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José Nau Figue10a 

(l'RlnfERA PARTE) tra cultura actual por un 'estado 
indiano misionero, como dice Mi-

La sociedad actual en crisis es- randa (las ideas y las institucio
pera con expectación el arribo del nes jurídicas mexicanas 1979, 40) 
tercer milenio cristiano. El <lesa- que pretendió un proyecto de so
rrollo científico ha mejorado las ciedad colonial cristiana fundado 
condiciones ele vida pero ha des- en los principios originales del 
pertado fundadas inquietudes a Evangelio y la experiencia de las 
causa de su injusta orientación. primitivas iglesias surgidas a la 
Esta situación no es inédita: cada orilla del Mare nostrum y la ri-
500 años se repite con caracterls- queza de la liturgia prehispánica 
ticas propias e idénticos resulta- que habría dado por resultado 
dos. una Iglesia Americana en un con-

Los pueblos americanos tienen texto social dentro de la tradición 
motivos particulares al cumplir platónica y considerables in
el medio milenio de haber entra- fluencias de la cultura Arabe. 
do en contacto con las culturas oc- Las inquietudes humanistas de 
cidentales por medio de una los utopistas del renacimiento 
invasión. La región del estado de aportaron el modelo para experi
Morelos cumple los primeros cien mentar esta nueva sociedad cris
años de dos acontecimientos im- tiana. El interés por las Lenguas 
portantes: la creadón del Estado que los había llevado a la recrea
de Morelos y la erección de la ción de las culturas clásicas tam
Diócesis de Cuernavaca. bién habla recreado · el 

Las apreciaciones de los aconte- conocimiento original del Evan
cimientos son diversas como di- gelio. El Latín, el Griego y el He
versas son las visiones del mundo breo. motivaron la creación del 
del próximo milenio. Las conme- "Colegio de las Tres Lenguas en 
n1oraciones han suscitado reac- Lo vaina 11. cuyo eco repercutió se
ciones encontradas, que van guramente en los escritos antro
desde la re1~1;1Jsa profunda por pológicos del período evangélico 
una <;elebrac10n pasan~o por ~n mexicano alrededor del Colegio 
ampho espectro de actitudes m- de Tlaltelolco 
termedias, has~a la má~ eufórica_, De est¡;¡· ma~era se Órganizó el 
de las celebr~ciones. Sm em1?ar- expeilmento de sociedad ideado 
go_, ha propi_ciado _la p_rofund1za- por los frailes milenaristas. Este 
cion de l_:1s mve~tiga: 10nes pan¡ experimento tuvo una corta vida: 
des_en!ranar la h1_stor1a del acon- apenas medio siglo. La persecu
tecim1ent_o, los mtercses Y los sión de los escritos religiosos en 
protagonismos entre los cu_ales lenguas indígenas fue, al parecer, 
e~ta la_ c~d~ día m~s :ontradicto- la manera más efectiva de sofo
na rchg10sidad cristiana que ha car la formación de una Iglesia 
cargado con las cuentas del desas- diferente enraizada en la concien
tre_ cultural de los pueblos con- cia cultural propia. La Inquisi
qm~tados. ción, que no podía perseguir a los 

Die~ Beaudeau, (1~ pugna indios encontró el camino para 
franciscana. P?r Méi:cico. E~. impedir el experimento y some
Ahanza Editan~~ Mexic_a~a. Me- ter a la naciente Iglesia al control 
xico 1990 p.201) Las cr?n_1cas de extranjero mediante la aplica
algunos de_l';'s más clar1".1dentes ción formal de las disposiciones 
entre los m1s10neros espanoles re- Tridentinas, con lo que indujo a 
dactaron en aquel entonces para los cristianos a una hibridación 
salvar del olvi~o a las civiliz'.1cio- mágico-tridentina que se convir
nes precolombmas, son un cierto tió en la reserva de la religiosi
m?do de Renacimiento. Pero bien dad popular, siempre obligada a 
mirad'.'s las cosas, allí i:uede es- la dependencia. Recientemente 
tar el mtento de alguna mcrelble resurge entre ella la Iglesia popu
síntesis de la cual todavía no po- lar con todos los obstáculos que 
demos sino adivinar vagamente tuvo hace más de cuatrocientos 
los contornos. Si tales escritos años. 
han estado sepultados durante Este trabajo pretende (entre las 
tanto tiempo (sofocados y censu- fuentes del siglo XVI y la Litera
radas implacablemente por la co- tura Histórica que trata este perl
rona de España a partir de 1577), odo), algunos aspectos de ..la 
es preciso que en el momento en sociedad en proceso de evangeli
é¡ue empiezan a salir de las som-· zación indicativos de una socie
bras, cuatro siglos después _dJ?.~\1 dad ideal cuyas huellas hubieran 
creación, unamos todos nuestros quedado reflejadas en el urbanis
esfuerzos dedicados a· la investí~,. mo y la arquitectura del periodo 
gación ... " que cada dla motivadá · de evangelización y que hubiera 
por la crisis de la sociedad actual tenido como proyecto de sociedad 
vuelve los ojos al período de colonial cristiana la organización 
evangelización cuando se des- de una Iglesin Americana. 
plantaron los cimientos de ·pues- ¿Es posible que hubieran utili-; 

zado el ritual prehispánico para 
envolver los principios evangéli
cos con el objeto de formar una 
Iglesia Americana? 

EL PRETEXTO 

Una capilla sobre la pirámide 

No visitaba con·frecuencia el si
tio a pesar de encontrarse a la ori
lla de mi ruta cotidiana de vigilar 
el Patrimonio Histórico. Sin em
bargo, Xochimilcatzingo era uno 
de los sitios que había llamado 
mi atención tanto por la verde 
mancha que formaba su manan
tial entre los carriles que limitan 
las parcelas sembradas de caña 
como por la vieja construcción 
elevada sobre la ancha platafor
ma dibujada significativamente 
en el horizonte. 

Las primeras noticias que en
contré acerca del sitio fueron, la 
del dominico Fr. Francisco Ma
yorga en carta dirigida en 1533 a 
la Real Audiencia de México, 
(Cuevas 1975, 46-48), y la mención 
entre los tributarios de la Matrí
cula de Tributos, Lámina XXVI 
(Antigüedades 1964). Antigua
mente formaba parte de un con-. 

1 junto de barrio establecidos en 
- un pequeño valle de Las Amil

pas. Desde mediados del siglo 
XVI hasta su abandono hacia 
1603, tuvieron grandes dificulta
des con las nacientes industrias 
azucareras por causa de sus férti
les tierras y aguas. (Sotelo Inclán 
19) 

El sitio se encuentra entre dos 
haciendas: la de Casasano y la del 
Hospital; se accede por una bre
cha desviada de la carretera 
Cuernavaca-Cuautla, después de 
Cocoyoc y el paraje nombrado 
"Palo Verde". 

Con el pretexto de la informa
ción para el proyecto Atlas de la 
Arquitectura Colonial de More
los visitaba ocasionalmente el si
tio. Hasta que una mañana de 
octubre de 1986, el perfil del con-. 
junto apareció diferente; me acer
que para buscar la difenmcia y 
ante mi sorpresa, la vieja 
construcción lucía destruida. El 
muro norte y la fachada principal 
habían arrastrado consigo la bó
veda; sobre el piso del antiguo 
basamento yacían los restos de 
construcción en que se podlan 
distinguir con claridad las pintu
ras: un cielo azul tachonado de es
trellas desplantado sobre la · 
cenefa formada por una leyenda 
bíblica en caracteres de r!'minis
cencias románicas, una primera 
híbrida formación reli~ip~á en 
destrucción. ' 1 

La inerme soledad de esto!. des
pojos históricos motivó mi! inte
rés po1:;a,h~n"d.~r~en ··lo~ _'fºCivos 

que tuvieron sus constructores, 
las relaciones que establecieron 
como usuarios y su destino final, 
del cual vine a formar parte yo 
como testigo. Ya no se trata de 
las motivaciones estéticas y tec
nológicas, sino de encontrar el re
flejo de la inestabilidad de 
grupos sociales que se vieron pre
cisados a cambiar conforme al 
proyeto colonial impuesto o 
abandonar a su suerte las 
construcciones. 

Después del pretexto de un ca
so, he vuelto sobre los materiales 
obtenidos para el proyecto men
cionado con el interés de saber si 
el proyecto que protagonizaron 
los constructores de este tipo de 
construcciones fue un proyecto 
ideal de sociedad colonial, pre
destinado de antemano a una vi
da efímera y las razones de dicha 
situación. 

Los materiales 

Entre los materiales gráficos 
del proyecto se distingue un coh
junto de construcciones forman
do dos grupos con características 
diversas y semejantes correspon
dientes al periodo colonial tem
prano, 1525-1576, en la región que 
forma el actual estado de More
los. El primer grupo está forma
do por una capilla abierta en unn 
de sus fachadas, la principal, con 
un amplio patio al frente con li
mites imprecisos ambos: capilla 
y patio se encuentran asociados a 
estructuras arquitectónicas pre
hispánicas, aparentes en algunos 
casos como en Olintepec, Calal
pan y el propio Xochimilcatzin
go; en otros casos los cultivos han 
absorbido los desniveles. El se
gundo grupo está formado por 
una capilla de dimensiones va
riables, reutilizada con un atrio 
delimitado en algún momento. 
Ln fachada de la capilla abierta 
quedó en el interior; en algunos 
casos distinta, en otros dificil de 
distinguir; en ambos casos vino a 
formar el ábside de una iglesia 
cerrada. Mediante una investiga
ción arqueológica se puede encon
trar la asociación a la antigua 
construcción prehispánica como 
en los casos de Coatetelco y Ane
necullco, en otros. La elevación 
sobre la cual se desplantan hace 
suponer las antiguas estructuras 
significativamente alteradas por 
los desplantes de los nuevos ele

. mentos arqutectónicos. La redu-_ 
cida información arquitectónica 
conocida en fuentes, el desinterés 
histórico por la arqueología colo
nial religosa e industrial así co
mo los escasos y limitados 
estudios acerca de este periodo no 
permiten fecharlas ni conocer su 
proceso constructivo con preci-
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sión. 
Sin embargo, el objetivo de es

te trabajo es saber si 
corresponden a un ensayo de so
ciedad ideal predestinada a una 
existencia efímera que explique 
el surgimiento, desarrollo y fin 
de estas construcciones, tiene co
mo fuentes los llamados códices 

coloniales, Mercedes Reales, Cró
nicas de los Mendicantes, Cartas 
de Religiosos y Titulas de los 
pueblos y las propias construccio
nes en cuyos elementos se vieron 
reflejadas las condiciones que sir
vieron de marco a los usuarios. 

No se puede pasar por alto los 
esfuerzos de algunos historiado-

res que han trabajando desde sus 
propios intereses este tipo de 
construcciones: John 
Mc.Andrew.- The open air Chur
ches of sixteenth century. George 
Kubler.- Arquitectura Mexicana 
del siglo XVI. Particularmente 
Benito Artigas que en sus capi
llas abiertas aisladas de México, 

Tarifoahcííán 
dedica parte a las del actual esta
do de Morelos. Luis Fernando Lo
zano, quien escribe acerca de la 
Capilla abierta y convento de Te
mimilcingo. Otros autores como 
Bonet Correa, Palm Erwin Wal
ter y Rafael Garcia Granados 
también escribieron acerca del te
ma. 

Tlayacapan y su carnaval 
Una de las festividades más im

portante y popular en la pobla
ción de Tlayacapan, es su 
carnaval. Su origen se pierde en 
el tiempo y no se puede definir su 
época de su "nacimiento". En la 
actualidad este se celebra en el 
mes de febrero, justo antes del 
inicio de la festividad de la "Cua
resma". Los principales anima
dores son denominados como los 
autores (Que es un especie de ma
yordom!a) Ellos se hace cargo de 
su cometido a partir del 31 de ene
ro, cuando los tres barrios de Tla
yacapan, con sus respectivas 
comparsas. UNION, para el ba
rrio de Santiago. América. Para 
el barrio de Santa Ana y AZTE
CA. Para el barrio de Rosario
Exaltación. Este año el carnaval 
tuvo mayor lucimiento gracias al 
apoyo de su presidente municipal 
Primo Vida!. 

El domingo al inicio del cama-

val las comparsas reparten ver-. 
sos., hacinco las invitación. Este 
año los autores de la comparsa 
UNION; fueron: Antonio Sala
zar, Victorino Salazar, Bardo
miano Nopaltitla y cia. 
Entresacamos algunos versos. 

Tlayacapan es municipio 
y resonado en esta región 
el carnaval de principio 
la uni6n les hace una invitacl6n 

El porque este carnaval 
es el mejor del estado 
tiene su raz6n de ser 
el chine/o aqul fue creado 

Por lo tanto T/ayacapan 
tiene una herencia legada 
y es orgullo de este pueblo 
el tenerla conservada 

La comparsa Azteca se compu
so de los siguientes autores: To
más Santamaria Linares, Sergio 

Santamar!a Linares, Julio Arau
ja Tlatilpa, Arturo Flores Miran
da, Aniceto Ortiz Montcmolin, 
Raúl Santamar!a Horcasitas, Sil
vio Balderas, Erigido Diaz, Octa
viano Chillopa Marín 
Santamaria, Pedro Santamaría, 
Artemio Verdiguel, Alberto Mar-· 
tinez y Fernando Santamaría Na
va... Entresacamos algunos 
versos de su invitación. 

Palomilla ya va/vimos 
a otro año de carnaval 
la comparzo A7.teca vimos 
los invita a disfrutnr 
con el brinco del chine/o 
a la suegra hay que sacar 

Jnuítadón de "categoH 
los autores les hacemos 
poniéndoles muchas ganas 
y de eso no mucho hablamos 

Carlos Barreto,Mark 
mejor traigan compañía 
para que junto gocemos 

La banda de los "Tomplates" 
con respeto así los llamo 
animaran con su banda 
el carnaval todo el tramo 
aprovechen pa•ligarse 
de señoritas un ramo 

A darle vuelo a la hilacha 
Zilvlno Balderas, grita 
Todos tenemos la facha 
El ritmo nos lo Invita 
Camaradas tiren su hacha 
A gozar la AZTECA invita 

Los versos de la compasa AMERICA, 
también son bastantes divertidos 
Como cada año señores 
La comparsa AMERICA Invita 
el carnaual esta presente 
acudamos a la cita 
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Tamoanchán 

El brinco disfrutaremos 
al escuchar los bellos sones 

. con la banda tan famosa 
que forma los cabezo·nes 
Les damos la bíenuenida 
a las chicas del "Tal6n•• 
llevaremos a Felipe "El Perro" 

Pa quitarle lo mandilón 
Así que los espera'1los 
sin hacerla mucho de toa 
porque nuestro chinela 
en More/os no hay dos 

El domingo cerca de las seis de 
la tarde empieza el "brinco" de~
de sus respectivos barrios, para 
concentrarse en la plaza princi
pal. Donde los "autores"lson se
guidos por sus respectivas 
bandas y sus grupos de chinelas. 

Las bandas tocan música de car
naval y la gente se le une a bailar. 

La vestimenta de los chinelas es 
muy colorida, con sombreros de 
palma adornado con vistosas plu- · 
mas que representan a personajes 
europeos. Los pasos de la danza 
son en algunos casos complicados 
y se rompe su ritmo y se empie
zan nuevos pasos cada toque de 
tropeta que marca el cambio de 
pasos. Siempre son acompañados 
por pequeñas orquestas de viento 
según sea el caso. En donde sin 
duda· los Santamarfas músicos 
siempre tienen presencia. 

De hecho también muchos poli
tices locales, tienen dentro de su 
pasado comunal grandes partici
paciones, ya sea como autores o 
como mayordomos de sus festivi
dades. 

En otras palabras el carnaval 
es un fenómeno cultural que in
cluye en el todos los aspectos so
ciales de la comunidad. 
Participar. Pues en las festivida
des de la comunidad es el proyec
to particular. Pues en las 
festividades de la cotnunida es el 
proyecto particular de dejar de 
alguna manera una huella dentro 
de su vida ideológica, porque 
crea Una jerarqu!a de prestigio en· 
la que se colocan todos los hom
·bres y da homogeneidad a la co
munidad. Asegura de esta 
manera la cohesión de las diver
sas familias y barrios que consti
tuyen la comunidad. 

Por ello las repercusiones, 
cuando existen intereses en con
flicto, que vulneran el sistema de 
cargos en la comunidad. Ya que 
ellos condicionaran a que estalle 
el sistema de cargos comunita
rios. 

Por ello su organización barrial 
se prolonga todo el año y se puede 
señalar que se descalifica como 
miembro de ella a los que no coo
peran o se oponen en su fiesta y 
sus elementos cotidianos. Final
mente señalamos en estos versos 
de la coparza AMERICA ei senti
do del carnaval. 

Esto va estar muy bueno 
entremos al vacil6n 
a toda la palomilla 
·tnvltaremos al revent6n. 
Glub ... glub, 

;Salud! 
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El Glifo numeral más antiguo 
')?tUJ ~tl_, 

~fael Gutiérrez__ 

En noviembre de 1968, se reali
zó una exploración arqueológica 
en la Cueva de Oxtotitlán, en el 
vecino estado de Guerrero, por el 
entonces profesor adjunto del 
Departamento de Antropología 
de la Universidad del Estado de 
Nueva York en Binghamton, Da
vid C. Grave y contando con la 
valiosa ayuda del ingeniero Juan 
Dubernard que con anterioridad 
habla visitado y fotografiado al
gunos aspectos de las pinturas lo
calizadas dentro de la cueva 
referida. 

Debido al gran interés que mos
tró desde el principio el ingeniero 
Dubernard por llamar la aten
ción del pueblo mexicano sobre 
estas pinturas y contando con la 
autorización del Instituto Nacio
nal de Antropolog!a e Historia, 
fue posible la realización de di
cho proyecto. 

Refiere Grave en su informe, 
publicado posteriormente por el 
INAH en 1970, que: ... "Muchas 
de estas pinturas rupestres están 
hoy en muy malas condiciones 
aunque en su estado original de
ben haber sido un espectáculo 
fantástico. Ahora, sin embargo, 
muchas se han desvanecido hasta 
casi la oscuridad, se han cubierto 

de depósitos de calcita natural, 
de carbón, o simplemente han es
tado ocultas por el pal vo de miles 
de años. A consecuencia de esto, a 
menudo son difíciles de localizar, 
ver, bosquejar, fotografiar, y, 
por supuesto, de interpretar. La 
mayor!a de los murales pertene
cen estilisticamente al arte y cul
tura conocidos como Olmecas. 
Con base en los conocimientos ac
tuales, se sabe que la cultura Ol
meda existió entre 1200 y 800 a. 
de C., lo que hace que algunas de 
estas pinturas puedan ser consi
deradas entre las primeras y más 
importantes de la prehistoria me
xicana ... 11 

Un fragmento de este inva
luable grupo de pintura mural, 
fue desprendido de su lugar origi
nal en la cueva, hace aproxima• 
damente 20 años, sin que se 
tuviera noticia alguna de su para
dero durante ese lapso; siendo fi-

. nalmente rescatado y entregado 
para su salvaguarda al Centro 
-Regional Morelos del INAH en 
noviembre de 1989 por el ingenie
ro Juan Dubernard. 

La referencia sobre dicho frag
mento aparece en el informe de 

. Grove: 
"En el techo de la Gruta Norte, 

cerca del área central de la cáma-

·-. L. • 

_(¡) 
.• 1 

ra, hay una pequeña pintura de 
unos 20 centlmetros de largo. Es
ta pintura representa lo que pue
de ser otra variedad de la 
criatura reptiliana, el "cipactli". 

El estilo de este "cipactli" es bas
tante distinto al del "cipactli'' re
presentado en la pintura I-c, y 
probablemente tienen diferente 
significado iconográfico. Las ca
racterlsticas de la pintura 3 son: 

su hocico largo y puntiagudo, sus 
colmillos, su larga y extendida 
lengua y los elementos en forma 
de volutas que forman la parte 
trasera de su cabeza. La lengua 
de la criatura es más bien redon
deada que bifurcada (como en el 
cipactli de la pintura 1-c). Los ele
mentos en forma de volutas de la 
parte trasera de la cabeza sugie
ren la posibilidad de que esta 
criatura tenga atributos de la ser
piente emplumada. Directamen
te por debajo de la cabeza hay 
tres grandes elementos circulares 
que pueden representar un 
cuello. Sin embargo, encima de la 
cabeza hay tres circulas menores 
en una posición tal, que pueden 
representar un glifo numeral. 

Aislados representarían el 
número (o 3 cipactli), aunque es 
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posible que los clrculos inferiores 
formen también parte del nume
ral (dando, por lo tanto, el núme
ro 6). Si los clrculos (ya sea el 3 o 
el 6) efectivamente representan 
numerales, esta pintura es enton
ces el glifo numeral más antiguo 
que se conoce. 

Aunque en los códices del peri
odo post-clásico los cipactlis a 
menudo están representados sólo 
por la cabeza, sobre todo cuando 
son fechas, hay ligeros restos de 
pintura en el techo en la zona de
trás de la pintura 3, que surgieren 
que el animal puede tener cuerpo 
(como en la pintura 1-c) ... Es dig
no de mencionarse que la lengua 
del animal es redondeada, no bi
furcada, lo que sugiere que puede 
tener un aspecto mamífero en su 
iconografla, posiblemente el de 
un jaguar". 

Este fragmento, fue entregado 
para su limpieza y conservación 
al taller de restauración del refe
rido Centro Regional Morelos del 
INAH; dentro del cual, se realiza
ron algunas pruebas de limpieza, 
ya que se encontraba totalmente 
oscura la cara donde se consigna 
el glifo numeral, siendo casi nula 
su apreciación a simple vista. Las 
manchas oscuras sobre toda la su
perficie posiblemente se deban a 
microorganismos adheridos y se 
puede definir como una pátina 
natural. 

La pintura está realizada sobre 
un fragmento de piedra calcárea 
compacta en la que se aprecian 
vetas de óxido de hierro y cuyas 
medidas son aproximadamente 
de 26 x 25 centímetros presentan
do una forma irregular; su apa
riencia es de aspecto oscuro 
donde se pueden apreciar algunos 
restos blanquecinos de carbona
tos. 

Se realizaron algunas pruebas 
de limpieza que comenzaron des
de la utilización de agua destila
da simplemente, el empleo de 
algunos ácidos débiles (fórmico, 
acético, etc.) y, hasta algunos sol
ventes un poco fuertes (acetona, 
bencina, tetracloruro de carbono, 
entre otros) . 

Por último, se utilizó una mez
cla de agua destilada con amonia
co neutralizada con una solución 
de agua destilada y ácido acético; 
siendo esta mezcla la más adecua
da para la limpieza de este impor
tante fragmento de pintura 
mural. 

Finalmente, se aplicó una capa 
de barniz a muy baja concentra
ción con el propósito de proteger 
la capa pictórica de los cambios 
climatológicos, as! como para 
destacar el diseño. 

As! pues, este fragmento pasa a 
formar parte del acervo que se 
encuentra bajo la custodia del 
Instituto Nacional de Antropolo
gía e Historia en el Estado de Mo
relos. 

BIBLIOGRAFIA 
Grove: David C. Los Murales de 
la Cueva de Oxtotitlán, Acatlán, 
Guerrero, Instituto N aclonal de 
Antropología e Historia, serie In
vestigaciones 23. Fot. Jls, México, 
1970. 


