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INTRODUCCION 

En la Delegación de Cuajimalpa, Distrito Federal, por la carretera 

a Toluca, antes de llegar a la cima del Monte de las Cruces, se 

ubica en esa zona montai'íosa un pu.,,blo llamado ~ Lor.,,rizo 

Ac:;opilc:;o; IOIS al¡¡¡dai'lo al Desierto de los Leones y vecino del 

Municipio de Huixquilucan, Estado de México. 

Geo;¡ráficamente es una población localizada entre el Valle de 

Toluca y la capital mexicana, de ello se deriva su importancia 

histórica, porque Acopilco desde tiempos aztecas hast.a la fecha ha 

servido como lugar de paso ent.re los dos cent.ros: en el siglo XV 

fue una ruta indigena; luego con los espai'íoles en los siglos XVI, 

Xvtt y XVIII se llamó ~ Real ;!_ ~; volvió a ser "real" 

dur ant.e el imperio de Maxi mi 1 i ano en la segunda mi t.ad del siglo 

XIX; y nuevamente perdió ese tit.ulo con el regreso al gobierno 

republicano en México; mientras que en este siglo, se construyó 

por alli la Carretera f!!.9eral de dos carriles, que luego se amplió 

a cuatro; y finalmente en la década de los SO's se inauguró la 

Carrat..era 9.2. cual.a Mexico-Toluca. E$aS vías t..razadas a. t..ravés de 

las tierras de Acopilco, por varios siglos han sido usadas para el 

desarrollo del comercio ent.re Toluca y México. El Valle de 

Mat.alcingo con su riqueza agricola y numerosos cent.ros urbanos, 

fue ambicionado y conquistado por los aztecas en el siglo XV, 

obteniendo asi una gran cantidad de tributos. Después fueron los 

espai'íoles, que en las décadas siguientes a la conquista se 

extienden hacia el Mont.e de las Cruces, precisamente el 

Ayuntamiento de México ordenó que se abran caminos para carretas; 

que lleguen a Cuajimalpa, suban a las Cruces, y sigan a Toluca. 

Con el tiempo, reconocen que el Valle de Toluca con sus haciendas 

son el granero y cent.ro ganadero más importante para la Nueva 

Espai'ía. Pero solamente a finales del siglo XVIII, el Virrey 

Revillagigedo consiguió que se hicieran importantes arreglos al 

Cumlno Real a Toluca buscando convert.irlo en una .via rápida y 

segura, construyendo para ello t.res puentes en Acopilco, debido a 

que con buenos caminos los precios de las mercancias en la capital 

bajaban, en cambio cor1 malos caminos lc.s costos se elevaban. 

Algunos ai'íos después, con las luchas por la Independencia y 
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durant.e el rest.o del siglo XIX, donde México enf'rent.6 guerras 

cont.inuas que hicieron decaer el comercio por esa vía; mientras 

que en el siglo XX resurge con las carret.eras asf'alt.adas. 

Además, debemos considerar que por esos caminos han pasado 

di versos ejércitos, desde azt.ecas, espal'loles, insurgentes, 

~ranceses, conservadores, republicanos, zapatist.as y ~ederales en 

sus respect.ivos tiempos. Por et.ro lado, Acopilco al estar sit.uado 

en una serranía, lo mont.al'loso del Mont.e de las Cruces sirvió de 

guarida de bandidos, que aprovechando lo agrest.e de la zona y los 

problemas de la ruta asolaban la región, representando un peligro 

más para el comercio y los viajeros. 

Est.as circunst.ancias geográf'icas coadyuvaron para que las t.ierras 

de Acopilco f'ueran escenarios de diversas luchas: en 1810, los 

insurgent.es y realist.as se enf'rent.aron en la Bat.alla del Monte de 

las Cruces; o f'ueron el sit.io predilect.o de grupos armados que 

est.aban en desventaja ant.e ejércit.os, se ref'ugiaban en las Cruces 

para amagar la ciudad de México y limit.ar el comercio por el 

Camino a Toluca, buscando con ello crear problemas económicos en 

la capit.al al elevarse los precios de las mercancías; asi act.uaron 

bandas de insurgent.es, conservadores, liberales y zapat.ist.as en 

sus respectivos tiempos. También por estas luchas, en 1861 

murieron en el Monte de las Cruces dos generales republicanos: 

Santos Degollado y Leandro Valle; cuya misión era limpiar la zona 

de grupos conservadores que allí se ref'ugiaban porque eran una 

amenaza para al comercio, los viajeros y las comunicaciones con 

Toluca. 

Ot.ro aspect.o dest.acado es la lucha de Acopilco por sobrevivir de 

las ambicionas expansionistas de una hacienda vecina llamada La 

Vent.a de Cuajimalpa, que durant.e los siglos XVII y XVIII amenazaba 

extenderse hacia las t.ierras del poblado; los numerosos lit.igios 

que enf'rent.aron hast.a la conf'ormaci6n de los document.os que 

act.ualment.e sirven para def'inir los linderos del poblado. 

Asimismo, t.omaremos en cuent.a el papel que t.uvo la localidad en 

los diversos movimient.os armados de México: en la Independencia; 

la Ref'orma; cont.ra los f'ranceses, dest.acándose la :f'igura de un 

a 



personaje llamado Pedro Garc.f.a Salgado y un bat..all6n formado por 

acopilquenses, que derrot..aron a los conservadores en el Mont..e de 

las Cruces en 1867. 

Porque la present..e t..esis t..iene como objet..ivo el conocer los 

diversos acont..ecimJ.ent..os que se desarrollaron en la región, y que 

conformaron la hist..oria local, se ha t..it..ulado como Microhist..oria, 

porque es un est..udio del pasado de un sit..io en part..icular, de un 

pueblo y sus alrededores, de una localidad llamada San Lorenzo 

Acopilco. Diferenciándose de una Hist..oria -con mayúscula- a nivel 

del pais, que podria definirse como Macrohist..oria, y que su 

proyección afect..a 

polit..icos, sociales, 

lugares, por ejemplo: 

los int..ereses geogrll.ficos, econ6m.f.cos, 

cult..urales e ideológicos de casi t..odos los 

la conquist..a espaf'íola. Est..o nos lleva a 

reflexionar sobre la act..it..ud de los pueblos en la Hist..oria, a 

grandes rasgos podemos decir que exist..en dos t..ipos de poblaciones, 

unos que fueron prot..agonist..as o iniciadores de algún hecho 

import..ant..e y han sido est..udiados con mayor ahinco, como: Dolores, 

Guanajuat..o; Anenecuilco, Morelos. En cambio, hay muchos et.ros 

lugares que sol~ment..e recibieron el impact..o de los sucesos, y de 

ellos se ha invest..igado poco, t..al es el caso del lugar que ahora 

nos ocupa. Hacer Microhist..oria es revalorizar el papel de los 

sit..ios hoy olvidados, para poder explicar de que manera influyeron 

los acontecim.f.ent..os en la zona, o por el cont..rario, como el lugar 

part..icip6 en el desarrollo del proceso hist..6rico. Porque si 

queremos que la Historia se amplie y adquiera una mayor 

profundidad, es necesario que cada sitio recupere su pasado, 

resurja desde sus raices locales y vincularlo a la Macrohist..oria. 

La única forma de lograr esta doble función es a t..ravés de la 

Microhistoria; cuya met..odologia debe ser de lo general a lo 

particular, es decir, de lo nacional a local, luego invert..ir el 

proceso para relacionar los acont..ecim.f.ent..os del poblado con los 

hechos del pais. Con esta forma de invest..igar, los lugaref'íos 

recuperan su conciencia hist..6rica, sin caer en un sentido 

purament..e localista, sino relacionado con la historia de su pais. 

Evitando uno de los principales problemas de la Microhist..oria; el 

surgimient..o de un regionalismo exacerbado. 
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Todos .. stos elementos, aunados a los diversos documentos de los 

archivos irán ampliando la información de la Microhistoria de San 

Lorenzo Acopilco. No quiero caer en el error de ser solo un 

recopilador sin poder de sintesis, de un cronista local, sin una 

perspectiva más amplia; lo que pretendo es explicar el acontecer 

de su M!crohistoria a partir de la Historia. Para ello, cada 

acontecimiento regional no únicamente se estudiará como un hecho 

aislado singular, sino en función de una visión más general. Asi, 

la presenta tesis muestra 

localidad especif'ica, con 

un esquema de trabajo sobre una 

una metodologia apoyada en la 

Microhistoria de un poblado, y una investigación apropiada para 

optar por el examen profesional de Licenciado en Historia. 

Hacer esta investigación no fue f'ácil, primeramente porque estamos 

hablando de un pueblo, es decir, existe una mayor inf'ormaci6n 

sobre Municipios o Delegaciones; mientras que San Lorenzo 

Acopi l co es un si ti o menor , y dependiente de la Delegación de 

Cuajimalpa, D.F., con lo cual se reducen aún más los datos. Esta 

situación me hace pensar ~Qué historia puede tener este poblado 

ubicado entre las montal'las? ~Cómo hacer una investigación sobre 

Acopilco, cuya información es núnima? Es necesario aclarar que no 

existe bibliograf'ia al respecto, solamente algunos escasos datos 

que tienen tres libros sobre Cuajimalpa, y algunas menciones de la 

región en menos de una docena de escritos. Sin embargo, aun con 

pocas perspectivas, el vivir alli dos décadas y por los continuos 

cuestionamientos de los lugarel'(os sobre el pasado de su poblado, 

al saber que estaba realizando mis estudios universitarios en la 

carrera de Historia de la Facultad de Filosofia y Letras de la 

UNAM, ello me obligaba a investigar para contestar sus preguntas. 

Asi, seguia latente la idea de hacer una investigación sobre 

Acopilco, y que maduró durante varios al'(os. 

Primeramente, estudiando a los cronistas Chimalpahin y Tezozomoc. 

encontré la leyenda de Cópil, la cual habla de un Acopilco. Con 

sol o ese material y un poco de geogr af 1 a del lugar , eser i bi un 

folleto en 1986, pensando hacer una serie, pero que no continue; 

sin embargo, la buena aceptación que tuvo me motivó a seguir 

adelante. Asistia en el tiempo libre al Archivo General de la 

4 



Nación, alli vi el original del Códice de Cuajimalpa y muchos 

document.os sobre Acopilco, logré junt.ar un acerbo, pero no les 

encont.raba coherencia, eran ahora mayores mis dudas. Aun asi, en 

1990 realicé el primer escrit.o, con muchas ideas, pero sin orden, 

ni dirección. Un arlo después, llegaron a mis 

libros escrit.os sobre la hist.oria de Cuajimalpa: 

Valdés Inchaust.i me sirvió para clarificar una 

manos los t.res 

el de Albert.o 

organización y 

periodización del t.ema, además de los dat.os que t.iene, aunque en 

su mayor part.e sea una recopilación de ot.ros escrit.os; el de 

Emmanuel Carballo cont.iene información est.ruct.urada de la región, 

lo cual amplió el panorama de los diversos sit.ios; y el de Abdias 

Garcia Set.o cont.iene not.icias de las últ.imas décadas. Los t.res le 

dedican un pequei'lo espacio al poblado de San Lorenzo Acopilco, 

pero para ent.ender su microhist.oria es necesario remit.irse a la de 

Cuajimalpa. Con ellos, logré darle sent.ido a la document.ación que 

t.enia, y una est.ruct.ura, reescribi hast.a lograr un esbozo de un 

proyect.o general en sept.iembre de 1992. En un principio pensaba 

que la Microhist.oria se forjaba con acont.ecimient.os dest.acados, 

como bat.allas, hombres, nombres; pero luego ent.endi que un lugar 

como Acopilco no t.endria a cada moment.o un hecho asi. Revaloricé 

su papel hist.órico y comprend1 que el objet.o cent.ral era la 

sit.uación geográfica del lugar, su import.ancia como rut.a de paso y 

que de ello se derivaba lo demás, sus lit.igios por mant.ener sus 

t.ierras, las const.rucciones que t.iene, el auge o decadencia 

económica, los poblamient.os que t.uvo, de t.al manera, que el pueblo 

de San Lorenzo Acopilco se t.ransformó en el objet.o cent.ral de la 

present.e t.esis. 

Cuando ya t.ania el t.e>d.o consideré que debia edit.arlo para que 

lo leyeran los lugarei'íos y fuera un libro de consult.a en las 

escuelas. Pero ant.e la necesidad de t.it.ularme y opt.ar por 

concluir los est.udios universit.arios, ingresé al Curso de 

Tit.ulación en febrero de 1992, llegando con el t.rabajo ya 

est.ruct.urado, apoyado en la met.odolog1a y una t.eoria que es la 

Microhist.oria plant.eada por Luis González y González. La asesoria 

que me brindó la Maest.ra Andrea Sánchez Quint.anar fue en un 

sent.ido anal1t.ico y cr1t.ica const.ruct.iva; se mejoró el t.e>d.o, pero 

no modificó la est.ruct.ura. Finalment.e, en diciembre de 1992 

reescrib1 la obra que present.o a ust.edes. 
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Con lo anterior pretendo explicar que no Cue Cácil, Cue una idea 

que maduró en varios anos, lo escribí y reescribi una y otra vez, 

siempre trabajé solo, sin la asesoria necesaria, y lo que es peor, 

en la escuela no me ensenaron como hacer este trabajo. Los cursos 

brindan muchos conocimientos, pero pocos una práctica asi. 

Hubiera sido bueno contar con el apoyo de mis maestros para 

avanzar más rápidamente. Nos piden titularnos con una 

investigación, con una tesis; 

nosotros necesitamos de su 

pero no nos 

experiencia 

enserian corno hacerla. 

para elaborarla, es 

necesario mejorar este aspecto académico en la carrera. 

Hacer este tipo de trabajo sobre la Microhistoria es complicado, 

sale un dato, una pista, que al principio parece insigniCicante, 

más al adentrarse e ir al Conde de los acontecimientos poco a poco 

comienza a t.aner sent,ido; pero muchas veces se encuent..ra "algo" y 

por más que se quiere avanzar se choca con un vacio, no 

Cruct.iCica, sólo resta esperar a que sea útil más adelante. 

Porque .siempre son mayores las lagunas que los hechos 

documentados. Pero es asi donde se ponen a trabajar todos los 

sentidos del investigador, se hace sistemático, y crea una 

metodologia en la práctica, ya que se requiere paciencia e ir 

evolucionando las ideas a través de varios anos, debido a que se 

investigan algunas cosas olvidadas o de poca mención. Sin 

embargo, es gratiCicante la labor porque se está recuperando la 

memoria histórica del pueblo y se sirve a la sociedad. 

Analizaremos de la Microhistoria de San Lorenzo Acopilco su 

geograCia y la problemática actual que presenta; los probables 

origenes de su nombre; el Acopilco indigena; en la Colonia; la 

Independencia y la ReCorma, Cinalizando con un apéndice que nos 

inCorme hasta el presente. Para ello en cada capitulo, se 

estudiará la importancia geográCica de la localidad al ser un 

lugar de paso entre México y Toluca. Además de la cercania con el 

Monte de las Cruces, sitio montanoso que Cue guarida de bandidos; 

y otras veces ocupado por 

económica, política, social 

ejércitos; se explicará la situación 

y cultural de la localidad en cada 

periodo; la mención de las batallas que se esceniCicaron en las 

tierras de Acopilco y los litigios del pueblo para preservar sus 
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limit.es· durant.e varios siglos; los diversos due!'ios que t.uvo la 

región; las construcciones que se han realizado en el lugar¡ y la 

part.icipaci6n de los acopilquenses en las diversas luchas que se 

realizaron en México. En cuant.o al t.ext.o, respet.aremos la 

paleograf'ia usada en los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Lo ant.erior, bien podria hacerse con muchos et.ros lugares del 

pais, lo cual, enriqueceria más nuest.ra Hist.oria, porque la 

Microhist.oria debe ser el pilar para ampliar y mejorar el 

conocimient.o de los acont.ecimient.os del pais, recupera sus raices 

en un doble sent.ido, de lo nacional a lo local y viceversa. Se 

recobra la memoria hist.6rica de los pueblos y se concient.iza de su 

papel en una perspect.iva nacional. 
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CAPITULO 1 

GEOGRAF'IA 

:;>~ <>e /411AUV1Bn. Lo. UeM.a., Lo.<> 
m.e<Utú'ía,o y le<> va.lle<>; <>e dWIJJ.UA4n. 

Lo.<> c...JVLl.en.te<> tú agua., u<> <1N16¡18<> 
<>e /.1.UllAS'n. <"4~ m~ "'""" 
u<> Ge'Vl.d'<> • y ta,o a.gi.uu:. q.uettaA<tn. 
<>~ ctUJ.ruÍ4 ~n, Lo.<> 
a,Ua,o m.e<Utú'ía,o. 

Popal Y1!h,_ Las antiguas historias ~ 
~é,_ 1 parle, 1 capilulo, p. 26. 

1.1 LA CORDILLERA NEOVOLCANICA 

Durante la Era Terciaria o Cenozoica que tiene una 

periodicidad desde 70 millones de af'ios hast.a hace un millón 

CD, se t.ransf'ormó la Alt.iplanicie Mexicana, ya que 

anleriormanle, los valles de Puebla, Toluca, Morelos y el de 

México, estaban comunicados. En ese t.i empo comenzaron a 

surgir enormes cadenas monla~osas, a las cuales se les conoce 

con el nombre de Cordillera Neovolcanica, la cual, 

Se extiende del At.lAnt.ico al Pacif'ico casi siguiendo el 
paralelo de 19 y corresponde a una región de gran 
inast.abilidad que ha estado en actividad desde el 
Cenozoico, moviéndose de oriente a occidente, de manera 
que las más antiguas est.ruct.uras est.An cerca del Golf'o 
de México y las más recientes, en la cost.a del Pacif'ico 
y las Islas Revillagigedo. Atraviesa los Estados de 
Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México, Dist.rit.o 
Federal, Morelos, Querét.aro, Guanajuat.o, MichoacAn, 
Guerrero, Jalisco, Colima y Nayarit.. Los más 
import.ant.es edif'icios volcAnicos son: Cof're de Perot.e 
CNaucampat.épet.l 4,282 m), Pico de Orizaba CCillallépet.l 
6, 747 m), Sierra Negra, La Malinche CMat.lacuéyat.l 4,461 
m), los volcanes de la Sierra Nevada ent.re los que 
destacan el Izt.accihuat.l Cen la cabeza 6, 146 m) y el 
Popocat.épet.l C6,452 m); la Sierra del Ajusco, donde es 
posible ident.i!'icar gran cantidad de edif'icios 
volcAnicos. Dent.ro de la Cuenca da México se levantan 
la Sierra de Pilos, Pel"íón de los Bal"íos, Pel"íón del 
Marqués, el Cerro de la Estrella. Hacia el occidente 
cabe ci lar el Mont.e de las Cruces, el Nevado de To! uca 
de Toluca CXinant.écat.l 4,668 m), el Pico de Quinceo,el 
de San Andrés, los volcanes del Bajio, llamadas Las 

Dunba.r, Ca.rt Oven. 
Edtlori.al Conli.ncanlat, iPdt; p. 

Oeolog{a. 

2P. 
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(2) 

(9) 

Siete Luminarias Csiendo los más importantes los lagos 
cráteres del Valle de Santiago y de Yuriria); el de 
Zacapu, el Jorullo y el Paricutin que apareci6 en el ano 
de 1943 y que ha sido cuidadosamente estudiado. MAs 
adelante se levanta el Tancitaro, los 260 volcanes de la 
zona de Uruapan, los volcanes del Valle de Ixt.lán, el 
Nevado de Colima C4,S26 m:>, Volcán de Colima C3,32S m:>, 
las Buf"as de Milán, el Volcán de Tlalpa, la Mascota, de 
Tequila, el Popoca, el Coll1, el Ceboruco y para 
terminar el Sanganguey en el Estado de Nayarit C2). 

Además en la zona se registra el surgimiento de algunos 

volcanes, con el Xitle que nació hace 2000 anos en el 

Pedregal al sur del Distrito Federal. El historiador 

Gutierre Tib6n, public6 recientemente en un peri6dico algunas 

no~as al respec~o, en las qua menciona enlre o~ras cosas que: 

El volcán del Valle de México llamado "ombligo", el 
Xitle, es contemporáneo nuestro ... dentro de pocos anos 
en 2076, podremos celebrar el segundo milenario de la 
erupción ... el nacimiento de un volcán Clos paricutines 
nacian como hongos hace millones de anos, pero cuando el 
hombre no habia apar·ecido a'1n sobre la f"az de la 
tierra). El Xit.le, hijo menor del Ajusco, está a 
novecientos metros sobre el nivel del Valle •Y> a 3,121 
de altitud C3). 

Ya se dijo también que en esta zona se vi6 el nacimiento del 

volcán Paricutin en Michoacán, en el ano de 1943, y 

seguramente emergerán otros en el f"uturo, o veremos cierta 

actividad como sucede en la actualidad con el VolcAn de 

Colima. 

Con la Cordillera Neovolcánica se transf"orm6 el relieve de la 

Altiplanicie Mexicana, se f'ormaron largas cadenas montaNosas 

que separaron a los actuales valles: La Sierra Nevada que 

divide al Valle de Puebla y la Cuenca de México; la Sierra del 

Ajusco entre el D. F. y Morelos; la Sierra del Monte de las 

Cruces y Monte Alto que desunió el Valle de Toluca y la Cuenca 

de México C4). 

TClmClyo, .Jorge L. Ooo¡:rcúLa. ~ ~ ~· " ed. M4>Ci.co 

Edlt.orlcit Tri.t\.cur, :l09Z; P· 99. 

Ti.bcSn, au.t.i.err•. "JCL ombli.go d• fuego. Laa doa cu\.t.ura.a deL 
P•dr•go.1." ~ ci.uda.do.no. uiMi.co, p. F., ma.yo de ......... Año u. 
Numero id. p. t.7. 

<•> Ta.ma.yo. .9.e.· ..:!:!_. p. 4d. 
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Las erupciones volcánicas contribuyeron a rellenar- extensas 

regiones y el relieve de la zona adquirió ror-mas muy parecidas 

a las actuales, conrormando sierras y mont.a~as; asimismo, se 

rormar-on domos, que son presuntas salidas de un volcán que no 

arloró, sino que solamente elevó la tierra, por ello muchas 

veces no hay arinidad entre las piedras de un cerro y la lava 

que la rodea. 

1.2 EL MONTE DE LAS CRUCES 

En la parte más elevada del cent.ro de México se encuentran dos 

extensos valles: el de México y el de Toluca, que están 

separados por el Sistema Orográrico Central rormado por la 

Sierra de las Cruces, el Monte Alto, el Monte Bajo y otros, 

localizándose al suroeste del Distrito Federal. Como ya se 

explicó surgida durante el Terciario y con una t.opogr-aria 

sumamente accidentada, destacándose como las cumbres más altas 

de la Sierra de las Cruces: el Cerro de San Miguel de 3,776 m, 

La Marquesa con 3,280 m, Cruz Blanca 3,169 m, las Palmas 3,770 

m, Santa Rosa 3,SSO m, y otros de menor envergadura. Una de 

sus caract.erist.icas muy importante es que la lava que 

arrojaron descendió hacia el cent.ro de México, genarando un 

desnivel de Suroeste a Noreste. Al respecto, un estudio 

geológico que realizó el DDF-SEDUE nos explica el surgimiento 

volcánico de la zona. 

Las principales estructuras de andesitas se localizan en 
la Sierra de las Cruces y Monte Alto, en rorma de 
grandes derrames de lavas que cubren las elevaciones al 
oeste y sureste del D.F. Las estructuras de los 
volcanes por los que salieron estas lavas, durante el 
Plioceno, son aún ident.iricables en los Cerros de San 
Miguel y la Palma, en la parte meridional superpuesta a 
la Sierra de las Cruces y en el Ajusco. CS). 

Después en el Cuaternario, hace un millón de a~os, se 

extinguieron los grandes volcanes de las Cruces y se acumuló 

gran cantidad de agua, conrormándose la Cuenca de México ya 

que 

<5> Ec:opla.n do-L ~ 
P• 12. 

Federa.L. M~xi.co .. 
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A partir da ant.oncas, las condicionas climáticas daban 
habar cambiado, ocurriendo lluvias torrenciales, lo 
cual, unido al dasni vel creado porel af'allamiento, 
trajo como consecuencia una intensa erosión que logró la 
f'ormación de grandes abanicos aluviales al oriente y 
occidente de la cuenca. Estos depósitos reciben el 
nombre de Pormación Tarango ... C6) 

en donde los nuevos suelos, en su mayor parte derivados de las 

cenizas volcánicas y de Ando, f'ueron propicias para el 

surgimiento de plantas y árboles. El clima se hizo más húmedo 

por la gran cantidad de agua acumulado en la Cuenca de México 

y la altura de las sierras donde hay una mayor precipit.ación 

pluvial. Con ello, f'lorecieron numerosos manantiales en las 

mont.af'ias, corrieron los arroyos entre los cerros. Por et.ro 

lado, y como ef'ecto del mismo ambiente húmedo se propició el 

surgimiento de una abundante vegetación que corona la mayor 

parte de las altas sierras con bosques de conif'eras, hasta 

los ahuehuetes que crecieron en las orillas de la Cuenca de 

México. C7) 

Por lo tanto, podemos af'irmar que desde hace un millón de affos 

se estableció una relación natural ent.re la zona de los 

grandes lagos de México y la Sierra del Monte de las Cruces, 

para conf'ormar un microclima. De las altas mont.affas descendia 

el agua dulce que alimentaba a la Cuenca, y a su vez esa 

acumulación acuif'era generaba con la evaporación un clima 

húmedo que propició una 

el hombre a través de 

variada vegetación. Posteriormente, 

los siglos utilizaria las riquezas 

naturales de las Cruces como: madera, agua, arena y piedra 

para engrandecer la ciudad,. y act.ualment.e se reconoce a est.a 

zona montaffosa como un pulmón de aire puro generado por la 

abundante cantidad de árboles, pero que a cambio, recibe gran 

parte del smog producido por la capital, en un intercambio 

desigual. 

Herná.ndez Adame. sil vi.a. 
D•l•ga.ci.on•a Cua.ji.ma.lpa ..x_ 
Oera.rda. Hernández Ada.me. 

a .. ogratCa> FFYL. UNAM. p. 1.9-1•1. 

Oera.rda.. 
Mi.guel 

108?; 

OeomorfoLogCa. de !f!!! 
Hi.da.lqo. Nl'xi.co, S'i.lvi.a. 

<leai.a: Li.t:encia.do on 

<?>~p.''· 
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1.3 GEOGRAFIA DE ACOPILCO 

Ent.re las mont.af'(as del Mont.e de las Cruces se asient.a el 

pueblo de San Lorenzo Acopilco CS). Es en la act.ualidad uno 

de los má.s import.ant.es de la Delegación de Cuajimalpa en el 

D. F., y se ubica al suroest.e de la mencionada Delegación, a 

una alt.ura de 2,915 m, si t.omamos en cuent.a el sit.io donde se 

encuent.ra la Parroquia de Acopilco. El lugar rorma part.e del 

230. Dist.rit.o, con una población de 10,923 habit.ant.es según el 

Censo de 1990. C9). 

San Lorenzo Acopilco est.A ubicado sobre la ladera de un cerro, 

product.o de la lava arrojada por el volcán San Miguel y de la 

Marquesa. Lo rodean al nort.e, el Cerro Teopazulco; el de Cruz 

Blanca al orient.e; por el sur los ya mencionados San Miguel y 

la Marquesa; mient.ras que al ponient.e, se extiende una larga 

ladera del cerro La Marquesa. Ot.ra de sus caract.erist.icas 

es que la zona t.iene una pendient.e de sur -que es má.s alevada

a nort.e. 

Debido a su alt.ura el clima es generalment.e semiCrio húmedo, 

con una t.emperat.ura que varia de 14 a 10 grados cent.rigrados 

C10) pero result.a agradable y saludable para sus habit.ant.es. 

El lugar cuent.a bAsicament.e con dos periodos climá.t.icos 

muy caract.erist.icos, que son: el t.iempo de secas de noviembre 

a Cabrero, donde corre un vient.o Crio product.o del invierno, 

caen heladas y en ocasiones hasta nieve; y el t.iempo de 

lluvias, con una precipit.ación anual de 1,200 a 1,500 mm, 

C11) ,que principia en el mes de marzo y t.ermina en octubre, 

durante estos meses el clima es má.s húmedo y los meses má.s 

lluviosos son julio y agosto. 

<B> ver Mapa I. 

<o> .fil. .E..!!.!::l!.2 ~ s!,!: Pobla.ci.Ón .::L. vi.vionda.. 1000. INEOI. 
U.O> cuo.ii.malpo. ~ ~- cuaderno do :rnformación bé&:i.ca. 

Delaga.ci.ona.l. M6xi.co. DDF-INEOI. tPOO; p. 2. 
<tt> IbCdem. p. 2. 
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Tomando en cuenta estas caracteristicas climáticas, sus 

habitantes en la actualidad, aprovechan el tiempo de lluvias 

para sembrar sus: parcelas, cultivando mediante la técnica de 

temporal, maiz y trigo principalmente. 

Asimismo, la abundante agua ocasionaba que en Acopilco hubiera 

una gran cantidad de manantiales en las montai'ías debido a la 

permeabilidad del suelo, y que la región :Cuera surcada por 

numerosos rios limpios y cristalinos, entre los cuales destaca 

el Rio Tlapaca, que desciende del Cerro San Miguel y del Monte 

de las Cruces, es el más largo de la localidad y corre al 

oeste del pueblo, en una dirección de sur a norte por la 

pendiente de las montai'ías; el segundo importante es el rio 

Borracho, que baja del Monte de Cruz Blanca y se nutre de los 

manantiales del Tianguillo, siendo su trayectoria al este de 

Acopilco; y má.s al oriente está el rio !:!!.ne Vieja, que 

proviene de los montes de Cruz Blanca y .el Tigre, ademAs su 

a:t'luente recibe el agua que mana de la tierra en la Mina 

Vieja. Uno de los principales problemas actuales es el hecho 

de que con los asentamientos humanos se usan los tres rios 

desagues, por lo que están sucios, jabonosos y seriamente 

contaminados. 

La al tura y la abundante agua en las montai'ías :t'avorecia el 

crecimiento de una variada vegetación, diversas plantas, 

hierbas y árboles donde predominan los pinos, acotes, encinos, 

capulinas, tepozanes -y actualmente cedros traidos por los 

espai'íoles-. Con tanta vegetación existieron una gran cantidad 

de animales, como: pájaros, conejos, ardillas, gallinas de 

monte, serpientes, insectos, venados, coyotes, gato montés, 

águilas, buhos y zorros, hoy dia escasos por la creciente 

población humana en la localidad y su cada vez mayor extensión 

urbana. 

Anteriormente, San Lorenzo Acopilco estuvo lleno de árboles 

por todas sus laderas, como se puede aún observar en las 

montai'ías que lo rodean, y a semejanza de la zona boscosa del 

Desierto de los Leones y del Monte de las Cruces, pero a 
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través 

carbón, 

de los ai"los se han ido cortando par a 

vigas y para abrir parcelas de cultivo, 

hacer lei"la, 

por lo que 

ahora solamente quedan pequei"los rastros de los pinares que en 

otros tiempos cubrian la región. 

A este respectq, a'1n desde la ciudad se pueden observar las 

montai"las del Monte de las Cruces con su belleza de un verdor 

exquisito, la cual en ocasiones alterna con la blancura 

por la calda de nieve, hecho que provoca inf'inita alegria a 

sus habitantes por algunos dias. otras veces, las montai"las se 

ven coronadas por la neblina que las acerca por su misma 

altura al cielo, haciéndolas erguirse en el horizonte como una 

enorme barrera y a la vez como un camino hacia la paz y 

tranquilidad porque se puede convivir con la naturaleza. 

Asimismo, desde las montai"las de Acopilco se puede observar la 

ciudad de México, anteriormente su lejania era su protección, 

pero con el desarrollo de la tecnologia se acercan y f'orman un 

solo ente. Actualmente se reconoce que el Monte de las Cruces 

es un pulmón de la ciudad; a cambio, el smog generado desde la 

capital llega hasta estas montai"las, por lo tanto, las 

relaciones son más estrechas y uno af'ecta al otro. Con todo 

ello, debe ser en la actualidad una responsabilidad para los 

acopilquenses el cuidado y la preservación de los recursos 

f'orestales, de la f'auna, de manantiales y rios, mediante una 

urbanización controlada para evitar la destrucción total de un 

ambiente natural hoy seriamente amenazado por el hombre. 
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CArriba) Vista da Acopilco, destacándose en el fondo las montaffas 
del Monte de las Cruces; CAbajo) el poblado y el Valle de México. 



CAPITULO 2 

ORIGEN DEL NOMBRE DE ACOPILCO 

:ev'U!A~ Jtlcv(IJ,lc8, 
oe a.oeoina o-l 

de rur.MM 'ev,,.U 
el c.6'1,0,38"· • • 

Ernmanuel Carballo. Test.imonios ~ 
Cuajimalpa. p. 17. 

2.1 SIGNIFICADOS DE LA PALABRA ACOPILCO 

La palabra Acopilco proviene de la lengua náhuat.l, y es 

necesario hacer la aclaración de que en la act.ualidad, en la 

Zona Met.ropolit.ana se conocen dos poblaciones con el nombre de 

Acopilco: uno de ellos ubicado en el Pe!'í6n de los Barios al 

orient.e de la capit.al y el ot.ro en las mont.a!'ías del Mont.e de 

las Cruces. como ya se acot,6. En el present.e est.udio nos 

ref'eriremos al segundo que se localiza en la Delegación de 

Cuajimalpa, Distrit.o Federal. 

Uno de los principales problemas a los que nos enf'rentamos en 

la investigación, es que en la mayoria de los diccionarios de 

lengua náhuat.l C1), la palabra Acopilco no se encuent.ra por lo 

que f'ue necesario recurrir a ot.ros t.e:x:t.os para encontrar su 

signif'icado, y el result.ado es que. ese nombre presente dos 

posibles explicaciones de acuerdo a la toponimia indigena: la 

primera originada por las caracteristicas geográf'icas del 

lugar; y la segunda basada en una leyenda de origen azteca. 

También es probable que el sit.io que act.ualmente conocemos 

como Acopilco, tuviera et.ro nombre ant.es de ser llamado asi, 

ya que dos cronistas indigenas: Domingo Chi mal pahi n 

Cuauht.lehuanit.zin C2) y 

Si.ma&n. Romi.. Di.cci.ona.ri.o 2_! ~ Lengua. ~ ..9. mexiea.na.. ' de ed. M'xi..co si.gto Vei.nLi.u.no, s. A.. tP84; 784 p. lro.d. 
.loaertna. Oti.vo. do Co'Lt. <Ameri.ca. Nuesalra., Amori.co. AnLi.guaJ, 

<2> chi.ma.Lpa.hi.n Cua.uht.lehua.ni.Lzi.n, Domi.ngo Feo. d• Sn Anlon Muñon. 

Rela.ci.onea ori.gi.na.Lee .9.! cha.Leo Amaquemecan. w&xi.co Fondo de 
Cultura. Econdmi.ca., tPd?:S, p. !54. CLi.lera.t.ura. IndCgona.> 
PCLleográ.fi.acla. y lra.ducida. dol néhua.ll por SUvi.o. Rendón. 

16 



Fernando Alvarado Tezozomoc C3),mencionan que ant.es de que 

en ese lugar sacrif'icaran los azt.ecas a un noble malinalca 

llamado Cópil, el sit.io era conocido con el nombre ná.huat.l 

de "Tepet.zinco" que signif'ica cerrit.o, quizá. pudo llamarse 

asi, pues el act.ual poblado de Acopilco est.á. ubicado en la 

ladera de un cerro, y el ot.ro t.ambién se encuent.ra en una 

pequei'!a prominencia, o sea que se le puede aplicar a los dos. 

Z.2 ACOPILCO. SU SIGNIFICADO GEOGR'.AFICO 

San Lorenzo Acopilco est.á. ubicado ent.re las mont.ai'!as del Mont.e 

de las Cruces, era un lugar donde habla muchos manant.iales y 

segurament.e esas caract.erist.icas acuif'eras sirvieron para 

darle un nombre acorde a dicho element.o. Uno de los pocos 

libros en donde se def'ine el signif'icado de la palabra 

Acopilco, es en el glosario del ná.huat.l que hizo Silvia Rendón 

a la obra de Chimalpahin t.it.ulada Relaciones originales de 

~ Amaguemecan, alli encont.ramos la siguient.e def'inición: 

ACOPILCO "donde diadema del agua" at.1, copilli, 
agua, gorro o diadema, locat.ivo C4). 

co. 

Según est.a def'inición la palabra se compone de la let.ra A como 

un diminut.ivo de at.l-agua; copilli que es una diadema 

ut.ilizada por los nobles indígenas en la cabeza a manera de 

corona. o puede también represent.ar un gorro a manera de 

cerro; y el ~ es la def'inición de lugar. 

ref'erirse a un ~ rodeado de agua. 

Todo ello puede 

Pero est.a explicación es común para los dos Acopilcos: porque 

el Pei'!ón de los Bai'!os es f'amoso por t.ener precisament.e aguas 

t.ermales; y el de las Cruces por t.ener manant.iales de agua 

dulce. Si t.omamos en consideración lo ant.erior y ut.ilizando 

la clasif'icación de locat.ivos indígenas que realizó Fernando 

(li> Alvora.do T•zozomoc,. Ferna.ndo. crcSni.ca. Mexica.yotl. 
Inali.Lulo de Inveati.ga.cionea Hi.sat6ri.cCUiil, 107.5; p. 
Sori.e,. prehi.ap&ni.ca.,. !U Tra.d. dol n&hua.tt por A.dri.a.n LecSn. 

(4) chi.malpa.hi.n. 22.:.... ci.L.. p. zocs. 
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Anaya Monroy, en su obra ~ toponimia indigena !!n la historia 

y la cultura gg Tlaxcala (5), aun cuando no menciona la 

palabra Acopilco, nos sirve para ubicarlo como un toponimico 

náhuatl de caracteristicas geográf'icas, que def'ine ciertos 

f'enómenos naturales locales. como por ejemplo, los 

manantiales, por lo tanto, concluimos que ciertamente puede 

ser lo anterior uno de los signif'icados correctos del nombre 

Acopilco. 

2.4 ACOPILCO. EN UNA LEYENDA AZTECA 

Pero existe otra explicación del signif'icado de la palabra 

Acopilco, en el hecho de reconocer que su nombre proviene de 

los aztecas, porque en ese lugar fue muerto y sacrif'icado un 

noble indígena malinalca llamado Cópil. 

Sin embargo. nuevamen~e nos encon~ramos con el problema de que 

el término náhuatl Copil, no se encuentra en varios de los 

diccionarios de esa lengua (6), y solo lo encontramos en el 

mismo glosario antes citado, hecho por Si 1 vi a Rendón, nos 

dice: 

C6pil - "Corona o diadema real indígena" 
nombre personal C7). 

El signif'icado del vocablo Acopilco es entonces el siguiente: 

la letra A como un diminutivo de atl-agua; ~óP!.l., es el nombre 

del principe indígena malinalca; y la terminación ~ que es un 

locativo. Quedando la def'inici6n de la palabra como: Lugar de 

las aguas de ~il. Más esta explicación puede ser aplicable 

a los dos poblados llamados Acopilco. 

Sin embargo, nuevamente utilizando la clasif'icaci6n de 

locativos indigenas hecha por Fernando Anaya (8), y aún cuando 

<!S> Ana.ya. Monroy. Ferna.ndo. ~ Topontmi.a. i.ndlqena. ~ lg. ~ 
y ta. cutlura. de ~· M.Sxi.co. UNAM-Inali.Lulo de 

"'i"nve.al"t9a.ci.onea HiatcSri.~, i.PcS!S; p. 7:.1.. <Cultura. n6.hua.ll, 4>. 
Cd> Vi.d Supra.. p. 1-g. 
<7> Chi.ma.tpahi.n. .Q2... ci.l. p. 303. 
<B> A.na.yci Monroy, Ferna.ndo. .e.e.:_ cit.. p. ?1. 

17 



no se menciona el nombre de Cópil, podemos decir que en est.e 

caso tiene las caracterist.icas de relación o procedencia de 

grupo, y de un signit'icado que puede ser social o histórico. 

Social, porque Cópil pudo ·ser el duel'!o de las t.ierras ant.es 

que los azt.ecas y as! lo reconozcan, y que de ese rasgo se 

derive el nombre del poblado; e hist.órico por el hecho de ser 

sacrit'icado el malinalca en Acopilco. 

Pero para comprender mejor lo anterior. es necesario 

remitirnos a la historia de los aztecas. 

2.4 LA PEREGRINACION AZTECA 

U>> 

Durant.e el siglo XI de nuest.ra era, la cualtura más import.ant.e 

del Altiplano Central eran los toltecas de Tula -en el actual 

Est.ado de Hidalgo-, que a principios del siglo XII t'ue 

dest.ruida peor una serie de migraciones de grupos chichimecas 

de los áridos territorios del norte a lugares más t'értiles en 

el centro de México. De estos desplazamientos indígenas, el 

de los azt.ecas se considera como uno de los más import.antes, 

porque contamos con document.os escrit.os que nos hablan de el, 

la llamada Il1:s,. de la Peregrinacion (9), que t'ue hecha en 

papel amate C10). Comienza la narración con la salida del 

mit.ico Aztlán y concluye cuando los aztecas se encuent.ran en 

la zona de los grandes lagos de la Cuenca de México, y donde 

más t.arde 1'undar1an su ciudad de México-Tenochtit.lán. 

Di.norah Leja.ra.zG,. Rubi.n y Manuel Harm&n Leja.ra.z6. ~ 
~ ~ MexLc:o,. Ta.Ltor 

arupo ci.amCL,. .tPPi; v . .I. 

do la.a 

~ .!.s A.rleliil 

o Tira. 
a;-&ri.c;;-

Poregri.naci.6n. 

Peregri.na.ci.ón. V. %X Expli.caci.on de la. Ti.ro.. 

<tO> "Eg ci.erlo que. en cago parli.cular dQ log n6.hu0Si., di.fi.ci.l 

ha.bla.r da c6di.casa prehi.ap&ni.coa da contenido ne Lamento 
hi.at6ri.co quo hayan aQcapa.do a. la. daalrucci.&n que lra.jo la. 
Conqui.ata. Una. poui.ble excepci.6n aeri.a. ta. Ti.ra do la 
Poregri.na.ci.6n,. da ta. que alguno.liill DOliilli.anen ea mera copta.,. 
aunque Lampra.na,. qui.za. a.llorada., do un documento 

precorle11i.ano". 
Florelilca.no, Enrique. Memori.o.a Me><ica.naa: En11a.yo ..!.2!u:.!L !g 

recon11truccicSn ~ pasado, 4'poca. er•hi•p&.nica.. 1021. W'xico, 
Joa.quCn MortCz. Orupo Edi.toria.t. Pt.a.neta.. 108?. p. ?d. 
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Ant.es: de cont.inuar, se hace necesaria una reflexión, los 

s:iguient.es: acont.ecimient.os: s:e mezclan ent.re la leyenda y la 

hist.oria. Es dificil deslindar hast.a que moment.o es hist.oria 

y en dónde inicia la leyenda o viceversa; sin embargo, he 

t.rat.ado de ser lo más objet.ivo, ya que es un proceso muy 

complejo. 

En la Tira de la Peregrinacion se narra la his:t.oria mediant.e 

dibujos: salieron ocho t.ribus de Azt.lán en el a~o 1-Pedernal, 

que corresponde al a~o 1106 d.C .. , poco después una de ellas 

desaparece t.omando et.ro rumbo. Las res:t.ant.es: siet.e C11) 

cont.i núan hast.a el lugar de las: si et.e cuevas:, Chi comózt.oc, 

donde se est.ablecen por algunos a~os:. Después:, seis de las 

t.ribus: deciden cont.inuar su viaje hacia el Valle de México, 

mient.ras: que los: azt.ecas: deciden esperar. 

Post.eriorment.e, según la leyenda, los: sacerdot.es: recibieron la 

orden de su dios Huit.zilopocht.li -colibri zurdo-, de part.ir de 

Chicom6zt.oc y cont.inuar la peregrinación para buscar el lugar 

donde s:e deberia fundar s:u ciudad, para lo cual t.endrian que 

encont.rar una s:e~al especial: un águila posada sobre un nopal 

y devorando una serpient.e. Asi fue que su dios: los: guiaba y 

les decia en que lugar podian est.ablecers:e por algún t.iempo. 

Luego les: ordenaba dejar t.odo y cont.inuar la marcha. 

recorrido llegaron al Lago de Pát.zcuaro en Michoacán. 

En su 

2.5 LA DIVISION EN PATZCUARO 

<U.> 

Los: azt.acas habit.aron las riberas del Lago da Pát.zcuaro 

durant.e un t.iempo, hast.a que se dió una división en el seno de 

t.ribu por un lado, un 

i mport.ant.e y hermana 

Malinalxóchit.l. Ella 

grupo comandado por una mujer muy 

del dios Huit.zilopocht.li, llamada 

era considerada como una poderosa 

hechicera. El et.ro bando era acaudillado por los mismos 

Durón. Fra.y Di.ego, Hi.11lorta. !!.!: 
!!!. lato.a ~ ti.erra. ~ 
1~1; T. J:. p. 10. 

19 

ta.sa :Indie1t1 do ~ ~ 

Jd'xi.c~Edi.t:;'"ra. Na.ci.ona.t. 
E•pa.ña. 
S. A.• 



sacerdot.es del dios C12). Podemos decir • que era una 1 ucha 

por el poder del gobierno de la t.ribu, asi como de indole 

politice, religioso y social. 

Entre estos episodios, el más signif'icativo es quizá el 
que se ref'iere a la supresión de la hechicera, hasta 
entonces jef'a de la tribu en f'avor del hóroe 
Huitzilopochtli ... A pesar de la adoración y del miedo 
que inspiraba, terminaron por rebelarse contra su 
t.irania, y Huitzilopochtli, aparecido en sue~os al 
sacerdote que lo habia consult.ado, aconsejó sin embargo 
desembarazarse de la hechicera ... C13) 

el problema se derivaba de la lucha por la jef'atura de la 

tribu. Malinalxóchitl al ser la hermana del dios era una 

heredera; mientras que los sacerdotes se consideraban a si 

mismos los gobernant.es legitimos. Al respecto, las crónicas 

ref'ieren que los aztecas dejaron el bando de la hechicera 

mientras dormia; y otras mencionan, que se f'ueron cuando ella 

se metió al Lago de Pát.zcuaro, escondiéndole sus ropas para 

que no pudiera seguirlos mientras estuviera desnuda. Pero en 

cualquiera de los casos, el resultado es que la tribu se 

dividió. 

Los aztecas se dirigieron al oriente hasta llegar al 
Cerro de Coatepec -cerro de la serpiente-. Alli 
tuvieron dos importantes acontecimientos: primero, la 
celebración del Fuego Nuevo, que simboliza la atadura de 
un periodo que concluye y el inicio de otro, y que se 
realizaba cada 5Z a~os; lo segundo, y a nivel mitológico 
es el nacimiento del dios Huitzilopochtli el a~o 
1-Pedernal, en el a~o 1168 d.C. C14). 

2.5 LA RIITA DE MALINALXOCHITL 

Malinalxóchitl y sus seguidores, después de que f'ueron 

abandonados por los az~ecas en Pa~zcuaro, siguieron un camino 

U.2> Al vara.do Tozozomoe,. Forna.ndo. Moxi.ca.na.. M'Óxi.c:o, 

Edi.lorlal Loyonda., 1N4; p. o. 
U.3> Sej~urné, La.urello. Penaami.enlo ~ 

a.nlLguo. México S:EP-FCE. 1094; CLoctura.sa Moxi.ca.na.sa,. 90) p. 

25-2d. 

et•> Sa.ha.gÜn, Fr. Berna.rdino do• 
~ ~ Esapa.ña. 116xi.co, 

Hi.silori.a. aonara.l .9!!' 
Edilori.al --;;;;;6'.Cl, 

la.s¡ 

s. A., 

<Sepan cua.nloa . .. "• 300> p. tot-102. 
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diferente y llegaron al monte Texcaltépetl -que se encuentra 

en el actual Estado de México-, alli les concedieron tierras 

para asentarse y fundaron un poblado al que le pusieron por 

nombre Malinalco en honor de Malinalxóchitl. Con el tiempo, 

ella tendria un hijo. Al respecto el cronista Tezozomoc en la 

Cronica Mexicayotl describe que, 

Malinalxoch Csic) ya está pref'íada, ya tiene grande el 
vientre, y nació el vástago de Malinalxoch, macho, de 
nombre Cópil, cuyo padre de nombre Chimalcuahtli, rey 
de Malinalco. (15) 

Siendo joven Cópil, se decidió por vivir en la zona de los 

grandes lagos del Anáhuac. Se estableció en un lugar al sur 

del D.F., en Copilco -que significa lugar de Cópil- C16). 

Probablemente se lo cedieron los culhuacanos, con el fin de 

establecer una alianza militar y comercial entre Culhuacán y 

Malinalco, a fines del siglo XII, para defenderse del 

expansionismo tepaneca de Azcapotzalco que los amenazaba. De 

ello, nos da una referencia también los ~ de Cuauhtitlan, 

cuando dice, 

78) 8 acat - 9 t.ecpatl - 10 calli - 11 tocht.li - 12 
acatl. En este ai'ío llegó Cuauhtexpetlatzin a 
Colhuacán; Csic) luego despachó a sus vasallos a 
Ocuilan y Malinalco donde habitan. 13 tecpatl. 1 
calli. en este a!'ío murió Cuauhtexpetlatzin, rey de 
Colhuacán ... C17) 

En el t.ext.o anterior, se mencionan los nexos entre Culhuacán 

y Malinalco, y que el rey murió dos a!'íos después. Al existir 

en~re ellos un comercio, algunas de sus ru~as pudieron ser a 

través del Monte de las Cruces para ir de Copilco a Malinalco 

y viceversa. Más tarde, cuando Cópil conoció la ofensa que 

los aztecas le hicieron a su madre al abandonarla en 

Pátzcuaro, decidió vengarse, 

U.'!I) Alvaro.do Tezozomoc. ~ Mexi.ca.yoll. p. 3t. 
<1cS> Pulido Silva.. Albe4"lo. Coyoa.c~n. ~ :t. Leyg.nda.. M.Óxlco, 

Edi.Lorea Ai;1oci.a.doa, iP?cS; p. 16. 

<17> ~ Chi.mo.lpopoca.. Ano.la11 de cua.uhlillo.n ::t.. ~ .d2. 1..Qa. 
~ M'xlC01 UNAM, :1.04!5; <Pub. del lnal. de Hi.alori.o., :1>. 
Trad. del n6.huat.l por Pri.mo FeU.cio.no Vela.zquez. p. id. 
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Y a ella, la de nombre Malinalxoch, Csic) la hermana de 
Huit.zilopocht.li, le dijo él, el hijo de ella, llamado 
Cópil: "Oh, madre mia! , bast.ant.e lo sé, hay un hermano 
t.uyo", luego le dijo: "pues si, pues hay un t.io t.uyo, de 
nombre Huit.zilopocht.li, cuando me dejó, nomás me dejó 
dormida, me dejó a escondidas en el camino, y luego por 
est.o nos asent.amos encima del Texcal t.epet.l "; luego le 
dijo Cópil: "pues est.á bien, oh, madre mia, pues ya lo 
sé yo. Pues iré a buscarle a donde se fue a est.ar a 
gusto, a donde se f'ue a asentar. pues lo iré a destruir, 
pués iré a comérmelo, y, pues los iré a dest.ruir, a 
conquist.ar ... C18) 

Y para esa t..area, comenzó a reunir a los pueblos de Toluca 

con los que pensaba at.acarlos y destruirlos mientras estaban 

en Chapult.epec. 

2.7 LOS AZTECAS EN CHAPULTEPEC 

Los azt..ecas -según la leyenda-, recibieron la orden de su 

dios de cont..inuar la marcha, salieron de Coat..epec. 

Realizaron et.ro Fuego Nuevo en Tecpayuca en el ai"lo 2-Casa, 

1220 d. c. Vivieron algunos afias en Teot..ihuacan. Tula, 

Zumpango, Cuaut..it..lán, Ecat.epec y et.ras poblaciones, hast.a 

que finalment..e llegaron al Cerro de Chapult..epec donde se 

est..ablecieron por varios ai"los. Fueron el últ..imo grupo 

náhuat.l que llegó a la Cuenca de México, ya nadie los conocia 

y como las t..ierras ya t..enian duei"lo, no habia sit..ios para 

asent..arse librement..e. Mient..ras est..uvieron en Chapult..epec 

celebraron et.ro Fuego Nuevo en 1272 d.C., pero un ai"lo ant..es 

t..uvieron graves problemas porque fueron at..acados, ya que 

Cópil, al saber que est..aba alli, reunió a varios pueblos del 

Valle de Toluca: los t..excalt..epenacos, t..oloques y et.ros, para 

que junto a los malinalcas atacaran a los aztecas en 

Chapult..epec, en el ai"lo 10-Casa, 1271 d. C. 

rechazados braviament..e por los defensores. 

C19) más f'ueron 

Est.o no desanimó a Cópil, que siguió insist..iendo para cumplir 

su promesa, y para ello, t.rat.6 de reunir una f'uerza mayor 

ent..re los pueblos t.oluquei"los, y de buscar la cooperación de 

u.e> Alvo.rCldo Tezozomoc. 2e.:.. ~ p. 3~40 

<1'>> Chi.ma.lpa.i.n. S!.f..:. ci.l. p. ~•-
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las ciudades del Valle de México, como: A2capolzalco, 

Culhuacan, Chalco, Xochimilco, Tacuba, Coyoacan y et.ras, con 

los que pensaban realizar un at.aque dest.ruct.ivo sobre los 

pobladores de Chapult.epec. C20) 

z.a LA MUERTE DE COPIL 

Los aztecas pensaron en darle muerte a Cópil ant.es de que los 

aniquilaran los pueblos reunidos para ese f'in. En varias 

ocasiones casi lo habían atrapado, pero se les escapaba, se 

lo at.ribuian a que era un gran brujo como su madre. Hast.a que 

f'inalment.e se les presentó una oportunidad. Según narran las 

crónicas indigenas, que el dios Huit.zilopocht.li inf'ormó al 

sacerdote azt.eca llamado Cuauht.l i quezqui , que Cópi l andaba 

por las mont.a~as de Cuajirnalpa, ést.e se preparó para salir a 

buscarlo, para lo cual llamó a et.ro sacerdote llamado Tenoch, 

y que f'ueran a investigar por esa región. Pactaron que quien 

lo encontrara encenderia f'uego y con seNales de humo 

anunciaria que lo localizó, le dijo: 

Torna muchas leas t.uyas y t.u inst.rument.o de encender 
~uego: en el camino Lendrás que encenderlo acaso. 
Yo por mi parle allá t.e alcanzaré. Ahora voy a visit.ar 
Cuaj i mal pa. 
Y si vez que yo enciendo f'uego, allá me vas a alcanzar. 
Ya se marcha Cuauht.liquezqui y en la tierra se tendió. 
C21). 

Continúa la narración con el encuent.ro ent.re Cópil y el 

sacerdote az~eca. 

Y entonces pasa Cópil. El lo interrumpe de prisa: 
Quién eres t.ú? Dice el et.ro: Yo? Yo soy Cópil! 
De t.u misma raza soy; nosot.ros nos desbandamos y los 
demás se quedaron en Tzompango. 

Le dice a quien sirve, 

Y además, yo 
nocturno del 
CAguila de los 
Y además t.engo 

<20> :Ibfdem. p. !S4. 

vivo por mi cuenta. Y soy vi gil anle 
Rey de Colhuacan Csic) Acxocuauht.l 

abetos). 
t.oda mi sust.ent.ación allá: 

cz.u Oa.ri.ba.y JC, Angel Ma.rCa. La. li.lera.tura. de loa 
rei.mp. w:&xi.co, Edi.tori..al Joaqutn Mort(z, 1tX>;t.; p. S!S~. 
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Por está razón consideramos qua Cópil es un aliado del reino 

de Culhuacan donde se comercia, pero tambien es el guardián 

de las tierras del Monte de las Cruces. Sigue el texto, 

cuando Cópil le explica que viene acompa~ado, 

Es mi hija, vayamos por ella. 
Fueron a traer a la muchacha y se metieron al bosque. 
Junto a un árbol estaba en pie la joven de nombre 
Xicomoyahual, Cla rodeada de abejas). 
Entonces llama a su hija. Le dijo: -Hija, ven acá, 
acompa~a a Cuauhtliquezqui, es tu tio. 
Y dice luego a Cuauhtliquezqui: -Ve con mi hija, pero no 
te burles de ella. 

Confiadamente Cópil se la entregó, pero el sacerdote azteca 

recordando su misión arremetió cont.ra el hijo de 

Malinalxóchilt, 

Pero luego mata a Cópil, la cabeza le cortó; 
le arrancó la cabeza y le arrancó el corazón. 
En un morral los puso y luego sepultó el cuerpo 
sitio que hoy se llama por eso El agua de 
C Acopi 1 co) C 22) . 

en un 
Cópil 

Comparando lo anterior con otras versiones sobre el mismo 
acontecimiento, para el cronista Tezozomoc en su Cronica 

Me><icayotl, fue el dios Huitzilopochtli quien le dió muerte a 

Cópil, ya que dice, 

De inmediato ve, sabe Huitzilopochtli que su sobrino, el 
llamado Cópil, ya es grande, y les dice luego a sus 
padres: ºOh, padres núos, preparaos, arreglaos, puest..o 
que ya viene el bellaco de mi sobrino! Voy a destruirle, 
daréle muerte", y acto seguido le encontró allá en el 
lugar de nombre Tepetzinco; y en cuanto le vió le dijo: 
"Quien eres?, de donde vienes?", y le respondió Cópil: 
"Pues yo"; y le dijo nuevamente: "Donde queda tu 
morada?"; le respondió: "Allá en Texcaltepeticpac"; 
después le dijo Huitzilopochtli: "Esta bien; acaso no 
eres t..ú a quien diera a luz mi hermana Ma.linoxoch?", 
Csic) y Cópil dijo luego: " Si, soy yo!; te apresaré y 
destruiré porque cuando abandonaste furtivamente a mi 
madrecita la dejast.e dormida 11

; "Pues yo t.e ma.t..aré", le 
dijo Huitzilopochtli; "Esta bien, vente pues!"; luego le 

C22> xbldem. p. ScS 

"E\. fra.gmonlo a.ntori.or perlonoce 
Ana.tea do la. No.ct6n Mexi.ca.nCL, et 
correa pondo la. p. 12 do la. 
104!5". En aari.ba.y.. Q.e_. :.!:!.: p. 9!5-9d. 

24. 

a.l Mea. do 1520, tla.ma.do 
no. 22 en la. bi.bl. de Pa.rCs:. 

edi.ci.cSn de Mengui.n, Copenha.gu•n .. 



persiguen cautelosamente el uno al otro; luego 
agarraron a Cópil all!, en Tepetzinco; y en cuanto murió 
le degolló al punto, le abrió el pecho y le tomó el 
corazón; y la cabeza la puso sobre el cerrito que es 
ahora el lugar llamado Acopilco, y all! murió la cabeza 
de Cópil. C23). 

Por otro lado el cronista indigena Domingo Chimalpahin nos 

explica que fue el sacerdote azteca quien sacrificó a Cópil, 

Y de veras que el peso de la noche llegó el astrólogo 
Cópil con su traida la joven nombrada Xicomoyahualli 
Csic). TrAbose una mortal lucha entre el brujo nAhualt 
de Cópil y Cuauhtlequetzqui; se agarraron el Tepetzinco. 
El Cuauhcholohua o Cuauhtlequetzqui hizo caer al 
astrólogo y mago Cópil; apenas lo tuvo bien asegurado, 
all! mismo le dió muerte Cuauhtlequetzqui al ref'erido 
mago Cópil. Lo sacrificó apederneAndole el costado con 
un cuchillo de pedernal; abierto, arrancóle el corazón 
el Cuauhtlequetzqui. C24). 

Más adelante nos dice, 

Pero el sitio doonde fuera sacrificado C6pil es el 
pequef'ío monte que ahora y por razón de aquel duelo es 
llamado Acopilco. Y la joven traida de C6pil, la 
Xi cornoyahual tzi n, fue tomada corno rnuj er por el 
Queuhtlequetzqui y resultó la mamacita de Cohuatzontli. 
(25). 

Corno podemos obsevar, existen diversas versiones del mismo 

acontecimiento: en una 

Hui tzi l opocht.l i ; mientras 

el protagonista es 

que en la otra es el 

el dios 

sacerdote 

Cuauhtliquetzqui. Sin embargo, lo que mAs nos interesa, es 

que de esta leyenda surge el nombre y signif'icado de la 

palabra Acopilco. Pero también, la muerte de C6pil se puede 

emplear para los dos poblados de ese nombre. A partir da asta 

complicación se ha caldo en el error de pensar que el 

Acopilco a que hace mención la leyenda es el que se encuentra 

en el Pef'íon de los Baf'íos; DurAn asi lo afirma C26), y también 

(29> Alvo.rado Tezozomoe. J2e.:_ B.!:!.:. p. •2-49. 

<2•> chtmCLlpahi.n. f!.E..:. ~ p. 5'-5!:1 

(25> Ib{dom. p. 55. 

C2d> Durdn • .Q.e.:_ ci.t.. p. so. 
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C2?> 

CZS> 

Gutierre Tib6n C27), en su obra sobre la fundación de México, 

más no hay duda de que al Acopilco a que se refiere la 

leyenda, es el que se localiza en el Monte de las Cruces, 

porque el texto de b.ª- Literatura de los Aztecas, describe que 

fue en las tierras de Cuajimalpa donde los aztecas 

sacrificaron a C6pil; además de que geográficamente este 

lugar se encuentra en el paso del camino entre Malinalco, 

Estado de México y la Cuenca de México. 

Tenemos asi, una nueva explicación del significado de la 

palabra náhuatl de Acopilco, que se compone de: la letra A 

como un diminutivo de atl-agua; ~. el nombre del principe 

malinalca; y la terminación CO que significa lugar. Entonces 

la definición correcta al vocablo Acopilco es: 

aguas de Copil. 

Despues de matar A Cópil el sacerdote azteca, prendió el 

fuego para darle aviso a Tenoch. Cuando llegó le ordenó que 

fuera a tirar el corazón en un lugar del C<>ntro de los lagos 

de México, porque asi lo mandaba su dios. Y Cuauhtliquezqui 

se quedo con la hija de Cópil, con la que tuvo un hijo 

llamado Cuaucóhuuatl. 

Posteriormente, en 1290 los aztecas fueron atacados en 

Chapultepec por diversos pueblos y fueron completamente 

derrotados; muchos fueron hechos esclavos, pocos se salvaron 

y se asentaron en tierras cedidas por los culhuacanos. Alli 

vivieron por varios a~os, hasta que tuvieron problemas con el 

Rey de Culhuacán, siendo perseguidos los aztecas decidieron 

internarse en el lago, habitando entre el agua y los 

carrizales C28). Tiempo después, dos hombres Cuaucóhuatl y 

Axolohua, en el agua a-casa, 1386, descubrieron la seffal que 

su dios Huitzilopochtli les habla mandado buscar desde su 

Tlb6n, 
M'xi.co, 
Hlolori.(l). 

auli.erra. 
2 ad. 
~ 
M4>ei.c::o, 

Va.i.lla.nl, aeorge e. J.& 
FCE, 108!5; p. a•-e~. <Soc:e. 

.ll sl9 
p.'ª" 

ci.vi.liza.ei.60 ~-
obra.a de Anlropotog(o.>. 
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salida de Azt.lán, llamaron al pueblo para que viera el 

prodigio; De la tierra donde cayó el corazón de Cópil, y del 

mismo corazón nació un nopal, sobre nopal estaba posada un 

águila devorando una serpiente. De t.al manera que Cue 

necesario el sacriCicar a Cópil para que los aztecas 

encontraran la se~al, y en poco tiempo, Cundaron su ciudad, 

México-Tenocht.it.lan en este lugar sagrado, desde la cual 

después se lanzaron a conquistar diversos pueblos de México. 

C29). 

2.9 REFLEXIONES EN TORNO A COPIL 

Existe un problema en torno a las Cachas que manejan los 

mismos cronistas para explicar la muerte de Cópil, ya que para 

Chimalpahin C30) y Tezozomoc C31) Cue en 1281, cosa que 

repite Durán C32), de ser el hiJo de Malinalxóchit.l, tuvo que 

haber nacido aproximadamente por las mismas Cachas que el 

dios Huitzilopocht.li en el a~o 1168, entonces, t.endria una 

edad cercana a los 104 a~os de edad. Pero para la leyenda, no 

se requiere que sea un joven cuando lo sacriCicaron; 

simplemente se toma en cuenta el hecho en si 

trascendencia en los siguientes acontecimientos. 

y su 

Históricamente, es diCicil sostener la veracidad de la 

leyenda como t.al, pero pueden presentarse algunas variantes, 

ya que pudo haber sido un descendiente de ese linaje 

malinalca, un principe, un noble. un guerrero. o simplemen~e 

un comerciante que podria haber seguido una ruta prohibida 

para él y Cue castigado por su intromisión. 

Por et.ro lado, los aztecas aCirman que le dieron muerte a 

Cópil el hijo de Malinalxóchit.l. Qué de cierto habrá en eso? 

Fue por propia iniciativa, ya que iban a ser atacados por 

malinalcas y sus aliados? 

(29> Va.i.tla.nt. ..f!.E.: ci.l. p. BcS-87. 
<BD> Chi.ma.lpa.hi.n. op. ~ p. BB 
UH> Tezozomoc. .22.: .:..!:!.:. p. 44 

t92> Dur6.n. 2a:, cil. p. 2P. 
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t.epanecas, que est.aban interesados en some~er a los 

"culhuacanos, buscando cent.rolar el Monte de las Cruces? 

También, pudo ser que raptaran a una mujer y le dieran un 

t.rasf'ondo mit.ol6gico? Lo ciert.o es que sacrif'icaron a 

alguien, C6pil u otra persona, pero de que ese hecho se 

deriva( el nombre de Acopilco. 

otra ref'lexi6n interesante, es que los documentos que nos 

hablan da la muerte de C6pil son de procedencia azteca: 

Al varado Tezozomoc es uno de su descendí ent.es; y Domingo 

Chimalpahin es un noble de Chalco nahuat.lizado; mientras que 

el cronista texcocano contemporáneo de ellos, Fernando de 

Alba Ixt.lit.x6chit.l C33), en sus varios libros sobre la nación 

chichimeca, no menciona la muert.e de C6pil. 

Albo. lxLli.bcochi.t.L, Hi.at.Órico.a. MéMi.co, 

UNAM. .toe5; 2 VOL. 
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CAPITULO 3 

ACOPILCO INDIGENA 

.•• -oa.lle .Aten.u,¡ru.m.a. de un. 
.w:.;..· •• u.v.....,. . . ¡; ü dlµ 4t1<1. m.IJw..oe .ou. 
9"<Ul. dw:úut 1J ~ k,-o Wn<u> 
d~ q.ue -hMia. denM.e en. el agu.a. 
" """"'"' m.u.cAe-o {1-~l<r-o a.lA.etútJ,qfl, de 
lt.L rtt.i.o tn.a. laqu..na, en tie'L'UL.. . • :Y ula,ttw-';) 
el a.gua. dtdce q.ue ve,n.i.a. de 
'6ha,p.~ de 4u.e -Oe (Vl8Vei a. l<J. 
du.da.d 

Bernal Diaz del Cast.illo. Hist.oria 
Ve1·dade1·a ~ la ConquJ.st,a d"' ~ 
Espa!'í~ p. 192. 

3.1 ANTIGUAS RELACIONES ENTRE TOLUCA Y MEXICO 

Geográt'icament.e el Valle de Toluca y la Cuenca de México 

eGt..U.u ~c.:¡.:iu.ra.dos por urla. ba1·ruru nat..u1·al quto: (;)s la Sierra de 

las Cruces y Mont.e Alt.o, pero los hombres para t.ener 

relaciones, sean comerciales, polit.icas, religiosas o 

suciales, han tenido que rodear e5a~ grandes mont..a~as. 

Act.ualment.e, los avances de la Arqueologia nos permit.en 

vislumbrar más clarament.e los int.ercambios que t.uvieron el 

Valle de Tcluc.a y Tec.t.ihuac.án ent.re les siglcs VII y VIII, ya 

que, 

De acuerdo con los reconocimient.os arqueológicos e 
int'ormaci6n act.ual, en la part.e norte del Valle se han 
raru:cr1t..rad~ cérámica y algunas et.ras ravidenci•s de la 
cultura t..eot..ihuacana, a veces en su apogeo pero 
principalmente de sus Cines, como en Tecaxic, 
Cal i xt..l .a.huaca y C\:.ayaa..:.an. . . Lo anler i t:ir t:s i mpCJr t...a.nt..e 
porque muest.ra que por 600 d. C., cuando menos, el Valle 
ya cent.aba con poblaciones aldeanas y uno que otro 
puquel'io cent.ro ceremonial, cuyas est.r uct..uras t...eniar. 
t.alud y t.ablero, además de cerámica relacionada con 
Teot.ihuacan ... (1) 

<U Pi.ña Cha.n, Rom&n. EL EA La.do da M4'w1.cn n:nt.•• d.• les. eongui•t.cs.. 

9 ad. Max\.co. Unlv-;;.sa~ul6'nomo. del~~ d;-w4'xico, i09? 

p. i2cS-i2?. 
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Garcia Payón es o~ro &5~udioso dgl Vall& d& Toluca, &ncon~ró 

cerámica perteneciente a la época Teotihuacana III y una 

arquitectura con inrluencias teotihuacanas, y supone que ese 

intercambio cultural y comercial que se realiz6 a través de 

" ... el camino natural rormado por el Rio Hondo y la población 

de Huixquilucan C2), para continuar hacia Lerma y llegar a 

Toluca y viceversa. La ruta que él propone está trazada de 

acuerdo Ue acu~rdo a las necesidades geográficas; es decir, 

el Monte de las Cruces para esa época era un lugar montanoso, 

lleno de conireras, y de diricil tránsito, asi que lo 

rodeaban con caminos por sus orillas Cómo por Huixquilucan. 

Con la caida de Teotihuacan y el surgimiento de Tula en el 

siglo X, el Valle de Tal uca reci bi 6 entonces 1 a i nrl uenci a 

comercial y cultural tolteca C3), sus nexos erar1 también de 

cooperación como cuando Topiltzin, últ.imo rey tolteca, ante 

el peligro de la guerra, decide mandar a sus hijos P6chotl y 

Xilot.zin a Taluca C4). 

Posteriormente decae Tula. al inicio del siglo XI, y grupos 

Chichimecas comandados por X6lotl llegan a la Cuenca de 

México, 

tierras, 

él realiza 

para lo 

un acto de 

cual rue 

toma de 

al Valle 

posesión de 

de Toluca 

las 

al 

Chiuhnauhtecat.l CXinantecat.l o Nevado de Tal uca). C6). 

Después el heredero de X6lot.l, su hijo Nopalt.zin se casó con 

la hija. del t.ol teca P6chotl llamada Azcatlx6chi tl, que rue 

llevada de Toluca a Tenayuca.. ceo. 

Por estas antiguas relaciones entre Toluca y México, podemos 

inf'erir que requerían de una rula para viajar, no ent.re los 

cerros cubiert.os de árboles, sino por las orillas donde la 

<2> Hornd'.ndoz RodrCgu•z. Roaaura.. 
-'eoc:a. prehiap&ni.ca. .x_ ai.qto 
Rodr(guez. t05•; p. 20. 
Fa.eullf.ld do Filo~ofCa. y Lolrasi. 

<9> Alba. lxlli.l>cochill. Op. cit. v. 1. 
<4'> 1bCdem. p. 28t. --

<!5> 1b(dem. p. 2""5. 
<es> 1b(dem. p. 901. 

p. 272. 
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vegetación no era un peligro. De ello seguramente se derivó 

el poblamiento de Cuajimalpa que se ubica a 2,446 m, as 

decir, en una zona donde no predominan los grandes árboles de 

pino, pero si cerca de ellos¡ servia como lugar de paso para 

los pueblos del sur de la cuenca de México que rodeando el 

Monle de las Cruces, llegan a Cuajimalpa, de alli a 

Huixquilucan, Lerma, Toluca y viceversa. 

3. 2 LOS DOMINJ:OS DE AZCAPOT2ALCO 

"'' 

'ª' 

Anles de continuar, es necesario hacer una aclaración, en los 

siguientes lemas abordaremos en su mayor parle la historia de 

Cuajimalpa, para vislumbrar el pasado de la región donde 

precisamente se asienta el poblado de Acopilco. 

, 
En el siglo XIV, el Valle de México ya estaba distribuido 

enlre las diversas poblaciones, y lres de ellas comenzaban a 

lener pugnas: por expanderse¡ Texcoco con sus dominios: al 

noreste de los lagos; Culhuacan por el sur; y Azcapotzalco en 

el poniente, donde Cuajimalpa y Huixquil ucan quedaban 

comprendidos dentro de la zona de control lepaneca. C7). 

Por olro lado, los nexos enlre la Cuenca de México y Toluca 

crecían con la llegada de más grupos náhuas, posteriormente 

llamados mallalzincas, que se establecieron principalmente en 

Malinalco y Teolenango entre olros lugares del Valle de 

Toluca C9). Eslas relaciones se llevaban a cabo a través del 

Monle de las Cruces. 

El poblado de Cuajimalpa ya exislia anles del siglo XIV d. C. 

sus tierras y población perlenecian a los lepanecas de 

Azcapotzalco. Sus monta~as fueron el refugio de varios 

grupos indígenas que por diversas razones huian de sus 

hogares, como narra el cronista Domingo Chimalpahin, que dice 

ai.b•on. ChCU'l••· ~ ~ ~ ~ 
t!SiO-f.OiO. a ed. MÓ>ei.co.. si.glo Voi.nLi.uno. 

<Amori.ca. Nues;tra, :t5>.. Trad. Jultelo. Ca.mpolil. 
Pi.na. cha.n. 2J?.:. ci.L. p. t2t. 
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1342, a~o 6-Congjo. 1343, a~o 7-Ca~a. 1344, a~o 

8-Pedernal. Este a~o se separaron de su tierra y pueblo 
los tlalhuacpanecas "los de las tierras enjutas", 
pasándose a Cuauhximalpan en donde estuvieron 2 a~os y 
luego otra vez entraron a Atzaqualloyan y a 
Cuauhnepantla. C9). 

Asi es que Cuajimalpa ya existia como poblaci6n antes del a~o 

1342 d. C., y aunque no menciona las causas del traslado 

seguramente fue por motivos politicos huyendo de alguna 

gue~ra. Estas pugnas de. las tres ciudades: Texcoco, 

Azcapotzalco y Culhuacan se resolverian casi un siglo 

después, en 1419 Ca~o 5-Acatl), los tepanecas de Azcapotzalco 

gobernados por su rey Tezozómoc conquistaron al se~orio de 

Texcoco, y mas tarde, derrotaron a los de Culhuacan y a otros 

pueblos de la Cuenca de México. Se hicieron due~os de 

extensas zonas en el Valle de An.á.huac y el de Toluca. 

Paulatinamente fueron sustituyendo los antiguos gobernantes 

locales de las tierras sometidas, por parientes del TlahLoani 

tepaneca. 

Parece que Tezozómoc y los otros jefes de su gobierno 
intentaron establecer un fuerte poder politico de 
carácter centralista. C10). 

Durante el reinado de Tezoz6moc se dividieron nuevamente las 

tierras para t,ener un mayor control politice y 

admi ni strati vo. La zona de Cuajimalpa se mant•~vo dentro de 

los territorios de Azcapotzalco. 

heredaria Tacuba -Tlacupan-. 

Y que posteriormente 

De esta manera Azcapotzalco se convirti6 en un gran 
centro admiriistrativo y asi la influencia politica de la 
parte sur del territorio que después perteneceria a 
Tlacupan aumentó considerablemente C11). 

La posesi6n de las tierras de Cuajimalpa por Azcapotzalco, 

implicó que se establecieran en &lla algunas familias de 

filiación tepaneca durante la referida dominaci6n. 

<O> chi.ma.lpa.hi.n. ~ ~ p. eo. 
U.O> chi.ma.lpa.hi.n Cua.llohua.ni.lzi.n. Domi.ngo. Q2.:. ci.l. 
<t.l) Za.nlvi.jk. Rudolf A. M. va.n. "La. 

&:Silla.do do Tla.cupo.n. <i490-t!S20)". 
náhua.ll. v. VIIJ:. p. 126-127. 
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<i2) 

Con la muert.e de Tezozómoc en 14.27, se generó un problema 

polit.ico en Azcapot.zalco, ya que el rey muert.6 eligió como su 

sucesor a su hijo Tayauh, pero su hermano MaXt.la lo depusó, 

convirt.iéndose en un usurpador del t.rono. C12). 

En est.a coyunt.ura, Nezahualcóyot.l heredero del t.rono de 

Texcoco que est.aba bajo el dominio t.epaneca, buscando 

recuperar su independencia, rorm6 la Triple Alianza; con los 

azt.ecas de Tenocht.i t.l an y los t.epaneca:s de Tacuba que se 

oponian a la t.irania de Maxt.la. 

La Triple Alianza, lucha cont.ra Maxt.la y Azcapot.zalco, los 

derrot.aron en varias part.es, como el caso de una bat.alla en 

Huixquilucan que es un poblado vecino de Cuajimalpa. 

Poco t.iempo después ruaron 
bat.alla de Huixquilucan. El 
vacilar. C13). 

vencidos ot.ra vez en la 
régimen t.epaneca empezó a 

Para 14.28, la Triple Alianza realiza un at.aque dest.ruct.ivo 

sobre Azcapot.zalco, Maxt.la t.iene que huir de la ciudad y 

buscar rerugio en la serrania de Cuajimalpa. C14.). 

Maxt.la se ret.iró dent.ro de las murallas de Coyohuacan, 
pero los mexicas lo derrot.aron de nuevo y las t.ropas 
t.epanecas se ruaron a Cuauhximalpan y a las laderas del 
Axuchco. C15). 

Como result.ado de las guerras de esos arlos, llegaron a 

Cuajimalpa algunas ramilias t.epanecas que huyeron de sus 

ciudades dest.ruidas; el Codice Chimalpopoca, nos da una clara 

rererencia sobre los pueblos que se rerugiaron er1 est.as 

t.ierras, cuando dice, 

Alva. :txlli.lxochi.t.l,. Ferna.ndo. Hi.G1t.ori.co.a. v. I, p. 
252-259. 

U.9> za.nt.vi.jlc,. Rudotf. ~ ci.l. p. :1.25. 
U.4) Alva. l><Lli.btochi.t.l,. F•rnando. "Hi.at.ori.a. 

chi.chi.meca." on obra.a Hi.at.ori.ca.a. v. II. p. 70-00. 
<151 zanlvijk. audort. ~ !:.!:!:.: p. i2P. 
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116) 

... un •olo dia pQr~iguiQron a lo~ ~gp~ngc-~, ha•~a quo 
los fueron a dejar a Tonanyxillan, a At.lt.epachuhcan y a 
Cuauhximalpan, donde permanecieron cuatro a~os los 
t.epanecas de Tolt.it.lan, Csic) Tenayocan, Azcapot.zalco, 
Tlacopan y Coyohuacan, y algo los xochimilcas, et.e. C16) 

Más adelante, la misma fuente nos informa de los servicios 

prestados por los habit.ant.es de Cuajimalpa, al pueblo de 

Tult.it.lan al desviarse un rio que afectó a las zonas bajas, 

También, cuando se cambió el rio, se habian derrumbado 
cien casas en Tolt.it.lan, que estaban deshabitadas, en 
que nadie habia, y t.odas las casas se las llevó el 
agua, con la voluntad de los cuauht.it.laneses. Moraban 
entonces en Cuauhximalpan los toltitlaneses que eran 
t.epanecas. Al fin, después que se afligió el rey 
Tecocohuat.zin, mandó que se escarbara la tierra del 
agua, y por ahi se desvió el rio donde hoy está. 
Durante dos a~os se escarbó la tierra del agua, después 
que se estancó la corriente. C17) 

Cuatro a~os después de estar en Cuajimalpa, est.os tepanecas 

de Tultit.lan son perdonados y regresan a sus tierras, nos 

dice: 

En este a~o 6-Calli fueron echados hacia acá los 
tepanecas de Tonanyt.l an, de Cuauhxi mal pan y de 
Atl t.epachuacan, que ahi moraban y habian permanecido 
cuatro a~os. Primero vinieron a suplicar y humillarse 
ant.e el rey Tecocohuat.zin y los se~ores y los nobles 
cuauht.lt.laneses. Al cabo los admitieron, para que 
vinieran a establecerse en Toltit.lan y en sus villas; de 
donde serian para siempre despedidos, si otra vez se 
descomedian contra la ciudad de Cuauht.it.lan, y nunca más 
serian favorecidos, et.e. C18). 

Asi que Cuajimalpa fue el refugio de los t.epanecas de 

Tultitlan durante cuatro a~os, de 142Q a 1432. 

se regresaron a sus tierras y lugar de origen. 

Pasados es~os 

La Triple Alianza, determinó que Tacuba o Tlacopan heredara 

las tierras que fueron de Azcapot.zalco. A partir de ese 

momento, Cuajimalpa seria gobernada y administrada por el 

reino de Tacuba. 

Chi.ma.lpopoca.. C:ua.uhli.lla.n y_ Leyondo., ~ 

~ P• 47. 
U.7) lbÍ.dem. p. 40. 

U.O) Ib(d,nn. p. "º. 
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3. 3 LA CONQUISTA DE LOS AZTECAS 

<1Pl 

La Triple Alianza se lanzó a conquistar una mayor cantidad de 

pueblos¡ y los aztecas comandados por su tlahtoani llamado 

Itzcoatl -serpiente de obsidiana-, conquistaron Cuajimalpa en 

en ai"1o 1437. El Codice Mendocino nos da la referencia del 

triunfo obtenido, al mostrar un templo que se está quemando y 

el toponimico indigena referido a Cuauhximalpan. C19). 

Los aztecas conquistaron Cuajimalpa debido a la influencia de 

los tepanecas en ese lugar. que obstruian su avance militar y 

comercial hacia los pueblos del Valle de Toluca. 

Después de la conquista, realizaron una redistribución de las 

tierras entre sus miembros de origen y lengua náhuatl, 

mient.ras que los tepanecas y gentes de otros linajes eran 

relegados a Huixquilucan -población vecina de Cuajimalpa-, 

estableciendo con ello. una front.era entre otros pueblos y 

los aztecas, y realizando una dist.ribución territorial basada 

en cierto tipo de discriminación ét.nica: ocupaban aquellos 

lugares donde habla una escasa población de otro origen, asi 

ampliaban su grupo náhuatl, y trasladaban a los demás a los 

sitios donde predominaba su progenie regional. Frontera que 

en la actualidad separa a Cuajimalpa en el D.F.; de 

Huixquilucan en el Est.ado de México. 

Cuajirnalpa vivió no solamente una conquista militar. sino una 

ocupación de sus t.ierras por miembros de linaje náhuat.l, 

creándose además, un limite territorial desde los ai"íos del 

gobierno de Moctezuma I ent.re Cuajimalpa y Toluca, hecho que 

se ha reconocido en los litigios de tierras. 

el siglo XVI. 

Por ejemplo, en 

La repartición en tiempos mexicas fue hecha con la mayor 
liberalidad. Se consideró como la más conveniente para 
todos los grupos indigenas ... El pleit.o de tierras que 

c6dico Mandoclno. Wa.nu1iilcri.t.o mexicano dol ai.glo XVI quo 
conaorvo. on la. Di.bli.ot.eca. Bodtera:na. do Oxford / Antoni.o de 

M•ndoza.. u-':w;i.eo,, sa.n Angel Edi.ci.one• .. U>70; lo.m. !5. p. 20. 

Fo.cai.mi.le do 'icS25. 
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an ol ~iglo XVI ~osLuvioron log indio~ de Toluca conLra 
el Marqués del Valle, tuvo como f'undamento la 
repartición hecha por Axayácatl y Moctezuma I. CZO). 

Cuajirnalpa se le adjudicó a Tacuba como una propiedad en lo 

politico, aunque administrada bajo la batuta de Coyoacán por 

s:u at'inidad linguistica al hablarse el ná.huatl. Esto es: 

importante, porque los: pueblos: conquist.ados: por la Triple 

Alianza t.enian que pagar un t.ribut.o, el cual quedó registrado 

en el ~ Mendocino CZ1). Y las: tierras: de Cuajimalpa s:e 

ubicaron en la "zona libre", quedando exentos: de pagarlo en 

artículos, pero: 

Es probable que esta zona quedara librada de tributo 
imperial por las: obligaciones: especit'icas: que t.enian sus 
habit.ant.es en relación con el mantenimiento de los 
edit'icios y f'uncionarios est.atales en Tlacupan. En 
t.iempos: azt.ecas: la zona es:t.aba poblada por nahuat.lecas: y 
tepanecas: nahuat.lizados:. C2Z). 

En cambio el pobl ac!o de Hui xqui l ucan que es su vecino, as:i 

como Coyoacan si t.enian que pagar dicho t.ributo a la Triple 

Alianza. CZ3). 

3., POBLAMIENTO DE ACOPILCO 

Antes de pensar en un poblamiento de Acopilco, debemos: 

considerar que seguramente es:t.as: t.ierras t'ueron primeramente 

recorridas por algunos: indígenas: que se dedicaban a hacer 

carbón, leNa o vigas por la abundancia de pinos: y ocotes:, que 

se comerciaban en Cuajimalpa, Huixquilucan u et.ros lugares. 

et.ras: act.ividades: realizadas:, eran las de s:acarr resina de 

los Ar bol es: , buscar hongos durante s:u temporada para 

aliment.arse, y la cacería de los animales: de la zona. 

(20> H•rna.ndez B. Roaa.ura.. "Loa pu•bloa prehi.apa.ni.coo del va.lle d• 
Toluca." on Ocu-i.ba.y Je:. Angel Ma.. Esiludloi;;a ~ ~ NÓ.hua.ll, 
M&xi.co UNAM. tOdd. p. 224. v. VI. 

C2t> CÓdi.ca Mendocino. Op. ci.L. p. 2P. 
<22> Za.nl,..i.jk. Rudotr 4. M. va.n. ~ !:lh p. i.4t. 
caA> ci&di.c• M•ndoci.n~. ~ ~ P· ªº y La.m. XXXIV. p. H.!S. 
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Un primer poblamiento de Acopilco, probablemente Cue durante 

al gobierno da Tacuba sobra Cuajimalpa, y posterior a la 

conquista de los aztecas de esta óltima población, porque se 

inició la construucción de un camino, para abrir una ~ 

comercial y de expansión militar entre México y Toluca. El 

itinerario era de Tacubaya a Cuajimalpa, subia al Monte de 

las Cruces y se desciende al Valle de Toluca. Este camino 

atravesaba por las tierras de lo que actualmente es Acopilco, 

lo cual probablemente derivó en el establecimiento de algunas 

chozas diseminadas con una escasa población náhuatl, que se 

dedicarian a cuidar de la ruta, servir como -tamemes

cargadores de las mercancias de los comerciantes, de guias 

entre las montal"las. Iniciándose también la agricultura en 

esta zona, al abrirse algunas parcelas a los lados del 

camino. Actualmente, aón se puede observar que de Cuajimalpa 

se continuó la siembra de maiz hacia el Monte de las Cruces, 

porque a los lados de Acopilco solamente hay montal"las llenas 

de árboles. Asimismo, pudo estar situado en varias partes 

ant..es de crear un asent..amient.o Cijo'; pero este sit..io sirvió 

como lugar de paso de los ejércitos azt..ecas que Cueron a 

conquist.ar el Valle de Toluca, y para el arribo de diversos 

grupos indigenas que llegaba a México-Tenocht.it..lan a entregar 

su respect..ivo tribut..o, de mensajeros y viajeros que recorrian 

la rut..a ent..re México y Toluca. 

Acopilco nació bajo est..as caracteristicas y se inició su 

Cundación a principios del siglo XVI. Exist..e un Códice ~ 

Cua!imalpa C24), que menciona la creación del poblado y sus 

padres Cundadores, pero por ser de origen colonial se 

analizará más adelant..e. 

Con la conquist..a de los azt..ecas a Cuajimalpa, en la zona se 

hablaba el náhuatl -hast..a hace algunos al"los aón lo hacian 

algunos de los habit..antes en el poblado de San Pablo Chimalpa 

<24) ~ M cua.jima.lpa.. Archivo Oonero.l de la. Ncici.on. RClmoa de 
Ti.orra.a. Vol. 968•. E:icpedi.enlo z. 26 hoja.a. i.l. 
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y San ~orgnzo Acopilco-. Todavia ~Q Q~cuha mQncionar con ~u~ 

nombres indígenas diversos sitios, y las milpas están 

registradas en los ti tul os de propiedad con sus 

denominaciones en la toponimia náhuatl. 

Durante casi 90 a~os, los aztecas dominaron Cuajimalpa, 

porque en 1521 llegaron los espa~oles y conquistaron 

México-Tenochtitlan. Los pocos sobr evi vi entes azt.ecas 

buscaron 

acceso. 

ref"ugio en 

Cuajimalpa 

las zonas 

recibió a 

montai"íosas, y 

más pobladores 

de dif"icil 

náhuas que 

incluso tal vez llegaron a Acopilco, se abrieron más parcelas 

con agricultura de temporal, siendo el maiz el principal 

grano de producción, vivieron en un aislamiento parcial por 

la localización y la dif"icultad del acceso, siendo su única 

via a través de Cuajimalpa. 

Hay que reconocer que no hay f"uentes que nos mencionen y 

aclaren lo sucedido sobro la f"undaci6n de Acopilco, más puada 

darse una conjetura a partir de los sucesos de Cuajimalpa, 

pero en documentos posteriores si se reconoce su existencia y 

carácter de pueblo. 
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CAPITULO 4 

ACOPILCO EN LA COLONIA 

.•• y om ""'º ~ f>AOOAR4o a. eu.a. 
q.ue oe dlc<!. .dca.p,u.;;¡a.lcb, q.ue t.tda/.> 
eotaAl. ~,. de la. lagu,n,a., y 
taAn(l.ece n.eo d.eti.wün4o en. dla., 
flb"'4""' deó~a. m:u.cl18 ~ a. ellla. 
elwiAd q.ue eotMa. a.la ~. q.ue oe 
cUce :r a.cu,1,a.. . • '&n. oeU> dUv.> q.v.e 
eoaw«n.eo en. eota. el'U.da.d de :r a.cu,1,a. 
n.ln,gu,n.e l1:u"1e en. q.u.e ""' awieoe<nHo 
ro.uc.heo ~o y eoClllUU/l.t.L;1QIO un. 
üo~o 

Hernán Cortés, ~ ~ Relacion. 
Tercera Carta, p. 118. 

4.1 LLEGADA DE ESPAFIOLES A CUAJIMALPA 

.... 

Las tierras de Cuajimalpa, como hemos visto, habian sido 

ocupadas por grupos nahuas, pero después de que la ciudad de 

Méxi co-Tenochti tl an f'ue conquistada por 1 os espaf'íol es y sus 

aliados el 13 de agosto de 1521, seguramente algunos de los 

sobrevivientes aztecas, buscaron ref'ugio en las tierras de 

Cuajimalpa, por tener una serrania, lugares aislados y de 

dif'icil acceso. 

Durante los siguientes af'íos. los espaf'íoles realizaron 

repartimientos de tierra e indios, principalmente alrededor 

de las lagunas, y después, hacia otros sitios como el Monte 

de las Cruces. Al respecto encontramos en las Actas de 

Cabildo de la Ciudad de México, una merced de tierras por 

parte del Ayuntamiento, del tesorero Alonso de Avila el 14 de 

enero de 1527, "para que pueda traer sus obejas e tener su 

ato de un sitio que es a tres leguas de esta Cibdad camino de 

Matalzingo que se dice Guachimalpa C1)", ese mismo dia también 

se di6 otra merced a Juan de la Torre, Alcalde ordinario de 

la ciudad, "para otro sytio donde trayga e tenga su ganado 

Archi.vo 
aa.bi.ldo. 
Ra.y6n. 

del Ayuntami.onlo 
:r.mpre•o.m. Tomo 

do 
%. 

ciudad do w&xi.co. ~ 
U. 7. Pa.leog. d• Ygna.ci.o 
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junt.o con .. 1 d"l dicho Alons:o d .. Avila" (2). Po~t.eriormant.e 

el t.esorero pidió que se confirmara la merced el 3 de junio 

de 1587, y "los dichos se!'iores le confirmaron un syt.io que le 

fue dado por el Cabildo pasado donde agora t.iene sus abejas e 

se lo dieron de nuevo por que dixo que al t.iempo que se le 

dió no supo el nombre e se puso de ot.ra manera de como se 

llama el qual dicho asyent.o de t.ierra es camino de Mat.alzingo 

como que va a mano yzquierda que se dice Acasuchel". C3). 

Asimismo, ese dia le dteron merced a Gregario de Avila, 

vecino de la ciudad, "de un asient.o para en que t.enga sus 

abejas que es en el camino a Mat.alzingo t. res leguas de est.a 

Cibdad que se dice Guaximalpa con t.ant.o que sea sin perjuycio 

de los espa!'ioles e de los yndios nat.urales de est.a t.ierra", y 

en seguida se asient.a ot.ra act.a ese mismo dia para el se!'ior 

Gonzalo de Sandoval de una "merced de un asyent.o para ovejas 

que es el camino de Mat.alzingo sobre la mano derecha adonde 

est.a una fuent.e de unos pinares que se dice por su nombre 

Amal uya e Acasuchel ". (4.). 

Con las mercedes ant.eriores podemos observar que los 

espa!'ioles en ·1587 est.aban ext.endiéndose de la Capit.al al 

Mont.e de las Cruces, y al Valle de Toluca o de Mat.alzingo; y 

como Cuajimalpa y sus t.ierras est.aban ubicadas ent.re los dos 

lugares, fueron repart.idas por las aut.oridades del 

Ayunt.amient.o sin t.omar parecer ni opinión de los nat.urales y 

ant.iguos due!'ios indigenas, que asi veian perder part.e de sus 

propiedades rápidament.e, aderná.s de que t.ambién t.enian que 

t.rabajarlas para beneficio de esos mismos espa!'ioles C6). 

ot.ro ejemplo de est.os repart.imient.os, est.á en las Act.as de 

Cabildo del 31 de julio de 1628, donde a Andrés de Barrios, 

le dieron una merced "de un cercado de arboles que est..a en 

t.érminos de est.a Cibdad encima del pueblo de Tacubaya camino 

12> Ib{d .. m. p. U?. 
<B) 1b{dem. p. j,9D. 

<'> Ib(d8m. p. ~99. 
<~> ai.bgon# Cho.rteg. Qe.:_ ctt. p. cS4. 
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de Matalcingo a mano derecha en un cerro enfrente del asyento 

donde tyene Francisco Rodriguez sus ovejas en el cual dicho 

sytio e cercado pueda tener sus ovejas e mandaronle dar 

titulo en forma" C6). En ella se menciona que Francisco 

Rodriguez ya tenia alli su asiento. Por otro lado, una 

caracteristica muy importante que se menciona en cada una de 

las mercedes, es que fueron dadas para ser sitio de crianza 

de ovejas, también conocido por los espal'íoles como ganado 

menor; por ello podemos inferir que, durante estos ai"íos 

probablemente Cuajimalpa y sus alrededores fueron lugares 

ovejeros principalmente, y tejidos de lana que de ella se 

genera. 

Un nuevo duel'ío de estas tierras, fue Hernán Cortés, que 

estando en Espai"ía obtiene la Merced del Rey el 6 de julio de 

162Q, de un se!'íorio con 23 mil vasallos y el titulo de 

Marqués del Valle, y de Capitán General de la Nueva Espai"ía. 

Regresa a México en 1630 ·para tomar posesión de sus dominios, 

del Marquesado del Valle, el cual, estaba integrado por 

diversas zonas, pero por razones obvias, solamen~e nos 

ocuparemos del que tenia en la ciudad de México, cuya sede es 

la Villa de Coyoacán, y 

El territorio de esta jurisdicción era grande: llegaba 
hasta más allá de Cuajimalpa y tenia sus limites en la 
Sierra de las Cruces, a la vez que por el sur comprendia 
el pueblo del Ajusco C7). 

De tal manera, que Cuajimalpa forma parte de las tierras del 

Marquesado y por ende también Acopilco CB). Con esta merced 

a Hernán Cortés, el Ayuntamiento de México cesó de repartir 

entre los espai'íoles las tierras del Monte de las Cruces, 

porque ahora tenian un propietario reconocido por el rey. 

Mientras Cortés estuvo en la Nueva Espai"ía administró sus 

<c.s> A.clQJil. dol co.bttdo. Q.E..: cit. p. 177. 
<?l aorc:Ca Ma.rtinez. eorno.rdo. 

•i.glo• ~ ~ 
de Mi6xi.co,. <Centro 

!5> p. :l94. 
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dominios; has:ta que s" :Cue .a Es:p.al"l.a donda muri6 en 1647; 

dejando a su hijo Martín Cort.és Ramirez de Arellano como 

heredero. En 1567, la Corona abolía el sel'íorio mediante un 

"secuestro" hasta 1571, es decir, impartía justicia y cobraba 

tributo en sustituci6n de su duel'ío, pero no perdia su titulo 

Mart.in Cortés, de Marqués del Valle. El tercer duel'ío :Cue 

Fernando Cortés Ramirez de Arellano de 1589 a 1602, viviendo 

y administ.rand desde Europa. Mientras que su hermano Pedro 

que heredó las propiedades del Marquesado del Valle en 1602, 

siempre vivió en la Nueva Espal'ía y gobern6 más directament.e. 

Pero los siguientes duel'íos que recibieron las tierras después 

de 1629, siempre vivieron en Europa y solamente nombraban 

gobernadores que cuidaran sus pertenencias mientras ellos 

estaban lejos. Ot.ro cambio que se dió, :fue que al quedar en 

manos de mujeres y al casarse pasaron a :formar parte de 

ot.ras :familias nobles europeas, primero en Aragón y luego en 

It.alia. C9). 

En 1707, la Corona realiza un nuevo secuest.ro hast.a 1726, por 

en embargo de los bienes del Duque de Terranova por el rey 

del Espal'ía Felipe V; luego se los regresa a Diego Pignatelli 

de Aragón, quien su:fre un breve secuest.ro del 8 de noviembre 

de 1734 al 11 de junio de 1735, y que las t.uvo hast.a 1750. 

Después los heredaron sus hermanos Andrés Fabricio de 50 a 

66; y Héct.or Maria de 66 a 1800. El ~lt.imo de los duel'íos del 

Marquesado del Valle :fue Diego Maria Pignat.elli de Aragón, 

Duque de Mont.eleone, Duque de Terranova y Marqués del Valle, 

de 1800 a 1811. Pero en:frent.ó graves problemas porque de 

1909 a 1916 la Corona realizó un secuestro de:finitivo, 

mientras que la Regencia de Espal'ía el 16 de mayo de 1910 

abolia los tributos, bando que :fue publicado el 6 de oct.ubre 

da ese af'ío. Más tarde, las Cortes Generales el 13 de mayo de 

1911 suprimían los t.ributos personales, aunque se le seguian 

r econoci ende 1 os derechos y pr i vi 1 egi os sel'íor i al es , el 6 de 

agosto de 1811. C10) Con todo ello, Diego Maria Pignatelli 

co> 1b(dem. p. tto. 
<iO 1bCdem. p. :i.29. 
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de Aragón perdia gran parte de su riqueza generada por los 

tributos de los indios que habitaban el Marquesado del Valle. 

A través de esos tres siglos, donde hubo diversos problemas 

politices entre el Rey de Espa~a y el Marqués respectivo, por 

los secuestros e!'ectuados, entre la autoridad del 

Ayuntamiento y el Marquesado, o entre los virreyes y los 

herederos de Cortés; se generaban diversas disputas entre 

espa~oles e indios por las tierras y Cuajimalpa. No es una 

excepción que ante esta situación caótica, los nativos 

cuajimalpenses aprendieran a tener diversos documentos para 

poder de!'ender sus pertenencias, como mAs adelante veremos. 

4.Z EL CAMINO REAL A TOLUCA 

<.U.> 

Durante el periodo indigena ya se construian caminos y 

calles. La ciudad de México-Tenochtitlan se construyó en una 

isla, y se comunicaba con las poblaciones de tierra !'irme por 

madi o de calzadas. Hernán Corl.és, que las vió nos las 

describe de la siguiente manera, 

Es:ta gran ciudad de Temi xt.i tl an está !'undada en esta 
laguna salada, y desde la tierra !'irme hasta el cuerpo 
de la dicha ciudad, por cualquiera parte que quisieren 
entrar a ella, hay dos leguas. Tiene cuatro entradas, 
todas de calzadas hechas a mano, tan anchas como dos 
lanzas jinetas. Es tan grande la ciudad como Sevilla y 
Córdoba. Son las calles de ella, digo las principales, 
muy anchas y muy derechas, y algunas de éstas y todas 
las demAs son la mitad de tierra y por, la otra mitad es 
agua, por la cual andan en sus canoas, y todas las 
calles de trecho en trecho están abiertas por do 
atraviesa el agua de las unas a las otras, y en todas 
estas aberturas, que algunas son muy anchas, hay sus 
puentes de muy anchas: y muy grandes vi gas, juntas y 
recias y bien labradas, y tales, que por muchas de ellas 
pueden pasar diez de a caballo juntos a la par. C11). 

En el texto anterior, Cortés nos explica que la ciudad estaba 

comunicada por amplias: y derechas calzadas, donde alcanzaban 

a pasar hasta diez de a caballo juntos. Asimismo, entre las 

ciudades de tierra !'irme exis:tian caminos igualmente amplios: 

CorL&r;¡¡, Hern&n. México, Edi.tori.a.l PorrCaa., 
S. A.,. t09!5: P. <S2. <"S•po.n cuo.nloe . .. ", 7>. 
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por 1051 quQ andaban viajero~ y comerciant.e~. 

Cuajimalpa llegaba un camino que subia de Tacubaya, después 

de alli, se hacia sinuoso y zigzagueant.e por el contorno 

montaNoso de las Cruces. Esos caminos indigenas pasaban por 

los poblados principales, para que sirvieran de lugares de 

paso; luego los espaNoles aprovecharon las rut.as ya 

existent.es y las mejoraron en algunos casos, porque t.raian 

como transporte la carreta, y les result.aba indispensable el 

cent.ar con buenos caminos, pero con mayor razón en las 

serranias por las subidas y bajadas que les ocasionaban 

volcaduras y accident.es, o los peligros de las barrancas y 

los desriladeros. 

A los caminos que comunicaban a las ciudades novohispanas se 

les llamó "Camino Real" o caminos del- rey. Asi, la antigua 

rut.a indígena a Toluca, le pusieron por nombre "Camino Real a 

Toluca". La cual, como vimos anteriormente ut.ilizaron los 

espaNoles para llegar a habit.ar en Cuajimalpa desde 1587; 

pero ademAs ant.e la cada vez mayor necesidad de madera, les 

era indispensable cont.ar con buenos caminos que llevaran al 

Mont.e de las Cruces, de tal manera que el Ayunt.amiento ordenó 

el 16 de abril de 1535. 

Est.e dia se comet.i6 a Francisco de Sant.a Cruz e a Lope 
de Samaniego e Ruy Gonzales regidores para que bayan a 
abrir e ha:zer caminos para los montes por donde bayan 
carret.as al que de Cuajimalpa de aguas bert.ient.es 
aquella part.e ruera del coto questa seNalado e proybido, 
de donde los becinos dest.a cibdad se pueden prover de 
leNa. C1Z). 

Est.e int.erés por mejorar los caminos hacia Cuajimalpa y su 

riqueza rorestal, se hace pat.ent.e un aNo después, cuando el 

Ayuntamient.o ahora ordena el a1 de enero que, 

Est.e dia cometieron a Don Francisco Manrique e a Don 
Luya de Cast.illa que bayan a ver los caminos que ban a 
los montes por la est.ancia de doNa Marina, e bean lo que 
ay que aderezar e visto hagan relacion dello al bisorrey 
para que su se~oria provea como se aderezen. C13). 

<12) AA.M. AC. .QE.:. cil. p. :U.O-U .. 

<19> AAM. AC. Tomo IV. p. P. 
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Es decir, que camino llegue a la Vent.a después de pasar por 

Cuaj i mal pa. Con el t.iempo, el Camino Real a Toluca most.raba 

una nueva t.raza con respect.o al ant.erior, porque Cue desviado 

de los pueblos de indios. SUbia de Tacubaya, pasaba ahora a 

un lado de Cuajimalpa -por el Cont.adero-, se ext.endia a la 

Vent.a de Della Marina, cont.inuaba al Tianguillo -en las 

t.ierras de Acopilco, pasando al orient.e del poblado-, seguia 

a las Maromas, y de alli al Mont.e de las Cruces, de donde se 

descendia a Toluca, y viceversa. Pero t.omando en cuent.a, que 

el camino después de la Vent.a cruza por varios riachuelos, 

segurament.e, se const.ruyeron peque!los puent.es de vigas, 

ut.ilizando la madera de los mont.es. Al mejorar la rut.a, 

Cacilit.ó la explot.ación de los bosques de las Cruces, ricas 

en Madera; por lo cual, Francisco de Terrazas, solicit.ó al 

Ayunt.amient.o de México, el 17 de mayo de 1535 permiso para 

cort.ar 500 vigas de la sierra con las cuales iba a hacer su 

casa en Cuajimalpa C14). Después el 31 de enero de 1641 se 

di6 licencia al carpint.ero Miguel Casado, de cort.ar madera en 

los mont.es del Tianguillo para hacer carret.as y venderlas 

C15). 

Por ot.ra lado, el Ayunt.amient.o le dió t.ierras al licenciado 

Diego Nu!\ez "ent.re un pinal pasada la bent.a de do!\a Marina" y 

que Cueron de Juan de Salcedo, quien al morir se quedó 

despoblada C16). Luego Nu!\ez pidió el a de noviembre de 1640 

que Cuera inscrit.a la merced en las act.as de Cabildo. De 

esla manera las lierras de Acopilco y sus riquezas Coreslales 

Cueron repart.idas enlre los espa!\oles. 

Ant.e el int.erés de mejorar los caminos reales novohispanos, 

el rey ordenó en 1641, que se abran los caminos de manera que 

buenamenle puedan andar por ellos •• ... carret.as y se dé orden 

c6mo cada ciudad, villa o lugar aderecen los caminos que 

----------
''"') :rbÍdem. p. i20. 

(i!5) Ib(dam. p. 270. 

(id> :rb(dem. p. 2id-2i7. 
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hubiere en sus:: t..4irminos:" C17). Para que lloguen los 

alimentos y no se carguen a los indios como tamemes, buscando 

aliviar la situación de los indigenas y mejorar el 

comercio. Ciertamente, durante estos al'íos se amplió y mejoró 

la ruta entre México y Toluca, se podia viajar en carreta 

entre una y otra ciudad, pero entre el Tianguillo y las 

Cruces el camino era peligroso y le pusieron a un paraje por 

nombre "Maromas"¡ es decir, que el caballo o la carreta podia 

allia volcarse si no se tenia cuidado 

El ~ Real ª Toluca era muy importante para la 

capital, porque por él llegaban muchos de los alimentos del 

Va.lle de Toluca, reconociendo que era el granero natural de 

México, ante ello los habitantes espal'íoles solicitaran el 9 

de marzo de 1564 al Ayuntamiento "que! camino que va desta 

cibdad de México al Valle de Matalacingo y villa de Toluca se 

abra de manera que vengan carros para que en ellos se puedan 

traer los bastimentas de trigo y maiz, 

necesaria para el proveimiento desta 

principal para valer a moderados precios" 

parques cosa muy 

republica y cabsa 

C18). Porque con 

un buen camino aumentan los alimentos y bajan de precio; y 

con uno malo estos escasean y encarecen. Ante esta estrecha 

relación, se requeria mejorar la ruta y sobre todo en la 

parte que pasaba de la Venta a las Cruces por presentar 

mayores problemas, por su geograria muy montal'íosa. 

de junio de 1564, 

Y el 12 

... el Ilustrísimo Sel'íor Don Luis de Velasco, Visorrey y 
Gobernador desta Nueva Espal'ía, ha nombrado a Andrés de 
Cabrera, para que vaya a ver y trazar los pasos malos 
que hay desta cibdad a la villa de Toluca, para que se 
reparen los caminos, de suerte que puedan ir y venir las 
carretas con el proveimiento de bastimientos e otras 
cosas para esta cibdad e parques cosa que tanto 
conviene al bien desta republica, para que mejor se 

<!.7> !Zorita.. A.longo. <Codula.rio. ~ y ordona.nza.g ~ do LOJiill 
J:ndi.a.a dol !!gr oc&a.no. Vorsaion pa.loogr&fi.ca.. . . dirlgi.da. por 
Mi.gu.el Ang•l PorrGa.. MéKi.co. MCML.XXXV; p. 994. 

(:lBl AAM. ~ p. 9PO. 
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<.te>> 

haga, acordaron que en nombre desla vaya con el dicho 
Andrés de Cabrera a lo suso dicho e asista a ello, Pedro 
de Moxica ... " C19). 

f'ue promovido por el 

Ayunlami ent.o con el prop6si lo de abastecer de cereal es y 

carne a la ciudad de México, que llegaba de las provincias de 

Toluca, Michoacán y de la Nueva Galicia, y está considerada 

como uno de los más importantes de la Nueva Espa~a C20). Por 

el transitaban viajeros, comerciantes, peregrinaciones y 

ej ér ci t.os. 

Su traza ha sido varias veces criticada en la zona de las 

Cruces, porque pasando de Caujimalpa comienzan las subidas 

que resultan peligrosas o bajadas prolongadas, existiendo el 

riesgo de volcarse. Asimismo, porque el vient.o f'rio corria a 

lo largo de la rut.a, lo que provocaba resf'rios u otras 

enrermedades a los transeúntes. Pero lo más reprochable para 

los que ha hicJ.eron, es que en t.iempos de lluvias el cauce 

del agua seguia el curso del camino, lo que originaba zanjas, 

lodo, resbalones y volcaduras continuas, y por ello, a un 

sitio de Acopilco le llamaron 

la peligros! dad del lugar; 

"Las Maromas .. , 

tenia que 

ref'iriéndose a 

ser reparado 

cont.inuament.e por los vecinos, viajeros o el gobierno y 

solament.e lo haciah superf'icialmenle hast.a las Cruces. Con 

est,o, los t.ransport.ist.ás pref'erian ut.ilizar recuas de 

animales de carga o t.amemes, y no las carretas por lo 

int.ransitable del camino, lo que provocaba precios 

exorbit.ant.es de las mercancias en la ciudad. otro peligro 

para los que se aventuraban en el Monte de las Cruces, eran 

los asal t.os de los malhechores que encontraban un ref'ugio 

seguro en las mont.a~as. 

aonz&Loz de Cos;aC'o, Fra.nci.saco. Hi.satori.a. de lcua 
~ ~ M'xi.c:o, Secrelar(o. de Obr~ ~a.a, 70?d; ~ 

p. '"''· 

obra.a 
u. 

<20> Xb(dem. p. 48?; lQmbi.on oal6. ol Eat.udi.o do Ort.i.z Hornán 

Lozcino,. Sergi.o, ~ .l!:.. Transporlea ttn. México ,g. CinaJ¡ Q.!!, Lg_ 
Colonia. ::L.,. pri.nci.pi.oa ~ !.g i.ndepond•nc:i.a., M'xi.co, Sergi.o 
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Durant.o ol s;iglo XVII y has;t.a mgidiados;;: del XVIII• no s;o lGt 

hicieron importantes arreglos al Camino Real a Toluca, sólo 

algunas reparaciones. Hasta que se concibió un primer 

proyecto en 1769, en tiempos del Virrey Marqués de Croix, con 

base en los estudios hechos por el presbítero Felipe 

Narvarte. Hubo otro auspiciado por el Virrey Bucareli, pero 

está.n perdidos, y sabemos de ellos por referencias de los 

siguientes. (81). 

Má.s tarde, el Virrey Revillagigedo escribió unas 

instrucciones para su sucesor, donde destaca su interés por 

mejorar el Camino Real a Toluca por ser la v!a de ese granero 

hacia 1 a ca pi tal . En 1 779 se hizo un reconocimiento por el 

Ing. Ricardo Ailmert que levantó un plano, pero un al'ío 

después no se habla adelantado en el proyecto. C88). 

Posteriormente, en diciembre de 1795 Víctor Miguel Valero 

Olea propuso un "Proyect.o pol!t.ico económico y piadoso sobre 

la const.rucción del camino de Toluca, para socorrer y 

remediar al mismo t.iempo las necesidades de es t. as 

i nmedi aci ones". Opina que es una v!a muy import.ant.e porque 

comunica a la capital con las provincias occident.ales, y que 

al mejorarlo México se surtiría má.s fá.cilmente de granos y 

semillas, ademá.s de que dejarían de padecerrs~ robos, 

homicidios y otros excesos. Plant.ea que el camino sal_ga, 

... por los altos de Tacubaya dexando a mano izquierda la 
Casa de el Arzobispado y le llevaria en derechura al 
pueblode San Pedro CCuajimalpa). Desde el para ahorrar 
mas costos de el monte le sacarla por la derecha del 
cerro del Calvario hast.a dar con la vent.a de Cuaximalpa: 
de alli por el camino vajo o del medio a la estrechura 
del Puerto de las Cruces: despues con una solida calzada 
con varios a los á manera de puentes: para dar curso a 
los manant.iales de la sierra le sacarla al Valle de 
Salazar a Toluca. C83). 

<2t> Xb(d .. m. p. 4"7. 
C22> Revllta.gigodo. Conde dG. Ynalruccion rGaorva.da. ~ reyno de 

~. ..9.!::!.!!_ 2! Exmo. ~ ~ do Ravilla.gigedo _!li.2 A m,¡ 

~ ,!!D ~ mando ~ ~ ~ Ma.rgu•• ª Bro.nciforL•. 
AAN. Origi.na.l. Tomo r. p. 122. 

c2s> AON. Ro.mo Co.minoia .le ca.lzad.Wil. Vol. IJ:. Exp. 4. Hoja. 122. 
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La sugerencia, es que en las tierras de Acopilco, se abra una 

v1a amplia y que se construyan puentes sobre los r1os de la 

localidad. Valer o 

t'inanciamiento para 

Olea reconoce 

la obra, por 

que el problema es el 

lo cual, propone abrir 

mesones en la ruta que generen ganancias, que lo construya un 

particular, o que se cobre una cuota para contar con t'ondos 

econ6mi ces. 

otra alternativa t'ue que cada poblado y hacienda se encargara 

de abri el camino por separado con sus propios recursos. 

Para ello, el 13 de Cabrero de 1787, se mandaron circulares a 

los vecinos: ubicados: en la traza del Camino Real a Toluca, 

pero los: corregidores de los: pueblos y hacendados contestaron 

con evas:i vas: ante tal proyecto C24). Después: en mayo da 1790 

hizo otro estudio el Teniente Coronel del Regimiento de 

Milicias Don Francisco Rivero, "sobre construcción de un 

camino para coches y recuas, desde esta ciudad a la de 

Toluca" (26). Má.s: tarde, en 1791 el Corregidor de México 

Bernardo Bonavia comisiona a Don Agus:tin Mascaro elaborar un 

mapa de la ruta C26), el cual rinde su int'orme después: de 

recorrer los caminos: entre Cuajimalpa y el Monte de las: 

Cruces; pero además: calculó el costo de la obra, que 

ascendía a 2, 231 pesos C27). Luego, el Corregidor Bona vi a 

en 1792, hizo un estudio de las: haciendas: que hay en el Valle 

de Toluca, para que Cinanciaran voluntariamente el nuevo 

camino C28), pero en un int'orme al Virrey Revillagigedo, le 

explica que, 

... después de muchas contestaciones con los vecinos, y 
demás hacendados de Toluca, y los pueblos inmediatos á 
ella que solo habian ot'recido la corta cantidad de 996 
pesos, que podian emplearse en la compra de herramienta, 
y Cábrica de Garitas para el cobro del peaje ... C29). 

<Z•> xbrdem. EMp. t9 de Toluca.; y Exp. 17 de Lerma.. 
<25> AAM. ca.minog .:::L ca.Lza.da.sa. Vol. 1. Exp. ss. Hoja. 2. 
C2d> AON. .Qe.:. c:i.l. Ex:p. 20. Hoja. 255. Ver Ma.pa. XII. 

<27> 1b{dom. Hoja. 2et. 
<28) 1bCdom.. Vol. 14. E>ep. t, Hoja.a t-4!5. 
<20> Rovi.tla.gi.gedo,. Conde de. .22..:, ci.L. p. t2d. 
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----·-------

CArriba) Se observa el proyect.o del t.razo del Camino Real a 
Toluca, ent.re la Vent.a de Cuajimalpa y el llano de Salazar, 
cruzando por las t.iarras da San Lorenzo Acopilco; (Abajo) mapa de 
la zona act.ual. 



El mis:mo Revillagigedo raconoc:G qug s;¡¡;ggui,g,n '"di!'icult..adas;¡¡; 

invencibles y que impidian la execucion de un proyecto tan 

util" por tantos escollos. En tanto, que Bernardo Bonavia 

opina que este camino daria más ingresos que el "de Acapulco 

siendo poco usual, produce anualmente su peaje de siete a 

ocho mil pesos, siendo como es el de Toluca de que se trata, 

mucho más pasajeros y aun necesario ... " (30) reintegraria en 

breve tiempo su inversión. Pero la situación volvia a 

estancarse y se pensó solamente componer las partes más 

urgentes del camino entre la Venta de Cuajimalpa y el Monte 

de las Cruces. 

La solución surgió, cuando el Teniente Coronel Don Francisco 

Pérez de SoNanes ofreció facilitar los recursos monetarios a 

cambio de un cinco por ciento anual, y se firmó una escritura 

el 10 de junio de 1793, y un decreto de aceptación. C31) La 

obra quedó bajo la dirección del Capitán Don Manuel Mascaro y 

su segundo el Cap! tán de Dragones Don Diego Garcia Conde, 

iniciándose el 26 de noviembre de 1793, en dos partes al 

mismo tiempo C32). Seguramente en construcción trabajaron 

algunos pobladores de San Lorenzo Acopilco, o vendieron 

alimentos y pulque a los empleados.· 

Algunos meses antes, el 2 de mayo de ese aNo, el Virrey 

Revillagigedo habia hecho el reglamento de cuota que debia 

pagarse por el uso del Camino Real a Toluca; creaba el 

Contadero y aduana, establecia el peaje y los arreglos al 

mismo. (33). 

Por otro lado, en 1792 el Ayuntamiento de México buscando 

solucionar la escasez de agua solicitó a Mascaro, informes de 

las aguas que hay en Acopilco, y les e><plica que en las 

lluvias los tres rios:El Tlapaca, al Borracho y al Mina Viaja 

crecen, pero en tiempos de secas no proveerian del vital 

<90) AON. QE: ci.L. Vol. t4. Exp. t. Hoja. te. 
<9t) 1bldem. EKp. 2. Hoja.sil 46-84. 
<92> Rovi.llagi.gedo. Qe.: ei.L. p. t94. 
<39) AON. Cami.nos.. ~ cal:zado.;i:. Vol. II, Exp. zo. 
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Dos vist.as del puent.e de las Maromas. construido on 1793, para 
librar ur1a barranca y mejorar el Camino Real a Toluca. 



liquido a la ciudad. También agrega, que en el proyect.o 

sobre el Camino Real a Toluca se t.iene planeado "desde la 

vent.a de Quaximalpa hast.a el Cerro de las Cruces se proyect.an 

t.res puent.es para el fácil t.ransit.o de los carruajes ... " C34) 

Est.os se encuent.ran en las t.ierras de San Lorenzo Acopilco: 

en la Mina Vieja, el Tianguillo y las Maromas. En est.e 

últ.imo lugar, se levant.ó un puent.e má.s grande que los 

ant.eriores, apoya sus bases en uno y ot.ro cerro, mide 42 m y 

t.iene una alt.ura de 12 m; por abajo pasa un rio crecido en 

t.iempo de lluvias y libra una barranca. Es una gran obra 

arquit.ect.ónica de fines del siglo XVIII que se encuent.ra en 

Acopilco. De alli, el camino seguia el curso del rio Tlapaca 

hast.a las Cruces, iniciándose el descenso a Toluca y 

viceversa. 

Una import.ant.e opinión al respect.o, proviene del sabio barón 

Alejandro de Humbolt., quien en sus impresiones sobre el 

camino "de Toluca, por el Tianguillo y Lerma, y es una 

magnifica calzada que no he podido menos que admirar, y est.a 

const.ruida con mucho art.e, part.e de ella sobre arcos" C35). 

Refiriéndose a los puent.es de Acopilco, los cuales aun 

conservan sus bases y solamente se les han recons~ruido sus 

ret.enes, pero siguen dando servicio en la act.ualidad. 

4.3 LOS FRAILES CARMELITAS 
et.ros nuevos pobladores durant.e est.a época, fueron los 

frailes carmelit.as que se est.ablecieron en Cuajimalpa -hoy el 

Desiert.o de los Leones-, const.ruyendo un convent.o a 

principios del siglo XVII, el cual colindaba en alguno de sus 

limit.es con San Lorenzo Acopilco. Fue financiada la obra por 

el acaudalado Melchor de Cuéllar, quien acept.ó que se fundara 

en los mont.es de Cuajimalpa C36). El Virrey Marqués de 

<9•> AAM. Ramo Agua.e. Cua.ji.ma.tpa.. Tomo 1, Exp. 9. Hoja. 9. 
ca::n Humbotdl. Al•jcindro de. Enaayo pol{ti.co aobre ..!!! 
~ Eapa.7'a.. 2 od. M'xi.co. Edi.tori.a.l Porrúa.. s. A., 1079; 
<"Sopa.n cuanloa .•. , BO> p. u.o. 

C9cS> ~ ~ Fray ~ do ~ Mi.guoL Int.roducci.ón, 
v•rai.6n pa.l•ogr&.ri.ca. de Eduardo e&ea Ma.ci.asa. 
UNAM-lnaliluto de lnveati.ga.ci.onaa Eat4ti.caa, 1ocso; p. 29. 
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MonLg~cl~rot pro~gcLor dg l~ OrdQnt lg~ hizo nwarcQd de Lodo 

el monte, poniéndoles en posesión a través del oidor don Juan 

de Quezada, el dia 16 de diciembre de 1604 C37). Se dió la 

primera mis;a en una pobre choza, al 26 de enero da 1606, 

quedando con esto formalmente fundado el Santo Desierto C38). 

Má.s tarde, el 23 de enero de 1606, el Marqués de Montesclaros 

puso la primera piedra de lo que seria el convento C39). El 

hermano Fray Andrés de San Miguel fue el arquitecto de 

la obra, y tuvo que enfrentar problemas como el acarreo de 

los materiales por los cerros durante varios aNos C40). Pero 

aun asi, se edificó el convento, con una larga barda 

alrededor del mismo y diez ermitas distribuidas por el monte 

C41), que estaban comunicadas poor caminos abiertos entre los 

pinares. Finalmente, el 12 de julio de 1611 dieron principio 

los ejercicios conventuales de los carmelitas. 

Pero la llegada de los frailes al Desierto de los Leones, 

generó varios 1 i ti gi os de 1 os pueblos vecinos y del dueNo 

ante la corona espa~ola de esas tierras. 

Divulgada la noticia de la fundación, se presentaron 
opositores como don Pedro Cortés, Marqués del Valle, 
alegando la propiedad del lugar. otros que también 
discutieron los derechos en contra de los carmelitas 
fueron los pueblos de indios de Coyoac~n. San Bartolomé, 
San Mateo Tlaltenango y San Pedro CuauhxJ.malpa, asi como 
los naturales de Tacubaya y Santa Fe que apacentaban sus 
reba~os. C42). 

<9?> i:b{dem. p. 29. "Funda.ci.on de oalo Sa.nto Doliilli.orlo de Nuoalra. 
Sa~ora. del Ca.rmen de Nug.va. Eapa.ña.; gu lra.gtact6n del primor 
tai.Li.o a.l que hoy tiono: gua mCLl"a.vtlloliilloe pr•nunci.011 y 
progroliiloa hCUilla. osale ª"º do •'194!1 MD. p. •S EDlo ma.nuacri.lo, 
a.fi.rma. ot a.utor.. a.parentomonlo a.n6ni.mo .. fll'° ha.bor Loma.do log 
da.toliill del PrompLua.rio chonologico del Sa.nlo D••i•rLo de 
Nu•atra. S•"ora. del Co.rmen, eacrito pro Fra.y ..rua.n do .l••Ú• 
wa.rCa.. 

<98) Jb(dem. p. 29. 
<90> i:bCdem. p. 2•. 
<-•O> 1bld.m. p. za:-z•. 
«Ul Jb{dom. p. 2.s. 
(42> va.Ldez J:ncha.u•Li.. ..Q.e.: ci.l. p. :&05. 
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Además , los pl ei t.os por la posesión del Desierto de los 

Leones llevaron a prisión a Don José Pat.if'ío de Ixt.olinque, 

cacique de Coyoacan, y que era descendient.e de don Juan 

Gózman Ixt.olinque, que salvó la vida de HernAn Cortés en 

Cuernavaca y por ello los reyes de Espaf'ía le conf'irmaron sus 

derechos de t.ierras ent.re las cuales se ubicaba el Desiert.o. 

José Pat.if'ío se opuso a la llegada de los carmelit.as en un 

lit.igio en el siglo XVLII, fue a la península y ganó el 

juicio, luego lo encerraron en la cArcel y alli murió. 

et.ro Ixt.olinque, Salvador, ent.ró en el siglo XVIII como 
lego carmelit.a en el convento del Desiert.o de 
Cuajimalpa. Estuvo recluido veint.id6s af'íos en una celda 
por no haber convencido a sus padres que cedieran sus 
derechos de propiedad a la Orden C43). 

Después de muchas peripecias en la const.rucción y 

reconst.rucci6n del convent.o, los frailes carmelit.as sufrieron 

de incendios en sus alojamient.os, t.emblores que cuart.earon 

las paredes, derrumbes de la obra, la inclemencia del f'rio, 

y hast.a la lluvia de granizo cuyo t.amaf'ío era el de un huevo 

paloma. Finalment.e se decidieron por t.rasladar su sede 

aprovechando que, 

El rey Carlos IV expidió cédula el 21 de noviembre de 
1 796 concediendo permiso a los carmel i t.as par a 
t.rasladarse del Desiert.o de los Leones a los Mont.es 
Nixcongo, o sea el Segundo Desiert.o, cercano a 
Tenancingo, y la iglesia quedó terminada en 1801. Los 
frailes t.rajeron los rest.os de su benefact.or don Melchor 
de Cuéllar, muert.o en 1633 y que est.aba ent.errado en el 
Desiert.o de los Leones. C44). 

En resumen, la llegada de los carmelit.as a las t.ierras de 

Cuajimalpa f'ue a principios del siglo XVII, est.uvieron cerca 

de 200 af'íos viviendo en el convent.o, y lo abandonaron en 

1800. 

<49) CGrba.lto. Emma.nuot. Toliiilli.moni.og siobro C:ua.ii.mo.lpa.. M~xi.co. 
Dologa.ci.6n Pol{llca cua.ji.ma.lpa. do woroloa. toe!5; p. 20. 

<44> Va.ldoz lneha.uall. ~ ei.l. p. i:U .. 
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Probablemont..o durant..e s.u e~t..ancia en e~t.a :zona. ayudaron y 

dirigieron a los habitantes de San Lorenzo Acopilco en la 

construcción de una capilla con cúpula como más adelante 

analizaremos. 

4.4 SAN LORENZO. SANTO PATRONO DE ACOPILCO 

En 1529, Hernán Cortés recibió del rey de Espaf'(a el grado de 

Marqués del Valle y tierras, por las que se convirtió en 

due~o de Coyoacan y de la zona que la integraba; en ellas se 

incluye Cua.jimalpa, que habia estado bajo su administ.ración 

desde su conqui st.a por los azt.ecas, y Acopi 1 co por ende, 

f'ormó part.e del marquesado. C45) 

Por et.ro lado, en el ya mencionado Codice ~ Cua!imalpa en 

las !Aminas 10 y 11 se refieren a la visit.a de Cort.és al 

pueblo de Cuajimalpa. Al respect.o el cronista e hist.oriador 

Emmanuel Carballo, nos plant.ea que f'ue en 1634, " ... le ot.orgó 

t.ierras, y le llamó San Pedro Quauhximalpa". Asimismo, les 

puso nombres crist.ianos a los demás pueblos de la comarca, 

como: San Pablo Chimalpa, San Lorenzo Acopilco y San Mat.eo 

Tlalt.enango, " ... las que, desde ese moment.o aparecen list.adas 

ent.re los bienes de Cortés; aprobados por la corona 

4'tspaf'(ola ... " C46), y t.ambién fund6 nuevos pueblos como: Sant.a 

Lucia y Sant.a Rosa. 

De tal manera que al poblado de Acopilco cuyo nombre procede 

de la lengua náhuat.l, se le ant.epuso el de San Lorenzo, 

quedando como San Lorenzo Acopilco. 

quién fue dicho Sant.o, pero algunos 

Trat.é de invest.igar 

libros como ~ de 

Santos C47), y en et.ros, no se le encuent.ra, más no queriendo 

dejar una laguna al respect.o obt.uve la siguient.e información. 

Lorenzo CSan). Diácono romano, mart.irizado durant.e la 
persecución de Valeriana C868), t.res dias después del 
suplicio del Papa Sixt.o II y de los rest.ant.es diáconos 

(4!5) aa.rcCa Ma.rtCnez, aerno.rdo. .Q.e..:. sl:!:,: p. i.94. Vor ma.pa. 11. 

<4dl Ca.rbo.llo, ICmma.nueL. !:!E.:. =.!:..!:.:. p. i.2. 
(47> Vi.do. 92 So.nloa. 4 ed. Ba.rcolona., Edi.lori.a.L 

435 p. <Bi.ogrc1fi.a.g Oa.nde s. A.>. Trad. Nurí.a. Pérez. 
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de Roma. Sus restos fueron depositados en una catacumba 
de la Via Tibertina, llamada después Ciriaca ... El dia 
de su fiesta se fijo en el 10 de agosto, en la Dapositio 
Martyrumaromana, del s. IV; ... San Lorenzo se despidió 
del Papa cuando éste ara llevado al lugar de la 
ejecución, y en calidad de archidiácono repartió entra 
los pobres los objetos de valor de la Iglesia romana ... 
Este hecho ocasionó condena del santo, que fue la de 
morir asa"do en una parrilla. En las representaciones 
artisticas. este santo figura con vestidura de diácono y 
u~~ parrilla. Es patrono de los pobres, de los 
biblrotecarios Cpues estaba encargado de custodiar los 
libros ecl esi Asti cos) , de los bomberos, de los 
pasteleros y de los cocineros, y se le invocó para la 
curación de quemaduras Cantigua "bendición de San 
Lorenzo", muy difundida), la fiebre, el lumbago y las 
enfermedades de los ojos. C4.8) 

Por otro lado, y tal relacionado con el porqué le pusieron 

los espaNoles ese nombre al poblado de Acopilco, posiblemente 

tenga relación con el hecho de que los indigenas mexicanos 

celebraron en el décimo mes ll~mado Xocotl Huetzi una fiesta 

C4.9), que duraba del 1o. de agosto al ao en el calendario 

romano. Durante esa festividad cortaban un Arbol en el 

monte, de veinticinco brazas de largo, lo levantaban en el 

centro del templo con una imagen del dios y sus adornos en la 

punta, luego " ... en esta fiesta echaban en el fuego vivo 

muchos esclavos, atados de pies y manos; y antes que acabasen 

de morir, los sacaban arrastrando del fuego, para sacarle el 

corazón delante de la imagen de este dios". C50) 

Reconozco que ser! a muy aventurada la siguiente hipótesis, 

pero tal vez algunos sobrevivientes aztecas todavía llevaban 

a cabo esos ritos; no en la capital, ni en Cuajimalpa donde 

serian castigados, sino en las montaNas como Acopilco, y que 

a raiz de dicha festividad se le puso ese nombre de San 

Lorenzo, quien también murió en el fuego. 

Roligi6n 
.iover,. s. A .• toesa; v. IV. p. saoo. 

<40> SQha.gun. 22.:. cll. p. B!S-Bd. 

&:nclclopodi.a. (ofBl Barcelona, Dalman y 

<:So> sahagun. ~ =!:!:.:_ p. a:s. 
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4.6 ERMXTA DE SAN LORENZO 

En 1533, el Rey Carlos I de Espa~a ordenó mediante una cédula 

real, que en la Nueva Espa~a se construyan t.empos en los 

pueblos de indios. 

Porque es razón que se edi:fiquen t.emplos en que se 
administ.re el cult.o divino y sean indust.riados los 
nat.urales de las Indias, MANDAMOS que las nuest.ras 
audiencias de ellas tengan mucho cuidado como en las 
cabeceras de lodos los pueblos, ansi los que est.án en 
nuestra Corona Real encomendamos al Marqués del Valle de 
la Nueva Espa~a. como en t.odos los otros que están 
encomendados a ot.ras personas part.iculares de las dichas 
Indias, que se hagan t.omar y se t.ome de los t.ribut.os de 
los dichos indios han de dar a nos y a sus encomenderos 
lo que :fuera menest.er hast.a que la iglesia sea 
acabada ... C51) 

En ella, a Cort.l>s se le ordena const.ruir t.emplos en los 

pueblos que :forman el Marquesado y precisament.e San Lorenzo 

Acopilco que era part.e de sus propiedades se edi:fic6 una 

Ermita; sin embargo, al trat.ar de encontrar in:formación sobre 

dicha obra no ha sido posible, t.al vez se debe a que la misma 

ley plant.ea que, 

... las dichas nuest.ras audiencias t.engan cuidado de 
t.omar la cuent.a de ello y de no enviar relación de lo 
que se hubiera gast.ado y de las iglesias que se hubieren 
hecho C5i!:D. 

Por lo ant.erior, los dat.os con que cont.amos para t.rat.ar de 

reconst.ruir la est.ruct.ura de la primera edi:ficación de la 

Ermit.a de Acopilco, se reduce a una lámina que pert.enece a la 

serie del Codi ce de Cua 1 i mal pa; en ella aparece una 

const.rucción de planta rectangular, con t.echo plano, la 

:fachada se reduce a un vano de ent.rada con un arco de medio 

punto, y en la parle superior una espada~a. C53). 

En su segunda :fase de la construcción que :fue a principios 

del siglo XVII, se t.rans:formó la Ermit.a para darle una 

<!!U.> Zori.to.. ,Qe:. ci.L. p. 87. 
<52> xb'Cdom. p. 87. 
<59> Vor La.mlnC1 dot c6di.cg. 
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fisonomía de Capilla a medida que creció el poblado. Tiene 

una planta rectangular de 16 x 9 metros, con una orientación 

de Este a Oeste situación muy particular ya que presenta dos 

posibles especulaciones: 

1. Que en esa dirección del Este se encuentra situado el 

convento fundado por la Orden de los Carmelitas Descalzos 

ubicado en el Desierto de los Leones, y a. Por otra parte, 

también es el sitio por donde se observan los primeros rayos 

del sol. 

Se levantaron las paredes hasta 7 metros con piedra caliza, 

lo cual le dió mayor altura. El infronte se compone de dos 

contrafuertes laterales, que sirven de base para el arranque 

de las espada~as en la parte superior. La fachada principal 

fue dise~ada utilizando elementos arquitectónicos como un 

arco de medio punto moldurado, apoyado sobre jambas unidas 

por impostas; la clave de la arquivuelta tiene un medallón 

que en el centro ostenta una cruz, simbolo de la orden de 

los Carmelitas; sobre el 

los costados del vano 

medallón un adorno conchiforme. A 

se ubican pilastras con bases 

y capitel cuadrangulares, 

dórico, de los 

fustes ligeramente 

cuales arrancan dos 

alargados 

peque~os remates. En 

cuerpo del primero, el arquitecto dispuso una ornamentación 

muy peculiar. que parece ser una 11C11 con f'ondo f'loreadot en 

el segundo cuerpo se colocó un azulejo de forma romboidal. 

Entre el primero y el segundo remate se dispuso de una 

moldura, tratando de delimitar el entablamiento para destacar 

la arquitrabe adornada de una cornisa mixtilínea. Las 

enjutas tienen como decoración azulejos romboidales; el alfiz 

está cubierto de tezontle, que además se utilizó como 

decoración en todo el imafronte eni..re las uniones de las 

piedras calizas. Cuenta además con una ventana coral. El 

remate superior es mixtilineo con roleos. Al centro un nicho 

con dosel conchif'orme y en su in~erior se observan resLos de 

pin'~ura. 

En 105 cosLados dal adiCicio se levanLaron un par da 
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CArriba) Capilla de 
San Lorenzo Acopilco 
con cúpula; (Abajo) 
Detalle del remate en 
donde se observa el 
nicho y la ventana 
coral. 
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contra~uQrte~. que ~irvioron de apoyo para ~oportar el tambor 

de base adornado de ventanas mixtilineas; la cúpula es de 

media naranja, con nervaduras y en la parte superior una 

linternilla. C64) 

Durante la edif'icación de la cúpula, probablemente f'ueron 

asesorados por los f'railes carmelitas que habitaban para ese 

entonces en el Convento del Desierto de Los Leones. En 

conclusión, la Capilla de San Lorenzo Acopilco, construida 

durante los siglos XVI y XVII t'orma parte de las obras 

arquitectónicas coloniales de la localidad y de México. 

4. 6 LAS RANCHERIAS DE ACOPILCO 

A t'ines del siglo XVI y realizada la traza del ~ Real ~ 

~. se f'acilitó el surgimiento de pequel''íos caserios en 

sus orillas. En lo que respecta a la zona de Acopilco, y 

después de pasar la Hacienda de la Venta de Cuajimalpa, se 

iniciaba ascendiendo entre los montes para llegar a un sitio 

que se conoce como el "Tianguillo", palabra que proviene del 

náhuatl, de "tianguis" que signit'ica mercado. Seguramente 

alli los naturales preparaban y vendian comida y pulque, que 

comerciaban con los transeúntes que por ahi pasaban. Más 

tarde, en el siglo XVIII se permitió que algunos espaffoles 

edit'icaran algunos mesones, según el proyecto de Valero Olea, 

lo que permitiria solucionar los problemas de pobreza de la 

comarca, y sirvieran para of'recer hospedaje, comida, cambio 

de caballos, reparaciones a carretas y diligencias que 

transitaban a través del Camino Real. Al respecto, en el 

Archivo General de la Nación, en el ramo de Tierras, el 

documento aoa1. expediente 4, se encuentra en litigio entre 

"Don José Raf'ael Morales dueffo de la Hacienda de las Cruces y 

Venta de Cuaximalpa con Ctra) don Alexandro Martinez de 

Castro y otros naturales de Acopilco sobre que le desocupen 
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Hacienda 9!i!_ la ~. considera que son 

propiedad¡ pero Don Alex.andro se defiende 

t.errenos de 

con una orden 

y permiso para levant.ar un "mesón" en el 

dado por el Ayunt.amient.o de febrero de 

Tianguillo, 

1 795, además 

sabemos 

no como 

a San Lorenzo 

Sin embargo, 

porque en uno y ot.ro 

Acopilco de que le pert.enecian 

plant.ea el hacendado. 

y 

las disput.as 

debieron 

dedicaban 

ser 

al 

cont.inuas 

comercio 

arreglado Camino Real, y 

habia sido el principal 

sit.io se 

con los viajeros del recién 

para la Vent.a que hast.a ent.onces 

1 ugar de paso donde se bi ndaban 

esos servicios¡ el Tianguillo comenzaba a ser un rival en 

el negocio y buscaba absorberlo o eliminarlo. 

Después de al 11 , se asear.di a por una 1 oma par a 11 egar a 1 a 

rancheria de "~ Maromas"; el nombre que t.iene es espal'lol y 

muy clarament.e se refiere a que el lugar es peligroso para 

las carret.as y los caballos, cuyo riesgo es que pueden 

volcarse o dar algunas maromas los viajeros. 

Cont.inuando el camino, se llega a "La ~ que su nombre en 

espal'lol se refiere a la exist.encia de un abrevadero para los 

animales, una pila donde hay agua de manant.iales para 

refrescarse. 

De alli, se llegaba a la cima del Mont.e de las Cruces y el 

camino comenzaba ael descenso hacia el Valle de Toluca, y 

viceversa. 

Est.os t.res sit.ios de Acopilco, surgieron con el mismo Camino 

Real a Toluca, en un principio como caserios sin representar 

gran compet.encia para la Hacienda de la Venta, que era el 

mesón más reconocido de est.os lugares. Pero para fines del 

siglo XVIII, el Tianguillo, Las Maromas y La Pila, hablan 

(55) AON. Ra.mo de Ti.erra.a. J)oc. 202i. E>ep. <6. Hoja. i-i2. 
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crecido ha~~a ~ran~~ormar~Q en ~rg~ ranchoria• do San Lorenzo 

Acopilco que se dedicaban a la agricultura, se construyeron 

algunos mesones para los viajeros, y se convertian en una 

seria competencia para La Venta. Esta situación se mantuvo 

hasta el inicio de las Independencia de México, y Cinalmente 

se resolvió no por cuestiones legales, 

intervención de una acción militar. 
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CAPITULO 5 

ACOPILCO A TRAVES DE SUS DOCUMENTOS 

6.1 EL CODICE DE CUAJIMALPA 

:eeo he~'Lv.>, ceme üo <lMelv.>, ti.en,e.n. 

o'lU> ~; oen. üo la,;¡eo q:u.e lv.> 
u,.n..en. a. 01.L flA/.>tl.lÚl't a. ou. IUJ.at:L, a. ou 
~len.te. a. Ot.Ló ~ • a. ó'UO 
n.u,e,JUeo q;u.e leo ti,leli,qn, vJdo,, a. la. 
ó(Ul,(Jll.e q:u.e ~n,, a. l<LO ,,.,U 
o'lU>ta.n.Gl<z.O µoico/.:> 11 eo~ q:u.e 
lv.> n,~n,. • • 'Bu.a.rute m.a.o h'1A'l.IÍÁ.d4 
11 'l.Uli.d4 eoro. en. eoa. ~ CU<UWr 
m.a.o eNUJA,;¡aáa. 11 (Vl4/.'IU'l.tÍH eo. ella. 
CtUIAl.l8 "'-"Je"' ha. oe;z,l,<t/4 o'lU> Jugeo 
n,~oeo m.a.o /.1.Le/IA.e 11 /.//un.e oe 
le<Ja.n.ta. cen. un, d.eol.ln4 de J1,Q,¡o, 11 de 
hU>tblÚa. 

Sotelo Inclán, Jesús. 
de Zapata. p. 9. 

Antiguamente, 1 os i ndi genas poseían documentos de sus 

posesiones con caracteres en su idioma; con ellos reconocian 

sus tierras y limites de cada localidad. Pero con la 

conquista espa~ola en el siglo XVI, los códices tuvieron que 

ser actualizados para defender sus terrenos de los repartos 

que hacian los espa~oles, con documentos acordes a la nueva 

época. es decir, ahora con un estilo europeo para que los 

entendieron los nuevos gobernantes. Para ello, un tlacuilo o 

un grupo de ellos recorrieron varios poblados indigenas de 

la Cuenca de México durante la segunda mitad del siglo XVI, 

realizando una actualización de los documentos relativos a 

tierras, fundaciones de pueblos y mercedes otorgadas, porque 

existe una gran similitud en lineas, colores y forma en 

varios de ellos. Por ejemplo: El ~de Cuajimalpa, se 

parece en mucho al Codice de A2capolzalco (1), y seguramente 

lo mismo sucederá con otros del D.F., y del Estado de México. 

Pero hay que t...omar en cuenta, que para elaborar el nuevo 

códice, probablemente el tlacuilo solicitaba los antiguos 

papeles para redise~arlos. 

A:z:ca.poLzo.tco .!!!'. ~ Li.empo. Cood. s:a.nc:ho:z: Ra.mrroz, Emma.. 
Mex. c(a. Edi.lora., Imprc:u:aora. y Di.glri.bui.dora., S. A, , i074. p. 42 
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<2> 

En el Archivo General de la Naci6n, se encuentra el original 
;.·~'( 

del Codici;o· ¡;!g_ Cualimalpa C2), catalogado en el Ramo de 

Tierras, en el Volumen 3684, Expediente 2. Consta de 26 

hojas en papel amate, en las cuales hay pinturas a colores de 

los diversos sitios que integraban Cuajimalpa. Siempre 

estuvo en las manos de los indigenas representantes de la 

comunidad, y continuamente fue usado para defenderse de los 

repartos de tierras que hicieron los espa~oles en Cuajimalpa. 

Hasta que el 3 de noviembre de 1865 lo presentaron ante el 

Juzgado 3o. de lo Civil de México, solicitando su traducci6n, 

la cual f'ue hecha por el perito Don Francisco Rosales el 23 

de diciembre de ese a~o. Después, los notables de 

Cuajimalpa lo entregaron al Archivo de la Naci6n para su 

custodia. Hasta que Antonio Fernández del Castillo en 1962 

estudi6 el C6dice, y public6 sus resultados en un boletin de 

la Sociedad de Geograf'ia y Estadistica C3) de donde Alberto 

Valdez Inchausti lo tom6 para darle una mayor divulgaci6n en 

su libro sobre Cuaiimalpa. C4). 

El documento nos of'rece informaci6n de diversos sitios, pero 

por razones obvias cenlraremos nueslro estudio al poblado de 

Acopilco. En él, encontramos láminas muy inleresanles, como 

la t.ercera, donde se observa un par de hombres indigenas, 

vestidos con pieles en la cintura; llevan sandalias como 

sin6nimo de nobleza, y en sus espaldas desnudas cargan 

carcaces llenos de !'lechas; están en una posici6n de !'rente, 

·quizá dándonos a entender que eran nobles guerreros; y en sus 

costados izquierdos sus nombres en espa~ol "Quinamery" y 

Layaya ... " el cual está un poco borroso. Cada uno sostiene 

en una mano una !'lecha que apunla ha.cia abajo, seguramente en 

se~al de posesi6n de esas lierras. En la parle superior de 

la pinlura tiene la leyenda en espa~ol que dice "Acopilco". 

AON. Rcimo de ~- vol. 9684. Exp. 2. ~ cua.ji.malpa.. 
2d hoja& do papel 6.ma.te, conLi.gne pi.nlura.. a. coloreG.. 

<B> FernÓ.ndez del CCl.llt.i.lto, A.nloni.o, Codex ~ Oua.ji.malpo., Méxi.co, 

Academia Na.ei.ona.L de Hi.s;tori.ci y Ogogro.fta., i.~2; t.07 pa.g. it. 

<Aca.demi.a. No.ci.ona.l de Hi.Galori.a. y aoogra.fCa, Bolali.n exl. , u 

<4> vatde& lnc:haus;ll. BE.:.. E:.!:..:.. p. 29-85. i.l. 
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Se representan dos guerreros cubiertos con pieles y con una flecha en la mano cada uno. 
cargando en la. espalda sendos carcaxes. El texto. según el traductor. dice: En las trerras 

· montuosas de Acop1lco.- Apenas dos padres. 

-·~..- ·--·~ .. --... ~~-: ., 



Los trazos del dibujo son una mezcla de europeo e indígena. 

La traducción que se le hizo explica que, 

"El mapa o pintura que se percibe en el reverso de la 
antedicha t'oja, representa dos jeroglit'icos guerreros, y 
párrat'os esparcidos de idioma mexicano·. Según el text.o 
de dichos jeroglit'icos y t'rases anahuacenses, 
representan el lugar de las tierras· montuosas llamadas 
Acopilco; Csic) y los jerogli!'icos, a dos guerreros 
armados con jaras y carcaces, cubiertos con cendales de 
pieles, y en acción de discusión paci!'ica, como padres 
de aquel suelo". C5) 

Más adelante, la lámina 23, nos presen~a una escena 

interesante, ya que se observa una construcción; la ermita. 

Con techo plano y en la t'achada se ve una puerta con un arco 

de medio punto, y en la parte superior una espadaría. ?ero en 

la pintura la ermita no tiene cúpula (como hoy dia). A los 

lados están casas o barrios; y en la parte int'erior derecha 

un par de magueyes. Mientras que en la parte superior de la 

hoja tiene la letra en espaf'íol de "Acopilco", en el cent-ro 

dice, "Xan Oleso Acopilco". El tlacuilo seguramente visiló 

el poblado mencionado para elaborar la escena y nos muestra 

la f'achada que él vió de la ermita. Por ello consideramos, 

que cuando se hizo el Códice en los af'íos dee 1560, ya exislia 

una cons~rucci6n sencilla, sin cúpula, proceso ya analizado 

anteriormente C6). Respecto a la traducción hecha de la 

escena, nos dice, 

El mapa que se halla al reverso de la misma t'oja, 
representa el lugar se la situación de una reducción, y 
palabras de idioma mexicano, relativas a lo ret'erido. 
Según las siete t'iguras lrazadas con los colores verde y 
negro sombreado que f'orma el mapa, y las f'rases 
anahuacences, las tres primeras representan el punto 
donde se situó la iglesia y casas del Barrio de San 
Lorenzo Acopilco, sujeto al pueblo de Quauhximalpa; las 
cuatro últimas, demuestran una casa y magueyales, sobre 
un otero que declina, que corresponde al barrio antes 
mencionado; y las t'rases dan a entender el nombre del 
lugar de la congregación, y que dentro de sus términos 
hay manantiales de agua". C7) 

----------
(5) vatdoz Incha.uliiilLi.. .!:?a: cit. p. 30 
(d) Vld supra.. P• !5d-!5B. 

<?> Va.tdaz Incha.uaLi.. ~ ci.l. p. 35 
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..... -

Aparece una iglesia. tres casas V dos magueyes.- La leyenda dice: Acopilco.- San Lorenzo 
Acopilco. 



09 la inrormación que nos brinda el Codice de CuaJimalpa, me 

parecen rescatables los siguientes puntos: a) Las tierras de 

Acopilco rueron de nahoas¡ b) Quedaban integradas en las 

propiedades de Cuajimalpa¡ c) Cuando se hizo el documento, ya 

existía una Ermita sencilla sin cúpula -la cual rue 

construida probablemente a principios del siglo XVII. 

Por último, para Antonio Fernandez del Castillo, quien 

realizó un análisis minucioso para establecer la recha de la 

elaboración del Códice, nos dice, 

A riesgo de ser tildados de erudición pedante, hemos 
tratado de establecer la recha aproximada en que se 
pintó el Códice de Quauhximalpan: rue después de 1560, 
pero no muchos ai"íos posteriores a éste. CS). 

5. 2 LAS POSESIONES DE CUA.JIMALPA 

(8) 

(0) 

Hernán Cortés, en 1529 rue nombrado Marqués del Valle, en sus 

propiedades está Coyoacan, e incluidas a ellas se encuentra 

Cuajimalpa. En el ya mencionado Códice, las láminas 10 y 11 

se rerieren a la " ... llegada de Don Hernán Cortés, el 

conquistador, unirormado de Capitán General ... " C9) y sus 

" ... escuderos ... " C10) en 1534.. 

Les puso nombres cristianos a los pueblos, a San Lorenzo 

Acopilco se le reconoció como un paraje dent.ro de los 

dominios de San Pedro Cuajimalpa C11). Otro documento que 

rearirma lo anterior-, es el "Acta de donación de tierras y 

rundación de pueblos escrita en idioma náhuatl anexa al 

Códice de Quauhximalpan", que también tradujo el perito Don 

Francisco de Rosales,. explica que, 

xb(dom. 
IbCdem. 

... llegó en este tiempo nuestro sei"íor Don Antonio de 
Mendoza en el periodo del ai"ío Tecpatl del ciclo tochi, 
orna acatl qua se traduce mil quinientos treinta y cuatro 
ai"íos, aqu.1 en al pueblo donde es Santo Patrón amado San 
Pedro Quauhximalpan, donde se nos dieron tierras y 
rormaron barrios aqu.1 patentes en este documento del 
pueblo comprendiéndose en él los pueblos de 

p. º" 
p. az. 

<.to> 1brdom. p. 93. 

<Ul Xi,9.. supra.. p. ""' M 



Atetelpan Axoiotzin, dando vuelta corriendo los limites, 
llegan a San Lorenzo Acopitzinco, Csic) donde es Patrón 
nuestro amado San Pablo, alli llegan en el barrio de 
Chimalpan ... la escribimos para que conste y sea sabido 
como se nos mercedaron tierras cuando llegó nuestro gran 
Marqués, se f'ormaron pueblos, ahora nuestro salvador y 
seriar denLro de nuestras casas reales, ahora nos hemos: 
congregado todos los vecinos del pueblos y en nuestra 
presencia se dio f'in la merced, por lo que ponemos este 
escrito ... C18) 

El documento tiene un error, porque el Virrey Antonio de 

Mendoza llegó a México en 1636 y no en 1634 como dice. Pero 

de es t. os papeles usaron continuamente los naturales 

Cuajimalpa para def'enderse de los espafioles que se repartían 

sus tierras. Más, aún con ellos, los europeos siguieron 

obteniendo mercedes de di versa manera en la zona, como ya 

quedó asentado. Como el caso de Francisca Zerón, que 

solicitó el 16 de julio de 1663 un sitio en el camino a San 

Mateo Tlaltenango, poblado de Cuajimalpa, recibiendo la 

autorización tres dias después por Martin Cortés -hijo del 

conquistador - par a la crianza de ganado menor C 13) . En 

solamente tres dias! 

tierras los nativos! 

Con que increíble rapidez perdían sus 

Por ello, les era indispensable contar 

con documentos que los protegieran de dichos abusos! Ya que 

después solamente se realizó una reunión del Marqués del 

Valle de Oaxaca, los principales indígenas de San Pedro, y el 

Oidor, para darles a conocer la cesión. Ante ello, los 

naturales de Cuajimalpa, seguramente estaban temerosos de ver 

con que rapidez los espafioles conseguian apropiarse de sus 

tierras; y más aún, porque esas propiedades pasaron por 

varios duefios que pretendieron ampliar sus limites. 

Por otro lado, esta situación de extender las propiedades de 

las mercedes de los espafioles eran continuas como el caso de 

la Hacienda de La Venta que trataba de ocupar las tierras 

del Tianguillo y Acopilco, por lo que, los cujimalpenses 

solicitaron entonces una merced al Virrey Don Luis de Velasco 

la cual les f'ue concedida el 7 de agosto de 1602 y donde dice 

que, 

U.2) Va.lde:z Xncha.us;¡Li.. ...eE.: s.!:..S p. 7P. 
<13) AON. Ramo dG Ti.grro.s:. Vol. 1506. Doc. 7. Hoja 9-B. 
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Don Luis de Velasco, Caballero de la Orden de Santiago 
Visorrey Lugarteniente del Rey nuestro Sei'íor su 
Gobernador y Capitán General de la Real Audiencvia y 
Canciller Real que en ella recide-------- Para la 
presente en nombre de su majestad hago ~ al Pueb:tc;" 
de sei'íor San Pedro Cuaximalpa de jurisdicción de 
Coyoacan, y su doctrina, de un sitio, y ~ caballeri!!á 
de tierra de estancia para ganado menor, en el pago, y 
lugar ™ llaman ~ San Lorenzo Acopilco barrio y 
sujeto de dicho pueblo ... C14) 

En la merced se reconoce que San Lorenzo Acopilco rorma parte 

de las tierras de Cuajimalpa, que son tierras dedicadas para 

ganado menor como ovejas y puercos. Asimismo, que mide tres 

caballerizas el lugar, y cada una es un rectángulo de mil 

doscientos pasos por seiscientos. C16) 

Pero el litigio entre la Hacienda de La Vent.a y Cuajimalpa 

por las tierras de Acopilco se continuó en rebrero de 1612, y 

los naturales presentaron la merced del Virrey para 

derenderse, la cual se copi6 nuevamente -por ser una hoja de 

papel simple, y estar muy rota- el 16 de rebrero de ese 

ai'ío. 

del 

Siendo aprobada por Luis de Tobas Godines, por mandato 

Virrey El Marqués de Salinas C16). Porque los 

cuajimalpenses acusaban a los espai'íoles de meter mucho ganado 

que generaba perjuicios en dichas tierras, por lo que 

Sepan cuantos esta carta vieren y leyeren, como los 
naturales de el pueblo de Cuaximalpa habiendo, hecho 
presentación de su merced y de más instrumentos. como 
son sus mapas y caracteres, y pinturas de su pueblo 
pidieron les amparase en su posesion ... C17) 

segurament.e re'f"iriéndose en esos: papeles a las mercedes:. 

mapas y al Codi ce de Cua ji mal pa. Más aún con el 1 os, el 

1 i ti gi o sigui 6 en agosto de 1629, y 1 uego en mayo de 1644. 

Finalmente, en julio de ese ai'ío el gobernador de Coyoacan les 

reconoció como los legitimos duei'íos, 

(14) IbldGm. Vol. 1!50c:S. Doc. 7. Hoja.sa 24-27. 

U.5> AAN. ~ Tomo IV. p. di>. 2cS de onero d .. 1!'!5!17, 

reglo.monlacion de lag modido.& de co.bo.lleri.a.. 
Sobro 

"&:ale 

la 
di.o. 

dixeron que por qua.nlo ynforma.doi;a que 
da.do en ta ci.bda.d dg Log a.ngelea 

pa.s;¡os; en largo y aei.&ci.enloa en a.ncho, 
mandaron que la. mi.s;mo. medi.da. gea. en egla. ci.bda.d . .. 

<1c:s> AGN. Ramo de Ti.orra.s;i. Vol. 1!50d. Doc. 7. Hoja. 2d. 

<171 Ib(d<>m. p. 26-27. 66 
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Don Miguel Carlos Gobernador actual de la Villa de 
Coyoacan, por el común y naturales del pueblo de San 
Pedro Quagimalpa, como mejor guardia proceda comparesco 
ante Gmd y Digo que el viernes qse contaron veinte y 
nueve de julio próximo pasado se me notificó un despacho 
en q Vmd se sirvio mandar q dichos naturales presentasen 
los indios y papel es que tienen por donde consta el 
dominio y propiedad de un sitio y tres caballerias de 
tierra de ganado menor sitio en el pago y lugar q llaman 
San Lorenzo Acopilco, sujeto a dicho Pueblo de San Pedro 
Quagimalpa, y en obedecimiento de lo mandado presento la 
~ 9. !!l. ~ Qn..... b.Yi.l;_ de Velazco Caballero de la 
Orden de SnTiago, VisoRey y lugarteniente de S.M. su 
gobernador y Capitan General, Pre de la R 1 Aucia y 
Chanciller de este Nueva Espa~a. en donde claramente se 
percive haverles hecho merced a los referidos naturales 
de otras tierras con todas sus pinturas y demas a ellas 
anexo, a reglandose a las medidas que se executaron en 
cuya verdad las an poseido y pose en quieta y 
pacificamente sin contradiccion alguna desde siete de 
agosto de seiscientos ~ ~ a~os q fue el tiempo en q se 
expidio esta merced en cuya virtud ~ !:!e. gg servir Gmd 
de declarar a los por absolutos due~os y se~ores de las 
mencionadas tierras deviendose hacerse segun la 
disposicion y mente de otro Exmo. Sr. Virrey en cuyos 
terminas negando en todo lo perjudicial. 
A V md Suplico habiendo por presentada esta merced en 
cinco foxs. utiles se sirva de mandar hacer en todo como 
refiero con justicia q pido juro en forma y en lo 
necesario. 

Dn. Miguel Castro Godoy 
Rúbrica 

Lic. Montalvan 
Rúbrica C18). 

Pero los problemas por la disputa de las tierras no cesaron; 

sin embargo, los cuajimalpenses lograron defender sus 

posesiones por mAs de un siglo de los espa~oles y de la 

Hacienda de La Venta que querian apropiarse de los montes de 

Acopilco; y sólo consiguieron que ambas partes los usaran sin 

perturbarse. 

5.3 LOS DOCUMENTOS DE ACOPILCO 

Después de casi un siglo, nuevamente el problema de los 

acopilquenses resurge en 1793, ahora contra el espa~ol 

Vicente Ojeda due~o de la Hacienda de La Venta, por el uso y 

posesión de los pastos del Monte de las Cruces. La visita del 

Corregidor de Coyoacan, dictaminó el 24 de septiembre de 1793 

<18> xbCdem. Hoja. so. 



... que cada part.e cont.inuase usando el Mont.e como lo 
habian usado s:in pert.urbars:e ni inquiet.ars:e en s:u 
respect.ivo us:o, reservándoles: s:u duei'ío en cuant.o a la 
propiedad para que lo deduzcan como les: convenga ... C19) 

Pero eso no resolvia nada; y por ot.ro lado, ant.e es:a 

sit.uación la act.it.ud de los: acopilquens:es: s:e hacia cada vez 

más: violent.a por defender lo suyo, as:i que el 12 de abril de 

1796 cuando el Corregidor t.rat.aba de recorrer los linderos 

fue agredido a palos: y piedras: en La Vent.a por los indios: del 

pueblo de Acopilco C20). El gobierno manda el 28 de es:e mes: 

a 20 dragones: y un oficial para at.rapar a los cabecillas: del 

t.umult.o, y son pues:t.os: en ·prisión el Alcalde y Regidor de 

Acopilco y ot.ros: individuos:. Mient.ras: t.ant.o, s:e planea 

volver hacer el recorrido; s:e mandan avisos a los pueblos 

vecinos para que es:t.én en s:us: linderos:; al Virrey s:e le 

s:olicit.a una prot.ección de 20 dragones y un oficial; además: 

s:e ordena que no as:is:t.an las: mujeres: y hombres: acopilquens:es: 

para evit.ar enfrent.amient.os:. El 6 de mayo, salen muy 

t.emprano de Coyoacan el Corregidor Faus:t.o de Ceirain, llega a 

Tacubaya, en el puent.e de Cart.agena s:e les: une la guardia de 

mi 1 i t.ares:, C21) 

... junt.os: cont.inuamos: por el Camino Real que ba para 
Toluca, has:t.a la vent.a de Quaximalpa, en cuio paraje 

ohallamos: al Regidor, Escribano, Topiles: y seis: u ocho 
indios: del pueblo de San Lorenzo Acopilco habiéndose 
incorporado con ellos: el Alcalde y Regidor, que s:e 
conduxeron asegurados para es:t.a diligencia como est.a 
mandado; a don Vicent.e Ojeda, y la Gobernador Oficiales: 
de República y seis ynclios: ancianos de el pueblo de 
Quajimalpa ... C22) 

Iniciaron el recorrido por los: linderos:, encont.rándos:e en 

cada vert.ice con los: repres:ent.ant.es: de los: pueblos: vecinos y 

haciendo act.os de t.oma de posesión en cada caso, salió el 

reverendo padre superior en nombre de los: carmelit.as: del 

Sant.o Des:iert.o; dict.aminando finalment.e el Corregidor, 

U.O> Va.ldez lncha.uali.l, .Q.e.: .Ei!.:. p. Pó-P?. 

<20l AON. Ra.mo de Ti.erra.g. Vol. 1276. Exp. 15. Hoja. 9-8. 

<Z:U ~ Hoja. C>-19. 
<22) Xb{dem. Lgga.jo 422. Exp. 7. 

de Jea6.Q, Vol. 2010. Exp. 
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i Foja. 
corregido. por Ma.gdo.tena. a6mez za.moro.>. 
actualmente ta..s; prop\edo.deg que 

Acopi.lco. p. 3 frenLG. 
6'i3 

e de la. 
1:1.5. 

saeri.e Hoapi.la.l 
<Coteja.da. y 

Documento que a.mpa.ra. 

comprende San Lorenzo 



que usen de dicho mont.e mant.eniendose cada uno de 
dichos pueblos y don Vicente Ojeda, en la posesi6n en 
que se hallaban con apercivimient.o de no perturbarse 
unos, a et.ros, y en se~al de est.e act.o arrancaron yervas 
y tiraron tierra y dieron mut.uament.e ot.ras sel"íales de 
verdadero act.o de posesion ... C83) 

quedando el mont.e para el uso de las dos partes: los indios 

de Acopilco y la Hacienda de La Vent.a. Pero eran tierras del 

poblado, según los linderos. Asi • 

. .. se dio fin a est.a posesion sin haver havido discordia 
ni movimiento alguno de parte de los yndios de Acopilco, 
lo que asentamos por diligencia para la debida 
constancia y de haverla tomado quieta y pacificament.e 
nos pidieron los respectivos t.est.imo1üos para su 
resguardo y lo firmo el Escribano de Acopilco, por su 
republica y de el mismo modo lo hizo el Excelent.isimo de 
la de Quajimalpa, don Vicente Ojeda y el Alguacil Maior, 
siendo t.est.igos don Manuel Cardella, Don Ygnacio Herrera 
y Don Luciano de Set.o t.odos vezinos de est.a jurisdiccion 
de la que damos fe. C84) 

Asi se formaron los document.os que regist.ran los limites 

act.uales del pueblo de San Lorenzo Acopilco, y que: guardan 

celosament.e una copia sus represent.ant.es. Al cent.ar ya con 

unos document.os oficiales, no 

prot.ecci6n de Cu.aj i mal pa; de 

necesit.aron más de 

ahora en adelante, 

la 

los 

acopilquenses t.omaban en sus manos el deber y la obligaci6n 

de defender sus tierras. Porque el problema aun no t.enia 

soluci6n para Acopilco, .ya que las tierras en disput.a eran 

para las dos part.es; del Pueblo y de la Hacienda. Tuvieron 

que esperarse casi 15 al"íos para que concluyera, y no por la 

via oficial o de algún arreglo, sino por el inicio de la 

lucha por la independencia de México en 1810. 

5. 4. TRES SIGLOS DE COLONIA 

Cuajimalpa en la et.apa de la Triple Alianza, estaba ubicada 

en la zona de Tacuba; poblada de indios nahuas y por ello 

administ.rada por Coyoacán. Con la conquist.a espal"íola en 

1581, durante los primeros al"íos cont.inu6 asi hast.a la 

creaci6n del Marquesado del Valle en 1530, en que Cuajimalpa 

y Acopilco pasaron a ser propiedad de Hernán Cort.és que 

<29> Ib{dem. p. g vuella.. 
<24l Xb(dem. p. 4 vuello.. 69 



estableció su sede de gobierno desde Coyoac~n. situación que 

se mantuvo por tres siglos. Poco antes, el Ayuntamiento de 

México a partir de 1627 repartió entre varios conquisitadores 

espa!'loles algunas tierras de Cuajimalpa, sin embargo, 

Acopilco mantuvo intactos sus limites, tal vez por tener muy 

poca población indigena y tierras cultivables. 

Los peninsulares contando con la mano de obra de los 

naturales construyeron sus casas en la región el tesorero 

Alonso de Estrada edif'icó un mesón llamado "La venta de Dol"(a 

Marina" C26), y con el tiempo se transf'ormaria en una 

Hacienda. Precisamente, el Ayuntamiento al planear el Camino 

Real a Toluca, se desvió del Contadero de Cuajimalpa a La 

Venta en 1636, buscando que la ruta comunicara los terrenos 

cedidos a los espa!'loles, luego se continuo por las tierras de 

Acopilco, pasando por el Tianguillo, las Maromas, siguiendo 

el curso del R1o Tlapaca hasta las Cruces, para descender a 

la Marquesa y Salazar. 

La evangelización de Cuajimalpa era a través de f'ranciscanos 

que iban desde Coyoacan y después Tacubaya, para ello, en 

Acopilco se construyó una ermita sencilla con bases de 

piedra, paredes y techo de madera, para reunir a los vecinos 

y recibir la religión. Con el tiempo, se estableció como 

Santo Patrón a San Lorenzo, y desde entonces se le conoció a 

la localidad como San Lorenzo Acopilco. A la llegada de los 

f'railes carmelitas al Convento del Desierto a principios del 

siglo XVII, se reconstruyó la ermita, se edif'icó una cúpula 

con cuatro contraf'uertes. 

Las actividades económicas de los acopilquenses durante la 

colonia eran: la agricultura, hacer le!'la, carbón y vigas, 

como tamemes y guias para los comerciantes entre las 

monta!'las. Ademá.s de trabajar las f'incas de los espa!'loles en 

los repartimientos como todos los pueblos indigenas de la 

colonia, seguramente también recibió el ef'ecto despoblador 

por las diversas epidemias que suf'rieron los nativos y que 

arrasaron con los habitantes, quedando por ello, en algunas 

!25l AAM. AQ.. Tomo IV. p. s>; Ibid.,m. p. 2i<S-2i?. 
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de sus et.apas, reducida su población con pobreza y hambre 

C26). Mientras que su riqueza forestal despertaba las 

ambiciones de los espai'íoles, principalment.e de la Hacienda 

vecina de la Vent.a de Cuajimalpa, cuyo interés era ocupar la 

part.e oriental del Camino Real, donde quedaban comprendidos 

mont.es del Tianquillo, pero los documentos con que cent.aban 

los cuajimalpenses prot.egieron por tres siglos esas tierras, 

logrando mantenerlas casi int.act.as, ya que t.uvieron que 

compart.irlas con el hacendado. 

A fines del siglo XVIII San Lorenzo Acopilco era calificado 

como una zona pobre y se elaboraron proyect.os para edificar 

mesones en la localidad, buscando solucl.onar el problema y 

brindar un mejor servicio por el Camino Real a Toluca, 

efect.ivamente se levant.aron algunos, pero la hacienda de La 

Vent.a que tenia el monopolio pret.endi6 absorberlos, sin 

embargo, después de un litigio lograron continuar dado el 

servicio a los t.ranseúnt.es. Estos problemas entre el poblado 

y la Hacienda por las tierras y los mesones se resolverían 

más tarde, durante la lucha de independencia de México en 

1810, en que los insurgentes dest.ruyeron al rival del pueblo. 

FlOrQs¡ca.no, Enrique. Origgn y_ 
a.qra.ri.og ~ wtSxi.co. i500-iB2t. 
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CAPITULO 6 

ACOPILCO EN LA INDEPENDENCIA 
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6.4 BATALLA DEL MONTE DE LAS CRUCES 

(1) 

<2> 

Iniciada la lucha por la independencia de México, en el 

pueblo de Dolores, Guanajuato, por el cura Miguel Hidalgo el 

16 de septiembre de 1810; los insurgentes llegaron al mes y 

medio a las laderas del Monte de las Cruces, sitio donde se 

escenificó la tan célebre batalla C1). Los dos ejércitos 

pasaron la noche acampando uno frente al et.ro; y en la ma~ana 

del 30 de octubre de 1810 se inició la lucha que duró todo el 

dia, más cuando, 

Caia ya la tarde; los realistas en gran número yacian 
por tierra muertos o heridos; el parque se habia agotado 
por los que todavia peleaban; el único ca~ón que les 
quedaba y con el que Mendivil defendiera con tanto valor 
el camino real, acababa de caer en poder de los 
independientes, que disparaban contra ellos: entonces 
Trujillo, reuniendo los restos de sus tropas, emprendió 
violenta retirada hacia México abriéndose paso con el 
arrojo de la desesperación entre las masas de los 
combatientes que lo cercaban. Tenazmente perseguido por 
la caballería, su retirada se convirtió al llegar a la 
venta de Cuajimalpa en presurosa fuga; all1 le 
abandonaron casi todos los que sacó del campo de 
batalla, y cuando pernoctó en Santa F'e llevaba en su 
seguimien~o cincuen~a soldados y algunos oficiales, 
entre ellos se hallaba don Agustín de Iturbide. (2) 

~ OQnera.l ~ M'xi.co. Coord. Da.ni.el Cogi.o Vi.tloga.g. 
Métxi.co, Cotogio dG Moxi.co, :lPB:l; I. p. cS!.4-C:SiO. ccenlro do 
EQLUdÍ.OQ Hi.gloricog). 

aa.rci.~ PGd.ro. .Q2n. Hida.lgo !!.!::! la. 
i.ndepondgncia.. M&xi.co, SEP-FCE, iPB2; p. 99-84 <SEP-BOSil., P>. 
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Est.e t.riunf'o insurgent.e sobre ·las f'uerzas realist.as, se 

realizó en las mont.af'ias de San Lorenzo Acopilco que 

fueron mudos t.est.igos de la huida del coronel realist.a 

Torcuat.o Trujillo, y del avance de las fuerzas de Miguel 

Hidalgo a t.ravés del Camino Real hasta Cuajimalpa. La sangre 

de los insurgent.es se derramó abundantemente para tef'iir de 

rojo las guirnaldas del t.riunfo. Mientras tant.o, Acopilco y 

sus rancherias de la Pila, Maromas, el Tianguillo y Mina 

Vieja, recibieron al ejército victorioso esa noche; y sus 

t.ierras sirvieron de fosa para los combat.ientes muertos en la 

bat.alla, ya que algunos fueron enterrados o simplement.e 

arrojados a las barrancas y zanjas del Camino Real a Toluca. 

6.Z LOS INSURGENTES EN CUAJIMALPA 

Derrotados los realistas en el Monte de las Cruces, los 

insurgent.es avanzaron hacia Cuajimalpa y a los lugares 

vecinos. 

Se ordenó seguir la marcha hast.a La Venta de Cuajimalpa. 
Este paraje, tan peque~o y escaso de recursos. no podia 
proporcionar lo suficient.e para llenar las necesidades 
de t.anta gent.e; con t.odo se consiguió carne, maiz y 
otras cosas. para salis~acer lo más urgen~e. 
Ant.icipadament.e se habia mandado que en los ranchos o 
pueblos pequef'ios se consiguiera lo que fuera dable para 
el mantenimiento de la tropa que en gran número quedaba 
en la ret.aguardia. Hidalgo y varios generales se 
alojaron en La Venta, en la cual sólo habia unas cuat.ro 
cargas de manzanas, como único recurso para aquella 
noche. C3) 

Segurament.e como se menciona en el t.ext.o, San Lorenzo 

Acopilco recibió algún contingente de insurgentes, les dió 

hospedaje y comida, animales de granja, lel"ía para hacer 

fogatas y guisar, además de que en esas fechas el maiz de las 

milpas ya está ent.re tierno y mazorca, siendo propicio para 

aliment.arsee y como bebidas el pulque. En est.a situación, es 

probable que algunos acopilquenses huyeron ant.e el temor de 

la llegada de los ejércitos insurgentes, y por el contrario, 

otros se sumaron a la causa independentista, motivados por 

sus problemas con la hacienda y para defender sus tierras. 

(3) Ib(dGm. p. 85 



Miguel Hidalgo, como ya se mencionó, rue recibido esa noche 

del 30 de octubre en la Hacienda de La Venta; el miércoles 31 

llegó a San Pedro Cuajimalpa donde se hospedó mientras 

mandaba unos parlamentarios al Virrey Venegas; que regresaron 

el 1 de noviembre sin ningún resultado. 

Y después realizó una junta para resolver que actitud tomar. 

Finalmente, Miguel Hidalgo ordenó retirarse de Cuajimalpa el 

a de 11oviembre por no tener suricientes armas para atacar la 

ciudad de México; y porque las ruerzas realistas al mando de 

Calleja hacian marchas rorzadas para llegar a la capital de 

la Nueva Espai"ia y apoyar sus derensas, pero al mismo tiempo 

esa estrategia de los espai"ioles buscaba envolver a los 

insurgentes moviéndose hacia sus espaldas para llegar a 

Toluca. 

Por otro lado, durante la estancia de los insurgentes en 

Cuajimalpa, se mandaron traer herreros de la Villa de Lerma 

para reparar los cai"iones quitados a los realistas en la 

Batalla del Monte de las Cruces; llegó el herrero José 

Lechuga acompai"iado de un aprendiz, el cual después escribió 

sus vivencias de esas rechas, con el seudónimo de Lermei"io 

Imparcial, y dice que, 

Al descubrir la Aurora en el Orizonte su primer arrebol 
el dia lo. de Noviembre, y restividad de todos Santos, 
ya estaban mis compai"ieros reunidos conmigo, y luego 
tratamos de levantar hornilla y colocar la herramienta 
donde pudiesemos operar, interin el Maestro Lechuga iba 
a los pueblos de Acupilco Csic) ó Quaximalpa á solicitar 
carbón, que a ese tiempo se nos presentó esta 
di ri cul tad, y no habiéndolo encontrado en los pueblos, 
dispusimos ruera al de Atlapulco á conseguirlo ... C4) 

<•> "Relá.ci.6n hi.liltcSri.ca. do ta. ocupa.ci.on del Va.lle do Toluca. por Gl 
Ej6rci.lo dol cura. Hidalgo. Ba.La.llQ do la.g Crucelil y 
aconleci.mi.enloa mi.Uta.rolil ocurri.dolil en la. ciudad de 
deado aquella. ~poca. ha.sala. el 27 de gopli.ombre dol 
1921". oacri.La. por Lermeno Imparcial. Quor&ta.ro. 

del so.gro.do Cora.::6"n 191.3;. Da.la.llo. del !!..e.!:!1!!. 
crucen~. cola.bora.ci.6n Jorge aon:zalo:z Bola.ncourl . 
.lmali.lulo Na.ci.ona.l do Ealudi.oa Hi.atóri.coa de la. Revoluci.6n 
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En el lext.o anlerior, se describe que en Acopilco no 

consiguieron el carbón necesario para cumplir su labor y 

Cueron enlences a olras pueblos. Má.s adelanle, reCiere que 

al relirarse los insurgenles de Cuajimalpa los indios de 

Acopi 1 co parli ci paron en el saqueo de 1 a Gar i la de Peaje 

CCont.adero) de la Hacienda de La Venla; ya que cuando, 

... comenzó á salir el ejércilo, y concluida que Cue, a 
casa de la una de la larde, nos pusimos á recoger la 
Cragua y herramienla. Eslando ocupados con eslo, 
algunos del ejércilo que se quedaron alrás, de la mucha 
genlalla que iba á él, se hacharon al saqueo de la 
Garila de Peaje, y la casa Mes6n de La Venla; á cuyo 
desorden acudieron los indigenas y olros vecinos de 
Acupilco Csic) y Quaximalpa. (5) 

que de esla manera parliciparon los acopilquenses en el 

movimianlo de independencia, deslruyendo lo que represenlaba 

al sislema espa~ol en su localidad como: la Garila de Peaje; 

y su enemigo de varios siglos, ·la Hacienda de La Venla, que 

desde enconces no pudo reponerse de lan duro golpe, y aunque 

siguió exisliendo se Cue deleriorando cada vez más; lo cual 

implicó, que ya no represenlaba ningún peligro para el 

poblado de San Lorenzo Acopilco y pudo manlener sus limiles 

por casi un siglo más anle la decadencia de su rival. 

Sin embargo, duranle esos dias en que esluvieron los 

insurgenles en Cuajimalpa, es nolorio que lambién reinó el 

caos y se dieron algunas muer~es de inocentes. como el caso 

de la siguienle acla de deCunción que se levanló en la 

Parroquia de Cuajimalpa, 

En lreinla y un dias del mes de obre. de mil ochocienlos 
diez a. en el cemenlerio de esla iglesia se dió 
sepullura Ecca. al cádaver de Cayelano Ciriaco adullo de 
77 a. hijo de Juan Crisoslomo Morales y Maria 
Franca. vezinos de México, qe. llendo pr. le~a al monle 
Cue muerto pr. los Insurgentes. Y pa qe. consle lo 
firmé, Limozna. Br. Manl. de la Bastida. C6) 

Era una situación diCicil, porque ya resultaba peligroso ir 

al monte por la le~a u olra cosa. 

(5) xb{dem. p. 20. 

(d) Archi.vo de la. Parroquia. 

20. vta.. 
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Pero aún después de la retirada de las tropas insurgentes de 

Cuajimalpa y Acopilco, se re:fugiaron en el Monte de las 

Cruces algunos grupos independentistas, que aprovechando las 

monta~as cubiertas de pinos, atacaban a los ejércitos 

realistas que transitaban por el Camino Real a Toluca. Por 

lo tanto, el lugar :fue escenario de guerrillas durante varios 

arios más; pero casi siempre se impusieron las tropas 

realistas a los insurgentes, ya que, :fueron atrapados Rafael 

Diaz, Juan J. Garcia, Magdaleno Arredondo y Pedro J. Oviedo 

en 1811 y son castigados con trabajos forzados hasta el 22 de 

diciembre de 1814.; o eran muertos, como el :francés Felipe 

Laison que luchó por la independencia y :fue sorprendido en el 

Monte de las Cruces por el teniente coronel Pedro Maneso (7), 

Comandante de la División Realista de Cuajimalpa Y en 

adelante estas tropas tuvieron que enfrentar por varios a~os 

a las 

... guerrillas como las comandadas por Bruno Guadiana, 
Ra:fael Mercado y Antonio del Rio. Estos peque~os 
destacamentos irregulares :facilitaban la huida de la 
ciudad de México de grupos de patriotas que querían 
pasarse al campo de la rebeldía. Manuel Colín y el 
clérigo Herrero se propusieron, además de la tarea 
anterior, interceptar los convoyes militares que 
transitaban por el camino a Toluca. C8) 

Precisamente en una de esas ocasiones, las tropas del padre 

Herrera :fueron perseguidas después de robar un cargamento en 

el Camino Real, por las fuerzas realistas hasta Huixquilucan, 

donde murió el indio cacique Manuel Antonio el 30 de junio de 

1812. (9) 

Por otro lado, en las actas de de:función de la Parroquia de 

Cuajimalpa hay varias de los soldados realistas mauertos, en 

su lucha contra los insurgentes o bandidos que se protegían 

en el Monte de las Cruces C10). Y otra ocasión en Acopilco, 

cuando asaltaron una diligencia el 13 de diciembre de 1817 en 

el Camino Real , 

CCU'ba.lto. 2.e.:, ~ p. 
l'.bi'.dam. p. 27. 

Va.ldgs; Incha.us;li.. BE.:. 

resultando muertos los vecinos Vicente 

27. 

cit. p. 1'5-1.i&cS. 

(10> APC. Dofunci.onog. Tomo 4. p. i9CS. 1-Di.c-1819. 
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Mont.ario, espa!"iol; Mari a Ant.oni a, india; Maria Genoveva 

Maria Rit.a de 11 arios, Sant.illán de 13 arios; y su hermana 

espariolas; el indio Manuel Faust.ino Vict.oriano de 19; Ferm!n 

Mart.in y José Sant.iago indios de Acopilco; junt.o con et.ros 

indios de Cuajimalpa y et.ro pasajero desconocido C11). 

Asimismo, exist.e un act.a levant.ada ant.es de la ent.rada del 

Ejércit.o Trigarant.e a la ciudad de México, de una muert.e más 

por las guerras. 

En cat.orce dias del mes de agost.o de mil ochocient.os 
veint.e y un as. en la capilla del pueblo de San Lorenzo 
Acopilco se dio sepult.ura Ecca. al cádaver de José 
Vict.oriano Sánchez, quien dejó viuda a Maria Francisca 
de raza espariol y vecino de los Ranchos de Sn. Miguel 
Almaya sin sacrament.os por haber muert.o a balazos en el 
campo de las t.ropas del Rey y pa. qe. cent.e lo 
firmé. Sr. Manl. de la Sast.ida. C12) 

Por lo que podemos const.at.ar, que San Lorenzo Acopilco fue 

escenario de luchas y muert.es aun después de la Sat.alla del 

Mont.e de las Cruces, cont.inuándose mient.ras duro la lucha por 

la independencia, porque sus mont.arias llenas de árboles 

sirvieron de refugio a las t.ropas insurgent.es que eran 

perseguidas; o como guarida de bandidos que aprovechaban las 

soledades y el .aislamient.o para asalt.ar a los t.ranseánt.es 

del Camino Real a Toluca ant.e la escasa vigilancia que podia 

t.ener un lugar mont.uoso cubiert.o de pinos. 

6.3 VIAJEROS Y BANDIDOS EN EL CAMINO A TOLUCA 

Trazado el Camino Real a Toluca a fines del siglo XVIII, 

durant.e la lucha por la independencia decayó el t.ránsito de 

pasajeros y mercancias. El general espariol Calleja se quejó 

de su estado desast.roso en 1812 cuando pasó C13). Pero aán 

a.si. siguó siendo el sit.io de paso de los ejércit.os 

realist.as, insurgent.es y hast.a de bandidos. Los once arios de 

luchas dariaron las vias de comunicación y suspendieron sus 

arreglos, limit.ándose con ello las act.ividades product.ivas y 

el comercio entre México y Toluca. 

CU.> APC. Defunci.one1a. Tomo 4. p. 
<S.2> Ib(dom. Tomo 5. p. tecS. 
(13> Carba.llo. º2.!. siL.._ p. 24. 
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decayó lo que pudo ser su auge con los mesones en el camino, 

al comercializar algunos product.os. Se pref'eria• usar el 

caballo en vez de las carret.as, -lo que elevaba los cost.os de 

las mercancias-, debido a que el agua de las lluvias o el 

cauce o el cauce de los rios seguian el curso del camino, 

originaban que hubiera lodo y zanjas; el viajero corria el 

riesgo de at.orarse o rodar peligrosament.e a las barrancas si 

usaba la carret.a er1 su paso desde La Vent.a de Cuajimalpa 

hast.a el Mont.e de las Cruces. 

Aún después de la independencia exist.ia est.e problema, un 

viajero inglés llamado W. H. Hardy describe que, 

Numerosos árboles crecen a lo largo del camino que, 
int.rincadas vuelt.as, .conduce a Maroma; en est.e punt.o la 
carret.era es muy inclinada y est.á cubiert.a de grandes 
piedras suelt.as que se deslavan por la lluvia; pues es 
un camino muy f'at.igoso y resbaladizo para nuest.ras 
mulas. Al pasar Maroma cayó la noche y el ambient.e se 
hizo t.enebroso a causa de las negras nubes y el espeso 
f'ollaje de los robles. Maroma se encuent.ra en la part.e 
más alt.a del camino y las mont.a~as que la rodean est.án 
cubiert.as de pinos; cuando se baja, comienza a aparecer 
una región despoblada de robles que se prolonga hast.a 
las aí'ueras de la ciudad de Lerma. C14) 

Hardy, en su descripción menciona la rancheria de las Maromas 

por donde pasa el camino, en las t.ierras de Acopilco, de los 

problemas que enf'rent.a el t.ranseúnt.e para llegar al Mont.e de 

1 as Cruces que es el ,,;J."º más al t.o, y que conf'unde con 

Maromas. En la relación de su viaje que hizo el 6 de 

diciembre de 1821, lo describe como "int.rincadas vuelt.as, "es 

muy inclinada 11
, 

11f"aligoso y resbaladizo", entre ot.ras cosas; 

es decir, seguia siendo casi int.ransit.able, aun cuando se le 

t.rat.ó de mejorar en la década de 1790, volvia a ser un mal 

camino, desde la Vent.a de Cuajimalpa hast.a el Mont.e de las 

Cruces. El único cambio que t.uvo con la independencia es que 

dejo de ser "Real" y se le llamó Camino e_ Toluca. 

Algunos a~os después, el periodist.a insurgent.e Carlos Maria 

de Bust.amant.e, escribió sobre su viaje a Toluca en 1834 sobre 

la sit.uación de ot.ra rancheria de Acopilco ubicada a un lado 

del camino a Toluca. 

<14> ca.rba.tlo. ~ c:il. p. u.o. lB 



Salió con nosot.ros una buena escol t.a de gendarmes que 
llegó hast.a Cuajimalpa, y alli la relevó obra de veint.e 
hombres de buena caballeria de Toluca, bien equipados, 
que envió el Gobernador. Unos arcos de pa~uelos puest.os 
en aquel lugar anunciaron el regocijo conque se nos 
recibia en aquel punt:o. Almorzamos en una mala vent.a 
llamada La Pila, porque alli hay una f'uent.e para los 
arrieros y caminant.es. C1S) 

Para Bust.amant.e, en La Pila habia en ese ent.onces una "mala 

vent.a", donde vendian comida, t.enia una f'uent.e de agua para 

los arrrieros y viajeros. Pero. de cualquier manera, y a 

pesar de los inconvenient.es que represent.aba viajar por el 

camino a Toluca, desde oct.ubre de 1831 se est.ableció un 

servicio de diligencias que se anunciaba, 

Para Toluca, t.odos los dias menos los domingos, cinco 
pesos cada asient.o, y el equipaje que pase de una arroba 
para cada pasajero, pagará a razón de ocho reales por 
arroba. Llegará el mismo dia de la salida. C16). 

Lo que es explicable, debido a que aun con sus problemas era 

la via más t.ransit.ada ent.re México y Toluca, y seguia siendo 

la comunicación ent.re uno y et.ro valle. Por ello, el 

gobierno de la capit.al se plant.ea ent.onces un proyect.o para 

mejorar el camino, se le hacen arreglos al puent.e de las 

Maromas en 1836. C17). 

BANDIDOS. 

Pero aunque se buscara mejorar la via, seguia t.eniendo el 

grave problema de los bandidos que se ref'ugiaban en el Mont.e 

de las Cruces. Como el caso descrit.o por la célebre Madama 

Calderón de la Barca, que nos relat.a en su segundo viaje a 

México y de alli a Toluca en diciembre de 1840, que al pasar 

por las Cruces. 

Nada podia armonizar con est.e escenario salvaje que la 
cabeza del célebre ladrón Maldonado, que clavada es'l,á en 
un pino al pie del cual comet.ió su últ.ima muert.e. Ya 
cas:i negra, con una mueca muda, alli permanece, para 
escarmient.o de sus camaradas y conf'ront.ación con los 

U.5> Valdoa Inchauati.. Qe.: ~ p. .tt4-U.5. 
CJ.cJ> Ib{dom. p. .H.4. 
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(18) 

U.P> 

viajeros. Desde los diez a~os hasta los cincuenta de su 
edad, en que expió sus crimenes, siguió la honrosa 
profesión de salteador de caminos. C18). 

Pero desaparecía un bandido y surgia otro en las monta~as de 

Acopilco, al respecto, Ignacio Manuel Altamirano nos narra 

que en su viaje de Toluca a México sufrió un asalto en 1851. 

Que primeramente fueron escoltados por 14. dragones al mando 

del Sargento Mondragón, luego la guardia se internó en el 

bosque unos minutos, dejando sin protección la diligencia, 

rápidamente fueron detenidos y asaltados por 5 bandidos 

comandados por el cabeci 11 a Roca, y cometida 1 a fechor 1 a 

huyeron metiéndose entre los montes. En pocos instantes se 

presentó el Sargento Mondragón que al ser avisado del asalto 

se dió a la tarea de perseguirlos. Pero Altamirano 

manifiesta que ninguna seguridad podía tener el viajero del 

camino a Toluca con las alianzas entre bandidos y soldados. 

C19). 

Más las necesidades de transporte •y viajeros se 

incrementaban, ante ello, la diligencia que cubria la ruta 

entre México y Toluca amplió sus salidas, y en 1864. as1 se 

anunciaban al público, 

Linea de Toluca. Sale de México y de Toluca todos los 
dias, menos los domingos. La salida de la Diligencia en 
ambos puntos se verifica a las siete de la ma~ana, y la 
llegada a ambos puntos es a las dos de la tarde del 
mismo dia de su salida. Se almuerza en Cuajimalpa. 
Precio tres pesos. Exceso de equipaje, un peso la arroba 
cao). 

Lo cual nos muestra que aun cuando el camino a Toluca tenia 

un mal estado, desde Cuajimalpa hasta el Monte de las Cruces, 

es decir, por las tierras de Acopilco, era muy transitado y 

por el se abastecía de productos la ciudad de México. Pero 

Calderón de la. Da.rea.,. Ma.d.a.m'I'. 
reei.~enci.a. S!!_ ~ ..!:!.!!.E.!. 
Porrua.. S. A.,. iP67; p. 945. 

Alla.mi.ra.no,. 
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SOP. ,. iPcU; p. 20?-300. 
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además, ante el caos politico en la capital, pocos arreglos 

se le hicieron y las Cruces se convirtieron en guaridas de 

bandidos que asolaban los poblados o mesones que habia lo 

largo del camino, como las ventas de la Pila y el Tianguillo •. 

las cuales decayeron. en sus actividades comerciales con los 

viajeros y se despoblaron ante el peligro de los asaltos. 

Situación que se agudizaria mayormente con las guerras de 

Reforma. 
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CAPITULO 7 

ACOPILCO DURANTE LA REFORMA 
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e 
la 

Coronel de Inrant.eria Pedro García 
Salgado. p. 1. 

7.1 CONSERVADORES Y LIBERALES EN EL MONTE DE LAS CRUCES 

A mediados del siglo XIX, México vivió una guerra civil, ya 

que, en 1854 se inició una lucha en cont.ra del ent.onces 

president.e del pais, Ant.onio López de Sant.a Ana; los grupos 

liberales int.egrados en el Plan de Ayut.la se proponían 

rest.ablecer nuevament.e la República C1). Sant.a Ana t.uvo que 

salir de la nación derrot.ado, mient.ras los rerormist.as 

t.riunCadores en poco t.iempo elaboraban una nueva Cart.a Magna 

para México, la Const.it.ución de 1857. C2) 

Se eligió para President.e a Ignacio Commonrort., el cual 

después se alió a los grupos conservadores que luchaban en 

cont.ra de la recient.e Const.1 t.uci6n. De manera 

const.it.ucional, el ent.onces Minist.ro de la Suprema Cort.e de 

Just.1 ci a de la Nación, Don Beni t.o Juárez pasó a ocupar el 

puest.o de President.e de México, siendo apoyado por los grupos 

liberales iniciándose la Guerra de ReCorma qua enrrent.ó a 

los conservadores y los liberales. C3) 

-... --------
<•> Htatori.a. ~si!! ~· 2e: ci.l. Tomo 11 .. p. eso. 
<Z> J:b(dem. p. 897. 
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las Cruces fue ocupado por uno y et.ro bando, pero 

principalmente por los que estaban siendo derrotados; ya que, 

su aislamiento y lo montaffoso de la zona brindaba protección 

para atacar a su enemigo que pasara por alli. Asi como 

también po;>r bandas de malhechores que a veces sin pretexto 

politico atacaban a las poblaciones cercanas, a los viajeros, 

y a los mesones que estaban en la via del camino a Toluca 

como los del Tianguillo y la Pila en San Lorenzo Acopilco. 

El pais se dividió entre conservadores y liberales. Toluca 

se adhirió al Plan de Tacubaya comandado por Ignacio 

Comonf'ort primero, y luego por Félix Zuloaga. Durante este 

tiempo, los vecinos de Acopilco observaron el paso de tropas 

por el Camino a Toluca, como en 1858 cuando el General 

Republicano Miguel Blanco atacó la ciudad de México; pero 

tuvo que retirarse el 17 de octubre porque llegaron 

apresuradamente por 

guarnición de Tol.uca. 

Cuajimalpa 

C4.:> 

tropas conservadoras de la 

Al affo siguiente, el 20 de marzo cruzaron nuevamente por 

Acopilco las tropas conservadores de Toluca para def'ender al 

D. F., del ataque comandado por el General liberal Santos 

Degollado; que tomó Chapultepec y Tacubaya hasta el 2 de 

abril sin realizar un ataque f'ormal a la capital. C5:> 

En otra ocasión, el 8 de diciembre de 1850 salió de México 

hacia Toluca pasando por Acopilco y las Cruces, el General 

conservador Miguel Miramón dirigiendo un ejército disf'razado 

de chinacos, que llegaron sin problemas y sorprendieron a los 

liberales al dia siguiente en esa plaza; hicieron prisioneros 

al General Santos Degollado, al General Felipe Berriozábal y 

otros jef'es, oficiales y tropas juaristas ce:>, más se respetó 

(4) ~ 

Pa.La.ci.o•. 
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la vida de los prisioneros. Pero cuando eran llevados a 

México, los conservadores fueron t.irot.eados en el Mont.e de 

las Cruces. C7) 

El ent.usiasmo de los conservadores por el t.riunfo fue cort.o, 

ya que algunos dias después el 22 de diciembre, el General 

liberal Jesás González Ort.ega, se present.6 en el Valle de 

México. Miram6n sali6 a combat.irlo con 8 mil hombres. Los 

dos ejércit.os se encont.raron en Calpulalpan, se inici6 la 

bat.alla a las ocho de la ma~ana y dur6 dos horas, result.ando 

vencedor definit.ivament.e el bando liberal, los cuales 

hicieron su ent.rada t.riunfal a la capit.al mexicana el 1 de 

enero de 1861 marcando con ello el fin de la Guerra de 

Ref'orma. C8) 

Pero los rest.os del ejércit.o conservador derrot.ados se 

convirt.ieron en bandas refugiándose en los lugares 

mont.a~osos, como el Mont.e de las Cruces, donde los árboles y 

las mont.a~as les brindaban refugio para at.acar a las t.ropas 

liberales que pasaron por el Camino a Toluca. Sus 

act.ividades desest.abilizadoras repercut.ian en la capit.al al 

no permit.ir un buen comercio ent.re las dos ciudades, además 

de que t.endr i an a sus habi t.ant.es con el t.emor de un at.aque. 

El President.e Benit.o Juárez, poco podia hacer, ya que la 

sit.uaci6n int.erna era ca6t.ica porque habia bandas en el rest.o 

de la Repáblica, y cuando se salia a cart.igarlos huian a 

et.ras sierras. CQ) 

Hast.a que f'inalment.e, el 30 de mayor de 1861 los coroneles 

liberales Tomás O'Haran y Porfirio G. de Le6n derrot.aron en 

Cuajimalpa a esas bandas, muriendo su comandant.e, el Coronel 

conservador Izalit.urria C10). Como respuest.a, est.os cobraban 

venganza, el 3 de junio al at.rapar y fusilar a Melchor Ocampo 

en Michoacán, quien era una de las principales f'iguras 

<7> xbCdem. p. 44z. 
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<O> Va.nd•rvood,. Pcwl 
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ropublicQnas; lo~ consGrvadoroG oran comandados por Lgonardo 

Marqués y féliz Zuloaga, que después del asesinato huyeron al 
Monte de las Cruces C11). Alli se refugiaron nuevamente 

porque el gobierno no podia estarlos persiguiendo, para ello, 

se tenia que plantear un proyecto más eficaz, ante esto, el 

General Santos Degollado, propuso un plan para acabar con las 

bandas de conservadores que se refugiaban en el Monte de las 

Cruces. 

7.2 MUERTE DE SANTOS DEGOLLADO 

Santos Degollado, General liberal deseoso de vengar el 

asesinato de Melchor Ocampo a manos de los conservadores, se 

dirigió el 4 de junio de 1861 ante el Congreso; y obtuvo el 

permiso para castigar a los culpables que se refugiaban en el 

Monte de las Cruces. Organizó sus fuerzas que se componian 

del batallón de rifleros de San Luis, el regimiento de 

Defensores de la Libertad, media bateria de la División de 

Zacatecas y las fuerzas de caballeria que el Gobernador de 

Toluca le proporcionaria. C12) 

El 8 de junio salió de Tacubaya rumbo a Toluca, pasó por las 

tierras de Acopilco, en Lerma tuvo un tiroteo con las 

partidas de conservadores. Llegó a Toluca y trazó un plan de 

campal'fa en unión del Coronel O'Haran. Se le sumaron 14 

dragones proporcionados por el Gobernador, pero disminuyó sus 

fuerzas al enviarlos con los coroneles Agustin Cruz y To~s 

O'Haran a México para gestionar el envio de parque y 

alimentos para la tropa. 

El 16 de junio, salió de Toluca el General Santos Degollado, 

con los rifleros de San Luis, los lanceros de La Libertad y 

los 14 dragones, y un pequeffo caffón, para encontrarse con el 

Coronel O'Haran y los bastimentes . Su plan consistia en, 

. . . marchar después por el camino real hasta los llanos 
de Sal azar, en ese punto desviarse y ascender por la 

<U>~ p. 4d2. 
<S.Z> Tejo. Za.bre,. Alfonao. 
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serrania, despejar las alturas y seguir por ellas hasta 
el llamado Cerro de la Pila, y en ese sitio, que era el 
más peligroso para el convoy esperado, por ser guarida y 
reparo habitual de los bandoleros, hacer la reunión de 
las dos columnas, y continuar ya juntos con dirección 
hacia Toluca. C13) 

Pero, como sucede con los grandes planes; lo elevado de la 

serrania era un problema para los jinetes y el canón, por lo 

que, la pequena columna se dividió, el General Santos 

Degollado subiria hacia el Cerro San Miguel con el batallón 

de rif"leros, seguiria por entre los pinos hasta La Pila; 

mientras que la caballeria y el canón con el General 

Berriozflbal esperaria el toque de diana para avanzar por el 

camino y reunirse los dos grupos en esa rancheria de 

Acopilco. 

Degollado con sus hombres inició el ascenso al medio dia por 

las montanas, avanzando entre veredas, luego se escuchó una 

descarga de f"usileria de los conservadores que acechaban al 

grupo. Má.s los liberales log~aron llegar a la cima y tocaron 

diana, que era la se~al para que la caballer!a avanzara por 

el camino; que sin saber, dejaba a su suerte a sus companeros 

y al comandante. 

La lucha continuaba en la parte alta de las montanas, los 

republicanos buscaron bajar al camino para encontrarse con la 

caballeria; pero ésta se habia retirado. De tal manera que 

cuando salieron de los pinares :fueron perseguidos y 

dispersados por los conservadores; mientras el General Santos 

Degollado y sus fuerzas eran acorralados en la cima, 

decidiéndose entonces, mandar un mensajero para que la 

caballeria regresara; pero los alcanzó hasta las cuatro de la 

tarde en el Contadero de Cuajimalpa. 

Durant.e ese tiempo, Degollado era atacado por 

conservadores comandados por José Maria Gfl.lvez. 

los 

Los 

liberales detuvieron a sus enemigos mient.ras t.uvieron balas, 

<18> Xb(d•m. p. 121. 
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pGro ial t..orminA.rs:olgs:, s;olamont.o re1s;t.aba luchar cuGtrpo a 

cuerpo con la bayoneta y en desventaja numérica., dándose el 

toque de retirada C14.). El General, con poca gente logró 

salir hasta el llano, creyéndose a salvo, pero sus enemigos 

lo persiguieron hasta alcanzarlo y asesinarlo . 

. . . sabemos que un indio apellidado Neri le 
detrá.s con rif'le, que el Chato Alejandro 
lanzada en el cuello, y algún otro 
disparándole a quemarropa en el pecho. C16) 

disparó por 
le dió una 
lo remató. 

muriendo de esta manera el General Santos Degollado en el 

Monte de las Cruces. 

7.3 MUERTE DE LEANDRO VALLE 

Los republicanos, al conocer la muerte del General Sant.os 

Degollado, organizaron un nuevo cont.ingente. para desalojar a 

las tropas conservadoras que se ref'ugiaban en el Monte de las 

Cruces. El 21 de junio de 1861, le comunicaron al General 

Leandro VAlle, que saldria con el Batallón 20. de Zacatecas, 

el Batallón Moctezuma. el Escuadrón Romero y 60 hombres más. 

que llevarian 6 cal"íones, todos ellos se reunirian con 600 

soldados de la División del Estado de México. Su misión era 

la de limpiar las Cruces para hacer seguro el t.rá.nsito por el 

Camino a Toluca; para lo cual, tenian que expulsar de alli a 

los conservadores comandados por Leonardo Márques. Félix 

Zuloaga, Cobos, Cajiga y otros, que contaban con 3.000 

hombres. C16) 

El 22 de junio, salió el General Leandro Valle de Tacubaya 

por la mal"íana con su ejército, a las tres de la t.arde 

arribaron a Cuajimalpa, donde pernoctaron. Al dia siguiente 

continuaron su avance a Lerma. pasaron por el camino en las 

tierras de Acopilco. y llegaron al medio dia al Monta de las 

Cruces; donde se inició un tiroteo contra los conservadores 

----------,, .. , J.b~dom. p. t25 
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que :fingieron que se retiraban, pero en realidad los estaban 

rodeando. En poco tiempo, principió la batalla que se 

convirtió en un desastre para los liberales, a causa de que 

no llevaban caballeria, y eran mayores las :fuerzas de sus 

Lentamente :fueron cayendo los batallones enemigos. 

republicanos. Mé.s tarde, el General Leandro Valle, :fue hecho 

prisionero: el je:fe vencedor Leonardo Mé.rques, ordenó que 

:fuera :fusilado por la espalda como traidor, cayendo su cuerpo 

juvenil de escasos a1 affos, después lo colgaron de las manos 

en una rama de un árbol. C17) 

Al respecto, en los documentos del Archivo Histórico de la 

Secretaria de la De:fensa Nacional, se tiene una comunicación 

enviada por el juez auxiliar de Acopilco al Gobernador del 

Estado de México, in:for~ndole haber encontrado en el camino, 

... tres cadáveres tirados y dos que están colgados, los 
cuales se conoce que son personas decentes. -Agrega el 
in:formante- que conoció bien a los je:fes por haber 
andado entre ellos habiéndose sorprendido con 
encontrar en un leffo colgado al distinguido demócrata 
Don Leandro Valle ... C18) 

El gobierno de la República, logró recoger el cuerpo y 

llevarlo a la ciudad de México para darle una digna 

sepultura; mientras los periódicos y el Congreso exigian 

castigo a sus asesinos. 

Como hemos visto, en las tierras de Acopilco; en el Monte de 

las Cruces se esceni:ficaron dos batallas, que resultaron 

:fatales para la causa liberal al morir dos importantes 

generales republicanos. Esto demostró también al gobierno, 

que mientrass no eliminara las bandas de conservadores que se 

re:fugiaban en diversos sitios montaffosos, no podria lograr la 

paci:ficación del pais. Por lo tanto, en varios meses 

organizaron una :fuerza para limpiar las Cruces de bandidos y 

conservadores: :finalmente el 3 de noviembre de 1861, las 

tropas liberales al mando de los coroneles To~s O'Haran y 

(:i?> xbld.m. p. .f.1u1-:i11•. 

U.B> Ib{dem. p. :142. 
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Auroliano Rivora. dor~o~aron a la~ bandaG dg G.lvoz. Bui~rón. 

Chacón y Cebos, que se refugiaban en el Mente de las Cruces. 
Con lo que mejoró moment.áneament.e la seguridad en el camino 

de México y Toluca C19), porque en poco t.iempo el gobierno 

mexicano, t.uvo que enfrent.ar una guerra cont.ra una pot.encia 

europea. 

7.4 LA INTERYENCION FRANCESA EN MEXICO 

Como es sabido, los franceses invadieroon México y fueron 

det.enidos en Puebla en 6 de mayo de 1962, pero al ai'lo 

siguient.e, lograron ocupar la ciudad de México. El 

President.e Benit.o Juáre:z: sali6 a la provincia y desde ah1 

mant.endria la lucha cont.ra los franceses:, y sus aliados 

mexicanos, los conservadores. Luego lleg6 al pais el 

Archiduque Francisco Fernando Ma.ximiliano de Habsburgo para 

gobernar y est.ablecer una monarquia, C20) 

Mient.ras los republicanoos se ret.iraban, los franceses al 

mando del General Bert.hier, pasaban a t.ravés del Camino Real 

a Toluca, descansaron en Cuajimalpa, y el 6 de julio 

ocupaban el Valle de Toluca C21). Ahora Acopilco vi6 el paso 

de t.ropas extranjeras por sus t.ierras. Por et.ro lado, la 

sit.uaci6n de los ejárcit.os liberales cambi6 radicalment.e, 

porque se t.ransformaron en pequei'las bandas que se refugiaban 

en los lugares mont.ai'losos; precisament.e, el Mont.e de las 

Cruces les servia para at.acar el paso de convoyes: y t.ropas 

francesas durant.e los ai'los de resist.encia. 

Tiempo después, el emperador Maximiliano, en 196~ iniciaba un 

recorrido por el int.erior del pais para percat.arse de la 

sit.uaci6n real en que vivian los mexicanos. El 26 de oct.ubre 

hacia su ent.rada a Toluca donde permaneció t.res dias y de 

alli iria a la ciudad de México, siguiendo por el Camino Real 

CiO> va.nderwood; 22.: s!L.. p. 95 

<ZO> ~ ~ ~ M9xi.co. ~ ~ p. 878-874. 

<Z•> ~ ~ ~· •• Q.2.: E.!:!:. Tomo x. p. i9!5. 
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a Toluca. La comitiva pasó por las tierras de Acopilco; en 

en Monte de las Cruces, la Pila, las Maromas y el Tianguillo, 

pero por no tener mesones apropiados ni seguros, se siguieron 

a la Venta de Cuajimalpa y pernoctaron en el Desierto de los 

Leones el 29 de octubre, partiendo al dia siguiente a la 

cap! tal. e 22) 

Con el tiempo, las fuerzas de los liberales crecian, al ser 

apoyados por los pueblos rurales aumentando sus tropas, 

mientras que los franceses y sus colaboradores mexicanos eran 

rechazados y atacados. Cuando los republicanos se sintieron 

capaces de ocupar las capitales de los estados, en agosto de 

1866 los ejércitos de Nicolás Régules amenazaban Toluca, y 

fue necesario que llegaron refuerzos monarquistas una y otra 

vez para def'ender la; los acopi l quenses fueron test! ges del 

paso de tropas para uno y otro lado por el camino del 

Monte de las Cruces, porque 

... las f'uerzas bien organizadas y armadas de Régules y 
Riva Palacio eran ya duei"(os de todo al Valle del R1o 
Lerma y amenazaban a Toluca. El mariscal trató do 
sostener aquella plaza estableciendo puestos franceses 
en Lerma; y el 8 de diciembre llegó en su auxilio una 
columna de quinientos hombres al mando del comandante de 
La Hayre, que hizo retirar a los liberales, volviendo el 
14 a México; pero quince d1as después Riva Palacio 
volvia a atacar á Toluca, donde se dirigió rápidamente 
el 6 de enero otra columna francesa á las órdenes del 
comandante Delloye logrando contener por el momento el 
golpe que amenazaba á la ciudad. C23) 

Pero f'ue ocupada esa plaza por los republicanos a principio 

de 1867, y con ello las tropas de Régulas y Riva Palacio se 

extendieron por Lerma hasta Euixquilucan, en donde 

establecieron su cuartel general. En este intervalo, los 

acopilquenses se sumaron a la causa liberal en febrero de ese 

ario para luchar cont.ra los f'ranceses, como veremos en el 

siguiente capitulo. 

<22> Ri.vGora. Ca.mbo.&1,. Mo.nuot. Hiotori.g ~ ];g. Inlorvonci.ón Europoa. .::L 
nortea.meri.cana. ~ México .Y.. det Impgri.o de Ma.xi.mili.ano S,.!. 
.. "~baburqo . ,, M4'xi.co,. Aca.d~mi.a Li.lerari.a.,. tOdt. v. 

<2!H ~ 2:. lravea .•. .f!2_:. ~ Tomo X. p. 32d. 
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L.a.s; t.ropas; lib1;1ralCiiiJs: s;g dividiCiiiJron: unas; par.Q .at..;:a.cQ.r la 

ciudad de México hasta el mes de junio; mientras la otra se 
dirigiria a Querétaro, donde se encontraba atrapado el 

Emperador Maximiliano y las :fuerzas conservadoras, llegando 

alli Régules y Riva Palacio el 83 de marzo de 1967. (84) 

Durante el sitio, el monarca y sus comandantes planearon 

romper el cerco y re:fugiarse en el Monte de las Cruces, se 

proponian 

... seguir luego por Maravatio e Ixtlahuaca para llegará 
Toluca. Antes se habia dado orden á la guarnición de 

México para que saliese a su encuentro posesionándose 
para que saliese á su encuentro posesionándose del Monte 
de las Cruces, y á la de Puebla para que se replegasé a. 
la capital ... C86) 

Paro se consideró irrealizable, porque la misma guarnición de 

México estaba siendo atacada por las tropas liberales, además 

de que ya tenian cerrado el acceso a las Cruces. Final mente, 

los conservadores fueron derrotados en Querétaro, el 16 de 

mayo de ese af'lo, y un mes después :fusilado el emperador 

Maximiliano y sus colaboradores mexicanos. 

7.4 PEDRO GARCIA SALGADO 

Durante estos af'los de guerras, la participación de un 

personaje local nos permite a.:firmar que el pueblo de Sa.n 

Lorenzo Acopilco también tomó partido, ya que, en el Archivo 

Histórico de la Secretaria de la De:fensa Nacional C86), se 

encuentran documentos que nos hablan de su carrera militar al 

lado de las :fuerzas republicanas que lucharon contra el 

imperio francés en México. Pedro Garcia Salgado, nació en 

Acopilco el af'lo de 1981, :fue hijo de Simón Garcia (87). 

<Z•> J:bC'dam. p. 9d9 

<25) 1bCdom. p. 9~!5 

<2cS> &lec. de la. D•f•n•a. Na.l. Arch. Hi.•t6ri.co. Bi.og. del 9.:, Crnl ~ 
:lnfo.nt•ri.a. ~ Ocu-c(a. Salga.do. p. i-2 

<27> APC ~ T. 10,. p. BP. Na.ci.o Zd-juni.o-iD2i Acopllco,. eo 

baut.i.zo con el nombra da ..rose Pedro Lo.di.ala.o,. hi.jo lagi.t.imo 
de Si.mon ocu-ci.a. y So.lga.do y No.. Op•. Olz,•epo.ñoloa do Acopi.l.co. 
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Para hacer mención de sus act.i vi dades liberal as hay que 

remont.arse al mes de abril de 1866, en que a la edad de 46 

af'(os se dedicó a hacer una campaf'(a de proselit.ismo en favor 

de la causa nacional; y en cont.ra del invasor francés en San 

Lorenzo Acopilco y sus poblaciones cercanas. Mfo.s t.arde, 

cuando los republicanos est.ablecieron su cuart.el general en 

la Villa de Huixquilucan, Est.ado de México, logró reunirse 

alli con al General Francisco A. Valez para sumarse a la 

causa. Le comisionaron int.egrar una fuerza, para ello Garcia 

Salgado se dedicó a reunir gent.e ent.re los pueblos donde 

t.enia gran influencia, y consiguió organizar un bat.allón por 

acopilquenses y sus rancherias, qua se baut.izó con al nombre 

da "Cazadores de la Mont.al'!a", cuya misión consist.ia en cuidar 

que al Mont.e de las Cruces no se infest.ara de bandidos, y 

para at.acar al ejércit.o conservador y franceses cuando 

pasaran por el Camino Real a Toluca. 

El "Bat.allón de Cazadores de la Mont.al'!a", brillant.ement.e 

dirigido por Pedro Garcia, t.uvieron su primer encuent.ro 

cont.ra las fuerzas del Imperio, comandadas por el General 

Ramón Talavera el 7 de febrero de 1867 en las Cruces, al cual 

derrot.aron e hicieron huir hast.a Tacubaya. C28) Fue una 

brillant.e vict.oria donde los acopilquenses most..raron su 

bravura y valent.ia ant.a el enemigo; al mismo t.iempo que 

prot.egian a su pueblo y a sus familias. Ant.e el int.erés y 

dedicación por la causa republicano, el 14 de febrero de esa 

al'!o ot.orgaron el grado de Coronel de Infant.eria al C. Pedro 

Garcia Salgado, por el Gral. liberal Vicent.e Riva Palacio, 

En at.ención a los mérit.os, servicios y const.ancia en 
defensa de la causa nacional de ciudadano Pedro Garcia 
he t.enido a bien conferirle el empleo de Coronel para 
que lo sirva en las fuerzas del Primer Dist.rit.o del 
Est.ado de México. C29) 

<28) ~ _f!; 

Maxi.mi.Li.a.no 
que 
febrero se 

tro.v&a .. . ~ .sih p. 947. 

C1l Mi.ni.alro Toodoai.o La.rea le 
le> ao.li.da. d .. loa fra.nce11ea d<> 

delondrici le> guerra. pero ~le> 

En une> carla. de 
comonla. que 

la. ca.pi.tal el 
Ba.lalla. da Sn 

penaaba. 

5 de 
J'aci.nto 

y Monle de la.e Cruce• no• ai.rv•n pa.ra. o.bri.rno11 
. H 

OJOll ••• 

recuerdo a.margo para. ol importo. 
<2P> ASDN. 2E..· ci.t. Documenloa. p. 7-B. 
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Y dur•nt.c;, Gios;t.o t.igmpo, logr6 JJ\.Qnt..c;ainGior s:c;aiguro ol Mont..o deiit 

las Cruces, brindándole protección a las fuerzas republicanas 

y a San Lorenzo Acopilco. Obligando a los conservadores a 

desistir de refugiarse alli. Luego el Coronel y su batallón 

se integró a la División del General Pedro Hinojosa, 

participando en los ataques a la ciudad de México, 

concurrieron a varios asaltos hasta la rendición de la 

capital el ao de junio de 1867, a manos de las tropas del 

General Porfirio Diaz. C30) 

Algunos meses después, el 27 de agosto, el General Riva 

Palacio, certifica y reconoce el grado anteriormente otorgado 

a Pedro por, 

... los partes que recibi de que el Ciudadano Garcia con 
su batallón, observó la conducta más decorosa, 
cumpliendo con empei'lo y valor los servicios y las 
comisionesque se le confirieron, asi como que por su 
influjo y dedicación las poblaciones de las Cruces se 
convirtieron en reaccionarias y liberales y 
le presentaron gustosas A la defensa de la causa 
nacional como antes he certificado. C31) 

De tal manera. que al triunfo de la República, Pedro Garcia 

Salgado, continuó prestando sus servicios como Coronel en el 

"Batallón de Cazadores de la Montai'la", hasta el aa de octubre 

de 1868, porque luego pasó a· integrar parte del 4o. Cuerpo 

Rural, permaneciendo en esa unidad hasta el 1o. de diciembre 

de 1869; el quedar en "receso" le permitió regresar a su 

pueblo de Acopilco, para trabajar sus tierras alejado de las 

cuestiones militares. 

MAs en octubre de 1876, nuevamente toma las armas el Coronel 

Pedro Garcia Salgado, adhiriéndose al "Plan de Tuxtepec", en 

apoyo del General Porfirio Diaz que en noviembre de ese ai'lo 

ocupó la ciudad de México y posteriormente fue elegido 

Presidente de la República Mexicana. Por esta participación, 

Garcia Salgado, fue nombrado Jefe de la Linea de la Ciudad de 

<90) 'Ib(dom. Di.ogrofi.a.. p. 2. 
CSt> ASDN. Documenlog. p. O. 
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Tacubaya a la de Lerma, teniendo a sus órdenes nuevamente a 

la Sección de "Cazadores de la Montal'ia", con lo que pudo 

seguir trabajando en la protección y paz para la tierra que 

lo vió nacer. Posteriormente, tanto él como su tropa, se 

integró al Bat.allón de Tiradores de la Brigada Ayala, a la 

cual abandonó el 1 de enero de 1881; ya que el Coronel Garcia 

Salgado pasó al Depósito de Jefes y ot'iciales comisionados en 

la Brigada Gutiórrez, en donde permaneció hasta el 1 de 

agosto de 1884; porque nuevamente regresó a prestar sus 

servicios con el "Batallón de Tiradores" como su Comandante, 

hasta el 30 de junio de 1894. C32) 

Finalment.e, encontrándose en San Lorenzo Acopilco falleció el 

Coronel Pedro Garcia Salgado el 22 de enero de 1895, a la 

edad de 82 af'los, a las dos de la tarde, de una bronquitis 

(33). Su cuerpo fue enterrado en el panteón de Acopilco -que 

antes era el atrio de la Iglesia-, su mausoleo está en la 

pared de la fachada norte de la capilla del pueblo. Es una 

base rect.angular de concreto, que t.iene en el costado 

izquierdo, un escudo de armas del Ejército Republicano, una 

bandera y un rifle cruzados con una espada en el centro; en 

el derecho, está un grabado de una águila de frente, con las 

alas abiertas; en el frente una rama de laurel y olivo 

amarradas, sobre una lápida rota que nos dice que ahi se 

encuent.ran los restos del Coronel Pedro Garcia Salgado. 

Encima de ese rectángulo hay un pequel'io ataúd de concreto con 

un sol enfrente. (34) 

El Coronel Pedro Garcia Salgado, debe ser considerado como un 

gran acopilquense, porque ahi nació, además luchó por la 

causa nacional y liberal contra los franceses invasores de 

México y sus aliados los conservadores. Para ello, formó el 

"Batallón de Cazadores de la Mont.af'ía" con sus coterráneos, 

consiguió con su tropa un important.e triunfo en el 

(92> Ib(dem. Bi.ogra!i.o.. p. 2 
<SS> Archivo dal Juzga.do Ci.vtl 

..Juzga.do 2t, Año t80!5,. Li.bro t, Foja. "'· 
es•> ver foloa del ma.u•oleo 
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e Arriba) Mausoleo de 
Pedro García Salgado 
a un costado de la 
Capilla de San 
Lorenzo Acopilco. 
CAbajo) Detalle del 
costado izquierdo, un 
escudo de armas, una 
bandera, un ri:fle y 
una espada. 
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la~ Crucg~ dQrro~ando ,1 Ejórei~o do T•l•vor•. Prolggi6 • =u 

tierra natal de bandidos y enemigos a :su causa, brindándole 
seguridad a los acopilquenses. 

ejemplar. 

Además de que fue un militar 

Como un t.ribut.o, los habit.ant.es no deben olvidar a t.an 

ilust.re personaje y al batallón integrado por vecinos de la 

localidad. 

7.6 EL CAMINO A TOLUCA 

La llegada de insurgentes a Cuajimalpa en octubre de 1810, 

desencadenó los ánimos de los acopilquenses y cuajimalpenses, 

que participaron en la destrucción de su principal enemigo de 

la región: la Hacienda de la Venta, con quien habian tenido 

diversos problemas por las t.ierras y los mesones. San 

Lorenzo Acopilco se liberaba de tan molast.o vecino y lograba 

mantener sus linderos int.act.os. 

Durante la lucha por la independencia, varias partidas de 

insurgentes se refugiaron en el Mont.e de las Cruces atacando 

a los ejércit.os novohispanos que t.ransit.aban por el Camino 

Real a Toluca. Desgraciadamente, lo mismo hacian algunas 

part.idas de bandidos, por lo que la via resultaba doblemant.e 

peligroso para los viajeros y mesones, sobre t.odo los 

comprendidos en el tramo de Cuajimalpa a las Cruces. Esta 

crit.ica situación obligaba a huir del curso de la ruta a 

et.ros lugares más seguros a los prest.adores de servicios, y 

provocó la decadencia económica de Acopilco de lo que pudo 

ser su florecimiento: los mesones. 

El camino sin las reparaciones necesarias comenzó a most.rar 

serias dit'icult.ades en su tránsito, ya que, durante varios 

ai"íos no se restauró por las continuas guerras. Tuvo que 

esperar hast.a 1836 en que el Gobierno de Sant.a Anna se 

propuso mejorar el t.razo de México a Toluca, const.ruyando un 

puent.e y desviando el curso, de las Maromas para ascender a 
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la Pila, y de alli a las Cruces. Precisament.e el que 

recorrió y describe Andrés de Bust.amant.e. Pero aún con sus 

problemas seguia siendo la via que comunicaba las dos 

import.ant.es ciudades de México y Toluca, pasando por las 

t.ierras de San Lorenzo Acopilco. 

Durant.e la segunda mit.ad del siglo XIX, el Camino a Toluca, 

no t.uvo reparaciones import.ant.es debido a las const.ant.es 

guerras que vivió el pai s, aunque fuer a la vi a principal 

ent.ra México y Toluca. Aun asi, uno da los grandes cambios 

que se realizaron fue en 1868, cuando el President.e Benit.o 

Juárez, suprimió el pago de peaje que se hacia en la Garit.a 

del Cont.adero, en Cuajimalpa, por considerarlo que iba cont.ra 

los precept.os de la Const.it.ución de 1857 C35), con lo que 

el camino se vió libre de la cuot.a, y por lo t.ant.o, de 

ingresos para su reparación. Los arreglos ant.eriores ya lo 

hacian t.ransit.able para carret.as y diligencias, con sus 

puent.es y mesones que permit.ian algún refrigerio a los 

viajeros, pero aún asi, no eran garant.ia de seguridad por las 

bandas de forajidos y grupos polit.icos que se refugiaban en 

el Mont.e de las Cruces por cuest.iones milit.ares y guerras. 

Con esos problemas, debió de disminuir la cant.idad de mesones 

y el comercio en el Tianguillo y la Pila, lo que implicaria 

t.ambién que esos sit.ios ant.e el peligro de est.ar en la via 

por donde pasaban convoyes milit.ares, segurament.e decidieron 

irse a lugares que brindaron mayor prot.ección. Dando por 

result.ado que desde Cuajimalpa, hast.a las Cruces, la rut.a 

est.uviera sin servicios y que hayan decaido los mesones que 

habian surgido en las t.ierras de Acopilco. 

Durant.e est.e t.iempo diversos ejércit.os ut.ilizaron el Camino a 

Toluca como una via milit.ar; los conservadores, los liberales 

y luego los franceses; t.ambién el Mont.e de las Cruces, como 

base para sus operaciones mili t.ares, sobre t.odo cuando se 

encont.raban en inferioridad. Ent.re bandidos y milit.ares, San 

CS!S) Ca.rba.tlo. 22,,: ~ p. 2!!5. 
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Loronzo Acopilco vivi6 una ápoc,;a. ins;¡¡ggurid.;a.d 

intranquilidad para sus pobladores. 

Más tarde, con la invasión francesa a México, se mantuvieron 

y mejoraron los caminos, a los que se les volvió a llamar 

"Camino Real ". 

Durante al Imperio se conservó al camino en bastante 
buen estado porque era via militar a Tc.luca, y fue 
nombrado inspector don Juan Agea, dependiente de la 
Dirección General de Caminos. Los habitantes de 
Cuajimalpa y pueblos del rededor fueron volviendo a sus 
antiguas localidades y aprovecharon aquella paz 
militarizada para continuar con sus industrias de madera 
y carbón. C36) 

En 1864., al Camino Real a Toluca fue recorrido por el 

Emperador Maxirniliano, pasó por las tierras de Acopilco y 

pernoctó en el Desierto de los Leones, como ya se explicó 

anteriormente. 

A principios de 1867, con el avance de los ejércitos 

republicanos y el surgimiento del "Batallón de Cazadores de 

la Montaría", comandados por el Coronel Pedro Garcia Salgado, 

los acopilquenses cuidaron de que las Cruces no se infestaran 

de bandidos, ni de bandas de conservadores como antai'ío, y 

Acopilco pudo vivir con mayor seguridad. De tal manera que 

con el triunfo de los liberales sobre sus enemigos nacionales 

y extranjeros, regresó el Presidente Benito Juá.rez a la 

presidencia, se inició un periodo de paz en el pais y los 

caminos fueron lentamente reparados, quitándoles el titulo de 

"Reales". 

Los gobiernos posteriores como el de Sebastián Lerdo de 

Tajada y Porfirio Diaz se propusieron utilizar al fer·rocarril 

para comunicar la ciudad de México con Toluca C37), por ser 

un medio de transporte más rápido para trasladarr mercancias 

y hombres. Asi que, en 1872, se le revalida la concesión a 

<3d> Va.ldei; xncha.usli.. Qe..:_ ci.l. p. 158. 
CB7> A. A. N, Ra.mo Ferroco.rri.lGa ~ general. Tomog de 1038-10!!13. 
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Mariano Riva Palacio para const.ruir la via d<>l 1'errocarril, 

pero después el 13 d<> sept.iembre de 1880 se le da la 

concesión a la Const.ruct.ora Nacional Mexicana. C38) 

Pero el problema para Cuajimalpa y Acopilco, era que el t.razo 

de esa rut.a 1'ue por Huixquilucan C39), lo cual implicó que se 

hiciera a un lado el Camino a Toluca, que no le hicieran 

reparaciones, que los poblados de la zona de Acopilco y sus 

rancherías, decayeran economi cament.e volviendo a la 

agricult.ura principalment.e y desapareciendo los mesones. Aun 

asi, durant.e est.e t.iempo los acopilquenses edi1'icaron la 

Iglesia, en1'rent.e de la ant.igua ermit.a, 

El dia 16 de abril del a~o de 1877, se puso la primera 
piedra y se comenzó el t.rabajo de est.e t.empolo de San 
Lorenzo Acopilco y los vecinos de est.e pueblo dejan est.a 
1'echa para recuerdo del t.iempo que se t.rabajó siendo la 
inauguración en el mes de 1'ebrero del a~o de 1883. Est.a 
obra se const.ruyó por el Se~or Pablo Morales. C40) 

como se puede observar en la inscripción que est.A en la 

1'achada. 

Las act.ividades económicas de los acopilquenses durant.e est.os 

a~os era: el cult.ivo del maiz principalment.e, la explot.ación 

1'orest.al del carbón, t.ablas y vigas que llevaban a vender a 

la ciudad, y de animales de granja. Algunos de sus 

habi t.ant.es hablaban en náhua t.l . Acopilco t.enia una baja 

densidad de población, ya que según el Censo de 1888, cent.aba 

con 1,206 habit.ant.es C41), dist.ribuidos ent.re el pueblo y sus 

principales rancherias de las Maromas, al Tianguillo y la 

Pila. La zona permaneció en un paulat.ino aislamient.o, pero 

al mismo t.iempo, conservando sus cost.umbres y t.radiciones, de 

t.al manera que aún hoy dia se reconoce a San Lorenzo Acopilco 

como un pueblo de Cuajimalpa. 

esa> xb{dem .. Tomo toso, Exp. 42 
ferroco.rri.l C3P> La. rula. del lila le por Ta.cuba., 

Sa.lo.za.r, Lerma. y Toluca. y vi.ceversaa.. Inaugurado ::l nov 1098. 
C40) Ver fa.cha.da. do la. lgle&i.G do San Lorenzo Acopi.lco. 
(4:1.) Da.rci.a. Cuba.a,. Anloni.o. Di.cci.ona.ri.o geogr&.fi.co. 

deacri.pltvo e hi.eLÓri.co de ~ Eliillla.dog ~ 

M'xi.co, A.nli.guO:-Xmpr~ Lcu; Esaca.leri.LtC1G, :1.8'->d,. V. I p. 28. 
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CAPITULO 8 

EPILOGO 

8.1 ACOPILCO EN EL SIGLO XX 

'!xlóte la. Cll.un.c.la. ~;¡a.da. rte. 
q:ue llró luuutldd'ó -::.e m:u.l~ en 
la.o C111.e<1<> 4em4UU> e ~Uk<>, 

Weó C4''1l8 """~"'°· . . q:1.u oe o~ 
~<> f>4"' la.o ,,,u.t4ó Cd'~ 11 
la.o ~ <>'4<> <te Cd'm.'UA\.é.ea.d6n. 
d4n,d,e el tM..tv.>l# {>Aei.nd:1,u;tli,i,a,l eó 

~ luWr 11 <fUl,(J811/18ó~. :ea. 
Cd'n-ot11:1.u;Gien, <te ~ ~ 
~'l.Un.a.ó 11 ~ eó a. m.en.\U/4 
ó~ fUl/14, la. rt1Am,U1:ucúm M.fl)Jta. 
d,el ~IJAUÚJ'ÜllM>'1l8. 

Hobsbawn, Erik J. Bandidos. p. 19. 

A fines del siglo XIX, se construyó un cuartel en el pueblo 

da San Lorenzo Acopilco, a raiz del funcionamiento del 

Batallón de Cazadores gg la Montana que mantuvieran en forma 

pacifica la localidad combatiendo y persiguiendo a los 

bandidos que se refugiaban en el Monte de las Cruces, 

brindando protección a los viajeros a través del Camino a 

Toluca y cuidando la región, ya que duranle el Porfiriato de 

1888 a 1910 el poblado siguió su vida rural y mantuvo un 

samiaislamienlo con respecto a la ciudad de México, porque la 

principal via de comunicación entre la capital y Toluca fue a 

través del ferrocarril que circulaba por Huixquilucan; la 

antigua ~ decaia por falla de arreglos en al camino. Sus 

habitantes siguieron trabajando en la elaboración de carbón, 

lei'la, vigas y tablas que comercializaban en Cuajimalpa o en 

la ciudad, de la agricultura, cultivando maiz principalmente, 

y de la crianza de ganado y porcino para el consumo familiar. 

MAs larde, al iniciarse la Revolución Mexicana en 1910, la 

zona del Monle de las Cruces estuvo en calma, el cantón 

militar estacionado en Acopilco cuidó la región anle el amago 

de las fuerzas zapatistas. 
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Con la salida de Porfirio Diaz del pais en 1911 volvia la 

calma a las poblaciones de Cuajima.lpa, ti ampo que se 

aprovechó para tender las vias del tranvia que cubriria la 

ruta entre Tacubaya y la Venta de Cuajimalpa que fue 

inaugurado en 1912 C1). La estación estaba en la Venta y los 

acopilquenses utilizaron por affos ese transporte para ir a la 

ciudad, saliendo del pueblo a pie o en carretas hasta ese 

lugar. Por otro lado, el tranvia era utilizado por los 

capitalinos para salir a pasear a las montaffas del Desierto 

de los Leones y en la Venta se establecieron puestos de 

antojitos, constituyéndose en toda una actividad comercial de 

la localidad. C2) 

W..s volvió a iniciarse la lucha arma.da en 1913, ahora contra 

el General Victoriano Huerta que habia sacrificado al 

Presidentea Francisco I. Madero para ocupar su puesto. Los 

zapatistas al mando de Valent1n Reyes (3). ocupaban el Monte 

de las Cruces y con ello, Acopilco. Cuajima.lpa fue durante 

affos amagada por los morelensas, hasta qua las tropas 

constitucionalistas en 1916 los combatieron y fueron ocupando 

la región; precisamente el 1 de septiembre se escenificó una 

lucha en Acopilco, al respecto Alfonso Taracena escribió que, 

Combaten en Acupilco, Csic) cerca del Monte de las 
Cruces, los zapatistas que se apoderaron del lugar, pero 
llegaron refuerzos carrancistas que les hacen setenta 
muertos. C4) 

continuando los enfrentamientos en otros lugares cercanos, 

durante varios affos. 

Posteriormente entre 1916 a 1918 solamente se dan algunass 

escaramuzas entre zapatistas y carrancistas en el Monte de 

<S.> ao.rci.a. sot.o,. Abdi.o.a. Q.e..= ci.l. p. 92. 
<2> Carba.tlo Emmonuel. ~ ci.t. p. td-:l?. 

<S> Reyelil H. Alfonso,. Ajucico, Mi.ra.dor 
i"9i. 

Tcira.cena., Alfonao. 
Ela.pa. <U:>i5-:l0id>. 2a. . 
... ,ci.co Her6tco,. 4>. p. d!J, 

~ 
Ed. 

verdo..dera. 
wéxi.co, 
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las; Cruccas, 

controladas por 

Lorenzo Acopilco 

capital. 

los ejércitos 

vivió bajo la 

constitucionalistas 

égira del gobierno 

y San 

de la 

Más tarde, en 1927 se volvieron a dar algunos en:frentamientos 

en la'· región a raiz de la lucha armada que hicieron los 

cristeros, ocupando en algunas ocasiones las Cruces, como el 

10 de julio de ese al"ío en que se re:fugiaron el Desierto de 

los Leones, y el 13 de diciembre de 1927 en que esos grupos 

cruzaron las tierras de Cuajimalpa rápidamente C5), y donde 

combatieron los je:fes cristeros Manuel Reyes, :fusilado el 20 

de agosto del mismo al"ío, Maximiliano Vigueras C6). Sin 

embargo, en esta ocasión los acopilquenses no se sumaron a la 

causa y solamente vieron pasar grupos armados por la 

localidad. 

9.2 LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-TOLUCA 

La ciudad de México al igual que en los siglos anteriores, ha 

tenido la necesidad de establecer una buena linea de 

comunicaciones con su vecina metrópoli de Toluca, por su 

variada riqueza agricola e industrial indispensable para la 

capital del pais. Pero ahora, en el siglo XX con el uso de 

automóviles y autobuses, resultaba indispensable construir 

una carretera as:faltada por donde circularan dichos 

vehiculos, ya que los antiguos caminos de terraceria hechos 

para las carretas y los caballos resultaban inadecuados. Es 

asi , que la necesidad conjugada con el interés vi tal de 

comunicar de comunicar al pais con vias más rápidas y 

e:ficiantes, obligó al gobierno mexicano a construir la 

primara carretera :federal entre México y Toluca, la cual pasó 

por las tierras de San Lorenzo Acopilco. 

(5) Archivo del CESU. ~ ~ .A.cevedo. 
"Hoja de Servi.cioa de Fra.nci•co 
P•r•Z". a.ño U>2?. 

ca.ja. zs. Exp. too. 
d• la. Cruz 

(d> Moyer,. .Jea.n. ~ crialia.da.. MtSxico,. Siglo XXI Edi.lorea, toso, 
Tomo :r,. p. t28. 
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Después de varias décadas de haberse olvidado de reparar el 

que Cue el Camino Real a Toluca, el gobierno de Emilio Portes 

Gil en 1930, se decidió por utilizar nuevamente esa ruta del 

Monte de las Cruces para poder viajar a Toluca. De tal 

manera que se construyó la primer carretera asraltada de 

dos carriles que casi seguia el curso del antiguo camino 

real. Subia de Santa Fe a Cuajimalpa, de alli a la cima de 

las Cruces para después descender a Toluca. 

por las tierras de Acopilco se trazó al 

En su trayecto 

oriente -del 

pueblo- del que Cue el camino real, le hicieron cortes a los 

cerros del Desierto de los Leones, Cruz Blanca y la Pila, 

para abrir y aplanar lo que seria el curso de la carretera. 

Dejando una desviación para el poblado de San Lorenzo 

Acopilco en el km aa.s. 

Esa primera Carretera Federal entre México y Toluca, con el 

tiempo resultó inadecuada para comunicar a las dos ciudades, 

por lo cual se proyectó mejorarla mediante la construcción de 

una segunda Carretera Federal, que de hecho podriamos aCirmar 

que mis bien Cue una ampliación, ya que de dos carriles de 

circulación se transCormó en cuatro. Además casi Cue trazada 

sobre el curso de la primara, se percibe que su Cinalidad era 

eliminar la excesiva cantidad de curvas. 

En suma, esta segunda carretera México-Toluca es una 

ampliación cuya Cinalidad es hacerla menos peligrosa y más 

rápida, la cual Cue inaugurada en 1983 por el Presidente 

AdolCo Ruiz Cortinas. 

Con esta carretera, San Lorenzo Acopilco mejoró su 

comunicación con la ciudad de México, y hoy dia es la via más 

importante y vital para el pueblo, porque por ella salen y 

entran sus habitantes que van a trabajar a la ciudad, los 

articulas de consumo y los servicios públicos desde 

Cuajimalpa. Esta ampliación cumplió su cometido durante 

varias décadas, pero con el 

sobresaturación de vehiculos y 

con~ruy6 una nueva carretera. 

1oa 

tiempo comenzó a tener una 

por ello en los SO's se 



e.a LA CARRETERA DE CUOTA MEXICO-TOLUCA 

Ante la necesidad de contar con una buena comunicación entre 
México y Toluca, el gobierno mexicano se di6 a la tarea de 

construir una Carretera de Cuota que sale de las Avenidas 

Constituyentes y Reforma, llega al Contadero -en Cuajimalpa-, 

a la Venta donde se instaló la caseta de cuota, después de 

alli continua por las tierras de Acopilco cruzando por las 

Maromas, el Monte de las Cruces hasta llegar a la 

Marquesa-Salazar. Es una via de ocho carriles y tiene la 

caracteristica de hacer el recorrido en manos tiempo y en 

linea recta evitando recorridos zigzaguentes, y que además 

fue construida en forma rápida y con alta tecnologia. 

Ciertamente no reporta beneficios a la localidad, porque no 

tiene desviaciones que lleven a San Lorenzo Acopilco y 

solamente atraviesa el lugar, pero la importancia para los 

acopilquenses es por ser una obra que se encuentra en la 

localidad. 

Hay que tener presente que la geografia del lugar es 

monta~osa, esa característica motivó que los proyectos de 

los caminos anteriores y las primeras carreteras se hicieran 

siguiendo el contorno de las monta~as, por lo que resultaban 

zigzagueantes y llenos de curvas. La carretera de Cuota 

elimina esos problemas geográficos, ya que derrumbaron parte 

de los cerros, los cortaron, se abrió un túnel y se construyó 

un enorme puente que permite el paso de una monta~a a otra. 

Todo ello convierte a esta via entre México y Toluca en una 

de las mA~ monumentales de la capital. Sin lugar a dudas, de 

las varias salidas que tiene el Distrito redera!, esta es la 

que más trabajo y tecnologia presenta por el túnel y el 

puentede las Maromas. Y ahora si podemos afirmar que hay 

una buena linea de comunicación terrestre rápida y 

funcional entre México y Toluca, por primera vez a través de 

las tierras de San Lorenzo Acopilco. 
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9.4 LA SOCIEDAD DE ACOPILCO 

En las últimas décadas San Lorenzo Acopilco ha tenido cambios 

importantes en su econonúa, como ya se mencionó 

anteriormente, era una comunidad agrícola, aún conserva sus 

características rurales, pero se transt'orma lentamente en 

urbana. Sigue siendo en su mayor extensión una tierra de 

cultivo; pero el casco del poblado y sus exrancherías de las 

Maromas, la Pila, el Tianguillo, la Mina Vieja y Xalpa se 

construyen cada vez más casas. Por ello debe considerarse 

como una sociedad híbrida, donde convive el campo y lo 

citadino. 

Con esa transformación han cambiado las actividades de la 

población económicamente activa. Ahora destacando en un 

porcentaje elevado la ocupación en diversos oficios como: 

obreros, carpinteros, alba~iles, pintores, ele., los cuales, 

en la mayoría de los casos, venden su fuerza de trabajo en el 

Distrito Federal. Le siguen en número los que se ocupan como 

choferes. En tercer lugar se encuentran los empleados 

federales que laboran en las diversas dependencias de 

gobierno, y principalmente en la Delegaci6n de Cuajimalpa 

y diversas escuelas de la localidad. Resultando un porcentaje 

menor de personas que tienen una carrera profesional y de 

mujeres que trabajen por un salario, ya que la gran mayoria 

se dedica a las labores del hogar. 

En lo que respecta a los campesinos, 

dediquen exclusivamente al campo, 

actividad econ6mica y solamente en 

ya no hay qui enes se 

porque 

la época 

tienen otra 

de siembra y 

co~=ch• g~ cu~ndo lg dgdic•n ~u ~iQmpo y ~u ~rabajo. Aun as~ 

se siembran ario con af'ío casi t.odas las parcelas da ma!z, 

trigo y haba principalmente, y de frijol, zahahorias, nopales 

o verduras, ocasionalmente. Estos productos son para el 

consumo t'amiliar principalmente. 

Con respecto al comercio, han proliferado lentamente las 

tiendas de abarrotes y otros establecimientos como t'armacias, 

tortillerías, casas de materiales de construcci6n, etc. , 
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dondQ vgndQn productos qug tr~Qn dg la ciud~d dQ MQxico o qug 

surten los repartidores. Pero no hay un producto local que 

se comercialice hacia el Distrito Federal. Esto implica que 

Acopilco es un lugar que depende económicamente de la 

metrópoli, y solamente le puede vender su f'uerza de trabajo, 

sus malarias primas como madera, tierra de monte y pasto para 

los jardines. Todo lo anterior porque el poblado aun no 

cuenta con industrias o granjas, es decir, que es un lugar 

virgen en esos rubros de la economia. 

A nivel de comunicaciones aún está muy limitado el pueblo, ya 

que solamente dos de las cuatro vias son utilizadas para 

salir a la carretera f'ederal: una es la desviación de Mina 

Vieja y la olra por la Pila. Mientras que para llegar al 

centro de Acopilco solamente existen dos entradas 

pavimentadas, 

Tianguillo. 

una por las Maromas y la otra por el 

La sociedad de San Lorenzo Acopilco se puede dividir en dos 

grupos: los nativos que constituyen casi la mitad de la 

población, f'orman una red de f'amilias ligadas por tradiciones 

y cost.umbras. estableciendo uniones con casamientos y 

compadrazgos, casi son un grupo homogéneo, ya que tienen 

algunos problemas entre ellos derivados por cuestiones 

f'amiliares, localismo y de indole politica por los pleitos 

comuneros; el segundo grupo lo conf'orma un sector lolalmenle 

heterogéneo, que son los habitantes que han llegado a vivir a 

Acopilco y proceden de diversos lugares de la República, su 

ingreso al seno del pueblo ha sido lentamente lo que ha 

permitido que con el tiempo se integren al primer elemento. 

Realmente es una sociedad hibrida donde perviven los dos 

grupos, se interrelacionan en una ~orma ordenada. casándose y 

generando lineas de uniones f'amiliares, intercambiando 

costumbres. pero en cierta ~arma, preservando las costumbras. 

En suma, paulatinamente se han ido f'usionando, lo cual 

permite observar una diversidad de actividades en la sociedad 

acopi 1 quense. 
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Los resultados del censo de 1990 nos maniriesta que en todo 

San Lorenzo Acopilco hay una población de 10,923 habitantes, 

donde predominan los jóvenes. Esto es muy importante en lo 

que concierne a educación, porque solamente cuenta con el 

nivel de secundaria como el más alto, y los estudiantes 

después tienen que salir de alli e ir a la ciudad de México, 

donde se encuentran los centros de estudios superiores. 

Asimismo, como es una zona semiurbana se observan diversos 

tipos y materiales en al vivienda, desde láminas de cartón, 

madera, abobe, tabiques y concreto, realizadas en gran parte 

mediante la autoconstrucción, porque existen grandes 

contrastes en materia de habitación, desde residencias hasta 

casas paupérrimas, producto de los diversos niveles 

económicos. 
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CONCLUSIONES 

En cierta forma se cumplió con la mayor parte el objetivo inicial 
trazado; el de realizar una investigación de la Microhistoria del 

pueblo de ~ Lorenzo Acopilco. 

Con ella se vislumbraron aspectos generales que conciernen al 

desarrollo histórico de la población, principalmente por ser un 

lugar intermedio de dos importantes ciudades del pais, Toluca y 

México. Por las tierras de Acopilco se :formó una ruta de paso 

indígena, que luego con los espal"íoles se llamó Camino Real a 

Toluca, y después en el siglo XIX sólo era el camino a Toluca, en 

este siglo se han hecho tres carreteras, primero de dos carriles, 

luego de cuatro y :finalmente se trazó la supercarretera de cuota 

México-Toluca. A lo largo de esta obra se le dedica un buen 

espacio a cada uno de los momentos sobre este aspecto. 

Un segundo elemento es la característica geográ:fica del lugar, lo 

montal"íoso del Monte de las Cruces, en donde encontraban re:fugio 

una y otra vez los grupos de bandidos que amagaban a los viajeros, 

los comerciantes y a los poblados vecinos de Cuajimalpa. 

Pero además de los diversos ejércitos que alli sentaron su 

campamento para hacer visible su presencia y oposición al gobierno 

de la capital , desde insurgentes, liberal es, conservador es y 

zapatistas, es decir, esto demuestra que las Cruces, por su misma 

con:forrmación geográ:fica ha servido como un punto estratégico en 

operaciones militares, y seguramente si se diera otra lucha 

seguramente volveria a ser ocupada por algún grupo armado. 

Con ello podemos in:ferir que la zona de Cuajimalpa fue 

utilizada por grupos que buscaban asediar a la ciudad. 

En el aspecto económico, el Monte de las Cruces con su riqueza 

maderera y acuicola siempre ha sido 

engrandecimiento de la ciudad, con vigas, 

explotado para el 

madera y arena. además 

su agua del Desierto abastece a tan populosa entidad, pero 

actualmente, es uno de los pulmones con que cuenta la capital para 

107 



oxigenar su det.eriorado ambient.e y su exist.encia es vit.al para los 

capit.alinos:. 

Por ot.ro lado, en un aspect.o má.s local, San Lorenzo Acopilco 

pervive con su relación hist.6rica, por ejemplo: aún se realiza la 

t.radición de los: Huehuenches que son bailes indigenas: azt.ecas, de 

la Danza de los Arrieros que provienen de la colonia, o de las: 

bandas de música que amenizan las ries:t.as: t.radicionales. Con los 

diversos personajes de la hist.oria nacional que llegaron a la 

región. De Dn. Miguel Hidalgo hay un bust.o en la palza, una calle 

se llama Mont.e de las Cruces y ot.ra Leandro Valle en honor del 

joven general, o de una escuela primaria llamada Sant.os Degollado, 

t.odo ello como una muest.ra de que los acopilquenses mant.ienen una 

relación ent.re el pasado y el present.e. 

Ot.ra caract.erist.ica de los habit.ant.es en el pret.érit.o es el de 

haberse sumado a las diversas luchas que se desarrollaron en 

México, con los insurgent.es, luego con los republicanos, y 

los zapat.ist.as. Y combat.ieron a t.ropas espaNolas, conservadoras, 

rranceses y ejércit.os rederales en la revolución, porque Acopilco 

t.ambién rue part.icipe en cada uno de los grandes: movim!ent.os 

armados de México. 

Además, como t.oda invest.igación regional, se 

héroe de la localidad, y Acopilco no 

busca encont.rar un 

precisament.e la invest.igación 

ciudadano acopi 1 quense que al 1 i 

es la 

arrojó inrormación 

nació, luchó y murió, 

excepción, 

sobre un 

s:u nombre 

Pedro Garcia Salgado que se sumó a la causa republicana en 1867 y 

combat.ió a las t.ropas conservadoras: y rrancesas en el Mont.e de las 

Cruces logrando la vict.oria, llegó ,a ser Tenient.e Coronel y debe 

ser considerado como el personaje más import.ant.e de la localidad. 

Junt.o a él, t.ambién est.á la part.icipación del Bat.allón de 

Cazadores de la Mont.aNa, siendo conrormado por acopilquenses que 

combat.ieron en las Cruces y a la capit.al en 1867 bajo la bandera 

republicana, y después limpiaron las mont.aNas de bandidos, 

mant.eniendo en paz la región por varios aNos. 
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rnangra. Se> logr6 la 

Microhist.oria de San Lorenzo Acopilco, pero sin t.ener un cont.exto 

localist.a, sino más bien int.egrar con el desarrollo hist.6rico de 

México.. Hay que reconocer que la invest.igaci6n :fue di:Cicil y 

laboriosa, porque por ser un pueblo pequel'!o que no llega a 

Municipio, y cerca de la capit.al, t.al parec1a que su desarrollo 

hist.6rico siempre est.ar1a opacado por uno y ot.ro cent.ro, pero es 

sat.is:Cact.orio el ver que :Cluy6 la in:Cormaci6n a lo largo de varios 

al'!os. Considero que aún se pueden ampliar cada uno de los t.emas, 

pero se buscó analizar lo más import.ant.e de la hist.oria local y 

nacional. 

Ha sido una gran prueba el hacer Microhist.oria, primero por vencer 

las di:Cicult.ades inherent.es a la invest.igaci6n, pero al mismo 

t.iempo sat.is:Cact.oria, porque se logra el objet.ivo de hacer la 

hist.oria de la regi6n. La microhist.oria es un campo apropiado 

para el est.udio ·de algo novedoso, sirve para ampliar el 

conocimient.o de la Hist.oria Nacional desde sus ra1ces del campo 

mexicano, con hechos o personajes locales opacados por las :figuras 

nacionales, pero donde su part.icipaci6n :fue vit.al para el 

desa::-rollo hist.6rico de México, porque cada pueblo con su apoyo 

engrandece los acont.ecimient.os y a su vez su vida local es 

t.rans:Cormada por los procesos nacionales. Es decir, que la 

Hist.oria no puede ser complet.a sin una Microhist.oria y viceversa. 

Finalment.e, con est.a obra pret.ondemos abrir carnino, para que en el 

:Cut.uro se est.udie a San Lorenzo Acopilco, porque como se puede 

observar a lo largo de la obra, t.ambién t.iene su hist.oria, y en 

ella se t.ocaron varios punt.os, pero se pueden ampliar, ya que el 

t.ema es aún virgen y requiere del t.rabajo de et.ros invest.igadores 

especializados en et.ras ramas, lo cual, nos serviria para conocer 

aún más su pasado, present.e y :Cut.uro de San Lorenzo Acopilco. 
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