos árboles que 
ha y cerca de ella se ven, desde la cima, co
mo si fueran pequeños arbustos: el aspec
to el.e este pozo, la gran cantidad de te
zontlc que hay eh las inmediaciones y aun 
las noticias tradicionales, hacen conjetu
rar que la Alberca es el cráter de algun 

antignn volein apagado. El ap;na no es 
potable, y nadie ha podido encontrarlo 
foú.do. El general D. Luis Cortazar man
dó héicer varios reconocimientos; pero 
nunca se ha podido descubrir su profun
didad. Sin embargo, me han asegurado 
algunas personas que la plomada ha toca
do el lodo á las cuarenta y cinco brazadas 
de cordel. Las aguas se usan como metli
cinales para las enfermedades do la piel. 

En las cercanías del Valle se encuen
tran muchas señales que demuestran ha
ber habido allí grandes erupciones volcá
nic~is : las montañas que separan ·á este 
pueblo de la hacienda de Paranguéo man
tienen aun algunas bocas de cráteres pe
queños, tezontles, cenizas y lavas. 

Las haciendas de campo pertenecien- / 
tes á este curato, son casi todas, en su figu
ra, unas largas tiras de terreno de mucha 
longitud y poco ancho: se riegan con las 
aguas que ministra la laguna de Y uriria 
que se reparten conforme á las mercedes 
que disfrutan los terrenos: el reparto oca
siona gran número de pleitos que arrui
nan .á los labradores de esta comarca y 
los mantienen en continua inquietud: el 

' terreno es fertilísimo: produce con abun-
dancia caña ele azúcar, melones, pepinos, 
camote, maiz, trigo, garbanza, chile, ce
bada y toda clase de hortalizas: estas tier
ra.s son quizá las mejor cultivadas de todo 
el Bajío. Véase en el mapa la direccion 
del canal que sirve para el riego. 

El caserío del Valle fué quemado y 
destruido por Albino García el año de 
1814. Se ha reparado con gusto despues 
de la independencia: hoy tíene el pueblo 
una decente plaza, dos plazuelas, mas de 
cien calles, seis mesones y algunas casas 
de dos pisos. 

El saqueo horrible que sufrió el comer
cio ,el año de 1855 por las fuerzas de los 
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defensores del plan do Ay11tla ha hecho 
decaer notablemente la pohlacion, el mo
vimiento y 'la vida que se observaba en 
este lugar. La área del curato es dó 30 
leguas cuadradas, que comprenden vein
tisiete haciendas de campo, ocho ranchos 
independientes y 24,000 habitantes. La 
poblacion del municipio es mayor que la 
del curato, porque aquel abraza tambien 
la vicaría del pueblo del Jaral que perte
nece á Y uriria. El municipio cuenta con 
35,000 habitantes. Los fondos municipales 
del Valle ascienden á cerca ele 2,000 pesos 
anuales. El pueblo depende en lo civil 
y político de la gefatura política de Gua
naxuato: tiene ayuntamiento, juzgado de 
letras, administraciones ele alcabalas y 
correos, dos escuelas diurnas para niños 
y una nocturna para adultos. 

La temperatura es generalmente agra
dable y el clima sano: el termómetro su
bo en verano á 24° : las enfermedades do
minantes son fiebres y calenturas inter
mitentes. 

A distancia de una y media leguas de 
la poblacion pasa el río grande de Lerma, 
que Ya para Salamanca: sus aguas pueden 
tamhien utilizarse por los labradores de 
la comarca. 

La situacion geográfica del Valle es á 
los 20º 23' de longitud del meridicmo de 
México y 1º 51' 48" de latitud. 

El cupato linda únicamente con los de 
Yuriria, Salvatierra y Salamanca que lo 
cercan. 

El Jaral, os un pueblo do 3,000 vecinos 
que tiene algun comercior regular case
río, dos mesones, una escuela para niños 
y muy buenas tierras do labor en sus egi
dos: reside aquí un vicario fijo del órdon 
de San Agustín. . 

De la laguna de Yuririapúndaro sale 
un canal que pasa cercano á este pueblo, 
tiene mas de cinco leguas de largo y rie
ga las haciendas de San Javier, Compañía, 
Ruantes, Santa María, Santa .A.na, Sinto
ra, La Bolsa y otras muchas que están si
tuadas cerca de sus bordes. En todo el 
Bajío no hay haciendas de labor que pue
dan competir con estas en fertilidad y 
buen cultivo: los propietarios de ellas 
siembran muchas fanegas de tierra de 
camotales, melones, sandías, pepinos, chi
lares y verduras que les producen gran
des utilidades. 

Panto_ja es una hacienda grande, con 
vicario fijo del curato de Y uriria: tie
ne 2,000 vecinos, escuela y regular co
mer010. 

DEPARTAMENTO DE LE·ON. 

LEON. 

Antes de la conquista el sitio que hoy 
ocupa la ciudad era habitado por las tri
bus de los indios Chichimecas: cuando 
P edro A.lmincles de Chirinos hizo sus in
cursiones á Lagos y Comanja, algunos de 

sus soldados llegaron hasta Leon y le die
ron á la comarca el nombre de Valle de 
Señora. 

Aunque el decreto para la fundacion · 
de Leon lleva la fo~ha de 12 de Diciem
bre de _1575, yo cre°"-que muchos años 
antes se avecindaron allí algunas fami lias 
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con autorizacion del gobierno de México, 
y hasta el año referido no se espidió la 
real cédula. Apoyo mi juicio en que Cár
los V en el decreto que dió para la fun
dacion de Pénxam0, fechado e_n Vallado
lid el 12 de Agosto de 1552, encarga su 
cumplimientp á vos mi alcalde mayor de 
esa Villa de Leon. Sin embargo de todo 
esto, la fundacion legal no se -verificó has
ta que el virey D. lfartin .Enriquez de 
Almanza trató de reunir á los indios en 
congregaciones numerosas donde pudie
sen aprender la doctrina cristiana, dedi
carse al trabajo y adquirir las maneras 
de la vida social : .,entonces cometió la eje
cuci011 de la cédula al Dr. D. Juan Oros
co., consejero real que pasaba para Gua
dalajara. Este magistrado autorizó el 
nombramiento de los primeros alcaldes y 
concejales, y declaró terminada la funda
cion de la villa el 20 de Enero de 1576. 
Trascurrieron todavía muchos años para 
que so espidiera por la corte de España 
el título respecti vo, que no llegó á publi
carse, sino hasta el 22 de Marzo de 1712. 
Las armas que enoblecian la villa contie
nen, entre otras cosas, la imágen de San 
Sebastian mártir patron del lugar. 

El aumento de poblacion y comercio 
que tuvo Leon despues de nuestra inde
pendencia fué tan rápido que el segundo 
congreso de Guanaxuato lo elevó al ran
go de ciudad y cabecera del Departamen
to de su nombre. 

El curato fué erigido por el Illmo. Sr. 
D. Fr. Juan de Medina Rincon quien nom
bró por primer párroco al Br. D. Alonso 
Espino, eclesiástico sábio, caritativo y 
lleno ele celo por la salvacion de las al
mas. Este santo sacerdote fué sacrifica
do por los Chichimecas el año de 1586. 
Su retrato se conservaba Lace pocos aiios 
en la sacristía de la parroquia ele Leon. 

De resultas de este desgraciado suceso, 
la mitra, á instancias del virey, encomen
dó la administracion espiritual á los reli
giosos franciscanos á quienes los in.dios 
amaban y respetaban mas que á los cléri
gos: el curato fué servido por aquellos 
muy cerca de doscientos años hasta fines 
del siglo pasado, en que la provincia lo en
tregó al diocesano en virtud de la cédula 
que redujo á solo dos los curatos de re
gulares en cada obispado. 

Desde esa época lo han servido cléri
gos altamente recomendables por su vir
tud y literatura. Entre ellos merecen la 
gratitud pública el Sr. Dr. D. Francisco. 
Contreras que falleció el año de 1849: y el 
Sr. Br. D. José Ignacio Aguado, de cara 
y respetable memoria para; cuantos lo co
nocieron: el :[1rimero consumió en limosnas 
la renta del curato y los pingües produc
tos de su rico patrimonio: del segundo ha
blaré con mas estension al ocuparme del 
colegio Seminario de esta ciudad. 

La parroquia actual fuó construida por 
los franciscanos en _principios del siglo 
pasado y decorada decentemente por el 
Sr. cura Contreras en 1834: está dedicada 
á San Sebastian: la planta tiene la forma 
de una cruz; oscur& é insuficiente para el 
numeroso vecindario de la feligresía. El 
año de 1848, que el Sr. cura D. José Igna
cio Aguado encomendó á los padres de 
San Vicente de P aul el colegio que babia 
fundado' en esta ciudad, la parroquia se 
trasladó á la iglesia de los Angeles, y los 
sacerdotes de la mision se encargaron del 
culto de la antigua tglesia matriz. 

Contigua casi á esta se encuentra la 
iglesia del tercer Orden, que levantaron 
á sus espensas los hermanos del Corrlon, 
desde la época en que los franéiscanos 
servían el curato: es pequei1a y pol)re; 



124 .BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA 

pero muy aseada: las estátuas de los san
tos han sido construidas con gusto. Está 
al cargo de un franciscano que preside 
la cofradía con el carácter de comisario. 

Los religiosos de San· Juan de Dios 
fundaron en Leon su convento y hospital 
desde fines del siglo XVII: extinguidos 
en 1820, la iglesia ha sido entregada á los 
párrocos y el hospital al ayuntamiento, 
cuida este do mantener hasta 25 cai;nas 
con ol producto do los capitales destina
dos al socorro de los enfern;ws. 

Los jesuitas entraron á Leon el 18 de 
Julio de 1737. Fundado su co_legio por 
el Br. D. Nicolás de Aguilar y sus herma
nos D. Manuel y D. Márcos, el virey mar
qués de Casa Fuerte concedió licencia 
p[tra la ereccion, mientras se obtenía el 
permiso del µionarca: tomaron posesioñ 
del sitio y rentas para la fundacion el P. 
Manuel .A.lvarez de Lara y otros dos reli· 
giosos; pero por encontrarse incóngruos 
salieron de la ciud'ad algunos años des
pues: por fin asegurada su subsistencia, 
se concluyó la deseada fundacion el año 
de 17 44. Entonces levantaron el templo 
antiguo que es una iglesia de tres naves 
muy baja, ·ruin y desaseada. 

Pocos años despues se comenzó á cons
truir el magnífico t emplo conocido hasta 
hoy con el nombre de Compañía Nueva 
que tiene ochenta varas de largo; diez y 
seis y media de ancho, veinte y cuatro 
de elevacion y paredes de dos y media 
de espesor, con una modesta fachada; y 
una elegante:cúpula, trazada por el arqui
tecto D. Manuel Gomez, que está al con
cluirse. Este es el único templo capaz 
que tendrá la ciudad; admira ciertamente 
que un pueblo tan piadoso no haya toma
do empeño porque se acabe una obra que 
lleva ci.ento cuarenta años ele comenzada: 
hace ocho que se paralizó; y solo so usa 

el cañon por la comodidad que presta 
para las misas de once y doce en los dias 
festivos . 

En la Compañía antigua se venera la 
imágen origvnal_ de Nnestta Señora do la 
Luz, que regaló á Leon el P. jesuita José 
María Genoveci: consta esto por una cer
tificacion firmada por cuatro respetables 
jesuitas, que está al reverso de la pintu
ra. La ciudad juró solemnemente por su 
patrona á la Santísima Vírgen ele la Luz 
el 23 de Mayo de 1840, y el Sumo Pontí
fice confirmó este juram'ento en 20 de Di
ciembre de 1851. 

La iglesia de Nuestra Señora de la So
ledad está situada al pié del pequeño cer
ro de su nombre : es coetánea con la fun
dacion del lugar: contiguo á ella se cons
truyó hace muchos años un aseado campo 
santo que ya no se usa, por estar hoy sus
tituido con el que se llama de S. Nicol,ás, 
cuyo terreno fué cedido, para dar sepultu -
ra á las víctimas del Cólera de 1833, por 
su dueño el Sr. Urtiaga, con cuyo cadá
ver se hizo la primera inhumacion. El 
corredor del panteon de la Soledad se ha 
convertido hoy en una devota capilla de
dicada á Nuestra Señora del Rosario, que 
sirve para los ejercicios ele los hermanos 
de la Santa Escuela. 

Para la educacion de las niñas se ha eri
gido un beatel'io de señoras Jesuitas que 
es el único que se conoce en todas las 
Américas: las que -visten hábito són diez 
y seis, están consagradas ·á la enseñanza 
de trescientas niñas, y cuidan del culto 
del templo de Nuestra Señora de los. An
geles. Esta iglesia es bella, sólida y ca
paz ; muy aseada, con escelentes escultu
ras construidas por D. Sixtos Muñoz, céle
bre artista de es~udad; con mny bue
nos paramentos para el culto, y con una 
casa de ejercicios anexa que levantó el 
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Sr. cura Aguado para que tomasen días 
de retiro las personas ele ambos sexos. 

Los presbíteros D. Manuel Somera y D. 
Manuel Quijano fundaron á. sus espensas 
el Oratorio de San Felipe N eri, levantan
do desde sus cimientos el templo y la ca
sa en los años trascurridos desde 1835 has
ta 1839: el primero es pequeño, pero cons
truido con gusto: su parte interior no ha 
podido decorarse enteramerüe por falta 
de recursos: lo mismo ha sucedido con al
gunas habitaciones y claustros del monas
terio, en el que hay actualmente siete 
eclesiásticos que ayudan al párroco en la 
predicacion y confesonario. 

Habia tambien en la ciudad otra con
gregacion de clérigos regulares de S. Vi
cente de Paul que tornaron á su· cargo, el 
año de 1847, el colegio erigido por el Sr. 
cura D. José Ignacio Aguado: antes de pa
sar adelante debo dará Gonocer á este sa
cerdote ejemplar, á quien tanto deben la 
juventud estudiosa y la clase miserable de 
Leon. Nació en esta ciudad el año de 1793: 
hizo brillantes estudios en Guanaxuato 
con el profesor Diosdado, y en V alladoiid 
en el colegio de San Nicolás Obispo: su 
pasion dominante foé siempre la enseñan
za y moralidad de la juventud, á cuyos 
trabajos consagró toda su vida desde el 
año de 1808 en que se ordenó de sacerdo
te: dió mas latitud á sus proyectos sobre 
educacion el año de 1824 en que se asoció 
con el Br. D. Manuel Somera y con el pa
dre jes:uita D. Rafael Fuentes, planteando 
un colegio formal que fué progresando 
hasta el año de 1847 en que logró unirlo 
al Seminario de Morelia, y ponerlo bajo la 
direccion de los hijos de San Vicente. 

Habia contiguo álaiglesia parroquial un 
monasterio de franciscanos, cuyos claus
tros se aprovecharon para el nuevo cole
gio, que se construyó en 1849: su fachada 

2 

es magnífica, y muy cómoda la distribu
cion de las cátedras, habitacior;ies y ofici
nas: el qulto del templo quedó tambien 
encargado á los sacerdotes de la mision, 
y la iglesia, matriz se trasladó á la de los 
Angeles mientras se acababa la de N ues~ 
tra Señora de la Luz que es la destinada 
por el diocesano para parroquia de la po
blacion. El Sr. Aguado tuvo el consuelo 
de ver organizado el oolegio con ciento 
sesenta alumnos internos y cuattocientns 
estemos, de contar entre sus discípulos 
mas de seiscientos eclesiásticos, abogados 
y médicos, y de plantear en su curato 
ochenta escuelas de primeras letras, que 
sostenía á sus espensas. Sorprende en 
verdad al hombre imparcial la considera
cion de los trabajos pastotales y literarios 
de este párroco enmedio de las penosas 
enfermedades de que adolecia. Visitaba 
á pié todas las haciendas y ranchos, misio
nando en ellos, planteando capillas y es
cuelas, derramando limosnas entre los ne
cesi~aclo¡¡; y consolando todo género de in
fortunios ., El instituyó en Leon la Vela 
Perpetua, las asociaciones de señoras de 
la Caridad, del Corazon de María para l,a 

conversion de los pecadores, y de la propa
gacion de la Jé: él visitaba los presos de la 
cárcel y los enfermos del hospital, socor
ría ,í. los estudiantes pobres y recogía los 
huérfanos: él, en fin, escribió un Trata<lo 
ele Hermeneutica,, un Curso completo de Fi
losqfía moderna, una impugnacion de las 
cartas provinciales de Pascal, y algunos 
devocionarios: tradujo del francés la His
toria eclesiástica de Llhomont y publicó 
varios opúsculos de otros autores, pro
pios para la educacion de la juventud: es
tas santas atenciones lo ocuparon hasta su 
muerte verificada el 12 de Setiembre de 
1854, á la edad de mas de setenta y' un 
años. El Sr. Aguado fué el modelo mas 

Tom. lX.-17. 
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completo de todas las virtudes cristianas 
y sociales: simplicidad, dulzura, paciencia 
inaltera}:ile, humildad, amor á las ciencias 
y á las letras, serenidad de humor, de sem
blante y de palabra; pero sobre todo la 
caridad, la D'.lansedm:nbre y la modestia 
fueron las virtudes que sobresalieron en 
este ejemplar é ilustrado sacerdote. Y o 
le consagro estos recuerdos como un ho
menaje de gratitud por la amistad que me 
dispensó. Leon po le ha correspondido 
como debiera, porque no ha levantado un 
solo monumento á su bienhechor: apenas 
he visto en los.Angeles un retrato que re-
cuerda' su memoria. · 

El colegio fué destruido y los paulinos 
espulsados por el gobierno de Guanaxua
to en 1857: Suum cuique decus posteritas 
rependit. 

Cuenta tambieu Leon con otras nueve 
iglesias de segundo órden, que son: prime
ra la del barrio de San Miguel, segunda 
la del Coecillo, tercera la del Barrio de 
Arriba, cuarta·la de Nuestra Señora de la 
Paz, quinta la del Señor -de los Pachecos , 
sesta la de San Francisco del Coecillo, sé
tima Ja del Refugio de los Hernan°dez, oc
tava la de San Pedro, novena la de San 
Nicolás: todas son aseadas y tienen ~uy 
buenas esculturas.' ' . 

Rabia antigu¡1mente ocho confraterni
dades c_om puestas de gran número de in
dividuos: ignoro el estado en que las dejó 
la reforma. 

. El curato es administrado por u~ pár
roco, un sacristan mayor, un teniente da 
cura y 'Ocho vicarios: hay ademas treinta 
y dos. eclesiásticos particulares. 

Antigua.mente dependía de este curato 
el mineral de Comanja, donde residía un 
vicario fijo: hoy está erigido en curato in
dependient~ desde el año de 1850. 

La poblacion del curato de Leon el 
año ele 1781, segun el estado que remitió 
al vireinato con fecha 2 de Abril el admi
nistrador de alcabala~ D. Juan Antonio 
de Alegre, era la siguiente:• 

li-~11Lt::, 
de Otraij 

, azon. lndios. castas. 

Villa de Leon .......... 1,585 378 3,544 
Pueblo de San Miguel... 1,386 
Id del Coecillo......... 2,472 
Haciendas del curato ... 1,619 2,109 5,482 

3,20416,345 9,026 

Total 18,575, de los cuales cinco mil 
quinientos cuatro vivían en el casco de la 
cabecera, y el resto en los pueblos y ha
ciendas. 

El año ,de 1810 ya Leon contaba con 
diez y ocho mil habitantes: sucesivamen
te fué creciendo con rapidez hasta tener 
hoy cerca de cien mil vecinos en la ciudad, 
y ciento veinte .mil en la parroquia ente
ra: los pueblos de San Miguel y el Coeci
llo se han unido completamente con Leon. 

, Las haciendas de esta jurisdiccion son 
treinta y una, á saber: Lós Castillos, los 
Hernandez, Cerro Gordo, Lagunillas, Pal
ma, Palote, Placilla, Sitio, Loza, Ferrer, 
San Juan de Abajo, Potrero, San Nicolás 
de Arriba, Otates, Concepcion, Duarte, 
San Nicolás de Abajo, Pompa, Jaguey, 
San Júdas, Resplandor, Sardina, San Vi
cente, Ocotes, Gabia, Olla, Malpaso, Je
rez, Sandia, Patiño y Santa Rosa. 

Los ranchos independientes son cua
renta y nueve, y ciento setenta y nueve 
los que dependen de las haciendas refe
ridas. 

Para el gobierno pofítico y civil hay en 
Leon un funciorta;rio que se denomina: 
Gefe político del Depwrtamento, un juez de 
letras y seis alcaldes, un ayuntamiento 
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compuesto de ocho regidores, dos procu
~adores y un secretario; estafeta y admi
nistracion de rentas. Ademas guardan 
el órden' público sesenta alcaldes auxilia
res, trescientos cincuenta vigilantes de 
manzana, y cuatrocientos ayudantes que 
se reparten el cuidado de los diez y seis 
cuarteles en que se halla dividida la qiu
dad. El plan de esta fué perfectamente 
orientado con los puntos cardinales de la 
aguja: sus calles son rectas, aseadas, an
chas y adornadas con decentes edificios: 
estos son los mas de un solo piso; pero 
cómodos y construidos con elegancia y 
gusto. 

Leon tiene ,casa municipal, Alhondiga, 
dos cuarteles pai-a la tropa, imprenta, 
seis escuelas, magnífica plaza de armas, 
doce plazas y plazuelas, seiscientas calles, 
diez y ocho mesones y posadas, dos hote
les, una casa de diligencias, un hospital, 
.un hospicio ele po·bres, muy buenas ace
.ras y empedrados, decente alumbrado, 
plazas de toro!l y de gallos, muchas huer, 
tas de fruta y bellísimos paseos: el de la 
calzada elegante y pintoresca que se en
cuentra en la entrada, por el camino de 
Silao, es digno de:) una capital europea. 

El año de 1851 decretó el octavo con
greso constituciom¡,l de Guanaxuato la 
construccion de una Penitenciaría, en los 
suburbios de esta poblacion, por el rum
bo del Oriente: formó los planos y co
menzó la obra el Sr. D. Lorenzo Hidalga: 
quedó levantada una parte del edificio 
que no han , dejado continuar nuestras 
continuas revueltas políticas. 

El comercio de la ciudad es muy activo 
y sus habitantes son inclinados al traba
jo é industriosos. En la plaza se encuen
tran almacenes de ropa y abarrotes, de 
granos y de maderas: tiendas de comer
cio con muchas puertas, gran número 

de alacenas con efectos del pais, y cuanto 
puede apetecerse para la subsistencia, 
comodidad y ornato. Casi no hay uno 
de los ramos productores de la Repúbli
ca que no se cultive eh este lugar: artes, 
oficios, agricultura, comercio,. traginería: 
en todo hay empleados grandes capitales. 

El clima es sano y delicioso: el calor fa-
\ . 

tiga mucho en los meses de Mayo y Jumo 
en que el termómetro de R. sube hasta 
27 grados; las enfermedades dominantes 
son tifos, inflamaciones del hígado y di
senterias; y sin embargo en ningun punto 
del obispado se presentan tantos ejemplos 
de longevidad como en Leon, segun he 
visto por la comparacion que he formado 
en los estados de nacidos y muertos de 
cada uno de los curatos. 

Esta ciudad está rodeadai de gran nú
mero de huertas y de bellísimos jardines: 
no hay un punto de las cercanías que no 
ofrezca sitios amenos y deliciosos de pa· 
seo y recreaoion: los terrenos de las ha
ciendas de campo son en su mayor parte 
de buena calidad: se siembran en la juris
diccion 3,200 fanegas de maiz, 850 ·cargas 
<le trigo, 1,800 f'anegas de cebada, mucho 
frijol, garbanzo y chile. Se ocupan en 
el cultivo de frutas y legumbres mas de 
450 fanegas de • tierra regadaR á brazos 
con vimbalete, á, mas de algunas que fer
tiliza el rio Turbio que pasa por las in
mediaciones de lo, poblacion: nac~ este 
en las montañas de la Sierra cerca de los 
Altos de !barra: al pasar por Leon está 
poco caudaloso, de manera que el puente 
tirado sobre él es solo de un arco. 

En la salida para Lagos se encuentran 
dos ojos de agua: uno de fria y otro ter
mal: ' en ambos se bañan los habitantes y 
lavan las lanas los tejedores y obreros. 

En jurisdiccion de Leon están situadas 
las principales vertientes ele las aguas de 
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Ooma11jilla que, segun afirma el Baron de 
Humboldt, son las de mas elevada tempe
ratura que se conocen en el mundo. 

Los cerros mas altos de las inmedia
ciones de Leon son el Cerro Gordo que 
está al Norte de la ciudad en el cami
no para Lagos, el Gigante y las mon
tañas de Ibarra y de Comanja: dentro de 
la poblacion se encuentra la pequeña co
lina de la Soledad. 

obras de beneficencia, comodidad y orna
to de la ciudad, así como al culto 'y socor
ro de los necesitados. 

No debo terminar estas noticias sin de
cir una palabra siquiera sobre la ereccion 
de la Sede Episcopal de esta ciudad y 
preconisacion de su primer obispo, verifi
cada por Nuestro Sa'htísimo Padre I'io 
IX el 19 de Marzo del presente año. 

Desterrados de la República todos los 
' Los árboles y arbustos mas comunes 1 p d prelados de la iglesia mexicana, e a re 
de este territorio son sauces, mesquites, comun de los fieles los llamó á la capital 
encinos, pirules, casahuates, álamos, ma- del mundo cristiano, con el fin de consul
droños, pingtiicas, higuerillas, nopales y tarles sobre el remedio de las necesida
maguelles: se dan tambien, con buen cul- des espirituales de los numerosos pueblos 
tivo, el nopal de grana y el olivo. encargados á su vigilancia. En las reu-

Este curato es el último que tiene el niones que tuvieron en Roma se acordó 
obispado por el rumbo del Poniente, por la division de las antiguas diócesis, y una 
donde linda con los de .A.doves Y ,Lagos: nueva demarcacion que facilitará la có
por el de Oriente con el de Silao: por el moda instruccion y gobierno de los fieles. 
Norte con los de Comanjay San ~elipe, Y El Illmo. Sr. Munguía propuso desde lue
•por el Sur con los Pueblos del Rmcon. go la division de su obispado en tres sec-

La area del curato se calcula_ en sesen- ¡ ciones, ( cuyos límites no se han designa• 
ta leguas cuadradas. do hasta la fecha) la ereccion de Zamora 

La si~uacion geig~·áfi~t es á ~os 2º 17' y Leon en ciudade_s episc~pales, y las 
de longit~d, Y 21 4 38 de latitud. personas que devenan servir los nuevos 

La Feria de San Juan y la que el con- obispados: el Señor canónigo Lic. D. Jo
greso de Guanaxuato ha concedido á Leon sé Antonio de la Peña fué el nombrado 
son las fuentes principales de su comer- para Zamora, y el Señor cura del Sagra
cio y engrandecimiento; asi es que en rio Metropolitano Dr. D. José María Diez 
estos últimos años, en que no ha podido de Sollano lo fué para Leon: diré algo so
verificarse la primera y ha sido poco con- bre este nuevo pastor que la Providencia 
currida la segunda, el comercio ha sido destina para fundar la nueva diócesis. 
herido de muerte. El Illmo. Sr. Sollano nació en San Miguel 

En la hacienda de los O tates se en- de Allende el 25 de Noviembre de 1820: 
cuentran mármoles de escelente calidad 
con los que se ha construido ya un altar 
en el templo parroquial. 

Leon es la patria del Sr. D. Ignacio 
Aldama, uno de los primeros campeones 
de nuestra indept:ndencia: y de los Sres. 
Obregones Poleos que han consagrado 
algunas sumas de consideracion á las 

es hijo de padres distinguidos por su vir
tud, nobleza y posicion social: comenzó 
su carrela literaria en el colegio del ora
torio de aquella ciudad, la prosiguió al
gun tiempo en el Seminario de Morelia, 
y la concluyó con \ran brillo en el semi
nario Metropolitan~o 'a:e México: despues 
de haber sido beca de honor, catedrático 
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de filosofía y de teología, rector del cole
gio civil de San Gregorio, y Dr. de la 
Nacional y Pontificia Universidad, fué 
n·ombrado por el Illmo. Sr. Arzobispo D. 
Lázaro de la Garza Rector del menciona
do seminario y cura del Sagrario: en el 
primer puesto llamó la atencion por el 
empeño que puso en que la enseñanza se 
diera conforme á los progresos de las cien
cias: en el segundo ha sido un perfecto 
·dechado de todas las virtudes evangéli
cas: en los días terribles de la persecu
cion fué el . centro de todos negocios ár
duos, el consuelo de los atribulados y el 
apostol d~ la capital, motivos que deci
dieron al difunto Sr. Arzobispo para nom
brarlo obispo auxiliar de la diócesis de 
México. Preconizado obispo in•partimis 
de Troade, en 7 de Abril de 1862, fué con
sao-rado solemnemente por el Illmo. Sr. o / 
D. Fr. Francisco Ramirez, en la iglesia 
del Sagrario Metropolitano, el 12 de Julio 
del presente año. El Sr. Sollano es ac
tualmente miembro del consejo de go
bierno, Rector de la Universidad é indi
viduo de número de la Sociedad Mexica
na de Geografía y Estadística. 

COMANXA. 

Real de minas descubierto por Pedro 
Almendez de Chirinos el año de 1530, que 
espcdicionó por este rumbo al frente de 
ochenta españoles por órden de Nuño de 
Guzman: al llegará Coman:x:.a se estravió 
con sus fuerzas por lo fragoso del terre
no, y fundó allí una pequeña congrega
cion que no ha tenido gran aumento en 
el trascurso de mas de tres siglos. 

Comanxa fué vicaría fija del curato de 
Leon, hasta el año de 1840 en que el 
Illmo. Sr. Portugal la erigió en curato in
dependiente. 

Hubo un tiempo en que las minas die
ron á sus dueños grandes utilidades: hoy 
apenas se trabajan cuatro, dos sangarros 
y una hacienda de beneficio. 

La iglesia pa1:roquial, dedicada ,í. Nues
tra Señora de la Asuncion, es pequeña: 
ha sido renovada hace pocos años confor
me al gusto moderno. 

La •poblacion del curato es de 4,600 
habitantes: la de la cabecera de menos de 
2,000. Comanxa dista seis leguas de Leon, 
siete de Lagos y catorce de San Felipe, 
que son los curatos con que linda. 

Seria muy útil á las mitras de Guada
lajara y Michoacan que cambiaran el cu
rato de Xalpa, perteneciente á la prime• 
ra y situado en territorio de Guanaxuato, 
por el de Comanxa, perteneciente á la 
segunda y situado en el de Xalisco; ó que 
ambos curatos se asignasen al nuevo obis
pado_ de Leon. 

Comanxa está situado en la misma siei• 
ra de Guanaxuato: su temperatura en ve
rano es á los 24° y en invierno á los 12° 
del termómetro de Reaumur. 

Hay en este lugar una escuela de niños, 
un juez de paz, y un subreceptor de alca
balas: los fondos municipales ascienden á 
500 pesos. 

En la serranía, dentro de los límites del 
curato, se halla situado el enorme cerro 
del Sombrero, donde se fortificaron los in
dependientes el año de 1817, al mando de 
Mina y de D. Pedro Moreno: aun se ven 
los restos de los edificios y de las fortifi
caciones arrasaáas por órden de Liñan 
que dirigió el sitio y tomó la fortaleza. 

Comanxa, en el órden político, depen
de del ayuntamiento de Lagos y pertene
ce al Estado de Xalisco: lo he puesto en 
este lugar porque, como he dicho, depen
dió por tres siglos del curato de Leon . 

,1_ 
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PUEBLOS DF..:l RINCON 
DE LEON. 

A distancia de cinco leguas de la ciu
dad de Leon, entre Sur y Poniente, se ha
llan situadas dos congregaciones que se 
fundaron por los años de 1603. La prime
ra se llama San Francisco del ,Riucon y la 
segunda Purísima del Rincon. Fueron 
reunidas en virtud do la cédula de congre
gaciones. Por algunos años dependieron 
del curato <le Leon, hasta el de 1690 en 
que el diocesano las erigió en curato se
cular. Como la mayor parte de los habi
tantes eran indios tarascos y otomites, el 
beneficio se daba á un eclesiástico que 
poseyera ambos id~omss. 

La cabecera se fijó en el pueblo de San 
Francisco, donde está la iglesia parro
quial. Esta es ámplia, sólida y de mala 
construccion arquitectónica: es de bó
veda y está dedicada á San Francisco de 
,á.sis. Tiene tres cofradías y confraterni
dad de Vela Perpetua. 

El pueblo de San Francisco es peque
ño, tiene· una plaza fea, pocas casas de
centes y una poblacion de 2,000 habi
tantes. 

El cura, tres vicarios y. un sacristan 
mayor administran la parroquia. U no de 
los ministros reside en el pueblo de la 
Purísima. 

El hospital y una capill¡1 miserable de 
los indios son bs únicas iglesias donde se 
celebi·a misa, á mas del templo parro
quial. 

El Camposanto es pobre; pero aseado. 
El pueblo de la Pw-ís-ima dista me

dia legua de San Franci seo: tiene una igle
sia pequeña techada de vigas, dedicada á 
la. Santísima Virgen. 

Desde la independencia hasta hoy ha 
crecido notablemente este pueblo en sus 
fincas urbamts y vecindario. Tiene mu-

., 

cho comercio, una regular plaza, bastan
tes edificios de buena construccion, y cer-
ca de 6,000 habitantes. . 

Dependen de este curnto las pingües 
haciendas de O::iñach de Negros, Peñue
las, San Cristóbal, y algunas otras que tie
nen capillas habilitadas para la celebra
cion de los divinos oficios. 

El curato linda con los de Leon, Silao , 
Piedra Gorda, y con los ele Xalpa y Ado
bes que pertenecen al obispado de Gua
dalajara. 

La poblacion total del curato es de 
16,000 habitantes. 

En lo político tiene cada uno de estos 
pueblos un alcalde constitucional y un 
síndico procurador, que dependen de la 
gefatura política de Leon: un receptor de 
alcabalas, un encargado del correo y dos 
escuelas -para ambos sexos. Los fondos 
municipales de los dos pueblos ascienden 
á 1,600 pesos. 

La area del curato se calcula en 53 le-
guas cuadradas: las grancµl,as que se clan 
en estos terrenos son las mas grandes, 
dulces y jugosas que se conocen en el país. 

Es oriundo del pueblo de San Francis-
co el padre jesuita Pedro Márquez, sábio 
insigne que dió honor á su patria, por lo 
que he creído conveniente dar aquí algu
nas noticias biográficas de él: 

Nació el 22 de Febrero de 17 41: des-
pues de una carrera brillante, abrazó el 
instituto de San Ignacio y profesó en 1763. 
Publicada la pragmitica de estrañamien
to, salió ele su patria para Italia en union 
de sus <lemas hermanos: dedicóse alli al 
cultivo de laa letras y principalmente al 
estudio de la arquitectura y demas no
bles artes. en el que sobresalió de tal 
manera, que llamó la atencion de grandes 
artistas y sabios europeos. Roma ha si
do siempre la escu~ clásica de la arqui
tectura, escultura, arqueología y buen 
gusto: allí escribió e] padre Márquez sus 
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obras principales, que son mas conocidas 
en el viejo mundo que en su misma pa
tria: allí, donde se aprecian los trabajos 
literarios, le grangearon éstos el título de 
socio de las academias de Roma, Floren
cia, Bolonia, Madrid y Zaragoza, así como 
la estimacion de gr-andes personajes; en
tre ellos la de D. José Nicolás de Azara 
(enemigo antes de los jesuitas), por cuyo 
influjo volvió á México el año de 1814 en 
que se restableció el instituto, despues 
de 47 años de destierro. Vivió enseñan_ 
do las ciencias y la virtud en el colegio 
de San Ildefonso, donde formó gran nú
mero de jóvenes, hasta el 2 de Setiembre 
de 1820 en que falleció á la edad de 80 
años. El Sr. D. José Bernardo Oouto 
fué uno de sus mas aprovechados discí
pulos: siempre me hablaba del padre Már
quez con admiracion y respeto; logró ad
quirir las obras impresas é inéditas de 
este sábio jesuit~, y deseaba traducirlas 
del italiano al español para que vieran la 
luz pública, cuando le sorprendió la muer_ 
te el 11 de Noviembre de 1862. Las obras 
impresas del padre Márquez, son las si
guientes: "De las casas urbanas de los 
antiguos romanos segun la doctrina de 
Vitrubio." "De las casas de Plinio el me_ 
nor con un apéndice sobre los atrios ele 
la Sagrada Escritura &c." "Indagaciones 
sobre el órden dóricg." "Ejercicios arqui
tectónicos, sobre los espectáculos de los 
antiguos con un apéndice sobre lo bello 
en general." "La casa de campo de Me
cenas en Tiboli." ''Los monumentos anti
guos de arquitectura mexicana, ilustra
dos." "Ensayo sobre la astronomía, cro
nología y mitología de los antiguos mexi
canos." "Tablas en que se señala el punto 
de medio clia y media noche, del naci
miento y puesta del Sol, segun el meri
diano de Roma." 

,_ Las inéditas que tenia el Sr. Óouto, es~ 
tán en castellano, y son las siguientes: 
primera, "Apuntamientos por órden alfa
bético, pertenecientes á la arquitectura, 
donde se exponen varias doctrinas ele Mr. 
Vitruvio Pollion." Tres tomos en 4. 0 

con tres suplementos. Segunda, "Dicer
tacion sobre las construcciones de los an
tiguos." 

SAN PEDRO PIEDRA GORDA. 

Congregacion fundada por D. Juan 
Montañez y otros españoles en Enero de 
1684. El curato se erigió pocos años des
pues. Tiene un párroco, un padre sacris
tan, dos vicarios en la cabecera y uno fijo 
en la Puerta de San Juan. 

La parroquia es pequeña; pero bien 
construida: se venera en ella una imágen 
de Jesucristo cargando la cruz, á la que 
el puebló vé eón singular devoción: tie
ne erigida una cofradía para las funciones 
de la Semana Santa. Hay tambion una 
hermandad de Adoracion y vela perpe
tua al Santísimo Sacramento. 

Ademas de esta iglesia hay cuatro ca
pillas donde se celebra misa, y son cono
cidas con los nombres siguientes: el Señor 
del Perdon y Señor San José, coetáneas 
de la fundacion del pueblo; Nuestra Se
ñora de San Juan, construida hace sesen
ta años por D. Ignacio Arias, y el Señor 
del Polocote. -

FJl cementerio es muy miserable. 
Este curato es el mas lejano que tiene 

Michoacan por el rumbo del Poniente en 
el Estado de Guanaxuato: la línea diviso
ria entre este obispado y el de Guadala
jara pasa por la hacienda de Frías, que 
dista tres leguas al Noreste de la cabe
cera. 

Linda con los curatos de Xalpa, Ayo y 
A.randas, pertenecientes al obispado de 
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Guadalajara; con el de los Pueblos del 
Rincon, con el de Silao y con el ele Pén
xamo. 

Tiene una vicaría :fija en la hacien
da de la Puerta de San Juan, lugar ele 
algun comercio que tiene 850 vecinos: 
la capilla de éste es muy miserable: ha
ce pocos años la repusieron para que no 
se destruyera del todo: está dedicada á 
Nuestra Señora de la Merced. 

La poblacion de la cabecera se halla 
situada al pié ele una loma, en un llano 
rodeado de pantanos; por lo mismo el cli
ma es insalubre y las enfermedades domi
nantes son las calenturas intermitentes. 
El año de 1810 se iba estendienclo el -case
río por la parte elevada del cerro inmedia
to; así lo demuestra la suntuosa fábrica de 
un templo que se comenzó á levantar en 
honor del Corazon de J esus: hoy ha dis
minuido mucho por las revoluciones del 
país y por la insalubridad referida . Sin 
embargo, la jurisdiccion civil asciende á 
24,300 habitantes; pero la eclesiástica es 
menor; porque aquella comprende tam
bien el curato de Xalpa que pertenece á 
Guadalajara. El de . Piedra Gorda solo 
tiene 16,480. 

El congreso constituyente ele Guana
xuato le concedió ayuntamiento el año de 
1824: hoy pertenece al Departamento de 
Leon en el referido Estado. 

~~sten, dentro del curato, muy buenas 
,....aciendas de labor que producen gran 
cantidad de trigo, maíz y frijol. En tres 
de ellas hay capillas rurales que son: la 
Concepcion, Frías y .A.totonilquillo. 

Aunque no está determinada astronó-
micamente la situacion geográfica. de este 
pueblo, se calcula que se halla á los 2º 
38' de longitud y 20º 44' de latitud. 

Hay por cuenta del gobierno dos es-
cuelas para hombres y mujeres, á las que 
asisten trescientos cincuenta niños. 

A distancia de poco ma,s ele una legua 
ele _Piedra Goida pasa ya bastante cauda
loso el rio Turbio, sob,re el cual el vecin_ 
dario hizo construir un puente que diri
gió el Sr. D. José María Torres, vecino 
laborioso y emprendedor á quien debi6 
mucho esta poblacion. Este puente que 
apenas quedó cerrado y no ha podido 
concluirse es sumamente útil para faci
litará los pasajeros un camino mas cor
to, mas recto y mas cómodo de Guana
xuato á Guadalajara, que el que general
mente se usa por Lagos y San Juan. Den
tro del casco de Piedra Gorda hay cuatro 
manantiales ele agua dulce, conocidos con 
los nombres del Carmen, la Alcantarilla, 
Positos y Paredes'. 

A mas del Rio Turbio pasan por el 
territorio del curato, el del Sabino, el de 
Xalpa y el de Frías que son menos cau
dalosos que aquel, á el cual se reunen. 
Los arroyos de Isabelota, Sta. Lugarda, 
Sta. Inés y el Sauz, rodean la poblacion. 
Los terr~nos ele Piedra Gorda son pro
pios para ~l cultivo de la linaza: el Sr. 
Torres ensayó la siembra de ella, y le pro
dujo por muchos años una abundante co
secha. 

Piedra Gorda puede gloriarse de que 
hayan nacido en su recinto algunos per
sonajes notables: El Illmo. Sr. D. Juan Ca
yetano Portugal, obispo de Michoacan: 
su hermano el Dr. D. José María: el Sr. 
D. José Antonio Torres caudillo de la in
dependencia que ocupó á Guadalajara, los 
tres );i.ermanos Olazaranes, eclesiásticos 
de gran literatura, los doctores ..A.rlegui 
y Gallaga, y el Sr. Lic. D. Manuel Dobla
do actual gobernador del estado de Gua
naxuato. 

San Pedro dista___ de Silao 18 leguas, de 
Leon 17, de Pénxi:tmo 15 y 12 de los 
pueblos del Rincon que son las cabe-
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ceras de sus curatos colindantes por el 
lado de Miohoacan. 

La área de este curato es de 67 leguas 
cuadradas, en las que se contienen ocho 
haciendas, cuarenta y un -ranchos anexos 
y seis independientes. 

Xalpa.-Hacienda muy productiva y 
poblada, que pertenece á los descendien
tes de la última condesa de Xalpa D.~ 
Manuela Monterde: en lo civil y político 
pertenece su territorio al Estado de iGua
naxuato; pero enel úrdei;i eclesiástico de
pende de' la mitra de Guadalajara: es cu
rato secular servido por un solo ministro. 

La iglesia parroquial es de buena cons
truccion: ignoro la historia y época de la 

1 

fündaeion del curato. 
El valor de esta hacienda escedia de 1 

300,000 pesos: hoy tms dueños han Tendi
do algunos terrenos. 

Hace -veintitres años que sufrieron los 
vecinos de este lugar una horrible inun
dacion,,ocasionada por hab~¡¡e desborda
do la mo.gnífica pres!} de dic!i,a haci,enda, 
gran depósito de agu~ cuy!!, pot~nci,a cl~s
truyó las cortinas enorr:Q."0S de cal y ~anto 
que habían rei;i.,,,tido m~ q.e µn ,1;1igJo: 
muchas yíotim~ hizo esta inespel'.a~a ir
rupcion ,de las aguas, déstruyó fortunas 
considerables y ha dejado hasta hoy un 

, recuerdo funesto. 
La Sra. Monte.1.·de reparó el muro con 

tal solidez, que lioy s~ recoge en el vaso 
de la presa mas agua que antes de la ca
tástrofe . .El título del condado tomaba el 
nombre de esta presa que .se estiende á 
mas de una legua cuadrada de caja. 

El curato de Xalpa tiene una poblacion 
de 6,5-00 habitantes: el lugar y casi todas 
las haciendas y ranchos sujetas al párro
co dependen del ayuntamiento y gefatura 
del partido de Piedra Gorda. 

2 

En toda la jurisdiccion de esta gefatu
ra se siembran 1,600 fanega!! de ma.iz, 580 
de cebada, 800 cargas de trigo, y 120 de 
linaza, frij.ol, garbanzo y hortaliza. 

' '··' 
PENXAMO. 

Tres clases de tribus casi bárbaras h~
bitaron antes de 1~ conquista los terrenos 
del Estado de Guanaxuato. Los Qtomi
tes, Guachichiles y Pames que todos eran 
conoci~os con el nombre genérico de chi
chimecas: los primeros te:µian su capital 
en Y uririapú;;_daro y vagaban por los ter
renos de Célaya, Salamanca, SUao, Q-uan{!,
xuato, San Mig1¡el, San Felipe, Dolo.res y 
otros pueblos ma~ pequeños. Los Pameii 
vivían en Xichµ, San Luís de la Paz y 
.A.medo: y los Guachichiles en Pé:µxamo, 
Cuitséo de 1011 ~aranjos y Piedra Gorda, 
Esta tribu dió el nombre al cerro cerca 
del cual está situado el pueblo de Pénxa
mo, que es muy anti¡ho y fué ocupado 
por los españoles des_pues de una resisten· 
ci'a tenaz el 4 de Octubre de 1528.' · 
· El 12 de Agosto de 1532 eapidió Cá-r
'los V una real cédula. en favor del capitan 
D. Diego Tomií.s Quesuchigua, uno de los 
hijos del gran Calzontzin, úitimo rey de Mi
choacan: en ella:le mercedaba algunos ter
renos, Ío facultaba para fundar el pueblo 
y le otorgaba otras gracias de mas impor
tancia: en ella. le dice lo siguiente:.' "Y 
porque vos nos habeis ser,vido, poniendo 
v\testra noble persona á todo riesgo y pe· 
ligro é por nuestro servicio con toda leal• 
tad, siguiéndonos con toda vuestra génte 
contra los guerreros y bárbaros chichime
cas, gente indómita y de creciqa prosápia, 
é como tal capitan en compañía del noble 
conquistador y capitangeneralD. Fernan
do Cortés y D. NicoJás Montañez de San 
Luis é demas caudillos los vencistei y en 

Tem. JL-,1.L. 
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el glorioso dia del seráfico Patriarca Se- La poblacion del curato, antes de la se
ñor San Francisco los hicisteis pedir paz paracion de 0uitséo, escedia de cincuent11, 
abrazán,dose á, la ley del Santo Evangelio, mil habitantes: hoy tiene cerca de cuaren
y arruinasteis la inespugnablEl fuerza de ta mil de los cuales una tercera parte es 
los guachichiles por lo que habeis hecho de raza indígena. . , _ 
muchos gastos de vuestro caudal. E vos El párroco administra el curato con seis 
queriendo remunerar, por esta nuestra vicarios, de los cuales tr:e¡:; residen en 
real cédula y merced, o~ facemoe ser como la cabecera y los otros en las vic:¡i.rias fi
hijodalgo del rey y c

1
apitan gen~ral de ~s- jas ¡le Cuerám!;l.ro, N lin;iáran, Gu~nímaro 

ta fro¡itera de chichimecas y yerro Fron/ y Santa Ana Pacueco., ., , 1, 

ton, é cacique y principal de los caciques El Sr. cura D. Luis Bravo, el año de 
de esa gran provÚ}cia de .~icl}oa~an, é d,e- 1835, 'pretendió poner otras dos en terre
mas partes de es& villa de Leon, é vos fa- nos de la hacienda de Santa Ana cuyos 
cerno merced de 10,000 v, ras pqf cada dueños no lo permitieron. 

· -viento par~ la fundacion de vu~stro pue- . 
blo é midiendo desde ei centro de la igle- La parroquia es m;ia 'iglesia antigua Y 
sia '&c." .'Oonsec~ente á lo mandado en decente, aunque todaví pequeña re!!pecto 

• 1 ' ' de la poblacion: fué.construida eni princi-
esta cédula el vire y designó el terreno pa-
ra fundar á f énxamo ~112 de, N o.viemb~e pios del siglo pasado y quemada pqr el 

1'. Torres, el año de J,815: quedó, entonce~ 
de 1542. U¡;lo de lo~,pximerp~ fundado es sumamente maltratada y no ae ha, podido 
/ué el, capitan D. Antonio Diego Lppez reponer á su antigua hermqsura. . Es un 
Guin. , , ' i J - b d d , ul canon em ove a o con cup a y cruceros. 
, El: Illmo. Sr. Quiroga erigió el curato 
que ·comprendia tambien los de Puruán- ' Poco despuee de la fundaéion del pue-
diro, Q

11
ango y Yuririapúndaro: lo dió á bio se ·erigió el Santuario de Nuestra. Se

un clérigo que no pudo administrar por sí ñora de los Remedios, patrona del lugar, 
sol◊ tan vasto,territorip,por cuyo,¡motivo á la qu~ profesan grande devocion aque• 
el mismo s~ñor obispo pocos meses ap.~es llos vecmos . . El templo es de bóveda y 
.de su muerte dejó al clerigo los territorios , pequeñ_o; pero bastante aeeado: fué el·úni
de Pénxamo y Puruándiro; y enti:egó á los co que respetó el P._ T~rres el año de 1~15 
agustinos á Yuriria, Cuitséo y Guango. y p_or e~to estuvo ~irv1endo muchos anos 
Por fin algunos años despu,es se separó de iglesia parroquial. 
tambienPuruándiroy qu,ed9todavíaeLcu- El •áño de 1846 se Óonstruyó una her
rato de Pénxamo con vasto territo,rio mosa I capilla nueva, consagrada á.l culto 
que mantuvo hasta el año de 1'855, en que de Nuestra Señora de la Cueva Santa. 
el Illmo. Sr. Munguía sepai,ó de él -varias Otras dos pequeñas capillas 'y la del 0am
hMiendas, con las que se ha formado el posanto completan los edificios religiosos 
nuevo curato de Ouitséo de los Naranjos. de Pénxamo'.1 

,, 
1 

Pénxamo tuvo desde su fundacion el En 'la parroquia hay erigidas 1tacristía 
tilulo de pueblo hasta el 22 dé Mar~o ue mayor; tres cofradias • y una Hermandad 
1851 en que el octavo congreso constitu- de Vela Perpetu-~ · 
cional' de Q-uanaxuato, á peticion mia, ie La situacion del)meblo es á cuatro le-
concedió el -titulo de villa. guas del Rio Turb'io cerca dél cerro Gua-

DE GE0GRAFIA. Y ESTADISTICA. 135 

chichil. á los 20º 25' de latitud ~e 22' 40" 
de longitud del meridiano de México. 

El clima es sano: el termómetro de 
Rea:umur no escede de 25° en tiempo de 
ve~·ano. · La mayor parte de los vecin~s 
se 'mantienen de la agricultura. El ma1Z 
se da con tal abundancia que ha llegado á 
producir hasta 600 grarios _Pº• uno: P_?cas 
familias se dédican,á los hilados y teJ1dos 
de algódon y lana. J 

· Pénxamo es cabecera de partido que 
depende de la gefatura politica de Leon: 
tiene ayuntamiénto, juzgado de letras; ad
ministraciones de alcabalas y correos:· dos 
escuelas de primeras letras, fuentes pú• 
blicas, una pequeiia alameda, regular pla
za mas de cien calles, dos mesones, po
co~ edificios de buen gusto y algun co
mercio de efectos· del pais: ,su poblacioJl 
asciende á 6,000 vecinos: 

Las iglesias de las vicarías están as~a
das y bien servidas, ~ero carecen lo mis
mo que la cabecera de paramentos de
centes para el culto: cad'a una tiene su 
Camposanto. 

En el cerro de San Gregorio J en los 
de sus inmediaciones se ~ncuentran va
rias cuevas abiertas á mano, donde se re
fugiaron los indios en la éfi?cª. de la con
quista del pueblo: éstas suvieron ta~
bien de a1ilo á los insurgentes el ano 
de 1818 que el genera~ D. , Pasc,ual de 
Liñan, al frente del ejército realista, tomó 
el fuerte construido en aquel cerro por 
el P. Torres: asimismo se ven los res
tos de antiguos y groseros edificios que 
levantaron los indios Guacpichiles. 

En la hacienda de ·oorralejo, sita en 
jurisdiccion de esta parroquia, nació el 
cura de Dolores D. Miguel Hidalgo y Cos
tilla el 8 de Mayo de 1753. Cerca de 
cien años despues, el octavo congreso de 
Guanaxuato mandó erijirle una e_¡¡tátua 

de bronce en la plaza principal de Pén-, 
xamo. . 

En esta misma hacienda hay baños ter-
males muy ca.liéntes: los •hay tambien en 
el fuerte de San: Gregori

1
9 . inmediato~ al 

lugar donde fué fusilado el general 1espa
ñol Mina el año de 1817. En el r ranc;ho 
de Churipicéo se encuentra un h,ermos_p 
manantial de ag-qa delgada y dulée que 
surte las fuentes de la cabécera. 

Los fondos municipales de éstá produ
cen mas· de tres mil pesos anuales, eón 
los que se podrian empedr~r las calles y 
sostener un buen alumbrado, si las conti
nuas revoluciones del -país hubieran p1er-
Ínitido ga~tarlos en su- o~jeto. '' 

La área del curato tiene 98 leguas cua
dr~das e~ las que se comprenden 10 ha 
ciendas, 25 ranchos anexos y 38 indepen
dientes. Linda con los d,e Irapuato, Pie
dra Gorda, Yuriria, la Piedad y .A,yo. 

;El füo ·T~pio se ,une 1 con el ,grande á 
ocho leguas al 0rient~ de Pén,.xamo. . 

CUITZEO 'DE LOS )NA~ANJO,S. 

Como h~ dicho en el artículo anterior, 
duit~eo fué e~igido en beneficio indepen. 
diente el año de 1854 por el !Ilmo. Sr. 
Muñguia. El año de 1851 fué declarado 
pueblo por la legislatura de Guanaxuato: 
antes era una hacienda ae labor pertene· 
ciente á la casa de D. Julian de 0bregon, 
vecino de Leon: la tuvo en arrendamien
to por muchos años el Sr. D. Joeé Luis 
Bribies<;:a, quien la administró con pru· 
dencia y logró que aumentara notable
mente en comercio y poblaciom esto obli
gó á los párrocos Ue PénxaJ?-O á situar 
ailí una ayuda de parroquia y un vicario 

fijo. 
Cuando los vecinos acudieron al poder 

legislativo, sblicitando para 0uitzeo el 
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rango de pueblo, ofrecieron comprár los 
terrenos necesarios para los egidos. Con 
tal condicion se expidió el decreto: y 
para perpetuar la memoria del Sr. D. Ma
riano Abasolo, que fué uno de los caudi
llos de nuestra independencia, se mandó 
que en lo futuro llevase el nombre de 
Ouitzeo de Abaso7o. 

La iglesia es pequeña, pero aseada- El 
vecindario ofreció á la mitra, levantar 
otra mas cómoda y capaz. Hay en ella 
fundada una hermandad de Vela Perpe
tua. 

La poblacion del curato es la misma 
que la de la municipalidad: asciende á 
quince mil habitantes que se mantienen 
de la agricultura, comercio al menudeo, 
la tragineria y las artes y oficios mecáni
cos. 

La temperatura es suave y el clima 
lnuy sano: el termómetro de Reamur en 
verano sube hasta 24 y medio grados. 

Este pueblo tiene ayuntamiento, dos 
escuelas, receptorías de alcabalas y cor
reos, algunas casas de buena construc
cion, un meson y algunas huertas. 

El párroco y un solo vicario atienden 
hoy á la administracion espiritual. -El 

vecindario ha construido un modesto Cam
posanto. 

Cerca de este pueblo hay algunos ma-
nantiales de aguas termales: el mas nota
ble es el llamado Sabino, que es muy con
currido por personas de todas clases: el 
manantial es muy abundante, nace en 
una montaña vecina y su temperatura es 
de 54° del termómetro de Reamur. Las 
aguas son limpias, ligeramente saladas y 
tienen un olor sulfuroso bastante pronun
ciado. La abertura donde brota el ma
nantial mas abundante tiene un diáme
tro de 4 pies: l0s bordes estáµ incrusta
dos de piedr1,1, de azufre de un color claro 
y reluciente. El calor de esta agua endu
rece los huevos en cinco minutos: se crea 
que estas aguas están cómpuesta¡;¡ de azu
fra y sal, porque espuestas al sol se eva• 
pora aquel y queda un sedimento de sal 
amarga. · 

La superficie del territorio de este cu-
rato se regula en 40 leguas cuadradas en 
las que se comprenden tres haciendas, 
veintiocho ranchos anexos· y veinticnat~·o 
independientes. Linda con los curatos de 
Pénxamo, Irapuato, Y uririapúndaro y V a
lle de Santiago. 

DEPARTAIIENTO O DISTRITO DE SAN IIGUEL DE ALLENDE, 

SAN MIGUEL DE ALLE•NDE. 

Es capital del Departamento de su nom
bre, y está asentada la ciudad en la. falda 
de una de las mas elevadas montañas de 
la sierra de Guanaxuato. Su altura sobre 
el nivel del mar es de mas de 3,000 varas 
y su posicion geográfica ií. los 20° 58' de 

latitud y 1º 251 dé longitud. del meridia
no de México. 

Como la poblaoion se halla colocada en 
el declive de una colina, las calles no son 
muy regulares; pero sí bastante limpias y 
aseadas én tiemp~ de lluvia por el rápido 
curso de las aguas.En un punto mas ele
vado de la loma se halla el pintoresco pa-
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seo de Gua.diana: un poco 1nas arriba, 
en la falda del cerro de la Moctezwma, al 
Sudeste de la poblacion, nace el famoso 
manantial de aguas termales, conocidas 
con el nqmbre del Chorro, donde mana!\ 
las aguas que surten la ciudad y riegan 
las numerosas huertas de sus inmediacio
nes. A seis mil varas de distancia de la 
garita por el rumbo del Norte corre el rio 
de La Laja que nace en las cercanías de 
San Felipe y llega aquí bastante caudalo
so: sobre él hizo construir el gobierno de 
Guanaxuato, el año de 1850, un puente 
hermosísimo, que fué destruido por la es
traordinari~ potencia de la~ 

1
aguas del ar¡o 

de 1855. 
El clima de la ciudad es mas frio que 

templado; pero reseco y sano. En los 
pueblos situados en esta sierra no son ra
ros los hombres que viven mas de ochen
ta años. El termómetro de Reaumur lle
ga á subir en verano hasta 24° y nunca 
baja de 15º en invierno. El viento dopii
nante es el del Nordeste. 

Antes de la conquista el sitio donde 
hoy está ubicada la poblacion se llamaba 
bcuinapan, que quiere decir: agua é1e 
perros. 

Disputan los historiadores sobre ia épo
ca en que se verificó la fundacion: algu
nos sostienen que ésta se hizo, el año de 
1560, por el virey D. Luis de Velasco l. 0 

con el objeto de que sirviera de frontera 
contra los indios chichimecas·¡ otros defie~
den que el religioso franciscano Fr. Juan 
de San Miguel, siend~ guardian del con
vento de Acámbaro, el año de 1542, trazó 
el pueblo y coillltruyó la primera iglesia: 
ambas cosas son ciertas y nohay en ellas 
contradiccion alguna. No cabe duda en 
que el P. San Miguel, despues de haber 
fundado el pueblo de Uruapan,_fué nom
brado guardian del convento de Acámba-

ro, d!Jsde donde se internt', hasta Rio Ver
de á, predi~r el Evangelio á los chichi
mecas: al pasar por el sitio donde estu
vo antes la poblacion, que e~ el que hoy 
se llama Pueblo antig"lta, construyó una 
capilla de ramas y celebró en ella los 
¡iantos misterios: reunió en su contorno 
gran número de indios bárbaros y algu
nas famil1as de los ya convertidos, á quie
nes encargó que fueran reduciendo _á 
aquellos á las maneras de la vida social. 
Al vol er de su mision de Rio Verde per
maneció algun tiempo en la poblacion, le 
dió 1,)0r patron al santo de su nombre y 
dejó encargada la feligresía á Fr. Bernar
do Cosni, que fué quien con~truyó la pri
mera iglesia. Por lo espuesto se ve, que 
el P. San Miguel fué el fundador de la 
poblacion indígena: esta progresó poco 
en los años que trascurrieron ha~ta el 
de 1565, en que el virey Velasco le con
cedió el título de villa y mandó esta
blecer allí un presidio compuesto de al
gunas familias de españoles, e;ran núme
ro de mexicanos y otomites, y treinta 
hombres de guarnicion: desde entonces. 
los habitantes y el caserío aumentaron 
con rapidez. .A,sí concuerda las opiniones 
el P. Fr. Pablo Beaumont, cronista jui
cioso de la provincia de franciscanos de 
Michoacan, y comprueba su juicio con 
documentos fehacientes que no es del ca
so insertar. 

El mismo cronista asegura que la par. 
roquia estuvo muchos años en el Pueblo 
viejo y que de allí se mudó toda la pobla
cion, juntamente con el templo, al lugar 
que hoy ocupan, para aprovecharse de la 
cercanía de las aguas. 

El curato lo erigió el año de 1564 el 
Illmo. Sr. D. Vasco de Quiroga y lo con
firió á. un eclesiástico del clero secular: 
su territorio era muy vasto; pues com-



138 l30LETIN DE LA SOCIEDAD l\IEXICAN ..l 

prendia el del curato de Dolores que se 
separó algunos años despues. La area 
que hoy tiene comprende sesenta y dos 
leguas cuadradas. 

La iglesia parroquial que hoy existe es 
una dA las mejores del obispado, por su 
solidez, hermosura y grandes dimensiones: 
fué construida en principios del siglo pa
sado, sin omitir gasto alguno para formar 
un edificio suntuoso: es un cañon ámplio 
y bien ventilado, en forma de cruz, con 
capillas á los lados: es notable la bóveda 
donde se inhuman lm1 cadáveres de los 
sacerdotes por su mucha luz y atrevida 
construccion. El Sr. canónigo D. José 
Alejandro Quesada, siendo cura de esta 
parroquia, repuso los antiguos_ altares de 
madera con otros de piedra estucada, y 
renovó la pintura del edificio en los años 
de 1840 á 1846. El templo está. dedicado 
al arcángel San Miguel, patron del lu
gar, y tiene á cada uno de sus lados una 
hermosa capilla del mismo órden arqui
tectónico que la iglesia principal. En 
una de ellas se ha colocado el depósito 
del Santísimo, y en la otra una devota 
imáo-en de Jesucristo crucificado que lle-

b 

varon consigo los primeros pobladores y 
que se conoce con el nombre de Señor de 
la Oonqui&ta. Un elegante camarin co
locado dl:ltras del altar mayor completa. 
el edificio. En dicho camarín colocó el 
Sr. cura Quesada una imágen del Santo 
Ecce Romo, que el pueblo venera con 
singular devocion y para cuyo culto se 
erigió una cofradía con autoridad ponti
ficia. No debo omitir, al hablar de este 
templo, q~e su altar mayor es igual al del 
SagraTio de México, que posee magnificas 
pinturas de Cabrera y de Juarez, escul
turas de gran mérito hechas por los artis
tas queretanos A.rce y Perrusquia, lujo
'°ª ornaID;eutos y buenos vasos sagrados: 

tampoco que el párroco tiene contigua á 
la iglesia una decente habitacion. 

Las cofradías erigidas en la parroquia 
son seis: la del Santísimo Sacramento, la 
de la Vírgen María, la de San Miguel, la 
de Señor San José, la de Animas y la her
mandad de la Vela Perpetua. 

La administracion espiritual la desem· 
peñan el cura, un padre sacristan y cua
tro vicarios de los cuales, uno debe saber 
el idioma otomí para confesará los indios: 
residen ademas en la parroquia catorce 
clérigos y dos religiosos francisc,anos. 

El templo de San Francisco está unido 
al Monasterio: se distingue por su gracio
sa y esbelta torre, por su bella fachada, 
por su magnífico cañon de órden jónico, y 
por el buen gusto con que están adorna
dos sus altares. La fundacion de este con
vento pasó de la manera siguiente. En 
principios del siglo XVII pretendieron 
los vecinos fundar allí un monasterio de 
religio'sos del órden de San Agustín; pero 
el provincial de éstos no quiso admitir las 
propuestas; y entonces llamaron á los fran
ciscanos, quienes acudieron gustosos á 
evangelizar aquel pueblo formado por el 
V. Fr. Juan de San Miguel. 

La iglesia principal se bendijo solemne
mente el 13 de Abril de 1773: inmediata 
á este templo levantaron los Terceros la 
capilla del Oordon que tambien es 'de buen 
gusto y tiene bellas esculturas, construi
das en Querétaro por los célebres artistas 
Arce y Perrusquia. 

El Oratorio de San Felipe N eri se esta
bleció en San Miguel el año de 1712 por 
el Dr. D. Juan Antonio Perez de Espino
sa, cura de Pátzcuaro que había concurri
do allí á dar unat:1,_ misiones e.n compañía 
del P. Fr. Antonio Ml;!:_rgil de Jesus: levan
taba entonces el vecindario una capilla 
para la imá&"en del Santo Erce Horno que 
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se venera en la parroquia: tal como esta
ba la fábrica, fué donada al Dr. Espinosa 
para la nueva fundacion: uno de los mas 
insignes bienhechores de ella fué el capi
tan D. Severiano de Jáuregui. En 1734 
el rey Felipe V concedió su licenci~ para 
que los Feiipenses erigiesen un colegio y 
mandó que la Universidad de México ad
mitiera los cursos literarios ganados an él: 
este establecimiento tuvo gran reputacion 
durante la vida del P. D. Benito Diaz de 
Gamarra y Dávalos, doctor en cánones 
por las universidades de Bolonia y de Pi
sa, y en teología por la de la Sapiencia de 
Roma. Era este eclesiástico·natural de la 
villa de Zamora, fué el primero que enseñó 
en Nueva España la filosofía moderna, en 
un curso de artes cuyo testo corre impre· 
so, y fué el que dió constituciones al esta
blecimiento. Este literato á quien tanto 
debe la juventud de San Miguel, falleció 
de apopÍegía fulm~nante el l. 0 de No
viembre de 1783. Durante su vida pu
blicó vari~s obras científicas y literarias; 
á su muerte dejó inéditos otros opúsculos. 
El año de 1827 decretó el congreso de 
Guanaxuato que se continuase la ense
ñanza en este cblegio, y desde entonces 
lo dirigi6 el R. P. D. Míguel Frias, á quien 
debe grandes servicios la juventud de 
este lugar. 

En la vida del Sr. obispo Rocha apunté 
las controversias que los Felipenses de es
ta casa sostuvieron con aquel prelado con 
motivo de la visita. 

La iglesia del Oratorio fué nuevamente 
decorada por el P. Frías y por su inmedia
to sucesor. Por uno de los costados de 
este templo se entra á la elégantísima ca
pilla de la Casa de Loreto, construida y 
dotada por el Sr. D. Manuel Maria de la 
Canal y por su esposa la Sra. D."' María 
de Herbás y Flores. Los adornos de la 
iglesia y ca.rnarin son costosos y de mu• 

cho gusto: las estátuas de lo!;! fundadores 
en actitud de adorar al Santísimo Sacra
mento con las lámparas en la mano, que 
arden continuamente, recuerdan todavía 
la piedad de-los ilustres patronos de este 
templo. Para concluir las noticias del 
Otatorio diré que tanto en la iglesia como 
en los claustros se encuentran gran núme
ro de pinturas de los mejores artistas me
xicanos: la vida de San Felipe N eri es una 
de las obras maestras de Cab~era. 

Los hospital¡:1rios de San Juan de Dios 
servían la, iglesia y el hospital de su nom
bre. Dej!de la extincion'de estos religio
so¡¡ el templo está pobrísimo, y el hospital 
casi destruido. 

Hay en esta ciudad t1,,ll convento de 
monjas Concepcionistas fundado por las 
religiosas Sor .Josefa Lino Canal, y por el 
conde de Casa de Loja.D. Francisco José 
de Landeta: aquella contribuyó con cin
cuenta mil pesos y éste con el resto de los 
gastos gue ocasionaron la fábrica del la 
iglesia y la dotacion de las religiosas: es
tas tomaron posesion de su convento el 28 
de Diciembre de 1785: el monasterio 
tiene hoy diez y seis monjas profesas, al
gunas niñas y una igler,ia aseada y de
cente. 

Para Ia educacion de la juventud hay 
erigido¡, dos colegios de niñas: el de San
to Domingo y el de Señora Santa Ana: el 
primero está servido por doce señoras que 
visten hábito y hacen votos simples; el 
segundo por personas seculares: ambos 
tienen muy bellas iglesias y proporcionan 
la educacion á ciento cincuenta niñas. 

La iglesia del hospital de indios, que 
estaba cerca de la parroquia, era suma
mente antigua y fué derribada hace po
cos años por ó1·den del gobierno diocesa
no para construir alli la casa cural. 

Contigua á la. parroquia, fundó el pa-
dre Felipe N eri de .A.lfaro la iglesia de 
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San Rafael y una santa escuela de hom- fábricas de zarapes, colchas y jorongos, 
bres que cuidan del culto de la referida en las alfarerías y en el comercio al me
capilla. Tambien se debe á la piedad de nudeo. 
este insigne sacerdote la pequeña iglesia Dentro de los límites de este curato·, 
de Nuestra Señora de la Salud, que se co· existen el famoso ,s~ntuario Y casa de 
hoce con el nomb re de Oratorio Parvo. ejercicios de .Á.totonüco fundados por el 

Hay ademas en la ciudad las iglesias V{}nerable padrQ F elip.e N eri de Alfaro. 
de San Antonio y el Camposanto que no Este ejemplar sacerdote, deseando evitar 
pasan de unas mirerables capillas. los frecuentes robos Y t;isesin~tos que CO· 

En el órdeu político, San Miguel es ca- metian los malhechores en el punto don
pital de Departamento: tiene ayuntamien· de fabricó ·el ¡;antuf.1,!iÍo, á la vez que mo
to, juez letrado, administraciones de alca- ralizar á los habitantes de aqu(;lllos con
balas y correos, tres escuelas y hn bata- tornos, levantó desde sus cimientos las 
llon de milicia cívica. Está divididá en seis iglesias y la casa de ejercicios: a:m· 
seis cuarteles: tiene setenta y dos man- has !;le estrenaron el 20 de Julio de 17 48. 
a¡anas, mil doscientas cincuenta casas de En este lugar solitario se sprpr.ende el 
regular construccion, veintitres fuentes yiajero al v,er unos mage¡;¡tuosos edificios 
públicas, doscientas ochenta y cuatro roer. que lo convidan l,Í. detenerse y examinar-

los. No hallará en su ~ecinto otra cosa 
cedes de agu~, buenas aceras y empedra que vivos y tiernos recuerdqs del naci
dos, cieBto veinticinco calles y callejones,_- miento, vida, pasion y muerte del Salva• 
una plaza, cinco plazuelas, · a1J1mbrado, dor del mundo, una casa ámplia con las 
baños públicos, siete mesones, un coliseo, , comodidades necesarias para tomfj,r dias 
muchos edificios de dos pisos, y 19,000 de ·retiro ,e_§piritual, y un eclesiástico dis-
vecinos. E~ pintoresco r aseo de G~¡¡.dia pµes.to sjell\Pre á dir~gir los movimientos 
na que mantiene una primavera casi per· 1 d"'l O t"d ' ' · 

• '1 c . razon arrepen 1 o J?_ara encf¡l.mmar• 
petua, embelezaá cuantos concurren á él. lo .: Di"os El d Al~ · "6 t · t . , ... . ." pa, :i;-e ~ 1aro V1V1 reina 

El primer congreso de Guanaxuato, .,n~oQ hac·end tabl · _ , . ., ,, , 1 o ,no es comvers10nes en 
el ano de 1826 elevó a San Miguel al ran- esta casa ·h + t '.,fi d 

d 
· d d d . , , ~Sr.a rSll ,µmer: e ven ca a ,en 

go e crn a y cabecera e Departa:o;ien- <l2 de Mar'7 d 1776 H · t -
• • • ¡, · ,..p e . ace rece ¡i.1.os 

to, del cual dE:pe~den esta, mumc~pa\idad que fueron renovados los alta:ce¡;¡ pe es-
y las de S.an F elipe Y Dolores. . 1 tas iglesias, y i¡epara¡ia la casa de -e.ier-

~os h¡¡.b1.tantes. del curato, ascienden á oicios á Ja qu13 acuden 19-iles de pers@• 
treinta y ·cmco mil, ~e ~os cµales .u a ter- nas ,cada año ;í, to:o;iar aJgunps ,di~s de 
cera par~e h~b}an ebdiqJlla oto¡:mte, ~ ~e retiro. Es ciertament~ digno á.e ,sentir
hallan disemmados en los h3:rdos de la se que no ,s·e le haya conserv.ado :á.Jes
ciudaq, e1: die.z Y ?cho ~acie~?as de G~m- tas capillas lar.fisonomía primitiva que el 
po, en tre~nta yseisrancho¡, independien- padre Alfarolesimprimió en su·creacion. 
tes Y en .cmcme~ta Y m,mtrp anexos á las Las iglesias de este santuario son. seis · 
i:e.feridas ,haciendas. , el templo grande comenzado á construi; 

Las rentas municipales del ayuntamien- el 3 de Mayo de 17.40: la capilll:1- de Be
to producen de siete á ocho mil pesos len y la del Sant~ Sepulcro concluidas 
cada año. La industria principai de los en 18 de Marzo de l 7'6i: la de la Casa de 
vecinos cou&i.sté en la agricultura, eu las Loret;o, la de-1 Oc1,lvario y la de ;Nuestra 
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Señora del Rosario: en todas hay pintu
ras al óleo de Rodríguez J uarez y de 
Ibarra. 

Cerca del santuario se hallan los baños 
termales que son muy celebrados en to
da la comarca. 

El curato de San Miguel linda por el 
poniente con el de Santa Ana Guanaxua
to: por el Norte con el de Dolores : por el 
Sur con el de Marfil y por el Oriente con 
los de San Luis de la Paz y Casas Viejas. 

Concluiré este artículo con las noticias 
de los varones distinguidos que han na
cido 6 florecido en esta ciudad. He he
cho ya mencion honorífica de los seño
res D. Manuel de la Canal, D. Severiano 
de J áuregui, del conde de Casa Loxa y 
del padre Luis Felipe N eri de Alfaro que 
se señalaron por su beneficencia. Re ha
blado de los señores Gamarra y Frias q1rn 
prestaron tan buenos servicios á la ju
ventud. Añadiré ahora al Sr. D. Igna
cio Allende, caudillo ilustre de nuestra 
independencia, á los sábios eclesiásticos 
D. Francisco de Uraga y D. Tomás Var
gas que desempeñaron el curato, á D. 
Mariano Loreto de la Canal que se aso
ció el año de 1786 con el conde de Casa 
Loxa para socorrer á las víctimas del 
hambre y recoger sus huérfanos, en cuya 
empresa gastaron mas de cien mil pesos: 
y á el Illmo. Sr. Dr. D. José María Diez de 
Sollano, todos dignos ele nuestros recuer
dos por su literatura 6 por los servicios 
que prestaron á su país. 

Los linderos de este curato por el rum-
bo de Casas Viejas son tambien los del 
obispado de Michoacan con el arzobispa
do de México: dichos límites son los si
guientes:- Rancho de los Llanitos, Para
je de Lagu i a, el V enadito y el rancho 
llamado La stancia. 

San Miguel dista diez y nueve leguas 
de Guanaxuato, ocho de Dolores, siete de 
Chamacuere y trece de Casas Viejas. 

2 

Las montañas mas inmediatas á la ciu
dad, son: el cerro de la Moctezitrna y los 
picachos-de San Júdas, R uedi"tas y Pqjari• 
tos . 

DOLORES HIDALGO. 

El terreno donde está situada esta villa 
era antes de la conquista un lugar eriazo 
y despoblad~ : debió Dolores su fu.ndacion 
á los esfuerzos que hicieron los vireyes 
D. Martín Enriquez y D. Luis de Velas
co, para reunir á los indios en congreg::• 
ciones. No tengo datos fijos para desig
naT la fecha de ésta fundacion: pero segun 
parece por los antecedentes que tengo á 
la vista, se verificó antes del año de 
1590. 

En lo eclesiástico estuvo sujeta al cu
rato de San Miguel el Grande, del que 
fué vicaría fija con el nombre de Cong1·e
gacion de Nuestra Señora de los Dolores. 
El año de 1717 fué erigida en pueblo y 
poco despues se hizo cmato independien
te. El Illmo. Sr. Calatayud érigió en esta 
parroquia un sacristan mayor. 

La iglesia par roquial es magnífica : se 
compone de un amplio cañon con cru
ceros: su vasta estension , la seriedad 
de sus formas y de sus relieves, y un al
tar medio gótico de madera que no llegó 
á dorarse, le dan un aspecto venerable 
que despierta el sentimiento religioso en 
el corazon del que la visita. El esterior 
e11 magestuoso y está decorado con una 
regular portada y dos bellas torres que se 
concluyeron á mediados del siglo pasado. 
Hay establecidas en esta ig1esia ocho 
confraternidades, á saber : las del Santísi
mo Sacramento y Vela Perpétua, las de 
la Purísima y Nuestra Señora de los Do. 
lores, las de San Miguel y Santa Gertru· 
dis, la de las Animas y una Santa Escuela 
de hombres. 

Tom. IX.-19, 
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En frnes del siglo pasado se erigió tam- llas del mismo rio que pasa por estos dos 

bien el templo del tercer Orden de San último,s lugares. , 
Francisco, qu~e es igle~ia muy bella de El congreso constituyente de Guana
tres pequeñ&s naves : una Hermandad ·xuato dió á Dolores el titulo de villa el 
de Terceros cuicla de s:u culto y cóns'er- año de 1826. El octa'V9 cqngreso consti_ 
vacion. '· . 1t;ucic;mal mandó construir \m pu¡mte so-

Las capillas del Hospital, el Calvario,- 1bre ,el rio ; que se lmbiera·:y;:t concluido,: ú 
el Señor del Soco;i.:ro, San . Juan Nepom1;--, :nuestras revueltas .tpolític~s no hubie.ran 
ceµ~ . y ' la Otrra B0t1iq,a son .r i9~?sitas pe- e~tiiigu1do Jqs}ondqs del erario : .Ía p:1,is11i,a 
quenas , en que se celebra 1m¡;a: todas es- , asamblea cle0retó la ereccion de . una es
tán disemina_das ,en los ban:io¡, principales ' tátua de' bronce al Sr. Hidalgo, que de
qe la ·pob~ac10:p . F-uera d.e e~la,se encuep- veriarcoloca,rse én'Ja pla:;,a de' la · refor¡Ída 

tran las cap~llas for¡:i,nr as de ·san ~árco,s, villa. 

1pl ~:·ño~ ~el ;I,~a~ifo.,, ~ ~pfj<D1 Sa¡nta Bá~) 'c lientt ,es.ta e9n una p91,lacio;o. de nue-
barn,, 1'1 ?-peas,. ~m9qn, ¡,oconostle, M~rti, ' ve mil h'abi'tan'tes en el c~séo, y treinta y -
nez,F1;uz ,de P¡.ed~-~• I?urasno, Cap:ilm Y cinco rriil en' ~odl)- · la ju1\sdiccion ·civ:i~, 
Guadalupe 1·1ue estan en los puebhtos v q,, 0 1.," 1·gua'1' a' la · el , · '' t · L , ,. ' • '1. . • .1 "' "''"' · · . ·· e . _esias 10&. ·a raza 
haciendas 

1
q~rn leyan los nombres men- indíg' ena · que ha"-la 1 O"" · ~ . · · d 1 , , . .u e uom1, 10Ima poco 

cwDa os. · · d ' I ·t d d 11 , • , ,,,, ;·, , ,, ,, .,_- ,. , :f · mai, , e a ,m1.-a '. e aq1;1e a . · . 
Dolores tiene un n,omb1·e 'h:ist,orico des- , El clima' de Dofo'r es es•muy sano 'y su 

_de el 16 de Setiembre , c:)..e 1810 en que ; t emperamento ,templ'ado: en: 'irrv{erno se 
r E¡sonó alli el pri~er grito de• nuestra in-•; siente 1algo el frid. El' 'viento domin.ante 
dependencia; '. exjsten todavía gratos rec es el del Norte. '' 
¡9;t,1er,dos, d:el ·Sr. ,Hid~lgoi la¡¡ , i:n;uchas ;vi- ' polares ·.es C8ibe;oera - ·a~ parfido que 
ñas que rodea-n .la pobla9:io,n, las moreras,' de_~·ende, , de 1,a·. gefatúra política d,e San 
,las 'ave1jas de ,cera,· las alfare'rías las fá- M l a • , • • , 1 • 1gue· e · Al1e114e : tiene .. ayuntamiento, 
b ricas de IadrilJo,: las c;urtidnrias que hizo jue~ letrad.o1 ~dfui~'isÚ'aciones de aleaba_ 
plantear en ber¡.eficio de .sus feJigr¡3ses, y · las y correo ~, aos escuelas· para' niñ~ de 
ha,sta l~ ,Gasa, 01'1. , q:u;e vipió qlle @01).S~rya am~osi sexos,·. s~,teü.ta y ocho a::¡,lle's; i{~a 
l~ misma fisonomía que ,eJ año' de 1810. buena plaza, tres plazueias; álg·unas 'cks.as 
todo esto mantiene .~n el 1puéqlo a~si iri~, de dos pisos 'ou,atro m~sones , .h 
d 1 bl 1 .· d' ' . l h '· ,i ' ' , ' mue_ as r e e e a memonry, e aque .ombre, cé- 'huertas y gran n;úmero dJ s6lare'S ld' 
1 h El ºó l . d . . . ., va ws ~ re . _ que promov1 a 1n ependen- · eú sus egidas.' . . 
cia namoú,al. e~ · ~c¡;eedo_r\ al,· ~-ecu,e.rdo de, · El i¡;urato l~nda p or eVOríente con fos 
sus compatnotas: el lugar donde habitó de Marfil y Santa '.,na · no e: 1 N' t. · d , , . ·,, .1:1. • .1• r or e con 

. tiene ereclio a ser- conomdo y la casa ·el de San Felipe· p 1 S · ..... l d . . . • . • , , . . • '. •. , .. , , . • < , i" • or e ui;• con e . e 
en qu_e . VlVlÓ merece l:;i,s VLSlfaS ,de los·, San, Miguel y por el Ponien.te ' con 1 d 

a· f t d t b · · · ' ' · e e que ]S :ru_ :;i.mos . e ' enefi,c1~ • debido á Sa-n Luis de la Paz. Su territorio com- · 
sus ~atrt16tlcos f3Sfüetzos'. , : . '. 1 ~ prende ses~nta y och · 1 ,. -. · d ¿· • 

L bl 
. , , . . . , , . ,, , . , 0 egt1.l¡l,S . cl.'l.a ;r,a as, 

a po ll,010n esia asentada en la parte en él hay dos ·eblo d · · · '' · · . .· . . . . . ~e?,1 s, o ' congregac10-
supj3.no;r, de.la füer;ra a._e . Guan;~xua,to á nes, qu~nce hacje~aJS de . campo, ciento 
on_c~ leg:rns ~e, esta capital_, ·och? de S~~ tre,ce ranchos arrexos á '?).J.as y once.inde

\ M1gu~l } doce d.e San Fehp.e, a .las- on- penc;l.ientes. q'l.1e ' -perte-.µecen a -otros due-
tni,I. 
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E.l proch~cto de las alfarerías ele este 
;lugar se calpula en 1,300 pesos anuales. 

' ' - ~ J 1 

ños : la hacienda de la E11re, que dista 
una y medüi leguas de ).a cabecera, abra
za mas de la mit[,1,d del territori0 del 
curat~. · , · , , .. SA~ fElTPE. ' '' 

Su situaci0n. g~ográfi.c¡¡,:os á ,los)Ú 9 1:4_' . 1 , ,,1 • , , . · .,., ,.· _ ,. , . 

36" ele lat~tud y 1 ° 2si' de longitud 9-el l' 'E ra est,e lugar antes de la ?<?nqm~ ta, 
meridiano de México., · ., · . ' ,( · ' -qna ranchería de indios chichimecas. El 

L a mayor _pa~te 'a.e lo~L~ fr~bttante~,i'se ri};<i.Y D .. L~i~ --~e Yel~sco ~an~ó. p11
1

é~~ 
mantienen de la agricul~ur%i ·el ¡estor del , familias ele españoles, gran 'n'ígrieró de 
comexcio al· ménudeo, l ;:~s 'a'rt,es, , lQs \eji- .111ex,~c~1~qs,~ y t~a~.c~it~c,a1:1 _ ',P,ar·a g_)le 'fon~ . . 
dos ordinari9s 'd~ lana, el qultivo de la dasen la ·poblayion ·a,ctuú cc:m obj~to' de 

1 l
.c .c,b . ' d l d ·11 r. · d ' . ' "J · ·' f ' 't r v uva, · as a ,:i.ar~rías, ,+;¡,.,- rnf_as . \3, .,: fli w .\?,· que s1Tv10ra . e pre,i,m10 y ron era con-

y curticl'urías. . ' d 1 , • : • ,; h) ' tr~ aquellos 1JéÍi~9s'8s ' natnr;leÍ,
1 

q~e ha-
El Sr: D: M~1;iano .A.baso+d Y, el B'l:. n. ~ian frecl1.ente~' escui-sion'és hasta Zacate

Mariano Ball'e'z.a: qlie-ácompañaroii. a-1 S1·. cas , y , 'Gu~~¡iua,td: ' · ·t ~ ' fuudd~i9µ
1 

tlivo - ' . ' . • 1 ' . • ; r 
Hidalgo en la empr,. esa ,de 'nues_tra .eman- luo·at el 21 de Enero de 1562: la area 

L./ ~ ) .i' . 1 ~ 1 ¡ 1 • 

"ci:pacion JD'Olític3,,, na,cieron ,-en ,estawilla; de los eg1clos y las, calles ,del lugar fúe-. 
Dolores dista' catorae leguas d'ei San ron f1:~~ád¡~ 

1 
pcir"D·.' Frahci-scb' a;~ V:élas

Luis ,de l • Paz
1 

diez rJ.e San , ·Dieg'éi> del ;o, pa1:ient~ del ' vifey y. c.om1.sionado ''es- , 

Bizcocho, tloce ' de 8~n Felipe, :·o,clwr de pe:oial -pa{a 19rr.1.1ar. la
1

vill~- '.' · 
, 1 l / ' • / i 

San Miguel y onúe de ,Guanaxuato. Den- Su conqi;i.ista espirí.tu,al se deb10. al ve-
tro de su mu:ili(i)ipio ,se enouen1Jtan) el mi- .pen;~ble, ~Gl,dre Fr. Frah¿{spo J 1oíicel qu\;l 

1 ,, , 1 J í .t'~ ' 1 / ( 1 1 •• .l' ' ~ ,,·1 ',/ ~ 1 -
1 

•• 

neral 1de San Antón ·y otro_s muchos., oi::ia- mu~i'ó martirjzado en óhamacuero.' Este , ,· . , ,
1 

r ,1 • 1 . , , , b. '-" 
de ros de ·plata, algut10s de sinabrio 'Y: , p.0- r,~Egigso, fué, .e1 )i>n,mer J ~ura . ;1?m r_auo 
bos de plomo: casi ninguno se. esplóta eh por el lllmo. Sr .. Quiroga, Despues de 
la actualidad. 1 _ , hab;ffi b a~üizado rii,ucll~s indios 'y ,forma-

' , 1 , 1 , 1 , . r í ) 

En p.ocos pµáto~ d:el Bs~~do d.e ·"Ü:llª",1 _do, la ~oblac¡~;r¡i, p -igfQ el COP-,Ve;~tz de -~~l 

naxuato se p_uedep. ha0er e11 '.grande/ los , 'órden_; po_co _füerp.p~ 1~sp:3-fs·, salle:> de San 
plan.t~7s ~e v1ñas, c'Qm,d en I)oJo~e~.'. , 1:a : ;Felip@ ei:¡. 90:r.¡;ipañi.a del :gadr,e Fr: 1:e1r? 
espenenma demueFltra que la tierra es l Burgense q~n . el fin de n;i.andar p.acer e~ 
propia para la cepa, y sie,:nclo seg,ur.o el -: Pátzcuaro uD¡a ,jmágen de Cristo Cr-µcifi
consu~d del vin,6 en r~as ric;:a1:1 y· P,obl~q_a¡¡ c¡i.do\ue, qU:er.ia coÍ09ar en sv, parro~1,1ia. 
ciu~a~es de~ bajío, _los e~p1:e~a1\o~. en ¡ V olvia con e¡la m_uy: cÓntento, ~cOJ~paña
esta méj.u~tni sa.canan p:mg;ues ~t1hda-¡ 1º d~.,una escolta ; per? ,los ch1ch1m~c~s 
des . . El vmo que Sé .hace en esta villa no . lo e"peraron emb0scados en fo, cuesta de 

¡ f' t" t 1 ' , 

escede ho,y de ciento ciucuent~ barrilles, , Obamac-g.ero1_ y le ,dj.eron muert~. en union 
y no e

9 
de la- piejor cla e: en S.ilaó se s~-1 de Fr. Pedro q1,1e lo acomp.añaba. ~1 pa

ca un vino como el de' Málaga. ¿Por qué • dre Donc~l 'exaló el último suspiro abra-
, 1 ' ., I" 

no ha de con,seguirs.e ig"4,al e,:µ J¡qlore~ en zado de la imágen del Sai:+to Cri¡,to que 
donde la uv,a es n;iejor? Y.o creo que en' . todavía se ve t eñ.iao con' la sangre del 

este ourat.o pueden estenclerse las siem- m4rtir. '. , ., 
bras hastá lograr una co¡;ecl;ia que pro- E ste Crucifijo se venera en San F elive 
. duzca mil quinientos b m:riles. con el uombTe de Señor de 1:t Oonqni sfa . 

' 
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Los cadáveres de los mártires, fueron re- cuida del culto. La parroquia contaba 
cogidos por les vecinos y el beneficiado antes del despojo de los bienes ecle •iásti
de Sau Miguel el Grande, y están sepul- cos,con las de Nuestrq.A.mo, la Vela. Per
tados en la capilla misma que hoy tiene petua, las Animas y Nuestra Señora, con 
la santa imágen, á un lado de la iglesia unos terrenos pequeños dentro de los 
parroquial. egidos, con dos huertas l con algunos 

El curato se secularizó el año de 1770: cortos capitales piadosos. 
el de 1796 tomó posesion de él, el Sr. D, El templo de Nuestra Señora de 1n, So
Miguel Hidalgo y Costilla: lo desempe- ledad, que llaman del P,ueblito, fué funtla
ñ6 hasta su ascenso al curato de Dolores, da hace mas de dos siglos por lo i11dios 
que se reputaba entonces por superior á del barrio de San Francisco, situado á, la 
éste, en rango y poblacion. otra banda del arroyo que atravie¡;a la 

La primera parroquia fué una iglesita poblacion: con el trascurso del tiempo e 
pequeña que subsistió h asta el año de ha unido este pueblo con la villa y forma 
1728, época en que los franciscanos conclu- hoy una p!:Lrte de ella : la iglesia es de 1.,,'>
yeron la que hoy existe: esta fué quemada veda, de cuarenta y ocho vara de largo y 
por los insurgentes en la guerl'a de inde- diez Y media de ancho: el Sr. cura D. En
pendencia, por la que el pueblo quedó des- sebio Portugal comenzó á con truir una 
truido y casi sin habitantes. La reposi- pequeña casa de ejercicios contigua á c:
cion de este bello templo, que dirigió D. te templo: yo la continué y la, d jé cu i 
Francisco Eduardo Tres Guerras, se debe concluida el año de 1852, que repus 1 
á la piedad del Sr. cura D. Manuel Ti- templo Y construí la hermosa capilla del 
burcio Orozco. El adorno interior es mag- . Calvario que sirve para el <lepó ·ito de ln. 
nifico y de mucho gusto: las estatuas de I Santa Eucaristía. En ella coloqué una 

los s_ant_os construidas_ por Pe_rr~squía son I devo~a i:111-ágen de Nuestro Señor Je_ ucris
de mdisputable mérito, prmcipalmente to Crucificado : sobre la puerta hice po-

las que representan á San Felipe, á San ner estos versos latinos: 
Pedro Y á San Pablo .. El Sr. Orozco no Quos anguis dirus tristi mulcecline pavit, 
pudo decorar el estenor de esta iglesia Has Sanguismirus Ohristidulcedinelavit. 
-que forma~a U:1 horrible contraste con Los indios tienen establecida en e ta 
e~ adorno mtenor; pero_ el a_ño de 1852 iglesia una cofradía para los gastos ordi
s1endo yo cura de ~sta villa, hice asear la narios del culto y funciones de la ema

fachada y constrmr el balaustrado de na Santa. 
cantería y fierro que docora el átrio, pa- El cementerio queda á estramuro de 
ra. cuya obr_a cooperó con mil pesos el la villa, es ámplio y decente: hay en él 

una capi a aseada, para cuya construc-piadoso vecino D. Sixto Benabente. ·11 

El órgano, las campanas y los paramen
tos sagrados corresponden en todo á la 

grandeza del edificio. 
Por el interior del templo se entra á 

una capilla sumamente aseada, donde se 
colocó la imágen del Señor de la Conquis
ta: tiene esta capilla una cofradía que 

cion cooperó con limosnas considerables 

el Sr. D. :Manuel Ortiz. 
En el barrio ele San Antonio hizo con -

truir el Br. D. Trinidad Alcaraz una ca· 

pilla en honor del misma santo. 
Los presos de la cárcel tienen un ora

torio que yo les conc1ui en Enero ele 1 53. 

1 
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La poblacion de esta parroquia es muy 
vasta: en la época en que yo serví el 
curato, ascendía á 47,500 habitantes, de 
los cuales tres cuartas partes son de r:za 
blanca Ó mestiza, y el resto de indios que 
hablan el idioma castellano. Este cura
to necesita dividirse en <los para, la cómo
da administracior¡ de los sacramentos, por· 
que comprende una rírea de 125 leguas 
cuadradas. El párroco necesita sostener 
siete padres vicarios, dos en la cabecera 
y uno en cada una de las haciendas si
guiente· : la Quemada, San. Isidro el 
Blanquillo, San Juan de Llanos y T;chi
quera. San Felipe es uno de los curatos 
que tiene sacri_stía mayor. 

En cada hactenda de las referidas hay 
una vicaría fija que ayudan á dotar los 
dueños de aquellas: el párroco costea el 
sueldo de un notario en cada vicaría: és
tas tienen capillas decentes, y Campo
santos por la grande distancia que las 
separa de la cabecera. Los vicarios di
cen <los misas los dias festivos : San Feli
pe es cabecera de partido que depende 
de la gefatura política ele San Miguel : 
tiene ayuntamiento, juez ele letras, admi
nistraciones de alcabalas y de correos, 
dos escuelas para niños de ambos sexos, 
fuentes públicas, una hermosa.plaza, dos 
plazuelas, setenta y cinco calles, cinco 
mesones, muchas casas de buena cons
truccion y gran número de huertas de 
peras )' perones. Los fondos municipa
les producen 3,300 pesos cada año. 

El rey Felipe II le concedió el titu1o de 
villa el año de 156:3: ademas cinco leguas 
de terrenos por cada viento para sus egi
das; pero el virey marqués de Casa Fuer
te, ele acuerdo con la audiencia, las rerlujo 
á <los por órden ele 18 de :Marzo <le 17 48 : 
la área. Je dicho:-; egidos debía teuer diez 
y seis leguas curulradas; pero mucho:, par
ticulares están l'll posPsion de Jn tercera 

~arte ele est_os terrenos, que son muy fér· 
tile~ ! de nego en su mayor parte. La 
envidia, ele los vecinos por obtener el ar
rendamiento de estas tierras v el . . t e , ,1 IDJ US O 

~·eparto que de ellas hace el ayuntamien
to, s~n las ~auMs que ocasionan casi todos 
los d1sturb1os de la poblacion y la ruina 
de muchas familias : en cada renovacion 
de funcionarios municipales, despojan és
tos ele sus ranchos á los antiguos poseedo
res para darlo~ á sus parientes ó amigos, 
qu_e son despoJados á su turno por los con
ceJales del año siguiente : tal inseguridad 
Y tales injusticias mantienen perpetua
mente la discordia entre los vecinos. El 
congreso de Guann,xuato mandó dividir el 
terreno· en lotes que deberían recibir en 
enfiteusis los padres de familia pobres. 
Con este fin el Sr. Muñoz Ledo hizo venir 
de México al agrimensor D. Manuel Plo
ves, quien dividió los lotes, ma,péo el ter
reno y todo parecía que iba á terminar 
felizmente; cuando se cambió la forma de 
gobierno el año de 1853 y ya no pudo rea· 
lizarse tan benéfica idea: hoy parece que 
trata de llevarla á cabo el gobierno de 

Guanaxuato. 
Entre las mejoras importantes que ha 

obtenido esta villa debe justamente nume
rarse la de haber conseguido que el cami
no carretero de Tampico á Guanaxuato 
pasase por el centro de la poblacion: el 
año de 1852: el octavo congreso cGnstitu
cional de Guanaxuato mandó inutilizar el 
derrotero antiguo que pasaba á dos le

guas de la villa, y trazar uno nuevo mas 
cómodo, que facilita al caminante mejores 
alojamientos; á la vez que hace mas dificil 
el fraude de las alcabalas que hacían los 
traficantes entre el puerto y la capital 
del Estado. Esta medida cooperó mucho 
á aumentar el comercio y pobl:irion de In. 

villa. 
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El temperamento ele é::lta es muy frío 
por estar situada en una vasta llanura en 
los puntos mas elevados de la siexra. El 
trigo se dá con abundancia; no así el maíz 
cuyas cosechas son siempre escasas. Los 
habitantes se sostienen de la agricultura, 
la cría de ganados, las matanzas de· chi
vos, el comercio al menudeo y)a arriería. 

Los habitantes en lo generatl son senci-
llos y de costumbres muy puras: en tiem
po del cumplimiento de iglesia llegan á 
comulgar hasta diez mi.l personas en solo 
la iglesia parroquial, á pesar de que la 
poblacion del casco de la villa no ,escede 
de seis mil habitantes. 

En los alr,ededores de San Felipe hay 
muchos ojos de agua zarca, delgada y sa
ludable que surten á la poblacion y rie
gan los sembrados. En ellos tambien se 
fabrica la mayor parte el.e la pólvora que 
necesitan para su consumo las minas de 
Guanaxtrnto, se elabora el salitre, y se ·re
coge gran cantidad de azufre que se en
cuentra en los cerros inmediatos. En el 
del Frai"le se encuentran vetas de estaño , 
y á mayor distancia en los del Gigante 
abundan los mantos de sinabrio, cuya es
plotacion no ha podido continuarse por
que el valor del mercurio estraido no cu
bre los gastos que ocasiona. Cuando dis
frutemos el beneficio de la paz, estas mi
nas darán quizá á sus dueños una riqueza 
superior á la que han producido las de 
Californias. El mineral ele la Chica. y aun 
el cerro del Fraile producen tambien gran 
cantidad de azogue que sacan los pobres, 
quemando las piedra.sen vasijas de bárro : 
el Sr. D. Antonio de} Castillo, que recono
ció estos criaderos en 1844 ha dado am
plias noticias de su riqueza en una memo
ria que presentó á la junta de fomento el 
afto referido. 

A tres leguas de distancia del mismo 
San Felipe por eJ n ,unbó del Norte en 

' 

terrenos de la hacienda de San Bartolo, se 
encuentra una cueva enonne casi en la 
cumbre de un cerro de cuya cima baja un 
cauce de agua cristalina, que cae de gran 
altura sobre unos peñascos que se hallan 
al frente de la miim1a esca vaciou: esta ca. -
cada presenta un _bellísimo espectáculo. 
La c~ueva parece hecha á ruano po r lo:; i11 -
dios chichimecas. 

En la jurisdicci~n de este curato se en
cuentran veint iseis h acienda8 de campo, 
noventa y tres r anchos anexos á ellas y 
nueve independientes, cuatro molinos ele 
trigo, dos fabricas de vino mcscal y umt 
de a_ceite. 

Dentro de su territorio ganó D. Fran
cisco Javier de llfina la accion de guerra 
de San Juan de Llanos el 28 de Junio de 
1817, y t ambien dentrn de él fuú h ho 
prisionero el mismo lfina, por el general 
Horrantia en el rancho del Venadi to, qu 
dió su título al virey D. Juan Ruiz de 
Apodaca. 

San Felipe dista diez y seis leguas de 
la Luz, veinte de Guanaxuato, <liez y nue
ve de Silao, veintiuna de Leon, veinti ei 
de La~os, y ve~nte de San Luis Potosi : pa
ra_ subir a. la villa por los punto. de Gua
naxuato, Silao y Leon es necesario domi
nar ~as montañas enormes de la Sierra por 
camrnos fragosísimos y peligrosos que, con 
poco costo, podrian h acerse transitable~ 
para carros y coches. 

El curato linda por el Sur con los ele 
Leon1 Silao y Santa Ana Guanaxuato por 
el N º:te con los del J árnl y Santa }farín. 
del Ri~, por el Poniente con el de Ojuelos 
del_ obispado de Guadalajara, y por el 
One~te con los de Dolores y San Diego 
del Bizcocho : es uno de los últimos cura
t~s del obispado qt-Íe lindan, como se ha 
dicho,, con las diócesis de Guadalaj rtra y 
Potosi. 
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La situacion geográfica de la villa es á tantes, la mayor parte agricultores y co
los 21° 27' de latitud y 1º 47' de longitud merciantes en pequeño. 
del meridiano de México. Está gobernado por un alcalde consti-

Las montañas mas elevadas de este cu- tucíonal y un síndico procurador: tiene 
rato, son el enorme cerro de Calzones una plaza donde se hace regular coníer
á nueve leguas por el rumbo del Sur, los cio los dias festivos, treinta y 1.ma calles, 
cerro3 de los .Altos de Ibarra, y el del dos escuelas, dos malos mezones y' un re-
Fraile. gular caserío: 

, Los l inderos de~- obispado de Michoa- El territorio del curato comprende cua-
can con el de Xahsco por el . curato de renta y ocho leguas cuadradas, con diez 
San ~elipe, son : la haci~nda el~ Gachupi- ' y siete haciendas de campo, vei~te y ocho 
nes a trece leguas de distancia, que se- ranchos anexos y cuatro independientes : 
para l~s Estados ele Zacatecas, Xalisco y los terrenos son feraces aunque suma
GuanaJuato: los c~r:os de ht _Comanxa á mente resecos : .el agua potable se f,Strae 
doce leguas que d1v1elen á J ahsco y Gua- toda de pozos, y las presas de las haden_ 
~axu:;tto : el rancl:o ele L~cio que separa das de Períuelas, la Noria, la Sauceda y 
a éste de San Luis Potosi. San Juan apenas riegan cosa de noventa 

SAN DIEGO DEL BIZCOCHO. 

Fué erigido este curato hace muy po
cos años: antiguamente era vicaría fija 
del Valle de San Francisco; linda por lo 
mismo con él, y el es último curato que po
see 111ichoacan por el rumbo del Norte. 
El pueblo se fundó el 30 de Noviembre 
de 1719 por el Sr. D. Manuel María de 
Torres, comandante militar de San Luis 
Potosí, que fué el que hizo avecindar al
gunas familias de españoles é indígenas 
que poblaron el lugar. 

La iglesia parroquial es chica fea 1 

y muy pobre: tiene de construida al
go mas d~ cien años : es administrada por 
un párroco y dos vicarios, tiene un regu
lar Camposanto y una Hermandad de V e
la Perpetua, está dedicada á San Diego 
de Alcalá patron del pueblo. · 

En'. lo político está sujeto al gefe de par
tido de San F elipe: su poblacion en el 
casco es de 2,600 vecinos, y en todo el 
curato inclusas las magnificas haciendas 
d~ la Noria, Peñuelas, la Sauceda, Ojo 
Ciego y S,tn Juan, asciende á 18,000 habi-

caballerías de las mil docientas y pico 
que tiene la jurisdiccion. 
. Los fondos municipales producen qui

nientos pesos cada año: hay en la cabe
cera una receptoría ele alcabalas, y un so
lo correo semanario que trae las comu
nicaciones de la· administr:icion de San 
Felipe. 

El curato linda por el Norte con el del 
Valle ele San Francisco, por el Poniente 
con el de San Felipe, por el Sur con el 
de Dolores y por el Oriente con el ele San 
Luis ele la Paz. 

JARAL. 

Fué por mas de 150 años vicaría fija 
del curato del Valle de San Francisco 
hasta que se independió el año de 1855 
con motivo de la ereccion del nuevo obis
pado de San Luis Potosí: el Santo Padre 
fijó como límites de esta diócesis los mis
mos que tiene el estado político de Poto
sí con el de Guanaxuato: el Jaral perte
nece á éste en lo civil y dependía en lo 
eclesiástico del Valle de San Francisco; 
así es que el delegado apostólico tuvo 
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que escluir esta vicaría del referido cu
rato para conformarse con lo dispuesto 
en la bula. El limo. Sr. Munguía aten
diendo á la poblacion y recursos del Ja
ral, la ba dejado con · el rango de curato 
en estos últimos años. 

Esta hacienda es propiedad de los des
cendientes del conde del Jaral: á la muer
te de D. Jun.n N. Moneada último posee
dor del título, el casco de la finca t~
c6 por herencia á uno de los hijos de 
aquel opulento propietario, á quien pro
bablemente pertenecen los edificios reli
giosos del lugar. 

La parroquia es un edificio antiguo, có
modo y decente, habilitado de buenas 
im;ige?es, paramentos . y vasos sagrados. 

La iglesia de Nuestra Señora de la Mer _ 
~e~, construida hace t_reinta años por el 
ultimo conde, es bellísima y sumamente 
aseada: los. adornos interiores y los alta
res son ele mucho gusto: las estátuas de 
los santos de gran mérito artístico: la tor
re es elegante y está construida al frente 
del edificio, sobre una bóveda sostenida 
por gruesas columnas: la cúpula está taro
bien asentada sobre columnas y es seme
jante ~ la que se desplomó en la capilla 
del Senor de Santa Teresa de México. 

Contigua .á este templo se ha levanta-· 
do u~a pequeña casa de ejercicios para 
los drns de r~~iro espiritual de los feligre
ses: La fam1ha de los l\fonqadas hizo cons
trmr en esta iglesia una magnífica capilla 
sepulcral, donde se inhuman los cadáve
res de los que le pertenecen. 

. El párroco y dos padres vicarios admi
mstra.n los Sa~tos Sacramentos á los feli
greses: éstos ascienden á 6,500 en el cas
co de la hacienda y 9,500 en todo el ter-

ritorio del curato. Este se ha calculado 
en 28 leguas cuadradas. 

He dicho antes que el Jaral pertenece 
&: estado de Guanaxuato en lo político; 
anad_o ahora que está sujeto al gefe de 
p_art1do de San Felipe, y que tiene ofi
cinas de alcabalas y correos, dos escue
las, dos mesones, una plaza, alguno.s ca
lles cómodas, casas decentes y una ala
meda. ~as trojes piramidales que se han 
constrmdo en medio de la plaza la des
fi?ura~ notablemente. La casa del pro
pietano es un verdadero palacio. 

El clima es reseco, templado y sano: el 
ª?ua ~otable e~ de pozos porque 110 hay 
nos m _manantiales en las inmediaC'Íones : 
la ha?ienda tiene una magnífica presa 
que _sirve para el riego de los chilares: 
contiene enorme cantidad de aguas que 
se t~me rompan el muro é inunde la po
blac10n del valle de San Francisco. 

E~ año de 1827 fijó el general Terán la 
long:t~d de esta hacienda en 1º 40' del 
Memhano de México y su latitud . 21º 
40' 45." en 

El c~rato linda por el Norte con el de 
su ant1g_ua.ca.becera, por el Sur con el de 
S~n Fehpe, por el Oriente con el de San 
Diego del Bizcocho y por el Poniente con 
los de San Felipe y el Valle. Este lugar 
como ~o insinuado ya, ~s tambien límite 
del obispado de Michoacan con e'l de Po 
tosí. 

En la vasta jurisdiccion civil y pol·t· d 
1 

. . . 1 1ca 
_e a mumc1palidad de San Felipe, se 

siembran 4,800 fanegas de maiz 1128 
cargas de tri~o, 1,480 fanegas de ~ebada 
)'.' 1,800 de _fnJol, garbanzo, chile y horta
lizas: se cnan 40,000 cabezas de ganado 
vacuno y los mejores caballos de todo el 
Estado. 

,,. 
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DEPARTAMENTO O DISTRITO DE CELAYA. 

CELAYA. 

'Esta ciudad fué fundada el 12 de Octu
bre del año de 1570 por órden del virey 
D. Ma:¡-tin Enriquez de ..A.lmanza. Antes 
de la conquista, el suelo de la poblacion 
actual era un terreno eriazo; despues fué 
una estancia de ganado mayor, rodeada 
de tribus chichimecas. Los dueños de la 
referida estancia y los de las haciendas 
inmediatas.alcanzaron del gobierno espa
ñol las licencias necesarias para fundar 
una villa, y obtenidas, se decidjeron á es
tablecerla en el paraje que hoy está, por
que los terrenos podían regarse por dos 
aguas, que son las de ..A.paséo y las del rio 
de San Miguel. La fundacion pasó de la. 
manera siguiente: 

Se hallaban avecindados enApaséo mu
chos españoles, oriundos la mayor parte 
de la provincia de Vizcaya. Se les h,abian 
mercedado terrenos vastos donde pudie
ran dedicarse á la agricultura; pero las 
continuas agresiones de los chichimecas 
los tenían en la mayor inquietud, y no po
dían hacer productivos los feraces terre
nos de su propiedad: creyendo que ésta 
duplicaría su valor si estuviera inmedia
ta á una poblacion respetable, determina
ron fundar una nueva villa, en medio de 
aquellos, con la autorizacion del virey que 
en e e mismo tiempo se afanaba por reu
nir á los indios en congregaciones, para 
facilitar a í su enseñanza religiosa y su 
civilizacion. 

Casi todos los pueblos antiguos de los 
indio tienen un nombre que da á ?onocer 

2 

su situacion física 6 las cualidades que lo 
distinguen. Los fundadores de Celaya 
quisieron seguir la misma costumbre, y 
pusieron á la villa el nombre de Zalaya, 
que en idioma vascuense quiere decir 
Tierra ll,ana. 

El primer cabildo fué nombrado por el 
virey antes de trazarse 1~ planta de lapo
blacion, y la primera sesion que tuvieron 
los concejales fué debajo de la sombra de 
un corpulento mezquite que se conservó 
por muchos años. 

Como quizá. ¡:;e quemaron las actas ori
ginales de la fundacion, en el tumulto é 
incendio del archivo municipal verificado 
el año de 1857, creo conveniente poner · 
aquí la nómina de los pobladores y la de 
los primeros empleados muniqipales. 

Los primeros sitios de la villa se repar
tieron á los vecinos siguientes, todos 'es
pañoles: 

Pedro Fernandez de los Reyes, V asco 
Dominguez, Cristóbal Benites, Gonzalo 
Diaz, Juan Núñez de Torres, Pedro Uri
be, Francisco Ramirez Vives, Juan Ga
llegos, Francisco Ramos, Cristóbal de Es
trada, Domingo S<1.ntos, Melquiades Ló
pez Pallares, Gonzalo Gorje, Sebastian de 
Arriola y J ua.n de Salaz ar que eran casa
do~ y llevaron sus familias. Ademas se 
avecindaron diez y siete solteros mas, y 
gran número de indios tarascos y oto-

mites. 
El cuerpo municipal lo compusieron los 

alcaldes D. Domingo de Silva y D. Juan 
Fréire, el alférez real D. Ant.onid Marti-

Tom, IX,-"· 
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nez de Contreras, el alguacil m D F . R . ayor . 
ranms?o amuez y los regidores Miguel 

de San tillan, Pedro Lemus Dom· M 
· . ' mgo ar-

tmez y ~ehpe García: á cada uno de ellos 
se les asignaron sus solares respe f 

La poblacion progresó con tal 
1
.c 

1
:d_os. 

1 . api ez 
que ~ rey Felipe IV le concedió el título 
de ciudad, y todos los fueros y . . preemi-
nencias que habia otorgado ante , 1 . sa a cm-
dad de Puebla. La fecha de ist· . f a conce-
s10n udé el 20 de O~tu~re de 1655, mucho 
antes e que cons1gmese este h . oomh 
ciudad de Guanaxuato. El VJ. • • 16Y mar
qués de Mancera espidió en Mé . 
t't 1 · xico el 
1 u o respectivo en 7 de Diciemb d 

1658. re e 

El mismo ·monarca le concedió e d scu o 
de armas, en que :figuran una imá 
l P 

, . C gen de 
~f unsuna oncepcion en, campo azul la 

m ra del rey, el mezquite baio cu ' . ~ ya som_ 
bra se tuvo el pnmer cabildo un , a cueva 
para conservar la memoria del v· D . uey 
Francisco Fernandez de la Cueva . · . • por cu-
yo gobierno se espidió el título y d b , os ra-
zos desnudos rindiendo dos arcos 

d 
, . que re-

cuer an a la postendad el triunro b 
. • - 1' so re 

los chichimecas en cuarentá años d . e guer-
r~ds contmuadas que sostuvieron lo:s refe
ri 0s pobladores. 

La ciudad está situada en una her 
11 

, mosa 
anura, a tres cuartos de legua del .· d . . , no e 

La La,7a, a los 20º 32' 31" de latitud 10 
28' de longit·ud del meridiano de Mé ~ Xico· 
su altura es de 2,095 varas sobre el . · . nivel 
del mar. La temperatura es siempre agra-
dable; pues el termómetro de Rea umur 

. nunca escede de 23º en verano n • d 
. d ,. . ' i es-

cien e a menos de 10½º en invierno. 

Existen en sus · cercanías m~chos bos
ques naturales y artificiales de güisa h . c es 
y,mezqmtes: es muy notable el de savj. 
nos, fresnos y pirules al Sudeste d 1 
. 'd d e a 

cm ª : . .A let?ua Y media de esta, por el 

rumbo del Sur, se encue~tra el cerro de 
la Gavia que provee á la poblacion de 
maderas y car bon: tiene esta montaña 859 
varas castellanas de altura sobre el nivel 

de Celaya. 
El terreno es en general salitroso; pe

ro los dueños y arrendatarios de las labo
res han conseguido enlamarlas con las 
aguas del río que conducen por costos~s 
acequias. .A.sí riegan los grandes sembra
dos de trigo, maiz y chile que son los· mas 
productivos á aquellos labradores. Hace 
algunos años se han c_omenzado á cultivar 
con muy buen éxito los olivos, de los cua
les se saca ya gran cantidad de aceite, 
capaz de competir con el de la Península 

. en su sabor y color. 

El curato lo erigid el Illmo. Sr. D. Fr. 
Juan de Medina Rincon y lo comenzaron 
á servir los padres franciscanos; porque 
ellos hicieron la conquista espiritual, su
perando los obstáculos que les oponía un 
pais casi salvaje al establecimiento del 
cristianismo y .de la civilizacion. Lama
yor parte de las poblaciones del Estado 
de Guanaxuato deben grandes servicios 
á los hijos de San Francisco: ellos dejaron 
en todo él los vestijios indelebles de las 
mas heróica_s v~rtudes cristianas y políti
cas: ellos anunciaron el evangelio en Oe
laya, .A.paséo, .A.cámbaro, 'San Miguel el 
Grande, Óhamacuero, San Juan de la V e
ga, San Felipe y Leon: ellos hicieron 
con sus neo:fitos los oficios de padres, los 
defendieron valerosamente de las vejacio
nes de los conquistadores, introdujeron 
las artes y la industria, les enseñaron la 
agricultura y conaturalizaron multitud 
de plantas, frutas y animales que hicieron 
venir de Europa: ellos fueron los funda
dores de la literatura del pais y casi los 
únicos escritores tw.e en sus crónicas han 
conservado la me~otia de lo acaecido en ' . 
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aquellos tiempos: ellos en fin enseñaron 
en México cuanto se sabia en la Penímm
la, y nos han conservado hasta hoy los 
diccionarios, gramáticas y demas monu
mentos de los idiomas, historia y litera
tura indiana. No son mios estos elogios: 
son· del Dr. D. José María Luis Mora. 

Tales virtudes y seTvicios les conciliaron 
el rnspeto, el amor y la confianza de indios 
y españoles quienes S6l prestarop. gusto

" sos á cooperar con gruesas limosnas para 
la construccion de la parroquia, conv,mto 
y cc,legio. 

Siendo provincial el R. P. Fr. Juan 
Lopez, costeó la fábrica y dotaciou del 
colegio Pontificio de esta ciudad el Sr. 
D. Pedro Núñez de la Roja, á quien la 
Provincia reconoce por patrono. · La fun
dacion del establecimiento se hizo el 
año de 1729 por bula del Sr. Urbano VIII 
de 5 de Octubre de 1724. La casa pri
mitiva no tenia la magní:ficencia y gran
deza que hoy admiramos: esta se debió 
á los esfuerzos del R. P. Fr. Fernando 
Alonso Gonzalez, ilustrado religioso que 
babia hecho sus estudios en el colegio 
ele Oelaya: siendo guardian del convento 
el año de 1715 levantó la iglesia grande, 
fabricó el colegio, le dejó una copiosa y 
selecta librería, erigió las prinqipales cá
tedras y alcanzó cedula real para que la 
Universidad de México pasara por los 
cursos ganados en él. Este infatigable 
sacerdote, que llenó de grandiosos monu
mentos á los conventos de la provincia 
de franciscanos de Michoacan, fué nom: 
brado comisario general de Indias y á po
cos años falleció en Santa María la Re
donda de México el 28 de Diciembre de 
1734 á la edad de 62 años. En principios 
del siglo actual el Sr. D. Francisco E. 
Tre guerras levantó los bellísimos altares 
nuevos que decoran el templo, y el R. P. 
Fr. Mariano Sanchez, siendo guardian del 

convento el año de 1843, construyó la cú
pula que corona el edificio. Este religioso 
no cesó de trabajar en el ornato de la 
iglesia hasta haber concluido la fachada, 
que era lo único que faltaba para darle á 
la parte esterior del templo alguna uni
dad con la reforma interior que había he
cho Tresguerras. 

Las estátuas, pinturas y relieves de es
ta iglesia son magníficos: su sacristía es
tá enriquecida con muy buenos ornamen
tos y vasos sagrados. Los cuadros de los 
claustros pintados por !barra y otros ar
tistas de la escuela de Cabrera son de un 
mérito indisputable. 

El culto se hace en este templo con 
tal magnificencia y tanto esplendor qrn~ 
compite con el de las primeras catedra
les: hay frecuentes funciones en que se 
ilumina la ig;lesia con cien arrobas de ce
ra, en que la música es compuesta de 
.mas de cincuenta instrum.entos, y en que 
se desplega toda la magestad del culto 
católico. 

He hablado de este templo antes que 
de la iglesia parroquial, por ser el mas 
antiguo y porque los religiosos sirvieron 
el curato hasta el año de 1777 en que se 
verificó su secularizacion. 

Desde entonces la parroquia está ser
vida por un cura, un padre sacristan y 
tres vicarios. El territorio del curato es 
mucho mas pequeño que el del municipio, 
porque e·ste se estiende á cinco pueblos 
auxiliares de indios otomites que son San 
Juan de la Vega, Rincon de Tamayo, 
.A.moles, Huaje y San Miguel Octopan, 
cuando aquel está casi reducido al casco 
de la ciudad y cercado por poblaciones 
que dependen del curato de San Juan de 
la Vega, con el que linda por los tres rum
bos, de Norte, Sur y Poniente y solo por 
el Oriente confina con el de .A.paséo. 
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La Parroquia está dentro del cemente
rio de San Francisco. Es una iglesia an
tigua, baja é irregular de tres naves que 
los mismos religiosos cedieron al ordina
rio cuando entregaron el beneficio : hacia 
muchos años que servia para las funcio

nes parroquiales. 
La superficie del curato no escede de 

seis y media leguas cuadradas,. cuando la 
del municipio se estiende á setenta. 

La iglesia del Tercer Orden fué cons
truida p'or los Hermanos Terceros en 
principios del siglo XVII: Tresguerras 
renovó sus altares, y el retablo principal 
lo consideraba él mismo como la mas 
agraciada (le todas sus obras. 

Dentro del bello átrio se encuentran 
la iglesia hermosísima que fabricó Tres
guerras para su sepulcro consagrada á 
Nuestra Señora de los Dolores, las cator
ce capillas de las estaciones que son ae 
mucho gusto, y un monumento sencillo 
que la provincia de franciscanos erigió 
en memoria de aquel distinguido y afa
mado artista. 

El convento del Cármen lo fundó el 
venerable religioso carmelita Fr. Pedro 
de San Hilarion, el 20 de Agosto de 1597, 
durante el gobierno del cabildo eclesiás
tico en sede vacante por fallecimiento 
del Illmo. Sr. D. Fr. Alonso Guerra. 

Lo que hay de mas notable en Celaya 
es la famosa iglesia del Cármen. La 
primitiva era de feo aspecto y de arqui
tectura muy comun. Habiéndose destrui
do por un incendio en fines del siglo pa
sado, el P. Fr. Francisco de San Cirilo su
po conocer y itpreciar el génio artístico 
de D. Francisco Eduardo Tresguerras 
prefiriéndolo á Zapari, á García, y á Or
tiz, arquitectos que gozaban de muy bue
na reputacion en la capital de México, 
para la construccion de la iglesia nueva 
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que deseaba levantar con gusto y magni
ficencia. 

Tresguerras siguió en esta obra las ins
piraciones de su génio y "contra el tor
rente de la opinion y de la envidia esco
gió lo mas hermoso, lo mas bello, lo mas 
sencillo y lo mas sólido de la arquitectura 
moderna, y comenzó á levantar un monu
mento que hará eterno su nombre y sú 
memoria." 

El templo es de órden corintio: la par
te esterior es grandiosa, bellísima y mag
nífica: ocho enormes columnas del mismo 
órden forman el pórtico y corresponden 
á tres puertas que dan entrada al tem
plo : sobre aquellas está construida la bó
veda que sostiene una graciosa y esbelta 
torre enmedio de la fachada. 

El interior es una nave en forma de 
cruz latina de ochenta varas de largo, 
veinte de ancho y veinticinco de altura. 
Tanto el conjunto, como cada una de las 
partes de este templo, es magnífico y de 
esquisito gusto, aunque luego se conoce 
que no iguala la grandeza interior á la ele 
las fachadas, cúpula, torre y demas a<lor
nos esteriores. 

. Es muy celebrada, y con razon, la ca
pilla de los Cofrades que está dentro del 
templo grande en el crucero del lado del 
evangelio·. En ella se encuentra la pintu
ra al fresco del Juicio Final que han ad
mirado los viajeros. 

La obra fué concluida el año de 1798. 
Es sin duda la mas hermosa y proporcio
nada de todas las iglesias de la Repú
blica. 

Tresguerras, despues de haber hermo
seado á Celaya con muchas é importantes 
obras de gusto, fué nombrado por sus 
compatriotas varias veces individuo del 
ayuntamiento, y en 1820 miembro de la 
diputacion provincial de Guanaxuato. 
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Apasionado por la causa de la indepen
dencia, la defendió siempre en el círculo 
de sus amigos con calor y valentía. 

Nació en Celaya el 13 de Mayo de 1765 
y murió del cólera morbus el 3 ele Agos
to de 1833 á los 88 años de su edad. Su 
cadáver fué inhumado en la capilla que 
construyó para su sepulcro dedicada á 
Nuestra Señora de los Dolores de quien 
fué siempre muy devoto. 

nía la aprobacion del rey. El dia 4 asiR
tieron á la funcion de San Francisco y 
fueron presentados solemnemente al pue
blo por el gua.rdian que lo era enton
ces Fr. Fernando Alonso Gonzalez. Des
de la espulsion de aquellos regulares, la 
iglesia y la casa se fueron deteriorando, y 
se habrían arruinado enteramente si el 
celoso fi.auciscano Fr. Mariano Sanchez 
no hubiera tomado á su cargo la iglesia. 
En ella erigió una Santa E:.cula de hom
bres, fundó contigua una Casa de Re
tiro, y construyó los altares al estilo 
moderno. Durante su vida dió en esta 
casa muchas tandas de ejercicios que mo
ralizaron notablemente la poblacion. 

La provincia ele agustinos de Michoa
can habia alcanzado del rey Felipe III 
una real cédula para fundar cuatro con
ventos de su órden en 01 obispado. El 
año de 1603 fué presentado este docu-
mento al Illmo. Sr. obispo D. Fr. Balta
zar de Covarrubias y este prelado asignó Para la educacion de las mujeres hay un 
desde luego para las primeras fundacio- beaterio dedicado á Jesus Nazareno. La¡¡; 
nes á Cela ya y á Salamanca. El R. P. hermanas que visten hábito rara vez os
Fr. Diego de A vila, provincial, logró con- ceden de diez: sirven con laudable empe
cluir la fundacion el año referido, con los ño una escuela de niñas. 
fondos que le proporciónaron muchos ve- En el curato hay gran número de co
cinos que contribuyeron con quinientos fradías tanto en la parroquia como en los 
pesos cada uno. La provincia los reco- conventos: las principales son la del San
noció á todos por patronos. Algunos años I tísimo Sacramento, la Vela Perpetua y 
despues se hicieron los claustros y la la de Animas en la parroquia: la de la 
hermosa iglesia que hoy existe. El tem- Purísima en San Francisco, la del Cordon 
plo en su interior está pobre; pero tie- en el Tercer Orden, la del Santo Esca
ne una hermosa torre dirigida por Tres- pulario en los conventos del Cármen y la 
guerras. Merced, y la Hermandad de la Santa Es-

El convento, iglesia y hospital de San cuela en la Compañía. 
Juan de Dios están en la entrada de la Las iglesias sujetas al párroco á mas de 
ciudad por el camino de Salamanca: son la parroquia son: la Cruz, templo muy 
peg_ue.ños y muy pobres. El hospital sos- bello y aseado, el Señor de la Piedad, el 
tiene ocho camas con los fondos del 9.º de- Santuario de Nuestra Señora de Guada
cimal, que en estos últimos años ha reba- lupe, donde se encuentra un apostolado 
jado considerablemente. de pintura de gran mérito, la Resurrec-

Los padres jesuitas fueron establecidos cion, San Miguel, el Puéblito, el Zapote, 
en Oelaya por la piedad del Sr. D. Ma- la de Santiago y el Camposanto que está 
nuel de la Cruz y Sanabria. Llegaron los contiguo á la iglesia de San Antonio. 
fundadores el 2 de Octubre de 1719, en- Hay ademas en la ciudad un rico y be
viado:i provisionalmente por el P. provin- llo oratorio privado en la casa del Sr. D. 
cial ..cl.lejandro Romano, mientras se obte- Francisco Villaseñor. 
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El cura administra su parroquia con un 
padre sacristan y tres vicarios. Los sa
cerdotes que hay en la ciudad, inclusos 
los religiosos, apenas llegan á veinte. 

No se puede dar un paso por esta po
blacion sin encontrar algun recuerdo de 
Tresguerras porque su génio artístico es
tá pintado en todos los edificios. No hay 
uno por miserable que sea que no tenga 
una fachada graciosa y elegante conforme 
i las mas estrictas reglas del arte. Son 
notables las casas de D. Francisco Gonza
lez y de D. Pedro Oortazar. 

En el órden político Celaya es capital 
del Departamento de su nombre: está go
bernada por un gefe político: tiene ayun
tamiento y juzgado de letras : ademas hay 
en ella dos escuelas para ambos sexos, 
mil cuatrocientas casas, fuentes públicas, 
buenas aceras y empedrados, alumbrado, 
teatro, alhondiga, imprenta y una fábrica 
de tejidos de lana que mantiene gran nú
mero de familias. 

Los fondos municipales llegan á produ
cir, incluso el producto del peaje, hasta 
veintitres mil pesos con los cuales se man -
tienen el alumbrado, las cárceles, las ca
ñerías &c. 

La poblacion. del municipio, segun la 
memoria del gobierno de Guanaxuato, es 
de mas de cuarenta mil habitantes cuan
do la del curato apenas llega á veintitres 
mil. Esta es casi toda de raza española 
y mista: en la de aquel está comprendida 
la de los indios otomites que habitan los 
pueblos sujetos á la municipalidad. La 
gefatura política tiene ciento noventa mil 
habitantes en las ocho municipalidades 
de su cargo, á saber: Oelaya, .A.cámbaro, 
J erécuaro, Salvatierra, Yuriria, Chama
cuero y Santa Cruz. 

Aunque la ciudad tiene fuentes públi
cas que se proveen de una toma de agua 

del rio de Laja, sin embargo el vecinda
rio aprecia mas las aguas del Algodonal y 
de Juan Martín. 

La industria priucipai de los habitan
tes, que no son agricultores, consiste en 
tejidos de manta y rebozos, en estampa
dos y en fábricas de jabon. El comereio 
es activo y se hace por mayor con Méxi
co y Guanaxuato. A. una legua de la ciu
dad pasa el rio de la, Laja que nace en las 
inmediaciones de San Felipe y corre por 
San. Miguel de Allende y el pueblo de 
Amoles. Sobre este rio construyó Tres
guerras un puente elegante, sólido y có
modo que llama la atencion del viajero. 
A pesar de las continuas revueltas del 
país, el ayuntamiento ha hecho levantar 
un terraplen que llega hasta Apaséo so
bre el cual va el camino carretero que 
conduce á Querétaro. Por medio de es
ta calzada se evitan hoy los gravísimos 
peligros que ocasionaba á los transeuntes 
el estanco de las aguas. 

Para concluir este artículo daré noticia 
de las aguas termales de San Miguel de 
Octopan que están situadas á una y me
dia leguas de la ci'udad por el rumbo del 
Noroeste. Son sus baños muy frecuenta
dos por loa que padecen enfermedades 
cutáneas, venéreas 6 ·nerviosas. El calor 
natural del agua al salir del manantial es 
de 56º del termómetro centígrado. No 
sé que estas aguas hayan sido analizadas; 
pero luego se conoce que contienen gran 
cantidad de azufre. 

SAN JUAN DE LA VEGA. 

Pueblo formado -hace mas de doscíen
tos años, y adminiit~do por religiosos 
franciscanos de la provincia de Michoa
can. El año de 1777 que se ejecutó la 
cédula que redujo á solo dos los curatos 
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de los regulares en .cada provincia, la de 
franciscanos se quedó con este . curato 
que administra hasta el día. 

Aunque la cabecera está en el pueblo 
de San Juan, sin embargo, el párroco re
side en Santa ·Cruz, que tiene mayor nú
mero de vecinos. San Juan es una po
blacion de indios de 3,000 habitantes. 
Su iglesia es muy bella y aseada: tiene 
pinturas d.e mérito y ornamentos decen
tes. 

La iglesia principal de Santa Cruz es 
magnífica: se estuvo fabricando muchos 
años, desde el de 1842 hasta que la con
cluyó hace poco tiempo el R. P. Fr. José 
María Vazquez. El interior es de órden 
jónico: sus altares son todos de cantera 
estucada. El esterior .es elegante, y le 
dan mucha vista el bel1o cimborrio y her
mosa torre que la decoran. La cantera 
con que se ha construido es toda encar
nada. Cerca de ella hizo el mismo padre 
V azquez una bellísima capilla dedicada á 
María Santísima. Esta obra no se desde
ñaria Tresguerras de llamarla suya. 

Santa Cruz tiene ayuntamiento, una 
poblacion de 15,000 habitantes en toda la 
vicaría, muy buen comercio, casas cons
truidas con comodidad y gusto, gran nú
mero de calles, y huertas amenas en sus 
alrededores. 

Este curato tiene ademss de la cabe
cera y de Santa Cruz, las vicarías fijas de 

. Amoles, Rincon de Tamayo, San Miguel 
Octopan, Neutla y el Huaje. En cada 
una de ellas hay un religioso que admi
nistra los sacramentos. 

El Huaje era una hacienda de este mis
mo nombre que fué creciendo en pobla
cion y riqueza, en términos de que sus ve
cinos, indios la mayor parte, acudieron á 
la audiencia pidiéndole obligase á los pro
pietarios á venderles terrenos para los 

egidos y declarase pueblo el casco de la 
hacienda. Fué atendida su solicitud el 
año de 1711: lo mismo consiguieron en· 
esta época los vecinos de San Miguel Oc
topan y del Rincon de Tamayo. 

El Huaje es un pueblo de indios oto
mites, situado casi á igual distancia de 
Salamanca y Oelaya sobre el camino car
retero entre ambas poblaciones. Tiene 
una iglesia muy pobre, una escuela, casa 
para el vicario y pocas fincas urbanas 1e 
regular construccion. 

Su única industria consiste en la agri
cultura y en dar posada y vender alimen
tos á los transeuntes de Guadalajara y 
Guanaxuato á México. El número de sus 
habitantes no pasa de 2,400. El vica
rio dice dos misas los días festivos. 

San Miguel tiene mejor iglesia que el 
Huaje, pero menos poblacion. Aquí se 
encuentran las aguas termales de su nom
bre de que hablé al ocuparme de Oelaya. 

El Rincon se llama así por estar el pue
blo como escondido en la cima del cerro, 
á el lado izquierdo del camino que va de 
Cela ya para Salvatierra y Acámbaro. Tie
ne una iglesita mediana y aseada, una de
cente casa cural con un bello portal, bue
na música de viento que sirve para las 
funciones, escuela y algunas huertas. Es
tá unido á la hacienda de su nombre: tie
ne 2,680 habitantes que se mantienen de 
la agricultura, de los tegidos de algodon 
y de un miserable comercio al menudeo. 

El pueblo de Amoles es mas grande 
y poblado que los anteriores con escep
cion de Santa Cruz. Tiene ayuntamie·n
to, escuelas de ambos sexos, muy buenas 
fincas urbanas y 6,000 habitantes. 

Su iglesia es muy decente: la mejoró 
notablemente el año de 1840 el R. P. Fr. 
José María Ansquerque. En este pue-

' 
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blo hay tres religiosos que se ocupan en 
la administracion. 

Neutla está sobre unas montañas de la 
Sierra entre Santa Cruz y Chamacuero : 
su iglesia es bastante aseada y su pobla
cion de 2,000 indios otomites. 

Todos estos pueblos están rodeados de 
gran número de haciendas y ranchos que 
pertenecen al curato de San Juan. Este 
cuenta en su totalidad con 28,000 feligre
ses. 

En la parroquia hay establecidas las 
cofradías del Santísimo, la Purísima Con
cepcion y la de Animas. Ademas, en 
Amoles y Santa Cruz hay confraternidad 
de Vela Perpetua. 

El curato linda con los de Salamanca, 
Marfil, Celaya y Apaséo. 

El clima de todas estas poblaciones es 
muy sano : su temperatura es casi igual á 
la de Celaya, á escepcion de Neutla que 
es mas frio. 

Cuanto hay en estos pueblos se debe 
al celo y caridad de los religiosos francis
canos qui.enes despues ele haber civilizado 
á los indios que los habitan, les han ense
ñado las artes, las letras y el amor al tra
bajo. El culto en todos es respectiva
mente espléndido. 

En lo civil dependen del gefe político 
de Celaya. Como he dicho, Santa Cruz 
y Amoles tienen ayuntamiento propio: 
los demas dependen del de Celaya. 

La área de este curato consta de 101 
leguas cuadradas y comprende los siete 
pueblos mencionados, veintiocho hacien
das de labor, cuarenta y nueve ranchos 
anexos y diez y siete independientes. 

La provincia de franciscanos acumuló 
á los inmensos b·eneficios con que habia 
ya señalado su piedad hácia la clase indí
gena, el de plantear en los pueblos es
euelas y hospitales que ya no e:llisten. 

En terrenos de este curato se siembran 
2,800 fanegas de maiz, mil cargas de tri
go, 1,280 fanegas de cebada y 450 de otras 
semillas y de hortalizas. 

APASEO. 

Es uno de los pueblos mas antiguos del 
Estado de Guanaxuato : era frontera de 
lo~ indios tarascos con los chichimecas. 
Fué conquistado por los capitanes D. Ni
colás Montañez de San Luis y D. Fei'.nan
do de Tápia el año de 1525 que venci~ron 
á los indios de Querétaro. Algunos his
toriadores sostienen que esta fundacion 
no llegó á verificarse sino hasta 1531; pe
ro esto no es exacto: en la fundacion de 
.A.cámbaro se veri mas estensamente com
probada la exactitud de la fecha que he 
asignado á la conquista de .A.paseo: D. 
Fernando de Tápia el año de 1571 trató 
de comprobar sus méritos y al efecto rin
dió una¡:¡ informaciones de testigos en las 
que declaran éstos : que el referido Tápia 
fué el primer poblador de este lugar y 
de la villa de San Miguel el Grande. 

Los religiosos franciscanos formaron el 
pueblo y se encargaron de su administra
cion espiritual, hasta al año de 1777 en 
que entregaron el ?urato al diocesano, en 
virtud de la cédula de reducción de, be
neficios de los regulares. La parroquia 
fué construida por aquellos: es un edificio 
ámplio, sólido y decente; tiene dos capi
llas interiorns que reparó el Sr. cura D. 
Luis Toledo, destinando una de -ellas para 
los ejercicios espirituales que toinan los 
vecinos en algunas temporadas del año: 
él mismo decoró lq_s altares· de la iglesia, 
estableció una sant~scuela de hombres 
y mantuvo durante su vida las escuelas 
de mnos y un pequeño colegio, donde 
muchos jóvenes desV'alidos debieron á la 
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beneficencia de este caritativo sacerdote 
el beneficio de la educacion. 

No debo pasar en silencio que el Sr. D. 
Francisco de P. Meza regaló á la parro
quia el relax público que disfruta el ve
cindario desde el año de 1845. Tampoco 
que esta iglesia cuenta con tres cofradías 
y una confraternidad de Vela Perpetua. 

A mas de este templo existen en Apa
séo otros tres donde se celebra el sacrifi
cio de la misa: son conocidos con los nom
bres del Hospital; la Divina Pastora y San 
Antonio. En las haciendas de la Labor, 
Mayorazgo, el Tunal y otras de menos 
importancia, hay tambien capillas rurales 
donde se dice misa los días festivos . 

Este curato tiene sacristía mayor, está 
desempeñado por el párroco y tres vica
rios, uno de los cuales reside en el pue
blo de San Bartolo. 

La superficie ó área del curato com
prende ochenta y una leguas cuadradas, 
dentro de las que se encuentran cuatro 
pueblos, treinta y cuatro haciendas de 
campo con veintinueve ranchos anexos y 
once independientes : la poblacion de la 
parroquia es de 17,500 habitantes, la ma
yor parte de indios tarascos y otomites. 

Apaséo es sumamente ameno: está ro
deado de hermosas huertas donde se dan 
las frutas mas esquisitas, chirimoyas, li
mas, aguacates, sandías, duraznos, melo
nes y pepinos: ademas se siembra en sus 
terrenos toda clase de verduras con que 
se proveen las plazas de Querétaro y Ce
laya. La agricultura está muy adelanta
da en las haciendas de esta jurisdiccion: 
la mayor parte de los habitantes se dedi
can al cultivo de la tierra que produce 
abundantes cosechas de trigo, :maíz, chi
le, cebada, frijol y garbanzo. 

Este pueblo es cabecera de partido: 
tiene ayuntamiento que depende de la 

2 

gefatura política de Oelaya, dos escuelas 
para niños de ambos sexos, administra
ciones de alcabalas y correos, una plaza 
de aspecto desagradable, dos plazuelas, 
tres mesones y algunas casas de buena 
constTuccion. Los fondos de la munici~ 
palidad ascienden á 1,500 pesos anuales, 
que se recogen en su mayor parte del ar• 
rendamiento de los fértiles terrenos de 
sus egidas. 

Dependen de este curato los pueblos 
de San Bart~lo, San Pedro Tenango, San 
Andrés el Alto y San Pedro de la Istla. 
San Bartola es una poblacion de indios, 
situada á cuatro leguas de Apaséo y cua- . 
tro y media de Querétaro, en una especie 
de joya que se forma por los cerros que 
lo rodean. Es muy celebrado por sus fa
mosas aguas minerales y por los baños y 
magnífico hospital erigido por la piedad 
de D. <.-.J Beatri_s de Tápia. Falleció esta 
señora el 4 de Julio de 1602, y en la cláu
sula 71 de su testamento dejó un cuant~o~ 
so legado para la fábrica del referido hos
pital. Con motivo de un litis que susci
tó á la provincia de San Hipólit.o el con- · 
vento de Santa Clara de Querétaro, se 
demoró la fundacion hasta el año de 1770 
en que la promovieron con calor el emi
nentísimo Sr. cardenal de Lorenzana, el 
prior de los Hipólitos de Querétaro Fr. 
Juan Colon y el religioso franciscano Fr. 
P ablo de la Concepcion BeaJimont, q_uien 
escribió un tratado sobre las virtudes 
medicinales de estas aguas : la obra no 
pudo concluirse hasta el ar.o de 1801. Es
te hospital es una de las mas sublimes é 
interesantes creaciones del génio cristia
no de nuestros padres. El edificio cons
ta de una regular iglesia, un hospicio pa
ra los religiosos Hipólitos, un hospital 
para los enfermos y unos baños decentes 
que subsisten todavía. El general Santa-

Tom. IX,-21, 



158 BOLETIN DE LA SOCIEDAN MEXICANA 

Anna ocupó los fondos de este utilísimo 
establecimiento ·el año de 1844: en vano 
la asamblea departamental de Guana:rna
to protestó contra la venta de los bienes: 
en vano la administracion del general 
Paredes anuló el contrato; al fin el mismo 
general Santa-Anna el año de 1847 lo 
consumó, y este magnífico hospital que
dará arruinado dentro de pocqs años. El 
a3ua mineral de estos baños es sumamen
te caliente y mana con abundancia en 
muchos ojos que llaman calderas: el cro
nista Antonio de Herrera afirma que esta 
agua, cuando se enfría, queda salobre y 
engorda mucho los gl;l.nados. 

San ?edro Tenango está situado entre 
.Apaséo y San Bartola, y habitado por in
dios otomites que tienen una iglesita pe
queña; y aunque están levantando un tem. 
plo magnífico, es muy probable que no lo 
puedan concluir por el estado miserabilí
simo que hoy guarda la poblacion. 

Los pueblos de A.paséo d A.lto y San 
Pedro de'la istla, tienen regulares capillas; 

que rodean á Chamacuero y habiendo da
do muerte á los religiosos franciscanos 
Fr. Francisco Doncel y Fr. Pedro Bour
geme que iban para la villa de San Feli
pe, el virey, para evitar estos asaltos, 
mandó fundar á Chamacuero por los años 
de 1561: se encargaron de la conquista 
espiritual los padres de San Francisco, y 
levantaron allí un magnífico convento que 
parece no llegaron á concluir y que está 
hoy casi destruido. El curato lo erigió 
el Illmo. Sr. D. Fr. Alonso Guerra y es
tuvo servido por los religiosos hasta fines 
del siglo pasado en que lo entregaron al 
ordinario. 

La iglesia parroquial es muy buena y 
está enriquecida con pinturas de gran 
mérito que le regaló Felipe IV: se cree 
que algunas son de Murillo : hay tambien 
magníficos cuadros de Cabrera y de Jua• 
rez. Hace algunos años ví en esta par
roquia una custodia de 'plata sobredora
da en figura de urna que regaló Felipe 
II. Los altares han sido renovados. al es-pero muy corto vecindario. 

Apaséo dista tres leguas de Celaya y tilo moderno con poco gusto. 
siete y media de Querétaro: está situado Hay ademas en este pueblo una capi
á los 20° 24' de latitud y 21° 1' de longi- lla dedicada á Nuestra Señora de los Re
tud del meridiano de México. medios y otras dos iglesias pequeñas, tres 

El ·curato linda por el Sur con el de cofradías y un modesto Camposanto. La 
San Juan~~ la Vega, por el Orjente con parroquia está dedicada á San Francisco 
el d~ la Canada de Querétaro y por el que es el patron del lugar. 
Pomente, y por el N arte con los de Cela- 1 El curato ¡0 administran el párroco, 
ya Y Sa:n Juan de la Ve~a. . dos padres vicarios y un sacristan mayor. 

Sus lmderos por el Oriente constituyen 
l l, d. · · t l bº d d y· Chamacuero es uno de los pueblos mas a mea 1v1soria en re e o 1Spa o e 1- . 
h l b·. d fértiles y bellos del Estado de Guanaxua-

c oacan y e arzo 1Spa o. · , d 11 ¡ 
En el territorio del curato se siembran to: esta asenta O en un va e cerca de 

1,500 fanegas de maíz, 860 cargas de tri- ria de la Laja y rodeado de gran núm~r? 
go y 200 fanegas de cebada frijol gar- de huertas donde se dan frutas esqms1-
banzo y hortalizas. ' · ' tas, principalme~te las limas que son muy 

afamadas y cuya r~nta es un gran recur-
CHAMA CUERO. so para los habitantes. 

Habiéndose mantenido muchos años los Este pueblo es cabecera de partido, 
indios bárbaros emboscados en los cerros -tiene ayuntamiento constitucional que de• 
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pende de la gefatura política de Celaya: 
ademas cuenta con dos escuelas, recepto
ríade alcabalas, oficina subalterna d·e cor
reos, una plaza, dos mesones, fuentes pú· 
blicas, algunos edificios cómodos y decen
tes y regular comercio los dias festivos. 

El clima es suave y delicioso: el ter
mómetro de Reaumur en tiempo de calor 
sube hasta 25. 0 

La área del curato es de 28 leguas cua
dradas, donde existen diez y nueve ha
ciendas de campo, veintiocho ranchos 
anexos y siete independientes: su pobla
cion es de 11,000 habitantes, la mayor 
parte de indios otomites que comprenden 
el idioma castellano: la poblacion de la 
cabecera no escede de 3,800 vecinos. 

El curato linda por el Orient(,'l con el 
de Apaséo, por el N arte con el de San 
Miguel de cuya ciudad dista 7 leguas me
nos 168 varas castellanas, y por el Sur y 
Poniente con el de San Juan de la Vega. 
La situacion geográfica de la cabecera, es 
á los 1 ° 22' de longitud · y 20° 45 de la
titud. 

El giro principal de los habitantes con
siste en la agricultura. Los fondos mu
nicipales ascienden á 450 pesos anuales. 

En el órden civil dependen de Chama
cuero los pueblos de Neut'la y del Rincon 
de Centeno: del primero, hablé ya .en las 
noticias del curato de San Juan de la V e
ga: el segundo es una congregacion de 
600 vecinos que se mantienen de la agri
cultura y de esplotar el azogue: hay en 
sus terrenos grandes mantos de sinabrio, 
~uyo beneficio apenas costea hoy los gas
tos que invierten los empresarios: el lu
gar tiene una pequeña iglesia y muy po
co comercio. 

En los terrenos de este curato se siem
bran 890 fanegas de maiz, 245 cargas de 

trigo, 200 fanegas de cebada y 128 de 
otras semillas. 

En este pueblo nació el célebre mexi
cano Dr. D. José María Luis Mora el año 
de 1794: el Sr. D.BernardoCouto, ha pu
blicado en el Diccionario de Historia y 
Geografía algunas noticias exactas y cu
riosas sobre la vida dé este literato, quien 
falleció en París repentinamente el 14 de 
Julio de 1850 acabando su mision de pleni
potenciario de la República cerca del go
bierno inglés. 

SALVATIERRA. 

Esta ciudad fué fundada en unos terre
nos de la hacienda de Huatzindé~ de D. 
Andres de Alderete y de su esposa: de
seando estos señores formar una pobla
cion de españoles Qn las inmensas y f ér
tiles tierras que poseían y que valían en
tonces quinientos mil pesos, acudieron al 
rey ofreciéndole la dorracion de estas pro
piedades para fundar la ciudad. Pusie
ron los donantes varias condiciones: en
tre ellas, que la poblacion seria honrada 
con el título de ciudad, que ésta se debe
ría llamar Salvatwrra para perpetuar la 
memoria del virey conde de Salvatierra 
que gobernaba entonces el país, y que 
tanto el fundador como sus descendien
tes habían de tomar cada año con su pro
pia mano 2,000 pesos de las cajas rea
les co'mo una especie de retribucion por 
las propiedades donadas: admitidas estas 
ofertas por el año de 1643, se escogió pa
ra el asiento de la ciudad uno de los si
tios mas pintorescos y deliciosos de toda 
la Nueva España: este sitio está colocado 
á la orilla derecha del ria grande de Ler
ma sobre una altura donde las aguas far-

' man una bellísima cascada y tienen un 
rápido descenso. 
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Pocos años despnes de la fundacion, se dez, levantó la torre que corona el edifi
construyó sobre el rio un magestuoso cio. En esta parroquia hay erigida una 
puente que comunica á la ciudad con las confr{l,ternidad de Vela Perpetua y cua
muchas huertas que hay en la orilla opues- tro cofradías consagradas al culto del San
ta. Las calles principales son irregula- tísimo, de la Vírgen María y de algunos 
res por la desigualdad del terreno donde santos. 
fué fundada; pero los edificios son decen- El convento de Nuestra.Señora del Cár
tes y muy bien cónstruidos. Cuenta Sal- men se fundó el año de 164-4: se dijo la 
vatierra con una plaza amplia, tres pla- primera misa en la iglesia pequeña que 
zuelas, ciento dos calles y callejones, cua- se había fundado el' 28 de Noviembre de 
tro mesones. plaza de gallos y gran nú- dicho año y fué el primer prior 'el padre 
mero de huertas que producen frutas de Fr. Pedro de San Juan. El sitio en que 
las tierras templadas y aun de la calien- se erigió la primera casa no prestaba las 
te. Ademas, tiene ayuntamiento, juez comodidades neces':l.ria;s y fué preciso mu
letrado, dos escuelas y oficinas subalter- da1~ el convento al lugar que hoy ocupa, 
nas de alcabalas y correos. que es en el descenso de una pequeña cues-

• El curato lo erigió el Illmo. Sr. D. Fr. ta inmediata á la plaza. La iglesia actual 
Márcos Ramirez del Prado: linda por el se estrenó el 4 de Febrero "de 1655, y se 
Oriente con los de A.cámbaro y San Juan dedicó á San A.ngelo Mártir. Hubo épo
de la Vega: por el Norte y Poniente con. ca en que se mantenían allí hasta doce 
el de Yuriria: por el Sur con el de Cui.t- religiosos: en estos últimos años no habia 
zéo, por el punto de Santa Ana Maya. mas que uno ó dos. El templo ha sido 
Administran la feligresía el cura, dos vi- , :enovado co~ poco gustº' despues de la 

· 1 b' . , 1 mdependencia. canos-en a ca e cera y uno en la v10ana , 
fija de Tarimoro: Salvatierra tiene sacris- \ El co~vento de San Francisco se, fundó 
tan mayor y otros cuatro sacerdotes que pocos anos despues que el del Carmen. 
pueden mantenerse con las limosnas del El templo es muy bueno, aunque todo el 
vecindario. edificio se recienté por la humedad que 

La iglesia parroquial es una de las me- ocasiona la acequi_a que pasa por su en
jores del obispado. Ele.;aniisima en sus trada. El Tercer Orden es una iglesia 
formas, perfectamente arreglada á un plan mas pequeña, pero bastante aseada: fué 
arquitectónico dado por Tresguerras y construida por la confraternidad del Cor
seguido con fidelidad, presenta en su in- don., 
terior un aspecto imponente y mages- A principios del siglo pasado se pro
tuoso. Está dedicada á una imágen de yectó hacer la fundacion de. un convento 
María Santísima bajo la advocacion de de religiosos domínicos; y al efecto, se le
Nuestra Señora de las Luces: comenzó á vantó un templo y un pequeño manaste 
edificarse á, fines del siglo pasado: se si- rio: ignoro el motivo porque no se llevó 
guió la fábrica del hermoso cañon y de la adelante este pe~a,m,iento. El templo 
bellísima cúpula por espacio de algunos está hoy al cuida~o -~ párroco, y el Cam
años; pero la decoracion esterior se ha posanto se ha erigido contiguo á aquel. 
continuado haciendo poco á poco por los Hay una iglesia pequeña conocida con 
párrocos. El Sr. cura D. Manuel Bermu- el nombre de la Santa Escuela, porque 
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una hermandad llamada así cuida del cul
to de aquella. Es pobre y construida 
con poco gusto. 

El monasterio de. las monjas capuchi
nas está dedicado á la Purísima Concep
cion. El día 13 de Junio de 1798 se hizo 
la fundacion con licencia del Illmo. Sr. 
obispo D. Fr. Antonio de San Miguel. 
Las religiosas salieron del convento de 
capuchinas españoles de Querétaro el dia 
11 d~l mismo mes y año, llevando por 
primera superiora á la madre Sor Serafi
na Josefa que falleció el .30 de Junio de 
1805. Viven estas religiosas con mucha 
pobreza por la miseria que ha reinado en 
la poblacion en estos últimos años. Es
tán sujetas al ordinario: hay regularmen
te hasta treinta profesas. Tienen una pe
queña iglesia cuyos altares han sido re
novaclos el año de 1848. 

El año de 1682 se construyó y colocó 
en la capilla de San Juan á estramuros 
de la ciudad, la imágen del Señor del 
Socorro, cuyo orígen admirable consta en 
un espediente que existía en el archivo 
del convento de los carmelitas: allí tam
bien se hallaban los documentos relativos 
al orígen del Señor de la Clemencia que 
está en Sto. Domingo. 

En el órden político, Salvatierra es ca
becera de partí.do que depende de la ge
fatura política de Celaya. Tuvo antes de 
la independencia algun comercio que hoy 
está reducido casi á nulidad. La agricul
tura, unos molinos de trigo y la fábrica 
de hilados que estableció allí D. Patricio 
Valencia, mantienen á la mayor parte del 
vecindario. 

La poblacion del curato es la misma 
que la del municipio : ambos tienen una 
área que e calcula en ochenta y cuatro 
leguas cuadradas y que contiene cerca de 
treinta mil habitantes. Las rentas mu-

nicipales ascienden á ~uatro mil pesos 
anuales. 

Dependen de este curato los pueblos 
de Tarimoro, Emenguaro, U riréo, y Pejo 
que es lindero entre los Estados de Gua
naxuato y Michoacan, ademas veinte y 
nueve haciendas de campo, y ochenta y 
nueve ranchos. Entre las -haciendas hay 
siete que tienen capilla, lo mismo que los 
pueblos referidos. Estas haciendas son 
Guadalupe que está unida á la ciudad, 
San Buenaventura, Cacalote, Esperanza, 
M:aravatío, San José y la Magdalena. 

Inmediato á la ciudad están los cerros 
1 ·' ' 

de Esperanza, Tetillas y Parácuaro: la 
gran monta_ña de Culiacan dista cuatro y 
media leguas por e1 rumbo del Nordeste. 

El clima de la ciudad es templado; pe
ro el calor se siente muy fuerte en los 
meses de Mayo y Junio, en que el termó
metro de Reaumur sube hasta 27° : las 
fiebres, disenterías y enfermedades epi
démicas toman en su desarrollo un carác
ter maligno en el casco de la ciudad: las 
invasiones del cólera en los años de 1833 
y 1850 hicieron ·en Salvatierra mas vícti
mas que en todos los otros lugai:es del 
Bajío. 

He insinuado que ~l párroco tiene un 
vicario fijo en el pueblo de Tarimoro. 
Es este una congregacion antigua que 
dista seis leguas de la cabecera y está si
tuada en el camino que conduce de Cela
ya para .A.cámbaro. La iglesia es peque
ña pero aseada: tiene contiguo el cemen
terio. Hay en la poblacion dos mesones 
y algunas fondas para servir á las pasaje
ros: tiene alcalde constitucional, una es
cuela de niños, una plaza, donde se hace 
el día Domingo regular comercio, vein
te y una calles y callejones y algunas 
huertas de frutas. 
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La situacion geográfica de Salvatierra 
es á los 20° 16' de latitud y 1º 29' de lon
gitud del meridiano de Mé:x:ico. 

privilegios para animar su comercio de
caído y su industria miserable. 

Este pueblo fué la frontera del Sur en
tre los indios ch1chimecas y el antiguo 
reino de Michoacan: se hizo muy célebre 
por haber sido el lugar de la residencia 
del gefe de aquella tribu belicosa. 

Esta ciudad ha sido muchas veces el 
teatro de algunas de las guerras civiles 
que nos destruyen. Es memorable el ata
que dado por el Sr. D. Agustín Iturbide 
el Viérnes Santo 16 de Abril de 1813 á las 
fuerzas independientes que mandaba D. 
Ramon Rayon : en la última r evolucion 
han sufrido ~ucho los habitantes de esta 
comarca. 

Salvatierra es la patria del Sr. cura D. 
Manuel Basurto humanista distinguido, 
del Sr. Lic. D. José María Esquive! y 
Salvago gobernador que fué del Estado 
de Guanaxuato, y de algunos otros indivi
duos de ménos importancia. 

YURIRIAPU NDARO. 

En el idioma Tarasco este nombre quie
re decir Lar¡una de sangre. El pueblo es 
muy anterior á la consquista: la historia 
de su fundacion nos es desconocida y solo 
se sabe que en la época de su reduccion 
a.l cristianismo tenia seis mil vecinos y 
mas de quince mil en los lugares inme-
diatos. · 

Los padres franciscanos de Tzintzun
tzan y un clérigo q_ue residía en Huango 
bautizaron á los indios de esta comarca: 
pocos años despues los padres agustinos de 
Tiripitio se hicieron cargo del curato, y 
el P. Fr. Diego de Chavez, que venia en
cargado de servirlo, convirtió á la fé cató. 
lica al general de los chichimecas, que se 
llamó despues de su bautismo D. Alonso 
de Sosa. Inmensos fueron los servicios 
que este caudil1o prestó al cristianismo. 
A. su valor y constancia se debió la paci
ficacion del pais porque como práctico 
conocía el idioma, la táctica y los recur
sos de los chichimecas á quienes venció 
en muchas acciones de guerra. 

El mismo D. Alonso ::i,yudó con grandes 
limosnai para la fundacion del convento. 
Y uriria perteneció coro~ he insinuado, 
al inmenso curato de Huango. El Illmo. 
Sr. Quiroga lo independió de su antigua 
cabecera el año de 1550. 

El P. Chavez comenzó á edificar la 
iglesia parroquial en la cipia de la colina, 
y cuando había ya gastado en la fábrica 
mas de treinta mil pesos, se decidió. á 
mudarla al sitio que hoy ocupa por las 
ventajas, del agua que produce un manan
tial situado dentro de la huerta del con
vento. 

Yuririapúndaro está situado á los 20º 
11' de latitud boreal y 1 ° 42' de longitud 
del meridiano de México, á la falda de un 
cerro que hoy se conoce con el nombre 
del Oapulin, su temperatura en lo mas 
rigoroso del estío es de 26° del termóme
tro de Reaumur: el clima en lo general 
es sano: las enfermedades dominantes son 
las fiebres, disent~rias, y algunos años las 
calenturas intermite.ntes. 

El año de 1852 á peticion mia y del Sr. 
Lic. D. Francisco Guisa concedió el octavo 
congreso constitucional de Guanaxuato á 
Y uriria el título de villa y algunos otros 

Como los indios bárbaros atacaban con 
frecuencia la naciente poblacion, el P. 
Ohavez construyó'--e! t~mplo en !or~a de 
una fortaleza¡ precari'c10n que SirVIÓ mu
cho para defender á los vecinos del terri
ble asalto que les dieron los chichimecas 

i, li 
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el año de 1588. Esperarqn éstos la oca- , diencia al rey con tal que éste los alimen
sion de que no estuviese en el pueblo D. tase y vistiese por cierto número de años : 
Alonso de Sosa cuyo valor y prestigio los que se rehusaron á entrar en los con. 
temian: se decidieron entonces á acome· vemos fueron perseguidos con constancia 
terlo, y fué tan rápido é impetuoso el ata· hasta que se internaron al Norte. Felipe 
qua , que los vecinos apenas tuvieron II concedió á del Rio, como premio de 
·tiempo para abandonar sus habitaciones esta pacificacion, la cruz y hábito de San
y refugiarse en la iglesia, en cuya facha- tiago, y mandó que en todos los pueblos 
da se conserva todavía la estátua de pie- de chichimecas se avencindasen familias 
dra que representa á San Nicolas Talen· de Tlaxcaltecas para que estos mantuvie
tino, en la que se perciben distintamente sen á aquellos en la obediencia y los ha-
las señales de las flechas. bituasen al trabajo. 

En esta jornada se apoderaron los chi· El curato continuó servido por los agus-
chimecas ele la mujer y de la hija de tinos hasta la secularizacion d~l beneficio, 
un indio cantor de la iglesia: las i,ban ya verificada en fines del siglo pasado: se 
á sacrificar á los ídolos, cuando fueron entregó aquel al ordinario, y el año de 
los yencedores acometidos por D . .A.nto- 1802 volvieron los religiosos á adminis
nio Trompan, encargado por Sosa de la trarlo en virtud de un convenio que la 
custodia del pueblo: este caudillo rescató provincia tuvo con el diocesano: en él sé 
las víctimas y persiguió á los invasores: estipuló que al fallecimiento del cura se
los indios cristianos, para perpetuar la cular D. Francisco Antonio de Eguía de
memoria de esta accion, trasplantaron con jarian los agustinos el curato de Tiripitio 
mucho trabajo tres enormes sabinos que con la hacienda de Ooapan que le sirvió 
colocaron cerca del manantial de la huer- de dotacion, y volverían á, recibir la ad
ta del convento, y les pusieron los nom- ministracion de esta parroquia, entregan
bres ele Trompan y de las mujeres liber- do á la mitra aquella finca, como una 
tadas. Yo he visto estos robustos árboles compensacion que serviría para mantener 
que se conocen hasta el dia con los nom· el mismo número de sacerdotes que se 
bres referidos: uno de ellos tiene en el sostenían en Yuririapúndaro, y á los que 
tronco una hoquedad en la que caben có- no podía dar congrua suficente el peque
madamente ocho personas: y me infor· ño curato de Tiripitio. 
maron los vecinos que esta especie de En el casco de Yuririapúndaro hay 
cueva fué formada por el fuego que man· cinco iglesias: la parroquia, que como he 
dó pegar el P. Torres cerca de estos ár- dicho construyó Fr. Diego de Chavez, 
boles, el año de 1815 que qµemó la pobla- era el primer templo de la diócesis por 
cion de Y uriria. su suntuosidad y magnificencia. Es un 

La guerra del año de 1588 fué la últi- bello cañon en forma. de cruz que tiene 
maque emprendió la nacion chichimeca; ochenta y dos y media varas de largo, ca
porque el siguiente de 1589 hizo las pa- torce y media de ancho en el cuerpo y 
ces con ella el gener~l D. Rodrigo del cuarenta y siete en los cruceros, veinte 
Río, facultado por el monarca español: y cinco de altura y enormes murallas de 
en la capitulacion se estipuló que aque- tres varas de espesor. Han trascurrido 
llos belicosos indígenas prestarían obe- ya mas de trescientos años despues de su 

• 
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construccion, y no ha sufrido otro dete
rioro que el ocasionado por el incendio 
que se ejecutó el año de 1815 por órden 
del P. Torres: este bárbaro eclesiástico, 
que tanto deshonró. la causa de nuestra 
independencia, tenia un feroz empeño 
por destruir las poblaciones mas opulen
tas: las hermo¡;as iglesias de Pénxamo, 
San Felipe y el Valle de Santiago, las 
haciendas principales del Bajía y gran nú
mero de fincas urbanas de otras poblacio
nes, fueron incendiadas por él. 

La parroquia de Y uriria tenia retablos 
de mucho mérito artístico, pinturas de 
Baltazar de Echave y de Juarez, escultu
ras de mucho gusto hechas en Europa y 
paramentos tan ricos, que admira la des
cripcion que de ellos ~acen los cronistas. 
La custodia tenia dos· varas de tamaño, 
era toda de plata con los relicarios de oro, 
fué corn,truida en España en union de un 
magnífico cáliz y de un Santo _Cristo, cu
yas piezas costaron enormes sumas: pare
ce que estos objetos se conservaban has
ta el año de 1858, en que fué saqueada la 
poblacion por los partidarios de la refor
ma. No debo concluir la historia de esta 
parroquia, sin recordar el importante ser
vicio que prestaron las mujeres de este 
pueblo el año de 1815 en que fué incen
diada la poblacion: como los hombres ha
bían huido á los montes por temor de los 
insurgentes, las mujeres que vieron arder 
los colaterales de madera del templo, se 
reunieron en cuerpo, y arrostrando toda 
clase de peligros lograron estinguir el 
fuego. De resultas de esto la bóveda del 
coro se desplomó y la iglesia quedó inser
vible hasta el año de 1826 en que la co
menzó á reponer la provincia. 

El padre cura Fr. Vicente Contreras, 
el año de 1843, lev_antó casi á sus espen
sas el hermoso templete del alta,r mayor, 

los retablos de los cruceros y el altar de 
la Purificacion, que tiene anexa una co
fradía: hay ademas en esta parroquia las 
confraternidades del. Santísimo, de la V e
la Perpetua, de San .A.gustin y de las 
Animas. El patron de este templo y•del 
lugar es el apóstol San Pablo. 

Hay tambien otras cuatro iglesias pe
queñas donde se celebra el sacrificio de 
la misa; las mas notables de estas son el 
Hospital y la capilla de la Purísima, don
de está inhumado el cadáver del R. P. 
Fr. ·Pascual .A.randa, religioso franciscano 
oriundo de este lugar, que por algunos 
aiios edificó con sus virtudes á los habi
t antes de Morelia. 

El Camposanto está fuera de la pobla
cion: es nuevo y bastante decente. 

El convento sostenía una cátedra de 
gramática latina y una escuela ele prime
ras letras. 

La _poblacion del curato escede de 50 
mil habitantes, de los cuales la mitad 
pertenecen á las razas española y mista 
y el resto á la indígena. 

Yuriria es oabecera de partido: tiene 
ayuntamiento, juzgado de letras, dos es
cuelas para niños de ambos s·exos, oficínas 
subalternas de alcabalas y de correos, 
dos malos mesones, tres plazas, mas de 
ochenta calles y algunas huertas de árbo. 
les frutales. 

La industria principal de los habitan
tes consiste en la pesca y en los tejidos 
de lana y algodon. El año de 1845 se 
sostenían tres mil personas en todo el cu. 
rato con solo el ramo de telares: hoy ha 
decaído mucho este giro; pero á propor
cion se ha desarrollado mas el de la agri
cultura. Los t~e~os de esta comarca 
son de muy buena"calidad, y producen 
gran cantidad de maiz, trigo, cebada, gar
banza, chile y hortalizas, que se dan en 
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cinco haciendas e particulares y en la 
de Santa Mónica, hue era propiedad de 
la Provincia de Agustinos y estaba divi
dida en noventa y 1un ranchos: estos se 
arrendaban en precios sumamente módi
cos, que hoy han alterado los adjudicata
rios con notable perjuiqio de los misera
bles labradores de ~ste pueblo. El co
mercio es sumamentr r'lJi{1, sin que ha
ya podido animarsé por \J.as tandas men
suales que le concec ió 61 congreso de . 
Guanaxuato el año de 1851. 

La área de este curato se , aloula en 
ciento cuatro leguas cuadrndas, dentro de 
las que se encuentran aguas de d.iv~rsas 
clases: las del rio de Lerma sil-ve para 
regar algunos cortos terrenos: se usan 
como potables las de varios pequeñó¡¡lma
nantiales, y hay ademas dos lagos ~que 
están inmediatos á la cabecera: el pr1f!e· 
ro es la gran laguna hecha artificialmeiite, 
el año de 1548, por el V. P. Fr. Diego p.e 
Chavez, con el objeto de estancar esfs 
aguas para provecho de los habitante~. 

Cuando este religioso recibió el curatd~ 
los terrenos que hoy ocupa la laguna se, 
encenegaban y hacian intransitables los 
caminos: al secarse los pantanos produ
cían gran número de enfermedades que
diezmaban la fJoblacion : para evitar estos 
males, regar las haciendas de la jurisdic
cion del Valle de Santiago y proporcio
nar pescado fresco y un ramo de indus
tria al vecindario, construyó Fr. Diego 
un enorme canal, por el que condujo al 
plan de la laguna el rio de Lerma, que 
corre á dos leguas de distancia: luego 
que llena la laguna rebalsa y continúa su 
cur o natlu-al, hasta desembocar en el 
mar Pacífico por el puerto de San Blas. 

El terreno que baña este lago compren
de cuatro y media leguas de largo y una 
de ancho: hay en él riquísimos pescados 

2 

vagres tan grandes que se encuentran 
hasta del peso de una arroba, mucho pes· 
cado blanco y abundante número de sar
dinas y charares: los indios se mantienen 
de la pesca, de la fábrica de petates, que 
hacen con el tule que se reproduce en las 
orillas del lago, y de algunas obras de al
farería, que construyen con la escelente 
arcilla que se encuentra en las costas. 

Las aguas de este lago pueden tal vez 
utilizarse, no solamente para regar los 
terrenos inmediatos al Valle de Santiago, 
sino para alimentar un canal (distinto del 
que riega las haciendas del Valle) que 
recoja las aguas de los rios, arroyos y 
pantanos que existen en la parte baja del 
Estado de Guanaxuato: un canal que pue
da estenders~ hasta la ciudad de Leon de 
los .A.ldamas, y servir para la navegacion 
y trasporte de frutos, á la vez que para 
mover molinos y regar los sembrados, 
dando así un poderoso impulso á la agri
cultura y á la industria. 

Las maderas principales que se encuen
t an\ en este curato son mezquites, huisa
ches; palo en cruz, granadillo, granjeno, 
ufü\ de gato, palo prieto y pico de pájaro. 

Eµ c,l territorio del curato se siembran 
2,86Ó f~negas de maiz, 646 cargas de tri
go, 1,200 fanegas de garbanzo, frijol, ce: 
bada, chfie y hortalizas, algunas de camo
te y pocas de caria de azúcar. 

El otro lago es mas pequeño: propia
mente es TIAª alberca, situada en los su
burbios del pueblo por el rumbo del 
Sur: en mi.copcepto fué producida por al
guna ernpcion volcánica: apoyo mi juicio 
en la multitud dl3 cráteres apagados que 
se encuentran e;n las cercanías, en las cal
cinaciones que alli aparecen, en lo impo
table de las aguas que constan de azufre 
y tártaro vitriolado, y en la enorme pro
fundidacl de esto depósito que nunca ha 

'l'om, IX.-2l!, 
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podido determinarse, á pesar de haberse curridos desde 1818 á 1830 por los veci
reconocido arrojando en el punto céntrico nos de Yuriria, Salvatierra y el Valle que 
una plomada con mas de mil varas de cor- emigraron por la revolucion: ambos pue
del: los fabricantes de pañetes y rebozos blos están situados sobre el camino qua 
usan estas aguas para afirmar el color de conduce del Valle de/ Santiago á Cuitséo 
los tejidos. de la Laguna. Au~que no están separa-

Deritro de la gran laguna y á distancia dos mas que p,or un arroyo, mantienen 
de una legua del pueblo, está ubicada la siempre eséand~losas odiosidades y recri
isla donde construyó el general D. José minaciones tantoi nt:re sí, como con Yuri
María Liceaga la célebre fortaleza, que lo- ria su c\l'bec¿ra: el orígen de eJlas es el 
gró tomar el Sr. Iturbide el año de 1814, comercio, siémpie c·reciente que ha habi
despues de un largo y penoso sitio: la su- do en lfi P?ngr#gd>ion: ésta cuenta con 
perficie de dicha isla fué medida el año cuatro mil /iquini~ os habitantes, dos. es-

1 ' L1 · 1 · · de 1830 por el Sr. D. Benigno Bustaman. cue as, ;una regl.J..l,ar 1g esia, seis mesones, 
te y resultó con un plano de 64,000 varas mucha~ tiekdas y buen caserío: es lindero 
cuadradas: el gobierno de Guanaxuato ha ~ntrn ¡los /Estados de Guanaxuato y Mi
pensado varias veces poner en ella un choac~;n. Uriangato tiene tambien un 
presidio donde los criminale~ cumpliesen tempb pequeño Y aseadó, una escuela, un 
sus condenas: en mi concepto este pro- meson ochocientos vecinos. Cada uno 
yecto es fácil de realizarse con poco costo de estos pueblos están gobernados por un 
y notable13 beneficios tanto en favor de 3;lcalde constitucional y un síndico procu
estos desgraciados, como de la sociedad rador. 
Guanaxuatense. San N-icolás es una magnífica hacienda 

Los fondos municipales de Yuriria ape- que~- Alon~o de Sosa donó á l~s pa~res 
nas producen.poco mas de mil pesos anua• 1 agustinos: _tiene_ una hermosa iglesia y 
les; así es que no pueden alcanzar para ~uch_o vecmdano, aunque las casas no es
los empedrados, mantencion de presos &c. tan dispuestas en forma de calles. 

- ' El ano de 1829 hubo en este puebJo un 
motín formado por los indígenas cof mo
tivo de haber mandado el gobierno ecle
siástico que entregaran éstos á los1veci
nos de Uriangato la i.mágen de .iJ. Santo 
Entierro que se veneraba en el libgar : la 
cuestion se hizo muy ruid9 a y frié corta
da prudentemente por el f9¡fJner,i. D. Luis 
Cortazar quien puso enr.· pósipo la escul
tura en la parroquia de Val'le de San
tiago. 

Dependen de este c at,0 , nce pueblos 
en los que hay otras ta tas vicarias fijas: 
daré una breve notici de ellos. Urian
gato y la Oongregcwio son poblaciones 
casi coetáneas, forma .as en los años tras-

El Jaral, como he dicho ya, pertenece 
en lo civil ·al Valle de Santiago: es vica
ría de esta parroquia: su iglesia es bas
tante decente y su poblacion escede de 
dos mil habitantes. 

Santa Rosa tiene una iglesia nueva y 
magnífica. Piñícuaro, Pantoja, Marava
tío, San Lúcas, la Magdal,en,a y San Geró
nimo son pueblos de indios de menos im
portancia; pero que todos tienen capillas 
bien habilitadas de paramentos y vasos 
sagrados. Ade~s en todas estas vica
rías hay modestos ementerios. 

Los cu.ratos serví os por regulares no 
tienen erigida sacristía mayo1·, y el juzga
do eclesiástico lo desempeña por lo regu-
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1ar/2lguno de los curas clérigos de las in-
mediaciones. 

/ 
~inda este curato por el Oriente con el 

de Salvatierra: por el Poniente con los de 
Puruándiro y Huango: por el Norte con 
I • 

,el del Valle de Santiago y por el Sur con 
el de Cuitséo de la Laguna. 

T 
Concluyo estas noticias con las de al-

gunos ho¿nbres ilustres que han desem
peñado el curato ó han nacido en la po
blacion. 1 El mas notable de todos es el 
V. Fr. Diego de Chavez obispo electo de 
Michoacan, cuyas noticias he dado al ha
blar d' él en la série de los pre'lados de 
la diócesis . 

D. JA-lonso de Sosa general de los Chi
chimecas nació en este pueblo, cooperó 
en gran manera á la pacificacion del pais, 
dió grandes sumas para la construccion 
de la iglesia, dotó el convento, y falleció 
eri 1561. 

'El R. P. Fr. Bartolomé Gutierrez, na
tural de Puebla que salió de este curato 
para las misiones del Japon donde fué 
martirizado: _en el convento de San .A.gus
tin de Morelia existía una carta tierna y 
edificante que dirigió este religioso al pa
dre provincial, poco antes de salir para 
el suplicio. 

El Sr. cura Eguia, clérigo, fué muy be
néfico á la poblacion: dejó dotada la es

. cuela de primeras letras. 
El R. P. Fr. Vicente Contreras que 

murió el añp de 1860 acabando de llegar 
de Roma adonde babia ido al capítulo 
general: Yuriria le debe la reposicion de 
su templo parroquial, la iglesia del pue
blo de Santa Rosa y la ereccion de la cá
tedra de latinidad. 

El Sr. Dr. D. Juan José Moreno, canó
nigo de la iglesia de Guadalajara fué un 
in igne humanista, buen orador, y literato 
muy versado en la historia y antigüeda-

( 

des del pais. Falleció en 1799 y escribió 
entre otras cosas 1n. vida del Illmo. Sr. D. 
V asco de Quiroga. 

ACAMBARO. 

Este pueblo es el segundo que se fun
dó en el Estado de Guanaxuato despues 
de la conquista. Está situado á los 20º 
3' de latitud boreal y 1 ° 20' de longitud · 
segun el meridiano de México, cerca del 
rio grande que nace en Lerma, y en me
dio de dos pequeños cerros. 

Su nombre es Tarasco: quiere decir 
lugar donde abunda el maguey. 

Era frontera del reino de Michoacan 
con los indios chichimecas, quienes d efen 
dieron el terreno palmo á palmo. Fueron 
vencidos el año de 1526 por D. Nicolás 
Montañez de San Luis, pariente inmedia
to de Moctezuma y Cacique de Jilotepec, 
á quien el gobierno había comisionado 
para hacer la conquista de varios pue
blos chichimecas: él mismo escribió una 
relacion de sus espediciones que no co
pio al pie de la letra por ser muy difusa 
y llena de repeticiones. 

Aunque el padre Larrea, cronista de 
la provincia franciscana de Michoacan, 
asegura que Querétaro y .A.paséo se fun
daron el año de 1531, Montañez que acom
pañó á D. Fernando de Tápia á la con
quista de .iquellos pueblos, afirma que 
luego que estos se fundaron, se vino el 
ejército á conquistar á A.cámbaro el cita
do año de 1526. Debemos dar mas crédito 
á este cacique por la circunstancia de ha
ber sido contemporáneo, haber tomado 
parte en los sucesos, y haber llevado un 
diario de la espedicion. En este diario 
espresa con claridad el órden con que se 
fueron haciendo estas fundaciones. Dice 
así: "con este van tres pueblos que se 
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han fundado, lo primero fué el pueblo de 
Santiago de Querétaro y el pueblo de San 
Juan Apaséo, y este pueblo que se inti
tula el pueblo de San Francisco de .A.cám
baro, provincia de Michoacan." 

La fundacion de Acámbaro se r efiere 
de la manera siguiente : el 19 de Setiem
bre de 1526 mandó fijar una cruz de sa
bino de cinco varas de alto en el lugar 
donde hoy está construida la parroquia 
del pueblo: inmediatamente trazó diez 
calles en el mismo lugar donde se hizo la 
guerra, al pié del cerro grande: cinco calles 
desde donde está el rio grande hasta la par
te del Sur donde están unos cerritos, y las 
otras cinco al pié del ce1·ro grande por la 
parte del Poniente. 

El dia 20 que fué ~omingo, hizo cons. 
truir una ermita en el lugar donde esta
ba la cruz: se coloearon las campanas so
bre un palo atravesado en dos palos altos 
y dijo la misa de Espíritu Santo al ejér
cito conquistador y á mas de cinco mil 
indios chichimecas, que se hallaban pre
sentes, el padre D. Juan Bautista, cura y 
vicario de Tula, que era el capellan de la 
espedicion. Concluida la misa, se rezó 
el rosario, se cantó el alabado y se co
menzó la esplicacion de la doctr,ina cris
tiana, enseñando á los indios á persignar 
en la frente con la mano derecha. 

Se repartieron los solares, colocando 
desde luego en los mas grandes á los ca~ 
ciques y en los mas pequeños á los otros 
indios fundadores : á las dos de la tarde 
comenzó el paseo dentro de estafundacion 
del pueblo nuevo. 

Con el mayor candor refiere D. Nicolás 
Montañez el vestido que llevó y todas las 
cirmmstancias del paseo. "Subí, dice, en 
mi caballo blanco que se llamaba la Ba
lona: yo siempre tengo mi cuerpo armado 
con las armas que me dejó Cortés cuan-

\ 
do vino á esta tierra : puse el murr~on con 
tres plumajes de tres colores de ?lancp, 
colorado y verde, y el peto en la, mano 
siniestra y la conduta en la mano dere
cha &c." Terminado el paseo se 1\~pica
ron las campanas, se tocaron os pífanos, 
clarines y t ambores, se quemaron seis ar
robas de pólvora y se concluyó la funda
cion dando gracias á Dios. 

El domingo 28 so formó una junta de 
caciques para nombrar gobernador, y re
sultó electo D. Pedro de Granados y Men
doza, señor caciqir,e y principal de los priln
cipales del pueblo de Titla: se nombró el 
ayuntamiento y se victoreó solemnemen
te al emperador Cárlos V. 

Alonso de E strada mandó á nombre 
del rey construir el convento é iglesia do 
San Francisco. La primera capilla fué 
muy pequeña de veinte brazadas y cuatro 
celdas.f'uera del refectorio y la cocina. Los 
padres franciscanos Fr. Antonio Bermul 
y Fr. Juan Lazo, que acompañaban á los 
conquistadores, fueron los primeros após
toles de este pueblo. 

Nuño de Guzman el año de 1529 man
dó hacer el convento é iglesia de piedra: 
los cimientos de la bella parroquia que 
hoy existe, se acabaron en 1532. El mis
mo año dió licencia para fundar el hospi
tal el Illmo. Sr. D. Sebastian Ramirez 
de Fuenleal. 

El curato lo erigió en favor de los pa
dres franciscanos el Illmo. Sr. D. Vasco 
de Quiroga. La parroquia que es la mis
ma iglesia del convento, fué succesiva
mente mejorada por los religiosos que 
servían el curato. En estos últimos años 
la renovó el R. P. Fr. Macedonio Rome
ro que falleció el 'a~ próximo pasado de 
1861. .A.cámbaro debtó mucho á este pár
roco respetable: cuidó con empeño de la 
educacion de la juventud, estableciendo 
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escuelas en todas las viearías y un cole
gio en la cabecera: favoreció las artes, 
ya poniendo una escuela de música, ya otra 
de dibujo, ya derramando cuantiosas li
mosnas entre los artesanos pobres. Esta 
iglesia fué saqueada, en los dias de la re
volucion, por los constitucionalistas . 

El hospital sirvió á los indios desde su 
fundacion, y hoy es una iglesia pobre ca
si abandonada. 

La iglesia de Nuestra Señóra de Gua
dalupe que está en la plazuela de su nom
bre es un templo regular, aunque algo 
desaseado. 

El Sr. cura Romero comenzó á cons
truir el año de 1850 una capilla á N ues
tra Señora del Refugio, en. accion de gra
cias por no haber desarrollado el cólera 
morbus con fuerza en la poblacion. Es 
muy bella, y si llega á concluirse será la 
mas hermosa de la poblacion. 

En la calle llamada de la Amargura hay 
catorce capillas devotas que sirven para 
las estaciones. Terminan estas en la de 
la Soledad que está en la cumbre de una 
loma baja: la iglesita es bella y tiene 
mucho culto. Cerca de este templo está 
la capilla de San Antonio que fundó D. 
Pascual Paniagua. · 

.A.cámbaro tiene cinco vicarias fijas ser 
vidas por otros tantos religiosos francis 
canos: estas vicarías son Jerécuaro, Oo
ronéo, Tarandácuao, Oontepec é Iramuco. 
El cµra administra en la cabecera con 
tres vicarios. 

En la parroquia hay cofradías del Cor
don Vela Perpetua, una Santa escuela y 
confraternidades del Santísimo Sacramen
to, de ]a Purísima y de las Animas. 

El camposanto tiene tambien una capi
lla, y es de los mas decentes del obis
pado. 

El -0urato linda con los de U caréo, 

Tzirizicuaro, Tzinapécuaro, Salvatierra y 
Apaséo. 

Jerécuaro es un pueblo grande con 
ayuntamiento: tiene 7,000 habitantes. Su 
iglesia es muy decente, y está habilitada 
de buenos paramentos y vasos sagrados. 
:Mantiene tres religiosos : hay en él otro 
templo pequeño llamado el Hospital. El 
pueblo fué fundado por el V. Fr . J acobo 
Daciano. 

Ooronéo y Tarandácuao son mas peque
ños y sus capillas son aseadas y cómodas. 

Oontepec está casi enclavado en terre
nos del arzobispado: es un pueblo corto 
con decente capilla, escuela y 2,000 habi
tantes. 

En todos estos pueblos h_ay cemente
rios y en algunos hermandad de Vela 
Perpetua. 

Hay ademas en este curato tres capi
llas rurales en las haciendas de San Cris
tóbal, la Encarnacion y Santa Inés. Los 
pueblos de eJhupicuaro y Tocuaro, aun
que no tienen vicario de pié fijo, sí tienen 
búenas capillas y un religioso que pasa á 
confesar durante el tiempo cuaresmal. 
Este segundo pueblo lo fundó el P. Ber
mul al conducir el agua que surte á 
.A.cámbaro. 

En el órden político .A.cámbaro es ca
becera de partido, en donde reside tam
bien un juez de letras. Tiene alumbrado, 
regulares edificios, algunos portales, bue
nos empedrados y un puente construido 
con gusto y solidez sobre el río de Ler
ma. El ayuntamiento, con solo el fondo 
que se formó de los pilones que volunta
riamente dejaban los compradores en las 
tiendas, levantó este grandioso puente. 

E l pueblo es sumamente ameno y be
llo: los vecinos disfrutan el beneficio de la 
agua potable que toman de las fuentes píí
blicas, el de lmos lavaderos cómodos para 
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las personas pobres y el de algunas tomas gular: la agricultura nada prospera por
de agua para el riego de las huertas. que la propiedad rústica está estancada 

La poblacion del curato asciende á en pocas manos. El Sr. Pedreguera, due
treinta y un mil habitantes; pero la del ño de la hacienda de San Cristóbal, posee 
municipio no escecle de trece mil: el res- casi la mitad de los terrenos de cultivo. 
to pertenece á la municipalidad de Jeré- A.cámbaro dista de Salvatierra ocho le-
cuaro. guas, diez y seis de Celaya, doce de Ma-

El agua potable que disfruta la pobla- ravatío y diez y siete y media de Morelia. 
cion se debió al celo del P. Fr. Antonio E l clima es sumamente benigno y muy 
Bermul. Este fué personalmente á pedir- sano: el termómetro de Reaumur nunca 
la á los indios de Tocuaro, trazó las cañe- sube mas de 25º ni baja de 10º . 

Los fondos municipales, sin incluir el 
rías y costeó la conduccion, ayudado de 
algunos caciques de los que fundaron el peaje del Puente, son de dos mil quinien-

bl 
, _ tos pesos anuales. 

pue o. Entró el agua ª éste el ano de La_ área de este curato tiene 118 leguas 
1527. ' cuadradas en la que están comprendidos 

La mayor parte de los habitantes son los pueblos mencionados de J erécuaro 
indios tarascos y otomites: dos ~uintas Coronéo, Contepec, Tarandácuao, Iramu~ 
partes son de raza europea y mrnta: la coy Tocuaro, treinta y nuev,!:l haciendas 
industria principal del lugar son los teji- de labor, ochenta y un ranchos anexos, y 
dos de paños de lana. El comercio es re- diez y siete imlependientes. 

DEPARTAl\'IE!+TO O DISTRITO DE SIERRA-GORDA. 

SAN LUIS DE LA PAZ. 

Este pueblo es hoy cabecera del De
partamento de su nombre en la Sierra
Gorda; está sujeto á un gefe político que 
nombra el gobierno de Guanaxuato. 

Se halla situado cerca de un arroyo ó 
pequeño río que pasa por sus inmediacio
nes, á los 21 ° 23' de latitud y 1 ° 7' de lon
gitud del meridiano de México. 

Este pueblo fué fundado el año de 1595 
por el vire y D. Luis de V elasco 2 ? con el 
fin de asegurar las conquistas y funda
ciones que habían hecho sus antecesores: 
no habian sido suficientes hasta enton-

ces para contener las agresiones de los 
chichimecas ni los presidios establecidos 
en San Miguel, Celaya y San Felipe, ni 
las fuerzas que pagaba la real hacienda; 
por cuyo motivo el referido virey deter
minó fundar en la frontera principal de 
la nacion Chichimeca, que poco á poc se 
habia consegido internarla hácia el N or
te, un nuevo pueblo á quien por devo
cion al santo de su nombre puso San Jl.1Uis, 
'!/ en atencion al p~adoso desegnio de lapa- · 
ciftcacion, añadió el:--s(!'bre nombre de la Paz 
?ºn que es hasta ah'ara conocido. 

Encargó el virey esta colonia á los pa
dres de la compañía de Jesus á quienes 
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se obligó á mantener en nombre del mo
narca. Hizo conducir tambien gran nú
mero de indios otomites ya cristianos, á 
quienes asignó tierras y agua para sus 
sementeras y eximió de todo tributo. 

No puedo menos de copiar la carta que, 
el padre Zarfate, encargado de la mision
dirige al provincial con fecha 20 de No 
viembre del mismo año de 1795, para que 
se vean los progresos de la fundacion 
y los trabajos apostólicos de los jesuitas. 
El padre A.legre la inserta en su historia 
de esta provincia. Dice así: 

"A este pueblo de San Luis de la Pa2 
venimos en Setiembre pasado á peticion 
é instancia del señor virey. Vase por la 
gracia y favor de Dios haciendo algun fru
to, y cada dia se espera mas: solo teme
mos la inconstancia natural de estos in
dios. Por lo que hemos esperimentado, 
podemos decir que no es poco lo que se 
hace en esta frontera, que aunque en otra 
parte hicieran mas los chichimecas, pero 
aquí cualquiera cpsa es mucho por ser és
tos los peores de todos y los mayores ho
micidas y salteacloTes de toda la tierra. 
Precian tanto de esta inhumanidad, que 
como por blason traen consigo en un hue
so contada.s las personas que han muerto, 
y hay quien numere veintiocho y treinta, 
y algunos mas. Es gente muy holgaza
na, especialmente los hombres; las muje
res son las que cargan y traen leña y lo 
demas de su servicio. A.hora han sem_ 
brado algun maiz con la esperanza del 
provecho, porque cuasi todo lo venden al 
rey para que vuelva á dárselos. Las mu
jeres hacen el vino, y ellos lo beben lar
gamente hasta perder el sentido cada ter
cer dia. El material de que sacan este 
licor es de la tuna: el modo de fabricarlo 
es quitar la cáscara á esta fruta, colar el 
zumo en unos tamices de paja, y ponerlo 

al fuego ó al sol, donde dentro de un::. ho
ra fermenta y hierve grandemente . Co
mo esta especie de vino no es muy fuerte 
les dura poco la embriaguez y vuelven á 
beber. Este es uno de los mayores obs
táculos para la propagacion del Evange
lio. La tuna dura siete y ocho meses : los 
que la tienen en casa, están perdidos con 
la ocasion; los que la tienen fuera, están 
remontados, y desamparan sus chozas sin 
dejar en ellas mas que un viejo ó una vie
ja. El amancebamiento no es deshonra 
entre ellos; antes las mujeres lo publican 
luego, y si algunos las celan ó las riñen, 
con gran facilidad se van á otra casa y no 
vuelven sino despues de muchos alhagos. 
No hay cabeza entre ellos, ni género de 
gobierno, si no es en la guerra, y esta es 
la mayor dificultad, porque es menester 
ganará cada uno de por sí; tanto, que el 
hijo no reconoce al padre ó madre, ni le 
obedece. En sus op·eraciones no tienen 
mas motivo ni mas fin que su antojo, y 
preguntados no dan otra causa sino que 
así lo dice y lo quiere su corazon. Son 
muy codiciosos de lo. ageno, muy avarien
tos de lo suyo, y estremadamente delica
dos. Una palabra, un mal gesto basta 
para ahuyentarlos. Los indios de la Tier
radentro, como criados en mas simplici
dad, tienen mejores respetos: aquí tene-
mos de ellos algunos Pamies, que son co
mo los otomíes de por allá, y en éstos se 
puede hacer mucho mas frutt. Ellos se 
han venido á convidar que quieren po
blar aqui y ser cristianos1 Dios lo quie
ra, porque con éstos de aquí lo mas que 
se podrá hacer será domesticarlos, é ir 
muy despacio imponiendo bien á sus hi
jos. Tambien es mucha la dificultad del 
idioma, porque en treinta vecinos suele 
haber cuatro y cinco lenguas distintas, y 
tanto, que aun despueil de mucho trato 
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no Ele entienden sino las cosas muy ordi
narias. La paz se va fomentando con el 
buen trato, aunque de una y otra parte 
no faltan temores. Nosotros llegamos 
aquí el 10 de Octubre con salud, aunque 
no sobi-ada, por los serenos y soles. Fui
mos bien recibidos de los indios, que aun, 
lo que es muy admirable entre ellos, nos 
ofrecieron de lo poco que tenian. Lo 
mismo hicieton en San Márcos, donde el 
sitio no es tan bueno, aunque hay mas 
gente. Vuelto aquí, les envié lm indio 
bien instruido que les enseñase y dispu
siese al bautismo; pero el padre Monsal
ve, que fué allá á los dos ó tres dias, los 
ganó de tal modo, que tenian preparadas 
las ollas del vino, y no bebieron en diez 
ó doce dias, y el padre comenzó á catequi
zar algunos en la lengua guaxabana, y 
bautizó diez y seis adultos, y casó seis pa
res. Indias gentiles no hay ya mas que 
dos, y esas han pedido el bautismo. De 
éstas, la una se c.atequiza, porque tene
mos ya el catecismo traducido en su idio
ma. La otra es una vieja que vino á mí 
cuasi desnuda con un presente de tunas, 
y puesta de rodillas me pidió que la bau
tizase. La consolé y dí de comer, y pro
curé que se bautizase cuanto antes. Dos 
pares han pedido aquí casarse, y mandán
dolos apartar mientras se doctrinaban, 
obedecieron con prontitud, que en gente 
tan acostumbrada á una entera libertad 
no es poco. 

"Todos nos van teniendo respeto y se 
dejan reprender, aunque sean capitanes, 
y se va consiguiendo alguna enmienda de 
la embriaguez. La escuela de los niños 
va bien, aunque con harto trabajo, por
que no se les puede castigar. Con su mu
cha habilidad aprenden y empiezan ya á 
cantar. Sus padres que gustan mucho 
los dan de buena gana y vinieron i ver-

' 

los á la escuela. Un ca.pitan que no halló 
á su hijo lo mandó buscar y lo castigó. Es
ta semana nos han traido sus padres dos, 
de cuatro leguas de aquí. Cada dia acu
den mejor, y hoy se me vino á quejar uno 
muy escandalizado de que otro lo habia 
llamado diablo . El padre Monsalve les 
ayuda y enseña canto, y otro muchacho 
de los que vinieron de Tepotzotlan . Es
tos son de mucho provecho: nos hacen 
compañía aquí y donde quiera que vamos, 
y atraen á otros niños y aun á sus padres: 
proceden con mucha edificacion confesan
do y comulgando á menudo para la ense
ñanza ele los <lemas: no entran á ninguna 
casa de los indios del pais, ni salen de la 
nuestra sin licencia: á uno de estos dijo 
no sé que chanza poco honesta la hija de 
un capitan; el jóven so horrorizó, y con 
admirable simplicidad <lió cuenta al pa
dre de la moza, que vino á contármelo 
muy edificado porque es de mucha razon, 
y castigó á su hija. Los chichimecas, se
gun lo entiendo, son de mas brio y capá
cidad que los <lemas indios: no se sientan 
en el suelo: son am~gos de honra y de iI).
teres, y si ellos diesen en buenos, me pa
rece lo serian ventajosamente." 

La iglesia parroquial está colocada en 
una estremidad de la poblacion de la que 
la divide el rio que pasa por la orilla del 
cementerio y por un costado de la plaza 
que queda frente de el t emplo. Este se 
comunica con la poblacion por un puente. 

La iglesia es muy buena y muy ca
paz, aunque está sumamente maltrada. 
Hay en ella cuatro cofradías, la del San
tísimo Sacramento, la de la Vírgen, la de 
las Animas y la c nfraternidad de la V e
la Perpetua. 

El cura administ~a con cuatro vicarios, 
de los cuales uno debe saber el idioma 
otómite. 
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En la cabecera, hay una iglesia consa
grada á Nuestra Señora de Guadalupe, la 
del Hospital, y la capilla de Animas de el 
Camposanto. Hay ademas otras dos ca
pillas rurales en las haciendas de San 
Isidro y J ofre. 

En lo político, he dicho ya que San Luis 
de la Paz es cabecera del De.partamento 

. de Sierra Gorda que comprende la muní
cipalidad del mismo lugar y las de Casas 
Viejas y Xichú. Tiene juzgado de letras, 
dos escuelas, una plaza, tres plazuelas y 
algunas casas cómodas y decentes. 

La industria de los habitantes consiste 
en algunos tegidos de algodon y lana: en 
la agricultura, en un ruin comercio y en 
la construccion de lazos, costales y manu
facturas de jarcia. 

La poblacion de la municipalidad lls
ciende á 28,000 habitantés: la del casco 
únicamente á 7,600. 

Las haciendas que administra el párro
co son diez, y los ranchos ciento veinti
cinco. 

El curato linda cwi los de Dolores, Xi
chú, Casas Viejas y San Miguel de Allende. 

En el territorio de este curato se en
cuentran varios criaderos de sinabrio que · 
esplotan en pequeño algunos especula
dores. 

CURATO DE POZOS O PALMAR 

" DE LA VEG.A, 

Este mineral es muy antiguo; pues el 
pueblo se fundó en 1585. 

El curato fué erigido en principios del 
siglo diez y siete. Hay en el pueblo una 
regular iglesia parroquial consagrada á 
San Francisco: los altares han sido reno
vados en estos último¡¡ años, con pobreza 
y poco gusto. Hay en la parroquia una 

2 

cofradía de .Animas y hermandad de V e
la Perpetua. La capilla del Hospital es · 
muy pobre, lo 

1
mismo que la del Campo

santo. 
El cura administra la feligresía con un 

solo vicario. Ambos tienen que vinar los 
días festivos. 

La poblacion del curato es de indios 
otomites en su mayor parte: hay algunos 
pames, y poca gente de raza española. 
Asciende la de todo el territorio á 10,000 
habitantes, que viven en la cabecera y 
en cuatro haciendas de labor y algunos 
ranchos. La hacienda de Santa Ana y 
los Lobos mantiene hoy capellan fijo que 
ayuda al cura en la administracion de loa 
Santos Sacramentos. Hay en ella una 
capilla habilitada de buenos paramentos 
y vasos sagrados. 

A una legua de distancia de Pozos, se 
encuentra la casa de ejercicios de San Ca
yetano, construida por el Sr. cura actual 
D. Cayetano de Salas. Tiene una bella 
iglesia y bastante comodidaa/ para que 
tomen ejercicios hasta cu!l.renta personas. 

Este pueblo está sujeto á la municipa
lidad de San Luis de la Paz: tiene un al
calde constitucional y un procurador, dos 
escuelas y . pocas casas de comodidad y 
decencia. 

El pueblo está construido en una caña
da como todos los reales de minas: hoy 
se trabajan dos únicamente, y no con fuer
tes capitales. 

Los pueblos que siguen no pedenecen 
al obispado de Michoacan, sino al arzobis
pado: doy noticias de ellos para comple~ 
tar las del Estado de Guanaxuato, á cuyo 
territorio pertenecen en el órden político. 

XICHU EL GRANDE. 

Es un mineral antiguo que se halla en 
lo mas montañoso de la Sierra: comenzó 

Tom. IX.-23, 
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á esplotarse en 1585: tiene buena· igle~ia 
parroquial, servida por el párroco y un 
vicario. 

Átargéa.-Es un mineral d~ azogue, co· 
nocido ya por los españoles de~de el siglo 
pasado: hoy se esplota poco; pero eL año 
de 1848 trató el gobierno de Guanaxuato 
de poner allí un presidio para esplotar en 
grande los abundantísimos criaderos de 
sinabrio que circundan la poblacion: esta 
es pequeña.: tiene regular iglesia y ca-
serío. 

Es muy probable que en l~s ter:r:enos 
frios de esta serranía se aclirµataran fácil
mente las LlamasdrdPerú, que procrean 
siempxe en. los montes elevados: el servi
cio de estos animales seria de grande uti
lidad á los indios dé la comarca. 

XICHU DE INDI0S. 

la dicha poblacion que lo es D. Alejo 
Guzman, y en el nombre de los demas y 
del dicho pueblo le ·metió en posesíon 
por el asiento y fundacion d_e dicho pue· 
blo, donde desp_ues de lo dicho existian 
de fábrica hechas veintiuna casas de su 
morada etc." Concluida la posesion se re
picaron las campanas y todos juntos dije
ron en altas voces: "En el nombre del 
rey nuestro señor, debajo de su amparo 
despues del de los cielos, estamos sujetos 
á su servicio, y nos hallamos y congrega· 
mos en su real nombre y fundamos el di
cho púeblo de San Juan Bautista Xichú." 

El c~rato lo erigió el Illmo. Sr. D. Fr. 
Rayo Enr.iquez -de Rivera. 

La iglesia actual fué construida sobre 
las ruinas de la primera capilla que le
vantó , Guzman. Es buen edificio y está 
habilitada competentemente de lo que se 
necesita para el culto. 

Este. pueblo fu/fundado el año de 1580 El párroco y un solo vicario atienden 
por el cazique D." Alejo de Guzman éon á la administracion. En la parroquia hay 
ochenta indios de Temascaltepec de don- cofradía de Nuestro Amo y V~la ];>erpe· 
·de.'era gobernador. D. Luis de Velasco . tua. El camposant es muy mdecente. 
le hizo merced de-los terrenos de Xichú En este pueblo y en los otros de la Sier
y le di6 posesion 'de ellos el teniente de ra la propiedad raiz se encuentra muy 
1~ alcaldía mayb; de Sah Luis Potosí D. concentrada. Por uno ó dos propietarios 
Juan Santos Holguin: Guzman construyó . hay miles que solo son arrendatarios ó 
·á sus espensas, y con ayuda de los n:uevos jor~aleros misera~les. A esta ?~usa se 
pbbl~dore§, la iglesia parróquial y el hos- atnbuyen las contmuas_ sublevac10nes de 
pital'; ohtuvb permiso para fundar un estos pueblos. El s~timo congreso de 
pueblo, y ento'nces vinieron el goberna- Guanaxuato para meJorar fa suerte de 
dor y alcaldes de San Luis •Potosí, él jus- aqu~llos formó un nuevo D~partamento e_n 
ticia de la villa de San Felipe y el de la Sierra Gorda, cuya capital es San Lms 
Rio Verde á dar á los pobladores solem de la Paz: á esta 1 cabecera está sujeto 
ne pdsesion ante 'el ·escribano Andrés de Xichú en lo político. 
Rojas. La area del curato 'de Xichú es de 105 

Los tituros que existen én el · archivo leguas cuadradas. . 
general refierel). de esta manera la pose- La poblacion"del curato es · de nueve 
sion: "y puesta ya y fabricada su iglesia mil quinientos habitantes, de los cuales 
y hospital, é ~o ;cual visto por el dicho nueve décimas partes son indios, y el res• 
t'eniente,·le"eojió ele la mfl,no al a.ctor 'de to·de raza mista. 
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Linda con los curatos de San Luis de 
la Paz, Xichú el grande, Peña Miyer y 
Santa ~Iaría, del Rio. · 

El idioma de estos indios es el otomí: 
algunos que se avecindaron en la mision 
de .A.medo hablan el Pame: esta mision 
la fundó en 1805 el Illmo. Sr. Liza~a: es
tuvo al cargo de los ireligiosos de la Cruz 
de Querétaro hasta el año de 1860 en que 
fué secularizada. 

L~ situacion geográfica de Xichú es 
á los 21° 29' de latitud, y Oº 55' de lon
gitud. 

.A. dos leguas de q.istancia al Poniente 
de este pueblo está el de la Sieneguilla 
que se fun<lD en pri:tíl.Cipios del siglo XVII 
segun aparece de l~s inform¡¡,ciones he
chas el año de 1687 ante el justicia de 
San Luis de la Paz. 

Xichú tiene ayuntamiento y sus fondos 
municipales ascienden á poco mas de 
1,500 pesos, 

CASAS VIEJAS, 

LLAMADO HOY SAN J0SE DE ITURBIDE. 

Esta viUa se encuentra ·situada á los 
21 ° 3' 30" de latitud y 1 ° 5' de longitud 
del meridiano de ~éxico, en la falda de 

· una colina conocida con el nombre de El 
Pájaro, en terrenos de la antigua hacien
da del Capulin que perteneció al mayo
razgo de Guerrero Villaseca. Todo el 
territorio principal del curato y de la mu
nicipalidad pertenece á las haciendas de 
San Diego, San Gerónimo, Charcas, y el 
mencionado Capulin. 

El suelo es casi plano, á pesar de en
contrarse la poblacion asentada sobre una 
de las mesas de la Sierra Madre, en un 
"talle ameno y pintoresco. 

El lugar fué fundado en 5 de Febrero 
de 17 54 por empeños del arzobispo, con el 

fin de facilitar la adminis~racion espiri
tual de los indios: se escogió el sitio ·don
de habia restos de ;una poblacion prexis
tente; pero tan ¡mtiguos que se ignora s:u 
origen histórico: 11or tal mo.tivo se !e pll· 
so el .nombre de O~as Viejas. Al hai::er 
las escava9iones para los cimientos de la 
iglesia se encontraron grandes subterra
neós con cadáveres, idplos, utensilios do· 
mésticos y armas de guerra de· los anti
guos Chichimeca._s. 

Antes de ser fundad~ la congregaP,io,n 
espidió e,l Sr. atzobispp Rubio y ;S~lin~s 
el decreto de ereccion d~ una ayU(~a q.e 
parroquia del curato de, Xich;ú ,con fe.c}la 
de 18 de Julio de 17 53: el curato. indepen• 
diente fué. erigido en,15 de Julio de 1.7,77 
por el Illmo. Sr: Lorenzana,· qujen c.o;n:f;i, 
rió el beneficio al. Br. D. Secundino,P~
rez. 

La parroquia es un edificio sólidamen-
te c0nstruido; pero pooo qapaz para con· 
te,ner la f,elig,re~ía: el actqal párroco Dr. 
D. Domin~o Rpdriguez ha , ,r~pue~tó. y 
adornaqq los altares, estableci\lo la Vela 
Perpetua y cuidado de rµejorar en todo 
la fábrica material: la administ;acion es
piritual ,Si:l des~mpeña p,or e.l párro!tq, y 
dos padres ministros. . · . · 

Casas Viejas fué completam~te arrui-
nada durante la guerra de independencia: 
trazada de nuevo la planta fué reconstrui
da en un órden regular por el párroco 
Br. D. José Antonio Garfias y por el co· 
mandante D. José Maria Casarin el año 
de 1819. Creció desde luego en pobla
cion y fincas urbanas y obtuvo ayunta
miento constitucional en Marzo de 1821, , 
siendo sus primeros alcaldes D. Juan Jo
sé Gomez y D. Anastasio Mendieta á cu· 
yo celo y desinteres debió mucho fa na- · 
ciente congregacion. 

El dia 9 de .Octubre de 185.9 le conce-
dió el sétimo congreso de Guanaxuato el 
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titulo de villa: ésta cuenta actualmente 
con seiscientas casas, cuarenta y cinco ca
lles y callejones, una plaza de ciento trein
ta varas por cada lado, una plazuela de 
ochenta varas, dos escuelas, receptoría de 
alcabalas, estafeta, tres mesones y algu
nas huertas de árboles frutales. 

La poblacion del casco es de tres mil 
seiscientos vecinos, la del curato de diez 
y ocho mil, y la del municipio, junta con 
la de los pueblos de Tierra Blanca, Santa 
Catarina y otros que se le agregaron as
ciende •á treinta y dos mil quinientos ha· 

pesos anuales que pagaba por cada solar 
al propietario de aquella finca, á la vez 
que para subdividir la propiedad: al fin, 
despues de grandes contradicciones, han 
logrado comprar esa hacienda y la de 
San Gerónimo; cuyos terrenqs se han frac
cionado en grandes ranchos, que dentro 
de pocos años, se habrán convertido en 
magnificas haciendas de campo. 

El curato linda con los de San Miguel, 
San Luis de la Paz, Xichú de Indios, To
liman y la Caii.ada de Querétaro. 

bitantes. Termino aquí las noticias históricas y 
Casas Viejas ha sufrido los cambios I estadísticas del Departamento de Guana

consiguientes á los diversos sistemas po- xuato, y solo me resta decir algo acerca 
líticos que ha tenido la nacion: en 20 de del plano geográfico que las acompaña. 
J~io de 1855 fué agreg~do al territorio de Lo ·he formado con lo.s datos que recogió 
Sierra Gorda: posteriormente en 1856 el laborioso geógrafo D. José María Bus
volvió á pertenecer al Estado de Guana- tamante, con los que posee la Sociedad de 
xuato. Geografía y Estadística, con los que re-

Los vecinos de este curato son religio- cogí en los muchos l}ños que serví diferen
sos, pacíficos y amantes del trabajo: un tes puestos · públicos y algunos curatos 
principio noble de patriotismo, que fué del Estado, y con los que remitieron al 
escandalosamente combatido por la admi- gobierno los pueblos del mismo el año de 
nistracion del general Santa-Arma, deci- 1852. No dudo que mi carta contendrá 
dió áaquelloslaboriosos habitantesácom- grandes errores; pero estoy seguro de ha
prar los terrenos de la hacienda del Ca- ber corregido muchos de los que tenian 
pulin para redimirse del censo de cuatro los maRas ya publicados. 

ESTADO DE GUERRERO. 

Este Estado debió su existencia á la 
acta de reformas de la constitucion fe
deral espedida en 18 de Mayo de 1857: 
se compone de los territorios que se 
Je asignaron en la referida acta: á saber, 
los distritos de Acapulco, Chilapa y Tas
co, pertenecientes al Estado de México, 
del de Tlapam pertenecie1tte al de Pue~ 
bla, y del de Coyuca á Michoacan. 

La area es de 4,165 leguas cuadradas 
que están comprendidas entre los 16º 8' 
y 18° 45' de latitud y los 1º 12' y 3º O' 
de longitud del meridiano de México. 

La cordillera principal de la Sierra 
Madre recorre todo el Estado y entra al 

. de Michoacan por Pomaro, Maquilí y 
Coalcomán, por donde pasa para el Esta
do de Colima. 

Al Norte del Estado se halla el cauda
loso rio de las Balsas llamado tambien de 
Zacatula, que ·sirve de lindero con Mi
choacan en toda su estension, menos en 
los terrenos de la municipalidad de Zirán
daro que aun pertenece á dicho Estado: 
este rio nace en el territorio de Tlaxcala, 
atraviesa el de Guerrero por Cutzamala, 
Ajuchitlan y Coyuca, entra á Michoacan, 
pasa por Tlatehuala, Pungarabato, Zirán
daro y Churumuco, y va á desembocar al 
Oceano Pacífico, donde forma la barra de 
Zacatula á los 2° 59' de longitud y 18º O' 
36" de latitud. 

El territorio del Estado de Guerrero, 
en lo eclesiástico, pertenece á las tres dió
cesis de Mex.ico, Puebla y ~ichoacan: yo 
solamente me debo ocupar de Jos curatos 
que pertenecen á esta mitra y son los si
guientes: Ajuchitlan, Cutzama,la y Cocu
ya que están situados en la rivera opues
ta del rio de las Balsas: Tecpan, Peta
tlan, Atoyac y Coaguayutla que forman 
lo que se llama costa chica por estar co
locados cerca de ella en el mar pacífico. 

AJU CHITLAN. 

Poblacion anterior á la conquista cuyos 
habitantes fueron bautizados en 1540 por 
el religioso agustino Fr. Francisco de Vi
llafuerte, y despues civilizados en 1556 
por Fr. Juan Bautista: hoy es curato se
cular de la diócesis, y ciudad cabecera 
del partido de su nombre en el Estado de 
Guerrero. 

La parroquia es un cañon techado con 
teja: está servida por el cura y un padre 
vicario: hay ademas otras cuat~·o iglesias 
que son: primera, la capilla dei' Señor de 
los Quevedos que es de bóveda, está bas
tante aseada y tiene erigida una cofradía 
con que se sostiene el culto: segunda, la 
de la Santa Cruz que es de adobe y está 
techada con zacate: tercera, la de San Lo
renzo: cuarta, la del Espíritu Santo que 
son muy miserables. El camposanto es 
indecente: está cercado de madera. 
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Ajuchitlan se halla situado á doscientaR 
varas del rio de las Truchas y un cuarto 
de legua del de las Balsas á los 1 ° 10' de 
longitud y 18º 14' de latitud: su pobla
cion es de cuatro mil quinientos vecinos 
y la del curato de cerca de nueve mil. 

Las montañas inmediatas son el cerro 
del .á.guila al Norte que es el fuerte, lla
mado de los independientes porque allí se 
sostuvieron esto's contra el gobierno es
pañol durante la guerra de 1810: el cerro 
Azul al Oriente, donde se encuentran 
grandes mantos de sinabrio: el criadero 
mas abundante es el del Guamucliil. 

Las haciendas mas importantes del 
partido son Ouagolotitlán, el Cubo, Santa 
Fé, San Andrés, J esus Nazareno y San 
Rafa~l: producen maiz, ganado y poca 
caña. 

Los montes ábundan en maderas :finas 
y plantas medicinales, con que los pobres 
se curan sus enfermedades en estos pue
blos donde no reside un solo médico: las 
primeras son Caoba, _Rosa, Bálsamo, Cue
ramo, Parota, Granadillo, etc.: las segun
das son Palo mulato, Guayacán, Piñonci
llo, Coautecomate, Huaco y Sen. 

En jurisdiccion de este curato se hallan 
los criaderos de unos pedernales casi re
dondos, en forma de cocos, que contienen 
erí el cen~ro algunas cristalisaciones du
rísimas qu,e muchos ·creen que son dia
mantes. Es muy sabido que el general 
D. Vicente Guerrero trajo á México al
gunos de dichos cristales que hizo recono
cerá ]os lapi~al'ios, y estos declararon que 
eran legítimos diamantes: el Sr. D. Pa
blo Llave en el. tomo 2. 0 de Registro 
trimestre página 4 7 y el diccionario· ge
neral de Historia y Geogra:fia tomo 9. 0 

página 214 traen la historia de este des
cubrimieuto. Los criadéros han sido de
nunciados repetidas veces; pero las con-

tinuas revoluciones del Sur han impedido 
á los empresarios esplotarlos: creo qué 
uno de los que tienen derecho á ellos es el 
Lic. Arreguin que fué algun tiempo juez 
de letras de Ajucl1itlan. 

El curato linda con los de Cutzamala ' 
Pungarabato y Coyuca: tambien con el 
de Tlacotepec que pertenece al arzobis- , 
pado: la area de aquel se calcula en se
tenta leguas cuadradas. 

COYUCA. 

· Hay en el Estado de Guerrero dos 
pueblos ele este nombre: uno que está do
ce leguas distante de Acapulco, y se lla
ma Ooyuca de Benites, y ést~ que se halla 
situado en la orilla opuesta del rio de las 
Balsas, frente casi de Pungarabato: es 
anterior á la conquista y perteneció al rei
no de Michoacan. 

Fué civilizado por el religioso agustino 
F.r. Juan Bautista: debió su aumento á la 
órden del virey D. Gaspar de Zúñiga de 
1j: de Setiembre de 1598, por la que co
misionó á D. Martín Cerón Saavedra pa
ra obligar á los indios de los pueblos in
mediatos á radicarse en Pungarabato y 
Coyuca: éste perteneció á la intendencia 
y despues al Estado de Michoacan, hasta 
el año de 1849 en que la cons.ti.tucioB. fe
de al reforpiada lo agregó al de Guerre
ro, con anuencia del congreso . de aquel 
Estado. 

La poblacion está situada en un llano 
fertilísimo, á los 1 ° 20' 30" de longitud y 
18° 11' 30" de latitud, cerca del ángulo 
que forma el rio de las Bal,sas con el lla
mado del Oro. 

En el órden ecl~iástico dependió del 
curato de Pungarabhlo hasta el año de 
1838 en que el Illmo. Sr. Portugal l.o eri
gió en beneficio independiente: la pobla-
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cion del curato es de 9,000 habitantes, 1~ 
de la cabecera de 5,000. 

Causa dolor ver la iglesia parroquial 
de este pueblo: es un jacal de zacate tan 
pequeño que apenas caben el altar y el 
celebrante, tan miserable, taJ?, desaseado 
que da lástima ver que en semejante 
lugar se celebren los augustos misterios 
de nuestra religion: existe• una nueva 
. que comenzaron los vecinos; pero que 
no se ha concluido aún: debe dedicarse 
á Santa Lucía, patrona de Coyuca. 

Deseando el Sr. obispo Portugal ilustrar 
los p'ueblos de Tierra caliente'; á la vez 
qu~ formar eclesiásticos indígenas conatu
rahzados el con cruel clima de estas regio
nes'. fundó el año de 1837 un colegio semi
nano en Coyuca, bajo la direccion del reli
gioso agustino Fr. Martín Ochoa: grandes 
esperanzas se concibieron de este nuevo 
plantel, en el que gastó la mitra de Mi
choacan mas de 50,000 pesos; pero la 
muerte del P. Ochoa y la del Illmo. pre
lado, que se verificaron con pocos meses 
de diferencia, las escaseces ocasionadas 
por las revoluciones, y la circunstancia 
lamentable de haberse fabricado el edifi
cio con piedra caliza que se desgranaba 
con solo el ·agua y el sol (circunstancia 
que nadie conocía al construirlo) ob1iga
ron al gobierno diocesano á desistir por 
ent~nces de la realizacion de aquel 11en
samiento, que no han dejado consumar 
las continuas revueltas del país. Destrui
do el primer edificio, se mudó el colegio 
a~ pueblo de Juba en la municipalidad de 
.s:ran~aro, y se formó allí una congrega
c1on a la que se dió el nombre de Cora
zon de Jesus¡ pero ni aun esta ha podido 
subsistir. 

Coyuca tiene ayuntamiento, una escue
la y un meson: depende en lo político de 
la gefo.tura de Ajuchitlan. 

Los prod,uctos del curatp consisten en 
el ~ai~, 1~ panocha,. el queso, los ganados, 
el UJOnJoh, el algodon y las frutas; en la 
pesca del robalo, del vagre y del camaron 
y en la curtiduría ele las pieles. · 

D~ntro de la misma poblacion hay un 
cernto .pequeño, llamaqo de las Campa
nas, que está frente de la iglesia princi
pal: de él se sacó la piedra para fabricar 
~l colegio. En tiempo .de la guerra de 
mdependencia hubo allí un fuerte donde 
se defendieron los insurgentes. 

Inmediatos á Ooyuca se encuentran al
gunos criaderos de :fierro, que se comien
zan á esplotar muy en pequeño: tambien 
se h~llan en territorio del curato placeres 
ó criaderos de oro, que sacan los habitan
tes lavando las tierras y dejando asentar 
el metal. 

Las enfermedades dominantes de estos 
lugares son: los fríos, :fiebres, disenterías 
Y la Quiricua ó pinto, que segun se dice co
menzó á desarrollarse en ellos inmediata
mente despues de la erupcion del volcán 
de Jorullo. 

Las haciendas principales del curato 
son las de San Rafael, Santa Fé y las 
Anonas: entre los cerros es notable el 
llamado de la Piedra imán. 

Coyuca linda con los curatos de Aju
chitlan, Pungarabato y Huetamo: su área 
e calcula en ochenta y ocho leguas cua

dradas. 

CUTZAMAL,A. 

Pueblo muy antiguo cuyos indios fue
ron bautizados por el padre Villafuerte 
Y por Fr. Juan Bautista, lo mismo que lo 
fueron los de Ajuchitlan. El Illmo. Sr. 
D. Fr. Ju,an de Medina Rincon erigió el 
curato. 

La parroquia de este lugar es magnifi
ca: se puede llamar la catedral de toda 
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esta comarca: fué construida en 1754 por 
el párroco de aquella época y por un ve
cino llamado D. Marcelo Mata, que fueron 
los dueños de la ruidosa bonanza que 
dieron las minas de Alba de Liste: en las 
últimas conmociones ocasionadas por el 
plan de ..A.yutla, el Sr . ..A.rteaga incendió 
y comenzó á destruir este soberbio edifi
cio: el camposanto está contiguo á esta 
iglesia. Hay tambien en el lugar una 
capilla de adobe dedicada á la Santa Cruz. 

La poblacion del curato es de 8500 ha
bitantes, que son atendidos en las necesi
dades espirituales por el cura, y por un 
vicario del clero secular que reside en la 
vicaria de TT,a,chapa. 

Los productos de este territorio consis
ten en el Cacalote, el maiz, el queso y la 
cria del ganado vacuno. 

Las ·casas de Cutzamala, aunque co
locadas sin órden alguno,- son de mejor 
construccion que las de otros pueblos de 
esta comarca. 

Dependen de este curato los pueblos 
siguientes: Tl,qchapa, á cuatro leguas al 
Sur de C_utzamala con una pobre capilla, 
regular caserio y un vicario fijo para la 
administracion de los Sacr,mentos: se es
tá construyendo una iglesia nueva hace 
algunos años. 

Zacapuato, situado á las ' orillas del río 
. llamado de los Bejucos, cuyas aguas dis

minuyen en. el estío y aumentan en el 
invierno: dista seis leguas al Norte de su 
cabecera: en este pueblo y en el anterior 
se engordan muchos cerdos y se siembran 
algunos terrenos con ajonjolí. 

Alba de IÁste, mineral antiguo de plata, 
casi abandonado. · 

Tecomatlan, mineral situado cerca de 
un pequeño rio: depende de la vicaría de 
Tlachapa: en s.us inmediaciones se en
cuentran minas de pobre y mantos de si
nabrio. 

Las haciendas principales son _Tlapau
co, Truchas, Pamauro, Palmar, Puchote, 
Saivas y la de Sirapitiro donde abundan 
el salitre y la sal: en la mayor parte de 
las cuadrillas hay capilla dedicada á l& 
Santa Cruz. 

La área del curato se calcula en noventa 
y seis leguas cuadradas: linda este con los 
de Huetamo, Pungarabato, ..A.juchitlan, y 
con Tejupilco que ya pertenece al arzo~ 
bispado de México. 

Cutzamala tiene ayuntamiento, escue
la y dos mesones: depende de la prefec
tura de .A:juchitlan. 

COAGUAYUTLA. 

Pueblo antiguo, convertido por el P. 
franciscano Fr. Pedro de Garrovillas, y 
curato tambien antiguo erigido ya desde 
fines del siglo XVI. Está situado entre 
muchos cerros áridos que solo producen 
pastos. Su poblacion' es corta y única· 
mente se anima su comercio en los meses 
de Agosto y Diciembre, en que tiene con
cedidos algunos dfas de ferias. En ellos 
cambia sus ganados y quesos por jabon, 
harinas, tabaco, &c. 

La iglesia parroquial es un jacalon su
cio y miserable. Un eclesiástico secular 
sirve el curato, cuya poblacion es de 
3,000 habitantes. · 

La parroquia tenia en ganados, dos ri
cas cofradías que han sido ocupadas por 
el gobierno de la reforma. 

Dependen de este curato diez hacien
das, cuatro trapiches y gran número de 
ranchos. La principal de las primeras es 
la de la Cofradía, que pertenece á D. Ma
nuel Cabrera. 

. En todos los t~os inmediatos á es
ta costa se encuentran grandes palme- ' 
ros de diferente~ especies: en estos úl
timos años se ha descubierto en Á ustria 
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el modo de aprovechar un aceite que des
tilan los palmeros, empleándolo en hacer 
bujías. ¡Ojalá que el gobierno mexicano 
hiciera venir de Europa á los que cono
cen el método de esta nueva industria, 
que seria de gran provecho á los habitan
tes de estas comarcas! 

Los terrenos de este curato son muy á 
propósito para aclimatar los Gamellos de 
Africa que ya otra vez se han traído al 
territorio mexicano, y han procreado fe. 
lizmente. En· principios de este siglo el 
Sr. Otero los hizo venir á Guanaxuato y 
los colocó en la hacienda de Cuevas, don
de se multiplicaron hasta nueve indivi
duos: el general García Conde, temiendo 
que los insurgentes se aprovecharan de 
ellos, los mandó matar el año de 1811. Si 
estos útiles animales procrearon en el Ba
jío, ¿por qué no habrían de multiplicarse 
en los terrenos montañosos y arenosos del 
Sur, que son tan propios para el aumento 
y desarrolTo de su especie. . 

Zacatula.-Este pueblo fué reducido al 
cristianismo por el apóstol franciscano 
del convento de Tzintzuntzan Fr. Pedro 
de Garrovillas. Hablando el cronista Lar-
rea de los indios de este 1JUcblo, dice: 
"que en él se usaban los mas horribles y 
espantosos sacrificios que se usaron en 
toda esta occidental idolatría." 

Zacatula tuvo un convento de francis-
canos que subsistió pocos años: su iglesia 
parroquial es regular: la cuida un padre 
vicario que depende del curato de Coa
guayutla. 

Zacatula es puerto poco frecuentado: 
está casi en la desembocadura del rio de 
las Balsas, á los 18º 3' de latitud y 3º O' 
15" de longitud. 

falda de la Sierr~ madre. lo que hace que 
su temperamento sea algo benigno. Está 
rodeado de inmensos bosques de naranjos 
de china, mameyes y árboles de chico 

. ' 
que producen enorme cantidad de estas 
frutas, que no pueden consumirse por fal- • 
ta de poblacion. 

Esta costa es famosa por sus muchos 
bancos de ostras perlíferas y por las nu
merosas tortugas que producel'l el carey: 
muchos rescatadores acuden á la pesca pa
ra comprar á los empresarios ó á los buzos 
las perlas que les tocan. Una poblacion 
errante se presenta en tiempo de dicha 
pesca, y aquella se retira cuando ésta con
cluye. En estas costas hay enormes tin
toreras que acometen á los buzos, y que 
estos matan con admirable destreza por 
medio de una estaca que les introducen 
en la boca. 

El rio forma cerca de su embocadura 
la laguna de Potosí, que produce magní
fico pescado y gran cantidad· d~ sal. 

Ya he dicho que todos estos pueblos 
fueron civilizados por el apóstol de Tier
ra caliente V. Fr. Juan Bautista: en este 
lugar construyó una pequeña iglesia de 
adobe que hoy han mejorado los habitan
tes. En ella se venera una imágen de 
Jesus con la Cruz á cuestas á la que pro
fesan mucha devocion los habitantes de 
aquellos contornos. Su fiesta se hace el 
tercer viérnes de cuaresma. 

El camposanto es miserabilísimo. 
La poblacion del curato es de 600 ha

bitantes, de los que algunos se dedican á 
la pesca de perlas. El curato cuenta con 
algunas haciendas y ranchos y una pobla
cion de 3,500 habitantes. Las primeras 

PETATLAN. son Juluchuca, San Gerónimo el Chico, 
_ Cuacoyol, &c. 
Pueblo situado á las hermosísimas ori- De este curato depende el pueblo de 

llas del rio que lleva su nombre y en la , Sihuatanejo, que dista catorce leguas de 
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la cabecera y en donde pueden calar bu
ques de cualquiera porte sin .riesgo, por 
ser el fondeadero limpio y las aguas man
sas como todas las del Pacífico. Es céle-
bre este puerto, como he dicho, por la 
gran cantidad de conchas de perlas que 
se recogen en sus costas. Alguna vez se 
han recogido aquí calabacillas de mucho 
valor: ha habido una que pesó 850 granos. 

El pueblo de Petatlan fué quemado en 
la guerra del año de 1810. Despues de 
la independencia se repuso construyén
dolo de nuevo: los pobladores son todos 
de la raza europea y mista. 

El curato linda con los de Coaguayutla, 
Tecpan, .A.juchitlan y Coyuca: su, área se 
calcula en 73 leguas cuadradas. 

TECPAN. 

Es tradicion entre los indios de este 
pueblo que el fogar fué fundado por los 
aztecas á su paso por el pais de Anáhuac: 
este ~unto _Y otros de la comarca per
manecieron mcultos hasta el año de 1538 
en que fueron evangelizados por Fr. Pe
dro de Garrovillas, franciscano del con~ 
vento de Tzintzuntzan que bautizó á los 
indios y levantó las primeras iglesias. 

'l'ecpan está situado al Oriente de .A.ca
pulco, á la orilla oriental del rio de su 
nombre á 29 leguas de aquel puerto 
á los 17° 22' 46" de latitud y 1 o 35; 
22" de longitud del meridiano de México. 
Es cabecera del Distrito de su nombre 
con ayuntamiento, escuela, estafeta, u~ 
regular cacería y un pobre comercio. 

El curato fué erigido por el llimo. Sr. 
D. F~·- Baltazar de Covarrubias. La par- · 
roqma es un jacal miserable: h_ay ademas 
en 1~ p~blacion otra iglesia pequeña. El 
terr_itono del curato es muy vasto y está 
habitado por 7,000 habitantes, atendidos 

en sus necesidades espirituales por el 
párroco y un solo vicarío, cuando se en· 

cuentra. 
Tecpan fué incendiado durante la guer-

ra de indede:ó.dencia: reparado en 1822, 
ha vuelto á sufrir mucho por nuestras 
conmociones civiles y muy particularmen
te por la sublevacion. que hicieron lo.s in
dios contra la raza española en Setie~bre 
de 1835 y siguientes, en que fué destrui
da por los amotinados la bella fábrica de 
hilar algodon; que construyó el Sr. Har
ley, inglés benéfico, á las orillas del rio 
á corta distancia de la poblacion: hoy se 
ha planteado cerca de Tecpan una má
quina de despepita~ algodon, que m an
tiene algunas familias. Los recursos prin
cipales de los habitantes consisten en las 
siembras de algodon que hacen en la cos
ta, y en la cria de ganados: la pesca de las 
p_erlas mantiene tambien á algunos ve
cinos. 

De este curato depende la magnífica 
hacienda de San Gerónimo que pertene
c~ á los Galeanas: tiene una regular ca
pilla y 3,600 habitantes en el casco y sus 
cuadrillas. 

En ningun punto de la Diócesis se ne
cesitan mas los auxilios de la religion co
mo en los pueblos de esta comarca que 
hace :cm siglo no han sido visitados por 
el obispo, carecen de iglesias, de ense
ñanza, de moralidad y hasta de los mas 
precisos socorros espirituales. 

Tecpan linda con los curatos de Peta
tlán, Coyuca, .A.juchitlán y .A.toyac. 

La área del curato se calcula en 118 
leguas cuadradas. 

ATOY.A: 

Este pueblo fué r educido al cristianis
mo, así como el anterior, por el venerable 
Fr. Juan Bautista en 1551. Erigido des-
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pues en curato secular es hoy servido 
por un solo eclesiástico, que es el parroco: 
la iglesia es de adobe y está techada 
de zacate. El actual cura D. Trinidad 
Diaz está fabricando un templo nuevo 
mas cóµiodo y decente. El idioma de los 
habitantes es el Cluitlateca. 

El pueblo está situado á la orilla orien
tal del río de San Gerónimo, á veinticin
co leguas de Acapulco. Su temperatura 
es menos caliente que la de otros pueblos 
de este distrito, por · estar Atoyac muy 
cerca de la Sierra Madre, y bastante ele

vado. 
En la parroquia del lugar hay dos co-

fradía¡¡ fundadas en crias de ganados. El 
camposanto es miserable: se trata de cons
truir uno nuevo. 

Atoyac tiene ayuntamiento y escuela 
de primeras letras. 

El curato linda con los de Tecpan, Aju
chitlan y Zacualpan que pertenece al 

arzobispado. 

Los recursos del vecindario consisten 
en la cría de ganados y siembras de al
godon y tabaco. El año de 1830 los na
turales espulsaron á todas las familias de 
los descendientes de españoles. 

Dependen de este curato las hacien
das de Nurco, San Luis, Coluquilla, Jula
chica, con algunos ranchos de la costa. 

El terreno de este curato es desigual 
y montañoso; pero feracísimo y propio 
para producir frutos de primera calidad: 
su área se calcula en sesenta y cinco le

guas cuadradas. 

El clima no es ·tan enfermizo como el 
de otros puntos de este distrito. 

Las noticias históricas y estadísticai la caridad y el celo de sus ilustres prede
que acabo de espoJJ.er manifiestan los ad- cesares, y proseguir la obra de la civiliza
mirables efectos q~e produjo el Catolicis- cion con una actividad generosa: se les 
mo en toq.a la Nueva España y principal- ha visto hacer estrecha alianza con el 
mente en los pueblos de ia diócesis de pueblo oprimido, defeuder valientemente 
Michoacan. Se ha visto á los obispos, á sus libertades é intereses, proteger á los 
los religiosos y á los clérigos introducirse débiles, resistir á los fuerte_s, intervenir 
enmedio de poblaciones bárbaras y fero- con su poder benéfico en todos los desór
ces, sin otras armas que la Cruz de Nues- denes, en todas las desgracias, en todos 
tro Señor Jesucristo que llevaban en sus los peligros: se les ha visto trazar los pue
manos: se ha yisto á las familias agrupar- blos, fundarlos, reunir las tribus errantes, 
se á su rededor, levantarse los templos, hacer bajará los indígenas de los montes, 
abrirse las escuelas, dulcificarse las cos- enseñarles la religion, la agricultura, las 
tumbres, trasformarse los pueblos, y cam- artes, los oficios, las ciencias Y las letras: 
biarse en pacífica su índole inquieta y tur- se les ha visto aprender mas de sesenta 
bulenta. Se ha visto á los sucesores de idiomas, redu cirlos á r eglas gramaticales 
los primeros apóstoles heredar la ciencia, y servirse de estos medios para dar á co-
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nocor á Dios, su lay, y el culto con que de invasion y asalto á la propiedad Y á 
quiere sor adorado, á hombres para quie- las legítimas libertades d~ los pueblos: 
nes era mudo todo el espectáculo del se les ha visto, en fin, sufnr con manse
uni verso : se les ha visto plantear las uni- · dumbre· la persecucion Y prepararse á re
versidades, los colegios, las escuelas, los parar las devastaciones de una época de . 
hospitales, los orfanatorios y cuantas ins- demencia. _ _ . 
tituciones pueden mejorar la condicion El observador Justo é imparcial no pue
del hombre: se les ha visto fundar socor- de rehusar al Catolicismo y á sus ministros 
ros abundantes y perpetuos para el ali- el homenaje de su admiracion y gratitud, 
vio de todas las miserias que nacen de al contemplai las inmensas obras de ca
la edad 6 de la educacion, de las desgra- ridad y civilizacion que ha producido en
cías 6 de las pasiones, de los vicios ó de tre nosotros, al recordar las personas y 
los crímenes del hombre: se le~ ha visto los lugares, los dias, los meses y los años, 
no contentarse con favorecer á las ge. las circunstancias que han acompañado á 
neraciones contemporáneas; sino avan- los sucesC?s, la mansedumbre, la abnega
zarse al porvenir y salir al encuentro á cion y <lemas virtudes del clero, el génio 
las calamidades que aun no existen, para benéfico de la religion pintado en los ser
socorrerlas con las mas magníficas libera- vicios que sus hijos han prestado y pres
lidadés: $6 les ha visto desmontar los bos- tan' á la humanidad, á las ciencias, á las 
ques, poblar los desiertos, abrir los cami- artes, á las mejoras materiales y morales 
nos, desecar los pantanos, formar los la- de todo género; y al notar particularida
gos, los acueductos, los puentes y calza- des que da á conocer la historia y confir
das, levantar los mejores edificios de los ma la estadística. 
pueblos y crearles recursos sólidos y per- Tales son mis convicciones: concluyo 
manentes: se les ha visto mantener la paz por lo mismo estas noticias, aplicando á 
pública por el espacio de 300 años, extin- mi patria lo que el Sr. Argüelles decia al 
guir las discordias domésticas, promover Sumo Pontífice, de la nacion española : que 
Y llevar al cabo toda clase de mejoras ma- sus glorias pasadas al Oatolicismo se deben; 
teriales, intelectuales Y morales: se les ha y que el, Catolicismo tan solo podrá estirpar 
vi9to oponerse con santa firmeza, pero los males que ocasionan sus infortunios pre
con admirable. prudencia y caridad á la sentes. 
introd_uccion de todos los errores, á la pro- México, Enero 15 de 1853. 
pagac10n de todas las doctrinas antisocia-
les y disolventes, á todos los proyectos Dr. José Gitadalupe Romero. 
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ERRATAS NOTABLES . 

De las noticias para :formar la historia y la estadís• 
tica del Obispado de lllicboacan. 

TOMO VIII, página 637, columna l. o;J línea 4 dice Cocupao, Cititzéo; léase Cocu
pao, Ootija) Cuitzéo.,----:Idem línea 29 dice Sar:ta Ana,. Gitana;:1;1:ato: léase Santa ~na 
de Guanaxuato.-Pa~ma 539, columna 2. o;J, lmea 16 dl.ce Tziritzwuaro, léase Tzira
cuaritiro.-Página 641, columna 2. o;j, línea 26 dice 1780; léase 1580: línea 28 de id. 
dice 1785, léase 1585.-Página 542. línea 18 dice 1793, léase 1593.-Página 543, lí
nea 4, dice 1687, léase 1589.-Idem linea 6. c:S, suprímanse las palabras natural de 
Querétaro y en la 8. o;J estas otras sii patria.-'-Página 549, línea 35 dice Queipo cuya 
eleccion, léase Queipo·, y despues el Sr. Dr. D. José Maria Gomez Villaseñor, cuya 
eleccion.-Idem línea 35 dice lo, léase los.-página 611, línea 7 dice, D. Manuel Gon
zalez Pvrrie7J,tel, léase D. Francisco Manuel Sanchez de Tagle.-Página 616, línea 7. o;j, 

columna 2. o;J dice 1 ° 42' de latitud, léase 19º 42' de latitud. 
TOMO IX, página 17, línea 28 dice 1707, lease 1775.-Página 20, línea 4 dice 

1,200, léase 2,200.-Página · 33, línea 3, columna l. o;J dice 12,000 piés, léase 15.000 
piés.-Página 35, línea 6 dice, 12,000 léase 15,000.-Página 41, línea 16 dice 18, léa
se 48.-Idem línea 29 dice 36 leguas, léase' 56 leguas.-Página 70, línea 22, dice JYia
nuel Gittierez, léase Pedro Gutierrez.-Página 84, línea 25 dice ha, léase he.-Página 
88, línea 9 dice morga, léase morga.-Página 100, línea 42 dice Bata, léase Oata.-Pá
gina 170, línea 32 dicefalleaió en 1824 á la edad de 35 años, léase falleció en 1826 á, la 
edad de 43 años.-Página 108, línea 38 dice al pié de cuesta, léase al pié de una cues
ta.-Página 109, línea 41 dice sano, léase insano: en la misma página, columna 2. co, 
línea 22 dice El clima no es mii¡ sano, léase, El lugar, segun he insinuado, no es muy 
sano: en la misma, columna l. , línea 5 dice veinte mil, léase veinte y cinco mil.-

, Página 112, línea 24 dice 1834, léase 1836.-Página 128, línea 42 dice Obreg01ies Po
leos, léase O~regones.- Páginá 144, línea 7, dice 1770, léase 1777. 

• 

nunca estuvo .A.larcón en América: el a.ic
cionario de Moreri dice que fué natural 
de México: para destruir estas dudas y 
no defraudará esta capital el honor de 
haber sido la patria de un hombre insig. 
ne que, sin disputa, es el primero de nues
tros poetas dramáticos ·y á quien el teatro 
español debe su mejor escuela, la Socie
dad Mexicana de Geografía y Estadís
tica, encargó á su secretario temporal el 
Sr. Dr. D. José Guadalupe Romero, que 
buscase en los archivos de la Universi
dad y publicase con su misma ortografía 
todo el espediente del grado de licencia
do en leye que recibió .A.larcón en di
cha Universidad el año de 1609: asimiii-

3 

concuerda con 1a eaaa err -y_ u,:, puw.<» ..., 

galmente recibir sus títulos de licenciado . 
y doctor en leyes, Tambien se hace ob
servar que en el período de cuarenta años 
que se registraron en los libros parro
quiales, desde 1560 hasta 1600, no se en
cuentra mas que esta partida que se re
fiera á Juan Ruiz. Sin embargo, este do
cumento no se publica como una prueba 
irrefragable, sino por lo que pueda im
portar tratándose de un personaje que 
hace tanto honor á la literatura mexicana. 

' 
NOTA.-Desea.ndo el Sr. Dr. D . Ma.nuel Nicolás 

Corpancho puhlica.r uno. noticia biogr.i :fica. de Ala.rc6n, 
pidió a.! Sr. Dr. R omero una copi11o de estos da.tos, que 
imludablemente v erán l a. luz pf1blica en el estra.njero. 

'l'om, IX,-25, 



¡:1--Págir_i.a 109, li!lªª 41 dice sano, léase insano: enla misma págína, columna i · 
mea 22 dice !}Jl clima no es mu;¡ sano, léase, El lugar, segun he insinuado no es ~u ' 

sa;1~: en la m;sma, col1;1mna l. , línea 5 dice veinte mil, léase veinte dinco mil!.. 
~ag1a 112, lmea 24 dice 18?4, léase 1836.-Página 128 línea 42 diceyObregones p _ 

os, éase O~regones.- Págma 144, línea 7, dice 1770, léase 1777. 
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DOCUMENrros PARA LA HISTORIA 

DE LA 

Hace muchos años que se diuputa en
tre algunos sabios nacionales y estran
jeros cuál fué la patria del célebre poe
ta D. Juan Ruiz de Alarcón y Mendo
za: hasta hoy se ignoran las circunstan
cias de su vida y el dia de su nacimiento : 
el padre Medina, cronista de la provincia 
de San Diego de México, Beristain y al
gunos otros, afi.rman que nació en Tasco: 
no faltan escritores que sostengan que 
nunca estuvo .A.larcón en América: el dic
cionario de Moreri dice que fué natural 
de México: para destruir estas dudas y 
no defraudará esta capital el honor de 
haber sido la patria de un hombre insig_ 
ne que, sin disputa, es el primero de nues
tros poetas dramáticos y á quien el teatro 
español debe su mejor escuela, la Socie
dad Mexicana de Geografía y Estadís
tica, encargó á su secretario temporal el 
Sr. Dr. D. José Guadalupe Romero, que 
buscase en los archivos de la Universi
dad y publicase con su misma ortografía 
todo el espediente del grado de licencia
do en leyes que recibió .A.larcón en di
cha Universidad el año de 160.9: asimii1-

3 

mo unfac simile de su letra y firma que 
se sacó del escrito original de fojas 2 que 
obra en el espediente y ademas la fé de 
bautismo que el mismo Sr. Romero encon
tró en los libros parroquiales del Sagrario 
Metropolitano de México, advirtiendo que 
este último documento aunque no refiere 
el nombre de los abuelos de Alarcón; se 
puede congeturar que es la partida re
lativa á nuestro poeta en atencion á que 
concuerda con la edad en que podia le
galmente recibir sus títulos de licenciado . 
y doctor en leyes, Tambien se hace ob
servar que en el período de cuarenta años 
que se registraron en los libros parro
quiales, desde 1560 hasta 1600, no se en
cuentra mas que esta partida que se re
fiera á Juan Ruiz. Sin embargo, este do
cumento no se publica como una prueba 
irrefragable, sino por lo que pueda im
portar tratándose de un personaje que 
hace tanto honor á la literatura mexicana. 

NOT A..-Desea.ndo el Sr. Dr. D. Ma,nuel N icolá• 
Corpa.ncho publiea,r una. noticia. biogrdica. de Alarc6n, 
pidió a.l Sr. Dr. Romero una. copia. de estos da.tos, que 
inúuua.blemente verán la. luz pública. en el estra.njero. 

'l'om, IX,-25, 
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L I C. JUAN R U I Z D E A L _A R C O N 
11 DE HEBRERO 1609 LIC,- 21 DE HEBRERO, 

(DOCUMENTO NUMERO 1.) 

Proccsso del grado de Licenciado que recibió en la Univcr$idad Real de 
l\Iexico y facultad de Leyes Juan Ruiz ele Alarcon- en 11 de Hebrero-
1609 años. 

Maestre Escuela 
El Sr. Dr. Jii,an de Salcedo . . 

Secretario 
El Br. P"la<¿a (una rubrica.) 

---·----
(Escrito de foja 1 ~) El Br. Juan Ruiz 

de .A.larcón digo que como consta <leste 
testimonio que presento yo e cumplido 
el termino de mi pasante i quiero 1·epetir 
para el grado de Lic. en Leyes. · 

éÍ Vmd. pido y suplico me de licencia 
para ello i pido justicia.-El Br. Juan 
Ruiz de al,arcon. (vna rubrica) 

(Proveido de fojas 1 ~ vta.) En mexi
co á, ~inco de Hebrero de mill y seiscien
tos y nueve años ante el Sr. Dr. Juan de 
Salcedo maestre escuela queda licencia a 
el dentro qontenido para que en la real 
universidad tenga el acto de repeticion 
que pretende conforme á estatutos, (vna 
rubrica.)-.A.nte mi el Br. Xpobal de la 
pla9a, secretario. (una rubrica.) . 

(Escrito de fojas 2) El Br. Juan Ruiz 
de alarcon digo que á mi se me ha dado 
licencia para repetir para el grado de Li
cenciatura en leyes que pretendo. 

.A. V md. pido i suplico me señale ge
neral i pido justicia· &c.-El Br. Juan 
Ruiz de ala?'Con. (una rubrica.) 

(Proveido fojas 2 vta.) En mexico á 
cinco de Hebrero de 1609 años ante el 
Sr. Dr. Alonso de villanueva alarcon rec-

tor de la real universidad que señala á el 
dentro qontenido para tener el acto de 
repeticion que pretende el jeneral gran
de la facultad de canones.-ante mi el 
Br. XpQbal de la pla~a, secretario. (una 
rubrica.) 

(Doc~mento de fojas 3.) yo Bartolome 
Sanchez notario publico apostolico y se
cretario del mui insigne claustro del es
tudio e universidad de la ciudad de Sa
lamanca doy fee y testímoni~ verdadero 
á los que el presente vieren en como en 
la dicha ciudad de Salamanca á veinte y 
cinco dias del mes de Otubre de mill y 
seiscientos años á la hora de las nueve. de 
la mañana, estando denti-9 de vno de los 
generales de las escuelas mayores de la 
universidad de la dicha ciudad, el Dr. 
Diego Espino de Caceres, Catedrático de 
P ,rima de Canones dió y concedió el gra
do de bachilleramientoa Y oan Ruiz de 
.A.larcon, natural de la ciudad de mexico 
en la nueva españa siendo presentes por 
testigos a le ver dar y conceder el dicho 
grad'o,_ el Lic. Alonso Sotillo de Mesa, 
Alonso de Avila, Juan Perez de mendio
la y Diego Hurtado Bedel e yo bartolome 
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Sanchez notario y secretarío. Ótro si yo 
el dicho notario y secretario doy fee que 

• en la dicha ciudad de Salamanca á tres 
dias del mes de Diciembre de mill y seis
cientos y dos años y á la hora de las dos 
de la tarde estando dentro de uno de los 
generales de la universidad de fo, dicha 
ciudad de Salamanca, ante mi el presen
te secretario el Dr. Juan de Leon Dr. en 
Leyes y Cathedratico de Prima de Cano
nes dió y concedió el grado de Bachillera
miento en Leyes por esta dicha universi
dad al dicho Br. Juan Ruiz de Alarcon 
natural de la ciudad de Mexico en la nue
va españa siendo presentes por testigos 
al le ver dar y conceder el dicho grado 
de Bachilleramiento en Leyes gregorio 
Hernandez de Toledo y Diego Hurtado 
y gregorio de Robles bed·eles é yo el di
cho notario y secretario segun que todo 
lo susodicho consta y parece por eJ. Re
gistro de los gradoz de Bachilleramien
tos desta unive'rsidad a hojas sesenta y 
ocho y ciento y sesenta y cuatro y de Pe
dimento de la parte del dicho Br. Juan 
Ruiz de .A.larcon hice la presente ¡,.acada 
del dicho registro y hojas dichas en la 
dicha ciudad de Salamanca á veinte y 
nueve.· días del mes de J ullio de mil y 
seiscientos y seis años testigos el Dr. Bar
tolome Sanchez Antonio Alonso de Zamo
ra vecinos de Salamanca e yo el dicho , 
notario y secretario. (una rubrica) (vn 
signo con las iniciales B. S. y el lema Ve
ritatis amica fides y en seguida esta ra
zon) e yo el dicho notario y secretario de 
la insigne universidad de la ciudad de 
Salamanca fuí presente á los dichos gra
dos y á cada uno de ellos respective en 
su tiempo y en fee deello lo signe de mi 
signo en testimonio de verdad rogado.
Bartolome Zancliezñotario secretario. (una 

rubrica.) 

(Documento de fojas 4.) Repeticion on 
la facultad de leyes del Br. Juan de Alar_ 
con.-En la ciudad de Mexico á ocho diás 
del mes de Hebrero de mill y seiscientos 
y nueve años el Br. Juan .miz de alarcon 
pasante en la facultad de leyes vino á la 
real universidad a el jeneral donde en 
ella se lehe la facultad de canones y asis
tiendo el R:everendísimo Sr. Don Fray 
ga_rcia guerra aryobispo de Mexico para 
el grado de licenciado que presente res
cebia en la dicha facultad repitió y tubo 
el acto desta otra parte el qual disputó 
por espacio de una ora asta que le fue fe
cha señal de cesar presidiendo á el como 
Decano el Dr. Sancho de esquivel y asis _ 
tiendo los Señores Doctores juan de Sal
cedo maestre escuela alonso de villanueva 
rectoi" luis de Villanueva don francisco de 
Villegas pedro de ortigoza alonso muñoz 
luis de cifuentes diego de barrios antonio 
toque á el cual argulleron el doctor jose 
de la baTrera presbítero el Br. Don anto
nio reyes y gonvalo de paredes y acaba
dos los dichos argumentos pidio a mi el 
infrascripto secretario el dicho br. juan 
ruiz de alarcon se lo de por testimonio 
para que coste aber cumplido con los es
tatutos y de su pedimento lo escrebi el 
dicho dia en presencia de los arriba di
chos.-passo ante mi de que doy fe el Br. 
Xpobal de la pla9a secretario. (una ru
brica.) 

(Documento de fojas 6.) El Br. Juan 
Ruiz de .A.larcon pasante en la facultad de 
Leyes digo : que para el grado de Licen
ciado que pretendo Recibir en la dicha 
f~cuJtad ha mas de quatro años que soy 
pasante en ella como parece por el testi
monio que tengo presentado y be tenido 
el acto de repeticion en esta real Univer
sidad y para el dicho grado de licenciado 
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roo pre ento ante V md en la mejor via y 
forma que de dicho lugar alla 

á V md pido y suplico que aviendome 
por presentado mande se :fijen editos que 
estoy presto á cumplir con las diligencias 
que los estatutos mandan .y pido justicia 
-El Br. Juan Ruiz de Alarcon (una ru
brica.) 

(Proveidos en la misma foja vuelta.) En 
la Ciudad de mexico á once dias del mes 
de Hebrero de mil y seiscientos y nueve 
años ante el Sr. Dr.johan de salcedo maes

por tanto el que pretendiere antiguedad 
al dicho grado parezca ante mi dentro de 
tres dias' primeros siguientes que se con
taran y comienyan á correr desde el de la 
fixacion <leste edito en adelante que yo 
estoy presto a le oir y guardar su justicia 
y el dicho termino pasado no abrá lugar 
la dicha oposision. Dado en mexico á on
ce dias del mes de Hebrero de mil y seis
cientos y nueve años.-el Dr . Johan de 
Salcedo-por mandato del Sr. maestre es
cuela el br. Xpobal de la plw;;a secretario. 

tre escuela de la universidad Real de es- fecho sacado corregido y concertado 
ta dicha ciudad y cathedratico ju.vilado fué este dicho testimonio del edito origi
on ella en la cathedra de prima de cano- nal que por mandado del mismo Señor 
nes se leyo esta peticion y presentacion maestre escuela se fijó en la dicha univer
que por ella hace el br. Juan ruiz de alar- sidad el dicho dia once de hebrero de mil 
con pasante en la facultad de leyes para y seiscientos y nueve años á las 8 oras y 
el grado de licenciado que en ella preten- media de la mañana habiendo precedido 
de-rescebir y por Vmd vista dixo le abia la publcacion en forma conforme á estatu
y ubo por presl:mtado para el dicho gra- tos en la cathedra de prima de leyes de 
do y mando se fixen edictos para el ha- que doy fe-el Br. Xpobal de la p lar;a 
ciendo ante todas cosas deposito de pro- secretario (una rubrica) 
pinas en forma en poder del presente se-¡

1 
(Documento de fojas ·s) El Br. Juan 

cretario y ansi lo mando (maa rubrica.)- Ruiz de alarcon digo que yo tengo pedi
ant_e mi el_ Br. Xpobal de la pla9a secre- do á vuestra merced mande poner edictos 
tano. . _ para el grado de licenciado en leyes que 

en el dicho dia once de hebrero de mill pretendo en cumplimiento del manda
y seiscientos y ·nueve años el br. Juan miento de V. M. sean puesto i por quan
ruiz pasante en la facultad de leyes hiyo to yo quiero entrar luego en examen 
en mi poder el deposito de las propinas á Vmd. pido y suplico me mande dar 
que monta e1 grado deJicenciado que pre- licencia que para ello renuncio la anti
tende rescebiT de .que doy fe-el br. Xpo- guedad i la cedo á quien despues de mi 
bal de la plaí)a secretario (una rubrica) se graduare dentro def termino del esta-

(Documento de fojas 7) edicto-el Dr. tuto siendo mas antiguo que yo en el 
Johan de Salcedo maestre escuela de la grado de br. y pido justicia-el Br. Juan 
universidad Real desta ciudad de mexico Ruiz de ala1·con (una rubrica) 
Y cathedratico juvilado en ella en la ca- (Proveido en la misma fecha vuelta) 
thedra de prima de canones hago saber á En la ciudad de México á 12 días del mes 
los que la presente vieren como an:te mi de hebrero de mil y seiscientos y nuebe 
se á, presentado el br. juan ruiz de alar- años ante el Sr. Dr. Juan de Salcedo, 
con pasante en la facultad de leyes para maestre escuela de la universidad real de 
en ella rescebir el grado de licenciado la dicha ciudad y cathedratico juv:ilado 

1: 
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en ello en la chatedra de prima de cano
nes ¡¡e leyo esta p'eticion del Br. juan ruiz 
de alarcon pasante en la facultad de leyes 
y presentado para el grado de Lic. que 
pretende rescebir en la dicha facultad 
y por su merced bista dixo le oya y se 
ponga en el processo . (una rubrica)-ante 

las generales de la ley' y lo firmo de su 
nombre-ante mi el Br. Xpobal de la 
Pla9a secretario (rubricado)-Hernando 
de castro Spinossa (una rubrica) 

e luego incontinenti en el dia mes e 
año dichos el dicho Br. juan ruiz de alar
con para la dicha informacion presentó 

mi Xpobal de la plw;;a secretario 

(Documento de fojas 9) Informacion de 
juan ruiz de alarcon. en la ciudad de me
xico á diez·y ocho dias del mes de Hebre
ro de mil y seiscientos y nuebe años el 
Br. juan ruiz de alarcon pasante en la 
facultad de leyes para la informacion que 
ha de dar conforme á estatutos para el 
grado de Lic. que pretende recebtr pre
sento por testigo á Hernando de castro 
espinosa estante en esta dicha ciudad del 
qual se recibio juramento en forma de 
derecho por Dios y la cruz y abiendolo 
fecho y prometido de decir verdad siendo 
preguntado para ella dixo que conosce á 
dicho Br, juan ruiz de alarcon que le pre
senta por testigo de tres años á esta par
te pocos mas ó menos y que a oydo de
cir ques graduado de br. en la dicha fa
cultad de leyes de quatro años á esta par
te sobre que se remite á testimonio que 
tiene del dicho grado y que le comenro á 
conoscer en ciudad de civilla en los reinos 
de castilla donde le vió abogar y tener 
mucho nombre y opinion y que siempre 
le ha tenido y tiene por hombre onrado 
de buena bida fama y exemplo y no sabe 
aya incurrido en infamia vulgar ni parti
cular de fuero ni de derecho no lo ha oi-

, por testigo á brician diaz cruyate aboga
do de esta real audiencia y estante en es
ta ciudad de mexico del qual se rescebio 
juramento en forma de derecho y abiendo
lo fecho y prometido de decir la verdad 
siendo preguntado dixo: que conosce a el 
dicho Br. juan ruiz de alar con que le pre
senta por tes'tigo de cinco años á esta 
parte y le comenro á conoscer en la ciu
dad de Salamanca y sabe que es graduado 
de Br. en la dicha facultad por la di
_cha universidad sobre que se remite a el 
testimonio de su grado y del dicho tiem
po á esta parte le ha comunicado y sabe 
a sido continuo pasante estudioso cuida
El.oso diligente é inteligente y que para · 
el dicho efecto a tenido los libros nesce
sarios y fué abogado de la real audiencia 
de civilla y le tiene por hombre muy on
rado de buena vida fama y costumbres y 
no sabe ni a oydo decir 'que aya incurri
do en infamia vulgar ni particular de fue
ro ni de derecho y si ubiera suscedido 
este testigo lo supiera y no pudiera ser 
meno~ por la mucha comunicacion que 
con el y sus amigos a tenido y tiene y 
esta es la verdad y lo que sabe para el 
juramento que fecho tiene en que se afir
mo y ratifico dijo ser de edad de veinte 
y trees años y que no le tocan las gene
rales de la ley y lo firmó de su nombre 
ante mi el Br. Xpobal de la plaí)a secre
tario (una rubrica) Brician Diez Cruzat 
(una rubrica) 

do decir y si ubiera suscedido este testi
go lo supiera por la comunicasion que 
con el y con todos sus amigos a tenido y 
tiene y es la verdad y lo qúe sabe para 
el jqramento que fecho tiene en que se 
afirmo y ratifico dixo ser de edad de 
veinte y nuebe años y que no le tocan 

(Documento de fojas 10) El Br. Juan 
Ruiz de alarcon digo que los edictos que 

• 

. 
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Vmd mando poner para mi examen de li
cenciatura en leyes se han cumplido i na 
die se a opuesto á la antigüedad acuso la 

Reveldia. 
A. V rnd pido y suplico la ayar por acu-

sada otro si á V md pido i suplico me man
de señalar dia para tomar puntos para el 
dicho examen y pido ju~ticia.-El Br. 
Juan Ruiz de alarcon (una rubrica) 

(Proveido) en la ciudad de m~xico á 
diez y ocho días del mes de Hebrero de 
mil y seiscientos y nuebe ante el Sr. Dr. 
juan de salcedo maestre escuela de la real 
universidad se ~eyo esta pe.ticion del br. 
juan ruiz de alarcon pasante en la facul
tad de leyes y por V md vista y la revel
dia que para ella acusa dijo le abia y vbo 
por acusada yJe señalaba para los puntos 
del examen que a de hacer en el grapo de 
licenciado en leyes el jueves <líes y nuebe 
de este presente mes á las s'eis de la ma
ñana precediendo los requisitos de seña 
á puntos y aviso á los Doctores modernos 
conforme á estatutos y ansi lomando (una 
rubrica)-ante mi el br. Xpobal de la pla
{:ª secretario (una rubrica) . 

(ásignacion de puntos al br. juan ruiz 
de alarcon.) en la ciudad de mexico á 
diez y nuebe días del mes de Hebrero de 
~il y seiscientos y nuebe años en la igle
s1~ c~thedral de la dicha ciudad en la Sa
cnstia mayor de ella corno á las siete ho
ras de la mañ~na del dicho dia poco mas 
o menos habiendo precedido la seña de 
puntos_ la citacion de Doctores modernos 
Y oy dicho día la missa de Spiritu Santo 
conforme á estatutos se juntaron con el 
Sr. Dr. juan de Salcedo maestre escuela 
de la real universidad para la asignacion 
de puntos que se a de hacer en la facul
tad de leyes á el Br. juan ruiz de alarcon 
par~ e: grado de licenciado que pretende 
resc1bir en la dicha facultad los Señores 

Doctores <lamían gentil de parraga juan 
de arteaga· don luis desquivel y gil de la 
barrera como mas modernos en la dicha 
facultad y juntos en el lugar dicho para 
el dicho efecto el dicho señor maestre es
cuela mando tomar juramento del dicho 
doctor Damian de parraga y abiendolo fe
cho en forma de derecho sobre no traer 
omunicados los lugares por donde se a 

de abrir para la asignacion de dichos pun
tos abrio para la primera leccion del di
cho examen en un digesto viejo entre par
tes la primera en el libro once tít. 2. 0 

que comiern;::a de rebus creditis digo quibus 
rebus adeundem judicem eatur y en el ti t. 
3. 0 de servo corrupto y en el 4. 0 de ser
vo fugitivo y en segundo lugar abrio en 
el dicho libro 11 en el titulo de interroga
toris actionibus y en tercero lugar en el 
lib. 14 tít. 3. 0 de instit01·ia actione y en 
ti t . q uarto de tributaria actione y fechas 
las dichas tres asignaciones se le dieron 
á el dicho Br. juan ruiz de alarcon para 
que de ellas escogiese en la que se le abia 
de señalar punto para la leccion del di
cho examen y vista dixo escogía la asig
nacion 3. ce en el libro 14 en el titulo de 
institoriá actione y en ella el dicho dr. da
mían de parraga debajo del dicho jura
mento le señalo el § si impubes de la ley 
si quis mancipiis 17 del dicho titulo con 
que se procedio á la asignaGion de la 2. ce 
leccion en el codigo para lo qual se reci
bio ansi mesmo juramento en forma de 
derecho del Dr. juan de arteaga y fecho 
abrio entres partes, la l. ce en el libro 7 
tit 65 de locato &e y en el tit 66 de jure 
enphiteutico y en 2. 0 lugar abrio en el 
lib. 6. 0 en el tít. 38 de vervorurr¡, sir;nifi,
catione y en tit 39 si 01nissa sit scusa tes_ 
tamenti hasta ·el tít. quarentayuno dehis 
quce sine nomine in testamento y en otro lu
gar abrio en el libro 3. 0 repetitione here- li 

11 

' 
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dis hasta el tít. 32 de rei vendicatione y 
abiertos los dichos tres lugares le dieron 
al dicho , Br. y escogio de dos la asigna
cion 3. ce y en ella debajo el dicho jura
mento señalo el dicho Dr. la ley 12 anci-

.. lam nona en el titulo de rei vendicatione y 
hechas las dichas asignaciones se le noti
ficó al dicho br. juan ruiz de alarcon que 
d'i)ntro de dos horas envíe á los señores 
Doctores de la facultad de leyes y canones 
los puntos que le han sido señalados y los 
venga á leer de examen en 20 días deste di
cho mesé año á este.dicho lugar á las seis 
Oras de la tarde el qual dixo esta presto 
á lo hacer como se le manda con que se 
acabo el dicho acto-el Dr. joan de Salce
do (una rubrica.) 

(Fojas_ ) Examen para el grado de li-
cenciado de juan ruiz de alarcon. · 

en la ciudad de mexico á veinte dias 
del mes de hebrero de mill e seiscientos 
y nueve años en la santa iglesia cathe
dral de la dicha ciudad como a las seis 
horas de la tarde del dicho día se junta
ron para el examen que a de hacer en la 
facultad de leyes del bachiller juan ruiz 
de alarcon para el grado de licenciado 
que _ en ella pretende rescebir el señor 
doctor juan de salcedo maestre escuela 
de la dicha universidad el doctor ambro
sio de bustamante y los señore.s doctores 
don juan de salamanca luis de billanue
va 9apata don f ernando de villegás don 
marcos guerrero santos desquibel decano 
de la dicha facultad de leyes juan cano 
agustín osorio luis de cifuentes luis de 
he-rrera antonio roque diego de barrios 
baltasar nuñez de chaves hernan c~rro 
altamirano pedro garces de portillo da
mían de parraga juan de ortega don luis 
desquibel jil de la barrera y el señor doc
tor alonso de billanueva alarcon rector 
de la dicha rtniversidad examinadores y 

juntos J congregados en el lugar dicho • 
para el dicho efecto en el lugar dicho en 
conformidad y cumplimiento de lo man
dado po~· el dicho señor maestre escuela 
y de la obserb~ncia de los estatutos el 
dicho bachiller juan ruiz de alarcon ha
biencfose fecho señal y tañido á la oiracion 
comen90 á leer los puntos que en el di
gesto viejo le fueron señalados pai·a la 
primera lection en el § impubere de la 
ley siquis mancipiis dies y siete titulo de 
insthoria actione y habiendole ajitado y 
apr.etado asta que le fue fecha señal de 
cesar por el dicho señor maestre escuela 
a poco espacio comen90 la segunda lec
tio:q. de el codigo en el titulo de rey ben 
dicatione en la ley doce ancilam y presto 
á ella el caeo y sacado la conclusion ha
biendole ansi mesmo sido echa señal de 
cesase se recibio juramento de los docto
res damian de parraga juan de arteaga 
don luis desquibel y gil de la barrera so
bre no traer comunicado por si ni por in
terposita persona los argumentos que an 
de poner a el e:x:aminando y abíendolo 
e9ho en forma de derecho y declarado no 
los traer comunicados le· arguyeron cada 
vno de vna con sus replicas habiendo res
pondido el dicho bachiller juan ruiz de 
alarcon le mandaron salir fuera y da
da la propina y á cada uno de los di
chos señores doctores examinadores dos 
letras atales A R y bista la urna estar 
bacia y cerrandose Juego con llabe pues
ta en el lugar acostumbrado comen9aron 
á botar cada vno conforme á sus antigue
dades y acabados los dichos botos se lle
baron la dicha urna ante el dicho señor 
maestre escuela y abierta y echo escruti
nio parecio aber en la urna del licenciado 
veinteyunaletraatales AAAAAAAA 
A A A A. A. A A A A A A A A que re
guladas con los dichos señores doctores 
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• examinadores que eran otros veinte y uno leyes y abiendo echo la pr?fesi~n de la ~e 

P
arocio salir aprobado de todos 1_iem_ ine y jurado los estatutos el dicho JUan rmz 

t de alarcon respondiendole el dicho señor discrenante y bisto el dicho escru mio Y 
-.r maestre escuela le dixo que autlwritate aprobacion de dicho señor maestre escue-

la mando se de a biso a el licenciado para apostolioa et regia qua fungebatur le crea-
que mañana veinte y uno deste dicho mes ba y hacia tal licenciado en la facultad 
a las dies oras de la mañana acuda a la de leyes aten·to á que en la noche prece
áanta iglesia a rescebir el grado de }icen- dente fué examinado y aprovado de todos 
ciado que pretende con lo qual se acabo los señores doctores que asistieron á el 
el dicho acto.-EZ doctor Juan de Salcedo · dicho su examen nemine discrepante y le 
(una rubrica)-ante mí él bachiller xpobal concedía que en todos los reinos del rey 
a la pla9a secretario (una rubrica) nuestro señor se pueda llamar tal licen-

ciado gorando de las escepciones y liber-
(Foj. ) grado de licenciado en lafaoul- tades que por ragon del dicho grado le 

tad de leyes de juan ruiz de alaroon. . 
deben liler guardadas y le daba licencia 

en la ciudad de mexico a yeinte y un para que quando quisiese segun su bo
dias del mes de hebrero de mill y seis- luntad puede rescebir el grado de Dr. en 
cientos y nuebe años en la santa iglesia la dicha facultad de leyes lo qual le con
catedral de la dicha ciudad en frente de cedía in nomine patris et filli et spiritus 
la sacristía mayor della como á las once sancti, y dando las gracias el dicho licen
y ¾ del dicho día.poco mas ú menos el br. ciado se acabo el dicho acto en prescen-
J uan Ruiz de alarcon passante en la fa- cia de los arriba dichos.-el Doctor ,Tun,n 
cultad de leyes en cumplimiento de lo de Salcedo (una rubrica)-ante mi el B. 
mandado por el S. Dr. Juan de Salcedo 

Xpobal de la Pla{Ja secretario. 
maestre escuela en el aúto de la noche q.e 

Concuérda con su original que ·en 13 
la noche de antes de su examen vino a 

fojas manuscritas y un actillo impreso se 
rescebir el grado de Lic. en la dicha fa- encuentran en un libro perteneciente á 
cultad de leves y estando en el lugar di- d d 

J la Nacional y Pontificia Universida e 
cho el dicho Sor. maestre escuela y con- México, titulado-Grados de DD. y LL. 
forme el general don pedro de armenda-

en Leyes desde el año de 1570 hasta 
res el alguacil mayor de corte juan rodri- 1689 t. 1.-escrito con la letra de los si
guez de figueroa el contador gaspar bello 
de acuña el señor doctor alonso de billa- glos 16. o y 17. o Fué paleografiado por 

el Sr. Lic. D. Manuel Orozco y Berra. 
. nueva alarcon rector y los señores docto-
res anbrosio de bustamante sanctas des
quibel decano de la dicha facultad de le
yes diego de barrios antonio roque balta
sar nuñez de chabes damian de parraga 
juan de arteaga don luis desquibel jil de 
la barrera y otros el dicho bachiller juan 
ruiz de alarcon pidio al dicho señor maes
tre escuela que atento á su examen y 
aprobacion le diese el grado de licencia
do que pretendía en la dicha facultad de 

P A.RTIDA. DE BAUTISMO. 

Comienza el libro parroquial en 8 de 
Enero de 1570 y concluye en Noviembre 
de 1579. A fojas 47 vuelta se encuentra 
la partida siguiente: 

''En 2 de Octubre de 1572. años-Juan 
Hernandez bautiso á Juan hijo de Aalonso 
ruis y marina perez sit mi,guei·fueron pa
drinos juan de ureña y isabel gomez su 
mi¿guer.-Juan Hernandez.'' 

El manuscrito original del P. Fr. Mi- j tiago Undaméo· y Etúcuaro en el Dopar· 

guel Guevara (firmado por el autor el año tamento de Michoacan, y en algunas otras 

de 1638) que contiene la Gramática del colonias de los antiguos indios de aquella 

idioma Matlaltzinga, el Manual para la ad- república. Ponemos á continuacion las 

ministracion de sacramentos, la Doctrina noticias de ella que da Boturini: 

Cristiana y algunos sermones en dicho 

idioma, existia inédito en el archivo de la 

Sociedad desde el año de 1859 en que lo 

donó el Sr. Dr. D. José Guadalupe Ro

mero. Aunque faltan en el autógrafo 

treinta y nueve fojas, sin embargo la So

ciedad acordó su impresion, porque exis

te tambien otra gramática que escribió el 

venerable Fr. Diego Basalenque (que se 

imprimirá despues) con la cual puede su

plirse la parte que,faltaá esta obra: aque

lla está tambien inédita y no es tan com

pleta y metódica como la de Guevara. 

El idioma Matlaltzingase habla todavía 

en muchos pueblos cercanos á Toluca y á 

Cuernavaca, en Charo, Santa Maria, San-
3 

"República tambien independiente fué 

la de Matlciltzínco, situada en el valle de 

Toluca, donde se hallaban antiguamente 

unos grandes edificios y templos fabrica

dos por los indios tultecos, y despues en 

tiempo de la cristiandad aquello, famosa 

cerca con dos puertas, y un puente para 

pastar los ganados, como se ve en dos ma

pas grandes que están en mi archivo, el 

uno en papel indiano y el otro en lienzo 

de algodon, donde está demarcada toda la 

provincia y valle. Gobernábase con sus 

usos y costumbres, y como era de muy 

cortos límites asi no se escriben de ·ella 

cosas notables." 



ARTE DOCTRINAL 
Y modo general para aprender la lengua MATLALTZINGA,- para la _admi, 

ni tracion de los Santos Sacramentos, así para confesar, casar Y. predicar 
con la definicion de Sacramentis y demas cosas necesarias para hablarla y 
entenderla, por el modo mas ordinario y versado comun y generalmente pa, -
ra no ofuscarse en su inteligencia. 

Hecho v ordenado por el padre Fr. Micuel de GneTara, 
Dinistro predicudor y operario evangélico, en las tres lenguas que generalme•te conen 

en esta Provincia de Michoacan Mexicana, Tarasca y ltiatlaltz1agu • 
prior actual del convento de Santiago Undaméo, 

Año de 1oas. 

.ARTE DE LAS DECLINACIONES DE LOS NOMBRES. 

Nominativo. 
N. Vebethamy ...... Pe1!sona. 
G. Vebetharuhye .... De la persona. 
D. Vehbethamy .. . ... Pa1~a la persona. 
.A. Vehbethamy ..... A la persona. 
V. Cahbehthamy ..... O persona. 
Ab. Vebehthanpinita .. Por ó con la per

sona. 
Plitral. 

N. Nehbeethahmy. Las per~onas. 
G. N ebehtháyn-

·dohye ....... De las personas. 
D. Nebehthamy .... Para las personas. 
.A. Nebehthamy .... .A las personas. 
V. Cache. V. O. beht-

hamy ........ O personas. 
.A.b. N ehbehtamiDo- · 

nita ......... Por las ó con las per- · 
sonas. 

Para el nominativo BONUS. 

Qvithohuy •.... El bueno. 
Quithohuynihye.Del bueno. 
Quithohuy ...... Para el bueno. 
Quithohuy ...... .Al bueno . 
Cahbuthohuy ... O el bueno. 

Plural. 

N. Muthohue ...•. Los buenos. 
G. MuthohueyDo-

yee ......... De los buenos. 
D. Aquithohue .... Para los buenos. 
.A.. Idem .... ...... .A. los buenos. 
V. Ca hebuthohue. O los buenos. 
Ab. Quithohue Dohni-

ta ........... Por ó con Jos bue-
nos. 

Del pronombre EGO. 

N. Caqui .......... Yo. 
G. Quinitheyee .... Mio . 
D. .A.qui caqui ...... Para mí. 
A. .A.qui caqui ... ... .A. mí. 
.A.b. Hyca qui pinita.Por mí . 

Plural,. , 
N. Cahqe~hbi ..... Nosotros. 
G. Quinbohye ...... Nuestro. 
D. Hicahquehbi ... Para nosotros-. 
A. · Hicaquehby .... .A. nosotros, 
Ab. Cahquehby ynpo-

nyta ........ Por nosotros, 

Del pronombre TU. 

N. 
G. 
D. 
.A.. 
v. 
.A.b. Symuthohuypi- N. Cahchi ......... Tú. 

nitlt, · · · ··•,,Por ó c'on el bueno. G. Caxniyhe •...... Tuyo. 
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D. .A.qui cahchi .... Para tí. 
A. .A.qui cachi ..... .A. tí. 
.A.b. Cax pinita ... . . Por tí. 

Plural. 
N. Cah chohuy .... Vosotros. 
G. Cacho hvyindo-

hyhe .... , .... De vosotros. 
D. Hi cahchohuy .. Para vosotros. 
.A.c. Hi cah,chohuy .. .A. vosotros. 
.A.b. Hi cahchohuydo-

nita . .. . ..... Por vosotros. 

Del pronombre ILLE. 

N. Quithehuy ..... Aquel. 
G. Quithehvy quini-

hye . ........ De aquel. 
D. .A. quittity .. ... Para aquel. 
.A.. A quitétiy. , .... .A. el. 
.A.b . .A. quithehuy Pi-

n.ita ......... Por él. 

Plural . 
N. Inthehue ....... Aquellos. 
G. Inthehue dohni-

hee .......... De aquellos. 
D. .A qui thehuee .. Para aqnellos. 
.A. .A qui thehue . .. .A. aquellos. 
.Ab . .A. qui thehue Do-

hnita ........ Por ellos .. 
.Advertenclas. 

Los que comienzan con Ue en el voca
tivo la pierden y dicen Cah, como está en 
el primer nominativo; pero si hablan mu
jeres no dicen Cah Pedro, sino Qui Pedro: 
y cuando ellos las llaman no dicen Cah, 
ni Qui, sino Ma como Ma María. 

Nota.-Que los plurales de los pronom
bres son para tres y de hay arriba, por
que hay radicales. Para el primero EGO 

cacueh,vy: para el segundo TU cahchohui: 
para el tercero ILLE inttehue huy, aquélle 
posh tiene la huy. Limita á dos. * 

Nota.-Que para el primer pronombre 
en el plural hay cahcuebi y cahcohuy 
con esta diferencia, que el primero dice 
muchos con particularidad Vt. Caque
bi, ne .A.ugustinos, y dícelo aunque sea 
uno, hablando de nosotros en general: el 
segundo es para muchos, de pluralidad, 
como cahcohuy qui pidihycohuy, somos 
nosotros todos hijos . 

Estos pronombres llegados á otros nom
bres sustantivos hacen y suplen el verbo 
desum estfui como quitan Pedro soy Pe-

l 
dro quiquin Pedro quin Pedro aquel es 
Pedro qui cueseye Augustinos somos .A.u
gustinos quichenyn Augustinos sois .A.u-
gustinos yneniche los tarascos. 

Nota.-Que los nombres de ·parentes
cos se declinan con los posesivos como di- . 
remos en la primera conjugacio:n de los 
verbales interponiendo estas' partículas: 
ye cachi ynthehuy xo ni tehue verbi gra
cia Vebaxuy es la mujer.sic. 

Ve te baxuy, mi mujer.-'Ve tte rivi, 
mi hijo.-V e baxuy cachi, la tuy?,,-Ve
dihvi cachi, tu hijo.-V e baxuy ytevi, de 
aquel.-V edihuy intevi, de aquel. 

En esta lengua parece no haber mas de 
tres casos, y sacada la raíz de las declina
ciones de los nombres, conforme al arte 
de nuestro padre maestro Fr. Diego Basa
lenque se dan igualmente todosy no obsta 
sonar de un modo el dativo. V. Vebeta
mi, y el acusativo que es Vebetami: el 
dativo para la persona; acusativo á la 
persona, y vocativo que señala el ca. lla
mado; y para darlo á entender llamando 
á uno que está lejos, dirán: ca Juano. Sic 
de .A.liis cache JuaB.o. 

Mas si est.:'Í. cerca no se hecha la partí. 
cula ca. y así dicen llanamente J uano. 

Nota.-El ablativo considerando el ro-
manee que con diversas preposiciones se 

• Lns palabras ille intehue huy aquél/e pozh t-iene • 
la huy, no•• entienden bien en el manu, crito. le da y se usa de diversas maneras, es á 
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saber: ynté pinita quitequi pinita. Por 
e to un con e to. 

E.femplo .-Para Dios solamente estoy 
diputado &c.-Muequin Dios pinita ca
to.tu muemahtty. 

Por Dios ando trabajando meuquin Dios 
pinita pibechee quireque pin.ita que tan
bethami Vt. qui tanclo cuyny. 

Pinita, irve otras veces en todos los 
ca os, por elegancia Vt. por tí estoy aqui 
caxpinita quituchori cuyni. Sic dexaliis 
generalmente. 

-Los nombres dcribativos son indecli
nables. Vt. quitheya, enojarse.-quinet
zixu, idem.-Veliquina,· tuyo.-quitexi
xuy, id est.-Vandandeni, vegaria en ta
r asco. 

De los nombres demostrativos. 
" ryy, este.-thii, aquel.- xuh, aquel 

que se ve.-tte huy, el que no se ve.
t~iihe: esos que ves.-thehue, los que es
tan leJOS.-Inttehue, los que no vernos. 

-Los pronombres relativos son: intu
tu, el que.--Que laque quod loque y cuan
do estos pronombres relativos se ponen en 
la oracion al principio 6 medio, no mudan 
su te~·mi~acion así como Quitutu, yo que. 
-qm qm tu, t u que.-que tu aquel. 

Plural. 

Quihcuetu, nosotros que.- .quichetu, 
vosotros que.-queron tu, los que. 

E}err:,plo:-Yo s?~ el que t e enseño, qui 
cn,hqm qmtu tu hit1qui. 

Tú eres el que me enseñas, qui cach· 
ynqui tuhiqui. · • 

1 

Aquel me 'enseña, qui thehuy ttii ymu
tihyqui. 

De. los compuestos de QVIS. 

Quisque, cualquiera._ Inthehue . Vl. 
Ivaa. 

Quisnam, quien por ventura.-Hy Vaa 
ho. ' 

Quispian, alguno ó algunos.-V eraui. 
OVerahue . 

Quidam homo.-V era V emaa. 
Quilibet, cada uno.-I Murahaccovi. 
Qvis, quien quiera.-Ihuaamunonii. V. 

ví. 
Aliquis, alguno.-hy Vaa. 

· N equi s, por ventura, nadie.-muehre
cahevaa-to naa. 

Nunquis, por ventura alguno tzanexi
huaa. 

Siqvis, si alguno.-tzayaa Vaa. 
U nusquisqui, cada cual.-muehre V aa 

murahvi. 

QUIDQUID Q:7'0D. 

En e·sta lengua se acaba en una sola 
tenninacion. Para las tres veces del ad
jetivo, cuando es interrogativo ha de de
cirse así: ¿Quién soy yo? Hivaacaqui.
Sic de aliis, en las personas de singulares 
y plurales, como se apuntan en los relati
vos. 

Nota.-Los relativos cuyoTOmance cas
tellano dice: el que, la que, lo que, en es~ 
ta lengua usan en nominativo la persona 
que se señala, Vt. 

Ejemplo l. 0 -El que hizo el cielo y Ja 
tierra os dé la·vida eterna. 

Yntehui. tuhevi yuihitii amuy ynuni
ha mi tatuhe pahccovi ynihnihta nirah
nety. 
, 2. 0 -El que creyere y fuere bautiza

do se salvará. 
Yncatupahyaa, amucarita siznu car'ire· 

hranita. 
3. 0 -Qui vero mon credidecun, con

demnabitur. 
Y vaha neca' tu' pahyaa chii taxechii 

pintuta. 
V. L. cari1;ha tatzi nite::.::echineta. 
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Ejemplo l. 0 -Quien soy yo, para ha- . 
blar con los ángeles. 

Vaua caqui, cohraaca cacuente mueti 
ne angeles. 

2. 0 -Quien eres tu para hablar con 
los ángeles. 

V aa cachi cachetemueti ne angeles. 
_3. 0 -quien es aquel &c. 
Vaua tii yne. angeles y muthe muety. 

Plwral. 

Quien· somos nosotros para que hable
con los ángeles. 

ffqava caquebiy cuebe mueti yne an· 
geles hicacovi. 

2.-Quien sois vosotros pa,ra hablar 
con los ángeles. 

Vaua covi hicachovi yncuebemueti 
ne angeles. 

3.-Quien son aquellos para hablar 
con los ángeles. 

Vaua he tihe y ttehue caronte mueti 
y ne angeles. 

Sic, loquitur, generaliter-snalys. 
Nota.-Para los relativos que usan la 

partícula Nita antepo,niendo, 6 posponien· 
do la señal de or como veremos V t se· 
quitur. 

Ejemplo único.-Caqui quitu nitamy. 
- Yo tengo pereza.-Vel caqui quita tu 
te oztami .-Y o me angustio 6 me pesa. 

Nota para el genitivo Oujuslibet.-Mio 
es el libro que hallaste. Quicahqui tte
ribahuy quetzupi.-Idem modo. Loqui
mur yquobuxuti débahuyquen · tehye. 

Dativo y ablativo. 

Rogad por mí. Oparami sfilq Paristes 
diremos - tiochoyataqui V exúmuv. Y n
que buhcnithapy. 

Dril otro da!ivo y acusativo. 

El <latí vo y acusativo suenan de una 
manera, como lo habrás adYertido en las 

declinacio~es, porque el dativo se usurpa 
d_el acusativo, y así para el relativo al da
tivo y acusativo se espone en esta len· 
gua. Vt sequitur, Pocaquin. -

E.femplo.-EI Señor á quien sirvo es 
muy misericordioso, &c. 

Vettuhvá. ynque tututanpy. quicahe 
ben unta. . 

En esta lengua mejor se dice poniendo 
el relativo·antecedente verbi gr,¡,cia Int
tevi V in ten catutanpii. V etu V aa'. qui 
caheranita liberal idem. · 

Nota mas.-El genitivo de los nombres 
y pronombres item participios se conoce 
cuando obra quin aya en ellos VI. quinii ( 
nabya este quinahya eso lo singular y sir
ve a todo en general. Mas es de notar 
que para cosas irracionales de animales 
no hay genitivo ele quinahya V. quinina
hya, y así lo daremos mejor á entender 
hablando así: 

Para decir la silla del caballo, no dire
mos: yn caballo nichoopi.-Y así mas ele
gante diremos: ynchoopi yn pahari-Vel
ynpahari, yhninchopy. Sic de aliis, ge
neraliter.-Idem la cola del caballo: tzi
pahari yncaballo, que es impropio aun
que sea lo mismo. Vt nintzínpaay, la 
corteza dEil árbol. Yntzaa-nizi, confor
me la fruta. Y ndurazno, ninjihi. Por 
que hay diferencia de vocablo en ser cor
teza de árbol 6 de la fruta. La corteza 
generalmente es nijii, y de la fruta es 
hinixinrsy, 

Nota.-A la cá~cara del huevo diremos: 
Ixinotlo. atéde. 

-Otros genitivos hay en esta gramáti
ca que aj:untados con los verbos fde in ter 
est, reffert significando pertenecer. V. 
Magistri interest legere, discipuli vero, 
audire.-Estos semejantes genitivos se 
usan con la partícula de, ve], qui, niya, 

mre-chii. 
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Ejemplo.-Ne entaa, y. nebontami. 
quironte, me mahthi. V. quinaheyaa. 
quirohmathi. ::Missa) nebeti niyaa, yne 
Muv. qui Mahthehue. Vl. qvi rontheme 
mahti, quirohma puron cattenta Vel Pu
roncahanta. Romance. A los padres, ó 
de los padres es ó pertenece el decir mi- . 
sa, y de los señotes el gobernar. 

hla si quisieres decir que el oficio de 
lo padre es decir misa, predicar ó bau
tizar, diremos: Ne bontami V. L. ne bete 
bunibi quironthami In missa amuy nebe
yeta achii ne betezisnuta. 

De los padres es ensoñar. 
Ne bonttami quirohntami nebehinta. 
De los cantores cantar. 
Quieronthami nebettehuy. ynebette

huy. 
De los indios es trabajar, arar y cabar 

diremos. 
Nebetami, ymu netzeyabi quirontha

my. ydon betami ttio quiron benohmy. 

Del dativo. 
, 

Del cual se dijo arriba para mas clari-
dad del usurpado del acusativo en esta 
lengua se notará que todos los verbos a'c_ 
tivos no rigen mas de un caso á parte pos_ 
teriori. V erbi gracia, ejemplo, dale á Pe
dro este libro, dirán dipahri V etup O nij 
ribahuy V el Dipari rihbahuy yel dibahui 
será el acusativo comnnmente conocido. 

Nota.-Los dativos que en la gramáti
ca son llamados de adquisicion, verbi gra~ 
cia, cuando alguno se dice ó hace en favor 
ó provecho, disfavor ó daño ó menospre
cio de alguno se usan con las partículas 
de tte ó de V. o. y sirven para primera 

tzitzi.-R. á muchos, he quiruheccohuy. 
-Enseñame á mi hijo1 rihitiqui Vetteh· 
rivi.-R. si enseñaré, he quiruhitii. Y á 
este modo de todo lo que quisieres hablar 
con claridad atendiendo al modo del pri
mero. 

Vini.-Sir~e para tercera persona de 
singular y plural. A.si como has de comer 
á tu padre, diremos: rihehui nitehun-vel 
-tzitzi huétami-vel. ri heviniteun Véta· 
mi R. Hg. quiruhepi. 

Del dativo. 

El dativo que decimos, se suple como 
si dijeramos: yo amo á Santa María. Qui
totochi Santa María.-Yo predico para ó 
por los hombres (inclusive). Quitubeye
ta caqui nebetami.-Idem riebetá donita 
quitubeyeta. 

Del acusativo. 

Es de advertir que sirve por los mis
mos términos que dativo y casi son igua
les. Vt. yo busco á Juan, caqui quitu ho
ri Juano. Yo busco á la iglesia, quitu 
hori in bunibani. Sic de alliis. 

Vocativo. 

Usaremos del vocativo siempre que 
sea menester usando para conocerles de 
la preposicion ca, y tambien o, ca, Vt. ca
muv, llamando á señor de fa o desdicha
do de tí, obenuuqui V. o ben un caéhi opa
doquerido ocapitubutiantanqui á hom
bre caquimaa vel camaa amuchacho ca
teva emuchachos cache ttevaa, idem acu
ñado caq~a a diferencia de vermqua cu
ñado de otro. 

Ablativo. 

persona de singular y aun á veces al plu- D 1 bl t· ·a d e a a 1vo cons1 era o su romance 
ral. Vtte, Vni. a· · · 1 que con 1versas prepos1ct0nes ga aua-

EjempZo.-Has de comer, xitzequi: ni- mente se le llegan es de advertir, es ab
ttetzitzi.-R. si' haré, he quiruhequeh.- soluto en las mas en general otros ablati
Raznos de comer, rihencuebi botevni V .. vos de movimiento, usurpado del dativo 
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como lo conocerás sin partícula pinita, la 
preposicion quetequi pinita, le gufa. y 
pinita, inclusive lo demuestra pibeche 
tiene aquí mejor asiento que en los de
mas casos y es de notar que los adver
bios sirven muchas yeces para los ablati
vos y ayuda á darse á entender mejor co
mo lo notarás adelante. 

JJe l,os adverbios. 

BaP.iocohi:rii algunas veces.-Pandaha
ca.-Igualmente quicuentehanti ·se le ase
meja. Cahequi, entonces, pumiyaca. Ba
yaca, antiguamente el principio pumentzi 
-taritachi, se les llega.-Al fin pitareca
thevi dice: que así sea.-Tarahaca dice: 
que basta, y tuca que bien está.-Nirah-' 
neti siempre va el postrero.-Hovi.-To
do dice que así es ó da la bien venida al 
que llega, lo <lemas verás adelante. 

REGLAS GENERALES POR DONDE SE HAN DE 

CONOCER LAS CONJUGACIONES Y PARTICU

LAS DE LOS VERBOS PARA LAS CUATRO. 

Nota. 
Para la primera la partícula et sic de 

alliis. 

Futitro. 

Quiru tzitzi .......... Comeré. 
Xariqui tzitzi. . . . . . . Comerás. 

Segunda.-Presente. -Nota.-Tutu. 
Qui tu tu tochi. . . . . . Y o amo. 
Quiqui tu tochi. . . . . Tú amas. 
Qui tu tochi. . . . . . . . Aquel ama. 
Quituentu tochi ..... Amamos. 
Quichen tu tochi. . . . . Amais. 
Quiron tu tochi. . . . . Aquellos aman. 

· Imperativo 2. <:ll 11,n. 

Pretérito. 
Cabu q'butu. 

Pluscitan perfecto. 
Cami cuebut chebu tu toche. 

Futuro. 

Quirah tochircaritochi. caritatu. tochi 
et sic de alliis. 
Cari ca tzitzi ..... Comerá. 
Q'uirucue tzitzi. . . . Comeremos. 
Q'uittche tzitzi . . . . Comereis. 
Caritaró tzitzi.... .. Comerán. 

Imperativo. 
Outzitzi. ........... Como. 
Titzitzi . . . . . . . . . . . Come tú. 

Primera.-Quitu.-Conjugacion.-Pre- c · · e 1 atzitz1 ..... 
1
•••••• orna aque. 

sente. 
Qui tu tzitzi ......... Como. 
Quiqui tzitzi ........ Comes. 
Qui tzitzL . . . . . . . . . Come. 

Plural. 

Qui cuetzi tzi. ...... Comemos. 
Quiche tzitzi ....... Comeis. 
Quiron tzitzi. . . . . . . . Comen. 
N Qta las partículas de la primera. . 

Imperativo MI. 

Mi quimitu tzitzi. 

Pl~quan perfecto. 

Tami pa pa, como el singular. 
Plusquan perfecto como el presente. 

Tami, el presente. 

Plural. 

Cucuetzitzi. . . . . . . . Comamos. 
Tiche tzitzi........ Comais. 
Tarón tzitzi. . . . . . . . Coman &c. 

Para la 4. c0 nota la conjugacion 
y partéaula. 

I qui tute tochizq'q'tetochi qui te to
chi, 

3. c0 Plu1·al. 
Qui cuete tochi qui chetetochi qui ron

te tochi. 

Quita te 
tochi. 

El imperfecto MI. 

Perfecto. 

tochi qui qui te tochi qui te 
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Plural. 

Qui cuete tochi qui chétetochi quirore 

tochi . 
Fut·uro. 

Yacatate tochi. Yacaqui tochi. Yacare
tochi yacacuetetochi yacachentetochi ya· 
caroretochi. 

Imperativo. 
l. ~ Cutetochi 2. ~ tiquitochi 3. ~ ia

retochi cacuetetochi tichetetochi tarore· 
tochi. 

~Adve?"iencia importante.-Aquí _es 
en donde faltan· las treinta y nueve foJas 
del autógrafo: prosigue este de la map.e
ra siguiente: 

Vos. . . . . . . . . . . . . . Botutetzati. 
Piernas. . . . . . . . . . . . Botutzapoti. 
Idem ... '. . . . . . . . . . . . Botupimoo. 
La saliba. . . . . . . . . . . Botuchinij. 
La palma de la mano. Botumeye." 
Regueldo. . . . . . . ... Quipeeya. 
Sudor general. . . . . . Quiviétibiynta. 
Hombre gordo. . . . . . ImaBte V. ymu-

lmperati7:o. tuchi. 

Cutochi ditochi tatutochi 3. c(j Flaco. . . . . . . . . . . . . Ip.teboyotza. 
Plwral. Hombre largo. . . . . . Inbarimaa. 

Cutochi he l. c(j ditochihe 2. ~ tatu to- Mujer flaca. . . . .. . . . . Inbarixubui. 
chihe 3. ~ , Os naturre. . . . . . . . . . Ninaaynpixi. 

Nota para la 3. <ll conjugacion. . Al principio ... , .... Ipu mentzi. 
Qui tiquicaque . . . . Tengo miedo. Al fin ...... ... ..... Iputitachi. 
Qui tiquicachi. . . . . 'rienes miedo. Mucho antes ........ Bapumihaca. 
Quitiri intevi...... Aquel tiene miedo. Sin número ......... Quirabetinta. 

Plural. Idem muchas veces. . Idem quitebetínta. 
Quiticuebi. . . . . . . . . Nosotros &c. Sin cuenta. . . . . . . . . Yaximuhini. 
Quiticovicachovi.. . . Vosotros. ti: Algunas veces .. .... BayacaquibiniVai-
Quitioch intehue... . Aquellos. · cah. 

P erfecto. Nunca ............. ~iyaca. 
Quiritiquicaqui quiritiquicachi quiri_ti- Siempre. . . . . . . . . . . . Nirahneti. 

ri intehui. Primero. . . . . . . . . . . Nihorij. 
Plural. Medida ........... ·. Ni aca. 

Quritiqui cuebi quiritiquicovi quiritiri Escalera. . . . . . . . . . . ?;'íyari. 
yntehue. Antiguamente . . . . . . Bapucue taúhi. 

Futuro. Otra cosa. . . . . . . . . . . Murahn cuti. 
Caritytutiqui caqui.-cari tutiqui ca- Estéril. . . . . . . . . . . . . Hynírivi. ' 

chi.-cari tutiri ynteVi. No sé .............. Coraaco. 
Plural. Serp.illa ............. Inttunthimi. 

Carituticuebi.-2. c(j carituticovi can· El enemigo. . . . . . . . . Vetehanti. 
tutireh yntehue.-3. ~ Semana ............ Danchohin. 

Imperativo. De repente . ........ Muerehca. 
Taritiquicaqui taritiquicachi taritiri- No habla.: ......... Ximuxia. 

ynttevi. Yo mismo .... ...... Muerehcaqui. 
Plural. Dudas . . . . . . . . . . . . . . Ninovíyata. 

Tariticue.vl. tariticaehovi taritiTes m- Hasta ahora ....... .. Ipuhorochij. 
tehue. Canal. . . . . . . . . . . . . . Nitzontavi. 

.. 
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Casados. . . . . . . . . . . . Tenterori. 
Viudos.. . . . . . . . . . . Tenenahro. 
Pobre .............. Intzeyabi V. tuxu-

bee. 
Viuda ............. QuiRtubamaa_. 
Casada ............. Merimaa. 
.Casado.. . . . . . . . . . . . Tetenquimebaxuy 
De voluntad. . . . . . . . Muepínaya. 
De por fuerza ....... Mue tzanita. 
Luego ó presto .. . .. Muenincuepi. 

VIDE ET NOT.A. UT SEQUITUR. 

-Ocabenunqui. . . . . . . Ay de mí. 
Cabenunqui. . . . . . .. . .A,y 1e. tí. .. 
Y xcah benumi. . . . . . .A.y de aquel. 

Plural. 

Y xcabenunccohui. . . Ay de nosotros. 
Y xcabenun, cachohui .A.y de · vosotros. 
Yxcabenumme tehuz. Ay de aquellos. 

Adverbia. 
Cahequi ynyahbi... . En el tiempo pasa· 

do. 
Cahequi teviynyahbi. En aquel tiempo. 
Cataheq' pariiynyabi. En el tiempo que 

viene. 
Chichi yny habi. . . . . . En este dia 6 tiem-

:Pº· . 
Chichi ynxuemi ... ... En esta noche. 
Catanin xnemy. . . . . . La noche pasada. 
Qui' quehchee. . . . . . . . .A.hora un año. 
Ninbuze. . . . . . . . . . . . En este mes. 
Murahnbuee .. ~ . . . . . . El otro mes. 
Quohynbuee ........ Cuántas meses ha. 
Cathanquihri-Vel mú-

damutze. . . . . . . . . . Cada mañana. 
Óuyni pucuznihx ... , De aquí adelante. 
Hopin quehche . . . . . Ouántos años hace. 
Quimuexcheyn uemi Anoche á ·estas ho-

ras. 

P .A.RA LOS NUMERA.LES. 

1 U na vez . . . . . Quirnhnii. 
2 Dos veces. . . Qui ne.e ni. 

3 

3 Tres id .. · .... Qui ni niy. 
4 Cuatro id . . . . Cunehnyy. 
5 Cinco id ..... Cutt niy. 
6 Seis id. . . . . . Quindahatonii. 
7 Siete id. . . . . Qui necto nii. 
8 Ocho id. . . . . N encuno nii. 
9 Nueve id .... Muratádahatani. 

10 Diez id ...... Dahatan nii. 
11 Once id. . . . . Dahatá musdanii. 
12 Doce id ..... Dahatá musnehni. 
13 Trece id. . . . Dahatá musninii. 
14 Catorce id ... Dahatá mocunenii. 
15 Quince id. . . Dahatá muscutanii. 
16 Diez y seis id. Dahatá ·musdatonii. 
17 Diez y siete 

id. . . . . . . . Dahátá musnetonii. 

18 Diez y ocho 
id. . . . . . . Dahatá mus nécunonii. 

19 Diez y nueve 
id. . . . . . . . Dahatá mus muratáda-

tani-i. 
20 Veinte id. . . Donttahahanii. 
21 Veintiuna id. Don ta mus danii. 
22 V eintidos id. Danta mus nenii. 

· 23 Veintitres id. Donta mus nii ni. 
24 Veinticuatro 

id. . . . . . . . Donta mus cunenii: 
25 Veinticinco id Donta mus cuta nii. 
26 Veintiseis id. Donta mus dato nii. 
27 Veintisiete id Y ndonta musnetonii. 
28 Veintiocho id Yndonta muscononii. 
29 V eintinu e v e 

id ... , . . . . . Y ndonta musmurata
datanii. 

30 Treinta id .... Yndonta musdahata-
nn. 

40 Cuarenta. . . . N ehentaa. 
60 Sesenta. . . . . Inihinta. 
80. Ochenta . . . . Icunenta. 

100 Ciento. . . . . . Y ncutata. 
200 Dosciemos.. . Y ndahatata. 
300 Trescientos ... Damuncutata. 
400 Cuatrocientos Dahanuta. 

Tdtt\. IX;-27. 



206 BOLETIN DE LA .SOCIEDAD MEXICANA 

Muchas veces. . . . Yaximue:fi.. 
inguna vez. . . . . Yahxihaa. 

Sin número ...... Yaxinbutziti. 
Algunas veces .... Bapioco hinii: . 
Otra vez ó parte . . Quimurancuti-Vti. 

Nota.-No obstante que por mayor se 
hace el múltiplo de la cuenta adelante'. 
esto como tan ordinario se apunta aqm 
para los numerales que p1:1eden ocurrir de 
ordinario para las confes10nes y otras co
sas, para que cuando lleguemos ir con luz 
á lo que se sigue. 

Nota general.-Para mas cóugru~ eru
dicion de todo lo dicho es de advertir que 
las cuatro conjugaciones que quedan atras 
tienen sus compuestos, desde la primera 
hasta la última conjugacion con sus par
ticulas, y así queriendo decir alguna ora
cion el verbo se ha de buscar en los de 
odelante, y para saber conjugarlo con su 
partícula mirar si va por la primera ó se
gunda que quedan atras: guardando este 
órden fücilmente compi·eno.eran la gramá
tica de esta lengua, y no errarán las par
tículas viendo cual va por la primera, se
gunda, tercera ó cuarta, pues para cada 
una de estas se da luz bastante en el mo
do con que se señalan en los idénticos 
verbales, _y con la claridad que tengo 
puestas todas sus partículas hasta el últi
mo i,nfinitivo, de forma que. para aprove
charse de todo lo que queda atras, es ne
cesario ü: buscando lo que está adelante, 
pues no se ha puesto vocablo, ni verbo ó 
nombre que no sea para adornarlo y jun
tarlo al fin. Y este sea el último aviso. 
Para proseguir ut sequitur. 

_Nota d,: los bocablos para adelante. 
( 

Otra cosa . ... .... Quimurahncuti. 
Pr. Ya pareció ... Y arihneri. 
R. Y a pareció. . . Quirineri.-Quineti. 

Estuve de lado. . . Quitanonchi. 
Mi sombrero ó me-

dida ......•... Nite nuti. 
Tuyo .......... •· 
De aquel. ... • .. • 
De nosotros ..... . 
De vosotros ..... . 

Nirinuti. 
Nirinuti ytehui. 
Y nborinuti. 
Ca~ho indohrinuti. 

De aquellos ...... . Indorinuti intehue. 
La cama ........ Tari nutoo. 
Puse los piés en los 

hombros ....... Quí~a catzini mo pitu-
nuxu. 

E stoy hecho á una 
mujer ....••... Cuebuemuereya ve -

xuy. 
Ancha cosa ...... Pimí carinttehuy. 
Largo. . . . . . . . . . . Mubahrii. 
Alto ........ .' .... Muntenii. 
Grueso ó gordo .. Muntuchy. 

. Carga pesada. . . . Nintuv. 
Toniéle de las ma• 

nos . . . . . . . . . . . Tabupapiniye. 
Otra cosa .. . .... . Mu teta. 
La' puerta ....... Nititi. 
A la puerta ...... Ynaneti. 
Al punto. . . . . . . . Muete matte. 
Servidores de casa N ebehunta. 
Servidor. . . . . . . . V. ebehunta. 
Mozo en edad. . . . V e muteti. 
Aguja .......... Ynpuexníbi. 

COLO~ES. 

Azul. . . . . Y nchin.,chohobi. 
Amarillo . ....... Ynehinquehemuv. · 
Colorado ...... · .. Ynchihque yehuy. 
Negro...... . . . Ynboo Vel botaa. 
Blanco .......... Yntoxi. 
Blanquísimo. . . . . Puca toxii. 
Semilla ......... Ynttuntuhnii. 
El amigo ...... : . Verintetochi. 
El enemigo. . . . . . V etehanti. 
El próximo . . . . . . V erintehari. 
A bu e n tiempo 

has venido .... ' Quita ca nanohuy. 

.... 
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Discreto .. .. Vebete catzo. · 
Corazon tierno ... Quindi miniyaa. 

. Cosa vieja ....... Nixierii. 
Obra generaliter. Ynttamí. 
Cola cualquiera .. Nintziy. 
Bodas ó convites .. · Nibihy Vi. 
C~lpa original. .. Nitintzínita. 
Candelero ....... Niyoo. 
Tlapixqui cu~insti V edehemii. 
Codicia 6 riqueza. Ninbachiineta. 
Camino real. .. .. Ymahruv. 
Senda 6 vereda .. Yntecharriuv. 
Convite hacer ... Nitetzitzi neeta. 
Cosa clara. ·. . . . . . Quínahneti. 
Condenacion ..... Nitexechi neeta. 
Fruta podrida ... Ynirichochi intzisteni. 
Podrida carne .. ; Quitta yaa. 
Corazon duro .... Mue quintto ni yaa. 
Cárcel .......... Pitenta.-Nitéta. 
Cuevaó cuevas .. Hyhu.-Nehu. 
Cabecera de pue-

blo ...•....... Ypinu yhetzij. 
Lo que haces .... Ynquitu hevi." 
Hágate buen pro-

vecho ..... . ... Y nt~itzi tatuhenitaqui 
Yo mismo .•.•••. Muereh .caqui. 
Tambien. . . . . . . . Y muntevi. 
Cosa mala . . ..... Y nibeyatta. 
Sumo de cualquie-

ra cosa ...•... Ynihrintahuy ... 
Circuncidado. . . . Quiní hachii. 
Donde duele ..... Copuquitii.-Tuy. 
D.escuidado ...... Ynyoya. -Neximate 

Vxidi. 

Desde cuando Cris-• 
to padeció ..... Ypubeyeta Vebotu-

beqsta. . 
Desde aquel día. . Y pumihin yahbi. 

· De qué Ifianera. . . Quiheca. 
De repente.. . . . . Muerehca. 
Y o mismo ....... Muereh caqui. 
Duda tener ...... Ni nohuy yata. 
No tengas duda .. Nuxitu ninohuyata. 

Diligentes. . . . . . . f ndonca cuepi. 
Diligencia. . . . . . . Nincuepi neeta. 
Destierro . . . . . . . Nincubi neeta . 
Desterrados. . . . . N ecubue. 
Dulzura .... .. ... Nitechironeta.-Bete-

chiro. 

Deshonra ....... Nitemuechii neta. 
Hasta ahora: . ... Ypuroochii. 
Despoblado . . . . . Yamunínirii. 
Despues mucho .. Bapumiyaca cahequi. 
El deleitarse : ... . NitepU:emue· ya neta. 
Reverencia ...... Niteparineeta. 
Obediencia ...... Nitetineeta. 
Ofrenda .. '. . . . . . Nipuerineta. 
Presente .. : .- . . . Nitzonta. 
Dádiva ......... Nitebenanta., 
Esta es barranca .. 'Quitení yn piyehuy. 
Espinal. . . . . . . ... Y ntzaapari. 
Magueyes. . . . . . . Y nxúmi. 
Capulinm¡ ..... . . Yntzehuy . 
Sauces . . . . . . . . . . Y nxinomi. 
Lantén ....... . : Ynchecho. 
Malvas. . . . . . . . . Y nxichoni. 

Jara ( en tarasco 
Cameba) ...... Ymipihuy.' 

Cdñas carrizo .... Ynthihuy. 
Ortigas . ....•... Ynchív. 
Tzilacayotes .... ; Ynxímuv. 
Cacalo;xuchitl. .... Y ntenchaa. 
Juncia. , ........ Nittehv. 
Cedro. . . . . . . . . . Nitzaatzini. · 
Rosa blanca ..... Nitutzii. 
Rosa de S. Juan . Yntenxupo. 
Uvas . .. ... . , ... Yntútzaa. 
Yerba buena .... Ynxinquibi. 
Epasote. . . . . . . . Y naxinquibí. 

Xoxocoyol, acede-
ras . . . . . . . . . . Y nchixi. 

Copal ó árbol del 
pirú ......... ·. Ynchipue. 

Ocotzote. . . . . . . . Y nc~iteni. 
El tule tupata ... Ninthimy. 
.A.reo de flores ... Nitzonteny, 
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oron:1 do flores. Ynbatheny. 
Aceite de higue-

rilla. . . . . . . . . . Y n mi tteyeti. 
Zapote blanco .. Ytitzoni. 
Moras ........... Xinchohui. 
Granadas. . . . . . . . Y nmuxa. 
Los elotes ídem. . Y nmuxaa. 
:Mazorcas ........ Yntuy. 
Tzoali chapata ... Yncoo. 
'l'omates. . . . . . . . Nínpaa. 
Ji tomates. . . . . . . Ninpantzini. 
Chile verde ... ... Ynxaamy. 
Chile seco ....... Niyoo myy. 
Chil,tecpin pasilla. Yntzamyy. 
Pa,lma .......... Ynthahuaty. 
Ar bol de palma. . Y ntzabotoo. 
Cal. . . . . . . . . . . . . Y ntuto. 
Vagamundo .. ... Veberoetzi. 
Devocion . . . . . . . Ypahuy botuya. 
Pierdo la esperan-

za. . . . . . . . . . . . Quitutubati nitutebi 
neta. 

¿Cómo?. . . . . . . . . Cotuca. 
No mas ......... Maturahij. 
Aguador. . . . . . . . V ebe yahbi. 
El lo comió . . . . . . Maretevi qui tzitzi. 
Oracion ......... Oracion.-Nitetzopi. 
Abezarse ó tener 

costumbre ..... Di meyaa.-Tatu me-
ya ídem. 

A bajarse ..... ·. . Puencuxti. 
Abatimiento ...... Nixininatena. 
Abajo. . . . . . . . . . . Punchahati. 
Abertura de tierra Quiretetatinihami. 
Abertura general-

mente. . . . . . . . . Quirethe pueti. 
Abrir los ojos . .... Tixoninta. 
Cerrar los ojos·. . . Tiquixnta. 
Abrir l,a mano . . . . Xoniy.ee. 
Aborrecer - . . . . • . Nitehitichineta. 
Alabar. . . . . . . . . . Nitetzobutoneta 
Acabar. . . . . . . . . . Nitetachineeta. ,• 
A cada barrio. . . . l\fundanqueh hetii. 

Acarrear. . . • . . . . Ditiveneeta. 
Acojer . .... ..... Nitexayeneta. 
Acaecer. . . . . . . . Ninchoyaneta. 
Hacer ........... Nitehevineta. 
Acertar. . . . . . . . . Ninatehenceta. 
Cocer en olla. . . . . Dihe hetzi . . 
Freír. . . . . . . . . . . Dihtehehetzi. 
Componer ....... Dinahtzotzi. 
Reírse. . . . . . . . . . Quiteiti. 
Desleír. . . . . . . . . . Dihmundo. 
Tener ......... ... Dimihibi. 
Arco para tirar fle-

chas .......... Intzootzaa. 
Flechas. . . . . . . . . Inttabi.-Ni. 
Arcabus. . . . . . . . . Nituvrii. 
Espada. . . . . . . . . Vamexi. 
Bordon. . . . . . . . . Nimexii. 
Lanza .......... Nituvbi. 
Pólvora ........ Nihamutzuv. 
Guantes. . . . . . . . Nihuyee. 
Gritar. . . . . . . . . . Vebevenaa. 

Llamado ( en vo- ' 
cativo) . . . . . . .. Caquimaa; 

V en acá hombre'. Idest. 
Adelantarse .. . .. Nihorineta .. 
Atrasarse ....... Nicox]J).e.eta. 
Encojerse ........ Hiqui tuntii. 
Estirarse. . . . . . . . Nitiquehuchi. 
Todo inclusive. . . Dandahaca. 
Nunca. . . . . . . . .. Y anexihaca. 
Cuanto vale.. . . . Comuca muv. 
Si es así ó no .... Tzayaa puinuca. 
Cual ó que cosa .. Ayahuy. 
Sabio ........... Quiberamaa buépueti. 
Gran amador .... Quierama betochita. 
Luego (de pretéri-

to) ........... Chii cahequi. 

Hay ............ Quiye. 
H b' Q. ' a 1a. . . . . . . . . . . mm1yee. 
Hubo. . . . . . . . . . . Quiye. 
H b' C · a ra ..... _ , .. . . anyee. 
Ha.Ya. . . . . . . . . . ~ayee-yanexipituca

quiémi. 
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En tí. . . . . . . . . . . Piricachi. 
En aquel. : . . . . . . Pítehuy. 
En nosotros. . . . . Picacohuy. 
En vosotros ... ... Pihcachoví." · 
En aquellos ...... Pitehue. 
Verdaderamente. Quihehoxemí. 
En balde. . . . . . . . Muequinateta. 
Muchas veces .... Bapiyocohini. 
Lugar oscuro. . . . Pahacamí:. 

En este tiempo 6 
dia ........... Chichinyhabí. 

A estas horas de 
noche. . . . . . . . . Qui muencheyn xue-

m1. 

Al principio. . . . . Pimétzii. 
En ningun tiempo Muyahca. 
El infierno ...... Pintzinihami. 

Lugar donde pa-
decen ......... Nitetzabutineta. 

Purgatorio ..... . 
Gloria .... . 
Reino .......... . 
Bienaventurados . 
Condenados. . . . . 

Pi tecohtineeta. 
Ynibayaa. 
Y nibeyeeneta. 
Y neecantzohe. 
N etexechihe. 

Pregonero ....... Vebehuenaa. 
Trompetero ..... V ebe pipi. 
Organista ........ Vebepapi. 
Limosnero ....... Vebepáti nipueri. 
Carnicero ........ Vebepanthaindimi. 
Correo. . . . . . . . ... V ebetehuti. 
Leñadero . . . . . . Vebexútzaa. 
Vendedor de leña Vebevutzaa. 
La,brador. . . . . . . Vebenomi. 
Hablador . ...... Ve be bemoemy. 
Sementera ...... Pihnomy. 
Calle . ......... . Y npiruv. 
Casa. . . . . ....... Y nbaani. 
Camino ... . ...... Ynduv. 
Caminante ...... Vebetiruv. 
Enfermo ... ... ~. Vebetey. 
Enfermedad .. · ... Intey. 
Medicina ........ Ynteyeti. 
Portero. . . . . . . . . V ebexoqui. 

Las llaves. . . . . . . Nintzoqui. 
Cierra la puerta .. Dicoti nittiti. 
Abrela. . . . . . . . . . Dixohoqui. 
Refitolero. . . . . . . Vehepachi. 
Hortelano.. . . . . . V ebenüxuy. 
Lavandero ... .... Vebepachihi. 
Molinero. . . . . . . . Vebepaticuni. 
A comer. . . . . . . . Dicatziytzitzi. 
Cosinero. . . . . . . . Vebetetuvri. 
Campanero. . . . . . V ebetecatzitzu. 
Campanas . ...... Nintzuv. 
Repica. . . . . . . . . . Dihenchohuy. 
Dobla á muerto ... Tayechoya nintzuv. 
Celda. : . . . . . . . . . Ypibahari. 
Mi celda ......... Pithebari. 
Igle1>ia .......... Ynbunibáni. 
Hospital. ....... Huexubeyé. 
Libro .......... . Yndibahúy. 
Alabanza. . . . . . . . Ditzo butohuy. 
Rezar. . . . . . . . . . . Nitetzopineta. 
Testimonio .... , . Ditzo pitadiníveeta. 
Llamar. . . . . . . . . . Ditzopii. 
Platos para comer Ymahaty. 
Jícara.. . . . . . . . . Y ntetoximo. 
Batea. . . . . . . . . . . Y nximotza. 
Anafe de barro ... Nipahamy. 
Barbas .......... Ninchixnaa. 
Medroso ......... Techintzíy. 
Animoso. . . . . . . . V erahmaa. 
Puerco. . . . . . . . . . Y nttet.zina. 
Pulid~. . . . . . . . . . Quirahátetehenchi. 
Desaliñado . . . . . . Ximunatehati. 
Baboso. . . . . . . . . . Texanchini. 
Desdentado ...... Y ntzonaa. 

P .A.R.A. LOS .A.RBOLES. 

Huerta . . . . . . . . . Y npixuy. 
Arbol frutal ..... Y:nxitzaa. 
Iclem. . . . . . . . . . . Y ntzintzaa. 
Arbol siri segua, 

mezquites . .... Yntahety. 
Arbol de aguaDa-

tes.... . . . . . . Yntzaatzitzuny. 
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?!Iamcyes ....... Yntzimatzooni. 
iruelas . . . . . . . Ynye:x:parii. 

Zapote blancos .. Yntzooni. 
Tunas .. ..... . .. Ilyhatty. 
Nopale . . . . . . . . Jimihaty. 
Tunillas ilvestres Y ntzaahati. 
Granadillas ...... Ymuxaa. 
Plátanos. . . . . . . . Y nttexi. 
Guayabas ..... .. Ynpahri. 

amote . . . . . . . . Y nttoo. 
Tunas coloradas . . Y nchehati. 
Tuna blancas . . . Y ntoxhati. 
Cerezas capulines. Techatzehuy. 
Elotes .......... Ymuxaa. 
Mazoréas . ... .... Yntuy. 
Maiz generaliter .. Yntatuy. 
Trigo ...... . .... Yntaxi. 
Pan ............ Ymetaxi. 
Tortillas ........ Ymehuy. 
Tamales . .. ..... Yntety. 
Miel. . . . . . . . . . . . V nin tu ti. 
Aguamiel. . . . . . .. Y muchiro. 
Pulque blanco ... Yntox tapy. 
Salvado ........ Yntzimuequi. 
Charape, pulque. Yntantuty. 
Miel de colmenas. Y nchihutzaa . . 
Frijoles . . .... . .. Ynchihv. 
Calabazas ... : ... Ynmuv. 
Quelites .... . . . Ynxichiv. 
El postrero. . . . . Nicoxi. 
L os postreros. . . . Y ndomancoxi. 

ADVERBIALES. 

Donde andas.. . . . Copucando. 
Donde .. . .. ,. . . . . Puyocoo. 
Aquí . . . . . . . . . . . Cuyni ,-quicuyní. 
Donde vas ....... Puypa,-copuquipa. 
Acabase. . . . . . . . Quitani,-quitachi. 
Así es. . . . . . . . . . Piquicah,-chii. 
Todos 1 o s hotn-

bres. . . . . . . . . . Pumuexi nemaa. 
En todo el mundo Pumuexi ynbubení. 
En todo el pueblo Pumuexi ynpuetzí. 

Fuera de casa .... Puharí ynbaany. 
Arriba en la azo-

tea ....••..... Ypinu.-lobany. 
Arriba de mesa. . . Ypuhatzí. 
Abajo ........... Punchahati. 
A la redonda ..... Muteheti. 
Derechamente.. . Murichihiri. 
Espacio. . . . . . . . . Mamuchiri. 
_En paz. . . . . . . . . . Mamacurí. 
Dentro de casa ... Ynpibaani. 
Debajo .......... Pintzí. 
Arriba idem. . . . . Y nubaní. 
A tal parte ...... Ticos. 
Esquina ........ Ynchuchehuy. 
Quien e~ ..... '. . . Vavaa ttí,-tehui. 
Cuyo es. . . . . . . . . Va va nihyee. 
Ya no ........... Yanexi. 
Quizás. . . . . . . . . . Tzayaa,-ttoo. 
Es así ........... Yapimuca. 
Así es ........... Piquicaha. 
Así será. . . . . . . . . Caricah. 
No quiero ....... Xittonahuy. 
No es así. ....... Yaxipurahca. 

J 

1

, Como fué. . . . . . . . Omuca. 
Toma. . . . . . . . . . . Henaa. 
Déjalo. . . . . . . . . . Tamuexi. 
Dácalo. . . . . . . . . . Tamay,-may. 
Bien está. . . . . . . . Tuca. 
¿Por qúé?. . . . . . . Tan pinita. 
Por esto. . . . . . . . Nini pinita. 
Arrójalo. . . . . . . . Dichohqui. 

. Búscalo. . . . . . . . . Dihori. 
Pepenárselo. . . . . Quitabuxuti. 
Sino ó_no será ... Yanexiacayoco. 
Otra vez viene ... Pueni muraniquipari. 
Y a se fué. . . . . . . Quimapaa. · 
No parece ...... Ximuneti.-Neri. 
Si será así. . . . . . . Tzaya pimuca. 
¿Quién lo mandó? Vavatu hendi. 
Quicas no . . . . . . . Ttoca nehyoco. 
A escondidas. . . . Muenihiqui. 
Y a pareció. . . . . . Y ahrineri. 
Llámalo. . . . . . . . . Ditzopi. 
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No sé .... Cohrahco. 
Fuera de esto . . . . Puex muepiti. 
De que manera. . . Cotuhca. 
Idem. . . . . . . . . . . Dendanquica. 
Poco ............ Muequirahcuy. 
Mucho .......... Mupuequi. 
Muchísimo ...... Cahrahnaa. 
Anda vete. . . . . . . Tinpaa. 
Dios te dé buenos 

dias. . . . . . . . . Dios tama cachinhy-
tuyabi. 

Yo tengo. . . . . . . . Qui.tantonii. 
Tu tienes ... , . . . . Cantonicachi. 
Aquel tiene ...... Quima toni intehuy. 

Plural. 

Nosotros tenemos. Caquebi qui tanto ni. 
Cachohuichá tonii. 

Plural. 

Nosotros pagamos Cacuebi qui cuente
poqui. · 

Vosotros pagais .. Cacho vi quichéte po· 
qm. 

Aquellos pagan. . Y ntehue quironté po
qm. 

Nota mas. 

Y o doy. . . . . . . . . Caqui tupahaqui. 
Tú das. . . . . . . . . . Cachi quin pahari. 
Aquel dá... . . . . . Detehuy qui pan ta. 

1 
Plural. 

Nosotros damos .. Caquehbi cuenpari. 
Vosotros dais. . . . Cacho quichenpari. 
Aquellos dan. . . . Detehue quiron panta 

Ultimo 3. 0 
Vosotros terniis ... 
Aquellos tieneu .. Intehuequeró manto- Yo re.cibo. . . . . . . Caqui qui tu xaye. 

m. Tú recibes. . . . . . Cachi quixaye. 
Nota. Aquel recibe. . . . . Ttiti quixaye. 

Y o me llamo . . . . Caqui tihinqui. 
Tu te llamas . . ... Cachi ttihinqui. 
Aquel se llama ... Ttiti quitihiny. 

Plural. 

Nosotros nos lla-
mamos ........ Caquihbi quitin quibi. 

Vosotros os lla-
. mais .......... Cacho quititecohui. 

Aquellos se llaman Inttehue quirontinee. 

Nota. 
Yo debo. . . . . . . Caquequi tatehuebi . 
Tu debes ........ Cachi qui ante bevi. 
Aquel debe. . . . . Ttiqui mantehuebi. 

Plural. 
Nosotros debemos Cacuequi cuantehuebi. 
Vosotros de beis . . Ca,cho quiché tehuebi. 
.Aquellos deben .. Quiromantehuebe 1 n -

tehue. 

Nota. 
Yo pago ........ Caqui quitute poqui. 
Tu pagas. . . . . . . Caxquite pohoqui. 
Aquel paga. . . . . Ttiti qui tepoqui. 

Plural. . 
Nosotros r e c i b i-

rnos . . . . . . . . . . Cacuebi quicue xaye. 
Vosotros recibís.. Cacho quiché xaye. 
Aquellos reciben. Detehue quiron xaye. 

DEL MODO CON EL CUAL PUEDEN EMPEZAR 

A HABLAR. 
/ 

Ven acá hijo.. . . . Mecuyni pitueriqui. 
¿Cómo te llamas? . Cohio mutihinqui . 
Llámome Juan. :. Quita vettu Ihuano. 
(En mexicano No-

tla9otatzine) . . . Quipitubutiatanqui. 
¿De dónde eres? .. Copuhi memaani. 
Soy de aquí. . . . . Aquí , cuyni quipite-

man1. 
¿ Y dónde vas?. . . Epuypa yopuquin paa 
Voy á arar. . . . . . Quiru nomyi. 
Voy lejos ....... Qui paa bacuy. 
¿A qué ó á qué vas? Horaa. _ 
Y ¿cómo estás?. . Ee cachi coquicachori. 
Estoy bueno .. • ... Quitu entzanita. 
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·Y tú cómo está ? .J.chiicachi comuy ca-" . chori. 
Por lo mismos tér-

minos ......... Quitoputu cachori. 
¿E tás bueno? .... Yamntovi cachori. 
Bueno e toy ..... Quituhen tzanita. 

¿Qué negocios tie-
ne ? . . . . . . . . . . Tatetayn choyaa. 

Tengo un negocio Quindauí nituchaya. 
Tengo cierta cosa 

que decirte. . . . Qui y e yndanchoyaa 
yncaru xiqui. 

Dímelo .......... Dix.iqui.-Ttihinqui. 
Aquella cierta co-

sa ........... Disen quiyetteta. 
, iéntate. . . . . . . . . 'riquichori. 
Párate. . . . . . . ... Ttiqui.- queh tique-

notzí. 

Todo es lebantarse Tiqueneti.,-tineti. 
Anda vete. . . . . . . Ttinpaa. 
Vendrás otra vez. Murahni cariquipee. 
Y a me voy . . . . . . Cuhmaapaa. 
Anda vete.. . . . . . Paa 6 tinpaa. 
Anda con Dios. . . Maninpaqui Dioxi. 
Por otro modo. , . Dios tatuenpaqui. 
Vuelve acá ...... Ttiquintoqui. 
Espera ..• , ..... Ditebi queesperes ca-

ritebi. 
Espérame . . . . . . . Dittebiqui. 
Yo esperaré ...... Carutebi.-dienpi. 
Por qué lloras?. . . Corahca ycueh. 
No llores . ....... Xítioueh.-Nucacue. 
_Por qué estas tris-

te?. . . . . . . . . . . . Orahca ychoyaa. 
Estoy muy triste. Merimiquituchoya. 
Estoy angustiado. Quitu ta ostami. 
No hayas miedo .. Nututiqui. 
No tengas ver-

güenza. . . . . . . . N uyttechevi. 
Lo mismo dirá .... Xiti cantecheui. 
Habla presto .... Tibemuemi cuebi. 
Luego te irás. . . . Mutzamate quiricapa. 
Y o concluiré tu ne-

gocio ...... • • • 

.A.hora ......... • 

Caquiquirutachi ynin
choyaa. 

Chichi. 
V .en sqlo. . . . . . . . Quiriquipe maniriraa

qm. 
V endreis todos. . Quirichepe tetzo. 
V endrái;¡. todos. . Ttetzo quirirónhpii. 

Adviértase que hay algunos verbos que 
solo señalan las personas, y el significado 
está siempre como en la primera perso
na del singular. Ejemplo: enniteo ·tami, 
_que es angustiarse; y otros á este modo. 
Y o e s t o y angus-

tiado ......... Caquiquitu fo ostami. 
Tú estás angustia-

do .. . . . . . . . . . . Cax quite ostami. 
Aquel está angus-

tiado. . . . . . . . . Ttipucate ostami. 

Plural. 

Nosotros estamos 
&c. . . . . . . . . . . . Caquihbi cuente os

tami. 
Vosotros estais &c. Cachoui quichente os

tami. 
Aquellos están &c. Dettehue quiron teos

tami. 
De forma que ya se habrá reparado en 

lo dicho, para escusar prolijidad en lo 
que sigue. · 

LOS SENTIDOS CORPORALES. 

Ver, Quinuv.-Oir, Quiteti.-Oler, Qui
xuti.-Gustar, Quitzopinaa.-Tocar, Ti
tíhiri. 

Ejemplo. 
Mira eso .... , . . . Ttinuv ttii. 
Oye esto ........ Ditteti ny. 
Huele esto. . . . . . Dixuti ni. 
Gustar ......... Ditzonii. 
Palpar. . . . . . . . . Ttihiritti ni. 

NOMBRES DE DIOS. 

Autor ó Haced01·. Vebenitata. 
Salva,d V b · · or . . . . . . . . e eq1:Usta. 
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Rey. . . . . . . . . . . . Vebotubeyel. 
Juez ............ Vebeatzita. 
Perdonador. . . . . . Vebehemudita. - Y-

pitutantacovi. 
Cielo ........... Ypittii. 
Purgatorio. . . . . . Pihtte cotineeta. 
Infierno. . . . . . . . Pintzini hami. 
Gloria ..... , .... Nívayaa. 
Vida .... . ...... Yninehta. 
Muerte ......... Ynintuta. 
Bienaventuranza Nite cahntzoneeta. 
Bienaventurado. . Incátzo.-Puecatzo. 

LOS ENEMIGOS DEL ALMA. 

Son tres ......... Quiroyhu. 
1. 0 El mundo ... Y nbµbeni. 
2. 0 El demonio .. Yntexiv. 
3. 0 La carne .... Ynboturimi. 

DE LAS CUATRO POSTRIMERIAS. 

Para declamrlas á los indios. 

1. o Muerte ..... Ynintuta. 
2. o Juicio ...... Nitehatzineta. 
3. o Infierno .... Ynituvi dónita. 
4.º Gloria ...... Y nibayaanecta. 
Para siempre .... Nirahneti. 

DE LOS SIETE SACRAMENTOS. 

Bautismo. . . . . . . . Y nizisnuv. 
Con.firmacion. . . . Nitenechineeta. 
Penitencia . . . . . . Nitepungueneeta. 
Comunion. . . . . . . Y quaníri yndimi chro 

-nitexayeneeta. 
Extremauncion . . Y nitequabineeta. 
Orden .......... Ynittebunibineta. 
Matrimonio. . . . . . Ni tetenyeeneeta. 

Nota.-Adviértase que esto de arriba 
es necesarísimo, supuesto que el saber es
ta lengua se encamina á la administracion 
de los Santos acramentos, cuyos nom
bres es bien seber como primer funda, 
mento, que es el arte que hemos de ense
ñar al principio para lograr el fin del tra
bajo que cuesta esto. 

3 

1 

Benignidad tener. V ebenuntzeyata. 
Bueno. . . . . . . . . . Quittovi. 
Buenísimo. . . . . . . Murattetovi. 
Hermoso. . . . . . . . Y muchati. 
Mucho .... , ..... Murapequi.-Quirah

puequi. 
Grande. . . . . . . . . Mahyee. 
Grandísimo ...... Teta pucah mayee. 

DIMINUTIVOS. 

Chico. . . . . . Techaye. 
Chiquillo ........ Pucahtzaquina. 
Niño. . . . . . . . . . . . Y ntemuvaa. 
Poquito ......... Matturaavi. 

MEDIDAS. 

Medida. . . . . . . . . Nihaca. 
Raya ...... : . ... Nixohbi. 
Señal. . . . . . . . . . . Ninehchi. 
Padron. . . . . . . . . Niteucbute 1µ putte

hue. 
Tiro ó tirar . . . . . Ypimahbi. 
Dale autoridad. . Dipa:ri~i t~ht:ti,atia.

Dip_arj. 
Dale consejo ..... Mutet~nE}t¡,., 

Lo uno y. lo otro sirv~ ~ los dos, Au-
toridad y consejo. . 
Para bondad ..... Ymu~tov_i . . 
Palabra. . . . . . . . . Inbe~~(!:rp_i_. 
Verdad. . . . . . . . . Muri_ch_i~~ri. 
Palabra de mentira Y nc1:tun:3- .I?~:1:uemi. 

Nota.-Que es de advertir que este 
quin, chuna, en la oracion no-se muda sea 
activa ó pasiva.-El por si eolo, chuna, 
significa mentira; quichuna tú mientes; 
aquel ó yo, siempre es este su sentido en 
plural. Primeras personas, nosotros vo
sotros, aquellos: quironchuna; peto para 
afirmar algo en medio de diccion, como 
diciendo: yo lo sé muy bien, dicen: caqui 
quituchuma pueya. De modo que aquí 
mudó sentido y asegura ser vei:dad. Es
to basta para saber este notable modo. 

'l'oril.lX:-!8. 
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Lo mismo diremos de bemuemi, que co
mo chuna que se deriba d·e inchuni que 
es la lengua, no es declinable, como nu~s
tro vulgar castellano, que ~ecimos: J~
gando da él, palabra que es mbnmuem,. 
Palabrearon á fulano &c., son palabras, Y 
en mexicano tlatoli os la palabra. · Oqui 
tlatolmacaqui. Palabrearon á ·fulano: tla
tol pepechtli. Prólogo: entarso vanda
qua os palabra. Jugamos de él: vanda
pangati nanaqui. De forma que solo en 
esta lengua todo lo que se quisieren de
cir siempre sirve in bemuei:ni, constitu
yéndole otro compuesto que ánteceda, 
dirá inchunabemi que es 'su sentido: pa
labra mentirosa, en medio vtdixi. 

LOS DI.A.S. 

Ahora ..... . Chichi. -
Mañana ......... Tamutze. -
De este sale ( que 

quiere decir des-
pues). . . . . . . . . Tamumate. 

Antes ........... Puheche. 
Duego . . . . . . . . . . Cuepi. . 
Pasado mañana.. . Murehchiri. 
Poco á poco. . . . . Mamuchiri. 
V erdad .... : .... . Murichiri. 
El otro dia ... _ ... Murayabi. 
Ahora luego. . . . . Chichi mutzamate. 
.A.hora ...... .... Chichi. 
A medio día. . . . . Pinehchi. 
.A. la tarde. . . . . . . Tharinta. 
A la noche. . . . . . In xuemi. 
A media noche . . . Pincho xuemi. . 
Al amanecer. . . . . Tarimutze.-:I'amuxe-

Cómo se dira está 
mi.-Puhnamu,tze. 

palabra? ....... Omucahine ninbemuz-

Dime en la lengua Diynqui Ynbotuna. 

Dios hizo al hom-
bre para que le 
sirviese . . . . . . . . Dios quitu hevi yve

ma•ypinita caritatu
tapii. · 

Le .dió el oro ..... Quitu pári 'inquemuv. 
T. 1 t Ynttoxnie. · ....,a p a a ........ . 
El hierro ........ Ynintzuv. 
El plomo ........ Ynpuehbee. 
La riqueza ....... Y nibachii. - Mema-

chii. 

Lapiedra preciosa In'butia ttonibi. 

Y yo como estoy 
pobre . . . . . . . Eomuca caqui quita 

tutzeyabi. 

Y pobrísimo estoy Quitahramatze yabi. 

Y á los pájaros les 
· <lió .plumas para 

volar ... ; ..... . Ymu ynehrutaniquit-
tupare alas yndon 
xipuhe para volar 
quipinita caritaro 
machahaqui. 

AFpescado el agua Y nihi yntaui. 
Y o por mis peca-

dos soy pobre .. Caqui ,ypinita ynitu 
buchochi quitatut-

Así que . por esto 
le dió Dfos ma
nos al hombre 
para que traba-

zeyabi. 

jase. . . . . . . . . . . Chiquipinita vebeye 
in Dios quitupari 
yniye ypinita cari
tabettami. 

mi. Púsole calzones .. 
Enséñame tú esta I y , 1 . 

Quitucuenti yninchoo. 

l . . . . . . a a muJer ena-
engua. . . . . . . . Ecach1 d1h1q~1-mm in guas para que 

botuna.-N1 mdona. como con grillos 
Si haré· · · · · · · · • · Incho. esté atada en 
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casa ....... . 

Y así por esto oid 
vosotros la pala• 

Amuhivexuvi quitu 
parí ynintu quipu
rahca ynivebi yni- · 
mo pinitamacaritu
chori ipimani yaxi
tah mando singni
pa que muexityi. 

bra de Dios. . . . PiqU:i cah cachouí ttí 
hethe in Dioxi nibe 
muemí. 

El maestro sé lla-
ma. . . . . . . .... V ehinta.-Vebehinta 

El discípulo. . . . . Vebehitii. 
La doctrina. . . . . . Y nittenta. 
El predicador. . . . Vebeyehetta. 
El profeta ....... Vebenpuettií. 
Y o enseño la doc-

trina porque es 
mi oficio ....... Caqui .qui tu behinta. 

-Quituhitti yni ten
ta YPÍI).~ttl;l,.-Qui m 
tutami. 

Así sea. . . . . . . . . . Pim~rehcattehui. 
¿Quién te ha dicho 

eso? .......... Va uatuhinqui nínpe-

Dijéronmelo con 
envidia porque 

muem1. 

no aprenda. . . . Muequíro hinquí ypi
ttehupianeeta pinita 
ypinita xitarohití. 

o lo creas ...... Nucan payaa:- Nu-
quin payaa. 

No haya por esto · 
pleito ni riñais. Nini pinitanuxiti chen 

te tzibi. 

Porque la paz es 
muy buena. . . . Ypinita mamacuri qui 

viejos &c. . . . . . Y nitte houineota qui 
t::i.ohi ninbaachii ypu 
tzo;ruro puranetuma. 

Como las mujeres 
que gastan lasa
lud y las fue;rzas 
con pecados. . . .A.chii pica ypurahca 

No les hables hijo 
1 

porque no te en-

nexu.vj. quironbati
Quitu nunchicco vi 
ynintzanita ypinita y 
nerobu chochi. 

gañen .......... N uxiti chentemueti pi-
turiqui pinitta yaxí
tatu potíque. 

A muy buen tiem-
po viei:ies. . . . . . Qui purahttouiya-bi y 

puquitta canoui ca-
chi: . . . . . . 

Ven tú solo.. . . . . Quiriquipee maniríra· 
qui. 

Y á esto vendreis 
toc;los. . . . . . . . . Quiri chepee tetzo. 

. Por vosotros estoy 
aquí. . . . . . . . . . Cachovi qui donita ca

tuchori cuyni. 
Por tí solo estoy 
, aquí.. . . . . . . . . Quih caxpinita quitu

chou cuyni. 

Por Dios ando tra- , 
bajando. . . . .. . Muequi pibechen Dios 

quitan betami. 
Dios te encamine. Dioxtatu tihruquih. 
Dios hace llover 

sobre nosotros. Dios quimahbiccovi. 

¿De que sirve ese 
árbol? ..... .' ... Tateta ymutunata mi 

yntteui nititzaa. 

muhra thethohui. Mucho tengo que 
La guerra acaba la 

hacienda y hace 

hacer ........ . Quirah puequi incaru• 
ttami. 
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Que te aprovecho. Layda · tanateta ca-
quih pohorii. 

Dios te lo pague . Dios carituqochj qui. 
Ponlo en el suelo . Dipehbe pihami. 
En el rincon 6 canto Dipetibeni.- Tz u ti 

benii.-Dic-hobi. 
Allí. . . . . . . . . . . . . Dichot.ti. 
Aquí. . . . . . • • . . . . Cuhyni. 
A la puerta ó boca Dipebi ynahneti. 
Ponlo debajo ..... Dipetti pittoo. 
Detras. . . . . . . . . . Dipebi pirini. 
Ponlo en la cabeza Ditzotzi pinu. 
Ponlo en los ojos .. Ditzotzi pinta. 
E;n las orejas ..... Ditz~t~i pip.che. 
En lais na1:ice¡:¡ .... Ditzotzi ypimaxi. 
En la boca ....... Ditzotzi pinaa. 
Ponlo en las manos Dihuqui piyeh. 
Ponlo enl~ barriga Ditzox piyaa~ 
Ponlo sobre las es-

paldas. . . . . . . . . ]')i tzos ypirini. 
Ponlo en los piés. Ditzos pimoo. 

Nota.-Por lo dicho ·se nota las partí
culas con que se da clara noticia al prin
cipiante para lo que se ofrece decir de I 
forma que sirva de regla-para -todo. 

Ejemplo. 
Pon en el corazon 

una señal de a- , 
mor de Dios. . . Ditzos piyaa yndaui 

yninedü . yp ini ta 
Dioxi ynittetochi-

Pon á los piés las 
cosas que hay en 

neeta. 

el mundo. . . . . . Ditzos pimootte.ta pu
ra quiyee iribube-
mi. · 

Pon en las manos 
la limosna y da
la al pobre bian-
dante.. . . . . . . . . Dihuqui piyeetaca ri

pari :\libenunta di-
. • parí yntzeyabi qui

~~ntiru~_:_Et sic de 
aliis .. 

Ten paciencia en 
las adversidades Tiquehn tzanita deda 

quirahaca ynbuh 

No me busque~ .. 

Si lo vieres me lo 

beni ninchoyaa. 
Yaxitiquiehoqui. 

dirás. . . . . . . . . . Chi puqui carinu.-::
qu~rixiqui. 

Rezando ando .... Quituhetzopi quitado. 
No os lo olvideis .. Yaxitichenteyoya. 

Entonces espera y 
volveré.... . . Cah_equi cal,'Íchenteb! 

querirupe otra vez 
mu.rahni . . 

Diréte á tí sierta 
cosa. . . . . . . . . . Ren~~9~~ quiruxiqui 

quiestateta. 

Pediré .... .. .. ·. . Quirutehati. 
Pide. . . . . . . . . . . . Dihati. 
Que qu.ieres. . . . . Tanquinav.i. 

PaPa que eres chis-
moso. . . . . . . . . . Coracaqui bechunan

ta. 
Quien lo dice. . . . Vautuhine. 

Y o no ·me hallo a-
qui. ·.. . . . . . . . . Xitutumeyaa·cuyni. 

Por qué. . . . . . . . . Horahaa. 
Yo me querellaré. Quirutebemita caqui. 
J;)euda .......... Nite vebineeta. 
Pedro me debe mis 

dineros ......... Vettu Pedro quiman-

Y o lo sentenciaré 
como juez que 

te ve biquiynite tto
mirr. · 

soy. . . . . . . . . . . Caqui quiru hatl'li y 
pinita quita ve be

. hatzita qui caqui. 
Porque á tí te amo 

por tu humildad 
y á él lo aborrez- · 
co por su gran 
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soberbi(!, . . . . . . Caqui quitu tochiqui 
ynittecabia mip.ita 
pinita rettehui qui
tu n¡.hmahitichi yni 
betemueneefa pini-
ta. · · · · · · 

Y o te ayudaré. . . Ecaqui q-qiru choya ta-
qUI. 

No te:µgas pena. . N uy · éhoyáa. 

Aquí estoy yo. . . Caqui qwtuchqri. 

No tengas miedo. Nututiqui. 

Anda bete. . . . . . Timpa. 

Ven acá mandon, 
llama á los prin-
cipales ........ Ticahy. Vetebittomi 

paa · ·ditzopuenetu
vaa. 

Algua.cil., .. , . . . ,memeji. 

No se quién hicie-
ra esto . . . . . . . . Xitu pueti vaua ynca 

· tuhevi nii. 

Solo Dios sabe co
mo tengo mi co-
razon ......... Muequi.-Mas qum1-

Estoy ahogado en 

raui in Dios quipue
ti ypurahn quiyeh 
ypituya. Y suelen 
decir generalmente: 
ypitu aníma. 

trabajos ....... Quiretutiynituyaa nin 

El mismo dolor 
que padezco no 
me lo deja pro-

choyaa quimerimi. 

nunciar la boca. Mue quittehui ynitu

Todo me tiene cer-

ch0ya quirabetinta 
puranquitza outiy
pituyaa yaxitu nayee 
ypítu naa vuasna. 

cado de muerte. Muratetzo ·qui purah

~i alegría ae ha 
c o n,-vertido. en 

ca mantuhetiquii y
nuntuta. 

tristeza. . . . . . . Y nitutebaya, quitevi 
yninchoya quitana
nutii.-Quínontzi id. 

TodQ me ca,u_sa pe-
na ..... • ... · ... Muratetzo quitequi ta 

choyaa. 

Estoy en· tinieblas Qui tueh orí puran bu 
xuti ychohxuemi. 

Ando buscando lo 
que perdí. . . . . Caqui quíta:qdo, ypini

. ta·yntteta tabubati_ 

No hallo alegría 
en cosa ........ Yaxio tatuneti.-'L'an. 

. pueti ynibayaa yoco. . . . . . 
-Tateta caratheba-
ya. 

Todo lo que veo 
me causa pena. Mu~a~~t_z? ~e~a ,yuta

bunuv pibeche-Qui
ttevi qui puy ynittu
choyaa; 

Así se hinchen los 
ojos de lágrünas Achii pica y;nbottuta 

quitanuti ynituchita 

Ando solo como la 
tórtola volando 
en tristeza . .... Caqui quitando ypura 

tetuto qui tanchaqui 
mue quinituchoya pi• 
•nita. 

Y tú n,o por esto, 
hijo mio, te an
gusties, sino an
da por la senda 
verdadera y de
ja los malos pa-
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so .......... . 

De e to que te he 
dicho ahora qué 

. . . 1 
..A.chii pittur1qm mn 

-J>inita mucahnte os 
tami cariqui ttetori 
yntecharuv murichi 
hirineeta t:;i.muexi 
yneximutoui newv. 

o· 

di.ce tu corazon. Nini pinita yntuxu qui 
hile chichi tamu y 
ni niyaa. 

O tras cosas tengo 
que decirte. . . . Murahni quiyeh tte

tayncaruxiqui. 

¡Oh desdichado de . 

tzabutineeta ynne
ttuvi" quindoyee. 

tí! ............ Obenunqui cachi. 
¿ Quién te ha eriga- · 

ñado?. . . . . . . . . Vauaa inquitu poti
qm. 

Paga á Dios lo que 
le debes ...... Dipochi in Dioxi yn 

ttéui quibu huebi. 
Hasta cuando has 

de andar así? . . Y oco nibepivi y pu 
caneara. 

No tienes ver·• 
güenza ..... : .. Y anexiqui ttechehui. ¡Oh, bienaventu • 

rado el que cre
yere la verdad!. 

, Piensas que no te 
O yncantzo va intteui ve nadie. . . . . . Quiquihini tzanexivaa 

Y esta verdad es 
Dios . ........ ·• Nini murichiri ojemi 

quirica paaya vqui-
ouépayaa murichiri 

' 

munuvqu1. 
Y o juro que te mi• 

ra Dios. . . . . . . Quinahojemi quitu nu

Y el demonio pa
dre de la men-

quitteui quin Dios. Todos se ríen de 
qui in Dios. 

tira .......... . 

Y por esto sirve á 
Dios que es buen 

.&muy inttexihv qnite 
, vi qui vettami yniri 

chuna neeta. 

pagador. . . . . . . Nini piÍí:ita ditanpi in
dioxi quittoui qui 
túch pochicue. 

.A.l diablo no, que 
es engañador y 
no tiene que dar 
á los malos si no 
es tormentos ... Y axiyoco cariquitan

pi.- Nucan tanpi· 
- N uxi qui tan pi 
inttexiv quitte ve
beapoty taya xitte
ta ttaronpareh yné
bochoxi muequi ni-

tí. .......... . 

Vive bien y nadie 

Muecax pinita tetzo 
quiron t~ati. 

te aborrecerá .. Muttóbi riheninita pu• 
cati caneara. Yaxi
vaa tunuvqui y mu
tuhi tliichiqui. 

. Y a estoy cansado 
de oír cosas de 
tí. . . . . . . . . . . . . Quita tzoyaa yntuteti 

tt-eta mue caxpinita. 
N adíe puede ser-

virá dos señores Yaxivaa yncatabeta-' 
mi tenoui nemuv. 

· Y así no tengas 
dos corazones si-
no uno . . . . . . . . Chii yaxi cantoni novi 

yníyaa muecari can
daui.-muecarin da
v1. 
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Y por esto estás 
en paz. . . . . . . . Nini pinita carique-

. chori mamacuri. 
Y si no lo hicieres 

así andarás con 
el corazon ate-
morizado ..... , · Tzanexiquibuhevi pu

rahca . mueniraneti 
caritutiqui niyaa. 

Comiendo y dur
miendo siempre 
andarás s o b re-
saltado ........ Catiqui ttzitzi ttioca-

El que vive bien 
siempre está her
moso como la 
rosa ...... .... . 

Pero si vives mal 
presto te acaba
rá el pecado y 

tiquihivi caritamahe-
qui niyaa:. 

V aa muttouipuma ca
ro caritutovi cari pu
rahca yntenii ymu
chati. 

te afeará . .' .... Muy.-piquica-Tza
yaa-Tzaneximo 
ttoui pucati canea
ro muenincuehpi 
caritu tachiqui in
buchochi . 

Luego te cansarás Cuepii.-mumatteh 
caritiqui tzoyaa. 

Y esto te hablo 
porque te quie-
ro bien ........ Nini nitubemuemi yn-

Si quieres hacerlo 
para tí será el 

tu.-Quitup a a qui 
quitequi pinitaqui
tu tochiqui. 

provecho . . , . . . Tzayaa tiquinavi cari
nevi cax quin i r i 
maachi. 

Y tu te acordará~ 
de mi. . . . . . . . . Y mucachi oariqui ta

tiaqui. - . cariq u in 
pueyaqui. -O ar i
puenqui et $ÍC de 
oliis. 

OTRO MODO. 

Mucho me alegré 
con ver tu carta Quituzantte tebayaa 

ypinita quitunuv. 
-Quitabunu.-•Qui
tuxaye recevir ym 
dibahui. 

Y aun no te veo 
no te olvido .... Ttio nexicunuqui. -

nexicata tunu.-Ca
chi ya:xincaruyo ya
qui este que sirve á 
mí y á tí á d1/eren· 
cía de aquel que es 
intehu~. 

Yo te tengo escri-
to en el corazon Caqui quitabuhequi 

ypituyaa. 
Para siempre. . . . Niranchti. 
Y siempre me a-

cuerdo de tí. · .. Muenqui niraneeti qui

Quisiera ser pája
ro con;alas para 
volar donde tu 

tabu tatiaqui_. 

estás. . . . . . . . . Quitunaui rutupuh 1;1í 
ri1tarutani ruta me
rino. Por fras. Qui 
tonaui muexuh cha
haqui dopuenqui y
pucari chori; 

Y así te digo. . . . Qui pinita qui tu tu ..ca
hin qui. 

Que no tengas pe-
na . ..... ... . . . Nuxitichoyaa. 

Porque el tiempo 
se muda .. . .... Ypinitta ynyahbi qui-

tte meh hui. 
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Vive bien y en paz Mutoui pucatica nat
te~o~i vm_~ toui pu
can caro mamaha-

curi 
¿Y si lo oigo así?. Tzapiruv tucahetti. 
Me holgaré mucho Quiruran tettebaaya. 
Yo te iré á ver ... Quirunpa quiruvnuv-

qui. 
Si no lo haces así 

me olvidaré . ... Yanexi piyaca quitu-
cahevi quiruyoyaquí 

Hay te envio eso. Quituxopiquitteta. 
Recíbelo . . . . . . . . Dixayee. 
Yo q ui s iera en-

viarte mas . . . . . Quitunaví dmx:opiqui 
murahpuequiteta. 

En señal de amor. Yninechi nítetochine
eta. 

Perdohalhe. . . . . . Rimuhnriqui.-Dimué
diqui cac):li. 

Recíbelo en .amor. Tiquixaye yntatochi
qui. 

Hasta la muerte . . Ypuhoruro nintuta.' 
Dios nos la dé bue-

na ...... . ..... Tatuehn paccoui qui-
to-vi vebeyee in Dio
xí, . 

Dios te guarde ... Di os tat~pahqui. -
Dios chentetini. 

Muchos años ..... Murahpuequi inquih" 
che. 

Hoy te escribí. . . O_h i ch 1 qúitúhuequi 
ynturibahui. 

Dia . .' ..... _ . . . . . Y nyabi. 
Mes .. , . . . . . . . . . Inbueh. 
.A.no ........ : . . . Inche. 

Y o soy tu padre . . Caqui quipihrutan qui 
-Quita vetaa quihe 
cachi. 

Que te amo mucho Quitututan t e t o ch i 
cax.-Qui cachi. 

Recibirá esta car-

ta . . .......... Quirihenuv. - Quiri-
hexayee_i~~~ri vahui 
-Nini yndibavi. 

Mi querido hijo. . Pitu butiatihq11í,--Pi-
turihvii, 

•Fulano. . . . . . . . . . V ettu. 
Que Dios guarde. Dios t?,t~];ie;npaahti. 
En el pueblo .... , Ypuetzi.- Inpinihiri. 
¿Dónde está? ..... Puhe hechori. 

TERCER MODO DE APRENDER. 

Nota. 
Mir ad vosotros: 

como so.is los 
primeros en ·1a 
República lo ha-
beis de ser en la 
Iglesia. . . . . . Tinuhé cacho vi c a -

Porque los natura
les ven lo q~e 
haceis para ha
Ger lo mismo ... 

Si vosotrbs os em
b0rra ch a is .J.o 
mismo harán é-

cheemuv ypurahca 
ynpiniri · -quiché ca
chori pimentzi mura
tetzoccovi qui pan
da.haca cariti chen-
chori ynbunibani. 

Ypinita netzeyabi y
nebettami carita tu
nu ccoui ypurahca 

cr ynché ttehevi pan
dahca.-Mupi Gari
tatuhehue purahca 
yncachovi ehentu
hevi. 

.. . . . . . ' .. 

llos .. .. . ....... Ttayaa.-Ttio tzayaa 
cá.chohui che betu-
nimi, mucari, pan
dahaca rettehue oa
rinaa betumini. 
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Si sois ladrones e
llos serán lo mis-
mo. . . . . . . . . . . Tzayaa che be pehui 

cachovi pandaca re
ttehue mucarita me 
bepehvi. 

Porque todos tie
nen puestos los 
ojos en v o s o-
tros. . . . . . . . . . Ypitunita tetzo inin 

ttaa quitunuhe y 
pucachen caro mu
cari pandahaca mu
cari tucahe verete
hue.. 

Andad con Dios. . Pahe mahninpaquin 
Dioxi. 

Nota. 

Los sacerdotes an
dan de pueblo 
en puebfo como 
los pájaros hoy· 
aquí y mañana 
allí . . . . . . . . . . . N ebontami. - N e b e 

tebunibi muequiron 
mantiruv quironmá 
chori cuynichichi 
tamutze piti yoco 
mu:p.arahui ynehtzi 
qui purahacahe yne 
ruta.ni mu e q-uir o 
mancha.qui. 

Con su voluntad .. Pinayaa.-Yniyaa y· 
munaµ i muequiro 
mando. 

Porque es oficio a-
postólico. . . . . . Ypinita yndoritetanpi 

indioxi yne apostol
neeta. 

Que lo dejaron t o
do y siguieron á 

3 

Cristo ......... Muratetzo quituye-

Y por esto dejá'ron 
sus padres mu
jeres y hacienda 

chee yn domahchi 
qui tu t z etihe in
christo vebotu ve-
quista. 

en el mundo. . . Piqui quicayp i ni ta 
quirontu yechee y 
nerorinttami ttione 
vaxubi tttimu tteui 
yndomachi quituye. 
che ynbubehni. 

En el valle de lá-
grimas. . . . . . . . Y nbaati pucaninchita. 

Por amor de Dios. muequindios pinita. 
Que el ha de aca-

bar nuestros tra-
bajos ... , ... , .. Quitteui quiritachi y

nituchoyaa covi. 
Mira el niño. . . . . Tinuv yntemuvaa. 

De fructus ventris 
tui ponnan su-
per sedero tuam Yninitta ttemi cari 

ttanihtha yve;rama 
beyee vebelrnnta y 
piyaa ¡:iitia muynu
nihami intteni yni
tteme~ita yddauid. 

Speciosus forma 
prre fiilis homi-
num. . . . . . . . . . Quiranthe chahati qui

tuhunchihe dah pu
aahca yne r o r i vi 
neemaa. 

Hasta que venga 
el que ha de ser 
enviado. . . . . . . Hypuhoruro caritápii 

intteui ycatápi.
Incataxovi. 

Nota.-Todo cuanto aquí se ha puesto es 
principio para hacer las oraciones, cuyos 

Tom, IX,-29. 



• 
222 BOLETIN DE L.A. SOCIED.A.D ME~IO.A.N.A. 

periodos van conforme á las personas que 
hacen en el verbo y personas que pade
cen, segun la gramática de esta lengua, 
cuyos rudimentos previstos y advertidos 
servirán de escusar prolijas arengas, ni 
retórica que no pide . esta lengua para su 
inteligencia, y mas luz y noticia de la ~e
neral que queda atras · disernida y bien 
sabida¡ vamos apresurando el paso á aca
bar con lo que toca al arte, caminando á 
la noticia de los sacramentos y lo mas ne
cesario pará su fiel administracii)Il, y h_as
ta llegar allá irán vocablos sueltos. Frus
tra sunt per plura quro possunt per pau
ciora. 

.A]lio modo ut seqititur. 

Adereza eso . . . . . Dinatzotzi muttovi. 
Barre aquí ....... Ttipaxii cuyni. , 
Rieg¡ ........... Ttítton fahui. 
Den-amala . .... . . Dittobi.-Dichoqui. 
Endereza eso. . . . Dinahrichihiri ttiv ni. 
Endereza esto .. .. Ditzovi nii. 
P ara eso ........ Dinetii tti.--Murichii-

n. 
Rompe eso. . . . . . Dittahari tti. 
Escribe esto. . . . . Diveh nii. 
Esperate que es-

Esto te decia siem-
pre. . . . . . . . . . . Quitteni muenquiqui 

tuhinquí. - Quitu
tinqui nirahneti. 

Y ahora se me 
part: el corázon Puenichii quitabucho

bi.-Quituari pittu
yaa. 

Y por esto la len
gua no pued~ 
decirl'o. . . . . . . . Quittequi pinitta yaxi. 

munayee ynituchu
ni pucaronbemuem
m1. 

Tengo el corazon 
como de hierro. 

Como te olvidas 
de lo que te ense
ñé antiguamen-

Quitan pahati ynitu
yaa qui purahca yni 
tzuv. 

te ..... . . ..... Oorahca caqui yo yaa 
yntabuhiqui bayaca. 

¿Quién te engañó? Vauaa Yntupotiqui. 
¿Por qué no ~erras-

te el corazon? .. Hor_acaxi caqui bucó
ti. -Xicaquibuhit-
zoqui yniyaa. toy escribiendo Ditobi quitu hue in.di. 

bahui. Por tu voluntad te 

Para tí 6 por tí ... Muecax pin.ita. 
Anda q u e estoy 

comiendo ...... Tinpahquitutzitzi. 
V en acá que estoy 

leyendo ... .. . . 

V amos á comer .. 
De muchas cosas 

estoy triste .... 

No tengo palabras 

Tic a y · quitututzitzi 
yndibahui. 

Muhiequi cuetzitzi. 

Murahpuequi yntate
choyaa. 

has perdido ... Muecachi niri naui qui 
quibubatii. 

¿Cuántas veces te 
lo dije? , . . . . . Cohini quitabuinqui. 

No dirás que no te 
lo decía siem-
pre. . . . . . . . . . . Y axitiquihini nexi cu

xiqui nirahneti. 
Por que no hay co~ 

sa oculta. . . . . . Y axiteta muhyee yn
carenatehiqui. 

para decirlo .. . Y axítantoni ynbemue- Lo que se hace de 
mi corucaruasna. noche parece de 
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1 
dia. . . . . . . . . . . Y mutuhevi pinpiyn I En otras casas hay 

xuemi quitaneri mas .......... Hipundan baani mue-

Y esto t e digo por 
que habras los 

cathanamutze. qui burahca ymuye 
ynechoyaa. 

ojos ........... Nichiquitutinqui ypi· 

Y si no lo hicieres 
así tú verás el 
tormei;ito que te 

nita quirisoninta. 

espera. . . . . . . . Y anexiaca quibuhevi 
puhraaca caxquiri
nuv yntzabuti qui· 
ritutebi. 

Esto te digo por· 
que me das lás- _ 

· tima .......... Nini' quitutinqui pini-

Sirve á Dios y no 

ta quituchoyaaqui 
-Quitubenunqui. 

te faltará nada. Dina ttanpi indioxiya
xiteta yncatuteyo. 
hui. 

Si el tiene cuidado 
de los pájáros 
¿por qué no lo 
tendrá de tí?... Chii dettehui cattutu

cah tiahe ynerutta
ni comucah nexica 
tutatiaquicachi. 

Porque él te crió. Ypinitaretteui qu,itu
yoqui. 

No • andes huyén-
dote ........ . . Nuxiticáhequi. 

En todas partes 
hay trabajos.. . Muratetzo ybuh ben i 

quiye ninchoyaa. 
Y aunque te pare

ce que los hay 
en tu casa. . . . . .A. t ti o.- Tzayaa qui 

bunuv pimaani qui 
yee ninchoyaa. 

Y porque no lo 
vez no lo ~abes. Ypinita yaxiqui 

xicachi tuca 
yaa. 

Ten paciéncia . . . Tiquihntzanita. 
Que todo se ha de 

nuv 
pue-

acabar ........ Ypinita mura te tzo ca-

Nadie vive para 
siempre sino el 

ritachi.- Quiriqui
tachi. 

bueno . . . . . . . . Y axiua machoti niya. 
-Yaxi va quinini
ta cuyni pupinita 
niraneti muequire
tehi nutoui ~iyaa. 

Todo lo' acaba la 
muerte . . . . . . . Tetzo quitutachi ynin 

tuta. 
Que viene como la-

dran. . . . . . . . . . . Quiparidettehui pu
ran vebepevi. 

Y si tú me quieres 
bien haz lo que 
te.he dicho ... . Tzayu quibutochiqui 

dibeui yntutinqui. 
Y así vivirás en 

paz._ .......... .A.chii tzuipinita quiri-
quichori mamahcuri. 

Si lo haces te quer-
ré mucho... . . . Y acaquíbuhevi mura

pueh quiy pucaru
tucatochiqui. 

Y si no lo haces 
no te diré mas 
jamas,. ........ Yanexiaca quibuhuei 

yaximuruhinqui te-
tayaca. 

Porque te pierdef'¡ 
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por tu voluntad Y pinita qui tu bati- No te rasques . .. . 
muereh cachi yniri- Dale un sudor .. . 

N uquí texequi. 
Dipariteta ymuchen-

Y si me oyes y 
obedeces no te 

nav1. 

olvidaré jamas. Yaca quitetiqui amuy 
quítinitaqui yaxia
camurunah yoyaqui 

Y así no digo mas Chiiyamuteta ta be-
muemi vtuhini. 

Anda con Dios. . . Dios tichentetini. 
Dios te guarde ... Dioxtatu pahquin. 
Dios te dé salud .. Dioxtatu pahqui mu-

ta vi nintzanita. 
Dios te consuele .. Diox tatucho tiáquí. 
Dios te encamine. Dioxtatuen tiruvqui. 
Llevas algo para 

el camino ..... : Y ateta ytupainduh. 
Mira no te lo qui-

ten. . . . . . . . . . . Rinuxitatu atziquivaa 
Que andan saltea-

dores. . . . . . . . . Pinita quiromando ne
betiritta. 

Descanza ........ Titohuii. 

PARA LAS ENFERMEDADES. 

Preguntas generales. 

¿De qué estás ma-
lo?. . . . . . . . . . Tateta intey yncanpa

hati. 
¿ Cómo estás ..... 
Estoy muy malo .. 
¿De qué estás ma-

Cohi cachorí. 
Quiturantethehy. 

lo?. . . . . . . . . . . Tateta ynca pahati yn

' Tabardillo ...... . 
Fríos y calenturas 

'Viruelas ....... . 
'Sarampion ...... . 
Rascate ........ . 

tehi. 
Quin bupahui. 
Quínesbec· chii quin-

bupahui. 
y ntza vaxíi. 
Y ntetza cha vaxii. 
Tiquih exequi. 

tacovi. 
Quanenepili . . . . . Y ninchuniynchimi. 
Seguidillas. . . . . . Y nttahapii. 
De sangre . . ..... Ynpuhe chiyabi. 
Bubas .......... Ynmeyoxi. 
Xixiote . . . . . . . . . Y nmuhetti. 
Incordios . . . . . . Ynttecahtty. 
Inchazon ........ Ni pinii. 
Podrido . . . . . . . . Quini niyaha. 
Dolor de muelas . Y ntzanyoxii. 
De dientes . ..... Quitii ynbotutzibi. 
Los dientes ...... Nintzibi. 
Mucho me duele la 

cabeza.. . . . . . . Quimerimi pucatza v1 
nitunuv. 

Mal de ojos, me 
duelen. . . . . . . . quiltii batuta. 

Me duelen los bra-
zos. . . . . . . . . . . Quimerimi pucatzaui 

nituya yee. 
Todo el cuerpo me 

duele. . . . . . . . . Tetzoynittinita 
zahaqui. 

Me duele la barri-

quit-

ga. . . . . . . . . . . . Quitzaaqui putuyaa. 
El estómago. . . . . Quitzaui.-Quithii pi. 

tutzitzuya. 
El ombligo ...... Quittii pitutzeemi. 
Las piernas. . . . . . Quitantuvi ttumo. 
Están hichados?. . Qui pii ni. 
Lávale los piés. . . Dixub( nimoo. 
Héchale ventosas Ditzotzi yn ventosas. 
Sángralo ....... . Ditzebi piyee ynchiabi 
Y a lo sangraste . . Y aquibutzebipiye yn 

chiabi. 
Sángralo del híga-

do. . . . . . . . . . Ditzebi nitzipueti. 
Sángralo del pié .. Ditzebí butumo. 
E chale ayuda.. . . Dihutzii xeringa. 
Dale á beber la 
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purga, púrgalo. Dipari tatziynche mu. 
m1. 

Como está ya .. :. Omutu cantzovebetey 
Muy malo está. . . Quiranttetey 
Mejor está. . . . . . . Quintzanita.-Tachoti. 
Y a se le quitó el 

habla. . . . . . . . . Ximuxia.- Ximuyee. 
-quininaa. 

Y a murió el enfer-
mo. . . . . . . . . . . Quitatuvi yntey pini-

ta. 
Confesóse ...... -. Y are cúhyaa. 
Comulgó. . . . . . . . Y amuxayee. 
Lo olearon ....... Yaree cuubi. 
Dobla ........... Dicatzi nitzutaye cho. 

yaa. 
Haz la sepultura. Diapue ymchi. 
Entiérralo . . . . . . . Diaqueh. 
Traelo á enterrar. Tichepuh hiiquiruc o 

haqui. 
Dios lo perdone. . Dioxtaorimundi. 
Y vosotros ayu-

dadlo. . . . . . . . . Dihettentamueca cho
ui yni anima. 

Dios os lo pagará. Quituhepochiccovi in 
dios cachohui. 

Si no lo haseis así 
os llevará el dia-
blo. . . . . . . . . . . Xiacachebueui qui r i 

matupaccovi yute_ 
XIV. 

Nota. 

Mucho me compa-
dezco de tí. . . . Quimerimi qui tu mini 

A sentenciádose tu 
ya aquí. 

pleito ......... Yatuhatziquih ecachi 
yninchoyaa. 

Ya le pagaste. . . Yaqué bepochii. 
Y á tí no te de-

ben nada ...... A ch i cachi yanuxi 
manttehuebi qui te
ta. 

Sí me deben. . . . . Quitu mantehuebique 
Deuda. . . . . . . . . . Nitte vebineeta. 
Pues tú me debes Caxquicante ve biqui. 
Págame... . . . . . . Dipochiqui. 
Si haré. . . . . . . . . Quiruheui. 

OTRO MODO. 

Dios hizo una ca
sa para los bue
nos que es el cie-
lo .... : .......• Dios quituhevi. Y dan 

butia baanittiq pi
tti. 

Hizo el mundo ... Quittu heviybnubenii. 
Hizo el infierno 

tambien ....... .A.chii ypintziniamiqui 
tuhehui. 

Pregúntote á tí ¿y 
para qué hizo to-
do esto? . . . . . . Caxquitutarihqui tetá 

pinita quituhe vi ni 
ttetzo . . 

Y a que lo pregun-
tas yo te lo diré. Yaqui y tariquicachi 

,caquiru ynqui. 
Primero: el cielo 

para los buenos 
para pagarles lo 
que acá le sir-
vieron. . . . . . . . Y muberaui ypitti ypi

nita ymoto viyn do
yaa cari tupochie 
retheue ypinita mu 
toui quitu tanpie 
cuyni ynbubéni. 

A los malos hizo 
el infierno para 
su castigo . . . . . Y ne beechox pi n i ta 

quituhevi pintziui
h ami yndotzabuti 
pinita. 

El sol. .......... Ynyahbi. 
La luna ......... . Ynbuee. 
Las estrellas ..... Ynetzee. 

• 
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Ellucero ....... . 
Las cabrillas .... . 
Las siete estrellas 

Ybaynetzee. 
N etequehrí. 
N echaaqui nétzee. 

.A.LLIO MODO. 

Muy de mañana .. Murante xuemii . . 
O al amanecer de 

mañana. . . . . . . Tari mutzee. 
A medio dia ..... Ynnevi.-Tharinta. 
Al anochecer . . . . Quirihntha. 
De noche. . . . . . . . Quiri xemi. 
A media noche ... Mahninta xuemi. 
Al alba ........ . Qui paayahbi. 
Al salir ~l lucero. Quipaha cutzi inba

yehntzee. 
Salido el sol. . . . . Quicutzii :yny11,hbi. 

mo tan necesarios para la predicacion se 
ponen con este órden; pues en lo que se 
escribe adelante consta ser significados, 
que no se escusa el saberlos huyendo de 
poner los superfluos, que el ejercicio y el 
tiempo los van mostrando. 
Monte. . . . . . . . . . Y npintzaa. 
Arboles ......... Netzaa. 
Raíz. . . . . . . . . . . . Nirihidih. 
Hojas. . . . . . . . . . . Y nimii. 
Fruta .... : . . . . . . Y ntzistteni. 
Rosa ............. Y nttenii. · 
Clavellina ....... Inchiatteni. 
Sépoalxuchitl. . . . Indahnutachiatteni. 
Azahar. . . . . . . . . . Intenxirími.-ynena-

ranjatteni. · 

Despues de medio Cosa olorosa ..... Muhan buxubutteh. 
dia. . . . . . . . . . . . Quiritachi ni nehchi. Preciosa ó hermo-

Mañana. . . . . . . . . Tamutze.-Thaquirí. sa. . . . . . . . . . . . Quirantecha ha ti. -
Pasado mañana. . . Y npahyunyabi. Quirantebuttia. 
Ayer. . . . . . . . . . . Y ntta. Estimada. . . . . . . . Quinbuttia. 
Antier. . . . . . . . . . Danthaa. Sierra ........... Yneetzi. 

Se ha puesto esto aquí para declarar En medio . . . . . . . . Pirinta. 
mas el tiempo de los días presentes, ho- Barranca ..•..... Netechahetzi. 
ras diurnas y nocturnas. Y en otra par- Agujero ......... Pumuv. 
te ut supra. Agujera hay. . . . . Dimuchíi. 
El frío. . . . . . . . . . Quitzee. Tápalo. . . . . . . . . . dihabi. 
El calor ......... Quipahui. Levántarl0 ....... Ditahachi, á diferen-
EI granizp ....... Ninttoo. cia de ditaclii que e-S 

Llover.. . . . . . . . . Quimahbi. acábrilo y con ay!,, se-
El rayo. . . . . . . . . Ninehchí. rá levantarlo. 
Las nubes ....... Nimahbo. 
El hielo ......... Niteeeh. 
El rio ..... .. .... Ninattavi. 
Ojo de agua ...... Nipuetenetavi. 
El puente . . . . . . . Nítheheri. 
La canoa ........ Nittevati. 
.A.cequia ........ Ynduvtavi. 
Laguna. . . . . . . . . Nittextavi. 
El mar. . . . . . . . . . Nix.inttavi. 
Agujero . . . . . . . . . Nih hapi. 

Nota.-Con estos vocablos que parece 
que van sueltos. á de 'advertirse que co-

Nota.-Otro modo de hablar del que 
queda atras. 
Ponlo aquí . . . . . . Dichobiy cuyni. 
En el rincon. . . . . Dichoti ypfr+zuti. 
Ponlo en la cabeza 

ó esquina. . . . . Dichobi ynchebani. 
En la calle ...... Punhari dichobi. 
En el camino .... Ynduhuv. 
En el tianguis . ... Ttetamii. 
En la cenda ...... Intecharuv. 
Camino ancho .... Yrnaharuv. 
Cuanto hay de a-

... 
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quí .á México ... Cohiviylevah yptnto 
atti.-.A. Valladolid 
.A. intzihevi. 

No podrás ir ..... Yanexitiquinaapah. 
Y o te ruego que 

vayas. . . . . . . . . Quitucho biqui niyaa 
caritiquin paa. 

No puedo ir. . . . . Xitarunpaav xiaco. 
No quiero ..... :. Xittonaui. 
Nunca he de ir. . Xiaca runpa caqui. 
Tú me menos pre-

cias. . . . . . . . . . Caxqui pirienqui. 
Y o no menospre-

cio á nadie. . . . Y axio ttatutaheni vaa. 
Quítate de hay. . Ttituri. 
O apártate porque 

no tienes enten-
dimiento, loco .. Manimanimi tan pini

ta yaqui xití ttattia. 
Todo lo entiendo. Quirahttetz o quitupu-

eti. · 
E stoy enojado. . . Qui tu tteyaa. 
Estoy cansado. . . Quittatzoyaa. 
Escríbelo tú ..... Dihue cachi. 
Baila tú ......... Dinéebi cachi. 
Que es de los bai-

larines .... : . . . Copuhyoco purochori 
nebenehevi. 

Quiebra eso .. .' .. Dipueti ttiti. 
Júntalo. . . . . . . . . Dipantzi. 
Juntaos .. ....... Tiche pantzi. 
Llega te. . . . . . . . . Tincuextí. 
Lo mismo por dif e-

rente sentido, a-
partaos. . . . . . . Tichen cuextihe. 

Nota. 

Sacúdelo. . . . . . . . Dihunchi. 
En otra parte . ... Ut supra. 
Maltratar, Maltra-

talo con una, se 
dirá . . • • . • . . . Dinunchi. 

.A.porrear ........ Dt sw atiende pater. 
Olávalo ...... 1 •• Dipahbi. 

Cuélgalo . . . . . . . . Di tzi ti ad verte pater. 
En otra parte. . . . Ditzitii. 
Cuéntalo. . . . . . . . Inteligitur aquí ditzi

ti cuélgalo: ditzi sin 
la T y y tzi signifi
ca comer. 

Tiéndelo ........ Dipibi a diferencia de 
dipihui que ·es ba
ñarse ypehiti es pei
nar. 

V ase así apuntando por lo que se ad
virtió de esto gramática. 
Escóndelo ....... Dihiqui: éste con una 

comita ó tilde arri
ba dirá, preguntan
do: dihíqui dímelo. 

Nota. 
M uéstralo. . . . . . Dineri á diferencia de 

dineti levántate, de 
forma que con R es 
mostrarlq y con ti 
es levantarse. 

N ótense:mucho estas partículas en que 
consiste toda esta lengua, cuya confusion 
me parece se va bien mostrando. 

Nota. 
.A.paga. . . . . . . . . . Dinuvchi. 
Enciende ........ Dihoqui. 
Despabila. . . . . . . Dihatzí. 
Limpia. . . . . . . . . . Dijubi. 

En otra parte te acordarás que dijimos 
de dijubi que era lavar generaliter, aquí 
significa limpiar la vela:que es lo mismo 
que despabilar. 
Trasquilar ....... Dihcaqui.-Dichonuv-

qm. 
Nota . 

El hombre sabio . 
tiene el corazon 
en las manos ... Vebettami, hiveben· 

pueti niyaa quimi-
• 1 hibi.-Quittami. 
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El corazon del lo
co e tá en la bo-
ca ........... . 

Porque todo lo ha-
bla .... . ..... . 

Y ntte maninqui.-Ma
n~ mani~qui niya y
pmaaqui mantoni. 

Pinita tetzo quientu 
asna. - Quibemuh
mi. - Quirama be
muemí. 

PAR.A. COSAS COMESTIBLES. 

Pan. . . . . . . . . . . . Y nmetaxi. 
Tortillas ........ Ynamehui. 
Semitas. . . . . . . . . Y ntzimuaqui. 
Tamales . . . . . . . . Y ntteti. 
Chapata. . . . . . . . Y nchehe. 
Frijoles ..•...... Y nche. 
Calabazas ........ Ynmuv. 
Epazote ......... Ynaxin cuhebi· 
Y érbabuena ..... Xincuebi. 
Cebollas ........ Nixii. 
Ajos ........... Idem. 
Verdura ........ Intexuvi. 
Carne . . . . . . . . . Y ndimi. 
Mastuerso ....... y nttemihi. 
Carne de venado. Intzaacapa nirimi. 
Patos. . . . . . . . . . Patux. 
Patos de laguna .. Yntichi. 

. Gall~na montés. . . y nna henniintzao 
Gallina de la tierra y naheni · 
C . . 

oneJOS. · · · • • • • . Yntethachoo 
Liebres ......... Yntequeah. · . 
Vaca y h . · · · · · · · • • •. ne uvpan. 
Grullas Net • . · · · · · · · · ·· evax1n1. 
Tórtolas ......... N etettuto. 
Pa~oma torcasa. . . N ette huchi. 
Pá~ar? carpintero. Tetobantzibi. 
PaJari,llo de aguje-

ro· · · · · · · • • • • . Y ntexitteti 
Pájaro c~rdenal. . y ntehv tzi~i. 
Golondrma prieta N etecarach .. 
El · < IJ. 

sentzonth. . . . . y ntetoxin.oo. 

Golondrina casera Ninchuami. 
Laguartija. . . . . . . Tecuexii. 
Raton ........... Ynttepoo. 
R~tas ........... N etemini. 
Ardillas . . . . . . . . . Idem. 
Pájaro ........... Pareacuri Ynteb.e 

yehta. 

FAJAROS Y AVEB VOLATILES. 

El gavilán ...... : Y ntettzee. 
Idem. . . . . . . . . . . Y ntebe mavi. 
El leon .......... Yntzataa. 
El tigre. : ....... Yntetzuruti. 
El venado . . . . . . . Y nte t:l;acapaari. ' 
El lobo. . . . . . . . . Denbuvi. 
Gato montés ámo-

do de leon. . . . . Y ntteto tzaata. 
Zorrillo .......... Inte vbi vcuri tlaquat-

zi yntenú tzini, 

El cuervo ....... Yntechaa. 
Aura ............ Y ntetzituvi, 
La culebra .... , . Yntechimi. 
El agüero . . . . . . . Y nteyepi. 

Animales noctur-
nos que tienen 
por agüero di-
cen. . . . . . . . . . . Y nberonixi. 

Al hechicero ....• Y ntzimumi. 
Pájaros domínicos Tente parí. 
El buho ......... Y ntebehivi. 
La lechuza ...... Ttecuitxi. 
El murciélago ... Yni;liltzipoo. 
Pájaros pardos que 

se ceban en car-
ne podrida .... Netebenquítzi. 

Aguila de dos ca-
bezas. . . . . . . . . Intehn chini. 

Aguila. . . . . . . . . . Idem. 
La bíbora .. ' ..... Intepahta. 

l 
La culebra ...... Ynchimi. 
Alacrán . . . . . . . . Y ntebechavi. 
Tarántula_. ...... Y ntetzemaxi. 
Centopiés ....... Tetzayaabi. 
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Ardilla- casera .... Y ntemini. 
El cóyote ....... Yntexuyovi. 

DEL AGUA. 

E! pescado ...... Nihiv. 
La rana. . . . . . . . • Y ntecheé. 
Charari. ....... : Y ntzitzíuhv. 

DE L.A. TIERRA-. 

La mosca ... · ..... Yntev. 
:Mosquitos ....... N eterohquih. 
El gusano .....•. Y nteyoxii. 
La hormiga ..... . N etechachiqui. 
Las grandes .. : .• N emacbivi. 
El mayate ....... Netechipuv. 
La tórtola. . . . . . . Y ntetüto. 
Zentzontli .•..... Yntetoxino. 
Pájaro gorrion. . . Y nteyette. 
Pájaro carpintero. Yntepuetzaa. , 

ñoño DE CONTAR GEÑERALMÉNTÉ EN 

MATLALTZINGO, 

1 Uno ........ Yndahhuy. 
2 Dos ......... Yn~l;rny. · _ 
3 Tres ........ Ynyuhv. 
4 Cuatro ...... Yncunohuy. 
5 Cinco ......• Y ncuthaa. 
6 S~is.-: ...... Yndahtohuy. 
7 Siete. . . . . . . Y nethohuy. 
8 Ocho ....... Ynencunovi. 
9 Nueve ...... Ymurahtadahata. 

10 Diez-........ Yndahatta. 
11 Once ..•.... Yndahata musdavi. 
12 Doce. . . • . . . Y ndahata musnovi. 
13 Trece .•..... Yndahata, musyuv. 
14 Catorce ..... Yndahata muséunovi. 
15 Quince ...... Yndahata muscutaa. 
16 Diez y seis .. ºYnd-ahata musdatovi. 
17 Diez y siete. Yndahata musnetovi. 
18 Diez y ocho . . Yndah::tta musnetrnu-

nov1. 
19 Diez y nueve Yndahata musmaratá

da.ta. 

8 

20 .Veinte ..... Yndohonta. 
21 Veintiuno ... Yndohonta musdavi. 
22 Veintidos ... Yndohontamusnovi. 
23 Veintitres ... Yndohonta musyuv. 
24 Veinticuatro. Y ndohoµtamuscunovi 
25 Veinticinco.: Y ndohonta muscutta. 
26 Veintiseis .... Y ndohonta musdatovi 
27 Veintisiete. . Y nd~honta musnetovi 
28 Veintiocho. . Y ndohonta musnencu-

novi. 
29 Veintinueve. Yndohonta musm~ra• 

tiáata. 
30 Treinta ..... Yndohonta musdaha

ta. 
31 Treintayuno Yndonta musdata 

musdavi. 
32 Treinta y dos. Yndontamusdatamus

novi. 
33 Treinta y tres Y nd,ontamusdata mu&

yu. 
34 Treinta y cua-

tro ........ Yndontám."usdatamus-
ccunov1-. 

35 Treinta y cin• 
co . . . . . . . Y ndontainusdata mus

cutata, 
36 Treinta y seis Y ndontamusdata niu,s

datovi. 
37 Treinta y sie· 

te· ........ Yndontamusdata ~u-
netóví. 

38 Treinta y o-
cho ••...... Y ndontaÍnusdata mus

nencunov1. 

39 Treintaynue• 
ve ..•.•... Y ndontamusdata mus

mu~at~ndata. 

40 Cuarenta .... Yneenta. 
41 Cuarenta y u-

nó ........ Yneenta musdavi. 

42 Cuarenta y 
dos ..•.... Yneenta musnovi. 

43 Otiarenta y 
TOlll, IX,-90, 
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tres ...... Yueenta musyuv. 
44 Cuare n t a y 

cuatro. . . . Y neenta muscovinovi 
4ó Cuarenta y 

cinco .... . Yneenta muscutta. 
46 Cuarenta y 

seis. . . . . . Y neenta musdattovi. 
47 Cuarenta y 

siete ..... Yneenta musnettovi. 
48 Cuarenta y o. 

cho . . . . .. Yneenta musnencuno-
vi. 

49 Cuare n t a y 

50 
51 

52 

53 

54 

55. 

nueve . .. . Yneenta musmuratan
data. 

Cincuenta .. Y neenta musdahata. 
Cincuenta y 

uno ...... Yneenta musdatamus-
davi. 

Cincuenta y 
dos ....... Y nentamusdata mus-

yarú. 
Cincuenta y 

tres ..• .' ... Y nentamusdata mus-
yu. 

Cincuenta y 
cuaatro.: . Y nentamusdata mus. 

conovi. 
Cincuenta y 

cinco ..... Y nentamusdata mus-
cuta. 

56 Cincuenta y 

seis· · · • • • • Y nentamu.sdata 
datovi. 

57 Cincuenta y 

mus-

60 Sesenta . .... Ynitata yninta. 
61 Sesenta y uno Yniynta musdavi. 
62 Sesenta y dos Yninta musnovi. 
63 Sesenta y tres Yninta musyuv. 
64 Sesenta y cua-

tro . . . . . . . Y nin tá muscunovi. 
65 Sesenta y cin-

co ........ ninta Ymuscuta. 
66 Sesenta y seis Yninta· musdato~i. 

· 67 Sesenta y sie-
te. . . . . . . . Y nin ta musnetovi. 

68 Sesenta y o-
cho. . . . . . . Y nin ta musnencunovi 

69 Sesentaynue-
ve . ....... Y nin ta ·musmura n ta-

data. 
70 Seterita. . . . . Y cunentta. 
71 ·Setenta y uno Ycunenta musdavi. 
72 Setenta y dos Y cunenta musnovi. 
73 Setentaytres Ycunenta musyuv. 
73 Setentaycua-

tro ...... , ycunenta muscunovi. 
75 Setenta y cin-

co. . . . . . . . Y cunen ta muscuta. 
76 Setenta y seis Y clillenta musdatovi. 
77 Setenta y sie-

te. . . . . . . . Y cunenta musnetovi. 
78 Setenta y o-

cho. . . . . . . Y cunen ta. musnencu• 
novi . . 

79 Setenta y 
nueve . . . . Y cunen ta mus mura

tandata. 
80 Ochenta.. . . . Y cunenta.-N encuno

nenta. 
siete • - • •. Ynentamusdata mus- . 81 Ochenta y u-

58 Cincuenta y 
netovi. no ........ Yncunenta musdavi. 

ocho · · • • • Ynentamusdata mus-
nencunovi. 

59 Cincuenta y 

nueve· • • . . Y nentamusdata mus

murnntadata. 

82 Ochenta y 
dos. . . . . . . Y cunen ta musnovi. 

83 Ochenta y 
tres... . . . Y cunenta musyuv. 

84 o ·chent_a y 
cuatro.. . • Y cunen ta muscunovi. 
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85 Ochenta y 
cinco . . . . . Y cunenta muscuta. 

86 O ch en ta y 
seis. . . . . . . Y cunenta musdatovi. 

87 Ochenta _y 
siete ...... Y cunen ta musnetovi. 

88 Ochenta y 
ocho. . . . . . Y cunenta musnencu

novi. 
89 Ochenta y 

nueve ..... Y cunen ta mus mura
tandata. 

tO Noven ta. . . . Cunen ta musdahata. 
Las <lemas como las cuarenta hasta no

venta y ocho. 
99 Noven ta y 

nueve. . . . . Cunen ta musdahata 
musmuratan dahata 

100 Ciento ...... Y ncutata. 
200 Doscientos . . Y ndatata·. 
300 
400 

Trescientos .. Damuncutata. 
O~ a t rocien-

tos. . . . . . . Dahanutta. 

Es de advertir para mas inteligencia y 
mejor acie1·to que lo que usan general
mente os contar de veinte en veinte y en 
contando cinco veces veinte que son cien
to, vuelven desde el numero singular de 
uno, porque no tienen desde ochenta otra 
dist incion como va arriba por tener todo 
este númere hasta ciento confuso lo cual 
en otra lengua no he vi to, inquiriéndolo 
asi en la mexicana, tarasca, ni aun en la 
otomita y así es- asertado á su modo el 
contar porque ni los que · prosiguen, lo 
entiende, ni á los que se cuenta dan ra
zon, porque entre estos pocas veces se 
ofrece y para predicar el sermon de los 
cinco panes unde ememits panes &c., y 
responde no bastan yaxitamathohúe yn
dahatata ynmehuy y lo que prosigue que 
en tarasco decimos de lo hombres el nú
mero de C!nco mil que es tenlJen yi~ntanim 

yrepeta, acá para entenderlo y darlo á en
tenderá los oyentes direip.os .. en este ser
mon cinco mil hombres. Indahata n1itta 
rnusni nuta, y todo lo demas ut supra dixi. 

NUMERALES. 

De uno en ·uno ... Munda mundavi. 
De dos en dos ... Mnno munovi. 
De tres en tres .. . Munyu ·musyv. 
De cuatro en cua- ~ 

tro ........... Muncuno muncunnovi 
Et sic dealis ...... Usque ·ad ultimum. 

Nota.-Es de advertir paral:;1, inteligen
cia de esta gramática que no se ha pues
to en este modo de euseñarla, nombre, 
pronombre, verbo, persona, género partí
cula, ni oracion que no sea. con particular 
estudio y cuidadoso de¡;velo, ahorrando 
de lo sup~rfluo é inútil qve sirve de es
torbo, para con mas bervedad s~berla y asi 
no ha quedado cosa que i~porte que de 
ella no se dé luz. Pónense estos verbos 
con todos' los mas de ad~lante por modo 
de bocabuiario para valerse de ellos en 
las oraciones y quien por aquí no supiere 
lo q11;e importare, no tiene sino remitirse 
á la tarasca.general. 

P.rimt:-ra noticia de verbos, 

-Yo predíco . ..... Qui .tubeyeta. 
Yo enseño ....... Qui .tubehinta. 
Yo compro. . . . . . Qui tututami. 
Yo salgo fuera ... Qui tutuha.ri. 
Yo me aparto .... Qui tututuri. 
Yo amaso .. .... . Qui tuxeri. 
Yo clavo ........ Qui tupahabi. 
Yo chupo masco. Qui tucbuchita. , 
Yo camino. . . . . . Qui tutiruhv. 
Yo desgrano maiz Qui tutobi. 
Yo curo ......... Qui. tuthimii. 
Yo me rio .... .. . Qui tutahati. 
Yo lloro ........ Qui tucuhe. 
Prendo .. , . . . . . . . Qui tuhuehehue. 
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Yo prometo ..... Qui tumeri. Tender algo ...... Qui tupihitzi. • 

Yo bautizo . . . . . Qui tuzisnu. Yo bailo .... , ... Qui tu:nehebi. 

Yo oleo ......... Qui tucuabi. Yo vuelo ........ Qui tuchaqui. 

Yo escondo ...... Qui tuhiqui. Yo visito ........ Qui tutiniya. 
Y o tengo miedo .. Qui tutu~iqui. Yo codício ...... Qui tutity. 
Tengo hambre ... Qui tunichi. Yo riego ........ Quí tmmri. 
Tengo sed .....•. Qui tuyoya. Yo hallo ......... Qui tutupueti. 
Y o revuelvo ..... Qui tuxiye. Y o hurto. . . . . . .. Qui tupehui. 
Yo mando ....... Qui tuhendí. Y o par,p ......... Qui tumerivi. 
Yo mci deleito ... Qui tunahandi. .Alcahueteo ...... Qui tuhinpita. 
Y o consiento ..... Qui tuuihrí. Y o malparo ....... Qui tuchodivi. 
Quid deus avertat. Qui tuvschi. Yo vivo ......... Qui tuhinita. 
Pa ieute .....•.. Qui tuvs.chiqn. Estoy cansado .... Qui tutzoya: ... 
Quitar hurtando .. Qui tuyatzíta. Yo renazco ...... Qui tupechí. 
Yo mato ...... . . Qui tubetuta. Pongo paz ....... . Qui tubetetita. 
Yo salto ..... , ... Qui tutidit1;1,. Y o rp.e sueno .... Qui tuhumaxi. 
Presumo mal .... Qui tuxaya.ta. Estoy triste ..•.. Qui tuchoyaa. 
Yo envidio ...... Qui tutipiyaa. Estoy alegre ..... Qui tute baya. 
Yo amaso ....... Qui tuoschi. Estoy yo ........ Qui tuchor1 
Yo escojo ........ Qui tuxori. Y o me compadez-
Yo sueño ...•.... Qui tutzendu. co ........... Qui tubenunta. 
Y o escupo ....... Qui tutzoquini. Y o estoy en pié .. Qui tuneti. 
Yo huelo ........ Qui tuxunti. Yo crezco ....... Qui tumanita. 
Hallar.se alg_o .... Qui tuxutí. ,Yo m~ desposo ..• Qui turepaye. 
Tener celos ...... Qui tu tzuri.-Qui tu Y o convalescó. . . Qui tuheyaa. . . . 
Yo gusto .. . ..... 

muemyqmmv. Idem, •......... Qui tuhechoti. 
Qui tutzoo. Estoy bueno 6 des• 

. 
Yo rompo ....... Qui tutaharí. canso. . . . . . . . • Qui tutohEi. 
Yo cueso ........ Qui tuteci. Yo boseo ....... Qui tuhuena. 
Yo envejezco .... Qui tuxeii. Y o muerdo . . . . . . Qui tuxahui. 
Yo juego ........ Qui tneni. Y o consueJo ..... Qui tuchotia. 
Y o hago burla .... Qui tutaeni. Y o guío. . . • . . . . . Qui tutohpri. 
Yo me muero ..... Qui tutuy. Yo arrojo . .. , .... Qui tu.cho.qui. 
Yo duermo ...... Qui tuhivi. 

1 Y o salgo fuer¡¡. ... Qui tupahqi. 
Yo trabajo ...... Quí tubetami. Yo apago ....... Qui tunuchi. 
Y o recibo .... · ..• Qui tutupaoa.-Quitu- Yo creo ........ Qui tupayaa. 

tuxaye. Y o despabilo .... Qui tuhatzi. 
Y o amosqueo .... Qui tupehequi. Yo me peo ...... Qui tutzivi. 
Y o siembro ....... Qui tutuhmi. ·Yo escremento ... Qui tupii. 
Digo verdad ....• Qui tunahojemi. Soy mezquino .... Qui tuchachi. 
Yo pongo ....... Qui tucabi.-Qui tu- Cueso pan ....... Qui tutemev-i. 

catzi.-Qui tupihi- C1¡eso carne ..... Qu tututetzi. 
bi. Síguense los idénticos ve_rbales. 

~-
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.A.VISOS GENERA.LES PARA. TODOS LOS IDENTI

COS VERBALES Y SU CONOCI\UlllNTO. 

Indicativo presente. 

Y o como. . . . . . . . Qui tutzítzi. 
Tú comes ...... _ .. Qui quitzitzi. -
Aquel come. . . . . Qui tzitzi. 

· Plural. 

N·osotros comernos Qui ,cu.e.tzitzi. 
Vosotro,a comeis .. Quiche tzitzi. 
.Aquellos comen .. QuirorÍ tzitzi. 

El pretérito imperfecto Vt precens ecep
to que la primera persona hace en ta qui 
ta tzitzi. 

El pluscuamperfecto, como el perf~cto 
poniendo mi des-pues del primer qwi, 

Futuro imper:fe.cto. 

Yo comeré ....•• Quiru tzitzi . . 
Tú comerás ...... Cariqui tzitzi. 
Aquel comerá .... Carita·tzitzi. 

Plural. 

Nos otros comere-
mos. . . . . . . . . . Quiru cuetzitzi. 

Vosotros comereis Cari tichetzitzi. 
.Aquellos comerán Caritaron tzitzi. 

El futuro perfecto, como el imperativo 
añadiendo puexí qidru. · 

Imperativo. 

Coma yo. . . . . . . . Cu tzítzi. 
Come tú . . . . . . . . Tí tzítzi. 
Coma aquel. ..... Ta tzit.zí. 

Plural. 

Comamos µosotros Quicue tzítzi. 
Comed vosotros .. Tiche tzitzi. 
Coman aquellos. . Taron tzitzi. 
Coma yo luego. . . Cutzitzichii. 
Tú &c. . . . . . . . . Ti tzitzi chii. 
_Aquel &c. , ...... Tatzi tzi chii. 

Et sic de a¡llis. 

Coma yo despues. Cu tzitzi ttamumate . 
Come tú des pues. Tí tzi_tzi tamumatte. 

Et sic de ~llis. 

No coma yo ... : . . N uxicu tzítzi. 
No comas tú ..... Nuxiti tzitzi. 

Optativo modo. 

¡Oh si yo coma! .. O tacaru tzítzí. 
Héchale los demas tiempos y personas · 

á esta partícula ota caru . 

Subjimtivo . 

Como yo coma ... Tzatacani tzitzi. 
Héchale los demas tiempos y personas 

con la partícula tza. 

Infinitivo presente. 

No le tiene. 
Habiendo comido. Tza.~Cataxáti. tzitzi. 

Pretérito de infinitivo. 

Bueno es haber yo 
0 

comido... . . . . . Quitovi ynmi tatzitzi .. 
Bueno es haber tú 

comido., ...... Quitohui ynmi qui tzi- . 
tzi . 

Bueno es haber a-
quel comido. . . Quitohuí ynmi tzitzi. 

Plural. 

Bueno es nosotros 
haber comido.'. Quitovi ynmi ?uentzi

tzi. 
Bueno es ha b e r 

comido vosotros Qui t o vi ynminchen 
tzitzi. 

Bueno es aquellos 
haber comido .. Quitohui ynmin don 

tzitzi. 

Futuro de infinitivo. 

Bueno es que co-
1. 
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mayo .. ....... Quitovi yncaru tzitzi. 
Bueno es que co-

mas tú ........ Quitovi yncati tzitzi. 
Bueno es que co-

ma aquel. . . . . . Quitovi yncata tzitzi. 

Plural. 

Verbal. 

El que come. . . . . Ve be tzitzi. 
Comedores. . . . . • N ebe tzitzi. 

Verbal de accion. 

Accion de comer. Nih tzi tzi. 

Verbales con sus posesivos. 
Bueno es que no-

sotros cómamos. Quitovi yncaru cu e Mi comedor· · · · · · Ve te be tzitzi. 
tzítzi. Tú comedor ...... Ve be tzitzi. 

Bueno es que vo-
sotros comais . . Quitovi yncat ichu e 

tzitzi. 
Bueno es que aque-

llos coman. . . . . Quitovi. y n ca t aruo 
tzitzi. 

Gerundio en di. 

Tiempo es de co-
mer. . . . . . . . . . Qui pi tzi tzichii. 

Es ya tiempo de 
comer. . . . . . . . Y a pi tzitzi chii. 

Gerundio _en do. 

Comiendo. . . . . • . Camnihetzitzi. 

Ablativo absoluto. 

. Acabada la comi-
da. . • . . . . . . . . . Y achá tachi ynt.zitzi. 

Participio de presente. 

El quo come. . . . . Y nmutzitzi. 
Los que comen ... Yntteu tzitzi. 

Participio de pretérito. 

El que es comido. Ymu tzitzi. 
Los que son comi-

dos ........... Yndoren tzitzi. 

Participio defuturo. 
El que ha de co-

mer .......... Yuca ta tzitzi. 
Los que han de co-

mer . . . . . . . . . . Y ncataron taitzi. 

Comedor de aquel Vebetzitzi ynttevi. 

Plural. 

Nuestro comedor. V€! bo tebetzitzi caqui 
b:i. 

Vuestro comedor. Verobe tzitzi. 
Su comedor de 

aquellos ....... Vero betzitzi yntehue 

Verbal accion con sus posesivos. 

L. TU. 

Mi comida. . . . . . . Nite tzitzi. · 
Tú comida ....... Nihri tzitzi. 
Su comida.; ..... Nitzitzi intevi. 

L. BOTU. 

Plural. 
Nuestra comida .. Ynbote tzitzi . 
Vuestra comida .. Yndoní tzitzi. 
La comida de aque-

llos .•......... Yndori yntzitzi ynte
hue. 

Frecuentati'l.los. 
Post. quitu.-Ponitur. raca. 

Yo torno á comer. Quitu rahaca tzitzi. 
Tú tornas á comer Quitu tu rahaca tzitzi. 
Torno á tener mie-

do . ........... Quirahaca tiqui caqui. 
Torno á amar... . Quituturahaca tochi. 
Torno á confesar. Qui tu rahaca tecunya 

Nota para algunas partículas. 
Yaxi es partícula que niega. 

No comí. ....... , Yaxita tzitzi. 
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N uxi.-No comas Nuxíti tzitzi. 
Ya.-Comiste ya. Yaquí tzitzi. 

Ma.-Es p ara engrancecer como en los 
verbales nitebehinta mi enseñanza dirás: 
Mi gran enseñanza Nitemabehinta. 

Para las acciones de volverse no sien
do del pueblo, en el pretérito habla con 
algunas partículas. · 
Y a e nsñé y vuél-

vome. . . . . . . . . Qui ta behinta. 
Enseñaste y vol-

vístete . . . . . . . . Qui ma behínta. 
Enseñó mas y se 

fué. . . . . . . . . . . Qua quicuabehinta. 
Cha Ens e ñ a s t e 

mas. . . . . . . . . . . Qui chabeninta. 
Roma aquellos. . . Quiromabeninta. 

Ne ta, esta partícula significa muche
dumbre como en los verbales de acusa-
ClOn. 

Vosotros amaistes Quichebu tochi. 
Aqú.ellos amaron. Qui tu tochíhe. 

Pluscuampeifecto. 

Aditur mi ut in prima. 

Futuro imperfecto. 

Y o amaré. . . . . . . Qui ru tochi. 
Tú amarás. . . . . . Qui rí tochi. 
Aquel amará ..... Caritatu tochi. 

Et sic de allis para el plural agente ut 
supra. 

Futuro perfecto. 

Yo habré amado .. Yaca tabutochii. 
Tú habrás amado. Yaca qui butochi. 
Aq11el habrá ama-

do. . . . . . • . . . . . Y ahca tatuchi _ttii. 

Plural. 

Nosotros ha b re-

E - Nº b h" mos amado ... . Yaca cuebu tochii. nsenanza. . . . . . . 1 e mta. 
Y si dice la enseñanza de muchos, ó de Vosotros habr e is .. 

todos al fin le añaden .Neta.-Ni be hinta amado ........ Yaca chebu tochn. 
neeta. / Aquellos habrán 

Ad vierte para la segunda que trae dos amado. . . . . . . . Yaca tu tochihe. 

veces tu y múdance otras veces. Imperativo. 
Yo amo ......... Qui tu tu tochi- A c t hº me yo......... u oc 1. 
Tu amas: .. ...... Qui qui tu tochi. A t' Diºtochi', 
Aquel ama . . . . . . Qui tu tochi. Ama u· · •

1
· " .. · 

Plural: 
Amamos nosotros. qui cue tutochi. 
Vosotros . . . . . . . . Qui chen tu tochi. 
Aquellos. . . . . . . . Qui ron tu tochi. 

Pretérito imperfecto. 
Aditur mi in prima vidisti al pretérito 

perfecto bu. 

~ Pretérito perfecto. 

Y o amé. . . . . . . . . Qui tabu tochi. 
Tú amaste. . . . . . . Qui quibutochi. 
Aquel amó. . . . . . Quitu tochi. 

Plui·al. 

Nosotros amamos. Quicuebu tochi. 

me aque . . . . . . Tatutochi. 

Plural. 

Amemos nosotros. Cutochihe~ 
Amao vosotros ... Ditochihe. 
Aquellos amen ... Tatutochihe. 

.Infinitivo. 

En la primera ut supra. 

Pretérito perfecto. 

Habiendo amado. Catabutochi. 

Vos pasiva. 

Muchos quieren pasi.va prrecipue los de 
la segunda. 
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Fúndanse en cuatro partículas que son 
generalmente usadas: qui para presente, 
quirí para pretérito, cari tari para futu
ro, idem tari para imperativo, quitándo
les los tu y tomándolos al fin de las perso
nas. Ut supra. 

Presente, 

Yo soy amado ..• Qui tochiqui caqui. 
Tu eres amado. . . Qui tochiqui cachi. 
Aquel es amado. . Quitochi ni teui. 

Plural. 

Nosotros somos a-
mados. . . . . . . . Qnitochicuebi. 

Vosotros sois ama-
dos. . . . . . . . . . . Quitochicohuicachovi 

Aquellos &c. . . . . Quitochihe intehue. 

Pretérito impmfecto. 

Añadiendo un mi ut in prima. 

Pretérito peefecto. 

Fui amado. . . . . . . Quitochiqui caqui. 
Fuiste amado. . . . Qui ritochiqui cachi. 
Aquel fué amado. Qui ritochi: intevi. 

Et sic dealliis para el plural ut supra. 

El pretérito pluscuamperfecto. 

Idem añadiendo mi uf in prima demos
tratur. 

Futu-ro imperfecto. 

Y o seré amado. . . Cari tari tochiqui ca
qui. 

Tu serás amado. . Caritari• tochiqui ca
chi. 

Et sic dealliis. 

Futuro perfecto. 

Añadiendo puexi ut in prima. 

Imperativo. 

Sea yo amado : . . . Cari tochi qui caqui. 
Tu seas amado. . • Tari tochiqui cachi. 

Et sic dealliis. 

Infinitivo. 

En-la activa como se dijo en Ja prime
ra conjugacion qui tu tu na tochi, quiero 
amar y se conjuga asi por todos los tiem
pos, pues en Ia pasiva queda un tu y el 
verbo y pronombre sic. 
Quiero ser amado. Qui tu na tochi caqui. 
Quieres ser amado Quininatochi cachi. 
Aquel quiere ser 

amado. . . . . . . . Quininatochi ·intevi. _ 

Plural. 
Queremos ser ama-

dos. . . . . . . . . . . Quicuenatochi cuebi. 
Quereis ser ama· 

dos ... , . . . . . . . Quichenatochicovi ca
chovi'. 

Quieren ser ama-
dos. . . . . . . . . . . Quironatochi intehue. 

Pretérito perfecto. 

Quiere ser amado. -Quitanatochi caqui. 
Tu quisiste ser a-

mado. . . . . . . . . Quiquinatochi cachi. 
Et sic dealliis ut in prima. 

Futuro. 
Querré ser amado Quirunatochi caqui. 

Et reliqual por la activa d~ la primera. 

Imperatívb. 
Querria ser ama-

do .......... .- • Cunatochi caqui tina 
ta na cu cuena ti
che na taron na. 

Los verbos a.otivos hacen en sí la ac
cion algunrs veces quitando un tu y en · 
su lugar póniendo te y siguen la activa. 

Nota. 

Yo me ame ...... Quitate tochi. 
Tú te amaste... . Quique·tochi~ 
Aquel se -ama. . . . Quire tochi. 

Plural. 
Nosotros nos ama-

mos. . . . . . . . . . Qui ·cueh-tochi. 

DE GEOGR.A.FIA Y ESTADISTICA. 237 

Vosotros os amais Quicbe tochi. 
Aquellos se ama-

ron ....... ; ... Quirore tocbi. 

Pretérito pluccitamperfecto. 

U t in prima añadiendo un mí. 
Repara en el futuro ut sequitur. 

Futuro imperfecto. 

Me amaré. . . . . . . Y acaza tetochi. 
Te amarás ....... Yaca quetochi. 
.Aquel se amará. . Y acare tochi. 

Plural. 

Nosotros nos ama· 
remos ......... Yaca quihve tetochi. 

Vosotros os a m a-
reis . . . . . . . . . . Yaca che tetochi. 

Aquellos se ama-
rán. . . . . . . . . . . Yaca roretochi. 

Futuro perfecto. 

.Añadiendo un puexi como en 'la pri
mera. 

Imperativo. 

Y o me amé. • . . . . Cutetochi 
Tú me ames. . . . . Tique tochi. 
Aquel se ame . .. . . 'l'are tochi. 

Plural. 

Nosotros nos ame-
mos. . . . . . . . . . Cucue tetochi. 

Vosotros os ameiB Tiche tetochi. 
Aquellos se amen. Taro retochi. 

Optativo '!/ Subjuntivo. 

Ut in prima. 

Infinitivo. 

Quiérome amar. . Qui tuna tetochi. 
Quiereste amar. . Qui quina tetochi. 

Y de esta manera se entra el ria en to
da la conjugacion. 

En todo lo demas se pone como en la 
pnmera. 

3 

Nota. 
Participio de presente. 

El que se ama ... Y mute tochi. 
Los que se aman. Yndon tetochi. 

Participio defuturo. 

El que se ha de 
amar. . . . . . . . . Y ncata retochi. 

Los que se han de 
amar. . . . . . . . . Y ncata roretochi. 

De la partícula Y.A.XI. 

Yaxi denota no, y si quisieren decir im
posibilidad han de añadir un ho, como ya
xihotutetochi no me puedo amar. 

Mas se ha de notar que así en esta par· 
tícula como en la interrogativa, ya se qui
tan los relativos qui qui en singular y plu• 
ral dejando las otras partículas tu, te, cue, 
che. 

Verbales . 

Los verbales así racionales como idén· 
ticos son como los de la primera conjuga• 
cion con el Ve be. Vt, Vevetochi, nite
tochi: amado, y mi amor para mí. 

Verbal idéntico de pretérito pasivo. 

Este verbal es como decir: cosa comi
da, cosa leida¡ p~es fórmase así: ynbuhe
huy, quiere decir cosa, pues quitándosele 
el huy y queda ynbuhe, á este se le aña
de todo el verbo, sin los relativos, qui tii 
te cue che sino sola la singnificacion y 
queda compuesta así: 

Cosa comida. . . . . Y nbuhetzitzi. 
Cosa amada ...... Ynbuhe tochi. 
Cosa engañosa. . . Y nbuhepoti. 
Cosa barrida. . . . . Y nbuhe paxi. 

De aquí se saca que si este verbal se 
adjunta con los posesivos, se juntarán asi: 
Mi cosa gozosa . .. Nitubuhe tebaya. 
Tu -cosa gozosa .. _. Niribu ~ete baya. 

Tem, IX,-31, 



238 BOLETIN DE LA. SOCIEDAD MEXIC.ANA. 

Et sic dealliis como en la primera. 

Pretérito ele vnftnitivo. 

Que con iu el pretéríto de esta conju
gacion comienza desde Iás partícuÍas te 
que qui tlwvi. 
Bueno es haber a-

madq .......... Ynque tochi. 
Bueno e11 haberse 

► :) r+ \ :• 

amado ..... , . . Qui thovi yncuetochi. 
Bueno es haberse 

amado aquí .... Quitµovi re tochi. 
Et i;ic in plurali, siguiendo el primer 

intento. 
\ • i ¡ i 

Futuro de infinitivo. 

Bueno será haber-
me de am~r. . . . Cari thohui ru tetochi 

:Bueno ~erá h.ab~r-
te de 'am~r . .' .. Ca1·i tovi tique tochi. 

Bueno será haber-
se de amar ..... ·cari thovi ta r~ tochi. 
li;I} ~l ¡>hirl:1~ s~a. siguiendo al imperati

, Y<\ n_egativa ,de estos infinitiv1~s,_ dii;á en 
. el pr~tér~to qu,e ,fufo la afirmativa qu'it~
huy la negativa. es y,ax;imottovi mudando 
el qui en m'u la n'.egati~~ del 

0

futuro se¡·ái 
yaxi tu tlwvi mudando ~l cari en'tu. 

MODO DE HABLAR C?N LOS IDENTICOS .,.VER~ 

BALll:S. 1 

Ee ~no~·á otrt~ . tp~.e~;J! :~µ idé~t~s~ 

de c,ua.~qw:.~1: cppj\l~ª?~~~-. l': isra , ª~" e_~a¡ 
que ºº~º.i1IlfS -~q~~Il--de,sl~rªm~~ ,SÍ{] ~1f4 
tu tu toc~i nitetoah~/l~~ J e~1e! , a:mar,, P:ups 
para decir, _tu ~.res m1 amor &c., sic cax
qui vetut~t<¡chi, ' ~q~el es mí ainaáo'ó am~r 
intevi ·quiv~tutetodhi ; vosot~os r~ois ~i~ 
a~ados, ~rás 

I 

cacfi,o~i quí pitÜrite to6hicdo. 
vi, aqu~ll_os &c .. , i~Úhüe ·qui pit~nte 't~chi
he. Et s1q dealliis. 1 

Otros, que ,reyíprómente se dicen yo á 
ti ~~ f mi ~:¡úi }n#oahi que caxpitochi gz· 
g_uini tochi caqui ni toahi · qÚi a:quicdqiti 

quindori 'tochiqui, yo á vosotros . caq_ui 
quin dor~toahi intek1¡e yo á aquellos, con 
lo dicho queda todo decla;rado ·segun y 
como ~e h¡i, de hablar para lo de_mas. 

Advierte qe _los que tienen la sig;nifica
cion como pasiva 'y casi ~á~ por esta con 
estas partículas. 
Para presente. . . .Qui. 
Para pre,~érito. . . Quiri. 
Para futu~o. . . . . . Caritú . . 
Para imp~rativo .. Ta· :ri. 

Y ASI SEA ESTE VERBO CLAVE DE LA 

.A
0

TENCION. 

Presente. 

Yo tengo m:iedo . . Qut ti 'qüi'éaqui. 

Tú tienes mi~d~ .. . 9ui. ~i _g1;1~c3:c_hi. 
Aquel tiene miedo Qui ti riyntevi. 

Plural. 

N ozotros terie~os 
mÍedo ...... . .. Qui ti cuébi. 

Vos o t r os teneis 
• miedo. . . . . . . . . Qui ti covi cachovi. 

Aquellos tienen 
miedo .. . '. .... ·.. Qu~ ~~ :rehyrithi:íh;e. 

Pretérito imp~fecto. 

A.ditur mi ut ~n prima: 
Pretérito perfecto. 

Y o tu-ye miedo. . • Qu~ri ti . qlV. q~qui. 
Tú tuviste miedp. Qujri ti quicachi. 
Aquel tp.vo miedo Q~ri tiri ynt~hvi. 

Lo demas como _el Ptesente. 
Pretérito plusauam;per;fecto. 

.Añadiendo un,~i u! in prima: 

Futuro. 
• 1 ~► 1 ! l ,J ' 1, ' •, ¡. , , 

.Añadiendo puexi como en Ía prime;a. . 
1 • • 

Imperativo. 

Tenga yo miedo. . Tari "ti qui"~aqui. 
Tú tengas miedo.. Tari ti quicachi. 
Tengaaquelmiedo Tari ti ynteliliui. 
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Plural. 

Tengamos miedo. Tari ti cuebi. 
Tengais v~sotr o s . . 
. miedo . · ....• · ~ .. :- Tari ti covicachovi. 

Ton g· a n aquellos 
miedo ......... Tari ti reínttehue. 

1 

DE TODAS LAS PARTICULAS NECESARIAS POR 

.ABEQEDARIO, CURIOSA· Y TRABAJOS.AMEN· 
- .t .. • .. 

TE NOTADAS PARA SABERLAS. 

A.. 

Esta partícula á qui que es de adverbio 
vale lo que en castellano p_e1·0: sino como' 
decir bueno es Pedro, peró es borracho, 
quithovi vetu Pedro a qui vebetuninii: bue
na es Ma~ía pero está ama'nceoada, quito
'lt,ui ma María a qui mirintimi. ' 

l 

B. 
Esta partícula bu añadida en los ver

vos de~pües de 1os tu tit 'los 'hace frecuen
tativos en todos los modos sacando ál 
pretérito, y los que de él se forman que lo 
tienen por ·propio: quit-µfubuhehui estoy 
tralfajari.do siempre¡ cj_uitu'butzitzi estoy co
miendo sieip.vre. ., ·· · ' • 

c. 
Cara significa mucho, pónese despues 

de los tu: quitu caratzitzi como mucho 
quitu carate cabihami humíllome mucho. 

Chuna esta partícula exagera mucho la 
cosa y pónese despues de los tú y te: qui. 
tuchuna tzitzi muchis,imo he comido quitu
tec/¡,una cabihami muchísimo me humillo. 

Ohebe es partícula de la segunda perso
na de plural de la cual se dice lo mismo 
que de la de arriba: • 

D. 
Esta !errad se suele volver en r como 

lava dicen dipachi yaxirvpachi no laves: 
á la contra lar se suele volver en d yaxi-

ru;pachi: yaxiru pipachi no vendré á lavar 
dicen yaxulit pachi. · · 

~o. 

Esta partícula ho niega al v:.erbo su ac
cion poniendo imposibilidad como yaxita 
hy ypitiy no entrarás en el cielo y aña• 
diendo ho yaxi ho lahy ypyity es imposi-
ble que entre en el cielo. ' · ' -

I. 

Intzanquina esta partícula significa po
co como humillante un poco tique cabiha~ 
mi intzanquin~ yntetzanquina. • 

Inbe es partíéula q~e signihca suciedad 
y no limpia la cosa: ynbe ynaa manta su
cia ynbexuvy mujer sucia. 

Intox significa• cosa blanca como intox
maa _honibre blanco · ·yntoxpahari caballo 
blanco por diminutivo y'ntox con otra t y 
o dirá yntóxto e~ piojo. 

lnbo á la 'contra significa cosa negra: 
inbomaa hombre negro: inbota generciliter 
llamamos al negro: yntanta al e clavo: 'yn· 
bo pahari caba'1.o negro. ' 

lpi es pattícula como preposicion de 
lugar: ipyhití en el cielo ipihami en la 
tierra ipintzihami en el infierno á dife · 
rencia de inimupii el aire ynbipi el humo. 
Et sic dealliis. · 

Sirve adenias para las cosas que hace
mos, como diciendo pequé en comer y en 
beber y en reir quitharehetavi ypitutzitzi 
ypittu taví ypitu tahhati ut reliqua. 

Inu es lo mismo, partícula de preposi
cioD" de lugar, diciendo encima como ynu
hetzi enciIÍla del cerro, inu mesa encima 
de la mesa. 

Inbe fo.era de lo dicho arriba que signi
fica 'cosa sucja, se aplica á tercera perl'lo· 
na de singular de lo cual diré abajo·: lite-
ra tabe. · · 1 

· In' partícula que significa lo que en cas
tellano el que, como el que come muchís1-
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mo peca, dirás: in qui tilcluma tzitzi quite 
hethavi. 

M. 

Nota. 

1.We es partícula que denota singulari_ 
dad en lo que dice el verbo como solamen. 
te comerame carita tzitzi, beberame cari-

' . . ' 

Que en el plural pierde el pi.-Inbotti
nita: por nosotros.-Yndonita caclwvi: por 
vosotros.-Yndohnita Yntehue: por aque
llos: y así para todo. 

Lo segundo es causal.~ Y]Jinitan: cruz, 
por la cruz. ta tzitaluty. 

Mu es partícula que se junta solamente 
á las tres personas de singular: mutatzitzi 
ya comí, yamu qui tzitzi ya comiste, yamu 
pe vet-u Pedro ya vino Pedro, yamue pa 
Pedro se fué Pedro. A.dverte. 

N. 
Na significa limpieza como hina naa 

manta limpia, nataV?; río 'Ó agua limpia. 
Nam ¡,ignifica posibilidad en la accion 

y significacion del verbo como: yniyti yni
hami caritatu. Nan tachi yuiyti amu ynu
nihami. el cielo y la. tierra podrán acabar
se caritatu nan chohibi, podran deshacer
se, ha de ir despues de fo. 

Nebe generalmente es partícula de la 
persona de plural: ya declinaste nebe tami 
et sic de allis, diré abajo en la litera tabe. 

P. 
Puex partícula que antepuesta á los ver

bos significa presteza: puex q1tirurpa al 
punto iré. 

Piqui ca quiere decir así, interpone en 
los verbos partiéndose él, y en medio co
ge á los pronombres de las tres personas, 
de este modo en todas: así lo hago yo pi
qui tu tuca hevi, nosotros piqui citen tuca 
lieliuy, vosotros piqui chen tu cahehuy, a
quellos piqui rontu ca{iehuy; y lo mismo 
diran en los <lemas tiempos, pretérito pi
qui tabu cahehity &c. 

Pinita. Partícula que significa acabar, 
asilo primero significa: por.-Oaqui pi
rdta: por mí.-Caxpinita: por tí.-Intépi,. 
nita: por aquel. 

Lo tercero es preposicion.-Yn.-Ypi
nita: altar, en el altar. 

Lo cuarto es preposicion.-.Ad.-Qui
tanorí pinita vera vexuy: llegué á una mu
Jer. 

Lo quinto es tambien preposicion.
Versg.-Dinu pinita piti: mira así allí. 

Lo sesto es interrogativo antecediéndo
le un adverbio.-Tan.-tanpinita: por 
qué ó para qué. 

Puca significa interpónese en el verbo, 
de este modo: entre el pu y el ca se mete 
la mitad del pronombre y la otra mitad 
se pierde por el pu.-P'u tu ca hini, como 
yo dígo; pit tu ca paxi, como yo barro. 

.A.sí van las otras personas: pu qui ca 
paxi, como tú barres:· pu ca paxi, como 
aquel barre: pu cuen ca paxi, como nos
otros barremos: pu chen cd paxi, como vos
otr<?s barreis: pu ron ca paxi, como aque
llos barren; así es en todos los <lemas de 
los tiempos: pu tabu capaxi &c. 

Q. 

Qui be vide infra litera ta bee qui na, sig
nifica identidad adjuntada á los pronom
bres: qitína caqui, yo mismo: qitina cachi, 
tú mismo. 

Quini es partícula que solo sirve á la 
tercera persona de singular, es de pose
sion antecediendo á la cosa: quinin paha
ri vetu Pedro, es caballo de Pedro: qui nin 
maa ni Pedro, es la casa de Pedro. 

R. 
Rahrinte significa en gran manera, des-
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pues de los pronombres: quihe ra hante te 
cabihami, humíllome muchísimo. 

T. 

Tan es partícula que pregunta en las 
segundas -y terceras personas de singular 
y plural: tan quinavi, que quieres: tanche 
navi, que quéreis; et sic de allis. 

Ta be, hay seis partículas para los seis 
pxonombres de singular y plural: l. d, 

Tahbe: 2. d , Quibe: 3. d , Quinbe: 4. d , Oue
be: 5. d, Ckbe: 6. d , Nebe. 

Las cuales. se usan entre dos verbos, 
uno que determina y otro determinado: 
el primero se pone todo del se_gundo, se 
quitan los pronombres y en su lugar se 
ponen estas partículas: qui ta tachi ta be 
tami, acabé de trabajar: qui tupa ta be xi
mi, voy á mear; y así los <lemas. Ut sitpra. 

Ta puesta al fin del verbo significa co
mida ó comer, es accíon para lo uno y otro 
y para todos: qu1:he tzitzi ta, doy de comer 
á todos: quitu behinta, enseño á todos. 

Te partícula que hace la accion ynma
nente: qui tzitzi, doy de comerá otros: qui 
tutetzitzi yo me como. 

Tica es preposicion de instrumento con 
tica: ticahmebi níntliimi, dale con el azote. 

Y. 

Ya, pregunta anteponiéndose á la se
gunda persona del singular y plural qui
tando el primer qui: ya quintzitzi, ya co
miste. 

Ya re, para tercera persona de los in
manentes: yare tochi, ya se amó: ya re ta
chi, ya se acabó. 

Ypi significa el lugar donde se hace al
go: timpa ypithehuy, ve adonde cantan: 
ypichaxi, donde carpintean. 

Tzu. 

Tzu significa hacer accion en alto: qui 
mi tutzwripue, decía en lo alto. 

Hay otras partículas que significan ha
cer la accion del verbo en sí en el agua 
aire y fuego, y esto para todas las perso
nas ynturo ni tavi caqui yo ando dentro 
del agua intu te vxidi estoy atento en mi 
intitte ostami estoy doliéndome. 

' LAS DE INTERPOSICION. 

.Aqui.-.A.qui tiene un pero entre dos 
nombres, 

Tzu.-Tzu hace frecuentativos despues 
del tu. 

Oara.-Cara dice mucho despues de 
de los tu. 

Oima.-Chuna dice mucho mas despues 
los tu. 

Tio.-Tio dice imposibilidad. 
Nan.-N an dice posibilidad · despues 

de los tu. 
Piquica.-Piquica dice modo del ver

bo admite dos relativo en medio. 
Pitca.-Puca dice imitacion admite Jos 

i:elativos en medio. 
Rahante.-Rante dice exageracion, pó

nese despues despues del tu. 
Tabe.-Tabe quibe inbe cuebe chebe 

nebe determinan los segundo verbos pues
tos despues de todo el primero. 

Tzu.-Tzu dice la accionen alto des 
pues de los tu. 

.Antepuestas. 

lnbe.-A los nombres y los hace su
cios inbe. 

Na.-.A. los nombres y los hace limpios 
ina. 

Jnbo.-.A. los nombres y los hace ne
gros inbo ta. 

Intox.-.A. los nombres y los hace blan-
cos intox. 

Jp.-Proposicion invide ut supra. 
Jnu.-Proposicion, mas es arriba. 
Jn.-Dice el que antes del verbo. 
Me.-Dice la accion singular. 



242 EOLETIN DE LA SOCIEUAJ,), 14,lp~:IOANA 

Mu.-Es gala antecediendo á las tres 
personas del singular. . 

Puex.-Dice presteza aI).teced1~ndo al 
verbo. 

Pinita.-Dic,;e por, dice casual. J}Jtr~l·i-
qua ut supra: p. . , 

Quina.-~ice cantidad antecediendo a 
los pronombres. 

Quini.-Dice posesion solo par~ la ter
cera penona del singular. 

Tan.-Pregunta en la segunda y ter-
cera persona para singular. 

Te.-hace accion ynmanente., 
Tica.-Preposicion de instru~ent?· 
Ya.-Pregunta quitando el tu. 
Yare.-Accion pasiva de tercer~ per-

sona. 
Ypi.-Denota el lu~~r do~d~ se hace 

algo. · 

Pospuestas. 

l ntza qitina.-<LDespues dal verbo dice 
poco. 

Ta.-Al fin del verbo dice universali
dad. 

Para mas advertencia de todo lo sobre-
. '.~ 

dicho y mejor inteligencia, se pone aqui 
de por sí todo lo que en general quisie
res saber de los verbos y ' adverbios que 
van notados arriba en .sus propios lugares. 

ADVERBIA loci. 

Donde ó en que 
lugar ........ . Coyoco. 

Dondo está Juap.. Copuchori J 1;1ano · i co-
pu tani. ' 

Donde andas . . . . . Copucando. 
Acullá dice. . . . . . Piti. 
Acullá algo lejos . Baruv. 
Acullá mas lejos .. Puhtee. 
Aquí. . . . . . . . . . . Cuyni. 

Delante de mi. . . Pitubemi. 
Delante d~ ti . .. : Pibehrr¡i: 
Delante d~ aquel. Ypil:Íei:h'i. , 
Delante de noso-

tros . . . . . . . . . Ybotubemi. 
Delante de voso-

tros ... : ..... . Ydohbemi. 
Delante ~e aque-

llos . .. : .. .. .. . Y dobemi intehue. 
y . . , . ' • En su casa... . . . . p1maa!11. 

F~era. . . . . . . . . . . Puhari. 
Arriba. . . . . . . . . . Puhatzi inpinu. 
Abajo . .. ... ..... Pu~ch'ahatí. 
A la redonda . . . . Mutehti. 
Derechamente. . . Murichihiri. 
Dentro. · ......... Ynpihmani. 
Debaj? .......... Pintzi. 
Donde duerme. . . Pibari pihari. ' 
A tal parte .. : . . . Tihco. , 
Donde están mu-

chos .... · ... ·. . . Y pironchori. 
Donde van muchos Ypuronpaa. 
En todo el mundÓ Ypumexíybubeni. 
Hasta tal parte . . Ypuhoruro ru. 

· · Adverbia tempor;i~. 

·Espera un poco. . T~mu mue quina. 
Cuando. . . . . . . . . Cayahca . . 
Nunca . . . . . . . . . . Y anexiaca. 

' . Ch1"chi.' Ahora ......... . 
Siempre. . . . . . . . . Nirahneti. 
Ifoy. . . . . . . . . . . . Ohichi ynyahbi. 
Algunas veces. . . ;F'uhyaca. 
N ~nea jamas. . . . . Y axiyaca. 
Sin número. . . . . . Quintera betinta. 
Á)gunas veces .. . Bapio quihini. 
Sin cuenta ...... Yaxinbutziti. 
En el tiempo pa-

.sado .. .' .......• Bayap.ca. 
Entonces ó en a-

quel tiempo. . . Bamiyaca.- Cahequi. 
De tras . . . . . . . . . . Píriny. 
A mano derecha . Pihonye. 
A mano izquierda Pichil¡,ui. 

A media noche. . Manitá xuemi. 
Pa,'?ª1ª la noche .. · Catanii ynxuemi. 
Cuando . .... , . . . Cayaca. 

¡ 
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Antig~amente. . . Bapucuetarihii ihuya-
ca. 

Á ia tarde ....... Catharinta. 
Entonces.' . . . . . . Puequi.-Hequixeu{i. 
Amanece eldia . . Yamanineti yyabi. 
.Amaneció. . . . . . . Quimahnihneti. 
.Anochece. . • . . . • Y aquirixuemí. 
.A qué hora... . . . Cohi muyehe. 
Antes de ahora ... Bapuheheche. 
Luego .......... Munthehui. 
Antes que salga el 

sol. . . . . . . . . . • 'Quinahatzi yn yahvi. 
Cuando se pone el 

sol.. . . . . . . . . . Quinancho ynyhabi. 
Voy á buen tiem-

po ............ Y aquituéahna paa. 
Vi e n e s á b u e n 
tiempo. . . . . . . . . . Quitacanahnohui. 
De repente ...... Muehrehca. 
Desde aquel dia .. Ypumihiti ynyhaví. 
Hasta ahora. . . . . Ypuhoruro chi~ 
Semana ......... Danchohui. 

El primero.. . . . . Muberavi. 
El últiiho ....... Ynhorucoxi. 
.Ayer ........ : . . Ynta. 
Antier .......... Daháta. 
Poco liá .. . ...... Querenamathe. 
Primeros ........ N ebehori. 
Postreros. . . . . . . N ebecoxi. 
Los que ·~ig'ue·i:i á 

otros. . . . . . . . . y nd;matzitihe. 
A otros ......... Y dónita. 
Servidores .. , ... Nebehunta. 

Verba recíproca. 

Tengo nece'sidad .. Qui tu te mimiyaa. 
Ayunar ........ . 1Qui tu te atzitzi. 
Engordar .... . ·. . Qui tu te py. 
.Almorzar. . . . . . . Qui tu te tzavi. 
Esperar á otro.. . Qnitu te bi. 
Deber algo .... ; . Quitu te vebe. 
Volverlo ...... .. Quitu te pini. 
Limpiarse ó bus-

car . . . . . . . . . . . Quitute hoqüi. 
De aqui adelante. Ynca~uru quapa 

yabi. 
yn i Estar malo . . . . . . Quitute hy. 

Desear algo. . . . . . Quitute mueya. 
Esconderse. . . . . . Quitute híqui. 
Quedarse en parte Qui tute cuemi. 
Regar el súelo. . . Quitutetontavi. 

Aun no. . . . . . . . . Xipueyoco. 
Esta mañana. . . . . Cari,mutze. 
De mañana . . . . . . Mamuxuemi. 
Muy de mañana .. Mahtzamutze. 
Cada mañana. . . . Cataquiri mundamut-

ze. 

Mapana ......... Taquii:i tamutze niu-
rechiri. 

Despues ........ . Tamumahte. 
Luego al punto . . . Mustemate nincuepi. 

-mupemate.-mu
camate tumu mahte 

Entonces. . . . . . . . Hequixemi. 
Mucho despues ... Bapumihaca cahequi . 
Despacio. . . . . . . . Mue mue chirii.-mo-

horico. 

Al principio ..... Pumentzi. 
En el principio . . Capimentzi. 
Al fin . .......... Purithachi. 

Esforzarse .... . .. Quitutetzanita. 
.Acordarse. . . . . . . Quitutetatia. 
Olvidarse. . . . . . . Quituteyoya. 
Labarse .. ....... Quitu te xuv. 
Alegrarse. . . . . . . Qui tute bayaa. 
Faltar. . . . . . . . . . Quituteyovihemi. 
Desnudarse. . . . . . Quitnte niyee. 
Vestirse. . . . . . . . Quitu te hati. 
Tardarse. . . . . • . . Quitu te mahtí. 
Tengo calor. . . . . Quitute hee. 
Tengo frio .. : .... Quitute tzee. 
Estoy gordo .... : Qui tute pi. 
Estoy flaco. . . . . . Qui tute meheri. 
Rascarse. . . . . . . . Quitutexehequi. 
Sudarse. . . . . . . . . Quitutemihichi. 
Parecer en el p'Ue• 
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blo .. . ........ Qui tute ,niri. 
Cenar ........ . .. Qui tute yoxi. 
H ablar .... . .. .. . Qututemueti. 
Andar . . . . . . . . . . Qui'tutethoori. 
Avergonzarse .... Qui tute cheri. 
P ensar. . . . . . . . . . Qui hiutepuemueniya 
Engañar ..... . . . . Quitutepoti. 
Glotonear ...... . Quit~te uxbi. 
Enseñar.. . . . . . . Quitutehiti. 
P esar.. . . . . . . . . . Qui tu t e ·ostami. 
Tener r espeto. . . Qui tute tzonita. 
Lavarse ..... . . . Qui tute xubi. 
Peinarse . . ...... Qui tute yebi. 
P einarse en pié ... Qui tute nehupi. 
Ensoverbecerse .. Quitute mueneta. 
Humillarse . . . . . Quitute cabihami. 

D e las dos tu tu. 

Yo llevo ....... . Quiti:;t .tupaa. 
Y o hago. . . . . . . . Qui tu tuhe.hui. 

/ 

Yo azoto .. ... . , . . Qliitu tu mebi. 
Y o hincho ó cum-

plo. . . . . . . . . . . Quitu tu nuti. 
Y o cargo . . . . . . Qui tu tu tuhqui. 
Yo taño. . . . . . . . Qui tu tu catzi. 
Y o corto pan. . . . Qui tu tu hari. 
Y o corto ropa. . . . Qui tu tu hachi. 
Yo caliento ...... Qui tu tu pahui. 
Yo llamo . ... . . . . Quitu tutzopi. 
Y o pongo cosa re-

donda . ..... ; .. Quitutu ,chobi. 
Y o enciendo. . . . . Quitu tu yoqui. 
Yo alumbro. . . . . Qui tu. tu yotzi. 
Yo mojo .. .. ..... Quitu tugyy. 
Y o cierro. . . . . . . Qu~tu tu cohoti. 
Yo deshago. . . . . Quit.u ti,i chohobi. 
Yo.respondo ..... Quitu tu tehenti. 
Y o mido. . . . . . . . Qui tu tu .haca. 
Yo desdoblo . .... Quitu ti:;t xenti. 
Yo doblo. . . . . . . . Qui tu tu thohbi. 
Yo trueco.... . . . Quitu tu mehuy: 
Y o cuento ....... Quitu tu .tzitii. 
Yo gasto . ... .. .. Quitutu mueri. 

Y o frío. . . . . . . . . . Qu~tutu hestzi. 
Y o aso. . . . . . . . . . Quitutu hari. 
Yo aflojo.. . . . . . . Quitutu quehequi. 
Yo aprieto. . . . . . Quitutu quextii. 
Y o bautizo . . . . . . Quit_utu zisnu. 
Y o ayudo . . . . . . . Qui ·tu tu te hentami. 
Y o lío. . . . . . . . . . Qui ~u .t.u tu hurí. 
Y o saco fuerzas. . Qui tu ~u hahuy. 

· Y o castigo • . . . . . Qui tu tu hetidi. 
Y o presto. . . . . . . Qui. tu tu :rp.ihiri. 
Y o vuelvo la cosa Qui tu tu pexbi. 
Y o sirvo. . . . . . . . Qui. tu tu tan pi. 
Y o vendo. . . . . . . Qui tú tu huri. , 
Yo engendro. . . . Qui_ tu tu henita. 
Y o declaró. . . . . . Qui tu tu nehti
y o vuelvo la ropa Qui tu tu puentzi. 
Y o hago demostra- · 

cion. . . . . . . . . . Qui tu tu hequi. 
Y o levanto. . . . . . Qui tu tu tahachi. 
Y o desato.. . . . . . Qui tu tu tunchi. 
Yo limpio ... . ... Qui -tu tu cahaqui. 
Y o quíebro. . . . . Qui tu tu thipueti. 
Y o quito algo. . .. Qui tu hiyatzi. 
Y o pregunto. . . . Qui tu tuhadi. 
Y o entiendo. . . . Qui tu tu heti. 
Y o mojo. . . . . . . Qui tu tu pohopi. 
Y o derribo á otro 

de lo alto .... ~ Quitu tu hitibi. 

Y o derribo en ba-
JO. . • • . . . . • . • . Qui tu hinuquiqui. 

Añado cosas. . . . . Quitu hituyuri. 
Y o acuso á otro . . Qui tu tu chunapí. 
Yo gano de comer Quitu tu poqui. 
Y o ensucio. . . . . . Qui tu tu chihu. 
Y o crio. . . . . . . . . Qui tu hi yothi. 
Y o juego ó me es-

toy así. . . . . . . . Qui tu tu. hendi. 
Estar sin hacer na-

da. . . . . . . . . . . . Quitu tu henpi. 
Y o riño . . . . . . . . . Quitu tu tzibi. 
Y o bajo algo. . . . . Quitu tu quixbi. 
Y o arrimo algo . . . Qu~tu tu quahari. 
Y o lo. tengo ú o-
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primo. . . . . . . . . Quitu tu mihibi. 
Y o visto á otro . . . Qui tu t u hati. 
Ooncubitus actuus. Quitu tu huxi. 

Y o repico campa· 
nas .. ..... ... . Quitu tu yenchohuy. 

Yo r estituyo . .. . . Qui tu tu pini. 
Yo r esisto á otro. Qui tu tu hechi. 
Y o entiendo . . . . . Quitu t u heti. 
Y o enfrío . . . . . . . Qui tu t u hechi. 
Yo bailo. . . . . . . . Quitu tu nehebi. 
Yo corto leña . . . . Qui tu tu xii. 
Y o t raigo . .. • .' ... Qui tu t u puni. 
Yo voy .. .. .. . ... Qui tu paa. 
Y o vengo . . . . . . . Quitu pee. 
Y o envio . . . . . . . . Qui tu xovi. 
Y o como. . . . . . . . Qui tu tzítzi. 
Yo bebo , . . . . . . . Qui tu t zitavi. 
Yo ando .. . ... .. . Quitu ando. 
Yo veo .. ...... . . Quitu nuv. 
Yo barro. . . . . . . . Qui tu paxi. 

Y o !abo ó g{!ardo 
ropa . .... .. ... Quitu pachi . 

Y o pido. . . . . . . . . Quitu hatti. 
Y o busco . ... . .. . ~ Qui tu hori . 
Y o abro. . . . . . . . . Qui tu xoqui. 
Y o cierro. . . . . . . . Qui t u cotii. 

Y o dejo lo q u e • 
tengo , . . . . . . . . Qui tu yechi. 

Y o tengo ó poseo. Qui tu mee. 
Yo acabo .. .. .... Qui tu tachi. 
Y o despabilo . . . . Qui tu tahci. 
Y o mando . . . . . . . Qui tu hendí. 
Y o pongo en alto. Qui tu catzi. 
Y o me levanto. . . Qui tu nahchi. 
Y o entierro, ..... Qui tu tahqui. 
Y o escribo . . . . . . Qui tu hue. 
Y o callo . . . .... .. Qui tu cotipina. 
Y o subo . . . . . . . . . Qui tu puetzi. 
Y o bajo. . . . . . . . . Qui tu chabi. 
Y o friego. . . . . . . . Qui tu xuhuchi. 
Y o ato. . . . . . . . . . Qui tu vebi. 
Y o llego. . . . Qui t'! nori. 

3 

Y o ofrezco al dia-
blo. . . . . . . . . . . Quixo tziqui . 

Y o maldigo. . . . . . Qui tu pabuti. 
Y o coso. . . . . . . . . Qui tu hueri. 

N ota. 

Un bocado . . . . . . Y ndanchoti. 
Un. puño. . . . . . . . Yndaucaanti. 
Una almohada . .. 'Yndan mos yhee. 
Un palmo . . . . . . . Y ndan xinuyee. 
Un t iro de flecha. Y ndah vinni. 
Un codo .. .. . .. . . Y ndah hanpahabi ! 
Una braza .. ... . . Yndah hax;vi.-

1 

Un pié ... ..... . . Yndah moo1 

Una estatura .. . . Yndah neti. 
Una carrera ... .. Ynda hatehuenti,._ 
Un soplo . . . . . . . . Y ndah huchi. 
Un sueño .. . . .... Yndah hatihui. 

DECLARACION Y MODO 

DE MOSTRAR EL MINISTRO LA DO CTRINA 

C:RISTIANA. 

P ara examinar á los natitrciles las cu,ares
. mas y cuanclo los presentan para contraer 

matrimonio, como está dispuesto va lo 
difícil declarado en romance para se1· 
mas esperto y hacerse capaz por este mo· 
do á la admvnistracion de los santos sa
cr(11Jnentos, que es el arte sobre que se ha 

· de a,prender esta lengua, sabiendo de me
rno_ria lo ~iguiente: 

EL MODO PARA PERSIGN.A.RS~. 

Por la señal de la santa cruz: ininechi 
incrus-de nuestros ene~igos: inebontte
hantí- líbranos Señor: Dihedanethaquih
bi-Dios nuestro: cabotubeyequi caquin 
Dios.-En el nombre: iniyuv- del P adre : 
Venttaa-y del: muntcvi- Hijo : Verivi 
- y del Espíritu-Santo: ttimuntevi Spí
ritu-Santo.-Amen: p~catharecate Vile· 
sus. 

Tom, IX.-32. 
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EL P ATER NOSTER, 

Padre nuestro: Cabotuntanqui- que 
estás en los cielos: quishe chori ypiytiy 
-santificado sea el tu Nombre: tharohe
te meyuh buttovi ynituyuh-así en la 
tierra como en el cielo: tapuenittu beye 
-el tu reino venganos, así en la tierra 
como en el cielo: diga: botinita tharehe
tevi inunihami-como se hace en el cielo 
se haga: ynquituhenavi ypusca hetehevi 
ypiyti.-El pan nuestro de cada dia dá
noslo hoy: achii ripah quehbi yn botu 
mevi-de cada dia: yndabmutze yncatu
teno vi botinita-y perdónanos nuestras 
deudas: dihemíndique bi ynbotu bucho
chi Vel inbotu vehbineeta-así como no
sotros las perdonamos: ymupucuehntuca
hmidi yndore tavi-á nuestros deudores 
Vel indori vehiquih botinita-y no nos 
dejes caer: nuximenoarihechi quihbi_:__en 
la tentacion mas líbranos de todo mal. 
Amen: muhedihedanita quihbi pinita yn
buti. Pitharecatevi. J esus. 

EL A VE MARIA. 

Dios te salve María: caquin Santa Ma
ría quituhentzoqui-llena de gracia: ymu
henuqui yngracia-el señor es contigo: 
ymudahn che hecho vebeyen Dios-ben
dita eres: ymahedantete meyuh buttoqui 
-entre todas las mujeres: ynquituhun 
chihe dah pura}lcahe ne~uy-y bendito: 
ynbuhe bunibi-el fruto de tu vientre,: 
yntahentziti ypitupii yma hetemedimi 
yn Jesus.-Ocaqui~ Santa_ María taboti
nita-rogad por nosotros pecadores: tica
heyeequihbe yncuebete hettavi-ahora: 
achii~y en la hora: tacapi-de la muer
te: botutta.-.A.si sea: pitharecatevi J esus. 

EL CREDO. 

Creo en Dios P.adre: qvitutuhepayaa 
in Dios V entaa-todo poderoso: dandahca 
mutunaheui-criador del cielo: yntuhe
choya ynihitii~y de la tierra: timunteui 
ynunihami-y en Jesucristo: muqui qui
tunpahya in Jesucristo~Nuestro Señor: 
vebotumuv-su único Hijo:. muenitura 
Veriui-que fue concebido: a.quihetthui 
quimahetedimi-del Espíritu. Santo: pini
ta Spiritu Sancto-y n&ci.ó. de la virgen 
Santa María aquipithinita qui henitta yn 
Santa Marí~Siempre vírgen: nihraneti 
vetumuta-y padeció d~l;>ajo d~J poder de 
Poncio Pi¡ato: aqui botinit;:i, _quihetzabu
tiqui pina quipehehui ;I'il~to-fué cruci
ficado: qui tahechichi pinita yn Oruz
muerto y sepultado: qui.tahentnvi quitat
taquia- descendió á los. infiernos: qui 
puenchahati ynituy pintzíni.hami-y al 
tercer dia: cabeniyahbi-resu~it_ó: mueh
re quirehettenita-entre los muertos:yn
donitta nentuvy-y subió á los cielos: 
quimanpuehtzi ypitii-ésfá sentado á la 
diestra de . Dios Padre · Tódopoderoso: a
quihechori ypihonye yn Dios V enttaa 
dandahaca mutunaheui-de donde vendrá 
á juzgar los vivos y los muertos: bapi ca
rita peri caritamathatzihe ydehnitta ti
mun tteui nentuy-y creo en el Espíritu 
Santo: muquitu tu hepaya yn Dioe Spiri
tu Sancto-y creo en la Santa Iglesia: 
muquitutuhepaya yn Santa Iglesia Cató
lica-timunteui yndoritte-panti nesantos: 
y la comunion de los santos-y 1os sacra
mentos: muquitutu henpaya ne sacramen
tos ymuchahati-y el peFdon de los pe
cados: yntemihirinetta Vel ymanii rii yn
buchochi-y la resurreccion de la carne: 
carittanita nebotu].'imi-y tambien la vi
da perdurable: ymuntteui ynihnita mue
nirah neti-que nunca se acava: yaxiha. 
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ca tari tachi.-Así sea, amen Jesus:Pitha- Dios, damanadaca. 
recate vi J esus. El segundo. No jurarás su Santo N om-

bre en vano.-Ymubenoui yaxitica ho 
xemi Dios niyu muóx.atti. 

LA SALVE REGINA. 'El tercero. Santificarás las fiestas.
Ymubeyuv quiripahati ynenchovi. 

Sálvete Dios: Tamahentzoqui yn Dios El cuarto. Honrarás á tu padre y roa-
-reina y madre: caquixubeye amupiri- dre.-Ymubencunoui quiritinita ventami 
niqui-de misericordia: ynibenunta-vi- amu vemm. 
da y dulzura: ynih nihtta ymntt;ehchiroo El quinto. No matarás.-Y mubencut-
-esperanza nuestra: ynin thebiquihbi. ta yaxivaa ritubui. . 
-Dios te salve: Thamahentitzoquin Dios El sesto. N O fornicarás.-Ymube ra-
-á tí llamamos: quicuentuhexinqui-los thovi yaxiri hori vaa pinita. 
desterrados: yncuehbicubi-hijos de Eva, El sétimo. No hurtarás.-Ymube ne-
-ynpidiquehbi Eua,-á tí suspiramos: toui yaxiqui pevi teta. 
yncuee quizyaa-gimiendo y llm;anclo: El octavo. No levantarás contra tu 
yncuehentequíhri yncuchen vauii-en es- prójimo falso testimonio.-Ymube nencu
te valle: ycuhynii ynbaati-de lágrimas: novi yaximuenxati tihadita. Ynbuchochi. 
muspuenchita,-Ea, pues, abogada nues- El noveno. No desearás la mujer de 
tra: Thani tucuehpi cabotubechoyataquih tu prójimo.-Y muberatan.dahata yaxiti
-vuelve á nosotros esos tus ojos: dihe- temueya vebaxuy Verintehari. 
nuntzeyahbiquehbi-y despues: amu ca- El décimo- No desearás los bienes 
tahequi-de aque te destierro: catahoru- agenos.-Ymube rahattá yaxirihiti yni
tachi ticoruhiquihbi ynbuhbeni-mués- machi verintehari. 
tranos á Jesus bendito: Jnicoruhiqueh- Estos die,z mandamientos se encierran 
bir yribuhebunibi Jesuchisto-fruto de en dos en amará Dios y á tu prójimo co
tu yientre: ynttahhentziti ypitupi pu- ' mo á ti mismo amen J esus.-Quitteni yn
henitta.-¡Oh piadosa! Ocabenunta-¡Oh dahata initentaa quittetibi pinnenéut! 
misericordiosa! Ocabenuntzetanta - ¡Oh quittehue nii quiritochi in Dios damah
María! ¡Oh dulce: yh murantechiroqui- nadahaca amu ·verintehari quirih ttochi 
Vírgen: Catumuttaa ocax a in Dios pih- ymu puqui catetochi pitare cattevi. 
rinihqui.-Rogad por nosotros: Jhicahe-
choyatahquihbi-porque seamos dignos: 

Yncaru quahetzitaquih-de las promisio-
nes de Chist o: yntumehdiquihbi yn 
Christo. Pitharecateui Jesus. 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS. 

( Yne lii nienta vebunibi in Dios 
quizdahata. 

El primero. Amarás á Dios sobre to
das las cosas.-Ymuberaui q11i ritochi y11 

LOS MANDAMIENTOS DE LA SANTA MADRE 

IGLESIA SON CINCO. 

El primero. Oír misa entera los Do
mingos y :fiestas de guardar.-1:mube
raui caritareheti missa cathánen Domin
go amucatanenchovi caritharehepatii. 

El segundo. Confesar á lo menos una 
vez en la cnaresma 6 antes si hay peligro 
dr muerte.-Ymuhenovi cnritare cuyah-
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neta catan quaresma ttiotzapetani ynqua
Tesma tzamuntebi ymumunta nintuta. 

El tercero. Comulgar por pascua flo
rida.-Y mubeyu caritaxaye in santo sa
cramento yncatura tctcrnt vicatan. 

El cuarto. Ayunar la cuaresma y cuan
do lo manda la santa Madre Iglesia .. -Y
mube canoui caritare hatzitzi neeta cata
hequi catuhenta yn santa Vebunibi Igle
sia amuy inquaresma. 

El quinto. Pagar los diezmos y primi
cias.-Y mube incuta tarepooneeta yne 
ttiesmo amu nehorintziti netzitteni picare 
cateui Jesus. 

muenizahvi in Dios damanadahca mutu_ 
nabevi . 

El segundo. Oreo que es Padre.-Y-
mube novi quitun payaa aquin ventaa. 

El tercero . Creo que es Hijo.-Ymu
beyu quitunpayaa aquiverivi. 

El cuarto. Creo que es Espíritu San
to. - Y mubencunovi quitunpayaa aqui 
Spiritu Sancto. 

El quinto. Creo que es Criador.- Y
mubecutta quitunpayaa aqui vebeyota. 
dandaca. 

El sesto. Creo que es Salvador.-Y
muberattovi quitunp~yaa aquí ve be 

LOS SACRAMENTOS DE LA SANTA lliDRE quista. 
, IGLESIA so_N SIETE. El sétimo. Creo que es Glorificador.-

El primero. , Bautismo;- Ymuberavi Ymubenettoui quitunpayaa aqui vebe 
nitzis nuncetá. , puemeyata. 

El segundo. Confirmacion.-Ymube
novi nitte neechinecta. 

El tercero. Penitenciá.- Ymubeyu 
1littepungueneeta.-Nithatavi. 

El cuarto. Comunion.-Ymubé cuno
vi ninineeta.-Nittexayeeneeta. 

El quinto. Extremauncion.- Ymu
bencuta nitequabineeta.-Nitequaneeta. 

El sesto. Orden sacerdotal.-Ymube 
datovi nitebete bunineeta.-Nibetebuní. 

El sétimo. Matrimonio.-Y mube neto-
vi nittetenyee neeta. 

LOS ARTICULOS DE L.A. FE SON CATORCE LOS 
SIETE PRIMEROS PERTENECEN A LA DIVI
NIDAD DE DIOS NUESTRO SEÑOR, Y LOS 
OTROS SIETE A LA HUMANIDAD. 

Yne articiilos ynirinpahyaa quimitrahtan 
damu cuta ynetovi yrnidena pin ita ypueh 
cavetebuniú·i amu mit nettovi ypuhecarna 
vebotubequista Jesuchristo ymuttena pi
nita yphueca bi.nibi Quinii. 

Los que pertenecen á la divinidad son 
estos. 

El primero. Creo en un solo Dios To
dopoderoso. - Ymuberaui quituupahya 

· Los qite pertenecen á la humanidad son 
estos: 

El primero. Creo que fué concebido 
del Espíritu Santo.-Ymuberavi quitun
payaa ih vebotumuv Jesucristo ypuveca 
mah quirehette medimi pinitaSpírituSan
to. 

El segundo. Creo que nació de la Vír
gen Santa María &c.-Ymubenovi quitu
tuhé payaa ybevottumuvJesuchristo qui 
benita ypitupi, vebotuxumuv Sancta Ma
ría vetumutta ynexipue camerivi cahequi 
catani ynimirivi, nirahneti qui vetumutta, 

El tercero. Creo que padeció debajo 
del poder de Poncio Pila.to &c.-Ymube
yuv quitunpayaa quitza buti Aqnituhexa
ye ynintu pupinita.-Pibeche Inpilato 
Aquicarímahedanítaccoviyncuentettavi. 

El cuarto. Oreo que bajó á los infier
nos y sacó las ánimas &c.-Ymube cuno
vi quitunpayaa quipuen chehattih qui 
pue11chahatí ynpuntzinihamí ynituvy amu 
qnipnhehatze, yn e animas yne s:rntos ne-

1 
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roríntami pumi.ronaschori pumíronarahca 
nantebi ynítu santo novi . 

El quinto. Creo que al tercero dia re
sucitó entre los muertos.-Ymubencutfa 
quitupayaa quirehetenita cabenin yabi y 
pi pucaroncho nentuv'i. 

El sesto. Oreo que subi'ó á los cielos y 
est,í. sentado á la diestra de Dlos Padre 
Todopoo.eroso.--Y muberattovi quitun pa
ya.a quí mahedatzi ypiytti quihohechopi 
honyee V entaa. dandahca mutunahevi. 

El sétimo. Oreo que de allí ha. de ve
nir á juzgar á los vivos y á los muertos, y 
dará la gloria á los buenos y condenará á' 
los malos.-Ymubenettovi quitutuhenpa
yaa carítapi carítamatatzihe yndonita a
mu nentuvi ymuttohue ca.ritaman pare y
nibayaa ypihitii qui pinita qui tu patte y
nitn enta ymunttehue yneximotohue pit
zabuti nirahneti aquí ti;equi pini ta. Yaxi
tu patheyni enta pitarecatevi Jesus. 

LAS POTENCIAS DEL ALMA SON TRES. 

Ymanatevi inbotit anima quiroyv. 

Memoria,-Inbotutetatia. 
Entendimiento.-Inbotupuet'i.i. 
Voluntad.-Inbotunavi. 

LAS VIRTUDES TEOLOGALES SON TRES. 

Ine vietiides q11icahini ymuchahate theow
gales qi1iroyhv. 

La primera. 
La segunda. 
La Tercera. 

nee tta. 

Fé.-Nirinpayaa. 
Esperanza.-Inquantebi. 
Caridad.-Y nnetenumi-

LAS CARDINALES SON CUATRO. 

lnne virtudes qui cahini ne cardinales ymu
chahate qui-'.ocunovi. 

La primera. Justicia.-Yninathehat. 
1/.ii:cta. 

La segunda. Fortaleza."-- Nitetzanita 
neeta. 

La Tercera. Sabiduría. - Nibenpueti 
neeta. 

La cuarta. Templanza.-1\fomacuneeta 
Inicantzoneeta. 

LOS ENEMIGOS DEL ALMA SON TRES. 

Y1ine hove yn ctníma quiroyhit. 

El primero. El mundo.-Ynbubehni. 
El' segundo. El demonio.-Intexiv. 
El tercero. La carne.- Inboturi mi.
Este es el mayor enemigo que no lo po-

demos deshechar de nos.-Amuquitteni 
ni coxi quiranthetehui aquite qui pinita 
ynboturimi yaxi boruchoquih cacohvi in 
texiv ttimuntteví ynbuh beni quirunah 
choquih ynboturimi yaxiyahca. 

LAS OBRAS DE MISERICORDIA SON CATORCE 

LAS SIETE CORPORALES Y LAS SIETE ES

PIRITUALES. 

Yntevi nitami ynitemuvneeta qui murali 
tan damunove ynetovi ynbotu anima amu 
munetovi ynbotiwimi quitteni. 

Las corporales son estas. 

La primera. Dar de comer al ham
briento. - Ymuberavi ttanpari yntzitzi 
ymanitumi. 

La segunda. Dar de beber al sedien
to.-Y mubenovi tta pabari yntavi yman
yahoya. 

La tercera. Vestir al desnudo.-Y mu
beyu thattati ymahnihyee. 

La cuarta. Visitar á los enfermos.
Y mubehcunovi tachobi hendoyaa nebet
tey. 

La quinta. Redimir á los cautivos.-
Ymubecutta taridanita yneben palmi. 

La sesta. Dar posada á los peregrinos. 
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-Ymubedatovi tapari inbaani ynebeti
ruv. 

La sétima. Enterrar á los muertos.
y mu benetoví tataquih ynentuy. 

Las espirituales son las que siguen: 

La primera. Castigar á los errados.
Tharihtiti dihe ynximotohue mu tena vi do- . 
nita yniteti. 

La segunda. Enseñar á los ignorantes. 
-Tari puenyahe ynmutenavi douita. 

La tercera. Perdonar al que erró.
Tari mihidihe yndorípo doníta cachovi. 

La cuarta. Rogará Dios por los pró
jimos.-Ditzobutove nitenunchineeta ne-
roríntehari tichatzabuti. · 

La quinta. Consolará los tristes y des
consolados.-üuechovihe yndoyaa indo
manchoyaa am~y ynttehue yndomanto
yaa. 

La SGsta. Sufrir las injurias.-Nittenun
chineeta pinita tarihentzanita mutohue. 

La sétima. Rogar á Dios por los muertos 
y por todos nueatros enemigos.-Tiche
choyaat!J, in Dios pitubemi dapurahca ne
nitta.-Por los muertos que les dé su san
ta gloria amen.-Amunentn,r donita tatu
pahe in Dios tapuhe atze pitzabuti pur
gatorio pitecotineeta.- Tamatuhenpahe 
pitu santa bayaa.-Así sea: Pitarecatevi. 

LOS GOZOS Y FRU'l.'0S DEL ESP-IRITU-SANTO 

SON DOCE. 

Ynirinzitiyn Spiritu-Santo quinda/¿ata 
mosnovi. 

Primero. Caridad. - Nitetochineeta. 
Vel Nitebenunta. 

Segundo. Gozo espiritual.-Nitehha
yaaneta. 

Tercero. Paz.-Meh. macuri neeta. 
Cuarto. Paciencia.--Nintzanitaneeta. 

Vel Nitzobutovi. 

Quinto. Longanimidad.-Nitetebi ne

heta. 
Sesto. Bondad.-Y nmothovi neeta. 
Sé-timo. l\fansedumbrc ó benignidad. 

-Nitetianetta. 
Octavo. Mansedumbre ó benignidad. 

-Muenicah neeta. 
Noveno. Verdad.-Nitepayaaneeta. 
Décimo. Moclestia.-Nittecoxbineeta. 
Undécimo. Continencia.-N exinintzi-

rixuneeta. 
Duodécimo. Castidad. - Nímuteheti-

neeta. 

LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO SON SIETE. 

Ynibenunta Spiritu Sancto quinetlwhuy. 

Primero. De Sabiduría,_:_Yniben pue
tineeta. -

Segundo. De fortaleza.-Ynittetzani
taneeta. 

Tercero. De entendimiento.-Niteta-
tia neettanitepuehya. 

Cuarto. De consejo.-Nitehittineeta. 
Quinto. De ciencia.- Nitexayaneeta 

Vel Nibenpueneta. 
Sesto. De piedad.-Nita nun neeta. 
Sétimo. De temor de Dios.-Ynqua

tireh in Dioxi. 
Estos dones del E;;píritu Santo hemos 

de pedir todos en nuestra ayuda.-Ynt.te
vinii ynibenunta yn Spiritu Sancto quiru 
curehati Muratet~o ynbotuchoyaata. 

LOS SENTIDOS CORPORALES SON crnco. 

El primero. Ver.-Qvinuv. 
El segundo. Oir.-Quiteti. 
-El tercero. Oler.-Qui xuti. 
El cuarto. Gustar.-Quitzopina. 
El quinto. Tocar .-Quitarih. 
Todos estos sentidos corporales nos dió 

Dios para servirle con ellos.-Ymutzo 
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inbbturimi in Dios quituhemaccovi pinita 
aquitevi quiruqua hettanpi. 

LAS BIENAVENTURANZAS SON OCHO. 

Bienaventurados los pobres de espíritu 
porque de ellos es el reino de los cielos. 
--Quincantzohe ynetutzeyabi yndoyaa 
aquitequi pinita carita vebeyee ypiyti. 
-No desear las riquezas dejándolas por 
Dios: Yaxinebete puemeya nitetzeyabi
neta. 

Bienaventurados los mansos, porque 
ellos poseerán la tierra.-Oantzohe yni
bumeyajnebetami muemichire qui tehue 
qui pinita caritatupache ynunihami.
N o atrándose en los trabajos, sino reci
biéndolos en paz: Yaxinetzixulninchoya 
pinita quimanton mamacurineta. 

Bienaventurados los que lloran porque 
ellos serán consolados.-Cantzohe yndon
te vapi. Vel Huahapi quittehue qui pini
ta caritanechobi, yndooya.-No holgarse 

· con risas habiendo de llorar: Yaxidonte
bayaa muexati. Vel Yndontati ni vau~ne
ta quihetovi. 

Bie~aventurados los que han hambre 
y sed de justicia, porque ellos serán ar
tos.-Cantzohe yndoma nitumi. Amuyyn: 
domanttataui pinita ynjusticia quithehue 
qui pinita caritarih ninme nirahneti ypi
ytii. 

Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán. misericordia.
Oantzoh_e yndonbeuunta quittehue qui 
pinita caritutzitihe nitenunneta miseri
cordia nirancti ypiti. 

Bienaventurados los limpios de cora
zon, porque ellos verán á Dios.-Cahn
tzohe yni chihuchi yndoyaa quithehue, 
qui pinita caritarohoru henuv yn Dios. 

Bienaventurados los pacíficos, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios.-Can-

tzohe muendoncah ynrnendonchori qui 
thehue qui pinita carituhontzopueh yn 
Dios quí nerihue. 

Bienaventurados los que padecen per
secucion por la justicia, porque de ellos 
es el reino de los cielos.-Cantzohe yn
dontetzaqui indonbettami y pinita ynjus
ticia quittehue qñi_pini ta quindoye y piy
ti nibeyee. 

LOS CONSEJOS DEL EVANGELIO SON TRES. 

La pobreza evangélica.- Nithetzeya-
bineeta. 

La obediencia.-Nitethineeta. 
La castidad.-Nitel;>eyeeneeta. 
La pobreza es dejar voluntariamente 

todas las cosas del mundo y seguir á 
Cristo á ejemplo de los apóstoles.-Y nit
zeyabineeta quitteui ypinayah yncaru ye
che dapurahca ynunihami musye ain ca
ru quatziti yn Christo ypumatucahheve 
ne apostoles. Amuychichi nebontami. 

La obediencia se entiende abnegacion 
de la voluntad sujetándola á los superio
res sin replicar, á ejemplo de Cristo nues
tro Señor, que dijo: Yo no vine al mundo 
ha hacer mi voluntad, sino la de mi Pa
dre que me envió.-Ynitetineeta qmtevi 
yncaruyehche ynbotunaui quirutinitahe 
yndohendi neroi:inta mi tzayavahe yn 
Dios pibeche. Vi!l Pinita ypumatucahe
vi Christo vebotu muv quitevi quihini 
yaxitapi ynunihami ypinitan caruhevi mi 
voluntad ynitunavi aquitevi quiruheui y
ninavi vatami yntuxohoqui. 

La castidad es conservar íntegramente 
la limpieza á ejemplo de las vírgenes, hu
yendo de las mujeres por el reino de 
Dios. - Nitebeheneeta quittevi yoxiru 
cuen tzopi nexuy nirahneti muequi botu
naya pumatucahehue ne virgines ypinita 
ypunib cyee vehunibi yn Dios. 
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LOS PEC.A.DOS MORTALES SON SIETE. 

Ynebututa buclwchi q~ti netlwvi. 

La segunda. . Por confesion vocal.
Ymubenovi ypinita ynitecuyaneeta ypi
bemi vebecuyata quiritanii. 

El primero. Soberbia. -Nibetemue- La tercera. Por i;atisfaccion de obra. 
neta.-Nít.etzitineta. . . . . . -Ymubeyv ypínita ynitepochineeta pu-

El segundo. Avaricia. - Nwhachme- cata hendi vebecuyatta. 
eta. 

El tercero. Lujnria.-Nitéxta.mineta. 
El cuarto. Ira.-Ninehtzixuneeta. 
El quinto. Gula.-N etevxbineeta. 
El sesto. Envidia.-Nitehv piianeeta. 
El sétimo. Acidia ó pereza.-Ninihta-

mineeta. 

CONTRA ESTOS SIETE VICIOS H.A.Y SIETE 
VIRTUDES. 

Inerorintehanti ynttehue q1iinetovi ynerobe 
yeclwxi quinihe amu qÍiironeto11i ymu
chahate virtudes. 

Ltt cuarta. Por propósito de no tornar 
á pecar.-Ymubecunovi ypinita yubotu
te nah hoxeupi yaxiyahca murahni ru
cuen tehethaui . 

Para siempre. - Nirahneti. 

Hasta la muerte.--Y puhoruro ynintuta. 

LA CONFESION GENERAL. 

Aquintatehethaui quituhete cunya pi
bemin Dios timuntevi yn sancta María 
ymu san Miguel Archangel ymu san Juan 
Baptista ymu san Pedro ymu san Pablo 

Contra soberbia humildad.-Nitecabü1,· ymu san Agustín A tira purahcahe ne 
mineta quicuentehanti nitebe muenetav sanctas. Y nibeyee ypiyti ymuhechi bo
nitetzitineta. tuntanqui quitube yhini, quítate hetha

Contra avaricia largeza.-Nitenumine- vi. Ypitutzit.zi ypitutzitaui ypituhenta 
· ta quicuenteti nichachineeta. ypitute meyabeyechoxi ypitubenul}chita 

Contra lujuria castidad.-Nichahatite- ymutovi ymuchahati, ynta caruhevi pi-
tori quicuentehati nitixtamineta. tubemin Dios. Aya xitabuhevi, AJnuyn-

Contra ira paciencía.-Nitzobutoui qui- dabetint.a ynbeye choxi ynta caru yechi. 
cuentehati ninetzixuneta. .Ayaaxitabu yechi yra puracah quitucho-

Contra gula templanza.-Mematzocoh. ya qui quituvahaqui qui vay nituyaa qui 
vi quicuentel:a~i nit~uxbinet~. . 

1 
tatehethavi_ quitarantehe~~vi _quitutu-

Contra envidia candad.-N 1tetochmee. mexi yntex1v quítuhethepnn qmtahe te 
ta quicuentehati nitevpianeta. quari vebotubeyee yn Jesuchristo amu 

EL PEC.A.DO MORTAL SE PERDONA POR UNA 
DE CUATRO COSAS. 

Inbet,tta buchochi quimah mindihcco
vi ypinita picunencuti. 

La primera. Por contricion de córazon 
-Ymuberavi ypinitai bot.ute oztami yn
botuyaa.-Inbotu anima ynteuini caritan 
tera manteui. 

quitutu hechobiniya veratumuta yn sanc
·ta María vebotuxubeye ymudah purah-
cahe ne sanctas tatuhenchobihe niya ve- · 
botubeye yn J esuchristo tatuhe mindiqui 
ynit.ubu chochi tatuhemahqui yni gura. 
Aquitequi pinita yax.i puenindunuvqui 
ynbuchochi .A.mu quitutuhechobiqui yni
tuya ynhecachi. caquintaa dihexechiqui 
dihepa qui in penitencia pitarecathevi 
Jesus. 

.. 
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.A.DVE::E"I.T.E1'l"CX.A.. 

Para completar la gramática Matlatzin- apreciable obra de nuestro consocio el 
ca del padre Fr. Miguel Guevara, ofrecí- Sr. D. Francisco Pimentel, titulada: Gua
mos en la introduccion suplir, con las no- dro comparativo y descriptivo de los idio
ticias del padre Basalenque, las treinta y mas indígenas de México. El Sr. Pimen
nueve fojas que faltan al autógrafo de tel tomó estas noticias sobre el verbo de 
aquel religioso, en que ponia el autor la la gramática inédita del referido padre 
mayor parte de las reglas del verbo: he- Fr. Diego de Basalenque, que existe ori
mos creído que quedaba llenado este va- ginal en el archivo del Museo de esta ca
cío, copiando la parte que faltaba de la pital.-La comision redactora del Boktin. 

lllODOS Y TIEMPOS DEL VERBO. 

El verbo matlalzinca no tiene mas que 
indicativo é imperativo (1). Los tiempos, 
en 'el indicativo, son presente, pretérito 
imperfecto, pretérito perfecto y dos fu
turos (2). El imperativo no tiene mas 

(1) "Ellos (los matlatzincas) dic0 el 
"P. Basalenque (glosa 41) se contenta
" ban con poco, el indicativo y el impera• 
" tivo, y de estos aun no todos los tiem
" pos. Pero siguiendo 01 arte latino he 
"puesto todos los modos y tiempos posi
" bles .... aunque ellos no usaban t<ilcs 
" modos de hablar." Esta confesion de 
Basalenque me ahorra el trabajo de refu
tar uno á uno los modos estraños que 
aparecen en su gramática, y en la de Gue
vara, como he tenido que hacerlo en la 
mayor parte de los idiomas descritos en 
esta obra • 

(2) Basalenque, segun vimos en la no
ta anterior, confiesa que no tenia el ver
bo todos los tiempos, y sin embargo, en 
los ejemplos de conjugacion pone todos 
los que son propios del español y latín, 
supliéndolos de la manera que le es posi
ble. Creo que 101:¡ que están de mas en 

4 

que un tiempo. Participios hay de pre
sente y de futuro. 

EJEMPLO DE CONJUG.A.CION.-Presentaré 
un ejemplo de conjugacion, para que con 
vista de él y de las subsecuentes esplica
ciones pueda comprenderse el mecanismo 
del verbo. 

INDICATIVO. PRESENTE. 
SINGULAR. 

Ki-tu-tu-tochi, yo amo, etc. 
Ki-tu-tochi ó ki-ki-tu-toclii. 
Ki-tu-tochi. 

el indicativo, y por eso los omito, son el 
pretérito pluscuamperfecto y el futuro 
perfecto. En el imperativo no admito 
mas que un tiempo, pues aunque Basalen
que le da varios, estos no se forman de 
signos, sino de adverbios, d~ palabras 
significativas, resultando. orac10nes y no 
tiempos propios. Lo úmco_ que parece 
haber <le notable, en el particular, es que 
los adverbios que pone Basalenque con 
el imperativo, solo se usan con este modo, 
y son: chichi, luego; tamutate, despues; 
muxi, no, para vedar; y taraka, no mas, 
basta. 

Tom. IX.-33. 

' . 
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DUAL. 

Ki-kuen-tu-tochi, nosotros dos amamos, 
Ki-chen-tu-tochi. ( etc. 
Ki-kuen-tu-tochi. 

PLURAL. 

Ki-kuchen-tu-tochi, nosotros amamos, 
Ki-chelien-tu-tochi. ( etc. 
Ki-ron-tu--tochi. 

PRETERITO IMPERFECTO. 
SINGULAR. 

Ki--mi-tu-tu-tochi, yo amaba, etc. 
Ki-mi-ki-tu-tochi. 
Ki-mi-tu-tochi. 

DUAL. 

Ki--mi-kuen-tu-tochi, nosotros dos ama

Ki-mi-chen-tu-tochi. 
Ki-mi-kuen-tu-tochi. 

(bamos, etc. 

PLURAL. 

Ki-mi-kuchen-tu-tochi, nosotros amá
(bamos, etc. 

Ki-mi-chelien-tu-tochi. 
Ki--mi,.tron-tu-tochi. 

PRETERITO PERFECTO. 
SINGULAR. 

Ki-tabu-tochi, yo amé, etc. 
Ki-kibu-tochi. 
Ki-tu-tochi. · 

DUAL. 

Ki-kuebu-tochi, nosotros dos 
Ki-chebu-tochi. 
Ki-kuen-tu-tochi. 

PLURAL. 

amamos, 
(etc. 

Ki-kuchen-bu-toc'Ai, nosotros amamos, 
Ki-{!,hehen-bu-tochi. ( etc. 
Ki-t'llr-'ro-tochi. 

FUTURO. 
SINGULAR. 

Ki-ru-tochi, yo amaré, etc. 
Ki-ri-toohi. 
Ka-ritatu-tochi. 

.. 

DUAL. 

Ki-ru--toc!ii-liuehui, nosotros dos ama

Ki--1"i-tochi-1iitehui. 
Kar-ritatu--tochi-h uehui. 

PLURAL. 

(remos, etc. 

Kir-1·u-tochie, nosotros amaremos, etc. 
Ki-ri-tochie. 
Ka--1"itatu-tochie. 

OTRO FUTURO. 
SINGULAR. 

Ta,.ki-mi-(ó min)-tu--tu-tochi, yo he 
(de ama;, etc. 

IMPERATIVO. 
SINGULAR. 

K11r-tochi, amé yo, etc. 
Di-tochi. 
Tar-tu-tochi. 

DUAL. 

Ku-tocld-huehui, amemos nosotros dos 
JJi-tochi-huehui. ( etc: 
Ta-tu-tochi-ltuehui. 

PLURAL. 

K1~tochie, amemos nosotros, etc .. 
JJi-tochie. -
'l.'a-tu-tochie. 

PARTICIPIO. 
PRESENTE. 

ln-mutu-tocJ¿i, el que ama. 
l11r-kuentu-tochi-liuehui, los dos que 

aman. 
In-don-(ó ron)-tu-tochi, los muchos 

que aman. 
FUTURO. 

In-kakatu-toclii, el que amará,. 
ln-kakafu-toc~i-huehui, los dos que 

amaran. 
In-l~alcatu-tochie, los mucho!!! que ama

ran. 
ESPLICACION DEL VRRBo.-Del anterior 

ejemplo consta que la particula. preposi
tiva ki es un signo comun á todas las per
sonas del indicativo,,exceptuando las ter
ceras del futuro, · de modo que esa partí
cula puede considerarse como la caracte
rística del verbo. 
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Dos signos particulares del presente 
d:i indioativo son, tu, kuen, chen, etc., com
binados de la manera que se ve en el 
ejemplo. 

1 

El pretérito imperfecto tiene por signo 
la partícula mi, intercalada en el presen
te, es decir se fürma d~l presente y el 
S!gno mi. Acerca del pretérito imperfec
to observa Basalenque que "muchas ve
ces se liga con otro verbo, como siyofue
ra á mi casa viera á mi padre., en la c1+al 
oracion, así en latín como en romance, 
entrambos verbos son de este pretérito 
imperfecto, y en esta lengua el segundo 
verbo lo hablan por futuro de indicativo 
antecediendo la partícula ta." 

El pretérito perfecto tiene signos pro· 
pios para todas las personas, esceptuando 
las terceras del singular y del dual que 
son jguales á las del presente. La terce
ra persona del plural termina en e, sobre 
cuya terminacion observa Basalenque: 
"En acabar estas personas en la e varian 
los verbos, porque' unos añaden á su final 
la e, otros convierten su final en e, otros 
que acaban en i la convierten en ne." 

Respecto á los signos del primer futu
ro no hay mas que observar, sino que 
huehui es el signo del dual, y la termina
cion e, del plural. 

El 15egundo futuro, que segun Basalen
que corresponde en significado al latino 
terminado en rus, se forma, segun el mis
mo autor, "del pretérito imperfecto de 
indicativo, poniendo antes la partícu
la ta." 

agrega la partícula mu, al de dual hiwhui; 
y en lugar de ki llevan todos in, que es 
uno de los signos de los nombres. Este 
mismo signo in se ve en los participios 
de futuro, cada uno de los cuale~ tiene sus 
respectivas partíéu]as, segun se ve en el 
ejemplo. Empero, sospecho que estos 
participios no son una forma propia del 
matlaltzinca, sino introduccion de los gra
máticos españoles. (Veáse la nota l.) Mas 
bi~n debe considerarse como participio 
propio de la lengua el verbal que comien
za.por la partícula huebe, esplicado en otro 
lugar. 

Obsérvese que hay algunas personas, 
como la segunda y tercera de singular del 
presente de indicativo, que tienen una 
misma forma, por lo cual se usa para dis
tinguirlas el pronombre personal. 

Súplese el subjuntivo con el indicativo 
y algun advervio que signifique duda, 
condicion ó alguna de las otras relaciones 
propias de subjuntivo; v. g., para decir 
como tú ames, traduciré yalca kitutochi, 
que literalmente es conw tú amas. 

El infinitivo se suple GOn el futuro, 
cuando el verbo determinante está en 
presente; pero si está en futuro, entonces 
el determinado (infinitivo) va en impera
tivo, aunque tambien se puede poner en 
futuro. 

Las particulas ku, di, ta son comunes á 
los tres números del imperativo; pero el 
dual y el plural se distingueB con los mis
mos signos que en el futuro. 

Voz P.A.SIV.A..-La voz pasiva tiene el 
mismo mecanismo que la activa, es decir, 
se forma por medio de partículas. Para 
que el lector pueda formar idea, ,pondré 
un ejemplo: 

SINGULAR. 

Ki-tochi-ki-kaki, yo soy ~mado, etc. 
Ki-tochi-lci-lcahachi. 
Ki-tochi-inthehui. 

Los participios de presente se forman 
de las terceras personas del presente de 
indicativo: al participio de singular se 
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DU.A.L. 

Ki-toclii-huehui-kakuebi, nosotros dos 
(somos amados. 

Ki-tochi-huehui-kacheliui. 
Ki-tochi-ilnthehueliui. 

PLURAL. 

Ki-tochi,-kakehebi, nosotros somos ama 

Ki-toclii-kachohui. 
Ki-tochier-ilntheliue. 

(dos, etc. 

Ki, es la partícula característica del 
verbo que hemos visto en la voz act¡va: 
tochi, la radical del verbo; kaki, (kahaclii, 
etc., son los pronombres personales; hue
hui, partícula. del dual. 

Los verbos que significan afeccion, su
frimiento, cualidad; como estar triste, te
ner miedo, tener dolor, dañarme, podrir
me, etc., se conjugan como los pasivos, 
sin mas diferencia que en las terceras 
personas del singular se agrega la partí
cula ri. 

V ARI.A.S CLASES DE VERBOS.-El ejem
plo de conjugacion que hemos visto ante
riormente, es de un verbo activo transi
tivo; pero los activos intransitivos, aun
que en algunas de sus personas tienen los 
mismos signos, generalmente presenta di
ferencias que permiten distinguirlos, de 
modo que la lengua matlatzinca distin
gue la accion transitiva de la inmanente. 
Por lo comun la diferencia consiste en 
que cuando el verbo activo transitivo 
lleva duplicado el signo tu, el intransitivo 
solo le usa una vez; y que cuando le usa 
una voz el transitivo, se omite del todo 
en el otro. Comprobaré lo dicho con al
gunos ejemplos que pueden compararse 
con la conjugacion puesta antes. 

Ki-t'l1r-tzitzi, yo como. 
Ki-ki-tzitzi, tú comes. 

Ki-tzitzi, aquel come. 
Ki-kuen-tzitzi/j1osotros dos comemos. 
Ki-ro-tzitzi, aquellos._ comen. 
Ki-mi-tu-tzitzi, yo comia. 
Ki-mi-tzitzi, aquel comia. 
Ki-ru-tzitzi,~yof comeré. e 
Kiri-ki-tzitzi, tú come. ás. 
Karitar-tzitzi, aquel comerá. 
Ku-tzitzi, coma yo. 
Ti-tzitzi,~comé tú. 
Tar-tzitzi,:comalaqueI. 

De los verbos que espresan accion in
manente, como comer, se forman otros que 
espresan transicion agregándoles tu¡ ver
bi gracia, kitutzitzi,!yo cómo; kit1k--tu-tzit
zi, doy de comer á otro. 

Los verbos reflexivos tienen para~ dis
tinguirse alguna variedad en sus partícu• 
las respecto al verbo activo,(siendoG su 
signo principal, característico,rla partícu
la te,-como se puede_ ver del ejemplo si
guiente: 

Ki-tu-te-tochi, yo me amo. 
Kiki-te-tochi, tú te amas. 
Ki-te-tochi. aquel se ama. 

Hay, sin embargo, algunos verbos que 
llevan la partícula te, y no tienen signi:6.
cacion reflexiva. (Véase la análisis del 
Padre nuestro.) 

Los veruos frecuentativos se forman 
con las partículas rahaka, ó nigranegti,, 
pospueotas: una se usa con ci~rtos verbos, 
y otra con otros; v.g., lcitu- rahakar-tzitzi, 
siempre como. Tambien con la partícula 
bu, interpuesta, se espresa frecuencia, la 
cual se usa aun con los verbales. 

Con la partícula intercalar kana, se es
presa que 1 la accion del verbo se ejecutó 
á buen tiempo; kitu-kana-nohui,[Ilegar á 
buen tiempo. 

La partícula prepositiva cliare ·indica 
in terrogacion. 
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Mani, interpuesta en el verbo, da á en
tender que su accion se va ejecutando, es 
decir, que la accion no es momentánea; 
v. g., imzizteni ki-maniryaa, la fruta se 
va pudriendo. 

Con la partícula intercalar nah, se indi
ca posibilidad; v.g., kitit-nah-thehui, pue
do cantar. Con yaxiho, se significa im
posibilidad. 

Por este estilo hay otros muchos ver
bos derivados que se forman por medio 
de partículas, y espresan diversas relacio
»es; v. g., nen, indica ejecutar de paso la 
accion del verbo; ninki, prosecucion; pi, 
que lo que se hace es para sí mismo 6 pa
ra otro, de modo que con esta partícula 
se forman los verbos que en otras de las 
lenguas descritas anteriormente hemos 
conocido con el nombre de dativos 6 apli
cativos; te, indica que la accion del verbo 
recae en tercera persona; be y ta, gener¡:i,
lidad, es decir, que la accion del verbo se 
dirige á todos, á muchos. Algunas partí
culas solo se usan con ciertas personas 
del verbo, no con todas; otras hay que 
son puramente espletivas , de adorno ; 
otras que se usan no solo con l9s verbos 
sino tambien con los nombres. Son tan
tas las partículas, que solo una gramática 
prolija debe enumerarlas todas, y por lo 
tanto yo me contento con lo dicho hasta 
aqui. 

VERBO susTANTIVO.-El verbo sustanti
vo se espresa agregando al nombre. 6 pro
nomhre algunas partículas del verbo, de 
manera que realmente esas partes de 
la oracion se conjugan, se vuelven ver
bos (3). Ejemplos. 

(3) El P. Basalenque ~upone, e1;1 ~a
rios lugares de u Gr~mática, que. h1, sig
nifica ser lo cual es mexacto: k1, no es 
ma que ~n sio-no de ciertos tiempos en 
todos los verbos, como hemo• visto en 

Ki-lcaki, yo soy. 
Ki-kakuehui, nosotros dos somos. 
Ki-kakehebi, nosotros somos. 
Ki-mi-kaki, yo era. 
Kari-kaki, yo seré. 
Tar-kaki, yo sea. 
Tar-kahachi, sé tú. 

Supuestos estos ejemplos, lo que puede 
asentarse es que los signos de esta conju
gacion son: ki, para el presente de indi
cativo; lci-mi, para el pretérito; kari 6 ka
rita, para el futuro, y ta para el imperati
vo. Así pues, con el adjetivo tlwliui, bue
no, diré, en presénte, ki-tlwhui-lcaki, yo 
soy bueno; en futuro lcari-tlwhui-kaki, yo 
seré bueno, etc. 

VERBOS POSESIVOS.-Hay una conjuga
cion en matlatzinca para espresar pose
sion, la cual varia segun la relacion que 
se espresa es de primera á segu\1da y ter
cera persona, de segunda á primera y ter
cera, 6 de tercera á primera, segunda y 
tercera, como puede verse del siguiente 
ejemplo. 

1. d PERSONA A 2. d Y 3. ~ 

SINGULAR. 

Kaki ki niri nigta lci kahaclii, yo soy 
tu vida. 

Kaki ki nigta ki inthehui, yo soy vida 
de aquel, etc. 

DU.A.L. 

Kakuebi ki niri nigta lw,,,bi ka!iachi, 
nosotros dos somos tu vida. 

Kakuebi ki ni nigta kuebi inthehui, nos-
otros dos somos vida de aquel. 

varios ejemplos, cuyo signo y otros ~e 
juntan al nombre 6 pronom_bre, del mu;
mo modo que lo hemos visto en otros 
idiomas descritos en esta obra. Solo ~l 
empeño de imitar el latiJ?, pudo c~ndu_cir 
á, &salenque á dar semejante esphcac10n 
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PLURAL. 

Kakehebi lci niri nigta kehebi kahachi, 
nosotros somos tu vida. 

Kakehebi ki ni nigla kehebi inthehui, 
nosotros somos vida de aquel, etc. 

2. ro PERSONA. A l. ce Y 3. ro 
SINGULAR. 

Kax ki nitu nigta ki kaki, tú eres mi 

vida. 
Kax ki ni nigta ki intliehui, tú ei-es vi-

da de aquel, etc. 
DUAL. 

Kachehui ki nitu nigta huehui kaki, vos· 
otros dos sois mi vida. 

Kachehui ki ni ni{¡ta huehui intheliui, 
vosotros dos sois vida de aquel. 

PLURAL. 

kacliohui ki nitu nigta kohui kaki, vos
otros sois mi vida. 

Kachohui ki ni nigta kohui inthehui, 
vosotros sois vida de aquel, etc. 

3. ce PERSONA A. l. ce, 2. ce Y 3. ca 

SINGULAR. 

Int7ieliui ki nitu nigta kaki, aquel es 
mi vida. 

l ntheliui ki niri nigta kaJ¿achi, aquel es 
tu vida. · 

Intlie!iui ki niri nigta inthehui, aquel 
es vida de aquel, etc. 

DUAL. 

Inthehuelwi ki nitu nigta huehui l,aki, 
aquellos dos son mi vida. 

Inthehuehui ki ni nigta huehui kahachi, 
aquellos dos son tu vida. 

Inthehuehui ki ni nigta hu,ehui inthehiti, 
aquellos dos son vida de aquel. 

Inthehue ki niri nigta kahachi, aquellos 
son tu vida. 

Inthehue ki ni nigta inthehui, aquellos 
son vida de aquel. 

Bastará esplicar ]a forma de algunas 
personas para que el lector pueda euten· 
der los ejemplos puestos. 

La primera persona del singular de la 
conjugacion de l. «i á 2. c3 y 3. ~ pernona 
consta del pronombre kaki, yo; la partí
cula ki, propia del verbo; niri, partícula 
posesiva; nigta, que es el sustantivo vida¡ 
ki, signo de verbo; kahachi, el pronom
bre tú. 

La primera persona del dual, de la mis
ma cqnjugacion, se forma del pronombre 
kakue,bi, nosotros dos; ki, partícula ver
bal; niri, partícula posesiva; nigta, sustan
tivo; kuebi, contraccion de kakuebi, y ka
hacki, tú. 

La primera persona del singular de la 
conjugacion de 2. c3 á l. :.i y 3. co persona 
tiene kax, que parece significar tu, pues 
está en lugar de lcahachi¡ ki, partícula 
verbal; nitu, partícula. posesiva; nigta, sus
tantivo; ki, signo de verbo; kaki, yo. 

La primera persona del dual, de la mis
ma conjugacion, se forma de kacheh1ti, 
vosotros dos; los signos ki y nitit, que an
tes hemos visto; el_ sustantivo nigta¡ el 
signo hueliui,-y kaki, yo. 

Esta conjugacion posesiva presenta al
guna diferenci.a en sus partículas cuando 
el nombre de lo poseído es de oficio 6 pa
rentesco. 

' VERBOS DEFECTIVOS E IRREGULA.RES.,-
Los verbos defectivos é irreg_ulares abun · 
dan, y no solo en esto es irregular el idio
ma matlatzinca sino _en todo lo demas, 
pues cada regla de su gramática tiene mu
chas escepciones. Esto, reunido al meca• PLURAL. 

lnthehue ki nitu nigta kaki, 
son mi vida. 

aquellos nismo complicado del idioma, hace qua 
. 1 sea sumamente difícil. 
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PREPOSICION . ADVERBIO Y CONJUNCION. d • 7 hl • • • eJes caer-,ce n nos-muhe y-diheda-
-Hay pocas preposiciones, por lo cual nita libra-kelibi nos-pinita de-inbuti. 
dice Basalenque que "con una se espre- mal. 
san muchas de las nuestras." 

Las conjunciones tambien son escasas. . ANÁLISIS.- Kabotuntanlci: las sílabas 

L d 
primera y última, ka-lci, .son signos del 

os a verbios abundan. Sin embargo, 
!lO hay el afirmativo sí, de modo que pa· vocatiyo, pues segun Basalenque "si se 

habla con Dios ó con los sacenlotes usa
ra responder es preciso hacerlo repitien· 
do la pregunta, como en latin. " mos de ka y ki, ó de todo junto:" boti,, 

·Al d partícula posesiva·, ta, es un abreviado de 
gunos a verbios y preposiciones se 

suplen por medio de partículas; v. g.,pu, tami, padre; las dos n son eufónicas, pues, 
que se traduce por allí ó de allí, como en como dice Basalenque, "la n se pone de 

1 l b 
. ordinario ante e, d, p, q, (k), t. 

a pa a ra ki-pu-mebue, allí le azotaron; 
'PY 6 y, que significa allá ó en¡ pyhiti, en Kú:.1ieclwri: kichori, es el verbo estar,· 
el cielo; pitzit?.i, en el comedor. z, U!:la partícula que sirve para indicar 

Py tambien significa co:n, y en este sen- que está en alto la persona ó cosa de que 
tido sirve p,tra formar adverbios de mo- se habla; he, partícula reverencial, usada 
do; nikatzo, necio; pinikatzo, con necedad, aquí porque se habla con Dios. 
neciamente. Ypiytiy: ypi, es la preposicion en; ytiy 

DI.ALECTOS.-La lengua matlatzinca se 6 hiti, como escribe Basalenque, significa 
divide en varioe dialectos, de lo que nos cielo. 
da testimonio el P. Guevara en el Prólo- Tharehetemeyulibutohui: tohui" 6 thohui, 
go á su gramática, diciendo: "La hablan es el adjetivo bueno¡ bu, creo que puede 
" en unas partes diferente que en otras . traducirse::por muy, de manera qne el 
" y las mujeres en lo mas, y así van he- verbo lo que literalmente significa es 
" chos dos confesionarios, uno general y "hacer muy bueno," la partícula lie es re
" otro particular." verencial; tharete ó tarete, es el signo de 

EJEMPLO DE LA ORA.CION DOMINICAL.- la tercera persona del singular de impe· 
Hé aquí el Padre nuestro en _matlatzinca. rativo, propio de los verbos que Basalen-

Kabotuntanqui Padre nuestro- kizhe- que llama (malamente) de la quinfa, con
chori (que) estás arriba-ypiytiy en (el) jugacion, y son los reflexivos, entre los 
cielo-tharehetemeyulwutohui santificado cuales hay algunos, como el de que voy 
sea-inituyi1h tu nombre-tapue venga- hablando, que tienen forma mas no sig· 
nit1weye tu reino- tharetehui hágase- nificacion reflexiva. Aquí la significa
inunihami sobre (la) tierra inkituhenaliui cion del verbo es pasiva, de modo que, 
tn voluntad-ipuzka como-hetehehui se segun esto, puede suplirse esa voz con la 

hace-ypiytiy en (el) cielo.-Ac!iii Aho- forma reflexiva. 
ra-rvpahkehbi dano -inbotumehui (el) lnituyu. iniyuh 6 iniyuu, segun la orto
pan nuestro-indahmutze (de) cada dia- grafia de Basalenque, significa nombre, 
cliliemindikebi perdónanos-inbotubucho- en cuya palabra yuh es la radical, é ini 
chi nuestro~ pecados-pukuehentul.::amin- una partícula de las que espresan singu· _ 
di como perdonamo -indoriliuebil,eh (á) lar y que se usan con los nombreR, ¡,e
nue tros deudores nuximenl;,arihcclii no gun lo esplicado al hablar del número; 
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tu, es uno ele los signos que iudican pose

sion . 

Tapue: ta-tu, es el signo de la tercera 
persona de singular del imperativo, se
gun vimos en el ejemplo de conjugacion; 
pero como los verbos intransitivos pier
den tu, por eso no vemos esta partí
cula en tapue. Creo que la radical de 
este verbo no es pue sino pee, porque en 
una lista de verbos que trae el P. Gue
vara se ve que kitupee, significa yo vengo. 

Nitilbeye:· tu, es partícula posesiva; ni
beye, contraccion del ITTJ. ~;?n'tivo 1:n,ibeyehe, 
reino, marcado con la partícula ni, la cual 
indica que la pa]abra es un sustantivo, y 
que se halla en singular. Si queremos · 
formar un verbo de esa voz, wongamos 
las partículas ki-tu, en lugar de ni, y que
da i tubeyehe, reinar. 

Tharetehehui: tharete ó ta-rete, es una 
partícula que se esplicó anteriormente; 
hehui, la radical del verbo. 

lnunih~mi: inu, preposicion; nihami, 
sustantivo. / 

Inkitulienaliui: la ~adical de esta pala
bra es naliui¡ in, una de las partículas de 
los nombres; tu, signo de posesion; he, 
reverencial. 

lpuzca: advervio. 

Áchii: adverbio. 

Ripakehbi: ri ó di, es el signo de la se
gunda persona del 11ingular de imperati
vo: pali, es un verbo, que no he encontra
do en el diccionario, y que he traducido 
por su coiTespondencia con el castellano; 
kehbi, abreviatura del pronomb¡¡e kalce
hebi, nosotros. 

Inbotumehui: botu, partícula posesiva; 
inrnehui, sustantivo del singular, mA.rcado 
uno y otro con la partícub in. 

Jndahmutze: esta voz significa literal
mente toda mañana, pues innmutze quiere 
decir maftana, y da, dah ó dan es una 
partícula que significa t.odo; la n es eufó" 
nica, segun lo esplicado anteriormente. 

D1:hemindikebi: mindi, ó 1nm:gndi, se 
gun el Diccionario de Basalenq ue, es la 
radical del verbo perdonar,- di, es el signo 
correspondiente del verbo ya esplicado; 
he, partícula reverencial: kebi , contrac
cion del pronombre kakehebi. ,Segun es
te, y otros ejemplos, el pronombre abre
viado se usa como afijo en matlatzinca. 

lnbotubuclwchi: botu, partícula posesi
va; inbuclwclii, sustantivo del singular, 
segun lo indica la partícula prepositiva 
in: el número plural está, pues, indicado , 
en el presente caso, por la partícula po· 
sesiva que pertenece á este número. 

Pukuehentukamindi: mindi, es la radi
cal del verbo, segun 'vimos antes; kueli,en
tu, signo de la primera persona del sin
gular de presente de indicativo; pukali, 
ei adverbio como, que se divide en com
posicion, segun vimos en otro lugar. 

Indorihuebikeha huebi, ó kueJiebi, es la 
radical de esta palabra; indori, es partí
cula posesiva de la segunda y t9rcera 
persona del plural: el estar, pues, con la 
primera solo se esplica por el afijo keh, 
abreviatura de kakehebi, nosotros, que fi-· 
ja el sentido. 

Jfuhe: conjugacion. 

Dikedanita: di he, partículas esplica
das varias veces; danita, ó /¿agnita, se
gun Basalenque, radical del verbo librar. 

Pinita: preposicion. 

Inbuti: sustantivo. 
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NOTICllS RELATIVAS AL ILUSTRE JESUITA MEXICANO 

D. FRANCISCO XA VIER CLAVIJERO. 

Nuestro respetable con,socio el Illmo. de las cartas que me ha escrito acerca de 
Sr. Arzobispo de Michoacan, Dr. D. Cle- este asunto. La primera dice así: 
mente de Jesus Munguía, nos ha facilita- "San Juan de Persiceto, Noviembre U 
do el documento que insertamos á conti- de 1858.-Claro señor y amigo: Supongo 
nuacion: en él se esclarecen varios he. que habrá vd. recibido mis dos anterío
chos acerca de la vida, escritos, fallecí- res relativas al P. Francisco X. Clavijero; 
miento y sepultura de m1estro sábio com- y ahora paso á darle cuentá del resulta
patriota el P. jesuita Fr:mcisco Javier do de las indagaciones posteriores.-En 
Clavijero; motivos porque la Soc_iedad la coleccion de vidas· de mexicanos, im
acordó la impresion del referido docu- presa en Bolonia por Lelio del la V olpe 
mento, que dice así: en 1791 y 1792 ( existente en la Bibliote-

"U na de mis ocupaciones predilectas ca de la Universidad) ocupa la biografia 
durante mi larga permanencia en Roma, del P. Clavijero cincuenta páginas. El 
ha sido el recoger noticias acerca de los autor de ella, P. Juan Luis Maneyro, re
esclarecidos mexicanos que la extincion fiere que nació en 7 de Setiembre de 
de la Compañía de Jesus condujo á Italia 1731, que fué el tercero de los once hijos 
en fines del siglo pasado. Tenia la in- de D. Blas Clavijero y Doña María Isa
tencion de adquirir los escritos inéditos bel Echeagaray, y entró en la Compañía 
que de ellos pueden encontrarse todavía, el 18 de Febrero de 17 48, muriendo en 
así como tambien tenia la de formar uno- Bolonia el lúnes Santo, 2 de Abril de 
coleccion lo mas completa posible de to- 1787. Sus funerales se celebraron en 1~ 
das las obras que imprimieron durante ex-parroquia de San Oosme y San Da
su destierro. Desgraciadamente el aban- mian, y fué sepultado en la iglesia de 
dono en que llevo años de verme, á tanta Santa Lucía. Viendo, pues, que el P. 
distancia de la patria, ha. frustrado mi de- Clavijero babia sido enterrado en Santa 
see en su mayor parte; mas para que sir. 1 Lucía, antigua iglesia de los jesuitas, y 
va de muestra de lo que me proponia, ahora de los clérigos regulares de San 
escribo estos ligeros apuntes acere.a de Pablo y San Blas, he esc¡ito á estos pa· 
nuestro célebre compatriota Clavijero. dres para saber si está en sepulcro dis 

La buena amistad que llevo con el tinguido, si tiene alguna inscripcion, &c., 
apreciabilísimo literato italiano Sr. Juan conforme á los deseos de vd. De todo le 
Francisco Rambelli, me ha proporciona-¡ daré noticia,-Mi hijo me escribe de Ce
do algunos datos interesantes; y creo que sena lo siguiente:-"He hecho muchas 
lo mejor será dejar hablar al mismo Sr. pesquisas acerca del P. Clavijer~, _p eru 
R.'Uilbelli, traduciendo á, continuacion dor, todas inútil9i. El conde Manfred1m Se.i 

i TeM. J,:x;.-34. 

I 
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ra., erudito anciano de esta ciudad, q_ue 
conoció á muchos jesuitas españoles de 
los que residieron aquí en el siglo pasa
do, no se acuerda de dicho padre, ni tam
poco lo puede traer á la memoria el ca
nónigo Sassi, que está compilando una 
crónica de Cesena. Solamente el comen
dador Sbriglio (D. Andrés), me ha dicho 
que recuerda haber leido unos epigra
mas latinos del P. Clavijero, impresos en 
Módena, y me ha ofrecido buscarlos."
Oon;rnnicaré á vd. lo mas que me diga mi 
hijo, y con toda atencion y aprecio me 
repito su afectísimo amigo y servidor.
Juan Frndsco Rambelli. 

La segunda carta dice lo siguiente: 
"Claro señor y amigo.-Persiceto, Ene_· 

ro 17 'de 1859.-En el archivo de la ex
parroquia de San Cosme y San Damian 
en Bolonia, actualmente en poder del pár
roco de San Próculo, se lee la siguiente 
partida del fallecimiento y entierro del 

P. Clavijero. 
"Die 2 .A.prilis 1787.-R. D. FRAN

CISCUS XA.. VERIUS filius legitimus 
Joannis OLA. VIJERO ex extincta Socie
tate, natus in civitate dicta Vera Crux in 
Mexico, ann 55, mens. 6., consuetis omni
bus extremis Sacramentis munitus, hora 
21 hujus diei, obiit in Cornmunione S. M. 
E. relinquens moostissimum fratrem R. D. 
lgnatium, qui solemnia mun.era eidem ex
hibenda curavit. Corpus ejus sequenti 
vespere é primo Palatio Quagna.ni in vía 
Castilionis cum funebri pompa ad Paroo
ciam hatw delatum, postquam sequenti 
mane, pluribus sacrificiis in ejus animre 
expiationem celebratis, solemnes exe
quioo habitre fuerunt, sepulchro in eadem 
Parochiali [_[cclesia cansiguandum statu 

tum fuerat, petentibus varo Fratris nomi
ne quibusdam extinctre societatis ad Ec
clesiam Sanctre Lucire ínter tenebras de
latum fuit.-EMILI.A.NUS C.A.TTANr.-Paro

chus." 
"El palacio Quagnani, mencionado en 

la partida, se llama actualmente Spada; 
y la parroquia es la extinguida de San 
Cosme y San Damian. 

"En el Diccionario histór-ico francés, to. 
roo 3 de la edicion de 1821, pág. 127, se di
ce que Clavijero murió en C(¡sena, en Oc
tubre de 1793; pero esto es ab1:;.olutamen. 
te falso, como se ve por los documentos 
que 0n esta y otras mias le he remitido 

"En espera de nuevas órdenes de vd.: 
créame siempre dispuesto á servirle como 
su atento servidor .-Juan Francisco Ram
bell-i." 

"En virtud de esta carta, procuré sa-
ber si los restos del P. Clavijero estaban 
en lugar _separado; pero la respuesta ha 
sido que fué sepultado en el sepulcro co
mun de los padre::1 de la Compañía. .A.ca
so habría yo podido lograr el permiso da 
colocar en la iglesia una lápida ú otro mo
numento dedicado á su memoria, mas no 
he querido pedirlo por carecer de lo ne
cesario para cubrir los gastos. 

"Muy grato me seria que la· lectura de 
estos renglones inspirase á alguno de mis • 
compatriotas la idea de sufragar el costo 
de este monumento al historiador de Mé
xico. Doscientos pesos bastarían acaso 
para que nuestra patria erigiera un re· 
cuerdo de gratitud á la memoria de uno 
de sus hombres ilustres, muerto en el sue

lo eatranjero . . 
"Roma, Mayo 18 de 1860.-Águstin A. 

Franco." · 
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1\./.1:E:L\./.l:C>:R..J:A.. 
Sobre el cens.o de In R~pÍ!blica Mexicana. e_mita por el socio de número de la Socicdud Mexicanª 

de Geograrrn Y Estatlut1cn D. Rafael Duran, y leida en la mion dtl dia l& de Enero de t8U. 

. Tanto. cuanto es importainte á los go- te, y sus primeras autoridades se dedican 
b1ernos ilustrados tener datos seguros de á un ramo tan importante, nosotros, ayu
la poblacion, así tambienes difícil en to- dados de los escritos de las personas mas 
das las naciones formar los censos de los notables que se han dedicado á esta im
vastos ramos de la. Estadística en general; portante materia, y tomando por base los 
pero entre nosotros, casi tocaría á lo im- datos que nos suministran, nos propone
posible, si personas verdaderamente pa- mos calcular él censo de la República, 
triotas no contribuyeran de una manera hasta el presente año. 
eficaz y constante, á reunir cuanto se juz- Comisionado el que suscribe, por la So
ga necesario para conseguir las noticias ciedad Mexicana de Geografía y Estadís· 
que conducen á la formacio.n de la Esta- tica, para escribir una memoria sobre la 
dística de nuestra patria. poblacion y sus distintas razas, con el ob-

Todas las constituciones que se han da- jeto de que ella sirva par2. la formacion 
do al país, han inculcado obligacion á los del Cuadro Sinóptico de los Estados-Uni
gobiernos de los Departamentos 6 Esta_ dos Mexicanos, no cree que este pequeño 
dos, de formar sus respectivas Estadísti- trabajo llena los deeeos de sus dignos corn
eas. De ellos, algunos han cumplido, y pañeros, ni tampoco se 'persuade que ha 

cumplido con la obligacion que contrajo 
otros ee han desentendido de esta obliga- admitiendo la comision; sino que desea 
cion; de manera, que si algunos particu_ que sirva como de aviso á los Estados pa-
lares no hubieran contribuido con su con- ra que corrijan los errores que contenga, 
tingente, hoy no se podría saber con al- y · t b' d d ¡¡¡1rva am 1en como e recuer o para 
g.una aproxi'macion cuántos habitantes la remision de los datos que he p~dido ya 
tienen los Estadns-U uidos Mexicanos. de conformidad con el último acuerdo re~ 

Es verdad que las frecuentes revolucio- lativo de esta respetable corporacion. 
nes impid~n llevar la ~lta y baja anual de 

1

. El plan bajo del cual he escrito este 
1~ poblac10n; mas as1 com? algunos go- opúscufo>, deja una huella manifiesta en 
biernos, aprovechando los mtervalos de cada uno de los cálculos para que puedan 
paz qu_e hemos tenido, han publicado sus corregirse los errores que se noten, ya 
Estadísticas, así todos deberian habir sea en las operaciones aritméticas, 6 ya 
cumplido este deber. en los datos que han servido para ellas. 

Mas ya que esta materia está abando- De este modo, en cualquiera de los Esta
nada á las personas aplicadas, mientras dos que tt>-nga los últimos padrones, Pº
que la nacion se tr~nquíliza completamen- dran advertir las equivocacione.,, y ~l mis 
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mo tiempo comparar con las bases que he 
adoptado de altas y bajas de las poblacio
nes, con las que realmente dén los esta
dos necrológicos, tan fáciles de adquirir 
por uno ó mas quinquenios. 

El movimiento de la poblacion en la 
República no creo que pueda :fijarse l!!Ín 

la constante observacion de los estados 
necrológicos, ni tampoco que pueda dar
se una base general, por la diferencia de 
climas, que llega á tal grado, que en un 
Distrito, en un Partido y quizá en alguna 
lfonicipalidad se disfruta de calór y de 
frío alternativamente, segun es la locali 
dad, lo que proviene, entre otras causas, 
principalmente de la mayor ó menor altu
ra respecto del nivel del mar, y de la to
pografía, mas ó menos cubierta de los 
vientos. 

Segun las observaciones que se han he
cho en distintos quinquenios, el movimien
to de la poblacion en nuestra República, 
en años benignos, es de 1 4/5 por ciento 
al año (1) . . En Oaxaca se ha visto en la 
comparacion de dos padrones, que el cen
so se duplicaba en veinticinco años. El 
baron de Humboldt cree que en diez y 
nueve años se duplica la poblacion; y por 
último, un caso reciente, ocurrido en el 
istmo de Tehuantepec, da como proba
bles estos cálculos. 

El año de 1842 la comision científica 
que presidió el Sr. Moro del Moral, formó 
los padrones del Istmo y dieron una po
blacion de 51,856, y en el de 1851, que la 
comision de los Estados-Unidos, dirigida 
por el ingeniero Barnard, hizo su reco_ 
nocimiento , encontró en sus padrones 
61,393 (2), es decir, un aumento de 8,537 
individuos, que equivale á 1, 82 céntimos 

al año; luego en quince años es indudable 
que se duplique la poblacion con exce
so (3). En Querétaro se duplica la pobla
cion antes de veinticuatro años ( 4). 

Está admitido en Europa que la po.bla
cion se duplica de cincuenta y siete á se
senta años, y tomando el último término 
para núestro cálculo, en atencion á que si 
es cierto que hay lugares en este pais en 
que puede duplicarse en cuarenta años, 
tambien hay otros, como sucede en Vera
cruz y en las costas, que quizá el movi
miento de la poblacion no dé de aumento 
ni 1 p g anual. 

En tal virtud tomamos 1¾ pg anual de 
aumento á las cantidades que tenemos 
por base de nuestros cálculos. 

Respecto de las bajas que ha tenido 
nuestra poblacion por razon de fas pestes 
y guerras, aunque nos parecen excesivos 
los cálculos que se han hecho, particular
mente por los de la guerra; tal vez impre
sionados sus autores por los fabulosos par
tes de los gefes militares, adoptamos un 
medio por ciento que llenará en demasía 
este vacío. 

En cada cálculo que hemos hecho del 
censo de los Estados, hemos tomado por. 
base las noticias oficiales;· y en su falta, 
nos hemos servido de los que dan los au
tores de mas nota. 

Los censos de las capitales de los Esta
dos, Territorios y Distrito federal, los he
mos calculado bajo de los datos respecti
vos y con las mismas bases que los ante
riores. No hemos puesto todos los datos 
en cada operacion, porque la mayor parte 
de ellos ó están duplicados ó sus autores 
los han copiado puramente, sin atenderá 
las fechas en que se escribieron sus obras; 

(1) Tablas Geográfico-politicaa. . (3) En Toluc& el movimiento ea de uno tres cua.r-
(2) El I1tm11, reoon11cimiento de 61, por J. J. W1I- tos por ciento a.l año. 

,aui. -~ {4j Esía.\lil't'ica del .Ewta.db, de 18(:1', pbr Rairo-. 
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de lo que resulta que en tiempos posterio
res ponen censos inferiores. Esta es la 
causa porque se ha creido que la pobla
cion de la República se ha mantenido es
tacionaria. muchos años, siendo así que 
ella sigue su movimiento natural y pro
gresivo. 

Desde luego se advierte que el censo 
de Revillagigedo debía ser preferido á 
todos, porque es un documento oficial le
vantado en tiempo de paz, sin las oculta
ciones que ocasionan la leva y las contri_ 
buciones directas y cuando las autoridades 
eran obedecidas; mas como en él no se 
incluyó los padrones de Coahuila, V era
cruz y Jalisco ( entonces Guadalajara) nos 
decidimos á calcular tomando por base 
el promedio de los censos de Humboldt 
y Navarro, porque ademas de que ambos 
se publicaron en el mismo año, se forma
ron sobre aquellos datos. 

lfahitantes. 

En la América Septentrional, en una p:;i,r
te que tiene de estension 112,897 ½ leguas 
cuadradas, están sentados los Estados
Unidos Mexicanos, representados por 29 
grandes divisiones que se denominan Es
tados, y son 24, y 3 Distritos que están 
próximos á declararse Estados, porqu¡¡¡ 
tienen los elementos necesarios para figu
rar en esta categoría; el Distrito federal 

m •t • El censo del Sr. Navarro ... . 
Y un .,1.ern orw. El del Baron de Humboldt .. . 

5.764,731 
7.00Ó,000' La poblacion de los Estados U nidos 

· Mexicanos como se ha dicho, está conte
nida en 24 Estados, 3 Distritos militares, 
el Federal y uu Territorio (1). 

Comenzaremos poniendo á la vista el 
censo general que en distintas fechas han 
publicado los autores mas notables por 
su saber y dedicacion á este ramo de la 
Estadística. 

En 1793 R~villagigedo ..... . 
En 1803 El consulado ..... . 
En 1810 El Sr. Navarro .... . 
En 1810 El Baron de Hum-

boldt .......... . 
En 1838 El Instituto. . . . . .. 
En 1856 Lerdo de Tejada ... 
En 1857 El Sr. García Cubas. 
En 1857 El ministerio de Fo-

mento .......... . 

Habitantes. 

4.483,680 
5.764,731 
6.122,354 

7.000,000 
7.044,140 
7.859,564 
8.238,088 

Suma .... 12.764,731 

El promedio. . . . . . . . . . ... 
Se le agregan 5.531,383 indi

viduos por el aumento de la 
poblacion en 52 años cor- · 
ridos desde 1810 á 1862, á 
razon de 1¾ p .g . . . . . . . . 

6.382,365 

5.531,383 
-----

Total. .. 11.913,748 
Se rebajan 3.097,574 que im

portan las bajas ocasionadas 
por las guerras y pestes al 
½ p.g anual............. 3.097,574 

(1) Es el censo en 1862. . . . . . 8.816,17 4 
xicana de Geogrofia y Es-
tadística página 171 . . . . . .• 69,693 

.A.GUASOA.LIENTES. 

En 1858 El Sr. M. P ....... . 
8.287,413 
8.604,000 Este Estado tenia en 1837, 

(li En este cenao so ha. incluido la. pohl&einn que 
(1) Lo• tres Distritns Mi!it,i.res HOn: el de Tolnca., perdi6 México por los trRt11.dos de Guadalupe Hi ' a.lgo 

el de Actopa.n y el de Cuerna.vaca.¡ y aunque en algu. y la. M~•illa., y a~í no se estr.ñ,. ,á que dé un& dif ,en
nnR document<Js aparecen como Estados, no hemos vi •• ! cia. , ompa.ra.do con el que se ve en el e11 a. l o número 
to la. ley de ,u er1ccio11 qua los ,Jnar& á i,quella. ca.- 1, en cuyo ,cálculo se e,cluyeco,, 101 pueblo, anexado• 
te¡'oría. 9 108 E,tatloil Unidos· del Ndr:e. 
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segun su Estadística publi
cada en el primer tomo del 
Boktin de la Sociedad M,e
xicana de Geografia J Esta-
dística, pág. 171. ........ . 

En 1838 El Instituto ...... . 
" 1856 Lerdo de Tejada .. . 
" 1857 Garcfa Cubas ..... . 
" 1857 El Ministerio de Fo-

mento .. . .... . 
" 1858 Hermosa en su Ma-

nual ..... ...... . 
" 1858 El Sr. M P ...... . 

Tomamos para nuestro cálculo 
el dato oficial de 1837 y dió 

Por lo dicho antes, tomamos 
como basG del cálculo que 
el movimiento anual no ba
ja de 1¡ p.g de aumento al 
año, y á esta proporcion, to
can en los 25 años corridos 
hasta 1862 .............. . 

Suma .... 
Se rebajan 9,837 individuos 

por las bajas ocasionadas en 
las guerras, á razon de un 
10 p.g ............... . 

H, bita.ntes. 

69.693 
(>9,f\93 
85,837 
83,243 

86,329 

69,693 

29,038 

98,731 

9,873 

Se aumentan 1,440 individuos 
de un ~ño,\á razon de 1¡ p.g 

Es la poblacion en 1862 .... : 

CHIAPAS. 

Este Estado, segun la descri p
cion geográfica de D. Eme
terio Pineda de 1845, tenia 
de censo en 1611.... .. . .. 

En 1838 .............. · . . .. . 

año de 1838, sobre él calcu-
laremos ....... .... _ ..... . 

Se le agrega el aumento que 
ha tenido la poblacion en 
los 24 aiíos corridos hasta 
1862 ............. . . .. .. . 

Suma ... : 
Se rebajan 22,411 individuos 

que importan las bajas por 
las guerras y pestes ..... . 

Es el censo en 1862 ..... . 

·CHIHU A.HU A. 

El Sr. Lerdo de Tejada en 
Es el censo de 1862 .. _ . ... . 88,858 1856 .... , .............. . 

Todos los cálculos que formemos para 
averiguar el censo de cada Estado, los 
haremos sobre datos que nos dan las Es
tadísticas ó memorias oficiales, que se 
han publicado. 

CAMPECHE. 

Tenia en 1861, segun ]a me
moria de los Sres. Barba-

El dato mas aproximado q~ie 
tenemos para calcular el 
censo de este Estado, es el 
,que dá el Sr. Escudero en su 
estadística y que correspon-
de á 1833 ... ... ......... . 

Agregándole 70,171 indivi
duos de aumento en 29 aiios 
corridos hasta 1862 ...... . 

chano y Oarbó .......... . 86,455 Sum!l, .... 

Habitante,. 

1,440 

87,895 

104,448 
160,083 

161,914 

160,083 

64,033 

224,116 

22,411 

201,705 

147,600 

145,182 

70,171 

DE GEOGRAPIA Y ESTADI~'l'IC.A. 

Descontadas las bajas que ha
ya tenido á razon de 15 p.g 
por sus circuntanoias parti-
culares .... .. .......... . 

Quedan en 1862. . . . . . .. ... 

CO.A.HUIL.A.. 

La poblacion que da á este 
Estado Navarro en 1810, es 
de ................. . .. ·. 

En 1838 El Instituto le di6 .. 
" 1856 El Sr. Lerdo de Te-

jada . ......... . 

Y tomado el segundo dato por 
base del cálculo, de él re-
sulta el siguiente ...... . 

Se agregan á esta suma por 
aumento de poblacion ..... 

Suma .. . . 
Se rebaja el 10 p.g por las 

guenas y pestes ......... . 

Es el censo en 1862 . .. - .. 

OOLIMA. 

En el ensayo estadístico de 
e~te Estado da una pobla
cion en el año de 1846, de. 
El mismo censo le dan Gar-

cía Cubas, Lerdo de 'l'ejada y 
otros autores. 
En 1858 El Sr. M. P ...... . 

" 1859 El ministerio de Fo-
mento ......... . 

Siendo el único dato oficial 
el primero, con el formaremos 
nuestro cálculo, en la forma 
sigu.iente: 
En 1846 tuvo el censo ...... . 

Ilo.bitsntes. 

32,292 

Se le agregan por el aumento 
de la poblacion en 16 años, 
á razon de li p.g anual .. 

Suma .. . . 
183,061 Se r el>ajan 7,750 por razon de 

las bajas ocasionadas por 
las revueltas políticas .. ... 

Quedan en 1862 ......... . . . 

42,937 DUB.ANGO. 
75,340 

En 1793 Revillagigedo .... . 

66
,228 " 1804 Humboldt .... . ... . 

" 1833 .A.lamán ........... . 

75,340 

30,135 

105,475 

10,547 

94,928 

" 1810 Navarro ......... . . 
" 1835 .A.hnonte .......... , 
" 1838 El Instituto ....... . 
" 1857 García Cubas ... .. . 
" 1857 El ministerio de Fo-

mento .......... . 
" 1856 Lerdo de Tejada ... . 
" 1858 El Sr. M. P ....... . 

Otros varios autores repi
ten en distintas épocas eetos 
mismos datos, sin que sepa
mos por qué ha subido y ba· 
jado la poblacion de este Es
tado. Nosotros calculamos so
bre el qu~ nos parece .mas 

61,243 aproximado. El del año de 
1793. 
En esta fecha tenia ........ . 
Se agregan por el aumento al 

70,000 11 p.g anual en 69 años .. 

62,109 Suma .... 
Se deduce por las bajas de 

guerras y pestes, á razon de 
20 p.g ........ · ... · · · · 

61,24.-~ Quedan en 1862 .. . .. . ..... . 

Ha.b;t•ntes . 

' 16,331 

77,574 

7,750 

69,824 

122,866 
157,970 
151,793 . 
177,400 
179,121 
162,618 
156,519 

144,331 
137,593 
140,000 

122,866 

141,295 

264,161 

58,832 

205,329 
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GUANAJUATO. 

En 1810 Navarro ..........• 
" 1838 El Instituto ... .... . 
" 1851 La memo!·ia del go

bierno del Estado 
" 1856 Lerdo de Tejada .... 
" 1857 García Cubas y otros 

en varias épocas .. 
" 1858 Ministerio de Fomen-

to .............. . 
" 1858 El Sr. M. P ....... . 

El dato de que nos debemos 
servir es el que dá el go-
bierno que es ........... . 

Agregándole lo que ha aumen
tado la poblacion en pro
porcion de 1} p.g que es 
en 11 años .............. . 

Suma ... . 
Rebajando un 5 p.g de esta 

cantidad por pestes y guer-
ras .......... , .......... . 

Es el censo en 1862 ........ . 

GUERRERO. 

En cuantas obras hemos visto 
gobre estadística, en ningu
na varía el censo que le <lió 
el decreto de su ereccion, 
de 27 de Octubre de 1849; 
por consiguiente este dato 
nos servirá de base para 
calcular la poblacion: él es 
de .. . ..... . .... . ..... . 

Se le agregan M,000 habitan
tes por el aumento de po· 
blacion en 12 años, á. razon 
de lj p.g al año ........ . 

Suma ... . 

H abitantes . 

576,600 
513,609 

Se le deducen 16,200 indivi
duos por bajas causadas por 
los disturbios político¡¡ . . .. 

718,775 Es el censo en 1862 . ....... . 

672,809 J..A.LISCO. 

El documento oficial que te-
87 f,079 nemos de este Estado e~ 

729,103 
800,000 

"Las noticias Geográfico Es
tadísticas del Estado de J a
lisco" de 1843, que calculó 
el censo en ............. . 

718
,
775 

En 1805 El Consulada de Mé-
xico ........... . 

131,774 

850,549 

42,527 

808,022 

270,000 

" 1810 El Sr. Navarro .... . 
'' 1838 El Instituto ....... . 
" , 1856 Lerdo de Tejada ... . 
" 1857 García Cubas, Her
mosa, el Ministerio de Fo
mento en 1858, y otros va

rios autores. . . . . . . . . . ... 
Tomamos el de la Junta de 

Seguridad, que es de ..... . 
.Añadimos 225,774 habitantes 

que importa el aumento de 
poblacion en los 19 años 
trascurridos desde 1843 has
ta 1862, á razon de l! p.g 
al año ..................... 

Suma .... 
Se rebajan por pérdidas cau

sadas en las pestes y guer-
ras ............... . .... . 

Habitante•. 

16,200 

307,800 

712,972 

623,572 
517,674 
679,111 
774,461 

~04,058 

712,972 

225,774 

938,746 

93,874 

Es la poblacion en 1862. . . . . 844 872 
' 

54,000 

i24,000 

ESTADO DE MÉXICO. 

Este Estado contaba con una 
poblacion en el año de 1854 

' 2e¡un los padroneB oficia,le1 

DE GEOGRA.FIA. Y EST.ADISTIOA.. 

que se formaron de órden 
de su gobierno, de ....... . 

Ei Instituto, el año de 1838 (1) 
García Cu b as , Hermosa y 

otros ................... . 
, El ministerio de Fomento, en 

1858 ....•.............•• 
Lerdo de Tejada en 1856 .... 
El Sr. M. P._ .•.•. _ ......•.. · . 
Tomaremos el dato oficial que 

representa .............. . 
Le añadimos 133,583 que re

presenta el movimiento de 
la poblacion en los ocho a
ños trascurridos desde 1854 
hasta 1862, á. razon de 1¡ 
por ciento anual . ...•. , ... 

Suma· .... 

Y descontando 34,063 que im
portan las bajas por las re
voluciones y la peste ..... 

Habitantes. 

1.001,876 
1.389,520 

1.012,554 

1.029,62Q 
1.002,044 
1.200,000 

1.001,876 

133,583 . 

1.135,459 

34,063 

Es la poblacion en 1862. • . . . 1.101,396 
Los tres distritos que erigió la ley de 

7 de Junio de 1862, son: 
1" distrito. Toluca. . . . . . . 325,566 
2. 0 ,, Acto pan. . . . . . 321,907 
3. 0 ,, Cuernavaca... 110,409 

Suma.... 757,882 

DISTRITO FEDERAL. 

En 1857 García Cubas le da .. . 
,, 1856 Lerdo de Tejada .... . 
,, 1857 El ministerio de Fo-

mento .....•.....• 

230,000 
220,000 

2Q9,534 

(1) Parece que incluye este censo al Distrito, por. 
Cl'le en la relacion no se hM:e mencion de él. 

6 

Habitan tes. 

En 1858 Hermosa . . . . . . . . . . . 220,000 
,, 1858 El Sr. M. P......... 330,000 
Nos parece que debemos admitir el del 

ministerio de Fomento, tanto porque en 
su archivo existe un considerable acopio 
de documentos, como porque ·el Sr. Oroz
co y Berra, autor de este trabajo, tiene 
acreditadas su aptitud y dedicacion. -
El censo, segun el citado do-

cumento del , año de 1857, 
es de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269,534 

Se le agregan 22,461 que im
porta el movimiento de la 
poblacion en cinco años, á 
razon de l¡ p g anual (1).. 22,461 

Suma .... 
Se rebajan 7,799 por las bajas 

que hubiera habiqo á causa 
de las convulsiones á 2~ p ~ 

291,!;)95 

7,799 

Es la poblacion en 1862. . . . . 284,196 
Como al Distrito se le agrega~ 

ron por la ley de 7 de Ju-
nio del presente año, los 
partidos d~ Chalco, Texco-
co, Otumba, Zumpango de 
ia Laguna y Tlalne.pantla, 
cuya poblacion importa 
208,756, se· aiiade..... . . . . 208,756 

Es la total poblacion del Dis-
trito. . . . . • . . . • . . . . . . . . . • 492',952 

En 1859, segun datos que pre
sentó el Sr. socio D. José 
Rafael de Castro á la Socie
dad Mexicana de Geografía 
y Estadistica, la poblacion 
ascendió á. . . . . . . . . . . . . . • 465,822 

(l) Segun lo■ datos oficiales que existen en la Socie
d&d Hexican& de Ge<'gr•fía. y Esta.dística, el año de 
1856 fueron loa nacidos 8,005, y lo• muertos 7537: au
mentó tn un aiio 4G8. 
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Los que nacieron •• • . 21,058 
Los que fallecieron.. . 14,291 

En favor de la pobla-
mon...... . . . . . . . 6,767 

Habitantes 

Se le agregan 232,319 indivi
duos por _el movimie.nto de 
la poblacion en tr~mta y 
tres años, que van corridos 
desde 1829 haota 1862, ·á ra: 

Habitantes. 

Y en tres años ............ . 20,301 zon de lJ p g anual. : .... · · 232,319 

Suma ... 486;124 
La diferencia que se nota en los dos 

cálculos, que consiste en 6,827 individuos 
es insignificante, · y es que en el último 
cálculo componian el Departamento del 
Valle de México el Distrito federal, los de 
Tlalpam, Tlalnepantla y Texcoco, y las 
Municipalidades de Guadalupe, Tacuba y 
Tacubaya; y hoy se agregq,ron los Distri
tos de Chalco, Otumba, Zumpango de la 
Laguna y Tlalnepantla, suprimiéndose 
Aparo y Tlalnepantla. 

MICHO.A.CAN. 

En la memoria oficial del go
bierno de· este Estado, de 
1829, figura el censo con .. 

En 1810 Navarro .. : . . . ... . 
,, 1823 Lejarza le dá ...... . 
,, 1838 El Instituto ....... . 
,, 1849 El Sr. Piquero .... . 
,, 1849 En la misma obra de 

422,472 
394,689 
365,080 
497,906 
512,472 

Piquero.... . . . . . 642,472 
,, 1856 Lerd9 41:t T~jada ... . . , . _491,679 
,, 1857 García Cubas . . . . . . 491,679 

Suma· ... ·654,791 
Se deduce el 10 p g anual por 

pestes y guerras . ....... . 75,479 
-----

Es el censo ~n 1862 .. _. . . ·... 579,312 
NUEVO~LEON. 

En 1810 Navarro le dá el cen-
so ............. . 

,, 1838 El Instituto ....... . 
,, 1850 A vendaño ........ . 
,, 1856 Lerdo de·Tejada. ... . 
,, 1857 García Cubas ..... . 
,, 1858 El Ministerio de Fo-

mento ......... . 
,, 1858 El Sr. M. P ....... . 

El dato que mer~~e crédito es 
el del Ministerio de Fomen-
to del año de 1858 . ... . .. . 

Se agregan ·9,718 individuos 
por el movimiento de pobla-
cion en cuatro · años, al lJ 

43,739 
101,108 
101,100 
111,84:6 
144,869 

145,779 
150,000 

145,779 

p g anual:... . . . . . . . . . . 9,718 
~----

Suma . . . . 155,1:97 
Se rebajan por bajas causadas 

en la última g·uerra á razon 
de 2½ p g anual. ......... . 3,109 

mento ......... . 
,, 1857 El Ministerio de Fo-

554,585 Es el censo en 1862 ........ . 152,388 

,, 1858 El Sr. M. P ..... ... . 

De todos estos censos . toma
mos el oficial del gobierno, 
para calcular el que hoy 
debe tener ..........•... 

600,000 OAX.A.C.A.. 

El censo de este Estado está íntimamen
te relacionado con Tehuantepec, porque 

j 
habiendo sido -territorio hasta la publica
cion de la Constitucion de 1857, es preci-

422,4 72 . so calcular su censo y agregarlo. 
1 
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En 1827, segun la Estadística 
publicada en el Bolet·in de 
la Sociedad Mexicana de 
Geografiá tomo 7. 0 pági
na 161, tenia todo el Estado 

,, 1838 El Instituto ....... . 
,, 1856 Lerdo de Tejada ... . 
,, 1857 García Cubas ..... . 
,, 1857 El Ministerio de Fo· 

mento .......... . 
,, 1857 Estadística del Esta-

do ............ . 
,, 1858Hermosa ...... · ... . 
,, 1858 El Sr. M. P ...... . 

El dato oficial que tenemos es 
del año de 1827, que impor· 
ta ............. : • • • • • • •· 

.Se agregan por el movimiento 
de la poblacion en treinta 
y cinco años, corridos hasta 
1862, á razon de. 1¾ p8 
anual ..... . ............. . 

Suma .... 
Rebajando 72,284: individuos 

que impo:r:ta. el movimiento 
de la poblacion, por pérdi
das por las guerras y pes
tes, calculándolas en 10 p g 

Es el censo en 18(i2 ......... . 

PUEBLA. 

En 1810 El Sr. Navarro .... . 
,, 1838 El Instituto ....... . 
,, 1850 A. vendaño ......... . 
,, 1856 Lerdo de Tejada ... . 
,, 1857 García Cubas ..... . 
,, 1857 El Ministerio de Fo-

mento .. . ...... . 
.,, 1858 El Sr. M. P . . . . 

Habitantes. 

456,536 
500,278 
489,969 
499,576 

525,773 

El dato preferible es el que 
dá el Ministerio de Fomen-
to que· es en 1857 de .... . . 

Se le agregan 46;550 por el 
movimiento de la poblacion 
en cinco años á razon de lJ 
pg ................... . 

Suma .... 
Se rebajan 15,122 individuos 

por bajas causadas en las 
revoluciones al 2½ p g. , .. 

Habitantes. 

558,609. 

46,550 

605,151 

15,122 531,502 
489,969 
550,000 Es el censo en 1862 . . ..... . . 590,037 

456,536 

266,312 

722,148 

72,284 

650,564 

811,285 
661,902 
700,500 
683,725 
665,622 

558,609 
680,000 

QUERETARO. 

En 1838 El Instituto ......•. 
,, 1844 Estadistica del go

bierno del Estado 
,, 1855 Est¡:¡,dística por Bal-

b_o.n,tin . . ....... . 
,, 1856 Lerdo de Tejado .. . 
,, 1857 Ga~cí_a, Cubaf! ..... . 
,, 1857 El ~inisterio de Fo-

120,560 

180,161 

147,119 
147,119 
180,000 

m~nto.. . . . . . . . . . 165,15-5 
,, 1858 El Sr. M. P.. . . . . . . 170,000 
El dato q-¡¡e nos parece mas aproxima

do es el del Sr. Balbontin, que es el mis
mo del Sr. Ll:lrdo de Tejada, porque aun
que es cierto que en otro tiempo este Es
tado tuvo de ce~sq mas de 180,000 habi
tantes, tambien lo es que su decadencia 
ha sido notoria, porque el reempl · zo de la 
industria moderna y científica, hizo d,es• 
aparecer infini~ad de telares de algodon 
y de lana, que, aunque daban menos pro
ducto, ocupaban mucha gente, porque te
nian que emplear su propia fuerza de 
sangre; que ha sido sustituida muy venta· 
josamente por-la, potencia del agua. Es· 
to disminuyó considerablemente la pobla
cion y ha sido una continuada emigracion 
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la que ocasionó la. crisis manufacturera; 
así como tambien la multitud de reempla SINALOA. 
zos que ha dado al ejército. 

Este dato es de 1855 .. : .. . .. 
Se le agregan 17,163 indi vi~ 

duos que suponemos ha au
mentado la poblacion en 
siete años, á razon de li 
p gal año .........•.... . 

Suma .... 
se rebajan 5,748 individuos 

por las bajas que ha tenido 
en siete años, por guerras, 
al ½ p g anual. .. . , ...... . 

Quedan en el año de 1862 .. . 

SÁN LUIS POTOSI. 

En 1810 Segun Navarro era 
el censo .....•... 

" 1838 El Instituto ....... . 
" 1853 Estadística de Iturri-

baria ...•.•.....• 
" 1856 Lerdo de Tejada ... . 
" 1857 García Cubas . . ... . . 
11 1857 El Ministerio de Fo-

mento ..........• 
11 1858 El Sr. lí. p ...... . 

Tomamos para calcular el cen
so de este Estado el de 
Iturribarria. . . . . . . . . . . . . 

Agregándole 59,188 que im
porta el movimiento de la 
poblacion en 9 años, á ra-
zon del¡ p.g anual ..... . 

Suma . .. . 
Se rebajan 20.420, por las ba

jas de las guerras, á razon 
de 4}p.g .............. . 

Es el censo en 1862 ....... . 

lio.bitantes. 

147,110 

17,163 

164,282 

5,748 

158,534 

En 1838 El Instituto ....... . 
,, 1842 A vendaño ......... . 
,, 1856 Lerdo de Tejada .. .. 
,, 1857 García Cubas ..... . 
,, 1857 El Ministerio de Fo-

mento .•........ 
,, 1857 Hermosa ......... . 
,, 1858 El Sr. lí. P ... .... . 

Tomamos para calcular el cen
so en 1862, el que nos da el 
Ministerio de Fomento, que 
es .................... • .• 

Agregamos por el movimien
to de la poblacion en cinco 
años 13,333 individuos á ra
zon de l¡ p g '. ..•........ 

Suma ...• 
173,651 Se rebajan por pérdidas en 
321,840 las guerras civiles 4,333 á 

razon de 2} p g ........ .. 

394,592 E 1 · 18 . se censo en 62 ......•.• 
390,360 SONORA. 
390,360 

397,180 
400,00o 

394,592 

59,188 

453,780 

20,420 j 
433,360 

En 1838 El Instituto ....... . 
" 1842 A vendaño ....... . .. , 
" 1856 Lerdo de Tejada ... . 
,: 1857 García Cubas ...... . 
" 1857 El Ministerio de Fo-

mento. · .........• 
" 1858 Hermosa. . . . . . . . . . 
" 1858 El Sr. M. P ...... . . 

Tomando para calcular el cen
so ~e 1862 el dato del Mi-
nisterio de Fomento ..... . 

Agregamos 11,583 individuos 
por el movimiento de lapo
blacion en 5 años, á razon 
de lj p.g anual . • ........ 

Suma •.• 

Ha.bitan te■• 

147,000 
94,190 

160,000 
160,000 

160,000 
250,000 
160,000 

160,000 

13,333 

173,333 

4,333 
\ 

16é,ooo 

124,000 
137,000 
147,rna 
147,000 

139,000 
124,000 
14h,0h0 

139,000 

11,583 

150,583 

DE GEOGRAFI.A. Y ESTADISTICA. 27S 

Se rebajan 3,764 individuos 
por bajas causadas en las 
guerras, á' razon de 2½ p.g 
anual .... . ... . . . ..... . . . 

Es el censo en 1862 .... . .. .. 

TABASCO. 

En 1838 El Instituto' da un 
censo de .... . ... . 

" 1850 Avendaño "Elemen-
tos de Geografia . . 

" 1856 Lerdo· de Tejada ... . 
" 1857 García Cubas . .. , .. 
" 1857, El Ministerio de Fo-

mento ........ . 
" 1858 El Sr. M. P ....... . 

Tomamos por base del cálculo 
el censo del Ministerio de 
Fomento, que juzgamos el 
mas aproximado, tanto por 
los datos que posee, como 
por el crédito literario del 
Sr. Orozco y Berra, y su de
dicacion: este censo es de .. 

Se le agregan 5,885 individuos 
por el movimiento de lapo
blacion en 5 años al 1¡ p.g 
anual ...... . . .. .. . ..... . 

Suma . .. . 
Se rebajan por las bajas ocur

ridas en dicho tiempo, al 
2½ p.g .....••......... . 

Es el censo en 1862 ........ . 

TAMA.ULIPAS. 

En 1793 Estadística del Con-
sulado . .... . . . . . 

" 1810 Memoria sobrepobla
cion, de D. Fernan
do Navarro .. . ..• 

Habitantes. 

3,764 
146,819 

63,580 

90,000 
63,580 
63,596 

70,628 
70,000 

70,628 

5,885 

76,513 

1,912 

74,601 

" 1838 El Instituto ....... . 
" 1856 Lerdo de Tejada . .. . 
" 1857 García Cubas ... . . . 
" 1857 El Ministerio de Fo-

mento ........ . . . 
" 1858 El Sr. M. P .. . .... . 

El documento que á nuestro 
juicio merece mas crédito 
es el del Ministerio de Fo
mento, el cual tomaremos 
de base del cálculo, .... . . 

Se aumentan 9,139 individuos 
que el movimiento de lapo
blacion ha producido en 5 
año~, á razon de 1¡ p.g 
anual. ....... . ... . ..... . 

Suma .... 
Se rebajan 2,970 individuos 

que ha habido de bajas por 
razon de la guerra ....... . 

Habitantes. 

100,068 
108,514 
108,514 

1-09,673 
100,000 

109,673 

9,139 

118,81~ 

2,970 

Es el censo en 1862...... . . . 115,842 
El cálcalo que hemos hecho concuerda 

con el del Sr. Lerdo de Tejada, que no 
da de diferencia en el producto mas de 
. 97 individuos, cantidad bien despreciable 

TL.A.X C .A.LA. 

En 1810 Segun Navarro ... . . 
" l 856 Lerdo de Tejada . . . . 

" 1857 García Cubas ..... . 

" 1857 El ministerie de Fo-

mento .. .. . ..... . 

85,845 
80,171 

80,071 

831000 
" 1858 El Sr. M. P ... .. . . . 

El mas aproximado de estos 

90,118 

100,000 

56,715 

datos es el del Sr. Navarro 

sobre él calcularemos: es de 85,845 
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Se le agreg~n 74,399 habitan
tes por el n;iovimiento de la 
poblacion en 52 años, á ra· 
zon de 1¼ p.g al año .... 

Suma ...• 

Se rebajan 40,060 individuos 
que importan las pérdidas 
de la poblacion en 52 años, 
á razon de 35 p.g ....... . 

Es el censo en 1862 . .... . .. . 

-VER.A.CRUZ. 

En 1810 El Sr. Navarro ..... 
" 1826 La Estadística del 

Estado ..... .... . 
" 1831 La ídem idem de id. 
" 1~38 El Instituto ....... . 
" Lerdo de Tejadá ... , ... . 
" 1857 García Cubas .. : .. . 
" 1857 El Ministerio de Fo-

mento .......... . 
" 1858 El Sr. M. P ....... . 

Nos parece irrecusable el da
to que presenta la Estadíl3-
tica de 1831, porque fué el 
resultado de los padrones 
que se formaron entonces, 
y porque · éomo el año de 
1826 ya se habian formado 
otros, cor.rigieron algunas 
faltas que entonces se no-
taron .................. . 

Se agrega el aumento por los 
31 años corridos, á razon de 
1¡ p.g anual ........... . 

Suma .... 

Habitantes. 

J4,39-9 

160,244 

40,060 

120,184 

185,985 

242,658 
245,256 
254,380 
274,686 
338,859 

349,125 
380,000 

245,251 

1!6,712 

271,963 

s~ rebajan, por las bajas de la 
poblacion en 31 años pasa
dos, por causas de pestes y 
guerras, al 5 p.g. al año, en · 
razon del ·aumento de lapo· 
blacion por las colonias, y 
porque no se ha tenido en 
cuenta los militares que ha 
habido de guarnicion lo que 

Hab·tantes. 

da...................... 18,598 

Suma. . . . 35i,365 
Hay que agregar la poblacion 

de la parte septentrional del 
Istmo de Tehuantepec, ó 
sea Goatzacoalcos, que per· 
tenece al Estado por la cons
ti tucion de 1857, que im
porta 3S,287 individuos co
mo lo demuestra el cálculo 
siguiente. Tenia ésta en 
1851 (1) 28,130. Se le agre· 
gan 5,157 individuos por el 
aumento al 1¡ p.g en los 
11 años corridos, y dan una 
suma de 33,287. 

En 1851... . .. . . . . 28,130} 3S,28'7 
Mas............. 5,157 

F¿s el censo en' 1862. : ...... . 

YUCA.TAN. 

La poblacion de este Estado 
en 1845, eegun su Estadísti
ca publicada en el III tomo 
del Boletin de la Sociedad 
Mexicana de Geografia y 
Estadística, era de ...... . . 

En 1838 El Instituto . ...... . 
" 1856 Lerdo de Tejada ... . 
" 1857 García Cubas ...... . 

La misma era la, del Ministe· 
río de Fomento. 

El Sr. M. P ....... . 

386.652 

575,3t>l 
580,984 
668,623 
668,632 

450,000 

(1) Reconocimiento del Istmo por Barnard, publi
cadó por J. J. W1lliam11. ~ 

DE GEOGRAFI.A. Y EST.A.DISL!C.A.. 2'15 

En la' Estadística del Estado, 
que tomamos por base de 
nuestrQ cálculo, se compren
de á Qampeche, que hoy 
formá Estado separado, y 
es de ............... . ... . 

' Se agregan por el movimien
to de la poblacion en 17 
años, á razon de 1¡ al año .. 

Suma .... 
Se rebajan 73;837 individuos 

por bajas ·en el movimiento 
de la poblaoion al 10 p.g .. 

Quedan para todo el Estado, 
comprendiendo á Campeche 
con tina poblacion de 86,455_ 
y aumentando del año de 
1861 á 1862 con 1440, da pa· 
ra rebajarse del censo de 
Yucatan, un valor de ..... . 

Habita.ntes, 

575,361 

163,018 

Se rebajan 1,607 por las bajas 
ocurridas en nuestras re· 
vueltas políticas, á razon 
de 1½ p._8 .............. . 

Es el censo en 1862 ........ . 

BAJA CALIFORNIA. 

738,379 En 1810 Navarro .......... . 

73,837 

87,895 

" 1857 García Cubas ... . 
" 1857 Ministerio .de Fomen-

to ............. . 
" 1858 El Sr. M. P. y Lerdo 

Tomamos · por base el censo 
que fija el Ministerio de Fo-
mento que es ..... .. .... . 

Agregando el aumento de po· 
blacion en 5 años corridos 
de 1857 á 1862, á razon de 

l:Iabita.ntes. 

1,607 

319,914 

4,496 
9,000 

12,000 
12,000 

12,000 

---- ll p.g anual. .......... . 1,000 

Queda de censo á Yuca tan ... 
Z.A.C.A. TECAS. 

La poblacion de este Estado: 
En 1810 Segun Navarro, era. 

" 1838 El Instituto..... . . 
" 1856 Lerdo de Tejada ... . 
" 1857 García Cubas ... ... . 
" 1857 El :Ministerio de Fo-

mento .... . ..... . 
" 1858 Él Sr. M. P ...... . . 

Tomamos·el dato d·el Miniete
rio de Fomento que es de .. 

Se le agregan'. 24,732 indivi
duos pqr el movimiento de · 
pobla:cion en 5 años, á 1¡ 
p.g de aumento anual .... 

Suma .... 

576,647 

140,133 
273,575 
280,08'7 
302,141 

296,'189 
320,000 

296,789 

Censo en 1862 ............ . 

TEHU .A.NTEPEC. 

En 1857 García Cubas ..... . 
Si se le agregan 5,493 indivi

duos como aumento de Ja 
poblacion en 4 años, á ra-
zon'. do 1¡ p.g .... · ...... . 

Suma .... 

13,000 

82,395 

5,493 

87,888 

Este ·censo ya está incluido en el de 
Oaxaca. 

24,732 México, Dici~mbre 31 de 1862. 

321,521 RAFA.JIL DURAN. 
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DE GEOGRAFiá. Y ESTADISTICA . 

IN"FC>]E=l.ME 

PRESENTADO A LA S0CJ EDLD IIEXlCANA DE GEOGRAFlA Y ESTA DI STlCA 
POR SU SOCIO D. ENRIQUE W ARD POOLE, 

Sobre los medios que empleó para determinar la situacion geográfica de 
algunos lugares del Imperio. 

Cumplo con la indicacion q ne se me ha tando planos topográficos y geológicos de 
hecho por la Sociedad, á la que en su úl- su territorio y particularmente en sus ter
tima reunio'n he tenido el honor de pre- renos de carbon, y despues de la conclu
sentar una lista de Posiciones Geográfi- sion de este trab~jo en varias esploracio
cas en esta República, y h¡¡.go una ligera nes en el mismo departamento, y en rela
reseña de los medios que he puesto en ciones personales con los que me ·oonfia
uso para determinarlas y de los motivos ron este trabajo en México. Dichos se
porque emprendí tal trabajo en este país. ñores me ofrecieron ~,000 pesos anuales 

En Octubre de 1856, mientras que yo. y todos mis gasto¡¡: esta oferta y mi. deseo 
me ocupaba en mi profesion de ingeniero de visitar un país que presentaba el gran
en las tierras de Carbon de Pennsylva· de atractivo de ser casi enteramente des
nia, recibí de Philaq.elphia una invitacion conocido, y del cual, si algo se sabia, era 
para ir á México, como ingeniero, de una solo por medio del romance, me decidie
espedicion que partia en busca de car bon ron. Encargueme, pues, de desempeñar 
para proveer á los vapores del Pacífico. / los variados deberes del ingeniero: mo 
Esta proposicion me fné hecha por perso- obligué á definir la posicion de todas las 
nas altamente interesadas en las minas de minas de car bon ó fierro que pudieren 
carbon y en las empresas de ferro-carri- encontrarse; á facilitar la estraccion de 
les de Pennsylvania, quienes conociendo sus productos y conducirlos al lugar de 
prácticamente los grandes beneficios de su venta por rios navegables, por ferro
este ramo, dieron oído á 'la relacion de un carriles, que se construirían con este ob
aventurero que había pasado por México jeto ó por otros medios; y en caso gue se 
y declarado la exi.stencia de inmensas ca- decidieran á formar vías ferreas, yo debía 
pas de car bon, acsesibles á los vapores establecer su posicion, dirigir su construc
del Pacífic?· Los señores de quienes he cion, Y en general, ministrar toda clase 
hablado convinieron en proveer cierta de informaciones que pudieran afectar á 
cantidad para esta esploracion, reserván- los intereses de la compañía. En conse
dose el derecho de elegir su ingeniero, cuencia traje un surtido completo de ins
quien les informaría de lo que realmente trumentos astronómicos y de agrimen
existia; yo babia estado empleado tres sura. 
~ños ¡¡J servicio de Peonsylvania, lfiv:u1- Habiendo llegado á €ita capital , y con• 
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sultado los mapas, me decidí á una medi
cion ó reconocimiento de todo el camino 
que tania que seguir, único modo de po
der :fijar la posicion de las minas que en
contrara y los datos de su accesibilidad. 
Esta determinacion la llevé á cabo: y he 
formado un mapa topográfico tomando la& 
distancias por el paso de mi caballo, ó 
mejor, por el mas regular avance de todo 
el tren, y determinando las direccionee 
por medio de la brújula. He formado 
tambien un perfil continuo por medio ,del 
barómetro. 

Las estaciones en las que descansaba 
por las noches, fueron determinadas as
tronómicamente por ~l sextante y cronó
metro. Las observaciones para tiempo 
fueron generalmente hechas por medio 
del sol en las mañanas y tardes, y las de 
latitud por medio de varias estrellas. 
Cuiindo era conveniente tomé latitudes 
por el sol al mediodia. El croquis de la 
ruta del dia era corregido en direccion y 
distancia por las determinaciones astro
nómicas, y el error, que raramente exce
día cinco por ciento, era dividido propo;
cionalmente entre los puntos :fijados por 
el itinerario. 

En la lista dada he tomado como punto 
de partida l_a posicion de .A.mecameca, y 
de allí he seguido independientemente 
hasta Zacatula. He fijado este último 
punto en longitud, por diferencias ~ncon
tradas con el puerto de Sihuantanejo, y 
para este he adoptado la longitud encon
trada por el capitan Kellet en 1847, quien 
tuvo la ventaja de llevar á .A.capulco por 
mar sus cronómetros, mientras que yo me 

veia obligado á conducirlos por tierra. 
En consecuencia, me he servido de la lon
gitud determinada por Kellet, 101 ° 30' 
52" Oeste de Greenwich, ú Oeste de Mé
xico 2º 25' 45.". Estando la boca princi
pal del Zacatula 31' 40" Oeste de Sihuan
tanejo, da esta boca 2º 57' 2~" Oeste de 
México. 

Mi latitud parece estar tomada en el 
mismo punto que la del capitan Kellet 
(la plaza arenosa de la orilla Norte), y es 
mayor que la de aquel en un segundo so
lamente. Esto inspira la confianza que 
su longitud fué tambien tomada con el 
cuidado que sus medios le permitían. 

Los nombres dados á las localidades, 
los he tomado de los lábios de los vecinos; 
y no tienen otra pretension á la exacti
tud ú ortografía. 

Mi relacion disipó las esperanzas que 
habian concebido, respecto del carbon y 
vapores del Pacífico, las personas que me 
empleaban, quienes abandonaron la em
presa con el dinero que habian perdido 
en ella; y no necesitan<lo los empresarios 
estos trabajos topográficos, los he conser
vado en mi porler, quedando así esplicado 
por qué no se han publicado hasta ahora. 

Los grandes deseos que tengo de coo
perará lo que parece ser el objeto prin
cipal de la Sociedad que me ha hecho el 
honor de nombrarme su corresponsal, 
puede suplir la falta de habilidad para 
hacer mas. 

Soy con el mayor respeto S. S. 

HENRY w .A.RD Poo~E. 

México, 16 de Enero de 1863. 

DE GEOGRAFI.A. Y ESTADISTICA.. Hn 

POSICIONES DE LONGITUD Y LATITUD 
De los Juga1·es que 8e mencionan en el anteriot• informe. 

Ruta desde Amecamer.a, rio de C1utln y Te'otlnleo, hasta la confluencia de los rios Poblano 
y Tenango, y do allí por el rio de Zneotula hasta SIi desemboéadura. 

N ,, mbre ~· de Ju gcHf'H. L 1. 1t111.lt:i;. L o11 g1Ltll.ies . Ü i ,S t" l'VX.Ci \,ne:-i. ' 

.A.mecameca ........... 19º 7' 10" Oº 29' O" E Pueblo . 
Ooyoacan ...•. ....... 19 5 10 o 28 o 

" 
Pueblo. 

Ozumba ............... 19 1 46 o 27 10 
" 

Pueblo. 
Tepetlispa ............ 19 O 15 o 27 o 

" 
Pueblo. 

Calavera . ............. ]8 57 40 o 25 45 
" 

Posta de diligencias, rancho. 
Cuatla Morelos ......... 18 48 lb o 22 20 

" 
Pueblo. 

Jalostoc ............... 18 42 32 o 29 45 
" 

Pueblo. 
Cacalote, cerro de ...... 18 39 40 o 30 20 

" 
Mineral de :fierro. 

Quebrantadero ......... 18 30 30 ) 34 o 
" 

Rancho. 
Teotlalco ............. 18 27 43 l 35 45 

" 
Pueblo. 

Tetlancingo, mineral de. 18 21 45 .J 28 30 
" 

En la orilla occidental del río d 
Chietla. 

Jolalpa ............... 18 18 6 o 27 o 
" 

Pueblo. 
Mitepec ............... 18 12 o o 20 o 

" 
Pueblo. 

Mohonera en la cumbre 
de la Sierra ......... 18 8 30 o 19 30 , 

" 
Límite de Puebla y Guerrero. 

Timolaca ............. 18 5 20 o 20 20 1 
" 

Pueblo. 
18 2 o o 13 30 

" 
Ranchería. 

e 

Copalillo .............. 
Mexquitlan ............ 18 o o v 18 o 

" 
Pueblo, orilla: occidental del ri o 

O1,servatorio opuesto, Poblano. · 
Tlancosautitlan .... . .. 17 52 52 o 11 20 

" 
Lado Norte del rio Poblano. 

Tlancosautitlan ...... , - . 17 52 50 o 12 20 
" 

Lado Sud del rio Poblano. 
Confluencia del Poblano 

y Tenango .... ..... 17 51 o o 10 o 
" 

Principio del rio Zacatula. 
Tuliman ..... .......... 18 1 46 o 1 o o. Pueblo, 7 millas Norte del río. 
San Francisco . ........ 17 56 o o 9 o 

" 
Pueblo, lado Norte del río. 

San Miguel. ......... . 17 58 30 o 13 30 
" 

Pueblo, idem. 
Juapo ........ · ........ 18 1 o o 14 30 

" 
Pueblo, ídem. 

San Juan .............. 18 o o o 21 30 
" 

Pueblo, idem. 
Mexcala ........... _ .. 17 56 17 o 29 o 

" 
Pueblo, lado Sud del rio. 

.A.scala ...... . ......... 17 59 o o 32 o 
" 

Ranchería, lado Norte del rio . 
El Limon, mineral de .... 18 2 o o 35 o 

" 
á.bandonado , una legua Nort e 

del río. 
Temistlahuacan ........ 17 58 16 o 42 o ,, Pueblo, lado Sud del río. 
.A.pastla .... . ... . ...... 18 4 40 o 50 30 

" 
Pueblo, 6 millas Norte del rio . 

Cacalotepec . . . . . . . . • . 18 2 58 o 58 30 
" 

Pueblo, 5 idem idem. 
Te tela del Rio . . ........ l 7 58 o 1 4 o 

" 
Pueblo, lado Sud del río. 

Pesuapa .............. 18 4 o 1 8 30 
" 

Pueblo, lado Norte del río. 
Santo Tomás . .... . ..... 18 5 38 1 14 40 

" 
Pueblo, lado Sud del rio. 

Comunidad ........... 18 6 16 1 20 o 
" 

Pueblo, ídem idem. 
.A.juchitlan ............ 18 9 44 1 27 o 

" 
Pueblo grande, 4,000 leguas lad 

Sud del rio. 
o 
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Nc,mbree de luguros. Latitud~s. 

Cerro del .Aguila .... . . . 18 

Coyuca . .... .. . ..... . . 18 
Las Anonas .......... . . 18 
Cerro de Fierro, (pied1 ·a 

imán) .. . . . . . . . . . . 

Paso de Carrizal. ..... 
Huetamo ........•.... 
Espíritu Santo . . ..... . 
Singangueo . . . . . .... . 
San Gerónimo ....... . 
Churumuco ......... . 
Rancho de Alberca ... . 
Volean de Jorullo .... . 
Paso de las Balsas .... . 
Paso de las Vacas . ... . 
Cantedero . . . . . . . ... . 
Coagoayutla . ....... . 
San .Antonio ......... . 

Platanillo ........... . 

. 18 

. 18 

. 18 

. 18 

. 18 

. 18 

. 18 

. 18 

. 18 

. 18 

. 18 

. 18 

. 18 

. 18 

. 18 
Parroquita . .......... . 
Cúspide de la Sierra Ma 

18 
. 

dre .. .... , .... . ... . 18 
Santa María .......... . 18 
Villadero ............ . 18 
Feliciano ............. . 18 
Zacatula ............. . 17 
Boca del río Zacatula 

Noroeste . . . . . . .... . ' 17 
Boca del rio Zacatula 

Sudoeste .......... . ' 17 

12 30 

19 31 
21 41 

23 30 

28 10 
47 3 
38 58 
32 o 
31 30 
38 38 
58 17 
58 o 
34 19 
27 30 
24 .o 
19 4 
17 20 

13 o 
11 o 
7 30 
6 30 
4 20 
1 20 

59 51 

58 40 

;>6 20 

l 

1 
1 

l 

l 
l 
2 
2 
2 
;& 

2 
2 
~ 
" 
2 
~ 
" 2 
2 

~ 
~ 

l 
l 
.~ 
X 
" 
3 

2 

3 
1 

LongitudeH. 

24 o 
" 

34 40 
" 44 o 
" 

44 10 
" 

41 50 
" 44 o 
" o 30 
" 2 o 
" 9 30 
" 30 10 
" 36 30 
" 37 50 
" 45 30 
" 45 40 
" 41 30 
" 41 20 ·" 42 o 
" 

42 30 
" 43 o 
" 

46 o 
" 46 o 
" 49 30 
" 52 20 
" o 45 
" 

57 20 
" 

o o 
" 

Qbqervaciones. 

Montaña prominente de piedra 
arenosa colorada. 

Pueblo grande, lado Sud del rio 
Hacienda, mineral de fierro. 

Gran depósito de óxido mag1~éti
co de fierro. 

s e cruza el Zacatula al No rte. 
Pueblo grande. 
Yrineral. . 
Rancho, lado Norte del ri o. 

ueblo, ídem. p 
p ueblo, ídem. 
o erca del Volean. 
Respira todavía. 
s e cruza el Zacatula al Sud. 
Rancho. 
Rancho. 
p ueblo. . 
R anchería, se cruza el rio de San 

Antonio. 
R ancho. 
R ancho. 

E n d<mde cruza el camino. 
ancho. R 

R ancho. 
H acienda al pié de la Sierra. 

ueblo, lado Este del rio. p 

B 

E 

oca principal; desemboca al No· 
roeste. 

stos brazos forman una isla de 
dos le~uas de largo. 
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INFORME 
PRESENTADO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 

POR EL SR. SOCIOD. LONGINOS BANDA, 

Sobre el reconocimiento qne hizo en las Islas de Revillagigedo, por 6rden 
.,. del mismo gobierno. 

En consecuencia del nombramiento que 
recibí del gobierno del Estado, con fecha 
26 de Noviembre último, dicté las medi
das que me correspondían para empren· 
der la esploracion del grupo de Islas 
nombrado de "Revillagigedo." La serie 
de trabajos y operaciones practicadas fué 
como se espresa á continuacion. 

El día 12 de Diciembre anterior salí 
de esta capital con los CC. Antonio Mar
tinez Sotomayor, Juan Bautista Matute, 
ingeniero del Estado, agrimensor Domin
go Torres, y algunas personas mas que 
me acompañaron para auxiliarme en los 
t rabajos que pudieran presentarse. Así 
mismo ilevé en mi compañía el competen
te número de operarios. 

El dia. 13 de Diciembre llegué á Man
zaBillo, en cuyo punto permanecí hasta 
el dia 16 ínterin se arregló la contrata 
con el capitan de la Barca Neogranadina 
"María" M. James Newman, que se obli
gó por 40 $ diarios 6 llevamos á las Is
las y volver al punto referido con todos 
los individuos de la espedicion. El mismo 
día 16 nos pusimos á bordo con los víve
res necesarios y el dia 17 á las 2! de la 
tarde nos dimos á la vela. 

Como en la actual estacion reinan los 
vientos del N. O. y hay frecuentes cal-

mas, no pudimos alcanzar las Islas sino 
hasta el 25 en la mañana, poméndonos 
á la vista de la nombrada S. Benedicto 
Inmediatamente y estando á corta dis
tancia, ordené el desembarco y r econoci
miento á los CC. Lic. Antonio M. Soto
mayor, ingeniero Juan B. Matute y com· 
pañero Jesus Sanchez; cuyos individuos 
acompañados del piloto y de tres marine· 
ros de tripulacion de la Barca María, se 
colocaron en el bote mayor y buscaron 
un punto de atracadero que ofreciese al
gunas ventajas para poder desembarcar 
el r esto de la gente. En vano recorrie
ron la costa Sur de la I sla y se fatigaron 
buscando el mencionado punto; así es 
que se vieron obligados á atracar el bote 
al pié de una roca bastante alta. Por es
te punto abordaron á la Isla y se dirigie
ron al interior de ella, reconociéndola en 
el sentido de su anchura. El C. Matute 
midió la latitud en la parte recorrida, 
que es fa anchura media, y los CC. Mar
tinez y Sanchez, examinaron el suelo y 
producciones. El primero se compone 
de rocas volcánicas, como basalto, pórfi
do, traquítico, mandelstein, obsidianas, 
pomes blanca y negra, peperina y arena 
menuda, y las segundas se reducen á una 
especie de pasto, del que llamamos esco· 

t • 
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ba de mediana calidad, no encontrándose 
arbu to de ninguna otra clase. La mul
t itud de aves palmípedas, que allí exis
ten han depositado sus escrementos sobre 
la arena y cenizas volcánicas ; pero á con
secuencia de las lluvias no ha podido for
marse ningun depósito de guano que lla
me la ateneion. 

Hechas estas observaciones, durante 
el ti empo que se creyó conveniete, vol
vió la comision á bordo, 1lbvando consigo 
las muestras de rocas, animales y vegeta
les que se le encargaron para hacer la cla
sificacion que resultó hecha por el que 
suscribe, es de la siguiente manera. 

I La Isla es de orígen volcánico; 
II El aspecto que presenta hace creer 

que en algunos puntos existen cráteres 
de volcanes, aunque no muy recientes; 

III Carece de agua potable, que pro 
bablemente podría obtenerse por medio 
de pozos; 

IV Solo produce :: ctualmente pastos 
que puede .; servir para el ganado, cuan
do se consiga tener agua suficiente para 
estos; · 

V No hay mas que vestigios de gua
no, que solo pueden conocerse por un 
ojo experto en razon de que la calidad 
de la tierra es ser muy absorvente ó per
meable en lo general; 

VI Tiane una longitud de siete millas 
-marinas y una á tres de latitud; 

VII Su posicivn geográfica está en
tre 19° 16' y 19° 23' de latitud N. y 110º 
41' 25" á 110° 49' de longitud, W. de 
Greenwich; 

VIII La sonda marca en sus orillas á 
veinte metros de distancia, desde 6 á 24 
metros, con el fondo de arena; 

XI Abunda en süs inmPdiaciones de 

Hechas todas las observaciones que se 
han mencionado, se utilizó el tiempo en 
tomar rumbo y navegar hácia la Isla 
nombrada del "Socorro," aprovechando 
la noche para a ··rivar á ella. Efectiva
mente, en la mañana del 26 nos pusimos 
á la vista de la Bahía de Oormvallis man-

' dé colocar el buque á una distancia con-
veniente y ordené el desembarque de 
una comision compuesta de los OC. Lic. 
Antonio M. Sotomayar, agrim ensor Do
mingo Torres y compañero J esus San• 
chez, quienes en union del ca.pitan N ew
man y los marineros respectivos se diri
gieron en el bote mayor, bácia una de las 
encerradas centrales de la Bahía. Encon
traron un atracadero reguhl,r, que por 
ser desconocido no se pudo apreciar su
~cientemente en todas sus ventaj~s, mas 
fué calificado de bueno para el desembar· 
co por medio de botes. 

Estando en tierra la comision se repar
tieron en diversas direcciones sus indi
v!duos, para observar el suelo y produc
ciones y buscar el agua. Despues de ha-
ber andado algunas millas y de reconocer 
algunas cañadas y barrancas, cubiertas 
de bosque y chaparrales impenetrables 
al primer impulso, se recogieron las mues• 
tras de rocas, tierra y vegetales / que se 
creyeron convenientes, y volvió la com i 
sion al buque á dar cuenta de sus traba
jos, de los cuales se dedujeron las siguien

. tes consecuenci~s. 

· I , ~a Isla del _Socorro es de orígen 
volcamco, y su existencia la debe sin du 
da á un levantamiento bastante antiguo
de aquella parte de la corteza del.globo, 
por consiguiente existen en ella en abun
dancia las lavas volcánicas, y bien carac

. t.erizada la obsidiana, pómes y arena vol-
pescado de la mejor calidad. , cánica· 

i ' 
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II Aunque no se encontró el agua, 
hay bastantes vestigios de ella, pues se 
vieron muchos puntos húmedos, barran
cas y cañadas cubiertas de verdes y fron
dosos árboles; 

III El suelo generalmente quebrado, 
tiene sin embargo terrenos para cultivos 
de corta estension ; 

IV En la costa de la Bahía de Corn
wallis, hay puntos para abrir pozos-, muy 
buenos, y planícies . mas ó menos conve
nientes para establecer poblaciones; 

V Los principales productos vegeta
l es que se observaron, son el guayamm, 
el t excalame, los chaparrales comunes á 
nuestras costas, y pastos de mediana ca
lidad que cubren la isla casi en toda su 
superficie ; 

VI Escasean mucho los palmípedos : 
por consiguiente no hay probabilidad de 
que exista allí el guano; 

VII Abunda~ la aves pequeñas como 
cotorras, ruiseñores brincadores, &c. 

VIII Tie'ne una longitud media de 24 
millas marinas y 13 de anchura; 

IX Su posicion geográfica está entre 
18° 40' 40" á 18°_59' 3" de latitud N. y 
110° 60' á 111° 16' de longitud. W. de 
Greenwich; 

X La sonda marca á · corta distancia 
de la orilla de 20 á 30 metros; 

XI En sus inmediaciones abundan los 
peces de las mejores clases, y entre la 
multitu~ de mariscos que hay pegados 
á las ro·cas, se cree que.existe la concha 
de perla; 

XII El clima segun las observaciones 
que pudieron hacerse, es semejante al de 
las inmediaciones de esta capital; debien
do ser mas fresco por el lado <lel Norte J 

en las estaciones en que reinan los vien-
tos septentrionales; así como en ql Sur 
cuando rigen los meridionales. 

2 

La c~mision habia querido establecer 
en la I,,la del SocoTro su campamento por 
muchos días, para seguir sus investiga
ciones, pero algunas consideraciones que 
creyó de gran peso la obligaron á volver 
al puerto del Manzanillo, mas pronto de 
lo· que deseaba. Por una parte la enfer
medad de casi toda la tripulacion del bu
que y de muchos de nuestros operarios 
y qompañeros, por otra la escasez de 
agua, originada por. una larga navegacion, 
y que no podia esponerse con seguridad 
hasta no abrir pozos 6 descubrir un depó· 
sito que tuvieríJ' comodidad para tomarla, 
y sobre todo la carencia <le medios para 
establecer un hospital en que atendei· á 
enfermo$, eran razones suficientes para 
dirigirnos á la costa del Estado y hacer 
el desembarco de la gente. Así, se resol
vió por el que suscribe, consu,ltando ade
mas las economías que no deben perder
se de vista , en favor de los foudo::; públi
cos; y en consecuencia despues de nave
gar con Tumbo á Manzanillo, anclamos al 
frente de esta poblacion el dia dos del 
corriente á. las dos tres cuartos de la tar
de despues de una navegacion de 17 dias. 

Inmediatamente desembarqué á los en
fermos, en s¡:iguida los equipajes, y por 
último me puse en tierra con dos ó tres 
individuos que permanecieron á bordo 
conmigo hasta el oscurecer. 

Oomo no tenia á, mi disposicion los su
ficientes medios de trasporte, no pude en 
el acto ponerme en marcha para esta ca· 
pital. Podria haberlo::; conseguido con 
algun gravámen; pero quise evitar éste 
al erario del Estado, a::;í es que mandé 
por ras remudas de- mi pertenencia y de 
las de mis compañeros para poder poner
me en camino. Cmmdo tuve los elcmcn· 
tos indispe~sables empreudí l.i marcha 

Tom I.X.- 37. 
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Ueo-ando á esta ciudad ayer á la una de I gante; y el segundo fué encarga~o con 
la ~añana. especialidad de ayudar en las mamobras, 

Lo espuesto me parece suficiente para con el mismo fin. Ambos han desempe• 
que el gobierno conozca las ventajas que ñado á mi satisfaccion tanto los encar~os 
las islas de Revillagigedo prestan al es· referido,;;;, como los <lemas que les hice 
tablecimiento de una colonia presidial, en los desflmbarcos. Los CC. Sotomayor 
cuyo pensamiento ha dado orígen á la y Sand~:z, tambien han desempeñado 
espedicion que mandó verificar; así es las comiswnes que les confié. . 

1 
'b e ue no debe Igualmente han prestado muy útiles y 

que e que suscn e ere q 
d l l oportunos servicios en varias ocupacio-

p0rderse momento en ecret~r a, reg a-
mentándola en seguida, de la manera nes; pero especialmente en la adminis-
mas conveniente, á fin de que no solo el tracion de víveres y asistencia de los en· 
Estado do Colima, sino los <lemas de la fermos los CC. Guadalupe J. Gallegos, 
República manden allí sus _criminales, y Emilio García, Presbítero José Antonio 
quéde abolida para siempre en nuestra Cárdenas, Lic. Prisciliano Castro y An· 
nacion la pena de muerte. Si tal resolu- tonio Rubalcaba. 
cion es :filantrópica y merece algun elo- El plano adjunto, dá una idea de las 

• 
1 

islas del Socorro y de Revillagigedo, las 
gio de parte del mundo civilizado, a go· 
bierno de Colima le cabe la glori-a de ha- mas interesantes del grupo de aquel nom· 
berla promovido. bre para los objetos que se ha propuesto 

Antes de terminar este informe he creí- eI gobierno del Estado. 
do justo y conveniente hacer mencion de El que suscribe cree haber desempe· 
los servicios que han prestado los diversos ñado el encargo que se le encomendó con 
individuos que me acompañaron. En pi:i~ la eficacia que acostumbra en los nego
mer lugar debo recomendar al gobierno, á cios públicos; de manera que le cabrá 1~ 
los jóvenes-Torres y ;Matute. El primero satisfaccion de que sus pequeños ser
fué nombrado por mí ayudante del capitan vicios se utilicen en bien del Estado y 
Newman para llevar la ruta del buque y de la humanidad. 

.. practicar todas las ,observaciones astro-
nómicas que fueran necesarias para pre- Colima, Enero 9 de 1863. 
caver multitud de contratiempos y des-
gracias á que se halla espuesto el nave- LoNGINOS B.!.NDA. 

• 1 

\ 
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POSICIONES DE LONGITUD Y LATITUD 
DE V AR~OS LUGA.RES DEL llUPERI~, 

Recogidas y presentadas á In Sociedad Mcxienn1 de Geografía y Est11.dístiea 

POR SU SOCIO EL SR. D. FRANCISCO .TIME!\EZ. 

Siendo uno de los principales objetos 
de la Sociedad, la adquisicion de datos 
geográficos para el perfeccionamiento de 
la carta de la República, creo que podrán 
serle de alguna utilid~d los que hoy lé 
presento, y que han sido el fruto de al
gunos años de trabajos en la frontera. 

Las posiciones geográficas adjuntas son 
en número de 104, y fueron observadas 
en los diversos períodos en que como pri· 
mer ingeniero de la oomision de límites 
oon los Estados-Unidos tuve á mi cargo 
varias secciones de ingenieros; algunas 
de estas posiciones, como he dicho ya 
otra vez, se han publicado en la obra deJ 
Sr. Emory gefe de la comision america· 
na, pero esta obra es sumamente rara en 
México; por otra parte, abrigaba la es. 
peranza de que alguno de nuestros go· 
biernos se ocupara ge publicar todos los 
trabajos y mapas como se ha hecho en los 
Estados-Unidos, pero nuestro estado po
lítico no ha permitido á estos gobiernos 
ocuparse en lo general sino de su propia 
existencia, así es que los trabajos de la 
comision andan diseminados y sin que 
nadie se ocupe de utilizarlos. Y o he da
do mis posiciones astronómicas al minis
terio de fo~ento, donde han servido pa· 
ra la rectificacion de algunos puntos de 
la carta general que se estaba formando, 
y á. loo individuóa quo en lo pa.rtioolar 

me los han pedido: mis compañeros de 
comision han hecho lo mismo á su vez y 
el Sr. García Cubas, digno apreciador de 
todo lo científico, ha publicado algunos 
de estos trabajos como lo acaba de hacer 
con los derroteros de ·1os principales ca• 
minos, cuyas distancias han sido medidas 
con troqueametro y de cuya publicacion 
tengo hoy el gusto de presentar un ejem· 
piar á la Sociedad, así como cuatro ma• 
pas referentes á la línea divisoria, que 
hacen parte de ocho publicados en los 
Estados-Unidos y de cincuenta y ocho 
que componen toda la coleccion que ori
ginal existe en el ministerio de relacio
nes; estos mapas, que son los únicos que 
tiene el Sr. Salazar Ilarregui, ' gefe que 
fué de nuestra comision, los presento á la 
Sociedad á nombre suyo. 

Para que pueda formarse una idea de 
la exactitud de las posiciones astronómi
cas que acompaño, diré que los instru• 
mentas empleados fueron, un gran teles• 
copio zenital, círculos verticales repeti
dores, anteojos de tránsitos, telescopios y 
cronómetros que marcaban medios se
gundos. Las poblaciones principales se 
situaron en latitud por alturas meridianas 
de estrellaB observadas al Norte y Sur 
del zenit y en longitud por culminacio· 
nes de estrellas comparada!!! con la luna, 
ooultaciones y eclips-es de sol cuando los 
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habia, y las poblaciones. pequeüas por al- Sres. D. Manuel Orozco y Berra, D. Fran
turas de la polar fuera dQl meridiano, al- cisco Martinez de Chavero y yo. 
turas circunmeridian.as de estrellas y lon- Como apéndice á las posiciones que hoy 
·gitudes por cronómetro, rectificando siem- presento, y como observa,ciones de un . 
pre su marcha en los puntos situados por órden diverso, incluyo los términos me-
el primer método. 1 dios de las observaciones barométricas y 

. . . termométricas, hechas en los puertos de 
En la situac10n de estos puntos tienen S Bl G B d Rº B . . . an as, uaymas y oca e 10 ravo, 

parte los mgemeros q~~ suces1vam~nte cuyos datos pormenorizados existen en, 
pert~necieron á la com1s10n, D. ~ranc1s~o mi poder y no incluyo por ser demasiado 
Martmez de Cha.vero, D. Agustm Garcia I largos, pero que podrá consultar todo· el 
Conde Y D. Manuel .A.leman. que lo desee : estas observaciones pueden 

H;),y otros puntos situados por el Srº ser de alguna utilidad, porque hechas al 
Salazar Ilarrégui y los otros ingenieros nivel'- del mar pueden servir para compa
de la comision nuestra y americana que rarlas con otras hechas en diversos pun

'presenta.ré luego que se acabe de arre- tos, son en corto número porque no se 
glar un catálogo que contiene cerca de podia disponer de mas tiempo, pero.son 
2,000 posiciones de la República que he- hechas con buenos instrumentos y por lo 
mos recopila.do de diverso~ autores los . tanto las creo · dignas de confianza. 

I 

POSIC:10:NES ASTBONOMICA.S 

De los puntos situado.s por las diversas secciones de l!) Comision de Limites 
· . que han est-ado á cargo del que suscribe, . 

con espresion de los Estados á que 'dichos puntos pertenecian 
,mando se les si'tuó, 

Nombres de los Jugares. Latitu.des Norte. 
Longitudes Oeste del 

meridiano ESTADOi. 

Camino de S an Diego de 
Californias á la con,

fiuencia de los ríos Gila 
y Colorado. 

Santa Mónica (rancho).. 32º 
Santa María (rancho).... 33 
Volcán (rancho) . . . . . . . . 33 
Vallecitos (aguaje) ...... 32 
Carrizo (aguaje) ... ,. . . . . 32 
Laguna de los Bledos. . . 32 
Río Nuevo ... • ......... . 32 
Rajadura (agu:'.'je) ...... , 32 

de Greenwich. 

51' 12" 17116º 52' 39" 15 California. 
1 4 65 116 49 40 95 
e 26 2s 116 36 15 75 

,57 56 71116 20 40 50 
52 g3 44116 3 33 60 
46 36 90 115 39 34 65 
39 29 47115 27 18 15 
00 59 1 114 56 42 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

(, " 
, 

NOTAS. 

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 

Nomlires de los lugares. 

Posiciones del Rio Gila, 
rediicidas al e}e del rio. 

Confluencia de los rios Gi-
la y Salado . .. . . .. . . . 

2. ° Campo en el Gila .. 
3. 0 Id. id. 
4.º 
5.º 
6. o 
7 
8 
9 
1 
1 
1 
1 
J 
1 

o 
o 
o 

º·º 
l.~ 
2.º 
3. º 
4. º 
5. º 

Id. id . 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. (Tezotal.) 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id . id. 
Id. id. ' 
Id. id. 
Id. ' id. 
Id. id. 

6.º Id. id. 1 
1 
o 
7. 0 Id. id. (Pinias.) 
amino del 1·io G;ila al 
Paso del Norte. 

T 
s 

ucson (colonia militar) .. 
an Javier del Bac, (pue-
blo ... . ......... . . . . 

R 
T 
s 
s 

io de Santa Cruz .. .... 
ubac (colonia militar) .. 
an Lázn.ro (hacienda) .. 
anta Cruz ( colonia mili 
tar) ................. 

A 

o 
G 
B 
B 
.A. 
J 
e 
o 
G 
L 
e 
o 
p 

rispe ( ciudad y antigua 
capital del Estado) .... 

posura (villa) ......... 
uasabas (pueblo) ...... 
acerac (pueblo) ..... . 
avispe (colonia militar) 
rroyo de Peñuelas .... 
anos ( colonia milita.r) ... 
orralitos (hacienda) .... 
asas grandes (pueblo) .. 
aleana (pueblo) .. .. ... 
a Nariz (rancho) ...... 
arrizal (pueblo) ....... 
jo de Luceo (aguaje) .. 
aso de Norte (villa) ... 
amino del Paso del, Nor-O, 
te á Río Mimbres. 

a Tinaja (aguaje) . ..... L 
A rroyo de Pach@tijú .... 

Latitudes Norte. 
L ongitudes Oeste del 

meridiano ESTADOS. 
de Greenwich. 

33° 22'48" 19 112° 16' 25" 15 Sonora . 
33 23 23 77 112 18 53' 85 
33 20 53 45 112 

,, 
30 4 80 

_ 33 l'8 10 21 112 
,, 

39 18 15 ,, 
33 11 43 58 112 37 13 53 ,, 
33 1 34 5112 34 51 45 
33 00 '28 86 112 

,, 
33 33 71 

" 33 2 54 19 112 14 9 60 
33 00 5 77 112 57 25 

,, 
50 ,, 

32 55 30 85 113 13 88 85 ,, 
32 50 22 63 113 . 30 33 45 ,l 

32 45 14 21 113 48 45 75 ' ,, 
32 42 34 2113 57 47 10 

" 32 ·40 47 52 114 14 15 30 ,, 
32 45 20 52 114 24 3 90 ,, 
32 43 1· 59 114 33 38 40 ,, 
33 8 50 12 111 47 46 10 ,, 

32 13 31 9 00 00 00 00 ,, 

32 4 19 46 110 54 25 5 ,, 
31 23 8 22 110 44 57 45 ,, 
31 36 28 40 110 47 48 45 ,, 
31 8 34 56 110 32 46 5 ,, 

31 13 48 55 110 31 23 3 ,, 

30 20 12 57 110 5 27 44 ,, 
29 48 19 42 109 38 18 75 ,, 
29 54 33 14 109 13 26 85 ,, 
30 21 40 . 85 108 49 24 75 ,, 
30 28 41 83 108 51 42 90 ,, 
30 46 29 41 108 35 47 25 Chihuahua. 
30 53 22 73 108 6 23 85 
30 41 57 27 

,, 
107 52 34 5 ,, 

30 22 20 23 107 54 43 5 
30 6 35 73107 

,, 
33 33 o 

" 30 14 18 67\107 18 13 80 
30 33 17 " 40106 is so 42 
30 49 3 45 5C 

,, 
106 24 7 ,, 

31 44 15 54 106 29 5 
401 

,, 

32 41 23 77 107 38 7 so¡ ,, 
6Y. 39 11 36 108 12 G 15 ,, 
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El Tucson se 
halla en la di-
reccion del me 
ridiano magné 
tico del pue• 
b lo de San J a-
vier del Bac. 

Para la Ion-
gitud del Pa-
so del Norte, 
se ha tomado 
~l término me-
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Observaciones barométricas hechas al nivel del .mar, 
---

' 
' i. - e, 

' 
,., ~ TERMOMETnOS. 6 

., 
~ ,§ 

OBSERV ACION. " 'a PUNTOS DE .o 

Fijo I Libre :: ,:: 

B "' centígrado. centígi-ado. 
1 

<! " " 
'l' crmino medio de diez observaciones 

hechas en el puerto de San Blas del 19 
al 21 de Noviembre de 1854, con un baró-
metro de sifon de Z. Celsius v un termó- ' metro libre de N egretti & Zámbra ...... 765,40 25°,85 25º,08 

Término medio de treinta observacio-
nes hechas en el puerto de Guaymas del 
24 de Diciembre de 1854 al 9 de Enero 

' de 1855, con los..mismos instrumentos que 
en San Blas ..... .. .. ....... . ... . . ... . , 766,21 20º,92 20° ,07 

Término medio de cien observaciones 
hechas en la desembocadura del Rio Bra-
vo del Norte; del 13 de Julio de 1853 al \ 
25 de Agosto del mismo año, con un b;1ró· 
metro de sifon de Green y un termóme-

767,37 29°,34 . tro libre de Traughson & Simms ...... -! 28°,91 

México, Enero 29 de 1863.-FRA.Ncrnco JnmNEZ. 

{~---------------------------------- y 

RESEÑA 

DE LOS TRABAJOS CIENTIFICOS 
DE LA. 80CIEDAD illEXICANA D.E GEOGIUFIA Y ESTADISTIC,\ 

EN EL ANO DE 1862, 

LEIDA EN LA PRIMERA SESION DEL MES DE E)'jERO DE 1863. 

SEÑORES socros. 1 tan general como esmerada que habeis 
. Para cumpli r con el deber que me im- tenido sobre los diferentes ramos que 
pone el art. 24 de nuestro reglamento, aquí se cultivan, ha producido ya y debe 
vengo hoy á presentaros la memoria de seguir produciendo resultados felices que 
vuestros trabajos científicos en el año/ son la mas bella recompensa de vuestras 
que ~caba de trascurrir. La inspeccion 'anias cientificalil y literarias. 
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Las sesiones ordinarias se han verifica
do con tal eficacia y regularidad, que no 
ha faltado una sola de las prevenidas por 
el reglamento: las comisiones han dicta
minado sobre veintisiete asuntos de la 
mayor importancia: los señore~ socios han 
publicado en solo este· año algunas obras 
que la nacion y el mundo entero califica
rán con su fallo imparcial; pero que de
muestran altamente la dedicacion y labo
riosidad de sus autores: hé aquí la noti
cia de las que conciernen al objeto de 
esta Sociedad. 

El Sr. vice-preiidente D. Leopoldo Rio 
de la Loza h,a dado á luz la segunda edi
cion de su "Introduccion al estudio de la 
Química," con importantes adiciones so· 
bre la aplicacion de esta ciencia á las ar
tes fabriles, á la agricultura, á la medici
na y al comercio. 
• El Sr. García y Cubas hizo litografiar 

la carta general de la ~epública en gran
de escala, con los portulanos, tablas coro· 
parativas de ríos y montañas y muchas 
otras noticias geográficas y estadísticas 
que ha. sacado de los datos oficiales mas 
reéientes y correctos. 

El Sr. Pimentel publicó el primer to
mo de su "Cuadro descriptivo y compa
rativo de las lenguas indígenas de Méxi
co," obra nueva que servirá., entre otras 
cosas, para resolver las cuestiones sobre 
poblacion primitiva de América, no me· 
nos que para numerar y clasificar las di
ver.;as razas del país y conocer su paren
tesco: el autor va á publicar t ambien en 
francés el testo castellano. 

publicacion del segundo tomo de. los "Do
cumentos para la Historia de México." 
En esta coleccion se encuentran noticias 
inéditas de suma importancia sobre suce
sos conocidos ó ignorados del tiempo de 
1 . ' a conqmsta. 

El Sr. Carbajal Espinosa dió á luz _ el 
primer tomo de su ''Historia de Méxic() 
desde los primeros tiempos de que hay 
noticia hasta mediados del siglo XIX: si
gue trabajando en la publicacion del se
gundo, y ofrece dar á conocer noticias, 
anécdotas y documentos curiosos que es• 
tán todavía inéditos. 

El Sr. D. Rafael Duran comenzó á pu
blicar su "Estadística de V eracruz" que 
tiene ya concluida, )' muy breve dará á 
luz un "Manual de Geografia," en el que· 
se ocupa con preferencia de la de la Re
pública Mexicana. 

El Sr. Romero Gil escribió un "Opús
culo sobre la civilizacion de los antiguos 
pobladores de Nueva Galicia, sus idiomas 
y costumbres," que se ha insertado en 
nuestro Boletín. 

El que lleva la voz ha publicado el 
"Catálogo de los escritores de nuestros 
idiomas indígenas," la "Noticia de los ter
remotos que se han sentido en la Repú
blica desde la conquista hasta nue~tros 
dias," y las "Noticias para formar la Es
tadística del obispado de Michoacan," 
que se están publicando en el Boletín. 

Están ademas preparados para la pren
sa algunos trabajos de otros señores so
cios que mencionaré para conocimiento 
de la Sociedad. El Sr. Dr. D. José Ber-

El Sr. Paino dió á luz su "memoria so- nardo Couto escribió para nuestro Bole
bre nuestra deudc1, estranjera," para dar tin una "Memoria sobre la introduccion, 
á con~cer al mundo el orígen, cuestiones progresos y estado actual de al pintura en 
y liquidacion de dicha deuda con Ingla- México," con noticias biográficas de nues
terra, España y Francia. 1 tros mas acreditados pintores regnícolas: 

El Sr., Icazbalc.eta está concluyendo la este opúsculo iba á publicarse cuando fa, 

2 Tem IX,-88. 



- , 

194 BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA. 

lleció su sábio autor: es muy probable sion de 18Q leguas cuadradi~,g en las que 
que los señores sus albaceas den cumpli- se han fijado la posicion geográfica de 
miento en este punto á la' voluntad de mas de 200 puntos importantes, Ja altura 
nuestro finado consocio. de las montañas y Ja configuracion gene· 

El Sr. Orozco y Berra tiene acabado ral del terreno. 
un mapa etnográfico de nuestro pais, en Los lagos, rios, canales y demas afluen
grande escala, con un testo esplicativo tes han sido estudiados para formar el 
de tan importante cuadro. 

El Sr. Diaz Covarrubias y el Sr. Jime- proyecto de desagüe y cánalizacion del 
valle de México. El mapa del Distrito 

nez han acopia<~o preciosos materiales federal se está ya grabando en la acade. 
para facilitar la práctica de las observa- mia de San Oátlos. Aunque estos tra-
ciones meteorológicas en los colegios de 
la República: se pan publicado ya las Já- bajos científicos no han sido promovidos 
minas y un estado metódico y sencillo por la Sociedad, s:ino por el ministerio de 

Fomento, los 1rnmciono en esta informe 
que presenta como en un cuadro las prin-
cipales instrucciones. por haber sido ejecutados en su mayor 

El Sr. D.-Juan José Leon ha remitido parte por socios que le pertenecen. 

curiosos artículos, de los cuales se han El Sr. Castro escribe actualmente una 
publicado d?s en el Bolet-in, que son: el "Historia de la última' década de México" 
tratado sobre la Tiña y una pequeña Es- Y un tratado de "Cronología universal y 
tadística de Tabascoj pero quedan tres . particular de' México,:' que podrá servir 
inéditos, que muy breve verán la luz pú- de introduccion al estudio de nuestra 

blica: uno sobre las virtudes de · algunas hiStoria. 
plantas, y los otros sobre costumbres de / Aun quedan otros de nuestros aprecia
Yucatan y Tabasco. bles consocios que en medio de la agita-

El Sr. Espinosa (D. Rafael) ha estrac- cion de las pasiones desfogadas por la 
fado y anotado la "Historia general de la guerra civil y _estranjera, no cesan de tra
Florida." bajar en los adelantos de las ciencias y 

El Sr. Galicia ha traducido del ·mexi. en dar á conocer al mundo los elementos 
cano las e~plicaci9nes de muchos gerog¡í- físicos, intelectuales y morales de nuestro 
_ficos antiguos, cuya impresion tiene acor- pais: hablo de las sesenta Memorias que 
dada la Sociedad. están escribiendo los señores designados: 

Los Sres. Diaz Covarrubias, Iglesias, debo informar que me consta que cuatr;o 
Herrera y Fernandez Leal han puestp la están ya concluidas, otras comenzadas y 
última mano á los trabajos científicss so- muchas suspendidas, porque la interrup
bre el valle de México, y acaban de pre· cion de comunicaciones eon la mayor par
sentar al supremo gobierno la carta hi. te de los Estados ha impedido á los en
drográfica del i-eferido valle, con memo- cargados de escribirlas; recojer los datos 
rías descriptivas de él mismo. Esta obra que forman la base de sus apreciaciones. 
ejecutada con escrupulosa exactitud en 
su parte topográfica, se apoya en una 
base geodésica, la primera que se ha me
dido en la República¡ abraza una esten-

La simple narracion que acabo de ha
cer demuestra desde luego: que si la So
ciedad no ha llenado completamente Ia:s ·. 
esperanzas de la naci9n1 á lo menos ha 
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empleado para conseguirlo el mas puro pruebas de confianza. Luego que la So
desinteres, el mas noble celo y el mas ar- ciedad le manifestó los gravísimos males 
diente patriotismo. · que ocasionaba la intempestiva y frecuen-

Una de las ocupaciones de primera ge- te variaci.on de los nombres geográficos. 
rarquía que tuvo la Sociedad en el año de de las ciudades •Y demas lugares de la 
1862 fué la reforma de sus Estatutos: los República, espidió la circular de 13 de 
anti¡uos reglamentos tenian grandes va- Mayo que hizo cesar aquellas mutacio
cios y defectos notables que dió á cono· nes. Le indic.9 despnes, la necesidad y 
cer la esperiencia: se adoptaron del a.n- convaniencial<Íe dechuar propiedad na
tiguo las ideas que habian probado_'bien, cional los monumentos arqueológicos de 

d d la República, é inmediatamente encarA·ó • 
y con la calma y :µi.esura que ema.n an o 
las innovaciones ,fundamentales, se ha· á la Sociedad que le consultase el pro-
modificado el reglamento, ampliando y yecto de ley que debiera adoptarse con 
metodizando las ocupaciones de los socios, aquel fin. Con mucho gusto cumpli6 es
y pro~eyendo de remedio á las dificulta- ta corporncion con tan honroso encargo, 

remitiendo al ministerio de Fomento el 
des que detenían la march<1 espedita de proyecto que le pedia. Igual confianza 
la Corporacion. e le otorg6i encargándole que 1ormase un . 

No ha sido aun posible organizar las proyecto de ley para hacer cesar la es
juntas auxiliares de los Estªdos, á pesar clavitud disfrazada que existe en los Es
de que están nombrados ya los miembros tados de Tabasco y Yucatan, y que la 
que deben componerlas, porque la ínter- Sociedad le denunció para lograr su re
rupcion del correo ha dificultado las co· medio: este dictámeu está al concluirse 
municaciones. El nuevo reglamento . es- poi· 'la comision respectiva. Insinuó tam
tablece una cornision especial, que se ocu- bien la Sociedad al gobierno las venta
pará en este año de tan ú.til como impor- jas del establecimiento de observatoriós 
tan te tarea. metereológicos en los colegios nacionales; 

Las academias europeas han continua- y aquel recomendó eficazmente la reali
do con nosotros en buenas relaciones: en zacion de tal pensamiento á los señores 
estos últimos meses hemos comenzado á g,obernadores de fos Estados. Finalmen
cultivar la amistad de la Sociedad Geo- te, le ha otorgado cuanto le ha pedido y 
gráfica de Bélgica. El Instituto ~mitb- le sigue dispensando una p'toteccion no- , 
soniano de Washington nos obseqmó con ble, verdaderamente digna de nuestra 
una coleccion de obras, planos Y estam- gratitud. · 
pas que han publicado sus socios: nos- Me es muy satisfactorio manifestar, que 
otros tenemos empacados para remitirle en el año de 1862 la Sociedad ha perfec
en correspondencia mas de cien volúme- cionado muchos de sus trabajos -antiguos 
nes de diferentes obras de nuestros com- á la vez que emprende otros nuevos, mas 
patriotas, de los cuales la mayor parte _ regularizados que lo de los añ~s anterio
pertenecen á nuestra Sociedad. . . res_. El establecimiento del srst~ma mé-

El supremo gobierno no ha cesado de trico-decimal,· y el ~e observatorios 1:1e· 
impartÍl' á esta Corporacion una protec- tereol6gico proroov_rdos hac~ pocos ano~ 
~ion eficaz, y de dispenliiarle ¡as malii altalii . vor eita corporac1on1 comienzan Yª a 

i 
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plantearse por los esfuerzos del supremo 
gobierno: para auxiliarlo en la realizacion 
de tan nobles como útiles pensamientos, 
la Sociedad ha encargado á sus socios 
varios trabajos científico:'\ originales y al
gunas traducciones de obras europeas 
que están ya concluidas y venín la luz 
pública en los primeros números que se 
sigan imprimiendo del Boletín. 

El Diccionario de los 'nombres geográ
:fiios de la República se está formando 
con e~peño: la geografía, la estadística y 
b historia del pais se están enriqueciei¡
do con las noticias y documentos que se 
han pedido á los señor!_:ls gobernado:res 
de los Estad~s, y que comienzan ya á re
mitir aquellos funcionarios. 

La Sociedad ha adquirido en el curso 
del año anterior las obras que le ha do
nado sus socios, y las que le han remiti
do el Sr. Lic. D. José Fernando Ramirez, 
Director de la Biblioteca naqional, por 
orden del supremo gobierno: todas cons. 
tan en la adjunta lista: :finalmente cinco 
legajos de memorias de los ministerios y 
otros documentos estadísticos que exis. 
tian en la antigua contaduría general de 
prop10s. 

Los manuscritos curiosos, los libros so
bre idiomas indígenas y otras obras de 
gran mérito que estaban á la rústica, han 
sido empastadas y :figuran ya en la biblio
teea de la Sociedad. Los mapas que ya~ 
cían hacinados y sin órden, se han clasi
ficado por e1 Sr. Orozco y Berra; se han 
colocado con amplitud en los . salones y 
en cómodas construidas para conservar
los: luego ºque se desocupe la sala conti
gua que nos ha concedido el supremo go
bierno podrán esponerse á la vista del 
público las cartas geográficas y topográ
ficas que poseemos. 

·· , t<\E\ oue tenían algunos años de-

atraso, se han puesto en corriente y los 
archivos han recibido un arreglo que se 
hacia cada dia mas necesario: aun faltan 
que copiarse algunos manuscritos de cu
yo encargo se ocupa un escribiente es
traordinario. 

El Boletín que se había suspendido por 
algunos meses se ha publicado con mas 
estension y regularidad: queda ya con
cluido el tomo octavo con un copioso iú
dice alfabético del contenido de toda la 
obra. 

· Concluyo este informe tributando el 
homenaje de nuestros recuerdos á los so
cios de número que hán fallecido en el 
año de 1862: la literatura y las ciencias 
lamentan la pérdida del Sr. Dr. D. Ber
nardo Cauto: los Sres. Lic. D. José Ma
ría de Bocanegra, D. Agustin Escudero 
y D . .Agustin Franco fue1¡on de los fun
dadores del antiguo Instituto. La Socie
dad con justicia tiene acordado que se 
escriban las biogra:fias de estos distinguí 
dos ciudadanos. 

La presente reseña dará á la Sociedad 
una idea del estado que guardan los ra
mos encomendados á su inspeccion: ella 
con la madurez y el tino que la caracte
riza seguirá procurando los adelantos que 
demandan el progreso de las ciencias y 
el genio de nuestro siglo. ¡La Providen
cia nos conceda proseguir nuestras ta. 
reas en el presel'ite año con la· misma ac
tividad y constancia que en el que 'acaba 
de terminar! 

México, Enero 2 de 1863.-.Dr. José 
Guq,dalupe Romero, secretario. 

MINISTERIO 

DE JUSTICIA, FOMENTO E INSTRUCCION PUBLICA. 
Seccion de Foment~. 

Con el oficio de V. de 7 del presente 
se ha recibido en esta secretaría la rese
ña histórica de los trabajos científicos de 
que ·se ha ocupado la Sociedad Mexicana 
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de Geografía y Estadística en el año próxi · los importantes objetos que le están en-
roo pasado. comendados. 

Al decirlo á V. en contestacion, tengo 
la honra de manifestarle que el supremo 
gobierno ha visto con satisfaccion dicha 
reseña, que pone de manifiesto el empe
ño que tiene esa corporacion por llenar 

Dios y Libertad. México, Enero 12 de 
1863.-Teran.-C. Lic. José Urbano Fon
seca, vice-presidente de la Sociedad Me· 
xicana de Gedgrafía y Estadística. 

Son copias. México, Enero 12 de 1863° 
-Dr. José Guadalupe Romero, secretario. 

PROYECTO DE LEY 

Relativo á la conse1·vaeion· de monumentos arqueológicos. 

Habiendo dado éuenta á esta Sociedad 
con el atento oficio de V. de 28 de Junio 
próximo pasado, en que tuvo la bondad 
de facultarla para proponerle el proyec
to de ley que estimara convéniente, con 
el fin de evitar la destruccion y esporta
cion de las· antigüedades existentes en la 
República, . nombró una comision com
puesta de los Sres. Lic. D. José Fernan
do Ramirez, Dr. D. José Guadalupe Ro
mero y Lic. D. José Urbano Fonseca·, pa
ra que redactasen los términos en que 
deberia estenderse el referido proyecto; 
y habiendo presentado dicha comision 
sus trabajos, despues de una madura dis-

2 

cusion, han sido aprobados por unanimi
dad de sufragios err la sesion que se ce
lebró el jué-ves 28 del que fina. 

En consecuencia, tengo la satisfaccion 
de remitirá V. original el proyecto apro
bado, dándole á la' vez las mas sinceras Y 
espresivas g,racias por la confianza _que 
ha tenido la bondan de dispensar en este 
negocio á la corporacion que presido. 

Con este motivo tengo la honra de re
novarle las seguridades de mi atenta con
sideracion y distinguid_o aprecio. 

Dios y Lib~rtad. México, A~o_sto 30 
de 1862.-C. mi.niatro de Just1c1a, Fo
mento é Instruccion pública. 

TemlX,-39,, 
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Habiendo llamado la atencion del go- , VI. Las obras arquitectónicas cons
bierno los irreparables perjuicios que su- truidas en tiempos posteriores é inmedia
fren las ciencias con la destruccion de los tos á la conquista, tales como los arcos 
antiguos monumentos de la civilizacion 
indígena, y con la estraccion que ¡¡e hace 
de sus objetos para trasportarlos al iS· 

tranjero, violándose por una parte las 
leyes que prohiben estos actos, y aten
tándose por otra á los derechos de domi
nio que la nacion tiene por sus regalías 
sobre dichos objetos, segun esty 11eclara
do por la!! leyes 1, 2, 3, 4 y 5 título 12 li
bro 8 de la Recopilacion de Inrlias, y la 
ley 3 título 20 libro 8 N ovis., el C. Pre· 
,sidente Constitucional en cumplimiento 
de aquellas y moderando su rigor en be
neficio <le los que se dediquen á la esplo· 
racion y descubrimiento de tales objetos, 
ha mandado se observen las siguientes 

de Zempoala, de Tlalmanalco y el Mata
dero de esta capital. 

VII. Las estátuas antiguas, bustos, 
:figuras de animales ó fantásticas, los ído
los y penates de metal, piedra ó barro. 

\ 

VIII. Los relieves esculpidos en las 
montañas ó en piedras, que representen 
figuras humanas, simbólicas, ó arabescos 
en el estilo indígena, las lápidas é insc1:ip
ciones de todo género, 

IX. Las insignias y distintivos fabri
cados de cristal, obsidiana, serpentina y 
otras piedras duras y pulidas, tales como 
los llamados vulgarmente sombreritos, los 
hemiciclos y pequeños cilindros de la mis
ma materia. 

prevenciones~ 
.A.rt. l. o Se daben entender por mo· X . Los dijes, adornos y utensilios do-

numentos antiguos : mésticos, tales como cuentas de oro ó de 
I. Los Teocalis, 6 construcciones pi- piedra pulida, amuletos, caracolillos y 

ramidales y montículos artificiales, como dientes taladrados, malacates, ó huesos 
los de Xochimilco, la Quemada, Cholula, para hilar, ollas, vasos, platos, &c. 

T t .h & & XI. L as armas ofensivas y defensivas, eo 1 uacan, c., c. 
II. Las ruinas de antiguos edificios como las hachas fabricadas de piedra ó 

civiles ó religiosos, como los denomina· de metal , los dardos de lanza ó flecha, 
dos palacios ó templos de Mitla, Palen· cuchillos y navajas de pedernal ó de ob-

& & · sidiana, vulgo istete y chinapo. que, c., c. ~ 

III. Las obras de defensa militar, , cal- XII. Los instrumentos de artes fa-
zadas diques acueductos embaldozados bricados de bronce ó de piedra" en forma 
y der:ias obr¡s de su gén:ro que por tra- de esoo_?,los, hachas, cinceles, planas, &c., 
dicion se reputen anteriores á;la conquis- ' los b rumdores, ra~padores y moldos para 
ta 6 le sean contemporáneos. ' las obras de plast1ca. 

IV. Los túmulos ó coristrucciones có- XIII. Los tamboriles vulgo T eponas: 
nicas de tierra y piedra, conocidas con t les, pífanos, pitos, cascabeles, y <lemas 
los nombres vulgares de tlatelis y cuisi- instrumentos músicos que usaban los in
llos. dígenas antes de la conquista y los int ro-

V. Los sepulcros abiertos en 'las ro· 
cas, y los <lemas de mampostería en que 
se enc1.Jentran utensiliós y dijes antiguos 
y los restos humanos en ellos ·deposltados. 

. f 

ducidos por los españoles en los años in
mediatos. 

XIV. Las monedas de plata y cobre 
acuñadas en México durante el siglo XVÍ 

• 1 
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y las labradas por los llamados ins•1rgen- autoridad política ó judicial del distrito, 
té's durante la guerra de independencia. dando notic;ia circunstancüida del hallaz-

XV. Las pinturas y dibujos ejecuta- go al ministerio de Fomento, á fin de que 
dos en papel de maguey, en lienzo ó roa- se determine su adquisicion, indemnizan
dera, con las figuras y caracteres que do á los que hubieren hecho el hallazgo• 

-usaban los indígenas para suplir la escri- A 5 o L d b 'd ·a , rt. . os escu n ores cu1 aran 
-tura. 1 l · escrupu osamenta de notar e pareJe de , • 

XVI. Cualesquiera otros objetos des- los hallazgos, el nombre indígena del lu-
con?cidos antiguos, ya sean mexicanos 6 gar, la disposicion que guardan los obje
estranjeros. tos, la profundidad á que se encuentren, 

Art. 2. 0 Todas las autoridades polí- su distancia á la villa, pueblo, &c., mas 
ticas y judiciales, vigilarán cuidadosa- inmediata y cuantos accidentes conside
mente, dentro de su respectivo territorio, , ren dignos de atencion, poniéndolos en , 
,sobre la conse,rvacion de los monunien· conocimiento de la autoridad respectiva,. 
tos espresados en los seis primeros pár-
rafos del artíclo anterior, impidiendo ade- .A.rt. 6-

0 
La facultad que se concede 

mas que de ellos se estraigan sus mate- á los particulares, tanto nacionales como 
riales, aun cuando estuvieren derribados, eSt ranjeros, . para adquirir en propiedad 
y haciendo ejecutar las obras de reparo objetos antiguos, se entiende con la cali
que necesiten, sin deformados. Si ei.tos dad de que no puedan esportarlos fuera 
fueren costosos ó necesitaren de una di- de la república. Los infractores de esta 
reccion científica, darán cuenta al minis- concesion ser~n perseguidos y castigados 

como reos de contrabando de ilícito co
terio de Fomento pára que disponga lo 

mercio. 
conveniente. 1 

.A.rt. 3. o Ninguno prodrá hacer es· Art. 7. 0 Las estátuas, bustos, ídolos, 
cavaciones en los mencionados monumen- piedras esculpidas Y demas objetos de 
tos, ni en su inmediacion, sin permiso del antigüedad que se encuentren embutidos 
ministerio de Fomento, ni conocimiento en las paredes de los edificios públicos ó 
de la autoridad política del lugar donde d~ particulares, serán estraidos Y coloca
deban verificarse. Para otorgar estos per- dos en el Museo nacional por cuenta del 
misos, se oirá el informe del conservador Tesoro público. La estraccion se verifi
del Museo Nacional, y se fijarán las con- cará bajo la direccion de un arquitecto y 
diciones de su otorgam~ento. con las precauciones convenientes á la 

seguridad del edificio . 
.A.rt. 4. 0 Todos los objetos mencio· 

nados en los párrafos IX y siguientes del .A.rt. 8. 0 El g·obierno tiene el dere
ar tículo l. o que se hallaren en terrenos cho de adquirir los cuadros originales de 
de propiedad particular, pertenecerán á pintores célebres mexicanos ó estranje
los que los descubran á su costa ó por su ros, por el tanto del valor en que hayan 
1.ndustria: reservándose el gobierno el de- sido enagenados, siempre que los com
recho de adquirirlos por &u legítimo va- pradores pretendan esportarlos fuera del 
Ior, estima110 por peritos. Los que se en- territorio de la República. 
cuentren en territorio público ó realengo México, Agosto 28 de 1862.-Rami~ei:. 
serán depositados en lugar segnro por la -Dr. Romero.--Fonseca. 

\ 
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ELEMENTOS PARA LA MARINA. 

1\/.CE:1\/.CC>.Fi.I..A. 
Que en .iumplimiento del acuerdo de la Sociedad de Geografía y 'Estadística; 

presenta el socio de ella General de Difision 
Ignacio de llora y Villamil, 

AÑO DE 1862. 

En 21 de Noviembre de 1861, recibí I res de los Estados; que se sirvan dictar 
por disposicion de la Sociedad Mexicana sus disposiciones, para que se le faciliten 
de Geografía y Esta.dística, un oficio del con la debida oportunidad." 
tenor siguiente: · Si solo se me hubiera dicho que para 

"Para formar un cuadro sinóptico que la foi-macion del cuadro presentase un· 
ponga de manifiesto· los ricos elementos estado de la situacion de nuestra marina, 
de produccion en que abunda la Repúbli- el trabajo hubiera quedado reducido á 
ca Mexicana, nombró esta Sociedad en presentar á la Sociedad de Geografía, la 
las sesiones del 31 de Octubre último, y i·imnion de noticias que adquiriera de la 
7 y 14 del corriente, las comisiones que existencia de ella, en los distritos marí
deberán contribuir con sus trabajos, al timos de nuestro país; pero como no úni- -
logro de tan patriótico como importante camente se quiere esa noticia, sino que 
objeto. Y habiendo sido vd. destinado se desea una memoria, en la que especu
para escribir una memoria estadística so- lativamente se considere el asunto y se 
bre elementos para la marina, tengo el trate no solo de lo que tenemos en mari
gus-to de comunicárselo, suplicándole que na ya formada, que comprentlo ha de ser 
se digne aceptar este encargo, en cuyo bien poco, sino de lo que pueda llegar á 
cumplimiento están interesados el nom- ser, con los recursos que para ello se ha
bre, la paz y la prosperidad de la N acion, llart en 1a República, desde luego conocí 
bajo el supuesto de qi+e se le coµceden que yo no podía llenar las miras y el oh
seis meses contados desde hoy, para que jeto que se propuso la Sociedad; porque 
desempeñe su cometido. Seria de dese~r no siendo mi profesion, no tengo los co
que en la memoria que se le pide, maní- nocimientos especiales en un ramo que 
festara vd. el estado que actualmente es tan vasto, y para cuyo desempeño era 
guarda el ramo que se le encarga, y los preciso que poseyese varias ciencias de 
medios que en su juicio deben emplearse cuya instruccion carezco. No teniendo, 
para su fomento y desarrollo. Con el fin pues, en la materia, otras nociones que 
de que vd. obtenga los datos oficiales que las ideas vulgares que están al alcance de 
pueda necesitar, se suplica con esta fe- .· todas las gentes, quise renunciar el en
cha al gobierno general y á los partícula- i cargo, persuadido de mi incapacidad, así 
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lo mánifesté á uno de los sabios miembros auxiliándose indudablemente con muchos 
de la Sociedad, el Sr. Dr. D. José Guada- de los naturales del pais. El verdadero 
lupe Romero, declarándole la resolucion objeto de estos ha.reos, fné que sirviesen 
en que me hallaba; mas no siendo el se- para la defensa de los españoles, contra 
ñor doctor de esa ppinion, é interesándo- la muchedumbre de canoas que surcaban 
me con el respeto que justamente mere- la laguna, si en algun t iempo los mexica
ce esa junta, para que no escusase una nos, como deberia temQrlo el co,nquista
tarea que me habia confiado, deseando dor se convirtiesen en enemigos, aunque 
tarrrbien acreditarla mi deferencia, lo em- el pretesto con que se dió colorido á la 
prendo suplicándole me dispense el que construccion fué complacerá Moctezuma, 
no haga otra cosa que un índice de pocas poniendo ante su vista un remedo de los 
nociones análogas á la materia 'en cues- buque·s, en los cuales vinieron los inva
tion, el que si acaso podrá servir para sores de· su imperio. E l maderamen de 
que sea examinada por personas mas las curbas y piezas mayores, la t ablazon 
-competentes. y la arboladura de estos dos barcos (2) 

Las primeras ideas que á m{ parece¡:- probablemente se cortaría en las monta
·ocurren, son averiguar si en otros tiem- ñas inrnediatas

1 
el Ixtazihualt, el · Tela

pos hemos tenido marina? si la tuvimos, pon, &c., ó tal vez para las tablas. em
¿cómo se adquirió? en qué fué ocupada? plearian -los cedros que eran abnndantí 
y por qué causas dejó de existir? si hoy simos én esa época en los alrededores de 
73iendo necesaria, ya para el comercio ó . México, habiendo bosques muy estensos 
para marina de guerra, ¿cómo podría for- de esos áTboles en las lomas de Tacuba.,. 
ruarse? y en este caso si contamos con los ya, Santa Fé y 1as inmediatas, de los cua
indispensables recursos para esa empre- les hoy _apenas advertimos uno que otro 
sa, ó es p reciso que nos valgamos del es- cedro, á pesar de las disposiciones del 
tranj ero: por lo t anto la investigacion terreno y del clima para criarlos; tal fué 
deberá contraerse al exámen de las cues- la destruccion que se hizo de esos arbo
tionQs siguientes. ¿Hemos tenido marina? lados, para emplearlos en la fabricacion 
¿La podremos formar? ¿Con qué recursos de las casas; la inconsiderada desolacion 
contamos al efecto? Para responderá las con que se cortaron y el descuido que ha 
dos primeras preguntas, se ha de princi- habiao despues en cultivarlos : hoy es de 
piar desde los tiempos remotos d1- la con- lamentarse que los propietarios de esos 
quista de México, y hallaremos conforme terrenos que los mantienen improducti
á lo que nos informan los historiadores vos y eriales, no aproyechen esa escelen
de ella, que Hernan~ Cortés hizo fabricar te propiedad de la tierra para la siembra 
para que navegasen en las lagunas, dos de cedros, la que daría ~anancias consi
bergantines; el constructor fué Martín derables á los cultivadores, sin que fuese 
López, que dirigió la obra ejecutándola un obstáculo, el dilatado número de años 
en union de otros carpinteros de vive- que necesitan esas plantas para su total 
ra (1) que hubiese entre los soldados, y desarrollamiento, por el mucho valor que 

(lj Berna! Diaz del Castillo menciona. ademas de 
Mart tn L6oe1., a. l que recomienda. como muy buen sol
dado, á, Diego Heuandez y á Crist6ha.1 de Ja.on, 

t-endrian en eus diferentes edades y ere-

(2) El miem () B erna! Di uz, dice que eran cuatro 
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cimientos, respecto de otras plantaciones. 
Los gobiernos, tanto el general como los 
de las localidades, fuera deseable que di
rigiesen su atencion á un asunto tan inte-
1·esante, ya promoviendo ese cultivo, ya 
dando dispo iciones para que se fomen
tase, y sobre todo para que no se des tru
yesen los bosques que hoy existen, de 
pinos, oyameles, encinos y ocotes, y aun 
cedros ó propiamente cipreces, los que se 
van alejando de las poblaciones, estando 
ya muy retirados de la capital, y desapa
recerán completamente, por la inconside
racion con que se hacen los cortes; si así 
continúan haciéndose las esplotaciones, 
no pasará mucho tiempo sin que aquella 
desgracia se haya verificado, con grave 
perjuicio para la salubridad, para la agri
cultura porque escasearán las lluvias, pa
ra las construcciones, y mas que todo pa
ra las necesidades de la vida; permítase
me esta digresion que no la considero 
agena de mi asunto, tratándose de la con
servacion de los bosques. Dije al prin
cipiai; este párrafo, que Martín López fué 
el constructor de los dos primeros ber
gantines que se hicieron en México, por-

' que así lo aseguran algunos historiadores, 
y se confirma el hecho, por la alegría que 
tuvo Cortés la mañana del día l. 0 de 
Julio de 1520, al saber que este habil 
carpintero, no hama perecido en la noche 
antecedente, que la tradicion ha traído á 
nosotros con el nombre de la Noche triste. 

Si la madera para los bergantines Ja 
sacarian de las referidas montañas y bos
ques; la clavazon y el velámen, lo pro
porcionaron los destrozos de las naves 
que aquel capitan <lió al travez en las 
playas de Veracruz, para que sus compa
ñeros no estuviesen dirigiendo sus mira
das y pensamientos hácia la Fernandina, 
hoy Isla de Cuba; puede ser que las ve-

las se hicieran con telas gruesas de algo
don, fabricadas en México por los indios, 
y así la jarcia con la pita, ó tal vez vinie
ra de Veracruz, de la misma procedencia 
que la clavazon. 

Estos dos bergantines fueron desbara
tados ó quemados por los mexicanos, po
co antes ó despues de la retirada de Cor
tés, cuando este y los restos de su tropa, 
buscaron y encontraron un asilo en el 
territorio de la república de Tlaxcala. 

A pesar del desaliento en que cayeron 
muchos de los invasores, Cortés que no 
abandonaba su empresa, lbs alentó y re
solvió el asedio de la ciudad de México
para el que necesitaba una escuadra con 
que oponerse á las fuerzas marítimas de 
las lagunas de Texcoco, Chalco, &c., que 
en ese tiempo enm muy considerables, y 
'las que mientras subsistiesen sin oposi
cion, juzgaba que seria imposible la con
quista y ocupacion de la ci:udad, segun lo 
demostraba la esperiencia que adquirió 
en la retirada de la noche del 30 'de Ju
nio al l. 0 de Julio de 1520, en que fué 
combatido en la calzada de Tacuba, y 
desde ambos lados de ella por los hom
bres que guarnecían las canoas. 

Para superar esa grave dificultad, la 
de hacerse de una armada naval, deter
minó la con_struccion de trece berganti
nes, la que fué dirigida por el mismo 
Martín López, y de otros españoles que 
le ayudal,an; Bernal Diaz del Castillo re• 
fiere, "que se decían Andrés Núñez y un 
viejo que se decía R•1mirez, que estaba 
cojo de una herida, y un Diego Hernan
dez aserrador, y ciertos carpinteros, y 
dos herreros con sus fraguas, y .un Her
nan dez de Aguilar que les ayudaba á 
machacar." Las curvas, el maderamen, 
arboladuras y toda la tablason, se saca. 
rian probablemente del monte Matlazque, 
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ye ];ioy,conocido con el hombre de la Ma. 
linchi, no pudiéndose tomar en la gran 
cordillera de los volcanes, que sin duda· 
estaría ocupada por los mexicanos: la cla
vason, anclas, velamen, jarcia, y aceite 
para hacer la brea (1) vinieron de la Ve
racruz, ya mas abastecido con motivo de 
la espect.icion de Pánfilo de N arvaez, y de 
algunos buques que arrivaban en solici
tud de Francisco de Garay, ó porque zar
pasen de los islas Fernandina y Españo• 
la para hacer comercio ó rescate de oro, 
como entonces llamaban al cambio de es- . 
te metal, por las piececillas de quincalle
ría y avalorio, tan apreciadas de los in
dios. 

" nian de la villa de la V eracruz á la ciu-
" dad de Temistitan, cuando yo estaba 
" cercado en ella, no creyendo que tan 
" gran traicion se nos había de hacer: y 
". como al tiempo que esta vez encontra-
" mos en Tesaico, hallamos en los adora· 
" torios ó mezquitas de la ciudad los cue• 
" ros de los cinco caballos, con sus piés y 
" manos y herraduras cosidos y tan bien 
" adobados, como en todo el mundo lo 
" pudieran hacer, y en señal de victoria 
" ellos, y mucha ropa, y cosas de los es-
" pañoles ofrecido11 á sus ídolos; y halla-
" mos la sangre de nuestros compañeros 
" y hermanos derramada y sacrificada por 
" todas aquellas torres y mezquitas: fué 

Los objetos y útiles para la armada, " cosa de tanta lástima que nos renovó_ 
fueron escoltados en una parte del cami- " todas nuestras tribulaciones pasadas. 
no por Gonzalo de Sandoval á la ciudad " y los traidores de aquel pueblo, y de 
de Taxcala, y este mismo capitan que " otros á él comarcanos, al tiempo que 
fué despachado por -Oortés desde Texco- " aquellos cristianos por allí pasaban, hi
co, condujo despues á esa ciudad, las pie. " ciéronles buen recibiento, para los ase
zas de los trece bergantines, como lo dice " gurar y hacer en ellos la mayor cruel
Cortés en su tercern relacion ó carta, di- " dad, que nunca se hizo, porque abajan- , 
rigida al emperador Cárlos V, cuyas pa- " do por una cuesta y mal paso, todos á 
labras copiaré por ser curioso el saber , " pié trayendo los caballos de diestro, de 
cómo se fué verificando la consttuccion y " manera que no se podrian aprovechar 
traslacion de los buques. "Desde allí á " de ellos, puestos los enemigos en cela- . 
" tres días, dice Cortés, porque ya sabia- " da de una parte y de otra del mal paso, 
"mos que los trece bergantines estarían "los ~ornaron enmedio y de ellos mata-
" acabados de labrar, y la gente que los " ron, y de ellos tomaron á vida, para 
" babia de traer apercibida, envié á Gon- " traer á Te¡¡aico á sacrificar y sacarles 
" zalo de Sandoval, alguacil mayor con " Io·s corazones delante de sus ídolos y 
" quince de caballo y doscientos peones " esto parece que fué así, porque cuando • 
" para los traer, al cual mandé que des- ~. el dicho alguacil mayor por allí pasó, 
"truyese, y asolase un pueblo grande, ".ciertos españoles que iban con él en · 
" sugeto á esta ciudad de Tesaico, que " una casa de un pueblo que está entre , 
" linda con los términos de la provincia " Tesaico, y aquel donde mataron y pren
" de Tlaxcaltecal, porque los naturales " dieron los cristianas hallaron una pared 
" de él me habían muerto cinco de caba- " blanca, escritas con carbon estas pala
" llo, y cuarenta y cinco peones que ve.\" bras: "A.quí estuvo preso el sin ventura 
--- "de Juan Juste." Que era un hidalgo 

(1) . La p_ez par_a hacer el aquitren y la brea se sac6 " d 1 c·nco de caballo que sin duda fué 
de la. s1erru. rnmed1a.ta ~ Tl~xca.la: Goma.ra., e OS 

1 
. 
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" cosa para quebrar el corazon á los que 
" lo vieron. Y llegando el dicho a1g1a1a
" cil mayor á este pueblo, como los natu
" rales de él conocieron su gran yerro y 
" culpa, comenzaron á ponerse en huida, 
" y los de caballo y los peones é indios 
" nuestros arnigot:1, siguieron el alcance y 
" mataron muchos, y prendió y cautivó 
" muchas mujeres y niños que se dieron 
"por esclavos ; aunque movido á compa· 
" sion no quiso matar ni destruir cuanto 
" pudiera; y aun antes que de allí partie
" se, hizo rilcojer la gente que quedaba, 
"y que .se viniesen á su pueblo, y asi es
" tá hoy muy poblado y arrepentido de 
" lo pasado. El dicho alguacil mayor si
" guió adelante cinco ó seis leguas, á una 
" poblacion de Tlaxcaltecal, que es la 
" mas junta á los términos de Culua, y 
" allí halló á los españoles y gente que 
" trarian los bergantines. Y otro dia que 
" -llegó partieron de allí con la tabla.son y 
" ligasón de ellos, la cual traían con mu
" cho .concierto mas de ocho mil hombres, 
,, que era cosa maravillosa de ver y así 
" me parece que es de oir, llevar trece 
" fustas ' diez y ocho leguas ,por tierra, 
'' que certifico á Vuestra Majestad, que · 
" ·desde la avanguarda á la retroguarda, 
" 'había bien dos leguas de distancia. y · 
" ·como comenzaron su camino· llevando 
" en ht d'?lantera ocho de caballo y cinco 
" españoles, y en' ella, y en · los lados· por 
" capitanes mas de diez mil hombres de 
" guerra, á J utecad y Teutipil, que son dos ' 
'' señores de los principales de Tlaxcal
" tecal: y en la rezaga venían otros cien
" to y tantos españoles, con otros ocho,de 
" caballo~ y en ella venia por capitan con 
'' otros diez mil hombres de guerra muy 
" bien· aderezados, Chichimecatecle, que 
" es de los principalBs sañores de aque-
q lla provincia, con otros capitanes que 

" traia consigo; el cual, al tier;npo que 
'· partieron de ella, llevaba la d'elantera 
" con la tablason y la · rezaga traían los 
" otros dos capi'tanes con la ligason: y co
" mo entraron en tierra de Culua, los 
" maestros de los bergantines manda.ron 
" llevar en la delantera la ligason de ellos 
" y que la tablason se quedase atras, por-

." que era cosa de mas embarazo'- si algn
" no les acaeoiese, lo cual si fuera había 
" de ser en la delantera. Y Chichimeca· 
" tecle que traia la dicha trablason como 
'' siempre hasta allí, con su gente de 
" guerra había traído la delantera, tomó
" 'lo por afrenta, y fué cosa recia acabar 
" con él para que se quedase en la retro
" guaida, porque el quería llevª'r el pe
" ligro que se pudiese recibir: y como ya 
" lo concedió, tampoco quería que en la 
" rezaga se quedasen en guarda ningunos 
"españoles, porque es hombre de mucho 
" esfuerzo, y qüeria él ganar aquella hon
" ra. Y llevaban estos capitanes dos mil 
'' indios con su vitualla. Y asi con esta 
" órden y concierto, fueron su camino, en 
" el cual se detuvieron tres dias, y al 
" cuarto entraron en esta ciudad con mu
" cho placer, y estruendo de atabales, y 
"yo los salí á recibir. Y como arriba di
" go estendiase tanto la gente, qµe desde . 
"que los primeros comenzaroµ á entrar 
" hasta que los postreros hubierol). aca
", bado, se ,pasaron mas de seis horas. y . 
" despues. de llegados, y agradecido á · 
" aquellos s.eñores, las buena¡¡ obras que · 
" nos hacían, hicelos aposentar, y pro
" veer, lo mejor que ser pudo: y ello~ me· 
" dijeron que traían deseos de se ver con 
" los de Culua, y ·que viese lo que man-
" daba, que ellos y aquella gente venian 
" con deseos de se vengar, ó morir con 
" nosotros; y yo les dí las gracias, y les 

I 
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" dije qne reposatieB, y que presto les da
" ria las manos llenas." 

Los bergantines fueron botados al agua 
en Texcoco, el día 28 de Abril de 1521, 
en una zanja que comunicaba con la la 
guna, y la que escavaron ocho mil trnba
jadores durante cerca de dos meses, cuya 
zanja tenia media legua de largo, y doce 
ó mas piés de profundidad; obra magnifi
ca, porque ademas de sus dimensiones, 
los lados en aquellas partes que lo nece
sitaron, estaban asegurados con empali
zadas, ó con revestimientos de mampos
tería, los cuales en algunos trozos se cor
taron en la peña viva, haciéndose á tre
chos varias compuertas y di_ques, para 
levantar ó bajar el agua, de modo que loi, 
bergantines fuesen echados y navegasen 
uon toda seg.uridad. La operacion se ve
rificó de la manera mas solemne, todos 
los españoles y una gran parte de la po
blacion de Texcoco y sus inmediaciones 
concurrió á ella : se dijo misa, y los espa
ñoles, incluso el general, recibieron fa co
munion, recitándose por el padre Olmedo, 
capellan del ejército, las bendiciones acos
tumbradas, de::1pues de lo cual, á la seña 
de un disparo de arma de fuego, se bota
ron al agua los barcos uno por uno, ll e
gando así á la laguna al sc,n de la música, 
de las descargas de artillería y mosquete
ría y de los gritos de los espectadores, 
asombrados al ver la marcha de los ber
gantines desplegando sus velas al entrar 
en el lago, cuya escena escitó de tal ma
nera el entusiasmo dtl los conquistador es 
que todos á una voz entonaron el cántico 
del 'l.'e-Deum, para dar gracias al Altiai• 
mo por las bendiciones que les dispensa• 
ba. "Pern á nadie, dice el Sr. Prescott 
" en su historia de la conquista dtl :i\féxi
" co, causabi:li aquel espectáculo mas pro
" fundo interés que al comandante; por-

2 

" que para él, aquella era en cier to modo 
" la obra de sus- manos, y su corazon se 
" h enchía de orgullo, al verse dueño de 
" todos los recursos necesarios para se
" ñorear el lago." 

La llegada de los españoles al territo
rio de T!axcala, fué ~l 12 ó 13 _de Julio 
de 1520, despues de la batfilla que gana
ron en O tumba el 8 del mismo mes : como 
estaban destrozados, la mayor parte de 
ellos heridos, de resultas de la derrota de 
la noche del 30 de Junio al l. 0 de Julio, 
de los combates y de las batallas que tu
vieron que sostener, en los ocho dias pos
teriores á la Noche triste, se ocuparían 
muchos dias en restablecerse y en cobrar 
ánimo: igualmente Cortés que sacó tres 
heridas, tuvo que curarse, y ademas que 
alentar á unos y que sbsegar el es;)fritu 
turbulento de otros, que deseaban regre
sarse á Cuba; por lo mismo no puede su· 
ponerse que la obra de la armada comen
zase fintes del l. 0 de Set<embre de 1520, 
lo deduzco por la referencia que á este 
propósito ha.ce Francisco López ' de Go
mara en los términos siguientes: '·Dió 
" priesa (Cortés) en hacer los berganti
" nes, que ya la md.dera e::itaba cortada 
" de antes q tie fuese á T0peaca, ( cuya 
"espedicionse hizo en Noviembre y prin
,, cipios de Diciembre.) Bnvió á la Ve
" ·racruz por velas, jarcia, clavazon, sogas 
" y las otras cosas neceoarias que allá ha, 
" l,ia de los navío;; que echó al trnvez, 
"y porque faltabc1 pez, y en aquella tier
" ra ni la conocen ni u::1an, ,md.nd.ó á cier
" tos españoles marineros que la hiciesen 
"en una sierra que cerc¡;¡, de la ciudc1d 
" está," y como la obra fué terminada el 
28 da Abril de 1521, se viene en conoci
miento que en el corto término de ~cho 
meses se aserraron lo,; árboles, se enJ uta
ron, se cortaron l~s p1eus y la tablazon, 

T•'m 1xi-1o'. 



306 BOLETIN DE LA. SOCIBDA.D MEXICA.N A. 

y se construyeron y tra portaron los tre
ce bergantine . Estos despues de la con
quista de :México, se conservaron por 
mucho tiempo. como que se juzgaban 
precisos para asegurarla, y se mantenian 
custodiados en un cuartel ó especie de 
fortaleza, que se construyó al efecto, lla
mado las atarazanas. Los que quieran 
tomar mas estensas noticias pueden ocur
rir á los escritos de D. Lúcas Alamán, en 
sus apreciables disertaciones sobre lá his
toria de la República. 

Cuando se reflexiona en la ejecucion 
de la pbra emprendida por Cortés, no 
puede uno menos que admirarse, de la 
industria, energía y actividad del con
quistador: hoy con los mayores recursos·, 
y los adelantos que poseemos en las cien
cias y en las artes, sin duda no podríamos 
completar esa tarea, en el espacio en que 
la terminó Cortés. 

Por supuesto no debe comprenderse 
que los bergantines construidos entonces ' fuesen lo que hoy entendemos por esa 
clase de barcos; el nombre lo tomarían 
por la arboladura y el aparejo; pero á 
pesar de que no fuesen tan grandes como 
los del dia, lo eran bastante, porque pro
bablemente teuian cubiertas, cada uno de 
ellos montaba una pieza de artillería, es
taban guarn:ecidos con mas de treinta 
hombres, y seis buques (porque la escua
drilla despues del primer combate en las 
inmediaciones del Peñol s; formó en dos 
divisiones) eran capaces y suficientemen
te fuertes, para resistir, desbaratar, ven
cer y dispersar á quinientas, qchocientas 
ó mas canoas, que eran iguales ó seme
jantes á las de hoy, en las div6rsas bata
llas que se libraron en el lago durante 
los sesenta y cinco dias del sitio de Mé
xico; , así reflexionando bajo esas consi
deracione11, atendi~do á la profundidad 

~e la laguna, que no seria muy grande, y 
a la manera en que se completó la cons
t~uccion, me figuro que tendrían la capa
cidad de las lanchas cañoneras de nues
tros dias, que son embarm1ciones de 80 á 
100 toneladas, con el aparejo de balan
dras, pailebots ó goletas. · 

Esos bergantines estaban dispuestos 
para navegar á vela y remos, teniendo 
seis por banda, cuya circunstancia tam
bien da idea de su tamaño, como lo dice 
el Sr. Prescott en su citada historia de la 
conquista de México, á saber, que costó 
alg~n esfuerzo encontrar hombres apro
pósito para el servicio de los bajeles, por
que siendo hidalgos se rehusaban á em
p_learse en esos trabajos mecánicos, que 
sm género de duda eran los de la manio
bra ! voga, porque los otro3 trabajos 
marciales, no fueran esquivados por aque
lla clase de hombres (1) : á mi entender, 

(J) Ber_na.l D iaz del Castillo en el capítulo 140 de 
su obra. intltu/a.da, Verda.Jera. H ,tnr1a. de los ~ucesoa 
de la, Conr¡u1ota. de Nueva. E,paña, Jice: "Como vi6 
Curtes quo para. rema,r los bergantines no ha.lla.ba.n 
tant<i s hombres del ma.r, que ~upiesen remar. puesto 
que b,en, se conoc'.a.n los que ha.biamos traído en 11ues
tr_o, na.v1Os, que, d1~os _a.l _través c0n ellos, cuando ve· 
nimos con Cor~es, e a.,1m1-mo se conocian los marine
ros de los nav1ow_ de Narvaez y de los de Jamaica 
todos estaban puestos por memor·ia y los h b ' y b" , a 1an a µe r-
ce ido _Porque habían de remar, y aun con todos ellos 
no hab1a recaudo para todos trece bt>rga.ntine~, y mu• 
chos de ellos rehusaban y au n decían qu~ 110 habi 
de remar, y ' Cor tés hizo pesquisa. para. saber los a.n . h b. · qi,e 
era.n ma, in eros y a 1an v1•to que iban á pese , · 

d P ál 
, M , ú ar, o s1 

er:a,n e º"• . o ,-guer, de 'J:',L..na, ú clel Puerto ú 
de otro cualquier puerto 6 parte donde hay mariner~e 
les mi<ndaba, so gra.ves pe11a.s, que entra.sen en los ber~ 
gantmes y aunque ma,s hi¡ialgos dijesen que eran les 
h1z n irá remar, y de esta. manera juntó ciento 'cin
cuenta hombres para remar. y e l/os fueron los :e•or 
l ib ra.dos que nosotros 1<•8 qud e,ta.bamo• en las c .. 1;.,. 
das ba.ta.Ha,;do, y quedarou ricos de despojos como 
11.de!R.nte dne, y desq ue Cortés les hubo m d . an ,, a o que 
a.nuuv1esen on los bergantines, y les repartió los bn." 
llestero• y los esrupettOro&, y pMvora.. y 'tiros, é saetas 
y todo lo demas _que era meues•er, y les mandó pone~ 
en <::.da. bergantm la.s ba.nuera,s rea.les, y otras bande
ras de l nom bre q1'.e "ª decia ser el bergantin, y otras 
cosas que converua.n, n ombró por ca.p ita.nea para cada 
un? de ellos, á los qua abora. aquí díré: á Garci Hol 
gum, Pedro Barba Juan de L impias Carva,jal el S, r• 
d,•, Juan Jaramll lo, Ger6nimo Ru1z de!& ,:, t C ,._. l - -'"º a, a,r • • 
ua.J & su compa.nero, que ahora, es muy viej o y vive en 
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los b1:1¡ques tendrían suficiente altura, y 
por lo mismo llevarian cubiertas, como ya 
lo he dicho para no estar espuestos á los 
abordajes desde las canoas de los mexica
nos, y porque de otra manern no habrían 
siclo tan formidables para éstas : todavía 
formaremos idea de la capacidad de los 
bajeles, recordando que cuando García de 
Holguin, alcanzó á Cuautemoczin y su co
mitiva, le ayudó á subirá bordo, lo mismo 
que á su esposa lá emperatriz, y á los 
acompañantes, que eran veinte magnates, 
todos los que tomaron asiento en el bu-

que. 
Los bergantines ademas de hacer el 

servicio como ·bajeles de guerra, para 
sostener los combates en las calzadas, é 
interrumpir las comunicaciones del ene
migo, lo cual ejecutaban como su princi
pal objeto, eran empleados de buques de 
carga en los trasportes de unas cafa;adas 
á otras, y á los puntos de la ciudad que 
ya estaban allanados y ocupados, y en 
donde se hacia preciso acudir para el 
abastecimiento y las conducciones de ma
teriales, segun lo dice el Sr. Prescott. 

Sometida, inejor dicho, destruida la 
ciudad capital, en consecuencia de la obs-

l a ca.lle de S" Fra.nciec(), é á un Portillo que enton
ces vino de Ca t11/a. buen soldado, que tenia. una. mu· 
j er hermosa; é ÍI. un Za.mora que fué ma.estre de nav1os, 
que viv1a abo a en Gua.xaca, é á un Cd'menero que 
era marine o, buen suldauo, é á un Lerma, é á Gwes 
1'ort•8, y á Briones, n1>tur1<I ue Salamanca.; el otro ca.
p itan no me a.cuerdo •u m,mbr~, é á Mi'l'uel Dia.z de 
Auz, é cua.n ,\ o J, s l1u o n, rnbr1>do man 16 á toJos los 
b a.llest, ros y escc,petaro, é á lús dema.S solda. los que 
ha.bia. , de remar, que obedeeieaen 6. [,,. cap.ta.ne• que 
l e• pr,nia. y no saliesen de su mando, so graves pe, ,as; 
y les dió las i, struccinnes que cada ca.pila.o h,.hia. de 
ha.cer, y en que puesto babia.u ,le ir dA la• calzadas, é 
con qué cap>ta.ncs de los dd tierra ." Berna! D1a.r. 
menciona quince c•pitane~, cuan,lo los 1Jarc ,q eran 
trece: D. A.utonio de Sglis mienta. trece y ddie e dA 
Berna! Di&z en alg11n n• mh1e; ,le los b-rgantines f~é 
escluido uno, el ma.s peqneñ ,, que reHnltó no •er b.i~
te,nte velero. El m ,tivo porque lo - hi l&ll!OR •e r,hu
sa.b&n á retnM, iué , in duJi< porque ese ofid, lo ejsr
c1&n en Esp,ña. lo➔ galcute,i, que eran l c,s reo~ que 
desde el año de 1505 por primer& ve,, se conJenalian 
a.l rtmo de les ga.lna~. 

tinacion, con que fué asediada, y la heré>i
ca defensa de los mexicanos, Cortés que 
se ocupaba, asiduamente en su repobla
cion y restablecimiento, así como en ase 
gurar y pacificar la tierra, no abandona
ba la empresa de buscar nuevos descu
brimientos: al ejemplo de Colon y todos 
los otros navegantes y conquistadores 
contemporáneos, ó poco posteriores al in
signe descubridor del nuevo mundo, no 
aspiraba sino á conseguir y hallar el pa
so, por el que los europeos se pusiesen 
en comunicacion con las' islas de la espe
.ciería, que eran visitad.:1,S por los portu
gueses, doblando el cabo de Buena-espe
ranza: con ese fin, desde antes de la con
quista de 'i\iéxico, habia despachado una 
espedicion á Goatzacoalcos, la que tuvo 
que incoporársele en consecuencia de 
la llegada de Narvaez; ya habia sabi
do por los mensajeros de los caciques 
de Oaxaca y Tehuantepec, de la existen
cia del mar del Sur, y sus noticias fueron 
confirmadas, por las que le dió el ,rey de 
Mi.choacan, en la visita que este le hizo 
poco despues de la ruina del imperio de 
los aztecas: entonces con el auxilio que 
le ofNciera el monarca michoacano, des
pachó esploradores para que por dos dis• 
tintos caminos, se cerciorasen de la exis
tencia de ese mar, del que repito tenia 
nociones como lo dice en su relacion ter
cera, párrafo 52 en las siguientes palabras: 
" Como en el capítulo antes de este, he 
" dicho que yo tenia, muy poderoso señor, 
" aiguna noticia poco había, de la otra 
" mar del Sur, y sabia. que por dos ó tres 
" partes estaba. á doce, y á trece, y á ca
" torce jornadas de aquí, estaba muy ufano 
"porque me parecia que en la descubrir 
" se hacia á V.M. muy grande y señala
" do servicio : especialmente que todos los 
" que ti1.men alguna ~iencia y esperieDeia 
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·• en la navegacion de las Indias, han tenido 
"por cierto que descubriendo por estas 
" partes el mar del Sur, se habian de ua
" llar muchas islas ricas, de oro y perlas y 
" piedras preciosas y especería, y se ha
" bian de descubrir y hallar otros muchos 
" secretos y cosas admirables." 

En efecto, marcharon los esploradores 
con in¡;;trucciones, órdenes y auxilos ade. 
cuados al desempeño de su comision, y 
regresaron despues de tomar pose8ion 
del mnr Sur en nombre del Emperador, 
en la forma que acostumbraban Jos con
quistadores, creyéndola ser un título le·· 
gítimo y valedero de dominio; se acoro· 
pHñaron de algunas personas de los natu· 
rales de la costa, trayendo ricas muestras 
de oro con noticia de sus criaderos, y so· 
bre todo, vinieron con relaciones é infor. 
mes muy puntuales del litoral que ins. 
peccionaron. Cortés agasajó á los acom • 
pnñantes, y con los conocimientos que le 
proporcionaron, dispuso que se contruy e' 
se y armáse en Zacatula una escuadrilla, 
la cual se quemó estando casi terminada
causándose por este incidente, muy gra
ves atrasos, porque mucha p:,:i.rte de las 
cosas indispensables al armamento, como 
jarcia, clavason y velámen, tenian que 
llevarse de la Veracruz atravesando un 
camino ·de trescientas leguas. 

No por esta desgracia se desalentó Cor
tés, lo confirman sus hechos posteriores, 
con objeto de reparar la pérdida, y sus 
promesas á Cárlos V. Por este mismo 
tiempo zarparon otros buques ,de la Ve. 
racruz con el fin de buscar y descubrir 
hacia el N. O. algun estrecho, por el que 
se comunicase el oceano atlántico con el 
pacífico, para ir directameúte á la India, 
á la China, y á las islas de la especería, 
por un camino mas corto y menos peli
~roi.o que el surcado por los p~rtugnese&. 

y cincuenta caballos, con el objeto de ha
menos armada en la Yeracruz, y <lió la 
vela para la Florida. 

Por este tiempo Cortés, despachó á 
Pedro de Alvarado, para que hiciese la 
conquista de Guatemala, y con ese moti
vo dice en su tercera carta de relacion 
al emperador, que Alvarado babia toma
do posesion del mar pacífico, y á presen
cia de ese capitan se hizo un bnseo de 
perlas, las cuales muestras así como las 
de oro de/ Oaxaca y Guatemala envió á 
Cortés, con cuyo incentivo y el de la do
minante idea .del descubrimiento del es
trecho, dispuso con la mas grande solici
tud, que á una de las tres partes del mar 
del Sur que se tenían rE conocidas (pro
bablemente seria Tehuantepec por estar 
en el territorio de Oaxaca, y próximo á 
Goatzacoalcos que le era conocido) mar
chasen cuarenta españoles, en cuyo nú
mero iban maestros carrJinteros de vive
ra, ~serradores, herreros, y hombre; de 
mar; provistos de clavason, velas y otros 
utensilios, para construir y armar dos ca
rabales (1) y dos bergantines, estos para 
que navegasen por la costa, y aquellas 
para que hiciesen los descubrimientos. 
En las dos relaciones ó cartas que Pedro 
de Alvarado escribió á Cortés en el año 
de 1524, dándole cuenta .de sus conquis
tas en Guatemala, se advertirá; que ya 
tenia conocimiento ó informe8 acerca del 
Itsmo de Panamá, sobre el que tambieu 
dá instrnccion Oviedo, en el capítilo 85 
de su Historia Natural ele las Indias. 

Por esos mismos días despachó Cortés, 
al capitan Cristóbal de Olid, con seis na
ves que salieron de Veracrnz en 11 de 
Enero de 1524, y en la::. que se embarcó 
una espedicion de cuatrocientos hombres 

(1) B11qL1· 8 l»rg • y angostos ,le tres pa los y ve•as 
latmaB; con los qud h•c¡¡¡,n la na.vega.cion de altura.. 
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La escuadrilla seria construida ó cuando provincia de Nic:.1ragua, ó pn.ra investigar 
cer descubrimientos y conquistas en el los recursos que proporcionase el país, y 
golfo de Honduras (las Hibueras), lo cual desengañarse de si existía la deseada co
se hizo por órdenes del emperador fechas municacion entre los dos oceanos; con cu-
6 de Junio del año anterior, que se refe~ ya mira, dice Prescott, llevó su pcndon 
rian á que por ambos mares se buscase hasta las cercanías del Itsmo de Panamá, 
el estrecho (1). Como Cristóbal de Olid desde donde tal vez en su entusiasmo 
se reveló contra Cortés, tuvo este que pensaria en la conquista del Perú (2). 
enviar con dos buenas y g randes naves Habiendo regresado Corté de su pri
fabricadas tal yez en Veracruz, á Fran- roer viaje á España, y no debiendo encar
cisco de las Casas para que lo castigara, garse de la gobernacion del pais, cuyo 
lo cual hizo, pero antes considerando que cargo eliminó la corte, de la autoridad 
seria necesaria su presencia, marchó por del conquistador, dándole solo la de ca
tierra para esas partes remotas de Mé- pitan general y adelantado de la mar qel 
x1co. Sur, se oc1:.pó pasado algun tiempo, que 

Con motivo de tales acontecimientos, permaneció en 'l'excoco y Ot1ernavaca, 
tuvieron que suspender temporalmente en la construccion de barcos, para hacer 
las empresas marítimas, y las construc- nuevos descubrimientos; antes de su via
ciones en el país, pero con todo, y aun je á Europa, tenia intentado o) armamen. 
enmedio de esas turbulencias, á pesar de to de una esquadrilla para las Molucas, á 
las fatigas y penalidades que sufrió Cor- cuyas islas babia despachado nua espedi
tés, no dejó Jas investigaciones en busca cion, la cual zarpó de Zihuatanejo hoy la 
del estrecho. Se sabia la existencia del Navidad, en el Estado de Jalisco, en cuyo 
continente, teniase certidumbre de la puerto se botaron &l agua tres naos, la 
proximidad de los oceanos por los viaje¡¡ almiranta nombrada Florida al mando 
de Balboa, Pedro de Arias, y por las in- del capitan Alvaro de Saavcdra Oeron 
ducciones de Cortés, á quien el gobierno -'--

- 1 h b" · 1 (2) Gom • ra, Prescott y Berna] Diaz del Castillo, 
es pano a ia comumcado órdenes, sobre ca.pítulu, 182, 183, 184 y •igu , ente ◄• 
uo punto en qne p arecían estar de acuer- Colon no so-pechó, n, en "" últ imo via.jP, que la. 

. . . . América. formase un co11 t •nt 1ite sepa.ra lo d,H autigno 
do, las op1n1oues de las gentes 1nstru1das munJo, por es •> qu 1.á d que d•sc111Jr ó no ll ev"' su 
en [a 00 mografia. nombre, sino el t.lel me ,ca ler Américo Ve ,¡,us io, cr yó 

S
. . . . . que lo qt1e babia descuh1erto bac1., p ,rt, del A•1 a y 
1 O lid hubiera cumplido con su com1- murió en esa inteligencia.. La pub ><ci vil d Panxmd. 

sion, habría dirigídose á Houduras para ex,stia desde algunori anos anterio r,s, a l v1a.Je d e_ Cür-
. · tés á la• H1huera•, (Hpndura~) porque en el ano de 

fundar un pueblo, y despues al Danen 1519 la fundó D. Pedro Arias d~ Avila, 6 ,ea Pe.tra-

en busca del anhelado est ch . rias, ºº"'º. le sP l_lamal,a entonce•. "' '. " todav1a "º ,e re O, como no tenían uot1c1as fiJas y segura• de Pe, u á pes"r ele ras-
lo hizo el subalterno, su gefe se embarcó go poético ó uovelesco Je jóvt n Ctt,C< ¡ue q ,e '"~ un .. 

T· ··11 . 1uñadi<álah11.lan1.a,enqu• pesaha(.ro Vi,.zcoNunez 
en I UJI O con alguua fuerza, en dos be1- J e .Balboa, y a espardr el m at11-I p(,r el sne o, lf d1 o: 
gantines, con ellos recorrió la bahía ó sea "Si esto es lo que ta.nto a¡,_reci,tis, y por 1,, qu~ ab1rndo

n11., do vuestras rt!'rnotaM tlPra.e1, po1 1eJ S eu n e~go la.3 
el golfo de Honduras, tocó en alguno de vidas; yo podré mostraros un Pª'", en ,¡, nde 8 8 come 
sus puertos y po • últ· l . en plato11 de oro, y donde e• 111.n _hara•o , omo vuestro 

, I lIDO regreso a men fierro·" e. to fué sncecli.lo en el ano ue 1-51 1 Y esa rn 
cionado Trujillo. De allí p1:eparaba una -i 1cac:on del ca.c1que, .raria. m rí rg,•11 ""'"' q'.,e d m,sr. ,o 

d . · - • Ba 1,b", deHcuhries• e m ar d el Sur, y en ,. nos poster10-
espe ICIOn para 1nspecc10nar y someter la res tu vi sen los esp t ñole , not1c1•s :.lgo mas ••,actas 

de , Perú, el cual, ~vrno e• sabido, no "" c,,11qu1oto srno 
(1) Goma.ra., ya. citado; y Berni>l Diaz del Castillo. despue• del año de J.,26. 
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que era el comandante, en la que embar· manos de los indios, cuyo acontecimiento 
caron cincuenta espaüoles; otra llamada sabido que fué por Cortés, lo determinó 
Santiago en la que entraron el capitan á dirigirse á 'fehantepec, para fabricar y 
Luis de Cárdenas con cuarenta y cinco habilitar nuevos armamentos. 
españoles; y un bergantín con quince La poblacion de Tehu;mtepec se halla 
hombres, al mando del Capitan Pedro distante de la costa diez ó doce leguas, 
Fuentes. Esta escuadrilla que hizo lar· así es que las construcciones, se ha1·ian 
guísima derrota é importantes descubrí- llevando las.maderas, arboladuras, &c., de 
mientas, en el mar del Sur, tuvo por fin las sierras altas á la derecha del Goatza
un exit.o muy desai.troso. coalcos, para cuyos parajes se mandaro·n 

El armamento se hizo, cumpliendo con en el siglo próximo pasado carpinteros, 
]a 6rdcn del emperador Cárlos V fecha para que llevasen á la Habana los mis-
20 de Junio de 1526, quien ignorando el mas objetos, ó al menos las arboladuras, 
incendio de los barcos que se construye- las que se cortaron y bajaron por un ar· 
ron en Zacatula, mandaba que la armada royo que desagua en Goatzacoalcos, á
que suponía existente allí, sali,ese para lae- cuya vertiente con ese motivo le dieron , 
Malucas en busca de la nao. 'frinidad; en dee-pues el nombre de Ria del Corte. Ca
reemplazo de las naves quemadas en Za- mo dije antes, se labrarían las piezas en 
catula, zarpó la de Zihuatanejo. Tehuantepec, y despues las conducirian 

El armamento que dije babia empren- á la orilla del mar, á la manera conque 
1 dido Cortés para que fuese á las Teferi- se llevaron los bergantines de Tlaxcala 
ridas islas, era en solicitud de Saavedra á Texcoco. Votándose al agua en el fon· 
Ceron, pero quedó sin c;:oncluir, ya por ·deadero de la Ventosa ó en sus inmedia
el viaje á Honduras,_ como por el que hi- j ciones . .A.sí, pues, se armaron dos buques 
zo despues á España, y tambien porque I en bus~a de la espedicion anterior, los 
la audiencia entorpeció ó embHazó los que fueron igualmente desgrnciados, y 
trnbajos mandando retirar 1os operarios, aun de uno de ellos que arri--ró á la. costa, 
lo cual fué causa para que los buques se se apoderó Nuño de Guzman, enemigo 
hubiesen destruid?, ó que se pudrieran irreconciliable de Cortés: por lo tanto 
en el astillero. éste, se con ide-ró en la necesidad de ha· 

Otra armada se hizo en Acapulco (1) cer por sí mi mo las espediciones 'para el 
y salió del puerto en el año de 1532; era rescate de la nave, como lo efectuó, y 
cumpuesta de dos buques, llamados San para la prosecucion de los de'" mbri.mien
Miguel y San 1Iárcos, al mando de Diego tos. Tomada esa resolucion, uizo su em
Hnrtado de Mendoza, en su campaña na- barque en la costa de Tehuantepec, con
da hizo notabl0, bien que empleara mu- duciendo tres barcos construidos y arma
cho tiempo erí el derrotero. Se reveló dos allí : con ellos se adelantaron los der
la tripulacion de uno de los barcos, y ar- rateros hasta el golfo de California, cuyo 
rivando á la costa de Jalisco, pereció á ! litoral casi todo, fué reconocido por Cor-

tés, y por eso en aquellos tiempos se co-
( 1) Es\e mag• ífico p11ctto, prc,p,,rciona. en sus cer

canía,~, f&Si to,lu:i In::, el~m~utr,s ,,:1.ra. la. constcucrion, 
los m ' sinos que se ha.l "º en los 1,,,sques MI Popocate
peLI M><iinchL ZacnLul11, Gó&tLacoa.lcos, y tierra.salta.• 

de T~l1ua.nte¡,ea. 

nocia con el nombre de mar ó golfo de 
Cortés. Aunque ·la flota iba provista de 
todo lo necesitrio para fundar poblacio-
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ona e as n ias capítulo 86, y el Sr. nes, y llevaba á su bo1·do cuatroc1·entos t · d 1 I a· 
españoles, Y aun dicen que tres.oien~os Prescott. Esta quizá es la última empre
negros, lo cual da idea de la grn.ndeza de sa marítima de Cortés, quien pasado pa
las naves, porque á ser pequeñas no hu- co tiempo, hizo su segundo viaje á Espa-
bieran podido embarcarse tantas gentes, ña, donde falleció. · 
ni llevar la aguada y los bastimentos pre· . El virey D. Antonio de Mendoza, habi-
c1Sos para una espedi.cion m11y larga, litó una escuadrilla para las Malucas con 
puesto que tenia por objeto el descubri- . ' 
miento y esploracion de nuevas regiones los meJores buques de la que hizo cons-
y el establecimiento de Colonias. El via- truir en Guatemala el adelantado D. Pe
je del conquistador, aun cuando por él se dro de Al varado, la que se componia de 
lograsen hacer los descubrimientos, fué trece barcos, entre ellos una galera y un 
muy penoso y desgraciado, despues de bergantín, y la cual menciono aunque no 
muchos reveses, casi destruida su armada, se hizo en las costas mexicanas, porque 
tuvo que arriv ,1 r con un solo barco al muchas de las posas empleadas en la cons· 
puerto de Santa Cruz, hoy llamado de la truccion se llevaron de Veracruz '(l) . 
Paz en la Baja Califoria, en donde no se Por algun paraje del litoral de Tebuan
sabe con certeza si fué hallado por los tepec se arrnaria otra, en la que antes de 
dos buques, que Be construyeron tal vez que se fabricase ln. que menciono en el 
en Acapulco, y los que despachó el virev párrafo antecedente, fué Pedro de Alva 
D . .Antonio de Mendoza, á instancias d~ rada al Perú, de cuyo hecho informa Pe: 
la Sra. D. cd Juana de Zúñiga esposa de dro de Oicza de Lean en su Crónica del 
Cortés, en bu ca de éste, ó si fué hallado Perú capítulo 42, en los términos iguien
en otro punto; lo que si es positivo que te : "Y pa ado.s otras co ·as que tengo 
arrivó al puerto de Acapulco; y despues " escriptas en u lugar, el adelantad D. 
llegaron al mismo surgidero, los miaera· " Pedro do Alvnrado, acompañado do Die
bles resto, do su escuadrilla. "go de Alvarado, de Gómoz de Alvara-

Todavía y á pesar de tantas malogra- " do, de Alon o de .A.lvarado, mari cal quo 

d 
" es agora del Porít, y del capita11 Garci-

.
a empre a , y de la cuantiosas eroga- , 1 ' aso do la Vega, Juan de aavedra Gó-

01one que tuvo que hacer por esa causa, " d ' 
armó en el citado Acapulco tres naves, la mez o Al varado, y do otros caballeros 
Santa Agueda, la Trinidad y anto Tomás. " de mucha calidad, que en la parte por 
con las que Francisco de Ulloa descubrió " mí alegada tengo nombrados, llegó cerca 
Y. situó la costa ha ta los 28º 6 30º de la- " de donde estaba el mariscal D. Diego do 
titud boreal, roas adelantando e te gefe " .Almagro y pasaron alguno trance. ; tan• 
sus e ploraciones hácia el arte, no se :: to que algunos creyeron que llegaran á 

volvió á. tener noticia de su viaje, ni se "rom~er u~o con otro'; ' por medio 
supo la suerte que corriera esta e cuadra del licenciado Calderon, y de otras per-

En el año de 1537, envió Cortés nn bu~ :: sanas cuerda ' vinie~on á concertarse, 
que á Franci co Pizarra en el que le re- que el adelantado deJa e en el Perú la 

' \" d d ' mititió un cuantioso regalo de arma , mu- " arma a e na:10 que traía, y pertre-
ni~iones, ropa. , etc.'. que e timó en mucho chos perteneciente para la gucrr·1 y 

P1zarro, segun lo dice Gomara. on la Ilis- (1) 13emal Diaz del Castillo cap. 203• 
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" arrnadt1, y los demas aderezos y gentes, 
" que por los gastos que en ellos habia 
" hecho, se le diesen cien mil castellanos, 
" lo cual capitulado y concertado, el ma
" riscal tomó en sí la gente, y el adelan
" t.ado se fué á la ciudad de los Reyes, 
" donde ya el gob~rnador D. Francisco 
" Pizarro sabidos los conciertos, lo estaba 
" aguardando, y le hizo la honr~ y buen 
" recibimiento que merecía, un capitan 
" tan valerogo corno fué D. Pedro de Al
,, varado, y dádole sus cien mil castella
" ·nos se volvió á su gobernacion de Goa
" temala." 

En 24 del mes de Julio de 1536 llega
ron á México .A.lvar Núñez C~beza de 
Vaca y sus dos compañeros (1), quienes 
habiendo zarpado de San Lúcas de Bar
remeda el 17 de Junio de 1527, despues 
de grandes trabajos y de una peregrina
cion de nueve años, rncorri'erou una gran 
parte del pais, desde la Florida á México, 
por caminos desconocidos, atravesando 
por las tierras de Sonora y Sinaloa y aun 
mas al Norte. Llegados á México fueron 
muy bien recibidos por el vire y, y por el 
marqués del Valle, HGrnan Cortés, á los 
que hicieron relacion de su viaje y des
cubrimientos, en con ecuencia de los cua
les, y de lo que se contaba referente á la 
Quibira, dispuso el virey D. Antonio de 
Mendoza dos espediciones, una que fue
se por tierra y otra por mar, esta que se 
puso al cargo de Francisco de Alarcon, se 
hizo á la vela para California en el año 
de 1540, y r egre:ió al puerto de Acapul
co, que fué el de la salida, sin conseguir 
gran fruto de su viaje. 

Durante la gobernacion del virey Ve
lasco, tal vez por los años de 1564 ó 1565, 

(1) Naufragina de Alvar Núñez Cabeza. de Vaca 
y r~laci n de la jurna ,a. yue hizo á la. FloriJa, con el 
n.d~lttnt .. uo Pánnlo de .Narva.ez, cap~. 35, 36 y 37. 

se dió á la vela para las Filipinas otra es
cuadrilla, que supongo surgiría de .A.ca
pulco, por ser puerto mas acomodado. 
Todas las escuadras y buques que he 
mencionado, y que navegaron por el mar 
del Sur, fueron construidos en nuestra 
costa del Pacifico, porque salidas de Es
paña ningun~ había doblado por el cabo 
de Hornos, para visitar •nuestras costas 
antes de los citados años. Como dije, IIer
nan Cortés y otros de sus compañeros, 
. reconocieron el mar Pacífico por diver
sos lugares, y la navegacion ó d scubri
mientos de ese tiempo, fueron hechos en 
bajeles construidos en los mismos para• 
jes. De igual modo fué ejecutada la con
quista del Perú y de Chile, puesto que 
los buques que salían de Europa para la 
América meridional, así como los que 
zarpaban de la islas ó del Darien, iban 
al puerto de Nombre de Dios, en donde 
desembarcaban los hombres, caballo , ar
mas, &c., cruzaban despnes la cordillera 
para llegará, Panamá, y desde ese puer
to se hicieron los descubrimientos y las 
espediciones. La del Perú fué intentada 
en el año de 1526, en el que celebraron 
su contrato Pizarra, Almagro y el Padre 
Luque, lo dos primero se embarcaron 
uno de pues de otro en barcos con. trui
dos en Panamá, y lo prueba la sorpresa 
que tuvo Pizarro al ver una que parecía 
embarcacion, que con una grande vela 
navegaba de Sur al Norte, en vuelta en
contrada de s~ derrota, porque de Euro
pa no podia ser la embarcacion, y en efec
to no lo era, sino una gran balsa que con 
vela surcaba el mar, y en ella viajaban 
varios naturales de aquel continente. 
Otras pruebas se tienen en los viajes que 
.hizo Pizarra á España, ó los comisionados 
que mandó, los que se verificaron pasan
do de Panamá por tierra al puerto de 

I 
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Nomhre do Dio::i: á este mismo a , 011 

el p)•e;,idente de la audiencia del Perú 
Vaca de C,1stro, el virey Núñez Vela, el 
Lic. Gasea y todos los aventureros que 
fueron á la conquista, ó á tomar parte en 
las guerras civiles. El regreso del pri
mero, así como del tercero, corn1eguida 
qne fué la paz, con todas las comitivas y 
cargamentos, se hicieron llegando á Pa
namá, y cruzando h;, cordillera para el 
repetido Nombre de Dios . 

Cuando se reveló Gonzalo Pizarro, dis
puso que se construyesen galeras.en Are
qni pa; con esta escuadra desde el año de 
1545, obtRvo el dominio del mar; y fué 
la mi:;ma armada que puso Hinojosa á la 
dispo icioo del Lic. Gazca, y con la cual 
emprendió é te su viaje al Perú, para so
focar la re olucion. 

Como se , abe, de. cubrió Magallanes á 
las islas Filipina en el año de 1521, pe
ro no se conqui taron sino hasta el año 
1564 y ignie11te8, para cuya empre ·a 
contribuyó p rinci pa.lmente la escuadrilla 
equipada. en las costas do Méxii;o por el 
vi rey Velasco; h ·í pues, dedúce e, que 
ha ·ta eHe año, no vinieron á, la co ta Oc
cidental y meridional de América lo 
barcos de Europa. 

Ciertamente es admirable la inda tria 
y e fuerzos de que e valdrian los con
qui tadores Ele América para canstruir 
los buques, la armas, etc., cuya ejecu
cion exige de:.treza en mucha artes y 
oficios, y que no alcanzarían esos a.ventu
reros, ino de pue de muchas prueba 
malograda , y con cuyo mal éxito no 110 

desalentaron; es verdad que us buqut! 
serian muy to ·cos é imperfedos, pero 
con ello emprendieron dilatadas nave
gacione , y lograron hacer importantes 
de:.cubrimiento~: los naturales del pai , 
que como eti sabido, eran aventajados en 

2 

dg-unas artes, les prestarian grandes au-
il ios, pero siempre es asombrosa tan 

grande confianza, valor y perseverancia, 
y que esas cualidades estuviesen reunidas 
en unos hombres á los que no debe su
ponerse que se hallaban adelantado¡¡ en 
las ciencias. 

El Sr. D. Francisco Antonio Lorenza
na, a:-zobispo que fué de México, da no
ticia de varias espediciones que con el 
objeto de adelantar los descubrimientos, 
salieron de nuestros puertos, en los que 
se construyeron los buques ó se habilita• 
rc,n los armamentos; de estas última,;, las 
he referido, y por lo mismo de las que 
relaciona el Sr. Lorenzana, señalaré sola
mente los viajes que verificaron los hábi
les marinos Juan Rodríguez Oabrillo Y 

cbastian Vizcaino, de las cuales no hice 
meucion: el primero se dió á la vela en 
el puerto de la Navidad, con dos bajeles 
llamados el San Salvador y la Victoria; 
el segundo hizo dos campaña desde Aca
pulco, la una en tre naves bi~n provis• 
tas, que tenían por objeto poblar la tier• 
ras y puertos de las California ; Y la otra 
el 5 de Mayo de 1602 en los barco lla
mado la Capitana y la Almiranta: estos 
atreTidos navegantes reconocieron mu• 
cho punto¡ de la co~ta, y remontaron 
u derroteros hasta el grado 4-:l: ele lati

tud boreal. 

En los iglos XVII y XVIII se hicie
ron varias navegaciones en buques pe· 
qneiio , en bu ca del estrecho de Juan 
de Fuca, el que hát:ia fines del úitimo si
glo re ultó ser apócrifo; 6 fueron eu so
licitud del que se creia haber por la cos
ta del oroe te de la. América; los cuale 
viajes si no estuvieron productivos de 
grandes resultado , sirvieron de mucho 
para lo mas importantes de Wancouver, 
el capitan Cook, y de otros marinos es-

T•• I -u. 
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pañoles, puesto ·que quedaron situados 
muchos. puntos, basta el grado 60 de lati_ 
tud Norte, y se desengañaron de las fá. 
bulas esparcidas con motivo de un viaje, 
igualmente apócrifo, atribuido al almiran
te Fonte, de quien se decía haber descu
bierto el deseado estrecho del N. O., y 
remontado hasta el 80º de latitud boreal. 

.A.1 tratarse de tales armamentos, no se 
puede·olvidar el del padre Juan Ugarte, 
de la Compañía de Jesus (1), quien pro
poniéndose registrar y situar perfecta
mente el golfo de California, construyó 
la mejor balandra que se babia visto bas
ta entonces en esas costas: con ella reco
noció escrupulosamente todo el golfo, cor
rigió los errores de los mapas y se ase
guró definitivamente de que la Baja-Ca
lifornia, no era una isla, como creyeron 
algunos, sino una península del continen-
te de América. · 

En fines del siglo XVIII se construye
ron ó armaron varios buquets en Acapul
co, San Blas, etc.; en ellos algunos mari
nos españoles hicieron campañas al N. O. 
en dem::i.nda del ya repetido estrecho de 
Fuca, que colllo dije, salió imaginario; la 
última espedicion de que tengo noticia, 
es la emprendida por los esclarecidos ma
rinos españoles D. Dionisio Alcalá Galia
no que fué el comandante, y D. Cayetano 
Valdés, entonces capitanes de fragata de 
la real armada, quienes salieron de Aca
pulco el di.¡, 8 de .M:arzo de 1792, por ór
den del virey, conde de Revillagiged0, 
mandando las goletas Sutil y Mexicana, 
esta última construida en San Blas; y la 
Sutil tambien l~ seria, bien que no lo es
presa la relacion del viaje. 

Despues de esta esploracion, no creo 
que hayan vuelto á construirse barcos de 

-, . l E•ta viajno no es menciona.do por el señor Lo
?-e11i.aft11r, 

algnna importancia en nuestros puertos 
del Sur; pero e~ el Seno Mexicano se 
han fabricado alguuos. En la costa . de 
Yucatan en donde hay ó han existido 
carpinteros de rivera, si no ingenieros na
vales, han hecho barcos para emplearlos 
en el comercio, y aun para ser ocupados 
en la guerra; me han referido que á fines 
del siglo pasado se construyó en Campe
che una corbetá, lo que no es de dudar, 
porque yo be visto un bergantín fabrica
do por el año de 1840 ó 41, para emplear
lo en la trata de negros en la costa do 
.A.frica, que tenia de porte 300 ó 350 to
neladas, era notablemente velero, y tenia 
la circunstancia dQ que todos los compo
nentes del barco y su habilitacion, escep
to el herraje y las armas, se babian he
cho en Yucatan, con las materias del 
pais; la ja,.cia y los cables eran de jene
quen ó pita, los que no salen tan fuertes 
como si fuesen de cáñamo, así el velamen 
de telo. de algodon, no es tan con istento 
como el de lona, pero la diferencia del 
precio compensa muy bien la menor du
racion de estos materiales, y los hace ba -
tante apreciables. Por e e mi mo tiem-. 
po tuve ocasion de ver algunos otros bar
co.::1 mercantes, construidos en Yucatan 
para ocuparlos en navegacion de altura, 
en la que se emplearon durante a1gun 
tiempo. 

L.. 

Lograda la independencia, uno de los 
primeros cuidados del gobierno provisio
nal y despues del imperial, fué la adqui
sicion de una escuadrilla para resguardar 
las costas y para hostilizar á Ulúa; en• 
tonces no se pensó en fabricarla en Yu
catan, lo que hubiera sido tal vez mas 
acomodado, pero tardío, sino que se comi
sionó al general Cortés, á fin de que com
.1,>rase 6 construyese en los astilleros do 
lO'S EstadOl:l-Unidos de América, algunas 
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<roletas ó bercrantines, lo que con efecto 
b b 

fué hecho y los barcos ejecutaron algun 

levantara su concepto, muy abatido en 
ese tiempo, y que se disfrutase hasta el 
año de 1832, uno de los pocos períodos de 

servicio. d 
Como la fortaleza de Ulúa permánecia prosperidad que se han conocí o en nues· 

siempre en poder de los españoles, y era tro pais. 
d .l' Siendo presidente el mismo general un. punto de amenaza ó e 01ensa para 

Veracruz contra la, cual en dos períodos Santa-Anua, se hicieron con trucciones de 
' f t' 1 b. er baJ· oles en Inglaterra. y en_los Esta.dos-habia dirigido sus uegos, tra o e go 1 · "" 

no del pr.esidente Victoria, en consonan- Unidos por cuenta. del gobierno,'. alguna 
cia con el pensamiento nacional, de reu- vez consiguió tener fuerzas mantimas al
nir una armada para poder bloquear el go respetables; entre las naves contó al
fuerte y precisarlo á rendirs9: así se hizo, gunos vapore de guerra, dos de los cua
reuuiendo una escuadrilla al mando del les ya de cierta consideracion, los cucar· 
comodoro Porter; de é:ita, uno de lo~ gó á Io~laterra el Sr. D. J a ,,ier Eche:ver
bergantines despues de un comba~e con ría.; esta escuanrilla la mand_ó alDgu~/e~
fuerzas superiore , aunque 5e rend1ó, sos- po nuestro distinguido ma.rmo . · ornas 
tuvo el honor de su pabellon. Marin, el que prestó notables é importan-

En el año de 1825, el Sr. D. José Igna· tes servicios (1). 
cío Esteva, que era ministro de hacienda, En la costas de y ncatan se fabrican 
bajó á Veracruz para contribuirá activar de cnand en cuan o embarcacione pe
el asedio de U lúa que continuaba Y era qneñ is que se emplean en la navega.cien 
dirigido por el genernl D. Miguel Bar~a- del eno, y otra menore que hacen l 
gan, gobernador del E tado: á la eficacia, de co ta á costa. En Tlacotalpam y Al
inteligencia y actividad que pu O en ac- va.rado, del E ·tado de ero.cruz, se cons
cion, se debió que se reuniese otra e cua- truyen poqueii s bajolo , hasta de ci~n 
drilla, y qne e trochada la fortaleza, tu- touehtda:, qne sello.mi n b ngos, que t1C1-
vieso que r endirse. , nen aparcj latino, aunque otro o t.ín ar-

p03teriormente y en las dív-er a épo- m:idos en balandra , pail ,¡ ts ó goleta~, 
casque ha gobernado el general D._An- que h,1.ccn el comerci de cabo taje do do 
tonio López de anta-.A.nna, trató s1em· ese rio •al de 1'ampic , remontá11tlo o al
pre de adqui rir barco , pa.ra que e ocu- ~una vez al brazo de .1utnwo Y a.un á. 
pa.,,en en la vigilancia. de la costa '. que .' uova-Orlcan : unos y otro barco', los 
sir vi e en asimi roo para la cond uccwnes de Yuca tan y V eracruz, cst.'Írl tri pu lado 
en los tra porte y en otro lines. En el y mandados con marinero:; nativo de la 
año de 1 29 no siendo aun pre idente , tan 
luego como llegó á su conocimiento el 
de embarco del brigadier Barrada , en 
la inmediaciones do T,impico, ap re1>t6 
do ó tres buques e:1 Veracruz, y diri
giéndo e con una corta espedici~n al pun
to mencionado, logró que c.ip1t ulase la 
fuerz in usora, y á eBa noble decision e 
d · • en mu part qu l R ública 

(1) E ,leplnr&ble q 11.1 IP parti,in ◄ df'l5CQMZC&l'I el 
mér,to d., h,• i¡u• !ill,i O b, u l<t I s aJver•Nr,os: 1 
ira , r e ,1 I& morm q e h•·mo◄ p ••~1Jo, a~• c,,mo 

111,. 11r 1, né n ~u luz u 1\ <>Ir 111\V g ,ni • e panule , n,, 
pu t J•·pr en 0,viJo , ln m x e n••· que ,.,.,tul,uyP• 
ron á oht n•·rla, enlre ell M 1111~ tro a.11llgu • ¡ef~ d 
e,c1u1, l !J . Tv,n lt n.rin, apr•c , , .,. púr 1n "cb111 111 U• 
lo~ á 1 ,aluna 1011 n on&I , y el qa~ •• r e m 1•111i 

,peci hn nW ·p ,r •u pr bi t.,I v lor, •,h ,ti•, e 110·1-
m r11tu V ttnp º" f}Url bJ. f'U .. " o tHt ('fat:&.lfJ en • e • 
ro iune que H le a&n eoca.r a. lu y do 1 • qne \ 111• 
a o r¡Q\ icúa. 
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costas, en donde se completan los arma
mentos. De la misma manera por el la
do del Sur desde San Blas á Guaymas, se 
mantiene un tráfico de cabotaje, algo ac
tivo respectivamente, el cual se hace con 
11aves pequeñas armadas en balandras, 
pailebots ó goletas, que se construyen en 
los puertos de esa parte de nuestro pais, 
y están mandados y tripulado• por hom· 
bres pertenecientes á la matrícula de 

y las maderas mas esquisitas para las 
máquinas, los muebles, &., si aun para 
las jarcias y cables no fuera conveniente 
el empleo de la pita y el ;ensquen, y pa
ra el velámen el del algodon, no seria di
fícil aclimatar el cáñamo¡ mas esto no es 
bastante, y México hasta pasado mucho 
tiempo no será potencia marítima, con 
toda la grande estension de sus costas, y 
de que los materiales relacionados, •Se 

hallan á distancia muy proporcionoda á 
ellas. 

coata. . 
Por lo dicho anteriormente, se conoce 

qua tuvimos armadas de cierta conside- El dominio del mar, y la fuerza que se 
r acion, para emprender descubrimientos mautenga en él, ne lo dan solo esas dispo
y conquistas, lfls que fueron construidas I siciones de la naturaleza de que abuu<la 
y habilitadas en el país, y que para ello Puestro suelo, sino que son obra de la 
se vencieron dificultades, que hoy con necesidad: todas l as naciones marítimas 
los adelantos, y en la magnitud en que se antiguas y modernas, tuvieron precision 
halla la marina, no podriamos superar; de serlo, ya por la obligacion de subsis
es cierto que tenemos los elementos de tir, 6 ya por favorece r otros r amos de 
la fabricacion, pero no los de la marina¡ prosperidad, que le3 eran indispensa
la clel dia que consiste en buques de va- bles. Por esos moti vos, Tiro, Carta¿o, 
por, requiere artes, artefactos y hombres :í intervalos Roma, los Rodios y el Egip
inteEgentes para su manejo, que no po· to, en la antigüedad¡ Venecia, Génova y 
dremos poseer en mucho tiempo; si lfl. Pisa, en la edad media¡ Inglaterra, Fran
República consiguiese la paz, y entrase cía, España, Holanda, loa Estados-Uni
en prosperidad, podrían adquirirse los dos, Dinamarca, Suecia y Ru ia, en los 
barcos y contratarse las peTsonas ade- tiempos modernos, fueron, ú hoy son Es
cuadas para su servicio, mas est.o no es tados marítimos. 

tener marina, puesto que cualesquiera No se concibe la existencia de la ma-
circunst,tncias de guerra 6 de adversi-
dad, la haría desaparecer, como ya nos 
ha sucedido. 

Poseemos, como be dicho, todas las 
pril!leras materias empleadas en la ar
quitectura naval: nuestros bosques en 
ambas costas, bañadas por el Oceauo Pa
cifico y el Atlántico, proverian sin ago 
tarse, esplotándolos con prudencia, de 
todo el maderá.men y arboladura necesa
ria para la construccion de las mas gran
des escuadras; abundan los pinos de las 
mejores especies, los cedros, los encinos 

rina bajo un pié considerable, si no hay 
comercio, con cuyos beneficios pueda 
sostenerse. La construcciou, reparacion, 
conservacion y servicio de las naves, así 
como su sosten imiento en actividad, exi
gen ga"tos y establecimientos accesorios 
de tal cuantía, que nos los creará 6 sos
tendrá sino una grande nacion. El per. 
sooal para el manejo de los bnq_ues, re
quiere muchos hombres adecuados para 
los d iferentes oficios de la marina, y es
tos hombres no se forman, sino en las 
poblaciones de las costas, en donde apren-
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den y e •téin ejercitados en las industrias repetir sin necesida4, 110 pne<le haber 
de mar. marina. 

No0otros por ahora no podeil).OS poseer 
marina en un pié respetable. La esten
sion del comercio es muy limitada, y aun 
el de cabotaje insigni ficante ; la cau
sa es que no se halla poblado el lito
ral, 6 mas bien, que por ambos mares es· 
tá deshabit!ldo; por eso no hay necesi
dad de cultivar relaciones de un puerto 
á otro, ni tampoco puede haber gente 
marinera. El aumento lo daria el tráfi
co estranjero, y la esportacion de los fru
tos, si con ellos se cambiara la importa
cion; para conReguir eea poblacion coste
iia, son preci os los caminos generales y 
de travesia, que h agan fáciles fas comu
nicaciones y b aratos los traspor tes. An
tes que marina, deben construirse lo 
caminos de hie rro, no de la manera que 
hasta hoy e han intentado, que parecen 
ser especulaciones de otra naturaleza, 
sino por medios propios del objeto; de
ben hacerse a imismo los ramales que 
enlacen los di tritos agricultores, para 
que sus frutos sean tra ladados á. los 
puertos. 

.Adema. de la gente de mar, nos faltan
los ar enale , dique y g radas para la fa. 
bric-acion ó carena de los buques, !ns fá
brica. , los talleres y los arte anos para 
la construccion de la máquinas de va
por, principal agente en la marina del 
dia; no tenemos otros muchos e tableci
m ien to que se requieren, ni las e ·cuelas 
en donde e forma en la per onas que 
bubie en dirigir e o ramo ; todo exi
ge tan cuantiosos gasto , 4ue no los po· 
driamos ufragar, y u adqui icion es el 
rei,ultauo de una. civilizacion muy ade-

Algunas veces se ha pretendido crear 
la mariha, acordando ciertos. privilegim1 
á la nfl.cional ¡ en el año de 1837 6 1838, 
se concedieron varias exencione:i 6 ba
jas de derechos, á lo$ buques mexicanos 
que se ocupasen en la navegacion á los 
puertos estrnnjeros: debido á esa venta
jas. se construyeron y armaron en Yuca
tan, cuatro 6 cinco buquei,; pero como 
los estranjeros tendrían que gozar igua
les franquicias, en consecuencia del tra
tado de comercio celebrado con la Gra.n 
Bretaña en el año de 1827 art ículos 5, 6 
y 7, tuvo que derogiirse la disposicion, 
qne por otra parte, para nosotros lrnbie• 
ra síJo ineficaz y nad,\ prn,luctiva cl 
buenos resul tados, por lo que he dicho 
antes. 

Construyamo camino, generales de 
hierro y de trave ía, bagámoslos de tier
ra en las partes que aquellot1 fuesen im
posibles ; estas obras son e11Lrc otras los 
monumentos que dan tesLimonio de la ci
vilizacion de un pais, y los vehículos por 
los que se verifican los cambios de los 
productos territori ales por las mercan
cía e tranjera , á fin de que llo :ú ha;;1m 
e clusivamente con el oro y In plata, :ino 
que tambien eutren en !,. bnlanza 1 •r
canti l nue t ros frutos trc,pirnles de es
portacion, tales e mo el cal'é, la aziu;ar, 
la g rana, el añil, el taba¡;o, la baiuilla y 
otro vario que no menciono, que pudi -
ran darse :t precio mucho m barnto::1 
que los coloniale do la potencio.8 mer
cantile : facilítcse la trae ·ion de e to.; 
f ruto libertándol de todo <l reclio, y 
aun concedién ol s prima (1 · oájon--e 

lantada, que por lo comuu e lenta Y la- j ~u -a.' P"'º le Camp he, 11 ¡ ,. 1 • • '"" 1• " 'tu~ 
boriosa. En una. palabra, lo vuelvo á ai•mpre Ju esport rán lin e.o, prem1 :i 6 pri•ilt1gi •. 
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hasta una cuota ínfima las contribuciones 
por tonelaje, prácticos, faro, municipales, 
&c., (uo á los efectos de importacion, lo 
que á mi entender cuando así se ha veri
ficado , se ha incurrido en un error, con
descendieudo con el interés·de los espe· 
culadorns esti:anjeros de dos ó tres pai
ses), sino á los b11ques de todas las nacio
nes que en cierto número de toneladas, 
por ejemplo, cincuenta, ciento, hfoiesen 
esas esportaciones de efectos que ahora 
llevm en c:orta cautidad; devuélvansele 
los derechos que de esceso á esas cuotas 
ínfimas hubiesen pagado, si llenaron las 
condiciones de la esportacion; y entonces 
como se activará ó promoverá el tráfico, 
!'le poblarán las costas, habrá marineros 
y hombres ejercitados en las industr!a~ 
do mar· la marina mercante se produc1ra 

' por sí misma, y despues tendremos la de 
guerra. Por hoy mientras las cosas con
tinúen bajo el pié actual, contentémonos 
con tener cuando mucho, algun escaso 
número de buques pe\Jl.ueños, que hagan 
un miserable comercio, y otros compra
doR en el estranjero que se ocupen en el 
servicio de los puertos ó vigilancia de las 
costas (1). 

Cuando indico el servicio de los puer
tos, quiero llamar la atencion á que en 
los principales de ambas costas mantu
Tiese el gobierno por su cuenta un nú
mero co:mpet.ente de vapores pequeños 
en los que navegasen los prácticos, y Sil,· 

liesen bastante mar afuera, p:ua gujar g 
remolcará los barcos que arriben, parti
cularmente durante las estaciones de mal 
tiempo. Si ese cuidado y atencion se 
hubiera tenido, habríanse evitado mu
chos naufragios que ocasionaron consi
derables pérdidas en vidas de hombres y 

' 
en intereses; y si tales emuarcaciones de 
practicaje, fueran ú tiles en algunos ¡.,ua

tos ó fondeadero;;, en el de Veracruz son 
absolutamente indispe nsables. Allí he 
visto naufraga r buques y perecer hom· 
bres que se sal varan á no carecer el puer
to de recursos para prestar oportunos 
auxilios. De la misma. manera, es de com
pleta exigencia la ereccion de faros; creo 
que no tenemos mas que uno, el de V.e
racruz, y alguna¡¡ vece1 mal servido, y 
ese sin duda no es suficiente. En todas 
las entradas hay necesidad de mantener 
esos fanales, pero parti0ularmente en los 
escollos. Si en los bajos ó arrecifes de 
los alacranes en el seno mexicano, lrnbie
se uno 6 dos faros, en este último caso 
con luces de diversos colores, no se la
mentarían los repetidos naufragios y pér
didas que ocurren.en esos escollo , por
que existirían indicaciones que advirtie
sen el peligro. Seria apreciable que la 
Sociedad Mexicana de Geografia y Esta
di:,tica hiciese al gobierno alguna escita
cion con tan importante objeto. 

.A.sí como por ahora no es de pen ar 
adquirir marina, que no se puede soste
ner mientras no haya un comercio consi
derable, una próspera agricultura de fru
tos coloniales, caminos por donde se con
duzcan á las costas con fletes moderados, 
para que salgan á mejor precio que en 
las islas Antillas, y lo que se conseguiria, 
pues que tenemos brazos sin precision 
de apelar á la esclavitud; así entiendo 
que fuera importante, y previo pensar 
en la mejora de los .puertos, por aho¡-a 
preparando los trabajos para hacerlos 
cómodos y weguros. 

Nuestros puertos en el mar del Sur, 
son muchos y muy buenos, allí está el de 
J.upulce uu d l•• mejorefi de l .m.uucle, 

DE GEOGRAFI .A. Y EST.A.DISTICA. 319 

por su fácil entrada, por la esknsion de 
la bahía, por la eeguridad y cómodo fon
deadero para los bajeles del mayor por
te : por su situacion se hace apreciable 
para el comercio del Asia, y para ·la re
calada de los buques, que desde las Ca. 
l ifornias Alta y Baja, se dirijan ,í Panamá, 
el Perú, Chile, &c., ó viceversa; su clima, 
bien que cálido no es muy mal sano. Pe
ro este magnífico puerto, no tiene un mue
lle, segun las noticias que me han dado, y 
ca r ece de un camino conveniente y segu
ro, por el que se conduzcan los efectos á 
la capitn.l: la mala ruta, ó mas bien, una 
senda que á ella se dirije, tiene p.:1sos muy 
difíciles ó escabrosos desde Acapulco has
ta Cuernavaca, en cuyo trayecto no tran
sitan carruajes, y está cortado por ver
tientes, 6 caudalosos rios, entre los que 
se encuentran el de Mexcala, el del Pere
grino y el A.macusac, que no tienen puen
tes, r sí como entiendo que se hallan los 
otros arrolloe, barrancas y torrenteras, 
pa ando los primeros con dificultad ó pe
ligro, ó teniendo algunas veces que dete
nerse los viajeros, hasta por uno 6 mas 
dias por lae crecientes de las segundas: 
en el año de nueve del presente siglo e 
pensó llevar una <.:arretera amplia desde 
la capital al puerto, se hicieron algunos 
trabajos, entraba en el proyecto cruzar 
los rios por medio de puentes, y en el pa
so del Peregrino e labraron toda las pie
dras y dobelas que requeria el de e te 
rio · mas ya creo que poco á poco han ido 
de;apare<.:iendo; la segur de la revolocion 
todo lo siega, y por e,;o no e de admirat· 
que de pues de la independencia so_lo se 
haya ejecutado, y para e o mezquma é 
imperfectamente, el tramo de Mé.uco á 
Cuerna vaca. 

El puerto del Manzanillo, es propi · 
meate una ensenada. ó fondeaduo no muy 

abrigado, en él.se descargan las mercan
cfo.s que son conducidas á Colima, y esta 
se ha fomentado por esa causa en estos 
últimos tiempos; no tiene muelle, ni dis
fruta de salubridad, por los lagos y pan
tanos inmediatos, los cuales, á lo que me 
han referido, · pudieran á muy poco trn
bajo y costo, ponerse en fácil comunica
cion con el mar, cesando en ese caso el 
mal influjo atmosférico. (1) 

PUERTO DE S.rn BLAS.-El puerto de 
San Bias, que es una abra que se halla en 
una grande ensenada muy abierta, y sin 
duda bastante desnbrigada por el Sur, 
cuyo viento sopla con violencia en algu
na estacion del año, fué lo que se llamaba 
apostadero en tiempo del gobierno es
pañol, es decir, un establecimiento marí
timo, no do la importancia de un dopar
mento, pero í de cierta con iderncion, 
que serviria para la recalada y carena <le 
los buques¡ allí mantenia el gobierno una, 
e tacion maríma, con oficiales, artifices, y 
materiales apropiados éÍ. u objeto: como 
ya dije se hicieron en e ·e lugar con ·trnc
ciones de bajelei,; ha ta en loti últimos años 
de pacífico dominio, porque de 'do el priu
cipio de la insurreccion en el aiio de 1 10 
padeció grandes tra torno y pérdidas, 
habiendo tenido que huir todo:; lo ofi
ciales, empleado , y arte anos. El clima 
es muy mal sano, por lo que la gente que 
po eia comodidad y aun los ma.rmos, se 
tra ladabau á. Tepic en la mala e tacion, 
y e e era cau a de que durante ella, e 
paralizasen toda las opera<.:ioues eu el 
puerto. 

M.AZATLAN Y OTROS PUERTOS DEL MAR 
DEL tra.-Mas arriba de an Blas, entre 
otro puertos, están Ma:r.atlan, Goaywus, 
la Paz, mas abajo de .A.capulco, muy cer-

(IJ V6ue el apbdice nÍlmtro 2. 
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cano á eRte, el del Marqués, lne!?,'o Guatnl- tas qne he visto, solo le dan una entrada 
co y la V en tosa, ninguno de ellos tiene fa- al mar, y la Boca Chica aparece ser for
ro 3 ni muelles, los que podrian hacerse de macla por la costa y la isla del brazo de 
madera, cuyas construcciones no origina- Santiago. Los informes me los ha minis
rian gai:>tos considerables, atendida su uti- trado D. Francisco Jimenez, ingeniero 
lidad . Otros diversos puertos y fondeade~ de la comision de límites, que residió allí 
ros hay en la Baja C:tlifornia, Sonora, Si- mas de tres meses y levantó el phtno ad
naloa y Guerrero, no los be mentado, junto, que fué copiado por el Sr. general 
pori]ue cuando mucho al de Altata, reca- D. Jesus Palafox, quien tuvo la atencion 
laní de tarde en tarde algun buque. de dá,rmelo. Me imagino que á e -te río 

En h1 costa del seno mexicano, que pudiera darse un nuevo cauce, endere
desde b embocadura del rio Bravo del zando la corriente por medio de estaca
N orte, ha.st.a Baca lar en la península de das guarnecidas con tierra 6 arena, que 
Yucatán, se estiende por mas de quinien- sirviesen de bordos, á la manera de las 
t as leguas, no hay nn solo puf'rto 6 fon- levees del Mississipi, con cuyo arbitrio y 
deadero seguro y capaz, á escepcion del siguiendo el rio un cun:o directo, se au
fondeadero de Anton Lizardo. Al exa- mentaria la velocidad, y por esta corrien
minar dicho rio Bravo se observará, que te tal vez se arrastrarían las arenas al 
aunque podría tener amplia boca, aten- mar, formándose en la orilla, una abertu
dido su caudal y largo curso, tiene solo ra honda y capaz, por donde entrasen bu
cuatro piés de hondo y á lo mas seis. ques de mayor porte; consiguiéndose que 
Entran Y_ach ts ó sean vaporcitos de tres la corriente tuviese mas fuerza para ven
á cuatro piés de cah, que remontan á cer la presion marítima: esta es uua idea, 
Matamoros y con dificultad hasta Oamar- · ha de haber otras muchas, pero es de ad
go ¡ desde all\ por canoas podría seguir-! vertirse que n_osotros somos dueños sola
se la navegac10n allanando las cascadas 6 mente de la mitad del río, y cualquiera 
arrecifes, y desembarazándolo de lo bao- obra que se intentase para con eguir el 
cos 6 acumulacion de árqoles y estorbos: objeto q e he indicado, debe hacerse con 
desde Matamoros á la bona, caminando la cooperacion de los E:3tados-Uni<los del 
por tierra, habrá diez leguas, y por el rio Norte. 
treinta, de manera qne las sinuosidades Soro LA M.A..RIN.A.-Bajando la costa há
triplican la distancia. El rio, cerca de cia el Sur, se halla la Bt1.rrn de Soto la 
la mar, se filtra en las arenas de la ancha Marina, antiguamente de antander, la 
playa que es muy deleznable, formándo- que no permite paso sino á pequeñas go
se por esto Y lo:; desbordes, en tiempo de !etas ó vapores; como Tampico está á 
las _corr ientes, varios pantanos 6 lagunas; corta distaucia, no importan gran cosa los 
entiendo que el rio podrá dividirse en dos inconvenientes de esa entrada. 
br_azos, porque advierto que casi en la I T .AMPICO.- La barra de Tampico en sus 
~:mlla de la_ costa hay un c~~ino an la J menores aguas, será de once á doce piés, 
pa~te arnencana, que se dmge á Boca y cuando crecen los r.ios que la forman, 
Chica, qu~ puede ser formado por un. ra- subirá hasta quince ó diez y seis. No 
mal del n o _ó el desagüe de las lagunas, habiendo el estorbo de la barra permiti-
aunque los mformes que tengo y las car- ria el fondo del ·1-io, que ' e navegase por 
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buques de gran porte, y los que atraca- narse bien, cuando se intentara limpiar 
rian á. la ribera en las inmediaci'ones de la barra para no hacer gastos inútiles, ai 
la ciudad, la que se halla distante tres le- es q!e el rio no tiene la fuerza su:6.cíente 
guas, poco mas 6 menos, de la embocadu- para vencer la presion marítima. Por lo 
ra. Podria hacerse la navegacion en pe- que hace al fondo del bajo ee bastante 

, queños vapores hasta Pánuco, que dista sólido, está formado de una conglomera
veinte leguas por el rio, y quizá mas 11de- cion de conchas, como lo demuestra el 
lante hasta donde van las canoas. A. pe- fragmento que tengo el honor de presen
sar de que la barra es variable, y no da tar á la Sociedad. En mi entender ese 
paso en todo tiempo á los barcos de gran- banco pudiera rebajarse quebrantándolo 
de calado, por lo que se hace peligrosa, con la mina, 6 de otra manera, y isi la ope
Tampico por su posicion ha prosperado racion diese resultado, se lograria ahon
mucho, despues de la independencia, y dar la barra para que la pasasen los bu
hoy es una ciudad mercantil considera- ques de todos portes, á lo menos los usa
ble, porque tiene la proporcion de comu- dos en el trasporte de las mercancías, y 
nicarse con San Luis Potosí, la de abas- siendo la corriente flu"-ial mas fuerte que 
tecer los pueblos de la Huasteca, muchos la marítima, por la mayor profundidad 
de Tamaulipas, especialmente á ciudad del rio, arrastraría los depósitos de cieno 
Victoria, que se proveen de los efectos 6 arena que hoy obstruyen su emboca
estranjeros por ese puerto. El camino dura. 
que dirige á San Luis, aunque no le de- . . 
be nada al arte, es bastante practicabfo, T.ANGUIJ0._-S1gmendo la co ta por el 
y lo seria para carruajes si se allana en , rumbo Sur, encontrará el navegante con 
algo los pa os de la sierra, desde la de la barra de Tanguijo, que es una pequeña 
Cuchara á Tula de Tamaulipas, que por boca, por donde salen las aguas esceden
los tres rama.les que cruzan el camino tes de la laguna de Tamiagua en la esta
son ba tan te dificile , escabrosos y muy cion de lluvias: en su estado actual no da 
pendientes. Entre Tula y San Luis po- paso á las menores embarcaciones; pero 
dría hacerse una hermosa carretera con si se ampliase y profundizase, lo que ha 
poco ga to y trabajo; hoy con solo des- de poderse hacer con masó menos traba.
montar el puerto, 6 sea cañada de San Jo é, jo, y si ejecutado éste no forma· e el mar 
en un tramo de dos y media á tres leguas, un banco insuperable, se conseguiría que 
y tal vez haciendo algun otro pequeño los barcos entrando en la grande laguna 
trabajo, habria un trán ito muy cómodo de Tamiagua, que segun entiendo es 
para carruajes. Se dice que la Barra de bastante profunda, fondea6en con la ma
Tampico es muy variable, lo que puede yor seguridad: 

atribuir e á los depósitoe de cieno que IsLA DE LoBos.-Ma abajo de la boca 
deje el rio, no teniendo su curso suficien- 6 barra de Tanguijo, e tá la ensenada y 
te fuerza para vencer la presion del mar, fo_ndeadero de Tamiagua, 6 mas bien di
y á los depó itos de arena que dejen las cho, isla de Lobo , el cual es bien desabri
corriente de e te, segun soplen los vien- gado por el lado del Norte, que como se 
tos del primero 6 segundo cuadrante. Ta- abe es el viento peligro o en esos mare , 
les efectos deberían estudiarse y exami- desde el equinoocio de Setiembre a.l de 

5 
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Marzo, y por cuya circunstancia ese an
claje no ha de ser muy apreciado. 

Sigue la barra de Túxpam que hoy es 
puerto habilitado para el comercio estran
jero: al legislador cuando hizo esa conce
sion, sin duda no le dieron noticias exac
tas, porque desgraciadamente la natura
leza no se halla de acuerdo con ~l objeto 
de la ley, puesto que el fondo en la boca 
variará de cuatro á seis piés, en el rio ha. 
~rá mayor profundidad, pero sin estenso 
curso; tiene una circunstancia d~ locali
dad de mucha estimacion, y es la de que 
se puede comunicar, segun me han infor
mado, co~ la laguna de Tamiagua. La 
ciudad ó poblacion de Túxpam, ha ido en 
incremento y posee ya mediana riqueza; 
puede ser que aumentase, si limpiándose 
la barra mantuviesil fondo para la entra
da de buques, de lo que desconfio por el 
efecto de las corrientes, como ya lo cfüe 
hablando de Tampico; y cuya accion se 
ha de tener presente, en todas las obras 
que se emprendiesen para mejorar las 
barras del seno mexicano. La barra dQ 
Túxpam tal como se halla, permitirá paso 
á pequeños barcos que calen cuatro piés, 
por algun caso estraordinario de crecien
te del rio, habrá podido subirá la ciudad 
alguno de mayor calado. 

VER.A.CRUZ Y A.NTON LIZ.A.RDo.-De Ve· 
racruz, cuyo fondeadero se sabe general 
mente que es muy inseguro, cuando so
plan impetuosamente los vientos del No
roeste, me parece que podría formarse un 
puerto cómodo levantando dos tajamares, 
uno en el arrecife de la Caleta, y otro en 
el bajo de la Gallega, aprovechando el ar
recife ó bajo _fondo de la punta del Solda· 
do; estas obras hab~ n de ser cuantiosísi• 
mas en el gasto, ofrecerían en su ejecu
cion las mayores dificultades; pero no las 
considero insuperables: valiéndose de los 

tajamares han conseguido e:a otras partes 
formar puertos cómodos, espaciosos y se
guros. En Veracruz se lograría si se 
construyesen los que menciono, que el de 
la Caleta atenuase la marejada hoy irre
sietible del Noroeste, cuando este viento 
que es el mas peligroso en V eracruz rei
nase con violencia; desde entonces los 
barcos no serian arrancados del fondeade
ro, é impelidos sin recurso ni auxilio algu
no, que no se les puede prestar contra el 
bajo d(il la lavandera. El malecon de 
la punta del Soldado haría el fondeadero 
mas espacioso y seguro contra la mar quQ 

levantan los vientos del primer cuadran
te, porque como es sabido lo que se lla
ma bahía consiste en el refugio que con
tra los vientos y la mar, proporciona el 
bajo de la Gallega y las murallas del Cas
tillo. E stas construcciones no pasaTán 
quizá de ser un pensamiento irrealizable 
por los obstáculos que á esa clase de fá
bricas se ofrecen en los lugares en que 
las propongo; siendo de advertirse que 
los taiamares han de combinarse de ma
nera, que no detengan el oorso de las are• 
nas que acarrean las corrientes, las que 
en tiempo de N ortes son llevadas hácia. 
el Sur, y viceversa en el de las brisas. 
Así se nota, que en el primer caso se acu
mulan en cantidad tan conaiderable, que 
casi llenan la muy abierta ensenada en
tre el muelle y, Concepcion, alzándose la. 
costa ó ganando sobre la mar, quince ó 
mas metros que se forman de playa, toda 
ella desaparece cuando soplan las brisas¡ 
las arenas en esa estacion son arrastradas 
del otro lado de la Caleta, y mucha parte 
se junta al Sur del muelle hasta la punta 
de Hornos, de suerte que se forma en es
te espacio, una estensa playa, al paso que 
desaparece la que se hizo al opuesto lado, 
durante la accion de las corrientes, qua 
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causaba el viento Norte. Entre la punta 
de los Hornos y el muelle, la ribera hace 
una curva ó ensenada de muy larga cuer
da y pequeña flecha, en frenj;e de la cual 
se halla el peligroso bajo ó arrecife de la 
lavandera, en el qua algunas veces cuan
do la marea está baja, se ven los rompien
tes de las olas. 

En el año de 1808, ó en el anterior, el 

donde se encuentra edificado e] castillo 
de Ulúa. Estos efectos serán mas com
prendidos teniendo á la vista el plano del 
fondeadero . 

Desde los primitivos tiempos de la fun
dacion de la antigua V eracruz, conocería 
Hernan Cortés, la necesidad de tener un 
surgidero seguro, y con esa mira hizo 
que la poblacion de la villa de Medellin, 
recienteme fundada veinte leguas distan-

comandante del apostadero d.e V eracruz te de la costa, se trasladase al paraje en 
D. Ciriaco Caballos propuso,'ó cuando me- donde hoy está: y eso lo dispondría con 
nos indicó, la idea de formar un puerto la esperanza de que lo que hoy se llama 
cerrado, uniendo la punta del Soldado con las dos bocas, fuese un puerto fluvial; pe
el bajo de la Caleta, cortando de ese mo 0 

ro si tal fué la idea, no sé como la pudo 
do el canal del Norte; con cuáles arbi-
trios creyese conseguirlo los ignoro, y á concebir. Es cierto que el actual Mede

llin se halla situado casi en la confluencia 
pesar del respeto que merece la opinion 

de dos ríos un tanto considerables, el Ja
de ese hábil marino, yo me atrevo á cali-
ficarla como pura fantasía. Supongo ac- mapa y el Cotasta: que éstos reunen sus 
cequíble la union de los dos arrecifes, y aguas un poco mas abajo, en el paraje 
que se hubiese conseguido formar un que ántes nombré, las dos bocas, Y que 
puerto cerrado de una manera peifecta- unídos hacen un grande rio que desem
mente sólida, quedando solo las entradaa boca en el mar, en el sitio llamado la bo
del Este y del Sur: mas examinando los ca del rio. Como el pais por donde cor
efectos de los vientos y las corrientes, in- ren los anteriores, de de la mar hasta sie
defoctiblemente, á mi modo de ver, cono- te ú ocho leguas de la costa, es de llano 
ceríase que en tiempo de ortes, es de- y poaa elevacion, la corriente no es muy 
cir, desdo l. o . de Setiembre á mediados rápida, y su lentitud se aumenta en el 
de Abril, la arenas 1:1e amontonarian por punto de la reunion de ambos ríos (las 
el lado del orte afuera del malecon que dos bocas), y ese, ya por el choque de las 
cerra e el puerto; puede ser levantando dos corriente , ó por la estcnsion que to
médanos como se advierten, formados en man junto dicho rio , en un suelo c< i 
esos me es contra las murallas, por el la- á nivel, l cur o es bastante lento. La 
do del baluarte de San Juan y la batería embocadura es ancha, á lo que me b.a pa
ba.ja de Concepcion: hasta hay las cor· recido tendrá cerca de una milla, y de 
rientes y el flujo de la arenas favorecían com1iguiente atendida la corta velocidad, 
la idea. ¿Mas qué había de suceder de - se forma nece ariamente una barra poco 
de mediados de .A.Lril á Setiembre? Las profunda: éeta podrá. tener tres pié , en 
corrientes contrarias del Sur al ~ orto, las algun ca o estraordinario de cuatro á cin
llevarian dentro del puerto y llenándolo co¡ pero siempre de peligrosa entrada. 
en poco años desaparecería, en disposi- durante los ortes, y tal vez dificil do 
cion de que 1 costa del continente 6 pla· 1 ahondar, por la accion de la corrientes 
"a, se uniría con la. isla de la Gallega, en maritimas, de las quo he hablado ya, y 
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las que harán inútiles los trabajos de las 
dragas. 

Mas bien que haber fundado á V eracruz 
en el paraje donde definitivamente se si
tuó, hubiera sido apreciable, que la colo
caran en Anton Lizardo, pero se conoce 
que anduvieron á tientas y variando de 
pensamientos, de otra manera este hubie
ra sido el sitio preferido: es verdad que 
en él no hay agua potable, porque solo se 
halla u n corto raudal que se llama .A.rro· 
llo Salado, pero en Veracruz no la hubo 
al tiempo de su establecimiento, ni la da 
mejor la pequeña vert,iente que se deco. 
ró con el nombre de rio Tenoya. El ca
mino que desde Anton Lizardo hubie.ra 
partido para el interior, habría podido 
ser hecho mejor y á mucho menos costo, 
que el que hoy conduce de la ciudad de 
Veracruz á la de Córdoba, porque se lle
vara por la orilla derecha del rio Atoyac 
. ' sm tener que cruzar todos los diversos 

rios y arroyos, que i;e atraviesan por esta 
ruta. 

Todavía fuera tiempo de que se fun_ 
dase poblacion en Anton Lizardo, para 
ello escogiendo el terreno con juicio y 
discernimiento, trazándose bien la futura 
poblaciou, á buena esposicion y con an· 
chas calles, para que estuviese ventilada 
fabricándose los edificios públicos no d~ 
un modo mezquino, sino en el concepto 
do lo que llegaria á ser el pueblo, é indu. 
dablemeute no tardaria mucho tiempo en 
realizarse tal prevision, porque la bondad 
del fondeadero llevaría allí los barcos y 
el comercio. El temperamento quizá se
ria mejor que el de Veracruz, por estar 
el terreno algo elevado, y no tener á su 
_inmediacion tantos charcos y pantanos. 

El anclage queda entre la costa, y va
rios grandes bajos é islas que están al 
frente, es muy espacioso, porque tendrá. 

cuando menos una superficie de cinco mi
llas cuadradas, con un fondo desde cua
tro brazadas cerca de la orilla del mar ó 
el cantil de los arrecifes, hasta quince y 
diez y ocho en el medio; el suelo confor
me á las indicaciones de las cartas que 
de este anclage se han levantado, es de 
arena, concha, y en pocos parajes de pie
dra. Se halla cubierto de los vientos y 
las corrientes del Norte por los arrecife-s 
del palo, el de Chopas, y la isla de Sal 
Medina¡ de los del N. E. por la isla y 
arrecife del medio: y de los del Este por 
el bajo del Rizo. La disposicion natural 
de la isla blanquilla, y · <;lel arrecife que 
está al N. O. de la punta de Anton Lizar
do, hacen el mismo efecto, que ine pare
ce debían producir los dos tajamares que 
indiqué serian convenientes, para formar 
el puerto de Veracruz, porque esos dos 
bajos cortarán el ímpetu del oleage y la 
velocidad de Ja corriente que causen los 
vientos del N. E., del Norte, y el mucho 
ma,s impetuoso <lal Noroeste¡ la marejada 
dentro del fondeadero, ha de ser muy 
suave ó de corta elevacion, aun du
rante los mas grandes temporales. La 
entrada y la i:;alida para los buques de 
vela, no las tengo p-or difíciles ni peligro
sas, y poi: supuesto sumamente fáciles pa
ra los vapores. Cuando se deseasen mas 
amplios conocimientos, se pueden ver los 
apuntes históricos del Sr. Lerdo de Te
jada: no le• he tenido ahora á la vista, lo 
que he consultado, es la carta levantada 
por marinos españoles en el año de 1804 
(la que me parece m,ty digna de crédito) 
y me he valido tambien de mis recuer
dos, y las observaciones que tuve mo_tivo 
de hacer en los años que permanaci en 
Veracruz. 

BARRA DE ALv .ARADo.-La barra de AJ. 
varado Ja forman varios rios caudalo~~ , 
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que confluyen á inmediaciones de la po
blacion de este nombre ó la de Tla.cotal
pam¡ los dos principales son el rio Blanco, 
y el rio grande de Cosamaloapan, los que 
reunidos á otros muchos tributarios, lle
gan á la cercanía de la costs que es bas
tante baja, y se estienden en diversas la
gunas. que desaguan en el mar por la ci
tada boca de Alvarado. Este pais muy 
estenso y feracísimo como despues insi
nuaré, puede sacar inmenso partido para 
la agricultura y el comercio, de estas la
gunas y rios. 

La barra conforme á las noticias que 
tengo, es lo qufl llainan movible, á saber 
que no tiene fondo constante, sino que 
varía de un lugar á otro por la traslacion 
de las arenas ó del cieno, á cau a de las 
corrientes y de los embates deJ mar; el 
término medio del fondo es de 12 á 14 
piés, aunque me han referido que. en las 
grandes avtmidas ó crecientes de esos 
rios, han entrado hasta corbetas de guer
ra. Puede ser que si se hiciesen trabajos 
de de&ensolve, se ahondase la barra, la 
cual es muy peligrosa, cuando agitada la 
mar, por efecto de los norte 6 tempora
le::1, contrasta con ta corriente del rio. 

La poblacion de Alvarado, las de las 
orillas de los ríos, y la de la costa, tuvie
ron mucho_incremento y aun pro paridad, 
en lo años de 1 24 y 1825, lo que se de
bió al comercio que e hizo con lo estran
jeros, con motivo del bloqueo de Ulúa. 
Esta hubiera sido la oportunidad favora
ble para fundar' la poblacion en .A.nton 
Lizardo. De. pue · cuando capituló el ca -
tillo, el comercio fué decayendo progre
sivamente, ha ta quedar reducido al cor
to tráfico de cabotage que se hace hoy. 

Go.A.nACOALCOs.-La barra de Goatza
coalcos es la mejor del seno, e forma por 
la desembocadura del grande rio de· ese 

nombre; propiamente no hay barra, sino 
un banco de piedra, situado en frente de 
la boca del rio, como á la distancia de mil 
metros ó algo mas. Ignoro cuál sea la 
la longitud del banco, y su latitud á lo 
que me pareció, no escederá de 25 ó 30 
metros, por el paraje qonde la crucé; la 
profundidad en las mareas mas bajas es 
de 1~ piés, la mi~ma que ha tenido de 
trescientos cuarenta años á esta parte, 
porque Hernan Cortés la hizo medir y se 
halló entonces que era de 16 á 18 palmos: 
la naturaleza del fondo no es como en 
Tampico una conglomeracion de conchas, 
ni formacion de madreporas, como se ad
vierten sel' los bajos en V eracruz, por
que en ambos casos hubiera crecido, su
pongo que será caliza, y siendo a i no 
fuera dificil ó muy dispendio ·o desbas
tarlo por medio de minas, hasta que per
mitiese paso á las mayores embarcacio
nes, las que navegarian por el rio que 
tiene tres, cuatro y seis brazas de. de 
la boca y poco menos hasta los Almagres 
(Hidalgotitlan) paraje que dista de la 
costa siguiendo las sinuo ida.des del río, 
mas de veinte leguas. La corriente es 
muy limpia; á. cuatro leguas de la bo
ca existe un banco que se llama la pie
dra, el cual será paligl'Oso no conociéndo
lo, bien que deja por el lado del Oeste 
up. canal, que si no tan ancho como el 
resto del rio, lo es ba tante para que las 
embarcaciones pa en sin riesgo: e te ban· 
co ó piedra, dista de la uper.6.cio del 
agua en tiempo de eca de 1½ á 2 pié ; 
lo medí en el me de Marzo, é hice que 
e partiesen alguno fragmentos, lo cua1 

fué conse nido al golpe de una barreta, 
sin emplear grande esfuerzo. Mas ade
lante se halla una isla que tendrá de lar
go una milla, y dos y media de bojeo, é 

ta deja por ambos lados canales e pacio-
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sos con la profundidad requerida para Já 
navegacion de graneles buques, y esos 
canales se aprovechan segun la direccion 
del viento. La confluencia del rio de las 
Calzadas que es de poco fondo y del U s
panapa que entra en el Goatzacoalcos, y 
es tan considerable como él, no forma 
uingun bajo: ceroa de la union de esta 
caudalosa corriente en la orilla derecha 
del Goatzacoalcos, se halla el paraje don
de en otro siempo estuvo la Villa del Espí
ritu Santo, qU:e fué saqueada y destruida 
por el pirata Lorencillo, cuyo lugar se 
designó por el Sr. Ortiz, para fundar una 
poblacion que hubiese de llamarse Barra· 
gantitlan: es una hermosa ubicacion, no es
tá sujeta á inundaciones, y en la orilla del 
rio se proporcionan lugares espaciosos y 
altos para fabricar astiller os y muelles, 
por cuyo medio los buques se acercarían 
tanto, que para la carga y descarga no 
serian precisos botes de conduccion ni 
gruas que alzasen los fardos, de esta mis
ma ventaja disfruta :M:inatitlan que tiene 
algunos sitios proporcionados; pero en 
esta poblacion, se hallan á sus cercanías 
pantano• é inundaciones que t al vez la 
harán mal sana en la estacion de las llu
vias ó en el Otoño: en el dia Io·s buques 
anclan á distancia de diez ó doce metros 
de la orilla, ó tal vez menos. La barra 
en tiempo de invierno, cuando soplan los 
nortes y los noroestes tienen peligrosa en
trada; frecuentemente los barcos se aba_ 
ten contra la costa, y algunos naufragan 
'ó se pierden en ella, puede ser que los 
riesgos disminuyesen si hubiese faro, por-

- que podrían tomar precauciones, y alejar
se del riesgo durante las noches tempes
tuosas. 

BARRA DE TABAsco.-La barra de Ta
basco la forma el rio de Grij alva; enfren
te de la embocadura, hay un bajo que se 

llama el buey chico, <J.Ue dá dos entradas 
para el río, la una se llama canal del N or
te, y la otra canal del Noroeste ; en el 
primero el fondo menor es de once á do
ce piés, en el último quizá será el mismo, 
pero es mas angosto y puede ser que pe
ligroso; entrando ya en el rio que es bas
tante ancho, su fondo no baja de 2½ á 3 
brazas, y se remonta á nna distancia con
siderable hasta San Juan Bautista y aun 
mas adelante. 

Isu. DEL CARYEN._:Siguiendo la costa 
para Yucatán está el fondeadero de la 
I sla del Cármen que cubre casi toda la 
boca y la islita de Chiquimisohe; esta con 
el anterior y el continente forma dos pa
sos que se llaman barra de puerto e ' Con
dido, 'que tiene cuatro ó cinco piés de 
agua, y barra de puerto real, cuyo fondo 
es de seis pié ; al Oeste del Cármen está 
la barra que tiene dos entradas y el fon
deadero; las primeras darán de 16 á 17 
piés; el segundo desde tres á diez brazas 
de fondo; en oomunicacion con la laguna 
de Términos, están las del Pón, y la de 
Cruces, y desaguan en la primera seis 6 
siete arroyos: es innecesario decir que en 
la isla del Cármen, se hace un grande trá
fico con el palo de tinte, ó ea palo do 
campeche. 

CAMPECHE Y SISAL.-Continuando la 
costa no hay otro puertc: los buques dan 
fondo y aun se guarecen de los grandes 
temporales, aprovechándose de la Sonda 
de Campeche: al frente de esta ciudad 
quedan los barcos á 4 ó 5 millas de la cos
t a porque el bajo fondo no les permite 
acercar; algo mas pueden arrimarse .J:ln 
Sisa.1, donde si hicieran un muelle de ma.. 
dera de grande saliente, s~ conseguiría 
tener á los barcos mas inmediato , lo que 
fuera:muy cómodo para el comercio. Si
guiendo la costa y dando la vuelta por e 1 
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cabo Catoche hasta Bacalar, ignoro que 
haya algun puerto: esa parte de la penín
sula de Yucatán, es la que mas ha sufri
do, durante la bárbara y desoladora in
surreccíon de los indios: hoy entiendo 
que está en poder suyo. 

Santiago desde su salida de este lago has
ta el mar, pasa por las inmediaciones de 
Ixtlahuaca, :Maravatío, Acámbaro, Salva
tierra, Salamanca, la Piedad y la Barca; 
es decir que atravieza T!)Or los Estados de 
México, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, 
entra en la citada laguna de Chapala, y Los puertos marítimos ó fluviales son 
vuelve á salir caudaloso por las cercanías 

indispensables para el cambio de las mer-
de Ocotlán, hasta desembocar en el mar 

cancías ó los productos nat?rales; care· 
por una ó mas bocas, siendo la principal 

ciendo de ellos no podrian los buques á los 21 o 40' de latitud Norte. Entiendo 
abrigarse contra las tempestades, ni res-

11 que desde la. laguna de Lerma, eva un 
guardarse de las destrucciones del tiem- caudal de agua suficiente para poderlo 
po; no serian favorecidos en la guerra en navegar; en Ixtlahuaca ó sus inmediacio
oposicion á fuerzas saperiores, ni desar- nes, tiene por el_ mes de Abril ó Mayo al 
mados durante la paz; no fuera :posible menos tres piés de profundidad, la que 
repararlos ó construirlos; no habiendo loa aumentará á medida que adelante su cur
arsenales, gradas, diques y los <lemas o; es probable que tenga algunos saltoa 
complicadas establecimientos que les han ó cascadas, y el _hacer diques para subir
de ser necesarios : así cuando se quiera la , 6 trabajos para de vanecer lo pocos 
que haya marina debe pensarse antes que estorbos que se presenten, serán la obras 
todo en qua los puertos estén provistos artísticas que ha de necesitar. A seis ú 
de esos auxiliares. Asi tambien se han ocho leguas de su confluencia en el mar, 
de aprovechar los grandes rios, mejorando y no muy ::ipartado de u corriente, se 
sus entrada en el mar, á fin de que pue- halla el arroyo de Zapotan, el que si se 
dan pasarse us barras y navegarse por pusiera en comunicacion por medio de 
el interior; de este modo se proporcionan un canal, y urtirse suficientemente con 
grandes abrigo ó receptáculos para el las aguas que se acasen del río grande 
comercio, y de consiguiente para la ma- para entrar en la laguna de Me ticacan, 
rina de guerra. si esta tuviese alguna profundidad y co-

osotros no hemos pensado eficazmen- mo en ella derraman los ríos Acaponeta 
t e en protejer e te ramo de pro peridad, y el de Cañas, se podria tran itar por 
y con todo tenemos facilidades para que agua desde Lerma hasta el E tado de i
se hiciesen á poco gasto canales de nave- naloa; curso que no me parece imagina.
gacion que pusiesen en actividad los re- río, ni que para con eguirlo fuese preci o 
cur os naturales de muy dilatados paise : 

1 
hacer una enorme erogacion. Confirmo

de laa vías de que yo tengo noticia daré me en ese concepto, porque tengo infor
una ligera idea, considarándola un asunto mes de que hace cuatro 6 cinco año hu
intimamente conexionado con la marina, bo una compañía que intentó e a empre. 
y para ello seguiré igual órden que aquel ea, la que no se llevó á cabo, por las düi
con el que hice mencion de los puerto . cultades politicas que presenta con fre• 

El río de Lerma que a i e conoce des· cuencia el e tado de le República. u• 
de su nacimiento hasta Chapala, 6 rio de poniendo que no fuese acc uiblo nave· 
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gar por el arroyo de Zapotan, no sucede 
así en toda la corriente del río grande de 
Lerma. 

En la falda del Tela pon, que pertenece 
á la serranía ó cordillera de los volcanes 
de México, cerca de una ranchería ó pue
blo que se llama Santiago Culcingo, nace 
un arroyo que juntándose á otros tribu
tarios, ó uniéndose con varios raudales 
que bajan de la Malinchi, toma el nombre 
del rio Atoyac, pasa cerca de Puebla y 
de¡¡¡pues con suficiente caudal para nave
garlo, desagua en el rio de Mexcala, el 
que tiene distintos nombres conforme los 
lugaras por donde va pasando; desembo
ca en el mar cerca de Zacatula, habiendo 
cruzado por los E stados de Puebla, Guer
rero y Michoacan. Tengo entendido que 
para la navegacion de ambos rios el Ato
yac y el Mexcala ó sea las balsas, no se 
presentan grandes obstáculo!!. Ya se ha 
hecho reconocimiento por una comision 
en la que iba D. Andrés Jácome, ingenie
ro que estuvo empleado en Puebla, el 
que me <lió , algunos informes: al efecto 
se hizo una pequeña goleta ó balandra, 
en la cual se navegó desde un paraje á 
orillas del Atoyac, que á lo que me pare- , 
ce se llama San Juan del Rio, hasta lá 
desembocadura en Zacatula. Es muy 
Probable que l'!e hallasen con algunos es· 
torbos causados por cascadas, acumula
cion de árboles, escabrosidades peñasco
sas, estrechés de las riberas ú otros in
convenientes, como rapidez de la corrien
te &c., y en tales casos, la embarcacion 
seria sacada fuera del río, y trasladada á 
puntos donde pudiese continuar el viaje. 
Como la investigacion que se hizo la con
sidero de grande importancia, fuera con
veniente pedir informes al gobierno de 
Puebla, por cuyas órdenes habrá sido he
cha la espedicion. 

En la costa del mar Atlántico ó sea el 
seno mexicano, tenemos comenzando por 
la frontera del Norte, al rio Bravo, que 
hoy con algunas dificultades es navega
gable, cincuenta leguas, por pequeños va
pores hasta Cam:.trgo y segun he leido en 
Ulla obra titulada la guerra entre los Es
tados U nidos y México, en esa Villa y la 
de Mier, hay nn banco y una cascada que 
imposibilitan la naveg?,cion: aun vencidos 
estos y otros estorbos, ya dije que s~ ne
cesita estrechar el cauce, desde seis ú 
ocho leguas de la desembocadura, para 
conseguir una entrada mal'! capaz que la 

existente hoy. 
De los varios rios que se reunen para 

desembocar por la barra de Tampico, al
guno es navegable por canoas, hasta las 
cercanías de la ciudad ó Villa de Valles 
en el Estado de San Luis. Las corrien 
tes que forman esa barra, podrían tal vez 
comunicarse con la laguna de Tamiagua, 
por medio de un canal que la uniese á 
uno de los ríos, 6 á la lagun~ de Pajari
tos, á cuya orilla está Pueblo Vieio; en
tonces desde Tuxpan, se iría en canoas 
hasta las inmediaciones de la Villa de 
Valles. 

Las navegaciones mas estensas é im
portantlis, son las que pudieran llevarse 
aprovechando los rios Blanco, el grande 
de Cosamaloapan y sus confluentes: una 
de ella conduciría al Estado de Oaxaca, 
atravesando po.J..l os cantones de Córdoba 
y de Orizava. ~ sos dos grandes rios se 
unen en .A.lvarado, como lo dije anterior
mente, y forman la barra de este nombre, 
la mas importante del seno mexicano, 
despues de la de Goatzacoalcos. V arias 
vertientes que bajan del Pico de Oriza
va ó de la Cordillera, forman el rio Blan
co, que quizá será navegable hasta las 
cercanías de la ciudad de Córdoba. El 
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chos raudales t ributarios ; al unirse der-rio grande' de Cosamaloapan, cuyo nom- , 
bre toma cuando se acer-ca á esa pobla- raman ó forman vari as lagunas, las que 
cion nace en una l'!erranía del E ::itado de se prestan ventajosamentE, para la nave• 

' ó · t 1 d Qui·o g·acion,· de modo que si una de ellas, la Oaxaca, á quince vem e eguas e · 
t · d t· · Camaronera, se comunicara con la de t epec, ó quizá menos: en es e va o 1ene 

treinta y cinco ó cuarenta metros de an- ·Mandinga, y estü, con el rio Atoyao ósea 
cho, y la profundidad en el mes de Mar- el de Cotastla, lo cual es sumamente ac
zo, que fué cuando la medí, no era menor cequible, porque segun ediendo se ha
de un metro en el medio del cauce : la al- llan com.unicadas naturalmente, aunque 
t ura de ese punto sobre el nivel del mar, no por canales navegables, pudiera irse 

· d · desde la boca del rio 6 P aso del Toro, á que yo no tuve proporc10n e averiguar, 
no escede, segun me dijo el Sr. general Medellin, á Alvarado, Tlacotalpan, Cosa. 
D. Juan Orbegoso, quien supongo la maloapan, Tlalixcoyan y otras poblacio
mediria, de mil quinientos piés castella- nes sobre el río Blanco. 
nos, ó sean quinientas varas ; y como el Durante el gobierno del virey conde de 
curl'!o del rio desde ese vado á la desem- Revillagigedo, se pensó en r ealizar ese 
bocadura, siguiendo las sinuosidades de pensamiento : al efecto, dió la órden al co
la corriente, será de ochenta leguas de á ronel de ingenieros D. Miguel del Corral, 
cinco mil varas: se sigue, que para cada para que hiciese los r econocimientos, le
cien varas de distancia, corresponden vantara planos y calculase el presupues
cuatro pulgadas y media castellanas de to, el que ascendía en su total gasto á 
inclinacion, lo cual, si el c,ilculo el'! exac- $157,551 cantidad bien pequeña en con
t p, supone que la corriente no t iene mu- cepto del virey, comparándola con las 
chas cascadas ó saltos. A las márgenes utilidades que debían esperarse de seme
de ambos rios hay b astante poblaciones jante obra: el p royecto, planos Y presu-
6 haciendas considerables; el Blanco tie- puesto lo remi tió á la Corte en 24:de Mar
ne quince 6 veinte ba~iendas, y el Cosa- zo de 1790, y segun dice en su in truc
maloapam, ademas de la hacienda , t ie- cion reser vada, quedó sin ejecucion por 
ne á los pueblos de 'Tlacotalpam, .Ama- falta de fondos y arbitrios, ó porque se 
tán, Co amaloapam, Chacaltianguis, Tla- distrajeron en otros objetos. E l proyec
cojalpam, Amapán, Tuxtepec, hasta don- to consi tia en hacer navegable, por me
de hoy navegan las canoas, y Tlacotepec, dio de do canale , la di tancia que me
el cual no está sobre la orilla, poro no día entre la lagumL Camaronera y el ar
dista mucho de ella: dol mar á T uxtepec, royo Tenoya; supongo que lo canales á 
paraje al que remontan las canoas, hay que aludo, serian el uno de la Camarone
por el r ío de treinta / cinco á. ,marenta ru. á la de hfo,ndinga, y de é, ta, entrando 
leguas, pero debe advertir e que vapore en el rio por las dos boca , atrave ar la 
de 300 á 400 tonelada , pueden subir con Boticaria y llegar al arroyo Tenoya: las 
t oda comodidad á Oo amaloapan ó ma obras que debían ejecutarse consistian 
adelante, distante dicho pueblo de la bar- en limpiar los estero , hacer una presa y 
ra como veinticinco leguas. un muelle, frente de la ermita de an 

Ambos ríos, el Blanco y el Cosaroaloa- Sebastian, á eitramuros de la ciudad de 
pan reunen otros ríos caudalo os ~- mu- V Pracrnz, u_ ·a igle ia ya no e::ci e. Pa-

Tem. JX.- 4a 
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ra tal empresa, ejecutada en la magnitud 
que debe tener, no era suficiente la can
tidad en que la calculó el Sr. Corral; pe
ro en el dia quedaba el gasto muy redu 
cido, con relacion al presupuesto dicho, 
porque solo tendrían que limpiarse ó 
ahondarse los esteros que comunican la 
Camaronera con la de Mandinga, y el de 
esta con el rio, para llegará las cercanías 
de Medellin ó Paso· del Toro, puesto que 
habiéndose hecho un camino de hierro de 
Medellin á V eracruz, ya es innecesario el 
canal desde el rio de Costatla ~l arroyo 
Tenoya. Con una obra tan importante, 
sencilla y poco dispendiosa en su ejecu
cion, se haoia á la poblacion de Veracrnz, 
al comercio y á la matrícula de la costa, 
un ¡¡ervicio de mucho aprecio: hoy por 
causa de lo¡¡ nortea, se interrumpe el trá· 
fico con Alvarado, algunas veces hasta un 
mes, porque otro tanto tiempo está rei
nando con violencia el viento, particular
mente en el equinoccio de Setiembre, y 
despues por períodos de ocho, diez 6 
quince dias hasta el mes de Abril, que 
comienzan á ser constantes las brisas del 
Este y Sureste: facilitada la navegacion 
interior, vendrían los bongos y las canoas 
sin interrupsion ni riesgos, desde Alvara
do, Tlacotalpan, Cosamaloapan y todas 
las demas poblaciones grandes sobre di
chos ríos, á Medellin; ese comercio au
mentaría las utilidades del camino de 
hierro, y considéres~ cuánto fomento no 
conseguirían el último pueblo, y todos los 
otros de la costa. 

Eso proyecto, es decir, el de la navega
cion interior de A.lvarado á Veracruz 

' qt;izá con algunas modificaciones, fué re-
novado por el ayudante general del Es
tado mayor D. José Ignacio Iberri en 
el año de 1825, ó el de H26, lo tuve á la 
vista, pero no lo recuerdo, porque en ese 

tiempo no conocía las localidades, mas 
debe hallarse en el ministerio de guerra, 
adonde lo dirigiria el general D. José 
Moran gefe del estado mayor, así como 
en el archivo general ha Je estar la co
pia del proyecto del ingeniero D. Miguel 
del Corral, que se remitió á España en 
24 de Marzo de 1790. Mas de'cualquier 
módo, y aun encontrados que sean dichoa 
proyectos, siempre convendría levantar 
ahora un plano exacto, entre la Camaro
nera y paso del Toro, calcular la amplia
cion de los esteros entre dicha laguna y 
la de Mandinga, y de esta con el río de 
CotastÍa, ó la escavacion de los canales 
en el caso de Lo existir los esteros. 

La situacion, el curso y el caudal del 
.rio grande de Cosamaloapan, dan lugar 
á mas grandiosas empresas, y de muy fá
cil realizacian, porque la naturaleza las 
tiene casi preparadas. Uno de los tribu-

·tarios del Cosamaloapan es el río de San 
Juan, que se navega por canoas hasta el 
paraje que se llama paso de San Juan: 
desembocando en este lugar, sigue una 
senda 6 camino de tierra, que dirige á la 
poblacion de Acayucan, mediando una 
distancia de siete á ocho leguas. A las 
inmediaciones de ella, se comenzó á hacer 
un canal en el año de 1853 con el intento 
de unir ese punto con el San Juan, para 
que desde Acayucan se navegase á Tla
cotalpam y Alvarado. Pueisto que 1~ 
obra se comenzó, se tendria certeza d~ 
que era posible llevarla á cabo, lo que 
creo, porque toclo ese terreno es bajo y 
cortado por muchas vertientes 6 arroyos 
que han de ser fáciles de conducir al ca
nal. Hecho éste, si se prolongase el acue• 
dueto por el rumbo opue1tto, á saber la 
laguna de Temajapa, que distará media 
legua de A.cayucan, uniéndola con la de 
Otiapa, y á ésta con la del ·rio de Monza• 
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pa, al cual pueden reunirse otras varias El Estado de Tabasco está cortado en 
corrientes, para hacerlo mas considera- todas direcciones por corrientes caudalo· 
ble, como desagua en el Goatzacoalcos á sas, que sin duda han de ser útiles para 
inmediaciones de un rancho que se llama la navegacion interior; no tengo conoci
de los Mudos, se conseguiría cuando me- miento de ellas, ni de los recursos que 
nos, que desde este punto al paso de San presten para unirse con las de Chiapas; 
Juan, navE,gasen las canoas ó embarcacio- pero el Grijalva, el Usumasinta y otros 
nes pequeñas, y que los frutos de Chiapas rios tributarios, han de proporcionar co
y de Tabasco, bajando por el U spanapa Y municaciones· fluviales de grande impor
subiendo despues por el Goatzacoalcos tancia. En el periódico Si(l"lo XIX núm. 
hasta ese rancho de los Mudos, íuesen 454, tomo III del dia 12 de Abril de 18~2, 
cond_ucido~ á Medellin, Y por el cam~no I se inserta un artículo que da conocimien
de hierro a Veracruz. Esta perspect1 va to de dos viajes que se han hecho en el 
es hermosa, porque supone cuánto fomen- t rio de Chiapa, que sei dice ser navegable 
to no pudieran obtener los Estados de por mas de cuarenta leguas desde doce ó 
Chiapas, Tabasco y Veracruz, espartan- catorce leguas de la frontera con Guatema
do por el puerto del último sus ricos la hasta el Estado de Tabasco; el uno de los 
frutos tropicales, como son el azúcar, las viajes se hizo bajando por el rio diez y 
mieles, el algodon que se produce de la ocho leguas desde un punto que se llama 
mejor calidad, las maderas, el maíz, el fri- el rio Dorado hasta Santa Rosa; el otro 
Jül y en general todos los frutos de la viaje de de Santa Rosa remontando el rio, 
zona tórrida en el país mas favorecido cuarenta y una leguas hasta Chiapa: cuyo 
de la naturaleza. La idea no es irreal iza- trf\yecto se verificó en una canoa 6 canoas 
ble porque solo consiste en hacer dos tripuladas con nueve hombres, no encon
obras, ciertamente no de gran magnitud; trando mas dificultad que un tránsito de 
la una comunicar el Goatzacoalco apro- cuatrocientas varas, en el que la corrien
vechando el rio Monzapa, acrecentado con te se hace muy rápida por la confluencia 
otras vertientes para unirlo con la lagu• de un raudal, habiendo sido preciso des
na de Otiapa, Y á ésta con el rio de an embarcar la tripulacion, y llevar e tiran
Juan, cuya última obra comenzada por do las canoas por medio de cuerdas: si 
los habitantes de Acayucan, no se el pro- e te es el único inconveniente, será muy 
greso que tuviese, ni el estado que guar- fácil obviarlo disminuyendo la veloci• 
de, tal vez la snspenderian, bien que lo dad del raudal, antes de que haga la en• 
ignoro, asi como las cansas porque no se trada en el rio de Chiapa. 
halla terminada, que supongo han de ser Al tratarse de los ele~entos marítimos 
nuestras turbaciones intestinas: ¡Desgra- de la República, se han de considerar 
ciadamente hemos apurado nuestros bra- otros ramos é indu trias íntimamente ca
zos, esfuerzos y recursos en destruirnos, nexionados con aquellos, tales como el 
cuando con tan poco trabajo, 6 con solo buseo de las perlas en varias partes de 
las artes que por si mismas se cultivan la co ta del pacifico, las pe~guerias y sa
en medio de la paz, fuera México uno de lasones en e e mar · y el atlántico, a i co-
los paises mas prósperos del Universo! (1) mola de la ballena que 86 puede promo· 

(1) na.se el 8:¡;éndice nimero J. ver en el golfo de California, y para que 
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8e hage la pesca en las altas latitudes por municarse con la China, el J apon, la 
el N. O.; especulaciones todas que hacen India y los Archipiélagos de esa par
que se formen diestros y atrevidos ma_ te del mundo, y para estar en corres
rmeros. pondencia con varias de las Repúbli-

Se comprende muy bien, que en la si- cas Americanas, proporcionando con su 
tuacion actual de nuestro ,país, y por des- itsmo de Tehuantepec, el camino mas 
gracia durante mucho tiempo, no podrán fácil y corto de los demas conoci~os, pa
emprenderse las obras necesarias para la ra que la Europa trasporte su industria 
espedita navegacion de los ríos, y para y civilizacion á esas regiones, no puede 
la mejora de los puertos, la construccion ser por hoy potencia marítima; tiene an· 
de diques en los primeros, para superar tes de esto que fundar poblaciones en .el 
las cascadas: el desembarazo de las cor· litoral, que mej~rar eus puertos, abrir 
rientes, la fábrica · de tajamares, mne- caminos, establecer comunicaciones tras
lles, arenales , gradas de carena, &c., versales, que protejer su agricultura pa· 
son estructuras de tal consideracion y ra que los frutos y no solo lo~ metales 
gastos, que la República no se ha de I preciosos sean los equivalentes á la im• 
h i:l llar en capacidad para erogarlos: pe· portacion, y para ello procurarse vías 
ro si ahora no se pueden intentar esas navegables en el interior, utilizando sus 
empresas, no por eso hemos de abando- rios y lagunas. (1) 
nar _la idea de prepararlas. .A.l efecto, la Al terminar este corto trabajo tengo 
Sociedad puidera promover el que dos que repetir lo que manifesté al princi
comisiones científicas, fuesen una por "ipi~; no me era dado hacer mas que 
el Atlántico y otra por el Oéeano del unas indicaciones escasas é incorrectas; 
Sur, reconociendo las costas: que viesen y si lo presento á esta Sociedad, es con 
los puertos y examinasen sus propieda- la esperanza de que alguno de sus res
des, así como las de las ensenadas y fon- petables miembros, mas capaz y en mejo. 
deaderos: que entrasen en los ríos, los na- res tiempos, se ocupe de un asunto que 
vegasen éinspeccionasen cuidadosamente, no he podido sino bosquejar. 
que de todo levantaeen planos exactos, México, Abril 15 de 1862.-lgnacio <le 
hiciesen los proyectos de las obras y cal- Mora y Villamil. 
culasen sus gastos, cuyos trabajos han de 
ser muy dilatados, pero servirán de con
signaciones para cuando sea tiempo de 
ponerlas en ejecucion. 

Reasumiendo lo dicho en la esposicion 
anterior, se deduce que México á pesar 
de que posee todos los elementos para 
tener :;i,rmadas, con sus estensas costas 
bañadas por el Oceano Pacifico, y por el 
Atlántico, salpicadas las primeras con se
guros y cómodos puertos, dando frente al 
Asia, como si la naturalaza, ( el Ser Su
premo) los hubiese dispuesto para co-

APENDICE NUM. l. 

Cuando tengo que hacer mencion de 
los derechos de alcabala, y espreso que· 
se ha incurrido en un error al quitarlas, 
condeecendiendo así con el interés de los 
especuladores; no decido en ese asunto 
magistralmente, ni pretendo fijar un axio
ma; por el contrario, adelanto una opi
nion, con el temor de que tal vez no ten
ga fundamento. El pensamiento de la 

(1) Apéndice 'RÚmero 4-. 
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estincion de las alcabalas á mi entender, 
tuvo un orígen muy sospechoso: cuando 
la invasion de los americanos en 1846 se 
pusieron en boga y se admitieron por 
muchas personas tres ideas, á saber: que 
se rebajasen considerablemente los dere· 
chos de importacion; que se extinguiesen 
totalmente las alcabalas interiores, sus· 
tituyendo en su lugar los impuestos di. 
rectos, y que se reformase enteramente 
la fuerza del ejército. Estas tres inno
vaciones, las pre.,entaron y acreditaron 
los invasores, y á mí siempre me ha pa
recido insensato 6 cuando menos peligro· 
so, el adoptar el consejo del enemigo: en
tonces y ahora creí que alucinándonos 
con teorías mas ó menos especiosas y con 
miras ulteriores, se querían lograr dos 
fines: disminuir nuestros recursos, y ano
nadar la fuerza efectiva del gobierno; 
pero prescindiendo del objeto que se 
propusiesen los enemigos, aun cuando es· 
to no es razonable, y no considerando la 
importancia que tenga la fuerza del ejér
cito para hacer eficaz la accion del go· 
bierno, por ser este un asunto ageno de 
la memoria de que me he ocupado, fijaré 
la atencion en los dos primeros puntos, á 
saber: diminucio::i de los derechos de im
portacion y estincion de alcabalas sus
tituyéndoles con las contribuciones di
rectas. 

Si nosotros fué emos una nacion mer
cantil, podría convenirnos que se dismi
nuyesen los derechos de internacion, por· 
que debiendo trasportar los efectos á 
otras naciones, favorabli era no recargar
los con impuestos, para que concurriesen 
en otros países á precios inferiores; pero 
como no somos mas que un pueblo consu
midor, que lo que se introduzca, aqui se 
ha de agotar, me parece de toda eviden
cia, que las introducciones han de hacerse 

en proporciop de lo que se necesite para 
satisfacer las necesidades: así, suponiendo 
que un efecto se consiguiese á un precio 
ínfimo, en virtud de la baja de los dere
chos, no por eso se consumirá mas, sino 
que será en proporcion de lo que cada uno 
necesite de ese efecto: á la manera que, 
por ejemplo, lo vemos con frecuencia en 
otros frutos ·de consumo interior; si el 
maiz ó el trigo se logra en un año á la mi
tad del precio que en los tiempos comu. 
nes, no por eso se compra 6 se consume 
el duplo, sino que se gasta en relacion de 
lo que cada persona necesita para satisfa
cer sus necesidades; y lo que sobra, que
da para suplir las faltas en los años de es
casez; por esta razan vemos que no ha
biendo esportacion, los agricultores YO 

es tienden sus siembras y permanecen es
tacionarias: lo mismo ha de suceder res• 
pecto de los artefaQtos e tranjeros que 
nos son necesarios, éstos se venden ó con. 
sumen conforme á las exigencias de las 
primeras necesidades, y cuando mucho se 
podrá conceder, que algo aumenten los 
consumos por los caprichos del lujo; así 
bajándose los derechos de importacion 
adquirimos á mejor precio ciertos efectos 
de consumo; pero dejamos de cubiertas 
otras nece idades que son las de los gas
tos públicos, que se satisfacían con los 
derechos impuestos á las introducciones 
estranjeras, y haciéndose, si se quiere, un 
pequeño beneficio al público, recargamos 
con impuestos muy gravo os al comun de 
las gentes del pais, puesto que reportan 
todas las cargas que son precisas para 
llenar los hueco que se originaron con la 
rebaja de los derechos; y esto en prove
cho de unos pocos especuladores e tran
jeroe, que pagarán menos al importar sus 
mercancías. 

Este es el objeto porque los comercian-
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tes estranjeros, para disminuir las moles- cultura y la comodidad de las personas, 
tias de hacer, grandes ·exhibiciones al embarazando la division de las propieda
tiempo de la introduccion, han puesto en des, que es tan deseada y tan conveniente 
boga y logrado acreditar ciertas nociones para conseguir la prosperidad general. 
de los economistl:t$, que de ninguna ma- Al adoptar nosotros ciegamente los 
nera corresponrlen al estado de nuestra principios que están adecuados á las na
República. Comprendo muy bien, que á ciones mercantiles, hemos sido demasiado 
un paiR industrial que ~ubsiste de la es· crédulos, y ni aun hemos sabido imit~r lo 
portacion de su industria, le convendrá que ellas practican. En la Ingla_terra, 
que no se aumenten sus precios; pero si que es una de las naciones mas rwas Y 
nosotros favorecemos su interei, y recar· mercantiles, veo que en el año de 1841, 
gamos ú obstruimos los recurnos con que del que es hasta donde tengo conocimien· 
adquirimos los efectos de esa industria to, ascendieron los derechos directos co· 
estranjern, nos causamos un positivo per- brados en el Reino-Unido á $5.917,925, Y 
juicio, y contrariamos respecto de nos- los indirectos á $~59.985,000 : véase cuán 
otros los principios de los economistas, equivocados estamos, y véase lo que prac
porque ellos se han referido al aumento de tica una nacion de la que se dice en mate
las riquezas de sus nacionales, y han pro- ria de contribuciones directas, que hace 
curado facilitar la esplotacion en sus res- pagará sus habitantes hasta el aire que se 
pectivos países : nosotros ciertamente fa. respira; lo que podrá ser verdadero, pero 
voreciendo en el interes estranjero la es- ese aire, si es cierto que se compra., es á un 
tension de su industria al recargar la precio tan moderado que no aniquila al 
nuestra, entorpecemos nuestras operacio-' agricultor, al industrial ni a,l que de algun 
nes ·y el fomento de lo que constituye modo se dedica al servicio público. En
nuestra riqueza. tre no9otros no sucede así: no lo podemos 

Para hacer mas palpable el error en respirar porque obstn:imos 6_ aniquila
que incurrimos, protegiendo esclusiva- mos _los órganos de la vida so~ial, ~n °:· 
mente el comercio estranjero desaten- sequ10_ de unos cua~tos_ ~stranJeros, y . o 
diéndonos de nuestro i·nteres, presentaré se entienda que mi opmwn ~s contra~ia 
una prueba palmaria. N adíe dudará que á éstos, lo es sí muy advera~~ l_os que vie· 
hay una conveniencia de que se aumente nen solo_ á medrar_ con perJUICl? general. 
cuanto sea posible, el número de los pro- Han dwho tambien, que rebaJando 6 ex· 
pietarios territoriales, y que para conse- tinguiendo las alcabal~s, se hace un be· 
guir este fin, las grandes propiedades se . neficio á las clases_ média~a, P?bre Y, pro
dividan y se subdividan; pues bien, nos- letaria; y que la rica está obligada a sos· 
otros hemos puesto trabas á este impor- tener todas la'! cargas del Estado por me· 
tante objeto, porque cuando las alcabalas dio de las contribuciones directas; en ese 
en los efectos de consumo se han extin- aserto se cometen otras dos grandes equi
guido, hemos dejado vigente y aun aumen· vocaciones, se olvidan de que todas las 
tado el derecho fuertísimo sobre la tras· clases deben contribuir con proporcion á. 
lacion de dominio ¿y cuál es el resultado? sus faculta<fes para el sostenimiento de 
que se ha hecho mas barato el efecto es- la nacion, y que las cargas de ella, si iie 
tranjero; pero se ha perjudicado la agri· quiere obrar en justicia, han de repartir-

.,, 

DE GEOGR.A.FIA Y EST.A.DlSTICA.. 335 

se con igualdad proporcional; se olvidan tesoro. Conviene tambien al comercio 
asimismo que las contribuciopes directas que no se hagan consignaciones ni se es· 
despues de ser muy odiosas, se hacen tab]e;-¡¡can derechos, en favo~ de las perso
mas por la desigualdad con que se repar· nas, para fomentar privilegios 6 empre· 
ten, y por lo dificiles que son hacerlas sas de algun particular, porque de esto 
efectivas; lo vemos frecuentemente, y por resultan especulaciones que perjudican 
eso no habiendo sido bastantes los im· á la generalidad de los comerciantes : los 
puestos para sufragar los gastos del Es. derechos deben ser unos mismos para to-
tado, ha tenido que apelarse á otros arbi· dos, y han de ser percibidos únicamente 
tríos igualmente perjudiciales, y aun así, por el gobierno. • 
las necesidades públicas han ido en au- Paréceme que esta materia es muy dig-
mento. na de la mayor atencion, y que debe exa-

Tampoc o se crea que disminuyendo 6 minarse concienzudamente por los go
extinguiendo las alcabalas se favorece al biernos general y particulares de los Es
comercio; con ellas en último resultado tados; y que sobre todo, si se quiere que 
lo que se verifica, es que el -consumidor haya prosperidad, deben disminuirse los 
reporta con proporcion á sus facultades gastos, haciendo los menores p9sibles, sin 
el importe de las alcabalas, porque el co superfluidad en nada, procurando que to
merciante las aumenta en el precio de dos proporcionalmente contribuyan con 
sus efectos; lo que no le sucede al agri sus haberes, lo q ae .no se con ·igue sino 
cultor ni al propietario, porque no lo pue- con loi impuestos indirectos; en resúmen, 
den hacer. Al comercia:i;ite lo que le im- que la agricultura uo esté recargada e_
porta verdaderamente es, que los dere- cesivamente, para que haya esportacioR; 
ehos que tenga que pagar por sus efectos, que las propiedades se dividan y subdi
sean fijos cualquiera que fuere el monto, vidan prara disminuir de este modo la 
que no estén sujetos á alteraciones, ni se holgazanería y la empleomanía, y á ese 
permitan franquicias en diferentes luga· fin, quede abolido el derecho sobre la 
res que destruyan sus cálculos y sus com· traslacion de dominio; y que sea muy mo
binaciones, y que el espendio en los mer. derada la contribucion territorial: enton
cados ea enteramente libre y eguros lo ces nuestros fruto tendrán salida, habrá. 
tra portes. Le conv ndria tambien que verdadero comercio y consiguientemente 
al importar su mercancía , el derecho no tendremos marina, porque habrá nece ¡. 
fue e mas que uno; pero esto no podría dad de e tableeerla: y en todo caso habrá 
tener efecto entre no otros respecto de bienestar público. 
las separaciones y pagos, que de los dere· 
chos de im portacion deben hacer -e en 

APE DICE UM. 2. 

las aduanas marítimas, por los pré tamos En el periódico Siglo XJX núm. 453 
y convenciones e tranjeras; y por eso hao toro. 3. 0

, corre. pondiente al eábado 12 
tenido que inventarse otros impuesto de Abril de J 862, e in erta un artículo 
para e as mercancías, dándoles diferentes que se intitula. apunt s sobre el puerto de 
denomiaacione , lo cual haata cierto pun- la navidad en el cual e hace de cripcion 
to puede decirse que ha sido una uper-1 de que es una e11 enada abierta con algu
cbería para no disminuir las entradas del nos fondeadores, en los que algo pue3cn 
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padecer las embarcaciones cuando soplen 
los vientos fuert.es del Sur, aun cuando 
los habitantes no dan noticia de que así 
haya sucedido, bien que puede suceder 
que durante los temporales ne hubiese 
buques fondeados, siendo muy probable 
que pocos ocurran á esa rada. En un es.
tremo de ella desemboca el rio de Mara
vasco que puede hacerse navegable: se 
halla situado en 19º 16' de latitud N. y 
5° 45', 12" de latitud Oeste de México; 
este puerto no debe confundirse con el 
que tuvo el mismo nombre y hoy se lla
ma de la Paz en la baja California; pero 

, sí ha de ser el mismo en donde Juan Ro
driguez Cabrillo, completó un armamen
to para hacer descubrimientos del cual 
ya hice mencion. El pueblo inmediato 
á la rada, pertenece al canton de Autlán 
del Estado de Jalisco, se compone de 100 
habitantes que se ocupan en la pesca y 
en el cultivo del algodon y el coquito de 
aceite: dista 92 leguas de Guadalajara, y 
puede hacerse un buen camino á esta 
ciudad: el temperamento es caliente pero 
muy sano, sin las alternativas que se no
tan en el puerto del Manzanillo; hay po
blaciones y haciendas de consideracion 
desde el puerto á Guadalajara: entre la 
Navidad y el Manzanillo está el puerto 
de Santiago, y entre el primero y San 
Blas, el de Tomatlán, y las ensenadas de 
Banderas y de Chacala. 

APENDICE NUM. 3. 

No he creído que debiese hacer refe
rencia 1i la comunicacion interocéanica 
por medio de un canal navegable juntan
do los rios Guazacoalcos y 'l'ehuantepec; 
porque existe y puede verse el proyecto 
-presentado por el ingeniero italiano D. 
Cayetano Moro en virtud del privilegio 
que se concedió~ D. José Garay en el 
año de 1842, en el reconocimiento que se 
practicó, creo que algo exageraron los da
tos, porque á la barra de Goazacoalcos se 
le supuso tener veintidos piés de fondo 
en todo tiempo, lo que no así, á la boca 
barra en el mar del Sur se le dieron por 
el Sr. Moro 2a piéil, y el capitan del va-

por Gold Uunter T. T. Mott que la midió 
en Abril de 1851, no encont.ró sino 8 piés 
siendo los rompientes tan fuertes y peli
grosos, que á;pesar de que su bote era 
bueno y ancho, á propósito para la mar, 
sosobró, y la t!-ipulacion escapó con mu
cho trabajo: dice ademas que la laguna 
de Sta. Teresa, está cruzada en todas di
r ecciones por bancos de arena que la ha
cen innavegable para los mas pequeños 
bateles, y que en la barra á la cual se le 
dan, ocho piés no encontró mas que uno 
y medio. El Sr. Barnard, ingenie1'0 que 
hizo el reconocimiento del Istmo, juzga 
que no se podría reunir un volúmen sufi
ciente de agua en Tarifa, para repartirlo 
al Goatzacoalcos y al Tehuantepec, y creo 
que su opinion es muy exacta; pero si la 
comunicacion interoceánica, por medio 
de un canal navegable para buques de 
gran porte, me parece imposible, no asi 
la comunicacion, navegando hasta los Al
magres y mas arriba el rio Goatzacoalcos, 
y despues, transitando el resto del Istmo, 
hasta la Ventosa por un camino de hier
ro; esto podrá ofrecer algunos inconve
nientes y mucho gasto, mas en su lugar, 
la estructura de un camino de tierra, con 
los puentos necesarios, no ha de presen
tar dificultades de grande consideracion. 
Puede verse el reconocimiento de D. Ca
yetano Moro, que D. José de Garay di · 
rijió al ministro de relaciones interiores 
y esteriores D. José María de Bocanegra, 
en 9 de Febrero de 1843, y E.'l reconoci
miento de la comision científica, bajo la 
direccion del mayor J. G. Barnard, im
preso en Nueva-York el año de 1852, im
prenta de D. Appleton y Comp. calle de 
Breadway núm. 200. 

APENDICE NUM. 4. 

Para redactarse la noticia de la mari
na mercante y de guerra. que tenga la Re
pública, la una bien diminuta, y la otra 
tal vez no exietente, propongo que por el 
señor vice·pl'esidente de la Sociedad se 
d:rijan las correspondientes comunicacio
nes al gobierno general y á los de loil Es
tados marítimo¡¡, 

.. MEMORIA. 
/ 

PARA LA 

CABTA HIDBO&RAFI&! 
DEL VALLE DE MEXIfJO,_ 

Formada por oeue1do de la 5oeic1lad Mexicana de Gengrofía y Estodfstiea 
por su aocio honorario el Lie. D. lanuel Orozeo y Bma. 

puntes para la historia cartográfica del lalle,-Vtlazquez de Leon.-Hamboldt ,-Primera eomi-
1ion.-Sus trabajos.-Comision para levantar lo eart1 hitlro~ráfüa.-Ln bm geodésiea.
Trabnj os geodésicos y topográtieos.-Trinngulaciones.-Nivelociones.-Altitudea 

Hemos oído decir, á personas que se tienen por inteligentes, que el plano del Va
lle de México está ya formado: mucha verdad será esta, mas coufesamos en nuestra 
ignorancia, que entre todo lo antiguo ó moderno que ha llegado á nuestro conoci
miento, no hay cosa que nos satisfaga, ya sea mirada la estension del trabajo, ya 
considerados los medios puestos en la ejecucion. 

Lo primero de que en la materia tenemos noticia, es un fac-símile, que debemos á 
la fina amistad del Sr. D. José Fernando Ramit·ez, quien al cedérnoslo le acompañó 
estas palabras:-"El original de este fac-símile se encuentra en una de las dos siguien
tes traducciones latinas de las Carta de Oortes, sin que me sea posible deterwinar 
en cual. Publicase en una Bibliografia Americana que se imprimía en Londres el 
año de 1855, y me lo regaló el Sr. Buckingham mith, Secretario de la Legncion de 
los E. U. en España, á su paso por París. En la Biblioteca de ta. Genoveva exis
te un volúmen de dichas Relaciones, y en ellas vi el mismo mapa. He aqui los tí
tulos copiados de la Bib1ioteque Americaine, de Ternaux-Compans." 

. ' 

"32. Prreclara Ferdinandi Oorteni de nova maris Oce,ani Hyspania narratw 
sacr. et univ. Carolo Romano1·um imperatore anno Domini MDXX. 
transmissa per doctorem Pefrum Savorgnanum Fosoliviensem ex his
pano idwmate in l.atinum versa.-8. l. et cí P. (Sed NorimlJerna Ár-

• ., 1 

theme&1/U81 1524). 

33. Trercia Ferdinandi Oortesii in neva maris Oceani Hispania gene,ralis 
prefecti prcedara narratw. Per doctorem Petrum Savorgnanum ex 
hyspano idiomate in latinum versa. .Arthemesius. NoriemlJerga 1524 
in fol." 

Te 11'.-'4 . 

\ 
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Hasta aquí el Sr. D. Fernando. La r epublicacion á que nos estamos refiriendo 
corresponde á 1855, mas el original debe . de ser aproximadamente de 1524. Por el 
aspecto parece abierto sobre lámina de plomo, y rlilpresenta la ciudad de México, 
con el lago que la circundaba en aquella época y los ·pueblos asentados en sus márge
'nes. Curioso en demasía, pues tal vez sea obra de a}guno de los conquistadore's, 6 
fo rmado al menos bajo los recuerdos de quienes habían visto las localidades, el dibu
jo carece de valor científico. y si no no;i atrevemos á llamarle de pura fantasía, no 
debemos atribuirle otro carácter que el de un cróquis á la vista, hecho por persona 
poco versada en la t opografía. Hemos creído hacer un servicio á nuestros lectores 
acompañando una reproduccion del dibujo. 

Del mismo género, aunque ya se nota mejor y mas conocimiento del terreno, es la 
lámina publicada por el Sr. D. J oaquín García Ic::i.zbalceta en su tom. I de la- Co
leccion de documentos para la historia de ~éxico;-pág. 390. Es tambien una copia_ 
y el original existe en el tomo tercero ,de la célebre coleccion de Juan Bautista Ra' 
musio, adornando la- "Relazione d'un gentilliuomo di Ferdinando Cortés"-conocida 
por la relacion del Conquis;tador anónimo. La primera edicion del libro es de 1556 
de manera que, hácia aquel año ó poco antes tenclria principio este dibujo, que co~ 
el anterior forman los orígenes de la cartografía del Valle de México. 

Pretensiones de plano tiene ya un grabado suelto que poseemos, y que hizo parte 
de una especie de Atlas, publicado el siglo XVI, no recordamos en qué lugar. La 
hoja lleva por título-"Hispaniae novae sivre magnae, recens et vera de-,;cri',ptio. 1579.
Nada marca de las costas del Golfo; señala las del mar Pacífico de la provincia de 
Zacatula hasta la de Chiametla, no tan lejos de la verdad como pudiera esperarse, y 
si ni los ríos ni las posicioues relativas da los lugares están bie~ comprendidos, fuera 

.pretension ridícula querer mayor exactitud en el trabajo, atendida la época en que 
se ejecutó, en que tan mal conocida era la colonia por estar recien hecha su conquis_ 
ta. Por lo que toca al Valle, los defectos generales de que la obra adolece, y la pe
queña escala en que está construida, dejan muy mucho que apetecer; mas ya son da
tos dignos de aprecio co~o los p asos primeros en el camino de la ciencia. 

Del siglo XVII conocemos la carta topográfica del Valle que se encuentra en el 
~•om. ~- 0 del Giro del Mundo, por Gemelli Carreri; fu e formada "á estima" por el 
: tgem~ro flamenco -~drian Boot, y corregida por D. Cristóbal de Guadalajara, 

;iresbitero y matematrco de la Puebla:-"por la mayor parte está errada, dice Ve 
lazquez de Leon, en la situacion de los pueblos, ríos, montañas, &c." 

No sabemos la fecha precisa, pero en el mismo siglo formó su carta el célebre ma
temático D. Cárlos de Sigüenza y Góngora. La primera edicion que conocemos lle
va por título-"Map~ de las aguas que por el círculo de 90 l~guas vienen á la laguna de 
Tescuco y d~ Za_ estension que est~ y la de Olialco tenían. Sacado del que en el siglo an
tecedente delin,:o D . Carlos de Sigüenza."-Antonio Moreno lo grabó sobre lámina de 
cobre.' Y_ se encuentr~ á la pág. 43 de _la obra, "Extrato de los autos de diligencia y re_ 
conocimientos de los rios, lagu~as, vertientes, y desagües de la capital de México, y su Va. 
lle: &c. por D. J oseph Francisco de Cuevas, Aguirre, y Espinosa, &c. M~ico, año de 
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1748."- E l plano no presenta las posiciones absolutas; las r elativas no siempre don
de debieran, y por lo que respecta á las montañas en lo absoluto representan la na
turaleza pues se les encuentra salpicadas en el dibujo, mas bien como un adorno de 
•magina~ion para llenar huecos y darle cier ta vista, que siguiendo su verdadera di
!eccion. N O obstante tan graves defectos, la fama merecida de su antor hizo que 
fuera adoptado por mucl;to tiempo en los estudios acerca del yalle; de man~ra que 
durante el siglo X VIII sirvió como de fondo á todos los trabaJoa de su especie, y se 
le halla repetido con bas~ante frecuencia. 

Reimpresion servil, aunque en menor escala, es el-"Mapa de las lagu--,¡,as, rio8 y 

lugares que circundan á México: para mayor inteligencia de la Historia y Conquista 
de México, que escribió Solis; por D. Tomas Lopez. Madrid afw de 1783."-Grabado 

de no mal gusto. 

Sigue el- "Mapa de las aguas que por el círculo de noventa leguas vienen á la laguna 
de Tezcuco, delineado por D. Oárlos de Sigüenza y Góngora, reimpreso en Méx ico ccn 
aJ,gunas adicione,s en 1786, por D . Joseph de Alzate."-De este plano dice el Sr. Hum
boldt:-"La escala de latitudes y de longitudes añadida á este mapa por el Sr. Alza
te tiene errores de construccion que pasan de tres minutos en arco. La longitud ' .. 
absoluta de la capital, que asegura el sábio mexicano ser el Tesultado de vemtmna 
observaciones de los satélites de Júpiter, y que cree haber sido aprobada y rectifl• 
cada por la Academia de las ciencias de París, es falsa en un grado. Este plano del 
Sr . ..A.lzate ha sido copiado servilmente por todos los geógrafos, que se han aventu
rado á publicar cartas del Valle de México (1)." 

Mascaró redujo á menor esca.la todavía el plano de Sigüenza y de Alzate, y lo pu• 
blicó en la Guia de Forasteros de México, bajo el rubro,-" Mapa de las cercanías <le 
México que comprende el Real desagüe de todas sus Lagunas que seforman de los Ver• 
tientes de las Sierras que le rodean con los Pueblos inmediatos." 

A esta época pertenece el plano que se encuentra en la Historia antigua de Mé
xico, por Clavijero, bajo el título-"Lagos de México."-EI que tenemos á. la vista es 
el que va al frente del segundo tomo de la traduccion castellana de D. José Joaquín 
de Mora, publicada en Londres en 1826. 'l'ememos que este trabajo esté hecho de 
memoria, c.:>mo destinado esclusivamente á dar idea de los lugares, sin pretensiones 
geográficas de ninguna clase. Por eso juzgamos de mayor mérito la carta que des
empeñando el mismo asunto, y oonstruida por D. Joaquín de Heredia y Sarmiento, 
lleva por epígrafe-"Plano Geográfico que demuestra la antigua cituacion de México 
sus Lagunas y Poblaciones inmediatas, en tiempo de la Gentilidad."-Montes de Oca 
lo grabó en México sobre lámina de cobre, sin fecha, y es un trabajo que se acerca 
mucho á la verdad, si bien, como el anterior, solo abraza el terreno comprendido por 
los lagos, y mas que trabajo geográfico se puede reputar arqueológico. 

(1) Easai polilique aur le Ro711ume de la. Nounlle-Eapagne¡ P"' Alenndre ele Humboldt. P&ri•, 1811.-
Tem, I, pág. LV . • 
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Tiempo es de referir los trabajos del Sr. D. Joaquin Velazquez de Leon, por ser 
el principio de esa série de observaciones científicas ejecuta.das en el Valle, con me
nor ó mayor acierto, pero enderezádas todas á acrecer el tesoro de ciencia acopiado · 
por las naciones á través de los sigloi., y legado en seguida, de una á otra generacion. 
El tribunal del consulado se hizo cargo del desagüe en 1768, y para formar una 
idea general de ' la obra, y sobre todo, á .fin de resolver la cuestion de si seria ó no 
posible sacar directamente las aguas dese.e Tetzcoco hasta el Salto, atravesando los 
lagos de Xaltocan y de Zumpango, comisionó en 1773 al Sr. V elazquez de Leon pa• 
ra hacer la nivelacion y el plano respectivos. El ingeniero procedió en su labor de 
man.era no acostumbra.da hasta entonces. El terreno casi plano que se estiende en
tre la. calzada de San Cristóbal y el lago de Tetzcoco, quedó escogido para estab'le
cer la base; esta se fijó por medio de piquetes, y fué medida con percl¡,as, resultando 
en direccion perpendicular á la distancia entre el cerro de San Cristóbal y el de Chi
conautla, y con una estension de tres mil setecientas cuarenta y dos varas y me
dia (313.6, m215) . Se hicieron las observaciones de ángulos-"con un circulo gonió
metro inglés de un pié de diámetro, cuya alidada está menudamente dividida por el 
método de W ernier, y se halla armado de dos anteojos de 28 pulgadas cada uno con 
solas dos lentes muy claras,,de suerte que las torres de las iglesias y otros puntos 
insignes se ven con bastante distincion á la distancia de seis ó siete leguas. "-Para 
ligará México con loa puntos observados al Norte, se midió la base de rectificacion 
sobre la calzada de la capital á Guadaiupe, tambien con perchas de madera, y en 
una longitud de cuatro mil cuatrocientas setenta y cuatro varas (3749,m 212); se re
pitió la operacion de la medida, y entre la primera y la segunda resultó una diferen· 
cía de menos de una vara. La série de triángulos fué calculada sirviendo como ele
mento la primera base; recalculados con la base de rectificacion,-"y deduciendo de 
elJa otra vez toda la série de triángulos hasta el Salto de Tula, nos volvió á dar las 
mismas distancias de unos á otros puntos, con tan pequeñas diferencias, que habien• 
do hallado cuando nos servimos de la primera base, la distancia del c:rro de las Cru
ce¡;¡ de San Cristóbal al de Chiconautla de catorce mil noventa y nueve var,l:l.s y un 
palmo, resultó deducida de esta segunda base la de catorce mil ciento una varas, cu
ya diferencia es. solo ñe una vara y tres palmos, y por ella se podrá juzgar á propor• 
cion la de las demas, distanci¡1s.11 

Lqs resultados obtenidos fueron: 

TIU.ANG'OLOS, VERTICES. 

{ 

Garita de Guadalupe •...••...... .. ... . ....•.....• 
I. Garita de Peral villo ............•.........•.••••.• 

Cumbre del Peñol ............•.........•••.•.••.. 

{ 

Garita de Peralvillo . . •...••• • •...•.••.• •. ••.•.•• 
II. Cumbre del Peñol ....... .• .•.• . •..•••..••...•••.• 

Sa.n Miguel de Guadalupe ... ·. . . ...•.•.••••••..••. 

A.NGULOS, 

57° 42' 
84 57 
37 21 

81 27 
40 44 
fil 49 

TRI.A.NGULOS, 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

vm. 

IX. 

x. 

XI. 

:xn. 

XIII. 

XIV. 
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VERTICES. ANGULOS. 
--·-

Cumbre del Pei;iol. .............................. • 103 
{ 

San Miguel de Guadalupe. . . . . . . . . . . . .....•.... • • 62 

Tetzcoco ......... · ........ ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • 14 

{ 

Peñol . . . . • . ...... • .· • • .' • ; · · · · ·. · · · · · · · · · · · · • · • 

~~!:~~c~~i ~~~~¿ ·a:~ s·~~· ·¿;i~tób~i.·:,·::.::::: .'::::. 
61 
46 
72 

Cruces de San Cristóbal ......................... . 
{ 

Tetzcoco ..... • • • • · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i~º 
Creston de Chiconii,utla ....................... - •.. 87 

Cruces de San Cristóbal. . . . . , .... ............ • • • 
{ 

Creston de Chiconautla ... .. ... . : .... . .... . .. • . • . • ¿~ 
Xaltocan ............................ . · • • • • • • • • • • · 50 

{

Creston dicho ........ · ............... • • .... • • • • • • ~~ 
Cruces de 8an Cristóbal .. • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 44 Hacienda de Santa Inés. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • 

{ 

Croe.es de San Cristóbal. .. ·.· .. •.... .. • .. · • • • • • .. • 
Sl-lnta Inés .....•.................... •••· • • • · · · · · 
Xaltocan ............................. •. • • • • • • • • 

{

Xaltocan .... ........... .... • .. • • • • • • • · • · • • · · · · · 
Santa Inés ... ............ .... •.••• •••• •· · ····· ·· 
Zumpango . ... ............... • • • • • • • • • · · · · · · · · · · 

23 
80 
76 

65 
78 
36 

49 

{

Zumpango ..•..•....•••...... ~ . ........ ...... .... ···· 74 
Santa Inés .............• . ...••••. ..... • •. • • •, • • • 
Tehuiloyuca ................. . •. • • •.. •. • • • • • • · • • • 55 

57 

{ 

Zumpango ..... • • • • • · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · • • 85 
Tehuiloyuca ..•. • - • • · · · · • · · · · · · · : · · · · · · · • · · · · · · · · 37 
Zincoque ....•.............. •. • • • • • • · · • • · • · • • • • • 

{

Tehuiloyuca ... • • • • • • · • · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · • · · · · · ~i 
Z. e ........... .. 1ncoqu ...... • • • · · · · · · · · · · · · · · · · 125 
Xalpa (hacienda) ......•..••.... • • • • • • • · · · · · · · · · · · 

{ 

Xalpa •.......•..... • •. • • • • • • • · · · · ·· • · · · · · · · · · ·· 
Zincoque . ..... .•. .. .. ... • • •. • • • • • • · · · · • · · · · · · · · 
Loma del Potrero .......... • .. • • • • • • • • · · • · · · · · · · · 

{ 

Loma del Potrero .......... • .. • • • • • • • · · · · • • · · · · · 
Zincoque ........•.... • • • • • • • • · · · · • · · · · · · · • · · · · 
Puente del Salro .. .. . . .. ...... , · · ·,, · · · · · · ;. · · • · 

32 
101 

45 

113 
37 
28 

25 
31 
4 

35 
25 
00 

00' 
20 
40 

35 
3 

22 

47 
8 
5 

5 
46 

9 

19 
30 
11 

34 
46 
40 
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30 
43 
47 

19 
44 
57 
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DISTANCIAS. 

De la garita de Peralvillo·á Jade Guadalupe .....• 
De Peral villp al Pe_ñól ......................... . 
Del Peño! á la garita de Guadalupe ............. . 
De Peralvillo á San Miguel ............. : ....... . 
Del Peñol á San Miguel , . ......... ." .•....••..... 
De San Miguel. á -Tetzcoco.. . . . . . • . . • . . ......•.. 
Del Peñol á Tetzcoco. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ••.... 
DeÍ Peñol á las Cm ces de San Cristóbal ..........• 
De Tetzcoco á las Cruces de San Cristóbal ....... . 
De Tetzcoco al Creston de Chiconáutla ......... . 
De las Cruces al Creston ..........•............. 
Del creston á Xaitocan ... ......•..•.....••... . . 
De las Cruces á Xaltocan ...................... . 
Del Creston á Santa Inés ..........•...••.•..•... 
De las Cruces á Santa Inés ......•••...•.•..•.••• 
De las Cruees á Xaltocan . . . . . . ...• . .........•.. 
De Santa Inés á Xaltocan ......•..••••...... .. .. .. 
De Xaltocan á Zumpango ........... , ..•.•.•.•... 
De Santa Inés á Zumpango , ...•...............•• 
De Zumpango á Tehuiloyuca ......•......•.... .. 
De Santa Inés á Tehuiloyuca ....••••............ 
De Zumpango íí. Zincoque .... ... .....•••.... • .... 
De Tehuiloyuca á Zincoque .........•.....•....• 
De Tehuiyoluca á Xalpa ... . •..•.••... .. ••...... 
De Zincoque á Xalpa •.......•.........•....•... 
De Xalpa á la Loma· ... · ..• · .. . ......•.. . : . .....• • 

.De Zincoque á la Loma ....... · ..... :: .: ... : ... . 
De la Loma al Puente ..• • .•.............. . ..... 
De Zincoque ai fu_en:te· .. .'. ·.·,. · . .. · •.•.....•.•... .. 

VARAS. 

4474 -
6233! -
7346 
4806 -
7283 -

29136½ -
26560 -
20229½ -
24562 -
20694½ -
14700 -
14631¼ -
17809 -
19677 -
17513} -
17809 -
7072 -

11738¾ -
10884¾ -
12718 
10033 -
20927 -
17646¾ -
10783¼ -

9020¾ -
12288¾ -

6709¾ -
8672 -

12930½ -

METROS. 

3749.212 
5139.873 
6155.948 
4027.428 
'6103.154 

24416.387 
22257.280 
16952.321 
20582.956 
17341.991 
12318.600 
12260.987 
14923.942 
16489.326 
14676.313 
14923.94~ 
5926.336 
9837.072 
9121.420 

10657.682 
8407.654 

1'1'536.826 
14787.976 
9036.782 
7559.388 

10297.972 
5622.770 
7267.136 

10835.759 

"Deduciendo, pues, de esta s·érie las distancias parciales de los puntos por donde de 
be pasar el canal del desagüe general, cuya operacion omitimos aquí por ser muy pro
lija y bien sabida de las personas inteligentes, que con los datos espresados podrán 

. examinarla. siempr-e que les pa.rezca conveniente, resulta.ron de esta manera:" 
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Del primer punto en la laguna d~ Tetzcoco á la cal
zada de San Cristóbal. . . . . . . . . . . . . .... • .. • .. 

De dicha calzada al fin de esta laguna y Potrero de 
las Salinas .......................... • • • • • • • • 

Del Potrero á la hacienda de Santa Inés. . . . . ..... 
Di Santa Inés á la garita de la calzada de Zumpango. 
De dicha garita á la compuerta de V ertideros ..... 
De Vertideros al puente de Huehuetoca ... ••..•• 
De dicho puente á l:a. compuerta de Santa María .. . 
De la de Santa María á la de V alderas ........... . 
De la <le Valderas á la de Bóveda real ...........• 
De la Bóveda real á Techo bajo ............•....• 
De la de Techo bajo á la del Cañon de los vireyes .. 
Del Cañon de los vireyes á la boca de San Gregario .. 
De San Gregorio á la presa demolida . ........... . 
De la presa demolida al puente del Salto ..... . ... . 
De dicho puente al Salto del rio ................• 

VARAS. 

5475 

8400 
9450 
5600 
9200 
4870 
2660 
1400 
3290 
650 

1270 
610 

1400 
7950 
430 

62655 
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METROS. 

4588.05 

7039.20 
7919.10 
4692.80 
7709.60 
4081.06 
2229.08 
1173.20 
2757.01 
544.70 

lOM.26 
511.18 

1173.20 
61Hl2.10 
360.34 

52504.89 ' 

Hemos copiado estos datos del informe rendido por el Sr. Velazquez de Leon á 
15 de Diciembre de 1774, añadiéndoles solo la reduccion á metros, y en ello nos he• 
mos detenido algun tanto, porque veremos dentro ne pronto la manera <.,onqne estos 
trabajos fueron aprovechados, y la influencia que tuvieron en los aclelantos de nues• 
tra geografía. Ahora pro eguiremos nuestra comenzada 01 n'Deracion. 

De principios del presente siglo contamos do planos; lleva el uno por rnbro:
"Plano de los lagos de Ohdko, Tescuco, San Cristóbal y Zumpango, con los proyectos 
para su desagüe, formado por su maestro mayor D. lgnacio de Oastera . .llrw de 1802." 
-Dice el segundo:-·'Plano ignográfico, perfil y cortes de los canales proyectados para 
el desagüe d,e la laguna de Tescuco formado por el maestro mayor D. Ignacio de Caste
ra. .Año d,e 1802."-Como lo indican los títulos, estos planos comprenden única
mente el terreno necesario para el estudio del proyecto de desagüe general, en lo 
cual son reputados como exactos, y personas hay que les dan preferencia sobre los 
inéditos de Velazquez. 

El nombre del baron de Humboldt será siempre grato en México; fué el primer 
viajero eu opeo que nos dió á conocer en el estranjero, en una relacion ciencífica, 
concienzuda, imparcial, bien diferente por cierto de esa multitud de libro publicados 
despues y que aun todavia se publican acerca de nuestro país, cándi~9a ~011 \lDOlil ~ 
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fuerza de disparatados y de sándios, venénosos los otros segun que están escritos 
con robra de mal querer, aunque reboza en todos la ligereza y la ignorancia. El 
nombre <le aquel sábio distinguido deberá tambien encontrarse, donde quiera. que 
se hable de nuestra geografía y de nuestra estadística. 

La carta tercera de su-Atlas geographique et physique du Royaurne dela Nouvelle,
Espagne,-Ileva por epígrafe:-"Oarte de la P'allée de Mexico et des montagnes voisi
nes esq·uissie sur les Lieux en 1804, par D. Luis Martín r edigée et corrigée en 1807 
d'apres les operations Trigonométrique8 de D. Joaq'uÍn Velazquez et d 'apres les o_bserva
tions Astronomiques et les mesures Barométriques de Mr. de Humbol,dt par Jabba 

Oltmanns."-
En cuanto á los materiales usados para formarla, oigamos lo que dice el mismo se

ñor baron-"Luego que llegué á México, en la primavera de J800, concebí el pro· 
yecto de formar la carta del Valle de Tenochtitlan, cuya forina es o·val prolongada, 
fijando sus límiti¡s por medio de observacíones astronómicas. Rabia tomado ademas 
gran número de ángulos de posiciones, de~de la torre de la catedral y desde la cima 
de las colinas porfidosas de Chapultepec y del Peñol de los Baños, en la venta de 
Chalco, en la cumbre de la montaña del Chicle, en Huehnetoca y Tisayuca. La po· 
sicion de los dos volcanes de Puebla y la del pico de Ajusco, quedaron determina· 
das por un método hipsométrico particular, por ángulos de altura y azimutes. Te
niendo poco tiempo de que disponer para este trabajo, no podía esperar quedaran 
fijados en el plano los pequeños pueblos de los indios que cubren las orillas de los 
lagos. Mi objeto principal era fijar cuidadosamente la forma del Valle, y fovantar 
la carta física de una comarca, en la cual acababa de medir gran número de alturas 
barométricas." · 

"Circunstancias favorable$ me permitieron publicar una carta topográfica apoya
da en materiales exactos. El Sr. D. José María Fagoaga, quien, por una rara coin
cidencia en todos los países, reuna á la respetabilidad de la persona, una gran for
tuna y el amor de las ciencias, quiso dejarme un precioso recuerdo de su patria, en 
un plano del Valle que me regaló al ausentarme de México. Por ruego suyo, mi 
amigo D. Luis Martín, tan buen mineralogista como hábil ingeniero, levantó una 
carta conforme á las operaciones geodésicas ejecutadas en diversas épocas, con moti-

. vo de los canales de Tescuco, de San Cristób:ü y de Zumpango; reunió á estos mate
riales los cróquis que le comuniqué, relacionado el trazado á las observaciones as
tronómicas ejecutadas por mí en los estremos del Valle, y como el Sr. Martín babia 
emprendido numerosas escursiones por su amor á la geología, pudo espresar con 
mucha verdad la forma y la altura relativa de las montañas que separan las llanuras 
de México, de las de Toluca, de Tula, de Puebla y de Cuernavaca." 

"La carta que debo á la fina amistad del Sr Fagoaga, no es sin embargo la que va 
unida. á mi atlas mexicano; al examinarla cuidadosamente y al compararla, ya con 
la triangulacion del Sr. Velazquez, cuyo manuscrito original poseo, ya con las posi
ciones astrouómicas fijadas por mí, descubrí que la costa oriental del lago de Tezcuco 
y toda. la parte septeutrional del Valle, e:x.ig.ian cambios considera bles.. El mis~o 
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Sr. Martín habia reconocido la imperfeccion de su primer trab.ajo, y pensando que 
no haría yo una cosa que le fuera desagradable, encargué al Sr. Oltmii,nns hiciera 
construir de nuevo y á su vista la carta del Valle, con presencia de todos los mate
riales reunidos. Cada punto se discutió separadamente, y se tomaron términos me
dios cuando los d1:1,tos no estaban conformes entre si." (1) 

El catálogo de las posiciones astronómicas del Sr. Humboldt que cuad_ran á. nues• 
tro intento es el siguiente; 

NOMBRES. 

México (convento de San Agustín) ............ . 
San Agustín de las Cuevas .............. . • .... . 
Cerro de Axusco* ..................... • .... . 
Moran, mina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Tizayuca ................................... . 
Popocatepetl*. . . . . . . . . • . . • . . . . . . ........... . 
Iztaccihuatl* ........................ • • • • • • • • 
Tezcuco* ....•..................... •. • • •, • • • 
Zumpango* ......•.................. • ... •. • • 
El Peñol* ...........•..............•........ 
Xaltocan* ..•.•................... . ... - .... 
Tehuiloyuca*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Hacienda de Xalpa* ....................... . 
Cerro de Chiconautla*. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
San Miguel de Guadalupe*. . . . . ............. . 
Huehuetoca, pueblo*.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Garita de Guadalupe* ................. . ..... . 
Cerro de Sincoque* ..............•........... 
Hacienda de Santa Inés.. . . . • . . • • . . . . • . . . . . ... 
Cerro de San Cristóbal .....•................. 
Puente del Salto .••..........•••••.......... 

Latitud N. 

19º 25' 45" 
19 18 37 
" 15 27 

20 10 ! 

18 35 47 
19 10 00 
19 30 40 
,, 46 52 
,, 26 4 
,, 42 (7 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

43 17 
47 58 
38 89 
28 48 
48 38 
28 38 
49 28 
42 25 
35 5 
54 30 

Longitud O. de Pa.ri ■ • 

101º 25' 30" 
101 27 00 

,, 32 45 
100 46 00 
101 11 30 
100 53 15 
100 55 00 
101 11 15 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

24 00 
22 30 
21 15 
28 5 
29 45 
16 00 
24 45 
82 45 
24 45 
33 30 
24 15 
21 30 
36 00 

Tales fueron los materiales a.provechados en la carta del Sr. Humboldt, y es nece
sario convenir en que, adoptado cuanto habia digno de nota hasta aquella. época, au
mentados esos conocimientos con lo profundos y variados del sá.bio viajero, su tra• 
bajo se hizo digno de grande estima, y con razon ha servido de testo á, todos los geó
grafos modernos. En efecto, en algunas de las edicioneli de la carta general, ya en 

(1) Tomo I, pág. LVII. 
• LM po1icio11ea que llevan eah, lft'ñ I faeron e1tablecida1 por tri &ngula.ciones, fi por tng lo e altnraa Y 

azimut~. 

6 Tomll. 5. 
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Francia, ya en los Estados-Unidos ó en alguna otra parte, figura en la parte inferior 
del dibujo la cópia del Valle por Humboldt, sin que por muchos años se haya visto 
otra cosa. 

Hasta los años de 1828 y 29, en que el Sr. D. Tomás Ramon del Moral levantó el 
plano del Estado de México, no conocemos trabajo de importancia. Pasó algun tiem
po antes de que viera la luz pública, supuesto que lleva por título:-"Mapa general 
del Estado de México levantado por el Sr. D. '1.'omás Ramon del Moral. Corregido 
por la Sociedad de geografía y estadística del Estado de México, y litografiado por el 

1 

O. Plácido Blanco de órden del Exmo. Sr. Goberuador D. Mariano Riva Palacio. 1852.' 
-El juego de estos planos no solo comprende el general del Estado, sino tambien 
los particularés de cada Distrito en escala mayor, y por consecuencia el Vaile ente
ro, aunque sin los detalles que no podian caber en un plano geográfi<.;o. Todo el tra· 
bajo goza de .buena reputacion, y sirvió desde que fué c onocido para dar algunos re. 
toques á la carta de Humboldt, en todo aquello que el sábio baron no habia exami· 
nado por si. . . 

D. Tomás Ramon del Moral levantó tambien el plano de~ Distrito Federal, el cual 
no se encuentra en el juego mencionado; hab ia sido publicado a~~es,_en 1847, por el 
habil litógrafo D. Hipólito Salazar, en escala menor del original, con el rubro,-"Pla
no topográfico del Distrito Federal."- J;}esde entonces sirvió de testo á los geógrafos 
ocupados en la misma labor, y conocem os dos reimpresiones con variantes. 

En el mismo año de 1847 fué formado el original que existe en el archivo del 
Ayuntamiento, y que reducido publicaron los editores del Dipcionario ~niversal de 
historia y de geografía con el epígrafe:~"Plano de una pa~_te del TTalle de México, con 
el correspondiente corte desde la laguna de Ghalco hasta el Vall e del rio de Tula: levan
tado y delineado por el Ten. M. L .. Smith, comandante de l~s ingenieros topógrafos y 
E. L. V. Hardca.slle, ingeniero topógrafo."-

Los mismos ingenieros norte-americanos _se ocuparon en recoger datos sobre el 
terreno para formar un plano general del Valle, y segun se nos ha dicho, dibujaron 
en México y publicaron en los Estados-'Q'nidos un ~r.abajo1 que nosotros no cono. 
cernos. ' 

Decimos lo mismo acerca del plano que se ~os asegura existe en la Direccion ge
neral de ingenieros, construido por los oficiales del arma; no ha visto la luz pública, 
ni hemos tenido oportunidad de examinarlo, ignorando tambien los datos y las ob
servaciones en que se funda. 

Dejando á un lado las reimpresiones que nada añadieron al trabajo primordial, ter
minamos ·nuestra enumeracion con la carta del-" Valle de México,"-XVII del
"Atlas geográfico, estadístico é histórico de la República Mexicana," por el Sr. D. An
tonio García y Cubas. Sírvela de fondo la carta de Humboldt, si bien contiene al
gunas correcciones 

De propósito no hemos querido entrar en el análisis de cada trabajo, para no dar 
ni sospecha de apasionados; relatamos sin censura y sin encomios, dejando á los lec

' tores la comparacion y el sacar libremente las induccionl;)s que se les ocurran, sin 
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prevenir su juicio, ni presuponer resuelta la cuestion que cabalmente queremos re• 

solver. Proseguimos. 
En 1856 se encontraba al frente del Ministerio de Fomento el Sr. Lic. D. Manuel 

Siliceo. Conocía perfectamente la historia cartográfica, tan á la ligera antes referi
da, y no obstante, era de parecer que no existía un plano topog-r~fico, completo y 
exacto del Valle. En consecuencia resolvió mandarlo levantar, y como los gobiernos 
deben mostrarse, así grandes como generosos y desprendidos en sus em,presas, y mu
cho mas en las científicas, destinó al efecto las sumas abundantes, creidas necesarias 
por los ingenieros. El objeto era el de formar un trabajo que pudiera sostener el 
título de-"Atlas nacwnal, que comprende la historia y la geografía antiguas, la ar
queología, la zoología, la botánica, la e.~tadística, y las cartas geológica, y geodésico-topo~ 
graficas del Valle de México."-Era, pues, alzar un monumento que diera á conocer 
en el estranjero de lo que somos capaces; mostrar nuestras fuerzas en el ramo de las 
cieneias, para disminuir en algo el concepto de bárbaros de que gozamos tan injusta
mente aunque sin contradiccion; era ocuparnos en una cosa séria, ya que tanto tiem
po perdemos en inútiles charlatanerías. La obra no era solo de'amor propio, abri
gaba una idea de aplicacion práctica y general. Los ingenieros que á esta labor S8 

dediquen, decia el ministro, se formarán sobre el terreno hábiles maestros; cuando 
la empresa esté concluida y publicada la obra, servirá de llamar la atencion en los 
Estados, será para ellos un estímulo, emprenderán los mas ricos d1:1 pronto y des pues 
los demas, trabajos análogos, y no tropezaremos entonces con la dificultad insupera
ble del pequeño número de ingenieros geógrafos que ahora tenemos. Daremos im
pulso á las ciencias, abriendo nueva via para ejercitarla.e, y proporcionando cómo
da sub i::1tencia aunque laborio::1a á las personas que las practican. 

La crítica alió al encuentro del proy cto. Era inútil gastar en hacer de nuevo 
una cosa tan bien conocida y lii retribucion dada por ella era desproporcionada y lo
ca. Bien, equiparaban la producciones de la inteligancia á las de la, mano , eiu 
comprender que una nacion que ha di ipado cuentos de peso en fru ]ería y no na· 
da , S8 podía permitir el placer de derrochar cien mil, en visuales y coeficiente:,s de 
refraccion .. 

Las comisiones quedaron formadas así: 
Arqueología é historia antigua, el r. Lic. D. Jo é Fernando Ramirez. 
Zoología y botánica, el r. P. Leopoldo Rio de la Loza, D. Julio Laverriere. 
Geografia antigua, estadística, Lic. D. Manuel Orozco y Berra. 
Astronomía, geodésia, D. Francisco Diaz Oovarrubia~. 
'ropografia, D. Manuel Fernandez, D. Miguel Iglesia , D. Francisco do P. Herre

ra, D. Ramon Almaraz, D. José Antonio de la Peña, D. Mariano anta ~aria. 
Todos lo:s ingeniaros géografo y topógrafos eran jóvene , entu iasta , inteligen

tes; algunos habían probado u fuerza en la comision de límite , y la mayor parte 
se distinguía por alguna circunstancia particular. Diaz, el profundo calculador y el 
a trónomo entendido; Fernandez con el rolpe de vista del topógrafo, die tro confi 
gurador de las montañas; Igle ias sin rival para e co.,.er los vértices de lo triá.ngu-
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los y leer J rectificar las indicaciones de los instrumentos; Almaraz pronto y exacto 
en los detalles, y dibujante feliz; los Peñas prácticos en las operaciones de la topo· 
grafia. 

Los instrumentos de que estaba provista la comision eran: un anteojo de pasos de 
Troughton & Simms, un telescopio zenital de id., un altázimut y un sextante del 
mismo autor, un telescopio de Extel. un círculo-teodolito de ídem, un cronómetro de 
Lozada núm. 712, uno marino de Dean núm. 775 y uno de Parkinson núm. 741. Tres 
teodolitos de Ertel, cuyos verniers dan 10", dos de Troughton & Simms que dan 1'1 

dos brújulas nivelantes á la Messiat, una inglesa con anteojo, otra con pínulas, un 
niv~l-Egault de Ertel, otro de Desbordes, dos estadales con miras portantes, dos de
cámetros de resorte con sus dinamómetros, dos de eslabones con sus fichas. 

Las operaciones geodésicas y astrbhómicas debian consistir: 

l. ó En ejecutar una triangulacion geodésica compuesta esencialmente de dos ca
denas, la una dirigida de N. á S. y la otra de E. á O. á lo largo del meridiano y del 
paralelo de la capital, á fin de conocer la estension de la parte de estos arcos com
prendida en el Valle, así como su amplitud astronómica, para deducir de su compa
racion el aplanamiento polar correspondiente á estas regiones. 

2. 0 En ]a ejecucion de la nivelacion trigonométrica de los vértices de la cadena, 
procurando hacer algunas observaciones simultáneas y recíprocas para determinar 
el coeficiente de refraccion. 

3. 0 En determinar astronómicamente las coordenadas geográficas de 1a capital, 
y de los estremos de los arcos de meridiano y de paralelo. 

Las operaciones topográficas eran: 
l. 0 ,Practicar las triangulaciones de segundo y de tercer órden, enlazadas con 

las geodésicas. 
2. 0 Apoyándose en estas triangulaciones, configurar las montañas, los lagos, los 

caminos, el curso de los rios, &c. 
3. 0 Determinar las alturas de los puntos principales, con especialidad los que 

sirven de vértices en los triángulos de segundo órden. 
4:. 0 Levantar los planos particulares del Distrito, y los de las poblaciones mas 

importantes. 

Los trabajos se comenzaron en Setiembre de 1856, principalmente dirigidos al 
levantamiento del plano del Distrito. No podía medirse todavía la base geodésica 
por estar anegado el terreno 'escogido al efecto, y como avanzaba la eetasion propia 
para las observaciones astronómicas, Diaz consagró su atencion á este ramo, y á 
mediados de Octubre quedó establecido el observatorio en San Lázaro. La prolon
~acion de las lluvias, solo le permitió hacer algo preparatorio, y hasta Noviembre 
comenzó la série regular y continuada de observaciones que terminó primero en 
Marzo de 1857, y prosiiuió despues hasta Agosto. Para determinar la longitud ab
soluta observó varias ocultaciones de eiitrellas, y las culminaciones de la luna y n.<> 

. 
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las estrellas señaladas en el Almanaque náutico inglés; y para la latitud, hizo con el 
telescopio zenital numerosas observaciones de estrellas tomadas del catálago de la 
Sociedad Británica, operando sobre las que distaban menos de 12° del zenit, con el 
objeto de que los resultados fueran mas independientes del efecto de la refraccion: 
estando el instrumento provisto de un micrómetro, determinó con el m~yor cuid~do 
el valor de cada division por observaciones de la polar. 

"Como la compostura de la calzada del Peñon, dice Diaz Covarrubias en su 
informe al Ministerio, no se terminaba aun, me resolví á dar principio á la 
cadena geodésica, apoyándola provisionalmente en una base medida astronómica
mente, reservando pq,ra despues de terminada la operacion, la medida derecha de 
las bases de comprobacion. · En consecuencia levanté el campo para trasladarlo al 
pueblo de Mixcoac que es uno de los puntos trigonométricos de los señores ingenie
ros topógrafos, circunstancia que me proporcionaba la ventaja de auxiliar las ope
raciones topográficas del Sur del Distrito. En el nuevo campo hice uso del círculo 
de Ertel para observar la latitud por distancias zenitales circunmeridianas, y últi
mamente he tenido la satisfaccion de ver que estas observaciones concuerdan per
fectamente con las coordenadas de este punto, deducidas de la triangulacion, que 
cubriendo todo el Distrito, liga los dos obeervatorios." 

"U na vez conocida la distancia del monumento del Peñon al punto de :Mixcoac red u· 
cida al nivel del mar, así como el azimut de esta línea, apoyé en ella el primer trián
gulo que tiene su tercer vértice en la cumbre de Ixtapalapa, para continuar ln, ca
dena al N. y al S." 

La seccion topográfica se estableció en Guadalupe Hidalgo. Su primer cuidado 
fué medir una base para la triangulacion de segundo órden, mas estando inundado 
el terreno y no dando la parte descubierta la estension que se deseaba, fué preciso 
medir una linea menor.-"Se eligió un terreno en la hacienda de .A.ragon, y despues 
de trazada la base se procedió á medirla. Esta operacion se practicó con un resorte 
de acero que se mantuvo á una tension constante por medio de dos dinamótnetros, 
y que se comparó, antes y despues de la medida, con el metro de laton pertenecien
te al Iinisterio de Fomento. Suponiendo el resorte de diez metros, la base resultó 
en la primera medida de 2464,m49 y en la segunda de 2464,m 57 de longitud. Como 
el resorte no tenia exactamente un decámetro á la tension de 12 libras á que se 
mantuvo, se corrigió el promedio de ambos resultado , segun la longitud que dió la 
comparacion con el metro. obre esta base se apoyaron lo triángulos para calcu
lar la di tancia del Peñon de lo baños al cerro de los Gachu pine , en que está ba
sada la triangulacion de segundo órden. La base medida sirvió tambien para la 
triangulacion de tercer órden que cubre todo el Distrito, y cuyos ángulos se han 
observado con los teodolitos de Ertel, repitiendo diez veces cada uno de ellos, y á 
vecee mas." 

o obstante, que segun las instrucciones dadas por Diaz á los topógrafos, solo de
bían formar e dos órdenes de triángulos, se emprendió un cuarto órden con lados 
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de mil metros de longitud, término medio, ~que debía servir para fijar los últimos 
detalles del levantamiento. 

Los resultados obtenidos fueron sumamente satisfactorios; así, por ejemplo, la 
altura del cerro de los Gachupines resultó de 97,m 144 sobre el plano de compara· 
cion señalado en la barandilla de la catedral, y comprobada con otro diverso corte 
resultaron 97,m 145. Iglesias en sus numerosos triángulos no presenta uno solo cuya 
diferencia á 180° llegue á 10"; y Almaraz tuvo con Gonzalez una pequeña diferen
cia en el lado comun en que coincidieron sus trabajos, cerca de Mixcoac. 

Se proseguía el levantamiento con ardor, cuaudo sobrevino la revolucion de Di
ciembre de 1857, y tras ella la de Enero de 58; esto paralizó los trabajos, que que· 
daron interrumpidos en Abril del mismo año. Bajo la administracion del Sr. ·D. 
Octaviano Muñoz Ledo recibieron de nuevo los ingenieros algunos auxilios, por el 
tiempo bastante para quedar ejecutada la medida de la base geodésica, y despues 
todo quedó entregado al olvido. El castillo de naipes fabricado. á costa de perseve. 
rancia, y sostenido mas de un año á fuerza de una voluntad enérgica, vino á tierra 
de un soplo; se aniquilaron las esperanzas y los proyectos, con la rapidez conque 
pasan las glorias de este mundo. 

No fueron inút.iles, empero, el dinero gastado, el trabajo consumido, el tiempo que 
malamente se dejó escapar¡ pequeños resultados se alcanzaron en comparacion de 
lo que se pretendía, mas no tan corta labor que deje de dar honra á quienes l:i. pro
movieron y ejecutaron. Hé aquí el catálogo de lo que produjo la primera comision. 

Carta de 2 de Octubre de 1858, dirigida por D. Francisco Diaz Covarrubias á D. 
Antonio García y Cubas, con las-" Tablas de las coordena<las x, y, para constritir la 
proyeccion de la carta de la Re¡YÚblica Mexicana."-Publicolas García Cubas en su 
memoria para su carta general: México, 1861. 

. "Determinacion de la posicion geográfica de México, por F. Diaz Covarrubias, inge· 
niero geógrafo y director de la Comision del Valle de México. México, 1859." 

"Tablas geodésicas calculadas para las latitudes de la República por Francisco Diaz 
_ Oovarrubias ingeniero geógrafo y antiguo alumno del Colegio de Minería. México, 1860." 

_El plano topográfico del Distritq, dado á grabar al profesor del ramo en la Acade-
mia de San Cárlos, en 1862. 

Plano de la ciudctd de Guadalupe Hidalgo. 
Plano de Tacubaya. 
Plano de 'l'lalpam .. 
Plano de Atzcapotzalco. 

"Informe producido por la comision agregada á la esploradora del Valle de México 
á co_nsecuencia de la escursion que verificó al Popocatepetl y al lztaccihuatl."-por D: 
J uho Lavérreire. Está inserto en el tomo VI del Boletin de ]a Sociedad de Geo
g:afía'. págs. 191-246. Un estracto forma el núm. 89 del tomo II, de la obra perió
dica titulada:-"Le tour du JJ[onde nouveau journal des voyages publie sous la direction 
de llf. Edouard Oliarton &c. Pm·is 1861." 

"Memoria del Sr. D. Augusto Sonnta.g Doct. phil."-En el tomo VI del Boletin 
pá.g11. 247-264. Ce pia de este escrito ó trabajos análogos, existen en una de las pu} 
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blicaciones de la Sociedad Smithsoniana, que conocemos, pero que ahora citamos de 
memoria por no tener el libro á la vista. 

Coleccion de colibrís y de sus nidos, en el Ministerio de Fomento. 
Coleccion zoológica, todavía incompleta, que quedó en la Escuela de Agricultura. 
En 1861 ocupó el Ministerio de Fomento el,Sr. Lic. D. Ignacio Ramirez. La es-

casez de fondos en la secretaría, disminuidos con mucho en los años pasados, impi
dieron organizar de nuevo la extinguida comision del Valle, para proseguir los in
terrumpidos trabajos, como deseaba vehementemente el Ministro. No obstante 
los obstáculos que por todas partes se present,aban, se determinó, ya que no era po
sible por entonces organizar de nuevo la comision, cual antes habia estado, formar 
en menores proporciones, una nueva, encargada de levantar la carta hidrográfica. 
Bajo este plan, las operaciones ejecutadas en el Distrito, se ligarían hácia el N. y 
hácia el S. con las necesarias para comprender en la red de triángulos, de la una 
parte los lagos del norte y las obras del desagüe hasta el Salto de Tula, y por la 
otra los vasos del Sur, con las corrientes que á todos los alimentan. Diversas nivela
ciones en diferentes direcciones darían á conocer la verdadera forma del terreno; se 
harian e tudios acerca de algunos fenómenos que aun no conocemos cual debiéra· 
mos, y el todo quedaría de tal modo preparado que pudiera seguirse, llegada la vez, 
hasta completar el plano entero del Valle, conforme al pensamiento primitivo. Que
daba combinado así, aumentar los datos ya reunido , y que el trabajo no fuera esté
ril por carecer de aplicacion, supuesto que se destinaba á servir deba e y de estu
dio á ese problema complicado y dificil, que tanto ha preocupado á nuestros gobiernos 
desde el siglo XVI, el desagüe general del Valle. U na comi ion geológica daría la 
última mano á la labor, presentando el plano y la memoria re pectiva. 

Al efecto se celebró un contrato con el r. Diaz Covarrubia , se adoptaron sin 
réplica sus proyectos, y se aprontaron las sumas estipuladas para los diez meses al 
fin de los cuales deberian estar terminados los trabajos. 

La comision geográfico-topográfica se compuso de 

D., Francisco Diaz Covarrubias, director. 
D. Miguel Iglesias. 
D. Ramon Almaraz. 
D. Mariano anta Maria, en cuyo lugar estró despues D. José Antonio Peña. 
La parte geológica quedó á cargo del muy entendido y apto ingeniero D. Próspe· 

ro Goyzueta. 

El primer fruto recogido fué la-" Memoria presentada al Ministerw d,e Fomento 
sobre "úl medida de la ba.se ¡>ara "úl triangulacionfundamental del Valle de México, 'f)Or 

el director de la comision F. Diaz 0."-Esta obra, verdaderamente notable, que for• 
maria la reputacion de un hombre si el autor no hubiera ya ganado la suya, ha per• 
manecido inédita; nosotros creeríamos rebajar su mérito estractándola, y nos decidi
mos á. insertarla integra para no defraudar al públibo el placer de leerla. H éla. 
aqui: 
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DIRECCION GENERAL 

DE LA COMISION 

Enm. SR. 

Cuando hace mas de tres años se comenze,ron los trabaj.os relativos al levantamien· 
to del plano topográfico del Valle de México, apoyado en operaciones geodésicas y 
astronómicas, una de las primeras que quise emprender como encargado inmediata
mente de ellas, fué la trianguladon fundamental que pensaba estendE:'r especialmen• 
te á lo largo del meridiano y del paralelo de la capital, tanto para suministrar puntos 
de rectificacion á las triangulaciones y .dema¡;¡ operaciones secundarias, como para 
deducir de la comparacion de los a.reos dé meridiano y paralelo, asi medidos, el va,
lor del aplanamiento polar que conviene á esta parte de la República; pues es bien 
sabido que este elemento, que hace un papel tan importante ·en los cálcuJos geodési
cos, especialmente en los que sirven para determinar las posiciones geográficas, de
be fijarse por operaciones directas., pues las ir.regularidades existentes en la forma 
de la tierra originan discordancias múy superiores á los errores pos_ibles de observa
cion, cuando se adoptan diferentes valores de los determinados en otros países en 
que se han ejecutado operaciones semejantes; de suerte que por lo comun nunca 
coinciden las posiciones y azimutes calculados con las mismas cantidades obtenidas 
directamente por los procedimientos astronómicos . . 

No me disimulaba yo ciertamente la::J grandes dificultades de una .operacion de es• 
ta naturaleza, tanto por lo delicado de ella, como porque siendo absolutamente nue
va en la República, no se encontraban en ninguno de los establecimientos públicos 
todos los jnstrumentos de presicion que son indispensables en esta clase de trabajos; 
pero contaba siempre con la proteccion del .Suprem<? Gobierno que habia acogido 
con agrado mi plan de op·eraciones; comprenaiendo la importancia de la empresa y 
allanando todos aquellos obstáculos que hasta entonces se presentaban. 

Es cierto que la medida de estos arcos no era una operacion indispensable para el 
levantamiento de un plano exacto, pues bastaría solo ejecutar una buena triangula
cio:m. geodésica; aunque no tuviese ese grado de perfeccion que caracteriza las del mis-
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mo gén~ro, practicadas en cási todos los pueblos ~ultos; pero ·~ambien es cierto que 
tratándose de un trabajo emprendido por un gobierno, parec1a natural que ya que 
de todos modos se iba á ejecutar una operacion geodésica, fuese tan perfecta como 
pudiera desearse para figurar dignamente e~tre las que hasta ahora han s~rvido pa
ra discutir la forma y dimensiones del esferó1de terrestre, pues con escel')ct0n de los 
instrumentos qÚe en este último c~so deben ser de la mayor precision, las operacio
nes del terreno son casi las mismas para ejecutar un trabajo de este género, que pa
ra practicar simplemente una buena triangulaoion. 

Despues de haber manifestado al Exmo. Sr. Ministro de Fomento todo lo que he es
puesto, convino en que se haría la medida de los arcos, proporcion~ndome tan. pron
to como fuera posible los instrumentos necesarios. Entonces para no perder tiempo 
procedí á hacer el reconocimiento del terreno mas á propósito para establecer una 
l.,ase de longitud necesaria, lo que despues de un detenido exámen tracé por último 
á Jo largo del camino que de la capital conduce al Peñon Viejo, pues aunque en 
aquella época las inundaciones habían interrumpido una gran parte de la calzada ~a
ciendo imposible por entonces la medida, se continuaban con empeño los traba1os 
de reposicion, y yo contaba con que al terminarse tendría ya los instrumentos que 
necesitaba. En tanto la seccion topográfica continuaba activamente sus trabajos, 
apoyando sus triangulaciones en dos bases de cosa de tres mil metros cada una y 
medidas con un resorte de acero mantenido á una tension constante. 

Otra de las operaciones que habia yo resuelto ejecutar personalmente, era la par
te astronómica para determinal' la posicion ge?gráfica de la capital y demas pobla
ciones importantes del Valle; de suerte que viéndome en la neeesidad de diferir la 
medida de la base, emprendí la série de observaciones astronómicas, cuyo estracto 
he publicado últimamente prévia la autorizacion de V. E. 

Terminada la parte astronómica quise ocuparme definitivamente de la triangula
cion geodésica; pero no parecía sino que una fatalidad se oponía siempre á la reali
zacion de la medida de la base. 

El ministerio habia puesto á mi disposicion un aparato de reglas geodésicas de 
hierro, de construccion inglesa, que entre otros defectos tenían el de ser tan pesa
da , que hubiera yo necesitado emplear un personal numerosisimo, con que no con
taba, para proceder con ellas á la medida. Asilo hice ver al Ex.roo. Sr. Ministro, que 
lo era entonces el Sr. D. Manuel Siliceo, y este señor convencido de los inconvenien
tes que le espuse, y dando una nueva muestra del interes que manifestó siempre por 
nuest.ras operaciones, me ofreció encargar al estranjero el aparato propio aprove
chando la primera oportunidad; mas sea que esa no se presentase por no haber una 
persona inteligente que visita~ las fábricas, ó bien que el ministerio tuviese otras 
atenciones dignas de preferencia, el resultado fué que el tiempo avanzaba, y viendo 
que las reglas no llegaban, me resol vi á principiar la triangulacion geodésica, apo
yándola provisionalmente en una linea que había yo determinado astronómicamen
te. Lo verifiqué asi en efecto, mas no se avanzó mucho; pues no recibiendo del mi-

6 Toml:X,-H, 
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nisterio desde Enero de 1858 las cantidades estipuladas en mi contrato, me ví en el 
caso de suspend~r los trabajos en .Abril del mismo año, no siéndome posible cubrir 
por mas tiempo los gastos de criados, monumentos, .&c., ni mucho menos los sueldos 
de los ingenieros que trabajaron todos esos meses sin retribucion alguna. 

En este estado se hallaban las cosas cuando V. E. se sirvió promover la continua
cion de las operaciones por medio de la escitativa que tuvo á bien dirigirme, y des· 
de luego manifesté á V. E. la necesidad imperios~ de no diferir por mas tiempo la 
triangulacion geodésica, aunque no se ejecutase con el grado de perfeccion que de
manda la medida de los arcos terrestres, sino únicamente con la exactitud necesaria 
para servir de fundamento al levantamiento del plano. .A ·consecuencia de esto me 
autorizó V. E. para mandar construir el aparato geodésico, con que se ha hecho 
¡_>or fin, la medida y que va representada en la adjunta lámina. 

Entre los diversos aparatos que se han ideado para la medida de las bases geodé
sicas, merecen figurar en primera línea el de Borda, el de Colby y el de Porro, por 
la estremada precision que proporcionan. Tales como se construyen hoy, todos 
se componen de reglas bimetálicas, con otros varios instrumentos que les son adya
centes; pero d~ una complicación y exactitud tales, que no podía yo abrigar la es
peranza de que se construyesen en México, por falta de los elementos necesarios, y 
así fué que tuve la honra de proponer á V. E. la construccion de reglas de madera 
análogas á las que han usado los ingenieros franceses en algunas de las bases de su 
gran triangulacion, y los astrónomos De Zach y Plana en la medida de las bases de 
.Aix y de Turin. Al hacer una breve descripcion de nuestro aparato, indicaré las 
modificaciones que se le han hecho. 

Las cinco reglas que lo componen son de madera de pino (oyamel), de poco mas 
de cuatro metros de longitud cada una, y cuya seccion es rectangular de O, 05 por 
0,06. Cada regla está terminada por casquillos de laton de una forma tal, que sien
do sus estremos de poco mas de un milímetro cuad.rado, conservan una de las aris
tas de la regla en toda su longitud, disposicion muy ventajosa, tanto para ·alinear 
el sistema y establecer bien los contactos, como para determinar la verdadera longi
tud de las reglas, comparándolas con la unidad fundamental. .Armado el aparato, 
cada regla queda so15tenida por dos rectángulos de madera, colocados al cuarto y tres 
cuartos de su estension, y provistos de tornillos que obrando lateralmente, sirven 
par~ comunicar los movimiento~ azimutales, y para fijar la regla en una posicion in
variable .luego que se ha situado de una manera conveniente. .A cada rectángulo 
va unido un eje vertical que_ entra en una abertura correspondiente, practicada en 
las mesetas de los tripiés, que sirven de apoyo á todo el sistema, y que tienen taro
bien tornillos de presion que sirven para colocar la regla invariablemente á la altura 
que conviehe. Los movimientos longitudinales se tomunican á cada regla po!" un 
tornillo que se le fija voluntariamente y obra sobre los rectángulos que la sostienen. 
Al principio había yo adoptado en lugar de los tripiés unas estacas cónicas de enci
no, terminadas por casquillos y puntas de hierro, que tenían cosa de O,m75 de lon
tidug y o,wo7 de diámetro en su cara superior, en cuyo centro estaba la abertura 
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destinada á recibir el cilindro de que he hablado y el tornillo de presion correspon
diente. Estas estacas, que se clavaban .en la tierra á golpe de mazo, me parecieron 
preferibles á los tripiés, por ser mas portátiles y prestar mucha solidez; pero me ví 
en el caso de renunciar á su uso, teniendo que operar á lo largo de un camino cuyo 
lecho formado de piedras, hacia difícil y dilatada la operacion de fijar las estacas. 
Sin embargo, la construccion de los tripiés y otras pequeñas modificaciones que se 
han hecho al aparato, cuando lo indicaba la esperiencia, no han aumentado los gas
tos del ministerio, pues han sido á mis espensas. 

Las reglas no están formadas de una sola pieza, sino compuestas de láminas delga
das de madera, ensáinbladas longitudinalmente lo que como se sabe garantiza mas 
la rigidez del conjunto. La madera se escogió bastante seca y se impregnó ademas 
de aceite caliente aplicado varias veces, cubriendo en seguida las reglas de u;na ca
pa gruesa de pintura al óleo, con el objeto de preservarlas mejor de la humedad. 

Para determinar la pequeña inclinacion de las reglas durante la medida, habia yo 
adoptado primero un clisímetro de perpendículo, provisto de· un arco de circulo gra
duado, que con el vernier de la alidada móvil daba directamente los ángulos con 
aproximacion de un minuto; pero tambien tuve que desecharlo, pues noté que cuan
do hacia algun viento la alidada se desviaba algo de la vertical, no siendo bastante 
pesada para conservar su posicion invariable. Un aumento de peso me hacia temer 
la :flexion de la regla geodésica que sostenía el clisímetro al determinar su ángulo de 
inclinacion, y por otra parte1 no era fácil construir el mecanismo de tornillos de pre
sion y aproximacion con que se hubiera podido remediar aquel inconveniente, y así 
es que adopté otro sistema de clisimetro incomparablemente mas exacto y libre de 
aquel defecto. El nuevo instrumento es un círculo entero dividido que da una 
aproximacion de 10" 0. dos nóninos, y cuyo primer destino era la construccion de 
los ángulo sobre el papel. Para adoptarlo al uso á que iba á dedicarse, lo hice co
locar sobre un apoyo de madera de modo que permaneciendo fijo el circulo, quedase 
móvil la alidada, en cuyo centro se le fijó un nivel de aire. Oon esta disposicion, 
situado el clisimetro sobre la superficie cuya inclinacion se quiere determinar, no 
hay mas que conducir la burbuja de aire al medio del tubo del nivel por medio del 
tornillo de ª?roximacion y leer la indicacion de la graduacion, procediendo en segui
da del misn'i.o modo despues de invertir el cli ímetro. EiJta doble lectura de la gra
duacion proporciona inmediatamente el conocimiento de que no ha habido error en 
las indicaciones obtenida en las dos posiciones del instrumento, pues al paso que la 
semidiferencia. de ambas lecturas da. el ángulo de inclinacion que se busca, su semi
suma. da el error del índice que debe ser una cantidad constante. 

. 
La operacion mas delicada en la medida de las bases, consiste indudablemente en 

la comparacion del aparato con la unidad fundamental, y en nuestro caso lo ha sido
tanto mas, cuanto que la dilatacion relativa de la madera no se ha avaluado definiti• 
vamente, y aun muchos fi icos han negado que sufra una verdadera espausion por el 
aumento de temperatura. .A pesar de esto, muchoa hecho comprueb· n que l ma 

I 
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<lera está sujeta á esta ley general de los cuerpos, y las esperiencias han dado á co
nocer que aunque muy pequeño, su coefici~nte de dilatacion es bastante sensible 
para dejar de llevarlo en cuenta en las operaciones que, como las geodésicas, llevan 
la exactitud por norma. Mr. Puissant en su geodesia, citando las esperiencias hechas 
para comparar las reglas de pino que sirvieron á los ingenieros franceses para me
dir la base de Goldach, deduce que esta madera se dilata 0,0000047 de su longitud 
por cada grado centígrado. El ilustre geómetra K aser avalúa la dilatacion del pino 
blanco de Norway en 0,0000041. La justa celebridad que goza este distinguido ob• 
servador y la concordancia de sus resultados con los de los geógrafos franceses, bas
tarían para aceptar cualquiera de estos coeficientes sin ex~ímen ulterior; pero ¿esta 
peq-i¡eña cantidad será la misma para todas las maderc1,s, ó por lo menos para todas 
las variedades de una misma familia'! Hé aquí µn problema que no es fácil resol ve~ 
mas que por esperimentos directos. No se me ocultan la.s inmensas dificultades que 
trae ponsi'go la determinacion de una cantidad tan estraordinariamente p equeña, y 
mucho mas cuando :µo se cuenta con los aparatos necesarios; pero á pesar de esto he 
procurado determinar la espansion de ,nu~stro pino, fundado en que la reiteracion de 
pruebas, conduce casi s~empre á resultados independientes de los errores acciaenta
les de observacion. Espondré brevemente el procedimiento que he empleado. 

El aparato comparad:,r de que podía disponer, consiste en un metro modelo, un
medio metro y un doble decímetro, to dos de laton, construidos por Parent y garan 
tizados con ~l sello del gobierno francés. Al doble decímetro, dividido en milíme
tros, le he adoptado un vernier que permite apr.eciar directamente 0,m00005 y que 
ha servj.do para medir el esces9 de las reglas sobre los metros enteros. Un t ermó
metro centígrado, unido al aparato, indica su temperatura en el momento de las ob
servamones. 

Establecida cada una de las reglas horizontalmente, y sos idas por la cuarta y 
tres cuartas partes de su longitud, con el objeto de colocarlas absolutamente en las 
mismas circunstancias que cuando se procede á la medida de la base, aunque no se 
les haya notado flexion alguna, se ha puesto el metro modelo en coincidencia con 
nno de los estremos de la regla, y en esta posicion se ha fijado fuertemente á ella 
por su medio con un tornillo de presion. En seguida el medio metro se ha puesto 
en contacto con el metro entero, fijándolo á la regla de igual manera, y k ego que se 
ha estado cierto de que subsistían to.das las coincidencias, se ha dejado pasar algun 
tiempo para que el termómetro tome la temperatura del aparato. Una vez anotada 
és.ta se ponia _en libertad el metro entero, para · volver lo á fij ar á continuacion de 
medio metro, procediendo absolutamente lo mismo que antes. El escaso de la re
gla sobre los cuatro metros enteros, se ha apreciado con el vernier del doble decí
metro. Los contactos de las diversas partes del aparato han sido tan perfectos co
mo puede desearse, y algunas veces para variar los procedimientos, en lugar de co
menzar por la coiQcidencia de la regla con, el metro, se ha colocado éste á una 
pequeña distancia del estremo de aquella, y hácia adelante y hácia atras apreciando 
tambien la fraccion de metro con el vernier. Ambos métodos han cenducido á 1.Q 
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mismos resultados, lo que prueba la firmeza del aparato -que se ha sujetado á diver. 
sas temperaturas. 

En los primeros días de la medida de la base, y cuando todavía se usaban las es· 
tacas de que hice mencion, en lugar de los tripiés, se notó en dos de las reglas .una 
flexion b astante sensible á pesar de todas las precauciones que habi.a tomado para 
impedirla ;•mas como solo se habían medido ochocientos metros cuando me r esolví á 
adoptar los tripiés, quise comenzar de nuevo toda la medida con el aparato así mo· 
dificado, tanto para buscar una comprobacion del grado de exactitud que podia es · 
perar, como porque la ligera to1:sion de las dos reglas habían alter0do probablemente 
su longitud dada por las comparaciones que se hab~ an hecho, lo que hacia indispen. 
sable una nueva medida del aparato. Afortunadamente no se volvió á notar cambio 
talguno en él, de suerte que toda la medida de la base se practicó con la longitud 
que resultó de las comparaciones- posteriores y que difiere cosa de 0,003 de la que 
se había obtenido primero. 

Para evitar el error que hubiera provenido de la pequeña curvatura de las reglas, 
haciendo la comparacion como se esplicó al principio, procedí de esta manera: medi· 
da repetidas veces una de ellas que no habia sufrido torsion alguna, se determinó la 
long itud de las demas por diferencias medidas con el vernier, de suerte que de este 
modo se t enia la qistancia en línea recta, comprendida entre los estremos de cada 
regla, elimina~do tambien el error inicial' del comparador, circunstancia que ba ta. 
ria por si sola para preferir este segundo método de comparacion, pues aunque 
aquel error se había deter minado con el mayor cuidado desde el principio, .es siem
pre mas seguro proceder de manera que los resultados queden independientes 

de él. 
Todos los señores ingenieros que hoy forman la comision, han repetido tambien 

las observaciones, operando cada uno aisladamente, y anotando los datos en su re -
gistro par ticular para calcularlos separadamente, con el objeto de comparar sus re
sultados á los mios. Antes de darlos á conocer espondré el método de reduccion 
que he creído conveniente adoptar. 

Las cantidades incógnitas que se trata de determinar, son dos, á saber: la longitud 
del i tema de reglas 6 estacion á una temperatura fija. ó normal, y la dilatacion rela_ 
tiva de la madera por cada grado centesimal. De consiguiente, dos comparaciones 
que sumini tran otras tantas ecuaciones entre ambas incógnitas, bastarian para de. 
terminar el valor de éstas; pero este proceilimiento pre upone la exactitud de todos 
los elementos recogidos de la observacion, hipótesis inadmisible por mas precisos 
que se supongan los instrumentos y los métodos empleados: E , pues.' ~ece ario r~
petir las esperiencias, y dando cada una de ellas una ecuac1on de cond1c10~, determi
nar los valores mas probables de las incógnitas, que son aquellos que sattsfacen me 
jor á todas las ecuaciones. El análisis demuestra que estos valores son los qne ~e
ducen á un mínimum la suma de los cuadrados de lo errores, y por tanto las vana.
bles deben determinarse estableciendo algebraicamente esta condicion. La aplica
cion que he hecho de la teoría de los mínimos cuadrados, es lasiguiente: 

I 
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, Designado por ~ la longitud de la estacion á Oº de temperatura; por m el coefi
ciente de dilatacion incógnita de la madera; por t la indicacion del termómetro en el 
momento de la comparacion, y por M la del metro modelo cuya dilatacion l es cono
cida, se tendrá una ecuacion en esta forma 

E (l+mt)=M (l+lt) 
o 

Para abr¡¡viar llamaré X la düatacion absoluta de la estacion, esto es X=m'~ y re. 
presenta.ré por a el segundo miembro de la ecuacion que se comoce, puesto que 
l =0.0000188, con lo que se trasformará en esta otra: 

E+tx=a 
o 

Cada comoaracion da una ecuacion semejante; de suerte que en n comparaciones, 
se tendrán entre las incógnitas ~ y x las n ecuaciones de condicion. 

E+tx=a 
o l 1 

E+ tx=a 
o 2 :4 

E+tx=a 
o 3 3 

E+tx==a 
o n n 

Llamando ahora T la suma algebraica de las temperaturas: A, la de los valores de 
a: !) la de los cuadrados de las t; y O la de los productos at se tendrá 

T=t+t+t+ •..... t 
1 2 2 2 

B=t+t+t+ ..... t 
1 2 3 n 1 2 3 R 

A=a+a+a+ ..... a C=at+at+at+ .. at 
1 2 3 n 11 22 33 nn 

. Con estas ~n~taciones las ecuaciones normales entre ? y x que espresan la condi
cion de los m1mmos cuadrados, serán entonces: 

de donde se obtendrá finalmente 

X 

AT-nC 

T2 -nB 

n~ +Tx-A=0 

A 
~=-

n 
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\Una vez calculado x puede sustituirse, si se quiere, en cada una de las ecuaciones 
de condicion, para tener los valores individuales de ~. Por último, el coeficiente de 
dilatacion de la madera 1c1e sacará de la relacion 

X 

m=-
E 
0 

No síendo posible incluir aquí todos los datos y los cálculos que son bastante lar
gos, me contentaré con poner á la vista los resultados que hemos obtenido, separada
mente, los Sres. D, Manuel Fernanclez, D. Miguel Iglesias, D. Francisco Herrera y 
yo, cada uno por seis comparaciones de toda la longitud de la estacion, ademas de 
las que se han hecho posteriorm6nte á la medida de la base. El coeficiente de dila

tacion del pino resulta: 

Segun mis observaciones: ................ . 
Las del Sr. Fernandez ................... . 

" 
" 

,, Herrera................. . ... . 
,, Iglesias ...................... . 

m=0.0000041 
,,=0.0000039 
,, =0.0000044 
,,=0.0000045 

Atendida la estremada pequeñez de esta cantidad, todos esto números pueden 
considerarse idénticos á los de Kaser y Puissant. 

A pesar de la concordancia de nuestros resultados, para adoptar los valores fina
les, se han combinado todas las observaciones, obteniendo definitivamente: 

~ =20in55134 m =0.0000042 

Procuraré ahora dará V. E. una idea de la manera con que se ha procedido en el 
terreno. Cuando á fines de 1856 t.racé la ba e, me ví obligado á fijar su estremo 
oriental en el puente llamado de Dolores, pues desde este punto hasta el Peñon Vie
jo la inundacion era completa; mas ahora he variado algo el plan primitivo, ganando 
en el cambio unos 100 metros, pues pude prolongar la línea ha ta el pié del cerro 
del Peñon. En cuanto al estremo occidental quedó fijado cerca del rancho de anta 
Cruz á orillas del camino. Ambos estremos se han señalado con monumentos de pie
dra cuya forma y dimensiones constan en una de las figuras que tengo la honra de 
acompañar á V. E., y que están construidos de manera que ademas de llenar su ob
jeto principal, sirvan de estaciones á puntos de observacion, terminándo e por un 
trozo d~ columna en el que se coloca el instrumento destinado á la medida de los án
gulos. En toda la estension de la base hay cuatro puel)tes, cuya poca anchura, re
lativamente á la del resto de la calzada, no permitió hacer la medida exactamente 
en linea recta de un monumento al otro, sino que tuve que dividir la ba e en cinco 
segmentos, formando entre si ángulos muy poco diferentes de 180º , que e midieron 
cuidadosamente con uno de los teodolitos ingleses, para proyectar e ta linea quebra
da sobre la recta que une 101 centros de los monumentos. 
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'Todos los dias se trazaba la parte que creiamo; poder medir, valiéndonbs del teo• 
dolito para alinear piquetes de 60 en 60 metros, exactamente en la diraccion deter
minada por los estremos de cada segmento de la b~se. De un piquete al siguiente 
se_ ataba fuertemente un cordel para marcar la direccion de la línea, á fin de que los 
cr1ado_s enca.rgado_s de colocar los tripiés. no se alejasen mucho de ella y se perdiese 
n:ias tiempo ~l almear las reglas. El trabajo se dividió de esta manera: siguiendo 
siempre la ansta entera de las reglas, el Sr. Herrera qirigia el alineamiento de cada 
u~a que ~acia el Sr. Fernandez, valiéndose de los tornillm1 destinados al efecto y te
~endo cmdado de establecer las reglas á una pequeña distancia una de otra, y espe· 
cialmente ~e la primera, para. impedir que hubiese entre ellas un choque que podia 
dar por resultado un retroceso de la que señalaba el punto e&tremo de la estación 
prec~dente. Luego que todo el aparato estaba bien alineado, el Sr. Iglesias, que 
tamb1en estaba encargado de vigilar la colocacion de las reglas, establecía el con tac• 
to ~e sus estremos p_or medio d~ los tor~illos que comunican los movimientos longi• 
tudmales. En segmda !º ~ed1a c.on chsímetro lainclinacion de cada regla, así co 
mola t~mperatura que md1caba el termómetro unido al aparato., y protegido de los 
rayos directos del sol, anotando estos datos .en el registro correspondiente así como 
l , ' e numero con que estaba marcada cada regla para evitar equivocaéiones-. 

No podr~a yo dar á V. E. una idea bastante exacta de lo tedioso y dilatado de 
una operac10n tan larga como minuciosa y monótona, idea que solo han podido for
~arse las _personas que. por curiosidad ó interés científico, han venido algunas veces 
ª_presenciar los pr?gresos de la medida. Básteme decir á V. E., que la circunstan
m_a de haber_ trabaJado en un camino público y muy concurrido, vino á aumentar las 
dificultades mherentes á la operacion misma, pues el paso continuo de carros y ani
mal~s de ~oda especie, levantaban nubes de polvo tan densas, que impedían á, veces 
e~ almeamiento de las reglas, viéndonos á cada paso en peligro de perder el trabajo del 
dia, por algu~ c~oque que recibiese el aparato. Pero lo que causó ma incomodida
des, fué el transito frecuente de tropas, especialmente en los últimos dias, :porque la 
solda~esc_a, que n~ respet;.i mas que las insignias militares, ó la fuerza armada, nos 
espom~ sm cesarª. los efectos de su curiosidad im,pertinente ó nos hacia el blanco 
de sus insolentes dicterios. 

Durante ~os primeros dias fa medida adelantaba con bastante lentitud, pero.muy 
pronto se drnron á ??n~cer los buenos resultados de la division sistemada del trabajo, 
pues cada uno f~m1ha~1zado con 1~ ope:racion que le estaba encomendada, podia pro
ceder con mas violencia, Y así, mientras el primer día solo se avanzó cerca de 80 
metros, en los ~ltimos so m~dian de 400 á 500 y á veces mas. Para señalar el punto 
en que se term'.naba cada d1a, se han usado estacas de encino Om 5 de largo y Qm 08 
de gr~eso termmadas por puntas ó casquillos de hierro, en 811 cara superior estaba 
practicada una abertura cilíndrica que se llenaba de cera, de suerte que clavada 
fuer_te¡nente fa estaca de manera que su cara superior quedase al nivel del, suelo• 
podia ~royectarse sobre ella el estremo je la última regla, va:liéndose de una. peque· 
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ña plomada con punta de marfil pendiente de un hilo muy ténue de platina, y ha 
ciendo varias esperiencias para. asegurarse de que la plomada correspondía siempre 
al mismo punto que permanecia marcado sobre la cera. Para protejer las estacas 
de cualquier accidente se tenia cuidado de cubrirlas estableciendo al derredor un 
monton de piedras, y para mayor seguridad se dejaron algunas como puntos de rec· 
ti:ficacion en los estremos de cada uno de los segmentos en que se dividió la línea. 

Daré á conocer ahora á V. E. el resultado final'de la medida así practicada. Las 
correcciones que deben hacerse al valor que se obtiene por el número de reglas 
colocadas en toda la estensidn de la base, son: l. ce reduccion de la longitud del apa• 
rato á la temperatura media que se obtuvo durante la medida, y que fué 19°6 cen· 
tígrados: 2. ce reduccion de cada regla al horizo~te, para lo cual se hace uso de lo/l 
ángulos de inclinacion medidos con el clisímetro: 3. ce reduccion á la linea recta. ha
biéndose medido la base en línea quebrada, como se dijo al principio: 4. C\l reduccion 
al nivel del mar: 5. ce correccion del espesor de los monumentos. Haciendo todos 
los cálculos se obtienen los números siguientes: 

Longitud del aparato á cero de temperatura ........ . 
Número de estaciones que contiene la base .......... . 

20.m55. 134 
42063940 

Producto ......... , .,
1 

Reduccion á la temperatura media . . . . . . . . . . . . . ...... . . 
Suma de las reducciones al horizonte . ... ...... . ....... . . 

á la linea recta. . . . . . . . . . . . . . . . 
' " " Red.uccion al nivel del mar ........................... . 

" 
al eje de los monumentos ...... . ............. . 

Longitud de la ha e al nivel del mar ..... ,, ............. . 

644.m7Q3 

+o. 712 
-0. 334 
-0. 021 
-0. 063 
+o. 962 

8642m96 

Por temor de , lguna equivocacion al consignar en el regí to el número de esta• 
cioues m didae, encargué al r. 1glesias que hicie e una triangnl cion á lo lar o 
d fo, linea, apoyándo e en una ba e pequeña de poco menos de dos mil metros á fin 
de conocer de e ta manera la di tancia aproximada entre ambos monumento . e 
ejecutó a i en efecto, y el valor que resulta de la op :racion trigonométrica, e : 
8642,m 76 de suerte que e puede estar seguro de que no ha habido equivocacion 
alguna. 

. erá ahora muy interesante calcular cuál puede er el mayor error que tenga la 
ba e en cuanto depende tanto del valor adoptado para la longitud del aparato, cuan
to de lo demas elemento que se deducen de la manera de operar en el terreno. 
Par, lo primero puede tomarse por punto de partida la mayor diferencia qne exi • 
ta en una de la comparacione ai lada de las regla , y el valor medio que e ad
mitió, pue aunque sea un hecho con tante que l repiticion d3 esperiencias condu
ce siempre á promedio ma ó menos independientes de los errores fortuito , y por 

5 Tom (X.-47. 
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aonsiguiente casi idénticos, deberé considerar aquí el caso mas desfavorable, supo· 
niendo que uno de los valores estremos tiene mayor grado de probabilidad que el 
resultado medio. Con respecto á los errores que dependen del modo de operar, se 
les podrá atribuir un valor estimativo deducido del gn.do de aproximacion de los 
instrumentos y de la manera conque estos errores deben :figurar en las fórmulas ó 
métodos de cálculos, admitiendo ademas que se han cometido en todas las opera
e1ones. 

Hay cierta clase de errores qne jamás pueden producir compensacion, pues se 
repiten siempre en el mismo sentido, tendiendo á aumentar ó disminuir el valor 
que se busca: entre estos figuran los de la longitud del aparato, los de reduc
cion al horizonte y los de alineamiento. Otros, por el contrario, son unas v:e
ces aditivos, y otras sustractivos, de suerte q11e si no se destruyen completa
mente, por k> menos el análisis enseña que su influencia en el resultado final, 
es solamente proporcional á la raiz cuadrada . del número de veces que pueden 
cometerse. A esta clase pertenecen los errores de los contactos de las reglas que 
pueden ser mas ó meno; forzados, y tambien el error que se tenga al terminar la me
dida de cada día. De !as 24 tnedidas que se hicieron de la regla que se tomó por 
unidad para comparar las demas, la mayor diferencia en\re el resultado medio ad
mitido y eI que-mas se aleja de este, llega 0.m00006. Combinando con este núme
ro las mayores diferencias obtenidas en la comparacion de las otras reglas, encuen
tro que suponiendo que todos los errores máximos obrasen en el mismo sentido, la 
longitud del ap~rato diferiría ·om00046 del valor adoptado, lo que produciría en la 
base una 'diferencia· de .om 194: 

La inclinacion de las reglas fué generalmente muy pequeña, pues pocas Teces lle
gaba á un grado; y solo· en dos ó tres casos escedió de 2º ; mas suponiéndola de 1 ° en 
término medio, y aamitiendo en las lecturas del clisímetro una incertidumbre de 1', 
el error que resulta .e.n la reducion al horizonte es om 00002 por regla general, lo que 
produce om044 en la base. 

La manera d alinear las reglas no creo que pueda producir error sensible, tenien
do á cada paso la comprobacion, no solo de los piquetes sino del cordel establecido 
entre cada dos de ellos¡ pero suponiendo sin embargo, que el aparato se desviase 
de la línea recta una cantidad igual al espesor de cada regla.. El cálculo aplicado 
á esta hipótesis da 0m00006 por estacion, lo que supone en la base un error de 
Om025. 

En los contac¡tos de fas• reglas, puede admitirse una ince~tidumbre de 0m000l por 
regla general, lo que originaria 0m 004 en el resultado. 

Finalmente, el error al terminar cada dia la operacion, no puede esceder de 
Om00l y esta cantidad produciría en toda la línea Om006. En cuanto á las correc
ciones que provienen de los cálculos, es claro que puede suponérseles constantes. 

Es ciertamente muy difícil que los errores· lleguen á los límites que les he asig
nado, y lo es mucho mas que todos ellos tiendan á obrar en el mismo sentido¡ pero 
aun en este caso que es el mas desfavorable que puede admitirse, resultará: 
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Error que puede provenir de la longitud del aparato ..... • .. 
Id. id de la reduccion al horizonte, ........... •. • • • • . • 
" " del alineamiento ............... • • • . • • • • • • • • • · · 
" " de los contactos ................. • .. • • • • • • • • • • 
" " del término diario ................... • • • • • • • • • 

Suma de los errores ...... . 

o.ml94 
o. 044 
o. 025 
o. 004 
o. 006 

o.m27 

363 

Todas las consideraciones que preceden me inducen ,á -creer que el error de la bá 
se no es probable que llegue á 0m2 por lo menos en la suposicion de que el aparato
comparador represente exactamente el metro á la temperatura normal, y ~ue no 
haya algun vicio constante en el modo de comparar, lo que p~rece gara~tiza: la 
concordancia que hemos obtenido en la determinacion del coefimente de dilatac10n 
de la madera. Por otra parte, el tramo de 800 metros que se había medido u~ando 
estacas, se rectificó despues que adopté los tripiés, y hechas tod~s las reducmones, 
la diferencia de las dos medidas no llega á 0m 005 lo que proporc10nalmente produ-

ciría en toda la línea una incertidumbre de 0m 06. . 
Tal ha sido en res~en, Exmo. Sr., la série de operaciones ejeyutadas p~ra medir 

la primera linea que se valúa en nuestro pais, por procedimientos geodésic~s. La 
comision se lisonjea de que las personas inteligentes ~ue cono~can los trabaJOS del 
mismo género practicados en otras naciones, y tambien las di~cultades _c~nqua se 
tropieza en México para la construccion de instrumentos de_ cierta prems10n, 1. • 

ndran en que si nuestra base deja algo que de ear, es suficientemente exact _ 
ve . . h d 1 
establecer 1 cadena trigonométrica del Valle, y que la com1s1on a saca .º e meJor 
partido posible de los medios de accion que estaban á su alcance.-F. Dwz C. 

Hasta aquí la memoria. , . 
El azimut astronómico de la base, segun el resultado final de los calculos de Diaz, 

-58º 43' 58" 2 SE. . . . 
I 1 · ue ayudó en la medida de la base, se dedicó á formar la tnangulacion g es1as, q & . 

dé · El iºnstrumento de que usaba era un altázimut de Troughton 1mms, 
geo s1ca. . d · d 
de doce pulgadas inglesas de <liámetro: da los án~ulos horizontales ,fºr me 10 ~ 
tres nónius con una aproximacion de 10", y los verticales con 1~ de 1 , por. dos nn
croscopios micrométricos, invencion la mas perfecta para a~reciar las fra~c10nes: el 
anteojo es magnífico, pues las señales colocadas en los vértices de los triángulos, y 

e con istian en banderolas blancas y rojas de dos metros de ancho por dos de 
[a:go, podían ser percibidas con bastante claridad, e~ coudicitmes fa~orables de luz, 
á mas de siete leguas de distancia. La retícula del mstrumento estaba :ormada por 
cinco hilos horizontales y cinco verticales casi equidistantes, con un mtervalo de 

4' 30'' por término medio. . . 
El método seguido en la observaciones era tan sencillo como exacto_; ruvelado 

.con presicion el in trumento por medio de los niveles, sumamente sens~ble~ p~es 
un mili.metro de desviacion on la burbuja. correspondía á un segundo de mchnacion 
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en el eje, i:,e dirigian visuales á cada r un~ de ' las señales' con tres de los hilos de la 
retícula, eÍ central y los -dos-lateral€s próximos, leyE'mdo en los nónius la graduacion 
corresp'ondiente, ·y en los micrómetros las- respectiva.s á las alturas ó distancias zeni
tales: hecha esta obser·vacion directa, se invertía el antejo del instrumento y se re
petia, llam'ando á esta segunda, operacion inversa, De esta manera qu~daba des
truido en ellas el error de colimacion, que aunque ninguno se había notado, pudiera 
acontecer q¿e ver1:6.éaá.o un cambio en la posicion de la retícula, se produjeran erro
res considerables en los ángulos. 

Ocho triángulos geodésicos conformó Iglesias con la presicfom que acabamos de 
indicar. Los dos estremos de la base y la cima del cerro de la Estrella ó de Itzta
palapa, formaron el primero casi _equilátero: el error en los tres ángulos es de 16-" 
incluyendo el esceso esférico. Desde el cerro de Itztapalapa se dirigieron visuales 
para situár por intersecciones los pueblos que se éncuentran al Sur, como Ohalco, 
Xochiinilco, Tla.Ipam, Tlahuac, &c., y lo mismo se verificaba constantemente en cada 
vértice; S'e formó el segundo triángulo con el estremo occidental de la base, el cerro 
de Itztapalapa y el de Chimalhuaca'n; los lados tienen uña longitud de quince mil 
métros, y los errores angulares no pasan de 15". Los dos :últimos puntos y la cruz 
de la torre oriental de la Catedral de México, forman el tercer triángulo; los errores 
en los ángulos s©n de 14". El cerro de Xico, centro de la laguna de Chalco, con los 
cerros de Itztapalapa y de Chimalhua.can, dan otro; los I,ados miden 17000 metros, y 
el • oren los treSc ángulos son 141'. La Catedral unida á Chimalhuacan y al cerro 
d · ' autepec ó de la A.guila, forma el quinto triángulo; los lados son de 18 y 19 mil 
metros. Oh.imalhuacan y Ouautepec forman con Tetzcoco (iglesia de San Francis
co) por la una parte, y con los cerros de Tlalticahuacan por la otra, dos triángulos; los 
lados llegan á 27000 metros, y el valor del esceso esférico es de un segundo y segun
do y medlo. Tetzcoco y Cuautepec, con el creston de Chiconautla, forman el último 
triángulo, quedando enlazado con la triangulacion el pueblo ile Cuautitlan, el cer-
ro .del Sin coque y otros del N. del Valle. , . . · 

De los 09ho triángulos hay dos ,en que el error es por esceso y seis en que es por 
defecto; la suma de los primeros es+5l"8 y la de los segundos -:-73", así es que el 
valor numérico del error medio de aquellos :es + 5"2 y el de estos -0"88. 

~ie,n
1

tra~ Iglesias efe~tuap~ el trabajo geodésico, A.lmaraz y S~nta María desarro
llaban la triangul~cion de s~gundo órden, partiendo. de las base,s que inspiraban con 
fianza, y enlazándola con vp,ri6s lados de la del Distrito, encadenada á su vez con la• 
1:)~se g~odési~a con el ~n• 1é formar el plano del lago de Tetz.co~o, estendiéndose al
menos una legua fuera de ~us orillas; para detallar el trabajo cuanto fuera posible, 
se 'npta:pan lo,s accidentes y puntos notables del terreno por muchas intersecciones 
desde los vértices tr'ig·ononiétricos, es decir, por medio de triángulos, en ios cuales se 
observaban cuidadosamente dos ángulos: deduciendo el tercero se seguia el' curso de 

' ' ' los rios, canales, diques, caminos, &c., po;r puntos situados con rumbos observados 
'con una buena brújula inglesa. A.sí se determinó el perímetro del lago y las altu
ras de los cerros contenidos en el campo.de operaciones. 
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En nuestro~ datos copiamos en primer lugar los de la•triangulacion geodésica y en 
seguida los del Distrito, pues si bien estos trabajos no pertenecen á la segunda co
mision, entraron en la carta hidrográfica, y con ella están relacionados. Para comen
zar las operaciones del Distrito, digirhos antes que se habia medido una base, mas 
sin entrar en pormenores, ahora añadiremos alguna.; palabras. La repetida base que
dó fijada en los Jlanos de A,ragon, colocándose la de rectificacion en el rancho de la 
Viga. La primera se midió con un decámetro de acero, á la tension de de.ce libras 
en cada estremo, y dió llamando l la longitud del resorte que se decia decámetro. 

Resortes. 

Por la primera medida. . .. . . . . . . . . . 24 7 
Por la segunda ,, . . . . . . . . . . . . 247 

449X l 
457X l 

Por la comparacion del resorte con el 'metro modelo de laton del Ministerio de Fo
mento, antes y despues de la medida de la base, resultó la longitud del resorte de 
9,m 9955, así es que las medidas resultan: 

Primera .................. . 
Segunda .. .................• 

Diferencia ......... . 

Será, puee, el término medio 2473,m416. 

2473,m 376 
2473, 456 

o,m 080 

Se redujo al nivel del mar, antes de entrar en el cálculo, multiplicándola por 

N 

N+h 
haciendo el valor de 

Long.--= 9.9998460 
N+h 

De manera que la base reducida al nivel del mar es igual á 2472,m540 
La segunda base fué medida tambien con un resorte de acero, á la mi ma tonsion 

de doce libras en cada estremo, y <lió: 
Resortes. 

Primera medida ................. . 299 560Xl_ 
Segunda medida ................. . 299 568Xl 

La comparacion con el metro modelo dió para la del resorte 9m 9915 = 1 ¡ luego 

tendremos 

Para la primera medida ......... . 
Para la s'egunda . . . . . . . ........ . 

Diferencia .......... . 

2993,m054 
2993, U3 

0,m079 
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Reducida al nivel del mar es igual á 2992,m032, y calculada la triangulacion con 
la primera base resulta para ésta 2992m49. 

Para orientar-la triangulacion se observó el azimut astronómico del Peñon de los 
Baños al observatorio de San Lázaro, y resultó en este punto de San Lázaro, por un 
promedio de 169 observaciones-108° 2&' 14" 7, contando los azimw.tes del Sur al 
Oriente negativos, y al contrario. 

De cuarenta y dos triángulos en que se han tomado los tres ángulos en la triangu· 
lacion del Distrito, observa Diaz Covarrubias que hay 21 en que el error fué en mas 
y 21 en que fué en menos; el error positivo medio por ángulo es + 1" 68, y el medio 
negativo -:-1" 85. Los errores fueron corregidos por partes iguales en cada ángulo. 

Los elementos adoptados en Íos ,cálculos son los del célebre astrónomo Bessel; en 
su discusion sobre la forma de la tierra, adoptados hoy como los mas probables. 

Prosiguiendo nuestra interrumpida narracion, diremos: que la manera pronta y 
exacta de Almaraz en la ejecuoion de sus trabajos, le permitió concluirlos en cosa de 
dos meses, levantando el plano de una col'lsiderable estension rle terreno. Cerró su 
triangulacion con la que Santa María había llevado por el E. hasta los cerros de 
Chimalhuacan, resultando pequeños errores contenidos dentro de los límites de los 
tolerables, y atendida tambien la distancia recorrida; la red consta de 46 triángulos, 
cuyos tres ángulos fueron observados por lo menos seis veces con buenos teodolitos 
ingleses, no encontrándose en la suma ·de los que forL!lan el triángulo un error que 
llegue á 20". 

Ocupado Almaraz en obras del Ministerio, volvió al campo despu~s de algunos 
días, para formar el plam> de los canales que derraman las aguas del lago de Xochi
milco en el de Tetzcoco, haciendo estudios especiales sobre cada uno de ellos, y to
mando por límite hácia el S. la calzada de Itztapalapa, mientras Santa María los con
tinuaba por el lago de Chalco. 

A fin de dar mayor impulso á los trabajos topográficos, Iglesias suspendió los geo
désicos y vino á enlazar otros nuevos con los de Almaraz. Tomó por base el lado de 
la triangulacion del Distrito-Mexicaltzinco y cerro de Itztapalapa-y por espacio 
de dos meses trabajó en aquel campo, llegando hasta los pueblos de Xochimilco y de 
Tepepa por el S., por el E. al cerro de San Nicolás y hacienda del mismo nombre, 
quedando por límite al O. el camino que de México conduce á Tlalpam, y el que de 
aquí parte para Cuerna vaca. Avanzaban las operaciones y la triangulacion consta
ba ya de 27 triángulos, cuando fué preciso interrumpir los trabajos por haberse tur
bado la tranquilidad pública en el Valle. 

Entonces Iglesias abandonó el S. y vino al N. á· reunirse con Almaraz. Juntos le
vantaron el plano de los lagos de San Cristóbal y de Xaltocan, tomando por límites 
al E. desde el cerro de Chiconautla y las faldas de los de San Miguel hasta el de 
Paula; por el N. los pueblos de Tizayuca y ~e San Bartolo, llegando al S. hasta la 
sierra de Guadalupe para ligar el cerro de Cuautepec. Prosiguieron al O. con el 
lago y poblacion de Zumpango con sus anexos, hasta los pueblos de Cuevas y Xilo
cingo al N., distantes de Zumpango mas de una legua. Al O. la triangulacion tenia 
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por vértices los pueblos de Cuautitlan, Zapotlan, Coyotepec, Teoloyuca y Huehue
toca, en cuyo último punto se hallaba el vértice final al terminar Enero de 1862. En 
adelante Iglesias llevó la triangulacion por todo el canal del desagüe hasta la ha
cienda del Salto, último punto de la carta por aquel rumbo, mientras Alrnaraz for
maba lós detalles del terreno, con la pericia,y la exactitud que constituyen su espe. 
cialidad de trabajo. Luego que el río del desagüe sale del tajo de N ochistongo, cor
re por una oañada entre dos séries de alturas, con direccion casi paralela. Almaraz 
por medio de una buena brújula de Troughton y Simms, situó varios puntos del río 
y los principales accidentes del terreno, tomando los rumbos de las líneas de mayor 
y menor pendiente y los ár;gulos de altura de los puntos principales, todo ello refe
rido á la triangulacion, y configurando á la vista siguiendo las inflexiones que el 
terreno ofrece. 

Terminada esta operacion, Almaraz volvió al Sur á concluir la triangulacion de 
Chalco, interrumpida por la separacion de Santa María; mas esforbándoselo la pre
sencia de algunas partid•a11 armadas, tuvo que dejar el campo y volver al Norte. En
tonces se ocupó en formar los sondeos del lago de San Cristóbal, en el cual observó 
cuarenta y tres puntos y la naturaleza del fondo: el de aquel vaso está compuesto 
de roca descubierta á veces, pero en lo general oculta por la capa de limo deposita
do por las aguas, presentando un piso sólido que se puede atrave.iar á caballo sin 
peligro habiendo poco líquido. 

Siguió el sondeo del lago de Xaltocan. Era el mes de Marzo, y las aguas se ha
bían agotado de tal manera, que Almaraz pudo atravesar á pié enjuto desde Santa 
Inés hasta Tonanitla, sin encontrar mas de un pequeño charco hácia San Pablo, con 
tan corta profundidad, que el pasto nacido en.el fondo asomaba sobre la superficie 
del líquido; entre Tonanit.la y Xaltocan e hallaba otro charco en condiciones iguales 
al anterior, y solo al N. de Xaltocan habia una porcion algo considerable de agua, 
cuya altura no pasaba en los lugares mas profundos de O,m 12. 

En el lago de Zumpango quedaron observados mas de treinta puntos, encontrán
do e el fondo de un barro negro que hace el va o sumamente ata co o. Referidas 
las sondas á la nivclaciou general, en principios do Abril, pasó Almaraz á ejecutar 
los trabajos análogos on Tetzcoco, en donde tuvo que luchar con varios género do 
dificultades y principalmente con las rápida mutaciones del lago, para lograr refe
rir us obsarvaciones á un mi mo plano horizontal: estos obstáculos desaparecieron 
en los recipientes de Ohalco y de Xochimilco. Acabadas estas labores partió el in
geniero para el campo á concluir la parte topográfica que aun faltaba en las cerc::1-

, nías de Chalco; operacion tantas veces interrumpida y que ha ta ahora pudo llevar
se completamente á cabo. 

Dada una somera noticia de la manera con que los trabajos fueron hecho , tiem
po es ya de llegará los resultados obtenidos. Comenzaremos por la declinacion de 
la aguja. El ingeniero Igle ia , que practicó su observaciones con un transit tim.: 

ricano, obtuvo en 1862 una declinacion E de 8º 34.' 50." 
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Aunque hemos buscado, no hemos podido haber á las manos datos antiguos que 
pudieran informarnos, de la cantidad y del rumbo que hap seguido las variaciones 
seculares de la aguja en México. Faltan para tiempos pasados observadores de 
quienes se pudiera confiar, y por otra parte, cierta clase de estudios ni han sido em
prendidos, ni fueron estimados sino de algunos años á esta parte. Hé aquí lo que 
encontramos: 

OBSERV aDORES. DECLINACION .A.LE. 

( 1775. V elazquez de Leon ............... .. .. 6º 42' 00" 
1804. Humboldt . . ............... . . . . . . . .. 8 8 
1849. Gomez de la Cortina .................. 8 30 12 
1857. Dr. Sonntag ...... · .............. . 8 46 5 
1858. .Almazan ..•.. . .... ... . .............. 8 22 18 

I 1860. Salazar Ilarregui ................ ..... 8 30 
1862. Iglesias .......... · . .. . . ..... . . ........ 8 34 50 

Las observacione~ metódicas emprendidas en el colegio de Minería, podrian ense
ñarnos alguna cosa; si Jo,:; resultados finales hubieran visto la luz pública; á nues
tro conocimiento no han llegado mas de las relativas al período corrido de 11 de 
Mayo á fin de Julio de 1857, que como de luego á luego se comprende, así aislados 
son datos truncos de los que no debe sacarse conclusion alguna. Resulta de ellos, 
que el 12 de Mayo, la declinacion era de 8° 50' 15" á las siete de la 'mañana, aumen
tando á 8° 56' 55" á las seis de lai tarde: la desvia<.:ion creció el 14 hasta 9° que dis
minuyó durante el día, y desde las seis de la tarde del 15 que se observaron 9° 20' 
55", la aguja se mantuvo avan~ando y retrocediendo hasta el 18 de Junio á las doce 
de la mañana que volvió á señalar 8º 55'. Retornó á 9º el 25 y se mantuvo asi has
ta el 5 de Julio en que dió á las nueve de la mañana 8° .31' y asi permaneció con po
co masó menos hasta el fin dé aquel mes. Nosotros, pues, nada deducimos, ·en nues
tra impotencia, señalamos las cuestiones y no las resolvemos; indicamos lo que será 
bueno observar, el trabajo que hay que emprender, dejando llenar la tarea á las 
personas inteligentes. Nos duele la ausencia de nuestro buen amigo Diaz Covarru
bias, porque él uos ilustraría con sus muchos conocimientos, y allanaría las dificul
tades que encontramos, con las muchas observaciones que tiene hechas, y que P?r 
desgracia no poseemos. 

Hablamos antes de· las bases que sirvieron para las triangulaciones geodésica y 
del Distrito, toca ahor¡¡¡, decir algo acerca de las <lemas. 

Para la formada en derredor del lago de Tetzcoco por el ingeniero Ramon .Alma
raz, se tomó por base de partída el lado San Juan de .Aragon-Cerro Gachupi
nes, de la triangulacion del Distrito ; mas como por una discusion mas detallada dió 
una diferencia corta con el lado primitivo, se adoptó la correccion en lugar de esta. 
El ingeniero Mariano Santa María partió á la vez del lado Peñon-Monumento occi
dental , para juntar sus trabajos con los de .Almaraz. 
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En la triangulacion de San Cristóbal, Zumpango y desagüe de Huehuetoca, obra 
del ingeniero Miguel Iglesias, se tomó por base el lado PQ de la triangulacion del 
Distrito situado sobre el dique de San Cristóbal. Para comprobacion de esta red 
y de la de Tetzcoco, se midió segunda base en la calzada del Vertidero, junto á la 
hacie11.da de Xalpa, e11tableciendo la cadena con dos dinamómetros en los estr~mos 
á. una tension de doce libras: reducida al nivel del mar por la fórmula que dimos 
antes, resultó de 2257m68. El cálculo de nuestros triángulos dá para el_ mismo lado 
2258m25 resultando la pequeña, diferencia de 0m57. 

Para 1~ parte austral del Valle se adoptó por base la distancia Mexicaltz!ng?
Itztapalapa (cerro de) determinada por la del Distrito=3484,n:59. Como ya md1ca· 
mos, Iglesias comenzó esta triangulacion, y despues de observar cinco triángulos, la 
abandonó prosiguiéndola Santa María. Este partió do la base dicha, formando los 
23 triángulos restantes, con un lado comun que fué cerro de Itztapalapa-Cerro San 
Nicolás: la diferencia alli encontrada es eolo de 0m25. La red formada por el Sr. San
ta María tiene desgraciadamente algunos ángulos deducidos, porque las observacio
nes no pudieron ser hechas con tranquilidad, á causa de la~ partidas que ~ero~ea
ban por aquellos rumbos, quitaban las señales de los vérticee y persegman a los 
ingenieros; resultaron de aquí algunos errores en los cálculos, pero errores que no 
cambian en el plano la posicion de los puntos afectados. 

I 
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;fJ,·p·oi, DE ,0B$E~YACION,DE:, tos.~ ANGULÓB. 
·t : t11r ·. • 'EsTÁCION EN EL cEnno'D'E ITZT.Á'..PÁ'LAPA: : ' 
1 f l'I j 1, ¡ • . . ' , 

1 
¡ Í I 

ui'I, , l' An~ulo entre el ceno de .Cuautepec y el :de Ohimalhuícan. 
ol l r 1 ~ , , • • , , , ,1 .. e • _ · ', i 1 

- > VISUAL ,.AJ, CERRO DE CU.A.UTEijEQ. h 1 
' 

• ' 
1

' H'/ 1
" ' · d ' 1 o 1zqu1er o. Rilo oentr~l. 

r, 
Hilo derecho. 

1 NONIUS. - 1 . "' 
A - 94° 81 50" 

, 1 , • 1 h 1 .. A.. - 94° J. 7' i¾5'' t 

1 ,. B, -¡:-J __ ,, 
1
,,11 

1 
5,q ,, 

1 , B .--- ,, 20 , 4Q. . , 
.e =- . ,, 10 55 . 

• ' ) , ,l 

ji. --;- 94° 13' _30" 

1B -r- ,, 16 u 20 ._ 

9 - " 15 30 ' e-: " 
¡, ' 

lit · 50 1 • • ' 
·. NiveJ 

., • 1 ~ f 1 • 1 f' , 

a ~ , 88º· q8'. 55" · ,, 
b - ,, 59 14 ,' 1 

. JJistlincio.s zbiit~le-s. 
; f • 

'ª - 88º 581 52" 
b - ,, 59 12 

exacto. 
( • f 

a - '85° 5-8" ''57'~ · · 1{ : ! 

b - ,, 59 13 

VISUAL AL CERRO DE CHIMALHUACAN. 

Hilo izquierdo. Hilo centra.!. Hilo derecho. 

.A. - 167° l' 50" '.A.-167° 6' 15" .A. - 167° 10' 30" 
B-

" 
4 50 B-

" 
9 00 B-

" 
13 30 

C-
" 

3 40 C-
" 

8 00 C-
" 

12 25 

JJistancias zenitale.s. 
a - 89° 45' 15" a- 89º 45' 13" a- 89º 45' 12" 
b- 11 45 50 b-

" 
45 37 b- 45 34 " 

O B SER V A C I O N IN V E R S A. 

Hilo derecho. 

A - 27 4° 9' 50" 
B - ,, .,._ 12 _ 30 
e - ,, 11 ao 

a - lº O' 13" 
b 11 " 

31 

VISUAL AL CilRRO DE CUAUTEPEC. 

Hilo central, 

.A. - 274° 14' 5" 
B - ,, 16 40 
e - ,, 15 45 

Ángulos de altura. 

a- 1º 007 11" 
lb - 11 00 30 

Hilo izquierdo. 

.A. - 27 4° 18' 80" 
B - ,, 21 00 
e - ,, 20 oo 

a- 1º 00' 10" 
b- 11 00 27 
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YISU.A.L .A.L CERRO DE; CHIMÁuiu.!CAN. Nivel 
exacto. 

Hilo izquie1·do. 

A - '34-7o 2' 30" 
B - . ,; t .. 4 50 
e - ~, 4 . 20 

a - oc 13' 47" . 
b O 14 7 

Hild ~quierdo. 
• f PROllJ:DIOS. 

167 3 ' 26,67 
- 94 10 31,67 

72 52 55 

. . . . . . . 

.347 3 53,33 
274 11 16,67 

72 52 36,66 

1 

Hilo central. 

·A.-347° 6' 
B- " 

9 
O- " 

8 

50 11 

10 
40 

Hilo derecho. 

A - 347° J.11 3011 

B - ,, ¡ 13 . 35 

e - ,, rn .oo 
I ,¡ 

Ángulos ele altura. 

a - 0° 
b - O 

13' 5211 

14 2 
a - Oº 
b- O 

DEDUCCION DEL ANGULO. 

13' 52" 
14 6 

··, ilo central. Hilo dertcho. I 

167 
94 

72 

7 ... 45,00 
15 6,67 

52 3 ,aa 

OB ERV .A.ÓION INVERSA . 

347 8 13,33 
274 15 30,00 

72 52 43,33 

PROMEDIO GE ,.ER L. 

52' 55."00 

" 
3 . 33 

" 
43. 313 

" " 
36. 66 

,, 
" 

43. 33 

" 
., , 51. fi7 

167 
94 

72 

34,7 
274 

72 

12 
19 

52 

12 
19 

52 

8,33 
25,00 

43,33 

• J 

41,67 
50 

51 ,67 

-tf = 72-::: 52' 44."7:.! Ang·nlo observarlo. 

l 

i . 
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DISTANCIAS ZENIT.A.LES. 

J>EL CERRO CU.A.UTEPEC. DEL CERRO CHIMALHU.A.CAN. 

88º 59' 4.í' 5} 
,, ,, 2. O Directa. 
,, ,, 5. O 

,, ,, 38. º} 
,, ,, 39. 5 Inversa. 
,, ,, 31. 5 

1-----
6 88° 59' 20." 1 

{

89° 45' 
Directa. ,, ,, 

,, ,, 

{ 

,, 46 
Inversa. ,, ,, 

" " 

32." 5 
25. O 
23. O 
3. O 
3. O 
l. O 

89° 45' 44." 6 

TRIANGULACION :QEL DISTRITO. 
TRIANGULO NUMERO l. 

Angulas obsern,doa. A.n¡pilos corregidos. 

a Estremo Norte de la base de Áragon ..• 
b Estremo Sur de la misma .....••...•. 
e Cerro Peñon de los Baños ....• 

81° 26' 45" O 
56 54 16 S 
41 38 58 3 

81º 26' 45" 1 

ab base -

Log. ab - 3.3931433 
Log. sen. a - 9,9951417 
Colog. sen. e - 0.1774573 

Log. be - 3.5657423 
be = 3679,m 10 

56 54 16 4 
41 38 58 5 

179° 59' 59" 6 

2476.m54. Log: = 3.393H33 

180º 00' 00" O 

, . . . . . • . . . ..... . . . . . . . • • . • . . . • • 3.3931433 
Log. sen. b - 9.9231207 

. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 0.1774573 

. \ 

Log. ac - 3.4937213' 
ac = 3116,m 8g 
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TRIANGULOS GEODESICOS. 

Observ1ci1nes de D. JUigucl Iglesias. 

Núme• 
roa. 

Nombres de les Térticea. Anculos obStr• A•guloa corre• Lado,. Longitud, 
vados. gidos. 

a Monumento occidental de la base .. 51°47'59"07 51°48' S"21 be 7584,mU ~ 
I b Monumento oriental de la base .... 64 36 49 72 64 36 55 90 ac 8718, 89 

e Cerro de Itztapalapa. . . . . • • . . . . . . 63 34 54 72 63 35 00 89 ab 8642, 96 

a Monumento occidental de la base. 72 47 15 00 72 47 20 20 be 15290, 31 
2 b Cerro de Itztapalapa ..•.•...... 74 12 22 34 74 12 27 53 ac 15402, 81 

e Cerro de Chimalhuacan. . . . . . . . . . 33 00 7 08 33 00 12 27 

a Cerro dé Itzta.palapa .....•...... 52 10 41 45 52 10 46 44 be 14740, 20 
a b Cerro de Chimalhuacan .....•.... 72 47 34 17 72 47 39 14 a.e 17 25, 00 

e Cerro de Xico • . . . . . • . . . . . . . . . . . 55 1 29 45 55 1 34 42 

a. Cerro de Itztapalapa ............ 91 42 28 47 91 42 33 39 be 19062, 85 
4 b Cerro de Chimalhuacan ..•..•.... 34 59 33 05 34 59 37 ~7 ac 10937, 20 

e Catedral (torre oriental). . . . . . . . . . 53 17 48 72 53 17 48 64 

a Cerro de Chimalhuacan.... . . . . . . 39 49 39 17 39 49 29 08 be 17618, 00 
6 b Catedral.... . . . . . ...........• 96 18 56 75 96 18 36 57 ac 2734:..:, 50 

e Cerro del Aguila ó Cuautepec.. . . 43 52 4 44 43 51 54 35 

a Cerro de Chimalhuacan .... ..... . 6 8 4 61 68 8 48 93 be 25817, 00 
6 b Cerro del Águila ó Cuautepec .... 32 26 18 89 r2 26 14 20 ac 14919, 73 

e Tetzcoco (igle ia de an Francisco) 79 24 56 57 79 24 56 87 

a Cerro de Chimalhuacan .......... 60 50 56 67 60 61 00 10 be 25865, 10 
7 b Cerro del Águila . . ... ......... .. 51 44 54: 72 51 44 58 14 ac 23258, 3 

e Cerro de Tlalticahuacan.... . . . . . 67 23 58 33 67 24 1 76 

a Tetzcoco (igle ia de an Francisco) 41 21 58 23 40 21 54 42 be 16 33, 80 
8 b Cerro del A.guila ................ 42 59 10 00 42 59 6 18 ac 17721, 46 

e Cerro de hiconautla... . . . . . . . . . 96 39 ~ 22 96 3 59 40 
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T R l A N G U L "A C l O N T O P O G R A F I C A D E P R I 11 E R O Il D E N • 

RED QUE CUBRE EL DIS'JIRITO. 

OBSERVACIONES DE D. MIGUEL IGLESIAS. 

Nombre, de los vértices'. J Errores. Ángulos corre- L&dos a.l nive1 del 
gidos. ma.r. 

' a• Estremo1,N orte· de la base 'de >.A.rágon. • 81 º26' 45"1 
1 b Estrémo Su~ de la misma ........ ~ . . ·~0,"43 · 56 54 16 4 
' é Cerro del Peñon de' ·los Baños ... .'. : : · · · · · · · · 41 38 58 5 

· a Estremo Norte de la Base de Arago~. · 
2 b · Estremo Sur de la; misma, ..... .' .' .. · .· ·+3, 12 

e Cerro de-los Gadhupines (Guadalupe) · 

52 124 49 o 
' · ·87 11 48 3 

1 40 2s 22 7 

- a Estremo Sur de la base" ... ' .. : ... ·.- · · · 67 8 31 2 
3 b Oerrb del Peñdn de los1B~ños ...... ·.· ·+ ·7, · 0· · · 54 47 ' 1 4 

e Iglesia de San Láiaro .' ... ·. ~ .~ •.. _- . . ·. · · · · · · · · ·58 · ·4 ·27 4 

a Iglesia de Sa'n ~ázaro ...... : .' ......... · · · · · · 61 ' 28 6 6 
4 b' Estremo< Súr 'de la •base ....... .' ... ·. ·-4/t5 44 22 58 1· 

e Iglesia d~ Sántiago TlahelolcÓ . .: ••.• · · · · · 7 4 8 55 3 

'· a Es tremo 1S ui· de: la has~ ... ': .. 1 
•• ' .' •• •• • • • • '· 34 '49 40 2 

5 b- t Iglesia de San FranciscÓ Xocotitlarr. ·~O, 63 · ·52 15 ·s2 5 
e Iglesia de Santiago Tlaltelolco. '. . . . . 92 54 47 3 

bé 3679,mlO 
M 1 3'1'.1.6, 89 
ab 2472, 54 

· be 3023, 73 
aé 3811, 19 

be 3994, 40 
ac 8541, 45 

be 3234, 34 
ae 2574, 98 

r 

be 2335, 87 
ab 4084, 75 

· a Igiesia de San Francisco Xocoti tlan. · · · 
6, b Estremo Su'r de la basá- de Aragon ... · -3, O 

43 5 38 8 ,aé 4146, 86 
69 °32 51 7 

e Cerro de los Gachupines .......... . 67 21 29 5 

a. Cerro de los Gachupines .•.. ,....... 40 14 28 4 
7 b Iglesia de San !Bartolo ..... : .. ! •••• . +6, 50 . 97 3 6 8 

e Iglesia de San Francisco Xoéotitlan.. 42 42 ·24 8 

, a Cerro de ·los Gaehupines .......••.. 62 38 41 4 
8 b Iglesia de San Bartolo ....•....... +9, 25 82 55 9 4 

Cerro del Ohiqnihuite .... .. _ ....... c 34 26 9 2 

be 2699, • 32 
ab 283'4, 04 

be 4451, 27 
ac 4973, 48 

DE GEOGRAFIA. Y ESTAD[SrTIO.A.. , ' 375 

Nqms. , • Noml?res de los vértices. Errores: Angulos corre• La.los al nivel del 
~idos. mar. 

a .O~rro de\.Phi.quihuite...... .. . ... ..... . .. . , 40'?36' ,18112 • be 3187,m 72 
.9 •b :Jglesia ,:le San ,Bat'tolo. :: .. : ... ,, ..... +3,"50 , , 74 .,3 6' 8 , ab 4709, 13S 

e Haciernia .qeEpmedio ........... ,... ' 65 . 2.0 35 ' {1 , 

a Jglesia,9e San~tolo ....... : . : : : : . . . . . . 46 46 47 9 · b,c 351J., 65 
·10 b Ig1esiapriJ!cipaldeAtzcapoJzaleo ... +6, 25 . 41 24 54 2 •ap 48lf>, _147 
1 

' e Hacien~a-Ae Ep.medio ........ : :.:-.-.·· . .. · 91 48 17 9 , 

a ,:glesia de.San Francisco Xocotitlan. 
11 ·.b Id. de &an Bartol9. . ........ ... : ·. ·:. ·. ·. · _:_6, 7·5 · 

8~ 46 41 9 · ac f 14,3, 48 
59 11 41 

e Id. de tzcapotzalco ........ : . .' ... . 
• '• • • , • • • • l.i 

34 ,1 36 8 
J ' 

a Iglesia de Atzcapotzalco........... 50 1 4 2 
' 12 b Escuela de .A.gribtiltura ..... : . : : · .. +5; 5·3 · 71 54 40 6 

e Iglesia d-e San Francisco Xocótitlan. 58 4' 15 :2 
............. 

a Iglesia de Santiago Tlaltelolco ••.... 
13 , b Id. ' de San Francisco Xoeotitl!tn. . . . . + 6. 03 
, • e Escuela d_e Agricultura ..... . · ... · .. . ....... 

6,358 3~ 5 
77 5 10 3 

38 56 17 2 

a Iglesia de Santiago.. . . . . . . . . . . . . . . 76 37 9 7 
14 . b Escuela. de Agrioultura ......... , .... -1, 66 • 31 26 53 1 

e San Francisco de México . ... .. ·. . . . . 71 55 57 -2' 

a Hacienda de los Morales .. . . ... ... . 
15 b Escuela d~ Agricultura. . . . . ... . . . .... +.5, 41 

e Iglesia principal de Atzc potzalc:o .. . 

a Torreon de Chapúltepec ..... : : ... : 
16 b Escuela d~ Agr.icultura ....... _. : .::. + 3 96 

e Haciend;.i. de los Morales .......... . . . ........... . 

a Torreon qe Chagultepec .. .. .....•. 
17 b Escuela de Agricultura .•.... ·.:.:: . +s; ·11 · 

e San Francisco d México. . .. • . ._. .. . . . 

'' a Torreon de Chapultepec ....... . . .. · 
18 "b Hadienda de los Morales ..... ; ..... -1, 83 

e Monumento e.n la loma de las Palmas. 
•• 1,1 

a Torreon de Ohapultepec ........... 

40 37 38 6 
9 4:0 10 7 

49 42 10 7· 

O 47 36 O 
4 27 8,0 3 
50 44 58 7 

53 11 29 1 
79° 34° 213' 5 
47 14: ~ 4 

60 41541 
80 3 46 8 
39 14 19 1 

55 86 59 9 
19 b Iglesia de Mixcoac ......... . ..... + 2, 81 · · 59 24 l'7 6 

e fonumento de la loma de las Palma . 64 58 42 5 

be 3339, 85 
ab 3699, ,26 

ac 3622, 68 
ab 2335, 87 

be 3707, 14 
ac 198 , 08 

ac 56 1, 14 
ab 4333, 09 

ac 32 5, 53 
· ab 8399, 22 

ac !553, 76 

1 

be 4529, 53 
ac 5116, 17 

be 4904, 69 
ab 53 5, 31 
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Núms. Nombres de los Yérüces. Enorea. Angulos eorre- Lados al nin! del 

a Parroquia de Mixcoac .•••••.....• . 
20 b Loma de las Palmas de Tacubaya . • . +2,"07 

e Loma del Muerto (Güicochea) ..•.. • 

a Iglesia de Mixcoac .. · ...• . .... . .. . . 
21 b Id. del Cármen de San Angel . ·. . . . . . + 2, 50 

e Loma del Muerto (Güicochea) ..... . . 

a Iglesia de Mixcoac ... . .•...... . ... 
22 b Id. del Cármen de San Angel. . . . • . . -4, 21 

e •Id. mayor de Coyoacan ...... · .. : .. . 

a Iglesia de Mixcoac . . .. ... . .. . . .. . . 
23 b Iglesita de · San Simon de las Salinas. + 10, 83 

e Iglesia de Coyoacan ••..••... '. ..... 

a Iglesia de la Piedad . ... . •.... . .. .. 
24 b Iglesia de Mixcoac . .. ... . .. .". . . . . . -?, 58 

e Iglesia de San Simon . ... . .. .. . . .. . 

a Torrean de Chapultepec . ..•... . . . . 
25 b Iglesia de la Piedad . . . . • . . . . . . .. . .. . . -3, 67 

e Iglesia de Mixcoac . ... ••......• ••. 

a Sau Francisco de México •.... ... ... 
26 , b Torreon de Chapultepec •. . ...•. . . . -4, 14 

e Iglesia de la Piedad . . . . • . . . . . • . . . 

a Igíesia de San Franciaco . ... . , .. . . ·. 
27 b Iglesia de la Piedad ..•.... •. ~ .•. ~: -0, 84 

e Garita de la Candelaria ó San Antonio 
Abad ...•••... . .. ... . .. . . .. . ... 

a Iglesia de San Lázaro ..... . . .... : . . · · 
28 Q Santiago Tlaltelolco •.. . .. . ..•. . .. . 

' e San Francisco de México ..• • ..• · . . .. · · 

a San Francisco de México .• . ........ 
29 b Garita de fa. Candelaria ó San Antonio 

Abad •. .. ••...•.....•..•••..•• . 
e Iglesia de San Lázaro . . . ... .. ••... . 

gido1. mar. 

43°45' 30"4 r be 3395,m 10 
43 51 48 3 ac 3401, 60 
92 22 41 3 

65 35 22 2 
62 35 53 2 
51 48 44 6 

52 30 5 2 
69 8 52 4 
58 21 2 4 

56 8 56 O 
52 4:3 42 2 
71 7 21 8 

61 12 35 3 
4:3 6 39 j 

75 40 45 3 

53 40 51 5 
86 49 46 6 
39 29 21 9 

47 10 2 9 
56 1221 
76 48 35 O 

34 19 4Ó 3 
46 lT 29 9 

99 22 49 8 

49 9 46 6 
52 20 19 2 
78 29 54 2 

80 49 1 2 

39 17 30 O 
59 53 28 8 

be 3488, 62 
ab 3011, 20 

ac 3305, .60 
be 2806, 37 

be 3449, 80 
ab 3930, 52 

ac 3065, 04 
ab 4345, 77 

ac 5385, 31 
ab 3429, 96 

ac 3878, 68 
ab 4553, 76 

be 2216, 88 
ac 2841, 69 

be 1988, 08 
ae 2080, 22 
ab 2574, 98 

be 324~ 80 

ab 2841, 69 

DE GEOGR.AFIA Y ESTADISTICA. 877 

Núms. Nombres de los vértices . E rrores . Angulos corre- La.dos e,1 nivel del 

a Iglesia de la P iedad . . . .. . ....... . . 
30 b Id. de Sain Simon. . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2,"65 

e Garita de San Antonio Abad . . . .. . . 

a San Simon de las Salinas . ... . . . ... . 
31 b Gar ita de la Candelaria ... . . . . . . . . . - 4, 79 

e Iglesia de Ixtacalco .. . . ,· . . . . . . . . . 

a Iglesia. de Ixtacalco ... . . . ... . .... . 
32 b Id. de San Simon. . . . . . . . . . . . . . . . . -6, 88 

e Id. de Mexicalcinco . .. .. . . . .... . 

a Iglesia de Coyoacan ..... ..... .... . 
33 b Id. de San Simon ...... .. .. .... .... +3, 75 

e Id. de Mexicalcinco. . . . . . . . . . . .. . 

a Iglesia de Ixtacalco . . . . ... .. .. . .. . 
34 b Garita de la Candelaria .. . . ... . . ... -1, 19 

e Es tremo Sur de la ba e de la Viga . . 

a Iglesia de Ixtacalco . .. . . . ........ . 
a5 b E tremo ur de la ba e de la Viga.. . + 8, 53 

e Puente llamado Tres puente ...... . 

a Iglesia de Ixtacalco . . .. . .. . ..... . 
36 b Iglesia de Mexicaltzinco . ........... +5, 37 

e Tres puentes ............ ... ..... . 

a Igle ia de Mexicaltzinco . . ........ . 
37 b Tres puentes ......... . .. . ........ -O, 01 

e Cerro de Itztapalapa ...• .. .. . . . .. . . 

a Tres puentes . . . . . . . . ....... . .. . 
38 b Estremo . de la base de la Viga .. . . 

e Estremo . de la misma ........ .. . • 

a Iglesia de an Lázaro .... . ... . .... . 
39 b Garita de la Candelaria . . ... . ... . . . +2, 60 

e Estremo S. de la base de la Viga . .. . 

a Peñon de los baños .......... . ... . 
40 b E tremo S. de la base de la Viga ... . 

e Iglesia de . Lázaro . . ............ . 

' 

gidos. mar. 

88º51' 40"8 
36 16 O 5 
54 52 18 7 

41 55 28 5 
54 10 43 3 
83 53 48 2 

59 35 39 O 
68 43 43 7 
51 40 37 3 

46 49 27 9 
84 40 17 9 

I 

48 30 14 2 

72 56 36 7 
45 4 40 8 
61 68 42 5 

68 11 34 9 
74 26 40 5 
37 21 44: 6 

75 22 3 6 
47 43 44 1 
56 64 12 3 

69 16 15 O 
47 46 7 9 
62 57 37 1 

be 3746,m87 
ab S065, 04 

be 2517, 74 
ab 3746, 87 
ac 3055, 45 

be 3358, 74 
ac 3629, 30 
ab 3055, 45 

be 3358, 98 
ac 4586, 10 
ab 3449, 80 

be 2726, 49 
ac 2019, 36 
ab 2517, 98 

be 3089, 47 
ac 3213, 10 
ab 2019, 36 

be 4191, 69 
ac 3213, 10 
ab 3629, 30 

be 4401, 46 
ac 34 4, 59 
ab 4191, 69 

61 25 7 10 be 2992, 03 
65 2 20 40 ac 30 9, 47 
53 32 32 50 ab 2740, 86 

4.8 58 25 5 
67 12 22 O 
63 49 12 5 

be 2726, 49 
ac 3331. 30 
ab 3242, 80 

42 53 28 71 be 3331, 30 
54 39 45 8S ac 3994, 40 
82 26 45 41 ab 4852, 09 

Tom IX.-4~. 
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Núms, Nombres de los vértices. Errores. .Angulns corro- Le.doR al nivel del 
gidos. mar, 

a Estremo N. de la base de la Viga ... . 
41 b Es tremo S. de la misma ...... , .... . 

e Peñon de los baños ............... . 

90°22' 11"31 be 4852,m 09 
51 33 33 69 ac 3800, 49 
38 4 15 00 ab 2992, 03 

a Peñon de los baños. . . . . . .... . ... . 
42 b Es tremo S. de la base de la Viga. . . . -8, 22 

e Puente de Guadalupe ( camino para 
Puebla) ..... . ... .. ............ . 

a Estremo S. de la base de la Viga ... . 
43 b Tres puentes ........... -~ ···· . .. . 

e Puente de Guadalupe... . . . . . . . . . . . -4, 59 

a Igles:a de S. Lázaro .............. . 
44 b Peñon de lós baños. . . . . . . . . . . . . . . . -4. ~2 

e Estr. occid. de la base geodésica ... . 

a Monum. occid. de la base geodésiaa .. . 
45 b Peñon de los baños.... .. . . . . . . . . . . +6, 00 

e Puente blanco ................... . 

a Peñon de los baños ............ . .. . 
46 b Monum. occid. de la base geodésica .. 

e Monum. orient. de la misma ........ . 

46 54 44 4 
49 17 4 1 

83 48 11 5 

55 48 56 9 

69 46 39 4 
54 24 23 7 

42 30 49 O 
38 4 11 O 
99 25 00 O 

81 7 25 8 
36 41 ,58 4 
62 10 35 8 

80 40 00 O 
81 7 25 8 
18 12 34 2 

a Peñon de los baños. • . . . . . . . . . . . . . . 31 23 25 O 
47 b Monum. occid. de la base geodésica ... +3, 75 100 46 51 2 

e Observatorio de S. Lázaro..... .. . . . 47 49 43 8 

a Peñon de los baños. . . . . . . . . . . . . . . 77 35 44 7 
48 b Cerro de los Gachupines ...... ..... :. -15, 25 32 18 41 6 

e Observatorio de S. Lázaro.......... 70 5 33 7 

a Peñon de los baños ............... . 
49 b Cerro de los Gachupines .......... . 

e Colegio de .Minería (observatorio) .. . 

a Iglesia de S. Lázaro ............... . 
50 b " Santiago Tlaltelolco ....... . 

e " San Agustin (México) ..... . 

f4 38 50 9 
-24, 80 54 33 35 9 

60 47 33 2 

60 ,54 10 8 
41 10 14 2 
77 55 35 O 

be 3564, 35 
ae 3699, 30 

ab 4852, 09 

ae 3564, 35 

be 2737, 02 
ac 2496, 67 
ah 3994, 40 

be 3057, 75 
ac 1849, 52 
ab 2737, 02 

be 8642, 96 
ae 8653, 80 
ab 2737, 02 

be 1922, 93 
ae 3626, 85 
ab 2737, 02 

be 6626, 82 
ae 3626, 85 
ab 6379, 76 

be 6605, 11 
ac 5954, 84 
ab 6379, 76 

be 2300, 91 
ae 1733, 64 
ab 2574, 98 

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 379 

TRIANGULACION DEL LAGO DE TETZCOCO, 

Observaciones de n: Ramon Ahnaraz, 

l\úms. Nombre de los Tértices, 

a San Juan de .A.ragon ........ ...... . 
1 b Cerro de los Gachupines ...........• 

e Llano .. . ...................... . 

A.ngulos corre
gidos. 

Errore■• 

55° 23' 33"9 ab 
50 42 20 6 + 8,"2 be 
73 54 5 5 ac 

a Llano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 39 23 3 be 
2 b San Juan de Aragon................ 60 59 36 7 + 9, 9 ae 

e Orilla de la laguna...... . . . . . . . . . . . 58 21 00 O 

a Llano........... . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27 48 9 be 
3 b Orilla de la laguna...... . . . . . . . . . . 31 48 58 9 +33, 3 ae 

e Orilla do la laguna. . . . . . . . . . . . . . . . 107 43 12 2 

a Llano ........................... . 
4 b Orilla de la laguna .......... ... ... . 

e San Pedro Xaloztoc. . . . . . . . . . ... . . 

75 717 8 be 
83 19 17 8 + G, 6 ae 
21 33 24 4 

a Orilla de la laguna . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 55 51 1 be 
5 b an Pedro Xaloztoe ...... . . . . . . . . . . 32 40 51 1 -13, 5 ae 

e Orilla de la laguna .................. 102 23 17 

a San Pedro Xaloztoe ............... . 
6 b Orilla de la laguna.... . ...... .. .. . 

e Cerro Gordo. . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

66 42 :!2 2 be 
40 3 55 6 + 13, 2 ae 
72 38 42 2 

a Orilla de la laguna...... . . . . . . . . . . • 47 25 9 be 
7 b Cerro Gordo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 32 55 5 -26, 2 ac 

e Orilla. de la laguna. . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1 55 5 

a. Cerro Gordo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 30 1 8 be 
8 b Orilla de la laguna. . . . 39 41 2 3 + 23, 2 ae 

e Tulpetlac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 48 38 9 

Le.dos. 

3812,m40 

3265, 92 
3070, 85 

3144, 54 
3154, 98 

2149, 39 
1746, 09 

4592, 94 
4720, 03 

3321, 11 
2539, 12 

3195, 89 
2266, G3 

2070, 72 
2450, 04 

3 47, 24 
2526, 53 
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Núms. Nombre de los vértices. 

a Orilla de la laguna ................. . 
9 b 'ru1petlac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

e Orilla de la laguna ..... .. ......... . 

a Tulpetlac ..............•. . ....•.. 
10 b Orilla de la laguna ................ . 

e :M:extla .......................... . 

a Orilla de la laguna...... . . . . . . ... . 
11 b Mextla .......................... . 

e Orilla de la laguna . . . . . . ......... . 

a Mextla.... . . . . . . . . . . . . . .•....... 
12 b Orilla de la laguna ................ . 

e Llano ..••...... ... ................. 

a Mextla ..... ... .... . ............ . 
13 b Llano .... . .......................• 

e Dique de San Cristóbal. .... . . . .. ... . 

Angulo~ corre- Errore~. 
gí ,loa. 

41:¡o 1'80" he 

48 20 6 7 + 9,"9 ac 
85 38 23 3 

56 56 41 1 be 
67 1 24 4 -23, 5 ac 
56 154 5 

80 53 6 6 be 
59 13 50 +19, 9 ae 
39 53 3 4 

43 35 42 3 be 
45 26 35 5 - 6, 7 ae 
90 56 42 2 

61 30 5 6 be 
70 49 15 5 -36, 7 ac 
47 40 38 9 

a Mextla.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 29 58 9 be 
14 b Dique de San Cristóbal. . . . . . . . . . . . . 36 38 42 2 -26, 7 ae 

e Dique de San Cristóbal. . . • . . . . . . . . . 96 5118 9 

a Orilla de la laguna ....... •.... . ... . 
15 b Llano ......... ................. . 

e Rio de Iztapa. . . . . . . . . . . . . . . .... . 

a Llano .................. . ......... . 
16 b Rio de Iztapa .. · ................... . 

e Cerro de Chiconautla .............. . 

60 10 33 3 be 
71 53 3 4 +50, O ac 
47 56 23 3 

75 3140 
78 1441 7 
26 13 38 3 

be 
ae 

a Cerro de Chiconautla....... . .. . . . . . 27 42 38 9 ch 
17 b Llano............................. 50 47 3-7 2 -11, 7 ae 

e Dique de San Cristóbal. . . . . . . . . . . . . 101 29 43 9 

a Orilla de la laguna. . . . . . . . . . . . . ... . 
18 b Río de Iztapa. . . . . . . . . . . . . ....... . 

e Cerrito de Tepecingo. . . . . ......... . 

n. Orilla de la laguna . . . . . . . . . . . . . ... . 
19 b Cerrito de Tepecingo. . . . . . . . . ... . . 

e Orilla de la laguna ........... , 

55 5 50 
64 17 6 6 
60 37 3 4 

34 1419 

be 
ac 

be 
56 12 5 5 +33, 2 ac 
89 33 35 5 

La.dos. 

2776,m67 
2882, 41 

2806, 18 
3082, 41 

4320, 84 
3760, ·09 

29M, 78 
3079, 25 

3660, 08 
3933, 57 

2873, 84 
2364, 68 

4383, 10 
3815, 83 

7631, 39 
7716, 18 

3661, 54 
6101, 46 

3591, 44 
3945, 45 

2219, 93 
3278, 76 

DE GEOGR.A.FIA Y EST.A.PlSTIC.A.. 

Núms. Nomhce de los vertices. 

a Cerrito de Tepecingo ............... • 
20 b Orilla de la laguna. . . . . . . . . . . . . ... . 

e Llano .....•.. . .......•............ 

a Peñon de los baños. . . . . . ......... . 
21 b Monumento occidental de la B. G .... . 

e Estremo del canal de Guadalupe .... . 

a Monumento occidental de la B. G ... . 
22 b .Estremo canal de Guadalupe ...... . 

e Puente de San Juan ............... . 

a Estremo canal de Guadalupe ....... . 
23 b Puente de San Juan ............•... 

e En la laguna. .. . ................. . 

a Puente de San Juan ..... .......... . 
24 b Peñon del Marqués . . . . . . . . . ....... . 

e En la laguna ...................... . 

a Peñon del Marqués .... .' ......•..... 
25 b En la laguna.. . . . ................ . 

e Pantanos..... . .............•.... 

a Pantanos ........... .......... - .. . 
26 b .A.renal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... -

e Laguna ..................•........ 

Angulos corre- Error•s. 
girlos. 

43º35'42"3 be 
5~ 41 22 2 -26,"8 ac 
77 42 55 5 

96 43 35 7 be 
47 3142 ~ +oo, 7 ac 
35 44 41 7 

33 40 57 7 
81 2 22 8 

65 16 39 5 
ac 

89 1 6 9 be 
40 45 7 O +46, 7 ae 
50 13 46 1 

78 42 2 8 be 
50 21 15 3 + 19, 2 ab 
50 56 41 9 

70 2 50 9 
50 810 8 
59 48 .58 3 

75 48 38 3 
50 31 4 
53 40 17 7 

be 
ac 

be 
ab 

a .A.renal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 39 16 7 be 
ac 21 b Pantanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 O 59 

e Cerro de Chimalhuaoan. . . . . . . . . . . . . 72 19 44 3 

Lados. 

1566,mU 
1941, 07 

4653. 01 
3455, 91 

2840, 91 
5060, 00 

3695, 61 
2412, 80 

4706, 44 
3726, 98 

5117, 83 
4179, 15 

6428, 54 
5342, 04 

4.009, 49 
4951, 08 

a Pantanos.... . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. 62 O 25 
28 b Cerro de Chimalhuacan . ... . . . . . . . . 72 21 5 

be 4951, 74 
ac 5343, 89 

o Arenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 38 30 

a Cerro de Chimalhuacan. . . . . . . . . . . . 28 49 40 
29 b Arenal.. . .. . . .. .. . . . . .. . .. .. . . . . 103 27 10 

e Orilla de la laguna.... . . .. . . . .. . ... 47 4310 

a Cerro de Chimalhuacan. . . . . . . . .. . 
30 b Orilla de laguna ....... .. ..... . .. . . 

e an Antonio de la alinas .. . ...... . 

23 48 3 4 
83 39 23 3 
72 a2 33 3 

be 
ac 

be 
ac 

3227, 13 
650, 18 

2753, 68 
ft7 1, 68 
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Núms. Nombus de los Vértices. Angulo~ corre- Errores. La.doR. 
gidos. 

. l d 1 1 56°38'20" a Or1l a e a aguna.. ... .. . ....... . 
31 b San Antonio de las Salinas. . . . . . . . . . 7 8 35 56 6 

e Llano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 45 43 4 

be 3266,m18 
ae 3833, 40 

a Orilla de la laguna........ . . . . . .. . . 27 58 19 be 
32 b Llrno.... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 14 35 5 + 3,"2 ae 

e Orilla de la laguna . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 4 7 5 5 

. a Llano .. .. . .. ........ . .. ... ... ... . 
33 b Orilla de la laguna . . . . . . . . . . .. ... . 

e Llano ..... .. .................... . 

a Orilla de la laguna . ... ..... ....... . 
34 b Llano .. ....... .... . ......... .... . 

e Orilla de la laguna .... , . . . . .. .... . 

a Llario ... ... . .................... . 
35 b Orilla de la laguna ................ . 

e Rio de la Magdalena. . . . . . . . . . . ... . 

a Orilla de la laguna. . . . . . . . . ....... . 
36 b Rio de la Magdalena ............... . 

e Orilla de la laguna . . . . . . . . . . . . . ... . 

65 3913 3 be 
67 14 13 3 + 20, O ac 
47 6 33 4 

41 3~ 24 5 be 
67 6 47 8 +46, 6 ae 
7119477 

92 38 28 8 be 
52 51 28 9 - 6, 8 ae 
34 30 2 3 

53 37 53 3 be 
55 51 6 7 + 9, 9 ae 
70 31 O O 

a Río de la Magdalena. . . . . . . . . . . . . . . . 56 41 36 7 be 
37 b Orilla de la laguna.... . . . . . ... . . . • . 47 510 +19, 9 ae 

e Río... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 76 13 13 3 

a Orilla de la laguna ... , . ,• . . . . . . . . . . . 93 55 58 8 be 
38 b Rio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 44 5 6 - 6J 8 ac 

e Llano.................. . . . . . . . .. . . 52 19 55 6 

a Orilla de la laguna. , . . . . . . . ....... . 
39 b Llano ........................... . 

e Orilla de la laguna ................ . 

a Orilla de la laguna. . . . . . . . . . . . . ... . 
40 b Llano ........................... . 

e Orilla de la laguna ................. . 

a Llano ........... . ....... ... .... . 
41 b Rio de la Magdalena . . . . . . . • . . . . . .. 

e Tetzcoco ............ . . .... . ..... . 

58 10 be 
77 52 53 3 +19, 9 ac 
43 57 6 7 

51 4152 2 ae 
66 53 45 6 -16, 8 
61 24 22 2 

59 54 40 
93 44 33 3 
26 20 46 7 

be 
ae 

1810, 69 
3171, 65 

2251, 64 
2278, · 93 

1576, 62 
2189, 60 

2779, 54 
2218, 84 

2274, 94 
2435, 30 

2043, 66 
1790, 89 

2575, 72 
1433, 80 

1755, 11 
2019, 80 

1838, 58 

4325, 90 
4989, 00 
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DE SAN CRISTOBAL ZUMPANGO Y DESAGÜE DE HUEHUETOCA, 

OBSERVACIONES DE D. MIGUEL IGLESIAS. 

Núms. Nombre'! de los Vértices. 

a Estremo N. de la calzada de San Cris-
tóbal ....... .. ..... ............ . 

1 b Estremo S. de la misma ........... . 
e Orilla de la laguna de San Cristóbal .. 

a Orilla de San Cristóbal ....•........ 
2 b Estremo S. de la calzada .... ..... .. . 

e Loma del Tezontle ................ . 

a Orilla de la laguna .... . ........ : .. . 
3 b Loma del Tezontle .... .. ....... . .. . 

e Orilla de la laguna junto á mohonera. 

Angulos eorre• 
gidcs. 

Errores. 

63º17'42'12 ab 
52 19 52 3 -36,"7 be 
64 22 25 5 ae 

72 22 8 8 ae 
55 53 25 6 -16, 7 be 
51 4425 6 

57 15 20 1 be 
60 O 3 3 -30, 1 ae 
62 44 36 6 

a Loma del Tezontle. . . . . . . . . . . . . . . . . 45 45 28 3 be 
4 b Orilla de la laguna (mohonera) . . . . . 106 30 35 O +24, 9 ae 

e Iglesia de an Pablo. . . . . . . . . . . . . . . 27 43 56 7 

a Loma del Tezontle ... . . . . . . . . . . . . . . 58 35 51 1 be 
5 b E tremo S. de la calzada de San Cris-

tóbal...... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 54 39 11 1 -13, 5 ae 
e Cerro de la Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 44 57 8 

a Cerro de la Cruz . . . . . . . . . . . ..... , . 
6 b Loma del Tezontle . . . . . . . .. . ..... . 

e Cerro del .A.guila 6 de Cuautepec ... . 

96 17 5 6 ac 
56 47 27 2 + 38, 3 be 
27 ..,5 27 2 

a Cerro de Cuautepee. . . . . . . . . . . . . . . . 42 47 27 8 
7 b Loma del Tezontle ... . . . . . . . . . . • . . . H8 6 54 4 

ae 
+ 16, 6 be 

e Igle ia de San Pablo ........... , .. .. 49 5 37 8 

Longitod. 

2873,m84 
2847, 38 
2523, 98 

3002, 41 
3-4:55, 91 

2840, 72 
2924, 96 

4373, 31 
5852, 89 

3210, 45 

3068, 03 

5417, 92 
6512, 00 

8611, 56 
5850, 23 
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Núms. Nombres de los Vértices. 

a Es tremo N. de la calzada ........... . 
8 b Cerro de Chiconautla ..•.•.......... 

e Orilla de la laguna ................ . 

a Orilla ele la laguna ........... : .... . 
9 b Cerro de Chiconautla. . . . . ........ . 

e Ruinas de un rancho.... . . ....... . 

a Orilla de la laguna. . . . . .......... . 
10 b Ruinas de un rancho ... .. .. .. ....... . 

e Orilla de la laguna (mohonera) ...... . 

a Orilla de la laguna (mohonera) ..... . 
11 b Ruinas de un rancho. . . . . . ...... , .. 

e Iglesia de Tonanitla .............. . 

a Orilla 6 mohonera ............. : . . . 
12 b Tonanitla ............. , .. , ...... . 

e San Pablo ........ , ...... . ........ . 

a San Pablo ....................... . 
13 b Tonanitla .. . . . ................... . 

e Loma de Santa Inés 6 Achichipilco .. . 

a Loma de Santa Inés, .............. . 
14: b Tonanitla ................ . ...... .. 

e Iglesia de Xaltocan . . . . . . . . . . . .... . 

a Cerro de Chiconautla. . . . . ...•..... 
15 b Ruinas ................... ··· ······ .. . 

e Iglesia de San Pedro Axompa ...... . 

a Ruinas ........... ................ 
16 b San Pedro Áxompa ............. .... . 

e Tonanitla ..... . ....•........ , .... . 

a Tonanitla ........ . ..........•..... 
17 b San Pedro Axompa .......... ...... . 

e Xaltocan, San Miguel. ............. . 

a San Miguel Xaltocan .......... . 
18 b Iglesia de Teeama ................ -.. 

e San Pedro Axompa,. . . . . . . . . ...... . 

Angulo, corre- Errores. 
gifos. '-

110°53'59"5 
18 36 16 O 
50 29 44 5 

46 4310 
34 42_30 
98 34 20 

68 47 30 
4o 2130 
70 45 00 

be 
28"4 ab 

be 
ae 

be 
-30, O ae 

60 57 41 1 be 
65 2 37 8 + 26, 6 ac 
53 59 41 1 

59 2 4 5 be 
56 43 34 5 -43, 4 ab 
64 14 21 O 

83 18 35 5 ae 
48 41 25 6 --46, 7 be 
47 59 58 9 

36 36 27 2 be 
78 34 5 6 +38, 5 ae 
64 49 27 2 

23 14 4 O be 
78 "7 50 5 -31, 7 ac 
78 38 5 5 

77 4716 7 be 
74 32 11 6 -35, O ae 
27 40 31 7 

L ongi tud. 

7387,m90 

6101, 79 

5439, 19 
4254, ·13 

4200, 93 
2924, 00 

4540, 19 
4708, 12 

4485, 35 
4710, 99 

4533, 71 
5994, 56 

3949, 96 
6402, 37 

2183, 61 
5429, 31 

4605, 58 
2541, 63 

94 22 42 
38 4512 
46 52 6 

be 6292,49 
-50, O ac 3950, 41 

39 3 31 6 ab 
45 39 36 7 -35, O be 
95 16 51 7· 

8760, 75 
5543, 83 

• DE GEOGR.A.FIA Y ESTADISTÍCA. 885 

Núms. Nombres de los Vé,tioes, 

a Cerro de Ohiconautla ...... ·~· ... . 
19 b San Pedro Axompa .. , ............ . 

e Teeama ......................... . 

a Tecama ... ...... . .... .... ...... . 
20 • b San Miguel Xaltoean ............... . 

e Convento de Santa Lucía (rancho) ... . 

a Tecama .. . ........... ... . ........ . 
21 b San Mi~uel Xaltocan ....... ....... . 

e Cerro de Xoloc (perto de Reyes) .... . 

a Teeama .. ... ..... .......... , .... . 
22 b Cerro de ~oloe (puerto de Reyes) ... . 

e Cerro de Paula .................. . 

a Cerro de Xoloc . .. ................. . 
23 b Xaltocan. . . . . . . . . . . . . ..... • ... . 

e Iglesia principal de Zumpango. . . . . . 

.Angulos corre- Errores. Longitud. 
giúos. 

54°24' 5" 
72 48 25 
52 47 30 

ae 
+15,"0 ab 

45 52 29 5 be 
42 46 59 5 +46, 7 ae 
91 20 31 O 

63 45 27 7 be 
58 47 21 1 -13, 3 ac 
57 27 11 2 

48 1913 4 be 
75 23 3 4 -20, O ac 
56 17 43 2 

56 7 35 6 ac 
71 59 2 2 + 33, 3 be 
51 53 22 2 

6513,m34 

5430, 14 

6290, 37 
5952, 16 

9321, 76 
8888, 74 

7980, 17 
10338, 03 

11266, 48 
9836, 52 

a Xaltocan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 26 30 5 be 10642, 79 
ne 64 7, 05 24 b Zumpango. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 40 2 3 -31, 6 

e Loma de Santa Inés... . . . . . . . . . . . . . 64 · 53 27 2 . 
a Zumpaugo................ . . . . . .. . 50 4.3 19 4 ae 10366, 14 

25 b Loma de Sauta Iné . . . . . . . . . . . . . . . . 62 59 51 2 -48, 4 ab 10651, 03 
e Iglesia de Teoloyuea.. . . . . . . . . .. . . . . 66. 16 49 4 

a Loma de Santa Inés ............... . 
26 b Teoloyuea ....................... . 

e Iglesia principal de Cuautitlan •...... 

a Ouautitlan ......... •.. ............ 
27 b Loma. de anta Inés ........... .... . 

e San Pablo .. .• ................ .. .. 

58 26 4.2 8 ab 
56 4114 5 + 6, 7 be 
64: 52 2 7 

28 491 9 ab 
9 3 13 9 - 1, 8 ac 

62 7 27 2 

9005, 82 
8476, 74: 

8313, 06 
9403, o~ 

a Cerro de Cuautepee . . . . . . • . . . . . . . . 56 86 26 7 
28 b Ouautitlan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 53 40 O 

e San Pablo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 29 53 3 

be 9400, 37 
ab 10795, 02 

a Teoloyuca ........ ..... ........... . 
29 b Zumpango ..•.. .... . ... .. ......... 

e Cerro de Xalpa . .. , , . ............. . 
5 

40 49 io 
74 10 30 
65 O 10 

ac 11004, 01 
be 7476, 86 

Tom, IX.-60, 
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Núma. Nombres de los vértices. 

a Teoloyuca. . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
30 b Cerro grande de Xalpa ............ . 

e Cerro del Calvario de Huehuetoca .. . 

.A.ngu los corre
gidos. 

31º 33'31"2 be 
62 51 34 4 - 3,"4 ac 
85 34 54 4 

Longitud • 

5776,m 35 
9821, 56 

a Cerro grande de Xalpa............. 38 25 24 
31 b Calvario de Huehuetoca.... . . . . . . . . 60 55 58 

e Es tremo S. de la base del Vertidero. . 80 38 38 

ac 5516, 90 
+ 5, 8 be 3683, 22 

a Estremo N. de la base del Vertidero .. 
32 b Es tremo S. de ídem ............... . 

e Cerro grande de Xalpa ......•...... 

a Cerro de Xalpa ................... . 
33 b Calvario de Huehuetoca ........... . 

68 3 27 
87 46 40 
24 9 53 

65 3 25 
65 8 5 

e Cerro de San Sebastian. . . . . . . . . . . . . . 49 48 30 

a Cerro de San Sebastian. . . . . . . . . . . . . 41 53 33 3 
34 b Calvario de Huehuetoca . . . . . . . . . . . . 69 45 23 3 

e Cerro Sincoque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 21 3 4 

a Cerro de San Sebastian............. 66 48 18 3 
35 b Cerro del Tezontle del Salto. . . • . . . . 78 36 20 O 

e Cerro Sincoque. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 35 21 7 

a Cerro del Tezontle del Salto......... 58 3 O 
36 b Cerro de Sincoque. . . • . . . . . . . . . . . . 61 30 33 3 

e Cerro del rincon del Zapote. . . . . . . . . 60 26 26 7 

a Cerro del Zapote................... 78 48 6 7 
37 b Cerro del Tezontle. . . . . . • . . . . . . . . . 43 49 40 O 

e Hacienda del Salto. . . . • . . . . . . . . . . . . 57 22 13 3 

ah 
+ 4, 2 ac 

be 
-15, O ac 

be 
ac 

be 
ah 

be 
ac 

be 
ac 

2288, 25 
5512, Z8 

6856, 45 
6860, 77 

4925, 76 
6921, 14 

6489, 62 
4008, 07 

6330, 44 
6557, 12 

7637, 72 
5391, 72 
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' l 
\ 

ít · ~'l~~(!)~O.~~©r¡J ~~ a(!)ij~~~l~~ijíl 

Observaciones de D. Miguel Iglesias. 

N6ms. Nombres de los vértiaes. 

--a Iglesia de Mexicaltzingo ....... . .. . . 
1 b Cerro de Itztapalapa .......... • • ... . 

e Hacienda de S. Antonio .. . . , .. • .. • .. 

a Cerro de Itztapalapa. • • • • · · · · · · · · · 
2 b Hacienda de S. Antonio ..... • ...... . 

e Iglesia de Xochimilco ........... . . . 

a Hacienda de an Antonio .... .. .... . 
3 b Iglesia de Xochimilco . . . . • • . ..... . 

e Id. de Tlalpan ......•........ ·. - . . . 

a Cerro de Itztapalapa .......... . ... . 
,4: b Iglesia. de Xochimilco . ............. . 

e Cerro de San icolas ..... ......... -

a Cerro de S. ricola ......... . ...... . 
5 b Iglesia de Xochimilco ...... ........ . 

e Tlahuac ...•...................... 

Angulos corre· 
gidos. 

90º ~H'22" 
50 30 42 
39 7 56 

56 37 10 
5 4340 

37 3910 

67 35 26 7 
3 216 7 
74 ~216 6 

68 34 28 3 
33 38 43 3 
87 46 4 4 

7 18 30 
44 20 30 
4-8 21 O 

Errores. Longitud. 

ab 3484,m59 
-31,"5 be 5521, 24: 

ac 4261, 12 

be 7547, 25 
+ 1, 25 ac 9013, 14 

ac 4829, 03 
- O, 5 be 7245, 20 

ac 4997, 49 
+ 5, O be 7696, 6 

ac 7199, 50 
be 10289, 30 
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OBSERVACIONES DE O. MARIANO SANTA MARIA. 

T?F ·-~ 
N6ms. Nombres de los vértices. 

a Mexiealtzingo. . . . . ............... . 
1 b Cerro de Itztapalapa ....••.......... 

e Puente Tres puentes ............. . 

a Itztapalapa ....•.................. 
2 b Tres puentes ..................... . 

e Canal de la Cortadura ............. . 

a Itztapalapa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
3 b Canal de la Cortadura ............. . 

e Sta. María Ixtahuaean .... . ........ . 

a Cerro del Peñon grande .. .......... . 
4 b Canal de la Cortadura ............. . 

e Sta. Maria Ixtahuaean .. ...•........ 

a Cerro del Peñon grande ......••..... 
5 b Canal de la Cortadura ... ... ....... . 

Angulos corre- Errores. 
!l'idoH. 

Longitud. 

69°14' 55' 4 ab 3484,m59 
62 58 4 6 -31," 2 be 4399, 80 
47 47 ae 4191, 02 

41 11 40 6 be 3128, 81 
70 57 39 7 -30, 3 ae 4490, 70 
67 50 39 .7 

42 15 58 5 be 4730, 26 
98 3 9 3 -20, 5 ae 6963, 66 
39 40 52 2 

96 8 31 5 

37 34 31 2 
46 16 57 3 

42 9 18 O 
74 53 9 1 

ae 2901, 18 
-23, 2 ab 343 , 57 

be 2590, 09 
ac 3727, 05 

e Puente de San Juan. . . . . . . . . . . . . . . . 62 57 32 9 

a Canal de la Cortadura. . . . . . . . . .... . 
6 b 'fres puentes. . . . . . . ......... . .. . 

e Puente de S. Juan ................ . 

a Sta. Maria Ixtahuaean ... · . ........ . . . 
7 b Loma Santiago Cahualtepee . ....... . 

e Peñon grande~ ................... . 

81 36 2 3 
42 59 37 4 
55 24 20 3 

53 38 55 
39 40 41 6 
86 4023 4 

a Sta. María Ixtahuaean.............. 53 38 55 
8 b Cerro de S. Pablo 6 de Sta. Catarina.. 39 40 41 6 

e Loma Santiago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 40 23 4 

+ 5, 5 
be 3758, 2 

. ab 2429, 68 
be 4072, 16 

be 3064, 90 
ah 3799, 03 

DE GROGRAFIA Y ES'l'ADISTICA. 389 

Kúms. Nombres de JQs v~rtices. 

a Cerro S. Nieolas ... . ............. . 
9 b Sta. Maria ....................... . 

e Cerro de San Pablo ..... ..... .... , 

A.ngttlo~ corre
gidos. 

41º 4'30"9 
75 24 56 2 
63 30 32 9 

a. Sta. María,. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 45 45 24 3 

Errores. Longitud. 

ae 5595,m64 

-23, 7 ab 5174, 88 

ab 6962, 26 
10 b Cerro de Itztapalapa.. . . . . . .. . . . . . .. 47 52 58 5 + 31, O 

e Cerro S. Nieolns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8G 21 37 2 

a Cerro S. Pablo. . . . . . . .... ...... .. . 
11 b Loma de Santiago ................. . 

e Cerro del Pino .................... . 

a Cerro del Pino ......... . . . ........ . 
12 b Loma o.ntiago. . . . . . . ............. . 

e Cerro Chimalhuaean ............... . 

74 27 47 

85 45 20 
19 46 53 

49 51 37 
49 38 16 8 
80 30 6 2 

a Dentro del lago Tetzeoeo. . . . . . . . . . . . 106 7 19 6 
13 b Loma de antiago .. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 42 46 

e Cerro Cbimalhuanan . . . . . . . . . . . . . . . 39 9 54 4 

a Peñon grande ........••. .. ........ . 
14: b Loma antiago ...•................. 

e Lago de Tctzcoeo ............ · ... . 

a Cerro Nico1as . ... .............. . 
15 b C rro 'l'eutli ...................... . 

e erro . Pablo . ............... , .. . 

a Xoehimilco ....................... . 
16 b erro ieolas .................. . 

e Cerro Teu tli .. . ....... ........ . .. : 

65 13 46 6 
5 32 4 1 
56 14 9 3 

8 45 56 6 
28 53 16 7 
62 20 46 7 

77 1-4:0 
56 100 
4G 57 20 

a erro Teutli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 50 50 

r b Cerro an Pablo ....... ... .... . . • .. . 
e erro Tlapac-oya. . . . . . . . . . ....... . 

a. Cerro Teutli. . . . . ............ • ... . 
18 b Cerro Tlapacoya ........ .. ....... . 

e err Xo ·otitlan . . ................ . 

a Ixtapalucan ..................... •. 
1 g b Cerro Tla pacoyan ................. . 

e C rro Xo,•otitlnn .................. . 

6 ll 10 
52 5 

29 24 3 
94 :3 
56 32 .),Í 

74 20 44-
79 37 1 
26 215 

be 8725, 21 
+31, O ae 9031, SO 

-14, 9 

be 6762, 92 
ae 6740, 75 

ae 4008, 90 
ab 4446, 03 

ae 4176, 52 

be 115 O, 13 
-20, O ab 10259, 70 

ae 8730, 15 
nb 7694, 41 

he 9487, 74 

ar 14474 l:l 

J¡ 516, 42 
11c l i304, 3G 

ab 3 2, ·37 
-1, O ac 699, 'G 
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Núms. N omhres de lc,s vértices. Angu los corre-
gidod. 

a Cerro Tlapacoya .••................ 64°54'50" 
20 b Ixtapalucan . . . . . . ............... . 72 O 50 

c Cerro del Pino .................... . 43 4 20 

a Cerro del Pino ..... -............... . 77 4417 2 
21 b Cerro San Pablo . . . . . . ............ . 33 49 21 4 

c Cerro Tlapacoya .................. . 68 26 21 4 

a Cerro Xocotitlan.... . . . . . . . . . . . . . . . 55 26 25 
22 b Ixtapalucan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 34 35 

e San Martin Cuautlalpan. . . . . . . . . . . . . 90 59 

a Cerro Xoeotitlan ... . .............. . 
23 b San Martin. . . . . . ......... , ...... . 

c Tlalmanalco ...................... . 

·75 23 20 
68 38 15 
35 58 25 

Errores. 

-27, 9 

Longitud, 

be 5148,m71 
ac 5407, 14 

be 9492, 58 

ac 4812, Oi 
be 7165, 54 

ac 
be 

7629, 10 
7927, 00 

DE GEOGR.AFIA Y ESTADISTICA. 391 

En el trabajo-"Determinacion de la posicion geográfica de 11.féxico,"-Diaz Covar
rubias nos ha dado la série de observaciones mn,s completas y notables, emprendidas 
hasta ahora para lograr el objeto, y lo consiguió, de manera que sus resultados, teni
dos hoy como oficiales, se adoptan de preferencia en todos los cálculos y son el pun · 
to de partida de los que le son correlativos. Nosotros lo hacemos así tomando para 
México la posicion Diaz Covarrubias, con la insignificante correccion que dió el re· 
sultado de sus últimas observaciones. 

Nuestro pequeño catálogo está compuesto de la repetida posicion y de la de los 
vértices importantes de los triángulos, deducidos y calculados por los Sres. D. Mi
guel Iglesias y D. Agustín Barroso. 

Las fórmulas usadas son las que se encuentran á la pág. 16 de las-" Tabla.s geodé
sicas calculadas para las latitztdes de l,a, República por Francisco Diaz Oovarrubias." 
-en su última espresion reducidas á 

k cos. z k2 tan. 1 sen.2 z 
d= +½ 

r sen. 1" N r sen. 1" 

Mas como los Talores 

1 tan.1 
=A 1 =B JI 

r sen. 1" N r sen. 1" 

se han reducido á tabla , la fórmula queda espresada por 

y tambien 
d = A k cos. z + B k2 sen.2 z 

l'=l-d 

En cuanto á la diferencia de meridianos se ha calculado por la fórmula 

k sen. z 

en la que 

P = O---'--'-
cos. l' 

1 
C=---

N sen. 1" 

cuyos valores tambien se han calculado y existen en tabla. Conocido P la longitud 
deÍ punto que se busca, será 

L' =L + P 

Para el cálculo de la convergencia de los meridianos y deduccion de los azimut s 
hay la fórmula siguiente: ' 

z • = 1 o~ - z + P. een. ½ (l l ') 
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A, By O, son coeficientes cálculados para diferentes latitudes, que se encuentran 

en la última página de las Tablas geodésicas. 
d diferencia en segundos de las latitudes; le distancia entre los vértices r educida 

al nivel del mar; z y z' los azimutes del punto de donde se parte y del q,ue se calcu
la; l l' y L L' latitudes las -primeras y longitudes las segundas, de los mismos puntos; 

P diferencia en segundos de arco de las longitudes. 

Apliquemos: 

. { Latitud N. 19º 25' 22", 99 
Monumento ocmdental de la base Longitud O. de Greenwich 6h 36m 19,• 08 

Azimut del monumento oriental observado en el occidental- 58° 43' 58", 2 = i 
1 

A . . .. .......... . 
k ............... . 

cos z .. ............ . 

Primer término .... 
Segundo ,, 

8.5122087 
3.9366626 
9.7151920+ 

2.1640633+ 
145".90+ 

0."04+ 

d................ 2' 25".94-
1. ......... ,. . . . . . 19°25 22. 99 

B .............. . 
k2 ............ .. . 
sen2 z ....... · ... . 

0.9536500 
7.8733252 
9'.8636848 + 

8.6906600 + 
0."04 + 

l'. : . ........... 19º22' 57."05 Monumento oriental. 

8.5096266 c .... .. ......... . 
k ................ . 3.9366626 P ....... . ........ . 2.4034707 

9.52140 6 sen z ..... .. ....... . 9.9318424- senl (1 +l') ........... . 

cos l' ............. . . 
2.378)316-
9.9746609 

{
P.... . . . . . . . . . . . . 2.4034707-

2 53"20 = 16• .88 
L ................ 6h 36ml9.• 08 

Monumento oriental .. 6h 36m 2.• 20 

1.924 793 
11 24"1 

(180-z). . . . . . . . . . . . . . . 121 °16' 1"8 

{ 

+ 12I017' 25' 9 
Azimut del monumento oc
cidental desde el oriental. 

. 
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DE ALGUNOS PUNTOS DEL VALLE DE MEXICO. 

México, (Observatorio de Minería) ............ . 
Observatorio de San Lázaro ..... . . .. . 
Es tremo Norte de la, ba~e de Aragon .. ........ . 
Estremo Sur de la base de Aragon ............ . 
Peñou de los Baños, cerro del ... .... . .... . ..• .. 
Gachupines, cerro de lo ( ierra de Guadalupe) ... 
San Lázaro, iglesia de (Uéxico) ............... . 
Santiago Tlaltelolco, iglesia de (México) ....•.... 
San Bartolo, igle ia . ................. . ... ... . 

an Francisco Xocotitlan, igle ia •.............. 
hiquihuite, cerro del ( ierra de Guadalupe) . ... 

.A.tzcapotzalco, iglesia principal. ...•........... 
Enrnedio, hacienda <le .....•.................. 
Moralc ·, hacienda de lo . . . . . . ........ ... ... . 

ha pul tepec (Torr 'Oll del Palacio) ........... . . 
E cuela de Agricultura (Observatorio) .... . .... . 

an Francisco, igle ia de (México) ............ . 
Loma de la Palma (Tacubaya) ...............• 
La Piedad, igle ·ia .... . . . . . . . . . . . . . . ........• 
Mixcoac, iglc ia parroquial .......... ......... . 

an imon de la. alina , igle ia ...•....•...•• 
Coyoacan, igle ia . . . . . . . . . . ................ . 
Garita de la Candelaria (México) ............. . 
Itxtacalco., igle ia principal.. . . . . . . . . • . ...... . 
Mex.icaltzinco, igle ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Cerro <le la E .. trella 6 de Iztapalapa ........... . 
Estremo Este de la base de la Viga .......... . 

6 

LATITUD. 

19º 26' 12"42 

" 
Z5 53 67 

" 
2 11 97 

" 
27 52- 64 

" 
26 31 04 

" 
2() 29 14 

" 
26 4 50 

" 
27 7 3() 

" 
29 39 56 

" 
2 H 21 

" 
32 00 30 

" 
2 53 05 

" 
O 30 63 

" 
2G 7 65 
25 17 74 

" 
27 2 50 

" 
26 3 

" 
23 47 4.3 

" 
24 9 08 

" 
22 2 ... 64 

" 
22 35 71 

" 
20 59 94: 

" 
24 32 1 

" 
23 2 37 

" 
21 30 3 

" 
20 41 74 

" 
24 27 69 

Tom,I 

LO:-;GJTUD. 
En tiempo: ,.1 O,sto 

de Greenwich 

6.h 36.m28,•56 

" " 
22 91 

" " 
15 71 

" " 
21 20 

" " 
15 05 

" 
., 22 53 

" " 
23 99 

" " 
27 87 

" " 
28 97 

" " 
30 41 

" " 
26 5 

,. 
" 

39 4 

" " 
35 31 

" " 
45 26 

" " 
3 6 ... 

,, 
" 

36 14 

" " 
2 76 

" " 
4~ 44 

" " 
32 43 

" " 
38 94 

" " 
.30 02 

" " 
34: 13 

" " 
27 65 

" " 
24 10 

,, 
" 

~3 7 

" " 
16 68 

" 11 14 63 
.-61. 
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Estremo Oeste de la base de la Viga .......... _ 
Puente llamado Tres :Puentes ................ . 
Puente Blanco ( calzada de San Lázaro) ........ . 
Monumento Occidental de la base geodésica .. . 
Monumento Oriental de la base geodésica ...... . 
Puente de Guadalupe ............. , .......... . 
San Angel ( convento del Cármen) ............. . 
Loma del Muerto (Güicochea) ................ . 
San_ Agustin, iglesia de (México) .............. . 
Chimalhuacan, cerro de .................... . 
Xico, cerro de .............................. . 
Catedral de México (Torre ·del E.) •............ 
Cerro del Aguila ó de Cuautepec ............. . 
Tetzcoqo, iglesia de San Francisco ••.... . ...... 
Tlalticahuacan, cerro de ....................... 
Cerro de Chiconautla....... . .. • . .. . .... . ..... ' .. . 
Itztapalapa, parroquia .•...................... 
Tacubaya, (Portal de Cartagena) .........•••.•• 
Guadalupe Hidalgo (Colegiata) ............... . 
San Pedro Xaloztoc ..•....... 
Cerro Gordo (Sierra de Guadal~~~)~;:::::::~:: 
Tulpetlac ..... ... . . .... . ............... .... . 
Mextla .................. 
Angulo saliente en el dique a·~ s~~- ·¿l;i~~ób~-.:: ~ 
Dique de Sa_n Cri_stó_ba.l (la línea entre est~ . p-µp.to 

y el anterwr suv16 de base para la triangula-
cion del Norte):. . . . . . . . ......... . .. . 

Punto en el rio de Iztapa. • . . . . . . . . · · · · · · 
Cerrito de Tepetzinco · •· · · · · · · · · · 

Cerro de la Cruz (Siar;¡ -d~ · G~;d~l~~~):::::::: 
Loma del Tezontle (Sierra de Guadalupe) ...... . 
San Pablp de las Salinas · . . ...... .. " .. .... ....... . 
Tonamtla ....... . ...... . 
San Pedro Atzompa ...... ·. ·. ·. ·. · ... : ..... · : ..... : : : .. : : : 
Tecama .............• 
Cerro de Paula (Puerto ·a.~ R:~~~) ... ~ ·. ·. ·. ·. ·~· · · · · · 
Hacienda de Santa Lucía · · · · · · 
Cerro de Xoloc (Pucr~ d~ ·R~y-~~)· .·.~:· · · · · · · · · · · 
Xalto· .....•....• 

con ...... i •••••••••••••••• .... ' .. 

LATITUD. 

19º 24'22"28 
,, 23 4 84 
,, 24 51 77 
,, 25 22 99 
,, 22 57' 05 
,, 24 33 17 
,, 20 47 11 
,, 22 00 30 
,, 25 52 56 
,, 23 53 ~o 
,, 15 56 17 
,, 26 5 35 
,, 35 35 29 
,, 30 52 28 
,, 35 29 73 
,, 39 11 94 
,, 21 44 6 

,, 24 14 6 
,, 29 9 5 
,, 32 23 76 
,, 3~ 52 89 
,, '34 9 59 
,, 35 1 32 
,, 36 9 27 

" 
37 ~ 59 

" 
35 ¼ 26 

" 
33 11 43 

., 35 37 60 

" 37 16 91 

" 40 00 92 
,, 41 19 28 

" {O 5[> 53. 

" 42· 43 61 
lJ 47 82 04 

" 45 21 68 

" 47 19 54 

" 48 27 46 

LONGITUD. 
En tiempo: a.l Otate 

de Greenwich. 

6,h. 36,m 21.5¼6 
,, ,, 16 96 

" 
" 
" 

,, 15 10 

,, 19 08 

" 
2 20 

,, ,, 13 35 
,, I ,, 40 47 

,, 46 56 
,, 27 85 

,. 35 44 45 

" ,, 

" 
,, 41 24 

,, 36 27 02 
., ,, 22 84 
,, 35 27 24 

,. 23 67 
,, 47 46 " 

" 

" 
" ,, 

,, 36 16 70 
,, 40 00 
,, 23 15 
,, 13 79 

,, ,, 

" ,, 
" " ,, ,, 

" 35 

" " ,, 
" ,, 36 

" " 
" " 
" " ,, 35 

" 
,, 

,, 
" 

" " 
" " 
i,~ 3~ 

9 03 
6 96 
O 92 
3 45 

58 05 
46 08 
43 96 
10 70 
10 07 
16 87 
8 21 

57 80 
47 H 
35 47 
55 51 
53 73 
7 46 
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LATITUD . LONGITUD. 

Loma de A.chichipilco. . . . . . . . . . . ...... . ... .. . 
Zumpango ...................... . ... . ..... . 
Cuaut.itlan ....... . .... : .................. . . 
Teoloyuoa ......... . .......... . , ....... · ... · .. 
Calvario de Hnehuetoca ...... . ............ . . . 
Cerro del Sincoque .................... .. .. .. . 
Cerro del Rincori del Zapote . .. . ............. . 
Hacienda del Salto ................. . ........ . 
Cerro Grande de Xalpa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cerro de San Sebastian ...... . .. .............. . 
Cerro del Tezontle .... , . . . . . .. .. ........... . 
Hacienda de San Antonio . ... ... ....... · ..... . 
Xochimilao. . . . . . . . . . . . • • . . . .' ..... .. ....... . 
Tlalpan 6 San Agustín de las Cuevas .......... . 
oerro de San Ni colas ........................ . 
Cerro del Teutli ....... ... ..... ...... ..... . . . 
Tlahuac ... __ ........... .. .. .. .. .. ...... ... . 
Cerro de Xocotitlan ... . . .... . ..... : . .. ... ... . 
T1almanalco .......... . ................... .. . 
San Martin Cuautlalpan . . . . . . . . . ......... . . 
Ixtapalucan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Cerro del Pino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . 
Cerro de Tlapacoyan (Lago de Cbalco) . ..... .. . 
Cerro de an Pablo ó de Santa Catari.oa ....... . 
Loma de antiago Cahualtepec . . ... ... ....... . 
Santa María Ixtahuacan ...................... . 
Peñon Grande 6 del Marqués ..........•....... 
Puente de an Juan . . ...............•........ 

19º 42'13"76 

" 
47 58 75 

" 
40 11 91 

" 
44 47 49 

" 
49 52 91 

" 
51 18 9,6 

" 
53 52 02 

" 
56 47 34 

" 
50 33 93 

,, 53 32 41 
,, 54 39 45 
,, 19 25 57 
,, 15 51 66 
,, 17 22 15 
,, 18 57 80 
,, 13 34 13 
,, 1G 13 44 
,, 14 22 73 
,, 12 24 17 
,, 16 16 94 
,, 18 59 29 
,, 20 55 72 
,, 17 59 49 
,, 19 3 73 
,, 21 18 41 
,, 2113 91 
,, 22 46 01 
1J ~3 57 59 

En t i6mpo: al Oeste 
de Greenwich. 

6.h 36.m 21.s39 
,, 

" 
19 41 

" " 
38 38 

" " 
38 95 

" " 
45 54 

" " 
55 06 

" 
37 4 76 

" " 
5 03 

ll 36 32 62 

" " 
42 29 

,, 
" 

50 17 

" " 
28 10 

" " 
19 65 

" " 
34 96 

" 
,, 7 88 

" " 
2 19 

,, 35 56 21 

" " 
22 85 

" " 
7 55 

" " 
15 33 

" 
,. 27 07 

" " 
35 52 

" " 
34 89 

" 
,, 55 43 

" " 
55 38 

" 
36 O 94 

" 
,, 2 33 

" " 
9 21 
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Ocupémonos ahora· de las nivebciones. Consü,tieron, primero,' en ·la determina
cion de la altura de cada uno de los vértices de la triangulacion geodésica, pues co 
nocida una sobre el nivel del mar, podian deducirse las <lemas por medio del eálculo. 
Al efecto, observaba Iglesias en todas·Ias ~<;taciónes las distancias zenitales en las 
posiciones directa é in versa del instrumento, de manera ' que su promedio, reducidas 
unas á otras, quedara esento de los errores que pudiera tener el altázirnut; este mé
todo produjo buenos result.ados. Calculó Iglesias un coeficiente de refraccion con 

dos de las obser vaciones de mayor confianza, y dedujo por dos séries, una de doce 
obser vaciones y la otra de veinte, dos números cuyo término medio es 0.05059. Es-
te coeficiente no -lo presenta su autor como exactb, supuesto que sabe Jo dclic:-tdo de 
este género de observaciones y conoce los elementos todos que en los cálculos deb!3n 
intervenir; lo presenta como un ensayo en el cual no puede tenerse confianza, y que 1 

sin embargo se aleja menos de la verdad, que lo que generalmente se practica.. En 
efecto, el coeficiente de refraccion admitido por los sabios en Europa, es 0.08 del án
gulo formado en el centro de la tierra por las verticales de los puntos, espresado 
por el arco terrestre en -eegundos, con una variacion de 0.02 en menos p,na el estío 
y en mas para el invierno. .A.hora bien, no se debe admitir el coefici_ente 0.08, por_ 
que los principios físicos dan á conocer desdtl luego que teniendo el aire en México 
una densidad mucho menor que en Francia, en razon de su altura sobre el nivel del 
mar, el coeficiente debe de disminujr una 9antidad considerable. .A.sí es que, en 
1mestro concepto, de adoptar en el Valle el coeficiente de Iglesias, por muy poco 
exacto que sea, se seguirán errores menos graves qué si se hace uso' del de refrac
cion admitido para Europa. 

Para enriquecer sus datos, el ingeniero quíso aprovechar un termóm'etro de ebu
llicion de W 1:ench (hijo), para determinar las presiones barométricas; las alturas de
terminadas por la triapgulacion, de mucha confianza, deberían servir para comparar 
los resultados obtenido$ por el termómetro-barómetro y juzgar de su preci ion. Por 
desdicha no correspondieron las esperanzas fundadas en el instrumento, é Iglesias 
encontró tales disoordanci¡¡.s que tuvo qqe darle de m¡¡.no sin volver á ocuparse 
de él. . ' . . · 

En el levantamiento de los planos, la parte geodésica es siempre mas exacta que 
la topográfica; mas como acontéce lo contr~rio en las nivelaciones, la comision creyó 
conveniente adoptar como mejor sistema, el de formar a l redédor <le cada lao-0 o-ran-

o b 
des polígonos nivelados, á bastante distancia de las orillas, y de los puntos ma inte-
resantes hacer cortes bajando hasta los lago~, para dar así á conocer la configuracion 
del teneno y comprender los efectos y la influencia de las cantidades de agua que 
en ~Ilos penetran, sobre la variacion de sus superficies. Enlazados los polígonos en. 
tre sí darian desde luego la altura de los vasos unos sobre los otros, la rapidez de las 
corrientes que los álimentnn , &c. 

Procedieron á efectuar_ este si~tema Iglesias y Peña, comenzando por el lago de 
Tetzcoco. Fué escogido por plano de comparacion, el plano horizontal die,¡ metro. 
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abajo de la tangente, en la, parte inferior al círc~lo de la piedra conocida vulgarmen
te por el Calendario , colocada sobre el m_uro occidental de la torre O. de la Cat~<lral 
de Mexico; este plano presenta la ventaJa de que la mayor parte de las acotac10nes 

llevan el signo positivo. . , . . . . 
Peña partió de la línea señalada en la ganta de San Lazaro ~mg1én:lose a_l "N. m1en· 

tras Iglesias seguia al E .; debian encontrarse en Tet.zcoco; situ.a~o a la m1ta_d de !~
distancia que deb ia ser re¡;orrida, para cerrar el polígono y n ct1ficar las D1velac10 

nes. 
El instrumento que servia á Iglesias era un nivel construido por Lerebours & Se

cretan, de buen anteojo y un nivel bastante sensible, con el sistem~ de dos ¡;esortes 
para arreglarlo. El método empleado c?nsis_tió e~ observar las a~otaciones en c~da 
estaciou, en las cuatro po,,iciones simétncas del mvel y del anteoJo, sobre una mira 
pHlante dividida métricamente. Hubo necesi~ad de operar _así.' tanto para rr:ayor 
exactitud, en razon de que el instrumento sufria fuertes vanac1ones, por la dilata. 
cion de las piezas en fuerza de los rayos .. olares, c~ant.o porque de este modo es mas 
dificil una mala ob~ervacion sobre la mira. En cuanto á la di,;tancia á q11e se colo· 
caba ésta, era puesto el instrumento en estacion de 120 á 150 metros por lo general, 
aunque entre la ciudad y el estremo oriental de la ba e se ponia á 80 metros poco 

as 6 menos por el mucho polvo que levantan los pasajeros . 
m El camino 'recorrido en la nivelacion partió del atrio de la Catedral, referido al pla
no de comparacioa, y siguió rumbo á la garita de San Lázaro, en donde q1,1edó mar. 
cada una línea de tinada á servir de referencia en las nivelaciones subsecuentes. En 
la calzada se marcaron tambien líneas de corrí.paracion sobre cada objeto notable, 
como en el monumento occidental de la base geodésica, en el puente Blanco, en el de 
Guadalupe, en el ne an Juan, en el de Dolores, en el es tremo oriental de la base y 
en la casa 6 venta del Peñon: en cada puente se anotaba la profundidad do lo caua. 
les así <.:omo la altura de las aguas, á. fin de deducir su pendiente general. Del Pe. 
ñon continu6 Igle ia hasta la venta de Santa Marta, ei;i donde puso s ñal en el puen. 
te para comparar ]u. superficie y fondo de la lagun~, formad~t allí por lo derrames de 
los canales de Santa Maria Ixtahuacan y del Penon . DeJó una marca n el portal 
de la venta de anta Marta, para servir al corte entre los lagos de Tetzcoco y de 
Xochimilco, y continuó con direccion :i. la iglesia de an Agustín A.tlapulco atrave
sando el lago en nnos 300 metros; pro. iguió por la falda occidental del cerro de C~i
malhuacan, San Lorenzo Xochaque, Uhimalhuacan, cerro del mismo nomb;·c, el rJO 
de San ta :Mónica y finalmente Tetzcoco. 

Reunidos aqui Iglesias y Peña compararon sus nivelacione dedltciendo, rlespu · 
de un exámen e,crupuloso, una altura para el ~itrio de an Fr'l.ncisco <le 'l'etzcoco 
que no difirió mas de en Om 048, diferencia que, atendida la di tancia_ recorri~a. po_r 
cada uno de los operadores y_ la independencia ab oluta de los trabaJo , e ln-il"'"n1. 
ficante y tolerable. Los re ulta~lo de las nivelaciones tomados ai·ladamente están 
conforme , y 11i, por ejempio, la altura de México sobre la uperficie del la¡¡o difien, 
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algunos centímetros compa;·ando los dos cálculos, siendo menor la encontrada por 
Peña; puede esplicarse co.1 los cambios que sufre el vaso de Tetzcoco, -notables en 
los dias á que los trabajos se refieren por haber soplado fuertes vientos. 

Hicieron des pues, de Tetzcoco hasta el lago, una nivelacion c0mparada, para co
nocer cuál de los instrumentos merecia mayor confianza y las diferencias que podria 
haber dehidas á los niveles. Al efecto partieron de una estaca clavada en la orilla 
de las aguas, con la parte superior al nivel de estas, y fueron á terminar en el átrio 
de San Francisco, recorriendo una distancia de poco mas de cinco mil metros: el re
sultado de las dos operaciones _aisladas estuvo de acuerdo, obteniéndose una diferen
cia de om 006: en lo de adelante resolvieron no apartarse lel sistema seguido, supues
tos resultados tan satisfactorios. 

Para calcular la sensibilidad del nivel Joung (Philadelphia) que sirvió á Peña 
y con el cual fueron hechas parte de las operaciones, se volvió la mira á 80 me.tras 
de distancia, medidos con una cinta de acero 

POSIOION DIRECTA. 

Nivelado el instrumento ... .. .. . O,m 510 
DesvJada la burbuja seis divisio-

nes hácia adelante .... ....... O, 560 
Lo mismo hác;ia atras .......... O, 450 

Diferencia ...... .. O, 110 
1 

Otra posicion de la borbuja. 

Hácia a tras. . . . . . . . . . • . . . . . .. O, 445 
'' adelante .... ............... O, 555 

Diferencia ........ O, 110 

POSICION INVERSA. 

.... ... .. . ....•... . .......... o,m509 

............................. o, 560 

............................. o, 450 

............................. o, 110 

. . . . . • . . . • • • • . . . . • • •........ O, 446 

......................... .... o, 558 

......... .................... o, 112 

Tomando 0,m 110 para seis divisiones, resulta una diferencia de lectura en la mira 
de 0,m0183 por cada. division, á 80 metros de distancia. 

Cada division del nivel tiene de estension 0,m0061. 
Para. calcular el rádio de curvatura haremos uso de la fórmula 

en la cual 
p=radio de curvatura. 

k 
p=d

n 

n=diferencia de nivel producida por una division. 
. d=magnitud de una division en metros. 
k=di$t..<tncia del nivel al estada]. 

Sustituyendo 
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0,0061 
p=S0m X---=26,m7 

0,0183 

t99 

Para calcular Ja sensíbilidad del nivel de Lerebonrs Secretan, que sirvió á Igle
sias, se practiéaron las siguientes observaciones, colocando la mira á los miEmos 80 

metros de distancia. 
1 

Nivelado dió, .... . . . .......... 0,m 521 á 180° sobre sus collares.. . .... O, 517 
Con 10 di vis. desviacion. . . . . . . O, 580 desviacion á la izquierda.. . . . . . . O, 458 

Diferencia.. . . . . . . . . o,m 059 0,m059 

Invertido el anteojo por sus estremos. 

A nivel. ........ , ... . ........ o,m541 á 180º sobre sus collare!!I ..... . .. O, 541 
Con 10 divis. desviacion. . .... O, 479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • O, 602 

Diferencia ......... 0,m062 

.En otra.,i posiciones. 

D9sviacion á la izquierda ...... 0,m 590 

A nivel. ..................... O, 527 

Desviacion con 10 divisiones de· 
re cha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O, 468 

INVERSA. 

Desviacion á la izquierda.. . . . O, 608 

A. nivel. .. : . . . . . . . . . . . .. . . . . O, 548 

Desviacion á la derecha ..... . . O, 487 

~viacioi:I pbr 10 divisiones . 

diferencia .... o,m063 

diferencia. . . . O, 069 

diferencia. . . . O, 060 

diferencia .... O, 061 

o,m061 

Diferencia., . 

0m 
' 

059 

o, 059 

O, 062 

o, 061 

o, 06~ 

o, 059 

o, 060 
o, 061 

Término medio . . ... O,m0606 
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Resulta, pues, para una division, una diferencia de lectura en la mira á. 80 metros 
de distancia, de o,m00605. 

Diez divisiones del nivel tienen una estension de dos centímetros, de manera que 
una corresponde á 0,m 002. _ 

Aplicando la fórmula de arriba para calcular el rádio de curvatura, tendremos 

k 0,m002 
p=d-=80m X----=26,m45. 

f n · 0,00605 

.... ... -

.. 

DE GEOGR.AFI.A. Y ESTADISTICA. 401 -

DE DIVERSOS PUNTOS DEL VALLE DE MEXICO, 

Referidas 11.l plano, diez metros nbojo al tangente á la parte inferior del eírculo de la piedrn 
conocida YUlg·armeÍlte con al nombre de Calcndarlo A.zteca, situada al costado 

occidental de la tom O. de la Catedral de Méxito, 

lLas acotaciones que no l levan signo son positivas.] 

Tangente al Calendario, parte inferior .. . ........... . ..... . ..... ••.• 
Piso en el nacimiento de la torre, :,,bajo de la piedra. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Piso de la plaza (Esquina del Palacio y de la calle del Arzobispado) ... . 
Esquina Arzobispado y Correo Mayor (En el azulejo Cavallari) ...•.. .. 
Esquina Amor de Dios y l. ce de V anegas (En el azulejo Cavallari) ..... 
Garita de San Lázaro (Parte superior del guarda canton N. de la puerta). 
Azulejo Cavallari sobre el ·guardacanton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Puerta S. de la garita de Peralvillo, en la parte superior de la piedra del 

centro ...... '.:. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......•.................... 
Puerta N. de la misma garita (Piedra del centro) .. ;. : . .. ·.. . .. . ..... . 
Parte SE. del segundo puente de la calzada de Guadalupe; parte supe· 

rior ....... ... ...... : .. ...... : • . • . . . • • • . . ... • • . • . • . , • • . • • • • • • • 
Parte SE. del puente del rio del Cónsul (Parte superior) ............. . 
Banqueta del puente del rio 'de Guadalupe ... .......... ... . . ........ . 
Parte superior del poste que está en la asquina SO. del átrio de la Co-

legiata de Guadalupe. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ................ . 
La Colegiata (Estremo N . de la rrioldtira sóbre que · descansú la reja del 

átrio) ....................... : : : . . . . · .. ..... ........ . ........ .. . . 
:Monumento N. de la base topográfica de la comision del Valle (1856), en 

la orilla derecha del rio de Guadalupe, junto · al pueblo de San Juan 
de A.ragon ......... . .. .. .... . ..... .. .......................... . 

Un punto trigonométrico (A. triangulacion hecha al rededor de las lagu
nas, 1861) cerca del pueblo de Atzacoalco ....... . . . ..•........... 

6 Tom, IX,-ó:Z . 

10,•000 
8, 590 
8, 287 

10, 005 
9, 916 
8, 372 
9, 952 

8, 638 
8, 631 

9, 493 
10, 486 

9, 896 

9, 231 

10, 115 

8, 702 

6, 869 
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Esquina SE. de la moldura inferior del p.onumento que marca tres le
guas de México, en el camino pa¡ra Pachuca, cerca del pueblo de San 
Pedro Xaloztoc. . • . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 

Esquina SO. de la misma corniza, del que marca cuatro leguas en la ha-
1 cienda de Cerro Gordo . . . . . . . ................................. . 
La misma esquina del que marca cinco leguas, entre el pueblo de San 

Cristóbal Ecatepec y la laguna de Tetzcoco ...................... . 
Un punto trigonométrico (La Mezcla-Triangulación 1861) junto al ca-

nal proyectado para el desagüe de la laguna de Tetzcoco ......••.... 
Orilla N. del canal en el camino d.e los Llanos de Apam ............. . 
Orilla O. del canal de Totolcingo .. .... ........................ ... . 
Punto trigonométrico en el antiguo cauce del rio áe Iztapa (1861) ..... . 
Punto trigonométrico en el actual curso del mismo rio. (1861) .... .... . 
Punto próximo á la laguna de Tetzcoco en la desembocadura del rio de 

Iztapa ..•................................. . . ......•.... . ....... 
Punto trigonométrico entre el rio de la Grande y el carro de Tepecingo 

(1861) . ..............................•.......................• 
Orilla derecha del primer brazo <lel rio de la Grande cerca de la laguna 
Puente en el primer brazo del mismo rio. . . . . . . . .. . . . . ............. . 
Puente en el segundo brazo del mismo. . . . . • . . . . . . . . . . . .......... . . 
Desembocadura del mismo en unos pantanos ...................•..... 
Desembocadura del rio de la Chica en unos terrenos pantanosos. . .... . 
Punto trigonométrico de la orilla izquierda del rio de la Chica (1861) .. . 

, Puente sobre el rio de la Chica en el camino de Tetzcoco, (sobre la pie-
dra que está al principio del pasamano Sur .................. .... . 

Lecho del río dé la Chicá bajo el Puente ........................... . 
Iglesia del pueblo de la Magdalena (esquina NO.) ..... . ............. . 
Puente de la ºMagdalena ..... : : : ............ .' ................ : : .. . 
Tetzcoco. Arista de la torre de la iglesia de San Francisco sobre el se-

gundo escalon ..................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Laguna de Tetzcoco en la· desembocadura ael no de la Magdalen·a .. .'.".' 
La misma al fin del canal de Santa Cruz . ....................... . ... . 
Monumento' occidental de fa base 'geodésica, en la arista (Altura del plin-

to sebre el punto en que se puso el estada! O.m335). Arista SO. del 
plinto arriba 'de él ...•• : •. : : .•. : ..... : .... : ....... ~ · ...•.....•... 

Monumento occidental (Parte superior) .... . .......•............•..• 
Puente Blarico (al comenzar· el pasamano Sui·), (estacºa) .•. : ..• · .•... ." ... 
Fondo del canal del mismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ • ... 
Superficie del agua en el mismo (Febrero 8) .... . . . • . • . ........... . 
Puente de Guadalupe hajo 1a·1ápida: en el piso ..................•..• 

" " fondo del canal . ....................... . 

7,m871 

8, 133 

8, 782 

10, 293 
8, 567 
7, 707 

10, 725 
8, 336 

6, 534 

8, 440 
8, 127 

11, 915 
9, 491 
7, 476 
7, 773 
9, 946 

14, 459 
12, 013 
13, 329 
16, 120 

20, 065 
6, 460 
6, 398 

7, 358 
10, 113 
8, 160 
5, 978 
6, 448 
8, 206 
5, 716 
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Puente de Guadolupe superficie del agua (Febrero 8) . ... •· •. •. • • • • • • 
" " parte superior de la lápida ..... . ......... .' .. . 

Puente de San Jnan, al comenzar el pasamano Sur ......... • ....... . 
'' " fondo del canal. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
" " superficie (Febrero 8) ....................... . 

Puente de Dolores bajo la lápida en el piso ....... , ..... • • • • ..... • • .. 
" " parte superior de la lápida ................ . . . 
" " fondo del canal ............................. . 
" " superficie (Febrero 9) ................ • . , • • • • 

Monumento oriental. de la base geodésica. 
" " en el piso .......................... •.,. • • • • • 
" " parte superior . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... • ... • • 

Venta del Peñon Grande (esquina O.) 
" " eB el piso ........................ . .. • • • • • • 
" " señal marcada ............................ • . 

Puente de Santa Marta: bajo la lápida. . . . . . . . . . . . . ...... ..... • • • • • • 
" " parte superior de la lápida, en el letrero PUENTE. 

" " fondo de la lagunita que hay aquí. ......... . 
" " superíicie del agua ... : ................ • .... . 

Portal de Santa Marta (venta nuen). Arista N, del primer pilar Oeste 
en el piso ...................... .... ..... . . 

" " pedestal del mismo pila.r .................... . 
Orilla del lago de Tetzcoco por San Agustin .A.tlapulco .... .... ...... . 
Portada de la iglesia de San Agustin Atlapulco (sobre el último escalon 

junto á la ari ta izquierda del arco izquierdo. . . . . . . . . . . . . ........ . 
Portada de la igle,sia de San Lorenzo Tezonco. . . . . . . . . . . . . . . ..... , . 
Portada de la iglesia del pueblo Guadalupe Xochaque junto á la arista 

izquierda de la portada .............. • ......•........•..••...... 
" En la contiza de la columna .... . ....••..................... 

Molino de Ohimalhuacan sobre el guarda cantan de la izquierda en la 
puerta del corral ...................•.......... . ...... . ......... 

Puente de anta Mónica: abajo del eatremo N. de la lápida ........... . 
" " parte superior de la lápida. . . . . . . . . . • ••..... 
" " lecho del rio, bajo el puente. . . . . . . . . . ...... . 

Puente de San Mateo: al comenzar el pasamano Oeste . .............. . 
Lecho del rio de an Bernardino, bajo el puente de San Mateo ........ . 
Puente de Cha.pingo: al pié del poste de la izquierda .... ............ . 
Línea marcada en el mi mo poste .................................. . 
Lecho del rio debajo del puente ...................................• 
Puente de San José Tetzcoco: bajo la lápida de la. derecha ........... . 

" " Lápida .... .. ..... . .. .......... .... . 

\ 
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6,m616 
9, 036 
7, 851 
6 
' 

412 
6, 862 
7, 634 
8, 764 
5, 434 
6, 534 

7, 074 
10, 134 

9, 696 
10, 696 
7, 867 
8, 347 
6, 017 
6, 1.192 

9, 203 
9, 843 
7, 163 

11, 838 
10, 939 

10, 312 
12, 142 

11, 524 
21, 47 
22, 153 
17, 70 
20, 797 
19, 207 
22, 977 
23, 452 
20, 631 
20, 792 
21, 542' 
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Puente de San José, lecho del rio . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ........ . 
Tetzcoco. Arista de la torre de la iglesia de San Francisco sobre el se· 

gundo escalan. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Laguna de Tetzcoco. . 

" " por San Agustin ........ . ............... · ... . 
" " por el rio de Santa Mónica .................. . 
" " por el canal de Tetzcoco. . . . • . ............ . 
" " por el rio de Chapingo ..................... . 

Monumento N arte de la calzada dique de San Cristobal (Triangulacion 
1861) ....................................................... . . 

Monumento Sui: de la misma ......•...................... , ... . .... . 
Laguna de Sau Cristóbal cerca del munumento N. (superficie del agua). 
La misma cerca del monumento Sur. (Superficie del agua) .......... . 
Plaza del pueblo de San Cristóbal Ecatepec. (Esquina del cementerio). 
Cerro del Tezontle. (Triangulacion 1861) ..•........................ 
San Pablo. (Moldura de la parte posterior de la iglesia, esquina N.) 

por el estremo S. del dique ..................................... . 
San Pablo. (La misma moldura por el estremo N. del dique ......... . 
Laguna de San Cristóbal (entre el monumento N. del dique y San Pablo) 
Mohonera en la orilla. de la laguna de San Cristóbal (parte superior ... . 
Zanja de Ojo de .Agua (en un puentesito) ........................... . 
Mohonera en la orilla de la laguna de Xaltocan al Oeste dd pueblo del 

mismo nombre (parte superior) .................................• 
Laguna de Xaltocan al NE. del pueblo (superficie del agua)... . . . .... 
El punto (91) de la orilla cerca de San Mateo Atlicuapilco ( en este pun· 

to se cerró el .polígono) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
La ~ohonera que está en el canal del rlesagüe, entre San Pablo y la ha

cienda de Santa Inés. (Al pié del lado Sur, sobre un pedazo de piedra 
cúbica) •........... , ..... .. ............ . ..................... . 

Iglesia de San Francisco Molonco. (Arista del arco. de la izquierda al 
entrar al cementerio sobre el escalan) . .......................... . 

El mismo punto por otro lad~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 
El punto (91) en que cerró el polígono.. . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . • .... . 
Laguna de Xaltocan, cerca de San Francisco Molonco ................ . 
Hacienda de Santa Inés (esquina O. de la troje en la arista ........... . 
San Francisco Molonco. (Nota. Esta acotacion merece menos confian: 

za que las anteriores). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Puente, acueducto del canal proyectado para el desagüe. (Piedra del 

centro del primero).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Punto A. En la orilla derecha del canal cerca de la orilla SO. de la la• 
• guna de Zumpango . ......................................•...... 

19,m900 

20, 016 

6, 373 
6, 298 
6, 380 
6, 368 

11, 153 
12, 531 

9, 973 
10, 000 
19, 053 
44, 076 

11, 741 
11, 769 

9, 957 
11, 641 
11, 231 

12, 666 
9, 865 

11, 131 

10, 486 

13, 099 
13, 102 
11, 093 
9, 842 

12, 850 

13, 049 

12, 806 

13, 745 
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Punto B. (Orilla de la laguna en el estremo N. del dique ...... 
Punto D. (En la orilla derecha del rio de las avenidas de Pachuca .... . 
Punto E. (En la desembocadura del mismo rio) ................... . 
Mohonera al poniente de Zumpango, (la piedra ¡nas salida de su base del 

lado de la laguna) ............................................. . 
Punto F. (Cerca de Citlaltepec, en donde cerró el polígono ......... . 
Puente de Santa Ana sobre el canal del desagüe: (sobre el muro S. es· 
. tremo oriental. Altura sobre el terreno 1.220. . . . . . ............. . 

Orilla de la laguna (fondo)...... . . . . . . . . . . . ..................... . 
superficie del agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Punto F. (Donde cierra el polígono) .............................. . 
Punto D. (Orilla derecha del rio de las avenidas de Pachuca) ...... ~ .. 
Puente de Guadalupe en Zumpango. (Lecho del rio, esquina del primer 

taJamar ............................ . ......................... . 
Lecho del rio, bajo del puente de San Andres ............ . ......... . . 
Puente de San Andres ......... . ... .. ............ . .. . ...... . .. . .. . 
Iglesia de Zumpango, (en el piso de la puerta junto á la arista de la iz-

405 

14,mSOO 
14, 592 
13, 350 

14, 110 
13, 502 

14, 195 
12, 402 
12, 442 
13, 446 
14, 592 

13, 581 
15, 992 
18, 014 

quierda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 876 
Puente de la Comunicacion. (Muro Sur estremo oriental: altura del pun• 

to sobre el terreno 1,m 10 .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 085 
Canal de Guadalupe. (E tremo Sur en el fondo).. . .... .... . . . . . . . . . . 15, 191 
Puentesito Blanco de la Hacienda de Xalpa. (Enmedfo del muro ur, 

parte superior . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 859 
Puente de Guadalupe en Huehuetoca, (Enmedio del muro Sur). . . . . . . . 21, 273 
Punto 5. (Sobre el ángulo del macizo de mampo teria donde se juntan 

el canal de Guadalupe y el rio de Cuautitlan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 83·' 
' 'j; 

Lecho del rio de Cuautitlan. (A.ba:jo del punto 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 524 
Huehuetoca. (En el centro de la piedra de enmedio del escalan en la 

portada de la iglesia principal). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Puente de Huehuetoca. (Estremo occidental del muro ) .......... . 
Loma del Presidio. (Parte roa alta). . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ........ . 
Ruina del Presidio, (junto á la arista derecha do la puerta .. . ... ..... . 
Fondo del Tajo (En el lecho del rio, donde termina la parte cerrada de 

23, 672 
24, 096 
52, 920 
42, 039 

las bóvedas, e tremo .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5. 159 
Superficie del agua en el mismo punto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -4. 409 

Fondo del Tajo (En el punto situado entre el Presidio y el rancho de o-
chistongo) .....................•............................... -14. 567 

Superficie del agua en el mismo punto ................... . .......... -14. 467 
Rancho de ~ ochi tongo. (E quina Oe, te de la capilla. arruinada). . . . . . . -O. 392 
Dique del alto ( obre la compuerta).. . . . . ...• .... ............... . -29. 6 
El 'alto (Lecho del rio arriba de las roca.) ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . -59. 235 
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Compuerta del Gavillero (Enmedio de la puerta del cuartito abajo del 
escalon altura de este: =0.m390) .' ........ . ......... ............. . . 

Muro de sostenimiento (En el ángulo por donde se une el canal de Ver-
tideros con el rio de Cuautítlan) ...... .' .......... ...... ......... . 

Santa María .A.ztahuacan (Sobre el escalon, junto á la arista del pedestal 
de la derecha de la puerta de la iglesia) .......................... . 

Santa Cruz Meyehualco (Segundo escalon junto á la arista de la izquier-
da de la puerta de la iglesia)., .... ... ........... ........ . ..... .. . 

Garita de la Viga (Esquina NE. del cuarto de la compuerta oriental) ... . 
,, de la Candelaria (Esquina NO. de la casa sobre la moldura mas 

baja)........... . ............................................ . 
Ladrillera (Sobre un postecito da piedra junto al pilar Sur;del 2. 0 por

tal que hay en el pueblo, en el camino de Tlalpam á la izquierda) .... 
Ermita de Churubusco (Primer pilar Sur sol;>re la moldura.del pedestal. 
Mexicaltzinco (En la primera grada de la cruz que está enfrente de la 

iglesia) .................. .... . . ...... ........ , ............... . 
Canal (Fondo en él puente de Mexicaltzinco) ....................... . 
El mismo (Superficie del agua en el mismo punto) .................... . 
Itztapalapa (El primer arriate, del Poniente, del frente de una casa que 

está al pié del cerro junto á la iglesia nueva. Se pm~o el estadál en la 
parte superior del arriate) ..... .................................. . 

Mohonera A. (En la parte superior) ............................. ~ .. . 
,, ,, (Enm;1a _señal o.m265 mas. baja que la pu!\t.a) .. .. .. .... . . 

Puerta de T_lahuac (.A. la derecha al entrar junto de la arista por la par-
te interior) ................................................... . 

:Laguna de Chalco (Mayo ,8,---:-Superficie. del agua junto á la puerta de 
Tlahuac) ......... .... .............................. . .......... . 

Laguna de Xochimilco (Lo mismo) ............... . .............. . . . 
,, de Chalco (Junio 4.-Superficie en otro punto de la calzada ... . 
,, de Xochimilco (Lo mismo) ................................ . 

Tulyahualco (Junto á la arista Sur de la puerta del curato, sobre el quicio) 
Puente de Churubusco (Sobre el guardacanton de la derecha del centro 

del puente) ................................................... . 
Rancho 'de Calápiz (Sobre el poste que está en la esquina SO.) ........ . 
Puente de la TazqU:eña (Enmedio) ......................... . ....... . 
Una Cruz (Sobre el pedestal de la que está en la orilla occidental del ca-

mino de Tlalpam) . . . . . . . ..................................... . 
Hacienda de San Antonio (Esquina NO·. de· la· pulqne.ria junto de la arista). 
Puente de San Antonio (El 2. 0 despues de la hacienda, en el centro) .. . 
Monumento de las 3 leguas (Junto del cimiento) .................... . 
Hacienda de Coapam (En medio de la puerta) ....................... . 
Puente de Coapam (En medio) ...... . ....... . .................... . 

J6.m829 

15. 506 

10. 828 -

10. 489 
i.l . 816 

9. 294 

9. 552 
10. 615 

9. 531 
7. 499 
8. 199 

10. 995 
16. 405 
16. 156 

10. 418 

9. 468 
9. 478 
9. 492 
-9. 500 

14. 320 

14. 097 
10. 784 
12. 216 

12. 642 
10. 810 
12. 028 
11. 770 
12. 473 
13. 632 
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Puente de Santa Ursula (En la parte superior del poste N.) .......... . 15.m153 
Huipulco (Alcantarilla) .......•................................... 15. 095 

,, puente al principio del pasamano S. sobre una piedra ..• 16. 542 
Tepepa (penúltimo poste del puente del rio de San Buenaventura, junto 

al pasa1nano E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 16. 2~Z 
Ojo de agua de San Juan (sobre el muro) ........................... . 12. 135 

,, ,, superficie del agua. . . . . . . ................. . 10. 335 
Laguna de Xochimilco (Cerca de la poblacion del mismo nombre, super-

ficie del agua, junto á un puente) ................................ . 9. 578 
Nota.-En este lugar hay corriente. 
Xochimilco (En medio de la puerta de la iglesia principal, sobre el esca-

lon) ... .. .. ........ .. . ... ...... . . ..... .. ... .... . ..... ...... ... . 10. 991 
Puente de Ojo de agua: en el camino de Puebla (.A.bajo de la lápida) .. . 8. 161 

,, · ,, ,, Estremo sµ.perior de esta lápida ... ~ ..... . 8. 661 
Los Reyes, Acaquilpa (Piso de la puerta <le la iglesia) ............ , .. . 11. 369 
Hacienda de San Isidro (Sobre el pedestal de la primera columna al O. 

del portal) ....... : ....... ....... . . ........... ............ .. . . . '15. 498 
.A.yotla (Sobre el pedestal de la primera columna al O. del portal, que es 

~\~r_i~~1~0-.:~~ _s_e_ ~~~~~~~~~ ~-1~-i~:~~~-~~ _d_e: _c~~i-~~ ~~ -~~~-i~~ á. ~~~- 11. 612 
Labuna de Chalco (En Ayotla, superficie).. ... ...... . ............. . 9. 441 

'' '' Jt ,, ••••••••••••••••••••••••••• 9. 444 
,, ,, (En Tla1;>acoyan). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9. 443 

Hacienda de Acosaque (Spbre el pedestal del úuico pilar del portalito) .. 11. 418 
Puente de San Jacinto (Abajo de la lápida) .......... ....... ....... .. 13. 470 
Venta de Ixtapalucan (Sobre el guardacanton E. de la puerta) ........ . 13. 013 
Puente de San José (Parte inferior de la lápida de este puente que está. 

sobre el rio de- Sas Francisco .A.cuautla). . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . 18. 762 
Puente de Naxtipa (En el piso junto al centro del pasamano occidental). 14. 042 
Puente de Tlalmanalco (Piso).. . . . . .. .. . . . . . ..................... . 14. 672 
Laguna de Chalco (Superficie por el puente de Tlalroanalco) .......... . 9. 439 
Ohalco (Ciudad junto á la arista S. de la puerta de la parroquia sobre el 

piso del último escalon) .......• _ ............................... . 11. 515 
Laguna de Chaloo (Por la. ciudad, superficie) ........ ... ............ . 9. 456 
Huitzilcingo (Sobre el pedestal al comenzar la columna de la derecha, en 

la portada del cementerio de la iglesia) .............. . ........... . 11. 657 
Laguna de Chalco (Cerca de Huitzilcingo, superficie). . . . . . . ........ . 9. 496 
Tetelco (Sobre el último escalon, arista S. de la puerta del cementerio de 

1 . l . ) a 1g eSia ...................... . ............................ . 
Mixquic. ( obre la primera grada de la escalera del curato de Mixquic, 

que mira al Sur) ........................... . ... _. . . . . . . . . . . . . . 
Canal Garay (Lecho eu el estremo orte hasta donde está abierto con es-

ta fecha, Mayo 862,) ............ , .............................. . 

11. 624 

11. 275 

8. 378 



408 BOLETIN DE L.A. SOCIEDAD :M:EXICAN A 

COMPARACI0N 
De las nivelaciones que parten de varios puntos de los polígonos 

nivelados á los lagos, 

CON LA TANGENTE .AL CALENDARIO. 

Lagu_na: de Tetzcoco. Rio Magdalena ............. . 
Canal Santa Cruz ............ . 
Por San Agustin ..........•... 
Rio Santa Mónica ............ . 
O.anal de .Tetzcoco ...... .. ..... . 
Rio Chapingo ..........•..... 

La~una de Chalco. Puerta de Tlahuac ........... . 
; En la calzada de Tlahuac ..... . 

En Ayotla .................. . 
En Tlapacoyan .............. . 
Puente de Tlalmanalco ...... . 

· · En la ciudad ................. . 
En Huitzilcingo .............. . 

-3,m540 
3, 602 
3, 627 
3, 702 
3, 620 

-3, 632 

--3,m6205 

-o,m532 
o, 508 
o, 558 
o, 557 
o, 561 
o, 544 

-0, 504 

-o,m5377 

LagU:na de Xoohimilco. Puerta de Tlahuac. . . . . . . . . . . . -O,m 522 
. . . . .. En la calzada de· i'Iahuac.. . . . . . o, 500 

Laguna de S .. Qi;istóbe.l. á.l.N.o.rte del dique............ -0,m027 
Al Sur del dique. . . . . . . . . . . . . . O, 000 
Entre dique N or:te y San Pablo. -0, 043 

Laguna de Xaltocan. 

-O,m0233 

Al NE. del ·pueblo. . . . . . . . . . . . . -O,m 135 
Cerca de S: Frai:icisco Molonco. -0, 158 

-O,ml465 

· Laguna de Zumpangó: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2,m442 

DE GEOGRAFIA Y ESTA.DISTIC.A.. 

ALTURAS DE LAS LAGUNA~ 
RESPECTO DEL PISO DE MEXICó, 

En la esquina Norte del frente del .Po.lo.eio, sobre la banqueta. 

(Febrero á M&yo de 1862.) 

Laguna de Zumpango .•.............................. 

" 
" 
" 
" 
" 

,, Xaltocan. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . ....... . 
,, San Cristóbal ..........•................... 
,, Tetzcoco .....................•........... 
,, Chalco ..................................• 
,, Xochimilco ........ . .... . ........... , ....• 

ALTURAS SOBRE LA. LAGUNA. DE TETZCOCO. 

Piso general de la ciudad de México ............ . ...... . 
Laguna de Chalco ........... .. ........••....•....... 

" 
" 
" 
" 

,, Xochimilco , ........... . ..........•....... 
,, Xaltocan ............•..•...............•. 
,, San Cristóbal ...................... , ..... . 
,, Zumpango. . . . . . . • . . . . . . . . . . . .......... . 

+4,mJ55 
+1, 567 
+1, 690 
-1, 907 
+1, 175 
+1, 202 

+1,m907 
+3, 082 
+3, 139 
+3, 474 
+3, 597 
+6, 062 
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Las altitudes que damos en seguida, están calculadas por los ángulos de altura ó 
las distancias zenitales, y referidas al nivel medio del lago ·de Tetzcoco. Este tiene 
una acotacion de 6,m36 sobre el plano de comparacion de la nivelacion general. 

Cerro de Itztapalapa ...... .. ...•...... 
,, ,, Chimalhuacan .............. . . . 
,, ,, Cuautepec ó del Aguila . ....... . 
,, ,, Tlalticahuacan ...... . . .. ..... . 

224,m2 
302, 2 
765, 1 
389, O 

" 
" 

,, Xico...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 97, 1 
,, Chiconautla . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 378, 9 

Añadiremos, para servir de estudio, la lista de altitudes 'de diversos puntos del 
Valle 6 de las montañas que lo cierran, tomadas de diferentes autores. 

6 Tem. II.-13. 
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LUGARES. METROS. 

Ayotla ..... . .......... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2213 
Ajusco, cerro de ...................... .... . 

,, punto mas elevado del cerro ......... . 
'' . . . . . .. . . . . . . . . . . . .... ~ ............. . 
,, (dudoso) . ... . .. .. . .. .. ............ . 

A.meca ....... . ........................... . 
,, . .. . ........ . ............. . ....... . . 

2664 
3859 
3921 
3674 
2504 
2510 

,, plaza de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2507 
'' ..... ......... ........ ....... ... ..... . 
,, llano de .......... . ... . .... ... ... . . . 

Barr'ientos, cuesta de. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
Buena vista, hacienda d~, (ca;m~90 de _México á 

Puebla) .... . ...... ........ , : ...... ~. 
,, ...... ... . ..... ............. '!' •••• •• • 

Cruces, cerro ·de li:i,s ... ...... . ............. . 
· Cruz del Marqués.... ...... ... .. . . ... . ... ... •. 

Coaximal pa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . .. . 
,, hacienda de ............ , .......... : 

Calpulalpan. . . . . . . . . . . . . ................. . 
Cuautitlan ... . .... . ......... ....... ... .. . . 
ChalGo, venta de .... : . : ....... : . ·. : : : ·. . . . .. 
Córdoba, venta de: ..... .' .......... ... ..... . 
Fé, Santa . ..... .. _- . . .... .. : .. . . · ..... .... '. . 
Guarda, el. . . . . . . . . . . .. ." . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Huehuetoca,. .... ~ i .". : .... : .. ... · .. : .. : : : .. 

,, . ..... .. . .. ......... . ...... ... .... . . 
'' ... , ...... ...... ....... ........ . . 

Iztaccihuatl, montaña, estacion . . . . . . . .... .. . 
,, piedra en la nieve donde se leyó el ba-

. rómetro ......... .. .............. . 
,, probablemel)te el pico del Sur ..... : .. 
,, loma central . ... . : ............... . . . 
'' ................................ ' .. 
,, pico del Sur .... : ........... . ...... . 
,, ............... ·.· .... .... . ... ..... . 
'' .. . . ... ........... .. .. .......... .. . 

México .. ... .. ........ .... . .......... .. . 
.-,, .. ...................... ...... . .. . 

· 2493 
2521 
2364 

2286 
2476 
3142 
2998 
~995 
2905 
2853 
2688 
2323 
2350 
2610 
2464 
2592 
2259 
2296 
2292 
3574,76 

5010,90 
4516 
4786 
5206,92 
5081,16 
4785 
4125 
2277 
2278 

OBSERV .A.DORES. 

Berghes y Gérolt. 

" 
Iberri. 
Dr. Maire. 
Humboldt. 
Berghes y Gérolt. 
Glennie, Taileur y Quin-

tana. 
Sonneschmit. 
Sonntag. 
Gérolt. 
J. M. Bustamante. 

Morney. 
Harcort. 
Berghes y Gérolt. 

" ' Humboldt. 
Berghes y Géro~t. 
Burkart. 
Humboldt. 
Bustamante. 
Humboldt. 
Orbegozo. 
Berghes y Gérolt. 

" 
" Humboldt. 

Bustamante. 
Sonntag. 

" Sonneschmit. 
Humboldt. 
Sonntag. 

" Berghes y Gérolt. 
Langata. 
Humboldt. 
Sonntag . 
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LUG.A.RES, 

México ........ · ................ • • • •. • • · · · · 
'' ..... .. . .. .. .. ....... ... ..... .. .. . 
,, principio del ferro- carril de Guadalupe 

Ozumba, plaza de ......................... . 
Pachuca . ...... . .. . · ....... ... • , • · · · : · · · · · 

,, . ........... ~. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Popocatepetl .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

" ,, bordo mas elevado ................. . 
,, pico mayor ........................ . 

,, con adicion de las distancias verticales 
desde el fondo del cráter ........ . .. . 

,, tomada en la estacion . . .... .. . ...... . 
,, términó medio definitivo ..... . ..... . . 
,, fondo del cráter . . .................. . 
,, Espinaso del diablo . . . . .. ...• -...... . 
,, Cueva del muerto. . . . . ........... . 
,, Pico del fraile . . . . ................ . 

" 
. ............. . ... ......... .. ... .. 

,, base del Pico del fraile .............. • 
,, ...................... . . .......... . 
,, altura aprox.imada . . . . . . . . . . . . . . . . • • 

,, límite superior de los pinos, NO . del 
volcán . . ................... ... ... . 

,, limite superior de los pinos, al SSO. del 
volcán . .............. .. ........ . 

,, límite superior de toda la vegetacion, al 

O. del volcán ..... • ... . •.... .. .... . 
,, .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . 
,, límites de las nieves, pendiente occiden-

tal, mínimun: Setiembre .. . ....... . . 
,, máx.imun: Enero .. . ... _ . . . ........ . 
,, id. id. mínimun: Enero ......... ..... . 
,, máx.imun: Noviembre . .... ........ . .. . 

Santiago, al . del Popocatepetl ... . ..... . .. . 
Sacromonte, techo de la capilla de Guadalupe; 

colina al lado de Amecameca .. ..... . . .... . 
San .1. icolás de los ranchos . ................ . 
Tlalpan ........... .. ................... . 

, , ................ . .... ' ••••• f ••••••• 

METROS. 

2271 
2237 
2239 
2321 
2483 
2384 
5400 
5441 
5450 
5422 

5430 
5412 
5425,34 
5119,17 
5240,05 
5273,90 
5004 
5049 
5149 
5142 
5188 

3639 

3823 

3869 
3845 

4500 
3700 
3800 
4560 
2165 

2613 
2465 
2311 
2393 

OBSERV .ADORES. 

-· -
· Berghes y Gérolt. 

· ' Burkart: 
Talcott. 
Orbegózo. • 1 

Humboldt. 
Berghes y Gérolt. 
Humboldt. 
Berkbeck. 
W. Glennie. 
Soontag. 

" 
" 
" ,, 
,, 

" Sonneschmit. 
Sonntag. 

· W. Glennie. 
Gérolt. 

" 

Sonnesohmit. 

W. Glennie. 

" Géroldt. 

Humboldt. 

" 
" 
" 

Orbegozo. 

onntag. 
W. Glennie. 
Orbegozo. 
Berghes y Gérolt. 
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LUGARES. 

. Tei;>expan. . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • ..•..... . 1 • • 

,, rio de... . . . . . . . . . • . • ....•.. . . . .... 
Tlamancas, rancho ...••........••........... 
Totolapan •.••...•.... • .. . ....•..••....... 
Vaquería, rancho de la. . . . • .••............. 
Zaca.pepelo, rancho dQ . .....••.........•.... 

METROS. 

2250 
2252 
3899 
1859 
3287 
3625 

OBSERVADORES.

Talcott. 

" Sonntag. 
Orbegozo. ' 
W. Glennie. 
Gérolt. 

I 

II. 

Parte añndida á la Carta Hidrográfüa.-Plano de los aeuednctos.-Acnedncto ie San Cosme,
Nivellicion.-Triangnlaciones.-A,nas potables do Dléxico,-Xaneopinea.-Agna gorda y acue• 
dncto de Belem.-Pom a1te1ianos.-Volúmen de las aguas qne México recibe y de las qnu 
envfa al lago de Tetzcoeo. 

No todo lo contenido en el plano publicadq fué la obra de los ingenieros de la co
mision del Valle; lleva una parte añadida, y es la correspondiente al curso de las 
aguas potables que surten á México, levantada bajo la direceion del Sr. D. José Sa
lazar Ilarregui. Cuando desempeñaba el Sr. D. Octaviano Muñoz Ledo el ministe
rio de Fomento en 1860, encargó este trabajo al Sr. Salazar, quien lo desempeñó con 
la exactitud y el tino de qu0 tani;as muestras ha dado, desde que estuvo al frente. de 
la comision de limites, y señaló los que dividen á México de los Estados-Unidos. La 
labor se mandó publicar por el ministerio en 1861, y lleva por títu1o:-Plano topo· 
gráfico y perfil, de, los (J,C'/,(,fldUCtof} que surten de aguas á la ciudad de, México. Levanta• 
da de, órde,n di/, &mo. Sr. mvnistro de, Fomento bajo l,a direccion del ingen'Íero geógra· 
fo José Sal.azar Ilwrregui, por los vngen-ieros José.Bezares, Jesus Per~z y Juan Martín. 
1860 . .Dibujado por d ingen-iero Águstvn Diaz."-Acompaña el dipujo, litografiado 
con perfeccion por D. Hipólito Salazar, la-" Triangulacion formada para apoyar 
za topografía de, los acueductos que surten de a,gua á la ciudad de, México. 1860. Es-

1 11 

cala 
30000 

Al construirla carta hidrográfica, Diaz Covarrubias encontró conveniente reu• 
nirle esta parte, asi porque prestaba toda confianza, como porque se adelantaba en 
toda esa superficie el trabajo acerca del 'Valle. Esto nos obliga á, publicar aq1li lo 
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·importantes datos inéditos que al Sr. Salazar corresponden, y constan en un cuader
no manuscrito que el autor tuvo la bondad de facilítarnos para formar el estracto. 

Antes diremos algo sobre las aguas y los acueductos. 
La antigua Tenochtitlan recibía la agua potable de los manantiales de Chapulte

pec: Cortés en una de sus relaciones asegura al emperador Carlos V., que-"}!or 
la una calzada, que á esta gran ciudad entran, vienen dos caños de argamasa, tan an
chos como dos pasos cada uno, y tan altos casi como un estado, y por el uno de ellos 
viene un golpe de agua dulce muy buena, del gordor del cuerpo de un hombre, que 
va á dar al cuerpo de la ciudad, de que se sirven, y beben todos. El otro que va 
vacío, es para. cuando quieren limpiar el otro caño, porque echan por ahí el agua, · 
en tanto que se limpia; y porque el agua ha de pasar por las puentes, á causa de las 
quebradas, por do atraviesa el agua salada, echan la dulce por unas canales, tau 
gruesas como un buey, que son de la longura de las dichas puentes, y así se sirve 
toda la ciudad." (l)~ 

Acometida la ciudad por los conquistadores castellanos, los caños de la agua que
daron quebrados; mas apenas se · ocuparon los vencedores en la reposicion de los 
edificios, cuando repararon tambien el acueducto, dejándole adobado como en los 
tiempos anteriores. La direccion que este seguía marca Cortes que era por una de 
las calzadas, aunque no la nombra. Tampoco dice su nombre Fr. Toribio de Moto
linia cuando asienta:-"Entra en ella (enla ciudad) por una calzada un grueso caño 
¿e muy gentil agua, que se reparte por muchas calles: por esta misma calzada tie . 
ne una muy hermosa salida, de una parte y de otra lleno de huertas que duran una 
~egua (2)-El autor escribia hácia 1540, y combinando el que por este rumbo lapo · 
blacion india no presentaba otra calzada que la de Tlacopan, y que las huertas de 
que se habla no pueden referirse histórica y prácticamente mas que á la misma cal
zada, debemos imferir y asegurar, que el caño primitivo seguía el trayecto que aho · 
ra traen los arcos llamados de San Cosme. 

El agua de Chapultepec no era bastante para los moradores de la ciudad, supues· 
to que en el cabildo de 12 de Abril de 152'7 se habla del manantial de Churubusco• 
que si es que alguna vez se aprovechó debe haber sido por corto tiempo. El virey 
D. Gaston de Peralta (gobernó de 1566 á 1568) quiso traer á México Las aguas de la 
fuente de Ooyoacan, dicha Acuecuexcatl, mas DO pudiendo lograrlo abandonó el pro
yecto. Su sucesor D. Martín Enriquez (1568-1580) pensó ·entonces en los manan
tiales de Sta. Fé con tan buen éxito, que en 15'76 gozaba la ciudad de esta importan· 
te mejora.-"A la fuente que solia venir á Mexico, con que se proveía la ciudad de 
agua ab antiquo, (dice el P. Sahagun) la llaman Ohapoltepec, que quiere decir: mon
te como cigarra ó l,angosta, porque ella nace al pié de un montecillo que parece lan · 
gosta. El agua de esta fuente es mala, y no suficiente para el abastecimiento de 

. (1) Historia. de Nueva. España., escrita. por su egclarecido conquiota.dor Hernan Cortes, etc. por D. Francia· 
cisco Antonio Lorenza.na.. México. 1770,-P .. g. 108. 

(21 Hiitoria. -de los indi~a de Nueh, Eepa.iia., l'ra.t. III, ca,p. VI, pa.g, 177. Edic. de G-ircia. ·lcazba.keta.· 
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toda la ciudad; por eso hizo bien el visorey D. Martín Henriquez, en procurar de 
traer la otra que arriba se dijo." (1)-El ayuntamiento de México compró la propie
dad del bosque en que brotan los veneros de Santa Fé, al cabildo eclesiástico de 
Valladolid (Morelia) en la cantidad de seis mil pesos, recono.ciéndolos sobre el im
puesto llamado Sisa, de la que se pagaban 300 pesos anuales al cura rector del 
pueblo. ' , 

El agua venia por un caño de mampostería; los arcos del acueducto actual comen-
zó á construirlos el marques de Montesclaros (1603-1607) quien los dejó adelanta
dos hasta los Descalzos viejos (San Oosme), y fueron concluidos en 1620 por el virey 
marque'S de Guadalcazar.-"Tienen estos caños (escribió el cronista de S. Diego) 
mas de novecientos arcos de mampuesta, y roscas de ladrillo; y cada uno de los ar
cos ocho varas (6,m '704) de ancho, seis (5 .m 028) de alto, una vara y tres cuartas 
(l,m466) de grueso, de hueco de targea tres cuartas (o,m:628), de pretil media vara 
(0,m419) cada lado; estendién~ose su fábrica de parte de Occidente adonde empieza 
el manantial de agua, hasta la Oriental, y entrada de la ciudad, adonde acaba, por 
mas de cuatro millas." (2) 

No hemos rastreado el costo de la arquería; sabemos solo por el testimonio de 
Medina, y por el de Vetancourt en su-Tratado de l,a ciudad de .México- que ter
minar la obra fué con gasto de mas de 150,000 mil pesos, quedando la ciudad con un 
gravámen de 125,000, por los cuales pagaba 6,500 pesos de réditos cada año á los 
niétos de Baltazar Rodriguez. 

Los arcos comienzan arriba de Ohapultepec, siguen por la calzada de la Verónica, 
en el el:ltremo O de la ciudad, quiebran para la antigua calzada de TlJcopan, y to
mando de O. á E. venían á rematar en una caja de agua repartidora en la esquina 
del Puente de la Mariscala, línea recta á la calle de Sta. Isabel. Inútil seria enu
merar las diversas reposicione que la obra ha tenido, por lo que mencionaremos so. 
lo una poca . o informa de una de ellas l.a inscripciou que se encuentra en la 
fuente de la Tlaxpana, que con su misma ortografía dice asi.-"Reynando en las Es
paiias l,a Católica y R.t Magestad del, Señor D. Phelipe ]7 que dios guard,e y Gobernan
do este Reyno el, Illmo. y Exemo S eñor D.r D. J uan Á.ntonio Vizarron y Eguian·eta 
Á.rzobispo de l,a Santa Iglesi,a ele .llléxico Vire1J Gobernador y Capitan General de l,a 
nueva España y P residente de la Real, Á.udiencia se Redifi,có este Tramo de 27 arcos y 
se hizo de nuevo esta fuente en la q co0 el aga ad rnaio de 1'737."-En 1776 gastó el 
ayuntamiento en reposiciones 14,401 pesos; una fuerte suma en 87, y se reparó una 
g ran parte de lo arcos, en la calzada de la. Verónica, el año do 1797, y a í en otros. 

Dijimos arriba que la arquería remataba en la Mariscala, ahora no es así¡ la caja 
de agua se encuentra al terminar, junto á . Fernando, la calle del Puente de Al va
rado, y aquí concluyen lo arcos: el tramo que falta fué derribado en 1851-52, pa
ra dar hermo ura á las calles del tránsito . 

(1) H.-tori& g, nernl de las cosas de Nue, a. España por el P . Fray BernarJino de SabRgun d e México 
1830.-Tomo 111 pa¡¡ 313. · 

[2J C11~6n1ca. da la. Sa.nta. Provincia. de S. Diogo de Méxi ro etc por Fr. B~ttha.ur tle Mu lin& te. Méx ico, 
16 2.-FuJa. 23:i. 
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El aumento de la poblacion en la ciudad hizo que las aguas de Sta. Fé no fueran 
suficientes á su objeto; á fin de remediar el mal se aprovecharon los manantiales lla
mados del Deswrto Y. de los Leones, cuyas aguas traidas desde su ~rígen, en las mon
tañas occidentales del. Valle, se unen primero entre si, se juntan despues con las de 
Sta. Fé, y todas reunidas entran á México por este acueducto. Esta mejora data 
de 1786. 

En su estado actual la agua á que nos vamos refiriendo se designa vulgarmente 
con el nombre de delgada, para distinguirla de la que nace en Ohapultepec, que es 
llamada gorda; abastece los dos tercios de la ciudad comprendidos entrtl la garita 
de Peralvillo y la línea que de E. á O. comienza en la Candelaria y termina en la 
calle de Alconedo. Ta~ como se toma de las fuentes, no es completamente diáfana, 
y en tiempo de lluvias es necesario para que' sea potable, filtrarla ó dejarla que re· 
pose para limpiarla del barro que tiene en suspension. 

"El exámen de las aguas, dice nuestro sábio amigo el Sr. D. Leopoldo Rio de la 
Loza tan conocido por sus trabajos químicos y de historia natural, tanto de la presa 
como de las mismas vertientes, indica desde luego mayor pureza, comparaaa con la 
que se toma en la ciudad. La reacciones tan débilmente alcalina, que para apre
ciarla fue necesario compararla con la destilada. El ácido Pipitzahoico dió sin em• 
bargo un cambio manifiesto, confirmando este hecho el juicio que antes habiamos 
formado so'bre la utilidad de este nuevo reactivo. Para conocer la densidad del agua 
y estimar su residuo, nos pareció mejor recojerla antes de la presa, considerando 
que la de este punto tendría una composicion constante, y al mismo tiempo se ha
bría cargado en su tránsito de las sustancias estrañas solubles é insolubles que mas 
importa conocer. Como era de suponerse, hay en esa agua menor proporcion de 
cuerpos estraños que en la que llega á México; la densidad no es mas de l,00002il, 
y el residuo de un litro, ó sean mil partes, apenas l).ega á O, 045: tambien se descu
bren en el líquido algunos infusorios y muy corta cantidad de tierra vegetal, siendo 
esto lo único que contiene en la estacion que la hemos r.,ecogido, pues no debe olvi
darse que varia mucho en la de las lluvias, por las razones indicadas al principio." 

El análisis practicado por el Sr. Río de la Loza de las aguas_tomadas en la ciudad, 
da los siguientes resultados. 

Productos gaseosos. 

Temperatura en las vertientes +9º C. 
Densidad, 1,000267. 

Aire ....................... . 
Oxigeno ................... . 
Acido carbónico .......... .. . 

Total ce por litro ... . 

10,151 
2,809 
0,750 

13,710 

Productos sólidos. 
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Sulfato de cal. . . . . . . . . . . . . . . . 0,00326 
Carbonato de cal. . . . . . . . . . . . 0,02171 

" de magnesia ........ 0,01169 
Cloruro de potasio ............ 0,00396 

" de magnesio. . . . . . . . . 0,00349 
Silicato de sosa .............. 0,03985 
Siliza . .. . .... . ·.. . . . . . . . . . . . . 0,05169 
·Alúmina y fierro.... . . . . . . . . . 0,00849 
Materia orgánica ......... . ... 0,00087 

Tot. grama por litro... . . . . . 0,14501 
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Les manantiales de los Leones tienen orígen en el cerro de San Miguel, en su fal
da O. y al SO. de México; son muchas y pequeñas vertientes diseminadas en todas 
direcciones, que recogidas en la cañada, siguen su curso juntando su caudal.-"La es
tensa y fértil cañada ( escribe el autor que nos sirven de guía) (1) varia de direccion, 
pero siempre reconociendo al N. y encanalando las aguas; lo que ha economiza.do al 
hombre el trabajo de conducirlas de larga distancia, y de recoger la de tantas ver 
tientes que, aunque pequeñas por la cantidad que cada una produce, su número ha 
ce que aumente la del agua á medida que mas camina. Llegando á la alberca, cono
cida con el nombre de presa de los Leones, sigue el arte la obra comenzada por la 
naturaleza. Allí se ve cambiar el curso natural de las aguas, interrumpido por la 
mampostería que las recoge, llevándolas á un canal rústico y nada eeonómico, que se 
une al que trae el agua del Desierto, antes del depósito conocido con el nombre de 
reposadera, para seguir en direccion á anta Fé." 

"Al examinar los elevados montes de f! e pintoresco sitio, se descubren marcadas 
las alturas por la fisonomía particular que da á cada una la vegetacion que le es pe
culiar: el r. Schaffner ha creido ob ervar allí el mi mo a pecto de los Alpes, confir• 
mando de pues esta idea, al descubrir en los Leones muchas familias vegetale , y 
aun algunas e pecies que corresponden exactamente á la que en iguale condiciones 
se encuentran en los puntos elevados. Así, la Montiafontana, Luzula Álopecurus, 
Jungermannia tenella, Hypnwm tomentoswm y dema que con la Gentiana y la A.l,che
milla, la Poa y la Valeriana, la Potentilla el Guaphol,ium, Seilum, &c., formando un 
contraste admirable en esas selvas de frondoso pinos, harán creer, al suizo mas es
traño á la botánica, que se hallaba en terreno de su país natal." 

"Pero lo que mas sorprende al visitar e os lugares, en el rigor del invlerno, es sin 
duda el encontrar una vegetacion lozana y rica, el ver una floresta en contraste con 
el hielo, que aun permanece á medio día en los puntos adonde no han penetrado los 

(l) 0¡,6sculo llObre los pozos a.rtesia.no~ y las a.guas na.tlu&le3 de m uso en !&ciuda.J de México, publiclMl.o 
por L. ]tío de la. Loza. y E. Cu.veri: México, 18-í4. 

1 Tolll, 11,-5.f, 
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abrasadores rayos de~ sol. Nosotros lo hemos tenido á la vista á las tres de la tarde, 
en un dia claro y hermoso, como son comunes en México, y á la verdad, que para es· 
trañar allí los encantos de la pri~avera, seria preciso haber observado, allí mismo, 
las bellezas de esa vivificadora estacion." 

Cesa la copia. El acueducto de los Leones comienza propiamente en la presa del 
mismo nombre; allí el conjunto de aguás ·se regula en cuatro surcos, si bien se des
perdicia una gran parte. Sigue el caño en direccion media al N., al descubierto, pa· 
ea por el punto llamado Portillo del Lechero, y va á reunirse antes de la Venta con 
el acueducto del Dec;;ierto. Estas fuentes tienen principio en la falda E. del mismo 

' monte de San Miguel, presentando idéntico aspecto en la vegeíacion y en la confor 
macion del terreno con las de los Leones, solo que el suelo por donde corren es i:nas 
bajo que aquel, y su caudal mas abundante, sin cambiar por eso la pureza del líquido· 
El acueducto del Desierto comienza en el lugar nombrado el Arco de las canoas; an· 
tes y despues se encuentran algunos veneros, los de San José, Champilato, la -Monar
ca, los Capulines y las Palomas, marcados en el plano, á los que habria que añadir 
algunos de menos importancia, como el Chicharco y el Pretorio; en la Pila repartido· 
ra hay una toma para la hacienda de San Borja, adelante otra para el rancho de San 
José, y al fin se junta con el de los Leones. 

Reunidas las aguas en aquel punto presentaran un volúmen de tres surcos, prove 
nido ·de las tomas, de las infiltraciones del terreno, de los desperdicios sufridos por la 
mala construccion de los caños., y tal vez por la codicia de los particulares. En ade
lante corren por atargeas revestidas ~e ladrjllo, mas descubiertas en parte: las fami
lias que viven en las inmediaciones aprovechan las aguas para lavar y para sus de
mas usos, con perjuicio de la limpieza. A ·media legua de Coaximalpa está á la ori
lla un horno de ladrillo, y á tres cuartos de legua de este otro segundo. La direc· 
cion general del acueducto cambia 'progresivamente hácia el E., y en partes descu· 
bierto, y en lo general ya tapado, llega al Molino Viejo, sigue por las lomas de San
to Domingó, s~s aguas entran en el reventon de Belen, despues á la reposadera del 
Tinacal, al Molino del Rey, y vienen á la ciudad por la arquería. 

Las aguas de Santa Fé se focorpuran con las del Desierto y las de los Leones an· 
tes de Casamata. Por antigua y curiosa copiaremos la descripcion que en 1618 ha
cia el Dr. Cisneros de aquel sitio:- "Naee, pues, el agua que llaman de Santa Fé, cer
ca del lugar de quien toma nombre, ·en una quebrada que demora de Leste á Oeste 
..... . . y á un lado de esta quebrada, que mira á la parte meridional, declinando al
go al Occidente, sale de diferentes partes (aunque todas de una misma consideracion), 
divididas en cinco manantiales, cuyos dos nacen cerca el 11no del otro á la falda de 
un cerro de tierra. con gran pujanza, y corren distancia de poco mas de 11n tiro de 
ballesta, donde son infinitos los manantiales que en la falda del mesmo cerro nacen 
bastantes á aumentar un ·gran concurse de 0guas, y á poca distancia sejunto otro 
que nace del ·mesmo cerro, mirando siempre ]a parte meridional en lugar mas alto 
que los tres ;eferidos junto á una casa que está en el mesmo sitio, y á distancia de 

DB GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 419 

diez varas sale el quinto manantial que hay de consideracion, porque sí se hubieran 
de contar ·los muchos y pequeños que hay cerca destos fuera cosa prolija."-Sirven 
estas vejeces, cuando menos, de término de comparacion. 

Dada una idea del acueducto, vamos á ocuparnos de los trabajos del Sr. Salazar 
Ilarregui. La nivelacion que practicó está referid',:1 al centro del primer arco de la 
calzada de la Verónica; orígen de las distancias horizontales y punto por el cual pa
sa el plano de comparacion, á la altura del fondo de la cañ~ría superior. La altura 
del fondo del acueducto sobre el prime1~ punto de observamon es '3,m747. 

Resulta.dos genera.!e■• 

Principio del acueducto de los Leones, en la presa de este 
nombre . ........•...... • ... • • • • • • • • • • • • • • · 

Principio del acueducto del Desierto, en el arco de las ca-

noas ......•... • • . • • • • • • · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.· · · · · 
Toma de agua ...............•....... • • • • • • • • • • • • • • • • 
U nion de los acueductos .... . ...•............... • . . • • 
Tres Cruces ................... • .. • • • • • • • • • • • · · · • • · · · 
Angostura ................................. ••••••· •• · 
Molino Viejo ...................... • ... • • • • • • • • • • • • • · • 
Punto de donde se separa un ramal que va á la fábrica de 

pólvora .. .. ...... ••••••····•·············· · ·· · · · · · 
Toma de agua de Chapultepec ........................ . 
Punto de donde se separa un ramal que va á unirse al 

acueducto de Santa Fé ..... . ....................... . 
U nio,n del ramal anterior cQn dicho acueducto ..... • .... . 
Manantial de Santa. Fé ......................... , ... • .. 
Toma de agua del molino de Belen .......... • ... • • • • • 
Toma de agua del Molino de Valdés . ........ . • ......... • 
Union de los acueductos cerca de Casamata ............ . 
Punto de referencia ................. • ...... . ........ . 

Dista.ncia en 
metros, 

24580, 4 

24932, 1 
23140, O 
19732, O 
19582, O 
11969, 7 

8804, 1 

84:92, 6 
3425, 6 

2576, 6 
1845, 8 
9716, 5 
6980, 5 

1408, 1 
00, O 

A.ltnrl\ "º 
metros . 

904, 21 

859, 49 
833, 12 
680, 82 
672, 71 
340, 79 
237, 75 

218, 39 
73, 89 

45, 53 
22, 44 

166, 18 
128, 85 

2, 09 
o, 00 

Si se quisiera tener la altura del principio de los manant~ales en el cerro_ de San 
Miguel, habria que añadir 26,m96 conforme á las observaciones del Sr. Rto de la 

Loza. 
Los triángulos topográficos están apoyados ~obre la base de parti~a que se midió 

en el camino de Santa Fé, igual á 925m 792. 

Declinacion de la base 65° 33' • E. 
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Para verificar la tr.:angulacion se midió el lado Conde¡¡a-Alberca del triángulo 48, 
y dió el siguiente resultado: 

Condesa-Alberca, calculado..... .... 634,m9 
Condesa-Alberca, medido..... .... . 634, 7 

Dife,rencia . . . . . • O, 2 

Este resultado complet~mente satisfactorio demuestra la delicadeza con que las 
operaciones fueron ejecutadas, y la confianza que en ellas debe tenerse. Para_ cor
roborar nuestro aserto ponemos en 1,eguida el tipo de cálculo: 

TRIANGULO NUMERO 8. 

Camino.-Je,s'U8 del Monte.-Ocote8. 

OBSERVA.CION DE LOS A.NGULOS. 

Primer nónius ...... 80º8'20" 160°17' O" 
Segundo idem .......... 40 10 

.A.ngulos medios . ...... 80 8 30 160 17 5 • 15 80 8 30 

Angulos sencillos .... 80 815 80 8 35 

Primer nonius ..... . .... 3!l0º34'20" 400°42'50" 
Segundo idem ... ...... 30 4310 

.A.ngulos medios. . . . . . . . . 320 34 25 400 43 00 
240 25 40 320 34 25 

80 8 45 80 8 35 

Angulo observado: 1 =80º 8'34"16 
6 

:J!]rror en el triángulo 20"02 
Angulo corregido 80º8'40"83 
Así de los otros· dos. 

240°25'30" 
50 

240 25 40 
160 17 5 

80 8 35 

480°51'32 
50 

480 5140 
400 43 00 

so 8 40 
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RESOLUCION. 

35º32'14,"16 
Camino............ . . . . . . .. 64 18 51, 66 
J. del Monte. . . . . . . . . . . . . . . . 80 8 34:, 16 

Sumas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179059'39,"98 

35°32'20"84 
64 18 58 33 
80 8 40 83 

180º 00'00"00 

Base calculada, lado Jesus del Monte.-Camino, del triángulo número 5,=1551m73. 

1551, 73: sen. 35º 32'20"84: : Ocotes.-Jesus del Monte: sen. 64°18'58"33 

1551, 73 : sen. 35º 32'20"84 : : Ocotes.-Camino : sen. 80º 8'40"83 

3. 1908149 3. 1908149 
9. 9548210 9. 9935434 

3. 1456359 3. 1843583 
9. 7646395 9. 7646395 

3. 3809964=2404. 34 3. • 4197188=2628.57 

Longitud de los lados: 

J esus del Monte.-Oamino ............. ... ..... : .. . 
Ocotes.-J esus del Monte ... ........ . , .•••........................ 
Ocotes.-Oamino. . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

1551,m73 
2404, 34: 
2628, 57 

En la red de triángulos que en seguida copiamos, suprimimos los ángulos obser· 
vados, á continuacion de los corregidos colocamos los errore~, y al lado de cada uno 
de aquellos ponernos la longitud de los lados. 
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TRIANGULACION DE LOS ACUEDUCTOS 

QUE SURTEN A MEXICO. 

Observaci,nes d.el Sr, D, José Salazar Jlarregui y de los ingenieros 
D, Josí Bezares, D. Jesus Perez y D. Juan Martin, 

Núms. 
¡ 

Nombre de los vertices Ang'u los cor re- Errores. Lados. Longitud. 
gidos. 

a Cañada................ . .. . . . .. . . . 44º 3' 49"72 be 92 5,111 792 
1 b Estremo SO de la base . . . . . • . . . . . . . 82 9 35 56 -24,"18 ae 1318,. 79 

e E stremo NE de la base. . . . . • . . . . . • . 53 46 34 72 ab 1073, 89 

a J erusalem................ . . . . . . .. 50 36 30 01 be 1073, 89 
2 b Cañada... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 67 51 11 66 -30; 01 ac 1176, 53 

e E stremo SQ...... . . . . • • . . . . • . . . . . . 71 32 18 33 ab 1318, 06 

a L echería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 49 49 73 · be 1'318, 06 
3 b Cañada ..... . . . . . . . . . • .. • .. • .. . . 56 28 5 55 -21, 67 ac 1437, 83 

e J erusalem.. . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. • -'73 42 4 72 a;b 1655, 57 

a J esus del Monte . . • . . .. .. .. .. . . . . . 29 41 31 4:0 
4 b Lechería...................... .. .. 63 51 50 55 

e J erusalem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 26 38 05 

be 1437, 83 
19, 18 ae 2605, 93 

ab 2897, 14 

a Camino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 22 30 55 be 2605, 93 
5 b Jerusalem.... . ......... .. .. • . . . . . 30 11 3 89 + 8, 32 ae 1551, 73 

e J esus del Monte. . . . . . . • . • . . . . . .. . 27 26 25 56 ab 1421, 89 

( a Eugenio.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 95 20 16 94 be 1421, 89 
6 b J erusalem...................... ... 53 54 20 28 +21, 66 ac 1153, 97 

e Camino .... . ...••. . .... ... . .. , . . . . 30 45 22 78 ab 730, 31 
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Nombre de los Tértice~ .A.JJ¡¡ulos corre- Errorea. L ados. Longitad. 
gido&. 

1 ---- ---
a Estremo SO de la base.... . • . . . . . • 37°18' 5.5"55 be 730,m 31 

7 b Jerusalem...... .. .... . .. .. . .. .. .. . 65 9 2 23 - . 4,"19 ae 1093, 19 
e Eugenio .. .. • . .. .. . .. . . .. . . .. .. . . . . 77 · 32 2 22 ab 1176, 33 

a Ocotes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 35 32 20 84 . be 1551, 73 
8 b Camino ...... . . .,,,.. .. ............. 64 18 58 33 -20, 02 ac 2404, 34 

e J esus del Monte. . . . . . . • • . . . . • . . . . . 80 8 40 83 ab 2628, 57 

a S. Pedro. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 37 52 50 01 be 2404. 34 
9 b Jesus del Monte.... . . . . . .. . . .. . .. . 56 44 13 33 -10, 01 ac 3274, 21 

e Ocotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 22 56 66 ab 3903, 05 

a Casa Mata.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 168 31 37 5 
10 b Cañada ... . ... . ... _... . . . . . . . . .. . . 5 57 10 

e Estremo NE. de la base. . . . • . . . . . . . . 5 31 12 5 

a Torre . . .... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 89 52 17 51 
11 b Cañada .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 33 59 16 

e J erusalem...... • . . . . . .. . . . . . . . . . . 69 33 43 33 

a Torre.. .. . ..... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 94 37 O 84 
12 b Eugenio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 11 20 83 

e J erusalem.... .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . 46 11 38 33 

a Torre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 115 51 18 25 
13 b Eugenio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 20 27 50 

e Estremo SO de la base . . . . . . . . . . . . . 25 48 14 25 

a Torre... . . .. ..... .. .. . . . .. .. .. . . . 149 31 25 48 
14 b Estremo SO de la base. . ......... . .. 11 30 49 16 

e J erusalem.. .. ..... . .. .. .. . .. .. .. . 18 57 45 36 

a Arbol . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . go 18 2 52 
15 b J eru alem . . .. . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . 17 23 46 66 

e Camino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 18 10 82 

be 1318, 79 
ac 687, 62 
ab 637, 81 

be 1318, 06 
ac 463, 03 
ab 1235, 09 

be 730, 31 
ac 462, 97 
ab 528, 67 

be 1093, 19 
ac 753, 58 
ah 528, 67 

be 1176, 33 
ac 462, 95 
ah 753, 67 

be 1421, 89 
ac 425, 12 
ab 1354, 64 

a Angostura.. ... . ........ .. ... ..... . 95 35 34 16 be 3274, 21 
16 b S. Pedro.. . . . . ... .. ........ ... .... 22 O 30 01 -07, 51 ac 1232, 85 

e Ocotes. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 62 23 55 83 ab 2915, 46 

a Angostura . ... . . . . .. .. . .. • . . .. .. .. 93 34 17 22 be 2628, 57 
17 b Camino. .. .... .. . .. . . .. .. .. . .. . . . 27 54 40 56 -31, 68 ac 1232, 85 

e Ocotes .. . .. . . . .. . . .. . • • .. . . . .. . 58 31 2 22 ab 2245, 8~ 
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NúmN. . Nombre de los Tértices. • Angulos corre• Errores. La.dos. Longitud! 
gidos. 

a C. de Ponee .................. . . ·... 95°59' 58"34 
18 b S. Pedro.............. . . . . . . . . . . . 27 46 20 

e Angostura. . . . . . . . . . . . . . . . ....... · 56 13 41 66 

be 2915,111 4:6 
ac 1365, 96 
ab 2436, 85 

a Buenavista.............. ... . . . . . . . . 70 33 1 57 be 3274, 21 
19 b S. Pedro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 5 9 74 -21,"26 ac 2979, 07 

e Oeotes............ . . . . . . ... ·. ·. . 50 ·21 48 69 ab 2674, 09 

a Tepetlapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 11 21 17 be 267 4, 09 
20 b Buenavista .................. ·..... 23 54 57 -25, 84 ac 1089, 65 . 

e S. Pedro ......................... · 71 53 41 83 ab 2554, 81 

a Cerro de los Padres .............. .'. 31 16 9 66 be 1089, 65 
21 b Tepetlapa ........... • .......... ·. . 84 18 3 60 -23, 35 ae 2088, 91 

e S. Ped:r;o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 25 46 74 ab 1893, 57 

a Desmonte ............. . ...... ·... . . 52 21 O 41 be 1893, 57 
22 b Tepetlalpa ........................ 100 36 30 83 -11, 26 ae 2350, 85 

e C. de los Padres .............. ·. •. . . 27- 2 28 76 ab 1087, 38 

a Tetela .................. , . .. . . . . . . 35 35 36 66 be 235.0, 85 
23 b Desmonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 53 33 67 + 4, 00 ac 4029, 73 

e C. de los Padres ............ .-..... 50 30 49 57 ab 3117, 25 

a Tierrasprietas ..... . .............. 2-8 O 1 67 be 3117, 25 
24: b Te tela . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 104 48 53 83 + 14, 99 ae 6419, 09 

e Desmonte.......... . . . . . . . . . . . . .. 47 11 5 ab 4870, 63 

a Magdalena ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 12 42 78 ae 6419, 09 
25 b Desmonte. . . . . . . • . ...... , . , . . . . . . 30 31 9 44 -28, 34 ae 3260, 47 

e Tierras prietas ........•. , , ........ · 58 16 7 78 ab 5460, 82 

a San Miguel . . . . . . . . . . . .....•...... 
. 26 b Tierras prietas ................... . 

e Magdalena .•...................... 

62 28 54 4:4 be 3260, 47 
63 17 16 95 + O, 82 ae 3284, 10 

54 13 48 61 ab 2982, 98 

a Horno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 90 26 16 25 
27 b San Pedro....... . . . . . . . . . . . . . • . .. 65 45 21 25 

e Buena vista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 48 22 50 

a Calvario ............... . •..... ,• . . . 7 4 25 42 5 
28 b · Tepetlapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 12 52 5 

e C. de los Padres. . . . . . . . . . . . . . • • . . 38 21 26 

be 2674, 09 
ae 2247, 88 
ab 1097, 61 

be 1893, 57 
ac 1812, 42 

. ab 1219, 91 

Núm,. 
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A.ngu 'ns corre
~1 ,los. 

a Sintla.1pa. . . . . • . .. : ............. ~.. . 116;) l' 25" 
29 b Tepetlapa · ............. , ........ . . , ~ 39 46 20 

e' O. de los Padres ............ ,. . ..... . . 24 12 .15 . 

a Ohimalpa. . . . . . . . . . . . . • . . . . . ... .. . . 65 .7 50 
10 b Siutlalpa ...•.•....... • ..... .. .....•.. · .. 46 33 .50 . .. 

e O. de los Padres .. : ......... . . . . . . . . 68 18 20 

a 2. 0 Tepetlalpa .. .. ........... ~- ... 136 23 25 . 
31 b Tepetlalpa. .... , . . . . . • . • . . . .. . . . . . . . 34 43 5 

e Desmonte : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 8 53 30 

Errores. 

..___ 

a .A.eupilco..... . .................. 128 48 37 5· · • 
32 b Desmonte. . . . . , ....... .' ...... .- ... .- 22 4 20 

e• Tetela·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 · 7 2 5 

a Ttes' 0ruees .... .' ....... : ..... , . : . . 76 23 7 5 
33 b Desmonto. • ..... ...... ... ...... : .... 8-1- 58· 27 5 .. 

e '11etela .............. ............ . 21 38 25 

a Portillo Lechero . . ... . ......... . ... · 82 12 32 5 
34: b . Magdalena . ... . ..•... .. . . ... .- ..... 49 11 35· 

e Tierras prietas ...... ......... -.... 48 35 52 5 

a Toma de agua . . .. .... . ..... . ... : . . 51 37 54 16 
35 b San Miguel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24' 35 40 34· 

e Magdalena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103' 46 25 50 

' a San Juan ... . ............ ,. ... .. ... · ~2 12 2 ·5 
a& b San Miguel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 20 ' 23 7 5 

e Magdalena . . .. . ... . ........ . . : . . . . 137 24 50 

a. Desie11to. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 140 51 46· 67 • 
37 b an Juan ........•...... . . .. . ..• . ~ 34 36 50 

e San Miguel.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4 31 23 33 

4'25 

La.los. Longitud. 

be 1893,m57 
ac 1348, 14' 
ah 863, 98 

be 134B, 14 
ae 1'078, 99 
ah 1380, 68 

be 1087, 38 
ac 897, 86 
ah 243, 67 

be 3117, 25 
ac 1'503, 27 
ah . 1946, 62 

be 3117, 25 
ac- 3175, 96 
ah 1182, 81 

be 3260, 47 
ac 2490, 94 
ab 2468, 46 

be 3284, 10 
ac 1743, 32 
ah 4067, 96 

be 3284, 10 
ac 3027, 54 
ab 5881, 53 

be 5881, 53 
ac 5293, 22 
ab 734, 86 

a P almas .. ...... . ... . ... , . . . . . . . . . ~2 44 10 44 be 1318, 79 
38 b Cañada ... . ,. ......... . ...... .... . 48 85 2 45 + 28;' 67 ae 1112, 60 

e Estremo NE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 68 40 47 11 ah 13 2, o 

a. Ca.pula. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 85 47 9 11 be 1112 60 
89 b Palmas. . .... . . . . . . . • . .. . . . . . . . . • 28 45 15 78 -57, 33 ae 915, 29 

o E&tremoNE ..•.•• ·•···-···"·· ·• ·· 116 27 8511 ab 1717, 90 

• 

.. 
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Núms. Nombre de 101 vértices. 

a Salitrera .........•......•........ 
40 b Capula .................•.......• 

e Palmas ............. '. ............ . 
' 

n Reventon ................... .. ... . 
41 b Salitrera ......•......... . ........ 

e Palmas ....................... -~ .. 

a Cuernito ...........•...........•. 
42 b Reventon .....................•.. 

e Salí trera . . . • . . . • • . . . . . . • . ..•.....• 

a Arzobispado . . . . . . . • . .........••.. 
43 b Reventon ..•..........•...••....• ; 

e Cuernito ...........•.......•••.• 

a. San Juan ................•.......• 
44 b Arzobispado ............... _ ..•...•. 

e Cuernito . ..... , .....••..... ~ .....• 

a Mohonera .... ................... . 
45 b Reventon. . • . . . . . . . • • . . • . •.... . 

e Arzobispado. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . : . 

a Hormiga ........................ . 
46 b Mohonera ..... . .............••..•. 

e Arzobispado ........•..........•... 

Angu os corre- Errores. La.do•. Longitud. 
gitlos. 

97°28 '45" 
48 27 55 
34 3 20 

be 1717,m90 
-45,"00 ac 1296, 97 

ah 970, 27 

51 6 45 23 be 1296, 97 
59 41 41 55 - 9, 67 ac 1382, 11 
66 11 33 22 ab 1464, 64 

87 8 28 
36 24 19 
56 27 13 

be 1464, 64 
+ O, 35 ac 870, 34 

ah 1222, 21 

42 28 22 23 be 1222, 21 
81 42 42 22 -16, 66 ac 1791, 13 
55 48 55 55 ab 1497, 32 

59 36 16 22 be 1791, 13 
94 5 38 55 -30, 67 ac 2071, 25 
26 18 5 23 ah 920, 11 

94 31 23 33 
35 58 41 67 

49 29 55 

38 42 55 33 
65 12 46 
76 4 18 67 

be l_:1-97, 32 
ac 882, 39 

ab 1142, 10 

be 882, 39 
+ 24, 00 ac 1280, 83 

· ah 1369, 32 

a Condesa...... . . . . • . . . . .•......... ' 54 27 41 89 be 1280, 83 
·47 b Arzobispado............ • .. . • • .. . . 36 6 4 89 -29, 67 ac 927, 44 

e Hormiga......... . . . . . . . • • • . . . . . . 89 26 13 22 ab 1573, 95 

a. Alberca................ .. . . . . . . . . 48 45 47 22 be 927, 44 
48 b Condesa .••............••....••.... 100 8 42 22 +38, 33 ac 1214, 03 

e Hormiga •.. _...... • • . . . . . . . .. • . • . 31 5 30 56 ab 636, 90 

a Betlem .............. : . ...•....... 100 7 17 50 be 1464, 64 
ac 1155, 95 
ah 718, 93 

,9 b Salitrera. . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . • . . 50 58 57 50 
e Reventon. . . . • .. . . . . . • • . . . . • . . . • . . . 28 53 45 

a Valdés, ......................... 104 12 51 67 
50 b Cuernito ...•...•.••.•..••....• ,.. . 27 4.4 5 

o San Juan, •..... ···•· .. . , .•.•...... 48 ·ª a aa 

be 2071, 25 
ac 994, 36 
ab 1689, 12 

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTIOA. 

Núrn•• Nombres de lo■ vértícea, Angu los corre
giJos. 

111º23' 8"33 a Santo Domingo .........•...... • • • • 
51 b Ouernito . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • · 16 3 35 

e San Juan ..... ·-····-·:"º ......... 52 3316 67 

a Caño Viejo. . . . . . . . • • • · • · · · · • · · · · · 
52 b 1\.iohonera ........ .... .... • , • . • • 

e Hormiga ........ • . • • • · • • • · · • .· · · · · · 

67 5 20 
22 11 20 
90 43 20 

a Molino del Rey.. . . . • • . • . .. . .. . . . . • 32 33 27 78 
53 b Mohonera . . . . . • . . . . • • . .. . . . . . . . . 76 44 2 22 

e Arzobispado.... . . .. . . . . . . . . . • .. .. 70 42 30 

a Chapultepec . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . 44 O 39 11 
54 b Hormiga............ • . . . .. . . . . . . . 54 14 33 33 

e Condesa.......... . ......... ... . . • 81 44 47 50 

427 

Errores. La.los. Longitud. 

be 2071,m25 
ac 615, 36 
ab 1766, 03 

be 1369, 32 
a.e 561, 43 
nb 1486, 50 

be 882, 39 
ac 1595, 92 
ab 1547, 61 

be 927, 44 
ac 1083, 22 
ab 1321, 02 
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Proseguiremos ahora con la notiéia de las <lemas aguas potables que han servido á 
México. 

Ignoramos absolutamente la época en que se aprovecharon las corrientes del ma• 
~antial de Xancopinca; el Dr. Cisneros las menciona e.n 1618, y al .fin de ese mismo 
siglo subsistian aún, supuesto que Betancour.t ,afirma que,-:-"hácia el Norte, un cuar
to de legua d~ Santia¡o 'l'laltel~lco está el manant.ial de Xancopinc~ que viene á di
cho barrio, aunque suele faltar porque la targea es del mis:nío sueio, y no han tenido 
curiosidad de hacerla firme para que esté perenne, es el agua zarca, y muy delgada, 
y así la beben de regalo personas que ~e hallan mejor con ella que no con la de San
ta Fé, aunqµe es muy buena." 

La medida asignada por el cronista fr~nciscano s.eria exacta .en su tiempo; para 
nosotros que ya hemos conocido bien a1:r.n.inado el .barrio de Tlaltelolco, colocamos 
el manantial á cosa de una legua al NO. de la ciudad. Cambia tambien ]a r elacion 
en que al presente no llegan á México las·aguas, lo que previene 6 de que el nivel de¡ 

r 
barrio subió ó de que la foente perdió su fuerza ascencional, y no sabemos tampoco 
la época en que se interrumpió la comunicacion, que por cierto ha de haber sido una 
de las causas eficientes de la ruina del Tlaltelolco. Quedan los restos de un caño de 
mampostería, emprendido sin duda á principios del siglo XVIII para conducir el lí
quido, hácia el tiempo en que la corriente comenzó á escasear. Ahora la fuente está 
cub ierta de plantas acuáticas, es inútil pues en nad~ se le aprovecha, y es ademas 
perjud icial porque su~ derrnmes no sirven de otra cosa que de alimentar las inun
daciones en tiempo de lluvias, y en el de secas mantener un estenso pantano, insa· 
!ubre al par que moles to. 

El abandono que de estas aguas se ha hecho ao es motivado. En 1847 que fue
ron reconocidas por el Sr. Rio de la Loza, le parecieron tan buenas como las delga 
das y mejores que la gorcla,-"pues su densidad es de 1,000201, y solo contiene, 
soure mil partes, 0,15011 de sustancias fijas de la misma naturaleza que las de la 
agua gorda, como lo son tambien los gases. La temperatura en el manantial, es como 
la de los pozos que hemos examinado, y corno la de Guadalupe, y al mayor número 
de las fuentes del Valle, de+ 21 ° 50 C, 0 i,ea cual fuere la atmosfé~ica y sobre cuyo 
dato llamamos la atenciou por juzgarlo de alguna importancia." 

El' agua llamada gorda en la ciudad, abastece á los vecinos de la parte Sur, com
prendidos entre las líneas marcadas para el :itgua delgada y las garitas de Belen, la 
Piedad, San Antonio Abad y la Viga. El manantial brota á la parte S. del cerro de 
CJ,apultepec, situado á cosa de una legua al SO. de México; y procede de la alberca 
chica, á distincion de la grande, propiedad de un particular, y empleada esclusiva• 
mente en baños y en el riego de campos. 

El acueducto comienza junto á Chapultepec, recorre la calzada de Belen, de 
O. á E. y va á terminar en la fnente del Salto del Agua. Nada sabemos del 
¡ia:npo ei;i que por aquí se d ió entrada al agua de Chapultepec; las crónicas, que 
frecuentemente nos sacan de apuros, consultados acerca de nuestras antiguallas, 
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nada dicen con respecto á este asunto, y solo Betancourt deja caer 'e~tas palabras:
"En el cerro media legua de la ciudad está un manantial dentro de los jardines de 
el palacio de los vireyes, donde se hospedan antes del recibimiento público á su11 
venidas, cuyas aguas van por targea de cal y canto, y beben de ellas la mitad de la 

ciudad." . 
En otros autores nos e11contramos la mencion de la atargea de cal y canto, sin 

aventajar otra noticia. ·Esos caños fueron sustituidos por el acueducto actual, segun 
se infiere de las dos inscripciones de la fuente del Salto del .Agua, que á la letra 

dicen: 

"Reinando la c;a.tólica magestad el Sr: D. Cárl-os tercero ( que Dios guarde) si-tndo 
virtty, gobernador y capitan ueneral de esta N. E. y presidente de su real audiencia el 
Exmo. Sr. Baylio Frey D. Antonio María Bucareli y Ursua, caballero gran cruz y 
comendador de la Tocina en el 01·den de San Juan, gentilhombre de la cámara de S. M
con entrada, teniente general de los reales ejércitos, siendo juez conservado1· de l,os propios 
y rentas de esta noble ciudad el Sr. D. Miguel de Acedo, del consejo de S. M. Y oidor 
en el.la: y siendo j uez comisionado el Sr. D. Antom~ de Mier y Terán, regidor perpetuo 
de ~ta N. C., se acabaron esta wrqueria y caja en 20 de Marzo de mil setecientos seten

ta y nueve." 

"Se advierten de distancia desde la toma en 7.a alberca hasta esta caja 4663 varas, y 
· desde el puente de Chapultepec 904 arcos. Y habiendo kcho varios e.~per-imentos para 

dar la mayor elevacion y mas fuerte impulso á la agua, se consiguió el de vara y tres 
cuartas mas de l<18 que al tiempo de esta nueva arquería tenia, siendo así que se halló 
que los señores gobernadores anteriores le elevaron á la targea poco mas de vara. De 
donde se ve, que en esta última oonstrucci,on se ha oonseguido llegase á la de dos varas y 
tres cuartas de altitud mas de la que en su origen tuvo, precediendo (oomo va dicho) 

varios prolijos y esquisitos esperimentos." 

El análisis practicaqo por el repetido Sr. Rio de la Loza, presenta el siguiente 

resultado: 

Tero pera tura en las vertientes. . . . + 22,0 5 
Densidad. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1,000280 

Productos gaseosos. 

Aire. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 10, 390 
Oxígeno . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • . 1, 760 
Acido carbónico. . . . . . . . . . . . . . . . O, 990 

I 
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Productos sólidos. 

Sulfato de cal ............. . 
Carbonato de cal .... .. .. .. ... . . 

" de magnesia ..... .. . . 
'· de sosa .... ......... . 

Cloruro de sodio ............... . 
Silicato de sosa ................ . 
Azotato de potasa. . . . . ....... . 
Siliza ............... _ •....... 
Alumina y fierro ........•....... 
Materia orgánica. . . . . . . . . • . ... 
Pérdida .....•.................. 

o, 00652 
o, 02712 
o, 02215 
o, 03901 
o, 05~45 
o, 02997 
o, 02158 
o, 07745 
o, 00686 
indicios 
o, 00093 

Total en gramos por litro .... ·. . . . o, 29004 

Pocos mas de diez años hace que los Sres. Pane y Molteni comenzaron á abrir 
pozos artesianos ~n la ciudad y en el Valle de México; la cantidad de agua produci
da por los construidos hasta la fecha es bastante considerable, mereciendo que le 
dediquemos algu.nos renglones. La sonda ha penetrado hasta la profundidad de 105 
metros, y allí el terreno es de 1~ misma naturaleza que el de las capas superiores· es 
decir, son todavía acarreos hechos por las corrientes, revelando que en épocas a~ti• 
g_uas allí estuvo el fondo de ese gran lago que cubria el Valle entero. Las perfora
ciones no han alcanzado todavía la roca primitiva que primero recibió los sedimen. 
tos, ~e manera qu~ los 105 metros no pueden darnos aun ni idea remota de la pro• 
fund1dad de ese mismo vaso, colmado con la paciente labor de las aguas, en una série 
bien considerable de generaciones. Los despojos mas profundos sacados, consistentes 
-:"en pórfidos en pequeñas materias, arena cuarzosa y porfirítica morada, pomez, 
mica, Y en algunas marga tenaz y feldespato,"-demuestran tambien, para nosotros, 
que las aguas no estaban tranquilas; recibían corrientes conductoras de las piedras 
rodadas, y no estaban exentas de las agitaciones de los fenómenos ígneos, indicados 
por la pom~z. jÜuánto siglo trascurrido; cuántas revoluciones de la naturaleza 
perdidas en la noche de los tiempos! 

Las agu~s produci~as por los pozos artesianos son potables, algunas presentan un 
olor pe?uhar, provemdo de la presencia de gases carbonados, mas basta filtrarlas ó 
solo deJarla_s en reposo, para que pierdan los gases y queden propias para beberlas: 
l~s pozos tienen mal olor cuando se mezclan las aguas profundas con las superfi-
ciales. · · 

Refiriéndono~ al_informe da~o por el Sr. Pane, en 6 de Mayo de 1857, al Sr. go
bernador del Distrito, las cantidades de aguas producidas por los acueductos estarian 
representadas por las siguientes cifras, que espresarian el número de barriles de 
liquido reco¡ido en una hora. 
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Acueducto de agua delgada de la Tlaxpana. • . • . . . . . . . . . . . . 8460 
El bajo de agua gorda.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4140 
El de Chapultepec á Belen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5235 

Suma........................... 17835 

Suponemos que los barriles á que el cálculo se refiere son de los llamados en el co
mercio de dar y recibir, iguales á 152 cuartillos. Las tablas de reduccion enseñan 
que uu cuartillo equivale á 0,456 litros: sabemos tambien, que en volúmen, un litro 
es igual á un decímetro cúbico. Con estos datos tendremos que un barril contiene 
69 litros 352 mililitros, y que el producto de los acueductos resultaría en metros cú
bicos cada hora. 

La Tlaxpana, arriba 586.718} 
Gorda, abajo ....... 287 .117 · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · 
Acueducto de Bel en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total metros cúbicos por hora ...... . 

873.mc·335 

3'33. 058 

1236. 893 

Segun el referido Pane, h::ista la enunciada fecha de 6 de Mayo de 1857, tenia 
abiertos 144 pozos, de los cuales 24 estaban destinados para riegos y producían 7800 
barriles por hora, y los 120 restantes eran para casas particulares, rindiendo un pro• 
ducto de 1800 barriles por hora: 24 pozos, hasta el completo de 168 (número total 
existente el 6 de Mayo de 857), habían sido abiertos por otros sondeadore y produ• 
cían 360 barrile~ por hora. El resultado total era de 9960 barriles 6 ean 690. me 639 
por hora. 

No tenemos noticia del núme1·0 actual de pozos brotantes; mas atendiendo á que 
algunos se han agotado y no pocos han disminuido en sus productos, supondremos la 
cifra redonda 200, es decir, 32 mas quo en 857, suposicion que en ve~dad es demasia• 
do baja. Nueve de estos pozos han sido reconocidos este año por el Sr. Rio de la 
Loza, y sus productos de líquido fueron apreciados por él, en litros cada minuto, en 
la forma siguiente: 

San Lúcas .............. . 
San Juan ..........•..... 
Candelaria . ........•..... 
Los Angeles ........ .... . 
Merced ...... .. ....... . 
San Pablo .............. . 
Santo Tomás ............ . 
Concepcion ............. . 
Salto del Agua .......... . 

106,76 
94,447 

119,998 
73,478 

9 ,554 
70,264 

114,522 
63,184 
85,000 

Total litros por minuto. 826,207 

En uua hora .• ,. , .... , , 496721420 
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De esto resulta un término medio de 5508 litros por.hora para cada vertiente; ad 
es que, suponiendo que los otros 23 pozos acudan á lo mismo, obtendremos para 
ellos 126684 litros, que añadidos á los de arriba d!nán 176256 litros, ó sean 176,256 
metros cúbicos. Sumando este número con el encontrado antes, el total 866,mc 895 
indicará el agua producida por las fuentes brotan tes. 

Entonces tendremos 

J;>roducto de los· acueductos.... . . . . . • 12,36,me 893 
Idem de los pozos artesianos. . . . . . . . 866, 895 

Total .......... . .......... . . . 2103,m0 788 

Cantidad muy corn,i<lerable de agua en cada hora, que proporcionaría la convenien~ 
cia á cada uno de los 200,000 habitantes de México, de poder disponer de 252 litros 
de líquido cada día. Y no se tiene en cuenta que de -los pozos abiertos á mano, que 
son inumerables en las casas de la piudad, se toman ademas crecida::! porciones de 

. agua empleadas en dar de beber á las béstias, regar las huertas y las calles, y en 
otros muchos usos domésticos. 

Ocurre preguntar si _esa agua de los taladros, sacada de las entrañas de la tierra 
¡ y traída á la superficie, aumentará y en qué proporcion los derrames de México, y 

qué influjo tendrán éstos sobre el crecimiento del lago de Tetzcoco. Las aguas que 
México recibe por los acueductos y las que bvotan <lel seno de la tierra, cualesquiera 
que sean los usos á que se les destine, solo tienen tres elementos en que resolvers~: 
una parte perdida por la evaporacion, otra segunda que por la absorcion volverá. 
mas ó ·menos directamente al centro de donde vino, y por fin una tercera porcion, 
que segun las condiciones en que- se encuentre, correrá adonde la lleve el desnivel 
del suelo. De las dos primeras no podémos darnos cuenta cumplida por falta de da
tos; próximamente podremos conocer la última, comparando los derrames de la ciu
dad con el volúmen de líquido qua recibe. Esta segunda partida se compone no so· 
lo de las aguas estimadas antes, sino tambien de las que el canal de la Viga conduce, 
y engrosadas con los derrames salen por la garita de San Lázaro. La compara
cion, pues, podrá efectuarse conociendo el gasto de l(')s canali:'s antes y despues de la 
ciudad; pero el problema no quedará satisfactoriamente resuelto, porque en mate· 
rías como estas no basta una esperiencia aislada, cuando cada uno de los datos no tie· 
ne la precision requerida por la ciencia: he aquí, por qué digimos que nuestro cálcu · 
lo solo seria aproximado. 

Aunque despues trataremos de ello oon detenimiento, antes de abordar la cuestion 
que nos hemos propuesto es indispensable entrar en algunos· pormenores acerca de 
la direccion de los canales. El lago de Xochimilco ·deja escapar sus aguas sobran
tes por una corriente con direccion general S. á N., que entra en México por la ga• 
rita de 1a Viga, y saliendo por la de San Lázaro va á terminar en el lago de Tetzco· 
co. El principio_ del oa~.se._tt:>ma en el.pueblo~cde T.oma.tlan, y recibe por su lado 
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izquierdo, primero el rio de San Juan de Dios, despues el de los Reyes, en seguida 
el de Ohurubusco, y al fin el de la Piedad, sin contar algunas corrientes pequeña!'. 
Estos afluentes del canal traen en el tiempo de lluvias una cantidad considerable de 
líquido, que el canal en sus dimensiones actuales no podria contener, y resultar¡a en 
este caso el desborde y la inundacion de loa pam,POS inmediatos, y que refluyera so· 
bre México tanta agua que lo pusiera en trabajo de inundaciones momentáneas. Te• 
niendo en cuenta lo dicho, el canal, pues, no solo acarrea el sobrante de los lagos 
australes del Valle, sino tambien el producto de los manantiales y de las lluvias en 

todo el cuadrante SO. de la ciudad. 

Para obviar los inconvenientes de lo estrecho del canal, se separan- por su lado 
derecho diversos acalotes 6 canales, que sacando las aguas de la corriente principal, 
la conducen al lago de Tetzcoco ó bitn á los charquetales y á los pantanos al S. del 
mismo vaso. El canal mas austral es el de .A.xoloacan , al N. el de S. Juanico, des· 
pues ~l de Apatlaco, y antes de Ixtacalco el del Moral. Estos cuatro son poco_ mas 
ó menos perpendiculares al canal principal y paralelos entre sí, con una corriente 
de O. á E. El de .A.xoloacan, reunido con otro de su mismo nombre que arranca de 
la calzada de Mexicaltzingo, corre primero como ya dijímos de O. á E ., tuerce al N. 
cortando los otros tres canales, toma el nombre del Arenal cerca del rancho así nom· 
brado, forma un recodo, y bajo denominacion del Rodeo va á pasar por el puente de 
S. Juan, siguiendo rumbo al E. Los canales de S. J uanico y de Apatlaco se termi
nan en la prolongacion de los dos Axoloacan, mas el del Moral lo corta y continuan
do al E., paralelo al anterior y al S. de él, llega hasta cerca del Peñon grande 6 del 
:Marqués, en donde tuerce al N.E. para atravesar la calzada de S. Lázaro: el p-cente 
nombrado Tres puentes está sobre esta corriente. .A.l S. del anterior y mas abajo 
del término del de .A.patlaco, en la prolongacion del Axoloacan, rompe otro canal, ca
si paralelo á los dos anteriores; se desprenden de su orillu der_echa, rumbo ~ Itztapa· 
lapa, cuatro acequias ó acalotes llamados del Potrero, Tecont1tla, la Pasad1~a y Cor• 
rales y continuando con direccion al E. lleva el nombre de la Cortadura, msertán• 

' . dose en un canal trasversal que de N. á S. sale del Moral, y quebrando al E. se di-
rige á Sta. María Ixtahuacan. Al S. de la garita de la Viga, pasando por la Ooyuya, 
toma para el E. la corriente conocida por rio de la Magdalena, que dividido en dos 
brazos atraviesa la calzada de San Lázaro por los puentes Blanco y de Guadalupe. 
Otras muchas acequias de mayor ó menor importancia se cruzan aun en diversas di
recciones; pero siendo las principales las enunciada , no añadiremos mas, ba~tando 
lo dicho, en nuestro concepto, para formar juicio del sistema general de loil canales. 

Su plano particular fué levantado por el ingeniero D. Ramon .A.lmaraz, y él y D. 
Miguel Iglesias tomaron los cortes de que vamos á. ocuparnos. 

Comenzamos por el canal como entra por la Viga. Su ancho en el pur:to medido 
es de cuatro metros; el corte alli tomado produce una superficie de 1,m875 cua-

dradoa. 
• 
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La velocidad del fluido en la superficie de la corriente quedó ' determinada por di
ferentes esperimentos del flotador, resultando 10 metros recorridos en 3'30" (16 de 
Octubre 1861.) 

Para determinar la velocidad media de una corriente, por observaciones de la ve
locidad en la superficie, propone Dubuat una fórmula, que si bien no es complicada, 
no tiene• ni con mucho la sencillez de la de Prnny, reducida á · 

. y=0.816458a, 

Adoptándola nosotros, y usando para la velocidad media los 0,8 de la velocidad de 
la superficie, el volúmen de aguas introducido en México por el canal de la Viga se-
rá _igual á 4285 litros, ó bien 4,285 metros cúbicos en 'cada minuto. · 

Esta cantidad nos suministra uno de los términos buscados para nuestros cálculos, 
por la una parte, y por ia otra nos marca teóricamente la diferencia que debe exis
tir, entre el líquido que recibe y el líquido perdido por el canal. 

Busquemos primero lo que pierde,· computando las salidas directas por los canales. 

· Axoloacan: 

Ancho del canal, 5 metros. 
Superficie en el corte, 3,m 3 cuadrados. 
Velocidad en la superficie, término medio, 10 metros en 30"8. 
Gasto en un minuto 51,me 428. 

S. Juanico: 

Ancho del canal, 4 metros. 
Superficie en el corte, 3,m 76 cuadrados. 
Velocidad en la superficie, 10 metros en 30"2. 
Gasto en un minuto 59,me 794. 

Apatlaco: 

Ancho del canal, 5,m5. 
Superficie en el corte, 5,m 15 cuadrados. 
Velocidad en la superficie, 10 metros en 1'56'1 

Gasto en un minuto 21,me 31. 

El Moral: 

Ancho del canal, 6 metros. 
Superficie en el corte, 4,m55 cuadrados. 
Velocidad en la superficie, 10 metros en 53"66. 
G_astc en un minuto 40,me 7. 

El gasto estimado del río de la Ma¡¡dalena es de 3 metros cúbicos por minuto, 

DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA. 

Si reunimos estas cantidades tendremos: 

Canal de la Viga .. ·... • .•.. 
" Axoloacan .. .•.......... 
" S. J uanico ........... . 
" Apatlaco ... : ••....... 
" Moral . ......... ..... . 

Riu de la Magdalena ...• . .... .. . 

4,m0 285 
51, 428 
59, 794 
21, 31 
40, 7 

3, O 

En un minuto . . ...... 180,m0 517 
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El rio de Churubusco en el lugar observado presentaba una anchura de 13,5 me-
tros, y sus elementos son los siguientes (Setiembre 14 d~ 1861). 

Superficie en el corte, 3,37 metros cuadrados. 
Velocidad en la rnperficie, 20 metros en 30" 
Gasto en un minuto, 107,84 metros cúbicos. 

En el rio de la. Piedad no se hicieron observaciones, de manera 11ue carecemos de 
datos para computar su gasto. La opinion del Sr. Pane, que en las mayoret1 cre• 
cientes da á los rios de la Piedad y de Ohurubusco Ún producto de 744380 barriles 
en cada hora, ó sean 860,me402 cada minut.o, nos parece solo estimativa, y aun cuan• 
do sea exacta, ·está referida al caso particular de las grandes crecientes. Teniendo 
nosotros en cuenta los reconocimientos practicados, y como número aproximado Y 
nada mas, calculamos que la cantidad de líquido entrad o en el canal, por término 
medio, es igual á. 250 metros cúbic.1s por minuto. Forman esta suma las corrientes 
constantes, los manantiales y el esceso de aguas que el lago de Xoohimilco arroja SO• 

bre Méxiro. 
Si de los 250 restamos la cantidad que representa las pérdidas del canal, la dife

rencia 69,m4 483 espresará el líquido consumido por la evaporacion, por la absorcion 
bastante considerable en caños abiertos sobre los terrenos de la clase de los super
ficiales del Valle, y por fin, por lo que sale por todai; las peque ñas acequias ó acalo
tes de que no nos hemos ocupado en particular. 

Teóricamente hablando el can,al de la Viga debia enviar al lago de Tetzcoco 
176,m0 232 cada minuto, que es lo que se escapa por los canales de la márgen dere
cha; prácticamente no es así. El del Moral, medido en Tres puentes da el siguien
te resultado; (Ago to 20) 

Ancho, 14m68. 
Superficie en el corte 15.035 metros cuadrados. 
Velocidad en la snperficie 30 metros en 3'58." 
Gasto en un minuto 101,m• 645. 

Obs-ervado cerea del Peñon grande: 
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Ancho, 8,m 5. 
Superfioie en el corte, 14,365 metros cuadrados. 
Velocidad en la superficie, 30 metros en 2'7." 
Gasto en un minuto 162,mc878. 

La prolongacion del Axofoacan dá en ~l Guajolote; (.Agosto 24) 

Ancho, 4.m 25. 
Superficie en· el corte, 6,29 metros cuadrados. 
Velocidad en la superficie, 30 metros en l '33." 
Gasto en un minuto 91,m0 49. 

En el Rodeo¡ 

Ancho, 6,m6. 
Superficie en el corte, 6,54 metros cuadrados. 
Velocidad en la superficie, 30 metros en 2'. 
Gasto en un minuto 78,mc 48. 

Cerca del puente de San Juan; 

Ancho del canal, 6m 
Superficie en el corte, 8,57 metros cuadrados. 
Velocidad en la superficié, 30 metros en 8'50". 
Gasto en un minuto, 53mc 655. 

Estas considerables diferencias sobre el trayecto de un mismo canal harian dudar 
de la exactitud de las operaciones, sino hubiera que advertir, que las acequias prin
cipales atraviesan terrenos pantanosos en que dejan ó toman una parte de líquido, 
segun las circunstancias; que entre ellas se cruzan acalotes, produciendo idéntico 
efecto de aumentar ó disminuir la corriente, y que en algunos puntos brotan manan• 
tiales cuyo producto viene á incorporarse en la masa general. 

La acequia última de las que ahora consideramos, la qu~ termina en direccion de 
Sta. María Ixtahuacan, presenta estos resultados: 

Ancho, 8m5. 

Superficie en el corte, 23,41 metros cuadrados. 
Velocidad en la superficie, 30 metros en 2'30". 
Gasto en un minuto, 224,mc736. 

Tomando para nuestros cálculos, no los términos medios que en nuestro caso no 
serian aplicables; sino los gastos de los canales cuando terminan, obtendremos para 
el volúmen de liquido suministrado por la aoequia. de la Viga. al lago de Tetzcoco 
eeta euma¡ 

, 
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.A.cequia del Peñon grande ..................... . 
Rodeo para llegar al puente de San Juan ..... . 
Acequia de Sta. María Ixtahuacan. . . . . . . . . . . 
Río de la Magdalena. . . . . . . . • . . . ...•....... 

162,878 
53,655 

224,736 
3,000 

Total metros cúLicos cada minuto. . . . . . 444,269 
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Para llegar al término que nos hemos propuesto nos ocuparemos ahora del canal 
de San Lázaro. El ingeniero D. Próspero Goyzueta hizo las observaciones que si• 
guen, en las fechas que se espresan del año de 1861: los lugares escogidos fueron el 
Puente alto, el rancho del Nopalito, y un lugar intermedio. 

Nopalito. Medio. Puente. 

Junio 6 .. v=(0,281); V =0,21777 - v=(0,353);V = - v=0,314;V =0,243 
Junio 17. v=(0,327); V=0,2534 - v= 0,4098;V=0,3203 - v=0,385;V=0,2845 
Julio 26. v= 0,363; V=0,2829 - v=(0,455);V=0,3580 - v=0,405;V=0,3170 

Seccion. 

Puente.... . . . . . . . . . . . . 3,92575. 
Medio . . . . . . . . . . . . • • . . . 6,02300. 
Nopalito .............. 8,40180. 

Acotamien. 
tos del ni
ve l superior 
con el pla· 
no de rom• 
puacion. 

Puente. . • . • . . . . . . . 3.4595. 

Medio .... .. ... :.. . . . . . 3,6950. 

Nopalito............... 3,8145. 

Perímetro 
h6meJo. 

11,331. 
9,165. 

14,967. 

Pendiente 
superior 

por metro. 

0,0002 

0,0001 

De estos elementos resultan estos gastos: 

Radio me• 
dio, 

0,346461. 
0,657174. 
0,561354. 

Á cotarnien-
to• del ni• 
vel inferior 
con el pla· 
no de com• 
paracion. 

3,9490. 

4,5320. 

4,6675. 

En el Puente ...••• 1,118 metros cúbicos por segundo. 
En medio. • . . . . . • . . 1,929 11 " 

En e1 Ndplditb . . . . . 2,129 ., ,, 

Profundidad 
máxima. 

0,490. 
0,830. 
0,853. 

Pendiente 
inferior 

por mt tro. 

0,0005 

0,0001 
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El Sr. Goyzueta, siguiendo lo que se acostumbra en los cálculos de- esta clase, refi
rió los gastos á segundos de tiempo; así debiéramos haberlo practicado nbsotros 
mas como buscamos por n-qestrfl, parte determinadas comparaciones, siguiendo nues~ 
tro comenzado sistema, obtendremos para el mismo gasto en un minuto: 

En el Puente. . • • . • . ................... . 
En medio , .....•..........••....... . .... 
En el N opalito ................. · ........ . 

67,rnc080 
115, 740 
127, 740 

Esplicando las diferencias de los tres resultados sobr'e el mismo canal con las razo• 
nes poco antes es puestas, adoptamos para entrar en nu13stros cálculos el gasto encon
trado en el N opalito. 

Con los elementos ya obtenidos podremos formar la comparacion que al principi~ 
nos propusimos; el agua que México recibe es el total del producto del líquido de 
los acueductos, del de los pozos artesianos y del caudal que á la ciudad llega del ca
nal de la Viga; si restamos de la suma el gasto de la acequia de San Lázaro, el esce 
so marcará el volúmen de aguas consumido en la capital. Pues bien, producen por 
minuto: 

El canal de la Viga .................... . 
Los acueductos ............ •..... . :. . · .... . 
Los pozos artesianos . . . . • . . . . . . . . . • . .. . 

Suma .............. . 
Gasto del canal de San Lázaro ..•...... . . 

4,rnc 285 
1236, 893 
866, 895 

2108, 073 
127, 740 

Diferencia...... . . . . . 1980, 333 

A.cerca de estas cifras ocurren varias consideraciones: 
l. ce Los I 980,mc 333 por minuto que en la ciudad se quedan, representan el con

consumo de los habitantes y las pérdidas que se verifican, así por la evaporacion como 
por las infütracionei¡ pero es preciso advertir, que los derrames de México no se 
escapan única y esclusivamente por el canal de San Lázaro; la zanja cuadrada en el 
tramo que se dirije á la Boca del rio, varios canales de derivacion reciben volúmenes 
siderables de agua, que ya quedan estancadas en las mismas es~avaciones ó corren 
con direccional lago de Tetzcoco. Carecemos de datos para apreciar e~as canti
dades de ~íquido, que por un lado disminuyen el monto arriba encontrado, en parte 
no pequena, y por el otro lado aumentan en la misma suma el caudal recibido por 
el lago. 

2. ce El canal de la Viga trae á México 4,mc 285 cada minuto, mientras el canal de 
San Lázaro lleva al recipiente de Tetz?oco 127,m•740; la diferencia 123,rnc455 espre
sa :l volúmen de líquido que la ciudad de México pierde y toma del caudal que 
rembe. 
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3. ce Los 127,rnc740 es la cantidad de agua con que la capital contribuye p~ra el 
alimento del lago de Tetzcoco, solo por el canal de San Lázaro; este líquido en un 
dia natur~l de veinticuatro horas montaria á 183945,mc6, los cuales únicamente ele
varían el nivel del lago un milímetro. 

4. ce Si á los 127,mc 740 repetidos, añadimo~ los 444,rn• 269 encontrados antes, el 
total 572,mc009 espresará el líquido recibido en el vaso de Tetzcoco, así por-el canal 
de Sau Lázaro, como por los canales conductores de los derrames del lago de Chal
co: ese volúmen en un dia ascendería á 823692,rnc 96, y derramados sobre Ia laguna 
levantarian su nivel (suponiendo que la superficie no cambia) solo 0,m0045. 

5. ~ Ninguno de los elem:imtos adoptados en estos cálcu4>s son ni pueden ser cons• 
tantes; cambian bajo el influjo de las estaciones; mudan por los esfuerzos y los tra
bajos de los hombres; muchos fenómenos naturales influye:o. mas ó menos directa• 
mente .en sus variaciones. 

6. ce A. riesgo de que parezca una insistencia tenaz, repetimos que los resultados 
que presentamos no pueden ponerse en la categoría de exactos. Son números que 
algunos pueden entrar en un sistema de operaciones bien combinado, datos aproxi
mativos para servir en la comparacion de los de su especie, y nada mas. Los rela• 
tamos en esta forma á fin de aprovechar todos los trabajos ejecutados, y consignar
los para cuanto pudieran ser útiles; por lo demas, en vez de dar por resueltas las 
cuestiones, solo hemos pretendido indicarlas para saber lo que está por resolver; 
llamar la atencion acerca de las cosas dudosas para estimulará las personas enten
didas. 

:.i l ,, ..__ 



III. 

El Vnlle de DJéxico.-Forma.-Estension . .....:..Aecidentes.-Límites antiguos del lngo de Tetzeoeo.
Su decrecimiento.-Lagos del Vnl!e .-CQrrientes que los nlimenLnn.-Cnnal de Chalco.-Di 
que_~.-Posieion relativa de los lagos.-lnundaciones -Erapcionrs del Popocntepetl.-El de
sague.-Tnjo de Nochistongo.-Resúmen. 

Las impresiones que el conquistador D. Hernando Cortés recibió del Valle y de 
los pueblos asenhdos en él, están consignadas en la carta escrita al emperador Cár
los V, de Segura de la Frontera, (Tepeaca), á 30 de Octubre de 1520.~ "Ll:l. cual di
cha provincia, le decia, es redonda y está toda cercada de muy altas y ásperas sier· 
ras; y lo llano de ella terná en torno fasta setenta leguas, y en el dicho llano hay dos 
lagunas, que casi lo ocupan todo: porque tienen canoas en torno mas de cincuenta 
leguas. E la una de estas dos lagunas es de agua dulce, y la otra, que es mayor es 
de agua salada. Divídelas por una parte una cuadrillera pequeña de cerros muy 
altos, que están en medio de esta llanura, y al cabo se van á juntar las dichas lagu• 
nas en un estrecho de llano, que entre estos cerros, y las sierras altas se h ace, el 
cual estrecho terná un tiro de ballesta, é por entre la una laguna, y la otra, é las ciu
dades, y otras poblaciones, que es~ n en las dichas lagunas, contra tan las unas con 
las otras en sus canoas por el agua, sin haber necesidad de ir por tierra. E porque 
esta laguna salada gr ande crece, y mengua por sus mareas, segun hace la mar, todas 
las crecientes corre el agua de ella á la otra dulce tan recio, como si fuese caudalo· 
so rio, y por consiguiente á las menguantes va, la dulce á la salada."-"Esta gran 
ciudad de Temiztitan está fundada en esta laguna salada, y desde la tierra firme 
hasta el cuerpo de la dicha ciudad, por cualquiera parte, que quisieren entrar J. ella 
hay dos leguas. Tiene cuatro entradas todas de calzada hecha á mano tan ancha 

' como dos lanzas ginetas. &c." (1) 

(1) Lorenirau., P'C· JO l. 
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Desde que esto se escribió hasta fa presente, todo ha cambiado. Castellanos y 
mexicanos, vencedores y vencidos, desaparecieron de la haz de la tierra; no existe 
el imperio de los aztecas, ni tampoco el poder real que le fué sustituido; la capital 
india quedó arrazada hasta los cimientos, para dar espacio á la ciudad construida 
por los estranjeros, y las grandes poblaciones de las orillas de los lagos se han con• 
vertido en miserables villorías, habitadas por una raza degradada, así en lo físico 
como en lo moral : la naturaleza misma, al parecer inmutable, ha cambiado de aspec
to; México est.á á seco, las lagunas se estrechan perdiendo su antigua belleza y con· 
vlrtiéndose casi en char quetales, la vegetacion desaparece, el suelo se impregna de 
sales impropias al cultivo, y el aire se carga de miasmas pútridos. Verdad es que 
una soberbia catedral cristiana ocupa el sitio del templo sangriento de Hnitzilo
pochtli ; que se hacen observaciones astronómicas perfectas y podemos presentar 
trabajos completos del ingeniero geógrafo; que la civilizacion ha mejorado nuestra 
raza; pero en el espacio t rascurrido, para pasar de los conocimientos del Nuevo á los 
del Antiguo mundo, cuánta sangre vertida, cuántas lágrimas derramadas, cuánto de 
dolor y de amargura devorados por seis generaciones. No sabemos nosotros si la 
civilizacion vale el precio á que la paga la miserable humanidad. 

El Valle de México es una vasta estension de terreno, colocada en el centro de la 
cordillera de Anáhuac. Las montañas que lo circundan se bifurcan antes de los 190 
de latitud: uno de los ramales corre casi con una direccion constante N O.; el 
otro ramal se separa con rumbo al O., y quiebra luego al N. cqnservando cierta 
equidi tancia con el primero; de pues, ambos se encorvan para ir á encontrarse há
cia el Septentrion. De aquí resulta que la llanura e tá rodeada de alturas, y que el 
todo es un inmenso circo volcánico, cuyos bordes presentan aun, cráteres en igni
cion, ó largo tiempo hace apagados. 

Las cimas culminantes de este cinturon de montañas se encuentran al SE. del 
Valle, en donde la cordillera prel!enta. sus mayores altura en el Popocatepetl (Mon
taña que humea) y en el Iztaccihuat.l (Mujer blanca) ó Iztactepetl (1\Iontañu. blanca): 
ambas pasan el límite de las nieves perpetuas. De menor importancia mas de altu ra 
colosal, se eleva al S. el cerro de A.xusco; volean extinguido, sus antigua erupciones 
han debido ser terribles á juzgar por las enorme,s distancia á que arrojó su lavas, 
pues si bien por el N. no se estienden mas allá del pedregal cie an .A.ngel, llegan 
por el S. hasta Ácapulco, es decir á 110 leguas. Sobre el límite oriental, se hacen 
notables el Telapon y los cerros inmediatos que forman el monte de Rio Frío; por 
sus faldas pasa el camino que de México conduce á la ciudad de Puebla. Al O. se 
distinguen, entre los muchos que forman el sistema, lo montes de an Miguel y de 
las Cruces, próximos al camino que de la capital va á Toluca. 

En todas estas direcciones el muro de montañas forma al Valle límites bien Je• 
terminados y no interrumpidos, lo cual deja de verificar e al .¡ allí el terreno se 
eleva gradualmente, estendiéndo e por colinas inmensas de poca altitud, hasta ir á 

• Toa.11..- 67. 
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confundirse con las sierras de A.totonilco y de Pachuca, sin presentar un linde bien 
marcado. 

La fonÚa del Valle es próximnmente elíptica; el eje mayor está tendido de N. á 
S., y el meno1' de E . á O. A. nuestro juicio, presenta dos irregularidades al NE. y 
al NO. · 

El estanque geográfico debe estenderse á todos los puntos que envian sus corrien
tes al Valle, sea cual fuere la distancia á que se encuentren, y en este sentido nos
otros veríamos sus límites en Pachuca. Por lo que toca á la llanura, Humboldt cuenta 
desde la desembocadura del río de Tenango en el lago de Chalco, hasta el pié del 
cerro de Sincoque cerca del desagüe de Huehuetoca, 18½ leguas de longitud; y des
de San Gabriel cercano á Tetzcoco, hasta las fuentes del río de A.tzcapotzalco cer~a 
de Huisquiluca, 12½ leguas de latitud, formando una superficie de 244½ leguas cuadra
das. Por lo que á nosotros hace, computando la distancia del cer.ro de Sincoque, situa
do al Norte, al cerro del Teutli al S., límitite del lago de Xochimilco y á la misma latí-

, tud poco masó menos de la orilla austral del lago de Chalco, encontramos 73372 me
tros ó sean 17,5 de nuestras leguas comunes de 5000 varas. Calculada la línea entre la 
hacienda de los Morales al O. y la ciudad de Tetzcoco al E. resultan 35230,8 metros, 
equivalentes á 8,4 leguas (1). La superficie de una elípse que tenga estas dos dis
tancias por ejes será igual á 115,6 leguas cuadradas. La figura del Valle no es rigo
rosamen te elíptica, y su superficie no puede estimarse hasta que los trabajos poste-

f1] Hicimos eoto1 cálculos sirviéotlono• laM fórmul&s del Sr. Diaz J:ovarrubias en sus- Tablas geodésicas
pég. 20 y sil:'. 
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riores den á conoces su verdadera forma; así es que, el último número de los que aca
bamos de asentar solamente indica, que él Valle de México en ni~gun caso puede tener 
menos de 155,6 leguas cuadradas. 

La llanura no presenta por todas partes una superficie igual Y. unida; interrumpen 
la monotonía algunas cadenas de cerros y alturas aisladas que se alzan aquí y allá, 
sin tener en apariencia relacion alguna entre sí ó con el sistema general. A.sí en el 
centro del Valle y á una legua de la capital al N., la sierra de Guadalupe se levanta 
violentamente cerca de la orilla occidental del lago de Tetzcoco, corre al O. encer
rando las ~lturas conocidas con los nombres de Cerro Gordo, el Chiquihuite, la Cruz 
el A.guila ó Cuautepetl &c.; deprimidd. ep. la cuesta de Barrien tos, por donde pasa 
el camino principal para el in terior, vuelve en seguida á alzarse, tomando el nombre 
de Sierra de 1'epotzotlan, uniéndose al cabo con la cordillera principal hácia el Po 
niente. 

Cerca dsl estremo N. del lago de Tetzcoco se encuentra el cerro de Chiconautla; 
detras de él se prolonga hácia el N. una pequeña cadena que cerca del pueblo ele 
Tizayuca se divide en dos ramales; corre el primero con rumbo E., lo forman colinas 
poco elevadas que van á juntarse con el cerro grande de Xalpa y despues con el 
Sincoque, cenando el Valle por aquella parte: el otro ramal se dirige al O., abraza 
los cerros de Paula, Cerro Gordo, Malinalco y otros, hasta reunirse á la cordillera 
principal, por los llanos de A.paro. 

Mencionaremos como cerro aislados, los pequeños de Tepecingo y de Cuautepec 
al NO. de Tetzcoco, el Peñon de los Baños y el Peñol Grande ó del Marqué , que en 
tiempos antiguos han estado rodeados P?r el lago de Tetzcoco, formando pequeñas 
islas en su seno; el cerro de Chapultepec! límite, sino i la del mi mo lago, y tan cé
lebre en los anale de las tribus mexicanas; el cerro de Chimalhuaoan que encajona 
la laguna por el E. El cerro del Pino, sobre la ribera N. del lago de Chalco, dividió 
este del de Tetzcoco, a f como los volcanes extinguidos de la Caldera, Xatepeque y 
San Nicolás, tambien al N. del lago de Xochimilco: finalmente ol cerro de la Estrella 
ó de Itztapalapa, isla primero, y despue dique de las aguas. 

No nos toca á no otros decir, ni lo sabriamo , lo que atañe á la parte geológica del 
Valle, mas para desempeñar la parte hidrográfica que nos incumbe e preciso entrar 
en algunas consideracione . De la configuracion natural del suelo, y de los fenóme
nos volcánicos, revelados en todas partes por los productos ígneo,, resultó, allá en 
tiempos remotísimos, un gran estanque, en ·que vinieron á acumular e la agua pre
cipitadas de de la cumbre de las montañas que lo cercan. El líquido se a entó en 
lo mas bajo, y debió de formar un lago inmenso cuyo fondo vinieron á colmar, lenta 
pero constantemente, los acarreos de las aguas que alimentaban el e tanque. i 

· hemos de creer lo que aseguran alguno , el lago desaguaba hácia el ., egun lo 
indican las capas calizas y margosas que por allí se encuentran; pero un fenómeno 
plutónico, levantó el terreno, cerró la salida, y desde entonces el lago quedó apri.,io
nado, y como si dijéramos entregado á sus propia transformaciones. 
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En el trascurso de los siglós, las capas sedimentosas quedaron colocadas casi hori 
zontalmente, pues en toda su estension no presentan una diferencia de nivel que 
llegue á diez metros, sino al comenzará ascender en la b,,se de las montañas; el sue
lo fué subiendo á proporcion, y se trastornó en diferentes épocas, ya por el concurso 
de las causas esternas y naturales, ya por la accion continuada del fuego subterráneo. 
Las erupciones del Axusco estamparon su huella en el pedregal de San Angel; el 
Popocatepetl conmovió el suelo á muchas leguas á la redonda, formando tal vez el 
arenal de Ayotla y dejando otras señales de los tiempos de su mayor actividad; y en 
época mas recic?nte 1os volcanes de la Caldera, San Nicolás y Xatepec, brotaron en
medio del líquido, alzaJ?,do el terreno sobre el nivel del lago. Formados desigualmen
te los azolvamientos, y ayudados por la mano del hombre, se hicieron aquí y ali~ 
bordes que al fin separaron las aguas, y las han traído al estado en que hoy se en
cuentran. 

No hemos diseñado, hemos tanteado á tachos, porque ya dijimos que la parte 
científica de este ramo no nos pertenece. Pero en apoyo de nuestros asertos invo· 
caremos la¡,; observaciones geológicas, que los comprueban, y aduciremos los hechos 
que casi podemos asegurar han pasado á nuestra vista. En efecto, las relaciones de 
los conquistadores,. y de los escritores del siglo XVI, están únánimes en afirmar la 

· gran estension de los lagos, y que México se asentaba en el de Tetzcoco, estando 
rodeada de agua, y comunicando por medio de calzadas con la tierra :firme. La ciu. 
dad actual, sin embargo, ocupa el idéntico sitio de la capital azteca, y la encontra
mos á sec9, y muy lejos de las márgenes del lago. 

Consultando en las cartas de Cortés, la que habla de su entrada en ';renochtitlan, 
y la que relata las operaciones militares enprendidas desde Tetzcoco sobre los pue
blos de los alrededores de los lagos, encontramos que Ayotzingo se veia en la orilla 
de la laguna de Chalco; (1) Xochimilco en la márgen de la de su nombre, y que en 
los bordes del lago de Tetzco'co estaban situadas Itztapalapa, Culhuacan, Mexicalt
zinco, Huitzilopochco (Churubusco), Coyohuacan (Coyoacan), Popotlan y Chapulta. 

· pee: infiérese tambien que Tetzcoco no distaba mucho de las aguas, y que el Peñol 
del Marqués era una isla, en la cual se trabó una batalla. Estos datos los confirman, 
mas ó menos, las relaciones de todos los escritores coetáneos, y por lo que respecta 
á que México estuviera fundado sobre unas islas, consta hasta de la misma pintura ge· 
roglífica ele la fundacion de la ciudad. Enrico Martinez asienta que (2) :-;--"Refieren 
las historias que cuando los cristianos vinieron á México, llegaba la laguna della por 
la parte del Norte hasta el cerro de Tenayuca, y por la banda del S. hasta el pueblo 
de San Mateo y al Occidente se estendia por todos los llanos entre Chapultepec y 
Tlalnepantla,"-lo cual ensanoharia algo los limites del lago. 

Fundado en algunas de estas noticias, llevó Clavijero el contorno de las aguas, en 
el plano que acompañó al tomo II de su obra, hásta Xalóztoc, Tolpetlac, Ehecatepec 
--- • 1 

I 1) Véanse principalmente la9 p6gina.s 76, 771 78, 9~, 194. 225, 229, 240 y la 101 por lo que toca á México 
[2) Página. 186. • 
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y Totolcingo Mcia el N.; dejó en la orilla oriental á Iztapa, Nezquipayac, Ateneo y 
Chirnalhuacan; y aunque no llegó á Tlalnepantl::t por el NO., <lió al lago una forma 
aproximada á la verdad, en cuanto podian permitirlo la mala configuracion .del ter
reno en el plano y lo dislocados que en él se encuentran los lugares. Con mas co· 
nocimientos geográficos está formado el mapa de D. 'Joaqui~ Heredia y Sarmiento; 
nias á pesar de que, como hemos dicho, se acerca mas á la representacion exacta del 
terreno, dista todavía mucho de la verdad, como que se funda en los trabajos de su 
época; y por lo que respecta á la forma y ~ituacion de los lagos, adelanta poco ó na· 
da comparado á ClavijeTO. El Sr. Baron de Humboldt, en su plano particular del 
Valle, intentó tambien marcar la forma antigua de las aguas, y.no lo logró á satis
faccion por la pequeña escala en que está construido. 

Aprovechando nosotros este cúmulo de datos, y haciendo gracia á nuestros lecto· 
res de otros muchos, nos atrevemos á señalar el vaso del lago de Teztcoco en 1520, 
de la manera siguiente: al N. Totolcingo y las faldas australes del cerro de Chicona· 
huatla, San Cristóbal Ehecatepec al O. del anterior, des pues las faldas de la cordille
ra de Guadalupe, teni.endo á la orilla á Tolpetlac, el Cerro-Gordo, Santa Clara Coa· 
titla y San Pedro Xaloztoc, bajando hasta la punta saliente de la sierra ó cerro del 
Tepeyac, para volver á subir hácia el NO. siguiendo el pié de las alturas, hasta ter
minar en las tierras bajas á alguna distancia de Tlalnepantla; al E., Totolcingo, Izta· 
pa, N ezquipayac, Ateneo, Tocuila, Tetzcoco un poco retirado de la orilla, Chimalhua· 
can y las fa!das del cerro del mismo nombre; al O., Azcapotzalco quedaría un poco 
distante de la márgen, Popotla en ella, así como Chapultepec, si no es que no estaba 
rodeado por las aguas, las lomas de Atlacoloayan ('facubaya), Coyohuacan (Ouyoa· 
can) y Xochimilco; por el S., dejando dentro el Peñol del Marqués, todos los terre· 
nos bajos y pantanosos que se estienden de Atlicpac á Itztapalapa, las faldas del ce r· 
ro de la Estrella y Cu]huacan, hasta juntarse éon el lago de Xocuimilco. En la épo· 
ca. á que nos referimos, babia en Itztapalapa una calzada para impedir que las aguas 
saladas se arroja en sobre las dulces, y era la que los mexicanos abrieron con objeto 
de anegar á lo inva ores, cuando é tos atacaron la ciudad. El lago de agua dulce, 
que con el de aguas salobres se juBtaba, ha cambiado poco; existía ya el dique ó la 
calzada que lo divide en dos con los nombres de Cbalco y de Xochimilco, y la ciudad 
de Cuitlahuac (Tlahuac) llamó la atencion de los invasores; únicamente se ad viel'te 
que Ayotzingo quedaba eT\ la orilla de las aguas de Chalco, y que el lago de Xochi
milco ha. perdido un poco en superficie por el la;do del O. No otros hemos señalado 
este contorno general en nuestro plano. 

El estanque de an Cristóbal no se formaba aun en 1520, eran si conocidos el do 
Xaltocan y el de Tzompanco (Zumpango), y si Cortés no hizo menoion alguna de é · 
tos dos en su de cripcion de México, fué porque entonces no los conocía, pues vi.ene 
á nombrarlos despues por incidencia, al relatar alguna de sus e pediciones. 

En óbvio de la brevedad no seguiremos en cuanto se puede pa o á pa o, el decre~ 
cimiento del lago de Tetzcoco, y nos contentaremos únicamente con algunos apunta• 
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mientas para dar ideas generaliis. El P. Motolinia, que escribía el capítulo VIII de 
su tratado III, en 1540, asienta:-".México en el tiempo de Moteuczoma, y cuando los 
españoles vinieron á ella, estaba );oda muy cercada de agua, y desde el año de 1524 
siempre ha ido menguando.'1-Lo mismo confirma Gomara, página 402, con estas pa
labras:-"la laguna va decreciendo del año de 24 acá, y algunas veces hay hedor ... " 
~Enrico Martinez dedica el capítulo XV del tratado III de su obra, á inquirir las 
causas,-"de que algunas partes desta Nueva E spaña que solian ser lag unas y pau
tanaleiil,' se siembren y cultiven al presente y de parecer que meng ua la laguna de 
México,"-y atribuyendo estos fenómenos á los acarreos traidos por las cor'.ientes, 
acaba por asentar:-"Digo pues, fundando mi parecer sobre las referidas razones , 
que la laguna de México y Tetzcuco no mengua, pues. siempre entran en ella las 
aguas que solian entrar, sino que el suelo y la tierra á la redonda della crece, hacien
do que se estreche y levante el vaso della, y poclria ser por discurso de tiempo llegar 
á tanto que la ciudad recibiese detrimento dello."-Esta noticia la podemos refetir 
á fines de~ siglo XVI, supuesto que el Repertorio de los tiempos se imprimió en 1606; 
para el siglo XVII podemos leer en la carta del Valle, de D. Cárlos de Sigüeuza y 
Góngora, que la ciudad quedaba ya casi á ~eco, entre ella y el P eñon de los baños 
corrian, para defenderla de las incursiones de las aguas, los albarradones de San Lá
z~rn y el antiguo de los indios; aquellas llegaban aun hasta Guadalupe, y seguían 
por las faldas de la sierra hasta San Cristóbal, en donde ya estaba formado el lago 
del mismo nombre; al S. permanecia bien lejano de la orilla y en el interior de las 
agua5 el Peñol del Marqués; el estrecho por donde se comunicaban las lagunas sala. 
da y dulce, se había estrechado en fuerza de una obra, que de N. á S. venia de Mé
xico hasta el lago de Xochimilco; y todo el lago de Tetzcoco se babia prolongado 
considerablemente hácia la parte de San Cristóbal. Observaremos de paso, que la 
figura se c:1,cerca mucho mas á la verdadera, que la que traen otros plano3 reputados 
despues por mas exactos. El plano de Humboldt (carta 3. al del Atlas), pertenece, 
por los trabajos en que se funda, á fines del siglo XVIII. Las diferencias que de
muestran· son ya en esceso notables. Los lagos de Xochimilco y de Tetzcoco están 
separados del 'todo, y se comunican por un canal estrecho, dejando lejos de la' orilla 
las poblaciones del lado O.; las aguas del de Tetzcoco se recogén; perdiendo mayor 
terreno hácia el Poniente, y no solo han dejado en seco las faldas de la sierra .de Gua
dalupe, en el espacio bastante para dar lugar al camino de Pachuca, sino que com
pletamente separado del de San Cristóbal, hay una distancia considerable entre am
bos; el Peñon de los baños ha salido de las aguas, el del Marqués toca casi en las már
genes: la forma de los estanques de Xaltocan ha cambiado tambien, y están casi uni
dos al San Cristóbal. 

En su estado actual los lagos que ocupan el Valle de México, pueden reducirse á 
seis principales; y si tomamos la ciudad como punto de referencia, dos, el de Chalco 
y el de Xochimilco, ambos en el mismo paralelo, este mas occidental que aquel, se 
encuentran al S.¡ al E. el de Tetzcoco, y al N. los tres restantes, siendo el mas aus. 
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tral el de San Cristóbal, intermedio el de Xaltocan, y el roas boreal el de Zumpango. 
Humboldt les asigna de superficie 21,5 leguas de 25 al grado ecuatorial, en esta for
ma: Xochimilco y Chalco 6,5; Tetzcoco 10,1; San Cristóbal 3,6; Zumpango 1,3. La 
comision del Valle estima actualmente las superficies de esta manera: 

Chalco...... . • . . . . . ... . 
Xochimilco . . . . . ....... . 
Tetzcoco ............. . 
s~m Cristóbal. .......... . 
Xaltocan ............... . 
Zumpango .............. . 

Suma . .........•... 

5,98 
2,68 

10,395 
0,63 
3,08 
0,98 

23,745 

Esto no obstante, se calcula que la estension media del terreno ocupado por las 

ao-uas es de 22 765 leguas cuadradas. 
0 
Los lagos, principalmente el oriental y en seguida los boreales, p~es los australes 

cambian poco, no presentan bordes fijos y determinad?s. En la e~t~c10n de las ag~as 
en que reciben volúmenes considerables de ellas, el mvel sube raptda_mente en tiem: 
pot1 pequeños, el líquido se derrama con facilidad sobre un s~elo u~L~o que apenas 
presenta desnivel, y entonces el vaso aparece con una estens1on max1ma, qu~ no es 
en realidad la que á la laguna debe computarse. Por el contrari?, en la estac1on, se
ca el líquido se agota por la absorcion del suelo, por la evaporac1on, )~ p~r otra~ ca.u
sas el vaso se estrecha algunas veces hasta desaparecer, y nos engananamos 1gual
ma~te tomando entonces su superficie mínima. E , pues, indispen able tomar térmi
nos medios para acercarnos á la verdad. Las v·ariaciones de superficie son aun mas 
notable en el lago de Tetzcoco, porque siendo casi plano el terreno que lo rodea há
cia el O., basta que en aquella direccion soplen los viento , para que el uelo se cu
bra de una capa de agua, que se prolonga á grandes di tancia ; cesando el fenómeno 
el agua escurre y vuelve á su centro, no siendo estraño que los logares anegados hoy 
mañana se encuentren á tres ó cuatro mil metros de distancia de la orilla. 

Los lagos de Cbalco y de Xochimilco pudieran en realidad tenerse por uno solo; 
están únicamente divididos por una calzada de 4520 metro de largo, que comenzan
do al . en el pueblo de Tul vahualco sigue al E. al pueblo de Tlahuac, y tomando 
en eguida al NO., concluye al . en el de Tlaltengo; e decir, pa a del un e tremo 
al otro de las agnas. El estanque de Cbalco se halla separado del de Tetzcoco por 
el puerto de San I idro, garganta que une los cerros de la Caldera y de an Pablo 
con el del Pino; ambos se acercan por aquí de tal manera, que en los tiempos en que 
el de Tetzcoco está crecido por las lluvia , no distaran mas de 3000 metros; y como 
la altura de la garganta solo tiene una diferencia. de nivel de unos doce metros con 
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las aguas mas bajas, fácil .seria comunicarlos, sacando en nuestro concepto algunas 
ventajas. El lago de Chalco recibe por la orilla oriental el arroyo de San J osé ó de 
San Francisco Acuautla, cuyas aguas son torrenciales y tiene orígen en el cerro Te
lapon; al mismo rumbo se le incorpora el río de Tlalmanalco, y al NE. el de Tenango. 
Ambo;; están formados por los deshielos del Popocatepetl y del Iztaccihuatl, son pe
rennes y abundantes. Es el mayor el de Tenango, y el de Tlalmanalco sirve de mo 
tor .en la f~rreterí~ de San Rafael, en la fábrica de hilados y tegidos de Miraflores, y 
en los molinos Chico y Grande del Moral. · Ademas de estas corrientes entran en el 
vaso va.rios arroyos desprendidos de la falda del cerro del Teutli y sus cercanos así 
como las barrancas del Pino y de San Pablo. Tiene tambien en el interior mult~tud 
de manantiales, próximos algunos á la orilla y muy abundantes. 

El lago d~ Xochimilco, llamado tambien de Mexicaltzinco, recibe por s~ lado oce.i _ 
dental el no constante de San Buenaventura, que nace en las faldas del cerro de 
.A.xusco, y el abundante caudal de los manantiales de Tepeca y alberca de San .Juan. 
se alimenta tambien de infinidad de fuentes que brotan en su vaso, pues de todos lo~ 
lagos es el que cuenta mayor número de ellas. 

Las lagunas de Chalco y <le Xochimilco se comunican por las compuertas de Tia· 
huac; duran~e los meses de secas la de Xochimilco vierte sus aguas en la de Chalco 
mas en el tiempo de lluvias se invierte la corriente, y éste derrama su líquido en' 
aquel. No ~bstante esto, el lago de Xochimilco e~via un sobrante de sus aguas al 
canal de la Viga, y á fin de que en las grandes crecientes no sufriera una inundacion 
la ciudad de _México, tiene un iique, que es la calzada de Mexicaltzinco, bajo cuyo 
puente del mismo nombre entran las aguas en el canal. 

Desde Mexicaltzinco el canal corre de S. á N. hasta entrar en México por la gari
ta ,de la ~iga, despues de haber pasado por los pueblos de San Juanico, Ixtacalco y 
Santa Amta. Al ~- ~el pueblo de Tomatlan, que es donde se considera que termi
na el lago de Xochim1lco, entra en el canal el rio de San Juan de Dios que trae su 
orígen de la ~ordillera de Axusco, y 'recoge los canales de las hacienda; de Coapam 
Y San Antomo, que reunen la multitud de los pequeños manantiales que brotan jun
to al pedregal de ~an Angel, cercano por aquella parte al camino de Tlalpam. Ma~ 
al N. recoge el mismo canal el producto de un ojo de agua, nacido en el pueblo de 
Culhuacan, y _mas ~rriba s~ le incorpora el rio de los- Reyes, que acarrea las aguas 
de los manantiales situados Jtmto al pueblo del mismo nombre, y las de Coyoacan y 
alberca de San Mateo. 

El rio de Churu~usco, formado por los de San Angel, de Mixcoac, y de Coyoacan, 
desemboca en la ciénega de Dolores, al S. de Mexicaltzinco, en donde esplaya sus 

aguas, par~ verte1?as despues lentamente en el ca:nal. Se ha tomado la precaucion 
con est~ Y otros nos, de que las aguas no entren directamente en el acalote, pues 
q~e teniendo un cauce estrecho, seria insuficiente pa,ra contener de súbito las cre-
11entes, Y daria motivo su rep_e ntino aumento á desbordes y á inundaciones en los 
t e renos Y pueblos inmediatos; para evitar esto, ie hace que aquellos terminen en 
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llanos ó ciénegas, donde quebrantado su caudal, vaya despues poco á poco á su 
destino. 

Por último, el rio de la Piedad, nacido en la cordillera occidental del Y alle, y au
mentado con el de Tacubaya, que se le une adelante del rancho de Xola, viene á 
morir en la ciénega de las Culebritas, muy poco al N. de Santa .A.nita, y se incorpo
ra luego en el canal. 

Engrosado este con todos sus afluentes, entra en México, como ya digimos, por la 
garita de la Viga, baña la parte oriental de la ciudad, recoge los sobrantes de las 
aguas de los acueductos y de los pozos artesianos, y el contenido de las atargeas, y 
sale por la gárita de San Lázaro, tomando el nombre de canal de San Lázaro. Des• 
de este último punto lleva una direccion general N . E.: cerca del Peñon de los Ba
ños recibe el rio del Consulado, compuesto de los de la Ascension, los Morales y Te
camachalco, y de las aguas del potrero de Aldana, alberca de Xancopinca, derrames 
de Atzcapotzalco, y las del rio Chico, formado por dos ramales dicho el uno Patolco 
y el otro San Antonio, que se reunen en el potrero de San J o é, ó sean terrenos de 
la Escuela de Artes. Esos ríos reciben ]as vertientes de lás alturas comprendidas 
de S. O. á O. N.O. del Valle y siguen á lo largo de una parte de la calzada de la 
Verónica, cortan la prolongacion de la ciudad al N. O., continúan por un gran tre· 
cho al N., y bruscamente tuercen al E ., para morir en el punto que ya señalamo : 
el canal, en fin, así aumentado entra en el lago de Tetzcoco por su rivera occidental. 

Entre Mexicaltzinco y la garita de la Viga, se de prenden de la orilla derecha del 
principal, otros canales secundarios, cuyos nombres on: primero y segundo de .A.xo
loacan, San Juanico, .A.patlaco 6 Tezontle chico, Moral ó Tezontle grande, y el de la 
Magdalena, conocido con la denominacion de rio. Corren en diversas direcciones 
en el terreno comprendido entre la calzada de San Lázaro, y la de Itztapalapa á 
Mexicaltzinco, toman diversos nombres segun los puntos por donde pasan, y atrave
sando por los puentes Grande, Blanco, de Guadalupe, de San Juan, do Dolores, y de 
Santa Marta, en la calzada de San Lázaro, van á desaguar al lago de Tetzcoco. Do 
los canales de .A.xoloacan, uno solo est.í. en uso, y es el que une á Itztapala.p con 
Mexicaltzinco, alimentado con el producto de un manantial del cerro de la E trella; 
el otro canal está ahora ensolvado. 

El lago de Tetzcoco recibe ademas de la agua que acab, mos de mencionar, por 
su lado oriental, el rio do Guadalupe; se compone de los de lo::i Remedio y Tlalne
pantla, con su afluentes, que toman orígen en la cordillera occidental, e unen en 
Guadalupe, y van á desaguar por diferentes boca obre el terreno fango o de la ori
lla, cerca del pueblo de an Juan de Aragon. Recibe el va o adema , por u parte 
occidental, toda las vertientes de la. cordillera E., es decir, el rio de an Juan Tco
tihuacan, que antes de incorporarse en la laguna e divid en dos brazo , nombrado 
el derecho rio de Iztapa, que e pierde en lo pantano al r. del lago, y el izquierdo 
que Re conoce por rio de ezquipayac; el rio de la Grande 6 do Papalotla, el cual á. 
semejanza del anterior e divide en dos ramales ante de su embocadura; el rio de 
la Chica 6 de San José; el de la Magdalena, el de Tetzcoco, el de Ch. pingo, el de 

7 T•"'· IX.-18. 
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San Bernardino y el de Santa Mónica. Faltan por enumerar las aguas de la ciudad 
de Tetzcoco, producidas por los manantiales situados al E. de la poblacion, conriuci
das por el canal al vaso comun, y las linfas, puras y cristalinas de los tres manantia
les que brotan en b falda occidental del cerro de Chimalhuacan, que se arrojan á 
poca distancia en el impuro líquido del lago. · 

De todos estos afluentes, son pe1:ennes los de Guadalupe, San Juan Teotihuacan y 
Papalotla, y si sus aguas no llegan siempre á la laguna, es porque las consumen en 
riegos ó en otros objetos, los dueños de las haciendas colindantes; los demas son pro
piam0illte torrentes, masó menos caudalosos en la estacion de lluvias, y cuyo curso 
se agota en tiempos desiguales, despues que éstas te;minan. El principal y -mas te
mido por sus grandes crecientes, es el rio de San Juan Teotihuacan, pues en sentir 
de los habitantes de aquellos contornos, él solo puede acarrear mas agua, que todos 
los <lemas de aquel rumbo del lago. En todos tiempos se ha comprendido que es 
importante impedir que su candad entre en el vaso, y por eso antiguamente se le 
contenía con la presa de Oculma, que recibía igualmente el rio de Atlatongo.-"El 
dique ó presa de Oculman, dice en su informe el Dr. Mora, se echó sobre el rio de 
Teotihuacan, inmediato al pueblo de su nombre y á distancia de una y un tercio le
guas de Tezcuco hácia el N. E. El aumento que la laguna recibia por la. entrada 
de aquel rio, hacia absolutamente necesaria esta medida: así lo conoció el gobierno 
de México, por lo cual decretó su construccion que se llevó á efecto bajo el gobier
no del Marqués de Montesclaros. La represion del rio hizo retrpceder el curso de 
las aguas, que estancándose en el antiguo asien~o del pueblo lo convirtieron en breve 
en un pequeño lago. de dos y cuatro quintos leguas de circunferencia, con ruina total 
de casas y notable deterioro de su hermosísima parroquia. Este lago está dividido en 
dos partes iguales, por una calzada que corre de E. á O. Su fonnacion frustraba 
del todo los efectos de la presa, pues las aguas podían abrirse una nueva cauce en 
el terreno inclinado que la separa de Tezcuco. Para ocurrir á este incon-veniente 
se ahondó toda su rivera, prolongando por ambos lados el dique de mampostería por 
la parte que mira á este lago en ~l año de 1764, siendo virey el Marqué::1 de Cruillas, 
y superintendente del desagüe D. Dom'ingo Trespalacios." (1)- En la actualidad la 
presa está erisolvada, rotos los diques, y su reconstr~ccion importaria la ruina de 
varias haciendas y de algunos pueblos inmediatos. Cuando en 1856 se quiso impe
dir la entrada de aquellos rios al lago por estar éste muy crecido, se sustituyó la 
presa con otras menores para servir temporalmente. 

El lago de San Cristóbal Ehecatepec ~stá situado hácia el N. de la Sierra de Gua
dalupe, entre las alturas de ésta y el cerro de Chiconahutla; propiamente es una in
mensa presa, contenida en su parte oriental, por un dique prolongado del pueblo de 
San Cristóbal á la venta de Carpio. Antes de que las ~bras del desagüe fueran em
prendidas, se precipitaban en el lago de Zumpango las vertientes de las montañas 
del real del Monte, conocidas vulgarmente con el nombPe de avenidas de Pachuca, y 

[1] Pág. 21, 
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los rios de Tepotzotlan, de Cuautitlan y de San Miguel; no pudiendo el vaso conte
ner todas las aguas, rebalzaba enviando gruesas corrientes al lago de Tetzcoco. Pa
ra evitarlo se construyó el dique, el año ele 1604, de órden del virey D. Juan de Men
doza y Luna, marqués de Montesclaros; fué reedificado en 1634 por el virey marqués 
de Cerralvo, segun una lápida colocada sobre una 'de las compuertas, y se le puso 
todavía mano en 1680, tiempo de Fr. Payo Enriquez de Rivera. De 1604 data 
pues esta laguna, formada con las corrientes represadas; y hasta ahora probamos lo 
antes asentado, de que no existia en lo antigüo la laguna y era de formacion moder
na. El dique fué sin disputa una de las obras mas grancliosas del desaglie, formado 
de piedra con encortinados de mampostería por ambos lados, corria en direccion 
N.S. por unos 4200 metros hasta San Cristóbal, formando de allí adelante una línea 
quebrada por espacio de otros 1260 metros; su anchura actual es de 11 metros; y 
Su altura, variable por la pendiente del terreno, en su máximun llega á 3 metros. 
Obra de tal naturaleza debiera haber durado por siglos, si no fuera porque los mu
ros son verticales, presentando apen_as talud en algunos ángulos. Las olas levanta
das por los vientos en el líq,uido, viniendo á estrellarse f~rios~s contra el d!~ue, han 
dislocado la mampostería, é infiltrándose las aguas en el mtenor lo han deb1lttado en 
gran manera. En 1856 se temió con razon, por la mucha creciente del lago, que el 
dique se rompiera; para evitarlo fué reforzado por la parte esterior con un terra
p len destinado mas bien á contener las filtraciones de la obra, bastantes entonces 
para

1 
anegar el camino del Salado. Pasa por su parte superior el camino para Pa

c huca. 
Emprendido el desagüe, desviadas las corrientes del N. de su curso p·rimiti.vo, el 

a go de San Cristóbal quedó sin su prístina importancia; pero aun al presente, mas de 
una vez á salvado á México de una inundacion, recogiendo en su estenso vaso todas 
las aguas que le han enviado los lagos mas boreales, qu~ de otra manera precipita
das sobre el Tetzcoco, hubieran puesto en conflicto á la ciudad: LGs mexicanos no 
deben dejar en el olvido estas indicaciones. La laguna recoja actualmente por su 
lado oriental los arroyos desprendidos de la sierra de Guadalupe; por el occidental 
las aguas escedentes de las que toman para riegos los hacendados inmediatos al rio 
de Cuautitlan; y por el boreal algunas vertientes del cerro de Ohiconahutla: todas 
ell~s son torrenciales. El dique ó calzada tiene tres compuertás, dos ca i en los es
tremos, la otra en el medio, para proporcionar salida al liquido cuando se juzga ne
cesario, en cuyo caso este se dirige sobre el lago de Tetzcoco. 

La laguna de Xaltocan estaba antiguamente dividida de la de San Cristóbal, por 
un dique ó calzada, construido entre los pueblos de Ozumbilla y de San Pablo; era
de césped, débil por consecuencia, y el embate de las olas lo destruyeron no dejan
do al presente cosa alguna: quedan restos de otra calzada que de Sta. Ana Nextlal
pan se didgia al pueblo de Ozumbilla, y de otra tercera que de la hacienda de Sta. 
Inés, situada al O. del lago, conducia al pueblo de Sta María 'fünanitla. El estan
que del Xoltocan recoge las vertientes occidentales de los cerros, que comenzando 
en el de Chiconahutla, corren de S. á, N. hasta el puerto de los Reyes; los principa. 
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les se nombran de San Mateo, y la barranca del Muerto, torrentes con avenidas solo 
en la estacion de lluvias. La mayor cantidad de líquido que recibe es la de un ma
nantial que brota en la falda del cerro de Ohiconahutla, dando nombre á la hacien
da de Ojo de agua, próxima á Ozumbilla; el raudal es con<lirable, corre por un ca
nal que cerca del pueblo de San Pedro Azompa toma el nombre de rio de San Pe• 
dro, y se divide en seguida en dos brazos, uno de los cuales se dirige al pueblo de 
Xaltocan, y el otro al de Tonanitla. Presenta el lago la particularidad, de que á pe• 
sar de las muchas aguas que recibe, prineipalmente las acabadas de mencionar cons
tantes en todas las estaciones, desaparecen bien pronto, quedando del todo seco el 
vaso en los meses de Enero y Febrero, subsistiendo solo algunos pequeños charcos 
en las partes mas bajas inmediatas á Xaltocan y á Tonanitla. En las grandes ci:e· 
cientes el nivel de las aguas SE) abate pronto, y se obsecva que no pasan de cierta 
altura. Tales fenómenos no pueden quedar esplicados únicamente por la evapora
cion, y es necesario suponer allí la existencia de algunas capas absorventes por don 
de el líquido se escapa. 

El lago mas boreal, el de Zmnpango (Tzompanco) se halla colocado al S. O. de 
pueblo del mismo nombre; antiguamente estaba dividido en dos partes por medio¡ 
de un dique, la oriental era conocida con el nombre de laguna de Citlaltepec, y la 
occidental se llamaba de Coyotepec, y era en donde entraba el rio de Cuautitlan • 
con sus afluentes: el dique, no existente, servia para. contener que esta derramara 
sobre aquella. Actualmente se alimenta el lago con el rio nombrado de las avení. 
das de Pachuca; nace en las montañas de aquel mineral, entra en la presa apellidada 
del Rey, cerca del pueblo de San Mateo Ixtlahuaca, deja aqui una parte de su rau
dal, y el sobrante formando el rio viene serpenteando al N. E. de Zumpango, y lle
ga al lago por la orilla oriental. Recoge tambien al N. los torrentes que bajan de la 
sierra de Xalpa, y por último, una pequeña parte del rio de Cuautitlan, desprendi
da del cauce piincipal cerca del pueblo de Toloyuca, é incomporada al lago por el 
borde occidental. Contiene las aguas un dique en la márgen oriental, que quiebra 
con direccion S.O., formando ambos lados un ángulo agudo; aquel mide unos 3400 
metros, y este unos 1600. No parece que esta obra haya tocado á su término, y de
bía constar de dos revestimientos de mampostería rellenos con atierres, con un es
pesor de 11 metros como el de San Cristóbal; el t alud representa un 22 por ciento, 
y ademas estaba reforzado por estribos repartidos á cada 34 metros: una compuer• 
ta, casi á la mitad del lado oriental, permite la salida de las aguas sobre los vasos 
mas bajos. Al presente su altura mayor· es de 2,7 metros, y su grueso 0,4; solo pre
senta el revestimiento interior bien lastimado, y el muro lleno de cuarteaduras ha 
sufrido desviaciones en algunos puntos; lo sostíene un terraplen esterior, que en al
gunos lugares no tiene dos metros de espesor. Es seguro que si el líquido llenara 
el vaso, los muros no pudiendo sufrir la presion, vendrían á tierra, y se derramaría 
en la mayor parte sobre el Xaltocan y en seguida sobre el San Cristóbal: decimos 
que la mayor _parte, porque el piso donqe están construidos los _diques es mas alto 
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que el fondo del lago, y este tambien puede verteTSe, por la inclinacion del terreno, 

hácia el lado occidental. . 
Hemos dicho que el río de Cuatitlan entraba antiguamente en el lago de Zum-

pango, y así era en efecto. Esa corriente considerada como la mayor de las del V a
lle y causa de las inundaciones de la ciudad de México, llegaba al vaso llamado en
tonces de Coyotopec, por su rivera occidental, y el dique que lo separaba del de 
Citlaltepec tenia por objeto, que las aguas de la una laguna no darramaran sob~e la 
otra, para que esta segunda ~o rebo~ara y diera á ~as de Xal:ocan y de_ San Cristó
bal un considerable aumento de líquido: para desviar la corriente del no fueron he-

chas las obras del desagüe. 
No cabe en el cuadro que ahora nos toca trazar, la historia de todo lo que en el 

Valle ha sido construido para enfrenar las aguas y darles límites determinados, de 
manera que, habremos de contentarnos con las noticias que sean indispensablés pa
ra hacer comprender nuestro propósito, y fijaremos de preferencia la atencion en la 

descripcion y relato de su estado actual. . 
Comenzaremos por algunas consideraciones prelimiriares. Hemos dicho ya, que 

las aguas medias de los lagos ocupan una superficie de 22,765 leguas cuadradas . La 
altura re pectiva de cada uno es muy variable, por los rápidos ascenso ? des~enso 
del nivel de sus aguas, así es que, refiriéndonos á los resultados de las ruvelac1ones 
seguidas por la comision del Valle, señalaremos las diferencias obtenida coro? me· 
dias. El lago mas bajo es el de Tetzcoco, y tomándolo por punto de referenma, va

mos á dar sobre él las demas alturas. 

Lago de Tetzcoco .. ............ o,mooo 
" Chalco ............. ... 3, o 2 

" Xochimilco ....... , ..•. 3, 139 

" San. Cri tóbal. ......... 3, 607 

" Xaltocan .............. 3, 4:74 

" Zumpango .... .. ..... . 6, 062 

La ciudad de México tiene t,m 907 de altura sobre las aguas medias de Tetzcoco, 
referida á la banqueta junto á la esquina. norte del frente del Palacio. 

De aquí sacamo , que el lago de Tetzcoco se encuentra en el lugar mas bajo del 
Valle; que la ciudad de México es el punto que le sigue en la e cala; y que lo de
mas depósitos de las aguas se alzan al S. y al . por escalones, los unos sobre los 
otros, y todos superiores á Mexico y á Tetzcoco. 

Los lagos australes desaguan constante y directamente sobre el de Tetzcoco; los 
boreales están detenidos por sus diques, pero si estos se rompieran sucesivamente, 
suce ivamente tambieR vaciaría el Zumpango sobre el Xaltocan, este sobre el San 
Cristóbal, y de aquí se precipitaria el torre te obre Tetzcoco. 
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.A.hora bien; si cayera sobre el Valle una cantidad estraordinaria de lluvias; si se 
verificara otro fenómeno que diera el mismo resultado de aumentar las aguas, ya sea 
que aconteciera solo en los lagos del S., ya que fuera únicamente en los del N., y con 
mas razon si era simultáneo el efecto, el vaso de Tetzcoco Tecibiria mayor cantidad 
de líquido del que puede contener, rebosaria sobre los terrenos [inmediatos, y si el 
nivel subia Jo suficiente, entraria sobre México, causando una formidable inunda
cion. 

Semejante mal-no es hipotético; _en 1446, segun la cronología de Olavigero, rei
nando Moteuczoma Ilhuicamina, arreciaron tanto las lluvias que se '.1negó la ciudad : 
reinando .Ahuitzotl en 1498 produjo el mismo efecto haber traído á México para su 
consumo la fuente dicha

1 
Acuecuexcatl, cercana á Ooyoacan, pues salió de alli una 

inmensa cantidad del líquído. Este fenómeno, que fué independiente de las lluvias, 
tiene ademas de estraordinario, que segun Torquemada se vieron en el lago peces 
grandes y distintos á los pequeños que en las aguas dulces del lago se crian: ya ha-

. blaremos despues de ello. 

(l)oustruida la ciudad española en el lugar de la antigua, se inundó por primera vez 
el año 1553, gobernando el virey D. Luis de Velasco el II, á causa de las lluvias; se
gunda vez en 1580, bajo el gobierno de D. Martín Enriquez; tercera ocasion man
dando D. Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, en 1604; y muy po
co despues, en 1607, repitió el mal desempeñando el vireinato segunda vez D. Luis 
de Vela.seo. Para evitar en lo sucesivo tamaña calamidad, fué emprendido el desa
güe, ideado en tiempos anteriores, mas aplazado constantemente por los antecesores 
del virey Velasco, ya provenido de 'Vacilaciones en los gobernantes, ya de los in
mensos gastos de la obra y dudas ª?erca de su buena aplicacion. 

El mal puede resultar del N. ó del S. Está comprobado que de este lado nunca 
han venido las inundaciones por causa de lluvias; examinemos si por a.qui se puede 
producir un fenómeno que llegara á sacar de sus bordes los lagos de Ohalco y de 
Xochimilco. .A.punta Huruboldt, que vió en. una sola noche perder al Cotopaxi su 
nevera, á causa del calentamiento del volean; y que si lo mismo acontece alguna vez 
con el Popocatepetl, las nieves derretidas que alímentan esos vasos, tomarían un in
cremento repentino, vaciárian sobre el Tetzcoco, y México se inundaría. 

Nada sabemos acerca de las erupciones del Popocatepetl ~n los tiempos anterio
res á la conquista; los anales mexicanos pre,sentan un geroglífico que puede tomar
se por el r ecuerdo de alguno de los períodos de actividad del volean, aunque esto 
parece dudoso á la sagacidad del Sr. D. Femando Ramirez. En 1519, época en que 
por primera vez la vieron los castellanos, pintan la montaña arrojando fuego, humo, 
piedras incandecentes, y estremeciéndose con furia cada vez que despedía las mate
rias volcánicas; tal fué la impresion causada en Cortes, en Berna] Diaz y en Monta
ña y en sus compañeros, cuando estos últimos subieron hasta el cráter. La activi
dad del volean duró aún por algunos años, señalando el P. 1\fotolinia el tiempo en 
que dejó de notarse el humo.-"¿ la una de estas siérras, dice, llaman los indios 
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sierra blanca, porque siempre tiene nieve; á la otra llaman sierra que hecha humo; 
y aunque ambas son bien altas, la del humo me parece ser mas ~1 ta, y es redo~d~ 
desde lo bajo, aunque el pié baja y se estiende mucho mas. La tier~·a que esta ~1er
ra tiene de todas partes es muy hermosa y muy templa~a, en especial la que tiene 
al Mediodía. Este volean tiene arriba en lo a.lto de la sierra ~na gr~n boca, por la 
cual solia salir un grandísimo golpe de hum~ el cual algunos drns salia tres y cuatro 
veces. Rabia de México á lo alto de esta sierr1-t ó boca doce leg·uas, y c~ando aque
humo salia parecía ser tan claro como si est~viéra muy cerca, porque salia con granl 
de ímpetu y muy espeso, y despues q~e subia ~n- tanta alt~ra y g~rdor c~mo la to_r· 
re de la iglesia mayor de Sevilla, aflo.1aba la funa, y declmaba a la pa1te_ que el 
viento le queria llevar. Este salir de humo cesó desde el año de 1528, no sin gran· 
de nota de los españoles y de los indios."(_1)_- Parece que en 153? el Po_poc~te~~tl 
arrojó otra vez humo, si adoptamos la noticia conse~·~ad~ por Ennc~ M:artmez.- En 

· - de 1530 (asienta) el Bolean que esta a v1Sta de México cessó de echar este mismo ano , 
humo y estuuo assí hasta el año de 1540." (2)-Pero sea cierto que cesar_fl. el fe~ó
meno en 1528, ó que volviera á presentarse en 1530, lo que consta_ como m~uest10-
nable es, que en 1540 la montaña hizo nuev'.t erupcion. La mem~na ~f;}l hec o nos 
lo ha conservado Gomara, en las siguientes palabras:-"Estuvo ~iez anos y_mas que 
no echó humo, y el año de 1540 tornó como primero, y antes tra30 tanto ru:do, que 

. puso espanto á los vecinos que estaban á cuatro leguas y mas aparte. Sal1? mucho 
humo, y tan espeso, que no se acordaban su igual. Lanzó_ tanto y tan reClo fuego, 
que llegó la ceniza á Huexocinco, Que_tlaxcoapan, TepeJ~cac, Cuau~quecholla Y 
Tlaxcallan, que está diez leguas, y aun dicen que llegó á. qumce. Cubnó el campo, 
y quemó la hortaliza y los árboles, y aun los vestidos." (3) 

Desde la última fecha que se acaba de c~tar antes, el humo se presentaba á veces 
y á veces deseparecia; en aquellas ocasiones era como un penacho,~"y ta~ esposo 
que se ve de muchas leguas subh- por la region del.aire, á veces arro,1a ceniza y la 
esparce á, lo comarcano puebloi., y ha llegado hasta la Puebla, y Tlaxcala, y hast:.\ 
Cha.leo ocho leguas de di tancia." (4)-Cesó el fenómeno completamente por Octu
bre de 1504:. SG enta y nueve años despucs, es decir á 13 de Octubre 1663, 
- "á las dos de la tarde con estrépito lebantó un plumage de humo tan den
so que ob curecia la region del air~.''-Continuó en la mi m:.i. forma ha ta el año 
siguiente de 1664, que la -"ví. pera de an eba tian á las once de la noche por la. 
p.irte qu(\ mira á la Puebla cayó de la boca un gran pedi o con tanto ruydo que se 
estremeció toda la Ciudad, y las ventanas, y puerta se abrieron al golpe, y el tec~o 
de la e calera de nue tro Convento se vino abajo y las puerta de la col as e abrie
ron, y mucha de las casas de la Ciudad; hiziéronse rogativas y Proce siones de s~n
gre pidiend á Dios misericordia, porque la ceniza era en cantidad, y con ella p1e· 

(1) Motolin ia , tc&t. liL cap. VI, 
(2) Pñg 2.13. 
(3) Pág. 33 
(4) Vetanc,rt: Parte I, tn.t. IJI, ca¡,. TIII. 
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dras que se hallaban menudas livianas como de piedra Pomes ,fué cesando el humo, 
y aora es poco que á penas sa divisa." (1)-Este suceso lo coloca A.laman á 24 de
J unio, refiriéndolo en estas breves palabras:-"arrojó grf!,n cantidad de humo el vol
ean de Popocatepetl, lo que no había sucedido desde el año de 1530." (2)-noticia 
que, como hemos ido mirando, no va ajustada á la verdad. En fin, el mismo Alaman 
nos suministra las siguientes líneas:-"El 20 de Octubre de 1697 hizo una erupcion 
de fuego el volean de Popocatepetl." (3)--Esta erupcion parece haber sido la pos
trera, no habiendo _interrumpido desde entonces la montaña su silencjo temeroso. 

Hemos reunido cuantas noticias encontramos acercad~ las erupciones del volean, 
para inferir en su vista, que estas no han coincidido con las inundaciones, y ni si 
quiera &e ha advertido que las aguas de Chalco y de Xochimilco hayan recibido in 
cremento notable. No quiere decir esto que sea falso del todo el temor abrigado 

, por el Sr. Humboldt; s"i el fenómeno no ha acontecido, pudiera acontecer; mas nos 
parece remoto, sobre todo considerando, que la inclinacion del cráter es hácia fuera 
del Valle, y que para allá debían precipitarse las materias inflamadas, salvo el caso 
que abriera nuevo respiradero en la pendiente de la montaña que mira hácia noso
tros. 

La inundacion de Mexico por la fuente de Acuecuexcatl nos trae á la memoria es
te pasaje del P. Motolinia:-"Como México estuviese así fundada dentro de la lacru-

1:> 

no, dice, obra de dos leguas adelante, hacia la parte de Oríente, se abrió uua gran 
boca, por la cual salió tanta agua, que en pocos días que duró hizo crecer á toda la 
laguna, y subió sobre los edificios bajos 6 sobre el primer suelo mas de medio esta
do: entonces los mas de los vecinos se retrajei·on hacia la parte de Poniente, que 
era tierra firme. Dicen los Indios que salían por aquella boca muchos peces, tan 
g~and_es y tan gruesos como el muslo de un hombre; lo cual les causaba gra11de ad
m1rac10n, porque en el agua salada de la laguna no se crian peces, y en la dulce son 
tan pequeños, que los mayore.s son como un palmo de un hombre. Esta agua que 
asi reventó debe ser de algun rio que anda por aquellos montes, porque ya ha salido 
otra¡¡ dos veces por entre dos sierras nevadas que México tiene á vista delante de si 
hácia la parte de Occidente y Mediodía: la una vez fué despues que los cristianos 
estan en la tierra, y la otra pocos años antes. La primera vez fué tanta el agua, 
que los Indios señalan ser dos tantos mas que el rio grande de la ciudad de los An
~·eles, (4) el cual río por las mas partes siempre se pasa pÓr puente; y tambien sa
hau aquellos grandes pescados como cuando se abrió por la laguna. Entonces el 
agua vertió de la otra parte de la sierra hácia Huexotzinco, y yo he estado cerca de 
donde salió esta agua que digo, y me he certificado de todos los Indios de aquella 
tierra." (5)-Esta relacion nos enseña, que puede alguna vez reventar uno de los 

{l) Veta.ncurt. le>c, cit. 
. (2) Disertaciones sobre la hist ,, ri& da la. :R.epúbiic& Mexicana etc. por D. Lú,;a■ Al aman. :forno III. Apén-

dice, pág. 34. , _ 
[~] Apéndice rjt. pág. 44. 
(4] Puehla, y el nv Atoye.c. 
/5] ,Pá¡. 179. 
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depósitos contenidos en las faldas de las montañas, en nivel superior al d~l Valle, y 
producir tal afluencia de aguas que resulte_ una catástrofe_; el ~enómeno, sm _ emba:
go, no está en nuestra mano preveerlo, y s1 aca~o vuelve a verificarse, solo Dws sao e 

cuando y cómo. 

El peligro, pues, inminente, existe al N. El mismo era el sentir de la mayor pa1_·
te de los ingenieros y personas instruidas del siglo XVII; así es que, cuando Eur1-
co Martinez, nombrado cosmógrafo por el rey, presentó sus proyectos para el desa
güe, estaban ambos concebidos para disminuir las aguas de los lagos boreales. El 
primer proyecto era, formar un canal que partiendo del lago de Tetzcoco pasara por 
los de San Cristóbal y Zumpango, siguiera clespue~ por un socavon perforado en la 
colina de Nochistongo, y fuera á terminar del otro lado de las alturas, al rio de Tula. 
El secrundo proyecto consistía en desviar el curso del río de Cuautitlan para que, en 
lug,u·ºde irá la laguna de Zumpango, corriera por el socavon hasta el rio de Tul~, y 
á fin de que las avenidas de Pachuca . no fueran peligrosas en el lago, éste tamb1en 
debía desaguar por el socavon, por medio ele un canal especial. ~unque,_ en nues
tro concepto, mas eficaz y mas completo era el primer plan, atendtdo el tiempo en 
que debía terminarse y los costos de la obra, fué escogido el segundo. En cons~
cuencia el 28 de Noviembre de 1607, el virey D. Luis de Velasco, marqué,, de Sali
nas, dió principio á las obras, tomando u~ azadon para dar los primer~s golpes en 
presencia de una gran multitud. 'Prosiguieron las la~ores con tal celeridad, que e! 
15 de Mayo de 1608 se vieron correr las aguas por primera vez en el socaven, !, s1 
bien se tuvo aun que perfeccionar la obra, y del 7 de Mayo en adelante se abno la 
zanja para el desagüe del lago de Zumpango en una longitud de 1592,2 metros: en 
Setiembre del mismo año el arzobispo bendijo las compuertas, y alzadas éstas cor
rieron libremente las aguas. Causa verdadera admiracion que en el pequeño espa
cio de diez meses se haya hecho esta obra gigantesca, de 8279 metros de largo, 4,2 
de base y 3,4: de altura, atravesando un terreno frágil y des~oronadizo, en u~, tiem
po en que ni en la misma Europa eran comunes estas grandwsas emp_re as.- Pare
ce por testimonio del escribano y contador, dice Cepeda, haber tr~baJ_ado eu la o~ra 
desde fin de oviembre de 607 hasta 7 de Mayo de 608, 4:71,154 10d10 , y 1664 rn
dias cocineras y habérselas pagado en dinero, y mano propi~ 73,611 pe os, cinco 

' ( )" L . f reales de oro comun, por lo que trabajaron en estada, ida y vuelta. 1 - _ as rn or-
roaciones oficiales dieron por sentado que solos diez 6 doce individuos habian muer
to de enfermedades, y que diez perecieron por casos fortuitos en la obra; el empeño 
de los autos judiciale es por lo comun fovantar pruebas contra hechos pal~ables, Y 
la deposicion de los siete testigos consultados en el prese~te _caso por el v1rey,, nos 
parece una respuesta anticipada á los cargos de :ª ~oz p~1bhca, que acusaba a lo_s 
mandarines de haber prodigado allí la vida de los md1os: siempre la sangre Y las la-

grimas para lograr un bien . 

íl] Foj& 18. 
"I Tom. IX.-19. 
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Apenas terminado el socavon tuvo contradictores; que la envidia no fabrica, sino 
desbarata. Se objetaba que el paso era estrecho para dar cabida á las aguas; que 
siendo blando el terreno debian sobrevenir atierres que lo azolvaran; que era inútil, 
en fin, par_¡:¡, su objeto, porque no precavia las inundaciones. Verdades eran unas, 
falsedades las otras; mas las disputas dieron lugar á un cumuloso proceso inútil; á la 
venida del ingeniero holandés Adrian Boot, y á la fatal anegacion de México en 1629. 

Hácia 1635 ó 1636 se dis_puso definitivamente que el socavon cerrado, con lumbre· 
.ras ó pozos á trechos dispuestos para samLr los azolves, se hiciera á tajo abierto, es 
decir, que se quitaran las tierras sostenidas por la bóveda, y quedara el lecho de1 
canal al descubierto. Se trabajó en este sentido; pero con tanta lentitud, que el 
consulado que se babia encargado de proseguir los trabajos desde 1767¡ vino á .con
cluirlos en 1789. ¡Prodigio! Diez meses fueron empleados en perforar el Nochis· 
tongo; bastaron pocos años para revestir el socavon de bóvedas; fueron precisos 153 

años para terminar el tajo abierto. 

· Al comenzar el presente siglo, los trabajos Jel desagüe habian sufrido algunas mo. 
dificaciones. El rio de Ouautitlán no seguia ya su antiguo curso; el maestro D. Ig. 
nacio Castera le babia abierto nuevo cauce mas directo para llegar al t ajo, dándole 
la direccion que conserva actualmente: El canal que desaguaba el lago de iumpan. 
go, construido por Enrico Martinez, se babia -cegado desde 1623, quedando convertí. 
do el desagüe en negativo: en 1796 eJ oidor D. C osme de Mier, mandó abrir un ca
nal desde la parte occidental del vaso, y prolongándole hasta V ertideros, le hizo 
torcer en seguida al N ., para terminarlo e~ el tajo. El todo se fué calculando, con 
tal torpesa, hubo tal impericia, que en vez de que bajaran por allí las aguas de Zum. 
pango á la abertura de N ochistongo, corrían al contrario las vertientes de las alturas 
inmediatas á incorporarse al lago; pe1judicial la obra en lugar de bEméfica, füé indis . 
pensable desecharla. 

Por lo que respecta al tajo, vamos á recorrerlo brevemente, comenzando en el py.n
to del Gavillero, marcado en el plano, anterior al Puente Grande ó de Guadalupe, 
en donde las obras del N ochistongo comienzan. 

En Gavillero mide el canal de profundidad 12,57 metros y 18,44 entre los bordes 
superiores; la corriente del rio es sosegada. El Puente Grande, construido sobre l a 
caja, es bastante sólido y da paso al camino para el interior. Altura del arco 7,33 
metros. 

Del puente á la compuerta de Santa María se cuentan 2229 metros· el canal de 
profundidad 17,60, de anchur.a en la.parte superior 20,11: diferencia de

1 

nivel con el 
p_unto anter io i m 607. Mientras el lecho del rio baja, como es natural para la cor. 
riente_ de las aguas, el terreno superior sigue elevándase suavemente por la falda de 
~ colma; las paredes presentando poco talud, dejan caer sobre el al veo grandes por. 

c10nes del terreno, y forman atierres. 

De la compuerta de Santa María á la del paso de Valderas 1173 metros· altura 
P rpendicular a~ fondo_ 21,79¡ ancho entre los bordes 30,01; diferencia de ni~el con 

\ 
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el punto anterior 2,m;o42, El' terreno es~erior se _l evanta co_n mayor rapi.~ezi. son , 
frecuentes los derrumbes; quedaba e·n el 111termed10 una cortma de mampo~tena de 
67,C4 metros, resto de la antigua bóveda subterrá.ner1 construida por Ennco Mar· 

tinez. · l , ·d 
Del paso de Valderas á, Bóveda Real hay 2757 I!l@tros: el ~~rreno se e eva rap1 ~-

mente de manera que en el ·punto interm edio llamado la Gumada el corte del taJ? 
da M,15 de altura, por 65,36 en el lado superior. Bi'iveda Real es el punto culmi- · 
nante del Nochistongo y del canal; de la Guiñada allí el terreno sube Pº?º Y ~l c~r
t~ tiene 57,40 de profundidad, y 108,94 en t.re los bordes. El lecho del no, baJa vio-

. . d • 1 l aso de Valderas de 11,m 255. lentamente presentando una diferencia e mv-e con e P . 
' · · t sinuosa la vista de -"Esta altura desde donde se descubre el no como una cm ª , . 

. . 6 del tajo la perfecc10n algunos montec1tos formados solo de la tierra que se sac , . 
, · b n . · deas de O'randeza y adm1-absoluta de él, tod:> prorfoce en el espm tu que o ::;erva, 1 e . . 

. . . h h . . ha querido n val1zar con rac10n, por la rndustrm poderosa del om 1 e, que parece 
las fuerzas de la naturaleza."- . . 

De la Bóveda Real al Techo Bajó ó Bóveda Hermosa hay 545 metros de d1stancia; 
altura del canal 45 25· distancia entre los borde 83,80 ; diforencia de nivel con Bó-

' ' d d E .· Martinez sobre los veda Real 3 m441. Quedaban restos de la Bóve a e nuco ' . 
' . ¡ . l L f¡ lda del N och1stongo cuales pasaban las aguas, rompiendo las parede atc1 a es. a a . . 

• 1 t se deprime con vt0len-es mas abrupta por este lado que por el contrano, e erreno 
· - d · · 1· b' ·ap'id"'z · lal'I líneas que marcan e1a y el lecho el no se me ma taro 1en con mayor 1 .. • , 

' . . d d . . . h· sta la Bóveda Real, de la corriente y la falda son divergentes es e su pnnc1p10 a e • • • 

aqui en seguida se vuelven convergentes, conservando el al veo su mclrn~cwn . . 
Hasta el cañon de los Vireyes se cuentan 1064 metros: altura 19,27; di tanma en

tre los bmdes 34 42 · diferencia del nivel con Bóveda Hermosa 1,m735. El terreno 
esterior se ha de~ri~ido en este trecho 25,98 metros: en el medio ca i del tra~o, 

· · d t ·' contra la cual nombrado Escalera del Muerto babia una cortma e mampos ena L 

batía el agua, pues en este punto el lecho del rio se inclina todavía con mayor ra
pidez. 

La boca de San Gregorio dista del lugar anterior 511 metros; altura en el corte 
15,92: ancho 28,49; diferencia del nivel con el cañon do lo Vireye 5,m33G. El ter
reno esterior queda mas bajo que el nivel del lago de 'fetzcoco, y ha -ta aquí llega
ron los trabajos de perforacion del .r ochistongo, que medidos desde el puente Grnn
de darán 8279 metros de distancia. En adelante, e hizo :.í. ta,jo abie rto y aun se 
aprovecharon los accidentes del terreno. 

.A. di¡¡tanci.a de 1173 metro de la boca de San Gregorio e encuentran los resto. 
de una presa, construida para que las finca inmediatas tomaran agua y que fué de
molida en 1748: diferencia de nivel entre este punto y el anterior 4,m326 . · 

Desde las ruina de la presa corre el ri.o sobre un plano iuclinndo por otros G6..,2 
metros hasta el puente construido para comunicar el camino, de donde, finalmente, 
di ta el "alto 360 metro : diferencia de nivel entre ambo. puntos 52,m HJfl. 
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El Salto de Tula es el lugar donde las aguas del tajo se precipitan de una altura 
de 14,m 455 en forma de cascada, entre rocas de basalto rojo, para seguir despues, 
reunido con otro~ rios, como los de Tequixquiac y el de Tepexi, y muchos mas que 
lo van engrosando, hasta fo•·mar el Pánuco, que desemboca en el golfo al S. del 
puerto de 'I'ampico. 

La distancia total entre el puente y el Salto son 16464 metros, y la diferencia de 
nivel 82m941. 

En su estado actual , la mayor parte de los cantiles del canal no tienen el talud 
propio para impedir los derrumbes, así es que, se ve frecuentemente desprenderse 
de lo alto masas enormes de tierras que cegarían el canal, si no fuera porque el fuer
te declive del lecho permite á las aguas arrastrarlas en su corriente. La clase de ter"
reno en que la obra está abierta es una caliza margosa, sumaII,1ente desmoronadiza, 
la cual se presta con facilidad á los derrumbes, bastando muchas veces para el efec
to, que las lluvias humedezcan las parede1:1. 

Nótanse en todfl, la distancia de lo que fué el socavan construido por Enrico Mar
tinez, los restos de la antigua bóveda; no tenia el claro ó luz suficiente para dar paso 
franco á la inmensa cantidad de agua, traida por el rio en sus mayores creces, y por 
consiguiente estas se represaban, rompian lateralmente el cauce, ó retrocedían sobre 
el lago de Zumpango é inundaban grandes porciones de terreno y algunos pueblos. 
Esta fué la causa principal de hacer la obra á tajo abierto, lo cual se ejecutó quitando 
la tierra que cubria las bóvedas, amontonándola fuera, de lo que quedan las señales en 
grandes terreros, ó bien echándola poco á poco en el lecho del rio, para que fuerá 
llevada por la corriente. En el punto llamadó la bajada de Solís, junto al Presidio, 
se coi1servan principalmente en unos 120 á 150 metros, los restos de la bóveda. Las 
causas que ocasionaron su destruccion fueron varias; la principal es, que habiéndose 
apoyado los muros de la obra sobre un terreno tan frágil y blando, sin haber hecho 
en el fondo construccion de ninguna clase, el agua por la rapidez de la corriente re
bajó el terreno arrastrando las tierras del lecho, los muros quedaron entonces sin 
cimientos ó apoyos, y vinieTOn á tierra: aun todavía duran algunos vestigios en esta 
forma. 

_ El lago ele Zumpango puede desaguarse, si se quiere, en el rio de Cuautitlan; para 
el objeto era el canal que partiendo de su orilla occidental, como ya hemos dicho, 
iba directamente al punto de Gavillero, en cuyo lugar aun existen las compuertas 
que sirvierou para cerrar la salida de las aguas cuando fuera necest1rio. Este canal 
llamado de Vertideros, por pasar junto al rancho de ese nombre, está ahora comple
tamente ensolvado en toda s'u longitud, y mucho mas en su entrada al río de Cuau
titlan, á consecuencia de las arenas amontonadas por la corriente. Este punto de 
antiguo desagüe está el día de hoy, si no mas alto, al menos al mismo nivel ele las 
agm:1.s del lago. Si actualmente se pensara aun en el desagüe de Zumpango, serü 
mas op ortuno escoger para ello el canal de Guadalupe, cuyo estremo ó entr~da er 
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el rio está o,m 92 mas bajo que el ~ivel del lago, y cuyo desensol ve seria mas fácil 

que el de Vertideros. . . · . . 
En 1795 y durante el vireinato del marqués de Crmx, el oidor M1~r resucitó _e_l 

proyecto de un desagüe general, cosa abandonada desde E~rico Martmez. Las di
laciones de costumbre fueron causa de que nada se r esolviera en el asunt.o, hasta 
1804 que el virey Iturrigaray decretó definitivamente la obra, que deberia costar, 
conforme al presupuesto de 1807, la cantidad de 1.600,000 pesos. El proy~cto con. 
sistia en abrir uri nuevo canal, que arrancando ,en el higo de Tetzcoco salia de su 
vaso por el lado NO., pasaba por una de las compuertas del lago de San Cri stóbal, 
atravesaba todo este, seguía · entre las lomas ele .A.chipico y la hacienda de. Santa 
Inés, continuaba por la orilla S. del lago de Zurnpango, y por toda la, calzada de 
V ertideros, hasta entrar en el tajo de N ochistongo por el puente grande de Huehue
toca. Púsose mano á la obra con calor, comenzándola en diversos lugares á la vez, 
y babia esperanza de que llegara á. buen término; mas la prision á que fué r~ducido 
el virey, y los acontecimientos que sobrevinieron en seguida, fu~ron 11_arte a ~ue lo 
becbo se abandonara cou pérdida de todo lo adelantado. Las mvebc1ones e.1 ecuta
das por D. Ignacio Castern daban : 

Terreno natural de San Cristóbal, mas alto que Tetzcoco 3,m 54:0 
Idem las Salinas ...... .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 469 
Márgen occidental de San Cristóhal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 028 
Santa Inós ... .... .. .. . ............... . ......... • . • • 7, 54:2 
Zumpango . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . , . ... • .... • 8, 798 
Vertideros . . . . . . . . • • . . . . . ....... , . . . . . . . . . . . . 16, 946 

A. í, pues, para que el canal llegara á Vertideros seria indispen ablc c¡~c tu,iera 
· en aquel punto, no solo lo. 16m 946 de profundiilad, ino ademas la, depresion que se 
calculara bastante de desnivel para dar corriente á. las agua . Y no em esto s?lo; 
i:;eria tambien indispensable r ebajar el tajo de ochistongo en razcm de lns merltdas 
siguiente. ; segun el mi mo Oastern: 

En el Gavülero el lecho del rio tiene sohe 'l'etzcoco .... 
]~n Huehuetoca. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... • • • • • • · · · · 
En 'anta María . .... . .. .. ... . .... .. ........ .. • • • • 
En el pnso ue Valderas . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . - - . . •, . -

4:,m 190 
3, 352 
2. 514 
1, G76 
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l 
El a.lveo del río en Bóveda Real es 9m 683 mas bajo que el nivel de 'l'etzcoco, ele 

manera que los trabajos del rebaje deberían llegar ha~ta allí, y segun el desnivel 
que se calculara tal vez mas adelante. 

'l'ales son las operaciones de Oastera. Nosotros creemos que para logr·' r el des
agüe de 'l'etzcoco por este medio, seria preciso ahondar mucho el canal en toda su 
estension, sobre todo, éu el estremo que tocara al rio ele Ouautitlan, cuyo punto está 
ahora 4,m 12 mas alto que las aguas medias de aquel lago. Para poderse formar idea 
ele lo que seria menester profundizar la obra en este .estremo, y proporcionalmente 
en toda su longitud, consideremos que dándole nn declive de tres diezmilímetros por 
metro, eu la distancia de 35600 metroe qúe el canal había de tener, r esnltarian 
I0m68; deberíamos aumentar dos metros por lo menos de la profundidad del va- . 
so de Tetzcoco, y tendríamos que la profundidad d9bia ir siendo proporcional 
hasta alcanzar la cifra 1~,m 68, y todavía habría que proseguir la misma operacion 
en el t ajo, hasta lograr la inclinacion correspondiente. Eu Nochistongo los trabajos 
no eran solo bnscar la corriente ; se añadiría á la escavacion tajar á ambos lados las 

. altas paredes del canal, para darles el talud suficiente á fin de evitar los derrumbes, 
y que no obstruyese el alveo, formándole t ambien un lecho artificial, con los corres · 
ponclientes muros laterales de mampostería, para contener los atierres. Se sigue 
que el canal está en el dia muy ensolvad0, y aun ha desaparecido en algunos lu
gares. 

Entre la variedad de proyectos existentes para el desagüe, la apertura de este ca
nal es, · en nue:-;tro concepto, el menos aventurado, aunque uno de los mas costoso~. 
El problema que para nosotros se tiene que resolver es ; dar salida del Valle á las 
aguas mas bajas, que son las del lago de Tetzcoco, con el menor gasto posible. En
tonces se podrían llevar todas las aguas, cualquiera que fuera su procedencia, á este 
depósito comun; se aprovecharían allí ó en su tránsito en irrigaciopes y en canalizar 
grandes t:·amos d~ te~-reno, para hacer m2.s fáciles las comunicaciones; la industria y 
el comerc10 sacanan importantes ventajas, y cuando el líquido por algun capítulo se 
hiciera peligroso, fácil era alejarlo, llevando el excedente al otro lado del Nochiston
go. Nosotros no desecariamos los lagos ; los aprisionaríamos á nuestro antojo, y les 
convertiriamos en obedientes servidores, de enemigos irreconciliables. La deseca
cion en ningun caso debe intentarse sin examinar y refmlvei- préviamente la cuestion 
de la seguridad de México y la de higiene públicá, muy graves por sí y á la vez po· 
co atendidas basta hoy. 

E l pensamiento del desagüe ha preocupado á mu chas generaciones de seguida; nos
otros no enumeraremos los proyectos que ese pensamiento constante ha producido; 
baste saber que se fundan desde encontrar el vórtice ó resumidero del lago de Tetz_ 
coco, en ~ue á pié juntillas cree aun la gente vulgar; desde arrojar las aguas á los bo
querones ~e Oculma, conforme al parecer del alcalde Cristóbal Padilla, basta hora
dar las colmas elevadas al N. y llevar las aguas al rio de 'l'equixquiac, y el sifon de 
Mr. Poumaréde. 'l'o<los los siglos han dado su contingente, y nos fültan todavía que 

r 
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ver los proyectos presentados por algunos ingenieros, emprendidos para ganar el
premio propuesto bajo la administracion del Sr. general Comonfort, que no han vis· 

to la luz pública. 
Resumamos. Dt.>sde los tiempos anteriores á la conquista hasta la presente, se han 

ejecutado en el Valle, del S. al N., tres clases ele obras hidráulicas: l. a construccion 
de diques y de calzadas para contener las aguas del lago y defender á México; 2. <ll 

disminuir las crecientes del lago , impidiendo la entrada de las corrientes principales; 
3. c\l el desagüe general. Y estas tres clases de obras r evelan las modificaciones que 
ha ido sufriendo el pensamiento dominante de los moradores de la capital : atajar el 
mal presente, alejar el peligro que se teme, poner absoluto remedio á la zozobra. 

Los aztecas formaron algunas de las obras de la primera clase construyendo la an
tigua albarrada de San Lázaro, la cual tenia principio cerca de Guadal upe y termina
ba en el pueblo de Itztapalapa. P ara contener las aguas de Xochimilco biciero,n la 
calzadade Me-x.icaltzinco, y partiendo de Itztapalal)ª en direccion E. O. llegaba á r eu· 
nirse con la de San Antonio Abad ó ele Tlalpam en la ermita de Churubusco, y la cal
zada de Tlahuac, que impide á Obalco derramar sobre Xochimilco. Estas dos últi
mas sirven bien para su objeto, mas de la primera solo quedan algunos vestigios, que 
pueden verse en las cercas de piedra qu~ se encuentran al E. del pueblo de Ixtaca
co. .A. esta categoría pudieran reduci1:se las calzadas que unían la ant,igua Tenochtil 
tlan á la tierra firme, y de tiempos. posteriores las calzadas de San Antonio Abad, la 
Piedad y la de Guadalupe. 

Vi ta la :nsuficiencia de estas, los gobiernos vireinales emprendieron las obras de 
segunda clase, á que nos referimos; la presa de Oculma, formando un nuevo de?ósito 
con lo~ rios de San Juan Teotihuacan y dé Atlatongo ; la presa del Rey destinad!~ 
para las avenidas de Pachuca, las cuales pudieran hoy mismo cau ar un grave per
juicio á México; la calzada ó dique de San Cristóbal, que reduce á límites determina 
dos el lago de su nombre; la de Ozumbilla que contiene las aguas del Xaltocan; los 
diques de Zumpango; los canales para el desagüe directo de este último vaso; la es
tupenda oradacion del Nochistongo; y por último, la compuerta y calzada de M:exi_ 
caltzinco, con los pequeños canales al E. de la capital, y la infinidad de pequeñas 
obras de sn clase. 

Por lo que toca al desagüe general, el problema está en pié, apenas se le ha pues
to mano cuando los trabajos han sido abandonados. 

Hé a.qui una breve reseña de las labores ejecutadas. Son el resultado de cuatro· 
siglos de esfuerzos materiales; representan las meditaciones de dos pueblos diferen 
tes y de varias generacione ; sacan un valor para el comercio de siete millones de 
pesos.-"El desagüe, en su estado actual, dice Humboldt, es sin disputa una de las 
obra hidraúlicas ma gigantestas que los hombres hayan ejecutado. Se le mira con 
una especie de admiracion, sobre todo considerando la naturaleza del terreno, la pro
fundidad y la anchura del canal . Si este estuviera lleno de agua, los mayores bu_ 
ques de guerra podrían pasar á traves ie la cadena de montañas, que limitan el Va-
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lle hácia el NE."-~Pero la admiracion no está exenta de tristeza. J;,a obra estupen
da recuerda que en los t.iempos antiguos, para construir el lago Moeris, las pirámi
des de Egip to, el despotismo disponía de las individualidades como de cosa suya pro
pia, que las sacrificaba sin remordiI.Qiento ( que las veia sufrir sin conmoverse. Los 
emperadores mexicanos perdieron muchos de sus súbditos en los albarradones; no 
::1eria estraño encontrar sepultados entre lo;; escombros sacados del estupendo tajo, 
los huesos emulanquecidos de los indios trabajadores. Los diques están empapados 
de sudor si no de su.ug re; el suelo por todas partes presenta la huella del trabajo hu
mano. 'I'odo para defender una sola ciudad, que aun no está salvada de la ruina. 

,, 

IV. 

Descripeion particular do los lagos .-Lago 'do Tctzeoco.-Snpcrficie.-Pro!untlillad.-Diminuoion 
progresivu.-Hipótcsis.-Caudal y gusto.-lmalubridnd del lago.-Salumbu.-El tequesqui
te.-Algunas aves de los lagos.-Bl ajoloto.-El ahuautle.- El puxi.-El cuculito.-Algnno1 
inscctos.-Otra· vez el tequuquite,-La sal.-;-A:uas del Peñon de los Bnños.-El pozo de 
Guad11.lupe.-Las ehinampas.-Lago de Chnlco .-La pe ~ca dol lago.-La einta.-Los tulam. 
-lslas.-Chaleo.-Lago de Xochimileo.-Lago de San Cl'istóbal.-L11go de Xaltocan.-lslas. 
-Lago de Zumpango. 

Nos hemos ocupado hasta aquí de echar una mirada en general sobre el terreno 
que el plano contiene, y vamos ahora á descender á algunos pormenores relaciona
dos con nuestro objeto. A. este fin diremos algo en particular de cada uno de los la
go , de sus productos en cuanto tengan conexion con el comercio, y de la principa · 
les poblaciones que los rodean, sin hacer empero largas descripciones. Entramos en 
materia. 

LAGO DE TETZCOCO. 
El lago de Tetzcoco e tá situado en el centro del Valle, al J.. E. de la. ciudad de Mé

xico, á una legua proximante de distancia (4 kilómetro··); la ciudad de Tetzcoco, de 
la cual aquel toma el nombre, se asienta á la misma di tancia do las márgene · orien
t a.le . La figura del lago es elíptica, teniendo u eje mayor en direccion N. . 4,legs.40, 
y el menor de E. á O. 3,1ega.50 : su supE:rfi.cie media total son 182.500,000 metros cua
drados, e decir, 10,Iega.395, 

El ingeniero D. Ramon Almaraz hizo los sondeos e critos en el plano, el mes de 
Abl'il de 1862. De ellos resulta que la mayor altura de la aguas era 0,m495, y que 

7 Tma. llL- OO. 



I 
466 BOLETIN DE LA SOOIED.A.D MEXIC.A.N .A 

el vaso presenta su máxima profundidad á los alrededores de la cruz construida en 
el medio del lago. Las sondas tomadas fueron 127, y á fin de evitar que salieran re
forid~s ~ ~iferentes plan~s, supuesto que la altura de las aguas cambia rápidamente; 
al pm~.91¡no d_e la º?erac1~n quedó marcado el nivel sobre la cruz; al concluir aque
l]~ se con_sulto la d~ferencrn para hacer las respectivas correcciones, suponiendo las 
mISmas circunstancias, y en los 26 días que duró, se halló que las aguas habían baja
d~ ocho ce~tímetro_s. Este método se estimó el mas espedito y seguro atendidas las 
cnrcunstanc1as particulares de aquel vaso. 

I 

~i el lago de 'l'etzcoc~ tuviera un desag~e·, :;;e equilibraria la cantidad de agua que 
recibe con su gasto, su mvel estando en relacion con el caño desaguador no cambia · 

ºbl na 
sens1 emeúte, y la superficie, reducida á límites fijos,po mudaria. Mas no es así: 
ld~s a.guas están sin salida, y_ por consi~uiente, nivel y superficie son variables, depen-

iendo ambas de muchas c1rcunstanmas. ~llago se alimenta en la estacion de secas 
con las aguas que podremos llamar constantes, porque provienen de los manantia
l~s, &c., que pro_du~en de contin_uo casi una m~sma cantidad; mas en la estacion plu
vial debemos anadir el producido de las lluvias en todo el estanque tomando t 
é · . .fi . , es e 

t rmmo en ~u s1gm ca~10n geográfica. El nivel del lago estará, pues, en su máxi-
mum al fin~hzar las lluvias, así como en su mínimum al concluir el tiempo de secas i 
a superficrn seguirá la misma razon, aunque se de be advertir, que si los vientos 
del E. soplan con fuerza, como los terrenos -al O. del lago apenas presentan en gran
d~s espacios una diferencia de dos centímetros, arrastran las aguas en esta direccion 
é m~ndan ten:enos considerables, que vuelven á q 11edar en seco al cesar la. causa im· 
puls1va y en t_iempos muy pequeños, y cuando este fenómeno 3.contece, tambien ni
vel y superfime sufren grandes cambios, que se han de tener en cuenta para no caer 
en errores. Por eso hemos señalado una superficie media, y referido el tiempo en 
que se tomó la altura en el vaso. 

Conforme al dato recogido por el Sr . .A.lmaraz, del Sr. Hay súbdito inglés residen
te en Tetzcoco, persona versada en las ciencias físico-matemáticas, comparado el ni• 
vel de las ~uas el 23 d~ Octubre de 1861, considerando la fecha como la conclusion 
de las lluvias, con el m1Smo, en fines de Marzo de 1862 tenido como el principio de 
aquellas, resultaron 18½ pulgadas de diferencia ó sean o m43 dimi·nuc· l lt · , . . . . , , 10n en a a ura. 
De aqm resultaria, que la cifra 0,m495 apuntada arriba, marcaria el mínimum de las 
aguas, y que O,m925 v:endria á ser ·e1 máximum. Damos estos números como aproxi
mados, pues en materias como estas no nos satisface una sola observacion. 
, ''.El lago de Tetzcoco, dice el Sr. baron de Humboldt, tiene generalmente de tres 
a cmco met~os de profundidad, aunque en algunos puntos el fondo se encuentra á 
menos de un metro. Por esta causa, los habitantes .de la pequeña ciudad de Tetz-
cu.co, sufren mucho en los mese!:! reseeos de Enero y de Febrero to . . . , pues que en nces 
la falta de aguas les m1p1de ir Pn canoa á la capital " (1) Nosot fi . - ros nos guramos 

[l] Tom, I. pág. 176. 

DE GEOGR.A.FI.A. Y ESTADIRTIC.A.. 467 

que esa profundidad, de tres y mucho mas ele cinco metros es un error de imprenta 
ó bien un dato falso ministrado al ilustre viajero_; y corroboran nuestra conjetura 
las palabras que á su noticia añade d~ las dificultades del comercio en los primeros 
meses del año. Las canoas que sirven de traspl:lrte no han cambiado en su forma ni 
en sus dimension~s, y las mas pesadas calan unos cuatro decímetros; la parte mas 
prnfunda del lago es precisamente aquella por donde el tráfico se verifica; suponien
do que la diferencia entre el máximum y el mínimum no fuera la que hemos asigna
do, sino que la estimáramos en la enorme de dos metros, siempre quedarian tres ó al 
menos un metro en el canal; profundidad suficiente para dejar libre curso á las ca
noas, y hacer inútil la observacion del Sr. Humboldt. Con todo el respeto debido, 
nosotros no creemos que en 1803 el lago de Tetzcoco tuviera cinco metros de agua; 
en caso que.hubiéramos de admitirlo como evidente, entonc~s debemos concluir que 
en 60 años el, fondo del vaso se ha alzado 4,m075, y que, si sigue subiendo en propor
cion bien pronto estará al nivel de 13: capitªl. 

Suponiendo un vaso cualquiera, lleno con una cantidad constante de líquido; si el 
fondo del vaso se levanta, el líquido, en proporcion de lo que se alzó el fondo, y si
guiendo la forma del terreno que lo rodea, se derramará en las inmediaciones mas 
bajas, é irá ganando en superficie lo que pierde en profündidad. Por causa de lo 
azolves ocasionados por los acaHeos de las corrientes que eutran en el lag·o de Tetz
coco, el vaso de este se ha ido cegando constantemente; el resultado debiera haber 
sido, que el lago fuera en la actualidad mas estenso aunque menos profundo; se ·nota, 
sin embargo, que de algunos siglos á esta parte, las aguas no solo disminuyen de ni
vel en el vaso, sino que tambien se estrechan á menor espacio en la superficie; luego 
debemos inferir que el lago, aunque de una manera poco sen ·ible, no solo no com
pensa sus gastos comparados con el caudal que recibe, sino que aquellos exceden á 
este. 

En los tiempos anteriores á la conquista española, el lago recibía no solo las aguas 
de Chalco y de Xochimilco, sino tal vez las de to<lo el Valle. Todo el líquido que aho
ra forma el San Cristóbal descargaba en la laguna; tambien venían á ella. los sobran
tes del Xaltocan, y por el mismo camino los escedentes del Zumpango, acrecentado 
con las avenidas de Pachuca y del rio de Cuautitlan. Entonces el 1'etzcoco ocupa
ba el inmenso eRpacio que ya señalamos en el mapa, y que mereció á Cortés la cali• 
ficacion de mar. No obstante tanto caudal, sabemos por los dichos del P. Motolinia 
y de Gomara antes citados, que en 1524 se echaba de ver la diminucion del lago. 
Esta era por la parte occidental, y nosotros la esplicamos de esta manera. La dos cal
zadas que partiendo de México iban una hasta Tepeyacac, la otra hasta Tlacopan, for
maban propiamente de S. á N. un dique que divid1a el lago en dos porciones muy des
iguales, comunicadas por cortaduras. Las corrientes de prendidas de las montañas oc· 
cidentales del Valle venian á dará esta fraccion, que era la mas pequeña con mucho, 
y como los azolves no podían estenderse hácia lo lejos contenidos por las calzadas, 
en menor número de años de los que en otras circunstancias se hubieran habido me• 
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nester, se alzó el suelo formándose un borde, y las aguas fueron rechazadas hácia er 
E. El fenómeno fué indep6ndiente del caudal del líquido de la laguna, y se hubiera 
verificado siempre por las circunstancias particulares que lo determinaron. 

En tiempos subsecuentes, y notablemente del siglo XVII en adelante, las aguas 
del N. quedaron inc;omunicadas con las del S. Todos los lagos de aquel rumbo esta
ban apretilados; las presas del Rey y de Oculma, y el nuevo lago de San Cristóbal 
eran otros tantos depósitos deducidos del ?-'etzcoco, y otras tantas superficies de 
evaporacion, y el tajo de N ochistongo sacó del Valle, con el río de Cuautitlan, una 
cantidad inmensa de líquido. El resultado era fácil de calcularse: debía disminuir 
el lago de 'l'etzcoco, porque si sus antiguos límites señalaban el equilibrio entre su 
gasto y su caudal primitivos, ahora que el volúmen de aguas recibido era mucho 
menor, el nivel del líquido había de deprimirse, y el terreno inundado debia dismi
nuir en proporcion hasta form11,rse el nuevo equilibrio. Ademas las otras calzadas 

' ' los albarradones construidos por los aztecas, todos los trabajos emprendidos en los 
terrenos que iban siendo desocupados por las aguas, dirigidos á, defenderlos de la 
inundacion para 'hacerlos útiles para el cultivo, fueron otros tantos bordes levanta- · 
dos en la planicie, diques opuestos á los avances del líquido que aseguraban las con
quistas de la industria humana. · 

Pero salta á I.i. vista, que puesto ya el' lago en su estado normal, verificado el equi
librio, su superficie debía haberse estendido en proporcion 6 lo que su fondo se hu
biera alzado por los azolves. Para noilotros así debió acontecer, .y si palpamos lo 
contrario, fuerza es concluir con que durante cada año las pérdidas sufridas por el 
líquido son superiores á sus adquisiciones. 

Para r@solver la cuestion á priori, necesitaríamos conocer el caudal y el gasto. 
Cada uno de los elementos que entran en la composicion de ellos, son tan difíciles 
de ser apreciados exactamente, que si bien ahora conocemos algunos; de otros no 
podemos encontrar mas de conjeturas ó datos aproximafr~os. 
· El caudal del lago está representada por una cantidad que podremos llamar fija, 
y por 'Otra variable. La fija ha de estimarse p0r los productos del deshielo de los 
volcanes que vienen á los lag-os de Chalco y de Xochimilco, de Jos veneros que bro
tan en las lagunas .Y en todo el estanque geográfico del lago, de los pozos artesianos, 
de los acueductos que traen directamente de la¡ montañas una buena porcion de lí
quido. Hemos llamado fijo á este producto, mas b ;en porque permanece durante 
todo el año, ·que no porque en realidad no sea variable, supuesto que los deshielos 
no pueden ser los mismos en cada una de las estaciones, los veneros tienen su máxi
mum Y mínimum, los pozos artesianos disminuyen, y los acueductos aumentan en el 
tiempo de lluvias, y cambian de una manera sensible en la cantidad que llega á Méxi
co por el empleo que de las aguas hacen los particulares. 

El caudal yariable lo representa la cantidad de lluvia caida en el estanque geográ
fico, es decir, s<?bre todo el terreno que envía sus raudales al vaso; debe -añadirse el 
producido de cualquiera otro fenómeno no' esperado. Humboldt asegura que bajo 
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esta zona-"en años poco húm~dos caen hasta 15 decímetros de llnvia _(l)."~Nos
otros hemos visto unas qbservaciones de pluviómetro durante el qumquemo de 
1841 á 1845 y resulfaron por término merlio 90 dias lluvioso,; en cada año, y 0,m 578 

. para la altu~a de las lJuvi¡s. De lo demas consultado inferimos que no es todavía 

un dato exacto. 
1 

La evaporacion espontánea hace el principal gasto del lago .. Depe:1de ~e la pre-
. t fié · de la tempei·atura· de la intensidad, constancia y d1recc1on de los s1on a mos nea; < , 

vientos v de eu esta.do higrométrico; de las sn,les y cantidad de ellas que el agua ten
ga en di.solucion; del espesor de la capa acuífera; de la naturaleza y color d~l fondo 
del vaso, &c. Es decir, que este problema es tan complexo, que se necesita para 
resolverlo largo y minucioso trabajo. 

La absorcion es parte del gasto, y depende igualmente d~ la_ temperatura, d~ la 
presion, de la naturaleza del suelo, &c. Cuestion tam~ien d1fic1l de resolver, Y a la 
cual habría que añadir algunas otras que del caso surgieran. 

Mr. de Poumaréde, en su trabajo acerca del desagüe del Valle, (2) de~pues d~ 
quince dias de observaciones en el canal de la Viga, calcula que.ºª~ª metro cuadra
do de superficie pierde por ·t érmino medio 3,500 gramos, en vemticuatro horas.
"La laguna de Tetzcoco, cuya superficie es igual á 224,.989,632 :11e_t.ros _cuadrados, 

· ·d 78"'¡ 463 metros cúbicos de agua en esas mismas vemticuatrn horas, 6 p101 e, pues, , • 
1 

t 
sean 32,811 por hora, ó bien 543 metros cúbicos por minuto."-Calculó. 1gua ~ en. e 
el espesor de la capa acuífera de las lluvias en O,m 50 Pª:ª toda la estaeton, é. mfirió 
que-"la laguna recibe 112.494,816 metros cúbicos de agua durante l~s 180 dras _que 
dura senciblemente la estacion de aguas, 6 sean 624,971 metr~,s cúbic?s. por dia, 6 

bien 26,040 por hora, 6 en fin, 434 metros cúbic~s por minuto. -Por ultimo avaluó 
las corrientes fijas en 650 metros cú.bicos por mmuto. . 

Con estos datos que el mismo autor juzga como aproximados solamente, forma es-

ta comparacion: 

"Entraron en la laguna por las corrientes de agua. • • • • • • • · · 
"ldem por las aguas pluviales ............ • • • • • • • • • · • • • · 

''Lo que nos da una entrada total por minuto de .... : .. • • 
"Si ponemos esta cantidad en relacion con la cantidad de 

agua evaporada, representada por el número .......... • • 

"Hallamos una diferenci"l. de ........... • . • • • • • • · . • · · · · · 
"que no pueden haber producido otro efecto que aumentar las 

· t . l " "elevar progres1vamen e su mve . 

(1) Tom. I , pág. 207. . . . . 
(2) ..,orno VII del Boletin de Geografia, págma. 466 y ,1gu1cnteP. 

650 
434 

1,084 metros cúbicos. 

543 

541 metros cúbicos 
aguas de la laguna y 
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Hasta aquí el Sr. Poumaréde. Nosotros no contradecimos ni aceptamos sus re
sultados, solo sí baremos observar, que por lós trabajos de la comision sob re el ter
reno tuvo el lago la superficie media de 182.500,000 metros cuadrados, y que si apli
camos los cálculos de evaporacion á este número, resultarán 638,750 metros cúbicos 
para las 24 horas, 26,615.para una hora, y 443,5 para el minuto. 

Las ?antidades de líquido introd11cidas en el lago no levantarán el nivel unica
mente, producirán por precisiou el aumento de superficie, y mas en el caso presente 
en que ~l vaso se estiende sobre un suelo muy plano; pero sí c'.)nsirleramos, que á 
proporc10n de que la capa acuífera se ensancha se producen en mayor escala la 
evaporacion y la absorcion, no parecerá desat.inado suponer, para las consideracio
n_es _en q~rn vamos á entrar, q_ue todos los fenómenos se producen sobre una superfi
cie rnvanable, representando el término medio de las operaciones. Bajo esta base 
nos ocuparem~s d~l dato suministrado por el Sr. Hay al Sr. Almaraz, escrito poc; 
antes, y reduc1d_a a que de 23 de Octubre de 1861 á fines de Marzo de 1862, el nivel 
del lago se abatió 18! pulgadas. Es decir, los 0,m43 de di:ferencia :representan el 
volúmen de aguas que el vaso piede en la estacion seca; esa pérdida se verificó en 
160 dias cor~i~os de la _una á la otra fecha : de manera que, despreciando la última 
resta en el dividendo s1 es menor que la mitad del divisor y en caso co t · -. . , n rar10 ana-
diendo una mitad al cociente. obtendremos que el lago 

Disminuyó cada dia. . . . . . • • • • . · 
Perdió en 24: horas, metros cúbi~~~ ·¿~ ~~~;_·_·.-.-.-:. 

· En una hora . ..•.. .. .. 
En un minuto · · · · · · - • · · · · · · · · · · · • · · · · .... .. ...... .. .... ..... .... .... . .. 

o,m0027 
492750 
20531 

342 

Recordaremos tambien que las observaciones del Sr. Almaraz en el l d . 96 d. . ago urm on 
- ias, en cuyo tiempo bajó el nivel 0,m 08. Nos resultará: 

:Óepr_esion di~ria del lago ... . .. .. ... .. .. ..... ... . 
Pérdida de lar. aguas cada dia en metros cúbicos . . . 
Cada hora. 
En un min~t~: ~: · · · · · · · · · · · · · ·-· · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. 

o, 003 
547500 
22812 

3 O 

Como se advierte, estos dos resultados, refer~ntes á Ja misma época se fi 
bastante bien. . , ' con orman 

DE GEOGR.AFI.A. Y EST.ADISTIO.A. 471 

En el informe acerca de las obras ejecutadas en el desa_güe, dado por el Sr. D. 
José Fernando Ramirez al Ministerio de Fomento á 15 de Setiembre 1857, se asien- , 
ta; que examinado el lago el 9 de Marzo tenia de altura en la cruz de madera, (casi 
el centro del vaso) el lugar mas hondo, 2 varas 22 pulg·adas. Al repetirse la obser
vacion el 16 de Mayo la altlmt era de dos varas 5 pulgadas; habia disminuido el ni
vel 17 pulgadas. El 18 de Julio quedaban solo dos varas; es decir, en el período 
habia bajado todavía cinco pulgadas. El primero de Setiembre las aguas habian 
subid0 sobre las dos varas de la anterior comparacion, una y media pulgadas, y el 
14 del mi,.mo Setiembre se medían, dos varas cuatro y media pulgadas. Llama fa 
at~ncion que el lago tuviera su mayor altura al terminar el tiempo seco y no al con
cluir el de lluvias; esto lo esplicamos conque el año de 1856 fué abundante en aguas, 
basta el grado de temerse en México una inuudacion, y por eso quedó el vaso con 
un nivel escesivo. De Marzo á Mayo decreció en demasía á causa de la evaporacion, 
y porque los vientos arrastrando el líquido sobre' el suelo seco aceleraron la evapora
cion y las infiltraciones; de Mayo á. Julio disminuyó menos por las compensaciones 
suministradas por las lluvias, y hasta Setiembre la marcha ascensional fué mas y 
mas rápida por haber predominado completamente las aguas. 

Aplicando nuestros cálculos á los períodos antedichos encontraremos: 

l. c:l observacion: en 69 días bajó el nivel. ... . 
Disminuyó cada día ............ - .......... . . 
Gasto diario del lago en metros cúbicos .. . ... . 
En una hora .. .. ...... .. ...... _ ... _ •....... 
En un minuto ....•.........••............ 

2. c:l observacion: en 63 días se deprimió el nivel ... 
Corresponde á cada dia ..•...... . ..... . ..... 
Gasto diario en metros ..................... . 
En una hora .............................. . 
En un minuto . . • . ; . .. .............. _ .... . 

3. c:l observacion: en 45 días aumentó el nivel. .. . . . 
Con-responde de aumento diario. • . . . . . . ... . 
Caudál adquirido en 24 horas por el lago en me-

tros cúbicus ...........••................ 
En una hora .. _. . ...... . ................ . . 
En un minuto ... , ..... , . . . . . . .. .. ...... . . . 

o,m395 
o, 0057 
1040250 

43334 
722 

o,mll6 
o, 0018 
328500 
13687 

228 

0,00 0345 
o, 0008 

146000 
6083 

101 
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4. ce observacion: aumentó el nivel en 13 dias .... . . 
Fué el aumento diario ..................... . 
Caudal adquirido cada día en metros cúbicos .. 
Cada hora ......... . ........ . ............ . 
Cada minuto ............. . .. .... . .......... . 

0,ª069 
o, 0053 
967250 

40302 
671,7 

Fijándonos sobre la primera observacion, que podemos r eferir al t iempo seco, ad
vertiremos que por una circunstancia escepcional, el lago tenia en ese período una 
superficie dupla al menos de la adoptada en nuestros' cá.lculos, y que por lo mismo 
si la aceptamos, debe representar para nosotros un número dos veces mayor. En 
este sentido, sumando los 342 encontrados en las observaciones de H ay, coA los 380 
de Almaraz, y los 722 de la que nos ocupa, y dividida por cuatro la suma 1444, ha~ 
liaremos un término medio de 361 metros cúbicos para espresar el gasto de] lago en 
el tiempo seco. Pero como el lago recibe una cantidad constante de aguas que 
tiende constantemente á elevar el nivel, y esto no obstante el nivel se deprime, es 
preciso inferir que el gasto verdadero está compuesto de esa cantidad constant e que 
no logra su objeto, mas del líquido suficiente para producir la depresion. E sta can
tidad constante, próximamente valuada, encontramos en el§ II ser de 572 metros cú
bicos por minuto¡ sumados con la cifra de arriba, el total 933 metros cúbicos por 
minuto esplicará el gasto verdadEiro del lago. Este gasto lo forman la evaporacion 
y Jas infiltraciones, sin que podamos procurar separar ambas partidas si110 es por 
suposiciones todavía mas congeturales que las que estamos escribiendo. 

La cantidad de lluvia recibida por el vaso 1a computaremos adoptando la cuarta 
observacion de las de arriba, por corresponder á un tiempo en que habiendo tomado 
el nivel un movimiento ascensional, lo conservó durante todo el período: el r esulta
do indica 671,7 metros cúbicos. Ma!'! para que el lago aumentara esta suma era ne· 
cesario primero que compensara el gasto, que tiende á disminuir y no á dar incre
mento, luego será preciso añadirle los 933 y la suma 1604,7 metros cúbicos por 
minuto serán en realidad los que espresen el producido de las lluvias. 

Ahora bien; el caudal del lago lo representarán la cantidad de lluvias encontrada 
en Jos 90 dias que por término medio duran, mas el importe del líquido constante e~ 
los 275 días restantes de un año comun; si de la suma restamos el total del g asto en 
todo el año, la diferencia dirá si el lago pierde ó gana durante ese espacio de tiempo. 

1604,7_ metros cúbicos por minuto, en noventa días que las 
. lluvias duran ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 207969120 

. 572 m~tros cúbicos por 1!-linuto de las aguas constantes, en 
doscientos setenta y cinco dias ........•.............. 226612000 

Suma... . . • . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 4344:81120 
gs3 metros cúbicos por minuto, en trescientos sesenta y 

cinco días . . . .. . . .............. . .... . ............. . 490384800 

Diferenoia . . .... .. .. . .. . , . . . . . . 55903680 
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La diferencia inclica, segun los números adoptados, que el lago pierde anualmen
te una inmensa cantidad de líquido. Seria uD absurdo adm_it? r e:;ta cifra como la 
vemos porque de ello se se()'uiria que el nivel del lago debia disminuir 0,m306 cada 
año, 10' cual hubiera ya dej:do en seco el vaso. La pérdida es ~n realidad mucho 
menor, supuesto que uo hemos computado las a~uas que de México se esca~an por . 
otros conductos que el canal de San Lázaro, m el producto de los mano.ntiales da 
diversas clases que brotan en la llanura y desaguan directamente en el lago. Tam
poco la pérdida, aun reducida á su última espresion, puede tenerse ?orno una y cons: 
t t . dependiendo de muchos y complicados fenómenos meteo!'ológ1cos, se acelerara 
an e, d , 'd · · 

á veces, á veces se retardará, y la diminucion del lago no se pon raen ev1 enma,smo 
despues de un lapso considerable de tiempo. Por poco exactos que nuestros c~lcu
los sean, lo que á n_uestro entender dejan fuera de toda d~~a es, que en teona el 
lago disminuye: la esperiencia viene á comprobarla, ensenandonos que h~ce tres 
siglos el líquido ocupaba un espacio inmenso; que los terrenos a~ora descubiertos y 
destinados al cultivo estuvieron cubiertos por las aguas; que alh donde vagaron los 
bergantines de los conquistadores, no se encuentra un s~rbo ~onque apagar la se~; 
que las orillas del va o, dentro del cual_ se asentaba México, distan ahora de los edi-

ficios considerable distancia. 

Si este camino no ;arece bastante para la prueba, adoptemos.otro. La niv~lacion 
ejecutn.da por Enrico Martinez, en principios del siglo XVII, d16 1,m 10 d~ diferen
cia de nivel entre la plaza mayor de ia ciudad y el lago de Tetzcoco; la misma ope
r acion de los ~-es. Velazquez y Castera, reputada por el Sr. Humboldt como muy 
exacta, da una acotacion para el estremo austral del Palacio de 1,m 24. En los dos 
siglos que entre las dos observaciones median, sea cual fuere el espesor do la capa 
estendida por lo::; azolves sobre el fondo del vaso, que no ~udo dar otro resul~'l.do 
sino la elevacion del suelo, el nivel del líquido di ·minuyó sm embargo 0,m 14: s1 las 
agua del lago hubieran sido constantes, hubieran subido _de nivel en proporcion á 
la mayor altura del suelo, ó se hubieran derramado á lo leJOS sobre los terrenos ba
jos, en proporcion tambien al volúmen de qce habían sido desalojadas. En la ac
tual idad la altura de México sobre la superficie del Tetzcoco es de 1,m 907: campa-

' raudo este número con el anterior resultará, que en unos sesenta años el nivel de las 
agua ha bajado del plano de la ciudad 0,m 667, y aunque e ta cantidad nunca puede 
determinarse rigoro amente, por Jo variable del nivel de la aguas, siempre viene á 
ponernos como una verdad fuera de duda, que si bien el fondo del va. o va a cen
diendo por los azolves, no se puede decir lo mi mo acerca de h. uperfi.cie del liquido 
la que baja notablemente, y ahora con mayor rapidez que en lo antiguos tiempos • 

i consideramos que el suelo abandonado por las aguas el:! desnudo y e téril; que 
de de el principio de la dominacion e pañola se ha hecho la tala incoo iderada de 
lo bosques dejando las tierras descubierta , ahuyentándose la vegetacion que se 
auriga bajo la sombra de los árboles¡ que la tierra queda removida por toda partes 
para hacerla propia para el cultivo; si tenemos en cuenta otra circun tancias de 

7 Tom. L .-6 1, 
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menor cuantía, ya podremos comprender, como los azolves del lago deben ser ahora 
mayores que los de otros tiempos, y como tambien el lago debe recibir menor canti
dad de líquido, perdiendo mayor suma por la evaporacion. Ademas, el fondo debe 
ascender rápidamente en nuestros dias, porque las arenas y las lamas que arrastran 
las corrientes que recibe, se estienden ahora sobre una superficie mas pequeña, y 
porque el viento arroja. de continuo sobre el vaso porciones de las arevas y del pol
vo de sus orillas; e ta última circunstancia despreciable al parecer no Jo es en reali_ 
dad, pues la mayor parte de los meses del año sqplan recios vientos en el Valle. 

Falta por resolver la cuestion, de si la diminucion del lago proviene de las causas 
indicadas, ó existen en el interior del vaso algunas capas que permiten hasta cierto 
límite, las filtraciones de las <Jguas. En los siglos pasados se tenia como cosa evidente 
la existencia de una vorágine que absorvia el líquido; los creyentes aducían como 
prueba:;, los sacrificios hechos en un lugar determinado del lago; pinturas geroglífi
cas que representaban el resumidero; la deposicion unánime de los navegantes, quie. 
nes aseguraban haber visto el remolino sobre la superficie, y sentirse arrastrados 
por la ~~rriente; lo_s dichos~~ indios ancianos quienes declaraban que en tiempo de 
la gentilidad conocieron el sit10 y 1c daban el nGmbre d,e Pantitlan; mas á pesar de 
tantas pruebas que parecen concluyentes, cuando las autoridades quisieron encon
trarlo, no lo .alcanz~ron por mas esquisitas diligencias practicadas, y esto á pesar de 
haber ofrecido un premio de cien mil pesos. Por mas que haya sido verdadero, aho
ra pas:;i. por un cuento bueno para divertir niños. En cuanto á las capas absorven
tes, si han existido, los azolves del fondo deben haberlas cubierto tiempo hace, sin 
~ue al presente p~edan funcionar . A esto s~ objeta, que es del todo imposible la 
falta de los resum1deros, supuesto que apenas pasa el tiempo lluvioso en que el nivel 
d~l ~ago _ha tenido aumento ascensional, cuando decrece con una tal rapidez, que la 
d1mmuc10n no puede esplicarse por la evaporacion y por las otras causas que com
pongan el gasto : a~aden, que se observa con asombro en los lugares mas bajos, en 
solo _tres ó cuatro dias, estrecharse el vaso tres ó cuatro mil metros, cosa que no se 
esphca por .las teorías recibidas hasta ahora. Nosotros no tenemos datos para re
solver la cue,stio~, nos abstenemos _por lo mismo de dar juicio acerca de ella, y la 
proponemos a qtuenes puedan estudiarla. 

!I~mos apunta,do an~es, que las aguas sobrantes de los lagos de Ohalco y de Xo
ch1m1lco entran a México por el canal de la Viga, y que saliendo por el de San Lá
zaro van á des~güar al lago de Tetzcoco. A su paso por la ciudad recogen sus der
rames, ó mas bien arrastran en su curso, con dificultad por el poco declive del lech 
del_ canal, l~s inmund~cias y lodos de las atargeas. Para procurar la salida hay ne~ 
ces1d,ad de mterrumpir todas las noches la, corriente del canal de la Viga, cerrando 
las_,compuer

1
tas de San~o Tomás, situadas en la entrada del canal á la ciudad, pues 

baJ!l'ndo entonces el mvel de las aguas de éste, pueden vaciarse en él los caños ó 
atargeas. 
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"Respecto á México, dice el teniente Smith en su informe, el desagüe se verifica 
por medio de atargeas situadas, casi en su totalidad, en la mi tu.el de las calles, con la 
corriente de O. á E., anchas en general de dos y medio pié,;, y con una profundi
dad de cinco y .medio, terminando todas en un canal que atraviesa la ciudad. Este 
canal que corre del paseo de la Viga á la garita de San Lázaro, comunica el lago de 
Chalco con el de Texcoco; y como to¡fa mejora debía fundarse sobre el conocimiento 
de las alturas respect"vas de las alargeas, de las aguas del canal y del lngo, mis pri
meras atenciones se dirigieron á este fin. Se tiraron dos líneas de nivel desde el 
lago y el punto del canal donde las atargeas vacian, y de allí á la plaz·1, J rincipal. 
Encontré que la altura general de éste es de seis piés y medio sobre Texcoco, y la 
de la superficie de la agua del canal en el punto que vacía la zanja cerca de la gari
ta de San Lázaro tiene tres piés, una pulgada y un tercio de pulgada sobre la misma 
laguna. Por eato3 result ados se verá, que el fondo de las atargeas tiene cosa de un 
pié sobre el nivel de la laguna, y está dos piés mas abajo que la agua del canal por 
donde se ejecuta el desagüe. El r esultado de todo esto es, que las atargeas se en
cuentran siempre llen a de un lodo semifl.uido, despidiendo miasmas nocivos en de
trimento de la salud de la ciudad, y que lejos de servir para el desagüe olo sean un 
foco de corrupcion." 

En efecto, to::las las materias fecales, los restos animales y vegetales desperdicios 
del con umo, vienen á parar á las atargeas por estrechos desaguadero ; como estas 
no tienen bn tante declive, aquella se e tancan, se fermentan, entran en putref>1c
cion Jespidiendo ga e deletéreo , y son causa de lo insalubre de la ciudad. Estas 
inmundicias con el cieno depo ' itauo allí forma el lodo semifl.uido de que habln 'mitb, 
y es el mismo que e puesto en la calles cuando se hace la limpicl., permanece por al. 
gun tiempo causan do asco, hasta que secado por el rnl es llevado á otra parte 
L s agua que de la ciudad salen, las lluvias á su tiempo, arra tran para el canal e -
ta bahorrina y la conducen le.ntamente al lago de Tetzcoco. d este tuvi era algun 
derrame el mal no eria grave; pero reducido á hacer el gm;to principal por medio 
de la. evaporacion, las materias inmunda amontonada allí uce iva y constantemen
te acaban de sufrir en el va 'O sus descomposiciones, qu dan las soluble en las 
agua , l11s insolubles e precipitan al fondo, y cuando el tiempo de secas sobreviene 
y el lago qued, reducido éÍ u mínimun, el agua sufre una concentracion q uo le da 
una consi tencia. oleagiono a, y la materia orgánica que cubre el suelo puesto á des
cubierto sufre nuevas modificaciones con los rayós solares á qne queda e puesta. 
Re ulta entonces que el lago e un foco de corrupcion; quo despide mia m·Ls pútri
dos nocivos á la alnbridad pública, y que e tos miasmas se lanzan directamente o

bre .i\1éxico cuando oplan lo. viento E y N.E., en cuyo_ ca~o e perciue uu hedor 
en la ciudad semejante al del marisco podrido. E::;tas condicione fa.tales ·e aumen
tan de año en año, y tal vez llegue á er el Tetzcoco en nue tro Valle lo ue J s la
guna Pontinas en la cam2aña roruana. 
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La salubridad de México está pues,en relacion con el lago de Tetzcoco, y comien
za el mal d(lntro de las calles y las casas de la poblacion á causa de la manera imper
fecta con que las atarjeas desaguan en el canal. AJgun remedio seria, ya que de 
propfo no puede aumentarse la diferencia de nivel, el destinar una buena porcion de 
aguas á dar corriente en las atargeas á la bahorrina, para impedir que ésta entre en 
descomposicion á nuestros prbpios ojos, haciéndonos respirar los miasmas pestilen
ciales. 

Por fortuna este mal se modifica con las reacciones químicas que deben de ope
rarse en el lago de Tetzcoco, por medio de las sales que aquellas aguas tienen en di
solucion. Desde tiempos antiguos ese vaso ha contenido un líquido salobre, en con
traposicion de la laguna de México á que se llamaba dulce. Hasta ahora ha sido un 
problema el averiguar de donde vienen ó á que se debe· la presencia de estas sales 
en el lago. Se ha supuesto que en el vaso había un depósito ó banco de sal gema; 
se ha dicho que el carbonato de cal habia contribuido á la formacion del álcali mine
ral nativo, ó tequezquite, como resultado de la descomposicion de la sal marina, opi
nion repugnada por el Sr. del Rio apoyado en Beudant; se asegura que la trona es. 
tuvo disuelta primitivamente en las aguas, y que de su descomposicion resulta el 
carbonato de sosa; se opina que las aguas han sido elevadas á la superficie de una 
gran profundidad. Mr. Poumaréde dice, que en su concepto, las nueve décimas 
partes de la sosa que se encuentra en el lago de Tetzcoco es debido al de Xochimil
co, cuyas aguas se mezclan probablemente con las de · algunos manantiales, que en 
su curso subterráneo bañan algunas capas de feldespato, que como se sabe._ tiene por 
base la sosa en descomposicion. En apoyo de su idea manifiesta el resultado 
del auális)s hecho de aquellas aguas, cogidas en el canal de la Viga, por el 
cual deduce, que cada metro cúbico de agua contiene 330 gramos de las espresadas 
sales. Esta opinioh está en :pugna completa con la del Sr. baron de Humboldt 
quien á su vez alirma, que el agua mas pura y limpia de todos los lagos es la del de' 
Xochimilco, pues su peso específico es de 1,0009, siendo el de la agua destilada á la 
temperatura de 18°, de 1,000; mientras la del agua de Tetzcoco es 1,0215, en las 
mismas condiciones. 

Sin querer nosotros resolver el problema, apuntaremos brevemente que el Sr. D. 
Urbano Fonseca nos ·ha comunicado, que unos indios del pueblo de Itztapalapa le 
vieron para utilizar su profesion de abogado, en el denuncio de unos pozos salinos 
que brotaban en el vaso del lago y que habían quedado al descubierto con la bajada 
de las aguas; el líquido que las fuentes producían estaba tan cargado del cloruro de 
sodio, que por medio de la evaporacion espontánea se obtuvieron panes de una sal 
dura y blanca, bastante buena de, comer: los pozos desaparecieron debajo de las 
aguas al volver á subir el nivel del lago. Otra indicacion: las corrientes desprendí· 
das de las montañas occidentales del Valle, desaguan unas todavía en el lago de Ohal
co, y las otras alimentaban la parte dulce de los lagos, sin que sus raudales cambia· 
ran en lo mas mínimo la calidad de estas aguas· ea decir no arrastraban sales en su 

\ ' 1 
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curso ó eran en tan corta cantidad que su presencia no se hacia sensible . Por el 
contrario los torrentes de la cordillera oriental: todavía acoBtumbran los indios reco. 
ger las aguas de las primeras lluvia. , conteniéndolas por medio de peqneñus diques 
á una altura de dos 6 tres metros sobre el lago, antes de que en los te rrenos mas ba
jos disuelvan el tequezquite, sal que todavía las aguas no contiene¡;¡, y por la simple 
evaporacion sacan una sal marina ó cloruro de. sodio, nb muy impuro: el Sr. Hay, que 
ha hécho su análisi:3, las encuentra mas saturadas en el principio que á la conclusion 
de los meses pluviosos, cosa bien óbvia de comprenderse. De aquí habremos de in
ferir, que las corrientes orientales tienen gran influjo en la salumbre del lago, pues 
no solo traen la sal comun, sino tambien todas las que encuentren en su tránsito, de· 
positadas sucesivamente hace siglos en el vaso, y concentradas cada vez mas por la. 
evaporación. Como tercer indicio añadiremos, que las aguas termales del Peñon, ro· 
deadas antes por las del lago y cuyos derrames ahora se incorporan en el vaso, con
ti~nen una buena parte de sulfato de cal, de carbonatos de cal, .de magnesia y de so· 
sa, y mayor aun de cloruro de sodio; estas aguas, y no sabemos cuantas otras de su 
especie, han estado tambien hace siglo contribuyendo á la salumbre de Tetzcoco
Así, pues, para nosotros la causa de este fenómeno debe buscarse en la composicion 
de las aguas que alimentan el lago, sin ocurrir á teorías mas ó menos deslumbrado 

ras, que al cabo llega á descubrirse que son fal as. · 

De todos Jos lagos del Valle el de Tetzcoco es en conclusion el qu~ tiene las aguas 
mas impuras : en l I estacion seca en que estas se con~e~tran por la evaporacio~,.,co
mo ya hemos dicho, llegan á tener hasta un 8 6 9 por 01ento do sale . De aqm pro
viene que no consiente á los peces en su seno ni vagetacion alguna; que descolora 
las materias que se someten á su influJo; que ataca la epidermis de las personas no 
acostumbradas al contacto 'del líquido, y que obra de tal manera hasta sobre el plu
maje de los patos, que muchos de ellos quedan imposibilitados para volar y los in· 

dios los cazan con la fi ga. 

Todo el terreno abandonado por las aguas del lago presenta un aspecto de olado. 
y muerto que atrista el corazon. Son va tas llanuras en que apenas se encuentra un 
pasto raquítico, duro, vidrioso, conocido por lo mexicanos con el r:ombre do tequix_ 
quicacatl, bien poco apetecido por las béstia ; crecen en algunas partes las verdola
gas, las frwntemas, algunas gratiolas, los atriplex, los chenopodios, la salsosas y otras 
plantas abundante en natron, es decir, las plantas propias para vivir en una tierra 
impregnada con el tequezquite; lo <lemas del suelo ofrece en el invierno una co tra 
de sales eflorecentes blancas 6 amarillentas, que ofenden los ojos heridas por los ra. 
yos solares, y producen una impresion de angustia y de desaliento. Nada hay ya de 
las alegrías del lago; nada de las frescas arboledas encontradas por los conquistadores, 
ni de los jardines, nada que revele al viajero la vegetacion exhuberante de los trópi
cos: parece que por aquí, como sobre las ciudades malditas del Pentápolis, ha pasa. 

do el enojo de Dios. 
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Esas sales eflorecentes reciben el nombre de tequezquite, derivado del mexicano 
tequixquitl: su nomb re científico, carbonato de sosa natural efloreceute, sesqui-carbo
nato de sosa. El análisis hecho por Mr. Berthier, profesor en la escuela real de mi. 
nas de París, da el resultado siguiente : 

Carbonato de sosa anhydro .. . . .. . . 
Sulfato de sosa .. .. ...... . .... . . . 
Sal marina . . .. . ..... ... .... , . .. . 
A.gua . .. . .. .. . ..... . .. , .. .. ... . 
Materias terrosas . . . . . . .. . . . . . . . 

0,516 
0,153 
0,045 
0,246 
0,030 

0,990 

La mayor cantidad de tequezquite se manifiesta durante el invierno, en la parte 
oc0idental del lago que queda al descubier to de las aguas; las lluvias deslaban el ter. 
r eno, disuelven las sales, y por consiguiente no pueden ser recogidas y cosechadas 
en ese tiempo. La lluvia sirve sin embargo para que la t ierra se infiltre, y cuando 
sobreviene la estacion seca, evaporan los rayos solares el líquido de la superficie, e1 
mas bajo sube en seguida en virtud de las atracciones capilares, y por este medio 
van quedando en el suelo las sales en distintos grados de pureza, formando una cos
tra hasta de un centímetro de espesor. 

Las eflorecencias se manifiestan en los terrenos tituados ámenos de dos metros de 
alturn. sobre las aguas del lago, y en esta condicion se hacen impropios para el cul. 
tivo . P ara aprovecharlos un ta~to es preciso volteados con frecuencia, desecarlos 
p or Uledio de canales de escurrimiento, y quitarles la costra que los cubre: puede 
tambien surtir buen efecto abonarlos con aquellas materias qne tuvieran alguna reac. 
cion sobre el tequezquite. .A tres metros las tierras son ya propias para el cultiv~ 
de algunas semillas. 

Una de _las circunstancias notables en este lago es la de encontrarse muy frecuen_ 
tem~nte OJOS pequeños de agua dulce, á distancia muy corta de las orilla , y en algu. 
nas JSletas llamadas por los naturales tlal,tel,es ( de {lol,tetdti, monton de tierra¡. Alo-u · 
nas de estas islillas, que no se alzan sobre la superficie de las aguas sale bres mas bde 
?º ~entímetros, están cubi~rtas de vegetacion, aunque desmedrada y raquítica. Los 
md10s sacan grandes ventaJas de los tlalteles, apagando en ellos la sed cuando andan 
ocupados en s~s faenas enmedio del lago. 

En un pequeño espacio nos encontram.:>s, pues, que aquí y acullá, casi juntas alg u. 
~as veces, brotan fuentes de agua, ya puras, cristalinas, frias y potables; yn saladas 
o ai_nargas con una temperatura que revela la profundidad de que se de:preitden; ya 
ardientes y termales como las _del Peñon de los Baños; ya con propiedades higiénicas 
como las de Guadalupe; ya útiles para los usos de la vida como las de los pozos ~ r 

. ' 
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tesianos, La. cuestion geológica que estos hecl~os entr~ñan, es á h par instructiva Y 
curiosa· su resolncion vendrá fÍ enseñarnos esa disposicion vária y complicada de los 
depósit~s acuíferos subterráneos, en ese gran vaso porfirítico trabajado por ~os fenó
menos plutónicos y neptunianos, rellenado con esa paciencia larga y laboriosa que 

sabe desplegar el tiempo. 
Volviendo ahora á nuestro tema, el lago de Tetzcoco disminuye así en superficie 

como en volúmen de aguas; nosotros no creemos que esta disminuoion de ag31as sea 
indefinida, es decir, que el lago quede alguna vez reducido á un pantano; sazon ha 
de llegar en que formado el equilibrio entre su gasto y su caudal, quede ya estacio
nario y sufra únicamente las mudanzas ocasionadas por las estaciones. A.caso en es
te momento ha llegado á su mínimum. Pero reducido ó no, la cuestion de desagüe 
es independiente; este debe emprenderse y bajo un plan directo, p wque de. su eje
cucion están pendientes muchos importantes y graves problemas. La segundad de 
México, que en el estado actual de las obras no está exenta de ser qestruida P?r una 
inundacion; la in alubridad producida, ya por las aguas estancadas de las lluvias, ya 
por las materi:as inmundas que se corrompen en las atargeas, que no son sacadas 
oportunamente fuera de la ciudad, por falta de la necesaria corriente; que el vaso 
de Tetzcoco no se convierta en una cloaca, de donde nazca la peste sobre el Valle; 
volver su feracidad á las tierrás estériles, su belleza al suelo, su pureza y su frescu
ra al ambiente; dar mayores medios de comunicacional comercio por una cn.naliza
cion metódica v bien calculada· y todo esto, sin agotar las aguas porgue traería mil . ' 
males, y sin quitar á la gente que ha menester de mas consuelo, á la infeliz, los ob-
jetos de subsistencia que de las aguas se proporciona. • No desecar, repetimos, sino 
apoderarse del peligroso cuanto útil elemento. Obra grande es cuanto costosa, lo 
sabemos; lo pueblos deben mostrarse grande , si no por dignidad, al menos para po
ner e á la altura del peligro, y aquí se trata de la vida ó de la muerte. 

Otro temor abrigamos de diversa e pecie. El lago de Tetzcoco se azolva; el fon
do de su va o aumenta do nivel, y por precision llegará día en que se ponga á la al
tura del pi o de México. Entonces se encontrará la ciudad en el punto mas blljo del 
Valle; las agt1a se precipitar:in sobre ella, sus derrame quedarán e tancado y sin 
conientes, y la orgullo a Tenochtitlan se asentará, con todo su lujo y todos sus pa
lacio , sobre un charquetal infecto, sobre un pantano inmundo y mortífero que fa. 
arruinará indefectiblemente. 

Pa emos á otra cosa. 
En cuanto á los productos del lago, baremo mencion de aquellos que son objeto 

del comercio, bien porque se emplean como alimento , bien porque se les aplica en 
la artes: seria necesario hacer de ellos de cripcione científicas y cla ificarlos cada 
uno en u ramo; ma 1endo e to imposible .para no otros, habremos de contentar. 
nos con decir bien poco. 

Lo patos e encuentran en todos los lago , y aun en los lugares del Valle que 
presentan aguas estancadas. Aves emigrantes, vienen en número considerable en 
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el invierno, para desap<trecer del todo en el verano, al menos en algunas especies. 
De estas se cuentan unas veinte al menos. Los mexicanos, que por necesidad se de
dicaron al conocimiento de los habitantes de las lagunas, dieron á los patos el nom -. . 
bre genérico de canauhtli, y distinguían las especies con apelaciones particulares. 

Et concanauhtli es el mayor del género, es de color ceniciento; hace nido entre los 
tulares, empolla y saca sus hijos. 

El xomotl, que vive así en el agua como en los montes, y come peces y maíz. 
El lrnexocanauMli, con las piernas largas, y de un verde oscuro, agudo el pico y la 

pluma oscura. 
El quetzaltecololton, apreciado por ei uso que hacían de sus plumas verdes, y que 

es bueno de comer. 
El metzcanauhtli, ó pato que tiene como media luna en la cara, formada de plumas· 

blancas, uno de los mas ,hermosos. · 
El atapalcatl ó iacatextli, que lloga el primero á las lagunas, y anuncia la lluvia 

haciendo ruido en el agua. 
El tzitziooa, distinguible por dos largas plumas blancas que lleva en la cola. 
Et xalcuani, ó comedor de arena, que viene en grandes bandad8$ en el invierno y 

es bueno de comer. 
Et colcanauhtli, del color de la codorniz. 
El chilcanauhtli, con la cabeza, el pecho, las espaldas y la cola de un color rojo leo-

nado. 
El yacapatlaoac, con el pico largo y muy ancho en el estremo. 
El oactli, del tamaño de un gallo. 
El _nepapantototl, pato salvaje, con la pluma de orillantes colores. 
Las demas aves acuáticas son de diferentes especies, debiendo colocarse entre las 

gallinetas, ánades, martinetes, &c.; nosotros formaremos un pequeño catálogo segun 
se nos vayan presentando. 

El tzinitzcan 6 teutzinitzcan, producia para los mexicanos plumas ricas, mitad ne
gras, mitad verdes resplandecientes. 

El tlauhquechol ó teuhquedwl, con el pico como espátula de boticario. 
E l talacatl 6 ánsar , de cuyas alas se toman las plumas para escribir, y cuyo plumon 

del pecho servia á los mexicanos para adornar sus mantas. 
El atotoli 6 gallina de água, unas blancas y las otras arnetal:;tdas. 
El ouachilton, de cabeza colorada como su nombre lo indica. 
El xacozintle; semejante al anterior. 
El colin ó coqiiiacolin, llamado codorniz del lddo. 
El atzitzicuilotl, bien cortado y airoso. Esta avecilla conocida con el nombre de 

chichicuilote, habita las aguas poco profundas. U na cantidad inmensa se consume 
condimentada de diversas maneras, y millares de ellas son traidas vivas á la ciudad 
para diversion de los niños. Durante su vida en las casas, que no es prolongada, ca
zan diestramente las moscas que les sirven de alimento, y hacen su faena tirando 
con garbo de peq~rnños y ligeros carruajitos de papel. 
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Las garzas ó aztatl, son blancas unas, otras cenicientas, y algunas llevan en el cue
llo y en las alas manchas rojas 6 azules. 

El axoquen se alimenta de pescado y tiene olor q.e marisco. . 
El atotolli, gallina del agua, viene al lago por el mes de Julio. Los mexicanos le 

atribuian la virtud de llamar al viento, para que alterando las aguas, quedasen su
mergidos los cazadores ·que la hubieran perseguido inútilmente por espacio de cua
tro días. Si lograban cogerla, dábanle muerte de un modo particular y de todo sa
caban agüeros prósperos ó adversos. 

Las mismas virtudes concedían al acoiotl especie de gallineta buena de comer. 
De la misn;1a categoría era el acitli 6 liebre de agua. 
El tenitztli ó pico de piedra de navaja, debe colocarse entre las · aves fabulosas. El 

P. Sahagun (1) asegura que:-"tiene tres picos, uno sobre otro, dos bocas, dos len
guas, come por ambas bocas; pero no tiene mas de un tragadero." 

El cuapetlaoac 6 quepetlanqu1:, que cuando se dejaba tomar anunciaba la muerte de 
algun señor 6 príncipe, ó mal suceso en la guerra. 

El tolcomoctli ó ateponaztli, llamado así por lo fuerte de la voz. 
El cohuixin, bueno de comer. 
El yoxixoxouhqui, de piés verdes, que muda la pluma cada año, apar~ciendo de 

color rojo y quedando en blanca y negra. 

El acachichictli; que poco antes de amanecer despierta con su voz á las otras 
aves. 

De todos estos animales sacan provecho los indígenas de los alrededores del lago, y 
principalmente de los patos. Estos palmípedos, en su estacion, acuden á las aguas 
en números prodigiosos, de modo que cubren, en la acepcion mas rigorosa de la pa
labra, supe.rficies muy considerables. La principal manera de cazarlos, es por el 
métudo llamado armada por los indios. Una armada consiste en una multitud de 
armas de fuego viejas, 6 de solo los cañones, amarrados sobre unas vigas; se cargan 
con las balas pequeñas ruchas municion gruesa; se apuntan en dos diversas direccio
nes, una á flor de agua, y la otrá á una poca altura, y se disponen de modo que un 
solo cazador pueda darles fuego al mismo tiempo, en el momento apetecido. Duran
te la noche se procura que los patos se vayan arrimando al lugar de la armada, lo 
que se consigue por medio de un buey 6 de un caballo, que ya enseñados, caminan len
tamente haciendo que las av.es, sin espantarse, naden poco á poco hasta el lugar de 
la emboscada. Poco antes de amanecer se dispara la primera andanada; al estallido, 
levantan los patos el vuelo, y entonces se les dispara la segunda. La matanza es 
cuantiosa en cada una de estas ocasione , calculándose en cien pesos de producto, 
los animales muertos por el fuego de cien fu iles. Para darse razon del número de 
individuos muertos, basta saber, que de primera. mano se venden á dc,s y á tres por 
un real¡ de consiguiente la cantidad que se busca. estará comprendida entre 1600 y 
2400. En cuanto á los que se consumen en el año, en 1791 se calculaban los intro-

(1) Tomo III, página 17g. 

Tom. IX.- 12, 
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ducidos en la ciudad de México en l 25.000; no hace mucho tiempo que la cifra se 
hacia montar á 200.000, dando por consumo en todo el Valle 400 .000. N osofros cree• 
mos que pasa de medio millon, atendidos los datos recogidós por el ingeniero Alma
raz, en las mismas localidades. Si á esto se añade un¡:.i,s 200 .000 perdices, igual y 
aun mayor número de chichicuilote::;, las apipixcas, gallinetas, &c., que se cazan, por 
pasatiempo entre los particulares, por especulacion entre los indios, tendriamos po• 
comas de un millon de aves acuáticas, devoradas por los 'habitantes del Valle1 y 
una suma de unos cincuenta mil pesos en el movimiento mercantil. 

Las aguas salobres del lago de Tetzcoco no crian peces; solo allí en donde d'esem• 
bocan algunas corrientes de agua dulce se encuentran juiles, y unos pescaditos, 
blancos ó amarillentos, á los cuales nombran charales. En cambio, se encuentran . 
algunos animalillos, muy dignos de ser notados. 

El axolotl, (castellanizada la palabra, ajolotes), ha merecido la honra de ser des· 
crito, así por nacionales como por estranjeros. .Se encuentran noticias de ~ste Pro
teo en Sahagun, Clavijero y en varias obras mexicanas, así como en las ohservacio• 
nes de zoología y anatomía comparada, de los Sres. Humboldt y Bomplaod, tomo I, 
página 112 y siguientes, y en la-" Descripcion de los órganos de la generacion del 
P roteo mexwano, "/{,amado por los naturaks axolotl, por el Sr. Everardo Home, Baro
net, vice-presidente de la Real Sociedad"-cuyo escrito se halla inserto en el tomo 
correspondiente á 1824 de Ias-Philosophical Transactions of the Royal Society of 
London,-páginas 419 á 423. El Proteo mexicano es un animal perfecto, y no mia 
larva, como antiguamente se habia creido.--"Su ·figura es fea, dice Clavijero, y su 
aspecto ridículo. Tiene por lo comun ocho pulgadas de largo, pero hay algunos de 
doble dimension. La piel es blanca y negra; la cabeza larga, la boca grande, la 
lengua ancha, pequeña, y cartilaginosa, y la cola larga. Va en diminucion desde la 
mitad al cuerpo hasta la mitad de la cola. Nada con sus cuatro piés, que son seme
jantes á los de la rana. Lo mas singular ·de este pez, es tener el útero como el de 
la mujer, y estar sujeto como ésta á la evacuacion periódica de sangre, segun consta 
de muchas observaciones, de que habla el Dr. Hernandez. Su carne es buena de 
comer y sana, y tiene casi el mismo sabor que la de la anguila."-Por lo que hace al 
Dr. Hernandez, consúltese el libro IX capítulo V . página 316, de la edicion romana¡ 
y en cuanto á los órganos sexuales del axolotl, escuchemos al Sr. Home:-"La dife• 
rencia en las partes esteriores de la generacion, ( dice, tomando la copia de un es
tracto) no es mucha. Aunque bajo algunos respectos son semejantes á la salaman
dra acuática, sin embargo, no son iguales. En el macho al tiempo en que los testí
culos se desarrollan, la protuberancia esterior es mayor, y se compone de pliegues 
numerosos de una membrana fina, que no est.'Ín tan claros cuando están menos des
envueltos los órganos esteriores."-"Tambien los testículos que están interiores, son 
de testura mas delicada que los de la salam::i,ndra acuática; pero las demas vísceras 
del abdomen tienen estrecha semejanza con las de aquel animal, en especial los riño· 
nea y una glándula grande que debe ser análoga á la!! vesículas seminales, porque no 
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se halla en las hembras.'1- "Es cosa curiosa, el que, en el conta.'cto momentaneo que 
se verifica entre las par tes esternas del macho, y de la hembra, se nota que las del 
macho rodean y envuelven las de la hembra; al reves de lo que sucede en los d~mas 

'd l ' " animales.. Segun parece, lo'l huevos pasan al ov1 uctus y sa en uno a un~. . 
La carne del axolotl, despojada de la piel, es blanca y gustosa; en México se tiene 

como alimento inocente, propio para los niños. Los autores la creen provechosa 
para lo~ éticos, y la recomienda~ en las ~bstrucciones i~flamator ias ~el hígado; ~n 
nuestras boticas se prepara un Jarabe con la parte gelatmosa del a~1m~l y yerbas 
pectorales, usado en las enfermedades del pecb~, como pectoral muc1lagmoso. 

A.l venir los mexicanos á establecerse en las 1slas del lago, estaban destrozados y 
vencidos en la g~erra.; sus inclinaciones perversas, su humor pendenciero, le~ había 
concitado el ódio de los pueblos del Valle. Sin tierras para proveerse de alimento 
por medio del cultivo, débiles para salir á buscarlo mas all_á de las lagunas, de?ieron 
poner toda su atencion en los productos de éstas, y ~propiarse , no solo los anunales 
que por su tamaño debian rendir mayor provecho, ,mo aun aquellos que en _otras 
circunstancias hubieran quedado desapercibidos. A esto se deben algunos ~r~1culos 
culinarios, usados unos en l a mesa de los ricos, conservados todos por trad1c10n en 
la raza indígena. Objetos curiosos en los cuales va~os_ á detenernos u~ tanto, por· 
que presentan interesal entomologista, y son de curiosidad y de aprec10 en lo que 
atañe á las costumbres. 

Existe un mosco cuyo nombre mexicano es axayacatl, y es el mismo que los indios 
ofrecen. con voz chillona por las calles: como mosco para los pájaros: Llave lo clasi
ficó co~o un género nuevo, bajo la denominacion de .Ahuautlea mexicana. Axa,yacatl 
se llamó el esto rey de México.-"El no_mbre geroglífico, dice el r. D. José Fernando 
Ramirez, se compone del ímbolo del "agua" corriendo á lo largo d(l un "ro._ tro huma-

" mo si se hubiera vertido en la parte uperior de la frente. La reumon de am• no, co . . 1 
bos símbolos dan el nombre fonético, compuesto de "a-tl" (agu~), elidida la fina Y 
de "xayacatl," (cara, rostro, carátula 6 máscara)."-Hemos copiado estas palabras 
por si se les pudiera dar aplicacion. 

D. Pablo de la Llave describe nue tro insecto diciendo, que-"es del tamaño de 
un grano de a~roz, su figura mas que aovada linear, la cabeza grue a inclinad_a de la 
vertical hácia el pecho, la frente algo hundida, los ojo muy grandes y prommente~ 
compuestos de innumerables fa etas, cuyo total contorno no e un círculo_ ó ~o.vado 
sino acercándo,e á la figura triangular, y aunque he examinado mucho 10d1viduos 
vivos y muerto , no he podido di tinguirles arteria de ninguna clase. Tiene este 
animal seis piés ó miembros para manejarse y tra ladarse de un lugar á otro. Los 
dos anteriores son cortos y gruesos compuestos de dos tar os, de los que el segundo 
termina dilatándo e en forma algo cóncava ó acucharada, y rodeado este órgano por 
una pes~aña de cerditas. Los del medio son delgados, pero duplo y aun. tri ple ma
yores que las primeras, casi tres tarsos, el primero muy largo proporcionalmente, 
el segundo la. mitad mas corto, y el tercero menos todavía, terminando en una larga 



476 · BOLETIN DEL.A. SOCIEDAD MEXICANA 

pmza. Los posteriores y últimos se componen de tres divisiones, reforzada la pri
mera en su nacimiento, son tanto 6 mas gruesas que el primer par, y poco menores 
que • el segundo, y terminan en un verdadero remo algo corvo y ensanchado 
pero acabando .en punta, y se observa en el agua, que casi todo él está cubierto de 
mazos 6 paquetes de pelos largos y sutiles. El corselete es pequeño, las elitras 6 ta
pas de las alas cubren todo el abdómen, y las delicadas ali tas son casi del mismo ta
maño. La m2,yor parte de los coleópteros tienen arredondeado el contorno del ab
dómen, pero los anillos 6 segmentos del ahuautle no son así, sino que- están compri
midos y terminan en una especie de margen armado en el borde de una ú otra cen
dita. La estremidad del abdómen es bífida tambien con algunas cerditas, y tiene el 
ano en el ángulo 6 seno de la bifurcacion. L~s ojos son mas 6 menos ~astaños, una 
mancha negra en el corselete, las elitras finísimamente punteadaH 6 estriadas de ne. 
gro, las alas de un blanco azulado 6 como de ópalo, y fajas con algunas manchas ne- · 
gruzcas en el abdómen. Por lo <lemas, los pies, cabeza y resto, todo es mas 6 menos 
blanco, y el animal muerto parece envaina'do en un estuche de vidrio.-La Ahuau
tlea nada siempre boca á bajo, lanzándose con un movimiento fuerte hecho particu
larmente con los piés traseros 6 remos que mueve, no alternativa sino simultánea
mente, y cuando se va acabando el movimiento repite la misma faena pero variando 
un poco la direccion á cada nuevo golpe ó empuje, y solo la he visto seguir una rec
ta, cuando nada hácia el fondo, siendo entonces menor el intervalo en el movimien
to simultáneo de los remos que sobrepasan con mucho la estremidad del abdómen. 
Sacando vivos fuera del agua estos in~ectos se inquietan, y estan en contínuo movi
miento saltando, para lo que sin duda les sirven los piés de en medio, y aunque la 
ala es larga, nunca he visto que usen de ella." · · 

~stos i1:sectos, a~azados, y hechos pasta, cocidos en agua con nitro, en ojas de 
ma~z, servian de alimento a los mexicanos, y la comida no desagradó á los castella
nos que la tomaroq. (1) 

Los indios forman unos hacerillos de tule, q~ colocan en los lugares menos pro
fundos de las aguas, á cosa de un metro de distancia uno de otro, y de manera que 

1uno de los_estremos descansa en el fondo, mientras el otro· estremo asoma fuera de 
la superfime del lago. La hembra ?el axayacatl viene aquí á poner sus huevos, y 
dentro ?e pronto, no solo queda cubierto todo el tule, sino que se encuentran forma• 
dos racimos de huevos sobrepuestos. Sacados los haces y enjutos, se sacuden sobre 
una manta; los huevos se desprenden con el movimiento, bastando pasar la mano so
bre las yerbas para arrancar los que hubieren quedado adheridos. El producto así 
preparado toma el nombre de ahuautle. Su aspecto es como de arena· vi·st I · s 6 · , o con e 
mi_cro c p10, presenta la fo1:°a de un verdadero huevo, proporcionado al tamaño del 
am:11al que lo pone: se advierte que la mayor parte tienen una abertura por donde 
salió la larva, y en algunos se observa una depresion procedente del punto de apo-

íl J ClaTi.jero. Tom. I, pág. 3Q0. 

•. 
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yo en el tule empleado como colector; de manera que no son los ~uevos propia~en
te del insecto, sino solo el cascaron. El ahuautle se reputa prop10 par_a las com1das 
de aquellos dias que por precepto religioso está pr~hibido el uso ?e las carnes; se 
le prepara, molido é incorporado con huevos de gallma, en tortas fn~as en grasa, ~ue 
se comen ya solas, ya en guisados particulares, ya en el pl~to favorito, el revoltillo, 
plato obligado en los días granpes de vigilia, como la Navidad y ~l ~uéves de la Se
mana mayor. El sabor es semejante al del caviar de los peces, s1 bien no ta_n gusto
so; al triturarlo entre los dientes se siente ligeramente terroso ~ mi poco ánd_o. 

La larva salida del huevo, es un gusanillo blanco, algo amanllent~; recogid~ en 
grandes cantidades, se prepara dejando el insecto entero, cocido en OJaS de ma1z, 6 
bien se muele, se reduce á pasta, y tambien en ojas, se lleva al merc~do. ~~te pro
ducto lleva el nombre mexicano de pim;i, y se le reputa como muy ahmentic10. 

Si no nos engañamos, todavía hay mas. Habíamos leido, y nos llamaba i_x:ucho la 
atencion, que los mexicanos comían una espuma del lag~. Se lee en Olav1Jero: (1). 
-"Hacían tambien uso (los mexicanos) de una sustancia fangosa que nada en las 
aguas del lago, secándole al sol, y conservándola para comerla á_ guisa d~ queso, al 
que se parece mucho en el sabor. Dábanle el nombre de tecmtlatl, 6 sea exc_re
mento de piedra."-Encontramos en Sahagun: (2)-"Hay unas urronas que se cna~ 
sobre el agua qu~ se llaman tecuitlate, son de color de azul claro, despues que esta 
bien espeso y grueso: cógenlo, tiendenJo en suelo sobre ceniza, y despues hacen una 
torta de ello, y tostadas las comen."-Hallamos en Gomara: (3)-'.' .... con red~s de 
malla muy menuda abarren en cierto tiempo del año una cosa mol_1d~ que s~ cna so
bre el agua de las lagunas de México, y se cuaja, que ni es yer~a m tierra, smo co_mo 
cieno. Hay de ello mucho y cojen mucho; y en eras, como qmen hace sal, lo vac1an, 
y allí se cuaja y seca. Hácenlo tortas como ladrillos, y no solo las venden en el mer
cado ~as llévanlas tambien á otros fuera de la ciudad y lejos. Comen esto como 
noso~ros el queso, y así tiene un saborcillo de sal, que con chilmolli es sabro~o .. Y 
dicen que á este cebo vienen tantas aves á la laguna, que muchas veces por mvier• 

no la cubren por algunas partes."- . . 
No amontonaremos mayor número de citas, mas tampoco deJaremos de decir, que 

los indios le llaman espuma del agua, y que consumen ~l producto actualmente con 
el nombre de cuculito del agua, palabra estropeada del mexicano cuculin, que el P. 
Molina traduce en su Diccionario por-"vascosidad del agua, ó cosa comestible que se 
cria entre ciertas yervas del agua."-La la.rva del axayacatl, para sufrir su trasforma
cion, construye con las materias que se apropia de l~s aguas, 6 bien con las que exo· 
nera, un nido compuesto de innumerables celdillas, semejante en la forma, aunq~e no 
en la consistencia, á algunas esponjas. 'En circunstancias que nos son de couoc1das, 
estos nidos vienen á la superficie del agua y entonces los indios los recogen y los cue-

(l) Tom. I, pág. 390. 
(2] Tom. III, pág. 204, 

(il) P&g, 348. 



478 BOLETIN DE LA SOCIEDAD MEXICANA. 

cen en hojas de maiz1 en cuyo caso presentan aquellos el aspecto de unR. materia ge
latinosa, que deb~ ser muy nutritiva. Este producto culinario no viene á la ciudad 
lo consumen los indígenas de los alrededores de la laguna, y por 'repugnante que pa~ 
rezca no le va en zaga el nido del pájaro de China, tan recomendado por los antiguos 
médicos, y muchos otros comestibles. 

Causa asombro, por una parte el inmenso provecho que los mexicanos supieron sa
car de un animalillo, despreciable al parecer, diversificando los manjares en el axa
yacatl, el ahuautle, el puxi y el cuculin; y por la otra, los millones de indi vid nos con
sumidos por los hombres y por los pájaros, sin que estos frágiles séres ha van llegado 
á esterminarse . • 

Prosigamos nuestra enumeracion. Segun Clavijero y Sahagun, á quienes toma
mos por guía en la nomenclatura mexicana, nos falta que señalar como alimenticios: 

El acocili, acociles, semejantes al langostin; son de color pardo, cocidos se pone11 
~olorados, y tienen sabor de marisco. 

El aneneztli, larva de un insecto que no atinamos cuál sea; en su metamórfosis, son 
redondos, con cuatro piés, ancha la cabeza, y de color pardo. 

El michpili, larva de algun pececillo que ignoramos. 
El michtetei, semejantes á los antei:iores. 
El izca_huili, gusano de color rojo, que aparentemente no tiene cabeza, presentando 

una cola por cada estremo. 
El atopinan, al.e color oscuro. 

" ~l ahuithuitla, gusano de color leonado en la ?arte superior y blanco en la inferior: 
p1cll, con la cola, que es dura y venenosa." 

El ocuiliztac, de color negro, y que tostado se pone blanco. 

H ay en el lago un mosco negro, pequeño, conocido por los indi~s con el nombre de 
requeson, y t}ue nos parece ser el chilton ¡le los mexicanos : abunda con tanto estr~mo 
q~e al volar forro~ verdaderas nubes. Al morir quedan esparcidos sobre la superfi: 
cie del agua, el viento los empuja y los recoge á lo largo de las orillas, de donde los 
naturales los _toman para usarlos como abono en sus tie rras. A estos insectos se de 
be la formac10n -de .las capas de caliza oolítica que se encuentran en el lago y una 
de las cuales _se mira al NO. de Chimalhuacan. Ayudan en el trabajo los d~spojos 
de los demas msectos ~e su clase, co'ntando entre ellos al terrible zancudo 6 m · tl 

L d · · d J ow . a_manera e v1_v1r e os hombres y sus industrias, están siempre en relacion con 
e~ pms ~n que hab1t~n; así, pues, los indígenas de los alrededores del lago deben de 
d,carse a la esplotamon de todo lo que produce. Las eflorecencias salinas present -
das por los ter~enos bajos, de que antes h~blamos, forman uno de sus principales r:: 
~os, de comerc10. Se emplea el te~uezqmte para dar los tintes, para blanquear los 
henzos, .como fundente, para hacer Jabnn, y entra como ingrediente culinario en la. 
confecc10n d_el plato comun en todas las mesas, los frijoles. Los naturales dividen 
el tequezqu1te en cuatro clases: l.~, espumilla· 2 ce confitillo· 3 ce •¡1 4 ce 1 · 

11 
• , • , , • , cascan a, y 

• , po v1 o. Las dos pn1:1eras, 1:epu~adas las mas puras, se forman recogiendo las 
aguas del lago, cuando comienzan a retirarse, en pequeños charcos por medio de bor-
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dos; el líquido se evapora al contactó de los rayos solares, y el producto ~ueda cris
talizado confusamente, formando costras. Las otras dos clases, menos estimadas, se· 
cosechan d(I las efl.orecencias producidas espontáneamente por el suelo; basta remo
ver la tierra con el arado y regarla., para que á poco:; dias se muestrea las efl.orecen
•cias en la superficie. La cantidad de tequezquite cosechada al año es variable; Je· 
pende de la mayor ó menor ,parte del vaso que en el invierno quede a.1 descubierto ' 
1

0 
cu 9,J está en relacion con la cantidad de lluvias caidas en el Valle. Segun los 

informes recogidos por el ingeniero Almaraz, el máximum alguna vez ha subido á 

26,000 cargas de doce. arrobas cada una; en el mínimum baja á 3,000 , y por término 
medio pueden calcularse 11,000 cargas. El precio varia en razon del tiempo y de 
la cosecha· es mayor en el de lluvias y cuando el producto ha estado escaso : fl.uctua, 
pues, el p:ecio de la carga, en sus respectivas condiciones, desde 14 á 8 pesos el de 
clase superior, y hasta seis reales el inferior. A las 11,000 cargas tomadas por tér
mino medio podremos asi_gnarles tambien un precio m~dio. de dos pesos, y encontra. 
remos 22,000 pesos para representar este ramo de comercio. 

La esplotacion de la sal la hacen los indios de una manera muy económica, aunque 
imperfecta: su combustible es el estiércol, dando la preferencia al de vaca, y aprove
chando el alote y las basuras: sus calderas son de ho jadelata, y su aparato de lejivia
cion es tan curioso, como sencillo y útil. Hé aquí el que generalmente emplean así 
p ara la sal como para el salitre. Con las tierras que han sido lavadlls forman mon· 
ticulos huecos, de manera que dejan una cavidad central, especie de taza 6 cajete, 
en cuyo fondo colocan ramas en forma de parrilla, y que sirve de sustentáculo á un 
poco de tule, de zacate, ó simplemente un petate, que recibe la tierra salada recogi-

da de los criaderos. 
Bajo de la parrilla hay una perforacion lateral que recibe un carrizo ó penca de 

maguey, que sirve de llave ó nariz por donde es~urre el líquido _:ialado, procedente 
del agua puesta en la taza cargada antes con la tierra. La aguas ó logías son.reci
bidas en ollas, y llevadas á la pequeña caldera de evaporacion. Este rústico apara_ 
to es un verdadero lejiviador ó aparato de desalojamiento, demasiado ec9nómico, el 
cual se carga y descarga á proporcion que la tierra está lavada. 

En lo antiguo los habitante de Cuyoacan se dedicaban á la mi ina indu tria; la 
sal que fabricaban era de color de ladrillo, amasada en tortas redonda , no era bue. 
na de comer, y e empleaba principalmente en alar carne : sub ' i tia e te ramo to
davía el siglo XVII, en cuya época se llevaba la sal á los Jugares m di tantes de 
la colonia. Hoy se emplea la sal rojiza por los tocineros en la sa!azon de los jamo· 

nes y de la e paldilla. 
El lago da á los indios la profesion de remeros, ellos son los único marinos de es_ 

tos mares, supuestos que ellos solos se emplean en traer las canoa. ocupada en e1 
tráfico con la capital. En estas embarcaciones introducen á México, casi por su es
elusiva cuenta, la lavas (tezontle), el ba alto y el pórfido, como materiales de cons
truccion sacados de los cerros de Chimalhuacan, Peñol y Guadalupe. La navega-

' . 
don es imperfecta como en los primeros días de la conqU1sta. 
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En el terreno de donde se ha retirado el lago brotan varios marnmtiales; de algu
nos hemos hecho ya mencion en varios pasajes anteriores, y ahora añadiremos los 
del Peñon Grande, el llamado "Ojo de agua" en el camino para Puebla poco antes 
del pueblo de los Reyes, y otros .pequeños en el llano de Santa Marta. Merecen es. 
pecial nota las aguas termales del Peñon de los Baños y los de Guadalupe. 

Hablando de las primeras, dice así el Sr. D. Leopaldo Río de 1a Loza:-"al Orien
te de México y á una legÚa de distancia, se halla un espacioso llano que antiguamente 
estuvo cubierto de agua, y termina al presente con la laguna de que fué un tiempo 
parte. En medio de él se presenta un cerro aislado de 25 á 30 toesas de alto, coro. 
puesto de vacía y de almendrilla porosa, en el que solo crecen algunas especies de 
mimosas, llamadas comunmente mezquites (1), varias especies del género cactus (biz. 
nagas y tunas) y el Agave americana (maguey) (2), En la tierra del cerro produci
da de la descomposicion de estos y ot~os vegetales, ~recen alg·unas plantas herbáceas 
comunes en las alturas análogas, y el mayor número de ellas son Syngemesistas." 

·"Junto á la falda del cerro, que comunmente se conoce con el nombre de Peñon de 
los bafíos, hay un manantial de agua termal bastante copioso, pues no ,baja de seis á 
ocho pulgadas su surtidor, y se llama como el cerro, Agua y baños del Peñon." 

"El agua es muy trasparente; carece de olor, y su sabor es selenitoso y ácido, por 
ser de sel_enita, y el ácido carbónico los principios que dominan mas en ellas. Su 
temperatura no varia nunca en ninguna estacion del año, lo mismo que el manantial 
del agua que siempre es el mismo en el tiempo seco y en el lluvioso. Cortan el ja
bon, y no se cuecen en ellas las legumbres, por cuya razon no pueden contarse en eJ 
número de las aguas potables." 

"Hay construidos varios baños en la circunferencia del manantial, ,que admiten 
mucha reforma para tomarlos con toda la comodidad posible, y se administran con 
buen efecto en las reumatalgias, en algunas obstrucciones del sistema glanduloso, en 
las indisposiciones chloróticas, y se beben sus aguas con todo su calórico para las 
mismas indisposiciones y en las hidropesías incipientes." 

4gregamos nosotros de nuestra cosecha, que en lo antiguo el Peño! fué un Jugar 
de recreo, y que bajo este aspecto lo pidieron para su uso los individuos de la pri
mera audiencia; á cuyo frente estaba el célebre Nuño de Guzman. Pasó en seguida, 

[1] Ya. que hemos tropezado An este lugarc_on ••te nombre, no nos parece fuera. de prop6,ito decir algo á 
ce~c& de est a. pla.nta mny comun en nuestro p¡,-1s, y de la, cua.l p .. cas persona.a no pueden d :<r razon. .El mez. 
qu_1te del me:"1ca.no mizquitl, se llama. por loe otorniés Tta hi, y es el Prosopis du lcid K,-Inga Circinali•,· W.
Munosa Circ1nal1s, L. Produce un& legumbre de 0,093 m etros á 0,139 metros de largo, por 0,011 metro~ á 
O,O lá_ metros de ancho, de s&bor dulce, que en lo a.ntiguo constituyó uno de los princip a. les alimentos Je loij 
chic_hnnecas, y aun hoy eR comida p•,r _los i ndígenas: contien e &zúcar, mucilago, t.,nino, etr . , y si bien prod.uce 
anginas cua.ndo se_ le toma _en de_mas,a, ,usado en huen as porciones es dulc1ficante y nutritivo. Fluye de la 
plan_t3: una concremon semeJante a J,. legitima goma ará biga oficina!, que se usa f n Jugar de ésta ., ,

1 
en la 

med,mna. como en las a_rtes .-"Se pre_para cnn el zumo de las bojas, dice el Sr. Cal, 6 bi en cnn rn cocimiento, 
un bálsamo bien con r,c1rlo en las Lot1c1<s, y de uso fr ,·cuente por lo facultat ivos para. lad oftalmias crónicas: 
tarrlb1en se usa con el mismo fin el estra.cto de la.a propias hojas en consiste11cia ba.ja."-La. madera es bonita 
dura, res •tent~ y duradera. ' 

. [2J Este nombre es de la lengua de las islas, y pertene~e etno¡rbfica.r.iente al grupo de la huasteca-maya
k1che; la. palabra. mexicana. que le c0rre~ponde es metl. 
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á dominio particular, y los baños se fueron haciendo célebres entre la gente vulgar 
á. título de remediar la esterilidad de las mujeres y curar las enfermedades del útero. 

Debemos al ya citado Sr. Rio de la Loza, el análisis siguiente de las ag uas: 

"Temperatura en las vertientes .......... •. ... ·... +44,º 5 
"Densidad .......... - . . . . . . . ....... - . . . . . . . . . 1.00165 

"Productos gaseosos: 
.A.ire ... . . ... ....................... , . . . . . . . . . . 6,2 
.A.ciclo carbónico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,3 
.A.zoeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,8 
Vapor de agua ...... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . 1,7 

Total ce por litro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 O 

"Los gases del agua del Peñon, están aprecia:los tomando cien centímetros cúbi

cos del que se desprende del manc1,ntial." 

Productos sólidos: 
Sulfato de cal. . . . • . . ... .. ......... , .. ........ . 
Carbonato de cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

,, de magnesia .. .. .. ........ . ......... . 
,, de sosa. . . . . . .. . . .... . .. . .. ....•... . 

Cloruro de sodio ....... ... . . ....... .. ...... .. . 
Silicato de pota a . . . . . .... ' . . ... . ......•..... • 
Yoduro de potasio, indicios. 
Alúmina .. ...... .......... , • ........ . .... . ..•. 
Fierro, indicios. 
Manganesa, indicios. 

Total gramos por litro .... : .. : .' : . .... 

0,029 
0,056 
0,256 
0,341 
0,480 
0,147 

0,016 

1,3250 

Las aguas llamadas de Guadalupe brotan en una capilla de aquel nntuario, cono
cida por del Pocito. iguiendo las noticias dul repetido r. Rio de la Loza,-'·Su 
temple e poco mayor que el de la abnó fera 21,05c ~, y por lo mi,-mo no pueden re· 
putarse por verdaderas terma , sino a ·ociarse con las aguas minerales frias. :.:;u color 
e amarillento rojizo, originado de una tierra arcillo a muy dividida que la enturbia; 
pero puede aclararse por el repo o en poca· ho:-a', aunque iemprc presenta m"'nos 
trasparencia que la aguas del Peñol : el olor e algo bitnmino,,o: y lo debe á cierta 
cantidad de petróleo disuelto en ella; pues en los cimientos qm, se abrieron el año 
de 1785 para fundar el Convento de Capuchinas, situado cerca del manantial, se re· 
cogieron algunas c, ntidades de aquel aceite, muy tra paren te y con un color amari
llento muy rojo, de la consistencia de lo· accit1::::1 vu l.i til ~" , dota,lo 1lt-l iui ,-m i olor 
queel agua del manantial, y de las misma propicdade::1 qu~ el naita, con el que ti • 

f Tena, I ,-63. 
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""" a or es aC1 u o, y se diferencia de las ne mas semejanza que con el petróleo. El s b 'd 1 
aguas del Peño!, &c. 

1 

El análisis produce: 
"Temperatura en las vertientes 
"Deii.sidad ................... ·. ·. ·. ·• · · · · · · · · · · · · · · • ............. 

+21,º5 
1,00134 

"Productos gaseosos: 
Aire .. ... . . ... ...... .. .. ... .... _, . 
Acido carbónico · · · · · · · · · · · · A ............ .. .. . .. .......... ... . 

8,73 
234,90 

8,00 zoeto........................ · ................ 

"Productos sólidos: · 

Sulfato de cal ......... . ; . . . . . . .... . 
Carbonato de cal ........... • .• ...... . 

,, de magnesia . . . . . ...... . 
,, de sosa ............ _ ... .. . 

Cloruro de potasio. . . . . . . . . . . . . .... . 
,, de sodio ............. . 
,, de magnesio . ............ ... . 

Silicato de sosa 
,, de potas~_. ....... ·.-.-.·_·.' .... ::."."::." 

Yoduro de potasio ...... ~ .......... . 
Apocrenato de sosa 
Siliza ............ : : : ·. : : : : : : · ." ." _· .· .· ." ." 
Alúmina .................. ... ' .... . 
Fierro ....... ..................... . 
Manganesa ...•............... . .... 
Materia orgánica........... . . . . .... 

,, betuminosa. 
Pérdida ........... ::::.· .....•..... ............ 

Total gramos por litro ............. . 
Id. de sustancias. solubles é insolubles. 

Sus1anoia1 
solubles. 

indicios. 

SustancÍ"-1 
in•o u bles. 

0,00457 - 0,29751 
-- - 0,02086 

0,19275 - 0,06035 
0,10790 -

- 0,01000 
0,02825 -
0,06771 - Q,01321 
0,03230 - 0,00372 
indicios. 
0,07488 -

0,13809 
0,06541 - 0,00364 

- 0,00102 
- indicios. 

0,02907 - 0,15978 
- 0,01800 

Comprendida Comprendida 
en Ji. materia. en la materia. 

orgánica. orgánica. 

0,60264. - 0,72618 
1,32882 

En cuanto á las virtudes de estas aguas -"No d d 1 . 
didos con el agua del Pocito de Guadalup'e d utamods que os trabaJos empren-
di . . , emues ran e un modo palpabl 1 

gunos al prmcipio sobre la utilidad de los de este género Muchos b e o que 
ag bó · -t • • sa en que esa 
t ua ;s ~ar mea, errugmosa y que tiene otras sales que la hacen útil como medi 
er;~ ut~co, Y sin embargo no se ha hecho de ella el aprecio científico debido ni 

0 

pu _ie_ra JU.zgar_ de. su efipacia con algun fundamento, sin tener los datos de s~ co: 
pos101on cuantitativa. Si se compara el agua mineral de Guadalupe con esa multi-
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tud de otras análogas, que tienen en Europa una celebridad proverbial, será preciso 
concederle la ventaja, al conocer la naturaleza y proporciones :le los agentes medi
cinales que naturalmente hay en ella. Y si á esta yentaja se agrega la muy apre
ciable de encontrarse la fuente á una legua de la capital, no habrá dificultad en darle 
la preferencia sobre esa multitud de drogas que-, perdiendo y ganando prestigio, se
gun las épocas, la avaricia especulativa y los caprichos de la novedad ó de la moda, 
no dan mas triunfos que los que se obtendrían, en su caso, con el agua del Pocito, 
verdadera limonada carbónica y compuesto ferruginoso, acaso mas eficaz y constan 
te que las famosas píldoras de Blaud ó de Vallet, y hoy el carbona.to de E. Mesle, re- ' 

putado como infalible." 

A escepcion de México, que sin disputa es ahora una ciudad mas impnrtante y 
muy mas hermosa que la antigua Tenochtitlan, los demas lugares que en el siglo 
XVI rodeaban el gran lago, están reducidos á pequeños pueblos, con poca importan
cia respectivamente. El aspecto mismo de las poblaciones ha cambiado, pues pre· 
sentan un aire de tristeza y de miseria, como si en ellas se retratara la condicion de 

sus míseros habitantes. 

Lo que México, sin embargo, ha ganado en belleza y estension lo ha perdido en 
amenidad y en frescura; los aztecas se complacían en plantar arboledas por el gusto 
de sentarse á su sombra, cultivaban huertos por saborear los frutos, y prodigaban 
los jardines para recrearse con la vista y con el aroma de las flores; hijos de la na
turaleza conservaban los háb; tos sencillos de la primera edad. Su instinto de cul
tivadores se hizo palpable en todos los lugares del Valle donde tomaron asiento en 
su larga peregrinacion, y cuando sus violencias le!! trajeron á encerrarse en las pe
queñas islas del lago, la necesidad y la industria les enseñaron á formar, sobre la 
instable superficie de las aguas, los campos de que habian de sacar su sustento y sus 
delicias. Este prodigio, digno de llamar en todos tiempos la atencion, lleva el mo
desto título de Chinampas, y si su vista no produce en nosotros mas de un pasajero 
sentimiento de curiosidad, culpa es de nuestra familiaridad con el objeto y no de lo 
precioso de la invencion. Tal vez los aztecas tomaron ejemplo de esas motas de 
tierra y de despojos vegetales que sobrenadan en el agua, alzadas del fondo de los 
lago ; pero lo cierto es, que ellos formaban paralelepípedos de carrizos, de varas y 
de raíces de las plantas acuáticas, entretegidos de manera qne presentaran una es
tructura sólida y ligera; tapaban los intersticio con rama livianas, y llenaban la 
cavidad con el limo sacado del fondo del vaso. Siendo la obra de menor gravedad 
específica que la parte de agua desalojada, permanece in hundirse á una corta al• 
tura sobre la superficie: la tierra. se mantiene húmeda y con jugo, y si las eflorecen• 
cias salinas se presentan, fá.cil es e tirparlas por la irrigacion, asi como tambien es 
fácil el volver su feracidad al huerto añadiéndole nuevas capas de limo. De esta 
manera se proveyeron los mexicanos no solo de maíz, chile, legumbres y otros ali-

mentos, sino tambien de plantas de recreo. 
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Despues que el terreno se puso en seco muchas chinampas se afirmaron sobre el 
suelo; se conservan en sn estado primitivo en el lago de Chalco,-y do las cercanías 
de México en el pueblo de Itztacalco. Aquí se les encuentra todavía unas al lado de 
las otras, dejando entre cada una un canal angosto de comunicacion, y alineadas co
mo formando un tablero de ajedrez. Se recoge en ellas la hortaliza que surte á la 
ciudad y esa cantidad inmensa de flores, no agotada en nhiguna esta<;:ion del año, y 
ni aun cuando se están sufriendo los frios del invierno. Cada chinampa es un huer
to primoroso, á veces con arbustos y con árboles, y con la frágil choza de carrizos 
del propietario: si éste no se encuentra biep con sus vecinos, amarra una ó varias ca -
noas á su campo, le da al remo, y se desliza sobre e~ líquido la tierra, y las plantas' 
y la cabaña, y los moradores, para irse á asentar en otro sitio. Placer sabroso es el de 
recorrer aquellos luga_ es blandamente mecido en u na rápida chalupa, r espir ando el 
aire tíbio y embalsamado de una tarde de Mayo; ver al sol trasponer las montañas 
del Valle, y volver á la ciudad con el dulce calosfrío de los vapores del canal, á la 
dudosa luz del crepúsculo. 

Tetzcoco, de donde el lago toma nombre, era en el siglo XV ri:val de Tenochtitlan 
y la Aténas del Anáhuac: nada conserva de su antiguo esplendor. Los vestigios del 
palacio de sus reyes que se registran en la plaza principal, los cimientos de los edi
ficios descubiertos por el ar::ido en los 'campc,s destinados al cultivo, algunos ahuehue
t es restos de los paseos, y las ruinas del cerro de Tetzcucingo, son los que atestiguan 
ahora su pasada grandeza. Dista cosa de una leg ua ele la orilla E., y el nacimiento 
de la torre ne San Francisco está 11,m 43 mas alto que la snperficie de las aguas : po 
bJacion 8200. Su comercio con México es corto, r educiéndose á la venta de maíz, 
cebada, trigo, frijol, haba y alverjon. Los habitantes vivian antes en la generalidad 
de los telares en que tejian manta, y de la fabrica de sombreros; dE'lstruida en segui
da esta industria, se dedican ahora al uultivo del campo y al servicio de las hacien
das inmediatas: proporcionan la subsistencia de algunas familias la fábrica de vidrios 
pl anos, y la de sal, producto que por la mayor parte se consume en Pachuca. El 
tráfico entre México y T etzcoco se hace principalmente por medio de dos canales; 
el primero es ~1 que trae las aguas de Chalco, llamado en la ciudad Acequia real, y 
de la garita en adelante canal de San Lázaro : lleva la corriente de la ciudad para el 
lago ; el segundo debía servir para que las canoas llegaran hasta el centro de Tetz-

- coco, y no está concluido. En el vaso del l.ago se encuentra al N. una vía abierta 
por los vecinos, 'desde cerca del pueblo de T otolcingo en direccion del Peñon de los 
baños y cási hasta la orilla: una continuacion del canal de San Lázaro se estiende has_ 
ta el pueblo de Chimalhuacan, y esta obra fué construida á fin de que el comercio no 
fuera interrumpido por la fal ta de las aguas en los meses secos . 

Cerca de Chimalhuacan y junto á la fuente mas abundante, se encuentra el molino 
del mismo nombre; el motor pone en movimiento dos maquinarias, la una para moler 
trigo, y la otra de tejidos de zarapes: el agua es abundante, mas estando el manan-
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tial á poca altura no da el descen'o para emplearla conveni~ntemente. E l puebl~ 
de Chimalhuacan, y algunos otros como Xochaque, San Agustm Atlapulco Y la Mag
dalena, son bastante miserables : sus habitantes son labradores. 1 

LAGO DE CHALCO. 
Está situado al SE. de México y á una distancia de seis leguas próximamente . Su 

ficrura es casi circular teniendo tres, leguas de N. á S. y otras tantas ele E . á O.: s~
p:rficie 5,98 leguas cuadradas. Chalco, que le da su nomure, está asentada en la n· 

vera oriental. , 
Las orillas de este lago son las menos variables;_ la diferencia no excede de 40 a 

50 metros en algunos lugares. Proviene la constancia de su nivel, de que, como ya 
sabemos. vierte el sobrante de sus aguas eu el de Xochimilco; adema!'!, la~ aguas no 
están e"'puestas á la accion direct.a de los rayos solares, por estar defendidas p~r la 
vegetacion que crece encima de ellas, siendo esto causa _de qu_e sea muy pequena,la 
eYaporacion; los vientos por la misma vegetacion no a~itan rn_ arr~str_an la superfi
cie, y estau<lo el va 'O rodeado de alturas, la configurac10n natural impide que se ve
rifiqueT\ la variaciones de que hemos hablado en ~l lago de Tetzcoco. . 

Sus ao-ua son dulces, claras y limpias. El ingernero .A.lmaraz qne practicó los o~
deo en °el canal por no ser po::-ible en otros sitios, encuentro, que en fÜ mes de A~nl 
el fondo cambia en las orilla cerca de Chalco, entre 0,m 80 y l,m 20 : cerca de rla
huac . e miden 2,m'40, ca i en la compuerta 1,m 50, y la mayor profundidad está cer
ca de Xico repre entada por 2,m 85. Estas meditlas solo indican la, parte de agua 
de pejacla y ha ta donde la sonda puede penetrar sin obstáculo; el fondo del vaso e~
tá cubierto tambien ele vegetales que impiden llegar los cuerpo hasta la superficrn 
inferior, ele manera que hay qne aumentará las alturas indicadas lo qno midan las 
planta , que no po<lni ser menos de uno, y uno y un medio hasta do metros. . 

El lago presenta pesca en abundancia, si bien es difícil hacerla por lo cub ier~as 

que le~ acruas e tán · sin embargo, e te ramo forma la in<lu tria ele alguna . poblacw-
0 ' d · ' M' o lo pane de u ' márgenes y principalmente de Ayotla, de don e vienen a .i: exic 

ces mas apreciados. 
El pe •cado uonociclo en une tras mesa con el nombre de blanco, era llamado por 

los mexicano~ iztacmichin, y es ele varia claseR. . . 
El arnilotl es el mayor, gu to o al paladar, nutritivo y fácil de ser digerido. 

El xalmicki 6 pez de arena, menor que el di~ho arriba. , 
El xacapitzaliuac, el mas pequeño de todo pue no llega mas de a una ocho pul-

gada:. · d · · 
Divcn:i e~pecie e~ el xo/1,uili, conocido en nue tros mercados co_n el nombre e J~t-

les; los venden preparado . a ados 6 cocidos, envueltos en la hoJn que cubren la.s 
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mazorcas de mai~, llama~as de tamal porque tambien se envuelve en ellas eLmanjar 
preparado de ma1z que tiene la última denominacion. 

Pececillos aun mas pequeños que los anteriores, son: 
El cuitlapetlatl, que se cría en el cieno, y á los cuales atribuian los mexicanos efec· 

tos medicinales parn los niños. 
El michcacuan. que son los pececillos qne se miran andar con rapidez, y parece 

que hierven cuando sé les arroja al agua algun alimento. 
El tentzonmiclii, que se cría en los manantiales. 
No acertaremos nosotros á decir, si los pececitos que vulgarmente se conocen con 

el nombre de mextlapiques, son una especie distinta de los acabados de mencionar, 
El mextlapique abunda en los lagos y en las acequias·cercanas á México · crece de 
una á dos pulgadas; ~ompri.midas entre los dedos las hembras muy cargad~s, arrojan 
por la vulva un amnios que contiene treinta ó mas pescaditos que se ponen á nadar 
velozmente en el agua. Los hay blancos y amarillos, los vendedores los preparan á 
la manera de los juiles y cubiertos con la misma envoltura que aquellos, y en esta 
forma son de gran consumo entre la gente pobre. 

Las ranas, en mexicano cueyatl, cuentan al menos tres especies. Son buenas de 
comer, Y se sirven ~ondimentadas de varias maneras, aun en las mesas de las clases 
acomodadas: la costumbre ha introducido que se coman de preferencia en los dias 
d_e abstinencia de carnes de la cuaresma. La mayor y mas apriciada de las espe
cies es la llamada tecalatl. 

Solo los indios ó la gente pobre comen el acacuiatl, 6 rana de cieno. 
E l renacuajo de la rana, ó la rana pequeña en estado de transformacion, se llama 

atepocate, del mexicano atepocatl. Los atepocates tienen aspecto ridículo y repug
nante; preparados en hojas del maiz, la gente pobre_ los busca y los come con apeti• 
to. Nos figuramos que entre estos animales ·se mezclan animalitos pequeños que no 
son la rana, porque hemos distinguido algunas muy d~ferentes, y que nos parecen 
ser el axolotl. 

Al hablar del fago. de Tetzcoco apuntamos los productos acuáticos que son comu• 
nes á estas aguas; por esa razon los omitimos aquí, y pasamos á hablar de ciertas 
yerbas de las cuales derivan los indios algunos provechos. 

Los lagos de Chalco y de Xochimilco, al contrario del d_e Tetzcoco, no presentan 
sus aguas despejadas ; cúbrelas, casi en su totalidad, vegetales acuáticos, distinguidos 
con el nombre genérico de tule, que corresponde á las denominaciones vulgares es
pañolas de eneas, junc~as y espadañas. No toda la vegetacion arraiga sobre el fondo; 
como l_os lagos son pTofundos, en la mayor parte las aguas cubren la yerba del vaso, 
y los tulares que á la vista se presentan nacen y crecen sobre capas naturales que 
sobrenadan en la superficie. Estal'! capas ó bancos presentan un espesor irregular 
de 0,m5 á 1,m5; están compuestos de las raíces entretegidas de los vegetales, de los 
despojos de éstos, de los restos animales de los séres que alli habitan, del limo que 
del lago ee levanta, y del polvo que los vientos acumulan con su soplo; sólidamente 
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establecidos, y de menor densidad que la del agua, mudan de lugar y se trasladan 
íntegros de un punto á otro, ya sea que los impelen los vientos, ya sea que los arras· 
tre el movimiento de las aguas ó que los temblores agiten el líquido de los vasos. No 
entraremos á esplicar el modo con que se formaron; la naturaleza obró como los h'om
bres en la construccion de las ehinampas, y les dió tal solidez, que en el tiempo de 
secas en que los pastos escasean en la tierra finp.e, los indígenas llevan allí gan·s do 
mayor para alimentarlo con el tule, y los bancos sustentan el peso, notándose única· 
mente lo que era preciso, que ceden ó se unden un poco. No tienen todos ellos la 
misma estension, que varía conforme se juntan ó se separan en fuerza del movimien
to; los indígenas llaman cinta á 'todo el conjunto, y bandoleros á las fracciones que 

mudan de lugar. 
Estos fenómenos son á veces de graves consecuencias para los traficantes, ocupa

dos en acarrear de Chalco á México en grandes y pesadas canoas, los efectos que
forman ese comercio; frecu entemente se encuentran detenidos en el camino, recorrí 
do poco antes, porque las cintas ó bandoleros se han juntado obstruyendo el canal, 
y entonces es preciso abrirlo de nuevo, ó ir á buscar el paso que baya quedado fran
co. Por otra parte, la vegetacion que cubre los lagos hace imposible el navegarlos 
libremente; los indios, pues, se han visto obligados á romper, en bs lugares conve
nientes, canalas ó acalotes, que no siguen la línea recta, sino que se desvian mas ó 
menos de esa direccion, formando un trayecto mas largo, lo cual produce por conse· 
cuencia hacer mayores los esfuerzos consumidos en conducir las embarcaciones, y 
mas considerable el tiempo empleado en terminar el viaje, todo cor: perjuicio de una 
buena oconomia. Este mal en sentir de los indígenas, no admite remedio; dicen 
ellos, que los canales no son rectos, porque es menester seguirlos por aquellos luga
re en donde ha enseñado la esperiencia que la cinta es movediza, y por lo mismo, 
por alli hay mayor seguridad para que no se obstruyan los acalotes, ni suceda la 
desgracia de que una canoa quede cercada enmedio de los bandoleros. 

Las especies de tule (tollin) mas conocidas son: 

El caltolli, que en tiempos pasados se daba en México en lugar de heno á los ca

ballos. 
El itzolli, duro y triangulado, dan flores, y los mexicanos le usaban como medi. 

cinal. 
El tolpatlactli, en la forma de hoja de espada. 
El tolmvmilli; especie de juncia. 
El petlatolli; medicinal, u ado en formar petates ó esteras. 
El nacacetolli, fuertes, trianguladas, buenas para las esteras. 
El toliama ó atolli, tambien empleado en las esteras. 
El tolnacochtli, que sirve como los anteriores. 
El xomalli, especie de junco. 
Todas estas clases, y otras quo no enumeramos, se emplean en pasto para lo ga,. 

nados; en cubrir como techo de dos aguas las choza-S miserables; en el tegido de 
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asientos de :ºs mu,ebles de la gente poco acom~dada; en la constrnccion d·e los pe
tates, que sirven a la mayor parte de la poblac10n, que es la indigente, de estrados 
Y de camas; en colgaduras en los dias de fiestas públicas y religiosas, &c. ; constitu

yendo ram_os ~e pe~u~ña industria, que no representan un grueso capital, pero que 
son_ de ,hplicac10n diana y comun. Por este rumbo. así como por Zumpango, comen 
los rnd1genas la· parte del tule pegada á la raiz, mientras retiene su color Uanco y no 
adquiere la consistencia herbácea; así tierna no es desagradable al paledar, y tiene 
un sabor dulce, que hace pr~sumir que contiene gran cantidad de sustancias zaca· 
nnas. 

N_os ocurre nombrar, por fin, e.l atetetzon, planta acuática parecida á un junco, que 
co~ian los mexicanos, y el acliüi, que se encuentra en nue ' tras acequias, da una flo-
1'0c1l1a colorada y tiene un sabor cáustico como el del chile. .K~ta planta es el chili
llo, pimiento de agua 6 sea el Polygonii1n hydropiper de Lineo. 

Las chinampas que se encuentran en este lago difieren de las de Itztacalc~, si no 
en el sistema, sí en la construccion y en algunos pormenores. Sobre la cinta flotan
te colocan otra capa de la misma, hasta la altura bastante para qne quede fuera de 
la superficie de las aguas, y encima le ponen el liµio que debe servir para el cultivo: 
la figura es siempre rectangular. La choza está construida con carrizos ó palos li
geros techada con tules, por lo cual añade poco peso al del sembrado. Para volver 
su feracidad J. la, tierra despues de cada cosecha, se añade una nue,a capa de limo; 
como esto va aumentando suceRivamente el peso, se hunde la chinampa poco á poco, 
siendo entonces necesario volver á darle altura con la cinta: de aquí resulta, que re
pitiendo estas operaciones, al cabo de algunos años la parte inferior toca en el fondo 
del vaso, asienta en él, y la chinampa de .flotante que era se convierte en lija. 

La materia de la cinta, secada al sol, se deja cortar en zonas delgadas, que tienen 
la apariencia de los petates; en esta forma la emplean los indígenas para defender 
del sol y de les hielos, las legumbres y las plantas de que aquellos huertos están 

sembrados. 
Tres islas se cuentan en el lago. La mayor y la mas bella es la de Xico, formada 

por el cerro del mismo nombre, y en cuya falda, cerca del pié, á la parte del S., está 
asentado el pueblo. En vano se busca desde la cima el lago en cuyo centro se en
cuentra colocado el observador; por donde quiera que se tienda la vista solo se des
cubre un campo verde é igual, sobre el cual pacen los ganados, percibiéndose á lo 
lejos los riachuelos que vienen á perderse en aquel tinte uniforml:). El cerro de Xico 
presentad carácter singular de tener una oquedad profunda en su cima, que atesti, 
gua ser el cráter estinguido de un volcán; tal vez, en siglos remotos, el fuego sub
terráneo brotó en el fondo del lago, déjando como monumento conmemoratiYo del 
fenómeno, la altura presente á nuestros ojos. Esta circunstancia, bien notable por 
cierto, la ofrecen tambien varios cerros inmediatos como el de Y ehualixca ó San Ni
colás, el Xaltepec, el de San Pablo que presenta el mayor cráter, y el de la Caldera 
que presenta dos, cerrados por todas partes, uno mas bajo que otro á manera de es-
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calon, y siendo las faldas de la montaña, sumamente pendientes. .A. los cerros que 
tienen la oquedad esplicada, se les da vulgarmente el nombre de molcajetes, por la 
semejanza en la figura con un 1itensilio de cocina, construido de piedra, y que sir;ve 
para triturar especies. Abundan en Xico las víboras, y se observan los cimientos 
de un antiguo edificio, que la tradicion quiere que sea un palacio de Moteuczoma, 
aunque nosotros nos inclinamos á creer que son restos de algun teocalli. 

Tlapacoya es el nombre del cerro, de la isla y del pueblo situados al N. E. de la 
anterior y cercanos á la orilla N. del lago: el pueblo comunica con la tierra firme 
por medio de una pequeña calzada. Próxima á la costa S. y en una especie de es· 
trecho, comunicando por dos calzadas, se encuentra en la tercera i:;la el pintoresco 
pueblo de Mizquic. En estos pueblos las chozas, construidas de madera y techadas 
con zacate, descansan en lo general sobre la vegetacion flotante del lago, y encima 
de las chinampas que presentan una vegetacion lozana y hermosa. Hemos leido en 
Humboldt, y no recordamos en cuál otra parte, que los antiguos mexicanos, á causa 
de la insalubridad de estos lagos, les señalaban cón una calavera; salvo el respeto 
debido, nosotros nos figuramos que aquellos autores se engañaron, y que m signo 
fatal no es otra cosa, que el geroglífico con que los escritores aztecas escribian el 

nombre del pueblo de Mizquic. 
Ch:üco es el lugar de depósito de las mercancías de la tierra caliente, qi::.e llegan 

al Valle por el camino de Cuautla de Amilpas, y mantiene un activo comercio con 
México, compue to no olo de los efecto que acabamos de mencionar, sino t~~
bien de las frutas y legumbres de lo indígenas, y del trigo, maiz, cebada y fn,101 
co echados en las fértiles tierras de las haciendas inmediatas, que gozan en la plaza 
de la mejor reputacion, distinguiéndose el maiz, cuya semilla es preferida á las otras 

de su cla e. 
El tráfico se verifica por medio de las lentas y pesadas canoas que nos son tan fa-

miliares, y cuya forma y materiales no han cambiado tal ~ez ~esde los días ~e la 
conquista. El principal de lo canales que form!1n la comumcac1on, part~ del mismo 
Ohalco, atraviesa el lago de E. á O., aunque no en línea rect•.1., toca en X,co, pa a en 
Tlabuac la calzada que divide este lago del de Xochimilco, recorre todo este ha ta 
el pueblecito de Tomatlan, y de aquí adelante no es otro que el canal general ~ue 
trae á México la agua de aquello va o , y del cual ya hemo hablado. En X1co 
rompe otro acalote, que pa ando por Tlapacoya viene á concluir en el embarcadero 

de Santa Bárbara, ituado á la orilla oriental. 
Ademas de las poblaciones mencionadas, rodean al lago por la parte del~- Santa 

Catarina, Tlapizahuac y .A.yotla; al E. Chimalpa y Huilcingo, y ~l S . .A.yoz1~go, Te
telco é Ixtayopa: todos sin escepcion no son ahora lo que en tiempos antiguo , Y 
mucho de ellos se hicieron célebres en las guerras de los emperadore aztecas, Y 

durante la fova ion de los conquistadorc. e pañ le . 
Opina el ingeniero Iglesi1:t , que este lago d ;be tener?º u f~11do alguno:l p0z:s 

que absorven sus aguas. De otra manera, dice, no podna esphcarse como el lao
0 

f hm,ll-~ 
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no aumenta de nivel en el tiempo de secas, á pesar de que' la cantidad de agua reci
bida casi es la misma que en la estacion de lluvias, y ademas, en esa época, en lugar 
de derramar Chalco sobre Xochimilco, se invierte la corriente y éste envia sus ,aguas · 
sobrantes sobre aquel. La esplicacion del fenómeno no puede atribuirse á la evapo· 
racion, porque la superficie está cubierta. con la cinta, y las aguas ni reciben direc· 
ta.mente los rayos solares, ni sufren el influjo del soplo de los vientos: otra, pues, de
be ser la causa que determina las corrientes. 

LAGO DE XOCHIMILCO. 

Al O. del anterior, y á unas tres leguas próximamente de México: de figura elípti 
ca, mide 3800 metros de N. á S. y 9600 de E. á O.; superficie 2,68 leguas cuadradas. 

De todos los lagos del Valle es el que cuenta en su vaso mayor número de manan· 
tiales. · Es bastante notable que no obstante que sus aguas tienen abundante salid. 
por el canal de Mexicaltzinco, el nivel no sufra gran variacion, ni esto se note mucho 
en sus orillas. Hemos repetido que á veces recibe el tributo del de Chalco, y des

pues él es el que lo envía. 
La orilla occidental termina en terrenos de las haciendas de San Antonio Coapa 

y de San Juan de Dios; fórmanse aquí pantanos inmensos, muy peligrosos para los 
animalefl, á los cuales se ve frecuentemente desaparecer sumergidos por su propio 
peso, sin que sea posible salvarlos de la muerte que allí encuentran. La mayor par
te de las tierras de aquellas dos haciendas tienen un nivel inferior al de las aguas 
del lago, así_ es que, para cultivarlas, hay necesidad de construir diques para defen
derlas de las inundaciones. En cambio de semejante peligro los terrenos son de los 
mas feraces, supuesto que han recibido por muchos años el abono de las lamas y del 
limo de las crecientes. 

La orilla meridional llega hasta la base de las montañas, que con la e.el Teutli, cor
ren de E. á O. hasta reunirse con la cadena del Axu'sco; de allí se desprenden sobre 
el vaso algunos torrentes, caudalosos en la estacion de lluvias. En este mismo rum
·bo brotan varios ojos de agua, entre los pequeños y pintorescos pueblos de Nativi
t~s, Santa Oru~, San _Gregorio, San Luis y Tulyalmalco, cuyos habitantes se propor
c10nan la subsistencia con el cultivo de sus chinampas ó de las pequeñas tierras de 
labor en la falda de los cerros. Y a en las alturas, aunque próximas á las anteriores 
hay otras poblaciones como las de Milpa-Alta, Santa Ana, &c., con hermosos y bie~ 
cultivados campos, situados en el declive de las montañas. 

El fondo del vaso llega en algunos sitios hasta tres metros, contados de, la manera. 
que ·en Chalco, solo de agua limpia: el liquido es dulce. Está cubierto tambien por 
la capa flotante de vegetales llamada cinta, y en cuanto á sus producidos son idénti
cos al de su lago gemelo. 
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Xochimilco es el depósito de parte de los efectos de la tierra cali~nte, que vienen 
por el camino de Cuernavaca; ni esta poblacion ni la de Chalco, que son los puntos 
por donde llegan á México los abundantes y costosos frutos de aquel rumbo, y tan 
ventajosamente situadas para prosperar y engrandecer:-;e, ocupan el lugar á que es• 
tán llamados por su propia naturaleza. No es fácil adivinar la cuasa de su atraso, 
sobre todo refiriendose á Xochimilco, que no solo no es ni sombra de lo que fué en 
los tiempos antiguos, sino que al pre:ente está en ruinas, vini endo á mucho menos 

cada día. · 
Los canales que sirven para el tráfico, fuera del principal de que antes hemos he-

cho mencion son en número de tre~\ S}l.liendo todos del mismo Xochimilco; el prime-' . 
ro se incorpora con el de Chalco, y sigue la direccion general hasta México; el segun-
do termina en el pueblo de San Gregorio, y el tercero en el de Tomatlan, lugar re-

putado como término del lago por aquel rumbo. 
Nos falta que mencionar el pueblo de 'rulyahualco al S.; al E. Tlahuac (Cnitla· 

huac), asentado en una isla y casi en el medio del dique que divide los dos lagos, y 

al N. Tlaltengo y Zapotitlan. 1 

La industria de los habitantes es la agricultura, la pesca y el servicio de las ca· 
noas ocupadas en el tráfico. Casi en todos los pueblos del S. h~y ¡randes olivaret>, 

cuyos productos ascienden á una buena suma anual. 

LAGO DE SAN CRISTOBAL. 

Al ~E.' de México, :i cinco leguas de distancia, y al NO. de Tetzcoco de cuyas orí• 
Has cuenta de tres á cuatro mil metros. Su figura es irregular, siendo su mayor lon
gitud de O. á SE. de 7000 metros, y su latitud de 2000: superficie media 0,63 le; 

guas cuadradas, de donde resulta que es el lago menor de los del Valle. 
Sin el dique que contiene sus aguas este lago no existiria; el líquido allí encerrado' 

buscando el terreno roas bajo, escurriría sobre el Tetzcoco, sin que allí quedara cosa 
alguna. Ya bemo dicho que en lo antiguo no. e veía este dep63ito, y que ei de re-

iente formacion. 
El va o tiene la forma de la cañad,\ en que se encuentra.; el fond e~ duro y de la 

clase de la faldas de las roontañ· vecinas, cúbrelo una capa de limo, producto de 
los acarreos de la aguas. Alimentado e elusiva.mente por la lluvia·, al fin de la es
tacion es cuando llega á su mayor incremento, y terminadas el caudal comienza á de 
crecer mas y mas, llegando ocasion de quedar del todo en seco. De aquí proviene 
que ni su superficie, ni la altura de su nivel sean constante , notándo e las variacio
ne que en el lago de Tet.zcoco, aunqn en menor ..;cala. El máximum d nivel á 

que puede lle¡;ar lo marca la altura de sn dique. 
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El fondo no presenta los manantiales salados que el lago su vecino¡ no recibe tam
poco despojos algunos animales, ni está en ninguna de las condiciones notadas antes 
en el Tetzcoco, y sin embargo las aguas son salobres, se concentran por la evapora
cion y adquieren una graµ densidad, aunque menor que la del líquido del vaso con 
que lo comparamos. Esto prueba para nosotros la opinion emitida arriba; las aguas 
que forman el depósito arrastran en su curso las sales que le comunican el sabor, y 
estas sales existen en la cordillera oriental del Valle, sin que haya razones que pue
dan apoyar una esplicacion en contrario. Las sales repetidas deben contener algu
na sustancia, que en circunstancias dadas se de ·compone, produciendo el hedor que 
se nota cuando puesto á seco el terreno en el invierno, los rayos solares obran direc
tameute sobre el cieno que queda al descubierto. El hedor no p"uede ser producido 
por la putrefaccion de las materias orgánicas, á que atribuimos el fenómeUD en Tetz
coco. 

La salumbre impide el desarrollo de la vegetacion, de manera que la superficie 
del San Cristóbal está siempre despejada, mas no obra con lai misma intensidad so• 
bre los terrenos adyacentes, permitiendo que en las orillas crezca algun pasto, y de
jando su feracidad á los campos destinados al cultivo, cosa que se puede esplicar por 
la naturaleza y la configuracion del suelo. No abunda la pesca, aunque las aguas 
consienten algunos pececillos delgados. 

El pueblo de San Cristóbal Ecatepec da nombre al lago¡ sus terrenos son tequez_ 
quitosos y pobres en rendimientos; se cosechan maiz, cebada, alverjon y frijol de ma
la clase, calculándose el monto de todas estas semillas en cuatrocientas cargas. Las 
aguas que se usan para el consumo son de pozos, de muy mala calidad, pues deben 
influir sobre ellas las infiltraciones de los lagos inmediatos. 

Rodean el vaso los pueblos de San Lorenzo, Santa María Magdalena y Huacalco, 
situados l}l S. entre las montañas y la orilla del lago; San Pablo de las Salinas al N., 
y al E. Santa María Chiconautla y Santo Tomás Chiconautla. Sus habitantes se de
dican á la ~ricultura, si bien en pequeña escala, sacan algun provecho de la pesca 
y matan qorta cantidad de patos. Los indígenas de San Cristóbal y de Chiconautla 
recogen algun tequezquite, tomado de la OJ¡illa inmediata de 'l'etzcoco; los de San Pa
blo de las Salinas viven casi esclusivamente de la fabricacion de la sal, y los de San 
Lorenzo cultivan el mismo ramo para ayudarse en sus necesidades. 

El fondo del lago, como compuesto de una caliza bastante dura, no es pantanoso 
por ninguna parte. El vaso, como ya indicamos, llega á secarse algunas veces com
pletamente en la estacion propia; pero en lo general conserva algun líquido, ya en 
estado de concentracion, y descompuestas las sales que le comunican la salumbre. 
En esta forma los miasmas que despide vien en á obrar sobre la atmósfera, y envene
nan el aire de la capital; este lago y el de Tetzcoco son enemigos constantes de la 
salubridad pública, é importa tomar contra ellos acertadas y prontas providencias. 
Tal vez se'.·ia op_01·tuno da_r sa~ida_ al líquido en época conveniente, cuando fuera muy 
poco, y deJar as1 el vac-io hmp10 dispuesto á recibir las nuevas lluvias. 

.s 
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LAGO DE X LTOCA 
Inmediato al San Cristóbal, con el cual se une por la parte meridiona!; su fi_gura 

es próximamente elíptica, el eje mayor corre en direccion N.S. ~or un espac10_de 
12000. metros, y el eje menor de E. á O. cu'3nta 6500: la superfime total, mas b10n 

máxima que media, es de 3,08 leguas cuadradas. . 
El terreno en que se estiende este lago es mas alto que el que contiene ~l San 

Cristóbal. Las lluvias que lo alimentan le dan á su tiempo la mayor estens1~~ en 
superficie y el nivel máximun; llegada la estacion seca comienza á decrecer rap1da
mente, y no obstante el abundante líquido que recib~ del "Ojo de agua," acab~ por 
secarse del todo, no presentando sino algunos pequenos charqu&tale~. De aqm pro 
viene que no puedan asignarse tamaño fijo al vaso, ni altura exacta a sus ag~as; una 
cosa y otra varian en breve tiempo, y solo puede as~gurarse en cuanto al mvel, que 
este es el mismo que el de San Cristóbal cuando viene la sazon, y ambos se ponen 

en contacto. 
En el antiguo plano de D. Cárlos de Sigüenza y Góngora, el lago de Xaltocan apa 

rece separado y lejos del de San Cristóbal. Cuando Cortés _atacó ~ Xaltocan, antes 
de poner asedio á México, no obstante que el tiempo era s1 se. quier~ el de comen 
zar las lluvias el hio-o estaba formado, y las acequia de la etudad iban llenas de 

1 l:> • 

agua. es decir no quedaba entonces el terreno á seco. Para que se Junte, pues, con 
San Oristóbal,' como ahora se observa, y pl'.ra que desaparezca todo el líqui~o en la 
estacion no pluvio a, es preci O que haya acontecido algun fenómeno ca°:b1ando la 
configuracion del suelo. Puede ser que el vaso, profundo Y por eso pequeno en otro 
tiempo, se ensolvara con loe; acarreo& de los torrentes; enton~es l~s aguas se. e ten
dieron sobre un terreno poco accidentado, y avanzaron en la d1recc10n mas ?ªJª, que 
las conducia para an Ori tóbal. Derramado ~! líquido sobre una superfic1_e mayor, 
quedó e puesto á sufrir una evaporacion mucho mas con iderable, la ab ~rc10n entró 
como elemento mas fuerte, y de aquí que el lago se eque en nue tros dias. 

La. aguas perennes, que son ba tante considerable , dé ·aparecen abor~ del lech? 
con una prontitud que no puede atribuirse á la absorcion y ::í la e~aporac1,on_ reum· 
das· i añadimos que el laao en su mayor crecimiento no pasa dU 01erto limites, se-

i o 11' 
rá preciso convenir en la existencia de algunas capas absorvent~ ~ue agot:an e 1 

quido, capas abiertas por algun fenómeno posterior á la vanac1on sufnda en el 

va o. . 
La arrua son salada y de un color rojizo ba tante subido, no con ienten veJeta-

cion en u seno, y el pa to de la orillas es raquítico y malo, olo á lo larg? del ~a
nal del derrame de Ojo de agua se notan algunos tulare . En los c mpos mmedia
tos crece la yerba, interrumpida á trechos, como por el rumbo de an A..ndre . Xal
tenco, por las eflorecencias salina del tequezquite. Los terrenos de la hacienda 
del Ojo parecen á primera vi tn. propios por el cultivo, y este juicio e corrobora 
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c~n la certeza de que_ pued_en ser regados con las aguas inmediatas; la esperanza, 
sm embargo. se hace ilusoria, las plantas c1·ecen con vigor y lozanía hasta tomar cier
to desar_rollo, y en se~uida c_omienzan á enfermar hasta secarse y perecer. Sin duda la 
ca?a VeJetal qu~ recibe la siembra no pasa de un determinado espesor, mientras las 

· raices toman el Jugo en el_la, !ª pla1~ta se nutre bien y prospera, mas luego qne aque
llas penetran en la ~apa s1~~10nte, impregnada de cuerpos impropios á ]a vida de 
los v~getales, :ª savia se vicia, atrofia los conductos capilares del tallo, y estos mue
ren sm remed10. Se confirma esta teoría con el hecho de haber sembrado divers . . as 
ocasiones e~ cierto lugar un fresno, el cual de chico viene bien, y se seca tan luego 
como llega. a determinadas dimensiones. 

. ~asi en la direccion de s_u eje mayor presenta este lago dos pequeñas islas, la me
r1d10nal se lla~a de Tonamtla, y la septen,trional de Xalt.ocan, de donde toma uom
~r_e aquel_ recipiente. Xaltocan es acaso de todos los del Valle el pueblo mas triste, 
ando y miserable; no basta saber que la conquista española puso un sello de 1.' ·d 
d d . d d . ap1 a 

eca encia y egra acion e~ todas las po?laciones aztecas, para formar juicio acerca 
de su abandono y de su nulidad; es preciso "Creer ademas, que la suerte funesta de 
sus hermanos se ensañó de una manera particular contra Xaltocan pa h b l 
t ·a ' - . . ' ra a ero 
ra1 o a tamano abatimiento. Tomarla _costó á los castellanos una batalla·-" ¡¡ . 

' bl . · ' Y e gam?s a una po acion, escnbe Cortés, que se die.e Xaltoca, que está asentada en-
med10 de la laguna, ·y al r~dedor de ella hallamos muchas y grandes acequias llenas 
de agu~: y al rede,dor hacian la dich~ poblacion muy fuerte, porque los de caballo 
no pod1an entrar a ella, y los contrarios daban muchas gritas, tirándonos muchas va
ras y flechas; é los peones, aunque con trabajo, entráronl~s dentro, y echáronlos 
fu~ra, y qu_emaron mucha parte del pueblo."-Ahora Xaltocan está compuesto de 
rumas y mISerables chozas amontonadas en la isla, advirtiéndose por todas p t 

b l d d 1 · l · . ar es 
escoro r_os y so .e_ a ; a 1g es1a °:ISma casi está por tierra; sin culto y sin adornos. 
Los hab1~an~es _viven durante el mvierno, de los productos, de la caza de los pato , 
de lo~ ch1ch1cmlotes, de las agachonas &c.; mientras duran las aguas en el lago se 
~antienen con la pesca del pescado blanco, de los juiles, de los -charalitos y mextla
p1ques, de los atepocates &c., que se encuentran solo en los lugares por donde entran 
al vaso las a~uas dulces; recogen , tambien el ahuautle, el puxi y el cuculito; mas 
~uan~o s.e enJut~ el lago y se agotan tan precarios medios de subsistencia, los infe
l~ces 1nd1genas. tie e rn que emigrar, de una vez huyendo de tierra tan ingrata, ó por 
tiempo determinado para encontrar trabajo en alguna otra parte. 

-. Tonanitla es el trasunto d~ Xaltocan: ~e ambos pueblos parten hácia el O. peque
nas calzadas, que los comum?a~ con la tierra firme: la comunicacion se interrumpe 
cuando las cubren en su crec1m1ento las aguas. Los cbarquetales persisten durante 
las secas, en la proximidad de los dos pueblos; las agua~ estancadas allí impregnan el 
suelo con sus sales, lo reblandecen con sus infiltraciones, y forman at;scaderos 6 
pantanos que reciben el nombre de barreales. 

L_as poblaciones que _rodea? el lago son: por el N. San Mateo Atlipicua;,ilco, y la 
hacienda de Santa Lucia. antigua.mente un convento· por el E Tec"""'ª s F · . . : . ""-'-' , an ranc1s-
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co Cuautliquizco, San Pedro Atzompa y Ozumbilla, y al O. San Esteban Ecatitlan, 
San Andrés Xaltenco, San Francisco Molonco, San Pedro Miltenco, Sama Ana Nex
tlalpan, y San Juan Atenanco. Nextlalpan es la cabecera de los pueblos cercanos; 
l!Lquellos terrenos son poco á ·propósito para el cultivo y producen cortas cosechas 
de maíz, frijol, haba, cebada, y algun tomate. Los habitantes beben el agua salobre 
de los pozos, se dedican á la agricultura y á la arriería, se empeñan en la onerosa 
servidumbre de peones de las naciendas, y los de Nextlalpan y de Xaltenco fabrican 

algun salitre. 
La caza del pato•se. hace en este lago por medio de armadas, y por el método par

ticular llamado aquí de parejas. Consiste en doce ó quince hombres armados, que 
en chalupas y en órden de batalla, se acercan silenciosamente hasta el punto mas 
cercano en que las aves no los perciben, á un¡i. voz disparan, y á fuerza de remo se 
lanzan sobre la presa muerta ó herida, para que nada se escape de lo caidg. Prefie
ren este .modo, porque el ruido de la armada pone en alarma todo el pato de la la

guna. 

LAGO DE ZUMPANGO. 
Al N.E. de Xaltocri.n, y á una distancia de cinco mil metros poco mas ó menos. 

Zumpango que le comunica su nombre queda hácia el N.E. La figura del lago es 
del todo irregular, y la sinuosidad de sus orillas no le presta semejanza con ninguna 
de las figuras geométricas regulares: su superficie es de 0,98 leguas cuadradas. 

Debemos recordar que antiguamente recibía este lago el caudal del rio de Cuati
tlan, reputado como el mas importante del Valle; por ese hecho la superficie se es
tendía á distancias considerables, de manera que por el O. se encontraban sus orillas 
cercanas al pueblo de Teoloyuca. Despues que aquella corriente fué sacada por el 
tajo de Nochistongo, la estension del Zumpango disminuyó mucho, encontrándose 
hoy retirado mas de tres mil metros del espresado Teoloyuca. Tampoco existe el 
canal que formaba el desagüe directo del recipiente, de manera que, ahora determi
nan sus variaciones, las crecientes que recibe en la estacion lluviosa, en cuya época 
llega á su máximum, y el tiempo seco, en que toca á su mínimum, agotadas las aguas 
por la evapor~cion y <lemas fenómenos análogos. El fondo es fangoso: en Marzo de 
1862 el nivel del liquido variaba desde 0,m08 en las orillas, has~a medio metro en la 
parte mas profunda; es decir, la altura es casi la misma que en Tetzcoco y en Xal

tocan. 
En medio del lago hay una pequeña isla oblonga, cuyo nombre es Zatlatelco; pre-_ 

senta la particularidad de ser salitrosa, mientras los terrenos del rededor del vaso 

son bastante feraces. 
Las aguas son casi dulces, y decimos casi, porque no están esentas de resabio sa

lado, no obstante presentar apariencias de puras, si no de cristalinas. Los terrenos 
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vecinos, enlamados con el limo de las crecientes, son propios para la agricultura y 
rinden abundantes cosechas. Los habitantes acostumbran ir sembrando, principal
mente maiz, en las tierras descubiertas por el líquido y á medida que éste se dismi • 
nuye por la evaporacion, manera por la cual, no solo aprovechan los jugos, sino tam
bien casi toda la estension del vaso. Esto presenta el grave inconveniente de que 
si las lluvias se adelantan, el lago crece rápidamente, sepultando en su seno los fru
tos de una cosecha próxima á ser recogida. 

La deseca.cion anual del recipiente impide el desarrollo de los peces, por lo cual 
la pesea es insignificante. 

Los pueblos principales inmediatos al lago son Zumpango, Citlaltepec, San Pedro . 
barrio de Zumpango, Teoloyuca, Ooyotepec, y la hacienda de Xalpa. Los habitan
tes se dedican principalmente á la agricultura; siembran m•Üz, alverjon, haba, frijol, 
cebada, centeno y trigo aventurero, ó dependiente de las lluvias para su riego, de 
cuyas semillas, maiz sobre todo, recogen abundantes cosechas. U san de agua de 
pozos, dulces si están abiertos en los lugares altos, salitrosos si están en los bajos. 

Hácia el N. del lago el terreno se eleva considerablemente, de manera que la par
te mas baja ofrece .una altura de 50 á 60 metros sobre la superficie de aquel. Entre 
las colinas, y á unas dos y media leguas de distancia, se asienta el pueblo de Tequix
quiac, con su rio del mismo nombre, notable por tener su lecho mas bajo que el re
cipiente de Zumpango, y haber querido en alguna época hacer por aquí el desagüe, 
llevando las aguªs todas del lago á aquel río, y en seguida al cauce del de Tula. 

v. 

Observaciones del Sr. D. Leopoldo 1io de la Loza.-Vistazo al lago de Tctzcoco.-Su influencia en 
la insnlubridad de .México.-Sus nguns.-Procedencia de las sales que contienen.-El ahuau-
tlc.-Conclusion. 

Entre los amigos con q11ienes con,,ultamos este trabajo se cue1;1ta el Sr: ~i0 de la 
Loza. Adem s de pedirle su juicio, le suplicamos nos hiciera el anáh LS de las 
aguas del lago de Tetzcoco; cumplió fielmente con el todo del encargo, c~sa por la 
cual le damos las mas sinceras gracias, y al remitirnos el resultado obtemdo en las 
agua , lo acompañó con algunas notas e critas, para que la!! aprov~cháramos, si eran 
de nuestro gusto, en el cuerpo de la obra. De buena gana hubiéramos adopta~o 
por nuestras las· observaciones, y no habria hal,ido ~tra labor qu~ de trozar _los phe
gos y colocar los fragmentos donde les correspondiera; pero as1 nos espom~mos á 
dislocar los miembros del escrito, dejándolo, sin el realce que le da el conJunto, Y 
por otra parte poniamo á, aco lo ageno parn adornarnos cou galas ~u_e no eran de 
nuestra pertenencia. Preferimos, pues, dejar íntegro y como lo rec1b1mos el traba
jo, colocándole en este lugar, formando una parte interesante de la ~~moria; con 
ello contentaremos á los lectores, ya que les proporcionamos lectura original de per
sona tan entendida y competente como nuestro amigo el Sr. Rio de la Loza, Y no 
defraudamos á ninguno de lo que de derecho le corresponde, comprado á coi;ta de 
afanes y de sudores. Suum cuique. 

Lasobser~aciones dicen así: 
' , Toa, IX,-16, 
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AL LAGO DE TETZCOCO. 
Su influencia en la ·salubridad de México. 

SUS AGUAS. 

PROCEDENCIA. DE LAS SALES QUE CONTIENE. 

EL A H U AUTLI. 

?-l'o sin motivo ha llamado la atencion de mucha'$ personas, desde la conquistabas
ta nuestros dias, ese depósito general de las aguas del Valle de México; p ero no 
Jbstante esto y los innumerables t rabajos emprendidos, las observac_iones recogidas 

y aun los escritos publicados, aun queda bastante por hacer y por decir: cuestiones 
hay que no se han e:x:q.minado cuanto deben serlo, tales como las médicas, las quími• 
cas, las agrícolas y otras. Poco, muy poco agregaré por mi p ar t e, á lo que ya se 
sabe, y menos aun á lo que está por conocerse; sin embargo, acaso sea en algo útil 
este pequeño contingente; si no lo fuere, limitado será el tiempo que pierda el lec• 
tor, pues mi objeto solo se reduce á presentar unas breves indicaciones sobre la na. 
turaleza de las aguas del lago, su influencia en la salubridad de México, la proceden
cia de las sales que contienen y algunas otra·s consideraciones que naturalmente dan 
de s( estos puntos. 

Comenzaré por decir, que no he hallado en el lago unos límit es tan regularizados 
y precisos, como es comun verlos marcados en los dibujos, con sus términos perfec
tos y constantes; la multitud de charcos roa¡¡¡ ó menos estensos, mas ó menos super
ficiales, ya aislados, ya comunicados entre sí, ó bien con el gran dep<Ssito, por medio 
de -venas, 'estrecha!! ó amplias, cortas ó prolongadas; los islotes que aparecen en di
versos p~ tos y los varios canales que alli desaguan, todo contribuye á que no sea 
fácil fijar con la debida exactitud esos límites,mas variados aun por las estacio.q~s y 
por la mayor ó menor abundancia de las lluvias. Así es que, en mi 'opinion,-la-for-

.... 
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ma y dimensiones dadas hasta hoy al lago de Tetzcoco únicamente deben estimarse 
como aproximadas y relativas. . 

Las aguas que recibe directa y esteriormente, no son de la misma naturaleza en 
todos los lugares de esa parte, la mas baja del Valle; un simpfe exámen basta para 
persuadirse de esa verdad, conocida aun por los transeuntes, quitmes distinguen dos, 
una con el nombre de salada y otra de limpia; aquella dicen, ocupa la parte occiden
tal y esta la sur y la oriental. Aseguran que las aguas limpias no solo provienen 
de las lluvias directas y de las indirectas de los montes de Oriente y Sur, así como 
de las vertientes de e&tos, sino tambien de varios veneros d~ agua dulce que se 
abren en el lago mismo: yo ninguno ví, porque dicen que no son fijos, desaparecien
do Je unos puntos para derramar en otros. Lo cierto es, que ·satisfecho de que el 
líquido no erá igualmente sala~o, debía elegir un lugar determinado, para recojer el 
agua que pretendía examinar. Yo preferí tomarla como á unas quin,ientas varas al 
N.O. de la cruz, ya porque esta señal se reputa como el centro de la laguna, y ya 
porque debe ser la mas concentrada, y al mismo tiempo la mas constante en su com
p0sicion, en una época dada. El agua que me ha r10rvido1 está tomada á las once 
del dia siete de Octubre último, con la precaucion de suspender por algun tiempo el 
movimiento de los remos y aun el de la canoa, en cuanto fué posible. Mas adelan
te me ocuparé de la naturaleza del agua recogida, haciendo desde luego algunas in
dicaciones con relaeion á la laguna misma. 

Lo primero que llamó mi atencion, fué su corta profundidad, pues en los pocos re
conocimientos que hice en solo la travesía, la mayoT que encontré fué de o,m 582 y 
como á esa fecha no debían darse por terminadas las lluvias, debo presumir que en 
10s meses de Febrero ó Marzo habrá menos agul'l. que en otros años por la misma 
época. 

Natural era examinar las la.mas tomadas del fondo del lágo; las puntas de los re
mos me sirvierou á este fin, dándome una arcilla muy plástica, ténue, de un gris azu
lado al salir y ya seca da un color moreno cenizo, idéntica en todo á la que aparece 
en varias capas de los terrenos del Valle, y que ha sido recogida al abrir las fuentes 
brotantes. Tal identidad, y ademas el aspecto gelatiniforme ocroso que tomó el 
agua de la l~guna, al concentrarla para estimar el residuo, me confirmaron en la idea 
que he tenido, s0bre la posibilidad de conocer hoy los límites primitivos del lago. 
En el opúsculo públicado en 1854 está anunciada_ la existencia de esa materia gela
tiniforme, ocupando el sesto órden, en el corte del pozo de Santa Catarina, á. la pro
fundidad de 8,m97, debiendo notar, que no es el único rumbo eu que se ha encontrado: 
fundado por una parte en este hecho, y por otra en la identidad de las arcillas, creo 
seguro que los puntos adonde se descubran tales materias han sido lechos bajos del 
lago, cuyo antiguo límite quedará en consecuencia indicado por medio de la sonda. 

Como en la muy útil memoria que está escribiendo el Sr. D. Manuel Orozco se 
dan curiosas noticias relativas á diversos productos usados co~o alimenticios y pro. 
cedentes del mosco, que tanto abunda en la laguna, así como de varias aves que 

' 
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aparecen desde que comfenza el invierno, procuré fijar la atencion en cuanto se re· 
lacionan con esos objetos. Por desgracia ni la estacion, ni los puntos que recorrí, 
favorecieron mi propósito; algunas agachadizas conocidas vulgarmente con el nom
bre de agachonas (scolopax gallinago) fueron las únicas aves que se me presentaron 
en el tránsito: nada encontré del cucui-in 6 cucul-ito, y aun el puxi lo ví en cantidad 
tan pequeña que no podria ser esplotada. Me he persu~dido de que este puxi no 
es otra cosa que las pieles de la larva del mosco, desecho de su trasformacion y que 
aparece com0 espuma en la superficie del agua; recogido, seco y observado con el 
microscopio, se presenta bajo la forma de un saco trasparente, de cinco á siete milí
metros de longitud, de color amarillento, mas ó menos rojizo ó moreno, con las im
presiones de seis, siete y hasta ocho anillos bien marcados, indicante todo del tamaño 
y de la forma de la larva. .A.ucque de un olor y sabor repugnantes, para las perso
nas que no han educado su paladar, es un producto bastante azoado y por lo mismo 
buen alimento para la clase trabajadora que lo consume. Muy probablemente el 
puxi ha de abundar en las orillas del lago, opuestas á los vientos dominantes, que 
-son por lo comun el de N. y sus derivados. 

Otro de los productos alimenticios que reconoce el mismo orígen y del cual tam. 
bien se hace mérito en la citada memoria, es el gustoso y curiosísimo ahuautli; yo 
<liria que es el mas interesante, bajo todos aspectos, entre los productos de ese pe
queño insecto, habiendo logTado aun el figurar, tanto en la humilde choza del mise 
rable jornalero, como en las mesas esquisitas de las otras claees sociales. 

La industria del ahuautli es verdaderamente curiosfi, y á la verda~ que se necesi
ta toda la paciencia, economía y laboriosidad de nuestros pobres indígenas, para sos
tener y fomentar una empresa cuyas utilidades distan mucho de la compensacion de
bida á tan molestos trabajos. Los que se ocupan en ellos, tienen que comenzarlos 
fijando los límites de la parte del lago que pueden ó quieren esplotar, lo cual hacen 
clavando estacas de trecho en trecho, ó simplemente ramas en el fondo del lago: tie 
nen despues que formar haces de tule (Cyperus) y que :fijarlos tambiE:n colocándolos 
en hileras con una parte fuera del agua: mas tarde recogen esos haces, los tienden 
en los islotes para que sequen, los sacuden á fin de separar los huevecillos adheridos 
al tule, los limpian de las basuras y demas cuerpos estraños, y tienen por último que 
solicitar la venta de su cosecha al ínfimo precio de medio real ó ámenos el cuartillo. 
Para juzgar mejor de este trabajo, y sobre todo para calcular el inmenso número de 
moscos que hay en la laguna, es conveniente saber que el cuartillo de huevecillos, 
que equivale á poco menos de dos libras, soloyesa trescientos setenta y seis gramos; 
pero contiene muy cerca de siete millones d~ cascarones, pues no son en realidad 
huevos, yo á lo menos no he llegado á encontrar uno solo lleno, no obstante haberlo 
procurado. Cien partes de ahuautli han dado: 

:Materia animal ...... - . . . . . • . . . , . . . . . 86 
Sales ...•..•• _ ......... - - - - . . . . . . 14 
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Era de presumir segun lo dicho qlte el ahuautli fuera enteramente insípido, mas 
el hecho es contrario á esta presuncion, porque una gran mayoría le encuentra un 
gusto agradable. Diré por último, en confirmacion del inmenso número de moscos 
que hay en el lago y de su estraordinaria fecundidad, que así como no hay exagera
cion al decir que el ahuautli se consume en cargas, tampoco la hay en asegurar que 
ese pequE'ño animal se recoje separadamente en la abundancia, que sirve de alimen· 

to principal á lo_s pájaros domésticos . 
.A.l atravesar la laguna, se percibe un olor pantanoso tan marcado, que natural

mente ocurren algunas reflexiones. ¿Hasta qué punto influirá ese aire viciado em la 
insalubridad de Mexico? ¿La constitucion médica de la ciudad empeora á propor· 
cion que pasan mas años?-Cuando recuerdo que la parte N.E. y S.E. ha sufrido 
mas por las epidemias que la opuesta de la ciudad; que no pocas, aun han comenza
do por algunos de los rumbos comprendidos entre esos vientos; que las enfermeda
des estacionales y aun las comunes son menos frecuen tes ó menos graves, en el es
pacio comprendido de N.O. á S.O.¡ que una mayoría de los leprosos ó lazarinos vie
nen al hospital de las pequeña y cercanas poblaciones del S.E.; cuando se compa
ran en fin los datos parroquiales, como complemento de esas observaciones, parece 
que hay fundamento para creer que el lago de Tetzcoco, sus canales y vasos de agua 
ó potreros comunicantes, tienen una parte muy principal en la mayor insalubridad 
de algun~s de los rumbos de la ciudad y como con ecuencia en la de la poblacion to
da, con e pecialidad por la enfermedades contagiosas que fácilmente se estienden 
á todo tJI Valle. Los que couocieron antes de 1813 y 1814 los poblados barrios de 
San Pablo, la Palma y ma principalmente lo_s de San Seba tiau y Tepito y campa· 
ran lo que son hoy, no pueden desconover lo dicho ante , á saber, la influencia per· 
niciosa muy probable del lago de Totzcoco y de sus partes comunicantes. 

Mas sin ir tan atras ¿qué ucedió en el cólera-morbo de 1833, en las varias epide
mia de escarlatina, enfermedad tan rara antes en l\Iéxico, principn)mente bajo las 
variada formas malignas, en la vil uela confluente, antes reputada como periodica Y 
en tantas otras epidemias, menos graves, si ~e quiere, u.as no por eso menos moles· 
tas y iempre significativa ? Creo ba tan tes los hechos citados para juzgar sobre 
la primero. cuestion: pa aré á la segunda, acaso de ma dificil re olucion, pero por lo 
mi mo de mayor interes tanto médico como gubernativo. 

Uno de los ma útile servicios qne pre ta la e tadistica, e el relativo á la salu
bridad de la localidade : in buenos datos, lo juicios que e formen no pueden pa· 
sar de conjeturale y como por de g racia carecerrlll de tales datos, la apreciacion, 
que pac o á. hacer, olo desean a en recuerdos comparativo . La frecuencia Y funes
tos e trago de e a e carla.tina maligna que he mencionado, la mas sostenida de las 
fiebres tifoidea de las catarrales aguda , las eruptiva , etc. hace pre umir, que la 
insalubridad de México ha estado y e tá en ra.zon directa del tiempo tra currido. 
Pudiera contrariar e e ta propo icion eñalando como cau·a , el mayor movimiento 
de la poblacion, el cambio en los usos y costumbre, con particularidad en cuanto al 
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régimen alimenticio, el mal estar de los ánimos en tantos años de nuestras punibles 
locuras, la' miseria y otras análogas; no obstante, sin negar á estas causas la parte 
que puedan tener en algunos casos, es de presumir que influye mas lo descampado 
de la parte correspondiente al lago de Tetzcoco, su azolvamiento progresivo, la mul
titud de depósitos superficiales de agua y en c0nsecuencia, la muy estensa superficie 
de descomposicion y de desecacion periódica. 

Dado á conocer, aunque muy someramente, el juicio que he formado con relacion 
á las influencias insanas del lago, parece necesario escojitar y proponer algunos me
dios ad,:cuados y posibles para quitar ó á lo menos disminuir, los males que originan 
esos padrastros de la capital. · 

Dos son los que estimo realizables; uno consiste en la multiplicacion y en el esta
blecimiento de arbolados en la parte des-:ubierta de la ciudad, y el otro en la regu
laridad y limitacion del lago, pero de manera, que fuera disminuida la superficie de 
descomposicion. 

Estaría pqr <lemas el repetir lo que es tan sabido con respecto á la influencia sa
ludable de los vejetales, así como la que ejercen mecánicamente las arboledas con 
relacion á los vientos; de hay es que prescindiendo de tales consideraciones, exami
naré los inconvenientes que pudieran suponerse para el logro de esos plantíos. El 
primero y acaso el principal, se haria consistir en la naturaleza de los terrenos, por
que siendo salitrosns, tequesquitosos y en genera.! salinos, son enteramente estériles. 
Tal dificultad no es á mi juicio invencible, habiendo muchos medios para alejarla, 
aunque con masó menos costo. U no seria, la eleccion de los lugares, otro el de los 
vegetales y en últirq.o caso la artificial de la tierra de plantacion. 

No siendo, como no es indispensable, que las filas ó hileras de árboles queden en 
puntos precisos, con relacion á la~ distancias del lago, es claro que pueden elegirse 
los mas adecuados, sean quienes fueren los dueños de los terrenos que se han de 

_ plantar; y como de los límites actuales de la laguna á, la parte N.E., E y S.E. de la 
ciudad, hay mas de una legua, se tiene suficiente espacio para elegir los puntos que 
mas convengan. 

Con respecto á las especies de árboles creo que son bien conocidas las buenas con
diciones climatológicas del Valle, que tanto favorecen al desarrollo de varias sauces 
y aun de álamos; aquellos con especialidad reunen cuantas ventajas pudieran desear
se: su abundancia hace que cuenten muy poco; la facilidad con que se multiplican 
por estacas, asegura el éxito; la rapidez en su crecimiento, el vivir bien en los luga
res húmedos y aun pantanosos, su forma, ya elevada y esbelta como el Salix pira
midalis, ó ya copada como el S. Bomplandia et Babilónica Populos alba et nigra, 
todo contribuye á la pronta realizacion de un proyecto tan necesario y útil, alejan
do los inconvenientes que en efecto tendrían otros vegetales estraños á la gran fami
lia de las amentaceas. 

Mas supóngase que no obstante lo dicho, la naturaleza del terreno se opone á la 
vegetacion, ¿es acaso un obstáculo invencible contra el cual la industria agrícola no 
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tenga medios que oponer? Ni se haga gran méri~o del_ escesivo costo, porque la sa
lubridad de la primera y principal ciudad de México, bien merece aun mayores ero
gaciones. Por último, el segundo de los medios que paso á indicar fovorece la rea-

lizn.cion del primero. / . . 
Este segundo consiste en la limitacion regularizada del perimetro del lago: md1-

caré los fundam~ntos que apoyan tal pensamiento. 
Habiernio actualmente un espacio muy considerable entre la capital y el lago, cu-

yo nivel difiere poco de las orillas de éste, est~madas en tiempo de secas así,. como 
de los terrenos intermedios, quedan estos cubiertos por las aguas en la estac10n de 
las lluvias, ya por la poca profundidad del gran vaso, que ~s la ca~sa_ principal, y ya 
por la confluencia que debe estimarse como ~eneral y de tiempo limitado. Por ~tra 
parte, varios potreros que sirven como depósitos temp~rales, no ~1alland_o espe~1tos 

1 ales de desagüe ni siendo bastante para la corriente su d1ferencia de mvel, 
os can , • · , 1 d l 

aumentan igualmente la superficie de evaporacion y de descompos1c~on: a a e os 
terrenos inmediatos al lago. Al' terminar las lluvias, esa evapor_ac10n es general, 
activa y de una basta superficie; las aguas siguen los puntos declives, los terrenos 
ocupados por ellas ee desecan, los animales y los vegetales mu~ren y ,entran en des
composicion; con mas, las materias orgánicas llevadas de la ciudad a la laguna du
rante el año y en una cantidad fabulosa. Entonces es cuan~o mas. se nota ese olor 

al stre cuando mas desarrollan las fiebres catarrales. las rnterm1tentes, &c.; cuan-
p u , · .. d 1 h b't 
do la constitucion médica en fin, cambia notablemente co~ perJUlCJO e ?s a 1 an-
tes del Valle. Disminuir cuanto mas se pueda la superficie de evaporacion, profun
diazndo con regularidad una parte de ella, es el medio ~ue j~zgo adecuado_ para 
alejar en lo posible los males indicados, favoreuiendo al mismo t1emp? el plantio con 
la mayor capacidad del gran depósito y aun acaso ~legando á convertir en lab~ra~les 
algunos de los terrenos que actualmente son estériles. Me parece que estas md1ca
ciones no necesitan esplanacion: podrá el buen juicio médico dudar, conceder 6 negar 
su utilidad, pero aun en este último supuesto y por_ mucho q~e se exagere e~ gasto, 
no pudiendo negarse que cuando menos es una meJora matenal, parece lógico as~
gurar que debe emprenderse la obra, con la fundada esperanza de hallar un med10 

favorable á la salubridad de México. . 
Bueno será formar un cálculo, aun cuando solo se estime como aprox1m~do, de lo 

que importaráR los gastos. No siendo fácil,_ segun creo, ~omen~a~ y co~clmr la ob:a 
en los cuatro meses útiles del año, es decir, de Enero a A.bnl mcl~s1~e, quedana 
fraccionado el total costo de manera que, tendríamos para 1864 lo~ s1gmentes r~su~
tados, suponiendo que solo trabajaran mil peones durante cien d1as, ó sean vernti-

cinco dias en cada me11. 
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Mil p_eones á tres reales diarios en cien dias son ............... $ , 37.500,00 
Un director g eneral de las obras en id.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 01.000 00 
u d ·d ·d ' n_ sP-guu o i • l . . . . . . . • • • • • . • • • . . • . • • • • • • . . • . . • • . . . • . . • 00.600,00 
Vemte sobrestantes á 1 peso diario id. id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.000,00 
Reparacion d~ herramientas, gastos de escritorio &c. . . . . . . . . . U2. 000,00 

Suma el gasto en la regularisacion y limpia del lago ......•... 43.100,00 

Cuyo gasto daria por resultado: 

Mil peones haciendo solo dos metros cúbicos por tarea ó sean 
diarios, resultan en cien dills ..... ... ......... . .... ms. cs. 200,000 

Cuya _caj a aumentando la capacidad del lag o, dejaría al mismo tiempo un borde 
proporc10nado á las lamas estraidas, y que aun podrian ser estendidas conveniente
mente, formando una calzada propia para el plantíb. 

Como este ,debería hacerse á la vez, no estará de mas culcular tambien el g asto. 

Cien peones á tres reales, en cincuenta. dias. . • ............. $ 
Cuatro sobrestantes á un peso en id. id ... . ... . .... . ... , •. . .. 
Un director cincuenta días. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Un segundo en id ............ . .................. . _ ... . .. . 
Costo y conduccion de veinte mil estacas á medio real .•. . .... 
Gastos de conservacion, riegos, &c. en cuatro meses á tres por 

dos reales diarios (un sobrestante y seis peones) .......... . . 

Suma el gasto por erogar en el plantío ..... . ... . ........ . .. . 
Idem el de la limpia .......... . ... , ...•.....•............. 

Total costo . .. . ..... . ....... : . . ....... . 

1.875,00 
0.200,00 
0.500,00 
0.300,00 
3.750,00 

0.390,00 

7.015,00 
43.100,00 

50.115,00 

-~reo fácil y muy raciona_! el convenir en que, una vez persuadido de la grande 
utilidad de la obra, por las mnumerables ventajas consiguientes á ella, los cincuenta 
m'.l peso~ del presupuesto que~an suficient emente compensados y aun mas, si se 
atiende a que á los provechos directos hay que agregar los indirectos ent re ellos el 
de dar trabajo á muchos que hoy viven de la vaganci a ó del robo. 

_..A.caso se estr~ñe qu~ no figure en el presupues to el gasto de la compra de berra· 
mienta; _no ~a sido olvido: lo! trabajos emprendidos en las fortificaciones, en los pri• 
meros cmco meses de ,este ano, ~cupando por algul'I. tiempo á miles de hombres, me 
hacen creer que habra un depósito abundante de ella que puede aprovecharse · no 
obstante, he creido que debía fij ar una cantidad para reparaciones. ' 

Por el interés general, deseria que el gobierno, reuniendo algunas personas com 
petentes y _de notorio saber, examinaran detenidamente la cuestion, para que si de-
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bia emprenderse la obra, se aprovechara la estacion con la oportunidad que conviene. 

Entre tanto, volveré á ocuparme del agua recogida. 
Vista ésta en el lago mismo es turbia, de olor pantanoso, sabor salado y t equistoso; 

su 1 eaccion fuertemente alcalina, sin efecto alguno sobre el papel de sal de plomo: 
la temperatura á la hora que la recojí era de 20° c siendo la atmósfera de 15°-c. 

La densidad tomada á + 18°.c me ha dado 

Agua sin decantar 

·" 
decantada 

- 1,00198 
= 1,00196 

Un litro de agua evaporada convenientemente ha dejado por residuo, en gramos 

-:-23,536 compuestos de 

Cloruro de sodio. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5359 
Carbonato de sosa .. . ........ . ... . ... . ... .. . . ... .. ...... 01 ,7170 
P otasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03,0900 
Materias orgánicas y volátiles... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 00,9117 
Acidos _sulfú ri co, silísico_ crénico y carbónico, cal, magnesia, } 05 2Sl4 

alumma, fierro y pérdida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

= 23,5360 

Por falta el e tiempo no h e estimado cuantitativamente cada uno de estos últimos 
compuestos, á lo que se a~rega, que siendo por hoy mi objeto principal el conocer 
la cantidac1 de sfll comun y la de sosa conten idas en el agua,, queda plenamente sa
tisfecho ese prop6:-1ito con los d,tto· ante riores. E llos han despertado en mí alguuas 

reflexiones que no est.ará domas el indicar. 
Sea la primera, la cantidad respectivamente considerables de sales de pota a¡ la 

segunda, la muy poca de cal, de alumina, de sil iza y de fierro; acaso la precuacion de 
no agitar el agua al momento de tomarla, hizo que lastre ú'ttima sustancias no apa· 
r ecieran en el residuo, tan abundantes como á la vista era de suponerse. Advertir é 
sin embargo, que esta aseveracion no reconoce otro fundamento que el equívoco del 
análisis indicativa, así es que será ó no confirmado al hacer la cuii.ntitativa y adem:ts 
el exámen cuidadoso del tequezquite y de la lama, como complemento de estos tra• 
bajos. Ore'l que no faltan personas que se hayan dedicado á ellos, y harían un bien 
si los dieran á luz, así como seria muy útil que las que tienen instruccion, medios y 
t iempo de que poder disponer, lo dedicaran al exámen de las aguas tomadas de di-

versos puntos del lago. 
Conocida la proporcion tanto de la sal comun contenida en el agua, como la del car-

bonato de sosa, paso á tocar una cuestion que kin ser nueva, no me parece que está 

resuelta, ni considerada. bajo el pWlto que yo la. veo. 
f Te,a, IX.- 89, 

I 
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Es un becho, que desde tiempos muy remotos, el lag«;> de Tetzcoco ha sido nna mi 
, na inagotable de sales, entre las que figuran como principales el carbonato de sosa 
y el cloruro de sodio ó sal comun; ocurre desde luego el preguntar ¿cómo no se ha 
agotado esa mina y de donde vienen tan útiles productos? Creen unos, que arras
tradas por las lluvias algunas rocas feldespáticas y en contacto con los terrenos cal. 
cáreos, se despiertan reacciones cuyos productos son las sales que encontramos en 
las aguas del lago, y que en virtud de la evaporacion cristalizan confusamente en los 
terrenos desecados. Tal aseveracion me parece destituida de fundamento por dos 
razones principales: es la primera1 que no creo fácil la descomposicion de los féldes
patos, en las condiciones en que se hallarían en la laguna ; y la segunda, que no me
parece corresponder la proporcion de sales contenidas en las aguas, ni aun á solo las 
esplotadas, á la que pudiera ~uponerse procedentes del feldespato. Notaré ademas, 
que no obstante haber hallado en el agua mas de tres milésimos de potasa, mayor 
habría debido ser b. cantidad, si todas las otras sales tuvieran su o.rígen en la des
composicion de aquellas rocas. De aquí debo inferir que por mucha parte 'que se 
les quisiera dar en la producciQn de l&s sales, seria muy di;idoso que ,á ellas debieran 
únicamente ~u oríg!,ln. 

La seg-µnd,a opiniop, mas ~dm}si~le aca~o ~ primera vista, deja de serlo, despues 
de alguna reflexion. Se sqppne existir en el lago, ó en comunicaciou con él, un ban• 
co de sal gema sobre el cual obran las aguas continua y regularmente. Y o no creo 
que existe tal banco, lo primero, por considerar dificil que pasaran siglos sin haber
se descubierto; lo segundo, porque en ese tiempo y atendido el consumo considera
ble y continuado, hubiera desaparecido totalmente, y lo tercero y principal, porque 
no se conoce la cabidad ó profundidad correspondiente á la enorme m~sa que habria 
sido disuelta. 

Si no hay exror en las razopes de opqsicio:µ á las dos teorías, es {\recisp pusc;:i,r en 
otras partes el origen de ~¡¡as sales, de esa fue:µte de riq11ieza vista cc;m tan poco a pre• 
cio; pero de cuya utilidad no puede dudarse. Yo creo que los ha¡bitantes del gran 
Val.le de México, las lluvias, los agentes físicos, los fenóID;enos metereológ.icos, el de. 
pósito final de las aguas y l~ ref.1,cciones químicas, son otros taµtos eslabones de uns 
cadena sin fin, que const;u:i;temente produce, modifica y vuelve á repro~ucir las salea 
p~incipales d~ que he hecho II\érito, i saber{ el carbopato de sosa y el cloruro de so· 
dio. , Presentaré 1?s dato~ e~ qu,e ap9yo e~ta opinion y e_l lector juzgará. del valor 
que puedan tener. 

S~g-1,m las 3rnáli,sis mas recien,tes, ios esc~ementos humanos co~tienen por término 
medio sobre cien partes, 2,3~7 de s9sa y 0,789 de cloro: los de los cuadrúpedos 2,4~0 
de la primera y 0,193 del segundo. Yo quiero suponer, q_ue porla dife.rencia 'de eda. 
des, las pérdidas, el estado patológico y otros accidentes, solo sea aprovechado un 
dos por ciento, y que en atencion á estas y otras causas la cantidad de escremeT\to 
humano correspondiente á cada individuo e,n veinticuatro horas solo sea de doscien

~os ~~a~o~, d~ ¼>8 que r~s~tari:1'.n en .cons,ec~tn.~ia ~~~tro g~a~os diarios de sosa por 

mdiv1duo. Aunque la canti<iaj d ~i:~~AW, ~s ~~e~ ~~y~~~ loa,ani~~~"~, 
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• l fin a' que me diriJ'o suponerlo iO'ual por ser menor su número y de qmero para e : o . 
r.: ·1 desperdicio es decir que solo supondré otros cuatro gramos de la misma 

mas 1cic1 , ' d' · d 
b l que Cuando menos tendríamos ocho gramos ianos e sosa, con· 

ase sosa; es c aro , ' . • l d 1 
dticidos por las aguas al depósito general, con mas, la cantidad proporciona e e oro. 

Veamos el segundo dato: 

Conforme á la estadística mas completa y casi oficial, la poblacion del 

Distro, es de ... . ... • • • • - · · · · · · · · • · "· · · · · · · · · · · • · • · · · · · · · · · • · · · 
y la del resto del Valle de .. • • · · · · · .. · .. · · · · · .. · .... · · · · • · " · .. · · · • 

269,534 
196,289 

465,823 Lo que da un total para todo él, de. . . . . . . , • . • • • • • • : • • • • • • • • •. · • · · · • · 
habitantes. Aplicando á esta suma el cálculo antenor, es_ d~c1_r, supo-

·endo siempre el mínimo de cuatro gramos de sosa por mdividuo, re· 
nJ 1863k292 sultarán en cada veinte y cuatro horas ..... • • • • . • • • • • • • • • • • ; • • · · · · · , • 

Mas habiendo supuesto igual cantidad procedentes de los cuadrúpedos, 
· , .. 1863. 292 hechas todas las compensaciones ..... .. . • • • • • • . • • • • • • • • • • • · • • · • · . 

Tendríamos un total de . .••.... . .. • • • • • • • • · · · • · • • • · · • · · · · · · · · · · · · · · 3726k584 

d. · ó cada a-no 1 360203k160 de sosa Por enorme que parezca esta canti• 1anos, sea en . · . 
dad, aun hay algo que agregar. Solo me limitaré á est~mar la sosa provemente del 
j abon consumido por los habi~antes del Valle, el cual siendo. arra~trad? y descom• 

to Por las a<Tuas de1·a la sosa al estado de carbonato: esta teona es mdudable. 
pues o . h b' 

S. fi' s en un lrilógramo el mínimo que anualmente consume cada a 1tante, en 
1 Jamo . . . . 

super ona y lavado de ropa, y si tomamos el promedio que _ contienen los d1stmtos 
jabones, estimándolo en un ocho por ciento de sosa, es decJr, ochenta gramos por 
individuo, siendo 465,823 los habitantes del Valle resultan ~7265k840 gramos de sosa. 
cuya cantidad agregada á la anterior, procedente de los ammales, da un total anua 

en kilócrrámos de 1.397 ,469. 
Para 

O 

mayor seguridad en cuanto á este cálculo, he tomado inform?s de bue~a 

f t · fin de conocer la cantidad de jabon que comunmente se fabn ca cada ano uen e, a . 
1 C·udad y resultando como mínimo 138.500 arrobas ó ean 1.593,581 kilógramos 

en a 1 • 
7 

k d' 
he supuesto que -solo una mitad es consumida en el Vall~, á saber 79.~ 9, 5 que . i• 
vido por el número de habitantes, resulta corresponder a cada uno 1, 710, es decir, 
mas que lo supuesto antes: creo por lo mismo que nada hay exagerado en aquel 

cálculo. 
Debe tenerse presente, que no hago mérito de la sosa, ni del cloro procedente de 

las orinas de los bípedos y de los cuadrúpedos, ni de las cenizas de l_os vegetales, d~ 
las aguas y de innumurables desechos que conteniendo esas sustancias llegan defini
tivamente al lago, no siendo exagerado estimarlas en una mitad de ~quella suma: 
quiero al contrario, que esta se rebaje á la mitad, á un tercio aun, y s1empra se ten• 

) 
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drá conocido el 0rígen de esus sales y demostrado al mismo tiempo, que hay una 
admirable circnlacion salina, acompañada de una série no interrumpida de reaccio
nes tan curiosas y variadas, que la imaginacion se pierde al contemplarlas. Sin ha
cer mérito de los feldespatos ni de los bancos de sal gema y sin forzar en nad:1. la 
imaginacion con solo teorías, se tiene segun creo, esplicado satisfactoriamente. el he• 
cho de que hayan trascurrido siglos sin haberse agotado esas dos sales tan impor
tantes y útiles, diré mejor, tan necesarias á la mayor parte de las indu.,trias, á las 
plantafl, á los animale3/Y sobre todo á la S>tlud y :i la vida del hombre. 

De todo lo espues~ es fácil inferir:-!. 0 Que el lago de Tetzcoco es un depósito 
de grande importancia para México, ya se considere bajo el punto de vista hidráu- . 
lico, ya industrial, ó ya médico. 2. 0 Que es una fuente inagotable de productos, 
tanto salinos como alimenticios. 3. 0 Que ejerce una influencia marcada y muy po· 
derosa en la insalubridad del Valle. 4. 0 Que la ciencia tiene medios para evitar 
ó cuando menos disminuir esa influencia. 5. 0 y último. Que su misma importancia 
exije que sea atendido convenientemente y no continué abandonado como hasta . 
aquí" 

México, Diciembre 15 de 1863.-L. Río de la Loza. 

1 

Hemos llegado al fin de nuestro trabajo. Ponemos nuestro óbolo en el gran te-
soro de la humanidad, y nos alejamos sin ir contentos ni sati~fechos; la pequeña 
ofrenda voluntaria Je] pobre puede sin embargo servir para alguna cosa. 

Esta Memoria tocaba de derecho escribirla á nuestro buen amigo Diaz Covarru
bias. En sus manos el trabajo hubiera sido perfecto, le hubiera dado desarrollos que 
no hemos alcanz9,do, aplicaciones éientíficas que nosotros ignoramos. Mas la guer• 
ra le ha llevado muy lejos, sabe Dios cuando regresará, y entretanto, vale mas tener 
una cosa mediana ó mala efectiva, que una magnífica en esperanza. · 

Esta razon no es suficiente, es verdad. L a guerra ha dispersado á todos los que 
concibieron, organizaron y ejecutaron el plano hidrográfico; cuadernos y apuntes, 
observaciones y escritos h an corrido la misma suerte. Ahora ya no hemos podido 
tenerlo integro todo á nuestra vista; ha sido r:reciso hacer algunos cálculos de nue
vo, colmar lagunas, reponer lo perdido. Dentro de algunos años, no, dentro de al. 
iUDos meses la mayor parte de esas frá¡iles ojas habrian desparecido, sin qne fuera 
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·bl a ulo-una el encontrar su trasunto. Era un servicio á la ciencia sal-pos1 e en maner O 1 

var esos datos de la destruccion. 
Recobrando ya mi personalidad añadiré, que no soy e~t.'.·año,_ qu~ no soy entrome· 

tido en este asunto. Durante las últimas borrascas poht1cas ~ba a ~ordo de u~a na-
, · ta debia de naufragar- tomé 8in embargo mi pasaJe, con delibera• ve, que, a mt cuen , , . . . . 

· · se.nti'm'tento Dudaba de la pericia del piloto, mas tema fé en la eton, t:On m1 con . . . 
Providencia y en la causa de mi pat~ia, y cerrando los OJOS al peligro me "ntregué 
al trabajo co~o si tuviera el tiempo delante de mí. Entonce~ tuve ~arte en conce• 
bir, en madurar, en llevará término el proyecto de la carta h1drografica .. 

No reclamo lo que no me pertenezca; quiero que jueces competentes Juzgn~n, fa. 
llen, y me den lo que sea mio. Parecerá. 'á alguno que estas palabras las dictó el 
orgullo; pudiera ser; y si lo es, es orgullo de buena ley de que puede hacer alarde 

un hombre honrado. 
Lo astronómico pertenece á Diaz Cobarruvias, y bajo su direcc_ion, desen~peñaron 

casi esclusivamente los trabajos geodésicos y topográficos D. Miguel Iglesias y D. 

Ramon Almarnz. . . . , 
D. Antonio García Cubas , en compañía con el litógrafo D. H1póh:o Sal~zar, iba a 

publicar el plano. Cedieron ambos de su derecho, y la carta h1drografica y es~ 
Memoria ven la luz pública gracias á los esfuerzos del Sr. D. José Salazar Ilarregu1 

y de al Sociedad de Geografía. . . . 
Concluyo repitiendo el tema con que comencé _al p_rmc1pLO: no está form_ada b. 

carta exacta del Valle de México. Empresa superior a las fuerzas de _un par~icular, 
toca darle cima á un gobierno ilustrado y generoso .. ~ueda aun cop10sa mies que 
recoger, bastante para contentar todo linage de ambic10nes. A.un qued~n al ~str~
nomo y al fi ico complicados problemas qne resolv;r: ayudados Pº: un cie:o limpio 
y sereno que les convidan á la observacion; el botamco enc~ntrara. _e pecies Y _aun 
familias de plantas del todo desconocida ; el zóologo u~a curiosa vartedad_ de a111ma• 
les, aun no bien de~critos; el ingeniero trabajos complicados para la soluc1on de las 
mil aplicaciones á que pueden de. tinarse los objetos de fo. naturaleza; todos lo~ hom· 
bre científico , en fin, tienen una fuente inagotable para toda clase de estud10s en 

el gran Valle mexicano. 

MANUEL ÜROZCO y BERRA. 
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ERRATAS. 

iln la. entreg::i. número 4 del Boletin de la Sociedad JJiexicana de Geografía y Estd: 
Bística, tomo IX, en el informe presentado á la niisma Sociedad por su socio D. En
rique W arel Poole, sobre los medios que empleó para determinar la situacion geo
gráfica de algunos lugares d·el Impel'io, sé encuentran las siguientes: 

Página 1~0, debe clecir :_;_Página 280. 
En la misma página, columna 2. aJ, línea 11, dice: plaza, léase:---j)laya; 

P;ígina 181, debe decir:-Página 281. 
En la misma página, línea 3. al del encabezamiento, dice: rio de Gautl,a, y Teotlal-

co, debe decir:-via de Guautla y Teotlalco. 
En la mism'a página, columna l. ~,-línea 6:al, dice: Guatla Morelos, debe dccir:-

Guautla Morclos. 
En la misma piigina, columna l. cil, líneas 20 y 21, dice: Tlancosautitlan, debo de-

cir :-Tla1LCosmLtitlan. 
En la misma página y columna,· linea 27, dice: Juapo, debe decir:-Juapa. 
En la repetida piígina, cuarta columna, penúltima línea, dice: Pueblo grande, 4,000 

leguas, lado Sucl clel rio, debe decir:-Ptieblo grande, 4,000 almas: Lado Sud clel rio: 

.._JQTA..-Los nombres propios como :i\Iexquitlan, Mexcab, &c., que están impre
so. con x, el autor los habia scrito con s, porque así. suena en la pronunciacion de 
los naturales de aquellos terrenos. 
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