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El Convento Agustino de 
Zacuarpan de Amilpas 

• Uc. Laura Elena Hlhojosa Hinojosa 

El Convento de la Purísima Concepción de Zacualpan de Amilpas fue cons
truido por los frailes agustinos. En un principio Zacualpan fue una visita del 

. monasterio de Totolapan y posteriormente de Yecapixtla, pero desde 1540 se 
comenzó a construir el convento siendo terminado en 1567, bajo la dirección, 
del Fraile Juan Cruzat: . 

El atrio es de grandes p:r;oporciones y está construido al parecer sobre un 
basamento prehispánico. 1iene actualmente dos capillas posas y una escale-
ra con la cual se entra al convento. . ' 

El convento presenta claustro bajo y claustro alto que dan a un patio central, 
es sencillo y austero. Su$ mUl'OS, arcos y contrafuertes son de sillerfa de cantera. 

El convento ha sido restaurado en varias ocasiones. Hace algunos años la 
Escuela de Restauración «Manuel del Castillo Negrete» reparó las pinturas 
que se encuen
tran en el Refec
torio y Sala de 
Profundis del 
convento y los 
padres que lo 
habitaban enca
laron las bóve
das y los muros 
de estas áreas. 
La última res
tauración se 
hizo después 
del sismo del15 
de junio de 
1999. Algunas 
partes de los 
muros y bóve
das tanto de la 
planta alta, 
como de la 
planta baja, han 
perdido su 
aplanado origi
nal cambiándo
se por aplana-
dos de cal y en .. .. · .. ·.·.· 
algunos casos 
de cemento. Se puede observar a lo largo de ellos los &isos y las cenefas en 
grisaila. 

La pintura que alberga este convento se encontraba en buenas condicio
nes de conservación· debido a que había sido restaurada, pero con el sismo, 
su&ió gran deterioro por lo que fue necesario realizar diferentes tratamien
tos para conservarla y consolidarla. 

Debido a las intervenciones que ya ha tenido el convento, se hablará sólo 

de las pinturas del claustro bajo, del Baptisterio Y.de la Sala de Profundis. 
Pilares.- Existen veinte pilares en el claustro bajo con pintura mural, repre

sentando a varias de los frailes de la orden Agustina. Como se dijo anterior
mente estas pinturas fueron retocadas, por lo que la pintura que se observa es 
al temple. Sin embargo, en algunos casos se puede observar la pintura que 
existe bajo la que actualmente vemos. Debido a lÓS resientes trabajos de con
servación realizados por el Taller de restauración del INAH y la colaboración 
del poblado de Zacualpan, las pinturas se encuentran en buenas condiciones, 
aunque algunas de ellas han perdido fragmentos de aplanado y capa pictóri-
ca, sobre todo en la parte inferior del pilar. · 

Los frailes representados comenzando por la entrada del portal de peregri
nos al claustro bajo, hacia el lado izquierdo son los siguientes: 

ción es buena. 

1.- Juan Pérez Virón. 
2- Fray Primer Proal. 
3.- B.P.F. Job de las Casas. 
4 .- Fray Juan. 

· 5 .- Fray Juan. 
6.- Fray ~icolás de Perea. 
7.- Fray Francisco Villa. 
8.- Sin .. nombre. 
9.- Fray Nicolás Agueda. 
10.- Sin nombre. 
11.- Sin nombre. 
12.- Don Juan de Madera. 
13.- Venerable Don Nicolás Meto. 
14.- ,Don F. Pedro de Aguxis. 
15.- Fray Juan Adriano Proal. 
16.- Diego de Soria. 
17.- Pedro des Coba Barón. 
18.- Juan de las Penas. 
19.- Diego de 0\abes. 
20.- Diego de Ventanilla. 

Bóvedas.- En las bóvedas del 
clauStro bajo y del claustro alto 
se pueden observar algunas 
áreas de pintura de casetones 
en blanco y negro, cuyos 
faltantes ya fueron resanados al 
parecer con aplanados de cal y 
arena. Su estado de conserva-

Baptisterio.- Se encuentra en una capilla lateral del Templo y une a éste 
con el convento. En el muro de este recinto encontramos una pintura mural 
semejando un retablo, cuyas pinturas están muy deterioradas, con pérdidas 
de capa pictórica, falta de cohesión en la misma y falta de adhesividad del 
aplanado al soporte. 
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En la bóveda encontramos fragmentos de pintu
ra de casetones que ya han sido resanados y conso
lidados. · 

Sala de Profundis.- En el ~pano del lado Este, 
podemos observar una pintura que representa un 
map~ de localización ~e sus casas, así como esce
nas de la vida cotidiana, flora y fauna de la región. 

Del lado Oeste está representado la Crucifixión 
con Jesús al centro, San Juan y la Virgen a los lados. 
La bóveda está decorada con casetones. 

Toda esta área fue la que restauró la Escuela de 
Restauración. 

En algunas habitaciones de la planta alta encon
tramos decoración fitoforme alrédedor de los tím
panos y en la.s bóvedas los casetones tipo mudéjar. 

Lamentablemente se ha perdido mucha p intura 
en el convento, pero se está trabajando para conser
var lo que aún queda en sus muros y bóved~s. 
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El zócalo de Yaotepec: 
UQ ll)Or)Uil)el)to bistóric·o 

César Ortiz Trlana 
:resorero de la SOciedad 

Cultural de Yautepec. A.C. 

La infoi'J(lACión encontrada.en el Catálogo de Mo
numentos Históricos del Municipio de Yautepec, 
Morelos, hecho piíblico por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia en Septiembre de 1998, 
señala que el I<iosko situado al centro del Zócalo 
de Yautepec, en la Plaza Juárez, fue inaugurado por 
el mismo Pre5idente Porfirio Diaz en el año de 1890. 

Con número de clave 170290010046, la ficha que 
como monumento histórico tiene el I<iosko·del Zó
calo y que fue elaborada por Maria T. Ontiveros O, 
indica que la época de construcción del mismo fue 
en el siglo XIX, teniendo como sus caracteristicas, 
un estanque en la parte baja, de bordes de piedra 
labrada, con postes que lo sostienen con 
una·base de concreto y, en el segundo ni
vel, tiene un barandal de aproximadamen
te de 0.90 metros. de altura. 

• · .. • • .. 
El estanque, desde su inauguración_, sir- ~ _:··: · 

vió como fuente abastecedora de gran 
pare de la población que acudía al zócalo 
para abastecerse gratuitamente de agua 
potable, transportando el vital líquido en 
cubetas, botes, cantaros y varios recipien
tes más, mismos que con «aguantadores~ 
o al lomo de algún burrito, eran llevados 
h~ta los domicilios de la gente, donde se 
almacenaba. 

Al borde del estanque siempre había 
unos pocillos d e hoja d e lata, que utiliza

ba el público para to

mar la refrescan te 
agua que, se die~, «quien la to
m a b a, jamás abandonaba 
Yautepec•. 

Su rem·ate, en la parte su pe
rior, se encuen,-ra adornado 
con herrería forjada y peldaños 
metálicos, colocada en su cos
tado oriente en un ángulo muy 
cerrado. 

Autoridades mUnicipales en 
1998 decidieron colocar en la 
parte_ superior del kiosko va
rias lum~arias que se acos
tumbr~ colocar en los postes 
de las calles, tratando de me- . 
jorar la iluminación del zóca
lo, pero sin considf7rar la armo-. 
nia estética con el conjunto ar
quitectónico, en una clara 
muestra de ignorancia y falta 
de respeto a este monumento. 

Igualmente, las bancas de 
fierro colado colocadas al in te- · 
rior del zócalo, fueron instala-

1 ... 

das en ese lugar como parte de los festejos del pri
mer centenario de la lucha de independencia de 
1810, como lo recuerda la inscripción colocada al 
centro de cada una de las bancas, en forma 
sem.icin:ular, enmarcando al escudo nacional, el 
águila devorando a una serpiente parada sobre un 
nopal. -

Esa inscripción en la actualidad casi no se lee, 
debido a las sucesivas capas de pintura que han re
cibido las bancas durante varios años, mientras que 
algunas otras bancas han sufrido roturas severas, 
por la acción natural de los enormes árboles que 
'circundan el zócalo. 

Unas báncas más, $encillamente han desap are
cid o del z~lp, en pasadas administraciones mu
nicip.ales, habiendo fundadas sospechas acerca de 
su parader o en domic ilios particulares de 
ex.funcionarios. 

En 'el periodo d el p residente municipal Jorge 
Ay ala Salazar, tom·ó 'la absurda medida de demo
ler un sobrio m onumento ~ la bandera nacipnal, 
localizado al costado poniente del kiosko, sólo para 
dar espacio libre a la instalación de puestos de can
tina que con motivo del carnaval de la localidad se 
lleva a cabo año con año. Igualmente se c~nstruye

ron jardineras enrejadas donde se observan algu
nas plantas de ornato mal cuidadas y en desorden. 

La historia de Yautepec ha tenido én su zócalo, 
un escenario donde lo mismo transitaron políticos, 
artistas, literatos, deportistas, comerciantes, religio
sos e infinidad de personajes, así como gente co
mún que disfru~ de este lugar pintoresco y apaci
ble, a la sombra de su. kiosko, los grandes árboles y 
palmeras que una vez existieron. Hechos cruciales 
de la ~toria local, regional, nacional, también se 
registraron· en este lugar, por ello es considerado 
como monumento histórico. 
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Pese al afút de pRSel'Var - hermosa. tntdiciooea 
anc:estw:ales IDI!'Xicanas del Dia de b Muertos, Jos medios 
de comunicacióll y OO. instancias «JDDdemist:a,. con una 

ilwieterocia a:.:.naable .inv.den el~ con la~ 
ci6n de HaBoween. 

Pudiera se~;. que si se conociel'a mas al fondo el origen 
de HaBaween, Jl()8 podriamoB dar cuenta de qué tan ajena 
es esta tradki6o y costumbre del ámbito JDe"'';. •na•. Aqui 
suJmroria. 

Ya desde el siglo VI an1es de Cristo Jos ceJtu del DDde 

de Europa U!letaabaa el fin del ai'iocon la fiesta des--heir\ 
fiesta del sol iJUe ~la noche del 31 de octubre. 
Marcaba el fin del VeJ'81l0 y de las rosechas. 

El31 de cx:tatM.! es Ja lema de 1100 de Jos cuatro gran
des días de «medio trimesbe» del calendario céltico. El 
primero de eh, el 2 de febrero conocido en los países 
anglosajones como «Dia deJa Marmota .. , festejaba a Brigit. 
dioaa. pagana de la curación. El aegundo, un festival en 
mayo llamado Belbme, en~ los brujos el tiempo de la 
siembra. Este dia los druidas realizaban ritos !Mgicos para 
estimular el crecimienlo de los cultivos. El ten:ero era un 

. festival de las a.ecbas. en agoseo, en hmor del dios del 
soL y conmemoraba a Lugh. el resplandeciente: 

Eatos tres primeros días de medio trimestre aeñalaban 
el paso de las estaciones, el tiempo de la siembra y el tiem
po de la cosecha. así como el momento de la muerte y re
nacimienlo de la tie!ra. El último de etlos, Samhain,. seña
laba la &g.da del invierno. En esa OC&'!Jión, los antiguos 
druidas efectuaban ritos e n los cuales un caldero simboli
zaba la abundancia de la diosa. Se decía que era una oca
sión neutral e intermedia. una temporada sagrada de su
perstición y de conjuro de espíritus. 

Creian que aquella noche el dios de la muerte permitia 
a los muertos volver a la tierra fomentando un ambiente 
de muerte y terror. La separación entre los vivos y los 
muertos se disolvía aquella noche y haciendo posible la 
comunicación entre unos y otros. Según la teligión celta, 
las almas de algunos difuntos estaban atrapadas dentro 

• aárbofo Konteczna 

de animales Í&ocei y podfan aer liber.t. ..úeciéudole a 
b di.oees aacri6ciOs de loda fndole, incluso ucrific;c. hu
lllaftDS. Para los druidas, el31 de octubre era Ja noche en 
que Sambain regresaba 001\ los espfrihis de loa JDDel'toa. 

Había que aplacarlos o chacedes Un. regaJo», pues de otro 

modo les barian diabluras a los vi\.oe. En las cimas de las 
colinas se encendían grau:les hogueras para ahuyentar a 
loa espiútua malos y aplacar a las P' ..., ....... aobu:n~dwa
les que regían los procesos de la~ 

La palabr:a druida proviene del griego «CUUIdrus», que 
significa roble. El éDf.asia de las hogueras se debe a que 1c& 
clnaidaa tienen la creencia que al qu.emar, 1D\ viejo mble, 
éste reencamaria en un saceJdote druida. en el roble cre

danlas plantas Jlamadas muérdago {qlle se utilizaban 'pltta 
ceremonias &eCiel:as). 

Cuando los rOmanos conquistaron Jos territorios domi
nados por tribus celtas, especialmente en Eacocia e Irlan
da,. añadieron a esta «fiesta», el festival romano de «La 

Co8ema» que ft'Bti:rabm el primero de noriembre en ho
nor de Pomona. diosa de los álboles &utales y cambiaron 
su celebración para el31 de Octubre. 

En el siglO IV dC en Roma. el cristianismo trató de aca
bar con todas las cosas paganas y las teligiones antiguas. 
Pero los celtas no podian dejar del todo sus co6tum.bn!s, 
así que la iglesiaciistiana les cambió el nombre de Samhain 
por All Hallows Eve, en ingles antiguo la Vfspera de la 
Fiesta de Todos los Santos -•Halloween..-, pues se refiere a 
la noche del31 de octubre y Ja razón de esta~ se 
convirtió en la adoración cristiana de rodos los mártires 
religiosos. 

La .iglesia cristiana del siglo vn celebraba el día de To
dos los Santos en Mayo, pe~ la gente ~guía esperando la 
llegada de fantasmas el 31 de octubte, así que la fiesta a los 
santos fue cambiada al l de noviembre. 

..J A l gunas cost uDl brea de H a lloween 

• Tric k or Treat 

Los niños se disfrazan y van de casa en casa exigiendo 

Suplemeato 

«trick or beat» (buco o tega)o). La idea ea que si no se les 
da alguna golosiua le harán alguna maldad al JI'Sideate 
del lugar que visitan. La costumbre de pedir duk:es em~ 
zó en Europa oon una costumbre del siglo IX. El2 de nc>

viem.bre los cristial1os andaban de pueblo en pueblo pi
diendo «tortas de almaJt que emn pedazos de pan con 
cCURRANfS,.. Mieubas más Rcibie:l~ más prometi11D 
rezar por .los parie111tes muertos de .los donautes, oasa que 
Devaba. a las almas más rápido hada el cielo. 

• La Cizl.ah%4 

Según una antigua leyenda irlandesa un hombre Dama
do Jack babia sido muy malo y no podía entrar en el cielo. 
Tampoco podía ir al infierno pon¡ue le había jugado.de
masiados trucos al demonio. Tuvo pol" eso que perúiane
cer en la tierra vagando por los~ con una linterna 
a cuesta. Esta lintema primitiva se h.ce vaciando un vege
tal y poniéndole dentro un carbón eDcendido. Jaclt enton

ces se conoda como •.Jack of tbe Lantem- Oack de la Un
tema) o, abreviado, Jack-o-'Lante:m. Para ahuyentar a Jack
o-'Lantem la gente supersticiosa ponía una linterna simi
lar en la ventana o frenle a la casa. Cuando la tradición se 
popularizó en USA. el vegetal con que se hace la lintema 
comenzó a ser una calabaza 1a cual es parte de las tr.ldicio
nes supersticiosas de Halloween. Para producir un efecto 
tenebroso, la luz sale de la calabaza por agujeros en fonna 
del rostro de una carabela o bruja. 

• Uso d e disfraces 

La gente en Europa usaba máscaras cuando sequias u 
otros desastres los agobiaban. Las máscaras eran usadas 
para espantar a los espíritus que les traian el mal 

En 1840 los inmigrantes írlandeses llevaron la costum
~ de Halloween a los Estados Unidos. Con una cultura 
men:antil y grandes ganancias que propmrionaba la venta 
de los disfraces, la costumbre se expandió rápido a otros 

paises del continente, entre elles, a México, donde el baga
je <.'Ultural anglosajón es sumamente ajeno y sin tradición. 

(JI) cu st o dio ej e l1)p lar 
Adrián Venosa Estrada, presta sus servicios como custodio en el Museo C ua uhnáhuac desde su ingreso el 

p rimero de oc;tubre de 1971, p rocedente de Apaxtla, Gro. -·· 
Este compañero nunca ha esta- · r-~=--- ~~~-

do involucrado en ningún proble-
ma, siempre asiste~ las asambleas 
s indicales y cumple con responsa
bilidad sus muchas obligaciones. 

·Actualmente custodia las salas 
4, 5 y 6 de la planta baja del Mu
seo Cuauhnáhuac que son: La sala 
del aro del juego de pelota, la Sala 
Xochicalco y la Sala de Pinturas 
Rupestres, respectivamente. 

Otra de las cualid~des que lo 
distinguen es que, mientras otros 
compañeros parecen avergonzar
se de usar el uniforme, él lo porta 
con un gran orgullo, usándolo 
completo, inclusive con el kepi y 
el silbato como puede apreciarse 
en la foto. 

ll!i 
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Desde uttratumba 
Oscuras, lúgubres y lluviosas noches son favorables para 

tenebrosos relatos del «m.áS allá». Nmnerosas anécdotas 
describen las una y mil penurias por las que atra\'iesan las 
ánimas qqe, por tener asuntos pendientes en este mundo 

· terrenal. están destinadas a vagar en pena. sin reposo y sin 
la paz celestial prometida. 

Al parecer 1ns causas más comunes que originan el pe
nar de las IÍniDlalt están -relacionadas con problemas de 
conciencia, es decir, aquellas personas que fueron sotpren

didas por la muerte antes de pedir perdón o gratificar de 
alguna manera .a los que en vida hicieron daño. Pueden 
tambi&t aer provoCadas por la extrema necesidad afectíva 
o económica ~e los deudos tienen del difunto y por eDo· 
él se resiste a abandonarlos a pesar de sentir el deseo vehe
mente d~ ir hacia la intensa lu7. que lo llevará a su destino 
ñn8L 

Para tranquilidad de todos, en la mayoria de los casos 
estas ánimas en pena son chocarreras, pero buenas y su 
propósito no es el de hacer daño a los vivos. t'or el contra
rio, desean pedimw ayuda para resolver sus problemas, 
transmitimos sus inquietudes, indicarnos los sitios en los 
que existen tesoros enterrados o cuidarnos y protegemos 
df?' 1~ p:"Í!g_~ a}{'l9 qu~ •i!a ~ t:il~ n·~ ~!l.i!'-:'nt~...rno~ . 

Desde luego existen también las ánimas atormentadas 
y rencorosas que deseosas de tomar venganza no pueden 
abandonar el mundo de los vivos. En este caso, su inten
ción es causar el mayor dolor posible ffsico y¡ o emocio
nal, provoc¡¡ndo a través de diferentes formas 1a Jo.. • 

Cuauuo iuwhnente est08 espi
titt..!!' <?n pl?llR e:r\("U<?ntran la. paz. 
comparten eón otros difuntos ias 
gratificantes e inolvidables expe-

miliares tremendos y dehciosos 
come!i!on~ y pach~mgas que o:-on 
motivo del Día de Muertos se 
lebran. 

T • 1 l " •• 
1.At pi~l>eHl"~d Ul:' IV~ l:'h}J.IJ HU~ '<"H 

las ofrendas de muertos no impli
cn ni dnñps r.i ber.dicics parr.. !es 
vivoe, simplemente se trata de una 
v isita ~fl'fial para CfH)l¡-:-~rt!~· y d!.q

fruüu J~ htJ! l:l..•mitÍ!i.S, ~ bei•itl~ 

y la músit:ll t}Ue en vida fueron sus 

preferidas. 
·Mucho agradecen los fieles difuntos el recuerdo que de 

ellos icncmos y la demostración de aíedo que les profesa
mos, a pesar de que ya no se encuentran entre nosotros. La 
ofrenda de muertos también nos gratifica a los vivos, ya 

· A. F. Isabel Garzo Gómez 

que a través de e11a una vez al año sentimos 1a grata pre
sencia de los seres queridos que ya se fueron y que segura
mente con su visita bendicen nuestros hogares. 

A esta festividad los muertos vienen desde ultratumba 
y los vivos de diferentes partes de la República. Así de esta 
manera, la familia ~lá completa una vez. más, todos dis
frutamos este momento de alegna y felicidad. Pero al igual 

. que todas las celebraciones, ésta llega a só. final y, por ello, 
vamos al panteón para despedir a nuestros queridos di
funtOs que regresan al más allá y vamos también a las ter
minal~ de autobuses para despedir a nuestros queridos 
vivos que regresan a IRIB labores cotidianas. 

Sin embargo, no todo es felicidad en estas fechas, ya 
que en la tradición no participan todos los mortales, por 
ello se ocO!Ih.nnbra poner en 1m~ ofn~ndm~ «lu~l'P.!I,. para 
lOB difmdo& que no tienen la 811erte de tener 811 fiesta pro
pia. 

Existen algunos relatos en los que se menciona el deseo 
de los muertos de ser recordados con u.na t;>f~nd~ y !ft fr:>r
ma en que logran que sos familiares los complazcan.. Uno 
de éstos menciona que cuando murió Don Juan, campesi
no pobre, pero trabajador y de buenos sentimientos, dejó 
viuda a !...lo!'ia Chona y huértl'.n~ a Mlgu<?l !'t?d_ro . . !Han. 
i'TailCÍBCa, Maria y Chucho de S, ó, 5, 4, 3 y 2 años respecti
vamente. 

Doña 010na trabajaba de sol a sol, cuidaba de la casa y 
de sus hijos con dedicación y 

El día de muertos la mujer 
pidió a Miguel. su hijo mayor, fu~a al campo a cortar ra
mas sec~ y a recoger flores para rreparar la ofrenda a su 
recién difunto esposo. La buena mujer se fue a trabajar y · 

después nevó al pueblo cercano a Owcho para que el doc
tor lo revisara,. ya que desde hada variDe diaa estaba enfer.. 
mo y con temperaturas muy aJtas. 

A su regftSO aediocaenaCP.! Miguel no babia cumpli
do su encugo. VISiblemente diolgustada, dofia 0tona le 
exp.ticó que la ofrenda debia de estar .lista aoles de que Jos 
muel1m llegaran. Ya estaba erdmda la noche cuando el 
~niño, refunfuñando, eefue alcampo.·En el cami

no se encontró con un grupo de personas que ~ó su aten
ci6n,. porque al caminar no tocaban el piso. Curioso, los 
siguió y a pesar de que iban cubimos de pif!8 a r.abe?:a, 
poco a poco, 1JUÍI8 8IAIStado que 80ipiendido, ia sas wdnos 
ya difuntos reconoció. 

A buena distancia observó que cada uno de ellos se di
rizia a 1a ca!la P.n la que habia vivido y P.n 1a que se mc:on
traban:fmrtiliams y amigos espeuíudoloa con una rica ofren
da. Sólo uno de los espíritus se quedó junto a un árbol so

llozando. El niño, con mucha cautela, a él se acercó y pOr 
!m.mr:>.m<?ntr:> eP.mud'?':'.!ó!!! dtt-~ (."!!<?nt~ •=l_!!~ ~!'~ !1!! pa.;i_"'?. 

Con esta atermdora visión se dio prisa para llevar a 811 
casa las ramas secas y las flores para la ofrenda. De su ex
periencia a nadie le contó, pensaba que tal vez se había 
qut?dad•:-> (Ír;>rmid•:-> y qu~ !!ólr:> !'t? trataba d<? una r~!.I:Íilla . 

Sin embargo, algo muy dentro de su corazón le decía qtie 
no era un sueño. Por ello, decidido se dirigió al campo en 
busca de su padre, pero alú ya no lo encontró. 

Pensativo y sin saber qué hacer, decidió contar a su 
madre la visión que había tenido. Al llegar a su casa, sor--

silla preferida tomaba el mezcal de la 
ofrende qu<? !."t! vinda le hatn..a. ~olocado:>. 

Esta imagen a 7víigu~l jamás se le ol
vidó y desdt' entonces año con año l'o

loca una }rern-rt)Sa ufrenJ.a de rúut:rtQS 

para que ninguno de sus seres queri-

Ai igual que muchas otras, esta his
to:ri...a no tiene una comprobación cien
tífica. 5e traia de un acto de , . .--redibili
dad, P.S dP.Cir: n11tP.d cree, o no cree, 
'iut! lu1:1 u out::! l.u:; vj~lt!U u.-:.tlt:: ulln•
tumba para estas festividades . .l.nde
pendieñtemen~ de sus creencillS, 
muy respetables por cierto, yo .lo in

v itn A qut> p~nde !!!"la vt>ladot"ñ, n"l

kxtue j,or lo m~K.l!l flores, Hb'llit y 
sal ~o.'Otl\o ofrenda, enf·rente de Jos 
retratos de sus fieles difuntos. 

Al poner una ofrenda de muertus usted no 
pierde nada y tal vez proporcione felicidad nlos que yn no 
están entre nosotros, pero con los que tarde o temprano 
nos vamos a reunir. 

tamoanch~n 
/ ls uf: eupiernento semana! edi!cdo pc~:-
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