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El códice Martín de la Cruz-Juan Badiano 
Matrina Fumtes Mala 

En su reciente visita, el Papa 
Juan Pablo ll hizo la devolución 
de un códice original del sl¡lo · 
XXI realizado por el médico llZte
ca Martln de la Cruz. Se trata del 
llamado CODICE BADIANO, 
descubierto en 1929 en la blbllote-' 
ca apostólica vaticana. 
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El códice de Martln de la Cruz 
llegó a nosotros en la traducción 
latina de Juan Badiana, también 
indlgena de Xochlmllco y con
temporáneo delnutor en El Cole
f'9 de Santa Cruz de Tlaltelolco, 
qifieb tradujo el titulo como "LI-

mer libro de medicina escrito en 
este continente, y por lo tanto, el 
m(ls antl¡uo siendo un testimo
nio valioso de la culturu prehls
pfmlca de México. 

Mnrtln de la Cruz, era "Indio 
médico del Colepo de Santa Cruz 
formado por la experiencia, ya 

que no hizo ningún estudio profe
sional. 

La obra fue dictada o escrita en 
náhuatl. Todo parece Indicar que 
las representnclones . del códice 
son de costumbre o procedimien
to lndlgena, figuras tan bien lo-

• O o r"' ci .11 ~ u 

gradas que pudieran ser mues
tras de la pintura prehlspánlca. 

El contenido de éste, refleja el 
oficio del autor proyecta su cono
cimiento sobre plantas medicina· 
les. En la mayorla de las páginas 
contienen figuras de plantas a co· 
lores. 

.,.tn;;.:h• nt<r,..,L 
' '- .. --.~~~·~,,,(!. 

de éstos. Llamándole también 
Recetario. Expresa la sabidurla 
curativa de sus ancestros, mante
niendo el acervo de sus conoci 
mientos tradicionales. matizados 
de magia, en la zona de la medici · 
na. 

De las 140 páginas del códice, 89 

,.. e ¡;.,,."-T' ¡;.,, f{. 
~ 

" Tolo o che ' 

El manuscrito se conoce como 
Herbario, por reflejar la descrip
ción gráfica de las plantas, aun
que en realidad es ·algo más. Se 
da la fórmula de aplicación a las 
enfermedades, los ingredientes y, 
aún en algunos casos, la cantidad 

están Ilustrados con 185 imágenes 
pintadas de diversas plantas. 

Desde el punto de vista botáni
co fue Importante para lograr las 
ldentlficnciones botánicas los 
nombres vulgares en idiomas na
hua que designan a las diferentes 

BELLUS DE MEDICINALIBUS figuras. De estos nombres algu-
INDORUM HERBIS". nos se han conservado, ya inalte-

Dos ediciones en inglés la de; radas o alterndos, hasta nuestros 
1939 y 1940 dieron a conocer el dlas. 
manuscrito. En Investigaciones etnobotáni-

La Dra. Emmart, una de las pri- cns relacionadas con las plantas 
meras investigadoras que analizó : ua"l:iinnles en la actualidad es 
el documento original, introdujo na e las obras bibliográficas 
el tltulo injustificado de "Manus-· consultadas para conocer los an-
crito Badiana"· generalizándose tecedentes históricos de las plan-

• indebidamente este titulo. . .,..,-,~·- ·~·· - li tas reportadas con uso medicinal. 
Posteriormente, en 1964, en; __._, • .....,,.,.._.-~.¡,;_ Es as!, que varias especies que 

conmemoración de sus primeros ......!."% 'T~·:;,.;c~~~ . ~.-... ,.. se exponen en ln colección de 
20 años de servicio, el Instituto ... --,r.·•.n;-,.. d . .. ....-f...,;. . ..... ~.. ! "" ~ ; : ·:·!.;" .•::;;· plantas medicinales del Jardín 
Mexicano del Seguro Socilll, edl- ¡...e. •• ·-,."'¡r";rJ.-yfoi; l.,-.. fol. • 1/1! ~ e" Etnobotánico del Centro Regio-

t6 : este Manuscrito Azteca de ;:::;;:: ¡;;:::_-;_:.;,_ o;,:::;:;:.::-.-f//;;.'':.. \~,(~~!\~~)'~J~f nal Mor., INAH-SEP se hace re fe· • 1552. Según traducción latina de _._ ,..f+w ••J-:if:.' ~· -- .-.., rencla al uso aplicado desde épo· 
Juan Badiana, en su versión es- .... . ,..t..- •- ... -" '-""' -rr-· cas prehlspánlcas hasta la actua-

l t di ta .. ~. ~ .r-. ¡.¿,,~.--""' .. ¡;_S...,,.¡, 
paño a con es u os y comen · .~ ... ,...~ .-4 .1-- • ...., -·>d 1->.t lldnd. 
rloa por diversos nutorcs. • ..... . ,..,...J. . ~---.-.-,.~· Por lo que botllnlco,, hlstorln · 

La obra de Martln de la Cruz """"',...... ,._w """'..._ ... f- •.,-r dores, médicos, antropólogos y 
valiosa para la historia de la cul: _'f:;t:<!.'!.C::;;;j;:-:;,.T¿;.~r aún criticas de arte lo han comen· 

- tura ~~-.~~!t,;;;4~~.~h~~~~-.!i~.W!;-,.~ .. ~~,....~I"'"''!"!' ______________________ , . . t~do.con .doglos . .. . .. . 
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-Transición a sociedades· agrícolas 
selle Culto Aaullar 

En un articulo anterior mencio
amos como el hombre comenzó a 

,-oblar el Continente Americano 
1ce 40 mil aflos aproximada
ente. Cuando alrededor de 10 

- il años antes de Cristo el perlo
o glacial llegó a su fin, creándo
' condiciones más cálidas en el 

u1ed!o ambiente mundial, los ble-
; se derritieron por! o que subió 
nivel del mar cubriendo reglo

- s anteriormente expuestas 
lmo el Estrecho de Berlng, y de 
;te modo se Interrumpieron las 

m \graclones. 
?ara este momento América ya 

_:aba completamente poblada. 
s grupos humanos estaban or

•nizados en pequeños grupos de 
1 máximo de 25 gentes, llama

~ - , bandas, dedicadas a la caza 
grandes mnm!feros y a la reco-

- clón de frutos silvestres, con 
.rltorlos claramente dellm!ta-
,s . ..... · , .... . 
Son las condiciones ambienta: 

cada vez má.s cálidas las que 

_.aaron crandes cambios en las 
· ucturas económicas, socinles 

>liUcas de los grupos huma· 

1astn entonces la sobreviven
de las bandas dependla de la 

.ua de la fauna pleistocénic:a: 
1ut.oso, bisonte, camello, en-

semillas y frutos, con lo que au
mentaron el tamaño, variedad y 
cantidad. En la figura uno pode
mos observar el cambio en tama
ño en el olote del malz basta lle
gar a la mazorca actual; en la fi
gura dos tenemos representado el . 
cambio en el tomate, desde el to
mate silvestre basta el actual. 
Poco a poco el hombre fue contro
lando el crecimiento basta con
vertirse en un cultivador. Cam- . 
b!o que logró aproximadamente · 
en siete mil años. Creemos que el · 
proceso se Inició alrededor de 
nueve mil años antes de Cristo, 1 

. para cinco mil tenemos las prlmll' ¡ 
ras evidencias de manipulaciones · 
en semillas (en el teosintle uno de ·. 
los antepasados del inalz), y en 
,fruto (como el aguacate, la cala
baza, el zapote, entre otros) y 
alrededor de dos mil antes de 
Cristo encontramos evidencia de 
los primeros pueblos completa
mente agrlcolas. 

La agricultura fue el factor que para la agricultura). 
También se dieron cambios en 

la forma de procesar los alimen
tos; alrededor de nueve mil años 
antes de Cristo aparecen los pri
meros morteros para moler las 
semillas, éstos eran simples agu
jeros excavados en grandes 
piedras, y probablemente molian 

, las semillas golpeando con un 
·· madero, para 2,000 A.C. ya se pu

llnn bloques de basnlto para obte
. ner metales con sus manos como 
actualmente los conocemos (ver 
íigura tres). 

En un principio para cocer las 
semillas y frutos utilizaron ca
nastas de fibra vegetal (po·r ejem
plo de maguey), ya que con un te
jido muy cerrado y grueso puede 
contener agua, pues el tejido se 
hincha tapando las ranuras. 
Como no se podla colocar sobre el 
fuego se calentaban piedras y to
mándolas por medio de una hor
queta se colocaban dentro de la 
canasta basta que se coclnn los 

· alimentos. Tiempo después, la en
originó cambios tan Importantes nasta fue recubierta de barro con 
como el sedenlarismo, un numen- lo cual . se pudo colocar sobre el 
to poblaclonal, nueva tecnologla, fuego, y alrededor de 3,000 años 
una jefatura hereditaria , Y sbn- A.C. observamos las primeras va
manes, brujos o sacerdotes de sljas de barro cocido en las cun-
tiempo completo. · ' 

El sedentarlsmo se dio, prime- ••• 1!1.1 
. ' · etc., mientras que la reco
- 6n de semlllas y frutos sil

tres sólo ern una actividad se- · 

rnmente, porque no podlan ale
jarse mucho de las áreas donde se 
locallzl\ban sus "experimentos" 
de cultivos pues tenlan que cui
darlos de la depredación de ani
males o de los vecinos má.s cerca
nos; además de que ya no tenlan 
que seguir a las manadas de ani
males. Esto también ocasionó 
que el territorio se redujera drás
ticamente. 

.dnria, realizada por las muje
'?c: y los niños, por lo que su 
' ¡ueda de alimentos fue orlen
' hacia la recolección dejando - = de animales como vena-

• conejos, ardillas, aves, etc., 
•o una actividad secundarla 

•- " zada por los hombres. 
constante movimiento de las 

.l.. as sobre un territorio, les 
• .J. permitido conocer la varia
dad de la flora en esa región, 
ecir , donde se localizaban las 
·!las y frutos silvestres, cuan-

deblan recoger, y sobre todo 
...... Jé forma era posible propn

.as de tal manera que el próxi
año pudieran volver a recolec-

e conocimiento fue aumen
.J ) con el tiempo, comenzaron 
- 1s primeras hibridaciones de 

Al disminuir la movilidad del 
grupo ya no fue necesario dejar 
morir a los ancianos, o matar a 
los niños que no podlan transpor
tar, por lo tanto, la población co
menzó a aumentar poco a poco, 
esto a largo plazo disminuyó la 
cantidad de alimento por cabeza, 
por lo que continuamente "expe
rimentaban" tanto con los culti
vos como son las técnicas ngrlco
las, para producir cada vez má.s 
(aún actualmente se sigue experi
mentando con las semillas , as! 
como creando nuevas tccnologlas 

.les podlnn cocinar sus alimentos, 
almacenar agua y semillas, servir 
alimentos, etc. 

Durante este tiempo, la p eque
ña banda se ha t ransformado en 
un grupo má.s grande, en un:. t ri
bu. Sigue siendo una socied~d 
igualitaria pero con una jefatura 
permanente, y donde el jefe no es 
elegido por sus habilidades en la 
caza sino que es un cnrgo hercrio
do. El jefe se encargaba de red is
tribuir los productos producidos 
por todas las familias de lns tri
bus para que todas tuvieran acce
so a los mismos productos y en 
lns mismas cantidades. También 
concentraba una pequeña parte 
de los productos agrlcolas que se
rian utilizados en el intcrcnmbio 
por materias primas (basalto, ob
s!dinna, fibras vegetales. etc .) 
:que no se encontraran en la re
gión. 

Para el final de este periodo de 
transición tenemos agricultores 
de tiempo completo, son grupos 
sedentarios que viven en peque
ñas aldeas, llevando a cabo cere
monias sobre la fertilidad para 
obtener buenas cosechas e inter
cambian sus productos con sus 
vecinos. 



1 1 El Regional 
g dt·l Sur _ 

:o 21 it ...,. ~~ IIN Tamoanchá11 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

)rigen de algunas plantas morelenses 
.el Gutiérrez 

lince algunos años el desapare
escritor morelense, Juventi

_ cnrlquez, buscando un editor 
u Historia del Estado de Morelos, 

.ita en los años cincuentas, me 
t >el obsequio de una copla me
"anoscrita. Se trata de 659 cuart;. 
1 a renglón seguido en que, con 
- ,borde los historiadores loca· 

le los cincuentas de este siglo, 
r ra . describe, emite opiniones 
,., dca de acontecimientos del 
r"'1lento y encuentra formas de 

•denarios a través del tiempo 
- teruño regional. As!, apare

acontecimientos, escenatios, 
¡ !agonistas reales y ficticios 
entremezclados, encontrados y 
· · -:~pre encontrando soluciones 
_ >rabies a unos o a otros. 

1 el capitulo XXXVII, donde 
t :a : "El Incendio en el Ingenio 
5,uJta Inés. -Lól escuela prepara
' 0ri~ de Cuautla.· La catátrofe de 
, a Fria entre Tepnlcingo y 
,....... brautndero.· El Periodismo 

lorclos en 1951, según el escrl-
1 don Valent!n López", reseña, 
}wi·quc vale la pena reseñarla, 
,.. . publicación de Valeut!n 

1do era jefe de Turismo. 

:litnr material del desnpareci
don Juventino tiene dos moti
:iones: Primera, fun un funcio-

~orio importante en el gobierno 
1 Lic. D . VIcente Estrada Cnjl· 
;-- literato reconocido e histo-

.or prollfico, que participó ac
amen te en el movimiento cul-

. ___ ·al morelense de la década 
' 911\-1940; época que tiene seme

as con la que pretendemos 
..- ir. Segundn, porque su mate-

histórico, nW1que disperso 
¡ · las circunstancias del centra
l. ... no. ha servido n los actuales 
· '·'.,riodores y, pese a ello: para· 

s dd destino, don Juventino 
..- ió abandonado en la miseria 

.!ando materiales históricos, 
;cando un patrocinador para 

•~ historia y vendiendo algunos 
amentos que habla reunido 
sus escritos, a fin de mante

- • su familia. Una parte de los 
•vS de su biblioteca quedó en-

1 sus descendientes, sin pers
nec tivn de utilidad, con el acecho 

' >s compradores del patrimo-
,.L. ultural y en una larga espero 

1sar a formar parte del Ard•l· 
Histórico del Estado de J\loreloi;, 

< :de podrlan ser rescatados mu. .,M de los documentos que toda
¡ ·migran al extranjero en bus-

- e algunos dólares para que 

s propietarios puedan subsistir 
, _ •oco tiempo que les resta. 
n~s este trabajo reproducimos 

ltinuación la referencia que 
"- Juventino hace aceren del 

:n de algunas plantas more
>es. 

" Plnntas extranjeras en · Cuer
ca" _ Es un folleto que expli

-'- a e no son morelenses: El dátil, 
:.~ r primera \'tt sembraron los frai

l• Cucrnavaca en 1531; el jCf\iibre, 
<. · fue trafdo de las indias portu
" 'Josas, sembrado por Bernardi

cl Castillo; las moreras, que 
Hernán Cortés y sembró en 

cpec; los mango.<, introduci-

dos al mismo tiempo que el café 
español, por Juan Antonio Gó
mez, traldo de Cuba y cuyo pri
mer árbol estuvo en la hoy calle 
de No Reelección, según el relato 
de don Miguel Salinas; el 
tamarindo, como originarlo de la 
India Oriental, habiendo corres· 
pondido plantar en Igualapan los 
primeros 32 en la plaza pública, 
pasando de alll a Morelos. 
Aquella primera siembra fue en 
1832 hecha por el Gral. Luis Gon· 
zaga Vieyra; la bugambllia, que en 
su variedad roja fue tralda a 
Cuernavaca en 1930 por el japo
nés C. Matsumoto, pero el origen 
de otras especies es el Brasil y se 
cree que llegó a Cuerna vaca a me
diados del siglo pasado, tralda 
por el doctor Bougainvllle, al que 
debe su nombre seguramente; la 
ciruela, en su especie de paluda y 
comúnmente llamada "de Cuer
navaca " , fue tralda de Guatcma
ln por don Felipe Neri del Darrlo 
y su hijo el sacerdote José del Bn
rrio y Rangel por el año de 1859 y 
plantada en el patio de la hacien
da de Temixco, de cuyos árboles 
se tomaron varias estacas y se 
plantaron en Cuerna vaca (creo yo 
en la huerta de los fralles francis
cnnos, que el Gral. Calles destru
yó para convertirla en jnrdln). No 
debe confundirse esta ciruela con 
las especies ácidas de los Indios 
de las que hay amarillas y rojas, 
existiendo otra más carnosa que 
conocemos como "ciruela del Cor· 
pus", ésta enteramente dulce y 
las otras agridulces; el ca(~ fue in· 
traducido a Cuernavaca por don 
Jaime Salvet, propietario de la 
Hacienda de Barreta en 1809, que 
también fue plantado en Xochi· 
mancas. Llegó a tener dicho señor 
hnsta 350,000 plantas. Fue el 
Gral. don Carlos Pacheco quien 
en 1890 mandó plantar gratis un 
millón de cafetos, tocándole 
100,000 a Yautepec; el arroz es 
oriundo de la China meridional y 
propagado por varios paises llegó 
a España e Italia y por el puerto 
de Acapu1co en la Nao de Filipi
nas llegó a México la primera se
milla en la época colonial y se co
menzó a cultivar en la Costa de 
Guerrero; era de color morado y 
tenia muchos ahuates (la planta), 
pero don Ricardo Sánchez, ave
cindado en Jojutla, fue el intro-
ductor del arroz en Morelos pues 
trajo en 1831, 15 cargas del grano 
morado y las plantó en "La Cié
nega del Pochote", "El Colme
nar" y "Amezquite", pero comp 
presentaba inconvenientes por 
las espinas, el mismo don Ricar
do compró en Veracruz arroz 
blanco llamado "La Villa" y lo 
sembró por primera vez en el 
cnmpo "El Jagüey", 
extendiéndose a todo el estado, 
pues en Cuernavaca fue sembro
do el año de 1846; 
el AjoJ\ioll es originario de Al rica, 
de donde pasó al Asia y fue intro
ducido a Mcxico en la época colo
nial, llegando a existir en nuestro 
More los molino en toda forma del 
ajonjolf y ya en el año de 1828 te
nia el quinto lugar en la produc· 
ción; el caimito, de la familia de las 

zapotaceas, es ongmario de Las 
Antillas y fue trafdo a Cuernava
ca por el primer gobernador cam
pechano, don Pedro Baranda, que 
lo trajo de su tierra Campeche; el 
eucal!plus, de la familia de los mlr
taceos es originario de Australia 
y en 1847 se exportó la semilla 
plantada en Córdoba por un ex
tranjero. De alll vinieron los que 
tenemos en Morelos. (En Yeca
pixtla exlstieom a principios de 
este siglo dos árboles frondosos , 
uno junto a la casa de doña Juana 
Lagune_s y otro junto a la de don 
Domingo Franco si no recuerdo 
mal y se les llamaba simplemente 
11alcnnfores"). La araucaria fue in· 
traducida a México en el último 
tercio del siglo pasado y proviene 
de las selvas del Brasil; la clase 
llamada " araucari-araucana" 
procede de Chile y en 1795 se in
trodujo a Francia y de alll vino a 
México (los más hermosos árbo
les de esta clase, estuvieron fren
te al Palacio de Cortés, plantados 
por don Ambrosio Puente, sino 
recuerdo mal pero fue necesario 
desarraigarlas en 1932 porque sus 
ralees salieron fuera del suelo y 
obstrufan completamente el paso 
y amenazaban caer sobre el Pala
cio, pues crecieron hasta veinti· 
cinrn mr.tros de altura y los vien· 
tos ju ..... :o ;,., / u lü.ban inmisericorde
mente balanceuado sus ramas pe
ligrosamente); las guayabas son 
nativas de México, pero a media
dos del siglo pasado se trajo a 
Cuernavaca una variedad llama· 
da "peruana o pe rulero", de for
ma alargada y en forma de pera . 
Dio esta variedad mucha fama a 
la capital del estado al ser con
vertida en "guauabetes"; el p~la· 
no morado vino de Manila y llegó a 
Acapulco en la Nao, pero también 
vino de Costa Rica, as! como los 
llamados "dominicos", más el 
níspero y el mamey-domingo. Se cree 
que el plátano es originario del 
Asia Menor, pero fue traldo de 
España por fray Berlanga en 1576 
a la Isla Española en algunas va
riedades. El pWano Roatao o "Ta
basco" es originario de Costa 
Rica y fue introducido a México 
en 1884 por el Sr. Jannet, hacen· 
dado de Tabasco, pasando des· 
pués a otros lugares de la repúbli
ca; el p~lano banai'M>-dominlco es va
riedad de origen asiático y lo tra
jeron los misioneros en 1635 y el 
"bananoh-manzano es originario de 
Cocbinchina; en 1900 la naranja 
de Cuerna vaca y Yautepec, en sus 
plantas, fue arrasado por la en
tonces Secretaria de Fomento 
para extinguir el parásito de esa 
fruta , por un Imposición en reali· 
dad de los Estados Unidos que ce
rraron su frontera al paso de ese 
producto; el "Ooripondio" noes ori
ginario de Cuernavaca como se 
cree sino de la América del Sur, 
no da fruto, pero si lo da el de la 
especie del Perú y fue introduci
do a México a principios del siglo 
pasado; la "hlaocrilla" es origina· 
ría de A frica y tral<la a Cuernava· 
ca en la época colonial; la "jamui· 
ca" que da la flores rojas par:1 tin· 
te que se bebe, es origina ri¡¡ de la 
India y Malasia, y fue tra ida el si-

glo XVfl y propagada en Mt':xitv 
para re rescos ya en el siglo XIX; 
en cambio el "huamuchil". siendo 
netamente mexicano, fue llevado 
a Filipinas con el nombre allá de 
"comaehlle" y a la India donde lo 
conocen como " tamarindo de In 
India"; la "quina, es ori¡Jinaria 
del Perú, pero en 1876 el Sr. M. F. 
Maury logró que el gobierno in
glés enviara a México 235,000 se
millas de variedad que procedían 
<le la India, que llegaron a Córdo
ba en 1866, siendo distribuidas 
por don Apolonio Nieto en otros 
lugares de la República ; los que 
llegaron de Holanda en W30 no 
prosperaron, como tampoco pudo 
aclimatarse el alcoronoque o úr· 
bol del corcho, en Puebla; los 
" l:lurcl•'S !k la India" los trnjo a 
Cucrnnvaca don Eugenio J. Ca 
ñas, plantando los primeros en el 
pnrque Romero Rubio y en el 
Puente Porfirio Dinz, siendo 
plantador material drm Domingo 
Loredo; pasaron esos hermosos 
árboles al Jard!n Juárez; las "l!la· 
diolas" también las trajo don Eu
genio J . Cañas y fueron sembra
das en el Rancho de la Soled¡¡d , 
de Atzlngo, siendo la variedad 
rosa y roja y posteriormente un 
Italiano las experimentó en Atla
comulco; las primeras "adelfas y 
astronómlca.s" como ornato público 
fueron puestas en la Avenida Mo
relos (creo yo que a fines del sigl@ 
pasado) y las primeras "jacaran· 
da>" las trajo el Gral. Calle; y las 
puso frente a su casa en la Aveni
da de Las Palmas; correspondió a 
don Ambrosio Puente poner una 
de esa clase en la Avenida More
los, al mismo tiempo la Secreta
ria de Agricultura tra!a semillas 
del Brasil y las propagó por va
rios lugares de México. Fue el 
mismo general Calles quien trajo 
a Cuernavaca las variedades de 
"melóo Honey" Dew " Haldas Best'', 
"Honye Ball" e "Improved Per
fect", pues antes sólo se conocía 
el melón alargado y liso llamado 
"valenciano" (las mejores plan
taciones se hicieron en Tlaquilte
nango, cerca de la Toma de In 
Cantero, con aplauso del gober
nador Estrada Cajiga! y de don 
Jesús Gómez, recuerdo yo); 
el "algorrobo" lo propagó don Ar
cadio Varela con semilla del in
dustrial poblano don José Gonzá
lez Soto y las semillas primitivas 
fueron traldas de Valencia en 
1930; el mismo señor Vare la, digo 
yo, propagó el "chinchayol<" de In
maño grande pues no se conoci::t 
más que el verde-negro muy espi
noso y de tamaño chico; los "pi-ta
eh'-"'" los sembró el Lic. Asp!' en 
Tetela del Monte y prospcrnron 
en HIJO y ya en 1940 el Sr. A . Mi
tre (comerciante junto al merc<l 
do, digo yo, en Cuemavaca} m::~n 
dó traer de su tierra Sirin, scmi
llns de esa clase que sembró en su 
casa y obsequió las primems fru 
tas a don Arcadio Vare la. que fue 
el eueargado de propag::~rlas (con 
ese amor y fe que todos le recono
cemos, con ese dcinterés que le 
atrajo el cariño de cuantos lu\'i 
mos la satisfacción de trabrlo. 
digo yo). 


