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En defensa de la Arquitectura 
H. Ra'tael Guflérrez 

Á tro ves del convenio de mutua 
colaboración en proceso próximo de 
firmarse entre la Universidad Autónoma 
del Estad o de Morelos y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia se 
rea lizan tesis para la conservación de 
nu estro urbanismo y arquitectura 
históricos. bajo la responsabilidad de la 
Facultad de Arquitectura y la asesoría del 
Centro INAH-Morelos .acerca de tres 
lineas de trabajo •los centros Históricos 
de las antiguas poblaciones de Moratos, 
Foros y Museos Comunitrarlos en zonas y 
sit ios Arqueológ icos e Históricos y 
Arquitectura Vernácula• . 

En esta ocasión quiero hacer una 
retlexión acerca de :¿Que son los Centros 
Históricos? ¿Como son concebidos en las 
Tesis? 

Son el espac io organizado desde 
hace mucho tiempo donde se asentaron 
nuestros padres para convertirlo en EL 
CONTENEDOR DE NU ESTRA 
CULTU RA :Espa cio sag rado donde se 
realizan los acontecimientos cotid ianos 
y espec iales. agradables o 
desagradables de nuestra sociedad 

local. Hoy parec iera que han venido a 
sernas ajenos: primero la tierra y despues 
nuestras casas . 

Hasta hac e poco eran est ima y 
orgullo como porte nuestro : p iel de 
nuestros huesos . cráneo de nuestra 
ideas. vena por donde fluía la vida desde 
y hacia la t ierra pasando por nuestr a 
coso : eramos una sociedad rural . pero 
nuestro p ies tocaban nuestra tierra 
recorrían nuestra casa . hasta que los 
valores de nuestra cultura fuer on 
trastocad os por los demonios de la 
ambición del dinero . del poder y del otro 
•estatus• : promesas de otro modelo de 
vi da , realidad solo para algunos . 
tragedia paro lo mayoría convertida 
ahora en paria de los asentamient os 
suburbanos . pecados de nuestra 
modernidad : la necesidad de 
super vivencia propició nuestra 
separacrón con la tierra y la casa 

Entonces nuestros casas viejas fueron 
puestas en el mercado de la oferta y 
demanda especulativa y . en muchos 
casos rematadas para su 
demol ición .lgual suer te vinieron a correr 
sus antiguos habitantes. la razón de ser 

de las poblaciones. protagonistas de la 
trad ición . de la 
costumbre:CONTENEDORES DE NUESTRA 
HISTORIA. en otro tiempo respetables 
vinieron a parar en la bodega de los 
deshechos sociales o en la vitrina de los 

Centro Histó rico de Cuautla . ~oro: 
Fernando Campos. 

A propósito de Tepoztlán 
Ano María Pell 
• (, Por qué los propuestas o fi ciales 

siempre deben tomarse como positivas. 
•avorecedoras. cual si fueran dogmas. 
sin permitir que la otra parte disienta . 
objete. juzgue . cr itique . esté en 
desacuerdo? 
¿Por qué negar la capaci dad y la 
madurez mental a los demás: por qué 
sólo cuando se está de acuerdo con lo 
propuesto o lo implantado la otra parle 
e~ bien vis ta . b ien considerada. es 
mayoría nrngun in te rés • oscuro• la 
mueve? 

MAnos mal que en esta ocasión (gracias 
a las circunstancr s) no se ~alificaron los 
hechos como parte de una •conjura 
comunista •. o un •movimiento de ideas 
extranjerizantes• . ni otros argumentos 
semejantes 
N:l existe en nuestro país una tradición 
por consultar a lo población sobre lo que 
piensa acerca e determinados temas 
o oroyectos q ue se quieren llevar a 
cabo 
Un ejemplo seria convocar a la 
ciudadanía a manifestarse en relación a 
la •o fic ializac ión de los casinos de 
juego• . Sería un buen ejercicio . Hay 
muchos puntos a considerar: por si no 
tenemos mucha infor mación. hay que 
recordar las innum erables películas 

distribuidas por nuestros vecinos del 
norte (a quien tanto se quiere imitar) . en 
las que nos exponen e ilustran acerca 
del mundo de los casinos (juego . 
desh ones tidad . trampas . asesinatos . 
violaciones . corrupción . engaños . 
drogadicción. prosti tución. lavado de 
dinero . servidumbre . abuso de poder. 
etc .) . Si ellos . que son tan sabios nos 
presentan esta imagen ¿por qué 
empeñarnos en traer los casinos -de 
manera oficial- a nuestras tierras? 
Regresando a nuestro tema . ¿por qué no 
puede considerarse racional y lógrca la 
actitud de una población (que no un 
grupo minoritario). que en pleno uso de 
sus fa cultades decide rechazar un 
proyecto de desarrollo que . según han 
argumentado . no les va a traer los 
•innumerables bene ficios" que ha 
proclamado el grupo promotor? 
¿Por qué no concederles la capacidad 
y madurez mental que si se le atribuye o 
lo otro porte? 
Los que han vivido. viven y vivirán ahí (o 
tal vez esto último no será así) son los 
pobladores de Tepozllón; son ellos los 
que conocen y han enfrentado diversas 
problemáticas regionales . 
Se argum enta que se crearán fuentes de 
trabajo . pero éstos estarán ligados o la 
servidumbre: la población seguirá sujeta . 

oprimida . explotado. en mayor o menor 
grado: de ahí no pasará Los costos de 
servicios . de productos . et c .. seguirán 
encareciéndose . 
independientementede que los recursos 
naturales (aguo principalmente) 
disminuirán . en afán de surt ir tonto o un 
campo de golf y otro tipo de 
instalaciones . como o uno población 
flotante . ¿Se les ha pr eguntodo o los 
hobitontes de Tepozllón si eso quieren?. 
La oposición de los de Tepozllón no es 
irracional ; no es de hoy . ¡Hagamos 
memorial. Seomos honestos . No 
hablemos a lo ligero 

Reconozcamos · 
-que los tepoztecos (y quizá muchos 

«lepozt izos•) tienen edad poro pensar y 
decidir su conveniencia 

-que no lo sobemos todo v no tenemos 
todo lo verdad con nosotros. 

-que no somos autoridad poro opinar 
si uno zona or qu eol ó g ic o es 
•absolutamente irrelevante" o no. 

-que se han cometido errores; que no 
todo en el Proyecto está ton cloro y 
preciso como quisiéramos. 

·que no se han evaluado los impactos 
ombien!oles y sociales posteriores en otros 
proyec tos semejantes. 

Demos o los lepozlecos y o nosotros 
mismos lo oportunidad de ser honestos.$ 

Número ~ /G 

Histórica 
museos. Espacio y pu eblos históric os 
contenedores de nuestra cultura 
desgajados uno de los otros borran el 
concepto de centro histórico. Los centros 
históricos y los vecinos a c:luales son tos 
herederos obligados d e la culturo: 
narmotivi dodes de pr otección sin 
conciencia son letras muertas; por eso. 
los Centr os Histór icos sin su gente 
carecen de sentido; las normas de su 
protección sin la part icipac ión de sus 
usuarios es vano empeño ; sin una 
reeducación de todos los que vivimos en 
ellos . una necedad. 

El asentamiento de espacio del centro 
hist órico es materia de curiosidad 
técnic o y científica para los 
arqueólogos . los historiadores . y los 
antropólogos así como lo es paro los 
Arquitectos. los que interpretan los leyes 
de la sociedad . del mercado. de las 
ciencias : pero ninguno de nosotros 
puede convertirse en empleado de un 
nuevo proyecto Camelo! el de los 
cintificos que sirvieron paro que los 
beneficios de la ciencia . lo tecnología v 
lo culturo se pusieron a l servicio del 
poder y en contra de los intereses de los 
pueblos (ETICA Y DIVERSIDAD CULTURAL 
León Olivé compilado r Editorial del 
F.C.E.México 1993. Pp.275-310) 

Un Centro Histórico no es un espacio 
delimitado para el ensayo de normas de 
protección impuestos o sus usuarios . es 
una relación cultural entr e un espacio y 
sus protagonistas históricos.entre nuestro 
derecho como herencia y su necesidad 
de ser conservados y desarrollados y. 
finalmente entre nuestro 
responsoobil idod de heredarlo o nuestros 
hijos íntegro y lo huello responsable de 
nuestro culturo .$ 
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E n este mes . en algunos cosos 
florecen lo~ banderas Por los calles 
vemo s opmecer o los conitos con 
postes de palmo donde se encuenllon 
encojados pom lucirlos. eslán desde los 
chiquitos poro lo b ici. el coche. los 
medianos pmo el escri t01io hasta los de 
b uen tamaño pmo o ndem en lo 
azoleo. 
El espili lu nocional se rell esco y se 
busco ol símbolo conocido desde nll'los. 
•Bandera de hes colores yo te doy mi 
corazón• el verde de lo espemnzo. el 
blanco de lo pUiezo y el rojo del 
sacrificio. del hono1. de lo enllego por 
lo Patrio . A lo pm de lo tricol01. p01 
todos portes. lo músico de mmiochls se 
vuelve indispensable . sol en o relucir 
sombreros. rebozos. chinos poblanos y 
odelltos y nos aprestamos o oír el grito 
de Independencia del dio 15. Yo seo 
por televisión o en Plazos municipales 
estamos atentos de lo f01mo en que 
grito el represenlonte del Supremo 
Goblemo y también se oye todo lo que 
se le grito ol que se encuentro en los 
ollums y tol'le uno campano. 
Ese grllo recuerdo o otro ocurrido en 
1810. Irónicamente los condiciones 
sociales políticos y económicos eran 

similmes o los de ahora. En un articulo 
publicado en el Suplemento Enfoque 
del periódico Re formo del 10 de 
septiembre . de lo historiadora 
Guodolupe Jiménez Codinoch aprendo 
que nu estros héroes nocionales los 
hermanos Allende. Aldomo. el mismísimo 
podre Hidalgo se encontraban 
ahogados por los deudos. Era normal 
depender de préstamos eclesiásticos e 
lrlos pagando poco o poco . hasta lo 
llegado del Visitador Gálvez que venia 
con lo encomiendo de lo península poro 
cobrar mediante los vales reales todos 
los adeudos. Esto serviría poro sufrogm 
los gastos de uno corte mundano y unos 
guerras contra Inglaterra y Franela. Al 
sen til esto presión y lo follo de 
autonomía con un poder que no los 
tomaba en cuento surgieron grupos que 
se oponían o seguir en eso 
dependencia. 
Allende. un joven viudo de AO ol'los. fue 
el que comenzó o alentar los ánimos 
rebeldes de civiles y eclesiásticos y llegó 
o conjuntm o un grupo de tres mil gentes 
en p oblaciones como Caloyo. 
Guonojuoto. Queréloro . Son Miguel El 
Grande y hasta lo ciudad de México. 

Ve•-de, Blanco 
y Colorado 

E/ vira Pruneda 

Fue delolodo y lo estafeta 
involun tariamente poso o Miguel 
Hidalgo apodado el «Zorro• . Hidalgo 
contaba con 57 ol'los de edad gozaba 
de bueno salud. recorría largos jamados 
o caballo y su por te . como lo asiento 
uno descripción de lo época ero más el 
de un guerrillero que el de un sacerdote: 
•vestido de medio b o to . pantalón 
morado. bando azul. chaleco 
encmnodo. cosaco verde . vuelto y 
collarín negro. pañuelo pajizo al cuello . 
turbante con plumaje de todos colores. 
menos el blanco. lo insignia ol pecho del 
águila rampante• como ven . ero un 
estuche multicolor. nodo que ver con el 
podre de lo patrio vestido en negro 
túnico. Le gustaba además estudiar lo 
historio con empel'lo y gozaba en su 
coso de uno completo orquesto cuyos 
oficiales e ron sus comensales y los tenia 
como de su familia. 
Le toco Iniciar el movimiento no 

planeado por él y esto desemboco en 
uno serio de desencuentros. de bol ollas 
Infructuosos y terminan todos muertos. 
ajusticiados y mosllodos sus cabezos 
dentro de unos jaulas poro que sirvieron 
de escarmiento poro todos lo~ 

habitantes. Este as el inicio de un deseo 
de Independizarse que nunca ho 
llegado o realizarse pues sucesivamente 
en este país se ho caído bajo diferentes 
yugos. estos se extrol'lon y se vuelven los 
ojos hacia otros imperios y caemos en 
nuevos imposic iones. 
Actualmente lo dependencia paro 
pagar uno deudo exlemo es infinito : 
como muestro bosta el bo tón de lo 
Impagable de los deudos personales. 
Por vaivenes ajenos (c uestiones de 
marketing) nos presentaron como un 
país próspero. c reciente y feliz y nos 
encontramos o lo vuelto de lo página 
con lo realidad de un país en 
bancarrota. en todo. en lo político. en 
lo moral y en el gasto que no alcanzo 
pmo comprar el pon de codo dio. 
Ha sido d ifícil observarse tal como 
somos. pero es Importante constatar en 
lo luc ho diario nuestr o verdad . El 
alzamiento en Chiapas. ha levantado 

velos poro que muchos se enteren de 
que viven en un país de lnclígenos y que 
se cuento con lenguajes distintos y con 
tormos no imaginados pmo olimse y 
trabajar. 
Los movimientos populmes de ruto 100. 
el barzón . Tepoztlán y lo mulliplicidod 
de or gonizoclones civ ile s 
independientes don uno esperanzo 
poro un ejercicio nuevo. Esto hoy que 
destejarlo y les propongo sumergimos 
en los tres colores patrios conociendo 
lo historio de tres frutos de nuestro tierra 
el nopal . lo jícomo y el jltomote. Estos 
productos tricolores o pesar de lo crisis 
económico los seguimos encontrando o 
diario en el puesto de verduras de lo 
esquino. 
Comencemos con lo carde de los 
nopales. El nombre en náhuotl es nopolll 
y su fruto nuchtll . actualmente o lo fruto 
del nopal le llamamos tuno pero éste es 
un vocablo del caribe que se usaba en 
Cubo y en Haití y el nombre fue troido 
o nuestro patrio por los espol'loles. 
Lo manero de culluvarlo es muy fácil : 
se siembro uno penco y de ohi uno 
planto que crece hoja Iros hoja 
formando tallos y romos hasta crecer en 
motones Inmensos. Cuando uno viene 
por lo c arretero de Xoc hlmilco o 
Tloyocopon el verdor de los montes es 
sorprendente y se debe ol cultivo 
armonioso de los nopoleros. En los orillas 
se encuentran los montones de nopales 
perfectamente acom odados . listos 
poro el comercio . 
¿Cómo se at revi eron o proba r los 
primeros pobladores al nopal ton 
espinudo y baboso? Nunca lo sobremos. 
pero es un maravilloso alimento y lo 
encont ramos durante todo el ol'lo : 
existe uno ferio anual del nopal donde 
lo imaginación desbordo lo realidad: 
desde los más l iemilos se qulson . hoy 
otros que se osan. se hierven. se fríen. 
se les adiciono uno y otro coso . Se 
toman en ensalada tricolor con 
jitomote. cebolla. chile y cilontro y o 
veces se odomon con el lujo del queso 
y los robonilos. 
Yo hago uno sopo que los llevo 

picodil os. A un caldo de pollo le 
aumento un sofrllo d e jltomote cebolla 
y ojo y un poco de c rdl e chipolle 
Compro maso -como un medio kilo- le 
ol'lodo cuatro cucharadas grandes dP 
aceite de maíz o de girasol o manteca 
(per diéndole el miedo o los lliglicéridos) 
y le aumento queso seco rayado y un 
poquito de sol: cuando lo mezclo lo 
pruebo y lo apruebo. hago con uno 
bueno dosis de paciencia bolitas d e 
maso del tamaño de canicas. no d el 
tomol'lo de los bolonchonos no sean 
tramposos. sino de los ogüitos y yo listos 
los pongo o dorm. Se sirven calientes a l 
lodo del caldo con los nopales y codo 
quien le coloco los que necesite 
Al nopal se le ho usado como remedio 
contra lo diabetes y tamb ién como 
depurativo mezclado con jugo de 
frutos . 
El Podre Sohogún contaba .. • y estos 
plantos. los pencos descortesodos y 
molidos dondoles o beber con aguo o 
lo mujer que no puede par ir o se le 
ladeo lo criatura con esto pare bien y o 
lo que esto sucedleré dos o tres dios 
gran peno antes que pmo• 
El Dr. Moxlmlno Cortés apunto que con 
el nopal de cohlnl llo se ut ilizan los 
pencos contra el dolor de cabezo. 1< 
erisipelo. lo oftalmía y el d olor de los 
oídos. 
Aporte de los pencos , el nopal nos 
regalo los tunos: verdes. rojos. morados. 
amarillos. varío el dulzor y lo textura . 
pero todos son un regocijo o lo visto y 
ol polodm. 
Hasta lo bobo ton insoportable se ho 
usado desde siempre como aglutinante 
y amorre poro pin tor o lo col . Los 
japoneses han hecho investigaciones 
con lo bobo y han obtenido un 
excelente preservador de alimentos 
El podre Sohogún también mencionan 
ol nopal nocheslll . dice que en ese 
género de tunos se encuentran .• unos 
gusanillos redondos. blancos por fuero 
y color escarlata por dentro . que o 
veces nacen espontáneamente y -
veces por Industrio humana oplicondv 
en determinado tiempo o los tunos 
semillas del ol'lo anterior : los indios le 
llaman nochestli y nuestros compatriotas 
cochinillo ( ... ) sirven Igualmente poro 
teñir los lonas de color escarlata y son 
Igua lmente usados por p in tores y 
tintoreros•. 

••• 
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Esto llegó o ser uno gran industrio . 
oc tuolmenle sotirevive el culli vo en 
algunos z.onos de lo mixleco. y posel3r 
un lexlll lel'lido con grano de cochinillo 
es lodo un lujo 
Co n esto nos de>pe dim os del v e> rde 
nopal en el cual podemos poner mucho 
de nues lro esperanzo . 
Ahora posemos al blanco . c o n lo 
Ji como: qué tal albur a encontrarnos 
dentro de ello : es intachable ni uno 
semilla per turbo su pureza . porque 
cloro . hablamos de uno raíz . 
El Dr. Francisco Hernández lo describe 
así: •Es lo llamado xicomo uno plan to 
voluble de raíz grueso que tiene casi 
siempre lo formo re dondo. blanco . 
agradable como alimento y de 
temperamento muy refre scant e . Se 
usan los ralees que suelen servirse al fin 
de los comidos y proporcionan o los que 
sufren color . un al im ent o g_rolo . 
refresc ante (aunque propio poro 
producir flatulencia) y no del todo molo 
si se cuelgan antes en un lugar ven tilado 
f se dejan ahí marchitar. extinguen lo 
sed . combaten el color y lo sequedad 
:Je lo lengua suministran un alimento 
nuy apropiado o los que llenen fiebre 
1 refrescan. humedecen y alimentan al 
:uerpo• (S.XVII) . 
:so es lo ]!como . un depósito de 
lrescuro . sabor propiamente no llene 
~ ero calidad de aguo contiene . 
ay uno noto del Bernobé Cebo que 

dice :• Es de t emperamento trío y 
húmedo . el zumo se aprovecho contra 
el dolor de lo go ta y contra todo 
Inflamación caliente. y si al zumo se le 
or'lode azúcar y se beben 6 onzas de 
ello en ayunos. quilo el ardor en lo orino 
y llemplo los rll'lones y es contra lo 
Ictericia y los calenturas• . 
También encuentro el doto en el libro 
de Moximlno Cortés que los semillas mol 
administra dos son venenosos . pero 
util izados adecuadamente pueden 
tener eficacia en el tratamiento de lo 
;orno. 
En Yuc otán se le llamo o lo jicomo 
chicom o mechen chlcom y de ohl. de 
nueslro hermano República conocemos 
•el pico de gallo• esto es lo mezclo de 
jicomo rebanado con jugo de naranjo 
agrio . sol y chile verde picado . A mi me 
po saron lo re c eto de lo que en 
Guodolojoro le llaman también pico de 
gallo y consis te en rebanar en tiritas 
]ícomo. zanahoria . pep ino. y cuadriles 
de guayabo v p ll'lo o esto se le ol'lode 

'Ahora 
seguir sler\do C.<lOIM!f<ltiva , 
Pll"lUe COB tatltOS papeleS 

jugo de naranjo . jugo de limón . cebolla 
y chile verde picodi tos y sol al gusto v 
odeveros es ton ri co que uno se pico 
comi endo 
Dejamos lo blancura y posamos o lo 
rojo . o lo encendido d el olmo . al 
jitomote 
Su nombre en nohúotl es xic tomotl. en 
moyo es poc y d icen de él cosos 
tremendos •esto fruto es ton tr io que 
casi es ponsol'loso v mitigo el fuego que 
llaman de Son Antón los quemaduras 
y lo propio se hoce c on los hojas. su 
cáscara y pepito nunca se d irigen •. 
esto lo enc on lraré en el libro de Don 

Chimino Cortés en lo porte dedicado o 
los plantos de Yucotán o lo obro 
intitulado Medicino Doméstico (El Judío) 
publicado en 1834. 
Quién sobe qué t ipo de jitomote 
tendrán por los llenos del fa isán y del 
venado: aquí es otro c oso . En nuestro 
lleno morelense se siembro en muchos 
lugares y o veces se ven los campos 
abandonados porque el precio que se 
pago en el mercado no alcanzo ni poro 
cubrir los gastos de lo cosecho . o veces 
se co11e lo voz y todo el mundo va o 
recoger en bolso . cube to . canas to o 
delantal lo que se puedo cargar . 
Yo creo q u e el jitomo te es alg o 
impresc in d ible en nuestro cocino . 
¿Quién no depende de él? . en 
ensalada . en lo salsa tr icolor . en 
rebanado poro los tortas ¿Qué sería de 
uno sopo de fideo sin jitomote o unos 
huevos rancheros sin su salsa. y tontos y 
tontos guisos más? . 
Fran cisco Cervantes de Solazar un 

que nos ~o e impuestos •c:vart4n 
quo nos quie-ren cobtar 
cuando que los r1r.tcos que 
CIOS tompr.~n son S:onlrt y 
Ai"ipo, .•. 
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cronis ta del siglo XVI dice . •los toma tes 
son mayores que agraces: llenen su 
sabor aunque no ton agrio: hoy unos del 
tomol'lo que d ice y o tros gr andes 
mayor es que limos . amarillos y 
co lorados. échense en tos salsas v 
potajes poro templar el color del ají• . 
Este extraordinario frut o mexicano llegó 
al con tinen t e europeo y no se en 
cuanto tiempo se aclimató . pero fue 
adoptado . En Ital ia nodo menos que le 
llaman •Pomedoro• o seo manzano de 
oro ¡Qué sería de los pizzos y espaguetis 
sin lo colorado! 
Aquí en nuestro país. baroto o caro lo 

enconlromos todo el año tenemos el de 
bolo o el olargodlto o guojillo y los que 
vivimos en el c ampo tenemos el lujo de 
encan tar al chiquitilo que es el que 
contiene más vlctomi C. Algunos amigos 
extranjeros que viven desde hoce ol'los 
en México extrol'lon el jitomo te de 
antes . el del pellejlto delgado. su sabor 
ero muy diferente . Ahora con tonto 
tecnología éste ha variado porque es 
uno planto fácilmente atacado por 
plagas. 
Busqué referencias en los libros que 
tengo sobre medicino tradicional y no 
encontré ninguno noto sobre el jitomote 
pero gracias o uno amigo . Ool'lo Cotila 
Gorcío !!urbe amablemente me 
describió cómo usaba su Abuelito y su 
Mamó al ]!tomate poto d iversos 
dolencias. 
Ole e que paro el mo l de orín. se 
desbaratan 5 ]ltomotes con vinagre y 
con lienzos limpios se co locan en el 
vientre y santo remedio. 

.. . y IIOS mrtiero11 'en 
problemas, porque 
entonces cada mujer 

También se utilizan poro los anginas se 
coloco el ji tom ote osado . colien tito 
so bre el cuello y se amorro c on un 
pol'luelo v se ocompol'lo el tratamiento 
con uno paladeado de tomate verde 
osado con sol . con este lrotomiento se 
extrae hasta el olmo pero el dolor de 
anginas amaino. 
Me acuerdo que pla ticando un día c on 
un amable cho fer del O F .. me con taba 
que había un remedio poro el dolor de 
espalda . su mujer reb anaba uno s 
jitomotes y se los colocaba colientit os 
en lo zona de los ril'lones. sosteni dos por 
un lienzo y él me asegur aba que al día 
siguien te estaba c orn o nuevo 
Posando d el terno de los dolencia s o 
las querencias les voy a posar uno 
receta de mi Mamó. de un guiso que 
ella llamaba •rabo de mestizo». Me 
Imagino que el nombre viene por 
combinar elementos nativos de México 
con los huevos de la gallina que 
trajeron los espol'loles con la Conquista. 
Lo esencial en este guiso es una bueno 
sa lsa de ]ltomote. MI Mamó osaba tres 
o c uatro ]!tomates en el coma! y 
aseguraba que al asar e l sabor es 
diferente y se quito lo á c ido . Bien 
osados se pelaban y se les ol'lodío 
medio cebolla ocltronado y un diente 
d e ojo ocompal'lóndolo; esto se molía 
en molcajete (se vale usar lo licuadora) 
y se sazonaba con sol. pimienta y unas 
hojitas de laurel y se ponía o trelr. 
Después se asaban dos o tres chiles 
p ob lano s. se ponían o sudar. se 
pelaban . d esvenaban . se hac ían las 
raj as y se or'lodíon o la salsa y ya para 
servir cuando lo salsa hirviera se le 
aventaban tonto s huevos como 
comensa les hubiera y se dejaban 
cocinar. se servían con un buen anoz 
blanco y se repetía lo tricolor que tanto 
vemos en nuestro cocina mexicano. 
Yo con ésto me despido con sin antes 
condolerme de la dependenc ia que 
también sufrimos en este país con la 
Import ancia masiva de maíz . f rijol . 
leche . etc .. etc .. y con la Invasión 
continua de comida chatarra y rápida . 
Ojaló que tardemo t. t>n comp rar 
nopales japoneses . jícarnas chinos y 
sepamos escoger actualmente entre el 
jltomote nuestro y e l tomate gringo rojo . 
perfecto e lnsipldo. 
Otro dio hocemos a l águila Nacional 
con amaranto y c hocola te y les cuento 
su historio. 
¡QUE VIVA MEXICOI e$ 

que decfinrle mucho 
tiempo al tejido y en 
·nuestn 11ída 1105otras 
tejemos platlcrmdo, viendo 
a los hijos, jugando con 
l'os telarcttos de nuestras 

j~ndo cun lo!! 
las 
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Lo Unión de Pueblos de Morelos se 
constituyó 13n 1980 con lo finalidad de 
unir a grup os de productores del estado 
en· sus demandas de créditos poro lo 
producc ión . maqu inar ia y ser vi c ios 
sociales poro sus agremiados . asi como 
en sus demandas territor iales y conrllctos 
de tenencia de lo tierra. 
Desde un principio se constituyó com o 
organizac ión independiente . en cu yo 
seno pa rtic ipan Soc iedades de 
Solidaridad Soc ial . Sociedades 
Coopera ti vas. Sociedades de 
Producción Rural . ejidotorlos y 
comuneros y productores privados 
Independientes. 

En lo actualidad está constituida por un 
Cons ejo Dire c ti vo y un cuerpo de 
asesor es . part ic ip an a su interior 12 
gr upos d e pr od vc tore s de varia s 
comunidad es del Estado . con 
apr oximadam ente 15 productores en 
promedio por grupo. 
Durante los cuatro años pasados. se han 
obtenido recursos pr ivados estatales y 
federales para los grupos integrantes . 
por un monto total cercano a los 2 
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Alfonso J. Aguayo 
millones de nuevos pesos. sin embargo. 
la situación del sector rural en general 
es cada dio más critica . dada la falla 
de ap oyo s para lo s grup o s de 
produc tores e inver sión federal en el 
sector. así com o la caída de los precios 
de los productos agropecuarios en 
contraste con lo s aumentos a los 
Insumes y materias primas que se 
requieren . 
Las políticas instrumentadas por los 
gobiernos neoliberales de las pasadas 
dos décadas en relación con el sector. 
han privilegiado a los grandes capitales 
los cuales se han beneficiado de la 
pobreza de los productores ejldales y 
pequer'los propietarios. . 
Es obvio que la tendencia nacional . 
apoyada por las condiciones 
coorporatlvlstas mundiales. pretende el 
aniquilamien to de los productores 
Individuales a los que no se les ofrece 
otra salida más que la venta de sus 
tierras y su alineación al gran capital. 
Por lo tanto . los productores tendrán 
que reaccionar estableciendo alianzas 
productivas para encentar alternativas 
de organización. autosubsldlo y crédito , 
mejores precios para producir y vender. 
eficiencia productiva . almacenamiento 
y transportación . 
Para ello ser á ne c esar io qu e los 
produc tores es tén capaci tados para 
afr ontar el reto que se les presenta . Por 

lo que al interior de la Unión de Pueblos 
de Morelos se ha planeado real izar un 
Programa de Capacitación continuo y 
a larg o. plaz o . que incida en 
c ap a ci tación y edu c ación de los 
integrante s. en la c ohes ión de los 
grupos ah ora aislados . en la 
c onf ormaci ón y realización de 
alternativas que les permita agruparse 

como asociación o empresa en el 
mercado nac ional de producto s 
agropecuar ios y en la faci litac ión de 
expectativas educac ionales de amplio 
espec tr o. $ 

Memoria fotográfica 
Lózaro Sandoval M . 

Fuente Grótlca :nArchlvo Fotográfico Lázaro Sandoval M." 

E n ocasiones nos recordamos de acontecimientos que vienen a 
nuestra memoria fugazmente. Asl •Memoria Fotográfica• trae a sus lectores 
esta Imagen para terminar la comparación del sitio que publicamos en 
los números del 20 y 27 de agosto. 

Esta es la misma perspectiva de las dos lmagenes anteriores pero 
realizada el día 15 de septiembre de 1995. $ 

Cartelera 
MUSEO REGIONAL CUAUHNAHUAC 
(Palacio de Cortés) Cuernavaca 

-Pieza del mes: •La tradición de las 
Cruces de Pericón en Morelos• 

·•Museo . Reflejo del Hombre» Exp 
Col ect iva de la Escue la Nacional de 
Conser vac ión Re~taurac i ó n y 
Museografía del INAH. 

MUSEO DE MEDICINA TRADICIONAL 
Matamoros No. 14 Col. Acapantzingo 
· Planta del mes: •Pericón . sus usos 

tradicionales en el Estado de Morales• 

MUSEO EXCONVENTO DE LA 
NATIVIDAD (Tepoztlán . Morales) 
·•Tepoztlán o través de sus niños• 
Exposición Gráfica y testimonial 

infantil. 

MUSEO HISTORICO DEL ORIENTE DE 
MORELOS 
(Casa de Morales) Callejón del 

Castigo s/n . Cuautla . Mor. 
·Lunes 25. 18:00 hrs. 
Inaugura : Exposición de Objetos y 

Documentos de José Ma. Morales. 

·Miércoles '27 18:00 hrs. 
Presentación del libro: •Apuntes para 

la Ystorla• . El sitio de Cuautla de 1812 . 
De Felipe Montero . con una 

introducción de Carlos Barre ta Mark . 

JARDIN BORDA 
SALA MANUEL M. PONCE 
·Miércoles 27 19:30 hrs. 
•Concierto de Ar'lo Nuevo 1992• 
Filarmónica de Viena. 

·Jueves 28 19:30 hrs. 
•Cuando el Amor es Odio• 
Eu_genia León en Concierto 

·Viernes 29 19:30 hrs 
Cine Club Ciclo : DAVID LEAN 
CINTA : •Breve encuentro• 
Cooperación: NS 5.00 

·Vi ernes 29 20·00 hrs . 
La Danzonera Dimos y Ramón Cedill< 

con su Big Bond 
Fuente Magna del Jardín Borda . 

·Sábado 30 18:00 hrs 
Grupo La Tr ou ppe presen ta 

•Rompecabezas Opus 1• 
Marionetas 

CINE MORELOS 
Del viernes 22 al miércoles 27 
1 7:30 y 20:30 hrs. 
•La Reina Marg o!» 

- Sábado 23 y Domingo 24 -
No hay función 

LA CASA AZUL 
Arista 29. Centro . 
·Miércoles 17 21 :00 hrs. 
Real de Catorce y La Lúgubre Teresa 

en Concierto 
Prevente NS 30 :00 
Taquilla NS 35:00 

Talleres : TEATRO. BAILE. GIMNASIA, 
DIBUJO. IDIOMAS. MUS/CA . AJEDREZ. 
ARTES MANUALES: ESTAMPADO TEXTIL 
JUGUETES TRADICIONALES. MASCARAS Y 
BATIK. 

Mayores informes al Tel. 18 78 50 


