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Instrumentos musicales 
hechos con l1uesos huiTianos 

IJ c-.tuditltk: \1~ in-.trumt.:lllll'll~· la l: ('K K:t 

pn.:hi'p~ . .nil..'a a lr;l\é' dt.: lo' in,trunH.:nro' 
rcrup.:rath h t.:n l ' X l""' '~idonc' ar4ut.:( 1l(¡t-' iL·a ,. 

rt·prt.:~nla~..: ionc' y rdcn:tKia~ dt.: t'ltl'- L"ll 
ród i t.:t.:~. n:lah'' tk tTOilÍ.\l.;t~ de.:! ... ig lo XV I. 
y la pcnnancn..:ia de ai~UIIO.\ in.\UlJIIlt.:lllo.\ 

en comunidadt.:' indf~t·na' actuall'~ . ha 
pcmtitido l l'lll'f uu nlfU)(:imicnto general 
.\t1t1n: r'tl' a'[X'I..' tn Sincrnh:tr}!<'. a la k rha 
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u c-. luc nlt'' h{t,k:l'..: in, tnutu.:nll '' lllU' il :tk'. 
di)I.: UIIh.: llltl' hi, t t'l fÍL't l' y IUt.: llll' ' \ Í \tt' 

l ·n\a ,·aricdad de Íll.\lftllltt.:ll li l" '''u"h:;tk" 
prt.:rolomhino" -...e oh'-Lrvan dikrl'IIL'Ía" l' ll 
Ja,dimcn, Íillll'"· t.: JI t.:l acah:tdt ldt.: ~;¡ .., pÍL'/a". 

l'J\ d malcriail'lllJll t.: ful..'nm dahorado" y L' ll 
\;t., tlifcn.:llll'~ fnnn;t.' de t.:jcn1riún. Por otrn 
\adt 1. c:..i,tt:n in..,trultlcnlt ~ llltlyl't llllp\i( ath '"· 

a, f l'tllllo artd:H"Ith 11111 ~ "t.'lll.: iiiP .... Atlr 1n;'¡, 

't.: dc , ronorL' II da1t1' prcrho' :-.ohrc la lit.: c'la' dift:rcncia.,, calll' ~1lalar 4u1.: ...:.' \0' 
m:Uiuf;Ktura. cjCl'Ul:iún. u'o. origen. ;"í in, trullll:lllll' l'Ut.:Jll:ul l'tlll l'aractcrí,tit.·a.., 

romo l'1 !>. i~niflrallullt.: tollo:-. y cada uno llc r uhuralc' tan panirulan.:' 4ut.: impidcn4uc 
Ie-r... artl'f<ll"ll l' mu..,iGalc' 6 ttl:-. '-t:aiiL'Illll:lrGtt.hl .... t.: nd nuHt.:xltlt.:"t(·tinl 

R.t.:dc niL'IIlentc el UMI de mttodo' y ·de la IJHÍ..,icacuropt.:a. 
rritcrio,llt.· lat.l i'-l'iplinadc laorgtmolo~í;t cn Fn lo qut.: 'e rdil:rc a lo' matcriall' ..; 
t.:l c"tut..li\llk h1:-. in, lfumenttt:.. mu,iea.h:,, ha utilil.< ll~ "-Cil la manutacturat.lc lt" arte ta~.·t~ls 

nmtrihuid11 de manera impon;tnte en d 
l'OIHM.:imicmo 4ue ~ tkne :-.ohrc ello:-.. l.t r.-. 
rc, uhado:-. aportat.Jt ,.., por dicha di~iplina 
indie<m4oc la, cultura.' prcn1nnhma:-. tcnícm 

un alto nin:l...:ognn ... dlinl tic la m¡J-.i...:a. ya 
4uc t.;u\lo la manufactura como la cjccuci(ln 
lk "'" in,trumcnltl" n.:4uicrcn de un clcvadtl 
l'IIIUX."Íiniclll\1 lt.:Ófil"ll y U~CIIÍCO. 

l.o' rnt ttJLht-. 4uc pl;mtca l:.t tM"}:!anolo~ía 
rnu ... il.,·al parat1htt.:ncr l. a inltlflnadón ~1hn.: el 
lt.:lna. t."t )ll"i'tl· l umlunent:•lml·ntc en la uni0n 
y l'OillhinaL·it'lll d1.· Jo, dato\ 4Ul.' aport.an l:t\ 

IIIIJ"it":tk.; ..;.atx·mtJ'4lH: en éptll·a.., ;u•tcrillfl;s 
al pcriudo Pred:hko ( IX00-200 A .( · ). Jo..; 
tallo..; de gramínea.;, lrotns d t.· madera, 
cararolt.: ..; marino..;, ramparho'. huc..;o .... y 
cucmo..; :-.irvieron para la t.:l;thoraci(m de 
sil hatos. trompetas sonajas y diverso s tipt1s 
de pcrcutorcs. l:n t.:l periodo Preclá..;iro 
surgen divcr..;os tipos de idt.:6fo1Hl' y 
acrófonos hechos con harm y con el auge 
de la nr{unica en el pcritx.lo d{¡.;iol f200 

a.C -XOOd.C'). :-.t.: \o~ ra un mejor manejo de 
la acú, tira. I..J U"t' de la cer~unka IH 1 impidi1~ 

Isabel Garza G ó mez 

Isabe l Garza Gómez 

l;¡el;.htlf;¡t."it .llldt.· lt 1" in, lnunc nlll"en pil'llra. 
rn:ukr;1. t."lliKha y lnll'"ll. l';¡ra (.'\ p...:riodo 
I'P..,tr\ .'í ... ilocl ..,u r).!Í IIl icnlt lt \t.: J;¡ llll'lalur~ ia 

pt PJ'h. j;¡ \a ebhtlT:it." Í(lll d1.· ÍII .., II"IIIIICII\O"l'll 
t1fll , pLH;¡ y t~lhrc . 

J-.1 lllayor 1\lÍI II t.: ft l de Í!l\lfU!l\eiiiO' 
lllll..,icall'" prdJi ..,p:'ulil'n' ht.T hn ... en hu¡,;:-.o 

hlllnano t."tlfl l''(lOildc a lo~ itld ilono' dt: 
llldÍIIIÍl'll lo . (\11\' \ l' CH;Il'lll Í /:111 ptll \:t 
prt.:.\.l'llriade una "criedc inc i ... it lftt.'' p;¡rakla' 
una " a otra :-. y di ,puc :-. 1:• ~ 

p...:r¡x:ndioJiarmelltl'. ¡:_,¡e tipo dl.' tél'nka 
nri¡.!ina \;:t produn·i(m dt.:l .... tmido por una 
:O. lll"l.',ÍÚil de pt.:qucr1o., gol¡x:tcu' al ra~ar 
otro ohjclo entrc didm in:-.trumcnto. ( 'aht.: 

~ñalar lJUt.: adcmá' 1c nía :-.u propia caja de 
rc,onanl"ia . dt.:hido a que l'l huc'o era 
}:!t.:neralmet!ll.' ahm:Gllhl. 

Al idc(Jfono de lut.limil'llto en lengua 
n{thual l s.: le t.·ont l<,."C con el nomhre de 
" ( )tHi r hit:ahua~Jii". a l;t lecha s .: han 
cnct 1ntradt •cjcn1plarcs nlarluf<.~cturadt lS en 
e"c[tpulas human<.~s, cucmos de venado, 
co..;tillas tk halle na. asf l:omo en madera, 
en harm y en piedra. Sin cmhar~o. es 
pcrtirll.:nlc mc ncit•narquc el f~ 111ul hunta!Hl 
lll l' el materia l utilil.:tllo con más 
fn:t . ."lll'IH..:i~ . 

Editorial 
H . -Rafael Gutiérrez Y. 

La ckknsa dt! la cultura ~s una tarl"J 
h3rtO dífkil, panicularmcntc cuand" !.1' 
fu~n!.LI\ dt:ft:osiva.s están dispc:~a!'. Por 
ejemplo, hu\'~.l un .ticmp") \'ll que lv~ 

sacerdo1es encargados de 1 '" 
con.stmccioncs rcllgít~a.'> no pcn~:1h.Jn 
de la piedras de sus iglesias como obj<t<". 
eran adcmá~ testim(míos cargados rk 
rus1oria. de identidad. de putblo: lo> 
últimos diez ai"los hao visto llq::u 
sa"'rdo1es que piensan que S\JS iglcs,as 
~on cuneesioncs personales y Pl't 
supuesto, tícnen una nueVa intcrprctal·itnl 
para los teslimtJtúush.istóricos. ~f t:lliJI1' 

en algún tiempo hicieron ccnin s d<' 1"' 
' 'imflgcucs'\ twy tmubi~n "lid vt."u .1 

dcsvalori7.arlas. Hay una imcrpr~tal'i(,n 
histórica equí vocada y no pueuc M'r 

justificada por no argumcnl! ' 
fundamentado en su carácter sacerd<>ta\. 
.Ser sacerdotes no los coloca al marg_cfllk 
la historia. Lo mismo pasa con ¡,., 
[)IC5Íllcnte1i nwnjdpalcs. lotudos pt'r IJ 
vara mágica de un rcqueno poder ' h:-tú'll 
t>U propia irHccprcUu.:iún t.k la lli,hll t<J. Ik 
la!eyyde su ídemidad. Es muy socorri<la 
la)~xplic¡u;ión de q;~e los que procuran la 
defensa del palritnotüotultural se opontll 
al progreso. Nada. \I}áS trrónco ni n;~la 
más fácil para ~ncubrir person~i''' 
intereses que <)fX,ncr cultura y rksHrrl•llt l; 
d Llesarrollo no puNJe hx~rSl' alm:Jr~~·n 
de lacultuncel hicncsmrde la poN : t~.·i(ll l 

no ruede bacetse al margen de '" 
identidad de puebln. 

Es preocupante que tanto la l¡:k"" 
como Estadó. a través de sus muniripit\. 
cncucnt.rcn maneras de cvlidir la kv 
cuandoe!'U. elcwnplimkntodt la k } e ~ 

una preocupaci(>o de ambas atnorid"'k" 
las leyes morales y Itas nalurales . 

Sin embargo. el 1c~timon ío de uut 
~iuos arqueológkos, más de st:trtc•~.:r H .l, 
l:onstruccioncs coh111ías signiticativ:t:, ~ 
miles de casas h:lbilaclón que IH.: ncn an!t 
profunda carg.a de nuc .. >J.ra h i.,lflria. ~k 1"\.:t 1 

rcno varnucslfoscsfucr7.0Sfn favordr •.u 
prt~rvación. 

En !.'SIC níllncro ofrccc nlt'S Ir•<. 
siguit lllcs artículos: ll~ hUI.'!-U.\ IHllll.tlhl 
fueron utili1.ados para hacer instrunlt'tllf,... 
musicaks. según nos Jire h uPd li .lr.-a. 
cuyo trahnjo consiste prc.cisnmcmc e11 
cs1udiar lvs an tiguos huc~os: t\III Lt 
Ciracícla de la Cm1., nos (1frerc 1111:1 

nwcMrJ d~ animales que :)u·vint'n J'i'' ·1 

la industria antes de que cntranm h1 
contaminantes sint~tícos, las fu N 1~1.., 
mo Lric.;es mecánicas y una nuL' \ :1 

conciencia n~quinisu: de un fcrvit.'rH\' 
atltkunlU.tlí~ta sudamericano y atuei!t..,,, 
observador de nucstra culrura ofrccrJ tlt l' 
.&U visión de Ttpoztlán t uu1a.lu bll 
conveniO pcrmanccfa abondonndo y en 
peligro de destrucción que vino a sal"'" 
el antiguo y siempre rccord;~do porque 
vive en este movimiemo en favor de ¡, ,, 
edificio,; religiosos, don Sergio Mé1 tth::1 
Afceo. 

Salvemos la dc.,trucción que parrrc 
arncna1.ar a los con junios monacales. ~ 
lose ase~ tic hadenda y a las tQ~a.s tk ltl" 
centros históricos de nuestros anti p.nn ... 
pueblos que han sido rdugit'l dt nu..::-u·• 
identidad y de nucs1ra conckncia com,, 
morcltllsts. 



2 
domingo 22 de mayo de 1993 

El Regional del Sur 
... ' ...... . .. . 1 suplemento especial 

Animales que contribuyeron en la industria 
Desde tiempos antiguos es 

conocido el uso de algunos animales 
para la fabricación de la materia 
prima empleada en las diferentes 
industrias tales corno la del tenido , 
confección de telas . alfarería, etc. 

Algunos ejemplos de estos 
animales son: la hormiga arriera. el 
gusano de seda, el aje o axe 
(Axocuillin). llaveia axinus; el púrpura 
haemastorna , Murez brindaris . Murex 
erinaceus. (molusco). 

La hormiga arriera es usada en la 
industria alfarera, lo que se usa de 

esta hormiga es su excremento, que 
es el que da color negro de la 
decoración de lo s cán tar os. 
combinodo con e l blanco y para 
ob ten e r e l vidriado negro se mezcla 
est e excremento con gre t a. La greta 
se mezcla con pedernal y tierra 
blanca para ob tener mayor 
rendimi en t o, y para prepararla se 
muele esta mezclq . 

Por cada kilogramo de greta se 
agregan 1 25 gramos de tierra blanca 
y 125 gramos de pedernal; la 
composición química de la mezclo 

Alma G . de la Cruz 

que se obtiene es la siguien t e: Sili ce 
51 °.b. Fierro 8'ro. Alumini o 10%. Piorno 
31% y a lgunos indicios de Ca lci o . 

El Aje o oxe (Axocu illin ) . es usodo 
en la industria del laqueado o 
maquinado de las boleas o jicaros. 
como se menciona post e ri orment e . 

El púrpura es empleado poro e l 
t enido de las tel as y da un o 
coloración que va desde el rojo ol 
morado y es obtenido de un 
molusco . 

Y el gusano de seda en la industri a 
de con f ección de telas . 

La cría del gusano de 
seda requiere muchos 
cuidados y una atención 
constante se necesita, 
mientras la futura seda 
esté en estados de grano, 
huevos, mantener una 
temperatura constante y 
uniforme ; después una 
vez las orugas han 
nacido , darles hasta la 
saciedad hojas de 
morera frescas , cogidas 
de media en media hora 
y finamente picadas. 
Evitar a con tinuaci ón 
cuando crecen l os 
gusanos los ruidos 
intensos, las corrientes de 
aire, los o lores fuertes 
tales como el del 
pescado o e l de la carne , 
e incluso el sudor . 

XIII antes de la era 
c ri stiana , s in duda no 
cambió mucho en el 

pérdidas. guerras, 
incendios o quizá a ésta 
razón : 

lle va r fuera de l as . 
provincias chinas, huevo s · 
o capullos . El secreto 
estuvo guardado durante 
muchos siglos, más que 
ningún otro secreto en el 
mundo a excepción tol 
ves de los alquimistas . 

Cuando losgusanos se 
han desarrollado lo 
bastante para que se 
puedan reconocer a las 
hiladoras. sepa rándose 
éstas se les coloca sobre 
zarzos de paja de arroz. 
mantenidas o una 
ternperotura suave. l o 
que estimulo la formación 
del capu ll o u da una seda 
más apta para se hervida , 
en fin se vigila muy de 
cerca la formación del 
capullo para echa rl o, 
apenas acabado, en 
agua hirviendo . que 
disuelve la goma . 
Entonces , con ramas se 
agita ligeramente el bono 
hirviente: Los capullos. se 
adhieren a las fibras de la 
ramitas y ya solo resta 
devanarlas 
cu idadosamente, 
formando con los hilos 
reunidos de varios 
capullos un sólo hilo. Se 
obtiene así la seda cruda. 

Falta sólo prepararla 
para el teñido y el tejido . 
Esta técnica se halla 
brevemente expuesta en 
un texto chino del siglo 

curso del milenio 
precedente , como 
tampoco en los sigl os 
siguientes . 

No se conocen tratados 
más antiguos quizá 3e 
deba a los azares de 

En la antigüedad la cría 
del gusano y la técnica 
para e l tratamiento del 
capu llo era 
rigurosamente secre ta , ya 
que estaba prohibido, 
bajo pena de muerte, 

ItUSTRACIONIJF:I. gusan o d• wla. 

Alma Graciela de la 
Cruz Sánchez 

. .~ 
·:d 
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suplemento especial 

En la industria de ·lOs 
tejidos era muy 
importante la cuestión del 
teñido. continuaba 
gustando e l color blanco 
tra dicional de los atavíos. 
pero se había adquirido 
la costumbre de utilizar 
ornamentos de color 
sobre f o ndo blanco. 
incluso las togas y túnicas 
masculinas se ornaban 
con púrpura y oro. N adie 
estaba contento con las 
incrusta c iones 
convencionales: f ranjas 
de púrpura a lo largo del 
borde de la toga, insignia 
de clase de los patricios 
rayas escarlatas y franja 
de púrpura en los bajos 
de la toga para los 
augures. Se amaba por e l 
placer de ornar, por otra 
parte, como e l buen 
gusto no permitía a las 
clases superiores más que 
la púrpura y el oro. Las 
corporaciones de 
orfebres y de tintoreros 
conocieron tal demanda 
que muy pronto . no 
pudieron satisfacer las 
necesidades de su 
clientela . 

El tinte púrpura a base 
de moluscos se conocía 
en los países ribereños de 
Mediterráneo desde las 
más remo ta antigüedad. 
Una leyenda cuenta que 
Melkart , Dios de Ios 

El Regional del Sur 
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El púrpura 
fenicios se paseaba por 
la playa con su perro , unos 
dieciseis siglos antes de 
Plinio . El can masticó un 
molusco y se le tiñieron 
de rojo las f auces. El Dios 
se sirvió del líquido 
proveniente del molusco 
para teñir una túnica que 
enseguida o f reció a su 
bienamada. De és t a 
fuente mítica se puede 
deducir , que tod a la 
antigüedad atribuye l a 
invención de la púrpura a 
los fenicios. 

Los hebreos la conocían 
desde. t iempos remot os: e l 
arca de la alianza durante 
s u marcha a l a ti e rra 
prometida. iba cubierta 
por una cortina de 
púrpura y de byssusa". En 
la época romana Tiro y 
Sidón eran célebres por su 
producción de púrpura: 
era a l menos según Plinio , 
todo cuanto restaba d e 
la gloria de Tiro . 

Lo que se designa con 
e l nombre de púrpura es 
eh verdad , t o da una 
gama de colores que 
comprende l os azu l es 
v i o l áceos. l os rojos 
oscuros, los v io letas, per 
e l más estim ado fue 
siempre e l púrpura rojo· 
"co l o r de sang r e 
coagulada " , t al vez en 
razón de la num e rosas 
v irtudes que los magos 

atribuían al color r o j o: 
color de la sangre, del sol 
y del fueg o, que 
provocaba la 
fecundidad, alejaba a los 
dominios, aseguraba la 
v ic t o ri a y el poder . 

El sumo sacerdote de los 
hebreos iba revestido de 
un manto co lor púrpura , 
Daría e l rey de los Persas, 
llevaba al igual que 
Alejandro de Macedonia , 
a l manto púrf)ura. 

El sec reto de l a 
fabricación de la púrpura 
que durant e sig los hizo la 
f o rtuna de Tiro y Sidón, 
después de la numerosas 
c iudades de Grecia, de 
España y · del Norte de 
A fri ca, (hermiona en 
Argólida , Salónica . C isa. 
Aqui lea en e l Ad riático). 
se perdió durante el 
período comprendido a 
mediados de la Edad 
Medi a y el siglo XV II . 
cuando menos en 
Europa . 

En los tiempos modernos 
reaparece, pero só lo se 
utiliz o poro fines 
industri a les . Est e secreto 
reside en una pequeña 
g lándul a situada en la 
pared del conduc t o r 
respirat o ri o de cie rtas 
especies de moluscos 
abundantes en la riberas 
del med it erráneo: 
púrpuro de boco 

El Aje 
AJE .- Axi. axe. axin , oxocuillin , Mex: Ni - in . en idiomo Moyo . 
El aje e s una substonc ia g rasa produ c ido por el coccus oxin . de lo llove 

(México) : llave ia oxinus . sign.: insecto herníp t e ro que se enc uentro en var ias 
localidades de la República. t a les corno Uruopan. Y u catán . Tlaco t olpon. e t c . 
vive sobre el jobo (Spondia sp), e l ci ruelo <S . lutea). e l palo mula t o (Zonthoxy lan 
pentanome y Z. c lava-herculis). 

C. Fis. y propiedades químicas. - El aje recien t e tiene una consist e ncia 
semejante a la de la mantequilla: su colo r es amarill o . su o lo r par ti c ular 
recuerdo el de manteca rancia . Se funde o 35º . es insoluble en e l agu a: soluble 
en el alcohol concen trado y ca lien t e. y sobre t odo e n e l é t e r , se saponific o 
con fac ilidad , absorbe e l oxígeno del aire con bast a nte rapidez y se tr ansf ormo 
en una substancia dura, moreno, insoluble en e l agua, e l a lcohol y e l é t e r . 

Com. Q.- Hoeffer ha extraído un material especia l que llamó axinina . la que 
por saponificación pro duce ácido axinico y g licerina . 

Los indígenas extraen la grasa poniendo a h e rv ir en agua a los insectos 
frescos . cuelan el líquido , lo dejan e nfriar y separan la grasa que sobrenada; 
se repite esta operac ión hasta que ya no se separe nada de dic ha grasa. 

En Uruapan los indígenas acostumbran formar con el a je, masas como de 
350 gramos de peso . envueltas en hojas d e maíz: para e ntregarlo a l comerc io. 

U .v . Los indígenas lo u san en la erisipela y como resolutivo y vulnerario: 
también lo aplican a las hernias mezclado con hule , sue lda, trementina y 
arrayán; lo emplean en bizmos contra la metrorragia y otras enferme·dades 
del útero. 

U. lnd. En las artes lo utilizan como un excelente barniz para la madera y 
metales: es el que usan para barnizar las jícaras. 
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sangrient a, "sangre de 
turco", tal es son l os 
nombr es con l os que 
t odavía se les conoce y 
que expresan bien lo que 
con ellas se q uie re decir. 
los sabios las denominan 
·púrpura haemastoma. 
Murex Brondoris , Murex 
trunc ulo s. Mur ex 
e rinaceus. 

El líquido a l salir de los 
moluscos. es amaril lo. sólo 
cambia a l rojo , por 
exposición a l sol. por un 
fenómeno f o t oquímico y. 
según e l ti empo de 
exposic i ón, se t o rn a 
morado , v i o leta . r ojo 
v i o l e ta y v i o l e t a casi 
neg ro . Se puede con 
mucha práctica . obt ener 
a la vo luntad uno 
varíadísím a gama de 
colores . 

En cua lquie r caso. la 
manipulación de és t os 
moluscos está sometida a 
una. condición : que e l 
líquido sea recogid o y 
utilizado inmediatamente 
despu és de lo muerte del 
an imal. Las manofacturas 
de púrpura deberían estar 
obligotoriament e situados 
cerco de lo o rill a del mor. 
y la explo tac ión sólo podio 
emprenderse en la época 
en que abundabo e l 
molusco, es decir en e l 
o t oño e inviern o . El 
comercial t extil posoba . 
pues, forzosamen t e por la s 
ciudades donde est aba" 
estoblecidos los ti n t o reros . 

P li n io n os dice COrT1 0 se 
u tiliza e l jugo segregodo 
por el mo lusco en los 
lugores de producción: se 
extraía e l líqu ido de codo 
animal si se tra t aba d e 
rno luscos g randes. y s i 
e r an pequeños se le s 
trituraba v ivos. se dejaba 
en mac e roción e s t o 
sustancia por tres dios . 
previa od i c ión de sol. 
(548 . 8 centímetr o s 
cúbicos de sol por 32. 7 4 5 
de púrpuro a herv ir). se le 
sometía a ebull ición o 
fuego lent o en recipientes 
de p lomo por días : l o 
acción del vapor reduc io 
oproxímadamen t e est o 
sustancia a In 

decimosexta parte de su 
vo lumen primitivo , se 
empapaba ent onces ur1 
t ejido en e l producto así 
obtenido para veri fica r si 
el tinte est aba ol pun t o . 

Alma G. de la Cruz S. 
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Antes d e llega r a Cuernavaca. 
vini endo de M éxico. en el 
kilómetro 69 se desvía a la 
izquierda. En un letrero se lee alli 
que este nombre significa o rilla 
de la arboleda. dado por la tribu 
Tlahiuca. Es la capital del estado 
de Morelos. y cuanta con unos 7 
mil habitantes.<; 

En los t ribuna les de 
Cuernavaca ha y a lgo curioso. 
como innovac ión malsana. 
o rig en comunis t a que aún 
persistía para 1944. Ya en otros 
lugares se ajustó a ese adefesio 
al c riterio jurídico c ristiano. Es la 
Inmorta lidad del d ivorcio. en una 
forma ilegal en otros pueb los. La 
prensa mexicana se ha ocupado 
de e se ·deso rde n e n las 
costumbres y leyes nacionales. 

· C ruzando el citado kilómetro 
se continúa la ruta. por carrelera 
a sfaltada. hacia el convento de 
Tepo ztlán, q ue se haya a 18 
kil ó met ros. En el t e rce ro se 
enc uentra la capilla de 
Jocotep ec . fundada p o r los 
franciscanos. 

Tiene p iedra de ta lla en lo 
portada q ue ostent o imágenes 
en sus nichos. Un la urel de lo Indio, 
fro ndoso. cubre casi t oso el 
pequeño a trio. Los inditos dicen 
que no es c e ntenarios. sino que 
c rece y engruesa pronto. En el 
corra l. a un lodo de la capillo, 
sombrea un á rbol llamado "Flor 
de Cora zón". que mide su tronco 
3.90 metros. Este sí es c entenario. 
y es semejante o lo magnolia. 
hermosa fl o r perfumado del 
trópico. 

La torre. aunque pequeña. 
presenta sus tres c uerpos q ue se 
estilo en toadas sus to rres. no 
imp orta la a ltura. Su construcción 
es de col y canto. 

El trayecto muestro a los lados 
t ierras de c ult ivo y de c rías 
resp a ldadas p o r morros que 
parec en t o rreo nes. Com o si 
fuesen c astillos que el tiem p o 
derrumbó. o el Popocatépetl. que 
se mira al fo ndo. hubiese 
destruido. El case río San Miguel. 
c o n su c apillit a y t o rrec ita 
quedaban en las goteras del 
convento. 

Este se halla rodeado de 
paredes. y en un extenso atrio los 
humilladeros están en ruinas . 

La portada con sus torres . una 
más alta que la otra. son canterías 
acanaladas. Su estilo es romano. 
sobrio de moldura. y una Virgen 
en su hornacina luc e con dos 

Tepoztlán 
ángeles arrodillados. en el centro 
y a rr iba de la puerta. 

Adentro la nave del templo en 
forma de cañón con su cúpula 
alta. El espesor de sus paredes es 
de un metro. que el grueso de las 
divisorias con la sacristía son de 
2.50 metros. El ábside. con sus 
estrías. son corno todo lo 
construcción. de cal y canto 

La entrado al abandonado 
conve n to se hoce por lo 
izquierdo. El c laustro de cuat ro 
co lumnas con sus respectivos 
arcos. tonto abajo corno arriba. 
son ta llados. En las paredes lucían 
ant es los f rescos. pe ro los 
re f ormistas los cubrie ron <.Je 
g rosero mezcla. lo mismo que a 
los columnatas y a las arcados. 
donde lo tallo es un primor. Don 
Benito Juarez dio sus leyes de 
reforma contra la p ropiedad en 
los años ·de 1859 al 60. desde 
Verocruz. 

Los ángulos de los corredores. 
b ajos. en el techo. son de estrías 
con sus enervoduras. Estilo no muy 
usado hoy. 

En este convento ele frailes 
dominicos son dignos de 
observarse las celdas, los más 
g randes de los muchos 
monast erios que hoy en 
escombros en México. Desde los 
ventanales se div isa el amplio 
pano rama, amurallado por 
vistosos cantiles. Y también las 
bases del campanario de cal y 
canto. que miden por lodo 4.40 
m etros. 

Las azoteas que cubren las 
celdas son bóvedas convexas. 
puesto que los techos ele aquellos 
son cóncavos. El cuerpo de los 
to rres. a ras de los techos. t ienen 
casi el g rueso de la base . d e 4 
m etros. 

Paro subir y recorrer las cüpu los 
d el coñón . en azoteas convexos. 
hay que trep ar por 2 1 escalones 
de piedra. Una vez a rribo el 
visi ta nte se ext asia en la 
contempla c ió n . a lo s c uatro 
v ientos. de los morros cortad os a 
p ico. q u e d o n u n carác t e r 
espec ial a l yermo de Tep oztlá n. 
Espec ie de enorme anfiteatro 
c onst ruido p o r la misma 
naturaleza. 

Los almena s de las cornisas. 
remate de los arcos c laustrales. 
tienen de largo. 35 metros por 35. 
pues el c laustro es un 
cuadrilátero . las c uales almenas. 
en sus ringleras d e cada lodo son 
un número de cuarenta. con un 
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t o tal de 160 Semejan una 
compar'tia de solados en facción 
cie ce11t i11e1os. Corno si fueron 
guordiones d e aquel antiguo 
lugar del silencio . lo oración y la 
enseñanza. 

Paro subir o las torres y al 
dombo ciel templo . precisa 
escalar 35 peldaños más de una 
escalera angosta. 

Arriba del dombo redondo. 
corresponde a l ábside del 
templo. Está casi rodeado de sus 
a lmenas. que en numero de 40 
marcan sólo t res lados. En el 
centro se alza un pequeñ o 
pabellón sostenid o po r 4 
columnas. corno si fuese un nicho. 
p e ro sin imagen . ¡Quizás 
desa p areció '. 

Tiene además, 5 to rrecillas y 
cada uno 4 columnitas . Desde 
a llí se admira bie n e l trabajo 
c ic lópeo de estos frailes. que lo 
emp ezaron en 1550 y lentamente. 
a través d e los siglos. lo terminaron 
en 1880. Desgracia damente en 
la Am é rica hisp ana esta 
c o ntinuac ió n de las o bras 
publicas sólo se o b serva e n las 
congregac iones m onásticas. Por 
que los g obiernos. por sistema 
polític o . las dejan empezadas. 

Alrededo r de este fo rmidable 
convento. d onde todo revelo " 
lns coros QtJe fue consfrtJiclo 1 ,e lf ' 1 

la ele rnidod de los COS ll .< 
humanos. se mi ran capil lo s 
donde sus torres y cúpulas s0 
confunden con los murollonP> 
acantilados. 

Ningun sitio más cónsono co11 
la misión civilizadora de los fr<Jiln 
en América . que el de e sl 
monaste rio. Lo temperatura es 
temp lada. Los gruesas pareciel 
t ienen un doble objetivo. c ontru 
el color y contra el trio. Aden ru< 
los pa redones noturoles lo 
mantienen aislado de los vientos 
y rachas del frío norteño . 

Se comp leta con lns 
dependencias de lo planta bu¡o 
refec to rio. sa lón de profuncius 
b ibliot ecas. 

El nombre de Tepoz t lu 11 
sig nifico lugar de fi e rro . q ue 
d e bie ro n de encontrar los 
indígenas en las escarpaduras de 
sus peñascos. 

Quien v isite a Cuernavoco. q ue 
no d eje de conocer el ant ig uo 
convento d e los d ominicos. Esto 
casi com o. lo de jaron su s 
moderadores. 

Caracas. enero de 1946 


