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lNTROVUCClO/J 

Debido a la Reforma administrativa puesta en práctica a partir de 1977, un sector de la Secretaría del Pa-

trirnonio Nacional pas6 a formar parte de la Nueva Secretaría de Asentamientos Humanos, con es ta medida se cre6 a su -

vez la Sub-Direcci6n de Centros Hist6ricos, la que tuvo necesidad de un procedimiento práctico y una metodología para 

la protecci6n en dichos centros, esto fué lo que origin6 el an~lisis de algunas poblaciones que funcionarían corno pl~ 
nea piloto, para futuras acciones de esta dependencia. 

La protecci6n de los centros históricos de los cuales existen muchos en México que ni siquiera se han clas! 

ficado como tales, es una finalidad perseguida por infinidad de Mexicanos, la preocupaci6n de los interesados en los 

monumentos que forman parte de nuestro Patrimonio Cultural y Monumental crece constantemente, puesto que los edificios 

que constituyen este patrimonio son víctimas de alteraciones, ya no en si mismos sino del entorno del que forman par-

te. 

La idea anticuada de conservar un monumento aislado corno si fuera un microbio puesto en probeta, ha propici~ 

do que pierda gran parte de sus características debido a la pérdida o alteraci6n de su contenedor urbano. La firme 

creencia de que solo protegiendo el centro hist6rico pueden conservarse no solo los edificios amparados por la L"Y• 

que generalmente son los religiosos, sino todos los componentes de la imagen urbana que aún exiRten y que hacen •!Ue la 

poblac16n en sí, se constituya en un Centro llist6rico, dieron origen a esta tesis. 

Un gran paso di6 el gobierno Mexicano para la protecci6n de los conjuntos monumentales al expedir la Ley de 

Asentamientos Humanos de 1976, pues en su artkulo 31 dice: "La conservaci6n de los centros es la acci6n tendiente a 

mantener: "El buen estado de los edificios, monumentos, plazas públicas, parques y en general todo aquello que corres

ponda a su acervo hist6rico y cultural de conformidad con las leyes vigentes ... " reitera también ld necesidad de pro

tecci6n del Patrimonio Nacional, incluyendo: "Las ruinas o yacimientos prehist6ricos, arqueol6gicos, los edificios d~ 

clarados y registrados corno monumentos Nacionales, los jardines artísticos, conjuntos urbanos y paisajes pintorescos -

que deben preservarse de destrucciones o reformas perjudiciales ... " F.l objetivo de este trabajo consiste en determinar 
un centro hist6rico, sus límites de protecci6n y la clasificaci6n de la arquitectura relevante que lo integra propo- -



niendo normas de revitalización urbana en base a su tipología, facilitando así su inclusión dentro de los conjuntos 

monumentales del país y la elaboraci6n de lineamientos de protección del mismo, tanto como la catalogación de la ar

quitectura civil. 

Teniendo como base la idea de que el Monumento no puede separarse del paisaje urbano o natural que lo dign! 

fica, como la arquitectura no puede separase de la pintura, escultura y artes menores sin menoscabo de su valor orig! 
nario. 



l. IVENTIF1CAC10N Vfl CENTRO HISTORICO 



I. 1 dent.l6foado1t del. Centlto H.Ut61tlco 

El identificar un centro histórico es el primer problema a enfrentar, por desgracia en nuestro país no exi!!_ 

te un inventario de los mismos, salvo algunos intentos aislados, hasta hace menos de medio siglo, algunos part!_ 

culares e instituciones interesados en la belleza de los conjuntos históricos hicieron un loable esfuerzo para 

protegerlos, lográndose algunos decretos que lamentablemente han dado tcsultados no muy halagadores, como pode

mos comprobar en Taxco, en que por primera vez en México se expidió una ley de protección que la declaró Ciudad 

Histórica Monumental, esta oportuna medida preservó este magnífico conjunto urbano que por razón de su aislamie~ 

to se habría mantenido prácticamente intacto, sin embargo la falta de reglamentación por el acceso indiscrimin~ 

do de automóviles ha contribuido a borrar los benéficos efectos de la ley que la protege, agreguemos a ésto que 

el involucrar en la declaratoria los términos de "Zona Típica" propició la proliferación del mal llamado "es

tilo Colonial Mexicano", produciéndose verdaderos engendros de arquitectura pseudo-colonial, en substitución de 

la arquitectura local, debido a la falta de análisis "caso a caso" de los inmuebles que forman el conjunto: 

otro ejemplo en Xochimilco, del que no queda ni el 10% del casco decretado, y as! los casos enumerados engloba

rían una gran lista. 

Lo que si podemos afirmar, es que en los últimos 50 años con el despertar de nuestro país, por el nuevo si! 

tema de comunicaciones, nace un deseo de modernización y ~ambio de mentalidad con el fin de eli~inar lo viejo o 

antifuncional, paralela a esta actitud, las nuevas técnicas y materiales de construcción penetran indiscrimina

damente hasta los más apartados rincones del país, en consecuencia la destrucción producida en estas últimas d! 

cadas con el violento "modernizarse" de nuestras comunidades es ilimitada. Por estas acciones se han perdido 

edificios y poblaciones enteras con características de centros históricos, por estas razones se consideró conv~ 

niente planear la identificación actualizada de centros urbanos que conservarán aGn sus caracter!sticas y fiso

nom!a propios, ya que se partía materialmente de cero. 

I.1. lmpo!Ltancia H.U.t61L<'.ca.- Se inició la recopilación documental de datos bibliográficos, cat§loqos y archivos para d~ 

tectar as! antecedentes históricos, urbanos, sociológicos, arquitectónicos y fisico-geográficos para la locali-



zaci6n de posibles centros hist6ricos concentrándose la informaci6n en mapas de ubicaci6n: 

r.1.1. Clasificaci6n de Antiguedad, datos de fundación y localizaci6n en el sitio de edificios de diferentes 

épocas, as! como la proliferaci6n de los mismos, que nos gara11tizaba la antigÜedad e importancia hist6r;I;_ 

co-arquitect6nica de la poblaci6n. 

I.1.1.1. Epoca Prehispánica 

r.i.i.2. Colonia (S. XVI, XVII l' XVIII) 

r.1.1.J. Siglo XIX 

I.l.1.4. Siglo XX 

r.1.2. Hechos Relevantes. Poble.ciones que durante el proceso hist6rico del país hubieran sido el centr0 de he

chos important&s. 

r.1.J. Personajes. Lugares que hubieran sido cuna de hombres ilustres o que hubieran tenido relaci6n con pers~ 

najes de relevanc:ia hist6rica. 

Este esquema de investigaci6n pre\ia general, nos daba ya como resultado una serie de poblaciones que 

concentraban la totalidad de los dato~ planteados en los índices anteriores, dando como resultado µuntos espec[ 

fices en los mapas estatales. 

I. 2. Jeiuvu¡u[M de 1denti6icaeión. Para la eva 1 uaci6n de intervenciones en centros hist6ricos teníamos que tener en cue!! 

ta los posibles 'daños que pudieran producirse, tratando de prever en lo pcsible intervenciones ajenas a los mis 

mas que modificaran sus actuales caractertsticas. 

r.2.1. Destrucci6n inminente. La actuaci6n se enfocaría a centros que hubi~ran sido dañado~ por rliversas cau-

sas, o conocimiento de acciones futuras que pudiesen alterar su fisonomía. 

I. 2. l. l. Causas Naturales. JI echos imprevisibles producirlos por fen6menos natural•',, que dañaran la pobl~ 

ci6n y ésta se encontrase en proceso de reconstrucci6n, Jo qu0 ¡.iodría propiciar Ja demolici6n -

total de Jo existente. 



I.1.1.la. Incendio 

I.2.l.2b. Inundaci6n 

I.2.1.Jc. Tromba 

!.2.1.4d. Sismo 

,, 

I.2.1.2. DAstrucci6n por causas Artificiales. Deberían preverse las acciones de los planes federales o 

municipales tendientes a las mejoras urbanas, o situaciones de tipo socio econ6mico, que por 

desconocimiento del contexto monumental pudiesen modificarlo o destruirlo. 

I.2,1.2.a. Políticas Especiales 

I.2.1.2.b. Futuros Polos de desarrollo 

I.2.1.2.c. Aplicaci6n de Planes directores 

Estos 3 últimos incisos representan un grave peligro para lns centros hist6ricos, ya que los d~ 

ñas se producen en forma masiva e inmediata, y las consecuencias de explosi6n econ6mica y demo

gráfica en unas zonas, así como abandono de otras alteran la hasta entonces estable estructura 

urbana. 

El conocimiento de cualquier factor de destrucci6n inminente mencionados anteriormente, se convert!a en 

detetminante para el estudio del conjunto urbano. 

r.3. Conocu11ient" P~evil'. Antes de iniciar los trabajos de identificaci6n en campo, se requerían fichas de clasifica-

ci6n para inventariar los conjuntos localizados por estudios de gabinete, los que serían organizados de la si-

guiente manera: 

I.J.l. Localizaci6n. 

I.3.1.1. Coorrlenadas geográficas 

I.3.1.2. Dat0s fotogramétricos 

I.J.1.3. Distancias :t tiempp-::: 



I.3.2. Revisión y recopilación de planes y estudios aplicables en dependencias oficiales. 

I.3.2.1. Planos reguladores 

1.3.2.2. Planes directores 

I.3.2.3. Declaratorias de Monumento 

1.3.2.4. Declaratorias de Zona Típica. 

I.3.3. Recopilación de documentos, y elaboración de fichas para clasificar las fuentes de informaci6n documen-

tal. 

1.3.3.1. Catálogos 
I. 3. 3. 2. Bibliotecas, Hemerotecas 

I.3.3.3. Archivos 

I.3.3.4. Universidades 

I.3.3.5. Empresas privadas 

I.3.3.6. Dependencias oficiales 

I.3.3.7. Fuentes diversas. 

Los estudios realizados en gabinete, proporcionaban un nGmero considerable de centros históricos, pero -

habr!a que decantar esta información en base a visitas de campo en las que pudiera verifica~se la subsistencia 

de dichos centros como conjuntos monumentales o zonas dignas de conservarse por no haber perdido aún sus carac

terísticas arquitect6nicas, la clasificación generalizada de los conjuntos históricos se basó en los 2 grandes 

grupos que los miembros del Consejo de Europa reunido en Estrasburgo propusieron para inventariar los conjuntos 

y sitios Urbanos que consistían en los siguientes: 

Jo. Conjunto Hist6rico Artístico, que incluye Sitios Naturales y Sitios Urbanos y que puede ser toda la 

ciudad o sectores que la conforman. 

2o. Sitios Mixtos, Urbano, Naturales, que incluye casos con censos inferiores a 3000 habitantes, con c~ 

rácter histórico, pintoresco en los que el valor del conjunto Urbano no pue•lc• separarse de su marco 

rural y que sus valores artísticos e históricos son suficientes para justificdr la necesidad de su 

supervivencia. 



El Consejo de Europa clasifica los conjuntos segGn los valores a inventariar en: 

l. Sitios Naturales 

2. Sitios hist6ricos - incluye interés etnográfico 

J. Sitios Científicos y Arqueol6gicos (incluye paleontcl6gicos, geográficos, etc.) 

4. Conjuntos urbanos - hist6rico - artísticos. 

S. Sitios mixtos Urbano - Rurales. 

Generalmente ubicados en ciudades 

Los criterios para incluir los centros detectados en un inventario son en este caso los referentes a los 

puntos 4 y 5 ya que nuestro interés va enfocado a la protecci6n de conjuntos arquitect6nicos, por los que los -

consideramos en base a las siguientes generalidades: 

lo. Conjuntos Urbanos Hist6rico - Artísticos, reunen como características: 

a) Sectores urbanos que forman un conjunto homogéneo res~ccto a la tipología de sus edif icacio

nes. 
b) Sectores con un número considerable de Monumentos, incluyendo no solo los de notable impor-

tancia, sino aquellos que sin tener gran interés aisladamente, alLanzan a integrar conjuntos 

homogéneos o carai:ter!s ticos. 

c) Sectores formados por edificios de escusa interés en sí mismos, que enmarcan o crean el am-

biente adecuado de un monumento. 

d) Sectores sin interés hist6rico artístico que hay que regular en cuanto al volumen de los ed~ 

ficios, por su proximidad a zonas llist6rico Artísticas, y por afectar su silueta a la Ciudad 

Antigua. 

2o. Sitios Mixtos Urbanos - Rurales, sus características generales son: 

a) Lugares que desde el exterior presentan interés estético o pintoresco 

b) Lugares cuyos ed.ificios enmarcan uno o varios monumentos importantes 

c) Lugares cuyos edificios forman un conjunto homogt'neo y arm6nico por su estilo, tipo de edif~ 

cio, color, materiales, Ptc. 



d) Lugares cuyo interés se acentúa por estar en un paisaje singular como sitio arqueol6gico, 

hist6rico o científico. 
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e) Lugares que presentan un contexto hist6rico o científico literario por evocar un hecho hist~ 

rico o ser cuna de personajes ilustres, etc. 

I.4. Jnvu.tlgaci6n de Campo. En base a la investigaci6n y a los pa
0

rámetros planteados con anterioridad se inici6 la ve

rificaci6n de datos en el lugar, para lo cual se elaboraron fichas de reconocimiento previas basadas en las ca

racterísticas generales de las poblaciones conteniendo tablas de evaluaci6n de imagen urbana, las cuales se di

vidieron en 4 grandes renglones: 

¡,4.l· Contenido de fichas previas de reconocimiento. 

l. Arquitectura Religiosa. 

a) Tipología 

b) Estado físico 

c) Generalidades 

d) Observaciones 

2. Arquitectura Civil. 

a) Tipología 

b) Densidad 

c) Deterioros 

d) Observaciones 

Nombre del Monumento 

descripción. 

Estructura 

Alteraciones 

Tipo de parámetros 

Acabados 

Intenci6n artística 

Estado físico 

alteracion"s 



3. Urbanismo. 

a) Mobiliario y 

equipamiento 

b) Traza y servicios 

c) Vialidad 

d) Observaciones 

4. Ambientaci6n. 

a) Remates internos 

b) Visuales 

c) Condiciones f !sico 

geográficas 

d) Observaciones 

Elemento 

Estado actual 
Ubicaci6n. 

Tráfico 
Señalamientos 
Pavimentos 

Na tura les 
Artificiales 
del interior 

de 1 exterior 
Terreno 

Vegetaci6n 
Hidrografía 
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I.4.2. Secuencia Fotográfica - basada en las 4 fichas anteriores, complet6 el expediente de las poblaciones vi
sitadas, descartándose as! de un primer vistazo muchas de ellas, que se encontraban ya carentes de una -
fisonomía urbana que encuadrase con los lineami.ent os requeridos como conjunto urbano conservado. 

La elaboraci6n de tablas de evaluaci6n comparativ,·• .;o realiz6 en base a: 

I.4.2.1. Importancia Hist6rir.a. 

a) Cantidad de monumentos 
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b) Categor!a de monumentos 
c) Calidad del entorno 

I. 4. 2. 2. Grados de conservación del conjunto, 

a) Total 
b) Parcial 
c) Nula 

I.4.2.3. Estado f!sico ambiental urbano. 

a) Bueno 
b) Regular 
c) Malo 

I.4.2.4. Factibilidad de ejecución referente a la protecci6n de la imagen urbana. 

a) Recursos federales 
b) Recursos estatales 
c) Recursos privados 
d) Otros 

I. 4. 2. 5. Alcances de la intervenci6n. 

a) Parcial - a nivel de estudio 
b) Reglamentación 
c) Catalogaci6n 
d) Límites de protección 
e) Normas y reglamentos 
f) Integral. 
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Del análisis de gabinete y campo se determin6 un nGmero de conjuntos con características de Centros His

t6ricos dignos de analizarse para proponer su protecci6n, uno de ellos fué la Ciudad de Atlixco, cuyas caracte

rísticas lo incluían dentro de los sitios urbano - Hist6rico - Artístico más conservado y en vías de un aceler~ 

do deterioro. Asimismo contaba a su favor el interés de las autoridades y de sus pobladores quienes deseaban 

celebrar con honores el 4° Centenario de la fundaci6n de la Villa de Carri6n. 





11. Me..todolog.{a de la ln60NMclc5n. Planteamiento general para el análisis del centro hist6rico. 

11.1.Programaci6n 

11.1.1. Planteamiento de Alcances 

11.1.1.L Programaci6n de tiempo 
II.1.1.2. Programaci6n de recursos econ6micos 
II.1.1. 3. Programaci6n de recursos humanos 

a) Selecci6n de Personal 
b) Fichas de Prospecci6n 

II.1.1.4. Programaci6n de Ubicaci6n 
II.1.1.5. Modelo de Utilización. 
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11.2. Esquema genoral Metodológico basado en investigaci6n directa o de campo y en investigaci6n indi
recta o documental de gabinete. 

11.2.1. lnvestigaci6n - Proceso Hist6rico: 

11.2.1.1. Epocas Prehispánica 
Colonial 
lndependien te 
Actual 

II. 2 .1. 2. Variantes exógenas - Antecedentes Físico Geográficos 
II.2.1.3. 
11. 2.1.4. 

Socio - económico - cultural 
Político - Administrativo 

11.2.1.s. Constantes - Urbanística 
II.2.1.6. 
II.2.1.7. 

Arquitectura 
lnter~s ambiental 



ll.2.2. Análisis: Procesamiento de datos - planos 

ll.2.J. Hip6tesis: evaluaci6n 
ll.2.4. S!ntesis: proposiciones 

proyectos 

Desglose de conceptos de análisis particular del centro hist6rico. 

ll.2.2. lnvestigaci6n: variantes ex6genas. 

ll.2.1.1. Antecedentes f!sico Geográficos 

ll.2.1.1.1. Localizaci6n 

ll.2.1.1.2. Climatolog!a 

ll.2.1.l.J, Geomorfolog!a 

lI.2.1.2. Socio Econ6mico - Cultural 

ll.2.1.2.1. Demografía 

a) altitud 
b) latitud 
c) longitud 
a) lluvias 
b) asoleamientos 
c) temperatura 

a) orografía 
b) topografía 
c) hidrología 
d) geolog!a 
e) biología 

a) Censos - Número de habitantes, densidad y 
migraciones, 

ll,2.1.2.2. Composici6n y comportamiento de la comunidad. 

1 5 

a) social - sexos, edades, actividades y pote~ 

cial productivo 
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b) Ingresos - vivienda, alimentaci6n, vestua-

rio 
c) cultura - coutumbres y tradiciones, patol~ 

gía, linguística, religi6n. 

II.2.1.2.3. vocación originaria del territorio 

a) Comercial 

b) minera 
c) portuaria 
d) agrícola 
e) militar 

lI.2.1.2.4. Actividades econ6micas 

II.2.1.2.s. Recursos econ6micos 

a) Sector ag1opccuario 
b) Sector industrial 

c) Sector servicios - administrativo, pGblico 
y privado. 

a) Existentes 

b) Potenciales 
en sectores administrativo, p~ 

blico y privado 

II.2.1.2.6. Finanzas PGblicas a) Presupuestos 

b) Ingresos 

Il.2.1.3. Político Administrativo 

II.2.1.3.1. Delimitaci6n 

Territorial 

e) Egresos 

a) oemarcaci6n territorial 

bl Límites físicos rlel territorio 
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c) Régimen y catastro de la propietad 

d) Fundo legal 

II.2.1.J.2, Jurisdicci6n Gubernamental 

a) Estructura gubernamental 

b} Legislaci6n - leyes, reqlamP.ntos y decretos. 

e) Política y programas 

II.2.1.4. AnRlisis Urbano - Constante Urbanística 

II.2.1.4.1. Comunicaciones y vías de acceso: terrestres. 

II.2.1.4.1.a) 

n.2.1.4.1.b) 

a) Carreteras, federales, estatales, lo~ales, -

caminos vecinales. 

b) Ftrrocarril 

a) Pistas - terminales, aeropuertos, helipuer

tos, 

11.2.1.4.1.c) Marítimas. 

a) Puertos, muelles, embarcaderos 

II.2.1.4.1.d.) Pluviales. 

a) Puertos, muelles, embarcaderos 

lI.2.1.4.2. Traza urbana. 

II.2.1.4.2.a) Tipolog{a. 

a) Dispersa 

b) Lineal 

el Retícula 

d) Radial 

e) Plato roto 

f l Fusiforme 
q; otras 



II.2.1.4.2.b) Sectores Urbanos 

d) Cuadrante~ 

bl cuarteles 

c) barrios 

II.2.1.4.2.c) Influencias Urbanas 

d) Haciendas 

b) minas 

e) poblaciones 

d) acueductos 

el murallas 

II.2.1.4.3. Vialidad. 

II.2.1.4.3.a) Tipoloyía - dimensiones, material, conservaci6n y 

vegetaci6n. 
a) Avenidas 

b) calles 

c) <>ndadores 

d) glorietas 

e) puer.tes 

II.2.1.4.3.b) Tráfico y circulaci6n. 

a) Pesado 

b) ligero 

el peatonal 

d) nodos viales 

el sentidos 

II.2.1.4.3.c) Equipamiento Vial 

a) Terminales 

h) cstacionami~ntnr 
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c) paradas 

d) sitios 

11.2.1.4.3.d) Mobiliario Urbano 

a) Semáforos 

b) fuentes 

c) 1 uminarias 

d) bancas públicas 

e) nichos 

f) Kioscos 

g) esculturas 

h) plazas 

i) otros 

II. 2.1.4, 3 .e) Señalamientos y nomenclaturas. 

a) Placas 

b) letreros comerciales 

c) nomenclatura antigua 

d) nomenclatura actual. 

Il.2.1.4.4. Infraestructura Urbana, 

u.2.1.4 ,4 .a) uso del suelo terri to ria l. 

a) Agrícola 

b) industrial 

e) silvícola 

d) ganadera 

e) vivienda 

f) otros 
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II.2.1.4.4.b) Equipamiento Urbana Local 

a) Gobierno y Administraci6n - salud, 

educaci6n, recreaci6n, defensa. 

b) trabajo- agricultura, industria, co

mercio. 

c) servicios- agua, luz, drenaje, espe

ciales. 

d) habitaci6n- unifamiliar, multifami-

liar. 

II.2.1.4 .4.c) Tenencia de la Tierra. 

a) Lotificaci6n actual 

b) tendencias de crecimiento 

c) áreas de influencia 

d) áreas nocivas 

II.2.1.5. Análisis Arquitect6nico - Constante Arquitect6nica. 

II.2.1.5.1. Arquitectura Religiosa 

II.2.1.5.1.a) Antecedentes - bibliográficos, levantamientos, cr6-
nicas. 

a) Orden religiosa 

b) dotaci6n 

c) ubicaci6n 

d) ñescripci6n 

e) inventario 

11.2.1.5.1.b) Utilizaci6n - originaria o modificada 

a) Uso adecuado 

b) inadecuado 



21 

II.2.1.S.l.c) Tipología a) Conjunto mon.!!stico 
b) basílica 
c) iglesia 
d) capilla 
e) otros. 

II.2.1.S.l.d) Estado Actual 

Ir.2.1.s.2. Arquitectura Civil. 

rr.2.1.s.2.a) Evaluaci6n 

a) Estado físico: estructura y acabados 
b) grado de conservación: estructural -

planta y fachadas ornamentación. 
c) degradaci6n: en función de URO tiempo 

capacidad vi tal. 

a) Antecedentes: dotaci6n, ubicaci6n, 
descripci6n. 

b) clasificaci6n: Hist6rica, relevante, 
local, dom~stica, regi2 
nal, negativa. 

II.2.1.S.2.b) Fisonomía Urbana. 
a) Imagen externa 

b) tipología 

altura 
color 

acabados 
techumbres 

plantas 
fachadas 
detalles 

c) procedimientos constructivos 

estructura 
techos 



muros 

detalle". 
II.2.1.5.2.c) Estado actual 

a) Estado F!sico es true tura 

acabados 

b) grado de conservaci6n 

estructura 

planta. 
fachada 

a 1 teraci ones 

e) Degradaci6n en funci6n de: 

uso 

tiempo 

capacidad vital 

alteraciones 

II.2.1.5.2.d) Uso actual a) adecuado 

b) inadecuado 

II.2.1.6. Interés Ambiental 

II.2.1.6.1. Análisis Visual 

II.2.1.6.l.a) Entorno a) Panor&micas 
Arquitect6nit;o 

b) Visuales - desde el interior 

- desde el exterior 

e) secuencias visuales 

d) elevacione& 

e) remates 

f) JJUntos rolevant1~s 

9) J.'Jntos confl 1et 1vo:-; 
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11.2.2. Análisis 

11.2.1.6.2. Límites Naturales 

11.2.1.6.2.a) bordes 

h) nodos visuales 

i) espacios dominantes 

j) espacios abiertos 

a) Ríos 

b) vegetación 

c) montañas 

d} barrancas 

e) etc. 

11.2.1.6.J. Zonas de interés específico 

Il.2.1.6.3.a) Regeneraci6n urbana 

a) Turístico 

b) comercial 

c) administrativo 

d) recreativo 

e) conservaci6n dC>! entorno 

f) educación 

11.2.2.1. Procesamiento de datos 

11.2.2.1.t. Procesamiento de planos 

11.2.2.1.t.a) Análisis de predios 

a) Pre<lioR por manzana 

b) tabulación nf. predios 

lI.2.2.J.1.b) Arquitectura Religiosa 

a) Ubicación 
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b) tipología 

e) cédula de catálogo 

d) estado físico 

e) uso actual 

ll.2.2.1.1.c) Arquitectura Civil 

ll.2.2.1.1.d) Vialidad 

a) Tipologl'.1 

b) cédula de catálogaci6n 

e) estado físico 

d) uso actual 

a) Tipología 

b) densidad 

e) u~o 

d) sentidos 

e) mobiliario y nomenclatura 

lr.2.2.1.1.e) Uso del territorio 

a) Tendencias de crecimiento 

b) 5reas de influencia 

e) áreas nocivas 

ll.2.2.1.2. Hip6tesis Reconstructiva 

11.2.J. Hip6tesis - Evaluaci6n 

lI. 2. 3. l. Hip6tesis Reconstructiva 

lI.2 • .J.1.1. Urbano - Arquitect6nico 

II.2.3.1.1.a) Arquitect6nica 

a) 'l'ipologl'.a en fachadas 

24 
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b) tipología en plantas 
c) tipología en colorido 

d) tipología de materiales 
e) tipología de sistemas constructivos 

II.2.3.1.2. Documental Bibliográfica 

II.2.3.1.3. Parámetros de valorac16n 

a) Antig;;edad 
b) importancia hist6rica 

c) importancia arquitect6nica 
d) importancia artística 
e) importancia de autor 
f) importancia de valor simbólico 

g) importancia de aituaci6n 

h) importancia de entorno 

i) importancia paisajística 
j) importancia de singularidad 

k) importancia de revitalización 

II.2.3.2. Clasificación de degradaciones 

II.2.3.2.1. Propuesta de recuperaci6n 

a) Reparaci6n 
b) consolidaci6n 

c) restructuraci6n 
d) restauraci6n y cambio de uso 

It.2.3.2.2. Delimitaci6n de Areas de Protección 

a) Urbana 



II.2.4. S!ntesis 
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b) zonales 
c) elementos aislados 

II.2.4.1. Proposiciones Aspecto Legal 

II.2.4.1.1. Legislaci6n Urbana 
a) Legislaci6n estatal desarrollo urba

no. 
b) Legislaci6n estatal administración -

urbana 
c) estatales federales complementarias 

II.2.4.1.2. Administración Urbana 
a) Organización Administrativa federal 
b) Organizaci6n Administrativa estatal 
c) Organizaci6n Administrativa munici

pal. 

II.2.4.1.3. Elaboraci6n de leyes y normas de protecci6n 

II.2.4.1.4. Inclus16n en las leyes correspondientes. 

II.2.4.2. Proposiciones de Divulgaci6n 

II.2.4.2.1. Dependencias oficiales 
a) Pobladores 

II.2.4.3. Proyectos 

II.2.4.3.l. Restauraci6n del monumento. 



Ill. ANAl!SIS VEL CENTRO HISTORICO 
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III Análisis del Centro Hist6rico. 

III .1. Antecedentes físico Geográficos ", .. Cú1co iegua.1 de eH.a C{udad de fo6 A11gefu y caM a fa,¡ 6aida.i de.C v"frá11 y pMte -

dei po11únte, tú w1a vega, e11 ia ct1ai e.itá 6.ltuada la V.iUa de A:tJr..Wco o CMJú611 • .. " 
IT01tquemadal. 

TII.1. l. Situaci6n " ... Ei Vafie de AtUxco 6C ubica en la Reg<'.611 poblana y u ww de Co6 niá6 beUM y µ1wpic.ia6 pMa fa ac.t~ 

v.idad lwn1ana .. . " 
IVeyUa) 

rrr.1.1.1. Ubicaci6n 

III.1.1.2. Comunicaci6n 

III.1.1.3. Extensi6n Geográfica y Límites 

III.1.2. Climatología ''. .. Atllxco, juUameoite cHeb!te po!t to bello de 6u c.Unu ... " 
IA1eja11d!to de llumbofd.tl 

IIT. 1. 3. Geomorfología ''. .. La pobCacl6n 6e conce1itJta en el VaUe, upeuatmente en CM zo11a..1 {Migabtu ... ce1tca de l.06 Mo6 

1f de CM vút1 de comwiicaci611 ... " 
ISiiva11a Levyl 

III.1.3.1. Relieve de la regi6n y topografía 

III.l.J.2. Hidrología 

III .1. J, 3. Suelos 

III.l.J.4. Flora y Fauna 

III.2. Los primeros tiempos " ... Lal ve>LtajM de 6U c.Uma, üeJtJtM y aguM 110 pa..IM011 duapc-1eibida..1 pMa la! llaza.i aut6etonM ... ' 
1 Gaee.ta de Oll.iente) 

III. 2. l. Epoca prehispánica " .. . 6ú11do ute. et oll.igen de ta nueva pobiaci611 de AtUxco que 6e denol!li116 Hueliue-quauhquec!10-

Ua. · '" ITo!tquemadal 

III.2.1.1. toponímico 

III.2.2. Epoca Colonial" .. . Le6 ic1iafc &aiMu ••• en lM pa!ttei dt'ltde. toi diclwi veu1106 061tecic1to11 ... " 
!Acta de Cobi!do, 15791 

III.2.3. Epoca Independiente " ... 110 /¡ub(Ma unco de rr.:1110 en Puebla, lÚl cuatJto d•• nm10 co, Atfi1<•¡o,,," 
· · !dicho popuial Atfixq11enH) 

III.2.4. Epoca Contemporánea " ... Atl(xco e.6 un ce11t11:0 di!. a.tltac.c(<~U t'l't1i16rnictl ttlU!f ${~1udirnt<'v1 1 ¡tH' t<'l'lll' 'lrfnc.ú'i11 con ef -

anU~uo diHüto ••. " 
- ISi fv!lna lcvlfl 



29 

III. 2. 4 .1. Demografía 

III.2.4.2. Equipamiento Urbano 

III.2.4.3. Trabajo 

III. 2. 4. 4. Servicios 

III. 2. 4. 5. Habitaci6n 

III.3. An!ilisis Urbano " ... toda ta c;udad utá Uena de heJU•il6<U> ;geu-iM 1f co11vPllto6, llene una peaza 1J mucl106 1J bueno6 edi6ú;o6 ... " 

IM1nque&a Catde~6n de ea &vtcal 

III. 3. l. l\rqui tectura Religiosa " ... En la pall.te mM aLta de aquee tugM 6e edi6,{c6 ee cunvel'lto ..• " 
1 To~queimda 1 

III.3.2. Traza Urbana" ... de ta nu11dac;611 de La Villa de CaJt!U6n ... " 
( Mendfata 1 

III.3.3. Arquitectura Civil " .. .S~ge la CMa 6eiio~at al e~quecM6e el ~oUo con i<U> mbtM 1J lM lrndrndM ... " 
1 Manuel To11<1Mútt 1 

III.3.4. Proyecto l\rquitect6nico "E~-convento de la Me~ced ... " 
1 CMa de v;v;enda. 1981, en Venta ) . 
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ANALISIS VEL CENTRO 111STORICO 

" • • • C ú1co CegUM de elta C.iudad de e N A11geCe6 !1 ca&i a f M ~atdM de C volcá11 IJ plVLte del ponie11te, ai 1111a vega, en ia eual 
ut<i &.Uuada la Villa de AW~co o CMJ1-l611 ... " 

( T o!tqucmada 1 

Et VaUe de A.tUxco 6e ubica en ia 1teg-l611 PobCa11a IJ ~ uno de to& n!M beUo& IJ pltopic/o& palta ta activi'.dad llwna11a .•• " 
( Vel}tia ) 

La actual ciudad de Atlixco se encuentra en el Estado de Puebla, a 30' de dicha Ciudad y a 2 horas 30' -

de la Ciudad de México, su principal vía de acceso lo constituye la carretera panamericana, tambi6n la -

carretera federal que pasa por 11 Metepec 11
, y 11 el Le6n 11

, as! como un camino de terracería proveniente del 

cercano poblado de Tochimilco. 

Espinoza ubica la actual Ciudad de Atlixco en la siguiente forma " ... a cil!co l'.egucB de PuebCa 6<mdada e11 M.Jctlt 

vaUe que tie11e de !Mgo má.6 de c.i11co Ce.gua! IJ de ancho niá& de Cegua 1f media ... " la cxplicaci6n que nos da Motolinía, 

no es más precisa ..... La cue11ca de AtUxco &e CocaNw Cll Ca 1tcg<'611 SUMhtr. dcC varee PobCa110 TtaxcaUeca .. • " podernos 

en la actualidad definir exactamente su situaci6n yeográfica, se localiza entre los 18º49' y los 19ºde -

latitud Norte y los 98°27' y los 98°37' de longitud Oeste, y a 2,200 rn. de alcitud, a 30 Km. al Sur-Oeste 

de la Ciudad de Puebla y a pocos kilómetros de Cholula e Izúcar de Matamoros, su acceso geográfico natu

ral es a través de la cuenca del río Atoyac. 

III.1.1.1. El actual Municipio se ubica en la regi6n de la Sierra Volcánica transversal o cordillera neovolcánica, 

es parte del Valle Poblano Tlaxcalteca, limitado al Norte por el Peñ6n del Rosario y la Sierra Magdalena, 

al este la Malinche 6 Matlacuáyotl, al Sur la Cordillera del y al Oeste la Sierra Nevada. Dentro 

del Municipio el valle de Atlixco está limitado al Este y Noreste por la Cordillera de Tentzo y al Oeste 
y Noroeste por la Sierra Nevada. 

III.1";1.2. Desde la época colonial estuvo comunicada con la Cd. de Puebla por medio de diligencias, en el siglo XIX 

la progresista vitalidad del país busca la comunicación por medio del ferrocarril, el objetivo primario 

fué unir la Cd. de México con el Puerto de Veracruz escogiéndose el camino de los Llanos de Apam y la zo 
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na minera de Hidalgo con " ... Objeto de comunicM Puebta, IzúCM y Ati.ixco .. , "Y lo que habla de la fuerte in- -

fluencia económica de estas 3 Ciudades, para lograr este fin el 5 de Abril de 1861 se di6 a Escand6n pr! 

vilegio exclusivo para esta vía " ... ObU9ct11do&e a co1utJuu'.1t r-f 1tamaC a Puebea, v{a Aprun ... "!) lo que fué imposi

ble debido a la guerra, en consecuencia los trabajos se iniciaron el " ... 10 de Nov. de 1865 bajo Ca. d-i1tecci611 

del SI!. Buchru111a11, 1J S11u. Foot, MflMlty, 11.lU, etc., con ta ú1.te11vei1ci611 de ú1gmie1to6 M~xiea1106 como: Go11zdi'.ez CoMío, BtiU 

nu, BezMe6, etc., 6igU1Ut11do como lltg. co116tl!ueto1t V. Tom& B1tamU:66· 6ú11do Bliu Balcctl!cee 11tú1(6t110 de Fommto ... ".!/ El

ramal de Puebla partia de la estación de Apizaco y se inaugur6 el 16 de Septiembre de 1869 siendo presi

dente o. Benito Juárez, mientras tanto en Atlixco las diligencias prestaban servicio inaugurándose en 

1884 el servicio de v!as de tracción animal, este sistema funcionó hasta " ... 1889 en que &e ú1augU116 el 6e-
IWJcaNr.i.l in.teJtoceátU:co a Puebla 1J poco& me6u dupue& 6e a911e96 el tltamo etitl!e Atlúco IJ Mctt:amo1to6 ••• "'Y actualmente el 
sistema de ferrocarril cruza la linea Puebla - Atlixco - Tlacualpican - Cuautla - México, prestando ser

vicios de P?aje y carga. 

La carretera &e úU.U.ó el 3 de mayo de 1916 poi! el C01to11cl de cabaUelt(a IJ je6e del 33'1teg-imie11.to V. Jo&!! i!ijalre& P~ 

fencia y po&.tel!iol!lllente 6ú1tdo 9obe1t1tado1t del Edo. en 1933 nea1.ü6 ./mpo!ttante& mejo/W.6 .•• .. y Esta carretera facilita -

el acceso a la capital del país, Orizaba, C6rdoba, Veracruz " ... c.6 panle de ta caMe.teM PallJl))leJticana ... "Hque 
cruza la Ciudad de Atlixco, siguiendo su recorrido a Izúcar de Matamoros. A~tualmente se cuenta con un 

libramiento que la comunica al circuito carretero perimetral al D.F. y conecta ciudades como Puebla, Ma

tamoros, Cuautla, Cuernavaca, Acatlán, !luajuapan de León, Oax., etc. que ayuda a despejar la ciudad del 

tráfico pe~ado que hasta hace 2 años la utiliz6 como paso obligado; este libramiento va desde el rancho 

de Tizayucan hasta el rancho de Cantarranas. 

La comunicaci6n telegráfica fu~ abierta en 1882 y mejorada en 1905, la oficina de teléfonos fué inaugur~ 
da en 1930 !/, actualmente la Ciudad cuenta con una radiodifusora local, la X.E.X.O. y publicaciones pr~ 

pias. 

III.1.1.3 En la actualidad el municipio de Atlixco tiene de extensi6n territorial 325.17 Km2. y colinda con los si 

guientes municipios: Al Norte Tianguismanalco; al Sur !luaquechula; Totomehuacan al Sur Este; Tochimilco 

y Santiago Atzitzihuacan al Oeste; Sta. Isabel Cholula y Ocoyucan al Noreste, según datos aportados por 

el Instituto de Geografía y Estadistica. 

~! GacOa de 0Jt(e11t1• y S tevan~ Lev y. 
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La Ciudad de Atlixco como cabecera municipal tiene una extensi6n de 229.20 Km2. equivalente al 0.68% de 

la superficie total del Estado de Puebla y está integrada por 100 localidades. 

" ••• Atlúcn, ju.1>:tamerile clleb1te polt lo bello de .iu c.Uma ••• " 
1 Afeja11dt1.0 de lltD!1boeclt 1. 

Torquemada dice respecto al clima " ... En cuanto a .iu tempeJuDneitto !f .temple, que u mLLl bue110, pMque aunque paJtece af 
go CaUdo, u con templanza .iu catolt, !f en .tiempo de 61!J.o<1 hace ta.i rr<1ña11M Ta11 6MM lea.1.il cnmo en Mex.lco, !f todo et alio 

la.A mif<I U11da<1 !/ <1e1tettM que <le puede11 .únagb1aJt ... " El padre Motolinía habla de las características climatol6gi-

cas de Atlixco en forma muy alagadora " ... ca u.te VaUe no .ic debla UamaJt .tleJtM callen.te poltque 110 .tiene de .tlCN<a 

caUerile m<f<I de 110 te pe.JtjwüCM ta helada, en to demM u .tan .templada como ta o.tlla T<'.e.Ma, en upecial et a.i.leiito de to.i ~ 

pañotu, y hace ta11 61tuea<1 ta.i mruianM como den.Ow en Mex.lco, ... a medio día v.le11e palt aquella vega u11 vú1tto mwJ g1taclo<10 

y .templado que eUo.i llo.i Clt.l4.tla110<1l llaman ta maiieJta lma1te1tal e !fo n llamo aLLJtam poH mclt.ld.lem, que rul<ll dizque .ie llamaba 
u 

w1 v.leoito gJtacioM que co/tJÚa e11 el pMaúo teltltel!ll{ At14.l cite vaUe polt .tiempo /1a de <1e1t un paJtadUo teJtJtcnal, po1tque 

.tlene mucho apaJtejo paJta lo <lelt ••• " 

En términos actuales Silvana Levy, define al clima de esta ciudad basándose en el sistema Koppen como de 

tipo Cwb con verano fresco y largo, con lluvias. En esta estaci6n, se conjugan en el lugar condiciones -

de climas calientes y húmedos con las de templados y húmedos y por esto mismo lo clasifica entre los A y 

C de Koppen denominado semicálido, con una temperatura anual entre 18º y 22º C. con temperatura media de 

18º e en época de frío, la oscilaci6n entre el mes más frío y el más caliente entre 5º y 7°C., la altitud 

promedio es de 1700 m. (las lluvias en invierno son escasas representando en esta época menos del 5% del 

total anual, y el mes más caluroso es después del solsticio de verano. La precipitaci6n media anual es -

de 900mm. 

Los climas semicálidos como el de este valle son muy importantes para la agricultura, ya que permiten el 

desarrollo perfecto de muchos cultivos. 

" ••• La pobtac.l611 .ie co11ceoitltll e11 et Valle, upec.lalme1tte en lll<I zo11a<1 .lWgabtu, ••• ce/tea de lo.i Jtlo.i !f de ta.i vla.i de comu 

1tlcaU6n ... " 
1 SUvall!l Lev!fl 
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III.1.J.1. El relieve de la región se determina por dos estructuras principales al N-W el volcán Popocatépetl, cuya 

influencia topográfica se manifiesta hasta la parte central de la región, donde se ubica la Ciudad de -

Atlixco, y al Sureste un antiguo relieve de sedimentos de origen marino que actu6 corno retén del levant~ 

miento de origen volcánico, pero que a su vez sufri6 intensos empujes que provocaron fracturas y plega-

mientos, as! mismo los procesos hidrotermales alteraron la composición de la roca. 

En el centro predomina la acumulación de materiales acarreados por escurrimientos, donde los valles flu

viales inciden fuertemente en arenas, tobas y cenizas volcánicas formándose gran número de barrancas. 

El Instituto de Geolog!a de la UNAM indica la presencia de rocas del Cretácico Superior Volcánico, volc~ 

nicas del Plioceno Superior reciente, predominando rocas basálticas, brechas, lavas y andesitas entre 

loa paralelos 19° y 20° de Lat. Norte; al Este y Oeste de Atlixco se encuentran rocas del Cuaternario. 

La menor pendiente de la región cruza la parte central orientdda de Noreste a Suroeste, es discontinua -

por los valles fluviales y se interrumpe al Norte de la Ciudad por elevaciones aisladas de fuerte pen- -

diente que son estribaciones del relieve Suroriental. 

La topograf !a de la Ciudad corresponde a la del Valle con una pendiente de Norte a Sur de aproximadamen

te 5% y se distribuye rodeando una elevación o cerro Natural llamado de San Miguel 6 Popocatica. 

III.l.3.2. El origen de la hidrograf!a es glaceo-pluvial, loa arroyos se unen al Oeste del Municipio formando el 

r!o Huitzilac y por el Este el río del Carmen o Nexapa, en las cercanías de la Ciudad estos escurrimien

tos principales que nacen en las faldas del volcán, y tienen generalmente una dirección Norte-Sur, hacen 

que el río Nexapa sea el que rieque toda la región. Su principal tributario es el Cantarranas, el cauce 

continúa y confluye con el Atoyac hasta que entronca con el río Balsas, tarnbi6n llamado Río Grande por -

Torquemada, gran parte de su caudal nace en las llamadas fuentes de San Baltaz,ir, dicho autor habla de -

las condiciones hidrol6gicas de la región " ... Una de fM 1Utzo110 que a e,lta n~e,,iquU<'ma Vega, ia ltacc11 de m~ p!tec,W 
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!/ Utimac.l6n, e! .tenelt et 11.{o A.to.(ac, que pa.ia poi! medio de etfa IJ ta baiia, !/ 1túga toda, poi! 11aw11 de .tene1t ta11.ta.1 ~gua.1, -

que Jacada.I del común Jue.l'.o, lj canal prlt donde lah ml.lma.1 Agua! íll'(an buJca11d11 CíllllÍllO, lj V(<l, palla re MM, ta.1 llepMtett en -

pM.tlcufMu Acequ{Clh IJ Zanjah pMa 1tegM cada cu,1C Ju pelt.tcnencia, /1 al( acaece que. ea pltop(a nnd11e va &eca, a poca dl.ltan

cia, dupu~6 qt1e paM de MÚ< Vena ••. " Motolinía comenta " ... eHá (1111.iqada f.'"·" et ,,¡,, .~exapa qt1e nace r11 ta Sir!tlta N~ 

vada 1J dMc.lende l1a.1.t11 lah dltldah tiei1Jrct6 61iie1ict6 dnnde Je w1e al' Atoyac, .. " 

Francisco de Pareja también describe el sistema hidrnlógico del Valle dejando entrever su admiración 

El Vatte ft1 do de Jtiego pl•Jt. te11e'l :1"landúhna abu11rla11cia de 119ua p(IJt. a19ww<!I 'lúi.\ que t'.r. ce.Jtcan y cul11 de e,.\ta . .\ agua . .\ ett·

.Uurn pO!t el i'.uga1t mUmo palla ltegM tM ltue.t.tM ••• !f mMav.i.Ha 1•r.i qt1e tanto! 1ti.eqr! tan co11t.í111lo6 "ª Ca r.6quil'mc11 1¡ 1tvbe11, -

Jino que laJ 6ecunden y deje11 ente/ta& pMa abu11da11.te~ co&cclia6 ..• " a través del tiempo los beneficios de la hidro

logía en el valle, conformarán r>l potencial agrkola, qracias a la abundancia de agua, en la antigciedad 

ésto se había observado, también en 1740 Vil laseñor y Sánchez dice al respecto " ... C1tt1rn11rlo caudaCo&o6 IÚ06 

que 110 6oio 1tlegan co11 plenitud f116 :,.icic11da.1 de.e Vattc, lúw l'.il lrne1tt,il /1 Hmb1tadfo& de tM denkfl puebfoi de 111 di,it1t.lto .. 

Cuenta adem:is Atlixco a 15 minutos de la actual ciudad con aguas mi:ieralcs curativas en 11 Axocopan". 

III.1.3.3. Los suelos de la regi6n de Atlixco pertenecen al grupo Chernozem subtropical. la tendencia es clasificar 

los como de Ando (nn-obscuro, do-suelo) que se car<lcterizan por dc.-sarrollarsc baje un clima templado, 

semihúmedo, con temperatura media 19º e y precipitación anual de 800 r.un. 

Según datos aportados por Sil vana Levy " ... Vado que fo¡ 6ue.l'.o6 p1tovle11e11 de p11oduc.to1 votciln.ico&, el'. .tipo de (l.toi 

u 61t11ncamen.te Ugvw, y en ttlgU1106 de eUo6, u 6actibie dete/imlnall a &.imple v.Wta un g1t1111 contellido de ceniza volcifn.ica y 
de lapa.u, pOlt lo que la tex.tWta gene1talmente u de migaj611-aJteno&o, con w1 pMccn.tajc de Mena 1upeJLio1t a1 50% ••• " res-

pecto al color del suelo lo clasifica como: " ... va de.irfr ef wu.6 lra6t11 pf ca6e-91t(6 detcltm(nado en leco, lj de1de -

e.l gl!M mwJ ob6cWw al ca6e glt.il n1uy ob&cWta dete1tmi11ado en l11Í111¡'-d". l\'HÚl1 fa e1e11ta Mw11eU ... "~/ el PU del suelo que -

se determina por el agua capilar que contiene y que es retenido en el mismo por una cantidad de tiempo -

mayor que el agua gravitante, la permite actuar químicamente ya que contiene substancias disueltas prop! 

ciando, si es adecuado, reacciones favorables al suelo, los análisis aportados por Silvana Levy lo diag

nostican como de " ... G1t11do .ú1te1tmed.io, ... to qtLC no indica Ull 1tég.imrn bioi6Aico Mt.i66<1ctolr.<" ... ea text111111 Uge1t11 - -

!_/ Silvana Levy. 
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deteJunbul un e6-ic.lente ditenaje, .tenibtclcH aUaJ p€/UUdlll> po!t lex.iv.laci6n, pa!ta ev.UM u.ta p~dlda 6e !tecomlenda uUUzM -

.tfonlciu. de 6eJtt.i.Uzaci6n de nll<I de 2 e.taplll>, 6-iendo ta p!Úme!ta en el momento de 6 emb!tM, ta Hgunda antu del p!Úlne!t 'Llego 

!! la te!tCelta an.tu de la 6toM.ci6n... ya que tal> concU.cionu del 6uelo 60n 6avo!tablu ..• "lJ Sin embargo el anlllisis -

químico demuestra que existe una erosi6n que ha qui ta do la capa superficial y por otra, el " ... pO!tcentaje 

de ma.teM'.a o!tgánica u mtuJ bajo Ueganclc a p!te6entalt6e valo!tU meno/tu de 1%, ta baja cantidad de ma.te.Ma o!tgruúca fue apa.

!tejada una de6-lC...:encia en nltlr.6geno ap!tovechable ••• "!J la asimilaci6n de este elemento es muy importante ya que 

" • • • .tiende a 6omentM el C!tecimlento de tal> pMtu aéltelll> de tal> ptantlll> • • . . En lo6 ce!teatu aumenta el tamaño del g/tano 

!J da un mlllJO!t po1tce11.taje de p!tote.lnlll> ••• !tige ta 06imltaci611 del potlll>.lo, 6.cido 606 661Llco y otlto6 coll6.tltuyen.tu ••• n!J la 

fijaci6n y conservaci6n del nitr6geno depende en gran forma del incremento de la materia orgánica, por -

lo que es recomendable la rotaci6n de cultivos incluyendo el uso de leguminosas " ... 6e !tecomienda la 6iem
bM. de a.l6al6a. Lal> tegumino61ll> devuelven al 6ueto llltlt6geno a6.lmltabte ••. n!J El contenido de f6sforo Y potasio es 

indispensable para abastecer las plantas adecuadamente, ya que el primero favorece la formaci6n de las -

semillas as! como la f loraci6n y por lo mismo la fructificaci6n de las mismas y el potasio a su vez pro

duce " •.• una 1telaci6n m<f.\ a.ita de IUl.(cu a 6!t9a1106 a€!teo6 ••. "!../, este a1 timo elemento " ... 6e encuent!ta en g!tandu 

can.tldadu en lo6 weto6 de ua !tegi6n ••• "!J en cuanto al f6sforo se detecta un porcentaje bajo en la parte orie!!_ 

te de la Ciudad. 

III.l.3.4. Motolinia en su Historia de los Indios de la Nueva España dice ",., Ant.lguamente u.taba mtuJ gM.n paltte de u.ta 

vega hecha efl,(a(.u, a caU6a de tal> guelt!ta6, po!tque polt .todal> palttu t.lene u.te vaUe g!tandu pueblo6, y .todo6 andaban 6.iem-

p!te en gue/t/ta uno6 coll-ÓUI otlt06 an.tu de que lo6 E6paiiJ!U vwuen, y aqu.l e/tan l.06 campo6 a donde H venlan a da!t l.a6 b<Lt!!. 
Ua.!, y adonde peleaban; y eM. coUlri!te que en frút de l.06 te!tmino6 de cada paltte dejaban un pedazo yvono y hecho campo y -

6.ln lablUl.!tlo pa.IUI. llll> gue!tM.~ ••• " las contínuas luchas internas durante la !!poca prehispl!nica que duraron C! 
si SO años convirti6 la zona en Atlachinolli, o lugar de tierra quemada. 

El lugar que eligieron para ubicarse los españoles ful! debidamente elegido, en medio de esta devastaci6n 

ya que la generalidad del terreno se encontraba como describe Torquemada " ... E~a u.te Si.tlo, antu QUe le -

pobtMan l.o6 E6pa.iiotu, w1 g!tancll6.lmo Bo6que de A'1boteda, de Ce!tezo6, de Tzapotu, Guayabo6 y ot!to6 mucJ106 Mbotu; y en t~ 

y sa vana Le Vlj. 
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:te ex.tJwno que polt pa.'1-te IU'.ngwta H podút utalt en el, dbto polt dela wta. SencUUa, que telU'.an hecha lod -indiod de Hexotún

go, Honi>1te.1 V-lejod, IJ mui AntigUDd en el conocúnlento de a.que.tla.d BlteiiM IJ Montaila.I ••• "!! Correspondi6 al español la-

brador, no conquistador, aclimatar la flora y la fauna en el territorio Atlixquense, la que lleg6 a ser 

de considerable importancia, refiriéndose a la flora Antonio Garcr.a Cubas habla de bosques con encinos, 

acote, ébano, oyamel, tepehuaje, cedro blanco, fresno, mora, ayacahuite, guamuchil, cacahuate, madroño, 

sabino, higuerilla y uva silvestre. Respecto a la fauna nombra: lobos, jabalíes, venados, liebres, co

nejos, perdices, codornices, t6rtolas, aves de rapiña y reptiles. En €¡:ocas más recfentes, la Revista -

de Oriente de agosto de 1933 todavía habla de que Atlixco posee " ... bodquu que pltOveen de madeJtM ••• " se -

encuentra en la parroquia un estudio con la clasificaci6n de maderas que se encontraban en la poblac•idn 

en la segunda mitad de este siglo, por desgracia se nos inforrn6 que gran variedad de ellas son de espe-

cies ya erradicadas en esta dltima década, durante la colonia la regt6n tuvo grandes bosques, pero debi

do a la tala inmoderada, estas extensiones se encuentran desforestadas, los vestigios que quedan refle-

jan en las zonas más bajas, bosques mixtos y al subir al Popocatépetl predominan coníferas, los datos 

censales de 1960 las clasifican como especies no maderables. 

LM venta.jM de du elóM, tieMM y aguad no pMMOn de.1ape1tc-ib-idM paM lM 1tazM aut6c.tonM ••• " 

Gaceta de Olt-iente. 1933 

Hace unos 10,000 años parte de la regi6n poblana estaba habitada por el hombre, el clima debi6 ser más 

hllmedo que el actual, casi toda la fauna mamífera se había extinguido pero el mamut el bisonte y el ca

ballo subsistían, el valle Poblano debe haber presentado 6ptimas condiciones ya que se han encontrado y~ 

cimientos de restos de animales de la ~poca y evidencia de vida humana. Hace unos 8,000 años parece ha

ber surgido una época de sequía extinguiéndose así los grandes mamíferos y el resto de la fauna del her!_ 

zonte anterior, esta época es la identificada geológicamente como formación Barrilaco. Mil quinientos o 

dos mil años después, durante la formación Totolcingo, vuelve la tipoca hameda con una flora y fauna sim!, 

lares a la actual. 

!J To1tquemada. 
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Los primeros habitantes de la regi6n, 8,000 A.C. vivían de la caza y la recolecci6n, sus primitivos in~ 

trumentos fueron puntas lanceoladas, raederas, raspadores, etc., y tal vez artefactos de madera o hueso, 
se organizaban en clanes familiares que vagaban por el territorio supeditados siempre a la abundancia o 
escasez de animales y vegetales comestibles. 

En el año 6,000 A.c., segGn Mac. Neish, el hombre invent6 la agricultura en la regi6n asentándose en 
forma más permanente en aldeas agrícolas. En tehuacán y el Valle Poblano se evidencian estos asenta-

mientos, no as! se encuentran huellas de una organización mayor a la tribal ni tecnología especializada. 
La cerámica era más desarrollada, producían: figurillas, silbatos, flautas y sonajas; había también ha
chas y cinceles, metates y manos, punzones, agujas, raspadores, pulidores, navajas, cuchillos y puntas 

de proyectil. 

Las casas de bajareque construidas a base de lodo y troncos se agrupaban alrededor de un centro ceremo-

nial no planificado. Junto a sus muertos colocaban ofrendas en los entierros, lo que presupone un cul
to a los difuntos e ideas sobre el más allá. 

la religi6n giraba en torno al agua y al fuego, as! como a la fertilidad. 

" ••• Siendo ute el. 01t.4len de ta nueva pobtau6n de Atli.xco que 61'. denomltt6 Huehue-quauhquechoUa ••• " 
( ToJt.c¡uemada l 

El Valle desde que se tiene noticia fué motivo de disputa entre los diferentes grupos humanos que en él 
se establecieron, su ocupaci6n es paralela a la cuenca del Valle de México, en la etapa de caza y reco

lecci6n, de culturas arcaicas y preclásicas: "··· Lo& plUÍ!1eM6 pobtado11u de que &e .tiene noticia& poi! et ú1.1eguM 
conochnle11to de ta tMdic,(611 6uMon f.o& Quinankl6, úuüvi.duo& de elevada e&tatWUt que exúti.vwn mucho6 mio6 ante& de ta ella 

vutgM C11i.6ti.a11a .. • "!../ El cronista lxtlix6chitl pinta a estos "Quinametzin", cuya tradici6n viene de los -
f6siles cuaternarios y pleistocénicos en que se ha mostrado rico el valle de Puebla, como esclavizadores 
de los primeros pobladores del Valle poblano, que fueron los Ulmecas o Xicalancas, cuya presencia se ob
serva en su penetraci6n por Aculzingo, y rodeando los volcanes de Cholula llegaron a lo que hoy es Tochi 

J_I Gaceta 1933. 
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milco, y de ah! hacia Atlixco, Calpan y Huejotzingo, como paso intermedio hacia la cuenca de México. 

SegGn los Anales de Cuauhtitl§n, la aparici6n de la raza Olmeca en esta regi6n se remonta a 955 años an
tes de la Era Cristiana, Torquemada afirma " ... Lo6 p!!.(meJto6 poblado!tM 6ueJt6n Xícaianca.1 y Teochlchimeca.1... H ~ 
.tablecieJtOn aqu(, pJteóeJtentemente a otlto6 .lugaJtu no lejano6, como e11 donde .ie a.1ent6 Puebla de lo6 Angelu, llamado polt lo6 

abo4lgene6 flu.ltu:.tapan ( Jtlo de lo6 collblLlu} y Cue.tlaxcohuapan 6 Cue.tlaxcoapan ( tu9a1t de 6le1ta.1 o Jtlo de .i eltp.len.tu veneno
.la.!} y que poblaJtOn XíCll.Unca.ti. y Ulméeatl .1lmuU:a11eamente con Xéehua en el Valle de Atllxco ••. "!.!, Mariano Veytia afir 

ma ". . • Lo.i Xícatanca.1 pobtaJtOn M.Uxco ••• " al citarse Atlixco se refieren al Valle que es muy extenso y no a 
la Ciudad que hoy conocemos. 

" ... Xelhua, pfU'meJto de lo6 lújo6 de lzta.cMúcuati que tamb,Un Uama!wn lz.tacmlc61tuo.U. y lwunano de Xícal411ca.ti. y utméca.ti., 

óué qu.len pfU'meJto dej6 noticla.1 de .iu pa.10 polt uto6 lu9a1tu 6wtdando pueblo.i con b1dlvUuo.1 de 1taza teo-clúchimeca entlte <!!± 
yo.i pueblo6 6e e11c.uentltan CuauhquechoUa (Atllxco}, Yepaildn (fpatldn}, Teopantlan, Telwacdn, Cozcat.l4i1 y Teotitldn; Veytla 

6echa .iu llegada en el 6-lglo Ir de nuutlta ella ..• "!.!, mientras otras autoridades la remiten como ya se dijo el 
año 955 A.c., se advierte la presencia de grupos toltecas de posible filiación maya de Chontales que em! 
graron de Chiapas y Tabasco, que reformaron el calendario de Xochicalco, plasmando su estancia en la an
tigua acequia para regar la tierra, este grupo ocup6 Puebla, M6xico, Morelos y Guerrero. 

En el siglo VI se produce un formidable movimiento migratorio con la irrupci6n de los toltecas de raza -

nahoa a la regi6n de las lagunas iniciándose el segundo reino tolteca hacia el año 700 de la era cristi~ 
na. Los "Anales de Cuauhtitlán" aseguran que al constituirse el reino tolteca en el año Ce-técpatl, 6 

700 o.e. se estableció sobre el antiguo señorío de los olmecas. Clavijero afirma que en 1052 se despl~ 
m6 su poderío; Ixtlixochitl y los anales afirman que fue en 1116, a resultas de la lucha desatada entre 

las dos castas sacerdotales más poderosas, segGn Chavero fueron los Teochichimecas los herederos de esta 

comarca. 

Los datos parecen confirmar que su estancia se prolong6 hasta el primer milenio de la era cristiana en -
que llegaron los chichimecas de X6!otl a mitad del siglo XII. En la "Historie Chichimeque" del c6dice -

!_/ Gaceta 1933. 
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X6lotl en la colecci6n Aub!n-Goupil de la biblioteca Nal. del París, se encuentran Testimonios interesa~ 
tes acerca de los pobladores del valle de Atlixco: " ... dupué.& de la llegada de toJ dúcli<mecM tú'. valle de MW
eo, JteccltJten con 4<L<I 6amlUll!, edett.!M 1tegionu que 6ue1t0n UamadM ch-Ccli<mecat.laf.Li (tieMa en que 6ue1ton 6ueJttu R.o4 ckl-
chúneca.iJ. En eMe 1teccWdo pa.lrut pM Atllxealtuacan (A.tUxcoJ. A foJ 103 aiioJ de M Uegada tú'. VaUe, mueJte Xdtotl !f Jube 
a1 .tltano Ju hijo Nop<tUU.n que da Hi101t.loJ a JuJ lújoJ (plancha tlteJ del cód,(ce cltado), f.oJ gU6M de lluejo.tU.ngo y XaUepg, 

ttapl o Ha W tieMaJ compllendúiM en.tite tM lt.(04 A.to yac y Nexapan . .• " 

Finalmente la presi6n ejercida por los Teochichimecas originarios del norte que después de pasar por Te! 
coco y Cholula, y a pesar de tener rasgos culturales y ~tnicos similares y de hablar también Náhuatl no 
se asimilaron, por lo que despu~s de luchar con los habitantes locales continuaron hacia Huejotzingo do~ 
de se dividieron: un grupo hacia Huaquechula y el otro hacia Atlixco, éste Oltimo guiado por Cimatecuh
tli 6 Zimatecutli. 

Torquemada afirma " ... Cúnah.tewtU 611l a pobf.M a ta pall..te de A.tUxco ... "1J este grupo proveniente de Cholula 
obliga a los antiguos habitan tes a abandonar la regi6n, " •.. u.ta entltada que lúcleJton eJto6 .teochiclúmeCJJA a ~ 

ta p1tovw<Ua de .úaxcaUan 6ue echando a tM gmtu q11e po6úatt de ella que eJWt UtmecM y Zt.tC'.11.tecM ••• "Y " ... de eJ.ta ,(n

tlw..!J.(ón JU/tgen foJ d!Utecho6 CliolulteCJJA ya que 1-!acu,(Cxockll-tepeil ( 5 6Ca1tu) 6 MUxco, conoc-ldo polt e1 valle de ti!!, S 6to
lte.!, CwwhquecltoUan 1f CltoCula, 6ue1ton ta wtúútd que Je bí.nWtc6 con et ava11ce cl1-Ccltimeea y teoclúc/Wneca de f/uejo.tzi.ngo y -
Ctú'.patt, -ln-CcldndoJe M.( lit!, fac/111<1 po1t ornpM et Vatf.e ••• '"!./ " ..• al ilegM iM 6am<.lla.i NaltoaA o AztecM a ta me.la cen.tllal, 

vM-CM de e.lt1l.6 6e di4pelt4MOn pO!t el. teltlt,(totu'.o e11 btthca del Jmo donde u.tabieeeMe co11601tme a 4u .tJtadicUn, u.to eJ don

de Je paM,IUl wt .tgulla .•. •)j Según la leyenda, l!elua a la cabeza de los teochichimecas andaban en busca de 
un lugar apropiado para establecerse señalado por sus dioses, rodearon los volcanes, llegaron a un lugar 
donde brotaba el agua (manantial) cerca de ah! se encontraba un ahuehuete, ".,. En po6 de una de u.tM avu -

UegMOn a Mlúco y ia vieJton poMMe Job1te el mlfenaMo altudmete que aún ex.U.te (7933), 6úndo ute el oJt.lgen de la nueva 
pobtac-l6n de AtlúCfJ qt1e H denom,(na lluehue-quaultquechola (aquila vene1tabie que huye o Je vá) •• , ".J Esta leyenda conti
naa siendo la base de la fundación de Atlixco, adn despu6s de la extinci6n del dominio español, las aut2 
ridades municipales usaban un sello en que se veía un águila junto al tradicional ahuehuete. Correspon-

J_I ToJU¡uenuda '!_/ Gaoe.ta 



40 

de a los cronistas narrar la historia de esta antigua fundación, Torquemada dice al respecto Quauh

quecholan 6ué 6wtdada polt Xelua, de to6 .teochichünecM pltOcedentu del Nolt.te, de ClúcorncM.toc (tugM de tu 6.le.te cuevM) •••• 

Como 6uue mu.ltlpUc.ando 1J e1tec.lendo en númeltO de gen.te., 6ue1t011 .tambU.11 Cltec.lendo en MltOganc.la y 011gutto y pMec.llndote.11 ya 

poca 6u t.leJr./111, y quelt.lendoH eMeño!WIA en ta agena, 6ue1tOn a dM gueMa a to6 de Catpa, que u qULttlw teg«M m<f6 aNLlba, -

ac.la ta pM.te Nolt.te, en contJul de u.te tugM, t06 quatu coiro ducu.ldado6 de 1tec.lb.lll tJuúc.l6n de 6U6 vec.lno6, 6uelt0n irole.11~ 

do6, mueltto6 y cautlvo6 mucho6 de e.Uo6; lo quat, v.l6.to polt lo6 Catpanuu, y que 6u m<UJOlt vatent(a ella ltu.lll. FueltOn Jte.t.l-
Mltdo6e to6 del Pueblo, hada lluuo.tu'.ngo, que u.t4 una tegua de u.te ade.lo.n.te, y en et 6e de6encUe1tOn..... Ag1tav.lado6 y -
6ent.ldo6 to6 Catpanuu, de ta gueMa tan lnjM.ta que to6 QuauhquecltolteCM tu avlan heclto, y v.i.endo que pMa vengaJL 6u ln

jU!t.la no elt4n 6u6.{c.len.tu, polt la gJtan ma..tanza, que en elto6 av.i.an heclto 6U6 enemlgo6, púU.eltOn 6avo1t a to6 de l/uejo.tz.lngo, 

lo6 qua.tu, aUado6, y con6ede1tado6 .... ~uelton 6ob1te e.Uo6, a tD6 quatu venc.leJtOn .... y to6 que quedaltOn de QuauhquecltoUa, 

6ueJtOtt6e hu.i.endo !tlo aba~o, y atejalt0"6e do6 tegwu. apM.tado6 de 6U 6.l.t.i.o. 

V.lendoto6 to6 Catpanuu y llue~o.tz.i.nca6 puu.to6 en ltu.lda, y to6 muclto6 que hav.lan mueJL.tD, y el gJtan númelto de cau.t.lvo6, que 

tu quedaba, no 6.i.gu.i.eJton et ale.anee, y botv.i.eltOn a 6U6 ca6M, muy con.ten.to6 con ta p1tua, y venganza, de .tan.to duqu.l.te -

det ag1tav.i.o Jtec.lb.i.do. Lo6 Catpanuu ••• 6e bolvúltOn a 6U6 cMM, adjud.i.cd.ndoH el SWo, y Mo1tacút de to6 venc.ldo.6 y Ve.11--

.teltltltdo6. Vlv.le1to11 lo6 de QuauhquechoUa en aqud luqM, donde 6e 1te.t.llla1t011 et cUa de. 6U h11lda, alglln tiempo.... palla que 

et enojo de to6 Ag1tav.ladM CatpaneAe.6 hub.i.e6e pMado •••• y dueo6o.6 de bofve.Me a w pue.11.to, IJ cMM, polt 6Clt lugM ameno, y 
apac.lbte, y mu.l 6avo1table ... y ltumillMAe a lo6 de Catpa .... y emb.lrutdo 6U6 embajadMu .... con ta Aunú.6i6n y el !tupe.to .... 

6ue1ton o1do6 •••• y o.to1tga1tOntu que H v.ln.i.uen a 6U6 CMM; to quat h.i.ue1ton lo6 du.te1t1tado6, mu.i. ateg1teme11.te. 

Pa6ado6 atgwto6 a1io6 y muelt.to6 lo6 que 1tec.i.ble1tOn el peltdon .••• .toirolu gana de. iJt et.Ita vez con.tita lo6 de Calpa, v.úliendo -

Aoblte e.Uo6 lo6 Quauhquecltolteca6 lúc.i.eltOn l'Jt e.Uo6 gJtan l>'l'.Wutza y cau.t.i.valtOn a mucho6 y u. volvleJtOn a 6U6 Ca6a6, Lo6 de 

Catpa .... volvleJtOn 6ob1te lo6 de Quau!iquechula .... to6 venc.i.e1ton, lo6 quatu v.i.rndo el peUgltO .... durunpMM011 el lugM !J 

6ue1t0Me 1te.t.i.!Ui11do at tug<Vt donde aho1ta u QuaultquechoUa, donde quedMon 6{n la Mpe.Jtanza de volve1t at 6lti.o pM<Lldo •.•• -

de aqu.l 6e Uam6 aquel tugM hM.ta o{. "HUEf/UE-Q.UAUllQUECllOlLA ... "_l_/ De aquf el nombre de la Ciudad más antigua Hu~. 

huecuauquechollan ( águila venerable que se va ) • 

}_/ To1tquemada. 
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Los teochichirnecas llegaron a extenderse a innumerables regiones entre ellas Atlixco, más tarde fundan -

Texcoco, donde establecen la cabecera del señor!o y ya fuertes por sus conquistas, constituidos en reino 

y ligados con la progresista tribu acolhuá, que había de engrandecerlos, extendi~ronse en todas direcci~ 

nes. Eran pues teochichirnecas los nuevos pobladores de Atlixco, y en suma, casi todos los habitantes de 

la comarca hoy perteneciente a Puebla. 

Desconocernos muchos datos acerca del grupo teochichimeca que ocup6 la regi6n de Atlixco, y solo sabernos 

que en el Valle Poblano Tlaxcalteca, se produjeron elementos culturales tan importantes corno la cerámica 

anaranjada delgada, que con tanta frecuencia aparece en el teotihuacan clásico, también los vasos de te

cali y más tarde la cerámica tipo códice que se elaboró al sur del territorio. Paralela a la creación -

de estos elementos culturales, la regi6n debió tener contacto con ideas políticas y religiosas que le 

dieron un carácter muy abierto. Hubo guerras encarnizadas entre los habitantes del Valle. Es en 1259 

cuando la expansi6n del poderío Huexotzinga dirigidos por su rey Xayacamachan incorpora cuauhquechollan 

a su señorío, la rebeli6n de Quauhquechulla puede datarse en 1298, para entonces la provincia de lluejot

zingo estaba integrada por 3 señoríos: Huejotzingo, Calpan y Cuauhquechollan la nueva, la actual Guaqu~ 

chula; a mediados del siglo XIV, este grupo de raza acolhGa domina todo el Vúlle Poblano-Tlaxcalteca; e! 

ta hegemonía continuaría hasta fines del siglo XV, a principios del mismo los Aztecas, procedentes del -

Valle de México empiezan a incursionar por Puebla, en el seno de esta provincia estaba una ocupaci6n mi

litar tenochca, ubicada en Ocopetlayucan o Tochimilco que era pueblo tributario de los rnexicas. Esta p~ 

blación parece ser de mayor antigüedad, ya que el Padre Motolinía refiere " .•• que de ia pltOV.útcia de i\C11pe

tl.ayoC11n (debe be/t Ocope.tlayoean), (lu9a1t que tiene MtV<M de Oc.ote o lteiecliob I, llitrrada poi!. iob upañolu ToclWnltco (ab~ 

dancla de conejo& en ta& umenteJta& o campo6 cutuvado6 ... ¡}_/ similitud de nombres que ha creado confusi6n en las 

investigaciones, " ... 6ai.lell.on lo6 pobiado11.e6 de Vexoch190 1f Catpan, to que coMoboM el otigen de lo6 cltado6 pueblo&, 

ne,tammte teoclticltimeca .•. "J_/ la expansi6n del poderío Azteca contra los señoríos independientes repercute -

en Atlixco, debido a la dependencia de este con Huejotzingo y Calpan, constantemente asediados por la e~ 

becera Azteca. Motolin!a afirma que fué en 1400 cuando los de Calpan y lluexotz1ngo recibieron ofensas -

Y Mototinia. 
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de los de Atlixco " , , , !f ca6.tlgado6 que 6ue1to11, volv.ie1to11 at mi6mo ag1tav-io aoio6 de6puM, poi! to que l!Molv.ieJt011 e6cal!me!! 

.talllo6. A6l f.o liiclel!On !f lo6 MJtojal!on de 6u pueblo que de6de entoncu de Uam6 Acapetiahuaca11, yendo a utablec!Ul.6e en ú1 

actual ll1U1quechu.fa. El pueblo de lo6 ve11c.ldo6 dlvUlo6e eiitl!e lo6 ca.fpa11eca6 que ocupa1to11 lo6 hoy 6olMe6 g1tandu !f lo6 

lluexotU:nCM que habltal!On lo6 6olMu clúco6 .. • ".!/ esta nueva fundaci6n de gentes de ascendencia Huejotzinca y 

de Calpan involucra al Valle de Atlixco en las guerras floridas entre los señoríos de México, Tlacopan y 

Texcoco. Según la cronología de Orozco y Berra el año 10 tochtli, 1450 una gran nevada cay6 en la regi6n 

central de los lagos después de la inundaci6n de la laguna y la insurrecci6n de los Chalcas, las calami

dades continuaron, grandes heladas fueron seguidas de sequías, hambres, y al final se present6 la peste. 

" ••• Ago.tadM fo6 1temedlo6 hwna1106 lo6 tl!e6 1teyu aUado6 6e jtm.tMon .•. a 6i11 de ucogltaJt lo6 medio6 de 1temedia1t .tan.to u

.tlr.ago ... "Y esto sucedía en el año 1454 en que se instituyeron las guerras floridas entre moctezuma Ilhu!_ 

camina rey de México; Netzahualc6yotl rey de Texcoco y Xicoténcatl, uno de los señores de Tlaxcala, es

te último propuso " ... que de aquel .tiempo en adelante &e .utabeecluen gueMM co1ttl!a la 6e1io/Úa de Tiaxcala 1f la de -

Tezcuco, COH 6U6 acompaiiado6, !I 6e 6c.1iala6e. et cmnpo donde de oJtdinM-io 6e IU:c.ie&en e6ta6 ba.taUa6, !/ tM nue6C11 pl!e606 lj -

cautivo6 en eUM 6e MC!tlnicMen a 6U6 div&e-1> ...• como manjM 6WJo.... demM que, Hit.la tugaJt donde 6e eje1tcltMe11 lo6 lil

jo6 de lo& 6e1iol!C.6.... 6tl1 excedel! lo6 Umitu del campo que palla el enceto 6e 6eliata&e, :ti p1tete11del! ga11al!6e lM .tlel!JtM lj 

6e1io!Úo6;.... que cuando tuv-iuen atgwi t1tabajo o calamidad.... habían de cuM tru. dlclta.> gueJt.Jta6 !f 6avo1tecel!6e uno6 a -

otl!o6 ..... y Netzahualcoyotl señaló " ... palla el e6ecto tl!e,l pl!OV.iitCÚ16. que nue1to11 fM de Tlaxcata, lluexotzútgo y Clt~ 
lotean, que Uama1to11 "LOS ENEMIGOS VE CASA, ••.. que die6e11 6u batalla i'o6 p1t.<ine1to<1 CÜa6 de i'ol> me6C6, comenzando poi! Ttaxca

ta,... de alU a lluexotzingo !f la te1tce1ta en el campo de choi'oUan, cw;o6 dene11601tu e1ta11 lM de AtUxco, 1J luego comenzal! 

o.tlr.a vez pOI!. Ttaca.fta ... "!/ Este pacto comprendía: " ... poi! un i'ado lo6 tl!M 1te.bto1> aU.ado6 México, Texcoco !J Tlacopan, 

y pOll la pal!.te co/1.tllalu'.a Tl.axca.fla, ChotoUan, lluexotz.útgo, AtUxco, TUUuhqui..tepec 1f Tecoac. Ademcf.! la 1t.az6n que tru. v.ic

.tlma6 de luga1te6 cU4.tallte6 u.taban 6lacM,.... poco buenM palla &el! comida~ .... a nuutl!o dio6 no le 6011 gl!.ata6 l.M CMne.6 

de uw geiitu b&tbaJtM, tUnela en luga1t de pambazo dWto 1f .... de.6abl!ido, lj 6út 611z611 po1tque .... 6011 de te11g1ui e~tl!aiia -

y bMbal!06 ... "~/ En el c6dice Ramírez se confirma la finalidad religiosa de estas guerras floridas " ... 1f 

pMa u.te 6in de .tMel! cautivo1> palla to& 1>acl!.l 6luo6, 0J¡de11aba11, lM ~ueMM entl!e Mfaico y trda fa Regl6n HaxcaUeca !tabea, 
no quwendo lM M~uca1106 wje.tM 1¡ dut"tu'I! a Ttaxcaea, y a Hur jotzú190, !/a Tepeaca, lj a C«lra, Acatzlngo, Q.uaul1quecltula1t 

.!. / MotoUnla. 2 1 0.1ozco 11 BrJt1ta . 
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Y AU.üco con o:tlto6 comMcano6 6WJ06, pudUndolo hace.Jt con mucha 6acilldad .... polt do& ltazonu: La p!L<'.me.Jta y pJúnc,ipat e/ta 

dec,út que queJúan aquella geltte pMa comida de 6u& CÜ.o&M, CU1A CARNE LES ERA VULClSlMA Y VEL1CAVA, y la &egunda palla eje.Jt- -

c.ltaJt &u& vate.Jtolt06 bltazo& •••• pOltque nunca &acJÚ6.icaban 6i.. no eJta u clavo& compltado& o hab-ldo& en guell/ul,... Sa.Uan at - -

campo .... donde H julttaban lo& eje1tcüo& y toda &u ba.taUa y coltt-lenda elta p1tendelt&e uno&, a o:tlto6 pMa eóecto de 6acJú6.i- -

cal[, ••• pltOCWUtndo a.i.l una p<VLte como otlta en tltae.Jt mct\ cau.Uvo& pMa el &actl6.icio .•• ,.!J Las guerras continuaron y 

podr!a precisarse segOn Orozco y Berra que el año " ... 1456 Lo& de Guaxoc-ingo (Huexotúngo) ga11Mo11 e&ta.\ t,(eJt!ta.1 

de AtUxco y echaJton de eUa.ia to& de Guacachula (Cuauhquecl10Ua11, e11 ef utado de Puebla), que e1ta11 &«!fa& !/ &u puebto eJta -

ute ••• ,.y el autor se basa en el c6dice telleriano-Remese, en Kingsborough, y también informa "... óue· 

Jton con&umida& ta6 co&a& polt la mu.tt-ltud de ltata.I que &e apMec-ie.Jton .•• ,.y En 1457 " ... Moctezuma pelea con.tJta Chateo, 

!/ aqueUo6 que &atvcvwn la v-lda hu!fe.Jton.... polt alejaMe del peUglto, pa&ando at o:tlto lado de lo& montu y &e lteóug-lMon en 

Huexotu'.ngo y AtUxco.... que eJta uno de lo& gltllndu utado6 en la pend-lente y at 1tededolt de la óamo&a montal1a de Popocate

pec •• • "?./ Las guerras contra los chalcas continuaron refugilindose estos siempre en la comarca Atlixquen

se, la cual debido al pacto se conserv6 libre a pesar de las noticias de victoria y derrotas. El he

redero de Moctezurna, el rey Axayac~tl " ... en 1468 obtuvo una completa v-lctoJúa co1ttlta lo& de Huejotz-lngo y AtUx

co .. • "?J en 1481 (A!l0-2 CASI\), murieron dos hijos del rey Mexica " ... Axayacatz-ln (AxrujdcaU .... el pJú-

me.Jto 6ue Uamado Tlacol1uepatu11 quü'.11 mu.Jú6 cuando 6ué a la gue.Jtlta de Atlüco ••. ,.y y el segundo fué " •.. lxtWcue· -

cl1ahuacatU:11, que po&te!UoJtmeltt~ 6ue1to11 a molt-llt a la gueltlta de AtUxco .•. ,.y hubo también luchas de los Atlixque!! 

ses contra los Cuauhnahuacas (Cuernavaca) siendo derrotados estos con la ayuda de los lluejotzincas 

"... en 1483 A1To 4 Cal1a. ... ute ailo de pu&-leJton lo& c.<miento& de piedlta pMa la ca&a del cü.ablo llultu'.lopocht.U.... óul 

cuando &e peJtjuclic6 a lo& Cuaulinahuaca& de atla de AtUxco .... u!J el c6dice Chimal-popoca dice; " •.• 4 acatl, -

en e&te atio 6e cement6 la ca.ia del d-lablo .... el l!!Umo año muMeJton ln& Cuauh11ahuaca&, a qu-lenu du:tltuye1ton lo& Huexo! 

zhtca.i, que 6ueJton a compone.Jt a AtUxco ... " el poderío del Valle puede medirse con el intento de invasi6n de 

otros señor!os "... cuando fo6 Cuaul111ahuacll.\ 6ue1tc11 a de-6tltu(Jt a lo& de Atlixco y cuando tantL\úna gente 6ué a mol[,(Jt 

atl-l en uta g11e.Jtlta. E&ta guell/ul óué 11cgocio de lo6 Cuauhnahuaca6 contlta Atlúco ... .. ~_! Es en 1487 cuando el tem- -

ple mayor se encontraba "... Concfoido ~/ puc~to a punto.... como hemo& {do miJta1tdo, a!¡JtandM el g1tan TeocaU-l l1a-

b-la 6-ldo con&tante ocupac-i611 de lo6 JteyM de llex-ico, Mactecuhznma fe d-l6 601tma nueva; Axa11axatl le tJtan&6oltm6 !/ engJtande·-

!J C6d.i.ce Raml<tez U Ólto zco 11 BrAlta 3/ CfavijeJto 4/ Refac. olt-lg. Me. 
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ci6; T.lzoc .to conduy6 •••• paltO. nbtgwm Muta &e hab.úfn hecho mayo1tu pltepMl!tivM •••• a. .todo6 1Um1bo6 maJtcha.1ton emba.jado--

ltU a. conv.(..ta.lt a. .to¿ 1teyM a.Ua.do6 y a lo6 HñMM Mmuúfo¿.... .temeltidad hubúJr.a. 6.ldo dMde1iaJt e.t co11v.lte... • l1eg6 e.t -

Seño11. de CuauhquechoU.a.n, con ¿u¿ pueblo¿ ¿ujdo6, Acape,tlahua<!Q.11 1•1 A.tzUUhuaC!Q.'1, Yao.tel1uacan, Hueyapan, Te-te.ta y Tlronl

mlf.olpa.n con guel!.ltell.06 cogUM en M.Uxco y Huexo.tu'.ngo •••• Ahuúott envU embajado1tM a lo.1 eneml906 de ca.6a. • • • aceptando 

el convlte ... "J./ entre ellos los de Huejotzingo y Atlixco, para que el pueblo no se enterara o • ... .lnt~ 
pltetaJut aquella. col!.tualt{a. CI>mo pl!.Ueba de am.l6tad, a.quel1o6 HiioltM penWta.Mn d.l6 61t.azado<1 IJ de noche a ta. C.luda.d.... apo-

¿mt<fndolo6 •••• donde pud<'.eltan ob6e1tva.1t .•.. 6.ln <1e11. vl<ltc.1 •.•. &e coloc6 a la e1ttltada una nW11e1toM gUaJtdla.... la.6 pe11.<1ona.6 

6abedal!.a.6 de .lit llega.da de que.Uo6 pwonaju .te1úa.11 pena de la v.l.da 6.1. deja.ba.n uca.pM una 6oia. pata.bita ••• "Y La gran ~ 
tanza de prisioneros fu@ presenciada por los señores en honor del sacrificio a Huitzilopoxtli, según 

Orozco y Berra ", .. de lo¿ Huexo.tz.lnc.M y A.tlúca6 o.l:Jl.06 diez IJ .iw mil ... "Y continuaron los Aztecas su consta!!. 
te guerrear en busca de víctimas y el año XI Tochtli (U-Conejo) 1490 " ... 6ul cuando hacelt ta gUel!.lta de A.l:U! 
co e.t &eiiOI!. Uhu.lcamlna.tu'.n de Xoch.lmitco .•• "i/ también el rey Ahuizotl les hizo la guerra " ... Ahu.lzot.t IJ Ne,tza

huatp.i.lli. .l.ban colt.l:Jta. M:Uxco, pMa h~celt la gueltl!.a. M91tada o co.1 eclta de v.!.e.till>:t.1, .toh de lluexo.tz.lngo haúo.n una ,(}1Jwpci6n -

<1ob1te lo6 de CuaimquecltoUa.n; adveilido polt to.1 aUado.1 H dlv.i.dle'Wn en .l:JtM .tltozo.1, oUJLcltando el uno <1ob1t.e AWxco, e.t - -

o.l:Jto a dM 6ava1t a Cuauhquecl10Uan y el te1tcel!.O d.lltec.tamrnte a comba.tUt a loó l1uezo.tzútca Al1ulzott toltno Wun6rutte a 

.tenoclt.tlt.l.an, en donde ltlzo w1a gltM 6.i.u.ta pa.lta Mclti6.{.cM a to.1 pl!.l<l.i.011e1to6 ... ":!./. U 

" Mo de 2 Conejo.1-II Toclt.tll 1494 •••. en ta gueltlta <1ag1tada o Moltida que lo6 mexéca6 empltendlenon co11tJta lo6 de At.Uxco, -

qued6 en podelt de úto6 IJ 6ul 6ael!..!.M.cado a <1u.l dfo<11'.6, un mutJ pltinc.!.pal gueNleM a.pelüdado tlacaJwepantu'.n, h.l.jo tegWmo 

de Axay<fca.tl IJ heJtnIDW de Moctezuma ••. "!/ " ... et ll acat.t 1495. Año de 3 ca1ia.6.... Altuizotl 6ué con.l:Jta. lo6 de A.Wxco -
a pelea. de guel!.l!.a .ia.gltitdtt ••. "!/ " ... ta e11.l:Jtada de.l ejeltcl.to Mej.!.cano e11 ute va.Ue, 6ué tan .imp~ovl<la, que el pltimelt av.i.

<10 que tuv.!.e'Wn l.o6 At.tüquelio6, 6u~ el que 1tecib.ie1ton poi!. 6«6 ojo¿ at ve1t(a entluVr.. Se p1i.l.(C1t.011 .inme.dWamen.te <1ob1te liU> -

a.1111\U pa.lta ta. de6el16a., pel!.O no liaUandaH con 6ue~za~ ba<1tallte<1 pMa 11.ul<lt.(11. pon mucho .tÜmf'º, p.ld.l e1ton aux.i.Uo a lo6 Huexo! 

unca.6 6116 vec.!.na& •••• et 6amo<10 capital toUccate .... dej6 et iuego (de pe.total pMa (l!.H a Atlüco con la.6 tJr.opM a.uxltl~ 

ltM •••. Ir.izo g1t.ande.1> e&tl!.agoL lo6 mexlca110& no p1idlendo <1upelM la.6 6ue1tza<1 de 6W cnem.lgo~ abandonando et ca.mpo, 1f 6e 

(*)No.ta: po6.i.ble el!.'Wll. de.t au.to11., debe 1te6VU:Mr a Ocopet.l'ayuca11-tnclu'.milco, ya que Acapetlahuacan &el!á 6undada co11 po6te1tl~ 
.ücfad lf coltlte.6ponde a AtUxco. 

!_/ Re.tac. 011.ig. e,tc. 21 011.ozco y 8e.1oa 3/ 3a. 11.efaci611 e te. .J_/ To11.qur.mada. 
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volv.le.Jwn a Méuco, cub.le1Lto6 de .lgnomút.ia ••• ".!/ en esta batalla las huestes de Ahuizotl y Tlacahuepan, hijo de 

Moctezuma fueron vencidas muriendo este pr!ncipe junto con los principales señores de Culhuacan, Chalco 

y Xochimilco, provocando la ira de Moctezuma, quien envi6 a Ixtlicuecháhuac contra Atlixco y Huejotzingo 

sufriendo una nueva derrota, el año X tochtli 1502 (10 Conejo) " ••. muelle Ahuüottin .... gobe1t116 17 a1io6 .... 

6ue .lnhtalado el /.focencuhczomattin Xoc6yotl .... como H1io1t de Tenucltt.ltltm.... como je6e de tlacateCM tuvo... al Macuil-

maUna.ltw .. "Y " ... el aiio X TochtU 1502 H h.lc.lellOn " ... lo6 p!tepaMt.lvo6 paltll ta 6ie6ta de co1tOnac.l6n ... "if se invi-
t6 de nuevo a los "enemigos de casa .•• •'!_/ para " ... 6W.pendVt poll entoncM el Xoclt.iyaoyott o guVtlla 6loll.lda, .l11v.l-

tando a Tlaxcalla, CholoUan, Huexotzlngo, Atl.lxco, y TUliuhqultepec, 6.ln olv.ldalt a lo6 vVtdadeJto6 enemigo6 del .únpe.JU.o ... 

. "i/ "cuatro d!as duraron las fiestas y los sacrificios, volviendo los señores a sus lugares de origen, 

la primera guerra florida sagrada del nuevo emperador /.fotecuhzoma e6cogi6 polt p!t.imVta vez a lo6 de Atü.xco, 

... "Y en venganza y desagravio a las anteriores derrotas. 

" ... Paltll aquella excu!t6-l6n e6cog.l6 lo ma6 gitanada de la nobleza .•. " pues " ... Uev6 Moctezf.D)1(1 a 6U6 heJuMJto6 Cu.ltldhuac, 
Mattatuncatti11, P.lnahu.Lttin y Zezepat.lcatz.ln y a 6M do6 p!t-lmo6 lújo6 de Tüoc, Uamado6 1mactlawlyatz.ln y Tepehuatz.ln. 

la campana 6ué 6eUz, el empe1tado1t ejecut6 hazaiiM cllgnM de 6U pell6ona, y t.odo6 io6 pltútelpalu dleMn mw>.6tlta6 de ""Y val!_ 

1to606, cautivando pOlt 6u mano a buen numellO de p,'UA.lone!W6. quedaJto11, 6Út embMgo en pode1t del enemigo, HutzWhu.Ltzút Xal

m.lch y C~elhuatl, g1tande6 guV!!Lcll06 . . "V Chímalpal'.n afirma que en este año II caña 1503, murieron en la gue

rra de atlixco Huitzillihuitzin y el Macuilmalinatzín, tlacateccas (especie de generales en jefe) " ... ta'!'_ 

b.lén en eUa v.lno a moll.l!t el TWpotoncatzllt Clhuacoatt, Pll.lnc.lpe de Tenochtltllln, puM ella h.ljo del ttacaelel C-lhw1coatt ... 

. '"!./ esta batalla no ful! definitiva para el poderfo mcxíca, pues los atlixquenscs continGan dando desca

labros a los Tenochcas, este grupo ind6mito es invitado por Moctezuma para la fiesta de dedicaci6n del -

Coa teocali el año 1506, 4 d!as dur6 la fiesta, remedo de la del templo mayor " ... Como 6-lemp1te, lo6 e6pecta-

do1te6 de la6 lejanM pMvútela6 6e 1tetlltallo11 upantado6 de ta CJiueidad y el iujo de lo6 mex.lca ... n'}j'jj " ... flue~otzhtgo y -

AtU.xco palla pagM el convLte de tenochtltlan ... "if causaron grandes daños en los terrenos de Cuauhquechollan y 

Atzi tzihuacan " .•. de atU ei1v,(Mo11 menMju a lo6 tenocliea, que de aJú a tllu d(M que1tCa11 combatlll con eUo6 .... 6egW! 
la6 1tegfu~ de ia guVl.lta 6f.olt.lda •.. n},/ Moctezuma acepta el desafío hac.lendo ma1tclia~ 6tll tllopM ai VaUe de -

.!J Ctav.ljvw y 7a. Rd. Ret. o.Jtlg ••• etc. '!_/ 01tozeo !/ BeMa '!__/ To1tquemada 51 Vu~<flt 
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A.tUxco ••• "'!./ el Señor de tallan pide gracia a Moctezuma para luchar al frente de sus guerreros, la que -

le es otorgada y queriendo la victoria este rey llamado Ixtlicuechahuac, muere destrozado, huyen los tu! 

tecas y acuden los aculhuas, los tecpanecas también acuden, hasta que los mexica proponen el cese de la 

batalla " ... Loh Allixca y Huexotu'.nca celeb11.Mon l.a v.tc.to11.ia, no 6.út depfol!M 911avu pltcUda6 .... y u.to .ten.úut g11an 

b,(enaventu/ulJtza, llamando a u.te modo de rooll.M, muel!..te cUcJ1Ma y bienaven.tU11adtt •••• io6 chof.alteca, no que/Llene/o <tpMecell -

meno6 ... "!/, retan también a los mexicas y " ... den.tlw del plazo heiiaf.ado vino a 6.ltualtl>e el eje11.útIJ del.a Wple 

AUanza en la6 tlanUl!ah de AtUxCJJ ... "'Y en esta guerra los mexicas fueron derrotados perdiendo 8200 guerre-

ros, y tres príncipes de la familia real. SegUn Clavijero se presentaba el fin del siglo azteca, por -

lo que la guerra florida se intensific6 " ... toc6 en 6Ue'1..te a ioh AtUxqueiiaJ que Je habún llevel.ado can.tlla la caltQ_ 

na, J-lendo deNW.tadoJ y hecltoJ mucltoJ de eUoJ pw-lottellaJ. EJ.to pwi.tualmeoite 6ucecU6 en el mu de 6eb11e1to de 1506, cuando 
poll habeMe co11cluido el J,(glo, he celebll.ltba l.a g11an 6,(uta de l.a 1tenovaú6n del 0uego con mruJall. apMato y 6olemn-ldad que en 

el !tunado de Moctezuroo I IJ que en atlloJ atioJ 6ecul.allu. Eh.te aiio, II acail 150 7, aiio cicUco 6 eculM 6ué el mM J olemne -
y el a.ttimo que celebltMan lo6 meticrutM. En U 6e Mcll-l6,(c6 w1 numeJW mWJ 911ande de pw-loneJW6 1tUe1tvando otltN pMa la 

6,(M.ta de ded,(caú6n del Tzapanlli ••. "il Para la realizaci6n de la ceremonia del fuego nuevo Moctezuma hab!a 

hecho buscar " ... u11 guellllello cautivo, Mblle cuyo pecJ10 Je e11cende.Júa el 6uego, deb.(a tene1t el 110mb1te de aquel dta • .... 
ItzclLÚI, Mldado de Tl.altelolca, cauUv6 en la guMM a wt guellllellO de Huejotz.tngo nambll.ltdo Xiuh,tlamin •.. "J...! en " ... el 

cellllo de San M.<guet ute g11an guellltf.llo nacido lo6 cLla6 de Mamalhua>ltU a 6uego nuevo, 6eúa captMado ... :!_I " ... pall 01tden -
de Moctezwna Job11.e el ca11az6n del guellllello 6e p11.emU6 el 0uego nuevo de g11andu p.~uagfo6 •.• ":!J es te mismo año fu~ 
".,. Aztatzontw1 a hacell cauUvoh a Huejotzútgo, cautivMan en AtUxco y en Atzomlatenanco; Aztatzontu'.n p11.emLi6 el Uanudo 

Macuilxoclt.ltl, w hVtnWlo menOll cautiv6 a Totec y a Yzaulcteuh, ambo6 he1tmanoJ de Macuilxach.ltl, IJ tamb-le'.11 a Ju he/lJ!1<llto menoll 

Uamado Upe.ti. E6toJ ellatt htjoJ del pll.inc.ipaf. Chicltimeca IClúchimecatecutU} y nablu de Atf.úCJJ •.. u'j_/ resulta ir6ni
co que los sacrificados en la ceremonia del fuego nuevo hayan sido guerreros capturados en Atlixco, que 

más tarde seria una ciudad de españoles; representa la destrucci6n de la nobleza indígena bajo una nueva 

era, un terrible presagio para la antigua huehue-quauhquechollan no imaginado siquiera por los naturales, 

otros presagios sobre la caída del reino Mexica, hicieron que Moctezuma haya intensificado las guerras -

para sacrificar prisioneros. " ... I!I Tecpatl 1508, p<Vta dM aUmento a la6 dio6M el cje11.uta coaUgado ma1tc11a coulM 

J...! 011.0zco !f BeMa Y Vu/l~n y Tezozamoc i/ Ctavi jcllo ~ C6dlce Cliinnfpopoca 
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MUxco .... tomMon 3, 200 cautlvo6.... con e.l 6ae!U6.lcio de uto6 pw.lo"'Uw6 6u~ MCJLi.6.lcada la 6-lMta del Ttacax..lpe11uaU~ 
.tU, y ta Mtltena de.t templo de ZoranolU, queJMdo atttu polt e.l lta!JO .. • "!./ para aplacar la c6lera de los dioses, ya 

que los augurios seguían siendo nefastos " ... IUc.le1ton l.a guvuia 6ag1tada con.tita Tlaxcala, Huexotz.lnco !/ Atllxco, -
cauU.vando en Mta 160 hombitM, .•• coltlLla d a1io V tochtU J 5 JO. l 5 Conejo) ••• "'Y Sabemos que Atlixco se conserv6 -
sin influencia Mexica, por lo que se deduce que no fué sojuzgado por el imperio. Como lo indican Tori
bio de Benavente, Motolin!a, Mendieta y Torquemada, esta tierra fué de guerras frontera militar 6 Mit-
chimalli durante casi 50 años, 35 antes y 15 después de 1521, lo que hizo posible su colonizaci6n a la 

llegada de los españoles. 

llI.2.1.1. Las diferentes denominaciones que recibi6 la hoy Ciudad de Atlixco surgen del contexto hist6rico, parece 
ser que su primera denominaci6n fué Macuil-Xochiltépetl, originado por el grupo Maya del viejo imperio -
fase Tzacol. El escudo de fundaci6n indica un profundo estudio etimol6gico hecho por el Dr. Robles en 

1579, ya que coloca el águila sobre la fuente que es el cerro llamado Macuilxochiltépetl-Huehue-Cuahque
chollan, que desglosando los términos sería: 

Macuilxochiltépetl-topon6mast1co de San Miguel 6 nombre de bautizo 
Macuilxochitl = deidad gemela de Ce-Xochitl o sea Xochipilli 

Huehuecuauhquechollan - nombre de muerte, lugar donde vol6 el águila 
Cuauh-quechol = ave hermosa, equivalente a Quetzalcoatl 6 gemelo de her

mosa pluma1 oculta también a Macuilxochitl hermano geme
lo de Ce-Xochitl, dioses de la danza, la fertilidad y el 

canto. 

Huehue = lo que es antiguo o venerable. 

El nombre Cuauhquechollan deriva de la ocupaci6n tolteca de Tallan, Tenochtitlan, Torquemada confirma es 

ta dualidad planteada por Silva Andraca: " ... tram"6e 13 lo6 -indio& la ffamau aoM) HuchuequauJ1-queUolla o Q.uaultque_ 

chotea la vieja, cu.la denomlnaci6n y Etilt~nologla, ta toma de c.ielt.to p6.jMo mui 9afa11a, Uamado Q.uauhqur.dwffi, </ 6e Uama --

J_/ To1tqurJJttda 2 / 01tuzco 1¡ BeM<1 
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HuehuequauhquechoUa, polt habVt moltado a.lU lo6 an.tlguo6 Q.uauhquecholtecM ••• ".!/ Fray Toribio de Benavente, Motolinfa 
lo llama " ... A:tUxco, Uamado polt lo6 fJpa1iolU Val de Cwto, equivalente a palUl.Úo, hueJLto o jMcUn g1tac,ioM .. ·" 'lbrque

mada confixma " .. Val de ChlúAto (como qu.len dice p<Vta.Uo o Vll.Ue de Clvú.lto ••• " este último nombre fué el que le di~ 
ron los españoles, Motolin!a es más explicito: " ... nace wia vega mWJ g1tande y heJtmOM 6uente de .taitta abwidancia 
de agua que luego Je hace de ella Wt gltan IÚo que va 1tegando mWJ g1tande paltte de e.sta vega que u nuy ancha y mw¡ laltga y de 
muy 6bt.tll t.i.VtJta• tiene otlto6 IÚ06 y muchaJ 6uentu y aMOIJ06. Junto a uta g1tande 6ue11te uM wt pueblo que tiene el -

ml.lmo nolliilte de la 6uente, que u AtUxco. 0.tlto.i llaman a uta vega CUlluhqueclwUan La V-leja, poltque en la veJtdlld lo6 de -
CU11ul1quech0Uan la plantMon y habilalton p!UmeJto; uto u adonde aholta Je Uanu Acapetlahuaca11, que pMa qu.U11 no Jabe el IW!!! 
bite u donde aolta Je hace el nl'Jlcadoo tiangu.izco de loJ lndio6 ... " Torquemada aclara la confusi6n producida por 
tantas denominaciones: ".,. tuvo y de p1te6e1tencút tiene ute Vil.Ue o Vega, di6e1tente6 11omb1tu Wto u Atllxco, otlto A~ 

petlahuaean !/ o.tito lluehuecU11uhquecl10Ua, de R.06 cuaR.u nomb1tu u.ia1ton to.i .indio6 en 6U anüguedad, polt divelt6o6 1tupe&o<1, 

to6 cual.u no .iabido6 polt lo6 upañolu CaU<IÓ en eUo6 di.6cu.i-ió11, poJtque laJ ucltilU!ta6 han de .iacM de ella, y aUanM dudM, 
dec,imo.i que, aunque todo el VaUe (.o Uaman AtJúl.co, rio cae al pltop.io iugM que tiene ue nomb1te, e11 el que tienen de p1te6e--

1tente ocupado polt Lo4 E.ipañolu, .i.ino do6 Legu.M m4.I M!uba, mu,i pegado a la6 6aldM det Votcan, junto al cual 6Wo nace una 
6uente... y aJ-i v.iene el nomblte del lugM con el agua, que de lo6 manant.ialu mana y 11ace; poltque Atli,U,co qu.ie1te decJJL "en 
el haz o JupVt6lc.ie del agU11", 1J de p1te6e1tenc.ia llanun Lo6 E<lpaiiolu, aqueUo.i mana.!Uate.s, "LaJ 6uentu de Sa11 llaUazM", 
que u un Pueblo, J.ituado en 6u nac.imiento y mu.i co11jw1to, eo11 el que Je Uama Atltwco, y como e6te 1Uo, que Jt.iega uta Vega, 

nace en At.Uxco, lo Uanun Atlt.i6co ... " !J 

Por lo anterior vemos que el nombre mas antiguo fué Macuil-Xochiltépetl, que deriv6 a Huehue-Cuahquecho
llan, y después Atlixco, denominaci6n dada por los peninsulares y que viene de la ocupaci6n Chichimeca -
con los Texcocanos de la época de Tenochlala, que como ya vimos significa según Torquemada: 

"En el haz 6 superficie del agua" 

Otros investigadores la llaman: Atlixco "Ojo de Agua"Y 

Atlixco = " Agua el! fa 6upeJt6.ic.ie" U 

!J T 01tquemada 3/ Gaceta 



El topon!mico, como palabra Náhuatl, está formado por: 

atl = agua 
Ixtla 

tla 
Llanura, valle de Ixtli 
abundancia 

co = que indica lugar: en 

cara o superficie 
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El conjunto hace Atl-ix-co que significa: "abundancia de agua en el Valle, o en la superficie del suelo" 

Acapetlahuacan, es denominaci6n mas reciente, de origien Calpaneca ~ Huejotzinga de 1ndole Teo-chichime

ca, no engloba la Villa española, sino que se refiere a la zona indígena ubicada en el lado opuesto de -
6sta, desde su fundaci6n este grupo debi6 conservarse en este sitio al pié del cerro de San Miguel, su -

toponimia no es comentada por los cronistas hasta 1697 en que fray Agust!n de Vetancourt la define como: 

" ••• lugalt donde hac.úin uteJUI.& de caiia Hca ••• ", el a1tzobll.po VVta lo Uama: "lugM de uteJtM de cniia Hca" 

Silva Andraca desglosa el toponímico, aclarando que " .•. Jab-léndoJe que el .tJutbajo de caiía no CJUt el 06,(w de lo6 

poblado1tu, pod!Wt 6Clt cVtca o CAJIJUzal 6emb!tado en c1Jieuio, o Ha nwui.Ua ••• " .!/ seda frontera militar o de sujec-
ci6n M6xica, esta etimología está por lo tanto ligada al contexto hist6rico, indica tierras o lugar suj! 
to a Huejotzingo y Calpan, sus conquistadores: 

Acapetlayocan serta Aca (Tl) = caña o vara de mando 
petla (me) = jurisdicci6n o territorio donde se ejerce el mando. 

yo (coya) = verbo, mandar, determinar, crear (poder) 
can = locativo 6 lugar. 

Por lo que Acapetlayocan ser!a : "Lugar donde se crea, determina o inventa el mando" 

Acapetlahuacan sería: Aca (Tl l caña o carrizo, nombre del año indígena, símbolo del poder 

JJ SU va Andlto.ca 

petla (Tl) estera, petate 6 señorío 
hua (huana 6 huan) =poner en lista, estar en lista, ser sujeto de, 6 súbdito de alg~ 

no. 



rn.2.2. 

so 

can = locativo, lugar de. 

Por lo que Acapetlahuacan sería: "Lugar de divisi6n del señoría", 6 "Lugar del señorío en que se compar
te el mando." 

Villa de Carri6n, fué el último nombre que recibi6 la ciudad, y fué impuesto según Almanza por Felipe II 
en su carta del 5 de julio de 1578, as! como las insignias, aunque tradicionalmente se atribuye a Alonso 

Díaz de Carri6n, es más probable aceptar la tesis de Silva Andraca en que se considera que proviene de -
la Villa de Carri6n de los Condes, ciudad española en que naci6 el Virrey Velasco, quien di6 un ·informe 
favorable al rey e intercedi6 por la fundaci6n de la Villa Atlixquense. 

" ... Le.6 H1ia.la.1e 6o.f.Me6 ••• en .f.a.I palite.6 donde lo6 d.lchoó vecinoó 061tecie.1wn ... " 
Ac.ta de CabUdo 1579' 

A la llegada de los españoles los habitantes del lugar eran descendientes de Teochichimecas, mezclados con 

Mexicas, de lengua Náhuatl. En Otoño de 1519 Hernán Cortés llega al actual estado de Puebla después de 
vencer a los Tlaxcaltecas, se al!a con ellos contra los Mexicas, en el mismo campo en que hab!a pactado 

con el embajador. de Tlaxcala recibi6 el conquistador a los de la República de Huejotzingo, quienes marc! 
r1an su ruta en la penetraci6n al Valle de México. El 18 de Octubre del mismo año tiene lugar la llaJll! 

da "matanza de Cholula" que impact6 fuertemente a la poblaci6n indígena regional. 

Los habitantes de Uuaquechula enviaron un mensaje a Cortés, en Segura de la Frontera (Tepeaca), ofrecie~ 

do su colaboraci6n a los españoles. Cortés comision6 un grupo comandado por Diego de Ordaz y Alonso Dá
vila con la misi6n de someter a los Mexicas con la ayuda de los Huaquechulas, pero temiendo una embosca

da, Ordaz regresa sin cumplir las 6rdenes recibidas. Una vez que los Huaquechulas ratifican el ofreci
miento, Cortés acude personalmente y toma la Ciudad y sus alrededores como Ocuituco e Izúcar, Atlixco se 
incorporar!a así a la estructura colonial, por la evangelizaci6n y el establecimiento de los colonos y -
encomenderos. 
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El abandono del Valle debido a las luchas indígenas durante 50 años (35 antes y 15 después de la conqui!. 
tal convertido en tierra de guerras lo hace propicio para su colonizaci6n. Sus Gltirnos propietarios 
eran los terrazgueros de Calpan y Huejotzingo, quienes se lo quitaron a los antiguos cuauhquecholtecae, 
se encontraba dividido en tlarnilpas segGn el derecho agrario indígena, que a su vez invalidaba su tenen
cia por la ley del Calpulli, esta ley especificaba que de no labrarse la tlarnilpa por su tenedor durante 
dos años, y uno de arnonestaci6n, éste perdía el derecho a usarla por causa de utilidad pGblica, debido a 
esta raz6n el Valle estaba abandonado y sin reclamo de dueño pero a su vez pertenecía a la provincia de 
Huejotzingo, por lo que • ••. el. óomálllliento de Huejotu'.ngo 1J Calpan a la óujecú6n 1teal, 6, cabeza de 1tey, pe./llnlte la -
donac.Wn de AtUxco a loó de puebla pMa 1111cell he1tedadat. ••• "!./ Torquernada afirma •, •. que antu de 6ell Ue l.ugM po-

óe.ldo po1t lo& E&pañolu, lo 6ul de .lncUo& y 6uwn tanto& &116 poblado1tu como 6u ant.lguedad lo nwu'.6.(uta ..... y La etapa -
de colonizaci6n se inicia en 1521 que el territorio atlixquense se otorg6 a Diego de Ordaz el Viejo, que 
las ocup6 para hacer su estancia en justo premio por la ayuda prestada a Cortés en las guerras de con- -
quista. 

La primera instituci6n Geopolítica creada en la nueva España con el fin de controlar y administrar los -
dominios españoles fué la gran audiencia, que se establece en México el año de 1527, siendo la primera -
del Continente " ... en 1543 óe utabtece.ltÚl la ttrunada de toó con6(nu en Gwttemala y pootelt.lo"111ente ta de Compoóte.ta, -

VuiJladada a Guadataja11a en 1548.... 6ue1ton la6 3 que 6uncúona11on dentlto de ta jWW.cUccú611 mayo1t de ta Nueva Eópai!a ••• "H 
Las audiencias de Indias tuvieron por modelo a las de Valladolid y Granada, pero mientras éstas en la or 
ganizaci6n de los Austrias españoles fungían corno tribunales regionales intermedios entre los consejos y 
los jueces locales, en América fueron 6rganos de adrninistraci6n y justicia ejerciendo funciones de gobie! 
no en auxilio de los virreyes, tarnbilin " ... .-npliMon 6116 6acultadu a campo& 11ue1tvado6 en u paila a loó con6ejo6, 
ya que 6uwn .tJUbunalu admln.l6tllativoó, gobe1tnantu de 6116 da~ó en lo6 tente1t1tegnoó, u decú, cuando 6altando al V.l-

Mey no óe hab-la du.lgnado poi! el mona/lea a un óubH.Uuto 6.lllv.leJton como conóefo del Villey 1J como ejecutoJtM de actoi gubell
nailvoó, conótitlWt un cueltpo upecúal denominado acue1tdo, y 61tecuentemente 6e te Uam6 junta genellal ••• " !,! 

!) AtLlxco en ta Mae1to H.U.tolt.la ~/ Aultea C°"'110"6 
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La comarca poblana qued6 adscrita desde 1527 hasta fines de la colonia a la jurisdicci6n de la audiencia 
establecida en la antigua Tenochtitlán. 

Siendo ésta la situaci6n administrativa gubernamental, un grupo de habitantes de Puebla alegando que las 
heladas perjudicaban sus sementeras hacen una petici6n a la segunda audiencia para la donaci6n de tierras 

en Atlixco, as1 vemos que la Ciudad de Puebla necesit6 de la ayuda real y de la segunda audiencia consti
tuida ésta por un presidente y 4 oidores precis6 también de la ayuda que le proporcionaron los pueblos c~ 

marcanos, para facilitar dicha ayuda la audiencia comision6 al Lic. Salmer6n a que estudiase las condici~ 
nes y facilidades del Valle, para el objeto solicitado se hizo una carta de Comisi6n que forma parte del 
libro de Cabildos y es uno de los principales documentos para la historia de Puebla y Atlixco, tal carta 

conten!a la actuaci6n del oidor " ... ~.lendo 12 61tdenu lM menc.lonadM, !f u la úUúna la que H 1te6(e.1te a la .lnvutig! 

c.i6n de tie.JIJUl.6 en A.tLiXCD ••• " Jj En la carta de comisi6n aparecen los miembros que conformaben la segunda au
diencia: como presidente el obispo de Sto. Domingo, don Sebastián Ram1rez de fuenleal y los cuatro oido-

res: Don Vasco de Quiroga, Don Juan Sa1Mer6n, Don Alonso Maldonado y Don Francisco Ceynos, quienes gobe! 
naron de 1531-1535 mientras llegaba el Nuevo Virrey, Don Antonio de Mendoza. El Secretario de Cabildo -
Angelopolitano di6 fe de las diligencias efectuadas en la estancia de Diego de Ordaz, regenteadas por su 
sobrino Diego de Villagomez y Ordaz, estuvieron presentes: el oidor Salmer6n Juez de comisi6n de la real 
audiencia; el alcalde de Puebla Alonso camacho; y los regidores Alonso Mart1n, Juan de Yepes y Mart!n 

Alonso como representante del cabildo y regimiento de Puebla; Francisco de Orduña escribano del rey y no 

tario pQblico; el franciscano Fray Antonio de Testera; el Hueytlatoani de Huejotzinqo cb~ su cihuac6at+~: 
Don Juan; don Pedro, Hueytlatoani de Calpan y de Atlixco además de otras autoridades indígenas. Estoá'
Gltimos al ser Huejotzingo encomienda de Cortés, al eregirse marquesado pas6 a ser propiedad del Rey Car
los I y su madre la reina Juana, fungen como autoridades indígenas reconocidas por Esp~ña. 

!_/ AU..lxco ett la Mac1tohúto1t.la. 
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Juntos recorrieron el Valle " ••• Polt vúta de ojoh .... conciuye1to11 en el Valle de Atlixco el 5 de dic.iemblte de 1532, 

en la 1teg.l611 de CuauhquechoUan, de la pltDv.útc.ia de liuejotungo, en lM ce1tca>ÚIU del actual A.t.lúco, en lM 6aldM de 6U C~ 
/tito de San M{guel que en.toncu he llamaba liuehuecuauhquechoUan ••• "Y Salmer6n especific6 que la tierra citada es 
" ••• Ve6de el IUo (AtemeUnque), que u.t<! junto a la dicha ca<1a, tab1tanza de V.lego de 01tdifz, donde tiene lM hemen.te.!tah, 

lutc.út ••• te.van.te., hac.ia la otlta 6ue.Jt.te •••• do tiene ••.• 6U6 vaca& .•.• " !.} Para entonces Diego de Ordáz había muer
to el año anterior, y sus propiedades y estancias estaban situadas en una rinconada al oriente del Valle, 
después de pasar el río de Atemelinque, lindando al Norte y Sur la junta de los r!os y la acequia, y ha
cia levante la sierra de tecajete, la petici6n de los fundadores de Puebla comprendía la tierra en los -
t~rminos de Atlixco y los pobladores de Tejaluca, Chilhuacan y Oceloapan, ya comprobado por Salmer6n que 
las condiciones del lugar eran buenas y que no se incurriría en el despojo a legítimos propietarios se -
confirm6 el 6 de diciembre de 1532, la cesi6n de tierras para los agricultores de Atlixco provenientes -
de Tejalucan (Puebla de los Angeles), quienes recibieron parcelas en este Valle menos expuesto a las -
heladas, las propiedades de los indios eran de poca extensi6n, fueron reunidas en medidas españolas a b~ 
se de peonías y caballerías, más acordes con la forma señorial de producci6n, el terrazgo se contabilizó 
en 40 fanegas 6 10 Has. por r.ada labrador. 

Estableci6se entonces el repartimiento dotándose inicialmente 34 vecinos a base de caballerías de 10 fa
negas, la repartici6n segan datos de Silva Andraca se hizo de la siguiente manera, desindividualizando -
as1 la forma agraria calpular: 

J_I Ta1tquemada. 

1 vecino - 2 caballerías, 6 20 fanegas (se trata de Francisco de Orduña, que fu~ el más fa
vorecido por ser un destacado conquistador, capit&n y encomendero). 

20 vecinos - caballería y Media, equivalente a 15 fanegas. 

12 vecinos - 1 caballería 6 10 fanegas. 
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Estos 33 vecinos y Diego de Ordáz son los fundadores de la colonizaci6n agrícola Poblana en Val de Cris

to, posteriormente se anexaron 12 vecinos y otros quince más tarde " ... llegando a 6elt 61 en total en 1531 ••• " 

ll Motolinía y Castillo informan que de 60 vecinos de Puebla quedaron 17 con tierras en Atlixco. 
Po11que rn Puebta 6e he.taban lo6 pane6, la6 v.úia6 y f.o6 oUvo6 ••• " 'Y los demás vecinos perdieron sus derechos por 

avecindarse en otras ciudades. 

Rápidamente la riqueza agrtcola de Atlixco adquiri6 fama, Motolinía comenta: dudo l1abeA o:t.lul mejolL lti.~ 

ILll.a) ni .tan buena en .toda ta nueva E6patia, po11.que bueno6 maM.tlto6 y que Mben co11oce1t la buena :tleJtM, cücen de M.ta Vega que 

u mejolL que la Vega de GILanada y mejolL que la de 011.{huela ••• "Y Así vemos en 1533 y abril de 1534 la primera col~ 
nizaci6n agraria en América, ubicada en Atlixco, con más de 8000 plantas de vid y más de 2 300 árboles -

frutales: granados, membrillos, manzanas, olivos, cítricos, higueras, naranjos, limas, todos ellos de -

castilla de las 199 traídas por los colonizadores además de las 45 que aportaron las agrícolas y horttc~ 
las del Nuevo Mundo, en estos primeros años se bas6 en árboles y arbustos, la mayoría de los cultivos 
eran viñedos, la producci6n indtgena también era considerable " .•. la6 co6a6 que lo6 btCÜo6 en M.ta vega cogen, 

que ett:t.lte ello6 6on de mucho p!Lovecho, a6.l como 61Lu.ta6, cent.U 6 maú, que 6e coge 2 6 3 vecM en el año, dan6e 6U6ole6, aj.C, 

a.jM, a.lgod6n, e:t.c., ..• "!/ el siguiente paso fué la fase de la siembra de trigo después de 1534, este pro

ducto cuyo cultivo se inici6 en Coyoacán en 1521-1522 de una siembra hecha por el negro Horro, de aqut -

pas6 a Puebla en 1523 levantándose cosecha en 1524, los encomenderos de esa ciudad lo sembraron. En Ch~ 
lula junto al Río San Francisco (donde hoy es el convento), fué donde se sembr6 primero por los indios -
encomendados a Andrés de Tapia, los demás encomenderos también lo sembraron: Francisco de Orduña en Te

peaca, Alonso Galeote en Totimehuacan, Diego de Ordaz en Calpan, pero será en Val de Cristo donde se in! 
ciarta la producci6n masiva, de 1535 a 1536 en tal forma que llegaría a ser el primer centro triguero de 
América, con gran variedad de trigos de la más alta calidad. 

Los 17 vecinos que se asentaron como agricultores en Atlixco y que iniciaron la agricultura que le daría 

tanta fama, fueron según datos de Silva Andraca: 

y Mo.tolin.la. 
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AfoMo Galeote - Conquistador que vino en 1518 con Grijalba, en 1520 regresó con Narváez y después con Cor
tés, se une a Alvarado en 1522, para conquistar Tultepec y a Sandoval para la conquista de 
Pánuco, fué encomendero de Totimehuacan, tuvo cargos en el cabildo Poblano, murió en 1567 

después de vender sus propiedades a los Dominicos y a Rascón. 

AfoMo de Bu.i4ct -Lleg6 en 1528 con las huestes de Alvarado, fué conquistador en Guatemala y protegido de la 
esposa de Alvarado, más tarde fué corregidor de provincias cercanas a Puebla y regidor de 
la misma en 1534. 

Gu.UéNr.ez Mal.donado - Llamado "el cojo", vino en 1526 con Luis Ponce de Le6n casado en España en 1528 estuvo 
en la primera fundación de Atlixco en 1531. 

CM.4.t6bal MCll!tút Camctclto - Se admitió como vecino en 1534, fué primer alguacil de Puebla, para 1538 había -
vendido sus tierras. 

Afvo.11. l6pez - Lleg6 en las naves de Cristóbal de Olid, participó en el descubrimiento del golfo, con Gr! 
jalba y Cortés, puso la primera cruz en el "humilladero de los ídolos" 1 en 1519 construy6 
las cruces que Cortés iba poniendo desde Tabasco, fué agrimensor, maestro de albañilería y 
carpintería, construyó las naves de Cortés en Tlaxcala, en 1522-1523 estuvo en la conquis
ta del Pánuco y la Huasteca, en 1524-1525 estuvo en la Mixteca y Guerrero. En 1531 era al 
calde ordinario de Puebla nombrado por Salmer6n y corregidor en 1534, 

Sancho Oitdfiñez - Lleg6 en 1523, en 1536 fué con Cortés a Baja California, al regreso fué con Vázquez Coron!!_ 
do en la busca de Cibola y Quivira, de ahí a Jalisco fué con el Virrey Mendoza a pacificar 
indios, en 1547 fué corregidor, posiblemente vendi6 sus tierras, ya que en 1548 escribe al 
rey diciéndole que "padece necesidad". 

C4l6t6bal de Soto - Regidor de Puebla en 1534, su hija fué encomendara en Huehuetlán el Grande, fué yerno de 
Partidor, el cual gozaba de mala fama, En 1527 lo nombra Alonso de Estrada tesorero, fué 
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lugarteniente de Baltasar Osario, que fué quién repobl6 Tabasco • 

. \l<i'<Un AloMo de Ma61U1 - Llamado también bendicho, fué regidor de Puebla y representante ante la audiencia P! 
ra la petici6n de la ampliación de donaci6n de tierras. 

HeJw<fn Scfnchez 

Vúente CumpUdo 

He1t11ando de Aligue.ta - Quien ml!s tarde ser!a corregidor y alcalde mayor de Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo. 

Juan Bueno 

JeJt61Úmo de ValelUl 

JoJtge Bcfez. 

Este grupo de fundadores impulsó grandemente la producci6n agr!cola de la zond, la magnificiencia de sus 

tierras la describe Torquemada en su cr6nica " ... EJte eJ aquel VaUe tan nomblUldo y Cel~bJte, que paJtece que lo p~ 

Jo !Uo& en medio de. uta .tleMa, paJta Jtemedúvt laJ necu.ldadu de ella ••.• VaMe eJt uta Vega muclio& geneJtoJ de 6JtUtaJ de la.! 

de la tieJIJul, y laJ de fJp<!Jla, no con menoll 6oJttaleza que aUa, como &on naJtanjM, Unw., y otJtM. Ve aqul nac.l6 que ent'ta!! 

do lo& EJpai!oleJ en el Valle, y Vega, y v.lei1do 6U 6e.ttlUdad, y la amvúdad lj 6JtUCUIU1 del &Ulo, lo Urnalwn Val de C/vtMto •• 
. . "!! Algunos investigadores hablan de una solicitud presentada en 1534 por Alonso de Carre6n en que pi
de a Mart!nez de Almanza facultad para fundar una Villa, paralelamente para la ampliaci6n y legalizaci6n 

de Val de Cristo, las autoridades del segundo gobierno de Puebla representadas por Alonso Camacho, y los 
regidores Mart!n Alonso (Bendicho), Alonso Martín (Partidor) y Juan de Yepes, envían al rey por medio de 
Salmer6n sus quejas sobre las necesidades de más tierras, aunado ésto al infonne de Fray Juan de Zumárr! 
ga sobre lo que vió en Atlixco en 1532, el rey Carlos V concede una nueva donación en su cédula del 21 -
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de mayo de 1534, y ejecutada el 27 de agosto del mismo año. Este mandamiento se extendi6 hasta Amalucan 
y Totimehuacan, fueron Hernando de Elgueta (corregidor de Puebla) y Antonio de Pomar los que hicieron 

efectiva el acta de ejecuci6n " ... Lo6 tMmino6 Hiialado6 H 6.i..túa11 6ob1te ta R.i.ve~ del. 1Uo lo6 lloU1106, a la úqu.le!!: 

da paJLtlendo de un 61tbol 6eco a.f. pU del. ceMo, junto a una queb~da 6bt agua, dude aJú 6<'.gu.lendo et. !Úo ha6ta ta utanc<'.a -

de vaca6 IJ yegua¿ de Vúgo de 01tcMz Viltagomez, de alú da vuelta poi! la6 6alda6 a la6 6-i.eltlta6 aUa6, poi! et. Noltte ha6ta et. -
ha:tn de ganado de Puebla ••• "J.! fueron testigos Alonso Galeote Díaz y Francisco Figueroa. En la cédula se 
aclar6 que a la derecha del río había tierras cholultecas que se regaban por una antigua acequia. La 
fundaci6n inici6 su expansi6n hacia tierras de Amalucan y Totimehuacan. Depurada la poblaci6n inicial -

Val de Cristo logr6 establecer su nGcleo habitacional con elementos cumplidos y seguros de los cuales s~ 
lo 17 quedaron colonos definitivos de la Vega en 1534, la misma cédula real di6 valor legal a la pobla-
ci6n. 

La orden Franciscana estuvo presente en la agrupaci6n de la comunidad, en 1537 Pedro del Castillo comen
ta que Fray Alonso de Buendía o Maldonado hizo la reducci6n de indios y traz6 el pueblo de Acapetlahua-
can con m4s de 5000 de ellos bajo la férula franciscana, es muy posible que esta medida haya sido tomada 
por el peligro de quedar las tierras en encomienda, segGn la relaci6n que hace Torquemada " .•. en aque.ll;)6 

pit.(meJto6 .t(.empo6 v.úto de E6pa1ia un O<'.dolt, Uamado Monte-Afeglte, et cua.f. tJutxo do6 HeJtmano6, et. w10 ca¿ado; E6te, como Hotrh1te 

que vetú'a a ta6 Ind<'.M, y tlttúa mugeJt, v-610 p1teven<'.do de wut C€duia, IJ me1tced de tieltlta6, palta una lab1tanza, la cual alcanzo 

poi! to6 mejolte6 medlo6 que pudo, de la P!t<'.ncua Vona Juana, •••• v<'.na a ute VaUe.... anduvú1tanlo PedJio del Ca6tilla, qut -

ella ten-i.ente, en compaii1a de Anton lfa/t,Un CaleJto; 1J eomo et. tiempo eJta de AgUa6, y ta yeJtva utaba mu.l elteci.da, 1J poi! uto, 

y poi! ta a6pelteza de ta6 Biteña6, no 6e pudlue andalt, toCMOn aCM<'.an, lo6 que no gU6taban de ta MeJtced, de decUr., que 6e dt
Xa6e polt entoncu, p~ mejolt aCa6<'.ón; IJ dupuu acon6eja1ton a.f. d<'.clto Monte-Aleglte, que na pidiue AW la MeJtced, polt que l.a 

U~ no eJta a pJtopa6<'.to, y que nú6 eJta palta peJtdeltla, que pMa gaiuv1.l.a, <'. ht.1LltieJton, que ta púUue en la paltte alta del. 

CeNW, que te co1t1tuponde a.f. Poniente, en w1 lugM, que 6e llama Papacatica, como vamo6 a San llaltt.(n, la qua.f. el d<'.cha Monte

Aleglte ltüo, y .tampoco te pMech5 mu.l a cuento a lo6 -i.11dio6 de fiuexotz-i.l!go lque e/tan la6 plt0püta!Llo6 de aq11et. lugMI, y a6l 

<'.do Monte-Afeg1te, poi! et juez que av-i.a de mediltte ta6 U~ de 6u Me1tced, y quedando de balve1t luego a da6 V<'.a6; lo6 <'.nd-i.06 

que lo entend<'.eJton, tltaza1tan en.tite 6-i., de ltace11 en aquel mL\ma aliento w1 Puebl'a, pMa utOllvaJt con U., fo que 110 padtan con 

J.! AtUxca en la Mae1talú6 to/t-i.a. 
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"4zo11e.1; 1J ai.i vinivum aquella ml6ma. noche de Huexo.tzingo ..U callada IJ HC/le.tamen.te, quat!Lo o cinco mll Indio& c<Vtgado& de 

Paja. de Xa.cat, IJ Va.1146, ma.gueie.1, mugeJte.I, IJ Hijo&, IJ hiueJtOn rrucl1a.& ca.&a.&, IJ ama.neuC/lOn hecha.& md6 de .tltehtta, c!Ua. cuble'.'.!_ 

t.a. lque u de Paja.) paM.cia. mui vieja., IJ ha.!Lta de 6eJtv.t11., IJ ttu. VaJut.\ a.J1wnada.6, IJ en ella& &lll> MoMdMe.I; con &u.1 muge11.e&, IJ 

flijo&, PeJIJIO&, Gato&, Gat..Uruu., hecho IJ 6oJimado wt Pueblo, donde lo& galto& ca1t.taban, lo& pell.M& lad"4bC1Jt, IJ lo& Niño& UoM
ban, 1J UllO& 1J o.tito& &e .tltat.a.ban, como &.l de mucho& Aiio& a.tJtM, 6e hubieM 6o~do ••. ,.!._! curiosa forma de proteger el -
territorio, que aan en nuestros d!as se practica aunque con otros fines y se conoce con el nombre de 

paracaidismo, " ... v.lr.o al o.tito V.la. 6ig«ie1t.te Mo1tte-Aleg1t.e con el Juéz a. tomM po&e&i.611 de &lll> ti~, 1J como vldo el 

Puebto, duconoci6 el fugM; peJtO &abúndo, que eM aquel, 110 &upo que dewte, IJ en.tlti6tecio&e mucJ10, 1J &a11tiguando&e de

cia, que no pidiue nada en aquel Pueblo, que 110 &e fe avia. de dM, IJ que 110 le hiciu e pleito, po~ue 110 &acM.la de a, 
mct\ que fo ga.&.tado, UoMba. Mo11.te-Ale911.e &u pe11dida, IJ 6uele dicho que pa.M en 11.ecompeltóa de eUa, fe dMian T11.e.1ciento& pe-

&o&, que &e 6ue.1e con V.lo&, a pedbt aquella. Me11ced, en ot/r.a pM.te; pMeciofe bien el concie.'tto lo& cuafe.1 .t11e&cien.to& pe.10&,

fe dl6 fuego en nomb11.e de to& Indio&, FMnci&co V~zquez B<vrme.to, con que &e óué Mo1ttc-A.te911.e, .tlt.l&te de tai ma.i lance, que -

avia l1echado ••• ,.)) como anotamos anteriormente los religiosos de San Francisco colaboraron intensamente en 

la colonización, Motolin!a afirma " •.• en et aílo de 1536 •••• haciendo 11.ecuen.to det 11úme1t.o de ba«t.lzado&, ••. poi!. 

puebto& IJ p11.ov;.ncia.6 cuento de ut.a. ma.neM: a México IJ a &lll> pueblo&, IJ a Xodwnllco con lo& pueblo& de la lagwut d«tce, 1J a 

Uamanalco IJ a Chateo, y a Cuauh11a.J1uac con Ecaplzttan IJ a Cuauhquecl10Ua.11 y Clúe.Ua, m& de ·m mlf.(611 ••• ,.y el trabajo CO!). 

junto de indios en el área de Acapetlahuacan y el de españoles en el resto del valle continuar!a exitos~ 

mente y se reforzar!a con el trato efectuado por Mart!n Cortés con el rey ante el Virrey Mendoza en 1537 

para el cultivo de morales y gusanos de seda, promoviéndose en Atlixco y en Ixcaguiztla (Tepexi) Tepeji 

de la seda, sembrándose a medias por 20 años en Tepexi, cuya siembra ser!a para Mart!n Cortés Y la de 
Atlixco 1538-1539 para el rey; ésta será la tercera fase de la colonizaci6n agraria. 

La audiencia y el virreinato para agilizar sus funciones se dividieron en jurisdicciones menores: corr~ 

gimientos y alcald!as, subdivididas a su vez en otras más reducidas: repGblicas de indios, alcald!as m~ 

nores y pueblos a los que se le incorporaban pequeñas comunidades a los que genéricamente se les di6 el 

nombre de "barrios" o "sujetos" los funcionarios que las presid!an fueron alcaldes mayores y corregido-

res, casi todos de procedencia española, estaban supeditados a los Virreyes o gobernadores, segGn el 

1_I To11.quemada V MotoU1úa. 



59 

caso coilllegidoltM y a.teal.du mayo1te6 6ue-~on a WI .tiempo je6u poUtlco6 y amnúu'..6.tluttivo6 de la conwr.ca •••• Vtan 11om-

b1Utdo6 pM el 1tey deb.úut peJm1111ece1t en &u puuto 5 ruio6 6l 1te6id(an en upaña y unicamen.te 3 &i 6u JtM.ldencúa utaba e11 la6 

111cü.M; deblan haceJt W!a "vili.lta" e11 6u jUJtUicü.cci611 du!Utn.te el eje1tcicio de w cMgo ...• i.06 <ti.eai.du mayoltM al. igual qut -

lo6 me1101tM deb.Utn impM.tllt jMUcúa, Me11do juecu tan.to de i.o clvU como de lo wmlnal ••. ni_/ la distribuci6n geogriif.! 

ca de las gubernaturas, alcaldías mayores y corregimientos no obedeció a ningan lineamiento preestablec_! 

do por lo que en 1538 la poblaci6n indígena, de Val de Cristo estaba sujeta a la alcaldía mayor de iluejc.J: 

zingo se ubicaba al Occidente, y al Oriente los poblanos españoles sujetos a la alcaldía mayor de Puebla; 

este mismo año se asientan labradores de Huejotzingo en Cantarranas (Francisco V~zquez, del Castillo, Ca

lero, Pérez Romero y otros • ... luego la Cd. de HuejotU:ngo cü6 a !ten.ta, a ute F1tanci6co Vdzquez W!ll6 .tielt!Ut&, c11 el 

caml110 que va at b<Wúo de C4n.tMA.an.a6; y de uta maneJUt 6e Ub~a,wn de un upa1ioi. (Mon.te-Ateg~el y CÜeJtOn en mano6 de ot,1a, 

po!tque i.o que 6ué entoncu a !ten.ta de cuatM o cinco AiiM, paM quedMu, con eUM a meno6 pltecio, y qUMi de Val.de, po~i¡uc 

alU i.a6 hubúJton a i.06 Pltbtciplo6, qUMi todo& i.e& que i.ll6 comp1tM011. E&te 6u~ el pltincipio de i.a6 i.ubo"-U de At!W.co r1uc 110 

hubo m<f6 que uto& poco4 E6paÍÍ11lU 11omb..ado6 .•. ,.y En 1539 los cholulteca8 reclaman sus tierras, Galeote dice que 

que 400 indios mecehuales labraban la tierra dada a los españoles, 61 mismo convenci6 a los Calpulcques -

de ir a la estancia de Alonso Valiente, estos eran: Diego Teotzin, Pérez Xochitl, Diego Ixco, Pedro Fra~ 

cisco de la Cruz, Agustín de la Colina, Diego Izconchi, Dartolom6, y Diego s&nchez. Se alcg6 en esil reu 

ni6n que la invasión había sido propiciada por otros Señores de Cholula, esto pasó a la audiencia y post~ 

riormente al Virrey, más tarde el cabildo prosiguió el reparto. 

En 1540 el cabildo expresó no haber más tierra que repartir, para entonces los grupos asentados en el Va

lle habían hecho de 111 un emporio agrícola, Motolinía comenta: " ... Un Vd!JO que H ll11m1 Val de Cwto a do i.06 

mo1tado1tu de lo6 Angelu .tienen 6<16 v.úiM, huelttD.6 de ag1¡0, g1tanadil6, que lo roge11 todo i.o md6 del año, que en .til'.ltlta 6~1a 110 

6e da m<f6 de una vez, como en E6paña; mM aqui donde digo, como e6 tlelt"-ll caliente que 110 la peJtjwüea la l1ei.oda, como tfrne -

ute val.le mueha agua de pie, cogen y <1ú111b1ta11 cuanl<> q<1le1te11; rnuchM vecu acontece utM w1 Wgo acabado de <1emb~M. lj otJto 

que b1tota, y otltO e!>pigando, y o:tlto pa!Ut 61'. cogelt, u eHa u muy comun coM, y el par1 de ute Wgo u tan extltemo b11e11u, tal 

pMece que lo6 vecino6 de uta Ciudad 6{emp1te comen 1-'"" ele boda ..... 31 además de los frutales y el trigo " •.• fo qfle 

y TMq11emada 
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mi.\ JLicai. hace u.t.M he1tedadu óon toó m01Uttu que tienen pueótoó 1f que cada d(a ponen... • en uta vega hay muy glUll!de apMe

jo p<VUl CIÚaJt óeda.... Eó Valle donde óe plan.tan muchoó moltalu, 1f alwtut óe hace una he1tedad patut el 11.ey, que tiene C-(ettto -

dlez mlU motutlu, e ya u.tdn puutoó o tfla.JpUUtoó maó de la meto.d, y CJtecen tattto, aqu.l e11 un atio como en Eópaiút ett wco -

atloó. loó upañolu vec.inoó de loó Angelu, algunoó t.lene11 a (o) c.lnco a ów mlU, o:tlr.Dó ocho o cUez mlU, o ma.1 o menoó, 

cada uno como puede C/Úalt; habl!.6. aqul tan.ta cantidad de óeda, que óel<la una de la6 lLlcaó coóaó del nwtdo, y ute óeM el P'Li!!. 

c.lpal lugalt de .tlutto de la óeda, po1tque ya hay muchaó he1tedade.ti de ella, y con la que muehM otMó paltte.1 de la Nueva Eópatia 
óe CIÚl1 tJ plan.ta, de aqu.l a pocoó atloó, óe c1túvu! nm óeda en uta Nueva E6pa1ia, que toda la CILlótinadad, y mejolt. 

Clt.úf.óe el gUóano .tan 11.ec.lo, que ttl óe mue1te po11.que lo echen polt ai., ttl po11.que lo dejen de daJt de comelt doó o titeó dlaó, ttl -

que haga loó mayo11.u tlulenoó del mundo, n.i.ngún peltju.lw óe hace, como en o.tltaó pM.tu, que ó.l .tltuenan al tiempo que el gUóa

no haa o óube, óe queda mueltto colgado del h-llo. En uta tleMa, an.tu que v~ttlue la óemllla de Caótilla, yo vi gUóanoó -

de óeda n<LW!talu, !f óUó capuUoó, w pequeifoó 6on que. loó que v-lttle1ton de Eópaifa, y el.loó mumoó óe ~ban poit loó c!Jtbolu 
.. ,nJ_/ Cu!i Cl!novas confirma lo dicho por Motolin!a diciendo que ya había adem.!ls moreras en Mi!xico antes 

de la conquista y que su cultivo se inici6 en 1529 por el oidor Delgadillo, los introductores fueron Go~ 

zalo las Casas y Fray Domingo de Santa Mar!a, en estudios realizados por Humboldt afirma nue " •.. en Nueva 

Eópo.iút hay vaJt,laó upec.lu de 011.ugaó .tndlgel!M que hilan óeda óemejante a la del bomby maJÚ de ta cliúut, cuyoó oúgenu vú-
nen de la Miúeca y ya etutn obje.to de come1tc.lo en tiempoó de Moc.tezuma •.. ,.y la morei·a Y el gusano de seda traída de 

la península se aclimatan admirablemente en Atlixco " ... lo que mi!.\ eó de notM de la óe.da, que óe C/Úa doó veceó 

en et año, e yo vf. toó gUóanoó de la ugunda clLía en ute año de mlU q~entoó y qUaltmta en plLlnc.ip.lo de juttlo ya 911.andec{ 

Uoó que hab.útn doitmldo titeó vecu, y ta tutz6n po1tque H C/Úatut la óeda d06 vecu u uta; po11.que loó motutlu comienzan a -

echM dude el plLlnc,l~o de 6eb11.vw, y utdn en c.1tec.lda y con hoja tleJtna haóta agoóto, de manetut que cog.lda ta plLimetut óeml

Ua la tolLltan a av.lva11., y óe queda a muy buen .tiempo tJ mucho, p01Lque como laó agUM comienzan en ablLU, ut.fn loó Mbolu en 
CJtec-lda mUtj mucho mM tiempo que en EUll.Opa nl en A61Llca .•. "l/ La industria textil de Atlixco se inicia poco despu6a 

de la siembra de la morera, explica la excursi6n de los indios de Huaquechula para copiar la fabricaci6n 

de un telar, es posible que esta actividad se haya hecho extensiva a Val de Cristo " ... Un 6eiioJt de w1 Pue-

bto llamado "Acwwhquechuta, en loó aiioó p~elt06 en que comenzaMu foó telalteó, deóeaba tejelt en tela/tu de cM.tlUa, y /1a
ce1t óayal pa11.a vutilt a lo4 F11.aau que en 1u pueblo llene, é mando a do4 b1dlo6 wyoó que óueJUU1 a México, a una CM a que ha-

!J MotoUnf,a V Humboldt, 
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b.la .teltvte.i., paM que bMCll<le.n 6.(. pudle.i.en hay<IJI. atgun i11dlo de lo6 ya e.n6eñado6, paM que Men.ta6e en 6u pueblo un .telivt y 
en6eña6e. a o.tlw6, y 6i no, que. ml!ta6en 6i e.Uo6 podlúan dup11.endeJLlo pOll. atquna v1A.; 1J como no hayaJr.on qu.<.en con eUo6 qu.ll.i~ 

6e.n veltÍIL, ni .tampoco como 6e. eMe.iWt, poniendo l.a mano t11 la ob11.a .•. e.1.tuv.<.e.1r.011 mViando en aquella ca6a .todo cua1tto e.6 me.ne! 
.te.11., . . • y Cilllildo lo6 indlo6 mau.tll.06 iban a come.11.. . . . lo6 do6 tomaban l.a6 medlda6 de h16.tll.umen.to6 y he.Jr.Jtamleltta6. • • • !f ett -

veltti .tan.to6 cUa6, que 110 UegaJr.on a .tll.e.ltt.ta dla6, Uevall.011 lo6 o6iw6 •••• h.<.c.le.11.on y Melttall.011 lo6 .te.l.a.Jr.u e.n Cuauhqueclw-
Uan y .te.j.<.e.Jr.Ott 6U 6ayat ••. "J.! aunque inicialmente solo se hacía ropa sencilla se tiene noticias de la prohi
bici6n a los frailes de usar hábitos bordados por los indios, el origen de esta queja se enfoca a los 
Huaquechulas, por lo que pensamos que en la regi6n Poblano-Atlixquense se producían ya bellas telas, 
" ..• 6e haúan cott la 6eda .tejido6 y Jtico6 bo11.dado6, lo6 .tll.abajado1te.1> de la 6eda ett /Muco y Puebla u.tuvie.Jtott 6uje..to6 a la6 

oll.dettanza6 dada6 poli. Caltlo6 V a lo6 6ede.Jt06 de GM.nada el 22 de dlciemblte de. 1526, pe.11.0 »'16 .t<!Jlde 6e lu exp,(dle.Jton iiueva6 o:'.!:_ 
denanza6 ... "!./ también el cultivo de la uva tuvo gran importancia en el valle de Atlixco. 

El ramo comercial se increment6 con el procesamiento del trigo, Andrés de Tapia dice que para 1539, ya -

había labradores de trigo además de molineros, y molinos; y que ya se alteraba el producto revuelto con 
trigo malo o maíz, Motolinía nombra más de 3 molinos y un batán para moler trigo duro, que debieron ser 
construidos de 1535 a 1540. El padre Sahagún afirma que para este último año, lo vendían a panaderos y 

que ora de diferentes géneros: blanco, trachel, amarillo, duro macizo y gordo. 

Para 1545 había 1000 casas para indios con 8000 habitantes, pero la epidemia llamada cocolixtle hizo una 
gran matanza en la poblaci6n ind!gena, la crisis econ6mica se produjo cuando el grupo de Cantarranas pi

di6 reparto de indios para sembrar, ya que las disposiciones reales de 1549 prohibían la mano de obra i~ 
d!gena y Atlixco no tenía encomiendas por estar sujeta la provincia a Cabeza de Rey, sus tributos fueron 
los menores de todos los Vasallos, esta petición y la epidemia provocaron el despoblamiento del barrio -

indio de Acapetlahuacan, por estas razones se rompe la estructura de esta sociedad, se consolid6 el gru
po de Cantarranas y se establecieron los españoles en Valsequillo. 

J.! MotoUnfa 
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Posiblemente en 1551 se vuelve a conformar el barrio indígena en las tierras de Huejotzingo que eran pa

ra Monte-Alegre " ... Fu€ vL\Uttndo la tie.111U1, et Vbtlley Vo11 LIL<A de VelaJco, el P!UmeltO, y Uegt11tdo a AtlW.co, como ya -

6e av.lan juntado alguno6 ~paiiotu a ta 6anu de la buena .tieJVUl, plCÜeAon at dlcho Vbtlley tu 6eii~e 6ol'Mu donde pucüellan 

l1aceJt "Pueblo de ~paiiotu", neg66elu "uto.Jt entlte f.06 .lncüo6", pello cU66eiU Ucencia palU1 un pueblo, que te Uam<vwn Val

Sequ.lUo, que u junto a ta Villa, como 6a1en pMa Cl,,,tutf.a µa¿ ando po!t et aMo.io, a n1'Ulo üqu.lellda, el cual pueblo eAt<f en -
medlo de ute camlno dicho, y et de f/uexotzbtgo ••• ,,J_I Para estas fechas ya estaba construído el convento de San 
Francisco y los frayles de esta orden no permidan la intervenci6n de los españoles en la zona indíge,na, 

todo se prepar6 para la fundaci6n del Valsequillo, que se fecharía en 1551 en que se realiz6 la visita -

del Virrey, estaría dependiente de Huejotzingo y se haría con un grupo de españoles sin ayuda de indios 

" ... aunque H tomaJum Sol'Me.6, !/ 6e1iat6 JgleJ>.la, 110 luego 6e comenz6 et Pueblo, y dupué'.6 Mb1tevino una pM.titencfa .tan 9""!! 
de, que mo!Últn tM ,qentu a montonM; con Mto, 6e di.6mbtwJellM to6 1nd.lo6, !/ quedo6e po!t haceJt la pobiaz6n !/ con tan glr.Cllt-

de molltandad, que huvo, de Tndlo6, 6aita.Jwn f.o¿ Vue1io6 de mud1M tielllta6, alú en f/uejotz.lngo como en MJi.ll,co, y tuv.ieMn La -

ocM.lon lo6 ~patiolu, de comp!UVL SolaJtM, !I en eUo6 601r.ma1ton Pueblo, jwit1mdoH en a, lo6 que e.ltablll! en el Ballio de Can.~ 

RanM, !/ o.tlw6 d.lv.lcUdo6 e11 labo1r.u, y E6ta11c.iM, y pldlel!On tiellltiu. ... .,]_/ La gran mortandad parece referirse a la s~ 
gunda epidemia de Tlalzahuatozis 6 Záhuatl, que despobl6 de Indios Acapetlahuacan y Huejotzingo, ésto re

present6 la oportunidad de conjuntarse en 1563 el grupo de Cantarranas y Valsequillo para pedirle tierras 

el Virrey, ya que habían comprado algunas vacías en Acapetlahuacan " ... En la C.ludad de f/uejotz.ingo, húo junta 

el Vbtlle.l Von LuL\ del VelMco, de f.06 6 eiiolr.U, y P!i.inc.lpaieA due1io6 de eAM ml6»1M tiell!i.M, y en p!i.Menc.la de lo6 F!i.a.lleA 

FM11c.l6co6, que tienen ta doe:tJi..i.M a 6u CMgo, en el Patio de ta ml6n11 JgtM.la, lo6 conceJtt6 mandtlltdo, que 6e lM aMenda.itn •• 

. . que eJtan pocM, !/ que nfogÚll tabMdo!t pod.út pa¿a11.1e co11 tan poca can.tldad de 6embMdo, 6e jwiwen liI6 tie.ll!i.M de a.lguno6 -

1ndlo4, y 6e tu dlue a cüclto6 tabMdO!teA .... que UegMen hMta .40 HanegM de 6emb1t<1dwto.; !/ que el p!limell año dluen de 

aMendmnlento, po!t f/anega de 6embMdulta, med.la a 6U6 Vueiio6 .... el 6egundo mio, que d.luen flat1ega y mtcüa, po!t f/anega de Hm-

b11.adU!i.a. Que fu .teJtlWI pMte de uto6 AIVLendmnleiito6, 6uue pMa ta .tecpt11t o comun.idad, !/ que lM otJuu 2 pa!i.tu, pa!i.a to6 -
dueiio6 de liu. tiell!i.M ... ,,J_I El terrazgo comprendía 40 fanegas, equivalente cada terrazgo a 10 Has., por cada -

labrador, el primer año de cada fanega dieron la mitad, 4 fanegas por hectárea. La renta equivalió a - -

1,120 litros, poco más de una tonelada. El 2o. año fanega y media, o sea 4,480 litros por Ha. que dar!m 

!_! To1r.quemada. 
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45 toneladas por terrazgo; Para la organizaci6n de los pagos se orden6 Que óe nomb1ta.1e11 2 mtúolUfomo¿, P!!. 
lla -tecogelt et teJtcúo, que óe te av-la de daJt a la comwi,ldad, como palla Jtecúbl>t lM otlta.\ 2 pM:tu, y M~ en.tite to¿ Vueiio¿, 

El.to óe húo M.l, aunque fo¿ -lndfo¿ M.emplle abo11Jtecie1ton, que fo¿ f¿paiiolu, lab1ta.1en ¿u¿ til'lll<aJ. .... a.t pJúncúp,[o ptVucú6 al 

vl.IVlu b.ien, tJ ¿e comenz6 a cogell la Renta, y H llevaba a Huejotungo, 110 dul!6 mucho el buen concúeltto IJ 1tepM-timie.ntiJ¿,, .. 
a b1tevu año¿ ¿ucedi6, qire 11tdio¿ Ptincúpalu lo Jtecúb,(an todo, y H quedaban con ello. V-lendo uto fo¿ PMp-lettvúo6, vendi!_ 

Mn ¿u¿ t.i= a meno¿ pllew, a ttweco de Po:tko& y cabaUo¿, Ropa, IJ o~ co&M; de rmneka, que lo q•1e val.(a cientD, da-
ban pM uno, como Gente qire andaba a6Ug-lda poll ello, IJ que no gozaba lo que eka w-lo ... .,!J esta inconformidad y el ab!!_ 
so de los españoles en su trato a los naturales origina quejas: " ... la matjoll put.ilencia que acaba a to¿ -ln-

dio6 u el ¿ekv-lcúo de loó upañolu, en upecial 2 matadeM¿ que hay ¿olemnu, el uno el Jte~ento que H hace de eUo¿ 

en Tlacupa y el otM el que H hace palla lM Semen-t~ del VaUe de A~co . .. "V después de la junta celebrada en -
1563 en el atrio de San Miguel de Huejotzingo a la que concurrieron las autoridades Don Luis de Velaaco 
acept6 el arendamiento de las tierras bald!as. Como las propiedades de loa españoles requerían mano de 
obra, éstos pidieron repartimientos, los Franciscanos protestaron como vimos en el contenido del informe 
del padre Mendieta a Felipe II. 

Por estas fechas, la comunidad Atlixquense era el primer granero de Am6rica, el comercio de este produc
to era la base de la econom!a; para 1563 en el libro de Mercedes puede leerse: " .•• La mejolt paltte del Wgo 

que óe coje en ¿f16 tiel!JtM H hace haltina 1J H tltae a uta cúudad (chalcol, palla la ¿f16tentitc.i6n de fa JtepúbUCJ!, la cual óe 

tltae con caballo¿ de al!Jt.iJ!, hMta loó ptreblo¿ de Amecameca 1J Guajoc.ingo ••• .,!J el arrendamiento de tierras continu6 
hasta 1565 en que los españoles empezaron a comprar la tierra a los indios propietarios, el grado que 
ese mismo año surge una Merced otorgada a nombre de Alonso de Medina autorizando la fundaci6n de un me-
s6n en el pueblo de Acapetlahuacan, y en el archivo general se encuentran otorgadas dos mercedes de ai-
tioa para molinos en 1567 a Juan Romero y a Alonso L6pez en predios cercanos al Atoyac, la gran fuerza -
econ6mica del grupo español hace que para 1569 las vejaciones que hacían a los indios sean intolerables -
para llstoa, que inician nuevamente el despoblamiento de Acapetlahuacan " ... de uta mane/ta pa¿a1ton alguno6 -

Ai!o¿, tJ en t.iempo del Vl><Jtu Von MaJLt.(n fltlliquez, como ya ekan mucho¿ lo¿ vecúno¿ de Atll-lxco te pUieMn, lu d-lue Jtepallti-

1/ Tollquemada '!_/ Me11dieta. 
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mlentol> ele Indlol>, pMll et bene.6lc.io de lol> Panu, y Uce.nua palla hac.eJL en ¿u Veu11dad, Igtu.ia, donde. lu aáninL\.tltMe.n df 
ILlgol>; y awu¡ue.· l>e. lu deneg6 pMMon 6u ple..Uo a la Audle.nua Re.al, 1J ¿al(eJtott c.011 U lple..Uo 1 lu'.cie.Jton lgtu.la IJ pM.le.Jton -
ClWgo, cU6lu 1te.pMtónlen.to de lncUo& palla lM l>ementeJtM y nomb1tolu 1te.pMtido1t •.• ,,y " ... En 1511 et pueblo de. Ac.ape.tla 

huaCilil pe.Jtte.necút jUJt.icUcamm.te. a la Cd. de flue.jo.tU:ngo, c.uyo c.o1t1tegúlo1t e.JI.a Van Juatt de flle.1t1to ••• ,,y En 1578 los veci-: 

nos solicitaron la fundaci6n de la villa, el oidor Pedro Farfán hizo un informe y se dirigi6 al Rey,yaque 

había problemas de jurisdicci6n " ... antu que u.te Pueblo de. A.tltll.c.o 6e hiuue. Villa, avla en u.te. rni..lmo valle. wt -

pedazo de .Ue.JLJta, que e.Ita de Puebla de lo¿ Ange.tu, y et Reg.lrniento de. ella, ponla cada Mo un Alcalde. 01tdi11aJLio que adrnlnl.1-

.tltaba jul>:Uua; pe.Jto luego que 6e. lúzo Villa, H adjudic.6 a el.la ta adml1U-l.tMu6n de aquel.la jMticút y quedo .lMe.Jt.to en e.l 

Gob.le.Jtno de ella, dupohe.ie.ndo a la cUcha C.ludad de. lo6 Angelu, de la acu611, que .tenla e.n la jucUCLLtUJta, e.nagenandola de. ~ 
do, e.n .todo, de. cualqu.leJt Vue.cho que pudlue ale.gal!, .. ,,y esta petici6n debi6 influir en España reforzando la -

que posiblemente hizo Carre6n en 1534 por lo que esta gracia sería concedida " ... e.l 29 de Sept. de 1579, 6e. 

e.ha e.n q112. Fe.Upe. IT en Ba1tcetona 6.litma la Real Clduic. de 6w1dau6n ••• ,,y ante la fuerte presi6n ejercida por los hi 
bitantes de la regi6n. Veytia y Torquemada afirman que en Septiembre de 1579, el Dr. Hernando Robles -

vino con la comisi6n de eregir la Villa, existe en Atlixco el Documento o Carta-Puebla para la fundaci6n 

" ••• Alil H c.olt6e.Jtv6 algwt tiempo ute. Pueblo. Bolv.le.Jtott a pe.dill a.l mi..lmo Vl1t1te.l Vctt MM.tln, le. V.tue. T.Uulo de. Villa a 6u 

poblau6n, el c.uat uCJl.lb.l6 al Re.l ¿ob1te. ello, 1J H lt dí.6 6ac.ultlld pMa hac.e1t e.n el c.Mo, e.orno mejO!f. v.lue. le convettla. Pa-

1te.c.lole c.o11ven.lll y 6ul a 6u nomb1tamien.to, el V1t. fleJtnando de Roblu oldo1t de. uta Real Audienc..la de Mlx.lco, nomb1to la Villa 

y l>aUeJl.On polt pit.lmMo6 alc.aldu de. ella, Chw.toval Ruú de Cab1te1ta y Pe.dilo de.! CaHiUo. Loh 1teg.ldo1tu polt algwto6 Mol>, -

6ue.JLOn cadañe.Ml>. UamoH la Villa de CM!tl6n, y utd .tan llM.tltada de p1te.6e1tente., que u uno de lol> bue.no6 Pueblo6 de N112.va 

E.lpaña., !J al101ta .Ue..ne lo6 Re.gldoite.l> Pe1tpetuo6, e.amo en tal> de.mM C.luda.du ... "Y acerca de la tradici6n de que ful! - -

Alonso D!az de Carri6n quitln fund6 la Villa, Silva Andraca no lo cree así ya que no aparece su nombre 

" ... e.n el .tu.tame.n.to del Al6e1tez y Pe.dilo del Ca6tillo, ttl l>e e.nc.uentlta entlle l.ol> 6wtdado1tu Wc.iatu, -en c.amb.lo 6.l l.o e.n··
c.ontJl.amo6 como 6undldo~, o ¿e.a .lngenle.JLO en m.inal> y no 6undadoit, como alguien pudle.Jta mal. ~eeJt, y ~e.a!mente alguien ma.t le.y6 • 

. . . ,.y sobre el nombre de la Villa opina " •.. pMa rnl, dupuú de 1tev.i6M toda ta ducumen.ta.c.l6n ewtente., .tengo co

mo c.ondic.l611 olt.lglnal def 6utUJto nomb1te de V.lUa de CM!tl6n, el pa1te.c.ldo con la V.lUa de Ca.W6n flúpana, tieltM de.! Ve!Mco. 

En ella plt.lmvw 6u~ el Convento, .igual que. en A.tlixc.o, dupuú fa 6undacifo del. pueblo. AdeinM en ho1101t del Vl\:Jtey de Ve.tal>-

y TOJtquemada ~/ Blanca Rol>a Nava Y At.U.xco en l.a Mac.1tol..Uto1tía. 
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co, cuya actuac.l6n 6avo1tec(a to6 dMeo6 y MpManza6, ali como w -in6011mac.l6n 6avo1tabte ai Rey, y 6.iendo U na.twr.at de ta V.i

Ua de C<Wú6n de io6 Conde.6, concüc.lo11Mo11 et .inteltél ge11e1tal pa1ta dM .tal. 11omb1te a ta nac.ien.te poblac.i6n .. .''!_/ Acapetla-

huacan desaparece al fundarse la Villa de Carri6n en 1579, el pueblo deja de existir y se suma a la Villa. 

A partir del Itern 12 se inici6 el proceso de repoblarniento del Valle cuyas fases fueron en resumen: 

1532 FUNVACI ON VE VAL VE CRISTO 

1534 AMPLIACION Y LWALIZACION VE VAL VE CRISTO 

1537 FUNVACION VE ACAPETLAl!UACAN 

1538 FUNVACION VE CANTARRANAS 

1563 FUNVACION VE VALSEQ!IILLO 

1570 FUSION VE CANTARRANAS Y VALSEQUILLO 

1578 PETICION VE VECINOS PARA FUNVAR UNA VILLA 

1579 FUNVACIO.~ VE LA VILlA VE ATLIXCO 

En este Gltirno año de 1579, la población reunía las características para constituirse en Villa, por lo -

que paralelamente se les otorga por Felipe II un día para el mercado grande, que fué el s~bado; permiso 

para eregir parroquia; para trazar la Ciudad y adem~s otorg6 escudo a la misma. La agricultura seguía -

siendo la base del auge de la ciudad, apoyada por las industrias derivadas de los productos agrícolas, -

corno eran el procesamiento de la seda, de la vid y el trigo, éste último seguía rindiendo grandes cose-

chas y dividendos, Fray Alonso de San Juan, el cronista, relata la visita del comisario general de los -

franciscanos hecha en 1585 respecto a las cosechas de trigo del Valle " ... H coge en U .in6.inúútd de Wgo, 

cuando nace w10, 6.iemb1tan otlto, y otM, utá en beua, otJw up.iga, ot'lo g1to.na, otlto utá HCo !f lo 6.iegan !f ot'to tienen en -

ltu. ellM, M.l cMi 6ú•mp1te 6e Mea t't.igo ... "Y esta producci6n a su vez era procesada en molinos, por lo que 

había " ... ca6M de iabo1t, moUno6, y Ue,,M de pan ... "Y en 1589 se establecen en la Villa los Carmelitas que 

fundan su convento, y un año después se establecería la orden agustina. 

V Obl6pado6 de Uaxcala. 
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La industria de la seda había adquirido gran importancia, la destreza de los artesanos y el comercio con 

la Nao de Filipinas f avoreci6 en tal forma el auge de los obrajes que las telas y terciopelos no eran i~ 
feriores a los ,de España, el desarrollo de esta actividad cre6 un fuerte comercio interno en Nueva Espa
ña y externo con Pera. 

El desarrollo econ6mico a fines del siglo XVI en el §rea Puebla-Atlixco era tal que rivalizaba con la c~ 
pita! del Virreyriato no iba acorde con la política Peninsular que deseaba el control del comercio exte-

rior, debido a ésto, Felipe II prohibi6 el intercambio directo entre las colonias, ya no se permiti6 la 

llegada de naves comerciantes provenientes del Pera y de otros países Americanos al Puerto de Acapulco. 
Esta orden y " ... ta duúUa det .incüo pMa cuUivaJt (a molteita, y manuóactu!util el hao, un.ido a! auge de HdM ch.úut.\ y -

EwwpeM. Polt lo mi.lmo lo6 tej.ido6 de uda decayeJton .•. .,!) La suspensi6n m§s tarde de importaci6n de seda de la 
china no se hizo esperar, pero ya en México se producían telas de excelente calidad, aunque esta medida 
represent6 un fuerte golpe para la industria textilera del país. 

El cultivo de la morera y de la uva dieron magníficos resultados, pero como vimos anteriormente fueron -

muchas las razones por las que dej6 de hacerse, otro de los motivos para que la morera desapareciese fué 
que •: •. lo6 .indio6 no aCU!Uan a mua polt la cUMUma pOlt utM ocupadM et1 fa cJúa ••• ,.y la producci6n masiva de tr! 
go era más sencilla y dejaba mejores ingresos, ya que casi todos vestían de algod6n y el conoumo era li
mitado, pero el hecho fundamental era que la,corona controlaba el comercio a través de la Ciudad de Mdx!, 

co, y el trato con China ofrecía divisas, que el rey no quería perder, Torquemada ingenuamente trata de 
dar una explicaci6n • ••• cüe.11im a loJ> plt.inc-i.pio4: tn HmbltM Molta!u pMa cJt.iM y cogeJt Hda, y dab~r. tanb.i.ln, q~ 6t -

cogltt dc6 vecu en el. Año; peJto entiendo, que tuvo óúi,, polt 1tazonu de que quelt(a lo. 6emlUa. rrv.dalt6e, y ruwe. de 6Ue'ta, polt 
moll.(Me la que alU u hac.la; 1w 6e de e.le.Ato que 6ln tuvo, n.l la caMa que hubo paJta acab<Vl6e, 6olo M, que ya no lo. ay, n,(, 

aún Molta!u, que puedan 6eltv.ilt de memoltia ••• 00'!.! la desaparici6n de la uva no parece ser menos importante, y qui

zá la principal raz6n fueron las denuncias por vender vino a los indios, disminuyendo así su fuerza de -

trabajo, pero es determinante que la desaparici6n de la uva y la morera obedeci6 a la disposir.6n real de 

prohibir los cultivos, limitando así la actividad econ6mica de la colonia. 

!J ToM Mbit y To1tquemada. 
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El trigo continu6 cultiv&ndose, su exportaci6n a otras regiones ayud6 grandemente a la econom!a colo- -

nial, se vendía en cualquier mercado a un peso mas de postura, por considerarlo de mayor calidad, Torqu~ 

mada nos dice " •• , !f u W1 Valle que p!Wvee a México !f 6U comaJtca de mucho Wgo pOll. ma<'.o 1f Jun,lo que u la co6echa, !/ 

6lega. Ve maneJta que polt el Mcoltlto, que ute hvuno6o 1f 6e.lttlUl>.úno Valle, da al medio Mio, u -impo6lble, que ctia Hamb1te, 

que pueda no.taMe, polt la eantidad, 1f n!OneM de 6anega.1 de .tJLlgo, de ochenta, a cien mil cada Mio, lJ como acude cuando ya pu

die1ta hacelt 6alta, el que polt toda la T.i.Vl!Ut 6e 6lemb1ta, y coge del tempo/tal, no u po6ible ave1t Hamb1te, ni 6aUa!t ute dicho 

Soco1t1to, po1tque u de ltiego, y de 6lemb1ta pOlt Oc:tub1te ••.• !/ u de tanto Soco1t1to, que mucl111.1 vecu huble1ta av.ido g1tandu, y -
e1tecida6 Hamb1tu en el, 6,l lo6 panP-6, y miuu de AtltUco, no la 6av011.ecie1tan .... la til>JLta u templacU.600, po!t uta 1tazon, 
lo6 6h1o6 no le Mn da1To606, 6,lemb1tan polt Septlemb1te !/ oc:tub1te .•.. !/ uU todo ute Valle, y Vega polt lo6 Muu de Novlemb1te 

!J Vlc.lemb1te, EnVlo, !f Feb1te1to .... .t.an 61tuco y ve1tde que paltece Atbahaque1to .... lJ dan el Wgo abundant.U.úno, lJ bueno, lJ al -
tle1tAM, que acuden mM de 6uenta 6anega.1:.,. 1J a6{1unan 6elt uta Vega, muclw mejoJt, que la de Gitanada !f la de Olt.lliuela en E6 

palia •••. ,,!_/ durante el siglo XVII la fertilidad de Valle se sigue alabando por todos los que lo visitaron~ 
Andrés Pérez de Rivas, cronista de los Jesuitas comenta " .•. Atibe.o, cuyiu abu11dan.tl\<i1111.1 c0Hcl111.1 de Wgo no 

depe11de11 de lo6 tcmpoJtalu de Uuv;a, polt 6e!ttlUzaltla6 el lt.lego de un lt.lo de que goza y u el que p1tovee a lléúco !J a w c.o
ma1tca de abUJ1dancia de Wgo J.'Olt Maifo 1/ Jun;o, que u cuando 6e úega y a fa 1glu{a dP. lo6 Angel.u enlt.lquece con diezmo •.• " 

En 1629 Antonio Pérez de Espinoza dice de la producci6n de frutales, ser de las mejores de Nueva España. 

A mediados del siglo XVII vemos establecidos en Atlixco a varias 6rdenes religiosas cuya finalidad no -
era precisamente la evangelizaci6n, mérito que s6lo se debi6 a los franciscanos, la importancia de la V! 
lla lo ameritaba, por tener un fuerte movimiento comercial, industrial y agrícola, as! como un importan

te grupo de españoles, desde 1640 " •.• la ,ln6lJ;encia del c.leltO Mb1te la 6ouedad 6ul m.f.I pltOllWlc,lada, ,tamb,Un 6ué el 

6,lglo en que la coltOna de E6paila p1tut6 meno6 atenu6n a 6M va.1ta6 po6ulonu AmeltlcanM 1J du!Utnte el cual, en ~.oMecuencia, 
obtuvo de efla.1 meno1tu ganancia.1 ..• .,y en el valle las 6rdenes religiosas eran propietarias de haciendas y -
fincas en la ciudad que rendían buenas ganancias y propiciaban el poder de la Iglesia; la estructura de 
la sociedad y economía coloniales se apoyaban en el poder del clero. 

" Ella ea igluia .••• la que COll6eltvaba la paz en la Nueva E6paiia, lJ fa que un.<a a fiu MVelt6M 1taza.1 de la Colon.la en una 

~ola glte!f de 6lelu .•.• ea co1tona 110 mantenla l1alla uta.1 6ecl111.1 t1topa.1 Jte9uCa1tu en ea colonia apMte de ea.1 gua1tnlcionu, -

!._/ To!tquemada y MbtPltOl if Com. de Méx. 
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1te.c!u.tacút.I localmente. que. u.taban u.taC-lottadM a lo laitgo de. ta 61tonte1ta, el V.l1t1tey no pobúa mM que una pequetla gUMcüa ap~ 

1tM <1u6.le-lente pa!ta de6e.ndwe en e.abo de a.taque del populacho •..• fob .lndCgenM bU6caban en bu CUita p<fNwco, pitotl!ccúín eon
tlta la itapae-ldad de lo.i oMC-lalu 1tealu •••• la .lglu.la a titavú de bU6 múUlplu .lnbt.Uuuonu, ac!ninútlta.ta todM lob lio&P:{ 

ta.tu, Milob, man.leomlob, 01t6wuttob y eoleg<'.ob de ta colon.la.... En el Méxüo Colon.ial cuando l.a ple.be be amotinaba, eM el 

c!eM y no el. ej€ite-lto, el que <1e lanzaba a lM eall.u paita aitgumentalt con la tullba y palta paC-l6.(caitl.a., ."Y a fines del -
siglo XVII Francisco de Pareja, el fraile mercedario, confirma la riqueza de Atlixco fundada en la agri

cultura propiciada ésta por los préstamos del clero a los agricultores en los años malos, " ••• El tltlgo -

mejo11. de la Nueva Ebpaña •••• mucha6 hueitta& de 61tuta6 de que abunda, u muy JtaJta ta que no l.a6 t.lene y u tan 6€/!Ul la t.le--
11.Jta que be b.lemb11.a todob lob añob b.ln duean&ait 1tinguno •• ," sin embargo en 1691 se atribuy6 a un eclipse ",., la 

plaga de gU6ano que eay6 a lob tll.lgob y que eaU66 mue.Ita uea.iez, pe.1td.l66e también la cobedta de nnlz y l.a 6alta de ute ea!!_ 

b6 l.a quema de Pal.ae.lo en l.a Cd. de Méx.leo, la eaituUa de vlve.1te<1 &.lgu.l6 muelto .Uempo dupuú y a eon6ecuene-la de ella &e -
volv-W a pellmlWL el C!U.lt.lvo del Wgo blanqu.lUo, que 6e hab.la p!tolt.lb.ldo aÚJt eon exeomwt.l6n poit con6.ldeltalll.o pe.1tjud.le-lal. a 

la Salud •. . ..'Y durante estas crisis la Iglesia prestaba dinero a los agricultores enriqueciéndose con los 
intereses y salvando a su vez la situación económica por la que estos pasaban. 

La economía de la Villa había favorecido su surgimiento político, hasta ante~ de 1532 el valle estaba b~ 
jo la jurisdicción de Puebla, más tarde se haría la primera divisi6n política en que dependería de Hue-
jotzingo siendo éste corregimiento y Alcaldía Mayor para toda la provincia. Pasado el tiempo se separa
ría en 1646 convirtiéndose en Alcaldía Mayor de la audiencia de México, al igual que Tepeaca, IzGcar, 
Huauchinango y San Juan de los Llanos, su fuerza consistía en su enorme potencial agrícola, Fray Feo. -

Pareja en este siglo XVII dice: " •.. todob lobo.ti vee.lnob de ta Villa bon l.abll.ado11u, po1tque todo el. vat.h. en 6U6 -

eontoitnob u de haC-le.nda.I de tll.lgo, el. mejoJt de Nueva ~paña, todo de 11..lego poi! ta abundane-la de agUM poit lob 11..lob que la c~ 

ean ••• ," El 18 de Diciembre de 1696 fué nombrado como trigésimo Virrey, Don José Sarmiento y Valladares -

Conde Montezuma y Tula quién tenía posesiones en la Villa de Atlixco, vino casado con la Sra. Ma. Andrea 

Moctezuma Jofré de Loaiza, tercera condesa de Moctezuma, cuarta nieta del segundo emperador con este no~ 
bre, por su hijo Don Pedro Johualicahuatzin Moctezuma. Algunos sucesos acaecidos durante su gobierno 

y LueM Atamdn 
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los indica Don tucas Alamán, " •.. Al hactVt Ju en.titada púbUca el. Z de 6eb1tello de 1697, en el altCo puuto en Sto. Vo

mingo, lo de!tMbó el. caballo en que -iba montado ..... y le correspondi6 ser el primer Virrey que habitara en el Nu~ 
vo Palacio que " ... habla comenzado a 1teed.ió.ica1t a.t conde de Gal.ve, a coiu.ecuenc.ia del. -incendio que 6u6/t.ielta en 169Z., •• 

• • ,,J_I los Virreyes habían habitado durante el proceso de la reconstrucci6n en el edificio que había sido 

el Montep!o " .•. Je Vuu.ladó el 25 de ma1tzo. El Z7 de julio óaUeció de v.UWela6 doiia 6aM.ta Vominga, h,lja del v.bvtey -

ente.ltltAndoJe con glUln Mlemn.idad en Sto. VonW!go .•• .,!J durante su mandato " ••• el 14 de jun.io de 1699 hüo la .útqu-i6.i-

clón auto de Fé en S.to. Vgo. con 17 1teo6, y óué quemado Von Fe1tnrutdo de MoUna (Atút.I) AtbeJLto Mo.iJén Gómez, polt jucUo .. ,"!./ 
se consigna en dicho libro el carácter de la condesa de Moctezurna: " .... Et tunu 15 de Nov.iemblte de 1700, al 

anocheceJt, votv.lendo de lo6 tolt06 que 6e u.tLtban hac.iindo .••• pruaba el. V.lltltelf polt la calle de San Feo. al rrn'.Jmo tiempo que -

el conde de Santiago, que h-lzo de.tenelt Ju coche ••• m<'.~nútaJ pMaba el. V.l/t/tey y lo mi..lmo húo con el de laJ damaJ de la V.i.Mei,L 

na; pello hab.lendo nundado al coche/lo que anduv.iue ruLtu que p<tJMe el de loJ pa.ju del. V.lltltey 6e .tltabó una pendenc.ia enóte 

utoJ 1J el conde y lo6 que lo acompaílaban, de loJ cual.u 1tuuUó helt.ido Von Vügo Flo1tu. El V.i.MlllJ vol.v.ió e húo que el co!!_ 

de óuu e a Ju caJa pOll ot'l.a calle IJ hab.iendo hecho 1teun.llt el acutVtdo, úte 6ué de pa1tece1t que el. conde habla comeildo duaca

to, y en co1i.1ecuenc.la u le nundó p1tuo a San Ag1I.1.tln de la6 CuevaJ, pMa lo que Je pu-0.ie1ton Job1te lM aJtmaJ loJ panade/tOJ y 

ce1tcMOn la CMa a lM once de la nocht¡ 4acando al conde el Alcalde de Colt.te Von Aloiu.o de VlUa.óuelt.te. El cUa. J.i.gu.lente -

6ué el Altzob.iJpo a veJt a.t V.lMelJ pa1t4 colt.ta/t el lance, a lo que ~e opl!.lo la V.i1t1teyna, que eJt.a de <'4/ufeteJt .lmpeit.loJo y a.Wvo, 

y el auob.iJpo -tuvo que volvVtJe 6-Úl co1i.1egul1t nada, y antu polt el contltalt.io Je dló 01tden al conde de dutieNto a Campeche -

polt 10 a1ioJ, lo que no Ueg6 a velt.i.6,[caJtJe •.• .,!_/ con seguridad los virreyes durante su corta estancia en el go-

bierno frecuentaban la Villa de Carri6n. En esta, los obrajes de textiles continuaron funcionando aun

que " ..• a 6.i.nu del J.iglo XVlll el alt.te de la Jeda habla teltm<'.nado en la Nueva E.lpatia, polt lo mi..lmo loJ .tej.úúJJ de Jeda -

deCtJJjelton ... "Y Sin embargo Enrique Juan Palacios comenta en su libro que la industria fabril, continu6 

produciendo telas de consumo diario para el comercio exterior y en algunas ocasiones "telas finas" yotras 

"telas finas aunque no fuesen seda". Romero de Terreros cita un traje que vestía una imagen en la proce

si6n de la canonizaci6n de San Juan de Dios en octubre de 1700, misma fecha en que se suscit6 el inciden

te con el conde de Santiago: • . , . la Jegunda <mi!gen ••. vu Ua w1 l1db.Uo co~teado polt ta V.i.Meljll4 Voila Andltea de Guzm<!n, 

Vuquua de Allixco, b01tdada a todo coJto con ofuelM de pta.ta y olto enta1tchadaJ con labo1tu de 6lo1tu 1J g1tanadaJ: ta de la nutw 

!J Altltangoü 
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toda de Mtne.iutleúLI y gUllllnec.ida de o~o; to6 gMno6 que de6cub1Úll e~an ~ub~e6, tamban gwanec.ido6 de ''~º, tct clladema de pell
eiu y diammte6 ••. ,,}_! hablando de telas finas puede pensarse que fueron para ocasiones tan especiales como 

la anteriormente descrita, y un donativo de esta especie podría pensarse que se hizo en Atlixco que no 

había perdido su habilidad en el trabajo de los textiles¡ me atrevo a afirmar esta relaci6n ya que en el 

hospital Juanino de la Villa de Carri6n se conservan pinturas murales a base de granadas, que se interc!! 

lan con flores y aves y son granadas también los elementos que decoran las columnas de piedra del edifi

cio. 

Al morir el rey Carlos y jurar Felipe V de Borb6n, removi6 del gobierno de Nueva España al conde Moctez~ 

ma el mes de noviembre de 1701 " ... quúc1 te11Undoto po~ a6ecto a ta cMa de AMtJúa, aunque de1put".1 E6µa11a lo lw>Vl6 

con tltulo6 y lwnMe6, conque 6ut': nomb1t1tdo el 25 de Noviemb~e de 1104 duq<Le de AtUxco 11 G1t1t11de di' Eipmia ... ,,2_1 F.sta tar-

día creaci6n de una especie de señorío que confirmaría Carlos III a Don José Sarmiento Valladares, conde 

de Moctezuma, a quién el 3 de Marzo de 1706 le es otorgado el título de Duque de Atlixco, con derechos -

similares al del Marquesado del Valle La co~ona do116 al duque nacttt.iad /.'<Vta ¡>_f 1J 111~ de6ce11die11te6 nomb~ W 

aicaid.itu mayo~M de S pobiac.ione6: Atllxco, Tttfa, Tcpcca, Huancluna11~0 e "lxtepec o Sta. Cata Una Tepe u ... ,,ij " ... p~e 
Vwgativa de que gozaJW11 hMta pw1c.ip{o6 del 6-(gio XIX ... ,,y a pesar- de proveer estos puestos y cobrar los tribu: 

tos, los duques no gozaban de la jurisdicci6n civil y criminal, que continu6 en mano de funcionario rea

les, " ... Su gobivuw cév{f y poUUco 6e ~educe a un alcalde Mayo~. doce ~e.gido~~l, do6 afeatd~l o~di11Mio6, al6~ez 

~eat, afgttac.it mayo~ y uwbano de cabildo ... ,,3_1 " ••• habiendo muel!..to hút 6uce6,(6n en 1717 6t1 hv1mana Vo•ia Metcho1t1t, el t:f. 
.tulo de Conde de Moctezuma, con fa pel16i611 de 40, 000 peio6 que ie e6taba Mignada, pM6 po~ "'1 ;egwtda Unea 6emenhta a to6 -

mMquuu de Tenebllfin, cuyo mayo1t1tz90 ex.i.ltfa en CMtlUa ... ,.y La estructura del coloniaje se mantiene en toda la 

Nueva España, conservándose el poder en manos de Españoles Peniusulares y mante~iéndose el Virreynato 

con sus propios recursos, llegando a ser una potencia en el continente Americano, sin recibir ayuda de -

España, pero sí enviándole productos y tributos. 

! I TouHaint !f AMango(z 
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" ... En 1736 dwut11te ia g/UUI ep.ldemia Uamada Ma.tlzahuatl que p!tovoc6 g1tan mo1ttandad &iendo Vbiitey Von Jwm Antonio de Vlza-

Mon y EguiaMeta, Allzob~po de M€x.lco, el ayuntamlvito, comun.ldadu 1te.l.lg.lo6M y gettte acomodada p1topo1tc..lo11a1ton awúUo pMa 

to& necu.ltado6, ju1td11do&e. en 1737 pO!t patltona a ta Vbtgen de Guadal.upe, &e cal.cut.a 40, 150, n1t1eltto&, &.ln cotttalt to& que to& -

.lnd.lo& mte1t1taba11 ocultamente.... En Puebla pMMOn de 54, 000, l1ab.lendo&e quedado con uta ambM c..ludadu &.ln pue.bto6 y ba-

M.lo6 e11te.M6 ... "!J Esta carencia de mano de obra fu!i pronto substituida según parece, ya que en 1740 y 1745 

Antonio de Villaseñor declara " .•. Et valle de At!UAco .... &e halla poblado de ltac.lendM de tabolt p1toducAlvM de muclto 

Wgo, ce.bada, mayz y otJuu. HmlUM de ta& que u aba&tece.n vaJuM pltOV-lnc..lM, y u el come.1tc.lo p'<-lncipat de Mút.... En la 

V.iU.a y VaUe hay trú! de 1000 vec.lno& Upaijole.& .... 6e coge.11 lllM de 100,000 Hanega& de maú IJ ot!ta6 &em.ltlM .... ta v.lUa u 

Jt.lca Lf de mucho tltato ... " esta descripci6n confirma el poder comercial del Valle, en que a pesar de las Pl! 

gas y epidemias la producci6n agrícola era la base del potencial econ6mico y una segura fuente de ingre

so, para 1746 Enrique Juan Palacios habla de la existencia de 62 fincas en Atlixco. 

Los tejidos de lana y algodón se siguieron produciendo, llegando a ejecutarse ''. .. velldadeJtM obltM de altte .. 

.. "'!_! este mismo año se hace el primer intento de restructuración territorial cuando el rey Felipe V de! 

pach6 " ... 1teal <•ltdett al Vbiiteq de ta Nueva E6pa1ia µa-'la. que .l11601tma1ta ace.Jtca de la po&.lblUdad de .ltitJtoduc..llt e.11 ta& .lnd<M 

et 6-l&.tenu de fotendenc.lM que utaba en v.lgolt en ta metlt.6poU: la 1tupuuta del plt.lme1t co •. de de Revillaglgedo 6ul negativa, 

polt con6.ld~a 110 pltOvecltoM pMa et vbiiteytta-to ... " El poder seguía en tnanos del clero hasta 1750 " ... ya que -

p!t0po1tc..lonaba todo! lo! HA.V.le.lo& &oc.la-tu que. en ~poca& po6te.Jt.lo1tu el Edo. Civil Muml6 ta 1te6pon6abilidad de p1tovee1t ••• .,y 

Desde 1764 la españa de Carlos III "moderniza" sus métodos de gobierno si no quiere enfrentarse a la po

sibilidad de perecer, esta modernizaci6n " ... qu.le1te decbt nuyolte.6 .lmpu~to& lf mlUt:aJt,lzac.l6n ... .,lj por lo que 

ese año llegaron a la colonia, para prestar servicio permanente 2 regimientos de soldados españoles man

dados por Juana de Vi llalba " ... &u& u 6ue1tzo! poll enganeltM 1te.dutM en MM óue.JtzM voluntalt.la& pllDVoea/!On moUnu 

popula!tu en Puebla, Moltel.la y Guanajua-to ... ":!_1 desde este año la llegada de José Galvez que seda Visitador G~ 
neral de Nueva ilspaña desde 1765 a 1771 y ministro de Indias de 1776 a 1787, afect6 seriamente la estru!:_ 

tura Colonial, puesto que siendo visitador durante el gobierno de Revillagigedo fué partidario de la - -

'}_/ A. Con1noM 4_I Mú1e1to! y Come.Jtcúutte.&. 
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creaci6n de intendencias y Sub-delegaciones en substituci6n de las alcaldías y corregimientos, habiendo 

entregado al virrey informes al respecto éste las deneg6 " ... En la me.tlt6poU uta .idea &Mc.lt6 HltÚU ~CJ.l/J.i.o

nu, piwyectM .iban y ven.tan de wt continente a "tJto, ten.lendo opúúonu a vecu 6avo1tablu 1f a vecu adveMM ... ,.J.! mien-

tras la situaci6n se discut1a, Galvez comenz6 su visita dirigiendo especialmente su atenci6n al aumen

to de rentas reales y dedic6 sus energías a recaudar impuestos. Esta actitud provoc6 tal descontento -

que " ••. en una ep.ldenlia de tiu. que eMn tan 6'<ecuentu el V..:Mey fupiu,o que num~ en lM cMM en lM callu, lo que en 

M~H:ca &e lúzo &út d..:McuUad; nl<f& en Puebfo 1f 6tH mededO'<U, temiendo que uta 6uue con .intento de nuevM eontlt.lbuc.lonu 

el puebeo 6e mrow16 e lúzo hu.l'< a pedltlldai a fcl numeMdOJtu ... "Y esta actitud nos da idea de la presi6n econ6m~ 
ca ejercida en el firea poblana, ya que la Ciudad de los Angeles representaba la segunda ciudad m~s impo~ 

tan te del país " ... Lo& amotútant.lento& cont~a la miUua, i.06 nuevo& .lmpuuto6 lj lo6 monopoU.06 'Leal.u, &e conv.lJtüeMn 

en ~cbeU6n Cllilltdo en 1767, la eoltona o'<den6 ea dctenu6n y exlLio de lo& Juulta.i ... "H " ... El 25 de Jwt.lo de 1167, poco 

a11te1 del armneceJt, 6e vrn6..:C6 a la nt.l&ma l1oJta en todo el Jte.i.110 la pw.l6n de lo6 JuuU<t.l, &.lgu.léndo&e el &ecuM.tlto de &M 

bl~ne..1, y el env,(o de lo& nt.l&mo6 a 1taUa, a cuyo 6út &e lu condujo con ucoUa a VeJtacJtuz pa!ta embMcaJti.o& en aquel pueJtto, 

e&to ocM.lon6 motlnu en todo ee pa.f..1 ... ,.y Ante esta situaci6n se hizo necesaria la llegada de tropas de Esp~ 
ña, para m;intener la tranquilidad de la colonia, " ... Lo& úicUgel!M u 1tevel1vum y G<U.vez apoyado polt min.l6.tlto6 y 

teJtJtatenlentu cAf.oUo&, &uplt.lml6 6eveMmrnte l'a.6 JtevueUM •... UegMon &al.dado& y 1tecaudado1tM 6.l&calu de la peiún&ula lj -

lo6 JMti.l.to..I, naudo& en M~uco, que eJtan má,i de ~00 6uv1on depolttado6. El pueblo que 110 aceptd ~-&to& camb..:06, 6u~ &ometido 

b1tu.tatmente m~&ante ta 6ue.Jtza mtutM, co6a a fa que 110 utaba ac0Humb1tadn. Toda una gene1tau611 de .intelectual.u 6u€ en-

v.tada al eUl.lo, ,,,Uvc1ndo6e Ml a lo6 h.ljo6 de fa éWe de 6M mejo1tu mau.tlto&.... La dfrada de 1760 a 1710 &6 la pauta de 

to& 6.lgu.lentu 40 atio&, lo6 múii.ltlto& de Ca~lol lll tm1zaiw11 w1a &me de agudo& ataquu contlta la jU!tUd..:cci6n eei.u.ú!.6.tlea 

IJ la úlllWÚdad legal.... que culmbt6 con ee c11cMcchn11lento de va!tlo& &ace.Jtdotu acuMdo& de deW.o& COllWIU en plt.l6.lonu u

vUe~, to cual no tenút pltecedmte •••• el 6uc~<· ,'cfO.lM tico 6u6Jt.i.6 ataque&, 1J el mi.WM 6ui! 6olttai.ec.ldo y ampUado •••. tiu. 
el.Me& acnmodada.i u at.Utaban en lM mil.lclal .... -~en1pfazru1do ef ejVt.uto a la 19luú1 .•.• como .ln&tJtumento de la co1tona pa

Jta log~alt la lealtad de 6M 6úbdUo& ••• .,y durante el per!odo en que el Virrey Gálvez rigi6 en la Nueva España, 

no di6 gran apoyo a los terratenientes, quienes carecían de privilegios legales, y el dicho régimen no -

y A. Common& 2J Luca6 Al.amán H Múte'<o& 11 Comt1tcúu1.te..1. 
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les dió gran aUettto, tu'. 6-(.t.cal tú de otJut Mpecie •.• ,.!) La enorme presión ejercida sobre los ciudadanos 

propició la pérdida de la colonia al reino español, quien considerando ya pacificado al país regresó 

sus tropas a la península creyendo restablecida la calma, el descontento se gestaba con mayor fuerza ya 

que los puestos importantes los cedía el gobierno español a miembros incapaces y desconocedores de los 

problemas internos del país, la economía se sustentaba en grupos de criollos que preferían dejar sus 

fortunas en el país que enviarlas como tributo a España, que cada vez era más exigente, 

" ... En 1716 al toolLÚl el .t.eMe.tMio de maiu'na de J11dw, queda Gál.vez al ó1te11te del minil>teJtio y, en 1719 6aUec1a BucaJte.ll 

peMona que H hab;'.o. opuu.to teJtmittantemettte al .t.útema de lttte11dencia.1> polt lo que el 4 de diuemb1te de 1786 Ca!Lt.0.1> JJJ exp.f. 

de la le!J ap1<ob<f11doiM intltuUndo.1>e "Real 01tdena11za pMa el utabiec.imiento e .i111>tltucuó11 de .intendeoitu del ejé1tcito y pita 

vinc.ia en el 1teyno de la Nueva f.hpaña ... "Y, quedó así dividido el territorio en 12 intendencias de "provinci;", 

con un gobernador intendente designado desde España, y divididas en partidos, cada uno a cargo de un -

subdelegado. El magistrado al que se le encomendaba la intendenGia debía cuidar las rentas (causa de -

hacienda) juntamente con el impulso de riqueza nacional (causa de policial, las alcaldías y corregimie~ 

tos desaparecerían perdiendo su gobierno propio quedando subordinadas a la autoridad del intendente, 

por esta organización el territorio Poblano perdi6 el actual Edo. de Tlaxcaia y Cuautla-llmilpas, anexán

dose Tlapa e Igualapa; Atlixco, en 1786, pasó a pertenecer a la intendencia de Puebla como alcaldía y d~ 

pendían de ella 36 pueblos, numerosas haciendas y algunos ranchos y molinos con esta ley pasó a ser par

tido a cargo de un subdelegado " ... La impoJttanc,ia poiilica que adqu,(Jt,(6 ta ViUa húo que Huejotzingo civilmente en 

1798 utuv-ieJUt bajo l.a ju!UJ¡dicc.ión de AtUxco ... .. y En 1794 con Guerrero a la cabeza surgió el primer grupo con 

tendencias independientes, posteriormente se descubrió en 1799 la conspiración de los machetes, dirigida 

por Le6n Portilla que fué denunciada al Virrey Azanza, siendo sorprendida y encarcelados sus miembros, 

el descontento creció con la cédula del 26 de dic. de 1804 en que se " ... mandaba enaje11a1t tiu. ó-útecth de ówt

dacioneh piado.1>a.1>, y cob1ta1t ioh capltaiu pe1tteuecie11te.1> a cUa1, utuvir.Jtott ó11puLlto.1> a cvt.10, 1>0b1te p~o¡iiedadu pMticula-

Jte.6, to cual eJUt la Jtu.i"a del.a mayolt pMte de tol pwpfr..talu'o6, f'Ue.6 cal.i toda6 fah uc.\itw1a.1> utaban cwnpUdM hace mioh, 

Y ,\li11e1to6 y ComeJtciatttu. y Gaceta 
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<1.l11 que <le hub.leJtan 11.e.dimldo tt.l 11.e11ovado, po11.que pagd11do<1e pw1.tua.fute1tte .f.0<1 iltte11.uu <le hab.Ca p11.uU:11cUdo de 6o1Unll.f..ldadu 

jucUcúa.f.u, <1e obUgaba a .f.o<1 p11.0p.(e.taM.o<1 a en.tll.egM catt.t.ldadu de co116.ldeM.cl6n que 110 te11.lct11, <1aCM'.6.(U:o<1 que pa11.ct .f.0<1 u

paílo.f.u !f c.11..lo.f..f.0<1 11.ep11.uentaban la 11.U.ltta. lo<1 6011do<1 de.f. dello <1ell..la11 pMa p1t.e.&.tamo<1 al 6% anwt.f. !f no <le ap11.emúlba a.f. .f.a-

b11.e1do11. ... "Y la crisis de mercados que afect6 a la regi6n poblana a fines de este siglo fué un duro golpe 

para Atlixco, sin embargo continuó produciendo cereales, básicamente el trigo, sin embargo, esta riqueza 

del Valle acentu6 su dependencia con respecto a Puebla, el centro comercial y distribuidor de los produ~ 

tos de la regi6n. Comercialmente puede afirmarse que Atlixco se mantuvo como simple prolongación de la 

Ciudad de Puebla, como centro urbano sufre más frecuentemente la p6rdida de los mercados agrícolas. A -

fines del siglo XVIII aparece como una Cd. en proceso de deterioro: la ciudad como muchas haciendas y 

propiedades rurales se encuentran hipotecadas. Los diversos servicios, posadas, correos, resguardo de 

alcabalas, de tabaco, conventos, un colegio, un hospital, hablan más bien de una vitalidad pasada. En 

la pequeña Cd. viven solo algunos mayordomos, tenientes y arrendatarios de haciendas, los propietarios -

de estas (cuando noestán en manos de 6rdenes religiosas) no residen en Atlixco, sino en la Cd, de Puebla. 

En 1803 el bar6n de Humboldt describe la situación econ6mica de la Nueva España calculando que la produ~ 

ci6n Industrial de la regi6n asciende a 1,500,000.oo anuales. 

" •.. El p11.oducto total de la ag1t.iwl tWU! Mciende ru11utimwte. a 29 mi1.f.011u de pUM, que 11.echcU:fodo.f.0<1 a utta medida natUll.a.f. !f 

.toooondo poi!. ba<1e e.f. pll.ec.fo aclua.f. del Wgo en et Jteúto de Méx.ico, que u de 3 puo<I polt 10 mWag11.amo<1, equlva.f.entu a 96 

mi.Uonu de m<Mag1trono<1 de Wgo; La mua de loó metcti'.u p1teeio<10<1 be11e6icúdo<1 rutualmrnte en .f.a Nueva E<1pa1ia, apenaJi 11.ep11.e-

<1e11ta 74 mlUonu de miJt.útglUUll06 de rugo; lo que p11.ueba que e.f. °"º IJ la plata de .f.aJi mútaJi de M~JU'.co u ea<1.l utta cu<lll.ta pM

.te me11011. que e.f. p11.odue.to .teJtJtitolt.la.f.. 

El cuU-lvo def ~uefo, Ita hecho en uto<1 úlUmo<1 .Uempo<I p.~og~ew~ ta11.to nt<l\ co111ide11.ctblu cuanlo micchaJi 6mn<Ua<1 que <le han -

eJllúquec.ido co" e.f. comeJtC'.to y la<I mútaJi ha11 empleado cap.(.ta..f.u úUttet~o<I e11 compita de tieltll.aJi •.• "Y, esto nos dar!i una l.!. 

gera idea de lo que representaba Atlixco en el panorama Colonial, considerando que era la principal -

!_! A1t1tango.lz JI flumbofdt. 
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productora de trigo de la regi6n poblana, su economía debi6 recibir un serio golpe cuando 

'I-io de f6paiia, 110 6abú.11do como evHa~ una quiebJta ttac.irna.f acaMeada P"" ta .1upeJtabw1da11c.ia de vale.1 1tealu, tatite.6 una cpe

.~ac.tó11 "'"IJ peUg1to6a. U11 1teal de<!lteto dcl' 26 de cUc. de J 804 110 66lo 01¡de.116 la ve.tita de io6 bie11e.1 IUÚce.6 del cl'no Méúcano 

6úto que e.xigúr que &e jw1We11 todoi lo6 capltalu peMe11ec.teiitr..1 a erle..1út1tfoo6 pa!Ut e11v.iMfo.1 a E&paña.... IJ po11eJtlo6 en 

l'a caja de coti6c•tidaci611 de valu 1¡eatu. La jwttít .1upe401t de la 1teal Haurnda que pJtu.ide el v.iMey, e11 vez de 1¡ec.f.llll!M 

co11úta elle dec.~eto, IJ 1tep1tuentalt al' .1obMa110 cuan pe1tjud.icial 1tuulta1tút paJt<t la e¡'ecucl611 pMa l'a aglticuftuJta .... einpez5 a 

hacelt llll co b'Lltl!ZM 6Út ltepaJtO algwt<'. La lte.IÚ te11cia de lo6 p!¡opie.talliol nué tan g'Lllnde que de el llle.6 de mayo de J 805 lta-i ta 

1u11io de. 1806 110 ettúttt1to11 en ta caja de cc11Mtidaci6111niú de 1,200,000.00 ... "Y, así " ... cuando to& 6011do.1 de la iglMút 

.lléxica11a nuMOlt rurc'Ltlzado.I eiitJte 1805 1j 1808, obtigMdOH a todo& l06 deudo1te6 a pagtVt io que de.Lían e11 6011do1 ec.f.M{Mtico6 

... "'!) m11chos agricultores por no poder pagar esta deuda quedaron totalmente arruinados. Humboldt afirma 

que en el año de 1808 " algu.106 adn1it1i6t1tadMU U:uH't-ado.1 en fo6 ve1tdadeJtcl .inteJte&e6 del E6tado, ltab1¡d11 hecho ce-

lM una opeJtaci611 CUIJ06 6une.6t06 enecto6 6e ltab1¡(a11 hecho 6ellt.(,~ COI! el' tümpo .. , ,,J_/ El Bar6n estuvo en tierras de 

Atlixco y se expresa en la forma siguiente: " ... jU6tametite céieb.te polt i'o belio y be11(g110 de 6U c.!'.óna, ta tMg•únf. 

ce11cla de ia& tie.Jt"'16, la gMll neJttitid.ad de 611'1 Clllllpol [1 ta abundancla de iteJtn10M6 lj 6aLlt06lt6 61tutM, 6ob.~e todo fa a11011a -

chnimoUa, Lú111 (cltiJtimoya) y de muclta.J pMlnlote,1, lpMchaiJ ... "J..I estuvo al pié del gran ahuehuete donde se pos6 

el §guila según la leyenda prehisp§nica como puede verse " ... la J11te11de11cia d. Puebla, 0~1tece a la cuM01idad -

de e.!'. viaje1to w10 de lo& m4.I a11t.igt106 111011U111e11to.1 de ea vegetaci611. Et 6ru1v10 alweltue.te (cup1¡eH1e1 d.i..lt.icha, Li1111J 6 c,ip1¡é& -

det pu~bio de AtUxco, tiene 23 m., 3 6 73 pii!l de c(1¡cu116e"e11cla, IJ 111idd11doto po1¡ Ca pa'Lte ititeJtiOJt pue,1, &u tltonco uta hu~ 

col, Uene IS piCA de cUdmetlto. Po1¡ co11ú9l1ie11te el c,ip1té1 de AtUxco tiene co11 co'Lt.a dl6Me11cia cl' mi.6mo g1tue.60 que cl' bao

bad (ado&unia cUgUitta) del. Senegal. .. ,,J_I a tan perspicaz observador, con una mente tan ordenadamente científ! 

ca no se le pod1a pasar por alto el daño que sufr1a la Nueva España con los esquilmos que le hacía la P~ 

nínsula y que producirían la rebelión en busca de una Independencia y gobierno propios; era obvio que se 

gestaba ya el movimiento Independiente. En 1803 el conde de la Cadena describe Atlixco. 

" •.• e1tr paltti.do 6.ltuado a 6iete fequM de puebla pv" fa patte dei' ~"~ rnn1•1tr11de wia vil'la y 35 puebiN en que hay 7 paJl.w
ouia.J, l COl!Vettto6 de 1te.l.igio60.1, UllO de 1teUgic•6al de Sa11 ÍM11cilco, n Haci<•11dM !' 53 l¡(l¡JCli •l habitado6 d~ 28,388 afma&, 

j, l!wnbuidt Y llúteho6 11 Comr1tcia11te.1. 
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lM 1, 766 de upaiiolu, 23,368 de. .lnCÜ.06 y lo6 lleUan.tM de. mutlzo6 y obia6 Cll<l.tal.. La cabece.lla goza del tltulo de muy -

Uui.bte. Ayuntam.le.n.to de l11 Vltlll de CCWU:6n de. At.Uxco pOlr. Relll Ollden de 5 de Ju.U.o de 1578. ü. W1ll de lM jUIÚlld.lcc..lonM 

en que e.e Excelen.ta.lmo Señoll Vuque. de. MUxco come1tv11 la 611cultttd de nombllM 11.lclllde Mayoll que. .tamb.lén u 6ubdeieg11do del -

.in.tendente de Puebltt en lo6 Julm06 de Hac.lendd IJ Guelllla. Ru.ide. é6.te. e.n la Cabe.ce.lla como tllmb,(€11 lo6 2 11.lcllfdu Olld.lnM.io6 -

y denúh 1<eg,(do1tu de que H eompone el a1Juntamle.n.to, el c.ape.UM, et uell.ibano públ.lco 1J de cabildo, e.l admlnUtlladoll de a.t~ 

bd.lM y pu.lquu, el de tab4co6, plflvolla IJ nll.lpu, et de coMeo6, do6 CUllM pált!toco6, con 6M 1tupectivo6 v.icllll.io6, 36 lle.Ug.l~ 

606 del CMmen, San Agw..Un y San Juan de V.lo6, y lM 14 1teUgio6M del convento de Santa ClMa. 

El .t~VU1men.to de ute. PMtido ya u lllgo mcf.! que .templado y abw1ditn.te de ag!Ul6, polt lo!> 1 lli.06 que lo CllUzan !f Uamm el de 

Calpan, el de Von Ped!to, el del Cllllmen, con w1 puente g1tande de un ojo, et de San BaltazM, el de Atzhi.z.lhuacart, el de HUlllJU· 

yuca y el de lo6 lloUno6, de lo6 cuaf.u hay cuabto que nomb1tan e.l llatade.M, la cande.lM.la, .tenex.tepeque y el de !a Sabana, 

LM hac.lencút6 de u.te ville 6on 6amo6M y apllec.lablu poll 6M Wgo6 que jun.to6 con lo6 de lluejo.tz.litgo 1J Cltnlula, componen ~ 

6-l la tD:tal p1<ov-i.6Un de M.lnM que H c.le1t11en ~1 bene6.(.c.ian en u.ta c.ludad. A mM de u.te p1<ec..la60 61W.to; plloduce. Aftlxco -

obto6 de no mena6 11ecuúlad IJ ut.:maclón como 6011 Ala.lz, ófLljol, e.te., aunque. de u.tlf6 no 6e hace exbtacc.llfn llfguna 1J .tambUn 

pllOduce .todit6 11que.llM ó1tu.tl16 pMpollc.iottad/16 a 6u .tempe11.11mentD. 

Lo6 .indlo6 de u.te PMtido en la mayo11. pall.tc H mantle11e11 de jo![)tAfeM6 en lM hac..lendM, a excepc.llf11 de afgw106 .tlla6.(can.tu 

en lM m-i.l>mM 6 emUlM IJ 611.U.ta.6 del pall.t,(do .. • "!_! 

La potencia econ6mica de la Ciudad le permitía funcionar como distribuidora de productos manufacturados, 

por ejemplo en 1802 de las fábricas de Huejotzingo se remitieron piezas de manta y tejidos de algodOn f! 
bricadas por los indios de esta comarca. Los vecinos de Atlixco compraban por cuenta de los almacenes 
de ropa de la tierra, abonándoles ~stos a los compradores por v!a de comisi6n un real en cada manta. La 
administraci6n de la Villa se extendía a otros partidos como el de Tochimilco, Tepeaca y Huauchinango, y 

algunos productos como el trigo eran vendidos en Atlixco y Puebla, considerados como centros de distrib~ 

ci6n. 
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Es posible que la bonanza econ6mica de la villa, fuera la causa de su adhesi6n a la corona, propiciada -

también por el elevado número de españoles que la poblaban, posici6n que no se modificaría hasta estar -

muy avanzado el movimiento independiente. 

La inconformidad del pueblo por el gobierno colonial se manifiesta en 1808 en que es aprendido el Virrey 

Iturrigaray por casi 300 hombres, enviándosele deportado a Veracruz y nombrándose nuevo Virrey a Garibay, 

el cual tom6 medidas tan desacertadas como el vaciar las arcas, enviando 9 millones de pesos a España, -

además de grandes sumas donadas por españoles ricos, esta insostenible situación que obligaba a México a 

enviar fondos para apoyar el reino español que se tambaleaba estallar!a en el pueblo de Dolores, encabe

zada ·por Don Miguel Hidalgo y un crecido grupo de criollos, apoyados por un pueblo ind!gena aprimido y -

deseoso de mejorar su sltuaci6n. 

NO f/UBTERA 5 VE MAYO EN PUEBLA SIN 4 VE MAYO EN ATL1XCO ••• " 
1 Vicho populalt Mtlxque1~e. 1 

Muchos hijos de Puebla en los primeros años pre-independientes, cuyos nombres no ha registrado la histo

ria, se unieron al movimiento libertador, a principios del siglo XIX ante algunas muestras de inconfor-

mismo, durante el año de 1809 el Virrey Garibay form6 una junta consultiva en todas las causas de infi-

dencia que caus6 destierros y arrestos " ... ta junta de ú16cde11ua.1> compul!<lta de .tltM o-ldo1te.1 •••• ap1tM6 al. padM. -
F~ancwca110 Suga.i.ti, at cMa Pataeio1>, at ptatvw Atconedo, at uC!t-lbano Pelnibw, Acwia, CaUcja, CMtlUejo6 y o.tito& c.uatJw 

o cinco 110 ú10ce11tM, 6ú10 acui.ado6 IJ co11ve11udo1> de 6elt autMc6 de -in1p1tM06 &ecüeio6o6 ••• .,!_! como vemos, entre las ví~ 
timas se acus6 al más ilustre liberal vecino de Atlixco Don Luis Alconedo. Por declaraciones alteradas, 

cuando encarcelaron al Virrey rturrigaray, Alconcdo fué encarcelado también y procesado, se cateó su ca

sa imputándosele que labraba la r.orona que habria de ceñir la frente de Iturrigaray, por lo que tuvo que 

expatriarse. 

11 A'!JU111gnü. 
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La situaci6n respecto a la península no variaba, la Nueva España seguía enviando fondos en apoyo del Rey, 

a fines de 1810 se mandaron 2,000,000 de pesos recolectados por préstamos de comerciantes españoles, 

destacando los de Puebla, Atlixco y los reales de minas. 

Solo comprendiendo la estructura social de la colonia puede comprenderse la situaci6n, el desprecio man! 

fiesta del gobierno formado por peninsulares hacia los criollos nacidos en México ilustrados en su mayo

ría, fu6 de graves consecuencias para la estructura colonial, la actitud de los españoles en el país que 

formaban un estrato social que pretendía ser superior: " ... el viMey ManceJta en 1673 come1ttaba: lo6 mVtcadeJLIW 

1J tJtat1111tu, de que 6e ccrnpone en la.\ Ind<'.M buena p<t!U'e de la naci6n e6pt11iola, 6e aceJtcan muclw a ta nobleza, a6ect1rndo .111 -

polLte. y tluttamie11to .... puede wponeJt6e que. en e6Du p1Lovü1ciM polL ta mayoll palLte el cabaUVto e6 me1tcade1t I} ef me1Lcade1t el> 

cabafi'e.~o ... ,,]_/ En el México colonial el español peninsular siempre era un caballero sin importar su ocuP! 

ci6n " ... Una vez e11 M~x.ico duapMec.lan iM dudM con 1Lelaci~11 a ta po6lci6t1 6ociaf. lo6 e4pa1ioiU, .1.&t .impo!LtM cw!l 

ltubioe &ido <1u ocupaci611 o .1ituaci611 antelli.olt e1La11 co111.édviado.1 ltúfalgo6 .... a todo.1 io6 gacliuplt1e6 H tu da don, y 6e tiw 

tJiata r.011 g1U111 llUpeto, te11Undo<1e todo.1 polt nobtu, 6ea de la cla&e que quieJLa, puu .1oio 6ell Ewwpeo ba.1ta .•. ,,y Humboldt 

obscrv6 que en la estructura colonial el color de la piel ayudaba a determinar una posici6n social, " •• , 

e.t 111M mUellabfe e.Ullopeo <1út educaci611 IJ !Út cutuvo a <lu e11tendú11ien.to, <le Mee <1upe1Lioll a io.1 bla11co.1 nacido6 en el Nuevo -

Co1tti11rnle ... w1 blanco aunque monte ducalzo a cabal.to, &e .imag<'na <1e1t de fo nobfeza del pal<l ... "if esta estratifica- -

ci6n social hac1a que las grandes fortunas amasadas en México continuaran en manos de inmigrantes por 

alianzas familiares y el prejuicio de padres de hijas criollas a quienes preferían desposar con peninsu

lares que con hijos de españoles nacidos en México. El descontento de los Mexicanos por nacimiento no -

se hizo esperar, ya que se les negaba toda oportunidad de integraci6n a la clase dominante y se les neg~ 

ban puestos a los que se sentían con derecho, esta actitud era reforzada en 1803 por el Virrey Revillag! 

gedo que trataba a los oidores como inferiores. Este grupo de criollos y mestizos, se afiliaron a las 

huestes revolucionarias en la generalidad del país; no sucedi6 as! con ciudades conformadas eminentemen

te por Españoles como eran Puebla y Atlixco. Los núcleos de insurrecci6n en esta regi6n se localizaban; 
Al Norte en Zacatlán, y en las zonas meridionales Matamoros y Tehuacán. 

if llwnbo(dt. 
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Bb'UVTEGA 

Atfúco e,l un cel\tlw de a.t.ouicc.l6n econ6mica m!UJ 6.igtt.l6.tca.tivo que Uenr 1Lelac.i611 con e.(' a11.tl9uo cli.&.tlLHo .•• '' 

1 Sit.vttna Levy 
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III.2.4.1. En la actualidadel municipio de Atlixco cuenta con las siguientes localidades: 

1 Ciudad, - Atlixco, cabecera municipal 

10 Pueblos, 12 colonias, 2 fraccionamientos 

Haciendas, 1 ranchería, 52 ranchos, 5 granjas 

10 Ejidos 

3 Fábricas. 

Para 1974 se estimaba que la poblaci6n del municipio era de 78,951 habitantes, en la actualidad se esti

ma que es de 85,801, de los cuales 42,042 (49%) son hombres y 43,759 (51%) mujeres. Concentrándose la -

mayor parte de la poblaci6n en la Ciudad de Atlixco es probable 4ue ésta cuente con 53,994 personas. La 

densidad demográfica del municipio es de 343.4 habitantes / J<m2, el porcentaje de lñ poblaci6n que no 

habla español, es de aproximadamente el 1% del total municipal, que en compraci6n con los demás munici-

pios del estado, se reduce a un mínimo. 

No podemos olvidar que Atlixco naci6 como prolongaci6n de Puebla, adquiriendo su propio esplendor pero -

ligado siempre a la Angel6polis, siendo esta cercanía a la gran ciudad el freno para cualquier posible -

desarrollo. La presencia absorbente de Puebla mantendrá a la ex-villa de Carri6n como una ciudad depen

diente, como una prolongaci6n de su mercado frenando sus posibilidades de desarrollo. 

III.2.4.2. El gobierno municipal se asienta en la Ciudad de Atlixco, y está constituido de acuerdo al sistema ac-

tual de dependencia al gobierno de la capital estatal que es Puebla, estado que forma parte del sistema 

federal republicano, los servicios de la Ciudad son los siguientes: 



80 

La posici6n de la Villa de Atlixco conformada por un elevado número de Españoles fué como era de espera~ 

se de tendencia imperialista, durante la proclama Independiente de 1810 fué de total apoyo al rey de Es

paña; as! sucedía con lluejotzingo, Tepeaca, Tlaxcala, Nopalucan, Chalco y Xochimilco; quienes en uni6n -

de Puebla marcaron " ... <IU adhuú5n at 1tey •••. y <IU 1tepudi.o a to6 mo116.tltue<1 de VoioMl>, et obúpo de Puebta Camp.ut.o, -

cc.ivocó a to.1 cU!ta<I de la C.iudad y de lM u'.udadu aledaiiM a 6Uona!t w1 docume1tto de obediencia al gobie1tno viMeqna.l !f a Felt 

nando V11, <1iendo ta Vilt9e11 de lo6 Remedi.0<1 la plttJtona de to<I 1te<tl.Mta<I •.• ,,!..f durante los años conflictivos de la In: 

dependencia, ésta zona fué refugio de civiles que hu!an de la guerra debido a que su fuerza militar aca~ 

tonada en Puebla, elevada como segunda Ciudad más importante del país, garantizaba mayor protecci6n. T~ 

da la cuenca incluyendo la Villa de Carre6n ingres6 al famoso batall6n de dragones de la Cd. de los Ang~ 

les en apoyo de Calleja. Los inconformes, entre ellos Alconedo, se desplazaron a Zacatla~ para unirse a 

las fuerzas de Morelos. 

En 1811 la toma de Izúcar por el jefe insurgente hace cundir el plínico en Puebla ya que tM empltUM • 

de lo.1 útdeprndientu ponla!! e11 peUgJto ta Jtica Villa de AtUxco, et 91tUpo acaJttonado e11 lzúCM avanz6 co1Wut eUa et 25 de -

ab.ia apodvu!11do<1e del co11veiito de San F1tancwco ... ,,y defendida la Villa por tropas realistas que consistía en -

" ..• una compa.Ua de-t ba.tallo11 de lvnb.lca Lf 160 volu11.t<VU0<1 1teal.MtM en cw10 equipo IJ Mmamento ltab(an ga.itado to.1 Jtico6 de 

~ttúco 50,000.00 ••• "!_! se comandaba la defensa " ... bajo tM 6Jtdenu del cap.lt<tn fon& Laweca, o6iúal de di.cho b! 
taUon. ApU1tado<1 lo6 1tea.U6tM polt et vivo 6uego que tu di.Jtig(an lo<1 btdepeitdi.entu no <le l1ubie1tan <10<1te11Mo mueho tiempo, 

<1i no Uega un 1te6ue1tzo de tltop<U enviado de Puebla polt et 9obe1tnado1t lwMJti, al nrutdo de cwtobal de Oltiloiiez, RecoblUlll.On 

ali ente lo.1 de la gwvmiu'.6n, y a.tacando combittadameiite al Co11ve1ito, dualo jMon a lo6 indepe.itdi.entu que pa<1a.Jton a la hau'.e~ 

da de la.<1 tfn<im.\, donde utuvieMn e,t Jtuto de ta ttache, 1te91tuándoH luego a <1u cwvttet geneltal de TzúcM ••• .,lf el Virrey 
en su lucha contra los insurgentes requería de recursos, por lo que en enero de 1812 convocó a una junta 

de principales para reunir los 2 millones necesarios, los que • ... <le. aco1td6 que lo<1 6acil.lt.Man lo6 ectu.úf.lt{ 

cc<1, lo<! p1topfata'Li.0<1 y lo6 come,1tcútntu de la capital, Puebla IJ VMaeltUz, no Uega1ton a JtecaucfaMe Lf polt decAeto de 30 de -

en~~o, e'J(.(gi6 el V.l"llley la entltega de la plata y et Mo lab1tadoJ en vajlUa y en obje-to~ de lujo de lo.1 paJtticulMU, en cal{ 

dad de p1tutamo 6oUoJo po'1 un año, pagándolu et ~%. utableu'.6 una co11Wbuu'.6n del 10% Mb.te alqu.üe1tu de ca.<1a<1 que de- -

b.<an paga.Jt polt mltad et inqui,Uno y et pJtopie.tlVUo •••. uta p1tovidencút MJtuino ea platetúa •••• la con.tltibuci6n Job1te a.tqua~ 

1 i '.fex. a .tlutvé! de loJ Siglo<! 
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lte.6 contúluó dupuú de cumpUdo el aiío ••• 11!.! a esta medida sigui6 otra no menos nefasta para la causa realista, 
el 1° de febrero el Virrey ordenó la requisici6n de caballos, lo que provoc6 tan mal efecto que " .. , h!!_ 

bo pe11.1011a.1 que poi! no duhacelt.\e de 4U<I cabaU04 H pa.lallon a lo4 .in6Wtgen.tu, entlte el.l.04 Von Jo6é Antonio Plltez he1tm<1110 -
del que r>W taJtde 6ué ob.i6po de Puebta ..... !) el 26 de Abril " ... toda ta p}[ov.úlc.ia de Puebta hab,ia 4,ido invadida Pº" -
f.06 .il16Wtge.iitu, con excepc.i6n de ta caplta(. todali ltt6 pobtac.ionu 6ueMn atacada.! u ocupadll6 poi! eUo4 ••• 11!.! Atlixco - -
abastec!a de trigo al resto del pa!s, que se mol!a en Puebla, Tlaxcala y Veracruz, el 3 de Julio de 
1812 " ••. el "eaUlta Llano condujo de Puebla un ca1tgamen.to de l1all.inll6 a Ve1tac.1túz a cambio de papel genovú palla ta.1 6d:-
bl[,ica.1 de c.igalll!M del gob.ie1tno; 2 muu dup~ 4e j!LM en /Muco el 30 de Septúmblte de 1812 ta Con6tltuc.l6n que 4e habla 

jUM.do en E.\paiia el 19 de ma1tzo de ue m.i6mo aiio, 6e juM en México P°" el elemen.to 06.ic.ial y 6e le hizo fWlalt al puebf.o el 

5 de oc.tub}[e .. . "!.! En ella se suprimía el absolutismo del rey Fernando VII y se proclamaba que la sobera-

nía reside en la Naci6n, por este acontecimiento se llam6 a las plazas, plaza de la Constitución, 

el 5 de Nov.iemb1te 4e pMmul.g6 y j!LM uta co116tltuc.i611 en la Cd. de Puebla, 4.iendo gobe1tnado1t y Polltlco de ta lntendenc.ia 

el AfaJt.i.4cal. de e.ampo Co11de de Ca.1.tJto Telt}[eiío, g!Ulnde de E.\paiia, uta con6tltuci6n hizo que la.1 d.iputac.ionu pMV.inc..ia.tU q~ 

dallan como adinin.i4t.IU!do1ta.1 de f.04 .in.te11uu comunal.u, cuando el cl.e1to y paJLticuf.altu en la admútút.IU!wn de obw pllbU-

Cll6. Se 4up}[.{mieMn f.o4 .tJtibunalu Upec.ial.u de ju.iUc.ia !/ la adinin-i.6.tltawn de Wbunalu Md.inalt.io4 ... .,y esta acci6n 

no fué aprobada por los de tendencias realistas, y los insurgentes considera:on esta medida como conce
si6n por debilitamiento de España y prosiguieron los levantamientos en busca de una Independencia total 
desligada de la península. Mientras Calleja reforzaba sus tropas con préstamos procedentes del clero y 

de los residentes españoles, y criollos, el grupo insurgente tomaba fuerza quedando a la causa realfiel 
a Calleja.solo algunas capitales del país; La villa de Carre6n se conservaba fiel a la causa realista, 
ya que en 1815 surgió una acci6n armada contra Huejotzingo que se había aliado a los insurgentes, sin -
embargo un grupo capitaneado por el capitán Luis de Ojeda había 8alido de Atlixco con una compañ!a, y -
recorrió varios poblados, regresando a la villa donde se le unieron 600 hombres más, este grupo se puso 
bajo las 6rdenes del general Bravo. 

y Altltltllgo.(z '!./ Mú. a tltavú de f.04 4igf.o4. 
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La inconformidad de las poblaciones crec1a ya que el Virrey continuaba aumentando impuestos para. pagar -

los gastos de guerra: en 1815 se vari6 la pensi6n de fincas urbanas " ... ex.ifl.lendo 8% de aMendmnlento6 al 

duei!o y 2% al. .ínqulUno en fuga11. del cinco que uno y o:tlt.o pagaban. Se ex.íg.íó la con:tlt..íbuc.lón de wt puo me~ual Pº" cada -
butia de 1¡egalo o lujo que H tuv.íue en ca.baUM.íza ••• .,!f Estas medidas econ6micas y la expulsi6n de les Jesu,! 

tas empujaron a los vecinos de Puebla y Atlixco en apoyo de la causa de Iturbide, quien di6 el grado de 
Coronel a Don Nicolás Bravo que el 17 de Abril de 1821 partiera de Izacar rumbo a Huejotzingo para refo~ 

zar el Gral Herrera en la batalla que se efectuar1a en Tepeaca contra el realista Hevia, coronel del 
ejército de Castilla, a su paso por Atlixco fué bién recibido, consolidándose as1 la posici6n de los - -

Atlixquenses en pro del bando independiente, los ánimos de Puebla de los Angeles seguían la misma tende~ 

cia, pues en Junio de ese año se public6 un bando en el que se requisitaban nuevamente los caballos y 
otro en que se ped!a el apoyo de los vecinos contra los Independientes, estos bandos fueron arrancados, 

lo que indica claramente la posici6n política de los habitantes. 

El cerco de la Cd. de los Angeles por Bravo sin la obstrucci6n de las Villas aledañas efectuando el 19 -
de Julio de 1921, desencadenaría la rendici6n de uno de los centros realistas más importantes del Pa!s y 

determinar!a el triunfo de la causa insurgente. " .•. Et 2 de Ago&to de 1821 ta capltutac.í6n H hcvúa po1¡ el IJJúg!!_ 
diM Llano ante ItMb.íde, cediendo ta plaza 1teal.í6ta y embMcando al ejMc.íto upañot que la de6emUa hac.ía la Habana, a e.x-
µen6a& de ta Nación ••• .,!f en 1822 durante el gobierno de Iturbide la economía era tan mala que ".,. d.í6 un dg,_ 

c~eto al con91¡uo pa11.a que &e ex.íglvr.a un p1¡é.6tamo &ouo&o de 600, 000. 00 a lo& vecino& pudientu y la6 co~o11.ac.íone& ec.te&.úf! 
tica& de M~x.íco y Puebla, .ímpon.íwdo pMa 6u 1¡e,integM el 2% &ob1¡e ta c.íltcutac.lón .íntM.ío1¡ de.t dinw •. . 11Y El 3 de Sep-

tiembre y 8 de Oct. de 1827, el congreso bajo la influencia de Ramos Arizpe decret6 la expuls~6n de su~ 

territorio a los españoles, expedido el 20 de dic. " ... e.xpul&aba a lo& 06,ic.íalu y Mldadot. upaílotu que v.ívlan 
bajo galtantla de la& cap.ítulac.íonu, en que u.taba;t comp1¡encUdo6 to& m.ílltaltu que no hab.lan qurndo tamal!. pa!tte en 6av01¡ de 
ta Independencia, .... .ínciu.la a lo& que hablan llegado en 1821 y al. ctw 1¡egulall. ... .,!_! esta expulsi6n de tipo Nacion! 

lista serta una medida excesiva ya que según Alamán para 1820 quedaban cerca de 20,000. españoles en Mé-
xico, dupuú de que mucho6 hab.lan &.ido a&Uútadot. y mucl10& muMtot. en campaila en ta .ín6UMecc.í6n ••• .,y siendo 

1_ I A1t1tango.lz y Alamdn. 
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presidente Vicente Guerrero el senado vot6 el 20 de marzo de 1829 por la ley de expulsi6n de los españo

les nacidos en la pen!nsula, sus mujeres e hijos Mexicanos y criollos les siguieron produciéndose así 

una gran emigraci6n que culminar!a en 1832 estando en posesi6n del Mando G6mez Pedraza quien emiti6 un -

decreto de expulsi6n contra los que habían emigrado después de la Ley de 1829. En 1833 la Ley estable-

ci6 que para desterrar a los españoles no debía considerárseles más que como extranjeros no naturaliza-

dos, expuls6se también a los religiosos que aún quedaban en el pa!s. Estas drásticas medidas afectaban 

seriamente a la Naci6n que sufri6 una fuerte depresi6n econ6mica que sería en gran parte solucionada por 

el manejo de los bienes del clero. La regi6n de Atlixco sufri6 pérdidas en su economía debido a la fal

ta de control industrial y agrícola, los particulares luchaban en el país por sostener las fuentes de 

trabajo, como sucedi6 con Esteban de Antuñano que poseía haciendas en valle de Atlixco, y fué quien in-

tradujo husos automáticos en la Industria Textil, lo que provoc6 muchos problemas ya que los obreros in

vocaron la intervenci6n del Congreso de la Uni6n para clausurar las fábricas, los buques con máquinas i~ 

portadas naufragaron, se le atac6 diciendo que la maquinaria hacia supérflua la mano de ob<a. Antuñano 

persever6 instalando la primera fábrica textil automatizada en Territorio Nacional. 

En 1836 el Congreso expidi6 la ley de bases para la Constituci6n Central y se di6 a los Estados el nom-

bramiento de Departamentos en lugar de Provincias. Esta época de los años 1839 y 1840 es descrita admi

rablemente por la marquesa Calder6n de la Barca, exponiendo en forma curiosa la rivalidad entre la Cd. -

de México y su segunda capital, Puebla, dejando entrever asimismo la separaci6n marcada de castas, entre 

la élite española y la clase media del pa!s, ya que habiendo sido invitada a un baile, reseña: " •.• Vo6 -

~e.i1o1Llto6 de. Puebla ••• vút.ieJWn a 061tecell 6U6 6Cllvillo6 lf dMme .todo6 to6 po""'e.nMu necuaJt.io6 •..• dic.i~dome que .todo el -

llW!do u.taba rrü!f cotnplac.ido en 6abell que. .tenla yo la .in.tenc.i6n de i1i. al baile e.n Or.aje de poblana. lle queM 601tp1tendida de -

que .todo el mundo 6 e. ocupMe. de ello, ..• u.taba en ta Mia el Sec1te.ta/Uo de E6.tado, lo6 MiniA tlr.o6 de la GueMa !f de to lnte

Jti.01r., ¿ 1f cual Clteelle.ll que. e.Ita et p1top66i.to de 611 viAUa ? Conjulta/!))le. polt cwuito lialf de. nú6 atMmante., a 1te11w1cialt a ta -

.idea de apMe.cCll en púbUco en tltaje. de Poblana. No6 aHgt"~Mon que la6 PobtanM e1tan, po~ lo 9ene1tal 6emmu de !Ue.n, que. no 

llevan mediM, 1f que. la upoM de. un múu'.6tlto upaiiof. no debla, pOlt 1t.ingún motlvo, vu.tiit 6emejan.te tltaje. iil una ttaclte. 6.iqui~ 
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Ita. Lu mo6.tlté mi4 atavfo6, tu lúce Veit 6u tallgo !f 6u decenc.út, pello todo óué en vano .... que 6e me úióo1tme, como ex.tMnje

lta .••• la6 Jtawnu que hacen -impo6lble el Mo del .tltaje de Poblana, upeclatmeiite en w1 acto púbUco ••• .,l_j El Sr. Arnaíz 

aclara a la n'arquesa las razones " ... el .tJtaje de poblana, u el de una rraje!t de 1teputaclón dudoM .•• ,.l_j esto habla 

del enorme desprecio de las castas en el poder contra la gente del pueblo, y en especial de la región Po 

blana. 

La situación política del país seguía siendo inestable, el 15 de Julio de 1840, Gómez Far!as inicia un -

ataque contra el gobierno del presidente Bustamante y en medio de las batallas emite una proclama " .•• · 

Haba'.ndome Uamado pa!ta que en uto6 momen.to6 me po119a a la cabeza del 9oble1tno., el objeto u uniJt ..•• a .todo6 lo6 Miúca--

1106, pJtoci.o.nundo la tole1ta11c.út de todM la6 opútionel> lJ 1tupeto a lM v-idM, pitopiedadu e inteJtUN de todo6 ... "Y La ma!:_ 

quesa irónicamente comenta " ... 111ie1~ ueit-ibo, el ca1io11eo 6lgue cMl 6Ú1 b1te1t1tUpclón, lJ el utltuendo tiene de todo, 

me1106 de agJtadablc, aun cuando 6M ea pltueba del ltNpeto que 6Únte Fa!ÚM polt "LM vldM, tM pitopiedadu, y lo6 hite1tuu 

de todo6 ... "!J y comenta sobre G6mez Farías " ... Tomó paJtte activa e.11 lM 1teno1tmM pollticM de 1833 lJ 1834; detuta a 

lo4 upaliolu, y dMante 4u p,1tulde11cla hüo ea poúbte polt aboli1t lo4 pltlvllegio4 del cleJto y de lo4 mllltalte6. St1pwnl6 -

-inH-ituclonu moná6tlCM, co11cecüendo ab6oluta libclttad de opúiionN, abolió lM lelfU ![ep1te6lvM de la plteMa y Cl[eeó nu1cho4 

utableclmientoh de ettH1ianza de lUMatttlta. Cualuquiclta que ha11an 4-ido 6!lh eJll[OltV> pollttco6 y e.a ltUdeza conque. en nombltc 

de ea UbeJttad y de 1teóo1UM, /¡aya p.wce.cüdo pa!ta alcanzalt lo4 nú1e6, 6e le co116úle1ta ªª" polt 6U6 enemigo6 como l1omb1te b1teg1to, 

c.omo w1 U.u.ha qm.' .&e en9ctil1t a .6l mi-.~mo tanto como a lo~ demtf.6 ... "!_/ en esta forma la marquesa describe a uno de los 

grandes defensores del Federalismo. Meses después esta aguda observadora visitaría la regi6n poblana y 

en su itinerario pernoctó en Atlixco " ... Ciudad en que debíamo& µMM la noche ... .,!._! hay que observar que 11~ 
ma Ciudad a la Villa de Carri6n que aún no adquiría tal rango, y una velada referencia a su potencial 

econ6mico se observa con el comentario que a continuación hace " ... a la mmiana ~.lgtUen.te .&a.Umo.& con una l?..6-

coUa de J~ete mozo&, capita»Mdoh pok Vo11 F~a11wco, :todo4 mur¡ bien a1tmado6, pué6 el camino de Attixco a Puebla u el camino 

![cal palt exceUence de lo& ladltonu. [6.tc Val'te de AtHxco, aif c<•mo todo el VepMtamentu de Puebla, u 6amo6o polt 61< 6clttl
Udad lj 6U6 abundan.tu co6ecl1a6 de ;(.1tigo, maíz, 61tl.iole6, gMbmizo.1 lj otJt06 p1tuduc.to6, lJ .tambUn pOlt la calidad de &u n·mta, 

6U6 chiJt,únoyM, e.te. , hay un p1tove1tb-io e&pmiof que cüce "Si a muk,n en -inCÜM 6ue1tN, que 6ea donde to& votcanu v<e1teJ.> ... ,,!J 

}_/ la vida en M<".x. 
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En febrero de 1843 D. Nicolás Bravo siendo presidente le concedió a la Villa de Carrión el Nombramiento 

de Ciudad como justo premio a sus servicios en la causa de la Independencia, as! como una feria anual, -

la del Atlixcáyotl para fomento de su comercio. 

En 1847 estando Sta. Ana en el poder deja a Gómez Far!as encargado del Gobierno, mientras luchaba contra 

los Norteamericanos invasores de Taylor, venciendo a éste en la angostura y a pesar de estar tan cerca -

del triunfo, emprendió la retirada replegándose a México habiéndose enterado que Gómez Parías el 11 de -

enero de ese año hab1a decretado la ocupaci6n de los bienes del clero, " .•. el ejellc.Uo H. p1Wnwtd6 contlta -

e.1tM d.UpoM.donu, du!utndo la contienda alguno4 cUM, cayendo G6mez Fa!ÚM y queda11do 4Út e6eU:O 4M deCJte.to4 ... "Y Ante 

la invasión Norteamericana, " ... el 15 de Mayo de 1847 6e ~ladan lo4 podeJte.I del Edo. 6-lendo 9obeJt11ado1t de Puebta 

et Uc. Ra.6ael 14u11za ••• ".Y a la Cd. de Atlixco, ya que la primera se encontraba invadida por los extranjeros, 

cerca de aquí los Norteamericanos sufrieron una derrota, y el 19 de Octubre bombardean la Cd. donde se -

encontraba el Capitán Rea, quién se retir6 a Izúcar y ah! perdi6 la batalla, en la noche del 21 al 22 de 

Octubre se realiz6 una de las más crueles acciones del país del Norte, el General Lane, que comandaba la 

acci6n, escribe en sus informes, sospechando que hab1a en ellas armas y guerrilleros, se entretuvo en 

bombardear la indefensa Cd. de Atlixco " ... Ma11dé (dice), que H coloca!ut ta Mti;J'.eJt(a en wta colina ce/lea de ta -
C.ludad, que dorni11aba a e.Ita, y que H llomp.lella el 6uego. Se ~.(gu.(6 w1a de la4 mM bll.ltlanteA v.l6tM que puede .(mag.lnaMe. 

Cada cali6n d.Upa!tllba co11 ta malJOll ae.t.lv.ldad, y el 61tacMo que p!Wduc.úrn lM pa1tede.1 y lo6 techo4 donde daban 11ue.1.tlta.4 ba!M y 

bombM, 4e mezclaba al e.1.tJwendo de nue.1.tlta IVLtllle1tút. La blli.Uan.te c.la1tidad de la lwta 1104 pltopOllc..lonaba diJUg.lll nue.1.tlto4 

t.lllo6 a lo4 pwtto4 md6 popula!tu de la C.ludad .... lM blliltantu v.l6.ltM caMallon ta nuellte de 219 p~onM; 1tuulta11Cn .tltu

den.to4 hell.ldo6, no 4.lendo el me1101t númellD en ambo6 Cll4o4 de nuj MU y niño4, y ta dutJtucc.Wn de mucha.6 Cll444. Al 4.lgu.(en.te 

d(a ••• .,J/ continúa diciendo ".,. dupullo de habe1t 1teg.l6t!utdo en bMca de allma4 y muniuonu y de d.Uponell lo q11e 4e en-

contJt6, emp1tencU m.l vuelta ••• n}/ a consecuencia de esta acci6n el mes siguiente el gobierno poblano ful! tras

ladado a Zacatlán. 

A unos gobiernos sucedían otros, y el país vivía una etapa de consolidaci6n de una nueva estructura que 
se basaba en su Independencia como fundamento de nueva Nación, el caos y el desorden hab1an hecho presa 

'!_/ Gaeeta 
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al pa1s de invasiones extranjeras, pagando altos precios en vidas y territorios. 

En 1853 la Villa de Atlixco se hab1a recuperado de la agresi6n Norteamericana y formaba uno de los siete 
distritos en que estaba dividida la regi6n poblana, del triunfo de la reforma sobre Sta. Ana en 1855 se 
establece en Puebla un movimiento conservador dirigido por el ministro de Hacienda Haro y Tamaríz, el G~ 
bierno militar que estableci6 se apoy6 en préstamos forzosos al clero, el pago al gobierno por las pérd! 

das durante este lapso recaer1a sobre los bienes del clero que serian vendidos a particulares, en 1856 -

se vendi6 la hacienda Carmelita de Atlixco llamada la Sabana, las haciendas de esta orden en la Cd. pro
duc1an en 1843 un total de$ 7,230.00 anuales con rentas al 6%, al venderse, los arrendatarios pasaron a 
ser adjudicatarios. 

El 12 de Febrero de 1856 se jur6 la nueva Constituci6n, por los mismos individuos que hab1an tan fuerte
mente atacado la estructura clerical, con la mira de fomentar una nueva estructura basada en poderes la! 
cos. El clero se neg6 a jurar, as1 como los empleados pGblicos que renunciaron en masa. 

El gobierno sería entregado a Juárez un año después quién asentaría firmemente las bases del sistema fe
deral, la ley Lerdo de 1857 ordenaba el remate de las fincas, paralelamente Haro pedía un préstamo obli
gatorio a los comerciantes, la situaci6n no podía ser más crítica, el protocolo de Atlixco de ese año i~ 
dica adjudicaciones de casas en remate y tres haciendas o ranchos, se ponen en venta por dicha ley las 4 

haciendas Carmelitas, pasando a ser propiedad de los arrendatarios, el rancho la Tlapala de esta orden -
por ejemplo, fué desamortizado por un sobrino del arrendador: de las 13 casas Agustinas se vendieron sólo 

71 de las 11 Carmelitas sólo una: de las 14 Mercedarias 2, así como las haciendas de esta orden cada -

una equivalente a 10 casas; la hacienda de San Agustín por ejemplo, perteneciente al convento del mismo 

nombre en Puebla, se adjudic6 en $ 41,666.75 a un español que la arrendaba hacía 41 años; el 14 de octu
bre una Hacienda que pertenecía a la parroquia de Atlixco, fué rematada en subasta, pasando los bienes -
de la Iglesia a manos de particulares, este es el Gnico antecedente real de subasta y el valor pagado 

fué 10% más que el avalGo. 
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Los cuantiosos gastos de guerra del gobierno Juarista serían pagados con el producto de la venta de loe 

bienes del clero que aGn no se vendieran a esa fecha, el clero seguía pagando los gastos, as! como los -

industriales y comerciantes que en su mayoría formaban parte del grupo conservador que gestaba el esta-

blecimiento de un Imperiocon príncipes extranjeros, en sus peticiones a Maximilano pedían la devoluci6n 

de los bienes de la iglesia, separando las fincas urbanas y haciendas de los edificios de culto y biene! 

tar social " ... Ha!f una ctiu.e de b-ienu que debe JtUr.attVWe 1¡ volveJt a m111106 del eleJto: 1'06 ecU6úu'.o6 de lo6 6emlnwo6, 

lo6 palac.io6 ep~copat'u, Cl16116 c1VU!lu, l06 l106pltatu y fl16 ucuell16. La ptopiedad que ee eleJto admlnUtJiaba vaUa 10mal!!_ 

11u de puad ap-tox-imadamente. Antu ceJtca de 200, pe.to antu de JuáJtez hab,(a11 duap<Vtec.ido mt!4 de 100, a cau.Ja de l116 ven-

.ta.\ paJta pagaJt pJtl!6tamo6 a cU6eJtentu 9ob-ieJt1106 y dup.ll6MJW de lo6 b.iene,.s de lo6 convento6 de 6Jt.M.lu ... ,.!_! La regi6n -

Poblana contribuía grandemente a loR gastos de guerra, ya que en 1858, García Cubas habla de 16 fábricas 

en producción gravadas con impuestos, o pr~stamos obligatorios. 

La inseguridad del país provoc6 la intervenci6n francesa por los grupos que no aceptaban la nueva estru~ 

tura, las leyes decretadas por Lerdo y Juárez nacionalizando los bienes del clero eran una desesperada -

acción del gooierno por allegarse fondos y separar el control religioso del civil, el 17 de mayo de 1821 

los informes a Estados Unidos decían: • ... Con tlN!eglo al deCJteto del gob-ieJt110, ci:a(qu.ieJta que de.nunuaba w1a pJtopi~ 

dad de fa .ig1u.ia, tenia deteclw a compJtMfa pagando el 60% del valolt de 1'116 CMM con bo1106 de deuda .úttelt-ioJt que 110 valen -

míl6 de 6%, y ef JtMtante en pagMú a 60 u 80 muu pagifndo6e cualqu.ieJL ca11tidad nominal palta coMegu.üt el cU11e1to que le ha-

c.ia 6alta al gob-ic1t110, polt ute medio, dotamente en la capilat' H han cUd-ipado 27 m<'.Uonu de pUo6 en b-ie11u de la iglu-ia, 

!f el gobúJuio, que 110 tiene un cent'avo en caja, ut.t tltatattdo de collbtlttalt un emp1tútlto de$ 1 ,000.000.00 pMa cub1tilt 6U6 -

gl16to6 coltltientu .. • ".!./ Toda la producción nacional estaba afectada por la voracidad del gobierno, por lo 

que la disposici6n de la venta de bienes era en verdad requerida, en la d6cada 1860-1870 " ... F1tanwco -

P.imentel calcul6 que en la aglticultwul mex.<cana la uUUdad media 6ob1te el capftal no exced{a al 6%. Una caU6a del bajo -in-

gJtuo de l116 l1acie11dad cot'onialu eJtall lo6 impUUto6 a que utaban 6ometido6 6M pltoducto~. La coltona cobltltlta ur.a alcifbala -

del 6% a veced del 8% Mblte el valolt de todM 6U6 velttal. Adenú.\ fa -iglula Jtecaudaba du diezir<J dob~e todo6 lo6 p.1oductod .. 

,.y lo que ayudaba a los hacendados de Atlixco era que sus ventas eran de consumo interno, " ... ya. que 

!_/ A1t1ta1190.lz 'Y Mine'Úa ~r comeJtcio 
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env.lalt .tll.igo a Ewwpa, ella como env-lalt vMo6 a 6amo6 •• ,"!J Lo mismo suced1a con los textiles que eran requeridos 

en la zona Norte del país. El patriotismo de los Atlixquenses qued6 manifiesto, pués " ... 6ob1te ta caMe

telta Puebta-AtUxco 6e encuentlta un monumento en memo!Lla de to6 héltOU duconoCA'.do6 que 6ucwnb,leJtOtt en et encuentlto de tM -

nueltZM llllUOttalU COntlta fo6 .lnVMMU n1Ulnce6e6 et 4 de mayo de 1862, en que fM nueltzM a.tlixquet~M detuv,leJtOn en ta ha-

cienda del Cwto a ta colwn11a CDmandada po!t 1-Wtquez, que deb.ut 1te601tzaJt a la6 6ue1tzM que Mediaban a la Cd. de Puebla, du

tltuyéndola, 1tomp-iet1do Mi ta utllategia 1.mpe!Lla!Uto. y dando pié a ea deltltOta 61tancua, et dl:a anteltiolt a la gtollioM 9uta -

del S de mayo, de ah! el dicho poput<n atUxquen.ie de "no hub,te11a S de trayo e11 Puebla, 6b1 4 de ma!Jo en AtUxco ... .,y 

Este monumento es la respuesta al autor de la revista de Oriente o. Espiridi6n Sol!z, quien informa: 

" ••• a 3 KtM. de Sta. 16abet Choluta, !/ a 2 de Sta. Ana Acozautta, 6ob1te ta caMeteltll a Clwtula, 6e enClle.ntltan 2 1tú6tlc06 m~ 

numento6 601tmado6 polt p,te~ 6Uelta6 y CJtUcu de made1ta que ta piedad de lo6 Hnutlo.i habilantu de aque.Uc6 pueblo6 6e en

ca11ga de 1tenova1t. Con eUo6 6e 1tememo1Ut et 6ac!Ll6,lCA'.o de lo6 lújo6 de AtUxco que 061tenda1ton 61!6 vidM a ta patlt-la, en du-l

gual lucha contlta w1 enem,lgo rruy 6upeltio1t bajo todo6 to6 concepto6. Y o jatá y 6e i'.evantaJta un obe.lUCD u otltO monumento mM 

cü.gno, que 1tecue1tde ta 91tandeza de alma y et patlt,(otl6mo de i'.06 6aClli6,lcado6 ..• ,,y a pesar de todas las !lcciones glo

riosas de los patriotas vemos llegar a Veracruz a 2 emperadores Europeos el 28 de Mayo ee 1864, quienes 

pasaron por Puebla el 5 de Junio donde fueron recibidos espléndidamente " ... La ciudad y 61!6 ai'.llededo1tM 6e -

ap1tUUIUlltOr. a nMtejalt a lo6 p1tú1cipe6 ... ,,Jf, no es censurable la actitud de los ciudadanos ante lo que espera

ban fuese un nuevo orden de cosas. 

La breve duraci6n del imperio ser!a hasta 19 de Junio de 1867 en que el Emperador Maximiliano fué fusil~ 

do después de quedar solo con el retiro de las tropas Francesas el 5 de Febrero anterior. El imperio no 

fué del gusto de los Atlixquenses, cuya Cd. fué tomada por los monarquistas Vidaurri, Moreno y Cobas el 

23 de Noviembre de 1867, lo que hace pensar que la poblac16n no era de tendencias Imperialistas, las ra

zones son obvias, Maximiliano no devolvi6 los bienes del clero y no ayud6 mucho a la Industria Textil N~ 

cional, ya que en 1865 hab!a decretado " ... un delteclto de 6% &oblte el plteCA'.o nuyo1t que tuv,le1tan en et me1tcado, et -
papel, to6 hi.tado6, y to6 tej,tdo6 de toda.& el.MM de algod611, Uno y lana de lM 6cfb1Llca!, quedando 6ujeto4 dicho6 Mtlculo6 

y Gaceta !._I All!Ulngoú 
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ae pag" de lo& de~echo& mwúc.,(pnfe~ !f ne de Co& demif.I &e1Wado& en ge11~af a lo6 e6ecto& Naclo11afe& ••• ul I otro decreto del 

mismo día impuso una contribuci6n a las fábricas de hilados y tejidos de algod6n lana y lino: " ... de 3 

.\eate6. 37. 5 ce1ttnvo& de pe&o, o &.le.te ~enfe.1 u med.lo veU6tt pa!Ut cada uio !f a la& de papel de 133 pe6o6 po~ cada moU11e..te .•• 
,,_1_/ estas ruinosas disposiciones afect;iban a la Industria Nacional saliendo beneficiados los importado

res extranjeros. Los franceses abandonaron el país en 1867, pero los decretos impuestos por el empera-

dor continuaron siendo vigentes. 

En Atlixco se produce un cambio administrativo importante en el gobierno de la Ciudad en 1883, ya que 

hasta ese año el pueblo de Acapetlahuacan conserv6 su autonomía, teniendo derecho a un asiento en el ca

bildo de la Ciudad y jueces propios con policía y cárcel independientes de los de Atlixco, a partir de -

entonces se haría una fusi6n de ambas partes, durante esta década el auge de la regi6n Puebla-Atlixco -

fué de gran relevancia, en 1886 había 24 fábricas que representaban el primer lugar Industrial de Text.t

les en el país, iniciándose en 1890 la mecanizaci6n de la Industria en Atlixco. La situaci6n de la agr! 

cultura rnejor6, pues en 1892 Matías Romero publica una Ley en que se da a los ter.ratenientes un certifi

cado que los libera de las Leyes de Nacionalizaci6n, siendo ejercida por I.irnantour que encabezaba el Go

bierno de Hacienda y sucesor de Matías Romero, sin embargo, la tierra se agr·1pÓ en latifundios, en 1894 

el Estado aument6 a 21 el número de distritos subdivididos en Municipios, el Territorio de Atlixco para 

1897 se conformaba de: 5 municipalidades, 1 Ciudad, 35 pueblos, y rancherias, 5 molinos, 39 Haciendas, -

28 ranchos, 2 fábricas. 

Corno vernos la distribuci6n de la tierra durante el gobierno de Porfirio Díaz a fines del siglo XIX se 

concentr6 en haciendas con grandes extensiones de tierra, éstas requerían fuerza de trabajo proporciona

da por peones que dependían del hacendado, la superficie tan grande permitía explotar gran cantidad de -

recursos que las hacían auto-suficientes, en 1894 había 34 en Atlixco y 3 años despu6s había 5 más, des

tacaban por su extensi6n la de Chilhuacán y Sta. I,ucía Cosarnaloapan. 

En 1900 Atlixco es Cabecera de distritc, con 9,219 habitantes, ( en 1910 había aumentado a 9,720) las h~ 
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ciendas se redujeron a 33 en 1905. Para 1908 más de 2500 trabajadores laboraban en la industria Textil, 
la principal fábrica fué la de Metepec, que funcion6 en lo que fué la antigua hacienda, usaba tracci6n -
de la fuerza de agua producida por los deshielos del Popocat~petl, a base de energía Hidroeléctrica, es
ta fábrica lleg6 a ser la segunda del pais después de la de Rio Blanco, Veracruz, s6lo ésta la sobrepas~ 
ba en n6mero de telares. A pesar de esta fuerza econ6mica los ricos y algunos españoles aún radicados -

en Atlixco que se preocupaban por " ..• una 1Leguta11. decenc<a en "1 vut.Ur., .ie det>plazan a Puebla palla hacell 6u.I com-

p'<M, iM co.\M de ma11u6actulut toca! no iM con.1.ldeJtrut de pMvecho iM 6amlUM de dl6t.ú1C<'.6n, 6-l 110 pllovúnen de la Cd. de -
Puebla •.• ,,Jj estas actitudes por 16gica afectan a la Villa de Atlixco que se convierte en lugar de gran d~ 
pendencia de Puebla en el ramo comercial. 

Para 1910 la Cd. contaba con 9,720 habitantes, la revoluci6n y con ella la Reforma agraria dan un golpe 

mortal a la tenencia individual y en consecuencia a las haciendas, adquiriendo gran importancia la tene!! 1 •. 

cia comunal que propiciaría el reparto de tierras en 3 tipos básicos: propiedad particular o minifundio, 

ejido, y J:!ropiedad comunal. 

La subdivisi6n de las haciendas quedaría: 

Hacienda de Chilhuacán - Ejido de Sta. Ana Yancuitlalpan, Felipe Xonacayuca y San Felipe 

Almazán. 
Hacienda de Sta. Lucia Cosamaloapan - Pueblo de Cosamaloapan y Ejido de Huilotepec, San J~ 

r6nimo Caleras y Lázaro Cárdenas. 
Hacienda de la Alfonsina (Sur-Este) - colonia urbana 

Hacienda de las Animas (Norte) - colonia urbana. 

Las principales extensiones quedaron en: El Cristo Grande 
Xahuentla 
Lorenzo Tojonar 

}_/ Gacuo. 
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Por decreto del 18 de Julio de 1918, el estado se subdividió en 22 distritos, Atlixco uno de ellos, para 
su r~gimen interior y administrativo, qued6 integrado por 5 Municipios: Atlixco, Atzitzihuacan, Huaque

chula, Tianguismanalco y Tochimilco. 

El distrito de Atlixco qued6 conformado por: 

1 Ciudad, Atlixco, como cabecera del Distrito y del Municipio. 
35 Pueblos, 36 haciendas, 8 fábricas, 4 trapiches y 3 molinos. 

La producci6n de trigo seguía siendo en gran escala, solamente de trigo de la mejor calidad, se producía 
en 1914 cerca de 40,000 cargas de 160 K. cada una. 

En 1921 el Municipio de Atlixco contaba con 9,369 habitantes: 4,293 hombres 
4,977 mujeres 

distribuidos en la siguiente forma: Ciudad, 33 pueblos, 3 barrios, 2 colonias 

27 Haciendas, 6 rancherías, 15 ranchos 
fábricas. 

Ante las necesidades comerciales de la Ciudad se requería mejorar el sistema de comunicaciones, hecho 

que se llevó a efecto en 1926 abri~ndose la carretera, aprovechando en parte el trazo del camino real h! 
cia Puebla para poder as! facilitar la salida de los textiles y productos agrícolas que se producían en 
la región de Atlixco y de la cercana rzacar. Las fábricas de la Cd. de Atlixco se contaban entre las 10 

más importantes del Estado, y 6 de ellas ocuparon los primeros lugares en la producción de hilados y te

jidos. 

En 1930 la poblaci6n había ascendido a 11,989 habitantes: 

Y contaba con: 1 Ciudad, 8 Pueblos, 2 colonias. 
21 haciendas, 3 rancherías, 10 ranchos 
6 fábricas. 

5, 811 hombres 
6,178 mujeres 
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En 1940 la poblaci6n de la cabecera municipal era de 17,034 habitantes, en 1950 había subido a 24,386 h~ 
bitantes; la llegada de trabajadores a las fábricas ajenos a la ciudad provoc6 un desquiciamiento en su 

estructura urbana, aún en las primeras décadas de este siglo se hacían por la bonanza de la ciudad cons
trucciones de gran calidad, paralelamente el desarraigo de los nu~vos pobladores provoc6 conflictos obr~ 
ro-laborales, que después se reflejarían en las presiones sindicales ante los propietarios que al no re
novar la maquinaria perdían poder competitivo ante la industria poblana que se mecanizaba, resultando la 

producci6n de la villa más lento y representando menor ganancia, para 1950 Atlixco baj6 al 3er. lugar c~ 
mo productor Nacional, para 1956 la producción seguía bajando, no así la calidad del producto. 

Para 1960 la poblaci6n aument6 a 30,650 habitantes, distribuidos de la siguiente manera: 

30,650 habitantes en Atlixco 
6,839 en la fábrica de Metepec 
1,720 en la fábrica El Le6n 

389 en la fábrica de San Agustín de los Molinos 

228 en la Colonia Altavista 
552 en la Colonia el Popo. 

El aumento de poblaci6n urbana fué del 28.8% en 1930 al 44% en 1960, muestra la importancia de la Ciudad 

de Atlixco y sus alrededores. 

Metepec fué la principal industria de todo el estado, figurando entre las 10 primeras factorías: El Le6n, 
el Volcán, los Molinos, la Concha y la Carolina, más claro el poder industrial de la ciudad no puede es
tar, 6 fábricas de Atlixco ocupaban los 10 primeros lugares de producci6n a nivel Nacional, de hilados y 

tejidos. Sin embargo a partir de 1950 se empieza a notar una decadencia, haciéndose el aumento del va-

lor de producci6n muy lento, sobre todo al comparar con los centros productores de Puebla, México y Ori
zaba, otro dato que muestra el descenso de la industria de Atlixco, es que en 1956 se cobraba por concee 
to de proceso materia prima o de productos semielaborados, propiedad de terceros, y en 1965 se pag6 por 

el mismo servicio a fábricas de la Ciudad de Puebla. La competencia con la Angel6polis que contaba con 
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fábricas de maquinaria moderna era muy grande por lo que había que hacer cambios inmediatos que al no 
llevarse a cabo indicaban la tendencia a desaparecer. Todavía en 1962 el Banco Nacional de México, afi~ 
ma que Atlixco ocupaba el tercer lugar en producci6n de hilados y tejidos de algod6n, la producci6n fué 

de 53,073 J(M, de telas, de las cuales 39,434 fueron con cuenta aproximadamente cuadrada, con ligamento -
tafetán; 1,317 de popelina¡ 5,890 driles¡ 4,140 franelas y cobertores¡ 1,708 telas con hilos de co-
lor y pañuelo, el resto de lanas, telas especiales y tapicería. 

El nivel de desempleo en la industria de hilados y tejidos ascendi6 de 1956 a 1965 de 6,036 a 4,267¡ a -
pesar de que en 1960 había 8 establecimientos y 5 años después funcionaba uno más, la ocupaci6n del per

sonal descendi6 30%, pagándose la maquila a otras industrias cuatro veces más que lo que se pag6 en 1960. 

Estos índices de baja productividad maquiladora representaban un alto porcentaje de trabajadores sin em
pleo. 

Antes de 1967 había en Atlixco 7 fábricas: 5 de hilados y tejidos y 2 de hilados, tejidos y acabados¡ -

todas con maquinaria antigua salvo la Concepci6n, que utilizaba como materia prima el algod6n. La situ~ 
ci6n con los sindicatos obreros y la maquinaria anticuada lleva en 1967 al cierre de la fábrica de Mete
pec y dos años después en 1969 entr6 en huelga el Le6n, siendo las dos más importantes de la regi6n, el 

descenso de la producci6n baj6 perdiéndose así la fuerza Industrial de la Ciudad, quedándose gran canti
dad de gente sin empleo y provocándose una desbandada de trabajadores hacia otras fuentes de trabajo, 
quedándose sin embargo un grupo considerable que se dedic6 al comercio y a la agricultura. Para este -
año, basándonos en la tesis de Silvana Levy nos da una imagen de Atlixco en que la poblaci6n era de -
31,000 habitantes ·servidos por más de 840 comercios, equivalente a 37 habitantes por comercio. El 35% 

de estos eran de alimentos¡ el 25.8% de servicios no profesionales¡ 8.5% de vestido¡ 7.4% de profesio
nales; 4.4% bebidas alcoh6licas1 4% Hoteles y restaurantes¡ 2.5~ expendios de combustibles y ll.6% de 

otros. En 1970 había 41,967 habitantes en la Ciudad. 
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Presidencia municipal, oficina de correos, telégrafos, teléfonos, turismo, cuartel de policía, cárcel m~ 

nicipal, cuartel del ejército, plazas p!lblicas, Hay también servicio de limpia y otros tipos de activi
dades de mejoras urbanas, 

"La casa del pueblo", cuya finalidad se ha perdido se encuentra ocupando parte de lo que fué el templo -

de Sta. Clara, otros servicios de tipo cultural como son 3 bibliotecas, están incluidos en el programa -
de mejoras del gobierno Atlixquense. 

Salud. 

En el aspecto de servicios para la salud, la ciudad está bien servida, desde el siglo XVI, en que se fu~ 
d6 el nosocomio que quedaría después en manos de los juaninos y actualmente dependiendo de Salubridad, -

aunque hay que destacar las deficiencias de funcionainiento debido a que las características del edificio 

no se ajuBtan a las necesidades actuales. Vale la pena recordar en el ramo salud, la aportación de Atl~ 
co, pués " ... En 1804 el 1111.. Xavivr. de B<tfm.l.I que ejvr.ci6 como medico en la Nueva E~po.ña de 1172 a 1190 6aúUtó la pJtopo.· 

gawn de la vacullll de la v,{Jiuela, puu du cub«6 cvr.ca de MoJr.elia y en el "Pueblo de AtUxco" el v~ en el gano.do, de donde 

H bttJr.odujo la vacuna al ú1:tvr.io1r. del pal!, gJr.o.ci~ a la ayuda del cleJr.o ... .,lj, los pobl~r1ores han luchado por solu
cionar el problema de trasladarse a Puebla, por lo que en 1945 se inaugur6 el Sanatorio Nicolás v&zquez, 

gracias a los esfuerzos de los obreros de la Concepci6n y S años después los trabajadores de la CROM - -
abren el Sanatorio de Metepec. De igual forma en los terrenos de la casa de Malpica se asentó una clín! 

ca regional. 

En síntesis la Salud Pública de la Ciudad, está atendida por una clínica del IMSS, 2 centros de salud de 

la s.s.A., una clínica del ISSSTE, y 3 hospitales privados, para la atención espiritual de la juventud.

La orden de las clarisas sigue prestando sus servicios en la calle opuesta al ex-convento, p3ra lo que -
adaptaron una casa particular. 

JJ Humboldt. 



95 

Rec~eacl6n. 

El rengl6n de espectáculos y recreaci6n es deficiente, en la casa del pueblo funciona un escenario, aun
que en muy raras ocasiones, hay 3 cines, 2 centros nocturnos, 2 restaurantes, 3 hoteles (cuya capacidad 
no llega a 60 cuartos) y 4 clubs de servicio: Rotario, Leones, Junior y mesa panamericana. 

El área deportiva se encuentra en la periferia de la Ciudad, salvo una cancha existente en la huerta del 
ex-convento del Carmen, en donde se practica el fut-ball al que es tan afecta la juventud Atlixquense. 

Educacl6n. 

El sistema educativo de Atlixco es bantante completo, pues cuenta con jardines de niños, 8 primarias, 2 
secundarias y 2 preparatorias. 

De estos servicios el 50% se encuentran en el casco hist6rico. Muchas de las escuelas son de los sindi
catos textiles, pues aunque las fábricas cerraron no sucedi6 así con las escuelas, las aulas tienen un -
elevado número de niños, de 50 a 60, por lo que se ve la necesidad de hacer establecimientos periféricos 
para lograr un número no excedente de 30 por aula. Las escuelas de Atlixco son de gran tradiciOn misma 
que se remonta a la ~poca de evangelizaci6n, donde el convento Franciscano aportaba ese beneficio como -
actualmente lo sigue haciendo, en 1679 el obispo Dn. Manuel Fernández de Sta. Cruz y Sahagún fund6 el -
colegio de recogidas de Atlixco, el cura Felipe Rodríguez Montenegro sostuvo las escuelas parroquiales, 
una escuela nocturna para señoritas y una academia para obreros. Las 6rdenes religiosas del verbo Encaf 
nado y las Josefinas abrieron colegios para niñas, actualmente la poblaci6n sigue preocupada por que sus 
j6venes alcancen altos niveles de cultura. Corresponde a un proyecto de desarrollo urbano el ubicar nu~ 
vos edificios para cubrir las futuras necesidades educativas. 

Actualmente a nivel municipal el aspecto educativo es adecuado pues cuenta con 6 jardines de niños, 14 -
primarias, 5 secundarias, 2 preparatorias y 8 escuelas comerciales, recientemente se abriO una nueva es-
cuela en lo que fué el claustro de las clarisas, el nivel de alfabetismo en el Municipio se reduce al 



78.5%, por lo que tenemos que 66,924 personas saben leer y escribir, en la ciudad es de 83.2% conside-
rándose de 10 años y más, las personas que s6lo saben leer o s6lo saben escribir se clasifican como anal 
fabetas. 

La asistencia a escuelas primarias es de 64.9% y con instrucci6n primaria o superior un 38%. 
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I:¡.2.4.3 El porcentaje de poblaci6n econ6micamente activa del Municipio es de 23,166 personas, el 41.'l%, o sea 

9,656 se dedican a actividades primarias; las ramas industriales principales son: 

textil - enfocada a la producci6n de telas 

extractiva - materiales para construcci6n, arcillas, piedra caliza, etc. 
agropecuarias - producci6n de lácteos. 

El municipio cuenta 'con una adecuada infraestructura que le permite incorporarse al crecimiento del est~ 

do. La poblaci6n·econ6micamente activa en la Ciudad es de 26.7% del total, quedando absorbida por el 
sector agropecuario .con un 37.2%, el sector comercial aproximadamente 29.8% distribuido en comercio, se! 
vicios, transportes y gobierno; el ramo industrial ocupa el 33% ascendiendo en los Gltimos años a 4,604 
personas, cifra que representa el 19.8% de la poblaci6n econ6micamente activa. 

Los principales cultivos en la actu~lidad son: trigo, chile, caña, maíz y frijol, cerca de la ciudad hay 

además de grandes alfalfares siembras de garbanzo y cacahuate. Al Sur-este, cerca de las localidades 

del Cristo grande y Cristo chico, donde el suelo es excelente se cultivan hortalizas y leguminosas usan
do los más modernos m~todos. Entre los frutales: lim6n, naranja y chirimoya, el aguacate es el más im

portante y de tan buena calidad, que se exporta en considerables cantidades, su producci~n representa un 
orgullo para Atlixco. Casi oculta por la vegetaci6n se encuentra en la plaza principal una placa donada 
por el gobierno Estadounidense haciendo referencia al injerto producido en Baja California que di~ como 

resultado una de las mejores variedades de este producto. Actualmente los frutales de la zona no son de 

gran calidad por el poco cuidado que se ponen en su cultivo, los mejores son exportados, y los que se e~ 
cuentran en los mercados para el consumo local, son traídos de zonas aledañas como IzGcar 6 Tehuacán. 
Por fortuna los Atlixquenses reconocen la importancia de una estabilidad eccn6mica basada en la tierra, 
y la fama de sus buenos cultivos trasciende, habiendo gentes interesadas en propiciar la producci6n agrf 
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cola, aunque desgraciadamente las huertas están siendo vendidas a gentes de Puebla o de la ciudad de Mé

xico, para c~sas de veraneo. 

Recientemente se planteó el fraccionamiento de la hacienda del Cristo, para buscar un rendimiento que no 

deja la agricultura, pero s1 la venta de terreno sub-urbano para fraccionadores, viéndose llegar en muy 

poco tiempo la destrucci6n y parcelamiento de una de las zonas de m9jor tierra del valle, área que la 

ley deb!a proteger por el beneficio agrícola de Atlixco. 

Las grandes extensiones de sembradíos fueron fraccionados por el actual sistema político agrario, as! v~ 

mos que: La Hacienda de Chilhuacán fué convertida en ejidos: Sta. Ana Yaucuitlalpan, Felipe Xonacayuca y 

San Felix Almazán; de la Hacienda de Cosamaloapan se formaron el pueblo del mismo nombre y los ejidos: 

lluilotepec, San Jer6nimo Caleras y Lázaro Cárdenas; las llaciendad de la Alfonsina y las Animas fueron 

transformadas en colonias urbanas. De las pequeñas propiedades, las ubicadas entre el río Cantarranas y 

el Carmen son actualmente dedicados a la siembra de hortaliza, principalmente; las que tienen mayor ex-

tensi6n son: el Cristo grande, Xahueutla y Lorenzo Tajonar; en Xalpatlaco y Cabrera se cultivan princi-

palmente maíz y frutales; en la nopalera se siembra casi exclusivamente maíz. 

El trigo se continúa cultivando, pero no en la cantidad que se producía en tiempos pasados, también el -

jitomate, la alfalfa y el garbanzo son producidos en la regi6n. 

En el aspecto silv!cola se explotan entre otros: acote, cedro, pino, encino, ayacahuite, etc., aunque 

cerca de la ciudad se produjo una gran tala por lo que las especies subsistentes no son maderables. 

Las zonas de pastoreo están en estos cerros desforestados y en tierras de siembra abandonadas, donde el 

pasto crece en forma espontánea. 

Podemos afirmar que la agricultura sigue siendo una de las fuentes de riqueza del municipio, más por la 

riqueza del suelo que por la organización agraria de sus depositarios. La ya~ader!a también se produce 

en buena escala, principalmente: cría de ganado bovino para carne y producci6n de lácteos, siendo un 



importante produC'tor el cercano poblado de Chipilo. además se cría ganado porcino y aves. 

Indw.Wa. 

Los mGltiples molinos que representaron tanto para la economía Atlixquense y que dieron su nombre al río 

Molinos justamente por las muchas ruedas de moler que impulsaban sus aguas, han desaparecido, quedando -

en funcionamiento s6lo el de San Mateo. 

El cierre de los grandes centros productores textileros ha propiciado el estancamiento de la ciudad en -

las 3 Gltimas décadas; sin embargo el nuevo giro de la vida actual abre perspectivas a una industria sin 

chimineas, el turismo. 

Para fomento de esta rama se cuenta con todos los recursos, desde el manantial de aguas de Axocopan que 

convertido en balneario representa p~rdidas para la Ciudad por el mal estado en que se encuentra, pero -

que no merma las virtudes de sus aguas que se han comparado con las de Vichy en Francia por sus cualid~ 

des digestivas y por ser de tipo termo-mineral carbonatado; que resultan ex~elentes para curar enfermed~ 

des nerviosas. La falta de recursos para acondicionarlo no ha contemplado a su vez que son aguas para -

beber, no para bañarse, aspecto no intentado hasta el momento; la belleza del clima y el paisaje contri

buyen a hacer de Atlixco un importante centro de turismo, sin embargo se contempla para la promoción tu

rística la belleza de la arquitectura religiosa de la Ciudad, sin considerarse que la fisonomía urbana -

del casco hist6rico puede ser de gran atractivo, las autoridades locales, s6lo proponen para fomentar 

el turismo el magnífico clima y la realización de una unidad turística en la antigua fábrica de Metepec. 

Lógicamente, la integración de estos recursos y el refuerzo de servicios darían un cambio a la Ciudad en 

favor de su economía, contando además con su riqueza artesanal que es importante, elaborándose: alfare-

r!a, cerámica, vidrio, cerería, dulces, flores artificiales y un arle ya casi desconocido en el país, el 

arte plumario. 
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Ha sido el factor estabilizador de la econom1a rlespu6s de la crisis industrial de Atlixco, a esta activi 

dad se dedicaron gran parte de los desempleados de las fábricas. El actual mercado se ubica en lo que -

fu6 la huerta de San Agust1n, con un fuerte movimiento comercial los d1as martes y sábados. Esto ocurre 

a ra1z de la tradici6n instituida por las ordenanzas de Felipe II, en donde se indicaba que los sábados 

se designaran al "mercado grande 11
, y los martes para el "mercado chicoº, el giro comercial adoptado por 

la ciudad ha producido un grupo habitacional estable y productivo. 

Seg6n datos aportados por Silvana Levy, para 1971 la Ciudad contaba con 840 comercios para una poblaci6n 

estimada de 31,000 habitantes concentrados en el centro de la ciudad, actualmente la intensificaci6n del 

comercio ha subido en más de 257, abasteciendo regularmente a la industria y al consumo local. La rede~ 

sificaci6n urbana ha propiciado su crecimiento comercial en un 30%, diseminándose por toda la Ciudad por 

la que han ayudado al caos urbano. 

En la 6ltima d6cada se han promovido comercios de mayor envergadura, ya que antes eran del tipo local de 

15 a 40 m2. 

Los comer~ios están dispersos, observándose alta densidad de alguna rama como es la de alimentos. Los 

servicios de profesionales es escaso, los j6venes que adquieren una profesi6n salen a ejercerla a Puebla 

o a la Ciudad de México, produciéndose una emigraci6n masiva de personal preparado debido a carecer de -

fuentes de trabajo, lo que es de lamentarse. 

La actual producci6n textil de Atlixco no es ni la sombra de lo que fué anteriormente, la Concepci6n, 

uno de los más antiguos establecimientos sigue fabricando dril y mezclilla, aunque no con el potencial -

de sus mejores épocas debido a que la maquinaria es relativamente moderna, otras fábricas han cerrado, 
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en consecuencia el temor a nuevos conflictos sindicales pone un veto a posibles nuevas industrias que de

seen establecerse ya que los problemas laborales fueron una de las causas que provocaron la caída de tan 

importantes centros de trabajo. La i11dustria textilera tiene a desaparecer y el atractivo del trabajo -

fabril no existe para los inmigrantes ya que el establecimiento de nuevas industrias implicaría maquina

ria moderna que dejaría buenas ganancias pero que no resolvería el problema de desempleo obrero, ya que 

su personal serta reducido por la automatización. 

Antes de 1967, el León, Meteppc, el Volcán, los Molinos, la Concha y la Carolina que fueron las 6 que 

ocuparon los primeros lugares de la República, hoy su producción se reduce a La Concha, dedicada a dri-

les y telas corrientes de consumo popular, lejos quedaron las sedas y los brocados y el auge textil, qu~ 

dó solamente el poder sindical, pero no asi la fuerza de trabajo que lo creó, _actitud que no estimula el 

seguir promoviendo esta rama industrial por lo que se teme su próxima desaparición. 

III.2.4.4. La infraestructura a nivel de servicios públicos en el casco histórico es generalmente buena. 

Agua Potable. 

La dotación de agua potable, satisface las necesidades de la población ya que pro'Tiene de manantiales y 

pozos profundos; el 95% de las viviendas cuentan con dotación dentro de la construcción, el 65% de las -

casas tienen servicio de agua entubada dentro de la propiedad y fuera de ella, ya sea por hidrante o 

llave pública el 5.8%, como sabemos el primer reparto de aguas fué hecho en 1539 por Baltazar de Herrera 

Arévalo, quedando aún la alcantarilla al pie del convento franciscano. En 1953 la Junta de Mejoras am-

pli6 la red y pavimentos. 

Luz. 

La energía eléctrica se provee desde Puebla, por una línea de 115 KVA que resulta suficiente para el 

consumo urbano, abastece a un 80% de 15 población la cual cuenta con un 78.7% con radio y un 35.5 con -

televisor. 
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V1te.11aje.. 

Casi la totalidad de la zona antigua cuenta con red de drenaje, no as! la periferia, por lo que sabemos 

del censo de 1970, el SQ% contaba con drenaje en toda la poblaci6n, por desgracia el último censo no ha 

dado a conocer los últimos datos, que podrían darnos una escala com~arativa con la década actual. 

~.iaUda!(. 

El análisis vial se concentr6 en lo que se determinaría como el casco hist6rico de ATlixco debido a su -

entensi6n actual, pues no es el objetivo de este estudio el plantear un plan de desarrollo urbano, sino 

delimitar el área de protecci6n monumental que ha sido afectada por el uso de transportes de combusti6n 

interna. 

Como vimos al principio de esta tesis, la Ciudad se encuentra bien comunicada por un planeado sistema de 

carreteras y ferrocarril, no as! el centro de la ciudad en la que encontramos serios conflictos viales -

provocados por camiones de abasto y de tránsito a través del centro, calles que fueron proyectadas para 

el uso de carretas y carruajes se encuentran saturadas de todo tipo de veh!culos de combusti6n1 los si-

guientes datos fueron los obtenidos: 

Calles con tráfico pesado 52% 

Calles con tráfico medio 46% 

Lo cual arroja un dato del 2% de carácter peatonal, verdaderamente mínimo en una ciudad de la importan-

cia monumental de Atlixco. 

Las calles más usadas para cruzar la ciudad con alta concentraci~n de veh!culos son: 

a) de Norte a Sur Independencia y Libertad, que forman parte de la carretera 3 Sur 

y 3 Norte que se usan para abasto del mercado. 

b) Hacia el Oriente - Constituci6n, que rodea la plaza principal, 4 Norte que conduce 

a la salida a Puebla. 
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La mayor circulaci6n y congestionamiento se prnducC' en las manzanas aledañas al mercado. Dentro de la -

zona estudiada se 0bservó que los sentidos de la circulación son en sus 2/3 partes de un sentido y doble 

en el tercio restar-te, a pesar de que son homrg6neas en su mayoría, el cambio de sentido ayuda a una me

jor circulación. 

En el aspecto vi,11, el centro histórico es el paso obligado de todo tipo de vehículos, incluyendo camio

nes de carga hacia la zona del mercado que se estacionan invadiendo la vía pública y congestionando las 

call~s, el 90% del equi¡Jamiento urbano se ubica en la zona a proteger abasteciendo a todn la ciudad, lo 

que provoca un desqui=iamicnto en el casco histórico. 

En el área delimitada como de ler. grado para su protección se observa que el 90% de las calles est5 as

faltado y el 1oi restante tiene empedrado de piedra bola, este altimo corresponde a la falda del cerro -

de San Miguel, lns banquetas tienen un ancho pramPdio de 1 rn. a excepci6n de la plaza pri.ncipal donde 

aumentan sus dimensiones. 

Se consideran como c¡es principales aquéllos que tienen mayor densidad de casas clasificadas, y que deb~ 

rán ser pri.oritari.:lrncnte regenerados para recuperar la imagen urbana·, los que cumplen con esta caracte-

r!stica son los siguientes: 

~) ~Je de la calle Independencia desde la calle 8 Oriente a la 3 Oriente, 

b) Fje formado por la Avenida Hidalgo y Nicolás Bravo desde la calle 7 Sur hasta la !la-

rra11ca. 

e) Eje 7 Sur desde la Avenida Hidalgo hdsta la 5 Poniente. 

d) Eje 5 Norte y Sur desde la Poniente hasta la 5 Poniente. 

e) Eje 3 Norte y Sur desde la Poniente hasta la Oriente. 

f) Los 4 ejes que rodean la plaz~ de armas. 

Podemos observar que Las .::ilteraciones en la infraestructura vial son escasas, pero importantes: La traza 

no fu6 alterada desde sus inicios, si11 ernbargn el cambio de ~aterial de los µavimentos fué drástico, la 



lM 

invasi6n del asfalto incluy6 zonas que eran empedradas, como las calles que bordean la plaza mayor: en -

1978 se produjo un importante daño que fué la apertura con trascabo de una calle en la zona de los sola

res que arras6 uno de los pocos montículos prehispánicos del área. 

Los señalamientos urbanos actuales son iguales a los del resto del ?aís, hechos a base de lámina con le

tras blanc>s, indicando la nueva nomenclatura que divide la ciudad en 4 cuadrantes, a partir de dos ca-

lles centrales que llevan nombres derivados de la gesta Independiente. Esta nomenclatura totalmente im

personal, ya que se basa en la posici6n de la calle respecto a su orientaci6n, en los mencionados cua- -

drantes, desplazando así los antiguos nombres que tantos datos aportaron para el plano de antecedentes -

hist6ricos de recuperaci6n urbana. 

De las piezas de señalamiento antiguas quedan algunas de barro de talavera pertenecientes a la época co

lonial, y otras de cantera de diseños espectaculares del siglo XIX, resulta lamentable la pérdida de es

tas importantes piezas. Deberían recolocarse en diseños modernos, nuevas placas de azulejo que indiquen 

la antigua nomenclatura. Se encontraron para la colocación de anuncios y espectáculos interesantes pie

zas de madera con marcos de hierro forjado artísticamente que se colocaban en puntos estrat6gicos. La -

discreci6n de estos anuncios queda anulada por el actual uso de los paramentos de las casas con letreros 

de todas clases, tipos y colores que alteran la fisonomía urbana. 

Por datos de nomenclaturas, se sabe que existieron 4 garitas en los accesos a la ciudad, las que actual

mente han desaparecido, también hubo jagüeyes en donde actualmente se ubica una plaza y que abastecían -

agua desde la periferia. El mobiliario urbano actual, no diferencía el centro histórico de otras ciuda

des, y no fué proyectado para adecuarse a la Ciudad, los postes de luz son de madera o concreto con sim

ples focos o lámparas como las usadas en el resto del país, se encuentran algunos ejemplares de postes -

con dragones y burbujas que se ubicaban en la plaza de armas, fueron movidos de su lugar original en 1953, 

quedando vestigios de las anclas en que se empotraban. 
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Las bancas del parque son de mamposter1a forradas en azulejo y se encuentran muy deterioradas, los pais~ 

jes formados por las piezas de talavera, han sido subsituidos en parte por azulejo industrial 111oderno, -

se requiere pensar seriamente en conservar los pocos ejemplares que quedan. 

Las alteraciones en la plaza de armas son importantes, por ejemplo la antigua fuente que se ubicaba al 

centro y que fué donada por el padre Garfias se encuentra actualmente en una plaza fuera del casco hist~ 

rico colocándose en su lugar el kiosco actual de extraña reminiscencia mudéjar, el hemiciclo a Juárez en 

la esquina Sur-oriente, además de no armonizar con la plaza bloquea uno de los accesos, la plaza fué r~ 

remodelada en 1953, la actual vegetaci6n alberga ardillas, los pobladores comentan en tono festivo que -

fueron tra1das para acabar con las urracas que anidan en las copas de los árboles, "pero que resultaron 

grandes amigas", no deja de ser interesante observar la actividad diaria de estos pequeños animales que 

no temen a los vecinos que descansan en el parque. 

Ouedan importantes elementos viales como es la gran portada que está en lo que se llam6 la calle de ce-

rrada del pante6n, que quizá sea una de las garitas existentes, o portada de acceso a la Ciudad, pero 

que debe conservarse por su belleza arquitect6nica. 

III.2.4.5. Según el censo de 1970 la ciudad contaba con 13,102 viviendas, habitadas por 72,373 personas, con un pr~ 

medio de 5 habitantes por vivienda. Del total de las casas el 75% contaba de l a 3 cuartos, son dignas 

en alto porcentaje en comparaci6n de otros municipios del Estado. Los pisos están recubie~tos con mate· 

riales diferentes a tierra, ya sea,.cemento, mosaico, madera u otros en un 88.1%, los muros de mamposte~ 

ría, adobe, tabique o tabic6n alcanzan un 86%. 

El análisis de la habitaci6n quedar1a comprendido en un capitulo aparte puesto que es la base de este e~ 

tudio. 
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.toda f.o. Ciudad eAt.i Ue11a de heiuno6d6 Igle6ÚL.I lj co11ve11to&, tiene una plaza !I mttdwl lj buenul edtMcic& ..• " 

1 MMq<u!.&a Cal'.de1t6n de la BaJtca 

Ett lo. p<VLte ma& al.ta de aquel lugaJt &e ecU6ico el Convento .•. " 

l To1tq ueinada 

La importancia de Atlixco como centro religioso se remonta a la época prehispánica, esta afirmaci6n que

da demostrada por el poeta Chichicuepan de Tilhuacan, a quién toc6 vivir la derrota de los chalcas por -

Moctecuhzoma Ilhuicamina, este noble lamenta el fin de Chalco y su gente 1/ en su poesía "La destruc- -

ci6n de chalco" "AC ye Xoncaqui Ca Itlatol", en la que habla de Atlixco como lugar de visita de los sa

cerdotes Chalcas, posiblemente en una de las guerras que tan profundo sentido religioso tenían para los 

ind1genas, el poema hace referencia a la muerte cercana del Chichimeca Pr1ncipe de Chalco Toteoci sacer

dote de Huitzilac: 

"Vo&o.tno6 oe1io1t~ de Chateo, 

110 Uo1tw ma&• 

¡Tu elteA liellz, 
oh dado1t de la V-lda! 

En vano u.tuvl.J.te en AtUxco 
SeñOJt To.teocl, pJúnclpe Cohua..tl 

el dado1t de la vida, 

.OUU.tD11.na :tu. co1tazón •.. " Y 

)_/ Miguel le611 PolLti.Ua y Xochltl ln cu,(ca.tl 

l 11 a11cha1'.ca .teuc.tfo, 
ma xachocaca; 

1.to11111otlamaclt tian, 

ti p:tl11emoaiU:! 

:totUlhu.,/.zololtuan A:tUxco, 
ú1 .tJJ.teocl .teuc.tU, Cohu.a.tt tw.dll 
yehM Mltzyollopoloa, 

,/.11 Ipal11e111oa ••• "Y 
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As{ mismo Netzahualpilli, hijo de Netzahualc6yotl roy de Texcoco, que se distinguió como capitán en tao 

luchas contra los " ... Sc1io4ío& rle llucjotü11go, AtCixco 11 TCaxcafa • •• ,o1_: (n6tesu que llama "señorío" a Atlixco), 
inspira su poes!a en las guerras floridas, y hace referencia en su poema "La guerra que embriaga", o "Mi 

huintia ya" a la zona de Atlixco como tierra de guerra religiosa: 

/laz ya ,'l.r~r11cJr 

la tJWtttpc.ta rlc (01 tig~C6 

cC ag1iiCa el !ti 1i.i11d11 q4i.to& 

Job~e mi pi<'d'-a dm1de 6e hace el conbate 

po~ e11c.bm de C.06 6c1iMC6. 

Ya .& e van f.o.& a.nciano.6, 

lo& cucxtcca& eJ ti!11 cmb!Liagado& 

COtl eJ'. ti CM nfo~;do de lo& C6cudo6, 

Je hace a baife en Ati.üco ••• '"Y 

Ztt11noco1ttfapitza l/tl 

~111 o~eioacaqu,i111ü::, 

~a 011quaul1tzatz i 1 i Me 

<' n na temtlacac, 

ipa11 tecpii.U. 

Yaliqui ya y /111ehuct::.i11, 

~' chimaU.i xochioe.tfa yea 

Vhuú1t.iltULt !fe 011ea11 cuextcca 

11clotifo ya lf" AtUxco ••• " Y 

La referencia al baile en Atlixco confirma la ubicaci6n de un centro religioso donde antes y después de 

las batallas se danzaba para propiciar el favor de los Dioses. 

Seguramente este centro ceremonial se ubica en las faldas y cima del pequeño cerro llamado por los in-

dios Popocatica, segGn el análisis de Silva Andraca sobre la topon{mica del escudo de Atlixco, posible-

mente queden ocultas las deidades Macuil X6chitl 6 sea Xochipilli y su gemelo Quetzalc6atl, F.h~catl, 6 -
Ce-acátl Topiltzin, dioses de la fertilidad, la danza y el canto en el cerro de Popocatica. Torquemada 

afirma el asentamiento prehispánico " ... V.( gMndUimo. iw1111 de Alta& ti Tcmp!oJ, que &oUi!n 4M del'. Vemo1úo, en el. co11 

to1t110 del. lug<tit, que dice Ju tmcltedwnb~c. fo gM11de copia de Tdofol que r11 ef- Je ado1taban .•• " Y 

La fiesta Ochpaniztli que se realizaba entre agosto y septiembre corresponde a Atlatonatzin, Diosa madre 

de la agricultura y también ele los gemelos preciosos, coincide tambH!n con la fiesta de San Miguel y la 

.U To1tqucmada 
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fundación de la Villa de Carreón. 

En este paralelismo religioso no puede pasar inadvertida esta Diosa. a quien se le erige sobre un basa-

mento prehispánico el primer edificio cristiano de Atlixco, el convento de la Visitación de Nuestra Sra. 

de Santa María de JesGs, evidentemente Motolinía quiso evitar la idolatria al constuir el convento (aGn 

sin aviso oficial) sobre un cúe prehisp~nico cuyos restos de observan aún en la base del ábside del tem

plo. Esta debió haber sido la razón de la primera y más antigua construcción religiosa Cristiana de - -
Atlixco, aunque Torquemada justifica ingenuamente su extraña posición " ... citan muclio6 Co6 mo6quito6 qur avia, 

y u.to hacia de itthab.ltabtc de E6pañolu, el 6ltlo; y polf. uta caU6a, y polf. e,.1ta1t ef mafolf. m•nMo de ea Gente, en ea paltte -

mM aUa de aquel fu9C111, 6e ed<'.n-lc6 el Conven.tD ..• ,.!_! es obvia la decisi6n de los franciscanos de conntuir un ce!!_ 

tro de evangelizaci6n controlando así la subida al cerro donde se encontraba el adoratorio que tanto si~ 

balizaba para los indios, ya que en su cumbre se ocultaban los dioses generadores de Ja fertilidad (es-

tas deidades se representaban por un San Miguel sin espada que tiene en la mano espigas de trigo como 

símbolo de la Agricultura), la obra se erige a pesar de la Cédula Real en que se prohibía construir tan 

cerca de otros conjuntos mon~sticos que ya existían en Puebla, Cholula y Huejotzingo. 

" ••• Sob1te. la coUna o P.(lufm<'.de WatW<al, llamada Popocatica lque altlf.oja l1wno) en que e:<i~.ti6 un teocaili o adolf.ato'Lio a Que¿ 

zalcoctU, levant66e una capilla al a1tca119el San Miguel, pa.tlf.6n p!Uncipal de PuebCa .. . "Y Este San Miguel sin espada, -

con un haz de espigas de trigo como símbolo de la agricultura es un sincretismo innegable de los gemelos 

hijos de Atlatonatzin. 

La capilla construida en honor del arcángel tiene similitud con las de la cercana regi6n de Morelos, su 

ubicaci6n es también de espaldas al poniente, que es el lugar donde muere el sol, ya que se constituye -

en el guardián del infierno, por su lucha contra el demonio. Una leyenda Morelense recopilada por Clau

dia Favier cuenta que: " ... el día de l4 6fu:ta de San M.:guee, el San.to Mle a divVLtiMe y a ce.teb1ta1t ducuidando ta 

pue.lt..ta del <'.n6.fe1tno y e.e_ diabto 6ale a l1ace1t matdadu, .• ,.'!_/ en casi todas las poblaciones cercanas a Puebla pueden 

1_I T olf.queimda y Gaceta '!_/ Claudio FavieA li néd.lto 1 
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\•erse en esas fechas cruces hechas con peric6n (pl;inta olorosa de flor amarilla que se pone en las tum-

bas) para así desconcertar al demonio haciéndole creer que no hay seres vivos en la casa, cub~en as! t~ 

dos los vanos y huecos para evitar el acceso 1el diablo. En Atlixco esta costumbre no se practica, pero 
en cambio hay una figura representando un demonio encadenado que normalmente se custodia en el templo de 
la Soledad y que antes de la fiesta de San Miguel es llevada en procesi6n hasta la capilla de la cumbre 
castigándosele en un rinc6n¡ así vigilado por los fieles se mantenía hasta que la fiesta terminara, esta 

costumbre se ha casi perdido quedando el recuerdo entre los viejos que habitan los solares, pero su sig
nificado es el mismo que el peric6n de Morelos, permitir a San Miguel celebrar su santo sin que el dia

blo moleste a los cristianos. 

Para los evangelizadores, la ubicaci6n qe la capilla dando la espalda a los "templos del demonio", donde 

aan quedan restos de basamentos en la zona de los solares, significaba el triunfo de la cristianizaci6n 
sobre el infierno representado por el área prehispánica e id61atra. 

Corresponde a los franciscanos, asentar la regligi6n en Atlixco " •.. 6w! una de la4 pltimVUJ. 1te9.lo11u que 6e eva~ 

ge.UzaJtOn dupu€6 de ta c.onqu.l&ta de 1521 polt lc6 p!Wne1to6 12 6"1U'.lu 61tancúc.ano6 que duembaJtc.aJWn en Ve.11.ac.Jtuz el 73 de ma· 

yo de 1524 y UegMOn a Meuc.o el 17 de JwU.o, aiio que fo6 -ind4¡emu. lfltma1t0n: Et afio que vh:o NuutJto SeílO!t, et rulo en que 

v-ino ta 6(. V-ic.1106 61ta-ite6 hab<cndo c.eteb1tado Capltuto, et 2 de JuUo de u.te año, d<'.a de ta vu.itítc-ión de Nuu.tlta Se1101ta 6e 

1tepM.tie1to11 polt lo6 pueblo6 c.onqu.ú.tado6 a p1tedic.a1t el EvangeUo, ••• 6.út pode1t p1tecLIM ta 6ec.lia, 6e puede <16egu.1r.a1t que el 

Valle de AtUxc.o 6 Val de CitUto .... 6u€ evange.Uzado polt F1tay Tolti.b-lo de Benavente MotoUnla, .... dej6 c.011.1.iynado como tu~ 

go oc.ulaJr., die.e, yo vi, y yo he v-l6.to en u.te año de 1540, e:tc., • • • to que denue6bta que 1tec.0W6 ute valle y pudo dM c.uen

.ta de ll, ... ,.!J en su recuento a.e bautismo del año 1536 incluye a los de Cuauhquechollan por lo que pode

mos considerar que el convento se encuentra ya funcionando puesto que a los franciscanos se atribuye el 
agrupamiento de los indios en Acapetlahuacan, para 1544 el edificio debi6 estar terminado en su primera 
fase, es por lo mismo la más antigua construcci6n religiosa de Atlixco, hubo protestas por su edifica-
ci6n como ya se dijo anteriormente, pero su misi6n evangelizadora era tan importante, que en 1568 en Aca 

.!/ Album" Conmemo/Ul.tivo. 
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petlahuacan, suburbio de la Ciudad española, había más de 1000 vecinos bajo el control de frailes que 

ejercían la doctrina de Indios, esta población se redujo a la mitad en 1569, pero aún asi continuó sub-

s1stiendo bajo la protecci6n de los frailes. 

El grupo de españoles propici6 la construcci6n de una parroquia atendida por el clero secular que fuese 

diferente a la de los Indios, por lo que la edificaron en 1579. Esto nos da idea de la poca amalgamac:i6n 

de las dos razas en htlixco, las demás 6rdenes religiosas que se establecieron tampoco funcionaron con -

labor de evangelización, los agustinos que fundaron convento de 1590 a 1593 lo ubicaron en la Ciudad Es

pañola y es notoria lu estrechez del atrio, no apropiado para el culto al aire libre a que estnbun acos

tumbrados los indios. 

Siendo tal el auge de la Villa, ésta se convirti6 en un centro de control religioso econ6mico y la fun-

ci6n de evangelizar quedó reducida a los franciscanos, r¡ue son los únicos que se ubican en el área indí

gena. Se tiene noticias de una construcci6n Dominica que nunca se concluyó por no haberse pedido ci;dula 

de Conslrucci6n. Para 15S9 se fundaba el Convento de los Carmelitas, y a principios del siglo XVII en -

1613 se establecen los Mercedarios, y cinco años después la orden de las Clarisas de San Francisco. Pa

ralelamente se fundaba en 1613 la Iglesia de San Felix Papa patr6n de la Villa. 

Los miembros religiosos de las diferentes comunidades as1 como del clero secular, adquieren casas y ha-

ciendas, que arrendarían a los vecinos de la Villa, C5te fenómeno se generalizó en la Nuevn España y lo 

que naci6 con el piadoso fin de evangelizar fu~ modificándose paulatinamente, adquiricmdo ad el clero 

el poder casi total en la época colonial, los religiosos duefios de propicdadeB acapar.1n la riqueza de 

la Colonia, Humboldt dice al respecto, " ... La antigua fegi~tac.i6tt de CMtitla p~ohibe a fr\ co11vento6 et po6ecJt b.ie

ne.& na{eCJ de ~'~Dpicdnd .... ol<iem'il th' deia de 6Mphettden ~1ghM111ín1rM de C0t1Vet1to& que de.ido ef liat'r XV! &e han !uttdado en 

todo6 !~06 pWt{06 de f..4t Amf..'tlca C.:i,rcufo(tt, t.odo1' l1a11. 6.ido amonto11cHJc,~ l'tl r__i Cl.'ttVto dr ea~ pobfacü1 ttl'~, O¡~emú1atio1t ett (.oh Can? .. 

pti6, rd"'' fii.cado6 en c..L fr'!f'l1C' d.:.. f c~~ c1 1 ~,·u ft'.e.na6, fiab1t.im1 pod.ido l..'. ÍCltt~~ 'i. ~ob'l.~1 el cuLtlvo wia ú1~l'.Hl'l!c.< a iw11~Uc.a ..• u!_/ No es 

criticable la opinión de J!umboldt, y parece ser aplicable al caso de Atlixco, ~unque lu generalización -

J.! litonbotdt. 
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no es válida, ya que precisamente el origen de muchos poblados es debido al ilgrupamiento de indígenas al 

rededor del convento, sin embargo la justificaci6n que da refcr~nt~ al cambio de mentalidad del clero es 

risible cuando comenta " ••. El lujo de la6 Ciudad~ u e.e Cf.ima de Ca6 J11d<'M H opo111•11 a fa att;t('l.idad de co&tu111b'<.C<1, af 

e6pbú.tu de Mden que c1via<Cte'<.h1vwn l<U. p!Wne~ ú16ti.t<1c.io11el> mo11á&ticct', 11 1•ua11do '" at"avi<'M11 fo,, de&ú'<.to& 11101ita1io606 -

del 1te.úwde Mé>úco, H hecl1a de 111e1106 el no e11co110ut'<. aiH, cunw en Eu1topa 11 Aú«. aquel<'u6 a&Uo' ¡,,fitaJU'.o& e11 fo6 cuate& -

la ho6pi.tilidad 1te.ligioM tiende una mano ben~Mca 1/ con·l••tado1ta a to& vinj<'llN . .. "!/ este lujo y pc>der del clero será 

una de las principales causas de los ataques del gobierno civil, ya que siendo depositario de donativos 
11 
••• la& 1gie&.lM y conve.ntoti 6e. c.0116buúa11 con dcnacio1u.1 ~ de. to,~ 1tica6 r.ome.11eiante6 !f t•itne/w.!i e6pa1iotl'6 y c.IU'.oftl'6 q11e poll. -

110 tene1t de&cendenc01 legaban a lo& 1<.eligioM6 6U6 cwt1ttioM6 b<'e11c.1 • . :•
21 contando además con una organizada adminia

traci6n provocaron la avaricia del gobierno. Además el antecedente Europeo de la Nacionalizaci6n enFra~ 

cia el 2 de Noviembre de 1787 durante las guerras Napole6nicas, influye en España y las colonias. La p~ 

breza del estado debido a las guerras y despilfarros, enfocaría como objetivo abaste~erse de recursos 

con los bienes eclesiásticos. 

La crisis de la Iglesia se inicia en la década de 1760 a 1770 con la expulsión de los jesuitas en 1767, 

cuando la corona ordenó la detención y el exilio de Ja orden, el mismo visitador Gálvez, viaj6 a Baja C~ 

lifornia a recoger los supuestos tesoros. Los ministros de Carlos III lanzaron una serie de 11 
••• agudo6 -

a.taque& cotlt)[a la ju'<.i.1>clicci611 ec{e6.icíit.ica IJ la úimwtidad i<'fial'. cam¡.>11ia que cttfmi11IÍ co11 el e11cMc•.fronirn.to de vit!u'o6 6acc1t

drte.<1 acU6ado6 de de.U.to¡ co1m11e.1 en r'<.i.6iot1<'~ c<'v<'tc.1 io c<1al 110 teiiía p1tecedc11te ••. " Y La inconformidad de los habi

tantes del país no tuvo límites alterándose grandemente las relaciones del grupo colonial con la monar-

qu!a Española, ya que gran parte de los coloniza<lores o sus hijos ftab.lan &ido adccwtdo6 en el colegio Je-

1>u.lta de Sa11 Idei6011M de Méuco, a p1top61>ito del cual et húto'<.iadOll de la rmnratila, Ciavijello, deciM6 co11 OllguU'.o: !la.Ita. 

dec.Ut que a!gun<U. pell6ott<U. .i111>.tlULida.! y de.iapMionad<U. que hab.fon v.iajado poll Itaf.ia, F1ta11c.ia 11 [~pmia, cott6e.iaba11 no habell -

vü.t.o en Eu'Wpa 1>elllina'<.io alguno compaJtabte a ute. AlU H 601tnuhan homh1te6 iM.igne.i, obúpo.1, ca11611.igo1>, o<'dMe6 IJ cate~ 

üco6 de toda.¡ 6acu.Uadu ••• "U no resultó fácil perdonar a España este exilio forzado en Italia de m~s de 

!./ fllD!lboldt '!_/ Mine1Ul6 IJ Co111otc<'ante1. 
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400 jesuitas nacidos en México, por lo que las relc.ciones con el clero se recrudecieron cuando el virrey 

Revillagigedo en 1791 " ... p11,1hibiS a Co6 gua1rlial dcf patacio Vi1L1cútaC </llC 1tceibic1La11 at 111wbüpo ...• Cl't: !06 ho110-

IC-.1 que .tlr.llcUclona.bnrntc Je !e6 ha.:.(a11 ••• ,,y el Arzobispo llaro se quejaba de que ' 1. Virrey " ... 110 !e hah.fa fJ¡aJarlo 

con e.t ltMpeto deb.tdo a 6tl je1ta1tq1úa ... "Y también fu~ éetenido un sacerdote por los al•Juaciles civiles, y so

lo las prote~tas del arzobispo evitaron que fuera sometido a juicio, a pesar de estas agresiones del po

der civil contra la Iglesia, la rnentalidañ de la pob~aci6n sumamente religiosa ma.1t.cn~<: en pi6 el poder 

del clero, en 1H03 Manuel de Flun ~e queja de la " ... p':.eµf1.te.11cú1 de. úi~ cde..\úi6t<·c.1 1.~ !: et abatlntúnto a qu¿ ti~ 

nen IH:duc.i.da f.o. 1tea! ju11üd/ccl611. Cc11.rn116 cf co"tJwC ctc11:caC rle ta agüettlttVtll "" ;'uebta: Lw. '"''"crlc1c& +. liacfr1tda& 110 

.60t1 otlul co.6a que c.on.W.bwre11tc.~ a mru10.6 1tUH'.Jt.tlt6 de 5% 11nnc! de .todo o c.a.6--l todo -&u va{u.11 qu.~ !h~11r·uo1H.1 11te fe. ·'t\!C(!llL'cc11 ,1 f.,a
volt rlr. cUM ... "!J comenta " ... ef c•'.r.10 Mcx.tca110 ape.nM p.J.1ee hic11ei ·M:'cM poil vaCo~ de 2 o l 111iUn11e& di :ir&v.i; pMo -

lo6 capUtfe" que tol co11t•e11tol, co611adí<1l, º'l''-tul.06, ltolpicio6 !f lwopitate& ltau bnpuMto oob1tc t.ieM"6 a&cü11de a ~~.5 mi-

Uone..1 de pe.le& ••• , de !06 que 6. 5 c0Mr.&po11de11 a! ob-U.1.'adr de Puebta .... e.ita &wm iumeitM ·le liaua 1•11 mano& dP. 106 ltaccndado6 

e..lti hipotecada 6ob1e úie11el ~a.lee.!, poco 6aU6 paM ie1 ddtlta.(da de fa :1g1irnttwrn /.lexicaua .... 1¡a que e! 26 de diciCJllb!te -

de 1804 polt 1tea! ddul.a H p.idi6 W1 pl~ltamo 601tzo60 al c1e10 ... .. y para liquidar la deuda pública española, y " ••• 

co1t60Uda.1t !ol va!o!te6 ~eatei ... ,.y la recaudaci6n de capitales en monasterios y capellanías aport6 más de 12 

millones de pesos, y fué suspendida poco antes de la guerra de Independenc: a " ... Dcide fa exp1tC6i611 de lo6 -

Je..1u.ltM pocM .t.ieM,tl pe1Lte11ccc11 a! cCc10 /.le>:.ica110: lit vc.1dade!ttt ILiqueza c!tá e11 fo.i diezmo& 11 ''" lo6 capitafco ltipotecado6 

en !M liaciendM de to& iab~ado~M. E&tol ca1JitaCu le liafCa11 i11ve1Ltidoi útU'mentc. y awnentM fa P"te11cia ploduc.t.iva del 
.tM.bajo Na.C-ionol. ... uf_/ 

La Iglesia actuaba corno banco hipotecario de la Colonia " ... hacia 1805 po&e-fo wi capital de 44 miilt>11u de pe6o6, 

.ittve.Jttldo e11 h.tpoteca.6 !f p1~1tamo6 co11 gaM11t(a de p~opiedadei '''banM, o, co11 tn.tl 6lecue11cia, 1tu1,1fel. E.ita c1101tnte 6Wltl1 1te

plte..l en.taba et pltDduc..to acwnuCado de 3 &iglo& de donacio11e& piadNa&, tegado6 te& tan1'11tta1tio1 e úttc le Hl i11ve1tüdo6, Comp1en

dla !al> lllluaUdadu con que 6e &o6ten.fo c.f. cfe1to 1tegufe1, u Ca~ donacione.6 con q11e 6e ma11t,•11fo11 lltllpitale6, Mi!o6, 01t6a11a.to-

1Lio6 y cof.egio6. La hacienda .llex.icana deb.(a paga!t ef 51 de inte~~..I que ca1t6aba11 f.a& hipoteca! u a111111Udadc.& ecfe&.id6t.ica6, -

110 60!0 mantettfa ta Mt'luctuM ti WMg.ia de Ca l~irAlút, lÚ!L' tan•bü!n f.o¡ ilt!t.ituto6 ca1tituti11N, 111~dicol 1f educat.tvol de ia 

y liwnboldt. 
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colQll(a ... "J./ Ante la presi6n ejercida por los civi'es debido a la necesidad de educaci6n selecta de los 

españoles y criollos residentes en México, en 1815 el n>y ordL?nil la restitución de los jesuitas, rea- -

briéndose el colegio de San Ildefonso " ... en 1na110 de 1816, r.1t~1•ci11ado prt 2 ca116.U906 dr.l cabildC' catrd~a.üeio -

ttamado6 Vil. Juan JoM. de Gamboa 11 et Uc. A1td~e..1 F. de. Machid, amboi l1i.i<·I dr. jue~el de fa audi.encia de Mfrico, que e11 1767 

H hab~an opue6 to a la expul6.l611. fo ea cellemo..la l11augtlllal C,.1.taba11 dr1 a11c.la1106 wúco& Mbllev.lv-'.ettte6 det ex.teto eti ltaCla, 

C..I ta cellemo..la 6ué pllC..ICllCÚda po.\ Votia Ma. TelleM de Ca.1tmiüa, lieJUll<1il<1 det 11uevo padlle pllOVútci<tC, (11 que eegM(a 6U .íollt!!_ 

na de m<fl de 3,000.000.00 a tllla ob~a p[a, que 6ell(a dllllgida poll f<o.1 Jc6uita.1, en fa c¡ue 6e .útdicaba ed«caA a i<>6 pob!LC6 !/ -

ayud.tll a to6 e116v111101, e1 ta oblla 6ué el medio poll et cual io6 JMu.ltM lle6 tabieceltlan .lu6 accfo1tC6 en ta Nueva E6paiia ..• " 

los Jesuitas se establecieron nuevamente " ... .tomando po6C..1i611 del a1ttiguo caieg.lo, r.i 2 de Jwilo 6e ablli6 el 1tov:f 

e.lado; entlutMn 7 pell6ona.1, toda.1 de CLWteM !/de d..:6.t.ing!Uda.I 6amiiia.i, !/poco a poca 6ué aw11rnta11da et mlme!Lo de útdlvl- -

duo1 de tan út<l !/ c.lvilizadoM Compa1iia ... "Y poco durar!a esta situaci6n, ya que en 1820 se suprimían otras 

6rdenes, como las de Hospitalarios entre ellos loo betlemistas y Juaninos, aleg1indose que aunque actua

ran de buena fe sus sistemas curativos eran anticuados e inop~rantes, los jesuitas fueron nuevamente 

agredidos en 1821 en que siendo virrey Apodaca las autoridades civiles vuelven a la carga contra los 

miembros de la compañ!a " ... du!Lante u.ta época de gueMa.I e .i1tcc•n60.'tll1ldarlC6 fa toma del 2 3 de mMzo de Me mio del -

cole.g-lo de jC..1u..lta.1 de San Ude6olt6o, duMttte ta celebllaci6n de Mte Santo, teegM011 2 cOl"QaiUa.1 dlll.lgida.1 pall Gut.ieMez del 

Mazo haciettdo de Mte modo ta m& uca1tdalo.ia tllopeUa .... Puebla eHaba rll6pue6 ta a .imped.lll la MUda de to4 Juu.Ua.6 q<Lie-

1tC6 acolldM01t MU!t de uno en uno pMa no UamM la a.te11ci6n ... "if para este año hab1a " ... 4229 cielligo6, 3112 61ULUM 

e11 208 conven.to6 !/ 165 ml6.lonC6 .... due1io6 de b.lenu !/ pllop.iedadM .... p11u to6 e6pa>iole.i .ioto.i al moll.ill c.edlan 4U6 b.lenu -

a io6 u.t.abtec.lm.ie>tto.i de bene6.lcienc.la !/ callidad at .1ew.lc.lo del cleJto .•. ,,!J el grave error del ataque a la Iglesia 

no agrad6 a la colonia, que a su vez los había enriquecido, y se sentía remunerada por los servicios 

que el clero le prestaba, qued6 claramente establecido cuando a la llegada de Iturbide a Puebla fué re

cibido con la petici6n del restablecimiento de los Jesuitas, durantq la funci6n en la catedral para la 

jura de la independencia •. 

Se explicaba que la expulsi6n de los Jesuitas habia 6ido una de fa.1 caMM que habian movido a ea nac.Ntt pa-

lla la lndependenc.la !/ que 6u llepo6-lc.lcfo ella Aealmettte dC..1e1tda, t~ hablan pedido 1500 pe1t.6011M de Puebla en w111 \~plle1entacwn, 

J_/ M.lneMa y Com. ~! lluní>old.t 
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&11pUca11rlo at ViHc1r que 110 rlic~a cwnp('imie11to ctf dec~e.t" de fal cl'Hl'l /"r lup~ii11ia ra r'""f.\ttii11; rr que e&c atio le ltab(a di
.i<g{do a C11 junta p1ovili<'11af Gube1t11a.tiva ful Cabiidol rcfelia.iUcoi ... "I estas peticiones no solucionaron la situ~ 
ción del clero, ni ese año ni los posteriores, ya que en 1826 se dividen los bienes conventuales y se 

restringe la llegada de frailes. En 1833 se ordenó nuevamente la expulsión de los religiosos que aún 

quedaban en el país, el ataque contra la iglesia se realizó en diferentes formas " ... plintHo conua la ju--

1i&dicci611 riela l9fe,l{a, lll111da11do pllOVCCI fol CuMtol en fo nonma que fe ·ltaúa11 lol Vi~ICHCl, Cll l(lO ~e pítUOMto, lj anu!an

¡{o ea p1tovi1i611 de p~eve11d.u que le lrab(a heclto canorucanrentc; !f &cgwule coritlla &M .1e11t1t1 ~/ bienei deja11do el pago de diez

ma& a ta coneiencia de lci cM&antei lrn obU9ac.l611 civit; u poll tlUimo decfMattdo f.ib1c1 a Co& individuo& ligado& Ct'n ta -
pM6eU611 1teU9.ioM •... peno 11.l lo& 6~ayfcl de peoll conducta Co lcicicllon, y en ioi de monjítl 1telf'1•ndi~o11 eAtítl a ta i11vlta-

ci611 de aba11do11a1tfo& 1te11ova11do lo& voto& de cCalllulla •.. ,.!f, en 1827 Ramos Arizpe decreta la explulsión del clero -

regular produciéndose el despojo de bienes por leyes del 19 y 24 de octubre de 1834, se excluyó complet~ 

mente al clero de la enseñanza pública; " ... 6e 1u1i.tiini6 Ca U11foelll.idad lj ie wjet6 a iol coleg.io& a ta di1tecci611 -

de btlt1tucci611 Pública, •.. eltítl o~de11el dadítl poll G6mez Fatiítl H!Úa11 dc.1ogad1t1 pon Santa A11a quir.11 denog6 la ley del pm~ 

11ato eciciút!t.ico, y to& obüpol ocultol 1r fiug.lt.lvol le 1te&t.ltuyc1to11 a llll l.i.UM •••• 1tep1cic1 Ca w1ive"6.idad y le 1te601tm6 el -

pla11 de eltudiol, fo& lléxicatwl cxpat1iado1 1te91te.IM011, y v1 lu Cu~M 1aUdC1W11 G6mez Fat(M 11 el cuM Alpudte •.. ,.y El el!'! 

ro seguía siendo víctima de las necesidades de guerra del país, en 1842 se ordenó que al monje que entr~ 

ra al pa!s sin permiso del Gobierno se le consideraría ilegal, el 27 de junio d~ ese año se prohibió a -

los regulares vender sus bienes, y el 5 de febrero del año siguiente se prohibe lo mismo a las hermanda

des, archicofradías, obras pías y otras instituciones piadosas extendiéndose el 1° de julio al clero se

cular, un mes despu~s se prohíbe la venta de alhajas de los templos y además se carg6 el 15% por compra 

de propiedades para el clero 6 11 derecho de amortizacidn", llamado tambi~n de "mano muerta", 

¡,a Iglesia rentista y desligada de la producción era m§s fácil de eliminar y presa vulnerable al ataque 

liberal, lo anterior indica la invendibilidad de los bienes, por lo que el concepto de gran riqueza del 

clero resulta erróneo, aunque los conventos de monjas eran más ricos y sostenían 2 veces más persona~ 
que los de hombres, ya que eran a veces refugio de mujeres acomodadas cuyas dotes al morir pasaban a - -
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formar parte de los bienes del convento (La excepd6n eran las capuchinas que carec!an de bienes raíces 
y capitales, viviendo de la caridad). En los beateríos, hacían vida común las beatas que no pertenecían 
a ninguna regla, bajo la sup~rvisi6n del clero, en su mayoría estaban sujetas a los abispado~. En 1843 
había 19 conventos en la jurisdicci6n arzobispal (el único arzobispado era el de México) ubic4ndose 17 
en la capital y 2 en Querétaro1 del obispado de Puebla dependían 10 en esa Ciudad y sus alrededores. 

Los bienes de los conventos de mujeres de 1826-1843 se incrementaban por las hipotecas. 

~ BIENF.S RAICES HIPOTECAS TO TA L 

1826 11, 322, 220 4,698,424 16,020,644 
1827 11, 329 ,640 4,732,575 16,062,215 
1828 10,971,640 3,072,861 14,044,501 
1832 9,724,180 5, 773, 539 15,497,719 
1843 18,516,400 5,514,132 18,030,532 ~/ 

Como 

v6 y 

vernos a 

aument6 
pesar de la divisi6n de los bienes conventuales en 1826, el capital de las monjas se cense~ 
de 6,000 a 7,000. 

El número de religiosos de 1825 a 1850 era el siguiente: 

Año 1825 1850 1850 

MC>;JES 1987 1043 1127 en 144 conventos. 
MONJAS 1931 1494 1542 en 59 comunidades. 
NI~AS 622 533 ~/ 

~_! Memo!Ua de Ju.1itfola 
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Cloro Secular . . . 3, 22 J 

Como puede verse no era tan grande el ntimero de religiosos en la Nueva España, pero s! era roerte su po

der y codiciados sus bienes, además la necesidad de dar fuerza a la educación laica, rompiendo prejui- -

cios religiosos llevó a G6mez Far!as (estando Sta. Ana en el poder) a decretar el 11 de enero de 1847 la 

venta y subasta de los bienes del clero, no se nacionalizar!an: h~spitales, hospicios, casas de benefi

cencia, colegios, capellan!as, beneficios y fundación que fueran herencias por derecho de sangre o abo-

lengo, vasos sagrados, objetos de culto, bienes de conventos de monjas, bastantes para dotar a razón de 

6,000.00 a cada una de las existentes. 

En 1853 debido a nuevos gastos militares Antonio Baro y Tomar!z pide un nuevo préstamo al clero por 17 -

millones de pesos el cual fu~ denegado, renunciando Baro a su puesto, por estas fechas, Sta. Ana, que h~ 

b!a respetado los bienes de los religiosos, vende el territorio de la silla al pa!s vecino por 10 mill~ 

nes de pesos de los cuales solo recibió 7 en 1854. 

La situación económica del pa!s estaba en caos, la bancarrota del estado era innegable, en consecuencia 

el 25 de Junio de 1855 se expide el primer decreto que so ha llevado 11 cabo en México, respecto a bienes 

ele la Iglesia, 

'tú·~, a rwrda~e con la& fii11c:1-:\ po!L un p-'lecio equlva.le,1te a t'a -:e11t.1 que pagabc111 1 C('ll~idc'lC'l.l!dt 1 '1.6ta como rf 6~ del capi..ta( et'. 

cuM debvúa ~eco11oce'Llc a ea 1gle.Ma. PkotMta11do el A~z"búpo 11 ef cabiCdo .llct~"l'•'Uta110, u 6uekou pkMo6 ddand,, ai pll.Ú!~ 

.\o e11 6u palacio y llevando a ta cd!tcee a v<vt.io~ útdiv<duu6 dei Hgw1do, ~e ,.,~oduj1• Ca e<pttt.1<611 de Vo11 Pefag{o A11tr11io de La 

bM Uda, ObUpo de Puebla, e11 ta,i caUu de cttya ciudad nu( pkMc y conducido a Ve~ac\uz ... ,.!_! Al triunfo de la Reforma_ 

sobre Sta. Ana, ese mismo año surge un levantamiento conservador en Puebla dirigido por llaro y Tamaríz, 

estableciéndose en 1856 un Gobierno Militar que aliment6 con préstomos forzosos al clero y al comercio -

local, este gobierno se rindió a Comonfort 2 meses después, oerc1iéndose 439,908.00 durante el sitio y r~ 

presentanto un fuerte golpe al clero ya que el 31 de marzo de ese mismo año el Presidente Comonfort de-

cret6 la incautación de los bienes eclesiásticos como intlemnización, afecta,,.J, toda la di6cesis que in-

clu!a Puebla, Tlaxcala y Veracruz y <¡ue provocó la expulsión del obispo debido a sus protestas, y provo-
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cándose la confiscaci6n de 13,000,00 de la Catedral. 

El decreto de Nacionalizaci6n de 1856 fué llamado Ley Lerdo, 20 ese año se valuaban las fincas de los r~ 

gulares en$ 11,065,768.00 y las de los seculares en$ 1,322,8~9.99 y se hizo efectiva en el Edo. de 

Puebla a partir de su expedici6n, sin embargo la gente se opc11(a z comprar las propiedades, ya sea por -

respeto a la Iglesia o a la intervenci6n del gobierno en ellas. Lerdo renunciaría el de Enero de 1857, 

su Gltima circular seria la orden de desamortizar y rematar las fincas de los estados y territorios en -

cumplimiento de la ley. 

En 1858 Comonfort entreg6 el poder al Lic. Benito Juárez, a quien correspond1a como Presidente de la su

prema Corte de Justicia, quien el 12 y 13 de Julio de 1859 expedir1a una nueva Ley en apoyo de la Ley 

Lerdo. 

• •.. Vwumte ute a1io 1859, uno de loó a.tentadoó mtl ucandaloóo6 comeUdoó po• iii6 JuaJLlltlU>, 6u€ el baqueo, pu€ó otilo nom

b•e no puede dált.lele, que húo en la Ca.tedlutl de VttiladoUd o Mo1teUa, Von Sa1ttu~ VegoUado, que de empleado en lM o6{cfoM 

de aqueUa Igluia, 6e habla canvewdo en geneltal, lM vMoó 6a91tadoó, la plata labiada, ta 91tm1de y maglti6,(ca balaiL6tilltda -

de ute me.tal que Jtodeaba al coito, .todo H 6wtd.i6, y ap<Vtec(6 a.tgwia pa!lte de eUo a 6.(ne.i del alio en tacubaya en cMa de w1 

mi..Utlto ext.1anje1to ••• ,.!_! esta fil tima acusaci6n no está confirmada, aunque podríamos pensar que el saqueo se 

hizo con la finalidad de apoyar econ6micamente la causa Juarista. La Ley Juárez en efecto había propi-

ciado la ocupaci6n de los bienes de la Iglesia.. • .. , lo qtte t1u€ Uev.1dr a <'Xt1v11106 de de&pojo, rn que 6e •lpodVt!!_ 

Mn de todoó loó büne&, eclicrndo a la caU.e a lo6 1teligio606, cf ~abando lia6ta (06 va6o6 JaDtadN (1 objeto6 mcfó ptecfrlo pala 

el culto; CM.to/ÜA6, copone.l, c&licU, pa.te.nM, CMullM, n1to11átie..i, .todo to que afgú11 va.to\ i11t.t(116eco t~nlct, delaf'a.1ccú5 en 

pocoó momeltto6, y óe p1tolúb.l6 al elno que v{J.Ue1ta loó tJtaju de 6u p1tonróió11 .. .''!/ La ley Lerdo fué efectiva en Pue

bla, cumpliéndose el año y medio de su vigencia efe~tiva y la mayorfa de los bienes de la Iglesia pasa-

ron a manos de particulares. 

El 18 de septiembre de 1860, El Geneltal jua1V:6ta 8a11toó Vrgotfarl1', r11 fa liacfr11da dr L,1!¡1111,1 Srra, en et fd,,, de 

San Lu.W Potaól, MaU.6 UM conductit que llevaba 1, 127,414.00 rlr paJtt.icufatC!, ext~anJe,I'! ea 1"'11/0t /'•tHe, de c1111a ól0"1 ir ele 

""tvirJlu11 400,000.00 a wta cMa h1gfc~''· y el Jte.Hn 6e útvi.Jtti~ en 91U>tn1 de· fa¡ º''i'•tl, .lwf~ez, /'Ma 1.•,1,1Mia, cr111i1111« cf 
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f'toduct,, de fa ve11t.1 rle C1'l cr11ve11tci que no huble!tan eHado ve11dldo6 ... ,,I/ En 1861 la Ley se hizo efectiva para to

do el pa!s, dándose casos de reventas, de compras efectuadas en 1857 en la Cd. de Atlixco, los adjudica

rioB originales parecen haber readquirido las fincas can la llegada del ejército liberal y rescatado los 
valores correspondientes, el 27 de mayo de 1861 Sir Charles Wyke ministro plenipotenciario Inglés infor

maba a BU gobierno de los grandes daños hechos a la Iglesia en México: " ... La de6btucci611 de iM 1giU.lM y 

de to6 convento6 en todo et pa,U, ha l1vúdo l.06 H11t.únü11.to6 de i'a pobfac.l611 .... y io6 6JutU'e6 dl6peJt6ado6 van 6opta11do en et 

pueblo et 6uego det duconten.to ••• dlc.lendo que 6.l no 6e 6onoca p1to11to t.tae.tá ea ca.ida det goble1t11u .•. ,,!_! en efecto, el -
pa1s distaba mucho de lograr la estabilidad pol!tica, sin embargo las operaciones efectuadas en 1861 y -

el año que le sigui6 consolidaron la deBamortizaci6n decretada por Lerda. En 1862 el Gral. Gonz&lez.Or

tega en Puebla di6 3 d1as de plazo para. el rescate de hipotecas mediante el pago efectivo del 8% de su -

valor, si no se hac!a en una semana las fincas ser!an embargadas y rematadas a los 3 días s.i.guientes, en 
el mes de diciembre el general mand6 desalojar 5 conventos de monjas para ocuparlos con artillería y mu

niciones planteando la posibilidad de volar los edificios en cñso necesario, ese mismo día el gobierno -

federal orden6 usarlas como hospitales militares y el general González orden6 vender los conventos al 5% 

de su valor y disolver las comunidades de monjas. El 3 de Octubre el gobierno poblano sac6 a remate 

las propiedades religiosas que hasta esa fecha carecían de compradores, de10ués de esta orden se inici6 

la compra desmedida. 

Durante el corto tiempo que dur6 el imperio del 28 de mayo de 1844 al 19 de junio de 1867, el clero tuvo 

esperanzas de_:ecuperar Bus bienes ya que en 1863 los pro-imperialistas habían enviado un informe a Max! 

miliano en el que se hablaba de la venta de los bienes religiosos " ... 6ueJton vendldo6 y comp!Uldo6 legalmente 
to6 b.lenu en cuut.l6n •••• cu<111do tomo Judltez la pc6e.1l611 de ta cap.ltal. amd.6 uta.lo vwtM, dupoj6 a lo6 p0Hedo1tu .•• 4ill -

devolve!tlu la6 6Ul!la6 que l1ab,(an pagado y lol> vettcU6 a otila.lo pe!t6ottM, pello tuvo que l1ace1t jwti.c.ia a lo6 comp1tado1tu ex.tltan

jeM4, pMque lo6 múú6tlto6 de 6U6 ~upectivo6 paJAu ~ec.tam<Vwn ..• ,,tf se a legaba que no tenía derecho ni autoridad 

para tan "atroz hecho", ya que "habr1a sido atribuci6n del poder legislativo y de ningan modo del ejecu

tivo... y que esas atribuciones habían sido concedidas por la cámara que entonces existía por la cons

tituci6n a Comonfort, por un decreto del 6 de Noviembre de 1857 y anicamente " ... pMa 11egoc.ia1t 1111 wpité6t.l.tode 

!../ AMango.lz y .lléx. dude 1808 
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6 mlUone.! de pe.!06; MJteglM wta pa!Lte de la deuda ú1tMio1t; rionr\ a lit~ ó1tdcnM 20,000 homb1te-i de fa g11a.1dla Nacional y CO!! 

cedeltte Ucencla p<Vta &aU!t de ta cap.ltat. No u ltabfaba de ni119wia rt!ta co.\a en cf dec1te.to, y Co111011nn1tt llli61•10 no ltabfa ten~ 

do auto1túacl6n pMa apodeltM&e de fo& bfrne.! de la 1 ~Cc.1ia y vc11de1tfo&. 

Ha. &-ido e&ca.ndalo&a e.t modo con q11e !e Ita di!pue-ito de e.ioi bfrnel; &e lta11 v1•11dido a pltec-i.ol m11y bajos, co11cedU11do1e 6 alio-l 

1J 8 me.&U pMa lu pago; de WelLte que aún ved(dol a Mtl ju&toi phec.iol, fo& comp1tado1te6 l1ab1tía11 pa9ado e.t 50% con fol p-lodu!: 

to& de alqu1fe1tu de Cal ca.lal; Ca 111ílyo1t pattc fol Ita 1.'1gado C<111 afq>Lire1te6 de 3 a1io,¡, ... ,.y pedfan tambitln al emperador 

ya que " ... lo& b<'.e11e.1 de l'a.l 10011ja,i, 110 pe!Lte11eclíl11 11 fa Igfel(a, &.ino a eUa1 mLlmal, polque p.1ovmía11 de fiu d .. tci que • 

Uevaban al convetito cuando tomabait et ve.to. ·veben puu con&.tdeltctltle, como lo que Mtt, p·lopiedad f.'1!LtirnlM •.. ,.y la actu~ 
ci6n de Maximiliano fué de promesas sin tomar una actitud definitiva para la posible restituci6n de los 

bienes religiosos, el clero lo consideraba como " ... Un P!Littc.ipe de namif(a cat6Uca que ltab(a dado tantos p~tle·· 

bal de piedad 1telig.lo&a ••• "'-' la actitud del emperadnr se resumi6 a pedir a Escudero, su ministro de Justi--

cia y Cultos un estudio de lo sucedido " ... palta p1tovee.1t c.f ninntenimiento det C1L1to 1f p~<•te.cci611 de fo6 <•tllo6 6ag1t'.l, 

dr6 rbjeto~. pue.ito6 bajo e.f ampMr de ta 1teUg.t611 .... ta 1tevúi611 de fa6 openacit.,1ei clr dc,iamMtizaci6n y Nacio11al.izac.i6n de 

bü11e6 .•.. ~c'Unutándc•ta bajo fa bale de que &e 1taU6(caien fal ope~acio11c.<1 Cegít.inlll6 ejeCtttada.l lin 6~aflde !1 con 6ujeción a • 

Cal teyu que dec~et<Vton ta de.1amo1Lünaü611 a Nac(o11aUzac,i611 de dich,16 bie11e1 .... 21 Vic. de. 1864 .. . "!/ esta actitud de 

apoyo a las medidas tomadas por gobiernos anteriores de Maximiliano, hombre de ideas progresistas y por 

lo mismo mal visto en la corte Europea causaría grave impacto en el clero y los monarquistas del país 

quienes le retirarían en gran parte su apoyo, además la actitud de la emperatriz Carlota no era más pos!_ 

tiva ya que " ... de.69-Mc.iadamente fo fmpenat..:~z de.ide 111 fl'l'qarln 11 M~x.iro maninc,itó g~a11 antipatía a.t afto cCe~o. at !te· 

gu.lM tJ a tal monjal .... at pltUeiitct!Lla una vez e.t. p!togMma ... at qur deb(an 11.!iHi~ ef A~zobúpo 11 cf "vene~abtc Cabi.ldo" -

tcm6 wt tifpü tJ bolt!l6 ta pafabJta venenabte, d.foiendo que nada fo eM 1•11 M~•iro, 11111en1•l el ele~ .... ," 11 comentando además 

que el clero Me:xi.cano 11 
••• abandonaJtia vofuntaJtiamrnte ~11-~ ,~ifl'11-~. 1w1ro tw .\IU ~¡1 11tM ... 11

-
1-' la actitud de los empe

radores respecto a las autoridades religiosas del pafs laR que tasaban por tan pobre rasero el recono

cimiento de las leyes de reforma por el imperio no favorPció en nada a los reliqiosos. La muerte de Ma.

xirniliano el 19 de Junio de 1867, da piP para c~uc ~~lo 2 d!ns dcspud8 el ll dQ Junio de ese afio. el go-
bierno se dedique a terminar la nacicnü.I izacióri y vcntn de• biE•nes interrumpida por la invasi"n extranjera 
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y aplicar la ley sobre el secuestro de bienes de los que habían negociado con el imperio. 

El 18 de mayo de 1875 el congreso de la uni6n ordena la desamortizaci6n de los bienes eclesiásticos y a~ 
toriza a los municipios a disponer sin obstáculos de los edificios de mano muerta que est~n ocupados pa
ra servicios públicosi el proceso continu6 y el 16 de Noviembre de 1900 se declara la Nacionalizaci6n de 
los bienes del clero como terminada, dando as! el golpe definitivo a los edificios conventuales, ya que 
se modific6 el destino para el que habían sido constru!dos y la desaparici6n de usuarios y custodios pr~ 
pici6 su acelerada destrucci6n, como veremos sucedi6 en la Cd. de Atlixco en la breve descripci6n de los 
mismos que en este análisis se presenta. Considero conveniente aclarar que detenernos en el estudio - -
exhaustivo de cada uno de ellos requeriría un estudio específico y mfis profundo, por lo que me remití a 
basarme en algunos investigadores para transcribir textualmente sus descripciones y abreviar esta tesis, 
resumiendo as! los da tos más impar.tantea de la Arquitectura Religiosa Atlixquense. 
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T n:l'l.(1 V FX·C<lNVENTO VE SA.~ FRANCISCO 

El 13 de mayo de 1524 a petici6n de HernAn Cortés llegan a San Juan dn U lúa los primeros 12 franciscanos, el co!!_ 

quistador fué a recibirlos y postrAndose rodilla en tierra bes6 las manos y el cord6n qun ciñen ant~ el asombro 

de los naturales al ver la sumisi6n del gran Capitán ante tan humildes hombres, los encabezaba Fray Martín de V~ 

leneia, eran los demás: f'ray Francisco de Soto, Fray Martín de la Coruña, Fray Toribio de llcnavente Motolinía, -
Fray Luis de Fuensalida, Fray Antonio de Cd. Rodrigo, Fray Juan Xuarez, Fray García de Cisneros, Fray Francisco 

Ximénez, Fray Juan Rivas, y 2 legos, Fray Juan de Palos y Fray Andrés C6rdova. Correspondi6 a esta orcen agru-

par a los indios en pueblos, y siguiendo su doctrina fué la orden más antigua que se establece en Atlixco y a la 

que se le debe gran parte de la obtenci6n de los terrenos para la funuaci6n de la Villa, se ubica c0mo dice Tor

quemaad en la zona indígena ".,. e.e convrnto que eJ de la advocaci61? de fa l1Wihtció11 de Nue,Jtlta Se1io.,a, en ta pa'Lte que aMa -

eJ.td, que el a .e.a tadel!il de un pequelio ceMo, que uU en et mi6"10 iuga1t; /1izo capifút 1mio1t e.e pad!tc FMy To'Lib{o de MotoU1úa, Hgún 

1tetac.U11 de Pedlto de.t CaiUUo, flomb1te el .nM aittiguo, que a.tU liul•o, ~' dice que 0uMon Ee, y Catalina Pe1tez R0ine1to, loi que l1ed1Mon 

tM pit.imelLM p.leMM de.e c.imi.en.to, y que a{uda1ton a /1ace1t ta Ob1ta. Lo demá1 de la lgle~{a, que el de bvbeda, IJ mili Unda, acabe• et Pa 

Me F.tailuan de Alameda ..... Jj El mismo autor se lamenta de la pobreza y abandono en gu" los pobladores de la Ciudad_ 

tenían a los frailes de San Francisco en su referencia al testamento de Pedro del Castillo: " ... At de San F.1anci~ 

e.o acuden loJ 1ndio6, como a p«me!to e11 uta Poblazon. E<lta 01tden admi11WL1tlí tvdo 1•1tc tiompu diclto, a lUI veci1106 como mútiHlol Ju

.(oJ •••• todo to que en ute Capltuto digo, Mque de u11a Relau611, lieclta polt Pedko del Caltitev, que va aqul 11omb1tado, la qua! eHá ó<'.1!. 

mada de Ju 11omb1te, at cual yo conou mucho6 AiioJ, y ta conc.tw;e, con deci1t eHM paiabiLM 001LJ.ule.1; Advü'Lto a todoJ loJ VeuncJ de • 

ute VaUe, que yo Jo{ et m1.I an.Uguo, que en e.e a{, M( de Vecino! co1110 de Vfrjoi; po1tque tengo cw11ptido1 odien.ta y :tltu a1io1, y ha -

rrd.I de c.lnquen.ta, ~~e v.lvo en ute VaUe, to mlf.6 de et tiempo, con cakgo de julticia, en ro qtwf, como todo6 Mbe11, yo he 6e1tv<do nu-

c.ho a ta Villa, d toJ Se1i01Le.1 V«llelu, IJ en t-tazM ta lgtu.(a, y en l1ac<'.1L ta va.ea, 11 en todo cuauto Ita avi do, como eJ pubUco, IJ 110-

to~o. y todol to iaben, y como flomb1te, que to 6€ todo I} he vúto Todo lo que aquí di:10, advioHro que todo.l dcl•cmol a ta Santa 01tden • 

de San FMn~co, mu{ mucho; po1tque Pº' eUol comemol No6otltol; 1J eitc• digo, 1J jMo a Vfol, 11 a Stn. 'la."t.(a, que el, 11 paia MC, y qu~ 

jamM toJ 1ndio6 apefec.ie!tor. 11ue.1t1ta utada aqu.C, J{no que tal Pad1e1 to lucie1ton 1J i<o 01donMon, 11 i.11 'º"º" co¡¡ elfo, polL Hit a¡( 

J_I T 01tqueiro.da 
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l'<ldnrl, tr &t11mo de 111{ 11omb1te, rn rnio, o( n cú1co rle Abt..U de M.ll S..ilclent!lb y u11 Ailob, co11" li ntuv.ie\n en et AM.<cufo Mo1t.t.ll, Pe

dH· rle ef C.t!tlU1' cC reble •.•. fitni ion 611.l ~o'tl>utleb pdiabltlt.I, y yo le fn~ tlttUgo a ta memc.ii11, a fo& de aquella Vt1.1a, pMa que - -
vean en t.1 obUgac.l6n e11 r¡ue e6 tan a la Oltde11 de San FM11c..llco; u lo mucho que tienen 6el!JI at~111w6, ta poca Umo6ma que tu hacen (que 
iob bene6.lc.lob Jtec.lb.ldob 6ac.llmeiite be oiv.ldanl ••• .,JJ 

Esto indica la enorme importancia que tuvo la orden en sus pllucipios, la fecha de su fundací6n no se sabe con -

seguridad, algunos afirman que fué a partir de 1524, pudo iniciarse en 1538 al 1545, ya que SahagGn estuvo en él 

como guardián para aprender náhuatl, esto debi6 ser entre 1540 y 1546 ya que vi6 al Citlaltépetl, Tecamac~alo o 

Poyauhtécatl en erupci6n, Kuber postula 

1560 a 1570 y el tercero de 1610 a 1620 

.. "Y En 1549 lo habitaban dos frailee, 

tres períodos constructivos, el primero de 1540 a 1550; el segundo de 

" .•. de ta p1t.ú11Vta época puedrn datM lM .Unea6 gemefab de ta 1gte.6;a y ta ~achada •• 
uno predicaba y confesaba y el otro era ermitaño, en 1585 Alonso de San 

Juan dice: " ... el.ti! acabado, con 6U .lgtu.la, ClaUbtlto, Atto y bajo, dolt.m{to/t.lob y hueJtta, uconven.to a1tl(guu y med.lano .... " Fué 

el fraile Motolin!a seguramente quién traz6 el edificio, siendo realizado por Fray Juan de Alameda, Mac. Andrew 

admite que la traza general también puede atribu!rse a éste Gltimo; Don Pedro del Castillo y Catalina Pérez cos-

tearon la Obra " Palla 1585 u.taba conc.eucdo ••. .,'!_I aunque continuaron las mejoras. 

Es de atraer la atenci6n al atrio irregular sin accesos laterales debido a lo abrupto del terreno, es de peque-

ñas dimensiones " ... coba excepc.lono.t, ya que be conoce ta ampU.tud de lo6 atlt.lo6 FJLanc.lbca11ob del S. XVI ub.icadob en ta zona co

mo Hujotzú1go, 6 Chotuta pOll ejemplo, .tampoco quedan ltM.tob de capillab pozM .••. M.t4 celtcado pOlt u11a. ba1tda de Mco6 .inve/t.Üdo6 en -

la cual, a c.leMa<1 cU.!.tanc.lab hay pequeílo6 11.lchob palla el v.lac1tuc.l6. La con.6.tJutcc.l6n de lob n.lcltob y el tipo de R.06 MC06, to m.lbmo -

que el doble Meo de .lng1tMo o.t atlt.lo hace wponeJt que M del S. XV111 .. • "Y esta construcci6n se hizo sobre la original 

barda atrial. 

La fachada del convento uti! compuM.ta de 1 cueltpo e11 avct11ce 6L'b1te l.a 1\acltad11. de ea 1,1fe6fa en el (UAf vemol w1 Me<• bol.te 

1udo polt co1t..1oia6 de 4 Mc06 6ob1te cotwn11a6 .t&bca.11116 .. .''Y posiblemente er. una esquina del Atrio haya estado una espada: 
ña primitiva del S.XVI, los ángulos est&n rematados por contrafuertes y en la planta alta hay tres balcones. 

]_/ T 01tquemada 7 I f.n1:zafo Ob1teg6n 
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:o arquería es seguramente de la 2a. ~poca, según Kubler, 1560-1570, las ventanas del siglo XIX, ~poca en que se 

transformó en curato. 

La fachada a la izquierda del claustro se enmarca por 2 contrafuertes escalonados y está compuesta de tres cuer

pos, el primero es una puerta de arco rebajado " •.. con jronbali de 6.lno& pv16{.'e.1; .... una gltan mof.dUl!a to encuad1ta U .... en 

e..f. ceottlto un 1úclto u un San F1tanc.úc.o en eic.uUUl!a con 6 6lo1te.1 rle piedlut iimilaltu a io& c..tavo& de l1ie1t1to ~01tjado que ado1tnau la pue:<_ 

.ta. Vo& columna1i &alom6n.lcM en Mgruna.1a de..f. S.XV11 e11cuad1ta11 la polt.tada ••• ,,J_I es tas mismas columnas mas reducidas adorna-

das con medallones de Jesús, Marra y Cristo, " ... twiendo uto& la pecuUM.ldad de utM .l11ve11,Udo1, como li c.i htd<'.,• que -

f.o& tab1t6 110 ltublc.1ta &ab.ldo copiMf.01 e~actammte .tJtu <'1Vlte.la1i en MgamMa co1to11a11 f.a veiitana •.• "!../ sobre ella hay una ventnna 

polilobulada, del siglo XVIII, como remate. Del S.XVI seria " ... f.a pl!Ue ceottltal de f.a 6ac.ltada con 1te.múti.lce11c.ia1 g6U

c.ali, et c.01tdo11 F11,a11c.i.lcano, el 11.lclto !/la tlpic.a c.ompoilc.i6n ... "!J Del s. XVII las ''. .. c.of.umnali 1atom61tica1> f.o¡ caAtef.el !f f.ol 

ltemttel •..• del S. XVII! la ventana 1upeM01t la upadaffa !f la to1¡,1te c.runpanaMo del S. XIX f.o& 11lcl10l neoc.f.ál{co~ fMe.1talu .•• ,,y al 

centro ostenta el escudo de la orden, la torre recuerda la de la Iglesia de la Merced, y substituye a la torre -

original que debi6 estar en un ángulo atrial. El acceso al Templo es por una puerta que conserva los herrajes 

del S.XVI, la Iglesia es de planta rectangular de 3 tramos y ábside, la nave mide 43 m. de largo por 11 de an-

cho, orientada con el altar hacia el Oriente típica del SIGLO XVI, la cubierta de 'lervaduras en que los 2 prime-

ros tramos tienen idéntico dibujo, el tercero, más complicado y diferente al del presbiterio. El arco triunfal 

de elegante trazo divide el presbiterio que es más angosto que la nave 

1tebajada, peltO o 6u~ 1tel1eclto du1ta11te cf Hglo XIX, o utá tapada ta tltace11,{a 011,lgú1aC. 

acanto como m~lllu!ali, que pO!t ~u dibujo lndfran ea p1t{me.1ta mltad riel S. XIX ••• u!../ 

Et cono el td cv11tettido po!t una bóveda muy 

[i MCO del COltO le de.ipfo11ta lo bite 2 ltr ja& de 

La nave tiene siete retablos neoclásicos de mala factura, ni las esculturas o pinturas tienen la menor relevan

cia. El retablo del ábside, posiblemente fu~ traído del templo del Carmen, comn lo indican las ¡.ointuras dedic!!_ 

das a temas Marianos así como el corte central para adaptarlo al espacio, es de excelente culidad, se compone -

de un basamento y dos cuerpos: 

.~' Gonzáf.o Ob~eg611. 
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El primero sostenido por 4 columnas salom6nicas y el segundo con 3 pinturas enmarcadas con estofado. l.as pintc:-
ra~ que representan la vida de la Virgen son " ... El .~acímiento de fa Vi~gen ••• " " la P1r.e . .ien.tac<611 " 11 ln6 Ve6po6olL<'.c6 " 
V L•• 11 A11unciac<611 11

• En las enjutas de la parte superior: " ta VL\Uaci6n " y " El Nacimie1tto de. Je4ú.I 11
, al Centro 

" la Salttú.úna TIU1Lldad y la Colt0nac.i6n de Mattla 11
• Uno de los cuadros está firmado por Francisco Mart!nez notario del 

Santo Oficio de la lnquisici6n, fechado en México, en 1732, lamentablemente el cuadro que hacia pareja ha desap~ 
recido. 

En la parte central hay un ciprés del siglo XIX en blanco y oro que desmerece del espléndido retablo ú'.ene -

un caMcteJL tan awwpeo, que hay que pellhalt 6u~ p1r.ovec..tado poi!. una gen.te Uegada de Ebpaíla v que ade.ntd6, .te1úa una educaci6n hecha en 

1.ta.Ua. La .talla M exb1.aOllCÜ11alL<'.amen.te 6ina, lM columnM 6alom6n.ica.i 6 on pe11.6ectM en r.uitn.to a pit0po1r.cionM y a la CÜ1>Wbuc<6r. de 
LM zon<lb de .to.Ua. Se puede conh.ldVUVL uno de lM m.!6 beUo6 que H ejecu.talton en la Nueva Ehpatia en el 6.i~lo XVll ••. 11Y En el ª9. 
tocoro hay 2 pilas de agua, una de ellas de piedra de 0.90 eros. de alto y 0.90 de diámetro que aemeja una olla -
de barro con trabajo de cestería, en forma de colote, con vestigioA de mano ind1gena, de excelente calidad, la -
obra es de barro cocido con decoraciones tipo italiano con ángeles, flores y el monograma de Cristo y Jesús. Al 
centro un lebrillo de losa de Puebla en azul, verde y rojo y negro, característico de 1830. 

El claustro tiene 3 arcos por lado, en 2 niveles; en la planta baja las columnas de secci6n octagonal, lo mismo 
que las bases y los capiteles, los arcos son rebajados; en planta alta las columnas son redondas y los arcos ap~ 
nas con un ligero segmento de circulo, al centro del patrio hay una fuente del s. XVIII. En el claustro se coE 
servan excelentes frescos, algunos descubiertos por el párroco Emilio García, representan " La oraci6n del hue! 
to, flajelaci6n de Cristo, flores y pájaros en los arcos, una Ciudad medieval en colorea: azul, ocre, rosa y Ve! 
de, otro representa una cruz con extremos en forma de trébol, se encuentran en ellos figuras en armaduras, y una 
expl6ndida composici6n. La escalera a la torre es a base de piezas de recinto labradas y ensambladas formando -
caracol, desde las b6vedas se observa la cenefa de remate del templo que da la impresi6n de un tablero prehispá

nico decorado con cruces negras de tezontle, también los estribos son escalonados a la manera indígena, del lado 

.! / Gonzalo Ob1teg6n 
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~el ábside las cruces son rectangulares y rematan en trébol corno la que se ve en los frescos del claustro. En -

la huerta hay una capilla con portada de argamasa dei'· S. XVIII con pilastras onduladas y coronada por 2 leones, 

de creaci6n libre y ágil que les da movimiento. En la sacristía hay una capilla abovedada representando a los -

evangelistas, destaca el águjla de San Juan, están fechadas en 1733. Tarnbjén en el refectorio hay frescos en -

blanco y negro, uno representa a san Francisco y San Antonio orando frente a Cristo y el otro a San Buenaventura 

y un Sto. obispo. 

La silueta del conjunto es impresionantes, semeja un castillo medieval que domina la Ciudad. Esta privilegiada 

posici6n y la secularizaci6n en 1624 que da el poder al clero no perteneciente a las 6rdenes regulares, provoca 

diferencias entre ellos, a fines del siglo XVII la administraci6n de los laboríos provoc6 la secularizaci6n en -

1755, se us6 corno cuartel el claustro que actualmente se usa como academia, se encuentra deteriorado, pero den-

tro de la mínima economía con que se cuenta no ha sufrido grandes daños debido al cuidado del sacerdote, el con

junto requiei:e de una adecuada restauraci6n que le devuelva su sobrfo esplendor. 

Debe anotarse en la parte del ábside vista del e><terior el desplante del mismo sobre un "cimiento", qne corres

ponde sin duda a un basamento prehispánico, la colocaci6n y cortes de las piedras denota esta situaci6n de reu

tilizaci6n de la estructura indígena anterior para la construcci6n del templo cat61ico. 

Indudablemente forma parte de un conjunto religioso que involucra al convento franciscano, al templo de la ter

cera orden y a la capilla de San Miguel en un solo conte><to, el cerro de Popocatica, de profundo valor religio

so prehispánico y en consecuencia posteriormente cristiano. 

En octubre de lj85 el visitador franciscano fray Alonso Ponce dice: " ... et C<'llV~lltO le llama Sta. Ha. de Je4!U, e4:td -

acabado, con w .tgf.e4.i.a, ciaw.Vto ai:to u bajo, do11mltow& y lweJL:ta; ei co11vc11:to ao¡tiguo 1_1 mt•diano y e4:l<f edl6icado en la iadeM de • 
un ceJVW, &abite ia pe1ia v.lva; &úbeH a U pO!t muclto& ucaione& U otilo& tanto& &e a!Jaj,111 y dc&clemlen palla cntltM a ta huma ... " 
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TritPLl1 VE SAN ,\llf.~lfl 

La Iglesia de San Miguel qu" se ubica en la cumbre del cerro denominado de Popocatica, es una construcci6n de 
tipo 1,>opular muy agradable por la sencillez de sus elementos que componen la portada: Una nuP¡·ta, ventana, un -
nicho, todo encuadrado por 2 contrafuertes y pintada en blaui.:o y rojo. 

En el interior de la capilla con un retablo neoclásico al fondo, su pülpito en piedra muy primitivo es viHitada 

cada año por numerosos fieles con motivo de la fiesta del arcángel San Miguel, cuya escultura se guarda general
mente en la Iglesia de la Soledad. Particularmente curiosa es la escultura del diablo, en madera pintada de ne

gro que cada año se pone a los piés de San Miguel. 

Desde su altura se domina todo el valle, y es en su cumbre donde rematan las antiguas peregrinaciones que par-

tiendo del templo de la Soledad sub!an en la cumbre, haciendo paradas, en el camino donde se ubican nichos en -

las casas que albergan imágenes esculpidas de San Miguel, es quizá la construcci6n de más arraigo en el espíri
tu de los Atlixquenses, sus campanas en la espadaña tañen para unir cada año a la poblaci6n a celebrar el ani-

versario del arcángel. 

Es tan antigua esta capilla corno el convento mismo, el padre Fray Antonio Ponce en 1585 dice: " Ce11qu.lta de.t -

conven.to en e.t me.bmo cl!Nlo, un poco ma..i alto, hay una e!tmlta muy devota de San Tolt.iblo, y en la cumb~e de.t cellJtO o.tJia, de San Migue.!, 
en la cual e.t cü.a de aque.l Mnto Mcángel &e dice 11\Ua y &ube a ol\la todo et pueblo de io& ebpañolu .•• " Esta es la ünica refe

rencia que tenemos a la ermita de San Toribio, actualmente inexistente, pero la capilla de San Miguel no ha si
do alterada desde aquellos primitivos tiempos, ni ha decrecido la festividad del arcángel que cada año·se sigue 
celebrando en el huey-Atlixcáyotl, r.elebrándose la festividad en la plazuela formada por un tajo del cerro, a -
donde se reünen danzantes de toda la regi6n poblana una vez al año. 



1 
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CAPILLA DE LA TERCERA ORDEN ... 
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TEMPLO VE LA TERCERA ORVEN 

De los laicos piadosos de la ciudad de Atlixco se distinguen los terceros de San Francisco, quienes seguramente 

tuvieron una primitiva capilla anexa al sur del templo, de la que quedan algunos restos, al resultar insufucien

te se hizo la que actualmente conocernos. El tamaño y la riqueza de este Edificio induce a pensar que el n6mero 
de miembros de esta orden debi6 ser crecido. 

Está situada en la parte baja del cerro, a los pies del Convento Franciscanoi esta ubicaci6n es excepcional, se 

une a él por una calle que comunica la Plaza de Armas con el edificio conventual. La construcci6n debe datar de 
.fines del siglo KVll o principios del KVIII y de esta época es la fachada que es una de las más expléndidas de -
argamasa y uno de los mejores ejemplos del barroco popular Atlixquense a excepci6n de la Merced, dividida en 2 -
cuerpos y un remate, la parte central se encuadra por columnas salorn6nicas con ricos festones entre las estrías. 
Cuatro nichos entre ellos albergan a San Pedro y San Pablo, San Antonio y San Francisco. 

En el segundo cuerpo está la ventana enmarcada con 2 columnas con labor de cestería que sirven de base al coron~ 
miento, junto a las columnas hay 2 medallones, en uno San Buena Ventura y en el otro San Bernardino de Sena y en 
el coronamiento, una escultura de San Lucrecio el primer terciario Franciscano. Los detalles decorativos como -
los niños sobre la puerta de acceso, el rnascar6n con lengua bífida, los angelitos que unen el barandal de la ve~ 

tana, las sirenas que rematan los medallones, etc., todo ejecutado dentro del barroco popular sirnb6lico y espon

táneo, conserva parte del colorido original, el trabajo de argamasa es espléndido rematando en una sobria espad~ 
ña. 

En la fachada lateral resalta la pequeña portada actualmente cegada, con una rica decoraci6n de argamasa repre-
sentando cabezas de querubines, debido a la falta de vigilancia se han perdido partes de su decoraci6n, llama la 

atenci6n el cerramiento en forma exagonal. 
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El acceso a la nave tiene una bella puerta de madera con clavos forjados, representando la cruz de Jerusalem, la 
planta es de cruz, la cubierta de una sola nave y cGpula en el crucero, en el interior se encuentra una co:eccJ6n 
de retablos de distintas épocas, algunos deben proceder del templo de San Francisco, el primero a la derecha es 
neoclásico, de poco interés, y está dedicado a la Virgen de Guadalupe, el siguiente tiene elementos de diversas 
épocas entremezclados, como son las columnas con 2 ángeles cariátides que sostienen el segundo cuerpo que deben 
ser posiblemente del siglo XVII. 

En el crucero hay un fragmento de retablc dedicado a San José y una Purísima de buena talla aunque muy repintada. 
" • • • El a.UM mayo1r. u magn.1:6.lco y e11 pe1J.6ecto u.tado de co1Me1J.vac.Wn. Fo1tmado a bM e de 6anto6 de talla con collDllltM bM!t.OCll4, t.<e-
11e, en ta pM.te wpeM.olJ. una beli.U.ilna .únagen de. la V.ilf.gen de Guadalupe en talla uto6ada, doce 6antoJ de. la ml.lma taUa Je dU:tJUbuyen 
ohtedecloit de. la ucuUWta centlJ.al que palr.ece. 1r.ep1r.uenta1J. a San Fe.1J.nando ••• "!.! En el crucero hay un retablo chirrugueresco -
que forma parte seguramente de uno m4s importante. Hay adosado al muro norte otro retablo también churrigueres
co fragmentado, en la actualidad est4 dedicado a la Virgen del Carmen, a juzgar por las pinturas laterales (San
ta Ana con la Virgen Niña y Santa Emerenciana), pudo pertenecer a una Inmaculada Concepci6n. Lo corona un Cris
to de las Injurias que tiene un escapulario Mercedario colgado al cuello, repitiéndose el escudo de la Merced en 
la parte superior izquierda. Queda otro retablo barroco que tiene dos pinturas po~ulares de ángeles y al centro 
un cuadro de San Salvador de Horta. Hay dos esculturas de San Antonio y San Buena Ventura muy repintados que 
pueden ser del siglo XVI y provenir del Convento de San Francisco. A los lados del presbiterio hay siete pintu
ras de Lorenzo zendejae (el más destacado representante de la pintura poblana del siglo XVIII) en que se repre-
aenta la vida de San Francisco. El pGlpito es de madera tallada y decorada con el fondo imitando carey, en per
fecto estado de conservaci6n. 

La puerta de la casa del padre guardián es muy interesante, en forma de medio exágono rebajado, eat4 coronada 
por una cabeza y remata con el escudo franciscano cargado por dos ángeles, conserva restos de su policromta ori
ginal. El techo de la sacristía es el original a base de enladrillado en nego, blanco y rojo y las vigas con f! 
letea negros. El atrio ha sido invadido por construcciones civiles y el mantenimiento exterior es deprimente. 

!.J Go11zalo Ob1r.eg6n. 
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El Arzobispo de Puebla, Don PP.dro Vera y Turia dice en sus "Cartas a mis Seminaristas' que en 1575 se erigió la 

Parroquia de la Natividad de Abajo, coincidiendo la dicha fecha con la fundación de l.i Vllla de Carrión, hoy 

Atlixco, en 1579 se aprueba por Real Cédula la construcción de la Parroquia después d" la lucha jurídica y reli 

giosa que los Atlixquenses y la Diócesis de Tlaxcala sostienen ante la Audiencia, con los Franciscanos. Esta -

Parroquia fué construida para la atención espiritual de los españoles residentes en 11 Villa, Se desconoce cómo 

haya sido el edificio primitivo, ya que el actual se inici6 en 1644 por orden de D. J1a11 de Palafox y Mendoza; 

al principio estuvo regida por 2 párrocos nombrados por su Majestad con 2 tenientes d. Cura y Sacristán Mayor, 

su denominaci6n es Parroquia de la Natividad y su advocación es la "Divina Infantita" bajo cuyo Patrocinio se 

encuentra la Cd. de Atlixco. 

~e ubicd en el Centro de la Cd. frente a la plaza principal dominando con su silueta el Centro de la traza esp~ 

ñola. 

La fachada es sobria con un acceso de arco de medio punto y puerta encasetonada re~ubierta de cedro en 1942, con 

decoraciones en forma de una flor grabada, en el casetón central una María igualmente gr.abada, sobre la puerta -

2 ventanas del siglo XVIII de lineas onduladas y remata un escudo español con una corona; éste estuvo cubierto -

con mezcla durante la 1\poca de la prohibici6n, la portada correspondiente al bautistelrio es más rica en decora-

ci6n, remata en un bello escudo que representa un águila bicéfala sosteniendo una cuistodia flanqueada por 2 leo

nes y 2 ángeles parados sobre ellos, la portada lateral mucho más sobria está actual ntc cegada. 

La torre del siglo XVIII consta de cuerpos y un remate sobre una amplia base, las cntanas del primero y segu~ 

do cuerpo están separadas por pilastras estípites finamente labradas, l 3ti segundas tilcnen un mascarón que les 

sirve de base; la decoración es a ba8e de argamasa, propia de la escuela local Atlix·uensc. 
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Las c<lpulas son de bella 11nea con decoracilln a base de azulejos en fajas amarillas y azules y al centro un sol 
sonriente, en la del crucero puede verse el cupul!n decorado con argamasa formando esculturas, flores y pináculos 
as! como bulas negras en cerámica, de remate se encuentra una estatuilla del Sr. San José. 

El interior es majestuoso, inicialmente de nave con crucero y cúpula filé transformándose con el tiempo haciéndo
sele capillas laterales en el siglo XVIII cubiertas con bóveda de cañón, en 1839 fué remodelada perdiendo casi -
todo su carácter, en 1874, después de la avalancha, se le hizo otra intervención tan completa en su remozamiento 
que se le llam6 la nueva parroquia, de estas épocas proviene la decoración de las bóvedas con casetones tipo Ro
mano y una imitación de papel tap!z en blanco y oro recubriendo los muros y la parte interior de los arcos de 
las capillas, obra ejecutada por el C. Cura Luis Barrientos, quien enrejó el atrio también, la c<lpula encaseton~ 
da descansa sobre un tambor que conserva decoración anterior a base de grutescos y niños con emblemas marianos, 
4 evangelistas de aspecto arcaico " ... La.1 pedúttM eAtfi11 .lgua.tmente decoMdM con dodo1tu de ea .lgleA,ia, obiuu. muy medlocJtM 

dd s. XlX ••• "JJ 

" ... El M.tM irayo1t compltende 4 calumnM ~11úctiaJ que 604.tl~nen ttn entablamento coltonado pM un 61W11t611 CWtvo, ltotD a,t cen.tlto paJta -

peJun,/,t.,Ur. la ccloC4CA'.6n de un glUlpo Mcul.tóJLico con la Co1tonac.<.61t de ea v.l!tgen ... .,y El ciprés del altar mayor rematado con la 
escultura que representa a San Miquel Arc&ngel es· ó~ buena factura y el conjunto resulta armonioso. En los bra
zos del crucero se encuentran " ... 2 upUnrUdo4 '1.2-tablo~ chu.1!LiguVteJ>coJ, mag11(6lco6 pal &u :tittla, utado de colthVtvac.llin y M 

c.ultlwz.I que lo6 adotutan .•• .,y de ésta e faltan bastantes que han sido suplidas por otras de popular factura, las pi; 
zas originales son " ..• obJtaA excde.ntu de ta.Ua, un cU!Uo&o San PedJto H.n.tado Cü11 la pfo,uut cJtuzada que da la .lmp1t11.1d.b1t de eA·

t.vt eMeilando lo4 .ta.tone.o& y o:tJw San Pablo en la m<Ama po6.tWta... . LM e..&ilp<.trA e-i.tán colt.tada6 a ta mUo.d, 1teplte6en.tadaii en .fnguto6 -

pa!t4 daJt cab.ld4 a.ta& &an.t06 .... que &e .ln.tegltrut al 1tetablo m<Amo ... "l/ al lado d<> la epístola hay un retablo dedicado a la 
Virgen de Guadalupe que " ... E& wut TJt1111<1<'c.llin en.tite e1 bMMco 11 el pw1uplo del Neodá&fro .... lo6 cua.tJto 6valo6 de la.J apait.f 
C-lonu <1011 6.lno&, ... 1tep1te&entativo& de. ta p.ln.tMa Méx.icana det S. XV111. ... U" cuad~o 1tep1te-iwta11do a C1ti.6to .••• Mivando a Pedlto de 
Hit com.ldo poJt la.1 olM .... pa\ece pMte del 1 dec0Jt11ci.6n o un 1tetabfo p.ln.tado, a JuzqM polt l~ co!wm1a.1 .... "Y sobre este reta-

Y Go11zllo Ob1teg6n. 



blo hay una pintura de la Santísima Trinidad y abajo Sta. Teresa y San Juan de la cruz, fueron traídos del Car-

men, sobre el confesionario hay un cuadro" •.. de 1.80 X 1.20, <'.i ptime~u que dit> nC"ticiM de ~l' ~ut' 1•r SIL. 1'1'11a~út y to ci· 

.ta como ex.U.tente en la capilla del. antiguo cementc!Uo, de San PedlLr. EUá San Ped1Lu MMpc11tidu ieva11ta11du l'N ojc•& a( cielo ai ~e-

colLdM la negacl6n que hüo de &u mu~o. El 6ondo e& &omb1Lio, l1a &{du <Lt1Lib1úda a reo. de ZulLbMán, el 91La11 pi11.to1L ut1Leme1lu, y ex~ 

.te otM .igual. de &u mano en ta colecci611 be.Uo de Puebfü ... .,!_! Su autenticidad no ha sido comprobada, hasta que se haga un 
estudio sobre él, pero las extremidades, pies y manos, son un excelente trabajo. En la nave el púlpito es de 

marquetería en hueso sobre madera fJna, predominando el ébano y la caoba, posiblemente provenga del Carmen, ya -

que es similar al del templo de la misma orden en Toluca, no podernos olvidar el viacrucis en los muros del más -

famoso pintor del s. XVIII Miguel Cabrera; también el 6rgano es de excelente factura. 

El baustisterio corresponde a la etapa de construcci6n de la Iqlesia, conserva parte de la decoraci6n de argama

sa, correspondiente al S. XVIII, fueron eliminados cuadros y otros adornos. La estatua del precursor está entre 

2 pilastras estípites con filetes dorados que se repiten en las cornisas y los ángulos de la cúpula, lo que le -

confiere gran unidad. 

Capilla del Perpetuo Socorro, antiauarnente fué el acceso lateral, uso que fué eli~inado tapándose la puerta, na

da hay en ella digno de rnenci6n. 

Capilla del Carmen, en este recinto está una imagen de media talla, vestida magníficamente con una corona de pl! 

ta dorada que debe provenir del convento del Carmen, lo mismo que una pintura similar a la mercedaria en que la 

Virgen del Carmen ampara bajo su manto a religiosos y religiosas de la orden, al extremo izquierdo aparece el d~ 

nadar con una i¡¡scripci6n "A devoci6n de o. Juan Bautista Pérez, especial bienhechor y hermano de nuestra orden", 

están representados San Juan Bautista, San José, Sta. Ana y San Joaquín, remata con la Trinidad y el escudo Car
melita. 

El Cuadro de "La Asunci6n" del S.XVII proviene del Templo de San Félix de donde fué trasladado en 1931, está 

firmado por Luis Berrueco, remata en forma sP.rnicircular. Un cuadro de Animas y de 4 blandones neoclásico cornpl~ 

tan la decoraci6n. 

J_I Gonz.Uo Ob1Leg611. 
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Capilla de San Josá. En esta capilla está también una pintura del convento del Carmen, firmada por José Juárez 
del S.XVII muy maltratada y representa una visi6n de Sta. Teresa en el momento en que vé a San José poner una -
capa de gloria en sus espaldas por gracia de la virgen. una obra de Berruecos que aún conserva su marco origi
nal con una "Virgen de los Gozos'; se conserva en esta capilla .• 

Capilla de Marra Auxiliadora. Decorada en 1945 a base de casetones dorados su techumbre es de cúpula: Conserva 
un cuadro de Fray Miguel de Herrera fechado en 1744 y representa a San Feo. Javier. 

Capilla de Nuestra Sra. de Fátima con decoraci6n neoclásica que forma un armonioso conjunto, cuenta con 2 cua-
dros con ternas dominicanos, uno de ellos "La Propagaci6n del Rosario", así como una escultura de San Juan Nepo
muceno posiblemente de uno de los cera. 

Capilla del Calvario, conserva restos de un retablo del sl.glo XVII de columnas salom6nicas y una escultura de -
Cristo del s. XVII. 

La última capilla que cuenta con una bella portada, es de techo en cúpula y está decorada con un Cristo de talla 
de fines del S.XVII. 

La sacrist1a de planta cuadrada está cubierta con bóveda y cupul!n decorada en blanco y oro, tiene parte de un -
retablo con escenas de la pasión: "La Virgen de la Piedad", "Lavatorio de Pies de los disc1pulos" y "La tllti
ma Cena": el retablo fuá recortado para ubicarlo en el lugar actual, existe otro retablo con pinturas del S.XVIII 

con escenas de la pasi6n, hay también 2 pinturas procedentes del Carmen obra de José Juárez representando los 
"Desposorios" y "La Educaci6n de la Virgen" del siglo XIX hay una pintura de Feo. Morales fechada en 1858 con la 
Imagen del Sagrado Coraz6n de Jesús. 

Se conserva un magnifico acervo bibliográfico desde el libro primero de españoles de 1576 a 1600 y de ah! hasta 
la actualidad: están los retratos de los Párrocos encargados del curato, así como gran cantiddd de objetos reli

giosos, algunos datan del S.XVI. 
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En 1927 por decreto presidencial se destin6 el anexo del Templo que antes funcionaba como colegio Cat6lico de 

San Luis Gonzaga a la SEP para instalar el centro cultural obrero, lo que represent6 la pérdida de lo que fué un 

bello edificio barroco, ya que en 1843 se hicieron reparaciones con el fin de modernizarlo, destruyendo sus ca-

racter!sticas originales. El 10 de Septiembre de 1930 se nacionaliz6 la casa curdl y el 5 de Octubre de 1944 el 

Templo. 

Todo el conjunto fué intervenido para el congreso eucarfstico celebrado en la Cd. en 1949, habiéndose recibido -

importantes donativos por parte de los vecinos, en la actualidad algunos de los elementos han desaparecido, como 

son los ángeles construidos por la casa Silva de Puebla para decorar la reja de acceso, lo que ha provocado ma-

lestar entre los pobladores, serta recomendable hacer un inventario actual para evitar esos problemas. 
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CAPllLA VEL VULCE IJOMBRf 

La iglesia del dulce Nombre, es de las m5s antiguas de Atlixco, fundada en el S.XVI fué la primera Parroquia tr~ 
zada por Pedro del Castillo, el Pobre ya existía en 1544 y fué para uso exclusivo de Españoles, de cuya Parroquia 
se encuentra ya como párroco en octubre de 1580 a Fray G6mez de Pliz. La antiqua constru•:ci6n fué substituida 
por la actual en 1780, es probable que haya sido totalmente rehecha ya que su portada en ladrillo y argamasa en 
lineas sinuosas, se puede datar en el siqlo XVIII. 

La torre es de carácter popular de líneas sencillas, la nave tiene dos accesos el del lado sur está tapiado, el 
acceso oriente con un sencillo arco de medio punto conserva una puerta con tallas rococ6 aunque de fdctura modeE 
na es muy agradable. 

El interior ea de una pobreza desoladora no conserva elementos decorativos, ni muebles, ni esculturas o pinturas 

dignas de mencionarse, la decoraci6n en los muros es inexistente, a base de un solo color sin m.§s encanto que la 
bella proporci6n del espacio. 

La Sacristía cubierta con 2 cúpulas de la misma época de la Iglesia, forman un agradable conjunto con la cúpula 

principal el atrio de pequeñas dimensiones conecta con una casa, particular, por lo que está tapiado. 

Durante la época de la Revoluci6n estuvo abandonada volviendo al culto hasta 1963. 
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TEMPLO OE SAN FEL1X PAPA 

Tenemo6 en el S.XVl el 6.ingulaJt hecho de lo. elecc<'.6n de P<Wtón de e6te Valle de. Ati.ixco, et Papa !/ MMWL S1t. San F€U~ el 30 de 

Octub1te de 1580 .... cuyo uped.ien-te e6tc! en el Altch<'.vo PaMoqU..:al, !1 del que cop.(MeJ!106 !1 c<'.ta1temo6 lo má.\ impMtan-te: "En la V<'.lla -

de CM!t<'.cfn del Valle de AWJ,co de ta Nueva E6paña en tltun-ta cU'M del me& de Octub1te año del Nacúnw1tu de Nue.i tito Seiioll. Juu CM<'.6to 

de. mil qum<'.e.Mo6 1J oehe.nta año6, ••• todo6 ve.C..:1106 de. e6ta Villa; e6tando todo6 jw1to6 y con~1tegado6 en l.M cMM de la Aud.iencla Pú-

bUca de. e6ta Vllla •••. poi!. mandado de to6 d.icho6 Sei!olte6 JU6t.lcla y ReUm.:en-to, en p!tUenc<'.a !/ po!t ante. mi Fltancl6co de TM!te6, E6C!IL!_ 

bano pabUco y del CabUdo de. ta cücl1a V.u.t.a., Vúe!tOn• •••. hab<'.~ndo Nue6tlto Setiolt emv<'.ado 6ob1te lM 6eme.n-te1tM de. Wgo de. lt<'.e.go, e. -

tempol!lll. de e6.to. Valle. una plaga de GU6ano6 que comen lo6 pane6 .... !/hacen 11vtable da1io .... !tovúan e talMlan lo6 61tU.to6, que no de
~cvúan nada de. elto6 .... que Hgu<'.Júa ute.tUUdad, é hamblte y molttandad,. ... cvn acue!tdo y pMece.1t de l.06 .... Padlte6 G6me.z de Pc!z, Cu

lta y Vú.aJLlo, € GUIVtd<'.an, é 1te.Ug<'.0606 de San F1tancllco •••• 6ué aco1tdado acud<'.!t al au:dllo y 6avo!t divúw, tpn1ando polt ..:n-te.1tce60!t a a!_ 
guno de 6U6 6all-to6 .... pl1l!a to quo.t, con Ucencla del .... O!t. Oügo Romano, ObU.po .... 6e hú.ie6e. una p1tocu<6n .... de. ta lgle6<'.a Pa-

JUwqu<'.al .... al ••• Monute.«o de San F1tancl6co .... en el cuo.t .... H echMen 6uelttu todo6 l.06 San-to6 de.l. cate11da!t<'.o .... H. echMen -
e.n do6 U!tnM •••• , e.n w1a •.•• lo6 nomb1tu de. todo6 lo6 Sa11to6 co11601tme. e! el cücho Calenda!t<'.o, cada uno en 6u cedula, y en lo. o.tita, otltM 

tan-tM .... en blanco, ... con una que tuv{e6e lo.6 palabltM úguün-te6. TE ACCIPIMUS IN TUTELAM, .... al Santo 4ob11e quien 1tecaye6e ... la 

6ue.ltte, 6e !tec<'.bla po!t Patlt6n .•.. de. la Villa, é Valle., e.ncome.ndc!ndole la 9uaJtda de eUa con lo6 ~1tuto6 de la Ue'Vta ..•• lM 6aCaH un 

niño, e 6acada6 6e te.yuen púbUcamente. en al.ta voz .. . "Y toc6 en suerte a Cristobal Ru!z de Cabrera, beneficiado del par 

tido de huatusco, sacando por 3 veces las Cédulas para elegir Patr6n, y que en las tres veces aali6 San Félix P~ 
pa y M!rtir. Este Crist6bal Ruiz de Cabrera ser!a después a los 42 años de edad Presb!tero y testigo en 1614 de 

los milagros del santo " •.. 6at<'.6 ta 6ueltte. 6ob11e el Papa e Afcvt.tyJt 6/lJ! FWx, ••. una.i<mu y eon601tme6 1te.ctben poi! Patltón a el c1f 
cho ... San F€Ux :'!<pa, e h<c<'.e.!tOn 6olemne Voto ... de gUIVtdaJt .... 6u cU'a ... a lo6 30 cU'M del mu de Mayo, ... que. dude el d(a que. 6u 

llU6brM<'.ma con6l!tma!te e ap1toba1te. et Voto .•. que cele.biten ta cücha 6{e6ta del Sil. San FUü, como Fú6ta de tal P<Wt6n ••• , 1J pllomet.le

Jton hace11, y ecüd.(c.M, to mc!6 p1tl6.to que pucüe.1ten, en el tugaJt de.onde mc!6 comocú'dad hob<ue, lgl.Mia pltop<'.a de l-i advocaci6n del cücho 

SJt. San FéU~, IJ pone.!! en ella 6u Imagen tf donde. <'.!tt!n en PJtoce.i<'.6n en cada un añc, en el mumo día .. .• &acandn el Pe11don que •••• 6~. ha 

de hace.!! con la Imagen •••• poi! uno de lo6 Reudo11u de et.ta vata, que entJte tanto 6e hace la d<cha Igil'lia, pondltan la Imagen en e6ta 

!_I Album Conmemo!Uttlvo. 
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•.• lgle.1.ta PaJVtoqlLl'.al ••• p,(de1t a mi el p!Le.len.te E.1c!Liba110 le.\ de Tutóno.U:o autoJLlzado en pubUca 6o""1l! •.. .,y firmaron los alca.!_ 

des, regidores, alcaldes ordinarios y vecinos de la Villa, y firm6 el llamado Francisco Torres como escribano P~ 
blico. El Alcalde mayor del Rey, Alonso de Rivera Barrientos envi6 a los regidores Dgo. Garc!a y Melchor Ram!-

rez ante el Obispo de Tlaxcala y Puebla D. Alonso de la Mota y Escobar a solicitar permiso para edificar el San
tuario del Sr. San F~lix, lo que fu€ aceptado y decretado en Puebla el 23 de Noviembre de 1613. 

El solar donde se edific6 el Templo fu€ donado por el Padre Francisco Gaspar Rivera, y era parte de una huerta -
en el camino a la Cd. de los Angeles, a mano derecha a la salida de la Villa y que lindaba con la casa de Crist~ 
bal Real, Calle en medio y el Matadero del Carnero. El Alcalde Alanzo de Rivera Barrientos coloc6 la primera 
piedra ante el Presb!tero Gaspar Moreno vicario de la Villa, y el Lic. Antonio de las Casas Presb!tero Cura de -
la Parroquia y otros vecinos de la Villa, según el acta en los cimientos se coloc6 " ... Una CllXa de hoja de la.ta, y -

den.tJw de ella cantidad de moneda de ta que hoy coMe, y w1 pe1Lgami110 e6CM'..to en U et e0ecto de e.1ta obJLa, <J 1Laz6n que .(mpeJLa Rey Nu~ 

tM Sil. v. F€Upe Tellcello, 6.lendo Papa y Pottt.i6.ice Nue6tM Sa1tto Padlte Paulo Q.ILl'.nto y gob.le1U1a e.1ta Nueva Ehpaiia el Excelell.tU.imo SIL. 

MM.qu~z de Guadal'.cázM, V~ey de eUa, y e.! ob~po at p1Lue1tte el dicho SeilolL V. Alo11<10 de la Mota y E.lcobaJL, y otllllh co.IM conte~

dM en ef dicho pellgamino ... .,J_I En 1615 a peticilln de Jerlinimo de Sal azar, escribano público se levant6 la informa-

cilin hecha por el Vicario Nicolás de Nava y Mota sobre la elecci6n y los milagros ~ue se hicieron por interces:ló'n 
de San F€1ix el 24 de Noviembre de 1614 y dice: " ... que habiendo .invadido eHM 6ementeJtM una plaga de tangohtah polL m4h -

de 50 dillh, y que no ob.1tante de habeil .1ido exoilc.lzada poll muchoh .1ace1Ldote.h no hab.ia11.1e v.i.lto Ub1Le.1 de e.tea; polL to que .10Ueltivion -

... Ucencia pa!La Uevall en p1Locui6n la .imágen del SIL. FWx de ta PaMoqu.ia a1 Convento FMnwcano, to UevM6n el domingo 23 de No

v.iemblle del dicho mio (1614) y colocado ei1 ta e.1ca1eM .... de.1de donde Ae. velan loh Wgoh .1emb1Ladoh, ... conju!t6 a la tango.Ita el Padlle 

PlJtez lllh Cllha.1.... y 6obM vi.U:eMn de hac.la el O!Llente much<lh avu que llaman g1LaxM y anduvieJton ilevoloteando poll lo aU.o de dicha -

P1Loce.1i6n, y al nf.Jto d(a .1ob1Lev.l~eJton inQinltM ave.1 de lM 1Le6elL-lda.I que nunca 6e hablan vúto janiM pM e.1te vaUe y ileconoc.ldo e.t -
Convento del Sil. Feo. H ~llelLOn hacia ia pMte donde la d~cha tango.Ita e6taba aMai!¡ada, y la comie~on y de<1t1Lt1ye1Lon hMta que no qued6 

.U:ngunll, de.jando UbH.1 a l'a6 •..• lllbMe.I 1f et va1le de tan gnan calamidad .•. ,.!_! habiéndose ente1--.>.do del hecho, el Papa Urba
no VIII concedi6 una reliquia del Papa y Mártir San Félix, por lo cual el 22 de Noviembre de 1636 acord6 el ca-
bildo que los regidores Pedro Moreno y Francisco González Crespo fuesen a Puebla de los Angeles a recibir del 

J_I Aebum Com11emo1Lativo. 



L"\bispo de Tlaxcala Gutiérrez Rernardo <le nuiróz L1 reliqUJ.ct en presenc1.'"1 d1~1 8scr1b.1r.c .•el Hey o. Pcdr1, l'i..:1 .~ so

brino el 4 de Diciembre de 1636 que había sido traída de Roma por el ¡,ad1-.:! c;abriel 1f:,nt .. 1ia, religio::o .Jesuitu -

:¡uHín la hab!a recibido en la Iglesia de San Pa .. craciu donde reposan los restos del Sr. San Félix. La r"l tqui" 

'!'.ué llevada al Templo por D. Sanchn de I.lano cura de la Parroquiñ. y los r~gidore.s ya n0mbrados, deposittindol .t en 

el Sa11Luario del Sr. Félix. 

En 1688 el padre Fray Feo. Pareja menciona la ermita que con seguridad no es el ed.ificio actual, " ... lit f1.i1 {,T qur. 

l't Umt'ttt tiene. 2 poir.tad,B de mcdW pw1ti' ..:1•11 P< fn,\t'la~ chu'l'I{flm?·h'~ra~ de all.gamct~a. Ltt puettta e~t<t dl'Co'lada con cCavo~ l'll 6¡•1m.1 de -

f.t.t't.U J.'•1/.~CcL .•. flt rx1'1.tad1.t ~-!i &e11c.itra. C<'lf acce.6t' de medie, punto nranqm~ada po-ii. pt'ra.!it!ta6, ó'lc.'11té11 'tL•tc• y \.'Clltaua. p<!t'.it\•but'1Hl.t. La 

ft.'11'1.~ ••• cuad'tada co11 3 cot'wn11a~ ~aCvm611ica.s ('11 carla 1fogut'o •••• co116e'lva 1te.óto6 dv pi11tu'l.11 ·'taja y bl.'anca de.C S.XV111 l'il muy 111ttC l'~ta-

.t1-i •• ,"!' el remate ondulado enmarcd al centro la tiara Papal, la Iglesia es de una sola nave con cúpula, conserva 

restos de retablos del siglo XVII ww de eCfr~ tic11<' eit f<1 paltte baja una t11H~{pc<'611: elt<' cofate'111C .IC}.'utcial' e~ del -

l'~1p.i.tá11 l'c•rih' Mc1,'te1w, '' dl' Vtiiia Juana Mulko: &u l1er.ma11tt lf 6u,~ palT.iPnte~ ... u]j aunque está incompleto es de excelente tal la -

en estofado con Hneas negras cu1110 1•C de Ca CapiUa de fcp,·wtlan ... .. y !lay un pequeño retablo del s .XVII que re

mata en medio punto con talla casi plateresca por su finura, en medio de la misma hay algunos huecos para reli-

quias, 6stas con vidrios decorados con oro y marcos con molduras; es probable que provengan de la Iglesia del 

Car:nen. 

El Templo conserva algunas pinturas interesantes; en el Templo: una "Colecci6n de Apóstoles" representados como 

obispos presididos por San Pedro que presenta insignias papa les, de escuela poblana siglo XVIII; una gloria de -

ángeles con instrumentos musicales rodeando un nacimiento, probablemente destinado a cubrir un nicho con escultu 

ras; en el coro: un San ,Jer6nimo meditanrto, copia de una pintura fldmenca del s.xvr, una "Virgen de los Reme- -

dios" tdl como se veneraba en Cholula a mediados del S.XVII tipo popular, una "Virgen de llr~nzazCi" y "Sta. Ceci

lia desposada 11 de principios del S.XVIl obras mexicanas de excelente c.1lidad, se encuentrnn todas ~n mal estado 

de conscrvaci6n; en la Sacristía un ºSan Félix Papa Mártir sentado en el trono rodr~,1do de diá..:onos y cardenales, 
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en la parte inferior un eclasiástico con la representación de la capilla de Atlixco, y dice: " El Pb~o V. Juan 

106~ Rodúguez de San MlgueC, Mayo~dom<• de e6te Sant!UIJl,(o, año de 1800, Jo6€ Luú Tenoll.io de Lavanda aUM Co~onado " una " Vügen 

de Guaclatupe " que no co.lnclde co11 lM .,ep.,e6entac.lone6 comune6 .... ,,y 

Entre las esculturas hay una "Purísima" muy repintada, un "Cristo Azotado" tipo mexicano popular lleno de sangre; 
2 ciriales populares en forma de leones; en el coro existe un San Félix estofado bendiciendo desde el trono, és
te Gltimo con adornos renacentistas, la capa que lo cubre tiene una cenefa labrada con figuras de apóstoles el -
estofado es excepcional y como conjunto es notable, debe haberse encargado con motivo de la declaratoria de San 
F'lix como Patrón. 

El pdlpito en blanco y oro con casetones tallados es similar al de la Parroquia de la Merced. 

La iglesia está abiera al culto, recientemente fué reparada por cuenta de los fieles, interiormente los espacios 
casi no se han alterado, la sacrist!a es rectangular techada con vigas, conserva un lavabo cubierto de azulejos 
poblanos del S.XVIII y otro en el que el depósito superior se hizo utilizando una botella china azul y blanco 
del siglo XVII. 

La fachada del Templo se encuentra encalada en blanco y azules, ha desaparecido el escudo que estaba en el cubo 
de la torre, se encuentra en general en ~uen grado de conservación. 

El Lic. D. Miguel de Castro y Bolaños Presbítero originario de la villa en 1720 sacó a la luz la novena de san -
F'lix y Don Jo..ti Francisco Castro en 1727 hizo el oficio del patronato para remitirlo a la curia Romana para su 
aprobación y concesión, En una visita realizada al Templo tuvimos la oportunidad de escuchar esta novena que 
adn se canta al Patrón de Atlixco, de labios del Sr. Facundo Pérez Linares que fué acólito en 1908 quien amable
mente nos proporcionó la letra: 

y Go n zcUo O b~eg6 n. 
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Col[() GC,'·'tÚ'6~ Se1io1 Sa11 F€lü ColW Glo!U'.060 Se1lo1t San FUü, etc. 

µ.in.'11 rle lo6 tab1U1dl11te6, 

éclutH06 tu be11cUc,i6n 41 Et ob1te1to, el alLl:eM110, 

pa' que 1tecojamo& 6lMe~ el come1tc,iant.. y et pe611; 

te p<den &e1io1t San FUü 

11 Todo AtUxco a :U te ataba, que te& du tu bend.lc.l6n. 

con 6ew.lente devoc,i611; 

po1tque Me& 6eilo1t San Fétú Coito Gto!U'.060 Se1i0Jt Sa11 FéUx, etc. 

et pat1t611 de ta 1te9M11. SI GlM.l06o Se1i0Jt San FéUx 

Coito Glo!U'.060 SelioJt San FU ü, etc. de tu cap.Uta me voy, 

te dejo mi 6e 6eJ1v.lente 

21 Todo AtUxco a :U te .1eaba y con eU'a mi 0Jtae.l611. 

con 6U &enc.lUa 01tac<611; 

po1tque e1te& &eilc~ Sa11 FUú ColW Glo!U'.060 Se1iM Sa11 FéUx, etc. 

et pat't611 del tab1U1do1t. 61 Glolt.lo6o Se1io1t San FéUx 

Coito Glow&o Señolt San FWx, etc. de <u cap.Uta me voy, 

.te dejo mi6 alabanza& 

31 Ve plaga& y 1"1lo& :Uempo6 que canto con devoción. 

tr pedimo& buen Hilolt, 

que Ub1tu 11uutlta4 caucha& 

que tu du tu bencü.c,i6n. 

A D. Feo. Pablo Vázquez que fué obispo de Puebla y era originario de Huexocuapan (axocopan) y cura de San Félix 

se debe la independencia eclesiástica de Atlixco ante la Santa Sede. 
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Hay un hecho interesante que no podemos dejar pasar por alto y que indica la importancia de esta hoy solitaria 

Iglesia, que durante el siglo XVII y el resto de la época virreynal, como dijimos al enumerar los cuadros que -
posee, la presencia de "Nuestra Señora de Aranzazú" patrona de la cofradía formada por el grupo inmigrante Vas

cuence, representativo en 1742 de la comunidad comercial Peninsular, que durante ese año fué oficialmente reco
nocida al dividirse oficialmente el consulado de México en 2 partidos, vascos y montañeses, cada uno de los cu~ 

les elegía un c6nsul, y en años alternos al prior, nos habla de una élite española asentada en la Villa de Ca-

rri6n, pues los vascos daban especial apoyo a la actividad comunitaria, con una alta conciencia provinciana, 

apoyada en asociaciones mercantiles y el compadrazgo. El grupo montañés proveniente de la pen!nsula estaba s! 

milarmente organizado y tenía como patr6n al Cristo de Burgos y a la Virgen de los Remedios, quien también está 

presente en el templo de San Félix. 

Ambos grupos con pretensiones de nobleza al llegar a México constituían la más alta casta predominante en la -

Nueva España, aunque su origen fuera campesino, hacen acto de presenc;a en esta pequeña Iglesia de la Cd. de 

Atlixco, lo que nos revela el nivel jerárquico que adquir!a esta Villa en el nivel social del país, apótando su 

supuesta realeza en su poder econ6mico. 

En la actualidad habiéndose disminuido notablemente el grupo español en la Villa a consecuencia de la gesta re
volucionaria y la Independencia, esta iglesia ha pasado a ser una más en la Villa, y su culto se encuentra red~ 

cido al m!nimo, normalmente se encuentra cerrada dificultándose su acceso, la desapar1ci6n de l.:is cofr.3ctfan q\le 

se Uedicabar1 .1 enriquecer ,.l templo lo dejó a expensas del abandonn y l'l deterioro. 

•' 

'l 
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TEMPLO Y EX-CONVENTO VEL CARMEN 

El papa Gregario XIII declar6 padrP. y fundador de la orden a San Elías, que fueron confirmadas por San Inocencia 
XII. En 1562 Sta. Teresa instituy6 la orden de las carmelitas delcalzas, y renov6 la regla de San Alberto para 
las religiosas, San Juan de la Cruz hizo lo mismo siendo aprobadas en 1563 por el Papa Pío IV. En Octubre de 
1585 llegaron a Máxico los misioneros Carmelitas: Fray Juan de la Madre de Dios, Fray Pedro de los Ap6stoles, -
Fray Pedro de San Hilari6n, Fray Francisco Bautista, Fray Jos~ de Jesds María, Fray Hilari6n de Jesds, y los le
gos Fray Arnesio de San Idelfonao, Fray Gabriel de la Madre de Dios, y Fray Anastasia. El convento que fund6 la 
orden en Atlixco es el tercero en ejecutarse por los carmelitas. 

La Iglesia y Convento del Carmen, debi6 ser el edificio religioso m~s importante de Atlixco, es el que mayor te
rreno ocup6 en la Ciudad (aproximadamente 2 manzanas) fu~ fundado en 15R8, limitado por una gran barda compren-
di6 COl'QO todos los edificios de esta orden, un claustro pequeño, uno o dos grandes, huertas, dependencias e igl~ 
sia, anexo todo al convento. 

La iglesia se orienta de Norte a Sur, a este lado la fachada principal en estilo barree~ de mediados del siglo -
XVII flanqueada por dos contrafuertes de enormes dimensiones. La puerta alta y estrecha est4 flanqueada por pi-

.. . la•tras almohadillas cuyas junturas se prolongan hacia 103 lados y la puerta en el entablamento se puede ver una 
inscripci6n "SOLI DEO HONOR ' GLORIA" " ... la ba..1e del HgWldo cue.Jtpo l!OllA.tluúdo en 4U pMte ce.n.t\al. pOIL .(a. ventana del COM, 

.tc:ene dDl> angellto4 4o4tule.ndo ta. cOJtona .(/tf¡eM.al., adoltll04 en.t'lel4zado4 a lo4 lado4 y el ucudo del CMn!en 1tepúiclo. ~te rnllmo f.4~ 
do 4.lJL11t de ba..1e c la.\ pU.a.ltlt44 jotti.c44 que e""41tC.1Ul la ven.tat14, 4ob1te ella W1 nicho 11 cuyo4 tado4 11emo4 lC14 euul.twtM de 4an Pedlto 

1J San Pablo; el ni.cho qlte debU con.te11e1t a la V.lltgen del C<t11men utd 11aclo, 1tema.U11do e1 nicho l1au wt ucudo CaJtmellta que 1temptaza a 
uno nob.lUalt.io, ya que utd'. coMnado po~ una quúne1ta ... "!.J una moldura encierra este cuerpo. La portada lateral es mucho 
m4s sencilla, la base de la torre desplanta del segundo tramo de la nav~ lo que hace suponer que el Qltimo tramo 
es posterior y as! mismo la portada principal. La iglesia es de una sola nave en 3 tr~mos y capula de media na-

Y Gonz4lo Ob~eg611. 
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ranja sin ventanas en el crucero y ábside semi-exagonal, la cubierta es de bóvedas. A los lados hay 2 capillas, 

una de ellas es la de las reliquias, que conserva un espacio igual al del retablo que se encuentra en el templo 

de San Félix, en el altar mayor debió estar el retablo que ahora se encuentra en el templo de San Feo. las pila~ 

tras que dividen la nave están hechas en piedra negra y conservan restos de decoración en colores del S. XVII y -

parte del S.XIX como el encasetonado de la bóveda en tonos negros y blancos y azules. 

El convento debió haber sido suntuoso, esculturas, retablos y pinturas que lo conformaban se encuentran disper-

sos por los templos de la poblaci6n ya que la orden poseía muchos bienes en casas y haciendas, como sabemos el -

año 1856 en que la ley Lerdo decreta la Nacionalización de los bienes del clero ese mismo año en Octubre se ven

dió la Hda. de la Sabana de los Carmelitas a Manuel Howerard en virtud del decreto de Agosto de 1857 costando 

66,000.00 pagándose en abonos de deuda pGblica 17,250.00 

Las haciendas carmelitas de Atlixco producían en 1873 casi 7,230.00 anuales, arrojaban rentas de 110,176.00. En 

1856 fueron adjudicadas en $ 110,176.00. El protocolo de 1856 indica las ventas hechas en la capital del Edo. -

por lo que el protocolo de Atlixco contiene adjudicaciones de fincas urbanas locales, revela que los adjudica- -

rios fueron casi siempre los arrendatarios, de las 11 casas Carmelitas solo se vendió una, en cambio se vendie-

ron las 4 Haciendas de la orden, ya que una equivalía a 10 casas. También era Carmelita el Rancho de la Tlapala. 

La orden demostr6 su capacidad administrativa para regir sus bienes como lo indican las cifras. 

AllO 

1832 

1843 

1856 

FINCAS RUSTICAS 

19 

20 

20 

FINCAS URBANAS 

243 

239 

294 

CAPITAL 

CAPITAL PRODUCTIVO DE $ 272,555.00 

648,664.00 

826,704.00 
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Llegando a la Reforma mh ricos que antes de la Independencia sin embargo, el conv.•nto es abandonado por la or-

den, obedeciendo el decreto de ex-claustraci6n del clero reqular. 

Aproximadamente de 1830 a 1840 en tiempos del gobierno central surge la ocupación no legalizada de una parte del 
convento para establecer un cuartel de caballería, el 2 de octubre de 1854 un fuerte temblor amenaza dejar el 
convento en ruinas, sin que se tomen medidas para su consolidaci6n. Debido a la Ley de desamortizaci6n de bie-
nes se registra la primera venta fechada el 13 de Noviembre de 1862, Don José Sánchez vecino de Atlixco pide en 
venta la huerta por $ 2,000.00 adquiriendo dominio legal en 1865, en 1868 el Ayuntamiento solicita al Presiden
te la parte que qued6 sin desamortizar para hacerlo cuartel recalcando que está sin utilidad y en peligro de - -
arruinarse (una parte la ocupaban las clarisas expulsadas de su convento), durante un tiempo funcionó como pala
cio de justicia y cSrcel. Un año despu€s por decreto presidencial se cede el convento al ejército respetando 
las enajenaciones anteriores. En enero de 1875 se observ6 gran destrucci6n en la parte material del edificio -
" ••. con muchM paJLtu que. amenazan 1uuna 1¡ ta deMpalUCA'.6n de. objeto6 11 acce601uo~. Et a1.1untam{eiito e6taba a c<Vtgo de lo6 edi6{CA'.o6 
u üta. época en la que H haque<111011 hMta lo6iu y lad!Ulloh del p-Uo, polt lo que 1teclamaban et cdió{uo como de la 6ede1t11c.l611, l1auen 
do depohlta!Lloh a pMticul<111u de lo6 ma.trnalu que utaban expuuto6 a helt tomadoh polt cuafq1ue1t11 ..• ,.!_! la prueba de ésto la v; 
mos en una solicitud hecha al presidente por el Jefe político Juan Ma. del Campo, 1ue ese mismo año había pedido 

la campana y un cincho de hierro de la torre. 

El decreto de desamortizaci6n de 1873 provoca que sea enviado un acuerdo a Atlixco por el supremo Gobierno, el 6 
de Noviembre de 1888 en que se ordena lo que resulte sobrante en el ex-convento se divide en lotes enajenando es 

tos al mayor postor, para entonces el ayuntamiento ocupaba una parte con el rastro, y otra con el cuartel¡ el S! 
l6n de la igles.ia destinado a escuela superior de niñas, pero de hecho ocupado por el regimiento; 2 lotes ocupa
dos por particulares. La iglesia se conservaba bajo el dominio Federal. F.n 1911 es ocupado por las fuerzas ma
deristas que lo convirtieron en cuartel. 

!/ Aitcli.ivoh de S.P.N. 
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En 1917 Sab&s Carrnfi,,, jefe de Telégrafos pide en custodp el tuneno que fué cuartel general c1ue eJtá aband~ 

11adc1 y cet1ve11.tidc1 r11 11r11t'11d.1i .•• 
11 para sembrarlo, se le apl ic6 una rcntn de 1, 500. 00 de Mayo a Junio de 1 :Jl8 se sac6 

a remate público por 1000.00, 900.00 y 800.00 sin presentarse postor alguno. 

En 1921 se destina a la Secretaría de Educaci6n Pública el terreno anexo a la huerta, y 7 años después el Presi

dente Calles se lo retira por no haberlo ocupado, en 1928 se arrienda por 6 pesos oro al mes a un Sr. Morales. -

Por decreto ese mismo año se desti11a a la ·Secretaría de Guerra y Marina una frácci6n del predio, el ayuntamiento 

reinvindica sus derechos en base a lñ resoluci6n de 1869, por la cual poseía la Iglesia y el Ex-Convento, lo que 

le es negado confirmando el uso del Convento a la Secretaría de Guerra. El 2 de Julio de 1959 se le declara Mo

numento llist6rico. 

En 1960 el regimiento se cambi6 al cuartel de Cantarranas por una permuta que le hace Patrimonio Nacional de un 
terreno ~onado por el municipio de 16 Hectáreas en la ex-hacienda de Cantarranas, a cambio de que reintegren la 

propiedad a la Federación, no la desocuparon totalmente hasta 1963. En 1966 se indica a la Secretaría de la De

fensa que libere el predio ya que el ejército no lo devolvería (aún no lo hace), ese mismo año la Federaci6n sin 

dicalista de obreros y Campesinos exige la propiedad del ex-convento por estar en el centro alegando que no es -

edificio colonial, y que su estado es ruinoso y lo piden para uso de los j6venes. hctua lmente se usa parte de -

la huerta como cancha de Fut-Ball, y el interior lo ocupa una pequeña guardia de militares, siguen funcionando 

las tiendas del ej@rcito uhi~adas h~t:ia la calle de Benito Jufirez. 

En 1938 el estado del convento lo describe el Lic. Obregón de la siguiente manera H {1~tcJtioJt del co11vento cau-

M vMdadeJta pe11ct et JtecoJtJteJtfo, &e conoce r¡ue ñut un convente• magn( Meo co11 todM Pa6 depeudcnciM 11ece,,,1aJtiM: ReóeJttolLio, comw1e6, 

b{bUoteca6, ceidM, tJtán6<f<•l, etc., todo e&tá de6cu,idado 1f abandonadn, fo6 mMo6 cayéndo6e, 011 fM ventanM aJt,1w11cada6 lM JtejM, 

fa6 6-ittJtac.ione<I de agua lian dcJtJtibado lol teclw6 1¡ fo6 pocc•l que 611b1ütcn eitán 11eg106 I'º" ~a 1J1iM1a ltllmedad. Sob1e lai. b6veda6 de -

ta iglcMa Mecen álbolcl l1Mta de do-l lllctJtol d1• afto, elprciaCmc11te piJtufel, e i11cf1110 vcmoi íl""l"'l de cltivol pa'6ta11do iobJte to que -

~ué fa c•í¡mta de ta capiUa do1J1é6t.ica. lla1(a una vcJtdad!'Jta obJta patJtiMica l'l que co111i;¡uic.1a 1afw1 cltc ú•teJteiantútiito edióicto lj 
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de.ltlna.'Lto a ob!Ul 1>oc1al ... .,y apoyar, el ruego del eminente historiador es lo menos que puede hacerse, considerando 
que el problema legal no se ha solucionado y que el ej~rcito no ha abandonado la propiedad, a pesar de haberse -
trasladado al predio que le fu~ donado¡ qué podemos decir de los deterioros actuales que sufre el Monumento1 ce~ 
siderando el abandono en que se encuentra corre peligro de perderse en su totalidad si no es reintegrado a la F~ 
deraci6n y debidamente restaurado • 

. l/ Gonzalo OIJ,u.¡¡6n. 
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TEMPLO Y EX-CONVENTO DE SAN AGUSTIN 



Tf'IPLl' V EX-CONVENTO VE SAN AGUSTTN 

El 22 de mayo de 1533, llegan a la capital de la Nueva España los primeros siete Agustinos, encabezados por Fray 
Francisco de la Cruz, vicario provincial, Fray Jerónimo de San Esteban, Fray Juan de San Roman, Fray Agustín de 
la Coruña, Fray Juan de Osaguera, Fray Jorge Avila y Fray Alon~o de Borja. Fué la 3a. orden que lleg6 a México, 
con el apoyo del rey Carlos V y la nobleza fundan su convento en la Ciudad de México en 1541 y se termin6 en - -
1587. La orden Agustina estableci6 su convento en Atlixco en los años 1590 a 1593, siendo privincial el Padre y 
Maestro Juan Adriano, quien estableci6 esta casa teniendo en cuenta lo que se dice en la Cr6nica de la Orden de 
Nuestro Padre San Agust!n " , .. ett la.6 pitovútua.6 de la Nueva üpaiía, que adelante .tlla~rnb-Ono6: "tom6 nue6.tllo Padlte P1tov{nc..(al. 
Ca6a e11 la VlUa de A:tJUJ.co, y pll!oia en la .tu.tela de la Glcitio6a Santa Cec..(lia, Envió poit 6U 6undado1t al. Padlte F1tay Melr.ho1t de Va1tga6, 

pile6 entado, pWona de 1nuchM le.tllM, lJ autoltidad de6{1lido1t, tJ Vi6l.tado1t de la nuevM co~WuU:one6 de la pMvinda no 4 cJteudo e.4ta 
CM a en edi6{U:o6 y búne6 tempoM.le6; pelto e6 de lM que m.16 e6timamo6, y con ~az611, polt d buen 6Wo y cOllt<lltca: que u de lru que 

ha!t de c\ecelt tJ peMeveltalt• la vivienda e4 de g1ta11 quietud tJ apaubilidad, tJ donde lo6 1telig{o606 pueden Hllv.lJr. a Nue6t1to Se.ilo11 mucho 

6-Vl .tllopezM en 1t<tda. El uelo de Mta Villa u be1tig110 lo6 a.illu 61te6co6 la tleMa MILtlf. y de pan UevM, lM aguM lM mejo1r.u de1 

mundo, lf ta gel1.te apauble, Umo61te1t<t, c«6t.<:a11a y de muy buen .t/tato. En 6bt aqu1 tlenen lo6 1tel<'.gio606 todo lo que H de6ea pMa la 
v.Lda huma11a, tJ todo lo que podlta atjuda1t palta la eteltlta, •• ,.y Esta cr6nica nos hace pensar que la misi6n de los Agustinos 
en Atlixco no fué la de evangelizar indios, sino la de representar a sus 6rdenes y auxiliar en sus devociones a 
-~~a habitantes criollos de la misma, esto puede verificarse en su ubicaci6n, ya que está situada en el interior 
de la tr~za española casi al centro de la poblaci6n, a 2 cuadras escasas de la Parroquia. 

El atrio es de reducida dimensiones, lo que confirma que no tuvo uso de evangelizaci6n, originalmente tuvo barda 
y tres pcrtadas, las portadas se conservan y son características del Barroco popular, no as! la barda que fué d! 
molida y substituida por una reja de fierro sin interés artístico. La portada principal se ubica en la esquina, 
tiene el coraz6n agustino atravesado por la flecha y como remate una escultura de San Agustín. 

\ 
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La portada principal se enmarca con la torre a la derecha y un contrafuert.- " Id Izc¡u1erda, presenta elementos 

arquitectónicos del Barroco del S.XVII, rica en decoración el primer cuerpo •)st~nta cuatro medias columnas con -

decoraci6n en el fuste a base de estrías y Zig-Zag en los tres primeros cuartos y en la parte inferior con gru-

tescos y emblemas de la Orden: Un báculo, una mitra, y un ~oraz6n: estos emblemas se repiten en el segundo cueE 

pn acompañado en cuatro cartelas a la ventana del coro, debió existir en 1>ste cuerpo un bajo relieve, desaparee! 

do entre cuatro pilaslras cónicas, muestra trabajo de argamasa del S.X\IIII. 

La portada lateral es más sencilla, con pilastras almohadilladas y un nicho de remate también recubierta de arg!!_ 

masa. 

La torre est& rn§s ornamentada el trabajo en las columnas salom6nicas que enmarcan los vanos es extraordinario, -

la argamasa adquiere el minucioso tratamiento de la talla en madera, P.1 entablamiento que extiende su decoraci6n 

hacia el 2° cuerpo es de semejante calidad y riqueza. Ccmn adornos en la base de lu torre se ven águilas bic6f~ 

las con una doble cruz en el pecho. !lay también una cartela con el Cr)razún agustino y un rococó que parece ser 

de cantera. 

Ln Iglesia tiene planta de cruz latina de 4 tramos y ábside rectangular, la tcchurrbre es de una sola nave con -

crucero y cúpula, en 10s C'Xtremos del crucero los vanos se flanquean con nichos horadados en el muro en los cua

les se colocaron esculturas barrocas del s.XVII. El espacio interior es clásico aqustino, la nave esbelta y an

gosta de considerable al turd ha perdido su decoración oriqinul, quedando solamente las enjutas del arco del coro 

trabajadüs con cabecitas de ánqclcs entrelazadas, ic;iual a la base del barandal del coro, todo a base de argamasa. 

La cúpula del crucero está ricamente ornamentada con relieves, el altar Neoclásico decorado en Oro y Amarillo. 

Aun se conserva una capilla cJe la orden tercera que fu6 acondicionada al culto de la VirrJcn de Guadalupe, origi

nal en su cúpula y moderna en la partP. baja, es un magn! fice e jemplv ba 1·roco a base de yeserÍcl similar a los 

trabajos poblanos del S.XVII, puede considerarse como un.:i dl' l<1s obras mtis finas de Atlixco. 
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En la iglesia hay pinturas que vale la pena mencionar a la entrada del templu vemos un Cristo en la cruz del si
glo XVII que se vuelve interesante por una leyenda que refiere el cronista agustino P. Joaqu1n Sardo, en la nave 
se encuentran 3 grandes cuadros con escenas de la vida de San Agust1n; La conversi6n, el Bautizo y el Entierro. 
El primero es del siglo XIX y está totalmente repintado igual que el del entierro, sin embargo el del Bautizo 
del Santo es de buena calidad en sus tonos y composici6n, está firmado por Nicolás Rodríguez Juárez. Posibleme~ 

te su lugar de origen haya sido el claustro y sean los Gnicos que quedaron de una serie más completa despu6s de 
la Re forma. 

En la capilla de Guadalupe hay 2 pinturas de la escuela poblana de la primera mitad del siglo XVIII "La adora- -
ci6n de los Reyes" y "La Huida a Egipto". 

En virtud de la Ley del 12 de Julio de 1859 sobre Nacionalizaci6n de los bienes del clero el Ex-Convento y sus -
anexos pasaron a ser propiedad de la Naci6n, en 1868 el Presidente dP.l Ayuntamiento de Atlixco solicita la pro-
piedad para establecer una cárcel, argumentando que no se le hab!a dado ningGn destino y que s6lo provisionalmc~ 
te se hab!a usado para alojar a las tropas que de tarde en tarde habían pasado por la poblacidn. No se le con-
virti6 en cárcel debido a que no hab!a fondos suficientes, ya que el edificio est~ba bastante deteriorado, por -
lo que se pidi6 permiso para venderlo a una sociedad particular que pretend1a construir un teatro. 

En 1885 Hacienda amonesta al ayuntamiento por vender a un particular, el Sr. Cornelio Aguilar, actuando sin t!t~ 
lo legitimo para disponer de una propiedad nacional, ya que se hab1a concedido s6lo el uso, los litigio• de pro
piedad continGan y posteriormente el ayuntamiento perrnut6 la parte del convento al supuesto propietario de su 
parte del clau~tro P.ara ejecutar en ella el mercado. El 30 de Abril de 1889 el c. Presidente de la RepGblica 
aprob6 esta acci6n considerando los beneficios que reportaba el establecimiento del mercado. 

En 1943 la direcci6n de Monumentos Coloniales solicita la reintegraci6n de sus anexidaes al t~mplo, a fin de que 
el monumento no quedara mutilado, ya que en 1932 por decreto Presidencial se hab1a destinado el inmueble a la 
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Secretaria de Comunicaciones y Obras Pdblicas para que lo usara como oficina de Administración de Correos, y es
ta dependencia hab1a dañado seriamente con adosamientos al edificio. 

El 15 de Abril de 1949 la oficina de Hacienda .'!11treqa·al tíúlfor l!ncargado del templo de San Agust!n el patio - -
claustral y colindancias, con euperfi9ie de.613.30 M2. En el patio que se entrega cuenta una triple arquería c~ 
lonial y una escalera en estado ruinoso1 constando de planta baja y alta; 2 piezas destechad3s, una pieza donde 
viv1a el Sacristán. y una .ü1stalaci6n sanitaria, 4 meses desput.s se comunica a Patrimonio Nacional que el conjun
to ha s~do deciara40 Monumento. 

En Abri;_.de 1959, derriban la barda atrial, alegando el encargado que los cimientos estaban socavados, desobede
ci~ndo las indicaciones de INAH de restaurar los tramos deteriorados conservando el almenado, en substitución 
Patrimonio autoriza colocar una barda de hierro. 

En 1967 se presentaron quejas sobre "invasiones abusivas de particulares pidiéndose la liberación del inmueble" 
la parte Norte del claustro del S.XVII se encontraba destruida y las invasiones amenazaban la estabilidad de la 
arquer1a del claustro. 

Finalmente se liberaron los adosamientos y posteriormente fué reestructurado, rescatándose as! lo que quedaba de 
tan importante monumento. 

Actualmente parte del claustro funciona adn como vecindades y comercios y como dijimos antes el mercado invade -
lo que fuA la huerta, es lamentable el deterioro en que se encuentra esta parte del claustro, que debería ser -
destinado a un mejor uso que lo redignifique. 
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IGLESIA DEL EX-CONVENTO DE STA. CLARA 
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TEMPLO Y EX-CONVENTO VE STA. CLARA 

El convento y su Templo anexo fueron fundados el 2 de Febrero de 1618 para uso de monjas clarisas de la orden 

Franciscana en terrenos cedidos por el Lic. Antonio Pérez de las Casas, cura Párroco de san Francisco Acapetlahu~ 

can, de Atlixco, por licencia concedida por el Virrey n. Diego Fernández de Córdova, Marques de Guadalcázar y Pr~ 

sidente de la Real Audiencia a pedimento de la Provincia del Santo Evangelio de México, hecha por Fray Alonzo de 

Páz Monte Rey, procurador General el 27 de Mayo de 1617. 

Para establecerlo convenientemente vinieron 7 relioiosas del Convento de San Juan de la Penitencia de México, el 

mismo d1a de la fundación recibieron el hábito de manos del Ministro Provincial Fray Juan L6pez 10 doncellas que 

profesaron, cerr!ndose así la clausura. 

Este convento junto con el Carmen y San Francisco, forman las 3 construcciones de regulares más importantes de 

Atlixco, su tamaño nos indica la importancia de la comunidad ya que ocupa 2 manzapas, de espalda a la Iglesia se 

ven las líneas de lo que fué la huerta, sabernos que los Conventos de monjas tenían por lo regular fincas urbanas 

y se ubicaban exclusivamente en las ciudades. Las monjas aportaban dote de 3000 a 5000.00 en renta perpetua com

prada generalmente por su padres al convento mediante la hipoteca de un inmueble, procedimiento que permitía do-

tar de recursos al convento y aún contar con excedentes. La exclaustración de 1857 no afectó de inmediato a las 

religiosas de Atlixco, ya que el 10 de diciembre de 1862 el Gral. González Ortega rnand6 desalojar 5 conventos de 

monjas para ocuparlos con artillería y municiones, y así mismo orden6 disolver las comunidades de monjas, sin em

bargo las clarisas de Atlixco fueron expulsadas a Puebla hasta 1864, con la entrada de Maximiliano las religiosas 

fueron trasladadas al Carmen donde estuvieron hasta 1868. La primera venta se realiz6 el 2 de Diciembre de 1886 

según datos de archivo en que D. Angela García de P6rez Fi(]Ueroa compr6 la finca rle Doña Adel.>ida l·'iguero11, los -
títulos se encuentran en el Rcoistro Público de la Propiedad de Atlixco, la familia Pérez Figueroa ndquiri6 tu 
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propiedad por escritura del 4 de Diciembre de 1906. 

En 1908 el Sr. Sixto Contreras compr6 a la familia P~rez Figueroa el predio conocido con el nombre de Ex-conven
to de Sta. Clara. 

En 1914 las religiosas compraron la casa anexa al Templo de San F~lix y el 10 de Agosto de 1926 fueron expulsa-
das junto con los sacerdotes por haberse rehusado a cumplir con las leyes Federales promulgadas en materia de 
cultos, no tardaron 4 meses para que el Sr. Sixto Contreras compareciera ante el Procurador General de la Nación 
y con una orden girada del Agente del Ministerio PGblico Federal al administrador Subalterno del timbre de Atli~ 
co se ordenara al Juez de primera instancia y de lo criminal para que tramite en auxilio de la Justicia Federal 
lo señalado: " ... Hoq 31 Ju.U.o p.p. abandoncVl.dn Mceildo.tu Temptol> dej4ndoto1> al cu..ldado de tal> Metu .... que juez de eH lugM -
011.dene pwonal juzgado .tome po1>ui6n de .f.M con1>btucc.lonu y ecUMc.lol> anuul> a .f.01> Templol>, c.lau1>U11.ando y l>eUando to¡, localu, de-
jando ab.i.ell..tol> 1>0.f.o lol> Templol> ... " !J 

No pasaron 3 años, para que en 1929 el Sr. Sixto Contreras declarara ser dueño del Convento. La junta vecinal -
de templos Cat61icos informa que en su poder se encontraban: Muebles, esculturas, pinturas, columnas, atril, 
confesionario, dos tramos del cancel del coro de la iglesia, etc., en namero considerable. El 26 de sept. de 
1929 la S.P.N. indica la zona que es propiedad del mencionado particular y ordena al dicho Sr. La devolución de 
objetos del Templo, los que no fueron restituidos en su totalidad. El 18 de Agosto de 1943 al 13 de Mayo de 1966 

se Nacionaliz6 el Templo. 

El conjunto aan se ·converva con todos sus COl!lponentes arquitectónicos, como todas las iglesias de monjas la fa-
chada princip~l· da hacia la calle y ostenta dos portadas. Los 9 contrafuertes se escalonan uno tras otro, posi
blemente transici6n del barroco al neocl4sico, marcándose como una recia estructura. Las portadas entre 2 mach2 
nes muestran evidencias de haber sido raspadas, ya que el primer cuerpo contrasta con la ornamentación del segll!!. 
do y de la torre, están coronadas por un rico front6n, en la parte alta debi6 existir alguna escultura, ya que -
queda un espacio vac!o. Los muros del lado Norte consarvan su aspectos del S.XVII, con paredones muy altos, 

!J Mch.ivo1> de S. P.N. 
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irregulares con pocos vanos, interrumpic1o s6lo por qrandes contrafuertes. 

La torre octagonal se decora con columnas salom6nicas encuadrando los ventanales. La nave es de cuatro tramos -

destinados al público y tres oara !as relioiosas, con coro alto que ocuraba 2 tramos para las religiosas y con -

coro bajo como todas las ialesias monjiles, tiene cúpul3 en el faiso crucero, es de r.iedia naranja sin tambor, 

con ventanales ricamente adornados con pilnstras, frontones, ménsulas v cornisas. 

Los coros fueron eliminados al nestruirse las rejas de los dos niveles para ada¡:itar la parte alta cc1C<o sal6n de 

actos y cine, perdiendo la i<'lesia su sentido espacial, el interior debi6 haber tenido en el siglo X\ºIII una mac;¡_ 

n!fica decoraci6n de la cual quedan restos, se conserva un bajo relieve esculpido de madera tallada, e.orado y pg_ 

licromado representando a Sta. Clara protegiendo a las religiosas, restos de retablos, algunas c"lumnas salom6n! 

cas y 2 esculturas de Santos, de media talla realmente magníficas. Hay tambi~n un San Antonio del siglo XVII y 

un San Pedro de Alcántara muy repintado. En talla también dos acólitos sosteniendo los ciriales, obra popular -

del siglo XVIII. 

En el ábside se conservan 2 pinturas de Luis Berruecos, una de ellas representa la "Asunci6n de la Virgen• y la 

otra la "Coronaci6n de la Virgen como reyna de los Angeles y Hombres": ambas tienen detalles iconográficos fuera 

de lo común por ejemplo: La Virgen sube al cielo al mismo tiempo ~ue su hijo y en la otra Cristo ba~a del trono 

invitándola a subir. En los muros del Templo se ven 12 pinturas con la vida de la Virgen, ~.o,iblemec.te copiadas 

de grabados, en 2 de ellas está el nombre de Alonso de Cázares y algo muy borroso referente a Sevilla, podrían -

ser obras españolas de la segunda mitad del S.XVII. En 7 grandes cuadros está representada la vida de San Fran

cisco, uno de ellos digno de mencionarse ya que aparece el Santo hablando con un qicante y en otr~ de ellos ªP! 
rece con un grupo ae religiosas Clarisas, posiblemente retrato de las cont~mpnr§neas de estos cuadros. 

P.n 1971 El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspendió la demolici6n r adaptación del exconvento ob

servando algunas ventas a particulares. Cl claustro se encontraba hasta hace poco convertido en casa de vecin--



dad y en estado ruinoso, conserva un magnífico patio rodeado de arcos rebajados en la parte baja y de medio en 

la parte superior con anchos pasillos, toda la obra hecha en ladrillo. Por sus proporciones y sobriedad es una 

de las joyas de Atlixco. En la actualidad se le conoce como la "Casa del Pueblo" y debido a ese uso se produje

ron los más serios daños en su estructura. Recientemente se ha limpiado la propiedad y recubierto con una mano 

de cal para su reutilización como escuela. 

En visita reciente se observaron anuncios en lus portales de la plaz3 principal e11 que se invitaba a la comuni-

uarl tttlixquense a presentar un proyecto para la realización de un centro de con•1cnciones en el claustro, el avi

so de este cambio de uso nn ha sido oficialmente dado a ninguna dependencia oficial, por lo que se teme que coma 

siempre se realice una intervención, sin contar con los lineamientos adecuados a la restauraci6n de un monumento 

de esta índole. 
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H(lSl'JTAl VE SAi/ JUAW VE VWS 

Este importante complemento de equipamiento urbano se origina en el S.XVI en la Cd. de Atlixco, las continuas 

epidemias traídas por los españoles originan a conveniencia de los habitantes del valle su existencia. Corno sa

bernos, en 1521 la llamada Huei-Zahuatl " ... que qitle~e deci~ Ca g~an pe1tae11cia de 1·i~uela!, de ta cuai muMé muclta 9e11te ••. 

.. "!/ y la de 1531 de sarampión llamada por los indios tepiton-Zahuatl (pequeña lepra), causaron una despobla- -

ción de indios que perrniti6 la agrupación de los esp~ñoles en el sitio, para ese entonces funcionaba el primer -

establecimiento hospitalario en la calle de las rejas, después llamada Querétaro, actualmente 8 oriente, fundado 

por el párroco de la Villa, el 8 de febrero de ese mismo año se fund6 un hospital en la calle Vicente Guerrero -

que por mucho tiempo se llarn6 del hospital y que era atendido por religiosos controlado por el obispo de Puebla, 

bajo la advocación de Nuestra Señora de la Concepci6n " ... 1f p.~ei.t6 bueno! &~v.lcio& tan.to a la poblaci6n de ta Ciudad co

mo a ta que viv.la en to& ailteded01te1> ••• ,,y La epidemia de 154 5 se extendi6 por toda Nueva España y dur(\ 5 meses " .•• m~ 
iúan tanto& 1f con .tanta pMei.a que ca.latt mu~to& pM la& caiiei. y po~ la& ptarn& •.. ,,}_! este hecho originó una cédula publica

da por Carlos V para la real audiencia de México " ... ma11dru1dofe& ~ef Pvo&en a to& inCÚ.JA de &u Wbuto ••• .,!__! En 1564 h!! 

bo otra y en 1576 el gran Matlal-Znhuatl redujo aún rn:ls la poblaci6n, " ... 1u11gu11a caia de lo&·Meucano& ei.tuvo exenta -

de ei.a caiam.ldad., •• 11~ p~do116 a &exo •U edad •.•. tuvo la &ingula«darl de que co11tagiá11rlo&e to& natUll.a.ie&, to& ei.pailole& e l1ijo& goz~ 

ban de. eaba.i &aiud .•• ,,_J no se sabe que el hospital haya funcionado corno hospital de indios, el edificio estaba des

plantado en terrenos donados por doña Ma, de Zayas y quedab_an anexos a la plazuela del Santo Nombre, durante el 

siglo XVII tuvo problemas econ6micos y estuvo a punto dlC c~rrarse " ... el aljtlntamie•tto ~ep1¡ei.entado po~ e.i alguacil ma

!JOll. Van Feo. ~ion-U.lo Vu&tanguM &ug.(M6 nue&e e11~egado a to& 1uall.ino&, qlliene& bajo ta& o.1rfrnu de F1¡a1J Je.~611.lmo de SegUlta l1ab.lan -

Uegadc dUll.ante el viJVte.úta.to del mMqull de Monte&ciMo&, que hablan p~obado &U en icac.{a en ta a&n.i11.Ut1¡aci6n de lto&pitalei>. Se lti- -

ci~o11 ta& ge&tione& necei.a«a&, !J en 1731 el Vi!Vte!f de Ca&a6u~te otMg6 Ca a11t0Mza~iá11 que "en1e11d6 el obi4po Juan Aottonfo La.Maiza 

bai .•• "!f aprovechando este cambio administrativo el 31 de aqosto de ese mismo año se traslad6 el hospital civil-

!.) ,'!otoUtúa 31 Wicotá.l León ~ I .\!aJ[C<' Pía~ 
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a otro mejor acondicionado, ya que dicha orden percibía fuertes ingresos por donaciones y diezmos se inici6 el - ! 

actual edificio en la calle de Huequechula, perteneciente a los bienes del hospital que administraba la orden de 

los Juaninos, dicho solar se ubica junto a la capilla de Nuestra Se~ora de los Dolores, hoy de San Juan de Dios, 

siendo el tercer hospital de la villa para la atenci6n de enfermos menesterosos como dicen las actas de su funda 

ci6n estando como prior Fray Juan de Torres. 

Sabemos c¡ue en la zona Poblana C]Ue rodea l\tlixco, hab!a hospitales para indios ya <JUe " ... et c&tad<· elpa1iof. expúiió 

céduliU> tea.tu, decte.to6 y dUpo&~cJ011u telalivM a hUiti.tttc~o11u clr a&üle11c.ia wciaf duü11ado6 a ú16 i11d(ge11a1 ... que &e 6undato11 

dwian.te e.f. S.XVl y XV!l, hll>pbtado& pot la eo11.Jt.ie1ttc l1uwa1u6ta.: . .,!_! los franciscanos tenían fundaciones hospitalarias nom

bradas reales en: Tecalli, Tecamachalco, Cholula y l\catzingo, que se sostenían a base de limosnas: en Tepeji el 

hospital en 1592 aan estaba en construcci6n y era sostenido por el carcelaje de los presos donado en 15631 el de 

Chiautla construido antes de 1533 y que era servido por una cofradía (se quem6 en 1573 y se reconstruy6 en 1587), 
1 

supuestamente solo en los hospitales de indios se les podía atenucr, como sucedió con las constantes epidemias -

de 1588, 1595, 1635 y 1648 que asolaron la zona, y que continuaron hasta 1804 en que se inici6 la vacunación - -

siendo Virrey Iturrigaray. 

En l\tlixco llama la atenci6n la ubicación del hospital dentro de la traza urbana, ya que colinda con la zona In

dígena y ostenta un escudo en su portada con el áouila bicéfala coronada de la casa de Acistria y la representa-

ci6n de un español decapitando a un indíqena, símbolo de la conquista, la posición cerca de el área Poblada por 

indígenas hace pensar en una posible violación de las normas reales de que en un hospital civil atendiera a los 

naturales, ya que los pobladores de l\tlixco " ..• pagaton Medio Rea.f, e11 1768 fa cantidad de 272 pe&o6 nueve 9.1a1106, &egÚll el 

con.tadot geneW de Jteal~ Wbu.to6; e.t 1110 ITTM011 262 ~'e6o6 9 91ta11"6; e.n 1171 6ttr.Jton 292 pc6o6 y S .tomine.6, paM cf. 11u1ttellimie11to 

del ho6pHaf. .. .,y siendo alcalde mayor Juan Antonio l\ldana. Por esos años fueron acusados los Juaninos de malos -

manejos, a pesar de que rindieron cuenta de la administraci6n periódicamente, el arzobispo de Puebla cedi6 dicha 

administraci6n a un cura vicario. 0.uizfi la verdaderaraz6n fué la de atender indios a pesar de la µrohibici6n 

real. 

11 CMmen Vencgai. 
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':·s Juaninos acudieron al Virrey Bucareli, y al no resolver liste a su favor demandaron ante su sucesor Martin de 
t·:ayorga, ganando el pleito en 1785 devolvilindoseles la administración ''. .. en et S.XV!IJ ta.1 auto1Lidad•6 1tep1tuen.tantu 
,fe~ 1110v1mie11tc de JCu..1.t1tacl6n .... &1• rli>Hn.t.lenden de (oh l106pitateh Juan.lno6 ••• ".!/ Al promulgarse la constitución, dej6 la o_;: 
den de administrar el hospital civil de Atlixco, sucediéndose administradores del ayuntamiento. La orden de ho! 
pitalarios se suprimió en 1820, y en 1821 el gobierno español por un decreto expedido por las Cortes suprime los 
~ospitales Juaninos mantenilindose esta supresión y los bienes que los manten1an activos fueron nacionalizados. 

Desapareciendo las contribuciones del medio real y las órdenes hospitalarias, el 21 de febrero de 1882 se ordena 
J los ayuntamientos que los Hospitales generales admitiesen indios enfermos "como a cualquier otro ciudadano", -
asta orden se originó por la regencia del imperio en u~ decreto firmado por el presidente Iturbide. 

Bl templo en 1897 se conservaba bajo el dominio de la Nación con una extensión de 304 M2, colinJa al Sur con el 
hospital; en ese año se valuaba en $ 900.00. El Lic. Gonzalo Obregón en 1938 lo describe; " ... La ;gleHa de San· 

Juan de V.lo6 c.o1t.1e1tva w a1JúD ca.1.l e11 <a.1 pJtopo1tclo11u olt.lg.lnatu aunque a6eado po1t una e<1pa11toM co11HJtUcc.l6n ado6ada. La Igtu.la 

el peque11a co11 una éacltada mw¡ poblte '' le ag1tacú:l et campan<tlLto de u11 &ot" cue1tpo con deco1tac.i611 de azutejo6 poblano& en azul. blanco 

11 .~rahif.to • •• Y 

Et intelt.irt de una &oCa nave, pequei1a "muy poblte, con&e1tva atgwia6 pú1tuia.1 .lttte1te&a11te&. Entllando a ia .lzqu.leJtda un cuad1to apa.i6ado 

de e6cucta eu.\opea del S.XVII 1tep1tue11tanto a Job et ute1tcole.1to 1tee1timil!Cldo poi! 6u muje1t. ~ay o.tito cuadJto de .igual tema en lM gale· 
1.fol de fa SMlUca de Guadalupe en ,lléxieo. 

E11 et mümo co~o bajo, 6ente de U ha<r uno 1tep1tuentando ta mue.llte.de un<t Santa Ca1tmwta, po6.lbiemente Sctnta Te.1te.ia; otlw que, a juz· 

ga1t po1t et tema, p1toeede de.t convento del ca1tmen. Fbunade poi! To!Lljano en 1120. 

Te11emN también al ext1emo de la .igie!H una Mad1e Sant.U.ima de la iuz u u11a Santa Bá,baM, ambM pú1tU1ta.1 de Lu.ü. 8e1t1tuec.06 con u-· 

pté11d<do6 ma1tco6 tatladoh 1J 1teµíntado6 •.. .. y 

y Gu.1:afo Ob1teg6n. 



157 

El 19 de enero de 1914 se establecen en la Cd. las hermanas Josefinas para atender el hospit'al. 

El claustro actualmente tiene la misma funci6n dependiente de la Secretaría de Salubridad, pero conserva aan su 
bella factura, el acceso a él por el Templo a través de una magnífica puerta entablerada, nos muestra " ... uno de 

loó pa.tloó m<L\ hvunoóoó que. H pueden veit en Mé:Uco. Co11.1.tllu.ido ~.11 wt u.tilo bMJtoco popu!M tiene, un cwtdito con 5 aJtcada.1 en la -
paJt.te baja, 1tepoóa11do óob1te co!um11a.1 co!u'.ntia.I, la pallte wpell.lOJt utd 1tuueUa al uWo de lo6 ctaMtlwó Juulta.1 con wta ventana -

centlta.t. y doó pequeiia.1 a loó ladoó y en ia.1 uquhta.1, cwttJto mediM columna.\ e11 a1tgama.1a. El pa.tio ut4 p.intado e11 ltoM, gitw y blan

ca con loó 6.tleteó azuleó, con un Hntido 6ue.1ttemente populM y óobu uto6 coi'.OJteó, ya boMoóo6 pólt et tiempo, Je deHaca el ve1tde -
b!t.lUan.te de la.\ planta.\, hac.iendo un co11junt<J de una heUeza ve11.dadVU1111ente .i11ducll.lptible ••• ,.!_! este aspecto no coincide con 
el actual ya que recientemente el edificio fué encalado, dejándose una muestra de pictografía al fresco en una -
babitaci6n interior que representa una cenefa policromada con dibujos de aves y granadas entre el follaje, ha- -
biendo aai una relaci6n con los capiteles del patio que también tienen granadas talladas (representando la San-
gre de Jesas) " ... Al Centlw del ctaMtJw, vemoó wta 6ue11te olt.lg.inat del 6.iglo XV111, 1tep11.eó entando a Sa11.1611 o llé11.cutu, óoó.tell.le!! 

do la taza lj dominando al le611 ••• "!J La columna del patio conserva vestigios de reutilizaci6n, posiblemente parte de 
ellas hayan sido del primitivo edificio " ••. La e11t1U1.da del ho~püa.t colt.le.'lva óu6 gUa1tiiicio11u de azuiejoó azuleó lj blanco -

del ó.i.glo XVI11 que co1t.tlut4.ta, en 601tma lamentable, con l.o6 azulejoó modeJ1110ó que han colocado, e1tma.1ca1tttJ1do la paJt.te baja de pila.1- -

tJulA lj pue/Lta.6 • 

ta.\ en6Mme1Lla.1 de la pallte a.ita, co11<1e1tvm1 loó uplhtcüdoó 6Wo6 de azulejo poblano dei 6.ig(o XV111. .. "!J Dn. Manuel Tousaint, -

cementa sobre el claustro " ... la.1 CltUjÁ.M 11.evuüda.\ de azulejoó poblanoó, el 6.lótema ma.\ liig.lé1U:cc e11to11cu con que pocUan ade
IUZM utcó ecü6.lc.ioó, co11<1eitva11 óu 6wtc.i611 'olt.lg.i11a.t .•• .,y es una suerte que aan queden azulejos coloniales en el edifi-

cio, ya que en Julio de 1931 én que se reconoci6 al Municipio" de Atlixco como propiedad legal empez6 éste a des
prenderlos y sacarlos en cajas para su venta, en octubre del mismo año la Dirección de Monumentos Coloniales y -

los vecinos exigen su recolocaci6n, lo que evit6 su p~rdida total. 

En 1928 la Dirección de Monumentos Hist6ricos y Artísticos ordena reinstalar por m~dio de la Secretaría de Ha--

!I Go11zalo Ob11.eg611 U Manuel ToMMút.t. 
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cienda una colecci6n de 55 cuadros que se hacinaban en una habitaci6n y pasarlos a los corredores¡ Gonzalo Obre

g6n describe en la forma <119uiente: " ... 1111a HILie completa de cuad1to6 ltepltUentando euena6 de la vida de San Juan de IUoh, -

dude 6u 11acimic11.t,1 ha.ita 6u 9lolti 6<cauóu. LM ¡ifo:tulut.I tún"" u11 cMactelt populM y e6 tán acampat1adM de vVL.106 alMivo6 en undad 

1' CIVl.tt.la6 colocada.i al extltl!J!lo del. cua<W>. Son oblta6, paM:u de Pabto TalaveM ( M11madM en 17431 det p.ln.:tolt poblano de la p!túnelta ml

.tttd del S. XV111 y otila palt.te de Bvvrnecoh. U conjunto u "'1goúMco poJt fo completo <J Ueno de ntü'. detaUu de ,tndumen.:tMia colonial 

dt moblUMio <J accu o-Uo6. 

Uno de io6 cuad!to6 mM 9Mdo606 u aquel q"" ~el'~eH11ta a San Jwrn de V<'.06 trntado pott un 91tupo de co1Lte<1a11a). lo6 ve"6o6 o<.1r lo 

accmpa1Tan menc.ionan: 

VE VENUS Y CUPlVO, PROFESORAS, 

ESTAS VERVAVES TORPES Y LASCIVAS 

VE SU lNCENV10 VORAZ LAS LLAMATIVAS 

ERAN VE TOVO EL ORBE ABRAZADORAS. 

El cuadlto del padlle det 1t0Mtio, un obüpo que u.tá v.lltiendo el hábLto de s~n Juan de V.loo, e! un 1tet"4.to de Patafiox, e ittduciablemen

.te et Mce1tdote que Ueva la bandeja con e.t lt06M.lo u el donante. Lo6 nomb~u de fr6 donan.te6 qu~ todo6 lo6 cuad~o6 tienen, no6 pe~

mlten conoce'< a ""ª &e!U'.e de peMonM dú:U11gcúda6 tanto de AtUxco como de Puebla, a mecüad,•6 del S.XV11l.... en et cM1<edc~ 6upeft<o!¡ 

hay .tamb.lfo pin.:tu!IJI6 coto1U:ale6 que 6 .( no 6on buena.! decol<an lo6 mMc6. 

HalJ que. excep.tUM un Sto. Vooiingo de ta ucueta de Alott6o L6pez de HeueM y una cUIL<'.oM ult<e de dngete<1 1<etado11ado6 con la 01<den de 
San Juatt de V.(06 ••• "Y de fines del S.XVII hay un Sto. Domingo y una Sta. Catalina: de 1719 una Sta. coronada de e!!_ 
pinas firmado por Bentura Torrijano; entre los cuadros an6nimos hay una serie con la vida de la Virgen •. la pur!

sima comunión de una Santa, los 5 señores-abuelos y padres de Cristo, desgracia~amente más de la mitad de las 
pinturas inventariadas en 1938 "e han perdido, lamentable p€rdida para uno de los legados pictóricos más impor-

tantes de la ciudad y para el Patrimonio Cultural de Atlixco y de la Naci6n. La rP.ciente encalada que se di6 al 

11 Gon::alu Cb1egón. 
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edificio provoc6 que al desmontarse las pinturas se rasga.an 6 se mancharan d~ cal deteriorándose, Sería conve
niente restaurarlas y protegerlas reinventariando nuevamente, ya que encontramos algunas embodegadas en muy mal 
estado. 

Et e'teJl.loit 061tece ya de.6de ta en.tAada un mag11i6ico p61tUco de tlte.6 a1tco6 lhoy c.egado6 do6). 
El altee de e11111ecú'.o .Ue11e un coltOtutmien.to e11 et cucU. v•,..,6 2 6atvaje.6 611nti·de.611udo6, 60He1tú11do 

u11 e.6cudo cc11 e.t águlta b.icé6ata colt011ada, cu11 2 leo11e6 6rntado6 e11 to6 elttit('JJ1()6 y en ta pMtc 

6upelt.io1t 2 c.Mco6 con plwnM. E6 tan JtMa ta 6o""1a de p1tue11talt e.He e6cud,., que .indudablemente. 
e.6ta cop.iado de un g1tabado rrt0b.ilúvt.io, atemcfn de.t S.XVZ .. , ,,y 

Sería recomendable la recuperaci6n de este bello edificio, ya que las necesidades de un hospital moderno no pue
den adecuarse a la antigua construcci6n (que actualmente cuenta con 30 camas), el edificio debería ser destinado 
a un nuevo uso que no deteriorara sus características monumentales. 



TEMPLO DE LA SOLEDAD 
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TfMPLO VE lA SOLl~4P 

" El !teCictt'Lfo que e.! ahMa de At.fixc<•, po.iqu~ gua!tda .t Nue1t1t<t lladite de fo S<•fedad qm• ta11f<• v1·1"•iai1 r.·i Ml'i~que1t.1r.1 IJ 1¡ur m1tetiN-

111elltc ¡ué fa capleta de .la11 Vú90 ... "!J as! se expresaban en 1949 sobre la pequeña canilla de la Soledad, se ubica en -

la parte baja de San Francisco y parece datar de mediados del S.XVIII. Es de nave baja con crucero, la fachada, 

que fu~ neocl.'.!sica, está revestida de terrazo con pedar.er!a de m.'.!rmol blanco, rosa y qris por un "benefactor" 

" ••• 601tmando un conjwito púttO!te.lco, aunqur. ee.Utlcamente tamentable ... .,y en la puerta de acceso está la fecha de 1950 en 

que fué "arreglada". El pequeño atrio estuvo embaldosado, formando el tamaño de las tumbas, lo que le daba 
cierto carácter ante la fachada con aspecto de recién hecha que le ha restado dignidad, los muros laterales con 

restos de pintura en azul añil con los vanos franjeados en blanco y la cGpula roja, conservan aan su car.'.!cter p~ 

pular que debi6 haber sido encantador encuadrado por el fondo de los volcanes. En las ventanas fueron colocados 

vidrios de colores por lo que el interior se ve obscuro. Sin emba1go la decoración interior hecha por un artis

ta an6nimo tiene motivos del renacimiento Italiano dentro de su inspiraci6n popular, esta decoraci6n es de medi~ 

dos del siglo XIX predominando el rosa y el amarillo con adornos dorados sobre estuco en el techo y los arcos. 

Esta decoraci6n de encaje es bella y bien lograda aunque no encuadra en un estilo definido, " ... ef intelLiv.i de ta 

cúpula e6 ~upeJúolt e>t belleza al !teA.to de la nave, eA-tá hecha a bale de cMe.tone.6 octa~cH1ate6 cutt !tef.ie"e !tealzado IJ en lo~ ángulo.l .ie 

ubican a11!Jel.lto6 de cue!tpo c1t.te1tO, apoyado~ en pal'n1rntM IJ M6teltiendo lM 11cvadU!ta6 de ia ciípula ... .,y 

El Altar mayor es Neocl~sico popular y el centro alberga la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad que es una escul

tura de vestir con un magnífico resplandor de plata dorado. 

" Hay una capltla la.tVtal, co1t.1útucción !!ce.lente, en la cual 6u€ ap!tovecliada la pue!t.ta Ca.tellat de ú191Le60 af Tempto que ·polL 6~ U

neM geneitaleA da.ta de ta Hgunda mUad del &i!llo XV111; e11 (>A.ta cap.lUa le col14c1Lva una cWtúola coeecci6tt de ex· vnto.l ••. " El est~ 
do general es bueno a pesar de la mutilaci6n de la fachada. 

y Go11zafr Ob1Le96n. 
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. 
Es el 6nico Templo que se encuentra en la zona de los sol~res, fuera de lo que eran los límites de la población 
Española, frente a él existieron los jardines de las camelias, esta plaza fué intervenida en 1979 sin ning6n cu~ 
dado, eliminándose todo vestigio de como pudo haber sido, es lamentable este tipo de intervenciones sin ningan -
respeto ni conocimiento de un espacio pablico de indudable interés histórico, que unido a la lamentable transfoE 
mación de la fachada, trajo como consecuencia la desaparición de un bello rinc6n urbano colonial para convertir
se en un lugar híbrido y sin interés. 

Esta Iglesia ocupó hasta hace poco tiempo un importante puesto en la tradición religiosa Atlixquense, al piá de 
la Virgen de la Soledad se colocaba la escultura del demonio encadenado que cada año subía en procesi6n a la ce 
pilla de San Miguel donde sería resguardado mientras el Santo celebraba su fiesta anual, lamentablemente ese ri
to de indudable ascendencia prehispánica se ha perdido, así como el sentido de la ubicación de su templo de adv~ 
cación a la virgen en la línea divisoria de la Ciudad e~pañola y la zona indígena. 
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De la 6w1dacU11 de la V.iUa de Ca/VÚ.ón ••• " 

( ToJu¡wnada 1 

Fray Alonso de JesGs Buend!a Maldonado, llamado tambi~n el capitán fue el que traz6 la primitiva pobla-
ci6n, respetando la plaza o tianguizco de los indios, seguramente fu~ de 1537 a 1538. Colocando el edi
ficio de gobierno o portal de la Audiencia al poniente del Tiánguiz, también él construye el convento y 

traza el pueblo con su iglesia y tierra de labor. 

El 1548 Motolinfa hace referencia a " ..• la buena dil>po6~cí.6n det SeíloJt de CuauliqueclirUa11 que 6e dice Van MalLUn, 

pltocu!W muc/io de UevaJt 61Ulilu a 6u pueblo e lúzo6e un devoto monMtwo, au11que peque1io .• . "Y refirilindo&e aL Conven
to de Nuestra Señora, que es la mas antigua edificaci6n de Atlixco. 

Frente al convento se avecin6 el pueblo de Indios en la zona de solares grandes y chicos de Calpan y Hu~ 

jotzingo, surgiendo así Acapetlahuacan y ubicándose los indios dl poniente del cerro de San Miguel. En 
1570 se informa al visitador Juan de Ovando en relaci6n a la poblaci6n indígena, que r'ray Alonso Buendía 
había organizado al pueblo, formado entonces por m~s de 500 vecinos, aunque en tiempos pasados había ha
bido .. el doble• " ... po~ ta6 g~du vejawnu de l.06 E6paiiol.u, que l.06 .Ue11en tan ce~ca 6e lia ~do y va dupoblando ... 
.. "Y 

Del 3 de septiembre al 23 de diciembre de 1579 se tramita la carta Puebla o carta de comisi6n de la fun
daci6n de la Villa, los actos Jurídicos, la informaci6n del Virrey Enr!quez, instrucciones de la aproba
ción del comitente Hernando de Robles, y la aprobaci6n y ejecuci6n, as! como la constituci6n del gobier
no de•la villa y la creaci6n•del primer libro del Cabildo. 

En 1578 los vecinos solicitan ·la fundaci6n de la villa, antes de la orden de la fundaci6n ya los vecinos 
habían hecho obras de alineamiento de sus edificios. El testimonio de la petici6n se encuentra relatado 
por Martín Enríquez de"Almanza, autoridad fundadora de la Villa de Carri6n, en su'Carta de comisi6n de -

JJ /.fotoUn.la y C6d.ice F~nwcano. 
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Hernando de Robles informa " •.• debido a que v.iv.(an muchM eópmiofu rn ~l VaUe, "mu!r dUpM!lamadu6 6e1Úa convettien
te 1teun«.lo6 en una Villa ••••. que liab(a ce11ca monte6 y can.tella6 pMa rcUMcio1, niuclta agua !I pMto6 pMn ganado !I campo! pMn 
.1eniJ1UVt •••• Comete at V11. FM6an, o-idn11 de uta 11ra1 aud.iencia •••• que avelLlgUMe ve11taja6 pMa una villa y ¡,¡ convendlúa 
a6elltall.ta en el puebto de Acapettahuacan •••• húo tru dltlgenc.itt! y coM.ta de ltacell conven-ien.te ta poblac.i6n de dicha v.itta; 
que 6e 6unde y tt!.lente. en el d.lcho puebto de Acapettahuaca ••• ,.J_I Los españoles interesados ofrecieron doscientas -
fanegas de temporal para ejido (o fundo legal), diciendo que había donde poblar más de 500 vecinos ••• 

en e1CJLltU11.11 de F11anci6co Tolllle!, 1J en tie1tlla6 de Manuel P€11ez IJ F1ta11cúco V4zquez ... "Y el oidor Farflln cumpli6 su co
metido y envi6 el informe al rey, yá que hab!a problemas de jurisdicci6n con Puebla de los Angeles, la -
respuest~ del rey lleg6 en una carta el 5 de Julio de 1578 ordenando al Dr. HernSndo Robles alcalde y 
canciller de Puebla que • ••• 6unde 1f M.iente ta d.lcha villa en et dicho pueblo de Acapettahuacan, la cual 6e .in.tftule 

1J nomb11e.... La vltla de Callll.l6n... ~bfi gando a lo! vecino! que.... v.iv.ll1411 IJ tt!üt.ilt4n en ta d.lcha villa y tendlt4n en 
eUa Ca6a pobtada et tiempo contlnuo de le il mio! tu dl y 1ei!ate 6ola1tu en iM palttu donde. lo1 d.icho6 vec<no6 061tecie110n, 
pagando polt cada 6ota11.... 10 pe.606 .... l'1·1 ed.i~c.io! u.tallan denttw de 1111 a1io ••• ,,y tambil!n se indicd el nombramie_!! 
to de autoridades y jurisdicci6n, teniendo los vecinos de Puebla, que acatar el ordenamiento real, y 

perdiendo asf toda jurisdicci6n en Atlixco, deberla segtln las 6rdenes " ••• juntalt a to6 vec.ino6 • , • IJ elija 

••• 4 1teg.ldo11u •••• el.lja do4 atcatde.! 1••.di11M.io6 .... que han de !elt polt 6oto un aoio . • to4 1teg.ido11u nombllaltan otlt04 cua-
.tft.o •••• pdlttl et ailo 6.i¡¡u.le.nte •••• y e!tc·~ l1m1 rle ete.g.ilt al.catdu .... 

Que to6 atcatdu .t(tngan jUll.i4diccUn er Ce v.tl't'e de AtU~co .... mando a la! dicha4 jMt.ic.ia4 de ta C.ludad de io4 ""9ele4 que 
no 4e entJtome.tan .... de jUll.i4dicc.i/n rn et vaae de ATtúco 60 pena de caell .... en pena4 •••• polt Walt de jUIÚ4d.icc.l/n /leal -

Un .tentJt 6t1cu.ttad palta eUo.... E.l.Ce IMl1dillllien.to u tt!.ltn.ta en et Ub110 de CabUdo de ta V.u.ta •••• que HA uCA.lkno.... -
F"41tcl4co de ToMU .... doy pcdtit a.t V11. He1t11411do de Robtu .... con to que. h.ic.iue 1J pltOve.ye.u H .tluúga ante 111.l df.JWto de -
ve.in.te ditt! pdlttl que lo ap1Webe. y con6i11me .... y mando .lit a dicho Valle .... 6ob1te (o d.icho 4e orupen diez d(M ••• ; Hecho en 
lllx.lco a 3 dta4 del mu de upt.lemblte de 1S79 .•. "11 

Los habitantes de Atlixco hicieron m4ritos para poder lograr la concesi6n del título de Villa, y vemos -
que el 8 de Agosto de 1579 comunicaba el cabildo de Puebla al alcalde mayor de Huejotzingo y corregidor 

Y MaC1toh.i6tolt.ia. 
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del valle de ATlixco la necesidad de gente de gue~ra con armas y caballos para rontra atacar diez barcos 

corsarios vistos en Veracruz, contestó a esta petición el alcalde Sotomayor que Atlixco a¡,ortaba una co~ 
pañía de 47 españoles entre vecinos residentes y estantes (incluyendo Hucjotzingo y parajes comarcanos) 
como vimos anteriormente la respuesta no se hizo esperar y debido a la autorizaci6n del 3 de septiembre, 
al día siguiente de la misma, se di6 un plazo de 10 días para que el Dr. Robles ejecute lo ordenado por 

la real audiencia, simultáneamente cedió a los atlix4uenses la ampliaci6n de la iurisdicci6n de la Villa. 

El 22 de septiembre el Virrey Mart!n Enriquez ordena " ... l<' titl<lMc (1 ffrotlllH Vilfa de Cavúón .•. pueda ctlzlVI 
1J alce Hall.Ca y Plco.ta con la.1 ®.igtt<°M que f.e HllA'.an dadM ••• ,,1_/ en referencia al escudo ta carta puebla ordena -
que sea • ... Un ucudo de campo vvrde, en el p.UntVt cWVLtel, demol~Mci6n de fa nuente dt• Attixco en el Valle, encinu de 

la 6uen.te un dguila, que u f.o que de .t.i1'J71Po al!.tlguo 6.igni6lca et ce""1• de donde pende et d.iclto varee; en d' Hgundo cuttlltel 

de nnno lzqu.iVtda el angel de Sa11 i!iguel, ta advocaci611 má6 antlqua que han .twido, con un manojo de UplgM ~" la mano delt~ 

cha, polr. du.l91Llo pMmua y upeJr.anza de la 6VttiUdad de tUcl10 vaUe; y como el notouo el ta maljo\ de Nueva Eipai'a. La.\ -

cualu .iM.lgn.iM p.inten en CMM 1tea1el 1J Cab.ildo 1J en otlt<ll pauei 1¡ oL:a~ pública! debaft• de fa¡ alUMl 1teafel de iu majcJ-

tad •.• "!J 

La traza de la Villa de Carri6n se hizo en forma de retícula y se ubic6 al Oriente del cerro de San Mi-

guel y al occidente quedaron los solares chicos en el cuadrante Nor-Oeste de Huejotzingo y los solares -
grandes de Calpan al Sur-Oeste, presididos por el convento Franciscano como puebla de indios. 

La traza española se inici6 a partir de lo que fu~ el tianguis de los indios o tianguizco, lugar de gran 

tradici6n en la etapa prehispánica, en el c6dice Ramírez se le menciona relacionado qon Moctezuma: 

" •.• Hab.Undoie cMi tVtmú1ado el t'1Jl'1lo de llu.ltzilopoxil.l. •.• vlendo Ti'acaelef que ('JuU1 .tem.idoi po~ toda ta .t.iClr.Jr.Cl, y pOlt -

uto cuaJL.ian lM guCJWt,l ••.• decid.ie1ton que .•.• nuele11 lol Midadol Méxúanol a lol tiangtill todo~ lol diM que f.04 l1ub.iVta 

en la p1tov.incia de •••• Tlaxcalan, lluexotúngo, Choluta, AtUxco •••. y que de aU1 en [UilM de. comp~alt _ioya.1, crmp\<L6e11 con lll 

langlte v.ic.t.innl palta 6~ d.lo4U, lo cual comun.lcado con el l<Ct/ te pMeci6 ffiUll bien a H tJ a 111 ct•11iejo •. •. que et que tltajvra 

a1gun pite.lo, que del tuoJto Ir.cal le dlele la joya o joljM que lU t~abajo me.1tec1a .... que to :, .. biela adq1tüidt• !I ganado poit -

}_/ fücJtohú tv~<a. 
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v.[a de la gue.Ma en uto4 tiang!IM .... "!.J esto acontecía de 1450 a 1454 ce-tochtli 6 un conejo, en este misll'O 
lugar quedaría la plaza de armas de la villa de Cerrión, de bellas proporciones ya que forma un cuadrado 
perfecto, en su perímetro se ubicarían los principales edificios de gobierno, La traza española se in!. 
ci6 a partir de esta plaza, cuando se hizo la carta puebla, ya se encontraban algunos edificios, y la 
Parroquia, esta Gltima fué solicitada para dar culto al grupo español y como sabemos su establecimiento 
se origin6 después del conflicto entre los Españoles Atlixquenses y los frailes franciscanos, el enfren
tamiento ante la audiencia fuA jurtdico y religioso ante la Di6cesis de Tlaxcala, la traza de la villa -
se hace teniendo como centro la parroquia y obedece a las ordenanzas Ovandinas expedidas en segovia el -
13 de Julio de 1573 por Felipe 11. 

Estas ordenanzas obedecen a los c!lnones de Vitruvio en su "obra de Arquitectura" que establece retícula 
de tablero de Ajedréz y sigue los consejos de Herrera !le lA plaza 4a.lgan cuatlw caUu p!Úllc.ipate.6, una -

polt. f.ledio de cada. co6tado de la plaza y do4 callu pOlr. cada uqubut de la plaza •••• , La plaza mru¡o1t. donde 4e hit de camenzaJt. 
ta poblac.Mn, Al 6uue en lugall medlteltlt4neo debe c.ot14V!ul!t.4e. en medlo de la pubtac1.6n lA p.faza Ha en c.uadlw, pltDlongada -
que po1t. lo meno4 .tenga una vez IJ media. de Au ancho ... "!/ Como regla general las trazas de la Nueva España en si-
tics planos se hac!an a escuadra, en forma de tablero de ejedréz, al ccnt~o la plaza y en ella la horca, 
el rollo 6 picota, la iglesia se ubicaba al Oriente y poniente con su atrio, y en la parte posterior el 
cementerio, frente a la iglesia se edificaban las casas reales, la audiencia o el gobierno, en la misma 
l!nea la casa del clérigo, no faltaba la fuente pGblica para abastecer la poblaci6n. 

En el costado de la plaza en !lngulo con las casas reales, estaba la casa del com<ln para los Naturales; ~ 
que Atlixco como pueblo de españoles difiere en pocos aspectos, su trazo en casi en su totalidad Europeo, 
en ella el cementerio estaba fuera de la parroquia probablemente, ya que el espacio es muy reducido, La 

casa del clérigo se ubicaba cruzando la calle, al lado sur de la parroquia. 

La dotación de agua debía estar en donde se origina la calle antiguamente llamada de la alcantarilla. 
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La casa del comfin planeada para reuniones no se hlzo, aunque los portales lturbide e Hidalgo son muy si
milares a la casa de la audiencia. 

Teniendo ya la ciudad una traza y edificios construidos surgió un conflicto entre la autoridad y los ve
cinos la ley tuvo que ceder, finalmente la audiencia falló a favor de los pobladores, ya que el misiro 
edificio de ésta salía afectado; se hizo por lo tanto una adaptación a la traza en que dicha construc- -
ci6n seria respetada como puede verse en los planos aportados por Silva Andraca, es probable que esta 
adaptación y diseño de la traza lo hiciera Luis de Arciniega, de oficio entallador, autor del retablo de 
Cuautinchan y del de tula en 1574, fué él quien debió disponer la armonía y obra de algunos edificiosr -
correspondiendo la distribución jurídica de los planos solares a Pedro del Castillo: y la distribución -
de las aguas urbanas a Alonso Díaz de Carrión, como apunta Andraca, ya que en 1580 tanto Arciniega como 
Carri6n no aparecen más en los archivos. 

El 23 de diciembre de 1579 al abrirse el libro de Cabildo con las autoridades indicadas para hacerlo 
" ••• Ge.lt6n.úno de Soto rmyo1t, coMe¡¡.ldOJt pOJt e.t 1tey de la Ciudad de Gauxoc.ingo y uta Villa de CalVLl6n IJ 6U jWLUcUcc.i6n Pe-

clito de.t C~U.Uo !! CILUt6ba.t Ruú alcaldu 01td.lnaJLlo6; Juan Pl'tez Romvw, F1tanc.ibco Vázquez, Antonio Vomlngue.z IJ AlD116o J.iJni

nez, 1teg.(do1tu; Juan GaJtc.(a de AV.U.O., pMCU!tado!t gene/tal de d.lclia vill.a ... ,.y quedando así la Villa de Carri6n teta.! 
mente establecida en su traza, jurisdicción y legalmente constituida. 

El crecimiento de la ciudad a grandes rasgos puede dividirse en 5 etapas. 

1.- El cent~o, de la ciudad perteneciente al casco primitivo derivado de la traza inicial y sus alreded~ 
res corresponden a la parte ~s antigua que se conservó estable hasta el siglo XIX y principios del 
XX, en esta zona se concentra el mayor nfimero de servicios, comercios, diversiones y la mitad de 
las escuelas de la ciudad. 

Las casas generalmente son de 2 pisos, habitadas en el nivel superior, usándose la planta baja para 
comercios. Al sur, pero fuera de esta zona se localizan las principales fSbricaa que est4n dentro 
de la ciudad propiamente dicha: La Concha, la Carolina y El Carmen. 

J_I Mal'.tuhUtDiúa • Ub#.06 de Cabado6. 



TRAZA PRIMITIVA S. XVI 



lM 

2.- Al Noroeste y Sur Oeste del cerro de San Miguel se encuentra la zona de los solares que fueron repa! 

tidos recién fundada la villa, las viviendas de esta zona tienen todav!a contiguas, grandes huertas 
con frutales, especialmente aguacate, y algunas pertenecen a la clase acomodada de la ciudad y el 
resto a personas que no han querido revender sus propiedades y que conservan aOn la tradici6n y el -
apego a sus tierras, las calles no estan pavimentadas y la densidad de poblaci6n es muy baja. 

3.- Al Norte de la v!a del ferrocarril, en el tramo de acceso a la ciudad está la tercera zona, muy pare 
cida a la anterior. Las casas tienen también sus huertas, más pequeña que en la regi6n de los sola
res y cuenta con un nOmero mayor de viviendas. Se empez6 a construir en la década de 1940-1950 y -

ha tenido a partir de entonces un mayor crecimiento asf como una marcada redensificaci6n de poblado
res. Es una regi6n de lamerías con tendencia a zona residencial, ocupa magníficas tierras para la -

agricultura y sus propietarios cultivan aguacates de muy buena calidad, que es el que se exporta. 

4.- Al Sur-Oeste de la Ciudad y rodeando las fábricas se ha desarrollado una zona principalmente canfor, 
mada por trabajadores de la industria textil, su principal desarrollo se produjo en la d~cada de 
1940-1950. Sus calles no están pavimentadas y se hacen mercado martes y sábados. Las casas son de 
un solo piso y cuenta con escuelas pertenecientes a los sindicatos de las fábricas. En esta zona se 

cuenta el Gnico teatro de la ciudad, el de la CROM, al norte está la carretera que comunica a las d~ 

más fábricas de la regi6n y llega hasta Metepec. 

5.- Después de 1950 el crecimiento urbano se produjo hacia el Sureste y Noreste. El sureste está habit~ 
do principalmente por trabajadores fabriles y agricultores, las calles carecen de pavimento y se ex

tiende sobre terreno agrícola que además cuenta con el riego del río cantarranas, hay grandes zonas 
cultivadas sobre todo con alfalfa. 
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CRECIMIENTO URBANO: 

Para analizar la arquitectura civil de este centro hist6rico, es indispensable conocer la secuencia del 
crecimiento urbano a partir de la traza primitiva de la ciudad, los primeros cambios surgen en el siglo 
XVI en que se altera la traza urbana inicial presentada por los fundadores de la villa, y con el asenta
miento de los edificios religiosos posteriores a la parroquia y al convento Franciscano, pero cargándose 
este crecimiento hacia el Nor. y Sur-Oriente sin invadir la zona ind!gena de los solares· grandes y chi-
cos de 4rea de Acapetlahuacan. 

En los 2 Gnicos planos encontrados, uno del siglo XVIII y otro de 1839 no se observan cambios notables, 
el crecimiento sigue siendo en forma reticular teniendo como ejes básicos la primitiva traza, sin embar
go en la zona de los solares aparecen agrupaciones de éstos adoptando el nombre de barrios, en este mis
mo plano se conserva la nomenclatura de las calles que fué de gran ayuda para la recuperaci6n h1st6rica 

de las 4reas urbanas. 

La estructura colonial se conserv6 casi invariable hasta 1894 en que la falda del cerro de San Miguel 
fué repartida entre gente menesterosa para fundar la colon!~ treviño, el resto del 4rea habitadn se ubi
caba al Norte y al Sur-Oeste, dejando una zona cultivada al centro, al sur de esta 4rea hay un pequeño -
parque (producto de una patética remodelac16n) donde parece ser estaba el antiguo y famoso ahuehuete de 
la fundaci6n prehispánica. 

De 1895 a 1935 se produce un crecimiento de la Ciudad hacia el Sur y el poniente; de 1935 a 1950 hacia -
el Norte y Sur-poniente; de 1950 a 1965 hacia el Nor y Sur-este. 

Como dato curioso que confirma la creaci6n reciente de estos asentamientos, no adoptan el nombre deba-
rrios, sino el de colonias, palabra propia de una expansi6n reciente, estas nuevas colonias se ubicnn en 
la forma siguiente: 
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- Al Norte: Benito Juárez, Avila Camacho, Altavista, Batea y Agua Verde. 
- Al Sur: Guadalupe Victoria, Cantarranas, San Jos€ Cuauht€moc, Prado Sur y Francisco Madero. 
- Al Oriente: Flores Mag6n y Revoluci6n. 

- Al Poniente: Sta. Ma. Chapulalpa, Cabrera, Hogar del Obrero, Popo y El Carmen. 

De tal manera que en 1965 el crecimiento había casi duplicado el tamaño que la ciudad tenía en 1935. Ha
cia el Norte bordeando la carretera rumbo a puebla, hay otra zona que va extendiéndose rápidamente, lle

ga hasta la v1a del ferrocarril, al Norte de la Colonia Flores Mag6n, actualmente se cultiva ma1z en - -
ella. 

Fuera de la ciudad se construyeron 2 áreas residenciales alrededor de las que fueron las fábricas de Me
tepec, y el Le6n, actualmente están casi abandonadas, ambas se encuentran en magníficas tierras agríco-
las que por desgracia se han dedicado al monocultivo del ma!z, que aunque da buenas cosechas, no produ-

ccn lo 6ptimo. 

La ciudad no cuenta con áreas verdes, salvo la plaza mayor y 2 secundarias, una de las cuales la de las 
camelias fué recientemente remodelada perdiendo su antigua y bella fisonom1a, queda el cerro de San Mi-
guel que está siendo invadido arbitrariamente y en la plaza o Netotiloaya (plazuela de la danza) se ini

cia un programa de remodelaci6n municipal. 

Los r1os que cercan la ciudad se han convertido al tener contacto con ella en dep6sitos de basura, y au

ténticos focos de contaminación. 
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SWtge ia ca.la 6eiiolt{ai al enlU'.quece~e el clU'.oUo con fa6 m(na6 y la.1 hacienda.1 ••. " 

Manuel ToU66cún.t 

No se podr!a pensar en el estudio aislado de un edificio en este importante centro hist6rico, sin tener 

en cuenta el entorno que a trav¡;s del tiempo ha conservado bellos ejemplares arquitect6nicos, que el ac

tual desarrollo ha ocultado tras un maquillaje de letreros y vin!licos que han disimulado su fisonomía -

sin destruirlo, lo que hace de esta ciudad un centro hist6rico conservado, aún as! resulta difícil adi

vinar en la actual poblaci6n la que fué descrita por la Marquesa Calder6n de la Barca a su paso por Atl~ 

co, atribuy/;ndole m/;ritos de ciudad cuando aún era una Vil la, " ... AWxco, e6 wta ciudad g1tande, con un elevado 

ceNLO a 606 e6paida6 y coJtonada poi! wta capilla p-ln.tada de blanco 1f con una magtt<'.' Mea ,igl!'A.ia a 6U6 p,iú (et convento de Satt 

f1tanci6co). Toda la ciudad e6.tL! Uena de l1eltm06a.I lgie6.la.1 1f com•eotto6, tiene una plaza y mucl106 y muy bue1106 edi6folo6 ... ".!! 
recordemos que la viajera podía comp3rar estos con los de España y los de su tierra natal ••• 

" ••• La muUltud de canaiu que arwttan a lo taJtgo de lM azotea6 p1te6etttan utt runettazaoite a6pecto gue1t1te.1to, y al pahaJt polt -

la calle plLÚtcipal u dúúa que lo hacemo6 en.tite una doble Unea de 6uego ... ,.y, desgraciadamente quedan pocos ejem-

plares de las g5rgolas a que hace referencia la marquesa, y los ejemplos que actualmente encontramos no 

representan gran calidad artística, no está de más, aunque nos salgamos d~l tema incluir el elogio de la 

dama hacia los pobladores de Atlixco " •.. p,,., FMnando .... al Mbc1t 11ueH~a ff(•gada, 110 co116(de1ta11do 6u6{c.ie11temrnte 

buena 6u ca6a, alqui16 otila, amucbtando paltte de ella palta 110Mt1toi. i[6ta e.6 fa lto6pitafidad al µ011 mayoJt que 6ue1e uno e11-

contJtaJt e.11 e6te paú~ ... "Y seguramente se alberg6 en una casa de la plaza principal, ya que a continuaci6n 

dice " •.. Ve6de nue6tlt0 cUaJtto vdamo6 un viejo conveiito Ca1t1neUta, y como Catde1t6n llevaba una caJtta de 1tecomet1dac1611 palla 

e1. Plt.{011, 6ué a vl6Ualtle y 6e encontJt6 con una o do6 buena6 p<'.tttUJta6 •.. ,.1_1 podernos con fiar en que su opini6n acerca -

de la ciudad es correcta ya que la recorri6 como lo prueba el haber ido hasta donde estaba el antiguo - -

ahuehuete ".,. aqul v<ino6 tambHn et 6amo6o upM,1, de 73 p<é6 de cúctrn6Mcttcú mencionado poi!. Humbrldt •.• ,.1_1, no des-

cartamos tampoco que fueron reconstruidas después del bombardeo d~l que fueron victimas durante la inva-

si6n norteamericana, sin embargo en la Cd. de Atlixco se conservan las características descritas por Tou

ssaint de la arquitectura de la colonia en México, a semejanza de la andaluza y que proli{era durante el 

J_I La v.lda en Méx.lco. 
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siglo XVII en nuestro país en el Hglo XVII, pl'-U.úte haMa M11e..1 de.l XVJ11 y paJ!.te del XTX. La g1uin paletada, -

e.f. zaguán con u11 b<tlcén MJLlba m~ o meno6 6Wttuo60, (a cancela y el patio, btVta11d<tle6 de lúel(}[() 601tjado, lf.eja..i, 6opo/r.tu pa

"" co11.túutb ex.telt.lolte6 • .. 11.!J elementos traídos de la península " .•. SUILge la ca.la Hiio!U'.at a.l ewúquecwe el Clf.ioUo 

con lM ll\ÚUl6 y ta..i hacJ.CJtdM, al 6Vl en>1oltteudo6 6.tVtge la cM.ta. de lo6 Wulo6 ..... !_! se ostenta " •.. el Mcudo del Se

iiolt v.l/o.lble y con abllenM, o c.añonu 6.l 6ul c.ap.ltfin .•• .. lj Atlixco es una de las poblaciones E:ln las cuales alln se 
pueden yer los escudos reales españoles, en algunas fachadas puede apreciarse la influencia de la arqui

tectura poblana can revestimientos de ladrillo combinado con azulejo, y balcones de cantera en cantili-
ber, el esquerua de los interiores conserva el patio porticada y la amplia escalinata de características 
muy espa~olas que fué adoptado por la nueva am~rica Hispana con gran lujo y amplitud de especias. 

Podríamos decir de la arquitectura civil de Atlixco por su antiguedad que tiene dos variantes; en una de 
ellas encontramos la casa mexicana del siglo XVII, qrande, de proporciones bajas, con puertas y ventanas 
escasas y, cuando estas existen, con un grueso enmarcamienlo hecho de argamasa. Las rejas son sobrias -
en hierro de secci6n cuadrada y toda la casa se desarrolla alrededor del patio central que a veces tiene 
arquerías en cuatro de sus lados y otras solamente en tres. 

El segundo tipo que corresponde al siglo XVIII deriva más directament~ de la arquitectua poblana: encon
tramos el empleo de revestimientos en ladrillo, enmarcamientos y cornisas, empleo, a veces de azulejos, 

de los cuales los 2 mejores ejemplos son la casa del Marqués de Sta. Marta y la casa Colorada. Incluí-

mas en este mismo tipo la casa de Ejercicios, desgraciadamente muy dest.ruida. 

Resulta sumamente complicado clasificar la tipología de la arquitectura de una ciudad como esta, que a -
trav~s de su importancia y del tiempo qued6 marcada en la huella de un proceso hist6rico de gran releva~ 
cia, donde lo mismo emerge del pasado una construcci6n deÍ siglo XVI, como una porfiriana, llegando a e~ 
centrarse hasta algún ejemplo de Art dec6, sin romper la armonía de este gran conjunto mon1X11ental. En 
estas condiciones se conjugan diversos e intangibles valores que ponen en juego la validez de una adecu! 

!_/ Manuel ToMMbtt. 
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da catalogaci6n urbana: la antiguedad del edificio, las características de su factura, la imrnrtancia -

los personajes que las habitaron o de hechos hist6ricos aue en ellas acontecieron, nos propor=ionan un -

enorme margen de clasificaci6n, ya que encontramos por ejemplo que algunas casas son tan sobrias en su -

exterior, que no se detecta su importancia hasta que con sorpresa vemos que el interior llega a competir, 

e incluso a superar los patios claustrales de los edificios religiosos. 

Ante esta situaci6n la previa delimitaci6n de la ciudad por sus etapas de crecimientc permiti6 centrar -

este estudio en el área de acuerdo a su antiguedad, el análisis hist6rico aport6 datos que ubicaron zo-

nas de relevancia aunque se encontraran fuera de la antigua traza, lo que abrevi6 tiempo y esfuerzos que 

de no hacerse as! hubieran sido duplicados. 

El estudio de la fisonom1a urbana se inici6 analizando casa por casa evaluándose de acuerdo a su fisono

m!a externa, tomándose en cuenta: color, alturas, sistemas constructivos, tipología de vanos y usos, p~ 

ra el análisis físico; y como complemento los datos hist6ricos de her.hes y personajes r0levantes, con- -

viene aclarar que en la mayor!a de las casas de marcada relevancia fué posible el acceso, no as! en to-

das las demás, por lo que el estudio carece de un adecuado análisis de tioología en plantas. 

Las fichas de evaluaci6n se desglozaron para el análisis de caso a caso de la siguiente manera: 

1.- Epoca de construcci6n 

2.- Fachadas - Materiales y proporci6n de niveles, parámetros, vanos elementos decorativos. 

3.- Detalles - cornisas, remates, herrería, desagues, descripci6n y materiales de dichos elementos. 

4.- Sistemas constructivos de muros, techos, estructurñ. 

5.- Estado f!sico de estructura y acabado. 

6.- Estado de conservaci6n y mantenimiento, colr•r1do y usos. 

7.- Degradaciones en funci6n del uso, del tiempo, de su cüpar.idad vit~l. 

8.- Interés espedfico: llist6rico. Arquitect6n1co, estructural, ambien· ·,1, 



9.- Vegetaci6n, tipología y estado de conserl!aci6n. 

10.- Grados de intervención: revitalización, consolidación, reustiucturaci6n, restitución, repara-

ci6n. 

La clasif1caci6n de la arquitectura civil del conjunto se distribU}'Ó en 5 grupos b~sicos: 

Relevante, local, histórica, doméstica y negativa. 

La arquitectura relevante es JqueÍla en la que se conjugan antiguedad, relevancia en factura e interés -

hist6rico; de la que sus componentes artfsticos son poco comunes y que deberí•n figurar en el registro -

de monumentos, ya que su pérdida seria de lamentarse. 

Los edificios asi clasificados deberán considerarse monumentos y ser registrados y catalogados adecuada

mente para evitar su destrucción total o parcial. 

- La arquitectura local, es la que cuenta con mayor cantidad de elemPntos tipol6gic<'S en plantas y fach'! 

das, que confor~a la fisonomia urbana, ha recibido esta denominación dehidn a que los edificios así 

clasificados Identifican la aruuitectura dul sitio, dándole person3lldad al mismo en las diferentes 

etapas de su proceso histórico. 

La arquitectura histórica, PS la que indi:pPrn.lit."'t'llt·m<!C1tP. de ser r~lJ<~vantP o local, está relacionada cri11 

~ersonajes y hechos de importancia histórica para la ciudad o el país. 

La arquitectura no clasificada se incluye en 2 campos: La doméstica o ambiental y la negativa. 

- La arquitectura doméstica o ambiental es lu q110 5, inteqrrt .1 la imagen urhana no importando su ~poca -

de construcci6n, conforme la armenia de la imaaen urb~na sin dllerarla, mimetizándose con el ambiente 

que la rodea, esta clasificaci6n no desmerecP Ja calidad de PBl~ snbria .. ,oresi6n del hombre, que sin 

pretensiones respeta el entorno. 
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- La arquitectura negativa es la que rompe la armnn1a del conjunto por no corresponder al contexto del 
mismo, ya sea por sus materiales, alturas, color o elementos constructivos. 

lM 

Debemos considerar que en algunos casos de arquitectura local, los edificios han perdido sus caracter1s

ticas interiores, sin embargo esta clasificación obedece a la protecci6n de la imagen urbana, no a la C! 
talogación de este tipo de arquitectura que requcrir1a un estudio aparte y más intenso de cada inmueble, 
referente a la arquitectura doméstica algunos ejemplares no han sido clasificados como locales· debido a 

carecer de fachada con caracter1sticas de tipología de la ciudad, sin embargo algunas de ellas en sus i~ 

teriores conservan características tipol6gicas en su planta y distribuci6n. 

Dentro de la evaluación se clasificaron elementos urbanos ~ue deberán conservarse e inventariarse para -

evitar su desaparici6n ya que representan una parte importante de la imagen urbana, se considerarn: el 

acueducto, la garita y el mobiliario urbano como son: placas, fuentes, bancas y postes. 

La evaluación de la arquitectura por su tipología fué realizada por un grupo interdisciplinario de la a~ 

tual Sub-direcci6n de Centros Hist6ricos de la Direcci6n General de Obras en Sitios y Monumentos del Pa

trimonio Cultural de la S.A.H.O.P., quienes con gran paciencia y entusiasmo dedicaron días enteros a ve
rificar casa por casa y clasificar sus caracter1sticas, de no ser as1 esto no hubiera podido realizarse. 

En base a esta evaluación se determinaron los límites de protccci6n y el enlistado de casas a catalogar, 

llegándose hasta la propuesta de un reglamento de construcción basado en experiencias anteriores como 

San Crist6bal de las Casas y Oaxaca, mismo que fu6 propuesto al gobierno del Estado para su aplicación. 

Dicho Reglamento se apoya en la Ley General de Asentamientos Humanos promulgada el 26 de mayo de 1976 y 

la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueol6gicas, Artísticas e Hist6ricas del 8 de diciembre de - -
1975; señala las normas a que deberán sujetarse todas las intervenciones relacionadas con el ramo de la 

construcci6n incluyendo obra nueva, reparaci6n, adaptaci6n y demolición, ya sean públicas o privadas, 

que se ejecuten en la vía pública o en terrenos de propiedad particular, municipal, estatal o federal 
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ubicadas dentro de las zonas delimitadas como Area de Protecci6n Histórico-Artística en los dos Grados -

que la conforman. 

La aplicaci6n del Reglamento es responsabilidad de las autoridades municipales, estatales y federales 

siendo ellas las que deben implantarlo, los límites del casco Hi$t6rico son los siguientes: 

LIMITES 

l. Límites del Primer Grado 

l. l. Area de Protección "Hist6rico-Monumental" 

NORTE - Av. Libertad desde la calle 20 Poniente hasta 11 Poniente 

- Calle 10 Orien'te entre el R!o y la Í\v. J,ibertad 

- Calle 8 Poniente entre la calle 5 Norte y Av. Libertad 

- Calle 8 Oriente entre la calle 4 Norte y la Barranca del Carmen 

- Calle 4 Poniente entre las calles 9 Norte y 5 Norte 

- Calle 4 Oriente entre la calle 4 Norte y el F.F.c.c. 

- Calle 9 Norte desde la calle 4 Poniente hasta la calle 16 de Septiembre 

SUR - Calle 5 Poniente desde la calle 11 sur hasta la Av. Independencia 

- Calle 9 Oriente desde la Av. Independencia hasta el F.F.c.c. 

ESTE - Calle 4 Norte desde la 8 Oriente a la 4 Orienta. 

- Vía del F.F.C.C. desde la calle 4 Oriente hasta la 9 Oriente 

OESTE - Avenida Independencia desde la 9 Oriente a la 5 Oriente. 

- Calle 11 Sur de Ja 5 Poniente hasta la Av. Hidalgo 

- Calle 5 Norte dasde la 8 Poniente a la 4 Poniente 

- Av. Libertad de la calle 10 Oriente a la B Oriente. 
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Los edificios aislados con protecci6n del primer grado, que se encuentran fuera de los l!mites anterio
res se indican en el plano de arquitectura correspondiente. 

1.2. Area de Protecci6n "La Traza" 

Ejes Norte - Sur 
- Calle 9 Norte entre 4 Poniente y Av. Hidalgo 
- Calle 9 Sur entre 16 de Septiembre y Manuel Avila Camacho 
- Calle 7 Sur entre Av. Hidalgo y Manuel Avila Camacho 
- Calle 7 Norte entre 16 de Septiembre y Norte. 

- Calle 5 Sur y 5 Norte entre 8 Poniente y Manuel Avila Cama cho 
- Calle 3 Sur y 3 Norte entre 8 Poniente y 9 Poniente 
- Av. Libertad entre 10 Oriente y Plaza de Armas 
- Av. Independencia desde la Plaza de Armas hasta 9 Poniente y 9 Oriente 
- Calle 2 Sur desde La Paz hasta Av. NicolSs Bravo 
- Calle 2 Norte desde calle Constituci6n a 4 Oriente 
- Calle 4 Sur y 4 Norte entre 5 Oriente y 10 Oriente 
- Calle Lindero del Molino de San Mateo y a lo largo de la v!a hasta la 4 Oriente 

Ejes Oriente - Poniente 

- Calle 10 Oriente desde la Barranca hasta calle Libertad 
- Calle 8 Poniente y 8 Oriente entre Norte y Barranca del ca~ 

- Calle 6 Poniente y 6 Oriente entre 5 Norte y 4 Norte 
- Calle Poniente y 4 Oriente entre 9 Norte y Barranca del Carmen 
- Calle 2 Poniente entre 7 Norte y 5 Norte 
- Calle 2 Poniente y 2 Oriente entre 3 Norte y 2 l'lorte 
- Calle Consti tuci6n entre Plaza de Armas y 4 Norte 
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- Calle Sonora entre 5 Norte y 3 Norte 
- Calle 16 de Septiembre desde 11 Sur hasta 7 Norte 
- Avenida Hidalgo y Av. Nicolás Bravo desde 29 sur hasta la vía 
- Calle 5 de Febrero desde 11 Sur hasta 9 Sur 
- Calle 3 Poniente y 3 Oriente desde 11 sur hasta la vía 
- Calle Juan Alvarcz desde la 4 sur hasta la v1a 
- Calle 5 Poniente y 5 Oriente desde 11 Sur hasta la v!a 

- Calle La Paz desde calle Independencia a 2 ~ur. 

1.3 Area de Protecci6n "Elementos Naturales" 

Comprende la Barranca del Carmen desde la calle 20 Poniente hasta la vta, y el Ce-
rro da San Miguel en el perímetro comprendido por Circunvalac16n y 9 Norte. 

1.4 Area de Protecci6n •zona Arqueol6gica" 

Comprende cinco basamentos y un área perimetral. que Rerá delimitada por el Institu
to Nacional de Antropología e Historia. 

2. Límites de Segundo Grado 

Se considera el área comprendida entre la zona de Primer Grado y el limite exterior de los sola
res grandes y solares chicos. 

NORTE - Calle 20 Poniente desde el camino a Tianguismanalco hasta la Barranca del CaJ:'lllen. 

SUR - La calle 9 Poniente y 5 de Febrero desde la calle 29 Sur hasta la 11 Sur. 
- Calle Manuel Avila Camacho desde la 11 Sur hasta la 3 Sur. 
- Calle 3 Sur hasta la Avenida del Encino. 



ESTE - Barranca del Carmen desde la 20 Poniente hasta la v1a del F.C. y la calle 9 

OESTE 

Oriente. 
- Calle 11 desde 5 de Febrero hasta Manuel Avila Camacho. 

- En l!nea recta por la calle 29 Sur y el camino a Tianguismanalco desde la calle 
5 Poniente hasta la 20 Poniente 

- Calle 3 Sur desde la 9 Poniente hasta Manuel Avila Camacho. 

1H 
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Arquitectura Relevante. (plano Manzanero). 

• Manzana 3 Sur 
- Portal Hidalgo 6 Nicolás Bravo 

- Av. Independencia - casas No. 105, 107. 

• Manzana 4 Sur. 

- Casa del Marqués de Sta. Marta 
Portal Iturbide No. 2 

- Casa de Salvador Toscano (Histórica) 

Calle 3 Sur, esq. portal Hidalgo s/n. 
- casa No. 3 

Av. Independencia esquina portal Hidalgu. 

• Manzana 5 Sur 

- Casa Roja 6 Casa Colorada 
Av. Hidalgo No. 3 Esq. con Calle Sur No. 102 

- Casa de los Aguilera 
Calle Hidalgo No. 301 

- Casa de Don Francisco Morales (Jlist6rica) 

Calle 3 Sur No. 110 
- Calle Hidalgo No. 303 Esq. con Sur 
- Casa de Aleonado 

Calle 3 Poniente No. 302, Esq. con 3 Sur 

* Manzana Sur 
- Calle 5 sur No. 112 

• Manzana Oriente 

- Casa de o. Isaac Ochoterena 
Calle 2 Oriente, No. 3 

1 "' ,_. 
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• Manzana 4 Oriente 

- Casa de Ejercicios 

Calle Constitución No. 1 Esa. con 2 Norte 

• Manzana 1 Poniente 

- Portal de la Audiencia 

Portal Morelos No. 7 Esq. con Poniente 

* Manzana 15 Sur 

- Esquina 3 Oriente con Independencia 

• Manzana lB Sur 

- Casa de Malpica 

Calle Sur N0s. 314, 312, 310, 308. 

• Manzana 7 Norte 

- Calle 6 Oriente No. 11 
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Arquitectura Local 

Casas con elementos tipol6gicos en planta y fachada. 

• Manzana sur 

- Calle sur Nos. 101 y 111 

- Cal le oriente Nos. lOl, 103, 105 

• Manzana Sur 

- Calle Oriente Nos. 201, 203, 205 

- Calle Sur No. 104 

• Manzana Sur. 

- Calle Independencia Nos. 101, 103, 109. 

- Calle 2 Sur. 1 casa s/n. 

- Calle Nicolás Bravo. 3 cñsas s/n. 

• Manzana 4 sur. 

- Ca 11 e Nicolás Bravo. Casa No. 3 

- Av. lndepe11dencia. 3 cosas s/n. 

- Casa frente a San Aqustrn demolida en JYUI. 

• Manzana Sur. 

- Calle Sur Nos. 106 y 108 

• Manzana Sur. 

- Calle Sur Nos. 104 y 105 

- Calle Sur Nos. 115 y 119. 



• Manzana 11 Sur. 

- Casa del S. XVII 

Calle 

- Calle 

Poniente No. 902, Esq. 11 Sur No. lll 

- Calle 

Sur Nos. 104, 108, 106, 102 Bis, 102, 100 

de Febrero Nos. 7c, 9, ll, 13 

• Manzana 12 Sur 

- Calle Juan Alvarez o/n Almacén. 

• Manzana 13 Sur. 

- Calle 4 Sur No. 403 

- Calle Juan Alvarez No. 14 

• Manzana 14 Sur. 
- Calle 4 Sur. Nos. 304 y 302 Esq. con 3 Orienta (Histórica) 

- Calle 3 Oriente No. 202, Esq. Cahle 2 Sur. 

- Calle Sur, casa s/n . 

• Manza:ia 15 Sur. 

- Calle 2 Sur, Esq. con 3 Ori<mte No. t (Escue\~) 

- Av. Indep:'mdenr. ia No. 301 y 303 

• Manzana 17 Sur 

- Calle Sur Nos. 2, 3' 320, 310' 308 

- Calle 3 Poniente Nos. 301. 303. 

• Manzana 18 Sur. 

- Calle 5 Poniente Nos. 506, 504, soi 
- Calle 5 Sur Nos. 320, 318, 116. 30(,. 304 

- Calle 3 Poniente Nos. 505 y s/n 
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- Calle 7 sur Nos. 303, 305, 307 y s/n 

* Manzana 19 Sur. 

- Calle 7 Sur Nos. J14 B, 312, 312A, 310. 308, 304, S/n '! s/n. 

- Calle Poniente Nos. 702, 716 

- Calle 9 Sur Nos. 315, 313, 309, 303, 301 

- Calle Poniente Nos. 705, 707. 709 

• Manzana 20 Sur. 

- Calle 9 Sur No. 306 y S/N (3 casas) 

- Portal (restos del hospital, acceso ¡;0sterior) 

- Calle 3 Poniente Nas. 901, 915, 917 

• Manzana 24 Sur. 

- Calle 5 Sur No. 310 

• Manzana 25 Sur 

- Calle Independencia No. 506 

* Manzana 27 Sur. 
- Calle Independencia Esq. con la Paz-•lolino de San !lat(•o S.XVII. 

• Manzana 28 Sur. 

- Casa de Alejandro L'Blanc. (del Primer dquncate) 

- Calle 3 Poniente No. 1102 

- Calle 11 Sur No. 106. 

* Manzana 29 Sur. 

- Calle 1 Sur Esq. 3 Poniente. 



• Manzana 1 Oriente. 
- Calle Constituci6n Nos. 4, 6 (Palacio Municipal) 

• Manzana 3 Oriente. 

- Calle 2 Norte No. 201 

- Calle de Isaac Ochoterena 
Calle 2 Oriente No. 3 

- Calle 2 Oriente No. 5 

- Calle 4 Oriente Nos. 202, 2, 4. 

* Manzana Oriente. 

- Casas anexas a la portada del templo s/n 

• Manzana l Poniente 

- Calle 3 Norte s/n, s/n s/n 
- Calle del Portal Nos. 1 y 3, Esq. 16 de Septiembre 

- Portal Morelos No. 5 (arro6nica) 

• Manzana Poniente 
- Calle 2 Poniente No. 102, esq. Libertad 
- Calle 2 Poniente Nos. 106, 108, 110 Esq. 3 Norte. 

* Manzana 3 Poniente 
- Calle Sonora Nos. 7 y l 
- Casa de Alconedo (llist6rica) 

Calle Sonora Esq. 3 Norte No. 

- Casa de Don Luis Rodrtguez (llist6rica) 
Calle Hidalgo Nos. 302, 3U4, Esq. Norte No. 1 

- Calle Hidalgo No. 306 Esq. 5 Norte. 
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• Manzana 4 Poniente 

- Casa de 

Calle 

- Calle 

- Calle 

- Calle 

* Manzana 

- Calle 

- Calle 

- Calle 

* Manzana 

- Calle 

- Calle 

- Calle 

* Manzana 

- Calle 

Al legnessi (Histórica) 

Norte No. S Esq. Sonora 

Norte Nos. 201, 203, 20S 

Norte Nos. 200, 202 

Poniente Nos. 303, )01 

poniente. 

Norte Nos. 1, 

Poniente Nos. SOl, SOS, S07, S13 

Norte Nos. 3, s/n, S, 5A, 5B, 50, SE, 7, 9 

Poniente 

Poniente No. 510 

Norte No. 205 

Poniente Nos. S03, 501 

Norte 

Poniente No. 104A 

- Calle Libertad Nos. 401, 403, 405, 407 

- Calle 6 Poniente No. 105 

* Manzana 

- Calle 

Norte 
Norte No. 401 

- Calle 6 Poniente No. 305 

* Manzana Norte 

- Calle 6 Poniente Nos. 316, 306, 302 
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- Calle Norte Nos. 601. 603 

* Manzana 6 Norte 

- Calle Libertad Nos. 605. 601 

- Calle 6 Poniente No. 104 

- Calle Norte No. 610 

- Calle Poniente Nos. 103, 107 

• Manzana 7 Norte 

- Casa Siglo XVII (Hist6rica) 

Esq. 6 Oriente y 4 Norte No. 601 



. -,.,_ 

S 1 MBOLOGIA 
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EJES PRINCIPALES. 

EJE 1. Incluye la Av. Libertad y la Av. Independencia, desde la calle 8 Ote-Pte. hasta la 3 Ote-Pte. 

El primer tramo entre las manzanas 6 N y 7 N se llamó calle "de Santa Clara", por encontrarse en ella el Con

vento de Monjas Clarisas de San Francisco que domina con su gran mole de piedra mas de media manzana, esta c~ 

lle se llam6 más tarde "Oaxaca 11
; entre las 2-1 Norte se llam6 "Carreras" y posteriormente "Yucat§n", segura-

mente correspondió al 11mite de la huerta del convento mercedario el muro de la 2 Norte, que después con el -

tiempo ful! adaptándose a viviendas¡ entre la 2 Pte-Ote. el nombre inicial ful! "Gamboa" y después "México", en 

la esquina de la manzana 3 Ote. se encuentra una casa que ful! del siglo XVII, actualmente es la Cámara de Tr~ 

bajo, ful! remodelada en el per1odo 1960-1963, emulando el Palacio Municipal con revestimiento de ladrillo y 

azulejo, por desgracia el interior ful! arrasado para adecuarlo al nuevo uso, en contra esquina está una mag

nifica casa que ful! remodelada en el siglo XIX a la que se le está agregando un nivel superior a base de tab! 

cón y concreto que la afea considerablemente. 

El tramo comprendido entre la Av. Hidalgo y la calle 3 Ote-Pte. se llamó "empedrada" entre las manzanas 4-3 

Sur llamándose después "La Independencia", la esquina está conformada por el portal Hidalgo y flanqueada en -

ambos lado• por excelentes ejemplares de arquitectura del siglo XVIII y XIX; entre las manzanas 15-16 Sur se 

llamó "del costado de San Agustín" y después "Guillermo Prieto", en el paramento de la 16 S. se conserva un -

antiguo acceso a la huerta actualmente tapiado, la parte gue correspondió a la huerta está ocupada por el ac

tual mercado, que ha deteriorado terriblemente la zona. 

EJE 2. Incluye la Av. Hidalgo y la calle Bravo desde la calle 7 Sur hasta la barranca, el primer tramo comprendido -

entre entre las manzanas 5 Pte. y 6 Sur se llam6 inicialmente de "San Francisco", debido al templo de la Ja. 

Orden de los Laicos Franciscanos que está ubicado en ella; la casa No. 505 conserva un patio que debió ser 

muy interesante, con arquer1a en la planta baja y columnas con zapatas de madera en la parte superior, d~sgr~ 

ciadamente el estado de abandono de este inmueble no permite apreciar la belleza de su construcción; entre 
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las manzanas 3 Pte. y 5 Sur fu/; llamada "Padre Garfias" en honor a uno de los más grandes benefactores de la 

villa quién de su propio peculio mand6 construir la casa de ejercicios y la fuente de piedra que se ubicada -

en la plaza principal en esta calle llamada despu/;s "Av. Hidalgo" en honor del padre de la independencia ha-

ciendo esquina con la calle 5 Sur se encuentra una construcción que ostenta en la clave de la puerta princi-

pal el No. 2., esta bella casa que ocupa un tercio de la manzana remata en pancoupé en el lugar correspondie~ 

te a la esquina en el piso superior se ve la fecha 1897: 

Colinda con la casa de aguilera, e igual que la anterior el pretil, que en este caso es una celosía se despl~ 

za l metro hacia arriba provocándose un escalonamiento que absorbe el desnivel de la calle. Las más serias -

alteraciones son los diferentes usos comerciales que han deteriorado grandemente la planta baja, abriéndose -

vanos de uno a otro extremo de las pilastras eliminando así las ventanas originales que al igual que la puer

ta estaban bordeadas con jambas de cantera. 

Como la mayoría de las construcciones civiles de Atlixco la fachada consta de 2 cuerpos divididos por una ce

nefa decorada con argamasa de la que desplantan los balcones de cantera apoyados en ménsulas y remata con un 

bello pretil con friso decorado y una celosía que une las pilastras coronadas con ánforas de argamasa. Las 

ventanas de lü planta alta son un alarde de decoraci6n siendo de diferente diseño las de un solo vano, que -

las de doble vano y el pancoupé, la decoración de tendencia neoclásica no se aleja del gusto barroco, sin -

respetar los cánones neoclásicos, aunque utilizando los elementos decorativos de dicho estilo, sobre un pará

metro liso aplanado con las pilastras finamente resaltadas con cortes de imitaci6n de cantería. La ventane-

ría original ha sido substituida por piezas de lámina de mal gusto que desmerecen con la belleza del edificio. 

Los balcones de fierro colado con adornos de chapetones en plomo hacen juego con los portatoldos, que se con

servan intactos, aunque no queden vestigios de los mencionados toldos. 

Es lamentable la proliferaci6n de anuncios en la fachada, unus sobrepuestos y otros directos sobre el aplana

do, así como de cortinas metálicas para los comercios destruyendo la carpintería que debi6 haber sido magníf! 

ca, el único elemento de madera es el port6n principal que es de madera de reutilizaci6n con clavos de forja 

y posiblemente traído de otro lugar. 
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El interior se distribuye rodeando un patio rectangular con los extremos porticados comunicados por pasillos 

laterales con la esquina en pancoupé. Los arcos son rebajados apoyados en columnas de tres cuerpos de corte 

neoclásico, a uno de los extremos surge una escalera curva de bello diseño con barandal de fo. fundido y e~ 

plomados; la estructura es de muros de piedra con mezcla de tabique y techos planos de viguería y terrado. 

Es recomendable recuperar este bello edificio del siglo XIX para evitar más daños que terminen por destruir

lo. 

Colinda con esta construcci6n en el paramento de la manzana 5 Sur la llamada "Casa de los aguilera" ubicada 

en la Av. Hidalgo No. 301. Actualmente funciona como casa habitaci6n, aunque la secci6n izquierda que da a -

la calle es una cantina con el nombre de Bar colonial, colinda con la casa roja, sobresaliendo casi 1 m. de -

lo que fué el nivel de pretil de dicha casa, formándose un leve escalonamiento en las alturas y absorbiéndose 

con gran acierto la pendiente de la calle; la fachada consta de 2 cuerpos separados con m0lduras rematada con 

un friso decorado en argamasa y un barandal que conecta los remates de las pilastras. La fachada en planta -

baja se ranura con 4 vanos que flanquean el acceso principal de mayores dimensiones, está fraccionado el col~ 

rido del área que ocupa el bar distorsionando las fachadas, la ventanería original ha desaparecido; en el se

gundo nivel se conserva en magnífico estado, aún pueden observarse bellos balrones de herrería con portatol-

dos siguiendo el mismo diseño, también la puerta principal de magnífica talla y alryunas ventanas de madera, -

se conservan en su estado original. 

El patio de forma rectangular conserva en sus extremos angostos dobles arcadas en ambos niveles de arcos muy 

tendidos con columnas de rasgos neoclásico de extraño diseño y proporci6n,rematando con el acceso principal 

se ubica la escalera de una rampa que se bifurca en el descanso a dos rampas laterales. Los extremos portie~ 

dos se comunican por pasillos laterales en cantiliber con las esquinas redondeadas. En la parte posterior de 

las escaleras a través de una bella puerta tallada se accede al patio secundario, que se encuentra en alto 

grado de abandono. 

La estructura es de piedras con mezcla de cal y techumbre de viguería con terrado. Los barandales del inte-

ricr y el que remata la fachada son de bella factura, decorados con emplomado, éstos y la distribuci6n de la 
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planta así como la fachada corresponden a la arquitectura neoclásica del siglo XIX y es uno de los más bellos 

ejemplares de este tipo de arquitectura en la ciudad de Atlixco. 

A continuidad sobre el mismo eje se encuentra la "Casa Roja" ó casa colorada: 

Esta construcción es un buen ejemplo de casa tipo poblano de la segunda mitad del siglo XVIII, tradicionalme~ 

te se la conoce como "casa roja", ó "casa colorada" posiblemente porque está revestida la fachada de ladri-

llos exagonales alargados de este color, formando el dibujo llamado de panal, el paramento se compone de 2 

cuerpos horizontales, el primero liso con un rodapié de piedra gris rematado en una moldura del mismo material. 

Los vanos han sido alterados, cerrándose parcialmente unos y ampliándose para puerta otros. Se han abierto -

algunos nuevos para uso comercial en forma indiscriminada, así mismo cada concesionario ha pintado su porci6n 

de fachada de diferente color, deteriorando así el concepto formal del edificio. La portada principal de ca~ 

tera conserva la puerta de madera decorada con chapetnnes forjados, aunque muy deteriorada enmarcada en jam-

bas y dintel de cantera. La separación de los 2 niveles es por medio de una cornisa moldurada, el 2o. piso -

rompe el paramento con balcones en saledizo de cantera y marquesinas del mismo material, algunos de ellos - -

apuntados para evitar su desplome, se observan muestras de carpintería y herrería del siglo XIX, quedan res-

tos de pintura blanca en la cornisa, marcos de puertas y ventanas, el pretil ~e remate fué eliminado conser-

vándose su altura original en el muro colindante a la casa de Aguilera. 

En la planta está el primer patio con la fuente al centro, rodeado por un pórtico con arcos de medio punto t_!! 

piados total ó parcialmente: los espacios interiores han sido alterados por muros nuevos ajenos a la constru~ 

ción original, la escalera se encuentra en buen estado, el segundo patio se encuentra en ruinas. 

La techumbre original de vigas y terrado ha sido substituida por losas de concreto y otros materiales como l~ 

mina y cartón, las gárgolas que daban al patio están tapadas y han sidn substituidas de sus funciones por tu

bos de fierro. El estado físico rle la construcción es bueno, aunque degradado por las modificaciones y el 

mal uso a que ha estado sometida, pues funciona como vecindad en el interior y comercios en el exterior. Es 

importante considerar que los espacios son casi en su totalidad recuperables si se hiciese una adecuada res--
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tauraci6n. En visita reciente se observó que está siendo intervenida, substituyendo la viguería por estruct~ 

ra de concreto, por desgracia y la negligencia de las autoridades no se han suspendido los troba1Js. 

Por su ubicación frente a la plaza, dimensiones y características arquitectónicas, el inmueble debería ser de 

clarado monumento y rescatado de la incuria que actualmente sufre, cuenta con todos los elementos para funci~ 

nar corno edificio público, cultural o comercial, sin deteriorar sus condiciones espaciales. 

Entre las manzanas 1 Ote. y 2 Sur de este eje se llamó la "calle de la Purísima" conocida después con el nom

bre de "Nicolás Bravo", el último tramo del eje entre las manzanas 5 Ote y 1 Sur recibió el nombre de "el Pa.!! 

teón", pues ah! se ubicaba el antiguo panteón de San Pedro, en la manzana 5 Ote. se encuentra el convento 

Carmelita que después fué c5rcel, palacio de justicia y cuartel, actualmente en manos del ejército, la parte 

correspondiente a la huerta se usa corno área deportiva. El remate de la calle es una bella portada de 3 ar-

cos. 

EJE 3. corresponde a la perirnentral de la plaza de armas. 

En la manzana 2 Ote. se encuentra la parroquia y en la 1 Ote. el Palacio Municipal, que antes fué la casa del 

ayuntamiento de la Villa; esta construcción es bastante antigua, data posiblemente de los primeros anos del -

siglo XVII, todavía hasta hace poco tiempo conservaba algunos bellos detalles decorativos corno por ejemplo, -

los leones de piedra al principio de las escaleras. Fué remodelada en su totalidad en el período de 1960-1963 

siendo presidente municipal el c. Dr. Luis Sánchez Dornínguez, la intervención respetó únicamente los espacios 

formados por las arcadas y se recubrió la fachada de ladrillo y azulejo, ésta adaptación rest6 personalidad -

al edificio quitándole sus características coloniales y dejándolo como nuevo, aunque cumple su objetivo per-

di6 sus cualidades monumentales. 

Al Norte de la Plaza en esta calle 2 Oriente está la casa que fué del Ilustre Biólogo Don Isaac Ochoterena, 

que fué intervenida recientemente eliminándose muros originales y agregándose otros nuevos, el arco de las es 

caleras fué despojado de la argamasa decorada que fué substituida por yesería; lamentablemente la falta de i.!! 

clusión de la propiedad en el registro monumental de arquitectura civil, previa a la remodelaci6n permitió su 
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deterioro. En la esquina 2 Oriente y Libertad está el centro recreativo del Sindicato, que destruyó el inte

rior para adaptar una espléndida casa del siglo XVIII, a las necesidades actuales, la fachada se remodeló - -

igual que el palacio principal. 

Al Oeste de la Plaza, en la calle Morelos esta la antigua casa de la audiencia, fué remodelada con poco acieE 

to, pero conserva aún su belleza por el cuidado con que se le mantiene. 

Casadel Marqués de Sta. Martha 

Ubicada en el número 2 del Portal de Iturbide, antes llamado portal de Cunqueiro, hoy No. 4 de la Av. Hidalgo, 

se encuentra la casa del Marqués de Sta. Martha, cuyo apoderado en la villa de Atlixco en el año de 1791 era 

el Regidor, Alguacil Mayor y Procurador del Ayuntamiento, Don Bartolomé de Ojeda. 

El Marqués fué dueño también del rancho de Acevedo del siglo XVIII. El edificio que data del siglo XVIII 

consta de un~ fachada formada por 2 cuerpos; el primero que enmarca la entrada es un portal con arcos de me-

dio punto apoyados en un capitel de piedra, en la enjuta de los arcos se aprecian pilastras estriadas que se

mejan soportes aunque son elementos decorativos. En el cerramiento se aprecian del lado izquierdo, restos de 

corativos de argamasa con terminación de encalado. 

La techumbre en lo que viene a ser paso de peatones, se compone de vigas de madera y tejamanil en buen estado 

de conservaci6n y sirve de apoyo a las habitaciones y al balcón de la planta alta. El recubrimiento es de 

mezcla pobre y encalado. 

El segundo cuerpo consta de un balcón central con un barandal de fo. colado y 2 ventanas enmarcadas por ele-

mentes de cantera con grutescos en el antepecho, rematando con una cornisa de ladrillo con argamasa, dicha 

cornisa presenta deterioros en uno de sus extremos; le fué agregada una ventana que rompe con el equilibrio -

de la concepción original; al centro quedan restos de la cartela que conservaba el escudo heráldico hasta 

principios de siglo, actualmente desaparecido. Arriba de la cartela y de la cornisa, se aprecia una cruz tr~ 

trabajada en azulejo de talavera poblano, 1naterial que combinado con ladrillo rojo de la región en forma de -
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petatillo, decora este segundo cuerpo. 

La fachada remata en una cornisa de argamasa. 

El interior ha sido invadido por locales recientes, conservándose un putio rectangular, producto de fuertes -

modificaciones. Al fondo del patio se encuentran 2 arcos tapiados q~e generan un espacio adaptado para pelu

quería. 

El interior de características neoclásicas, no coincide con el exterior colonial. La estructura es de mampo~ 

tería y tabique rojo recocido combinado con adobe, recubiertos por aplanados y pintura amarilla. 

La techumbre plana de tejamanil y duela desagua al patio por medio de gárgolas de piedra. 

Puede lograrse la recuperaci6n del inmueble por su buen estado físico, a pesar del abandono. 
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CASA VE EJERCJfJOS 

Ubicada en la esquina de la calle 2 Norte y Constituci6n. La construcci6n data del último tercio del siglo XVIII, 

fué levantada por el Cura Don Antonio Garfias de su propio peculio, para que en ella se realizaran ejercicios espiri

tuales, se sosten1a con una cantidad donada en el testamento de Don Manuel I. González del Campillo, también ayud6 a 

su manutenci6n el Obispo de Puebla D. Francisco Pnblo Vázquez. A través del tiempo el uso se modific6, actualmente es 

un hotel, aunque el exterior se conserva, el interior está sumamente alterado. 

La fachada consta de 2 cuerpos, el primero de mayor altura desplanta con un rodapié de piedra corrido a un tercio de 

la misma, rematado por una moldura, el resto del paramento está recubierto de ladrillo rojo en forma exagonal, el e~ 

trepiso divide ambos cuerpos con una cornisa moldurada pintado a la cal, los vanos est5n alterados aunque es posible 

que ocupen sus posiciones originales. La parte superior remata en una cornisa decorada con molduras y elementos sa

lientes equidistantes que desplantan de caras de querubines hechas en estuco, muy alteradas por el tiempo que rompen 

la horizontalidad del paramento. 

J,as esquinas rematan en veneras con esculturas en el interior y pequeños atlantes que las soportan. Este edificio d~ 

ber1a ser recuperado, puede conservar su uso, pero serta conveniente restaur11rlo adecuadamr.nte y redignificarlo. 

CASA VEL CüNVl OC· .\IALPJCA. 4o. Conde de Moctezuma. 

Los descendientes de Moctezuma II poseían como señorío las tierras de la hacienda de El Cristo. Habiéndose casado la 

4a. nieta del emperador, Doña Ma. Andrea Jofre de Loaiza, tercera condesa de Moctezuma con Don José Sarmiento de Va-

lladares, el rey Felipe V hizo gracia a éste del título de Primer Duque y Señor de Atlixco, dándole la facultad a él 

y a sus descendientes, de nombrar a los alcaldes mayores de Atlixco, Tepeaca, Huauchinango, Sta. Catalina 1'epexi y T~ 

la, prerrogativa que gozaron hasta principios del siglo XIX. Otro de los cargos que ocupó el duque y Sr. de l\tlixco -

fué el de Virrey de México. 

El Marqués full dueño de la Hacienda del Cristo que conserva una de las portadas más espl6ndidas de la Colonia, con el 



escudo del Marqués en Argamasa. 

La casa del Conde de Malpica se ubica en la calle 5 Sur, de la Manzana 18 Sur, con los núm0ros 314, 312, 310, 308. 

La calle antes de ser denominada 5 Sur fué llamada de Malpica, a todo lo largo de esa manzana. 
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La propiedad que inicialmente fue de grandes dimensiones, ha sido subdividida en pequeñas fracciones y lo que fué e 1 

cementerio y la huerta, los ocupa una cHnica asistencial de nuevd factura. 

En planta la construcci6n conserva un patio porticada con las habitaciones en el perímetro, colindantes a un corredor 

rematado por las arcadas; se conserva la gran escalera al centro del acceso. 

Uno de los propietarios de la finca conserva fotografías del escudo heráldico a base de azulejos que se encontraba en 

el patio, igual al que queda en las ruinas de la llacienda del Cristo. Dicho escudo en la actualidad ha desaparecido. 

Una de las habitaciones fue la cripta familiar que colinda con la antigua capilla. Se encontraron restos de objetos 

prehispánicos incrustados en las paredes y en el piso. La fachada es sobria, con herrería de forja y balcones de ma

dera. El interior conserva esgrafiados en forma de ajaracas en los muros que dan al patio. 

El edificio se usa como vecindad, hoster1a y casas particulares; esta subdivisi6n no ~ermite observarlo en sus dimen

siones originales. La techumbre es plana, con clesaques hacia el patio, en alqunos lugares ésta ha desaparecido y los 

arcos presentan fuertes fracturas. Se han hecho modificaciones con losas de concreto y vigas aparentes de madera. -

La casa es una de las más importantes de la ciudad, pero su grado de abandono amenaza ruina. 

CASA VE VN. FRANCISCO MORALES. Ubicada en la calle 3 Poniente s/n entre la 5 Sur y 3 Sur. En esta casa naci6 el fam~ 

so pintor Dn. Francisco Morales el 4 de enero de 1811, fué durante más de 40 años Director de la academia de Bellas -

Artes en Puebla, contribuy6 a la decoraci6n de la parroquia donde se conservan varias de sus pinturas, también es de 

su creaci6n la Imagen de Nuestra Señora de las Misericordias de la Parroquia de Apizaco, Tlaxcala, muri6 en 1804. 

En la fachada de la casa se encuentra una placa conmemorativa, pero la construcci6n est& severamente dañada, el inte-
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rior muy sencillo con vanos verticales y herrería de forja no denota el interior que es de gran belleza, en el que 

puede verse una triple arcada, posiblemente del siglo XVII, recubierta de argamasa, el patio enlosetado en cantera es 

de bellas proporciones, es lamentable el abandono y la incuria en que se encuentra pues funciona como vecindad. Los 

poblanos deberían rescatar esta casa para darle un uso más adecuado a sus características arquitect6nicas y su impOf 

tancia hist6rica. 

CASA ALCONEVO. 

Se conserva en Atlixco la casa de Don Luis de Alconedo el ilustre Insurgen~e que naci6 en Puebla en 1765 pero que re 

sidi6 en la Villa de Carre6n, fué hijo de José Rodríguez Alconedo e Ignacia Sandoval y Rojas, cas6 en 1780 con Ma. de 

Gertrudis Acuña. Recibi6 carta de platero por un examen el 22 de octubre de 1791, tres años después obtuvo grado ac~ 

démico de mérito en grabado en hueco por su relieve de plata con el grabado de Carlos IV que se guardaba en el museo 

de historia, dor6 en bronce a fuego con oro de 24 K. Los trofeoe, corona, collares del Tois6n y de la Orden de Car-

los III, para el escudo central; corona y llaves de las tiaras para las portadas laterales de la fachada principal de 

la catedral de México, ya desaparecidos. 

" ••• 6ué au.to1t del túmulo Neocl&ico en honOlt de fo6 loidado6 mueltto! en Bue11N A(lte.6 e11 1808. A pe..1a•. de Hit 6widame11talme11te piateltO, !U 

púittVUt e1 1rag1116(ca, de..1mca11do: "UM Sita. con 6u ltijo", 'Rrt~ato af paltei rlr Fe1t11a11d<• VII", "RetJ1at1• de F1ta11wcr PüaJVto", "RetJtato de 

1061! Ma11zo", de. e,~ál úf.tüna 6e duda que nUQAe liecha polt H, cotm• 61<eed~ COI! "a11to1t1ehato" ..... J/ Se f'Xpatri6 a España con su her

mano José Ignacio, framacéutico y botánico. Llegó a Cádiz el 15 de febrero de 1810 donde pint6 el retrato de la Sra. 

"Teresa Herdftndez Moro", inspirflndose en Gaya, a la dama no le gust6 por su realismo. Actualmente sus pinturas se en 

cuentran en la Academia de Bellas Artes de Puebla. Toussaint lo llama " ... cl'. úfúmo g1ta11 pú1tM de la Colonia, l10mb1te que 

cieJIJlll dignamente el cuadlto de la pi11tuM c.olonia.t de MéU:CD ••• ,,J_I 

En Cádiz fué procesado y encarcelado, resultando absuelto regresó a México wl 27 de abril de 1811, al mes siguiente -

lo apresaron nuevamente saliendo libre gracias a la defensa hecha por su esposa; se une a Morelos en Zacatl~n llegan

do a ser secretario particular del Insurgente, ah1 es aorendido por el realista Luis d~ Aguila siendo fusilado en - -

1 I ToU!Mfot. 
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Apan el 1° de Marzo de 1815, no sin antes haber alcanzado la gloria por sus obras de nrte. 

En la portada de la casa se encuentra una placa conmemorativa, el exterior está en magnífic~ estado, aunque el inte-

rior ha sufrido alternaciones. 

EV1~1C10 RASCON. 

Ubicado en la esquina de las calles 3 Poniente y 3 Sur No. 302, tenemos conocimiento que los Rasc6n adquirieron tie-

rras de Alonso Galeote poco antes de que muriera en 1567 por lo que tienen propiedades desde el siglo XVI. Esta es -

una de las más bellas construcciones de Atlixco, aunque fechada en la primera década del siglo XIX, es una curiosa 

mezcla de arquitectura Neoclásica y Mudejar, conserva aún la espléndida puerta dP madera labrada y una de las venta-

nas, cristales esmerilados con motivos ornamentales propios de la época. Toussaint informa que es parecida a una de 

Guatemala influida por el Arq. Eduardo Tamariz que en el porfiriatu viaj6 por oriente. 

La decoraci6n exterior es exhuberante, a base de motivos geométricos de variados diseños, la herrería de fierro cola

do es magnifica haciendo juego los balcones con los portatoldos, el interior es más sobrio y de gran dignidad, conser 

vando el artesonado en algunas zonas con yesería decorada, el uso es comercial, desde una funeraria hasta una bodega 

de granos, este bello edificio debería tener un uso más digno, de acuerdo a su bella factura. 

CASA VE ALEJANVRO LEBLANC. 

Ubicada en la calle 3 Pte. a la altura del No. 1102 conserva una placa que dice: "fo eHa caM exU.te et áltbal de agttac.1te 

qtte dl6 a!Llgrn a lM gMndu ptruitaU:oue6 que &011 6ue1itu de ILiqueza en fo! EHadu! U11idu!. Stt p1tapletaltia et S1t. AlejandJta Leblanc p1tapo1t

U:an6 la& utaca& de aguacate al Sil. CaJlla6 Smltl1 en 1911, qui€n ia& t1trul.lpa1tt6 pMa .1emb1taJllM en CaU601tnia con mucho éxi.to. Su cla&e 6ué 

Wtlca e11tlle toda!.. la.1 vaJLiedadu que !e Ueva1to11 a CaU601Uúa de vMiM pMte.l del mundo que JtUi!te lai i11clemrnciM del {r.v{e1tno en e6a.I -

latitude.1. PoJt uto la CaU601t1úa Avocada A!60U:atio11 - hace !U p!LlmeJta Hétt1W{611 palla 1te11di.\ ltome11a,ie aC Agtrncate Fue!Lte, llamado .tambU11 

"Padlle", AtUxco, 3 de mayo de 1972". 

Este testimonio en honor de un producto agrícola de Atlixco debería ser secundado por 1os mexicanos, no poniendo pla

cas, pero si implementando la siembra en la regi6n del aguacate, fuente de riqueza en las décadas '60 y '70 del Valle. 
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La construcci6n lamentablemente está muy destruida quedando solo la cruj1a de frente a la calle y considerándose con 
tipolog1a doméstica por su sobriedad. 

MOLINO VE SAN MATEO. 

Ubicado en Av. de la Paz, esquina con la calle 5 Oriente, podemos considerar entre las casas mfis importantes y carac

ter!st~cas de Atlixco, desde el siglo XVI se ubic6 ahí el Molino de trigo, situado al extremo de la Ciudad, rodeado 
de altas bardas, forma una notable construcci6n por su época y sus características. Comprende una casa, que posible

mente fué el núcleo primitivo dando su fachada al Oriente. Esta fachada es sobria, con vanos irregulares encuadrados 

en una gruesa moldura. Un zaguán da acc~so a un patio tambi~n irregular, con tres escaleras de distintas épocas, una 

fuente de fundici6n de la segunda mitad del siglo XIX y un portal con arcos. Tras de este patio se extienden múlti-

ples dependencias, ya que abarca no solo almacenes y graneros, sino parte de la fábrica, molino, etc. 

El molino de San Mateo se puede tomar como tipo de la casa de Hacienda mexicana del siglo XVII, no abandonada y en 

ruinas como la mayor1a de ellas, sino en perfectas condiciones y una intensa vida aún. Perten~ce dende mediados del 

siglo XIX a la familia Maurer, quienes la adquirieron al hospital de San Juan de Dios, que era dueño de la finca. Su 

estado es excelente y sus propietarios no han permitido su deterioro, ejemplo que debía seguirse por todos los que h~ 

bitan edificios de esta índole. 

CASA VEL SIGLO XVIII. 

Ubicada en la Av. 3 Poniente No. 903, esquina con 11 Sur, el patio principal, a pesar del estado de abandono en que -

se encuentra es de gran dignidad, debi6 ser una de las mejores casas de Atlixco durante el siglo XVII, el exterior -

sobrio y sin decoraci6n salvo el amplio port6n de acceso y sus ventanas largas y estrechas no denotan la belleza del 

interior. La amplia escalinata lateral con arcos de medio punto y las arcadas inferiores, compiten y superan algunos 

patios claustrales, los techos de vigas y terrado se encuentran dañados, se utiliza como vecindad; el buen estado ge

neral de la construcci6n permite su recuperaci6n, seria conveniente darle un uso m5s adecuado que permita su propio -

mantenimiento y supervivencia. 
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CASA MERCEVARIA. 

Contra esquina del edificio Rasc6n se ubica una construcción que data del siqlo XVII, es de una sola planta, los vanos 

han sido alterados, pero se conservan las hu~llas de los primitivos, se encuentra subdividida en locales comerciales -

en los que cada inquilino ha puesto el color que más le agrada al tramo de fachada que le corresponde. Esta construc

ción fué propiedad del convento de La Merced, construida de cal y canto con viguería y terrado, ostenta en la esquina 

una bella imagen de la virgen de La Merced, enmarcada en columnas solom6nicas con el mismo trabajo de argamasa que ti~ 

ne el templo, es imprescindible su catalogaci6n para evitar su pérdida. 

CUARTEL VE CABALLERIA. 

De tiempos del porfiriato se conserva en Atlixco la fachada del cuartel de caballería, Antonio Donet la describe " ..• 

enniaJcaM et convento det CaJunrn, v('Jllu6 la uí,iUzaCA'.611 de w1 elemento ol!11amcntar 111odel!no de ce~l!ajc~fo ú1tel!pl!etado mo11wne11taimeiite en pie-

MiI. úi de notM que e1>ta tMja como lo6 e1>Upite1> pl!ocede de !01 inodefo ma11ül!.üta enfawdo con u11a ~adici611 mu!f me~icm1a, en e..1peciaf po

bfa11a ... ".!/ el ilustre rr'>ncisco de la Maza comenta sobre esta construcci6n: " ... ff Mu del detafCe expl!c6ivo -co"'1 ea tM

ja mctiUica de modelo de ce1¡1¡ad""a co11 W6 to1¡11iffo6 l!eaizado6 e11 p{eMa en et cua!Ltel del Ca1tme11 en AtUxco- puede UcgM a toeal! lo inMi

tado e ú1vvw6.(mif, fo ú1gc11uo 6c e.leva a la ccttegolia 6Upl!ema de (o MtHico . .. "U lamentablemente la depreciaci6n sufrida por la 

arquitectura porfiriana pone en peligro construcciones como 6sta, ya que con un mal entcndiJo purismo se ha pretendido 

demolerla para que 6e veanen t(lda ~u mag1ii.tuci t.'a6 'tlt-ÚJM cÚ't ~x~cut1Vl'Ht1•,,,"(como consta en una solicitud de demolici6n a -

la S.P.N. hecha por vecinos de Atlixco). 

Las construcciones enlistadas en este trabajo, demuestran la sobreposici6n de ~pocas que dieron fisonomía a asta be

lla ciudad, en la que la colonia y el porfiriato se conjugan para lograr uno de los más bellos conjuntos urbanos: mu

chos vecinos de la hist6rica Villa de Carri6n conscientes de su valor patrimonial han luchado por su conservación, la

mentablemente pocas son las armas con las que se cuenta para su protecci6n y defensa, salvo los templos que son propi~ 

!J La Al!qu,itec,t[!/¡a de ta época Po1!6Uu'.ana. 
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dad de la Naci6n, la arquitectura civil se encuentra expuesta a su destrucci6n por ignorancia, plusvalía de la tierra 
o por miles de razones, es por eso tan importante la declaraci6n del Centro H~st6rico, corno primera medida. 

Quedan afuera de este Centro construccioneF tan valiosas corno la Hacienda del Cristo Grande y la f~brica del Le6n, 
extraordinarias obras de arquitectura que deben ser incluídas en la catalogaci6n. 



IGLESIA Y EX-CONVENTO DE LA 

MERCED 
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EX-COl/VE/.ITO VE LA MERCEV 

No pretendo hacer una investigaci6n exhaustiva de la orden de la merced, un trabajo de estas características re

queriría de otro tipo de condicionantes que las que rigen esta tesis, por lo que me remitiré a transcribir la i~ 

formaci6n que al respecto han hecho una serie de cronistas e investigadores que nos da una imagen general de la 

misma, la inclusi6n del estudio específico sobre el convento Mercedario en Atlixco es previendo que subsista al 

menos un antecedente de su estado actual, pues como informé anteriormente está en grave peligro de desaparecer, 

con el enorme deseo que ésto no llegue a producirse lo incluyo en este estudio, y si aunque m!ninamente esto ay~ 

dase a evitar su destrucci6n consideraré cumplido el objetivo de este trabajo. 

La orden de los mercedarios fué fundada en el Siglo XIII, época de cruzados y guerras santas, empeñados en sal-

var el Santo Sepulcro de manos infieles quedaron gran parte de ellos como rehenes, en sus orígenes la orden fué 

militar tendiendo posteriormente al sacerdocio, fué fundada por San Pedro Nolasco en Agosto de 1218, el cuarto -

voto que profesaba era el de quedar como rehenes si fuere necesario por redimir a los cautivos, fué aprobada por 

el papa Gregario IX, y le fueron concedidos varios privilegios por el Pontífice Tnocencio IV, debido a las situ~ 

cienes apremiantes en una guerra religiosa los Mercedarios concedían a los moribundos la absoluci6n general, es

te privilegio fué confirmado por el papa Urbano VIII ya que lo ejercían desde tiempo antes. Varios pontífices -

expidieron bulas ampliando las prerrogativas de la Orden. 

De su llegada a América tenemos conocimiento Don M. Rivera Cambas informa " ..• (o& lle.Ugio&o6 eaf.zadq& de. la /oleAee.d -

Re.de.11u611 de. cnutivo6 6ueM11 lo6 p«me.M6 llegu(a¡¡e.6 que pMaM11 a Nue.va f6paoia, pu~ con et co11qu{Hadoll llHnifo Co«~ v"'1o 6M!f &vtto 

tllm~ de Olmedo, u110 de lo& que. poll plUineM vez bautizMott y admú1Utiiallo11 fo6 deJ!l/Íb McMmetito& de (o& ;11c:Ugetto.6 • •• "Y Este merce::: 

dario ofici6 la primera misa en tierras mexicanas el 21 de abril de 1519 en un altar improvisado en las playas -

de Veracruz, Cortés deposit6 en él su confianza enviándolo como emisario a parlamentar con el padre Guevara, co

misionado éste por Narváez cuando fué enviado por Velázquez con la intenci6n de evitar que Cortés hiciera la Ca~ 

!_/ MI-deo Púitolle.6co. 



202 

quista y llevarlo preso a Cuba. Poco deApué.1> en 1524 ¡Wttle1ton de ea 16la de Cuba otJto6 2 1teU~io606 de la mwnu 01tden, 

con Alon6o de Zwtzo 1J 6ueMn 6MIJ GonzcUo Pon.tevedM y 6MIJ Jua11 de la6 VaillfM; mt1elcto e.e plLÚlleM en fa navegaei6n, Ueg6 6olamen.te 

el 6egundo a Vef(JlcJtuz, uniéndoH a Co!ct.&. IJ ac.ompaiüfndolo a la6 lúbueiut6, p!teA.t6 a.1ii6.teneia a Ct1auh.témoc cuando 6m". ahMcado en T zan

ca11ac, el 25 de 6eb1teM de 1525 deApu(l> 1teg1teA6 a ,Jbico y en compa.Ua de 61tay &vz.toforn~ de Ofmedo ... .tltabajM011 mud10 en &u mlni6te 

IU'.o, acol16ejaban a V. He1t111t11do Co1LU.-1, al;,; demú. l'Apaiioleó y a po1tci6n de caeiqueA ... ".!J sin embargo " ... e6 de extltaiiaJL que n~ 
pal>af(Jln nú<I me1tced.vúo6 a Mta6 UelLILal> y que 110 hubieiut11 6w1dado co11ve11to i11media.tameoite, en una <'poca w que eM 91ta11de el anhelo -

de lo6 co11qui6.t11do1teA po!t leva11t111t mona6tellio6 !f cua11do fo& co1t6tltu.la11 otlto6 1teUgloM6 po!t 6den del 1tey. AclmiJta mudw má.1 que lta-

búndo 1teg1teAado Colt.t&. del viaje qt1e hizo a E6pal1a llamado po!t la Coltte el mio de 1528, tltayendo me1tcedaltio6, no 6e hubieltlln eAtabi!?:_ 

eido aqu1,. Ve.6pue6 de ltabe1t úu.tado palla que 6e le cUe!tan 1teUgio6ol que vú1leltlln a 6undall ~ Nue11a Wpaiia, y 110 ob6.tan.te que ya ha

b.{an ve1tldo lo& de San Feo. 1J Sto. Vomlngo, condl'Acendie11do el lte!f a w 6úpUca, eUgw Co!Lt&. doce 1teUgio&o6 de la Me1tced que 1teco

noúa11 polt &upc.JLÍ.Olt al padlte May Juan Jo6€ de Legu.úamo, de lo& que l1abie11do muelt.to 11no, UegMon once a Vc.1tac1túz acompa11a11do a Co!t

t&.; )Xllt e;to adm,if(Jl que a peAalt de ve1Wi. bajo .tan bueno& aU6pieiol, {01 me1tcedMio6 no p1tocU1ta1t1111 l1ace1t 61mrlac.wn e11 Mix.ico, 6ino -

que 6e. 6ueMn pM4 Gua.tema.ea en uni6n de Pedlto de Alvaltlldo lj al.U le r..i.tabfeclc.1to11 afguno-0 a1io& de6puM, a .úi&.taneia6 del Obúpo de -

aquo.Ua Cd. V. F1t11nc.l6co MaJtJWqui. PMece que lo6 me1tceda1tfo6 co11-0ide1tMon a Guatemala rrú6 conveniente paltll c.olec.ta/t la.1> Umo61ut6 -

duUnadal> a la 1tedenc.Wn de cautlvoc ••. .,.!_! 

La orden fué traída a México por el Padre fray Juan de las Varillas, fué " ... Ita.lita el a1io de 1574 en que vino ww de 

aquei.lo6 me1tceda1úo6 {61ta1J BaUaza!t Camadwl culcú111do a valtio6 hljo6 de lo! co11qul6.tado1te& {de Gwttc.mala) enviado6 a Mex.tco palla út6-

tl1t(11-0e c.n la Uouve!Llidad. Pe1tmt11ec.le1ton en un me66n mien,tJta6 un individuo que habla 6ido amigo de 6MIJ Balttoloml de Olmedo, to6 al

''·•1196 en <tna calla que .tenla junto a San HipUUo; 6e n111ite1Úl1n lo6 el.tudia11te6 con UmoMa.1> que 1tecog.(an, lj al conc.ful!t lo6 cu/t6o6 11!?:_ 

g1te..1aban a Guntemala. Con.tú1ua1ta11 de M.ta mtneJUt ha6.ta el año de 1589 en que con la6 Umo611a6 que liabwn colectado, c.ompltllltan UM -

c.al>i.ta en el blVVÚO de San LázaM IJ awtque pequeña no la abandonaban pOI! e;.tM p1tox.ima a la UniveMidad; aW comenza/tan a 6ab1Lic.aJL -

606 celda.1> y demú 06,(c.foM, a co-0.ta de Umo61lal>, de 6uelct.e que paf(Jl et a11o de 159 3 ya .te.rúa la c.a.1ia Mpec.to de conven.to ... u.!/ La -

licencia del rey fué dada en 1592 autorizando la fundaci6n en México de un colegio para 12 estudiantes en el s! 

tio que les pareciera más conveniente " . . . trnlendo adenú<I co11ce6.i611 del 1tey paf(Jl que polt e.1paeio de 6 ailo6 6e le& d,ief(Jl el 

aceite y vúw que nece&i.ta!Lan, me11ced que tuvo p1t61L1toga 6úndo elto6 ya cumplido& Obtenido el. pe1tml60 del ViNtey en Vic.iemb1te 

!J Mlx.ico Pin.to1te6co. 
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de 1593, coM.lgu.le!ton &A c€duiM que clu.potúan ta óunditc.lón del coteg.lo en ee edióicio óablt.lcado en el bMJt.lo de Smt Ldzn1to, con iM 

1tu.t/Ucc.lonu Hñai.adM en lM llet.pectiva-0 l.lcenc.lM óué v.lcMJ.o genellat de ta P1tovú1c,ia el Padlte 61tay F1ta11ci.6co Vetta, qu-i.én tluljo -

c.on.1.lgo ocho h.ilig.low& y u111t cédufu 1teat, polt ta que &e ie& pl?./UlllUa 6unda1t Ub1temente convento& en Méxlco y o:t\a& pobtacionu de • 

Nueva E.lpmüt, de to. ml&ma manetta que &e tu hab.Ca conced.ldo a o1/ta6 ó1tdenu, ••• ta cédula óul 11la11Últ.l1a al. Altzobll>po y obtuvo el pa
&e del VIMey el. 3 de V,tciemb1te de 1594 ... ,.y 

" ••• Et convento de M(l'.úco y o:t\o& que óundMon fo6 meltcedaM'.o& utu.vie-lon wjeto& a la P1tovú1cia de Guatemala, 1111.Ua que en 1614, 

6M.Y Pedtto de Bwrgo& &oUclt6 de Paulo V la elte~c,l6n de nueva p1tovh1cia, con lo& &.tete conveu.t~& que .tenía en Nueva E.lpatia, &ep<V<dnd~ 

lo& de to& de Guateir<ila, &oUcltud a la que o.ccedW et Papa p01t un b1teve da.do en d.lciemb1te de 1615, p1t€v.lo el .ln6Mme que hub.letta de 

dtvt el Nunc.lo de E.\paña D. An1ol1io Gae.to.110, A1tzob.l6po de Capúa .•• ,.!_! a partir de entonces se constituy6 la Nueva Provincia 
independiente de Guatemala bajo la advocaci6n de la Visitaci6n de Nuestra Señora., siendo nombrado como primer 

provincial fray Benito Martínez, hasta que se verificara el primer capítulo en el convento de México, el que h~ 

b1a empezado a construirse el 8 de septiembre de 1602, habiendo sido puesta la prime~a piedra por el Virrey Co~ 
de de Monterrey, después de un fuerte pleito con el Arzobispo de México en el cual tuvieron que recurrir al ap~ 

yo del Nuncio de España Camilo Cayetano, patriarca de Alejandría quien decidió a favor de los religiosos. 

El espíritu militar de los miembros de la orden se refleja en todos los aspectos de sus construcciones, adqui-
ricndo los predios aún contra la voluntad de los pobladores, como en el caso de su primera fundaci6n en que se 

apropiaron de una calle que separaba sus propiedades. 

V..Os llegar a la orden militar de la Merced, redenci6n de los cautivos a Puebla en 1598, ubic~ndose en el ba-

rrio mas populoso, el obispo Romano les di6 la ermita de los Santos Cosme y Damián para allí edificar su casa -

".,. con e.l llequ-i.6.UO de que lit advocación ~ue.ie la de dicho& Mttto& mecüco& ... ,.!J 

El mismo año que se establece la nueva provincia, se establecen en Atlixco, aunque algunos investigadores fijan 

la fecha de fundaci6n un año más tarde, en 1613, siendo el cuarto convento ejecutado por la orden en México. 

·¡ 
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La casa de la Provincia de la Visitación de Nuestra Sra, de la Merced de Atlixco se establece en 1612, el croni~ 

ta fray Francisco de Pareja en 1688 dice al respecto: " ... Ebte mlMno a1io de 1612 he. 6w1d6 el conveiito de Atlüco, puéh • 

ltechM lM mLI~ cUUgenc.út6 de tA p!tU>entaw~ k la c~duta 1teal ante el mL\mo S1t. Vilvtelf pidio6e lice11cla al U~tlt.l6.úno S1t. Ob.U.po 

de Puebla 1J dando 6u cumpUmlento en 601tma, 6ue el pad!te 6Jtalf MelchOJt de Ocltoa de la V.Uf.a de AWMo 1f 1teq11i.lú~ndo con todo6 loh de.1.

pachoh que Uevcvúa al lteg.inll~nto lj alcalde de di.e.ha Va..t.a palla que he nunda.l>e el convento, Cll cuya co11601tmidad he hay6 Ull hilio de • 

W1M "MM ya dctvúo1tada6 con el tiempo, 1J H comp1ta1to11 po!t una capetealÚll que hMta hoy h i~vc11 fo6 1telig.loho6 IJ M.Í he oto1tg6 clicl1a 

venta "º" la6 eAc""-tltllM tU'.CeMVÚa6 que pMa ello 6e h<U:élton, lj he 6u~ edi.6.ica11do la ca6a, hacléndohe plt-Ú11Vtrunente la .lgleh.la, p<Vl.a • 

que de ella vúU:Vt.a lo dlZJ1>:Ú '! dupuU> lM 06.lcl1uu necuaJúa.I del convento ... " Inicialmente la construcción debió haber si

do muy pobre, Pareja en 1680 comenta: " ... el de Atlixco eh el que menoh l1a ten.ldo, aunque. u habla con muchM mejo1tM que en 

hu pJt.lnclp.lo, de algullah p.lezah ~ue e.11 al~una6 ocM.lonu han iab1tado 1f con decencla de eUM de lM que. atiteh ten.la ... " fut'.i erigida 

definitivamente en provincia en Marzo de 1619. 

" ... El JÜJJ.Juo genVtal de la 01tden tenla pode!t pMa nomblta!t pwonM que 6ue1to11 a p>wp66.ltii paJta lo& d.lve1tho6 oó.(clo6, en México, -

Guatl'l1Uia e lhla6. El v.lcalt.lo 9ene1tal duMba en hu cMgo 5 a>ioh, 1J 110 pocüa tltae1t co11<1.l90 n.ln9ún pa!t.lente til aun 1teUg<'.060¡ no podla 

coloca\ en 06.(clo .lmpolttante a loh nuevoh 1teU9.io60h, debiendo cotitaJt po!t fo menoh clnco atio~ en Am~1ti.ca; no pe!tmltlltla que loh doc-

tJUneJWh haUe1ta11 a encolttllaltlo, 11.l deb.la 1teclb.llt búnu de foh 1teli9lo6oh que óallecle1tan, 1f cita obUgacl6n de elioh env.laJt a Ehpatia 

el dlnVto de la 1tedenc.l6n de cautivoh, lo del vNtua!t.lo de eo~ Rcve1te11dúima~ gene1tale..1, µull cada pJtovú1ci.a contlúbuia anualmente con 

niU 1tealu, IJ el vaiolt pMa la .lmp,tu.l6n de 1tezo~ !f p1tocM.lona!t.lo6 que H publicaban en E&pmia¡ 110 µad.la pa!tUclpM n.l anulaJt loh ca

plt.ulo6 p!tov.lnclalu; conoúa de lM d.lhpoh.lclonu de ut06 poi! v.(a de apelacl611; v.U..Uaba lM p1tov.lncla6 IJ JtU>.ldenclaba a loh pJtQvin· 

cútlu huje,t.ándohe a lo d.u.puU>to en el concllio de Toledo de 1627. 

La ReU9i6n de la MVtced habla celeb1tado una conco1tdi.a o conven.lo con el cotihejo de IndlM ª"eltca de la 601tma en que loh genVtalu de 

uta 01tden ha.Man de 11omb1ta1t v.lca!t.loh 9ene1talu y lM U!tcw1<1tm1clM en que hab.ían de exped.lltiu iM patentu. El a1tclu'.vo del "onven

tD H pVtdi.6 en un .lncendi.o que hubo, quedando loh conventoh de Nueva Ehpa1ia hin jMUó.lcaclonu 11.l licencla6 1tupeetivM,., 11J../ 

!J M~uco PlntoJtu"º· 
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Los Mercedarios recibían limosnas de consideración una de las más importantes fué la mina de Zacualpan que lleg6 

a proporcionarles 1000.00 pesos semanarios libres; as1 mismo tenían la mina de cantera de "Tezontli" en las cer

canías de Sta. Martha de la que fué extra1da la cantera para las casas de la Cd. de México. No les faltaban me

dios para agenciarse recursos, ofreciendo patronatos para sus construcciones, otorgando misas, entierros en la -

Iglesia mayor y otros privilegios; para entonces tenían 16 conventos y poseía ocho fincas cuyo valor excedía de 

30,000.00. Fueron grandes admiradores del arte, decorando sus conventos con bellos objetos y pinturas. 

La iglesia de la Merced de Atlixco se ubica en el barrio del mismo nombre, por sus características esta orden 

fué eminentemente popular y casi siempre se establecía en las zonas pobres y muy pobladas. El templo se levanta 

al centro de la calle y debió junto con el convento ocupar toda la manzana, el atrio es de reducidas dimensiones 

aislándose del exterior con una barda almenada y dos bellas portadas con pilastrones coronadas con nichos, con -

molduraciones muy finas. 

La fachada de la iglesia es magnífica, fluctúa entre los finales del siglo XVII y principios del XVIII y podía -

llamarse la obra maestra del barroco Atlixquense, la decoración original casi ha desaparecido quedando la del s! 

glo XVIII barroca sobre un patrón cllisico. Comprende dos cuerpos, el primero de ellos, " ... co11 cuatlto columna.\ 6~ 

Com611ica.1 co11 CD.pitel cotú11üo que. v1c1ut<Í'lru1 2 11ülto6. Ae cc11t1to ea puv1.ta de Meo tltiCobufodo ..• ,,y <.le ascendencia oriental 

que se hace com6n en el siglo XVIII. " ... Mte accc6o 1tiqul.l{mameute 011.11ame11tado co11 pal'.meta.1, g111ite6co6, cabeza.\ de á11ge.le.6 

en ia.1 enjuta.\ y 6ob11e la pu~ta un (lpútitu Santo y aMiba de ~l. e11 medio de un 6oUaje de v<du y Mc.<mo6, ce 11ú1o Je&ú6 . .... !J re!!_ 

pecto a la riqueza de la decoración dice Manuel Toussaint que es de todas las obras mercedarias " ..• 6upetúol! en -

6<t.1.tuo6idad, dub011.da11do en 1telievu lJ ca.1i coUndando con e.t bMJtoco exltubelt<llLtP. •.• La lt<'.queza del 01111ato o6Mca al baMoco, l!Mpe.ta 

la e.6.tltuetul!a CVtqu.Uec.t6nica cubl!iendo f.06 hueco6 con 1teUevM de CVtgamiua, ••• "Y en este caso con policromía. . 

En los intercolumnios se colocaron hornacinas desplantadas de peanas decoradas con cabezas de querubines y ni- -

chas coronados con tarjas, la decoración del friso central es a base de flores geométricas. Los santos en los 

!J MCVtco Vfaz y Manuef ToMMint. 



nicpos son 2 mercedarios casi reconocibles: Un rey y un Obispo ambos con carteles en las·manos 

la6 y nut.1 11.lca deco1tac.l61t H a.U11ea Job/te to6 1úcho6 !f Uga ei. cue1tpo bajo ai. 6upe1tio1t.,, ,.y 
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11tJrM ca'l.te--

En el segundo cuerpo vemos cuatro columras salomónicas y al centro, sobre una riquísima consola, la Virgen de La 

Merced, cuyo manto abren dos ángeles; cobijando bajo él a un rey, un caballero, un papa y un cardenal " ... &eguM

men.te Sa11 Pe~o NolMco 1f Jaime de AMg611 acompañado6 de San Ra!ftru11do de. Pe1ia60H 1f Simñt1 de Mo11t61•1tt, p!'ltlot1ttje6 que pMticipa1tc11 e11 

la 6undac.l6n de i.a 01tden de io6 cautivo6 ..• "'!..! Completan el nicho y lo ligan a la ventana del coro 2 ángeles cuyos cueE_ 

pos se diluyen en volutas y 2 sirenas aladas. 

A los lados del nicho entre las columnas, San Raymundo de Peñafort y San Ramón Nonato, y como remate la cara de 

un monstruo con lengua b1fida que se convierte en volutas de flores y follaje. 

La portada está coronada con un frontón roto y una escultura de San Joo~, todo el conjunto conserva restos de p~ 

licrom!a en rosas, azules y blancas, muy diluidos. El traba)o no es de gran finura, pero Pl conjunto es extraer 

dinario y es " ... f.a rr.M beUa po'Ltada de que 6e puede e1101tguUece1t fa Ciudad de AtU.xco . . ,"!_! Del lado norte del atrio ve-

mos 3 arcadas que dieron paso al convento formando la portería. Un monstruo pqrecido al de la parte superior ca 

rana el arco central; ángeles y carteles adornan la parte superior de los arcos. 

" ... La to1t1te de ta Jgtu.ia .Ue11e la mi6ma deco1taci611 que l'a pO!ttada, ef ba.iameuto e..i cuadMngllfalt CM! vano6 de medi.o punto 6tanqueado 

polr. p.ii.Mtlta6 y cotumnM exe.ittM en i.a.6 Mqu.ina6, et en.tabtammto 01rname11.tai. 6epa1ta fo6 2 cue1tpo6, fo deco1taci611 ctt a1tgru1ia6a e6 ge'""!'.. 

tlt.lzan.te, u.tJúa.6 z.igzague.antc.6, lteUco.idai.u !f ondui.adM en te1tc.lo6, 1tematando ett 1 caplte.f colr..inüo. Ef 2o, cueltpo c•ctagonai. cott -

vano6 c.iltcui.MM y p.ii.a6.tlta6 y ojo6 de buey, Jtemata en una Utttelr.n.ii.ta de b6veda gaUpttada, todo 1tecub.ie1r.to de la mi6ma plt06ll6a deco~ 

c.lón de ta 6achada. La poJr.tada l.a.telr.ai. e6 mucho t!Ú6 6e11ciUa y qllizá de época an.telt.iolt. CuatJto plta6tlta6 d6Jtica6 pa!tcada6 !/ un Meo 

de med.io pu1ito en la pM.te baja; 2 en ta paJr.te 6upell.lo1t y un niclto, todo co!tottado po~ la vcn.tana encuaMada en utt 6~ont611 JtOto y una -

u.tatua de San Jo6é.,, ,.!_! Bajo la mezcla que la cubre aparecen restos de un labrado mas fino de la cantera, las 

J_/ Gonzáto Ob~eg6n 'ljMM.co Vfoz. 
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pilastras están molduradas con casetones. Debe de tratarse de la primitiva portada construida hacia 1620 6 1630; 

posiblemente sea la misma iglesia que vió Pareja en 1680, dice: " •.. lgeu.la nueva 110 lta11 podido ltacelt P''" f.a colt.tedad de 

haCA'.e.nda que ha'f en 6UJ veCA'.1106, pello la que han .ten.ido !! .tienen u bM.tante capaz pMa ef. co11ct1Mo de ta v.ltta ••• " 

El interior de la iglesia es de una sola nave con crucero y bóveda octagonal en la intersecci6n en planta de 

cruz latina, la c(ipula de excelentes proporciones al ta y esbelta " ... la ú1iica pecutian..ldad que pl!Menta, 1011 u1106 91tan

du 1tepl6011e6 a f.a mltad de tM pllM.tJiiL\, como 6i e&.tuvú1ta11 deb.tú1ada6 a cof.ocM c.<1wf..tU1tM ... " El coro es de bóveda baja, -

los pisos de ladrillo y decoraci6n en muros al temple. El retablo mayor es neoclásico, de buena factura aunque 

poco original. 

En la iglesia hay pinturas interesantes entre ellas un "Bautismo de San Pedro Nolasco" posiblemente parte de una 

serie, el Obispo que bautiza a un niño es un buen retrato del Obispo de Puebla sn. Domingo Pantaleón Alvarez de 

Abreu hay una virgen de "Los Dolores", firmado por José Jiménez y fechada en Atlixco en 1778, pieza notable ya 

que indica la existencia de un artista local. También encontramos un "San Félix de Valoís, y un "San Juan de M~ 

ta", posiblemente restos de un magnífico retablo de escuela mexicana del siglo XVIII. En el crucero del lado 

norte hay un espléndido cuadro mural, de 5 metros por 8 aproximadamente representando el "Patrocinio de la Vir-

gen de La Merced". n ••• apttJ¡ece la V-i.!t.gen al centJr.o COll e,( ttúfo en fa-~ mano~, ('f ltlt1.1ttr e(I ~(!~ tfo11{'1l Sa11 JoaqltÚI !1 Sta. Ana, San -

Jo6é 1J San Jwrn Bau.tl6.ta, San Mi~uet y San Ra6aet. ftt ea piVLte 6upe1t.i<'1t Ca Sma. TI! in irlad ado.1ada pul! Sa11 Jua11 N~pomuce110 1/ Sa11 Caye.t~ 

no de Wt tado, !f Sta. Ro6alla !f Sta. Geit.tJtudú. del. otilo. [tt ea piVLte baja un g~upo de 111e1tceda1tio6 (1tdi9io!o6 !1 1te.!'.i9io6M) !1 del -

otJw laclD c<.vUu, caballeJt06 '! H1!01tu 6e acogen bajo et ma>tto de ea v.iJtge11 ... ,,!J 

Esta pintura aunque sucia y manchada es la obra maestra de José Joaquín Magón pintor poblano del siglo XVIII. 

Tiene excelentes retratos, el de una señora vestida de negro con encajes, un caballero con tricornio bajo el bra 

zo y una india con su hijo al lado " ... EUa p.fo.tWta Ump.ia y 1te6taU1tada 6eltta Wl<t de fM mejolteA de la Cd. de AtUxco ••• ,,!J' -

El pQlpito taraceado es de lo más antiguo que se conserva, hecho con finas maderas incrustado de talla de rosa y 

ébano, tallas parcialmente doradas y con aplicaciones de concha nácar. El desplante en una columna salomónica -

}_! GonzMo Obiteg6n. 
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con incrustaciones, es una pieza excepcional por su riqueza y originalidad, aunque muy maltratada. Puede consi

derarse uno de los más bellos ejemplares de este tipo de mueble. 

"... La 6ac.iUl>tio. abovedada, cü.vúllda en 2 Hccw11u con.1Vtva burnM pú1tuitru, en,fhe ~uru el mivttilúo de w1a Sruita, qU.:zá Sta. Cata.tf 

"ª• de ucuela ewwpea del 6-lglo XVll de magn<'.Q,lca fiactuM. Hay wt "WW16o de la Inmaculada" de Juan Unoco, el pú1tOll pobl<1110 del -

6-lgto XVll; una "VMge11 de La Mehced" ve11e1tada en el coito del co11vetito IJ C<Ll<t g1ta11de de Sevü'.la, Mnaimrnte utoMda en oltO !/ colOllU 

.. , .. !) En el sismo del 9 de febrero de 1928 se dañó el templo, por lo que fué restaurado. 

El claustro del antiguo convento está convertido en casa de vecindad, aunque paulatinamente se ha ido evacuando, 

debido a su alta peligrosidad, su estado estructural es precario, el claustro es sencillo de 5 por 6 arcos, de -

muy elegante traza, con una fuente octagonal al centro en piedra labrada, actualmente convertido en cisterna, al 

gunos arcos están tapiados, pero pueden observarse vestigios de pintura original que los decoran. En el lado 

oriente en planta alta, se conserva una ventana en piedra, de medio punto decorada con flores y pájaros heráldi

cos, casi se diría que tomados de códices • ... So1tp1te11de ta e>:Mtencla de eHa pieza en una co11<1tltuccló11 del S.XV11 y 6olo -

H expüca como habiendo ~ido apltDvechada de una co11<1tltucció11 aMe1tio1t .•. .,y 

Sabemos que los conventos de Atlixco pasaron a ser propiedad de la Nación en virtud de la ley del 12 de julio de 

1859, sobre la nacionalización de los bienes del clero, siendo Miguel Lerdo de Tejada Ministro de Hacienda, sin 

embargo en 1868 se encuentra una petición al Presidente de la República por el Ayuntamiento de Atlixco para que 

el convento sea cedido para construir una escuela, diciendo que no es útil a ningún objeto y que se encuentra en 

estado ruinoso. El 10 de marzo de 1869 el gobierno federal cede al ayuntamiento el convento, entrando en pose-

si6n en la parte que para entonces no había sido vendida a particulares, el 15 de marzo de 1869 el gobierno con

cede al ayuntamiento el uso de piezas necesarias para uso de la escuela, agregando que el sobrante se divida en 

lotes, enajenando al mejor postor y dando cuenta del resultado definitivo. Esta posesión fué ratificada por ley 

el 18 de mayo de 1875, existiendo el reconocimiento expreso por el honorable congreso de la unión en noviembre -

!_/ Gonzálo Ob1teg6t1. 
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de 1893 que: por lo que toca al ex-convento el ayuntamiento tuvo que lamentar su pérdida pues no obstante lo an

terior, esa Secretaría lo vendi6 al Sr. Avelino Hernández con escritura de venta del 22 de agosto de 1899; que -

esta venta indebida fué confirmada con más de 20 años de posesión del comprador y legítimos herederos y que al -

no reclamarse, se traspapel6 durante la rr1oluci6n. 

El hecho de tener propietario ha propiciado que se ponga a la venta, por lo que el proyecto que se presenta es -

como ya dijimos para exponer su estado actual. El proyecto se divide en 3 etapas: 

1. Liberaci6n de Agregados 

2. Consolidaci6n y reestructuraci6n 

J. Proposici6n de reutilizaci6n. 

1.- Liberaci6n de Agregados. Consiste en la propuesta de eliminar muros ajenos y posteriores a la construcci6n 

original, los que son fácilmente determinables por su espesor y materiales, el común de los muros es de 1 v~ 

ra (84 cm.) de ancho de cal y canto, el plano que se presenta ya liberado es una posible restituci6n de es

quema original, por supuesto está sujeto a modificaciones por la realizaci6n de calas que aportarían más da

tos. 

2.- La consolidación, seria principalmente en los muros agrietados que deberán ser inyectados previamente. No se 

proponen estructuras ajenas en los entrepisos, sino la reposición de viguería y terrados para evitar rigidi

zar los techos y entrepisos se proponen viguetas ancladas con dados de concreto de las que sería posible el 

colgado de vigas originales. 

3.- La propuesta de uso es un centro artesanal, el lugar que ocupa en la estructura urbana es el adecuado, y el 

programa está propuesto basado en las necesidades de la poblaci6n que carece de este tipo de servicios; los 

materiales de acabado serán los mismos con que se cuenta en los vestigios, consolidando éstos y complementa~ 

do los faltantes, los materiales recientes serán substituídos. 
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Debemos considerar que un proyecto de restauraci6n es s6lo la base para un trabajo que se modificará enormemente 
al ejecutarse debido a los imprevistos ocultos bajo las actuales alteraciones, es al menos una propuesta inicial 
que todos lo que trabajarnos este campo sabemos que no es definitiva, los espacios planteados cambiarán sin duda 
en forma importante, sin embargo el programa puede adaptarse a la noble?.a de estos edificios que con sus amplios 
espacios permiten su revitalizaci6n con toda libertad sin sufrir mayores daños, permitiéndoles as! seguir siendo 
Gtiles y lograr por si mismos su propia supervivencia y adecuaci6n a nuestra forma actual d~ vida, si esto no se 
logra al proponer su cambio de uso, estar!amos condenándolos a su extinci6n por incosteables y propiciando su 
desaparici6n y as! mismo una invaluable pérdida a nuestro patrimonio cultural. 

·¡ 
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CONCLUSIONES 

La delimitaci6n y reglamento propuesto pur la SAHOP en 1979, fué presentado al INAH para su aprobaci6n, en una 
visi6n retrospectiva, esta tesis elaborada 2 años después, confirma que la destrucci6n del centro hiat6rico si

gue paulatinamente su curso, en ese lapso de tiempo hemos visto la destrucci6n de 4 casas de primera importancia 

y un masivo deterioro de la arquitectura doméstica del área de 2° grado de protecci6n. 

El estudio del claustro de la Merced, no tiene otra finalidad que sentar el precedente de su existencia, ya que 

en el mes de mayo de 1981 estuvo a punto de ser demolido por el desplome que presenta hacia la calle, no se rea
liz6 dicha acci6n por falta de equipo mecánico, pero podemos esperar que en estos mismos instantes se esté lle-

vando a cabo. 

Esta tesis es un llamado de alarma a todas las instituciones y habitantes interesados en el patrimonio cultural 
de un centro hist6rico, que a pesar del interés por preservarlos no cuentan con el apoyo necesario para hacerlo. 

Un plan de protecci6n si no se decreta queda en el vacío, de nada sirven los estudios si no son aplicados. La -
delimitaci6n, catalogaci6n y aplicaci6n del reglamento "deben ser llevados a cabo"; no podemos esperar a que no 

haya nada que proteger, a este paso la Ciudad de Atlixco como muchas otras en unos cuantos años dejará de ser -

un auténtico centro hist6rico, orgulloso de su arquitectura y tradic16n. 

Loe esfuerzos realizados en trabajos de esta índole pueden perderse por cosas tan anodinas como presidentes muni 

cipales insensibles, o la inercia de algunas autoridades para incluir un reglamento de construcci6n adecuado, o 
simplemente el no decretar el sitio como centro hist6rico. La aplicaci6n de un plan de protecci6n es más impor
tante que la restauraci6n de un monumento aislado puesto que involucra todos los monumentos del sitio y permite 
su protecci6n •en forma global, incluyendo al inmueble tanto como a su entorno contenedor, dejar!amos as! de su--
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mirnos en un mar de lamentos por los daños parciales que no podemos evitar por tratarse de construcciones dise
minadas; se requerir!a un constante y vigilante ej€rcito para evitar que sean alteradas o demolidas. 

La delimitaci6n y reglamentaci6n de las zonas de inter€s monumental es indispensable, nuest:o país requiere de 
este tipo de acciones, no podemos dejar que un supuesto "progreso" siga destruyendo el legado de nuestros ante

pasados, as! mismo debemos incorporarlos dignamente a nuestro actual sistema de vida revitalizando sus valores 
arquitectónicos adecuadamente y haci€ndolos tomar parte activa en el proceso de desarrollo. 
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