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Una nueva Generacion de profesionlslas de la arqullectura. 

En 1995. se recibió de arquilecla la sel"lorila Angeles Maidonado 
Cervanles; con la presenlaclón de su lesis RESTAURACION DEL CEN· 
TRO HISTORICO DE OCUITUCO terminó un ar'\o de invesllgaclón pero 
lamblén un ciclo de su formación profesional. Como Angeles son ya 
numerosos los profeslonlstas que escriben su tesis acerca de lres 
lineas de lnvesftgaci6n convenidas entre la Universidad Aulónoma 
del Eslado de Morelos. a lravés de su Fac ullad de Arqullectura y el 
insfttulo Nacional de Anlropoiogla e Historia a lravés de su unidad 
regional de lnvesftgaclón en Moreios: el Cenlro I.N.A.H. Morelos. 

La reciente declaratoria del Monaslerlo de Ser'\or Sanllogo de 
Oculluco. enlre olros. por la UNESCO. como PATRIMONIO MUN· 
DIAL DE LA HUMANIDAD. ha cenlrado la alenclón de mucha 
genle en la arquilectura hislórlca y . aunque una de las condlclo· 
nes de la declaralorla es la conservación del conlexlo urbano 
lnmedialo. es necesario que esta conservación se exlienda a lodo el 
anllguo asentamlenlo hlslórlco y los tesftmonios vernócuios de su cultura 
malerial parllcularmenle sus conslrucciones habllacionaies que. como 
abstraclo dele cultura espiritual comunilaria , le han dado conlinuldad históri· 
ca a nuestra conciencia histórica y a nueslra ldenftdad cuilural. Esla . como 
todo conjunlo de lesls que se realizan bajo las siguientes lineas de ln.vesftga· 
ción: CENTRO HISTORICOS, ARQUITECTURA VERNACULA Y FOROS Y MUSEOS 
COMUNITARIOS que llevan a cabo los tesislas universllarios de la Facultad de 
Arquiteclt.m prelender ser de uftildad para reforzar nueslra conciencia 
histórica y nueslra solldar1a idenftdad regional. 

No desperdiciamos los mejoras esfuerzos 

La situación de cr1sis que agobia nuestra sociedad no debe permlftr que los 
mejores estuerzos se inclinen hacia soluciones Irreales o de lnlerés personal. Es 
lmportanle que los pasanles universllarios aporlen su primer trabajo profesio· 
nal. en lavar de una mejor calidad de vida de la sociedad comunitaria con 
lo que puedan recrear una nueva cultura unlversilarla de servicio clmenlada 
en los valores cul'lurales y en la realidad regional y ésla reciba los beneficios 
de la educación profesional; esla vinculación servicial Unlversidad·Comunl· 
dad se reaiizaró . lodavla. bajo la mirada lnslilucional. 

El objelo de es le lrabajo es: vl.ncular a los nuevos profesionlslas de la 
arquileclura con lnvesftgaclones encaminadas a la conservación de los 
looHmonlos hlslórfcos de nueslra cultura . <elrlbulr a las comunidades con 
primicias profe~onales el estuerzo que hacen paro Informar a los profesionls· 
las\' relorr •.1• o los profesionislas a su lugar de origen: la comunldat1. 

En las tierras del Volcá n 

Los pasantes van hacia Jos comunidades. se Informan de la realidad ac tual 
en que vive la comunidad . se Informan de la hisloria. muestrean el urbanismo 
y la arquitectura y finalmenle jerarquizan las necesidades y junto a la comuni· 
dad proponen soluciones a problemas prlorllar1os reales que tenga que ver 
con su prócftco profesional. 

Queda lodavfa un vacío que nlla Universidad ni ellnstlluto de Antropolo· 
gfa han podido llenar. el seguimiento' para que las propueslas de los tesis tos 
puedan llevarse a la prócllca. Las comunidades han sido las productores y el 
suslenlo de la cultura por lo lanlo la conservación de los lesftmonlos históricos 
maleriales y espirituales es Imposible sin su concurso. Por otro Jodo. el actua l 
proyeclo de desarrollo ftene como premisa la desvalorización de los lastimo· 
nlos hislór1cos que no se convierten en mercancia lo que ha c onvertido a 
su conservación en una especialidad profesional. Sin embargo. la prócHca 
profesional como mercando no esla al alcance de una sociedad comunlta · 
ria en situación deprimida. por lo tanlo debe recuperar el sentido de servicio 
donde exlslfa necesidad. pero el servicio requiere de una conciencia como 
lal. situación superficialmente conlemplada en nuestra cul lura profesional 
actual. Esta se podrfa lograr si se eslableclera un periódico de practica 
profesional en comunidad obllgalor1a medlanle becarlos regdenles en " lo 
Casa del Unlversllarlo ". lécnlcamenle apoyados por los profesores lnvestl · 
gadores de las instituciones y por esludlanles del servicio social ; asl la 
conciencia de servicio que desplerla en el novel profesionlsta el contacto 
con la comunidad se relroallmenlarla evitando caer en tierra estéril ; las 
lnsfttuciones cumpllrlan con sus fines y la comunidad no crear1ia 'ulsas 
expectativos. 

Po .. fovo" pose a la sigL-~ierde póg i.,o 



Ocuituco 
donde More/os. peregrino Insurgente. toma un respiro .... 

Comenzar esto serta de reportajes acerca de nuestros onHguos poblaciones 
con lo comunidad de Ocultuco no tendrto mayor Importancias. pues son 
yo mas de veinte tesis acerco de nuestros pueblos Morelenses. si no fuero 
por que este texto coincide con un aniversario mas del nacimiento del 
lndepandlsto Don José Maria Morelos . el héroe que le dio nombre o nuestra 
reglón. pero todav!a mós. Morelos estuvo en Ocultuco en lo caso que hasta 
hace poco se que pertenecla a la tomillo de los Yor'\ez. (fig. 3)Angeles evoco 
os! este momento que relacionó al padre Morelos con Ocultuco (fig. 1 ): des
pués de haber 'evaluado la situación se tomó la decisión de abandonar 
CuauHo '"Concentróndose los tropos de plazo de San Diego. o los dos de la 
mor"lono del dio dos de moyo se dio lo orden de morcha. lbo Goleono o la 
Vanguardia con lo mejor lnfanterto. luego segulon los que conduelan o los 
hirtdos. Inmediatamente Iba Morelos. Leonardo Bravo con el resto de lo 
lnfanterto " (ANGELES MALDONADO. EL CENTRO HISTORICO DE OCUITUCO. 
Tesis FAUAEM. Cuernovoco 1995. 32. " el cual (slflo) se rompió el dio jueves 
1 o. de moyo en la noche entre los 1 O. 1/2 y 11 de ello paro amanecer el 

·viernes 2 del mismo con todo el campo por donde se roto el ciHo. por rumbo 
al oriente y al norte desde la lineo del cerco afuera cargodo al oriente 
desde el paso de Bórcenos lo moto redondo hasta el cercado del pueblo 
viejo de Yzcotepac y no menos adelante el llano de YecoplsHo o Ocultuco. 
regado de vlcHmos por lo furlosldod de los Collejas. en número poco mas 
qUe menos de selscl<;>ntos o ochocientos codóveres que Indefensos los Infeli
ces cargando sus metales los lndigenos. y los mujeres sus maletones o 
embaltortos chlqulhultes con trastos sin considerar estos Infelices que no les 
convenio de huir y no cargar embarazos y esto falto de precaución y conoci
miento dio moHvo para que lo coballerlo asesina sin consideración alguno 
hubiera hecho lo mortandad ton espantoso Iniquidad que ni entre los judlos se 
pudiera ver ... >( Apuntes poro la hlstorto. EL SITIO DE CUAUTLA DE 1812. Edición 
deii.C.M. 1996) Angeles menciono que esta coso ubicado en lo esquino del 
Agullo y calle de lo Asunción (Fig. 2) es un patrtmonlo hlstórtco porque en ello• 
se cuento que oqui desayunó Morelos•. dice Angeles. y yo todovlo alcancé o 
escuchar en Yecoplxt1o. mi Herro. uno de aquellos relatos asombrosos relacio
nados con lo culturo y lo historio que antes ocostumbróbomos olr por la noche 
en lo•esqulno de lo Hendo grande• de boca de dor"lo Chonlto Gutlérrez. 
desdlente de lo tomillo propietario de aquello coso hlstórtco de Ocultuco. 
Angeles hizo buenos migas con •el viejo•. (término antiguamente reverencial y 
que yo quiero retomar). habitante de lo coso y obtuvo el relato de que •El 2 de 
moyo de 1812. en lo coso del Sr. Florenclo Gutlérrez. quien fue diputado y 
cuyo coso colindo con lo parte posterior al convento. desayunó el curo don 
José Mario Morelos. facha en que fue roto el siHo de Cuo uflo•. Dedo yo que 
alguno vez escuche que lo tomillo todovlo guardaba lo vajilla . una posible 
vajilla chino porque Ocultuco esto en la ruto Acopulco-Pueblo por donde 
circulaban los productos troidos por lo Nao de Chino; esto tomillo debió 
pertenecer o los principales familias de lo calle de lo Asunción. como puede 
apreciarse por lo nobles restos que quedan de lo coso. ahora deformado. 

Pero Oc ulluco Hene otros tesHmonlos de lo hlstorto regional desconocidos 
. porque pierden Interés ante el acoso de otros culturas y se hunden el olvido de 
los flempos. si es que no en lo vergüenza que nos rubortza saber que todovlo 
nuestros pueblos Hene calles de empedrado. coso de adobe y que su gente 
cuece sus alimentos en cocino e humo y sirve su comido en platos. jarros. 
cazuelas y ollas de borro. y odemós van o lo Iglesia del monasterio y hocen 
fiesta popular. Ocultarnos eso vergüenza entre mezclado nuestro tradición con 
modos actuales ajenos o nuestro formo de ser. Ocultuco es todovlo uno 
reservo cultural que afortunadamente conservo muchos elementos que 
tesHmonlon su grondeZ<,J hlstórtco. sin negarse al disfrute de los comodidades 
que lo modernidad ofrece . y los conservoró si todos nos solldortzamos con él. 

El retorno a la comunidad ..• 

Lo primero que nuestro teslsto hace es Informarse de lo que formo lo parle 
anHgua y definir sus lideres para enfocar la conservación o lo que denomlnoró 
el CENTRO HISTORICO. (Fig. 5) 

La historia. las construcciones y nos nombres de algunos siHos nos dan pisto 
para saber el ortgen y el Hempo de estas gentes y los limites de su asentamien
to. un muestreo de sus tesHmonlos y un onóllsls de sus componentes pueden 
confirmar el óreo de conservar. Sabemos que es un pueblo muy antiguo: su 
hlstorto como lo de muchos pueblos morelenses se pierde en el horizonte de lo 
hlstorto. -

Antes de que llegaron los espar"loles. el pueblo de Ocultuco, de origen 
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El prtmer paso hacia el seguimiento de estas tesis es dortos o conocer : e 
es lo finalidad de esto serie de trabajos que el TAMOANCHAN. en este 
"regreso o coso " del Regional del Sur. codo dio mas cercano al nuevo 
milenio • quiere y se compromete Informar o los lectores que le d ispensar 
atención. paro que juntos luchemos por lo conservación de nuestro conci· 
clo histórico y nuestro ldenfldod regional y nacional . y de paso un recono< 
miento o estos nuevos profeslonlstos y o su Alma Moler. 
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1531, El corregimicn l 

Ocuituco tomado de Gcr 1 
1 

Xochlmllco trtbutobon al emperador mexlco fiores que juntaban en los d i<¡ 
sos asentamientos que formaban el ser"lorlo. 

Hacia 1519. hablo un pequer"lo estado que lnclulo Ac otzlngo. Te tellon y 
Xlmlltepec (Fig. 4) y que gobernaba el ser"lor de Ocultuc o: Pedro de Alvm r 
Bernordlno Vózquez de Tapio lo visitaron en una misión de observación a nl 
de lo tomo final de TenochtiHón. Después de la conquisto dic e Gerhard <r• 
Gerhard. GEOGRAFIA HISTORICA DE LA NUEVA ESPAÑA 151 9- 1821. Ed . U.N 1· 
México 1986. 93) posó. posiblemente . o monos del encomendero Bartolo", 
Hernóndez reemplazado por Hernondo de Medel en 1528. o su muerte oc< 
da en 1531 paso a manos de lo corono. Fue en este tiempo cuando en50r 
sus limites (Fig. 4) hado 1531. en lo visito que hace el clér igo Fra ncisco Myr ' 
presento el informa de los visitas que hoce o Ocultuco. Jumlltepec y Teteln 
ello dice que antes de su congregación . Ocultuco tenía los Instancias d e 
Tlamllulpan. Opalpalco. Cuytepeq. Quooztoco. Neuxanetengo. 
Chapantebeza. Tochacuestovosco y Tecomochalco. 

El 1528. la presencia temprano de Zumorrogo y lo devodón que los fronr 
conos dedican a Nuestro Ser"loro de la Asunción nos permite pensar que 
Ocultuco ero el sitio principal de asentamientos: allí es donde se c onstruye 
capilla de lo Asunción . 

Lo congregación de las estancias dispersos no deblo ser ton cima: los 
franciscanos que encabezaba Zumórraga desde 1535. y cuando en 154 4 r· 



/ 

retomado por la corona. Ocultuco conservó el concepto de la ciudad 
mllena~a Ideal agus~nlana . es decir mas como una persistencia de la mls~ca 
ciudad de Dios que la ciudad de la ~erra. por lo tanto conservan los 
asentamientos en su forma orlglnallntegrandolos mediante la animación 
evangéllcc. La presencia de los agustlnos les da forma urbana mediante la 
organización de la calle que une el barrio con el conjunto monacal. qulza la 
•avenida• prehlspónlca que unta los elplffclos ceremlnlales y las casos de los 
vecinos. en alas conservan la organización del barrio prehlspónlco y crean la 
organización social de la calle. termino que todavla usan los pueblos cuando 
en las fes~ldades a los vecinos de una calle les tocan algún servicio o •arre
glarla• para una acontecimiento religioso y ahora civil : la traza urbana tiene 
una conformación mixta siguiendo el tablero pero conservando el trazo que 
pide la topografta. Mientras estuvo en manos de la corona fue un 
corregimiento que al correr el siglo XVI adquirió Importancia extendlendose 
hasta Cuautia que surgla ~rada de Oaxtepec mós tarde Cuautia se hizo 
Importante y ocupo su lugar. 

· Hada 1550. Ocultuco. con~núa Gerhord. tenia diez estancias repar~das en 
dos bar~ os: Tlanepantia y Tlaltengo. pero que en 1603 fueron congregados 
quedando como pueblos. únlcamente Tlamlmllulpa y Guapalcalco. 

No es muy conocido el siglo XVII . pero la arquitectura vernócula 
hobltaclonal parece rene]ar el desarrollo de las lndus~as del valle hacia donde 
connuyen los peones de los pueblos de los altos: el camino hacia CuauHa que 
pasaba por la Cruz de Lima y que persistió hasta hace algunos al"los parece 
Indicar la relación que existió con las haciendas de Cuau~a : los caminos de los 
pueblos del Volcón connuyen en Cuautia . nuevo centro económico subs~tuto 
de Ooxtepec. Angeles apunta como un fenómeno Importante la arquitectura 
del adobe las lómlnas que han sustituido a las tejas. los cuexcomates. la 
parafernalia de la cocina donde se desarrolla la tradición alimentarla de los 
pueblos tan apreciada: es la arquitectura habltaclonalla ac~ldad de una 
gremio m6s necesario cuanto que los hombres del pueblo se ven obligados al 
peonaje de las haciendas. Los frailes ponen también sus fab~ca conocida 
como •el Molino•. tan llena de leyendas que esperan al antropologo para la 
Integre a la hlsto~a . Tal vez el siglo XVII es el siglo que presencia el parto de 
muchas de nuestras leyendas que escuchaba mas hasta hace algunos al"los. 
tradición que vino a ser actividad de nuestra gente hasta ser substituida por las 
otras leyendas que. para distraer nuestra mala situación, elaboran los medios 
masivos de comunicación .. 

Por ejemplo. Angeles. en entrevistas con gente de la comunidad encontró 
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Delimitación del Centro Histórico de Ocuituco 

... Testimonio único de la cultura local. .. 

que en la calle del Agulla existe una casa donde Emlllano Zapata hacia sus 
juntas. su Informante. el habitante de la casa le mencionó que a esta casa le 
llaman •La Reforma• qulzó porque en otro ~mpo fue tlenda: el termino es 
sugestivo en una población que conserva tantos tes~menlos hlstorlcos de su 
cultura. 

Otro de sus testimonios históricos es el monasterio dedicado a Santiago (Fig 
6 y 7) aunque parece que la tradición patronal tenia en mayor es~ma o lo 
virg en de la Asunción de lo que solo queda una capillo de adobe (Fig . 8) c on 
uno de esos al"ladldos rec ientes colocado en la fac hado y que substituyó o los 
antiguas •enramadas• que como rito de Iniciación entre los Jóvenes. se ac os· 
tumbraba hacer en las grandes festividades patronales. de corpus y en novi· 
dad: sin embargo. el espclo solariego conserva aquella dignidad que le d io u' t 
asentamiento prehlspónlco al asentamiento colonial y que mós larde devino 
en barrio. 

Pero. volviendo al monasterio. Angeles dice que: •El c onvento dedicado al 
Apostol Santiago fue construido por los agus~s en el al"lo de 1534 gracias a l 
apoyo de Fray Juan de Zumórraga quien donó los terrenos• ( O .c .. 61 ). El podr P 
Francisco Pérez. de la nuevo generación de Agustinos que habitan en el 
menasterio. esc~bló en 1982 una menogroffo que titulo: OC Ull UCO. PRIMER 
CONVENTO AGUSTINIANO EN AMERICA, en ello trae a coloc lón el pensomlent" 
de sus actuales moradores. a quien como en otro ~ampo lo hiciera Zumórrogo 
les encamando Don Sergio lo custodio del monasterio. •El Corazón de los 
Agus~nos• . o come mós adelante lo menciona• su casa general de Oculluc o . 
de donde salieron para lo mor del sur hasta las Filipinas. Y aunque. yo no es la 
Iglesia misionero americanista de la evangelización. qulzo sea un ac to de 
justicia que lo habiten los herederos religiosos ogus~nos paro que se conserve . 
aunque no poderrlos decir lo mismo de todos. menos de otros ordenes re lig io
sas que no sienten lo mismo por el testimonio monacal. No es Intención de este 
trabajo lo hlsto~o del monasterio mós que come arquitectura vernócula 
producto del trabajo de los pobladores de Ocultuco con quienes nuestra 
teslsto entra en contacto. el cronista Agustino Juan de Grijalva y numerosos 
historiadores del arte .y de la historio colonial come Don Jorge Kubler. don 
Manuel Toussalnt. exponen lo relevancia histórica die este monasterio don 
Joseph Antonio Vlllasel"lor en su TEATRO AMERICANO. Libro primero capítulo XLII 
al referirse al menasterio dice que •El Pueblo y Cabecero de Ocultuco .... es 
República de Indios con setenta familias de espol"loles. doce de mestizos y 
ciento y diez de Indios dellndloma mexicano. en el que son administrados por 
religiosos agustinos cuyo convento es el prlml~o que tuvo en lo Améric a . y 
como tal es cosa principal de la provincia• 



Volviendo los ojos al pasado 
vemos mejor el futuro 

En la tesis se documenta la geogratla con aquellos 
tos suficientes. Como en los demos pueblos de la re· 
glón, fue congregado slgulendo·el pensamiento Ideal 
los urbanjstas del renacimiento : cruzan el pueblo dos 
quel'\os rfos, barranqulllas la de Tepexl y la de lxt1a por 
donde se esct.nen las avenidas de agua que se for· 
entre la accidentada topagratla; fue trazada 
parcialmente en tablero cuyos ejes lo forman la 
calle de Asunción y de Santiago. nombres alta· 
""'e1te slgnlncaHvos para el siglo XVI. y sus barrios 
en los cuatro cuadrantes: al NE. el de Id Asui)Ción. 
al SE . el de Tepexl. al SO. el de Tecamachalco y al 
NO. el de San Nlcolós (Fig. 9). los nombres son 
sugerentes: la Asunción Hene que ver con aqueDos 
patronazgos de la colonia temprano asociado 
qulzó a los franciscanos. recordemos que Ocultuco 
era encomienda del padre Zumarróga. los primeros 
que misionan la reglón. Santiago mós bien asociado 
qlos padres de Santo Domingo como defensot' de la 
fe . tal vez nos recuerde aquella escena de Tetela 
cuando Maria Estada toma el pueblo al grlto de 1SanHago y a ellosl otros 
nombres que laman la atención corresponden a r)Ombres anHguos como 
Cuaúl-,lemoc. Tecamachalco. MoloHa. La estrella. La Loma VIoleta . Colmena· 
res. Limón. Tepetates. del agua asociados a lo tapograffa y a ciertas acHvlda
des. también la llamada de artesanos del siglo XVII. y nnolmente Íos nombres 
que se asocian al perlódo posterior a la Independencia Morelos. Galeana. 
Matamoros, VIctoria. Juórez. Zaragoza. Leyva y otros que narrartan una larga 
hlsto(la.,del,pueblo. por sus calles. 

~n ~ lnvesflgaclón Angeles no solo se Informa acerca de la Herraslno Iom· 
blén héiterca de sus pobladores. Como toda sociedad agraria en transición. 
vive de. los productos de la Herra pero Introduce los productos modernos en 

. vida diaria; algunas veces sin discriminación. Su situación de Herra frta denne 
tanto su nora como su fauna; la tesis menciona animales y plantas. entre estas 
es slgnlncaHvo que las nares son abundantes qulza por eso en el perlódo 
tributarlo llevaban nares .como tributo. El padre Amatzlnac es e l rto mós profun· 
do. una arruga nacida al PopocatepeH. que junta los escurrimientos y serpen· 
teando entre las lomas asocia bosques de pinares y oyameles con las terrazas 
de cuiHvo ferHIIzando la reglón. Todo ante la mirada Imposible del sel'lor levado 
Humeante. Lo tapograffa forma espacios de solaz para quien la visita. el trazo 
urbano respeto la noturoleza mientras aplica los Ideas orgonlzoHvas europeas 
que traza ortognonal y la arquitectura denucla el proceso de desarrollo hlstórl· 
co al entremezclar los adobes con los techos de aslbesto; aquf, un pueblo. 
Ocultuco, no se resigna a contaminarse . . 

La lnvesHgadora. finalmente. recobra un sentimiento solidarlo y expone los 
resultudos de su conciencia al escribir: •En mis visitas o Ocultuco me di cuenta 
de muchos cosas. lo primero que hice fue visitar a la presidenta munclpol. nos 
pusimos o plaHcar de las necesidodesque Hene el municipio de Ocultuco y me 
comentó que en el archivo de la presidencia munclpal no existe Información 
sobre Ocultuco. 

Comencémllnvestlgaclón entrevistando a los habitantes del lugar y gracias 
a una sel'lora que tenfa una torHIIerfa pude conocer a dos buenos 
antropologos Morlona y Pocho. por ellos pude entrar en contacto con quienes 
mós sablen de Oc ulluco: otras personas que también me ayudaron fueron el 
doctor Meno. el sel'lor Beto y su familia . parflcularmente quien mucho me 
ayudo fue Pilar. una sociólogo. Mucha gente me abrlo su casa y me hablo 
acerca de Ocultuco•: Angeles sigue narrando lo que la gente le dijo: como 
construyen con adobe (Fig. 10) porque son pobres y piensan que construyendo 
con tabicón ss casas son mejores. estas son Ideas que traen sus hijos después 
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Fachada del templo y claustro del monasterio . 

... El primer monasterio Agustino de América. 

de estud'ar en lo ciudad. algunos padres se dan cuenta de lo equivocado qu€ 
estón sus hijos al pensar as! y conservan con adobe sus casas pero otros les 
quitan altura para extender el espacio hacia arriba en detrimento de su 
bienestar. o hay quienes las Hran y se hacen una nueva con materiales prefa · 
brlcados. Entonces surge en ella la reflexión: es Importante que valoren sus 
creencias y su arquitectura como es originalmente. que construir asf es cumplir 
un papel social y no Indica que sea mejor o peor que los demós. por el contra 
rlo conservar los construcciones con adobe le dan al pueblo cuerpo e ldenli· 
dad . únicamente es necesario volver a valorarlo y conocer. su factura saber 
usarlo; en la ciudad. estos materiales sólo son accesibles para los que Menen 
dinero. Devolverles la tradición de hacer sus propios materiales. valorar sus 
cualidades y recuperar su tecnologfa permlflró a sus casas conservar el calor 
de hogar mostrando lo negaHvo que Henen los materiales Importados. (Fig .11 l 

EL PUEBLO CONSERVARA SU CULTURA PERO TENEMOS OBLIG A 
CION DE AYUDARLO .. 

Nuestra tesis la muestrea y define el ·órea urbana que debe ser conservado 
muestrea la Mpología vernócula: religiosa . civil y habltaclonal. Al delimitar los 
alcances de su propuesta y considerando las construcciones mós sensibles a 1< · 
destrucción . propone que LAS CASAS NUEVAS puedan ser una (Fig . 12) o dos 
plantas (Fig.13). que usen materiales prlorltarlamente de la reglón. sin detrime• • 
lo de los que substituyen a los que se han agotado y que la Imagen Ul bono 
sea coherente con el resto de las construcciones; propone también que. 
respetando la decisión de sus actuales duel'los. lo caso donde estuvo el pad• ,. 
Morelossea converMda en el MUSEO HISTORICO (Fig .17 y 16), contando con <·' 
respetuoso permiso del actual propietario. La buena disposición del acluat 
ayuntamlento . la concencla de los actuales moradores del monasterio . el 
senflmlento costumbrista y tradicional de los vecinos de este hehnoso pueblo. 
nos hace esperar buenos nuevas culturales para la generación heredera de 
sus tesMmonlos en el nuevo milenio. 

Las gentes de los pueblos son los creadores de su cultura y la conservación v 
desMno de sus testimonios es Imposible sin su concurso: el apoyo de sus hijos 
profesionales es Indispensable para restaurar la conciencia . r.: -:·Jperar los 
valores. dlsel'lor. fabricar y aplicar las herramientas de la conservación. 

Apoyar la conservación de los centros antiguos de nuestras poblaciones 
morelense y orientar el bienestar que ofrece el desarrollo moderno para q ue 
sus gentes tengan el substrato. la Imagen urbana, que permita seguir constru· 
yendo su conciencia histórica y su ldenHdad cultural . tal vez sea una de las 
mayores aportaciones al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras 
comunidades que puede hacer nuestra Universidad a través de sus profeslonts
tas y el mejor aliciente a la conciencia de los que se esfuerzan por revalorar lo 
cultura: 

Finalmente. la pródigo reglón del Volcón ofrece espacios naturales muy 
agradables que silos conservamos pueden ofrecernos espacios de esparcl· 
miento comunitario (brechas para caminar. óreas de pinares de exquisito olor. 
órboles frutales de la Herra fria y otros) que la constituyen en una lnexplorable 
reserva ecológica para el reMro de quienes buscan espacios poro descansar. 
(MARIA DEL CARMEN SANCHEZ VALDEZ. La Ruta del Volcón. Cuatro conventos 
en el estado de Morelos una alternaHva para el turismo cultural. TESIS PROFE· 
SIONAL. U. del estado de México. Toluca 1995). 


