
e; 

UNIVERSIDAD DON VASCO A.C. ~-
J\i"' lütmll 
'~!' ' INCORPORADA AL\ UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

-Escuela de DISENO GRAFICO 

URUAPAN 
LEYENDAS 
ILUSTRADAS 

TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TITULO 
DE LICENCLillO EN DISEÑO GHAFICO PRESENTA: 

CARLOS FERNANDO HUERTA GARCIA 

FALLA DE ORIGEN 

Uruapan, Michoacán. Junio.de 1995 

i 
( 
r 
I 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



. de "'' padre ... 
\\'\ell'ºt'\ª 

ped\cadº a \a 
al .,..or de,.,; "'""'\ere""'° el t~ 

'.J nu\enes '"e \\ª" datse a un \\l)º' 
. ..ali- q•• l"'ed• ··~·· esl•""'º •

1
g""º 

mas.. ·n eseª'-""... 'd f\ qu\enes s\ " arte de su \J\ a. 

\\ª" sacr\flcadº ~ra \l 



• • • 

1 nJic.e 

PRIMERA PARTE • 
: Pags. 

* Introducción ....•• : ..••••......... 9 · 1 2 

CAPITULO 1 

* Problemática y Objetivos .........•... 13 · l 7 

CAPITULO 2 

*Investigación de Campo ••••.•••.... •· . 19 • 30 
Umapan, su significado .•..••....•. ~ . ;; . 21 
fundación de Uruapan • • • • • • . . . . . . . • . • 2 1 
Localización . . . . • . . • . . • . . • . . . . . . . . . . 22 
Servicios Urbanos ..... _ - ... - . - - .. - - . :·22 
Turismo _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ 23 · 

Umapan y sus producciones literarias . _ . . 24 
Cronistas de Umapan . _ .. _ . __ .... _ .. _ _ 25 
francisco Hurtado Mendoza .. ___ ... _ .. _ _ 26 
Caracteristicas de sus obras . . . • . . . . . . • . 28 
Recopilación de Historias y Leyendas . - - _ . 30 

CAPITULO 3 

*Investigación Documental . _ ..• _ .... __ 31 - 70 
Historia del Diseño Gráfico . _ .......• __ . 33 
El Diseño Gráfico actual y sus 
aplicaciones. __ .. ____ . _ . _____ .. _ _ _ _ _ _ 36 

El Diseño Gráfico y su metodología _ . _ _ _ _ 37 
Ilustración . __ .. ___ . _ .. _____ ...•. __ ·~.. 38 
Técnicas de ilustración __ . _____ . _ ; _ _ _ _ 39 
El carbón _____ . ___ . ____ . ___ . _ . _ _ _ _ 39 
Lápiz _____ . _______ . __ • ___ • _ ... , ; __ • 40 
Lápices de color . ____ . __ • _ • ___ ....•• _ • 41 
El pastel. _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ . . _ ·. _ _ _ _ 4 1 
Pluma y tinta ___ .. __ . _____ . __ . _ . _ • _ _ 4 2 

• • 

INDICE 



El óleo 
• • 

Acuarela ........................... . 
Gouache ........................... . 
Acrílicos ........................... . 
Aerógrafo ......................... . 
l'lateríales para la ilustración .......... . 
Composición ....................... . 
Tipografta ......................... . 
Diseño Editorial ..................... . 
El color ........................... . 
Originales l'lecánicos de Impresión ..... . 
Los procesos de impresión ............ . 
El papel ........................... . 
Tipos y superficies de papel ........... . 
El peso y tamaño del papel ............ . 
Imposición ........................ . 
Acabados .......................... . 

CAPITULO 4 

44 
45 
46 
46 
47 
48 
49 
51 
55 
60 
64 
65 
67 
67 
68 
69 
69 

*Conclusiones de la Primera Parte ...... 71 - 74 

SEGUNDA PARTE 

CAPITULO 5 .................. · .... 75 -162 

Recordando .................. ~ . ~ .. J 77 
* Dº - Edºt º 1 · .·• ·.¡¿<~ 100 1seno 1 ona . . . . . . . . . . . . . . ~ " ~ ·> . . ~ • 

Papel y formato ................ ~·" :~'" ::;~,. < 78 
Proceso de bocetaje .......... ~ ~· •· 79 
Diagramación .............. ~ . _ ~.;. ... < 82 
Diseño a una columna ....... ~ .. ~ ·. . . . . 84 
Encabezamiento y folio . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Capitulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 
Diseño de Titulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Distribución de ilustración y texto . . . . . . . 88 
Créditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

LEYENDAS ILUSTRADAS DE URUAPAN 

• • 



• • • • • • 
Portada, lomo y contraportada . • . • • . . . . . 165 
Guarda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . • . • 166 
Portadilla . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . 16 7 
Créditos e índice .••. ~ . • . . . . . . . • . . . • . 168 
Prólogo . • . • . • • . . . . . . . . . . • • . . • . • . . . . . 169 
Primer Leyenda . . . • . . . . • . • • • . . • . • . . . . 170 
Segunda Leyenda • . . . . . . . . . . • • . • . . . • . 177 
Tercer Leyenda • . . • . . . . . . . • ~ . ~ . • • . . . . 188 
Cuarta Leyenda • . . • . . • • • . • . . • • • • • . . . . 1 92 
Quinta Leyenda . ·. . • . . . • . . . . . • . . . • . . . . 196 
Sexta Leyenda . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . 20 l 
Obras editadas del mismo autor y 
patrocinadores . • . • . . . . . . . . . • . . • • . . . . 208 
Publicidad • • . • . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . . . 209 
Guarda ..............•...•...•..... 21 O 

CAPITULO 7 

*Conclusiones del Proyecto ...•...... 21 l ·2 l .3 
* Bibliografia . • • . • . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . 2 1 4 

LtYfNDAS ILUSTRADAS DE URUAPAN 

' 



\. 

:... 

l._ 

• 
Prólogo .••••••••••• ~ . • . . • • • . . . . • • • . 9.3 
Obras Editadas del mismo Autor . . . . • . • • 94 
Espacio para patrocinadores . . • • . . . • . • . . 95 
Selección del titulo de la obra . . . . • . . . . • 96 
Diseño de portada. lomo y 
contraportada • . • • • . . . . . . . . . • . . . . • . . 97 
Portadilla • • • . • • . • . . • . . • • . • • . . • . . . • • 99 

* Recopilación de Gráficos . . . . • • • . . . . . 100· l O 1 
Recopilación de gráficos purhépechas 
y contemporáneos . . . . . . . . • • . . . . . . . . • l 00 

*Los Marcos • . . • • . . . . . . . . • . • • • • . . . 102-104 
El Diseño de los Marcos .....•......•.• l 02 

* Las Capitulares . . . . . . . . . . . • . . • . . . l 05· l 07 
Diseño de Capitulares . . . . . . . • . • . . . • . . • l 05 

* Ilustraciones . • • • • . . . . . . . . . . . • . • • . l 07 -1 18 
Las Ilustraciones • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 

* Guardas . . • . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . 1 l 8-1 l 9 
Diseño de las Guardas . . . . . . . . . . . . . . . . 1 18 

* El Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 120-12 2 
El color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

* Presupuesto y datos de Impresión .... 122· l 23 
Presupuesto ..•................ · ...... 122 

* Narraciones de las Leyendas . . . • . . . . 124-162 
Cuerauáperi y la creación de la 
naturaleza y el hombre purhépecha . . • . . . 124 
La República de Indios de Fray Juan de 
San Miguel . . . . . . • • . • . . . . . . . • . • . . . . . . 1 3 1 
La Leyenda de Huanita. ta novia del 
Cupatitzio • • . . • . • . . • . . . . . . . • • . . . . . . • 143 
Jícaras de Uruapan . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 14 7 
El Abalorio de Xícuitl . . . • . . . . . • . • . . • . . 1 51 
ltzi-Cucuatzic la princesa . . . . . • • • • • • • • . 156 

CAPITULO 6 

*Aportación ...•....•........••... 163-21 O 
El libro de Leyendas . . . . . . . . . • • • . . . . . . 165 

• • 

INDICE 



-1
 

. 



-u u ::) 
Q

 
o ~ t-z 

J 



[l] 

11 

1 nt,.oJuccidn 

ctualmente, en nuestra so
ciedad muchos problemas de 
comunicación son resueltos 
por el diseñador gráfico, esta 
disciplina informa y comunica 
mensajes e ideas por medio 
de imágenes, textos, colores, 
etc. 

El campo del Diseño 
Gráfico es muy vasto, siendo 
el diseñador el encargado de 
satisfacer las diversas nece
sidades de comunicación 
gráfica y visual existentes en 
la sociedad, como son los 
aspectos culturales, educa
tivos, informativos y recrea
tivos que la conforman, para 
ello el profesionista gráfico 
realiza simbologías, seña
lizaciones, imágenes globa
les de identidad, carteles, 
folletos, manuales, etc. 

INTllODUCCION 



El diseño de libros es 
uno de los oficios más 
antigüos practicados por el 
hombre, dicha actividad ha 
contribuido a mantener viva 
la riqueza cultural de los 
pueblos. Cuando se diseña 
un libro se consideran todos 
los factores que contribuyen 
con la correcta creación de la 
obra, algunos de los más 
importantes son, el material 
literario y el uso efectivo de 
las ilustraciones, estos en 
conjunto con los demás 
elementos gráficos logran 
comunicar, instruir e infonnar 
lo deseado por sus creadores. 

Es necesario que el 
pueblo de Uruapan conozca 
sus tradiciones y leyendas, 
para que su riqueza cultural 
continue vigente y su 
identidad se reafirme, para 
contribuir con lo anterior, se 
llevará a cabo un proyecto 
que contemple el diseño de 
un libro ilustrado, que incluya 
material literario referente a 
algunas leyendas e historias 
de Uruapan y sus alrededores, 
recopiladas del material 
bibliográfico del escritor y 
poeta francisco tturtado 
Mendoza. 

LEYl'.NDAS 11.USTl\ADAS DE U!IUAl'AN 
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1 hombre desde mucho 
tiempo atrás, se ha preo
cu pado por utilizar ilus· 
traciones como un comple· 
mento narrativo importante 
en libros y textos. Con el paso 
del tiempo y la evolución de 
los medios mecánicos, se ha 
perfeccionado el proceso de 
impresión de imágenes, así 
como su expansión. En los 
siglos XVI y XVII, ya se 
vislumbraba la importancia 
de combinar ilustración, texto 
y elementos decorativos, con 
el fin primordial de originar 
un todo estético. 

Actualmente el trabajo 
conjunto de la ilustración y el 
diseño concurre en un am· 
biente comercial, del cual se 
incluye el campo literario .. 

Sobre Uruapan, tratan 
libros de una vasta y sustan· 
ciosa producción literaria: 
contamos con escritores de 
una gran calidad y trascen
dencia, los cuales han canfor-

GRAflCO TOMA· 
DO DELLIBRO ,. •• 
RINDICUA' 
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mado un especial gusto e in
terés por dar a conocer Urua
pan a sus propios habitantes 
para generar la conciencia de 
sus potencialidades. 

Se ha escrito mucho 
sobre su historia, tradición y 
leyendas lográndose material 
rico y valioso; mas sin em
bargo es sabido que a una 
gran parte del pueblo de 
Uruapan, le es apática la bue
na lectura, puesto que esta 
es extensa y los libros exis
tentes solo hacen uso de 
texto, sin aprovechar ni 
explotar las cualidades que 
la ilustración brinda, en otros 
casos los graficos contenidos 
ofrecen poco para el enri
quecimiento de la obra, pues 
distan mucho de alcanzar la 
calidad requerida para con
formar en conjunto con el 
material literario, obras que 

l.EYJ:NDAS 11.USTHAOAS DE UlfüAPAN 16 

cumplan con el propósito de 
entusiasmar e incursionar, 
al lector, por un hábito en 
la lectura. 

Es así, como la riqueza 
de estas obras no está com
pleta, carecen de elementos 
gráficos que apoyen y com
plementen al texto, en otros 
casos las ilustraciones uti
lizadas no son realizadas co
rrectamente o simplemente 
son consideradas de menor 
trascendencia, esto dificulta 
el cumplimiento de los fines 
planteados por los autores, 
principalmente, que el pue
blo de Uruapan se interese 
por conocer más a fondo su 
historia, origen y tradiciones, 
por medio de la lectura. 



Objetivo General 
• Diseñar e ilustrar un libro, 
donde se recopilen varias y 
muy ricas leyendas, tradi
ciones e historias Uruapen
ses, con el fin de divulgar y 
promover el conocimiento 
por la belleza y los valores 
culturales existentes en 
Uruapan. 

Objetivos Específicos 
• Recopilar material bi
bliográfico referente a Urua
pan, sus tradiciones y leyen
das, para conformar y estruc
turar una obra literaria que 
recoja e ilustre la riqueza cul
tural de nuestro pueblo. 

• Realizar el diseño editorial 
del libro, que incluirá tanto 
material literario como ilus
traciones. 

• Dicho volumen se dife
renciará de otros por el 
manejo de su diseño edito
rial, dando por resultado una 
nueva propuesta agradable y 
efectiva. 

• Elaborar una serie de 
ilustraciones como comple
mento narrativo de dichas 
fuentes. 

Las ilustraciones conser
varán la ambientación y 
rasgos en la época en que se 
desarrollan las leyendas. 

• 

17 

• Esta obra deberá ser ac
cesible en su costo, para que 
tenga una amplia difusión. 

• Por su diseño y ágil lectu
ra podrá ser leído tanto por 
gente jóven así como por 
gente adulta. 
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Uruapan, su signiftcado 

ella es la ciudad de Uruapan, 
como bello es su nombre, 
existen varias versiones sobre 
su significado; para Maturiní 
Gillberti (cronista michoa
cano), Uruapan se deriva de 
URANI palabra proveniente de 
la voz purhembe, que sig
nifica jícara o esmalte; para 
otros, URUAPAN se origina de 
URAPANL cuya acepción es 
florecer o fructificar, alu
diendo a la bella región donde . 
se encuentra asentada .la 
ciudad. 

A este hermoso terruño 
se le conoce también como, 
"ParaisoMichoacano', 'Vergel 
Edénico', "Ciudad del Cupa
titzio", y más populannente 
como "Lugar de la Eterna 
Primavera", raíz proveniente 
de la voz de URUPANL que se 
traduce como el florecer y 
fructificar de una planta al 
mismo tiempo; asi lo afinna 
el Lic. Eduardo Ruíz, quien 
asegura que esta es la raíz 
correcta de Uruapan. 

Fundación de Uruapan 

El origen de Uruapan 
data de la época de la 
"Peregrinación de los Aztecas',
ésto se ha confirmado gracias 
al 'Lienzo de Jucutacato', en 
el cual Uruapan aparece 
como lugar de estación o 
descanso, este pueblo estaba 
situado en la parte de lo que 

INVESTIGACION Df. CAMPO 
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SAN MIGUEL, 
FUNOAOOll DE 
UllUAl'AN. 

ahora es el barrio de "La 
Magdalena'. 

Cuando Fray Juan de San 
Miguel vino por primera vez a 
Uruapan, alrededor de 1533, 
se maravilló de la riqueza 
natural existente, y fué así 
como decidió edificar en 
dicha región una gran ciudad, 
ésto nos lo dice el cronista 
Franciscano Fray Alonso de 
la Rea: "Fundada ya gran parte 
de la Sierra, llegó Fray Juan 
de San Miguel al sitio de 
Uruapan, y viéndolo tan 
fecundo , ameno y vistoso 
fundó el pueblo en el mejor 
lugar que contenía todo aquel 
valle'. 

Localización 

La ciudad de Uruapan 
está situada en la vertiente 
sur de la sierra que lleva su 
nombre, prolongación de 

ILYENOAS ILUSIBADAS DE UllUAf'AN 

• • • Apatzingán, y forma parte del 

22 

eje volcánico. Su altura sobre 
el nivel del mar es de 1634 
metros y queda situada a los 
l 9 24' 56" de latitud norte y 
l 02 03' 46" de longitud oeste 
del meridiano de Greenwich. 

Sus límites son enmar
cados por los minicipios de 
Tingambato, Ziracuaretiro y 
Taretan al este; Nuevo Paran
garicutiro al Oeste; Paracho, 
Charapan y Los Reyes al norte 
y el Municipio de Gabriel Za
mora hacia el sur. La exten
sión geográfica del municipio 
de Uruapan alcanza una 
superficiede l286kilómetros 
cuadrados. 

Servicios Urbanos 

Uruapan goza de 
óptimos servicios: electri
cidad, correo, telégrafo, télex, 
teléfono, cines, señal de ra
dio y televisión, carreteras, 
vías férreas, aeropuerto, entre 
los principales. Además de 
contar con modernas empre
sas: la embotelladora de Pepsi 
S.A., la Coca-cola S.A., la 
Chocolatera Uruapense S.A., 
La Providencia, fábrica de 
hilados y tejidos; Artifibras, 
S.A., Industrial Papelera 
Mexicana, S.A. 

En esta ciudad predo
mina el cultivo de café, 
aguacate, y frutas tropicales, 
además de la producción de 
artesanías propias de la 
región, conserva una gran 
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riqueza natural, por lo cual su 
industria hotelera es vasta; 
algunos hoteles de impor
tancia son: el Concordia, el 
Pie de la Sierra, el Plaza, el 
Tarasco, el Real de Uruapan, 
La Mansión del Cupatitzio, 
etc. 

Turismo 

Uruapan, lugar de 
cnsueflo y belleza inigualable, 
cuenta con paisajes naturales 
que lo hacen punto obligado 
de visita en Michoacán: el 
Parque Nacional Eduardo 
Ruíz, donde nace el río Cupa
titizio o "Río que Canta", a 
pocos kilómetros de éste, se 
encuentra, la Tzaráracua que 
en lengua tarasca significa 
"Cedazo", también resulta 
interesante conocer el volcán 
Paricutín, el cual hizo erup
ción en 1943, haciendo 
desaparecer bajo montañas 
de lava al pueblo de San Juan 
Paricutiro. Otro lugar inte
resante es el Hospital de 
Indios o "l'fuatápera, que se 
encuentra en el templo de 
San Francisco; éste actual· 
mente funge como museo de 
artesanías purltépecltas. 

() 

~o 
Cf-1 {) 
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Uruapan y sus 
producciones literarias 

Es lamentable que la 
producción literaria referente 
a Uruapan sea poca. actual
mente se cuenta con no más 
de 20 obras editadas por dis
tintos escritores. algunas de 
ellas son: "Tirindicua", de José 
Zavala Paz; "Michoacán a 
través de sus Leyendas", 
'Uruapan Jicarero", "Uruapan. 
Tradición y Leyenda", y "La 
Religión Prehispánica de los 
Purhepechas", de Francisco 
Hurtado Mendoza; "Uruapan" 
de Francisco Miranda; "Los 
esmaltes de Uruapan", de 
Francisco de P. de León; 
'Apuntes Históricos de Urua
pan", de Francisco Moreno; 
"Uruapan", deGaribayG. Luis; 

CIUDAD DE UllUt\Pt\N. 
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entre otros. Estas obras 
manejan un lenguaje depu
rado y el estilo característico 
de cada autor. siendo su 
cometido dar a conocer más 
de Uruapan; para su reali
zación fue necesaria la 
recopilación exaustiva de 
datos e infonnación prove
nientes de distintas fuentes. 

Estos libros comparten 
características similares, 
hablan de Uruapan resaltando 
su belleza y esplendor, narran 
su historia, tradiciones y 
leyendas por medio de relatos 
y crónicas; pero desgraciada
mente observamos que en Ja 
mayoría de estos libros, no 
se utilizan ilustraciones o 
elementos decorativos, que 
en conjunto con el texto se 
logren obras de mejor calidad. 
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más atractivas y agradables; 
otros aspectos que no son 
tomados en consideración 
son: el diseño editorial, las 
características tipográficas, el 
color, etc. 

Cronistas de Uruapan 

Uruapan, siempre ha 
sido fuente de inspiración, 
tanto para pintores, músieos, 
poetas y artistas en general, 
muchos han sido los poetas 
que han elogiado a Uruapan: 

Uno de los más respe
tados, Fray Alonso de la Rea, 
cronista de la provincia 
Franciscana de Michoacán, 
publica en 16.39 su "Crónica 
de la Orden de nuestro 
Seráfico padre San Francisco, 
Provincia de San Pedro y San 
Pablo de Michoacán en Nueva 
España"; siendo el primero 
en descubrir, de manera 
impresa, el avenimiento de 
Fray Juan de San Miguel a 
Uruapan, y la fundación de 
ésta como ciudad colonial. 

25 

HUATAPERA 
'HOSPITAL DE 
INDIOS'. 

Anterior al padre de la 
Rea, Fray Antonio de Ciudad 
Real, escribía su crónica 'Los 
viajes del Padre Ponce" a fi
nales de los '80 en el siglo 
XVI. 

El Guatemalteco Rafael 
Landívar, es el cantor de las 
bellezas de la Tzaráracua. 
Quien a mediados del siglo 
XVIII alabó la hermosura de 
la provincia mexicana en su 
célebre "Rusticatio Mexicana'. 

A finales del siglo XVIII, 
el autor anónimo de la 
'Descripción de Uruapan y 
Pueblos de su Jurisdicción', 
cierra lo que fue durante la 
colonia, testimonio sobre la 

lr 

INVESTIGACION DE CAMPO 

.,, 



singular belleza de Uruapan. 
Juan Juseph Mártínez de 

Lejarza, en su "Análisis es
tadístico de la Provincia de 
Michoacán en 1822", calificó 
por primera vez a Uruapan 
como 'Paraíso de Michoacán". 

Posterionnente el Gene
ral Vicente Riva Palacio, 
descubrió en su obra 'Calvario 
y Tabor', muchos de los 
rumbos michoacanos, lo
grando una obra pintoresca y 
grata. 

MO!'liOGRAflA.S ,\.IU~ICIPA.I IS 
.Ci0811RNO DU lSJA[)(l O( MICHOA.CA' 

Eduardo Ruíz ha sido en 
el último siglo, el indiscutible 
cantor de Uruapan, quien en 
'Michoacán, paisajes, tra
diciones y leyendas", publi
cada en 1891 : ambienta un 
maravilloso paisaje con ayuda 
de los primeros pobladores 
puré pechas. 
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Otros escritores que han 
elogiado a Uruapan son: 
Juan Valle, Gabino Ortiz con 
"El salto de Camela', "El poeta 
de Tuzpan", José Maria Gu
tiérrez y su obra "Adiós a 
Uruapan", Manuel Ocaranza 
tomó también la pluma para 
cantarle a Uruapan; lo se
cundan Juan de Dios Peza, 
Don Francisco Dávalos, 
Tomás Rico Cano con su libro 
de Poemas "Fervor a Urua
pan", Francisco Alday, José 
Zavala Paz y su obra "Tirin
dicua", Manuel Padilla Bustos, 
Francisco Miranda y Francisco 
Hurtado Mendoza, quien ha 
elaborado una multitud de 
obras encaminadas a plasmar 
y resaltar los encantos de esta 
tierra. 

Francisco Hurtado 
Mendoza 

Francisco Hurtado Men
doza nace en Villa Mendoza, 
Michoacán, del Municipio de 
Purépero, el 25 de Abril de 
1937, pasando a radicarse 
con parte de su familia a la 
ciudad de Uruapan, desde su 
infancia. 

Realizó sus estudios 
primarios en Villa Mendoza y 
en Uruapan, Humanidades y 
Latín durante cinco años en 
el Seminario Menor de 
Zamora, Michoacán. Estudios 
de Filosofía, tres años, en el 
Seminario Mayor de Zamora, 
ubicado en Jacona, Mi-



PROFESOR Y 
CllONISTA DE 
UJIUAPAN, fRAN· 
CJSCOllURTADO 
MENDOZA. 

choacán. Estudios Magis
teriales en el Instituto Fede
ral de Capacitación del 
Magisterio de la ciudad de 
Morelia. Revalidación oficial 
de Bachillerato de tres años 
en el área Económico
Administrativa, en el Instituto 
Cultural Don Vasco y en la 
Escuela Preparatoria "La Paz", 
ambas incorporadas a la 
U.N.A.M., en Uruapan. Es
tudios de Especialización en 
Literatura, en Psicología y 
Psicoanálisis. Cursos de 
Didáctica y de Psicología con 
Diplomado de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de 11idalgo. Cursos sobre 
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'Programa Emergente de 
Actualización del Maestro' de 
la S.E.P. 

Inició sus actividades 
Literarias en el Seminario de 
Zamora escribiendo y pu
blicando sencillos poemas y 
cuentos en el Periódico "Luz' 
de Sahuayo y en 'El Pescador" 
de Tacámbaro, Michoacán. 
Asimismo, leía algunos de sus 
poemas en la Radiodifusora 
X.E.Z.M. de Zamora. 

Su producción literaria 
alcanza hasta la fecha actual 
20 obras editadas en formato 
de libros, más dos cuader
nillos poéticos: "La Canción 
de la Espiga y el Hombre" 
( 1989) y "¡Vamos Segando 
Entre Los Dos El Trigo!". 
1.- "Uruapan Jicarero', 
recorrido poético por Uruapan 
y sus alrededores, 1960. 
Segunda edición, en 1985. 
2.- "Uruapan, Tradición y 
Leyenda", 1962 . 
.3.- "Suef10 y Mujer", poesía de 
tipo amoroso, 1963. 
4.- "Clarines de la Patria', 
poemario patriótico, 1964. 
5.- "Mi Cristo de Tule', poema 
romántico-narrativo, 196 7. 
6.- "El Anfora del Dolor", de 
poemas nostálgicos, 1970. 
7 .- 'Pregona Tata Vasco', para 
conmemorar el V Centenario 
del Natalicio de Don Vasco de 
Quiroga, 1970. 
8.- 'Confesión a la Patria', 
poema de la Revolución 
Mexicana, 1972. 
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9.- "Espigas del Alba", prosa 
poética, 1973. 
l O.- "Postales Españolas y 
otros Romances', 1973. 
11.- "Yo soy el Viento", poesía 
en verso, 1975. 
12.- 'Michoacán a Traves de 
sus Leyendas", colección de 
Leyendas Michoacanas, 
1976. 
13.- 'La Niña del Dios y del 
Profeta', colección de 
Sonetos y de viñetas literarias 
en prosa poética, 1977. 
14.- 'Prisma Rojo', cuentos, 
1979. 
15.- 'La Nave de los Siete 
Soles", poemas, 1981. 
16.- 'El Pintor Manuel 
Ocarranza', semblanza 
biográfica del pintor en el 
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primer Centenario de su 
muerte, 1982. 
17.- 'La Religión Prehispánica 
de los Purhépechas", 1986. 
18.- 'La Vida Política de 
Uruapan", Crónica de la 
Ciudad de Uruapan desde el 
período prehispánico hasta 
1989. 
19.- "Cien Tréboles de la 
Suerte•, verso en estructura 
de Hai-Kai, 1990. 
20.- Obra poética inédita 
desde l 991 , bajo el título de: 
'La Barca Vacía". Aparece 
publicada en octubre de 
1993. 

Características de sus 
obras 

En las obras de Fran
cisco Hurtado Mendoza, se 
utilizan ilustraciones hechas 
principalmente con la técnica 
de la plumilla y a una tinta, las 
ideas y conceptos son suge
ridos por el autor y plasmados 
por segundas personas. En 
las portadas se da un mayor 
manejo de los elementos 
gráficos, así como ilustra
ciones más detalladas y la 
utilización de dos o más 
colores. En el diseño interior 
se utiliza una sola columna y 
capitulares muy decorativas, 
además de una pleca en la 
parte superior, que funciona 
como soporte sobre el cual 
se encuentra el titulo del libro 
y el folio, son utilizadas de 
dos a tres tipografías que en 



conjunto con los elementos 
anteriores, se logra expresar 
el sentimiento deseado por 
el autor y descrito por el texto. 

Para la realización del 
libro, el autor realiza un 
Dummy, al cual llama "For· 
mato", en este se manejan el 
tamaño del libro, el diseño 
de su portada y contra
portada, el diseño interior, 
las ideas para las ilus
traciones, las propuestas de 
gráficos decorativos, las 
tipografias a utilizar, el color, 
etc.; posteriormente se 
entrevista el autor con el 
impresor, y demás personal 
relacionado con el proyecto, 
con el fin de evaluar la 
propuesta y hacer los cambios 
necesarios para perfeccionar 
y mejorar la obra, una vez 
terminados éstos se da la 
orden de impresión. 

Los costos de los libros 
varía, pero generalmente son 
accesibles para una gran 

'FORMATO' Y 
Rt:SULTADO fl· 
NAL DEL LIBRO 
'PRISMA ROJO', 
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mayoría de la sociedad, esto 
se debe a muchas razones, 
entre las que destacan, la 
utilización de un número 
razonable de tintas, el uso de 
papel bueno y económico y 
el acabado del libro; 
evitandose asi costos de la 
impresión, dandose por 
resultado una obra de buena 
calidad y barata. 

Francisco Hurtado Men
doza cuenta con 20 obras 
editadas, las cuales se han 
agotado al poco tiempo de 
salida a su venta, ya que 
únicamente se imprimen 
l 000 ejemplares por libro, y 
la demanda por éstos es 
grande, son comprados por 
estudiantes, profesores, 
profesionistas y demás gente 
interesada por conocer más 
de la producción literaria y 

DISt:l'tO INTt:· 
RIOR Ot:L LIBRO 
'LA Rt:LIOION 
PRt:HISPANICA 
Dt: LOS PURl1t:
rt:Cl1AS', 
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ILUSTRACIONES 
INTERIORES DE 
'URUAPAN 
JICARERO', 

artística de este escritor; estas 
obras han llegado pues a las 
manos de hombres y mujeres 
de distintas edades y clases 
sociales. 

Recopilación de 
Historias y Leyendas 

Esta tesis comprende la 
realización de un libro 
ilustrado con historias y 
leyendas de Uruapan, se ha 
decidido recopilar dicho ma
terial literario de las obras 
realizadas por el cronista de 
Uruapan, Francisco Hurtado 
Mendoza, ya que éste además 
de poseer rica y muy variada 
información, ha dado su 
aprobación para la utilización 
del mismo, bajo el convenio 
de no modificar ni mutilar los 
textos literarios en ninguna 
forma, además se llegó al 
común acuerdo de editar 
dicho material en una edición 
posterior. 
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Las historias y leyendas 
que comprenderán dicho 
libro llevarán un orden cro
nológico, y serán tomadas de 
diversas obras del autor; la 
siguiente es la relación del 
material a utilizar: 
1.- 'Cuerauáperi y la Creación 
de la Naturaleza y del Hombre 
Purhepecha'. Crónica, que 
trata sobre la creación del 
hombre purhepecha y de la 
naturaleza. 
2.- "La República de Indios de 
fray Juan de San Miguel'. 
Crónica, se refiere a la fun
dación de Uruapan. 
3.- "Leyenda de ttuanita, la 
Novia del Cupatitzio". 11abla 
de un amor perdido. 
4.- "El abalorio de la Princesa 
Xícuitl". Leyenda sobre el café. 
5.- 'Jícaras de Uruapan". 
Relato sobre las jícaras. 
6.- "ltzi-Cucuatzic, la del 
CuerpodeAguamiel".11istoria 
de amor Purhépecha . 
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Historia del Diseño 
Gráfico 

1 Diseño Gráfico nace con las 
primeras reproducciones 
pictóricas del hombre, y ha 
medida que la civilización 
evoluciona, da paso agrandes 
avances y descubrimientos, 
como son los antigüos sis· 
temas de lenguaje visual: la 
ideografia, que son símbolos 
que representan ideas o con· 
ceptos; la escritura cuneí· 
fonne; los jeroglíficos; la ca
ligrafia china; etc. Otros as
pectos de gran importancia 
que marcaron avances en la 
comunicación gráfica, fueron 
los adelantos del antigüo 
Egipto, donde se desarrolló 
el papiro, especie de papel 
utilizado para escribir, 
además fueron los primeros 
en realizar manuscritos 
ilustrados. 

La contribución china a 
la humanidad es extensa, 
aportaron la invención del 
papel alrededor del año 1 05 
D.C.: la imprenta o impresión 
en relieve, y los tipos móviles 
inventados por Pi Sheng 
(102.3-106.3 D.C.). La 
creación de los alfabetos 
Fenicio, Griego y Latino 
simplificaron y perfec
cionaron la comunicación 
visual. En Alemania a partir 
del siglo XIV, los libros 
medievales o 'manuscritos 

INVE5TIGACION DOCUMENTAL 



iluminados', reforzaban 
visualmente el significado de 
la palabra haciendo uso de 
gráficos decorativos e 
ilustraciones; se desarrolla la 
'tipografía', impresión me
diante el uso de piezas de 
metal movibles, interde
pendientes e intercambia
bles, en la que cada pieza 
contenía una letra; se 
realizaban marcas de agua, 
impresión encerrada en el 
interior de una hoja de papel. 

En Europa, Johann 
Gensíleish zum Gulemberg 
perfeccionó la imprenta de 
tipos móviles, y en 1449 se 
tiene mención del primer 
diseflador gráfico y de tipos, 
este es Peter Schoeffer, quien 
siendo asistente de Gutem
berg, jugó un papel impor
tante en la realización del 
tipo para la biblia de 42 líneas. 
A partir de este hecho, el 
avance en la comunicación 
gráfica es vertiginoso, se 
realizan grabados en lámina 
de cobre, nace el libro alemán 
ilustrado, y durante el Rena
cimiento se fundan las bases 
necesarias que darán origen 
a un Diseflo Gráfico más 
complejo, se comienza a 

E G 1 r c 1 o s P. L..___ 
ANTECESORES Q !;..9llJil9 y 
"'º°'"''º' ~ 
DELLOGOTIPO. Cr-.~ c:=-M~~ ns 
(~E~Oí1•.._,~~) 
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utilizar variedad de estilos en 
las ilustraciones, uso de 
capitulares y un sin fin de 
elementos decorativos ca
racteristicos del Renaci
miento. En el siglo XVI y 
principios del XVII, la 
imprenta Real de Francia, 
realizó un estudio de todos 
los alfabetos anteriores, con 
el fin de crearnuevas familias, 
y es así como nace la Rumain 

CAJA CHINA DE 
TIPOS GIRA· 
TORIOS, DE 1313 
o.e. 

GRABADO EN 
MADERA DE SAN 
CRISTOBAL. 
1423. 



ILUSTRACION 
DEL LIBRO DE 
LOS OFICIOS, 
1568. 

du Rui, iniciando una 
categoria de tipos llamados 
romanos de transición: de 
este hecho se originan una 
gran multitud de familias 
tipográficas, de variedad en 
trazos y fonnas. Pero es en 
Europa, durante la Revolución 
Industrial, que la tecnología 
influyó sobre la comunicación 
gráfica de tal fonna, que las 
innovaciones en la tipografía 
no pararon, se originaron más 
familias y fuentes tipográficas 
de imprenta, se juega más 
con Jos tamaiios y con los 
trazos, se agregan efectos 
visuales, etc., nacen los 
volantes y los carteles, se 
utiliza la fotografía como 
medio de comunicación, 
conformándose en anuncios, 
propaganda y en la ela
boración de libros; con el 
desarrollo de la litografía 
aplicada en los carteles, la 

publicidad prolifera, comen
zando así las batallas co
merciales y la lucha por 
predominar en el mercado, 
esta demanda contribuyó en 
el perfeccionamiento cons
tante del grafismo, naciendo 
en el siglo XIX el movimiento 
de Artes y Oficios, enca
minado a resaltar la destreza 
manual y el arte, el principal 
precursor de esta tendencia 

• fue William Morris, artesano, 
ilustrador, diseiiador y es
critor, quien en unión con 
otros diseiiadores producían 
muebles, tabiques y tejidos, 
además de libros en los cuales 
la tipografía e ilustraciones 
resucitaban el arte de la 
impresión, realizaban gran 
variedad de productos, en los 
cuales la funcionalidad y la 
estética son perseguidos y 
logrados; otra escuela que 

• • • • 
• • 

FIJACARTELES 
DEL Alío DE 
1845. 
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contribuyó considerable· 
mente fué la Bauhaus, donde 
el funcionalismo se combina 
con el arte, la industria y los 
trabajos manuales, estas 
escuelas contribuyeron con 
lo que posterionnente sería 
el Diseño Gráfico moderno. 

El Diseño Gráfico actual 
y sus aplicaciones 

El graíismo ha evo
lucionado de manera 
sorprendente y fructífera, las 
nuevas técnicas de repre· 
sentación gráfica, los ins
trumentos de diseño y los 
sistemas de impresión han 
estimulado más su potencial. 

De esta manera el 
DiseiiadorGráficoobliene las 
bases y la capacidad ne
cesaria para explotar su 
capacidad y habilidad crea· 
tiva, así como la manipula
ción eficiente del lenguaje de 
signos e imágenes, plas
mados en el Diseño de pro
ductos y servicios. 

LEYENDAS ILUSTRADAS DE URUAPAN 
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TV URUAPAN 

El campo del Diseñador 
Gráfico es detenninado por 
la sociedad en coordinación 
con el Diseñador, dicho cam
po es muy amplio y compren
de trabajar para Instituciones, 
Comercio e Industria. El Di
señador incursiona y trabaja 
para agencias de publicidad, 
productoras cinematográ
ficas, editoriales, empresas 
periodísticas, compañías dis
cográficas, cadenas de tele
visión, relaciones públicas y 
especialistas. Algunas áreas 
del Diseño Gráfico son: la 
simbología, carteles, imá
genes corporativas, anuncios 
de televisión, anuncios de 
cine,envases y embalajes, 
sistemas de señalización, 
rótulos, tipografía, cine y 
televisión, libros, periódicos, 
catálogos, planes de ventas, 
revistas, propagandas po
líticas, animación, esce
narios, folletos, sellos y 
billetes de banco, papelería, 
portadas de discos y cas
settes, calendarios, mapas, 



cartografía, letreros, mo
nedas y medallas, mues
trarios y estantes comercial es, 
camisetas, fotografia, textiles, 
modas, cerámicas y heraldica, 
entre las principales. 

Es por eso que el Diseño 
Gráfico no obedece a pro
blemas concretos, ya que es 
impredecible determinar su 
área especifica de desarrollo, 
ya que este obedece a causas 
y circunstancias agenas a la 
profesión misma. 

El Diseño Gráfico y su 
metodología 

El Diseño Gráfico es la 
disciplina que satisface 
necesidades específicas de 
comunicación visual me
diante la configuración, 
estructuración y siste
matización de mensajes 
significativos para su medio 
social, el objetivo de un di
señador gráfico es comunicar 
un mensaje a través de la 
organización de palabras e 
imágenes, para esto es ne
cesario que lleve una me
todología que le permita 
desarrollar más rápido y se
guro su proyecto, consi
guiendo ser eficiente y eficaz 
en su trabajo. 

La metodología abarca 
los siguientes aspectos: 

Planteamiento del pro
blema; es necesario tener el 
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conocimiento verdadero del 
proyecto de diseño. 

Definición de objetivos; 
es la finalidad que se 
persigue. 

Requerimientos; son los 
elementos necesarios para 
solucionar el problema. 

Para cumplir con lo an
terior, es necesario que el 
diseñador realice una in
vestigación tanto de campo 
como documental, de todos 
los factores y aspectos que 
conforman e integran el 
proyecto, con el fin de reunir 
las bases necesarias para el 
desarrollo del diseño; con 
esta metodología se consigue 
cumplir con los cinco niveles 
de respuesta: el nivel fun
cional, que se refiere a la 
funcionalidad del diseño; el 
nivel ambiental, que busca 
una buena relación entre el 
diseño y su entorno; nivel 
estructural, se refiere a la 
durabilidad; nivel cons
tructivo, que sea realizable y 
por último el nivel expresivo, 
que busca la estética. 
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Ilustración 

La ilustración se ha 
manifestado a partir de las 
primeras etapas de la 
comunicación visual. cuando 
el hombre primitivo realizaba 
representaciones pictóricas 
en el interior de cavernas, y a 
medida que evoluciona la 
comunicación gráfica, la 
ilustración mejora sus 
cualidades y amplia el alcance 
de su obra, es por eso que 
esta ha servido de com
plemento impactante en la 
elaboración de libros, 
carteles, folletos, etc. 

La capacidad de la 
ilustración por narrar con 
imágenes y contener in· 
formación que de manera 
escrita abarcaría demasiado, 
l~a beneficiado la capacidad 
de observar y de transformar 
la realidad, además de ser 
analítica y descriptiva posee 
otra cualidad, la ilustración 
es una representación 

-bidimensional de un objeto 
tridimensional. Actualmente 
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posee un alto grado de 
meticulosidad y claridad de 
detalles, ha crecido la 
demanda por ilustraciones 
complejas, impactantes y 
expresivas; pero es necesario 
remarcar, que aunque existan 
ilustraciones y gráficos que 
van desde los más sencillos, 
hasta los más complejos, 
estos últimos realizados con 
ayuda de los más recientes 
avances en técnicas e 
instrumentos, todos son 
igualmente funcionales, y su 
eficiencia depende de las 
características del proyecto a 
realizar. 

.,! 

.' 



Técnicas de ilustración 

La elección por un estilo 
adecuado en la ilustración, 
depende del contexto y del 
mensaje que el diseiiador 
pretende comunicar. Existen 
gran variedad de técnicas en 
la ilustración, las cuales 
refuerzan y complementan un 
texto, es por eso que se debe 
elegir la técnica o técnicas 
más convenientes, con el fin 
de comunicar lo que 
realmente se quiere. A 
continuación se presentan 
algunas de las más comunes, 
utilizadas en el Diseño 
Gráfico. 

• 
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El carbón 

El carbón tiene su origen 
en las decoraciones pre
históricas, donde era com
bina do con pigmentos 
naturales, posterionnente y 
al transcurrir de los siglos, su 
uso no ha decaido, pues es 
un instrumento de gran valor 
para el dibujo del natural, 
este se obtiene al carbonizar 
madera en cámaras a prueba 
de aire y se encuentra en 
varias presentaciones: el 
carboncillo, su presentación 
es en palitos de varios 
tamaños y grados; el carbón 
comprimido que a diferencia 
del anterior, son barras de 
carbón comprimido; y los 
lápices de carbón, son 
delgadas barras de carbón 
contenidas dentro de palitos 
de madera. 

El carbón se aplica tanto 
en dibujos de línea como de 
medio tono, una de sus 
cualidades es la de resaltar el 
grano de papel sobre el que 
se trabaja, además puede 
cubrir eficicentemente 
amplias zonas con ayuda de 
un difumino o con la mano, 
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para realzar tonos inter
medios solo es necesario 
utilizar difuminos más del
gados y finos, las áreas de luz 
se trabajan con una goma o 
miga de pan, entre sus 
inconvenientes predomina su 
suciedad y la tendencia a 
debilitarse el trazo. Las 
superficies recomendables 
para el uso del carbón son, 
las de textura fina como el 
papel Inglés, el Acuarela, el 
Catridg, el Barcham Green y 
el Fabriano. 

Laplz 

El lápiz tiene su origen 
en el siglo XVI, al descubrirse 
las cualidades del grafito, para 

• • • • • • • 

su elaboración se utilizaban • 
ceras, resinas y goma-laca. 
Actualmente se mezcla grafito 
de gran calidad con polímeros 
especiales, con el fin de lograr 
distintos grados de dureza, 
que van del más blando 8B, 
al más duro 10!1; la elección 
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del grado de dureza depende 
del trabajo a realizar, así un 
lápiz blando dará trazos 
suaves y un lápiz duro creará 
formas bien definidas, al 
trazar líneas se pueden lograr 
tonos o sombreados intensos, 
es necesario no marcarlos en 
exceso, porque podrían 
producir surcos en el papel 
que perjudicarían nuestro 
trabajo; al igual que el pastel, 
es necesario al término del 
dibujo, fijarlo para evitar el 
deterioro. Con el lápiz se logra 
una armoniosa unión de 
blancos, negros y medios 
tonos, consiguiendo formas 
y cuerpos llenos de vida. El 
lápiz se puede utilizar en gran 
cantidad de superficies, 
incluyendo casi todos los 
tipos de papel. por lo cual es 
una técnica muy dinámica y 
práctica. 



Lápices de color 

Existen varios tipos de 
lápices de color, los de minas 
gruesas son resistentes a la 
luz y al agua, los hay de gran 
variedad de tonos, de 72 a 
62; los de minas delgadas, 
perfectos para trabajos 
detallados, tienen una 
variedad de 36 a 40 tonos, y 
por último los lápices de mi
nas solubles en agua, son 
buenos para producir lavados 
de color. La técnica a seguir 
es muy semejante al lápiz y 
se trabaja de claro a oscuro, 
por lo cual es conveniente 
practicar hasta lograr la 
suavidad de tonos necesarios 
para dar los diferentes 
volúmenes, los contraluces 
se deben observar con 
detenimiento, con el fin de 
obtener un mejor resultado. 
Los lápices de color, al igual 
que los de grafito, se pueden 
aplicar en una gran variedad 
de superficies y de papeles. 

• • • • 
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El pastel 

Los pasteles son pig
mentos secos, que son pul
verizados y mezclados, for
mando una pasta con ayuda 
de un medio aglutinante, 
posterionnente son secados 
y cortados en barras. Para la 
aplicación de zonas de color, 
es necesario realizar varios 
trazos con distintas barras de 
color, de esta forma se logra 
un avance gradual, obte
niéndose el efecto o efectos 
deseados, es necesario no 
remarcar el color, ya que se 
corre el riesgo de sobrecargar 
el grano del papel, dificul
tando las aplicaciones pos
teriores de color, llegando a 
un extremo deapelotamiento 
del pigmento sobre el papel,· 
así como la creación de zonas 
resbalosas, impropias para 
continuar el trabajo. Para 
conseguir diferentes resul
tados, así como efectos en 
trazos finos y gruesos, es 
recomendable manejar las 
barras de pastel en distintos 
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LINEA V SOM· 
BREADO CRU· 
ZADO. 
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ángulos, además de aplicar 
la presión exacta, de esta 
forma se pueden lograr 
buenas sombras y efectos 
tonales, las correcciones y 
sombreados se hacen con 
ayuda de un pincel de cerda 
o aplicando suavemente una 
goma de modelar; por último 
es recomendable fijar el 
dibujo para protegerlo del 
tiempo y la humedad que lo 
dañan profundamente. Exis
ten otras presentaciones de 
pasteles: los de óleo, los cua
les son grasos y a diferencia 
de los pasteles comunes dan 
una línea lisa e intensa, a 
demás de bastante grasa; los 
lápices de pastel, esos tienen 
la punta más fina, lo cual les 
pennite combinarse y mez
clarse perfectamente. Los 
papeles recomendables para 
el uso del pastel son los de 
grano fino, sobre todo los de 
tipo Inglés, Fabriano, Cansan, 
Arches y Tumba. 

Yluma y tinta 

El dibujo con pluma es 
muy versátil, se emplea tanto 
en libros, revistas, carteles, 
publicidad, etc., entre sus 
cualidades resalta su fácil 
reproducción en los distintos 
sistemas de producción, su 
dinamismo y su tempe
ramento artístico. Los pri
meros en realizar dibujos a 
pluma fueron los monjes 
medievales, y a partir de ese 



momento su aceptación ha 
prevalecido, se han realizado 
dibujos verdaderamente sub
limes, llenos de encanto, 
fuerza y temperamento. 

De los distintos tipos de 
pluma, sobresalen por su 
eficacia; las plumas de mojar, 
éstas se mojan en la tinta y 
están constituidas por un 
mango y una gran variedad 
de plumillas intercambiables; 
las plumas fuente, cuentan 
con un depósito para la tinta 
además de varios tipos de 
plumillas intercambiables; 
plumas-depósito, estas se 
llenan vertiendo tinta en el 
depósito, las hay con puntas 
intercambiables o estables; 
también existen bolígrafos y 
rotuladores, pero éstos son 
inconvenientes por su in
controlable flujo de tinta. 

Con ayuda de la pluma y 
la tinta se obtienen un sinfin 
de efectos, como es el dibujo 
de línea, el cual es preciso y 
directo, además de ser muy 
fácil de reproducir por carecer 
de tonos medios, otra ventaja 
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es que se puede combinar 
con negros tonales, produ
ciendo diseños elaborados y 
complejos; si utilizamos 
lineas para crear sombreados 
cruzados, se consiguen zonas 
tonales y volúmenes en los 
objetos, y su fácil realización 
permite elaborar tonos y 
texturas en las formas, para 
ello, se aplican capas su
cesivas de líneas laterales y 
diagonales hasta lograr la 
intensidad de negro deseado; 
la línea y el lavado es otro 
método, el cual es necesario 
que se trabaje sobre un 
boceto a lápiz, en éste se 
trazan los contornos con 
ayuda de la pluma, una vez 
seca la tinta se borran las 
lineas de lápiz, se aplican 
lavados de tinta diluida y sin 
diluir, y finalmente, es re
forzado el dibujo con los 
retoques necesarios; el 
punteado y salpicado es otro 
método, el cual bien 
empleado pennite obtener las 
mayores sutilezas tonales, 
este consiste en la ela
boración progresiva de 
puntos, una de sus limi-
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taciones es su dificultad de 
reproducción, ya que es 
necesario elaborar cálculos 
exactos para decidir lo abierto 
o lo apretado del punteado; 
para realizar el salpicado es 
necesario elaborar una 
mascarilla que cubra la zona 
que deba mantenerse limpia, 
se empapa en tinta un cepillo 
de dientes y colocandolo 
sobre la hoja, se salpica el 
dibujo, de esta forma se 
consiguen efectos y texturas 
parecidas al grano de una 
piedra o de una explosión; 
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otra técnica con la cual se 
logran fantásticos resultados 
son los secantes y flotantes, 
con estas se consiguen ricas 
tonalidades por medios de 
sucesivos lavados de tinta, 
por Jo que es necesario 
trabajar con papel de calidad 
que soporte múltiples la
vados. Los papeles ideales 
para el desarrollo de éstas 
técnicas son los de superficie 
media y dura, tales como el 
papel Cartridge, Fashion, el 
RWS, y el StrathmoreDrawing, 
entre otros, éstos pen11itcn 
hacer correcciones y lavados 
de tinta. 

f:I óleo 

La pintura al óleo es la 
técnica de pintar con un 
pigmento, un aceite y un 
fijador, este se aplica en muy 
diferentes fonnas, se puede 
pintar al estilo óleo acua
relado, al óleo con acrílicos y 
el clásico estilo emplastado a 
base de veladuras, para 



• realizar ·ésta técnica es • 
necesaria la preparación del 
lienzo en el cual pos
teriormente se pintará, ini
cialmente. se mancha la 
superficie (se entiende por 
mancha el utilizar más 
aguarrás que pigmento), con 
ésta aguada se cubre el tramo 
a trabajar haciendo pin
celadas desiguales en varias 
direcciones, para realizar el 
enpaste se utiliza más 
pigmento que aguarrás, y al 
aplicarse una tercera capa de 
pintura es necesario agregar 
aceite de linaza a la pintura, 
para así poder cubrir la 

totalidad del soporte, en esta 
etapa se puede iniciar el 
colorido específico de la obra. 
El mínimo de herramientas 
para desarrollar esta técnica 
son: cola de conejo, bases de 
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gesso y acrílicas, emulsiones, 
aceite de linaza como aglu
tinante, trementina, paletas 
de pintor, variedad de co
lores, tableros y lienzos, 
aceiteras, caballetes y dis
tintas graduaciones de 
pinceles planos, redondos y 
de mezclar. 

Acuarela 

La acuarela es el pro
cedimiento de pintar con la 
intervención del agua, tos 
colores que se utilizan no son 
cubrientes y tienen poco 
cuerpo, como es un pro
cedimiento por trans
parencia, es necesario trazar 
tos temas bien definidos. 
Antes de trabajar la acuarela 
es necesario tenzar el papel 
sobre un tablero sujetando 
tos bordes con papel en
gomado, ésto impedirá que 
se ondule el papel; para la 
aplicación correcta de la 
cuarela son necesarios 
pinceles de distintas gra
duaciones, éstos deben ser 
redondos y planos; la acuarela 
se aplica de dos fonnas: sobre 
el papel previamente hu
medecidoo sobre papel seco, 
siendo más aconsejable la 
primera técnica por dar más 
soltura al dibujo, como el 
papel conserva algo de 
humedad pennite fundir las 
tintas y con el pincel se aplican 
los tonos simultáneamente, 
es necesario dejar en blanco 

INVt:STIG1\CION DOCUMENTAL 



los sectores que representan 
medias tintas muy claras, al 
igual que los brillos y toda 
clase de luces las cuales se 
matizan con tenues aguadas 
dejando sin pintura los brillos 
directos. Los mejores papeles 
para desarrollar esta técnica 
son los prensados en caliente, 
ya que penniten trabajos de 
línea así como lavados, y los 
semi-ásperos como el Ro
mano y el Guarro, que son 
apropiados para lavados y 
detalles finos. 

Gouache 

El gouache se aplica con 
una consistencia muy diluida 
para poder cubrir grandes 
áreas y evitar así bordes o 
marcas de pinceladas; con 
ayuda de lavados se con
siguen volúmenes y por 
medio del método de sal
picado y raspado se logran 
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variedad de texturas y efectos, 
como el gouache es flexible y 
pennite realizar alteraciones 
tales como: eliminar exceso 
de pigmento con ayuda de 
agua y un papel secante, o 

quitar la pintura raspando con 
un exacto o un bisturi. Los 
papeles que se emplean para 
la acuarela sirven también 
para el gouache, con excep
ción de los pesados y rugosos, 
los pinceles utilizados en ésta 
técnica deben variar en 
graduación, así como en 
fonna: planos, redondos, de 
abanico, etc. 

Acrílicos 

Las pinturas acrílicas se 
pueden trabajar en casi 
cualquier superficie: lienzo, 
tableros, papel y maderas, si 



se utiliza la pintura densa es 
necesario un retardador para 
evitar el secado rápido, de 
ésta forma los colores ganan 
vida y se obtienen colores 
llamativos; si se aplican dos 
capas finas de pintura se 
obtienen valores tonales, 
consiguiendose un realismo 
casi fotográfico, también se 
pueden aplicar impastos, con 
éstos se logran relieves que 
dan la impresión de paredes, 
hierba, tierra, etc. Los 
pinceles que se utilizan son 
los redondos, los planos, el 
mezclador y el ancho, todos 
ellos de graduaciones 
variadas. 

Aerógrafo 

Con el aerógrafo se 
consiguen variedad de luces, 
sombras y tonos, que al 
fundirse unos con otros se 
obtiene una calidad foto
gráfica, cuando el aerógrafo 
se utiliza por medio de llenado 
y sombreado se consiguen 
ilustraciones complejas. 
Algunos aerógrafos alteran su 
chorro de tinta alejando o 
acercando su distancia con 
el dibujo, otros necesitan un 

• adaptador que permite dicho 
dinamismo. La tinta que se 
utiliza en esta técnica se debe 
diluir correctamente, para 
evitar efectos granulosos o 
moteados, además para 
prevenir el atascamiento de 
la boquilla del aerógrafo. Para 
realizar el método de en
mascaramiento es necesario 
calcular la imagen en una 
película, ésta se corta con un 
bisturí procurando no dañar 
la superficie, se despega la 
película y se coloca en la 
zona deseada con ayuda de 
fluido emnascarador, una vez 
seco, se pinta sobre el área 
manteniendo el aerógrafo a 
15 o 20 cms. del papel, por 
último se quita el en
mascaramiento frotando un 
poco y despegando con 
cuidado. 
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Materiales para la 
ilustración 

Para el dibujo a tapiz se 
utilizan los siguientes 
materiales: 

Lápices muy suaves y 
suaves 6B, 5B, 4B, 3B, son 
indispensables para bocelar, 
sombrear y ennegrecer; los 
lápices semiblandos 2B, B, 
HB y F, para bocetary dibujar; 
los duros y muy duros H, 211, 
311, 4H, 5H, para marcar, 
bocetar y calcar; las minas 
más utilizadas son las 
delgadas 0.3 mm., 0.5 mm., 
0.7 mm. y0.9 mm., también 
son necesarios, goma, 
raspadera, navaja de un filo. 

Para la técnica del 
carbón se emplean car
boncillos duros 11, semi duros 
HB,suavesB, en los siguientes 
grosores .3 mm, 8 mm, y 1 O 
mm; también se ocupan 
lápices de carbón, fijador, 
algodón y navajas para afilar. 

Para la técnica de tinta y 
pluma se emplea lo siguiente: 
liralíneas, plumas con 
depósito, plumas de tintar, 
plumas de lengueta, de caña, 
o de ave, estilógrafos, grafos, 
así como también plumillas 
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intercambiables, tintas a 
prueba de agua y solubles, 
pinceles finos y godetes. 

Las marcas más re
comendables para lápices de 
color son: Stabilio, Castell
Color y Prismalo de Caran 
d' Ache; es necesario contar 
con un estuche que contenga 
gran número de colores y 
tonos, así como con saca
puntas y difuminos. 

Los materiales para el 
óleo son: pinceles de cerda 
de varios gruesos; de pelo de 
marta del número 2, 6, 10, 
14 y 20; pinceles planos 
lengua de gato de numeración 
pequeña; pinceles redondos 
del 00; espátulas, raspadera, 
paletas, pinturas de óleo de 
varios colores;aceite de li
naza, paf10s para óleo, bas
tidores, Iiensos y caballetes. 

Materiales para pintaren 
acu(lrela, pinturas de varios 
colores, pueden ser en 
pastilla o en tubo, pinceles 
demartaredondos00.5, lOy 



20, recipientes, godetes y • 
paños o papeles secantes. 

Para pintar al pastel 
~:-:!~ten estuches de 12, 26, 
70, l 00 o más colores. se 
pueden usar también pasteles 
grasos, además de difuminos 
y algodón. 

Refiriendonos al papel, 
los hay de distintas texturas y 
de distintos tamaños, ya sea 
en block, en paquete o en 
hojas sueltas; hay papeles 
lisos como la cartulina Bris
tol, cartulinas brillantes para 
trabajos gráficos, o papeles 
con mucha textura como el 
Ross, pero por lo general se 
dibuja sobre papeles de 
superficie lisa, aunque en • 
algunas ocasiones es ne
cesario escoger superficies 
ásperas; en el caso del dibujo 
a pluma se necesita papel 
satinado, el dibujo a lapiz se 
puede realizar sobre papel 
bond o en cartulinas ásperas. 

Composición 

Todo diseño requiere 
una organización de los 
elementos que lo componen 
y este obedece a una reflexión 
o impulso estético; una 
composición es annoniosa 
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cuando cada una de sus 
partes parece indispensable 
y que al añadir o suplir 
cualquier elemento rompería 

su equilibrio. Para una buena 
composición es necesario el 
equilibrio de las formas, de 
los valores y de las masas, 
estos deben guiar al 
espectadoren laobsetvación 
e interpretación de la obra; 
para esto el diseñador se 
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puede auxiliar en el uso de 
diferentes planos, super
poniendo y proporcionando 
elementos; creando ritmos y 
contrastes de masas y valores. 

Los tonos o valores 
varían dependiendo de sus 
características, así una 
tipografia oscura lucirá más 
sobre un fondo blanco que 
sobre uno oscuro, y una 
ilustración blanca sobre un 
fondo gris se aclara y sobre 
uno gris oscuro se aclara más, 
y por último sobre un fondo 
negro la ilustración se 
intensificará, por lo tanto es 
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necesario asociar los valores 
de los componentes del 
diseño, paraobtenertexturas, 
contrastes, annonias, ritmos, 
movimiento, unidad, etc. 

La composición es 
simétrica cuando considera 
el uso de uno o varios ejes, 
esto no quiere decir que se 
repitan en ambas partes del 
eje los mismos elementos, 
sino que se equilibran ambas 
partes por medio de distintos 
valores y cuerpos, utilizando 
en estos distintas formas, 
direcciones y colores; otro 
aspecto importante es de
terminar dentro de la com
posición el centro de interés, 
que es la idea principal que el 
disei'lador pretende comu
nicar a primera instancia y 
que es el principal de entre 
todos los demás compo
nentes de la obra. 

Para realizar una com
posición bien proporcionada 
el artista gráfico se ayuda de 
distintos métodos, como es 



la regla o sección aurea, esta 
consiste en la división per
fecta de una pintura o 
cualquier área de diseño por 
medio de un cálculo mate
mático, que consiste en la 
conformación y división de 
rectángulos proporcionales, 
creando equilibrios entre los 
elementos del diseño. 

Tipografia 

A la escritura por medio 
de tipos se le llama tipografía, 
y ésta es compuesta por 
caracteres: letras, números, 
signos de puntuación y otros 
símbolos y al conjunto de 
varios caracteres de un 
mismo estilo de letra se les 
llama fuente; una letra es 
cualquier signo alfabético que 
al ser unido con otros, 
conforma palabras y frases, y 
un tipo es un bloque de metal, 
el cual contiene una, o con· 
juntos de dos y tres letras 
llamadas ligaturas. 

La anatomía de la letra 
es la siguiente: se le llama 
altura de las X al cuerpo de 
las minúsculas y está cons-
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G\\\ Sans ci 
~ Garamoi; 

aske1~ ·1 VI 1 e w111r1· 

f.'] ~ Jrhilrcf congress 
3othic Cushing 

' ~\<({\e' 
)\& St'l\e 

compact 
tituída por la línea base infe
rior y la línea base superior, 
rior, las letras que rebazan la 
línea inferior se llaman 
descendentes y las que 
rebazan la línea base supe
rior se les denomina ascen
dentes, a la distancia entre 
estas dos líneas se le conoce 
como tamaño de la letra, una 
letra contiene trazos rectos o 
fustes y trazos horizontales 
llamados barras, además de 
algunos trazos curvos como 
son los anillos y los bucles, 
los anillos son curvas cerradas 
y los bucles contienen curvas 
abiertas, en algunas otras 
letras existen líneas incli
nadas que sostienen la 
estructura, esos son los trans· 
versales; una letra puede o 
no tener trazos terminales o 
patines, siendo los más 
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comunes los siguientes: los 
rectangulares, los lineales, los 
de fonna de cuña, los de gota 
y los triangulares. La cla
sificación de una familia 
tipográfica responde al peso, 
anchura, inclinación y tamai10 
de una fuente; el peso es el 
grosor del trazo de la letra y 
se dividen en: light o fina, 
medium o mediana, bold o 
gruesa; la clasificación de la 
anchura de la letra es la 
siguiente: condensadas, 
normales y extendidas, el 
último factor que detennina 
tipo de familia es la 
inclinación de la tipografia, 
las letras que tienen una 
inclinación de entre B a 2.3 
grados se llaman itálicas, y a 
las de 24 o más grados se les 
conoce como caidas. 

La letra tiene la siguiente 
clasificación: 

Góticas, originadas de 
la escritura arcaica medieval, 
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contienen trazos rígidos de 
poca legibilidad. 

Humanísticas, creadas al 
rededor de 14 70, están 
inspiradas en las capitulares 
romanas y en las minúsculas 
carolingias, por lo cual sus 
letras son redondas y sus 
patines triangulares. 

Garaldas, poseen tanto 
trazos gruesos como del
gados, y su eje de las curvas 
se inclina a la izquierda. 

De transición, basadas 
en los trazos de la Rumain du 
Rois, poseen contrastes entre 
trazos, esta clasificación es 
el puente entre las letras 
antiguas y las modernas. 

Didonas, sus tenni
naciones son líneas delgadas 
horizontales, estas letras dan 
un efecto de sutileza y 
elegancia. 

Egipcias, muy populares 
a fines del siglo XIX, por sus 

,.· 



característicos serif, ya que 
éstos son cuadrados y 
pesados. 

Las Sans Serifs o de palo 
seco carecen totalmente de 
patines y se subdividen en 
lineales grotescas, lineales 
neo-grotescas, lineales geo
métricas y lineales hu
manísticas. 

Las letras manuscritas 
contienen trazos cursivos 
manuales que imitan a la 
escritura caligráfica. 

Las gráficas persiguen 
un fin expresivo por medio 
de lo novedoso, algunas son 
impropias para textos largos, 
pero otras son buenas para 
comunicar ideas. 

Los tamaños de los tipos 
se miden en puntos, 12 
puntos hacen una pica o un 
cícero; por factores de 
visibilidad y legibilidad los 
tamaños mínimos utilizados 
son de 6 u 8 puntos, ya que 
un tipo de menor tamaño es 
dificil de leer así como de 
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reproducirse, para textos los 
tamaños más factibles varían 
entre l O y 14 puntos, esto 
depende de las características 
de la letra. Para la realización 
de publicaciones como son 
libros, manuales, revistas, 
etc., se utilizan columnas que 
son bloques o cajas de 
tipografía, en las cuales el 
texto puede ir justificado a la 
izquierda, centrado o 
justificado a la derecha, esto 
dependerá del estilo de 
diseño que se busca; el so
porte del texto es un inter
lineado el cual respetando 
las normas de legibilidad, 
debe poseer un 20% del 
tamaño de la letra. 

Otros aspectos de 
legibilidad que el diseñador 
debe tomar en cuenta son: la 
habilidad de lectura del 
leedor, la iluminación y la 
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distancia a la que se lee, así 
como el ángulo, el tipo de 
caracteres usados en la obra, 
los tamaños, el color, la 
saturación de tinta, la se
paración entre letras, la 
separación entre palabras y 
la interlínea. 

La operación que 
pennitedetennínar el espacio 
que ocupa un texto de 
detenninado tamaf10 y tipo 
de letra se llama cálculo 
tipográfico, y la unidad de 
medida empleada para ello 
es el golpe, un golpe es cada 
uno de los caracteres escritos, 
cuando se trabaja con un 
texto lo que se hace es contar 
el número de golpes de 8 a 
1 O líneas para obtener el 
promedio de golpes, una vez 
obtenido esto se multiplica 
por el resto de los renglones 
consiguiendo un resultado 
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aproximado de golpes; para 
indicar el promedio de golpes 
que caben en una pica 
utilizando una fuente o ta
maño detenninado se utiliza 
el caracter por pica (c.p.p.), 
existen listas de c.p.p. de las 
distintas familias y fuentes: 
por lo tanto para saber la 
cantidad de picas que medirá 
un texto se busca el c. p.p. de 
la fu ente y el tamaflo utilizado 
y se divide por los golpes del 
texto, de esta fonna se sabrá 
lo largo de todo el texto (en 
picas), por último para 
conocer la cantidad de líneas 
que tendrá el texto, sim
plemente se divide el número 
total de picas entre el ancho 
de caja que se desea, de esta 
forma obtendremos el nú
mero de líneas. 

A continuación se 
presenta de manera des
glozada todo el proce
dimiento matemático del 
cálculo tipográfico: 

No. de golpes apro
ximado + c.p.p. = No. de 
picasfr'f 

No. de picas T- ancho de 
columna = No. de líneas. 
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Existen varios procesos 
de composición tipográfica, 
las más comunes son: 

Composición en ca
liente; linotipia, es una 
máquina que compone y 
funde caracteres fommndo 
líneas de palabras; la mo
notipia, que funde letras 
independientes en lugar de 
líneas. 

Composición en frío: 
máquina de escribir, aunque 
no todas pueden utilizarse 
como componedoras; íoto
composición, proporciona los 
textos en película o papel 
fotográfico; la autoedición es 
un enlace entre foto-

.. 
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composición y procesadores 
de texto, estos sistemas de 
autoedición contienen pro
gramas que permiten com
poner y montar originales 
mecánicos para impresión, 
por medio de los sistemas de 
fotocomposición tipográfica, 
consiguiendo efectos visuales 
que hace unos pocos años 
hubiera sido imposible 
reproducir. 

Procesos manuales; 
tipos móviles, son caracteres 
con la cara superior en re-
1 i ev e; transferibles, son 
propias para pequeñas frases; 
la escritura manual o 
caligráfica. 

~~»->-->--> 
........-:s'ibasw:.-

Diseño Editorial 

El diseñador siempre 
organiza y compone los 
elementos que conforman el 
diseño de una publicación, 
ya sea un periódico, una 
revista, o un libro y es por eso 
que la primera fase de un 
proyecto de este tipo es la 
elaboración de una retícula 
dt> estructura que permita 
generar márgenes y aiint:ar 
todos los elementos gráficos 
del diseño, de esta forma se 
logran composiciones agra
dables de letras, ilustraciones 
y demás elementos gráficos . 
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Cuando se diseña a 
doble página se puede ma
nipular la retícula de tal 
manera que se logren efectos 
interesantes, como el diseño 
de una doble página es
pecular o el de una con 
retículas repetidas, jugando 
con los márgenes y demás 
espacios blancos se obtienen 
sensaciones diversas, como 
la de lujo, tensión, fonnalidad 
e informalidad, propor
cionando al tema expuesto 
mayor énfasis. 

De entre las dimen
siones y estructuras de 
espacios en el diseño de una 
publicación, la más sencilla 
responde al uso de una 
retícula simple de una 
columna, aunque esta resulta 
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ser muy rígida; la aplicación 
más corriente es la de dos o 
cuatro columnas porque 
permite una distribución 
pareja y equilibrada, una 
retícula de tres columnas es 
flexible porque permite 
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RETICULA DE 3 
COLUMNAS. 
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COMrOSICION Y 
ANATOMIA DE 
UNArAOINA. 

subdividirse en seis y doce 
columnas; el uso de cinco o 
siete columnas por ser 
impares aportan resultados 
interesantes y diferentes. 

En el diseño de nn libro 
es necesario tomar en cuenta 
que el texto estará destinado 
a una lectura continua, por lo 
cual este debe ser accesible, 
de fácil lectura y de máxima 
legibilidad, su disposición 
dentro de la columna puede 
estar en "bandera a la 
derecha", es decir justificado 
a la derecha, en "bandera a la 
izquierda" o "centrado", 

~:- siendo las dos primeras 
· opciones las que permiten 

una continuación de lectura 
más favorable. 

Otros aspectos que 
contribuyen con la elección 
del tipo de retícula y la 
cantidad de columnas son: el 
estilo deseado, la información 
del texto y el tema ilustrativo, 
las formas y las porciones de 
un libro, así como la com
petencia de este en el 

'""--·-·· -=::::!:::=·-== ... __ ,,,___ ..... -.... -.. _ ... _ 
=:::.:.:;:::;:=:.: ::.~~!":'.:.-=: 
=--::::;--.:-..~- .. -- =-=.·~---=----: 

!~--~- ª-5~1~ ·-------- "'" .. ~.-........ """ 

57 

..::: .. 
...... i-.., 

lW\....W.. ..... 

"..,.,_,.~ .... ~"""" ... ~~.,~· .. .,~ ...... ,i.-, 
llwflrllSIMI....., , ............... .. ___ .....,. 
,,__,.,, ""f1ort ~"" .. ,,., . .._ ..... 
nw-•l~U.I 
~ ... ._ ......... 
!>aiwt1-·••:.. 

....... 1rir ... 9" ..... 

~· ........ -~ 
~ ... ~ ......... 
,lt<ol I! ........ n..- fl.Tt ,,.,... .. ~ ......... .. 
!l .... n. ...... - ........ " 
1.11o1 ............... " • .,..,.,. 

--••l•• ..... -., ......... 
""''"""""·'-·0..llrn .\ilfTf ••n• "' ._,."nl"o l».1¡ \l..t 
"'*"'•Mlia.Mllo11-. 
... ..,.., ... "11' 

....... a...t~ 
r...ii. ..... n.. .. ..,.... 
flrr!St..,....,rr,.....,. U.1""Thr __ ... 1,.,,, 
w.i ........... , ...... , ........ ,.. 

Wb.411fll'dlllotd ""*" n. ... ..,... ,...., 
s.---·••'"-Thr 
lllCJl'WllllllolJMiolll' .. 
m••rri1r..., .. ,,... 

To ........ ,_, w.ni. 
..,1111iiot11tww._ 

-""*"- .... ""' .. ._01rr .. oim11t1111 

llilllu1Rall 

.. .., ... . .,_, .... 
1i.1,t.bol11r""llw• 

1 .......... ~ .. 111r1n1nlf1"1 
Surt.•!lrlr,,,,._,.l..,.1.t• .... ... ............... 

S..11riior,....,.,...,1w .... ................ _ 
.. -~·"""'4h...,111lrin . ..................... 
hrlJlrr•DIHJ ... 

TheRest 

mercado son factores criticas 
en su diseño, por lo que es 
necesario explotar al máximo 
la imaginación creadora del 
diseñador. 

Dentro de un libro, 
revista, etc., la caja tipográfica 
y las formas de los textos 
varían para poder concebir 
una página con textos cua
drados, en forma de arco, de 
hexágono, de cruz, etc, no 

8. URAWING-llOARDSKJUS AND [(lUll'Mt.:NT 
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UN BLOQUE DE 
TEXTO PUEDE 
ADQUIRIR 
CUALQUIER 
FORMA. 
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Palatino 
Pa/111 i110 1111/ic 
Palatino Semibold 
Palatino Bold 

hay límite para esto, solo la 
creatividad y los aspectos de 
legibilidad; las conside
raciones básicas de diseño 
como son: composición, 
equilibrio y el uso del espacio 
en blanco no cambian cuando 
se combinan bloques de 
textos y figuras, un bloque o 
mancha tipográfica puede 
variar en tono, esto depende 
del tamai1o de la letra así 
como de su grosor, por lo 
cual es necesario equilibrar y 
componer annoniosamente 
todos los elementos de la 
página. 

Es necesario elegir los 
tipos y tamaños de letras 
adecuados para la ela
boración de los textos, los 
títulos, etc., para ello se 
emplea la composición 
tipográfica que es la con- • 
versión de palabras escritas a 
tipos, tal cual aparecerán ante 
el lector, las consideraciones 
más importantes de la 
composición tipográfica son: 
la legibilidad de la tipografía, 
las posibilidades de diseño y 
la selección del método de 
composición. La legibilidad 
de la tipografía se refiere a la 
elección del tipo más con
veniente, tanto por el disei1o 
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de sus caracteres como por 
su legibilidad; en la com
posición de las columnas y el 
texto se asume la forma, una 
textura y un tono, estos 
efectos mantienen una 
interacción con las ilus
traciones utilizadas por lo cual 
es necesario disponer 
adecuadamente de cada uno 
de los elementos gráficos para 
lograr una buena legibilidad y 
visibilidad; la selección del 
método de composición 
depende de las características 
del diseño, la composición 
por medio de tipos móviles 
puede ser utilizada en casos 
que no necesitan rapidez, la 
composición computalizada 
permite mayor dinamismo así 
como una mayor calidad, la 
fotocomposición es el mé
todo más rápido y versátil. 

Otros aspectos que se 
deben tomar en consi
deración y que son parte 
importante del disei1o edito
rial son los que componen la 
anatomia de la página: 

, .. lci non po 
tell, nequc cogimi, rc
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¡quam optatus,quam 1u 
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El título es efectivo 
cuando su estilo y su con· 
tenido son bien combinados, 
un título debe ser sugerente y 
adecuado para el texto, 
cuando aparece una sola vez 
en la publicación, no tiene 
que adaptarse a las normas 
de estilo, por lo cual obtiene 
mayor versatilidad, su ta
maño, colorido y demás 
efectos visuales le pem1iten 
destacar de entre los demás 
elementos de la página. 

El uso de capitulares 
atrae la mirada del lector y al 
contrastar con el cuerpo prin· 
cipal del texto se origina un 
mayor dinamismo en el 
diseño, las capitulares más 
utilizadas son las de un 
cuerpo caído, estas son 
mayúsculas colocadas en el 
interior del texto, el uso de 
este elemento debe ser 
moderado ya que en exceso 
estropea una buena página. 

El pie de página conduce 
e informa al lector, explica el 
contenido de las fotografiase 
ilustraciones, sus carac· 

!)ongerow rwse piants 
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terísticas contrastan con el 
texto, esta distinción es 
necesaria para que el lector 
inmediatamente localice el 
pie. 

El folio es el número que 
se le da a cada página y su 
escala así como estilo, varían 
al del texto. 

Es frecuente en el diseüo 
de libros el uso de elementos 
decorativos, la línea o pleca 
decorativa además de hacer 
resaltar una información, 
enfatizan el estilo utilizado 
en el diseüo. 

El subtítulo es una frase 
referente al texto, segundo 
en importancia después del 
título. 

Balazo es un enca
bezado de una línea corta, 
este va arriba de las lineas 
principales del texto. 

El frente es el lado non 
de una publicación, por su 
posición derecha resulta ser 
más visible que la página 
izquierda. 
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Vuelta, es la página 
izquierda de una publicación 
y se localiza atrás del frente 
de la hoja, su numeración es 
par. 

El pie de página es una 
línea de texto que contiene 
algún tipo de información. 

Medianil, es el margen 
interior de la página. 

Ojo, es el espacio blanco 
entre dos páginas de una 
publicación. 

Comiza, es el título,· 
capítulo o parte que se im
prime en el área superior o 
inferior de las páginas de una 
publicación. 

El crédito es el nombre 
del autor, este puede aparecer 
al inicio o al final de un 
capítulo o artículo. 

Una imágen es más 
rápida de identificar y com
prender que la lectura de 
varios renglones de texto, por 
lo cual al ser más instantánea 
la comunicación por medio 
de esta, es necesario tomar 
en cuenta dónde, cuándo y 
cómo utilizarla, asi como el 
medio y el estilo aplicado en 
ella, estos aspectos son 
vitales para poderdetenninar 
si el empleo de cierto estilo y 
técnica en una ilustración 
permitirá su reproducción sin 
perder ninguna característica 
ni detalle, obtanlo por la más 
conveniente para la con
fonnación del diseiio final de 
la página. 

LEYENDAS ILUSTRADAS DE URUAPAN 60 

~I color 

El ser humano percibe 
el color gracias a la luz 
reílejada en los objetos, por 
lo cual nuestra recepción del 
color varía cuando se mo
difica una fuente luminosa. 
Para manipular correc
tamente el color el Diseñador 
Gráfico trabaja con colores 
pigmento, consiguiendo con 
ayuda de ellos una gran 
variedad de efectos, pero es 
muy importante tomar en 
cuenta que la fuente de luz 
que manejamos sea estable, 
con el fin de evitar variaciones 
o defonnaciones al momento 
de percibir el color. 

En el espectro del 
arcoiris se pueden observar 
los colores cromáticos, éstos 
están confonnados por tonos, 
los cuales al variar producen 
diferentes colores; los valores 
son variaciones de un mismo 
tono, éstas variaciones se 



logran mezclando el color con 
proporciones variadas de 
pigmentos blancos o negros; 
la intensidad indica la pureza 
del color, por medio de la 
intensidad se consiguen 
colores brillantes y vivos, o 
colores apagados y sin vida. 

Los tres colores base o 
colores primarios substrac
tivos son: el magenta, el dan 
y el amarillo, a partir de 
mezclas de pares de primarios 
se originan los colores se
cundarios aditivos: el rojo, el 
violeta y el verde. 

Conociendo la psi
cologia de los colores se logra 
influir en el estado de ánimo 
de las personas y al aplicarse 
éste conocimiento en un 
disei10, se consigue con el 
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uso debido del color, apoyar 
y reforzar el mensaje a 
comunicar. La edad, el sexo, 
la raza, la educación y el 
entorno cultural. así como la 
tradición y el uso común son 
agentes que le asocian al color 
distintos significados: 

El color rojo es muy 
dominante y emite varias 
emociones, pasión, fuerza y 
agresividad, simboliza san
gre, ira, sexo y fuego; este 
color es utilizado para re
presentar el peligro y su uso 
en textos pennite su inme
diato reconocimiento. 

El color azul es sereno y 
sugiere pureza; representa el 
cielo, el maryel agua, connota 
frescura, frialdad y limpieza; 
este color es considerado 
como frío y emite positividad, 
integridad y estabilidad, 
además de ser muy fonnal. 

El amarillo es un color 
claro, usado con frecuencia 
para representar la luz, es 
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alegre, cálido y lleno de 
energía, su combinación con 
otros colores le permite 
establecer contrastes muy 
llamativos: corno es muy visi
ble y reconocible ha sido 
tornado como serial de 
prevención y peligro, este 
color es asociado con la pri
ma vera, el sol y la en
fennedad. 

El verde es natural y 
dinámico, tiene connota
ciones de tranquilidad y paz, 
es vivo y fuerte, se relaciona 
con el deporte y la tradición. 

El naranja es un color 
cálido, vibrante, vivo y claro, 
es exótico y tropical, se 
relaciona con la calidad y la 
frescura. 

El color púrpura se 
relaciona con la realeza, el 
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alto rango y la excelencia, 
puede ser lujoso al com
binarse con los colores oro y 
plata; es armonioso, sujestivo 
e impactante. 

El blanco es muy uti
lizado como fondos en di· 
seños, se asocia con la lim· 
pieza, la pureza y la inocencia. 

El negro es agil y vi
goroso, se asocia con la se· 
renidad, la tristeza y el 
misterio, es sofisticado, serio 
y de alta calidad. 

Los colores vivos su· 
gieren dinamismo, espon· 
taneidad, animación y 
felicidad. 

Los colores apagados 
son mortesinos pero ar· 
moniosos, evocan al pasado 
y son asociados con la 
masculinidad, la alta calidad 
y la sofisticación. 

Cuando se diseña a un 
solo color se disminuyen los 
costos de impresión, esta 
opción si se utiliza de fonna 
adecuada, además de 
cambiar la visión y la realidad 
de las cosas nos pennite crear 
ambientes y efectos atrae· 
tivos; el uso de un solo color 
no es tan estático como se 
piensa, ya que se pueden usar 
porcentajes de color que van 
desde el sólido 1 00% hasta 
un mínimo de 5% del sólido; 
el uso de dos colores en un 
dise11o permite una mayor 
versatilidad, se pueden crear 
efectos contrastantes o 
armónicos; el uso de tres o 



cuatro tintas responde más a 
factores creativos que a 
costos. 

Existen dos fonnas de 
imprimir a color, la primera 
consiste en la elaboración de 
cada una de las tintas que se 
piensa utilizar, estas son 
llamadas tintas especiales y 
son usadas para conseguir 
tonos planos, para reconocer 
y especificar el color exacto 
que se necesita, se utiliza un 
muestrario de códigos de 
colores pan tone; otro sistema 
de impresión es la cua
tricomia, y se realiza 
imprimiendolos tres colores 
primarios y el negro, la 
cuatricomia o selección a 
color es utilizada cuando el 
diseño contiene fotografías o 
ilustraciones en color, por 
medio de la cuatricomia se 
reproducen toda la variedad 
de tonos y colores en el 
diseño, su proceso es 
sencillo: se fotografía el origi
nal para realizar cuatro 
películas de semitonos 
individuales con las cuales se 
realizan las impresiones de 
cada uno de los colores, 
primero se imprime la imagen 
amarilla, se ai1ade el magenta 
al amarillo dando una imagen 
a dos colores, el dan es el 
tercer color que se aplica, 
por último se añade el negro 
que completa la impresión 
en cuatricomia. 
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Es necesario para la 
buena reproducción de 
nuestro diseño tomar en 
cuenta las características y 
cualidades del papel que se 
utilizará a la hora de imprimir, 
ya que el uso de un papel 
satinado hará que los colores 
parezcan más fuertes, y 
contrariamente, un color 
mate opacará el color, otros 
elementos a considerar son 
el grano y el grado de blancura 
del papel, puesto que estos 
aspectos también afectan a 
la hora de la reproducción 
del diseño; con el fin de 
darnos una idea más real de 
como se apreciará nuestro 
trabajo en un papel mate o 
en uno satinado, nos po· 
demos guiar utilizando el 
cátalogo de Pantone, el cual 
contiene ejemplos de colores 
impresos en distintas clases 
de papel. 

~~' 
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ASI SE INDICAN 
LOS REGISTROS 
Df CORTE Y DE 
COLOR. 

Originales mecánicos 
de impresión 

Una vez realizado el 
proceso de diseño, es ne
cesaria la preparación de los 
originales mecánicos de 
impresión O.M.I. para su pos
terior reproducción en la 
imprenta. Se comienza tra
zando con tinta azul invisible 
el fonnato de nuestro diseflo, 
en el caso de que dicha área 
sea rebasada por una fo
tografia u otro elemento 
gráfico, se traza una linea de 
sangrado de 5 mm fuera del 
fonnato, esto evita errores al 
momento de ser suajadas las 
hojas, también resulta 
necesario trazar con tinta 
negra las lineas de corte, 
dichas líneas siiven de guias 
para registrar las planchas de 
imprenta, las líneas de corte 
se trazan a 5 mm. de los 
vértices del área de diseño, 
cuando se utilizan colores que 
se suponen es necesario 
trazar guías de corte, las 
cuales se realizan en los 
centros de las hojas y 
contribuyen al buen registro 
de cada uno de los colores 
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contenidos en cada original; 
para montar todos los 
elementos de nuestro diseño 
sin correr el riesgo de hacerlo 
mal, se utiliza una mesa de 
luz, en la cual se coloca la 
retícula y sobre ésta la 
cartulina que seivirá como 
original, la luz emitida por la 
mesa proyectará las líneas de 
la retícula, de esta fonna se 
cuenta con la guía necesaria 
para poder trazar y pegar 
perfectamente todos los 
elementos, es necesario 
recordar que el original se 
hace a blanco y negro, por lo 
cual es importante no agregar 
ningún componente de color; 
para adherir los recortes a la 
cartulina es recomendable el 
usodeun pegamentoen aero
sol, si es necesario agregar 
algún trazo directamente, 
puede hacerse con tinta china 
negra, una vez tenninada esta 
parte, se le coloca una camisa 
al original, preferiblemente 
de papel vegetal u otro papel 
traslúcido, ya que además de 
servir como protección 
pennite apreciar los rasgos 
del diseflo, y así poder hacer 
las indicaciones necesarias 
para la buena reproducción 
del proyecto, sobre esta 
camisa se dan indicaciones 
claras al impresor, para evitar 
malos entendidos no se debe 
escribir encima de las 
imágenes, en lugar de ello se 
marcan las indicaciones en 
los extremos o márgenes y 



MARCADO DE 
INSTRUCCIONES 
DEL ORIGINAL 
MECANICO DE 
IMPRfSION. 
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por medio de flechas se 
indican los elementos a los 
cuales se hace referencia, los 
colores que se usarán en la 
impresión son aplicados con 
pinceles o rotuladores sobre 
la camisa, reconstruyendo los 
elementos del diseño, a estos 
se les marca su código de 
pantone y los porcentajes que 
se utilizarán, otros datos que 
también se mencionan son: 
los efectos y las tintas es
peciales, correcciones, pro
pórciones y demás datos que 
sean necesarios para re
producir de manera insa
tisfactoria al diseño. 

Los procesos de 
impresión 

En la etapa de impresión 
el diseñador trabaja con· 
juntamente con el impresor, 
con el fin de obtener los 
mejores resultados, el di· 
señador es el encargado de 
examinar la calidad y el costo 

de los distintos procesos de 
impresión para determinar 
cuál es el más conveniente, 
así como también planea, 
programa y selecciona al 
impresor. La planeación se 
refiere a la selección del for
mato y estilo de la publi
cación; en la programación 
se marcan fechas límite para 
todos los pasos involucrados; 
para escoger al impresor es 
necesario conocer su calidad 
y experiencia en la pro
ducción del tipo de material 
deseado. 

Los siguientes son los 
procesos de impresión más 
comunes: 

La impresión en molde, 
en este proceso las áreas de 
la imagen están rea Izadas, el 
tipo se entinta con un rodillo 
y al colocar el papel este se 
imprime con la ayuda de un 
cilindro de impresión. 

La litografia o impresión 
planográfica, se basa en la 
repulsión mutua de la grasa y 
el agua, la parte del molde 
que ha de ser impresa es 
tratada con una solución de 
grasa y posteriormente es 
enjuagada, después los 
rodillos de la plancha son 
humedicidos y revertidos de 
tinta, la cual se adhiere a la 

~/~ PROCESO DE 
IMPRESION EN 
MOLDE. 
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imagen engrasada, por último 
se coloca el papel y se intro
duce el molde a la máquina 
realizandose así la impresión. 

El offset; la litografía en 
offset opera bajo los mismos 
principios que la impresión 
planográfica, la tinta pasa del 
molde a la plantilla de caucho, 
que después es transferida al 
papel, como el caucho se 
adapta a las irregularidades 
de la superficie se puede 
imprimir en gran variedad de 
papeles de distinto grosor. 

En la impresión por 
huecograbado, la imagen que 
debe ser reproducida está 
ahuecada por debajo de la 
superficie del molde; pri
meramente se aplica tinta con 
un rodillo y se pasa por el 
molde una fina hoja de acero 
flexible denominada ras
queta, esta elimina la tinta 
sobrante en las zonas que no 
debe imprimirse, se pone 
papel sobre Ja plancha y se 
aplica presión mediante un 
rodillo revestido de caucho, 
el rodillo empuja el papel 
dentro de las partes ahue
cadas del molde, de esta 
fonna queda impresa la hoja, 
este proceso es muy útil para 
tirajes largos. 

LITOGRAFIA, O 
IMPRESION 
PLANOGl{AFICA. 
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SISTEMA DE 
IMPRESION OFF
SET. 

La impresión en se
rigrafia se puede realizar de 
varias maneras, en forma más 
simple se recurre a una 
plantilla en la cual se recorta 
la imagen y se adhiere a la 
plantilla por medio de calor, 
se enmascaran las áreas 
ajenas al dibujo y se coloca el 
papel debajo de la pantalla 
para poder ser impreso, por 
último se aplica la tinta 
distribuyendola con la ayuda 
de un rasero reproduciéndose 
así la imagen. 

De los sistemas de 
impresión planocilíndrica, el 
más simple es el modelo 
Minerva, cuando su com
partimiento de abre se entinta 
la placa, y cuando se cierra, 
el papel es comprimido contra 
la superficie entintada. La 
rotativa de pliego es una pieza 
cilíndrica con una superficie 



de impresión curva, que 
puede imprimir a gran 
velocidad hojas de papel 
individuales. La impresión 
con bobina se utiliza para 
tirajes largos y a gran 
velocidad. 

El papel 

Varios son los factores 
que determinan la selección 
del papel, tales como la 
personalidad que adquiere la 
tipografía y las ilustraciones 
sobre determinado papel, la 
calidad y fuerza que expresa 
el material impreso en un 
papel satinado o la sutileza 
reflejada en un papel rosado; 
la habilidad del papel de 
soportar el paso del tiempo 
es muy importante para la 
realización de libros y 
manuales, ya que este debe 
de alcanzar el período de vida 
programado por el diseñador. 

El costo del papel es por 
kilográmo y varia de acuerdo 
a sus características y cua
lidades, el diseñador toma 
en cuenta el efecto estético y 
psicológico de la apariencia y 
tacto del papel, así como su 
permanencia, durabilidad, 
costo y peso, también se 
considera si el papel se 
arruinara al momento del 
repinte o si es factible im· 
primirsobreél una ilustración 
tramada, además juzga la 
fonna más conveniente de 
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cortar el papel para evitar 
desperdicios así como gastos 
mayores. 

Tipos y superficies de 
papel 

El papel utilizado para 
todo tipo de impresiones es 
el de pulpa de madera, este 
es tratado para eliminar las 
sustancias que provocan su 
rápido deterioro, entre los 
más comunes destacan los 
papeles de Sosa, Sulfito y 
Sulfato; el papel se clasifica 
en cuatro tipos: 

TAMAfiOS 
ESTANDAR DE 
PAPEL. 
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Bond: como su estruc
tura es semidura se utiliza en 
papelería membretada, en 
certificados de acciones, en 
trabajos mecanografiados, en 
dibujos y en bonos. 

El papel para libros se 
utiliza en todo tipo de publi· 
caciones masivas de comu
nicación, especialmente en 
libros. 

El papel para cubiertas 
es magnífico para libros y 
manuales por su consistencia 
fuerte y durable. 

La cartulina, es utilizada 
en carteles y desplegados, así 
como también en displeys. 

Los papeles para offset 
son especiales porque tienen 
propiedades que compen
san la humedad, en el caso 
del rotograbado es necesario 
un papel que absorva la gran 
cantidad de tinta. 

El grado de suavidad 
depende de la gran cantidad 
de calandrado de un pliego, 
se le llama calandrado al 
acabado de la superficie del 
papel. De entre los varios tipos 
de superficies las más 
utilizadas son: 

El papel antiguo o cas
carón, contiene un mínimo 
de calandrado, este papel se 
utiliza en libros y en revistas, 
una de sus limitantes es que 
no se presta para impresiones 
de medio tono; el papel 
maquinado tiene una su
perficie más suave ideal para 
revistas; el papel super-
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: calandrado posee una su-
• perficie pulida, lo cual le 
: permite mayor dinamismo en 
: la reproducción de foto
• grafías; el papel recubierto 
: permite una perfecta im-
• presión de medios tonos de 

tramas finas. 
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El peso y tamaño del 
papel 

El papel se vende en 
lotes de determinado número 
de hojas y de kilos: la resma 
contiene 500 hojas, la caja 
227 kilos, la tarima 25 hojas 
y una bala 1 O resmas. 

El tamaflo básico varia 
dependiendo del tipo de 
papel: el bond mide 4.3.2 x 
56 cm., el libro 6.3.5 x 96.5 
cm., el papel para cubiertas 
50.8 x 61 cm., la cartulina 
bristol 57.2 x 72.4 cm.; los 
tamaftos estandar de papel 
varían, ya que corresponden 
al tamaflo de prensas u otros 
elementos de medidas esta
bles. 

TAMAl'tO 
ECONOMICO DE 
rAGINA. 

._.,, 



Imposición 

La imposición implica la 
posición del texto en la hoja 
a imprimir, de tal manera que 
por ambos lados del papel 
ensamblen perfectamente 
cada una de las paginas de la 
publicación. En la hoja existe 
un blanco y una vuelta, en el 
primero aparecerán las hojas 
con el siguiente orden 1, 16, 
4, 5, 8, 9, 12, 1.3; en la vuelta 
se encuentran los números 
2,.3,6, 7, 10, l L 14, 15.Sise 
usa la imposición de manera 
eficiente se logran ahorros en 
los costos, se pueden usar 
más tintas con un mínimo 
costo adicional, o se pueden 
juntar todas las páginas que 
contengan selección a color 
en un solo pliego con el fin de 
ahorrar tiempo y mejorar la 
calidad. 

En ta imposición a 
blanco y vuelta se imprimen 
ambos lados del pliego de 
papel con una sola plancha, 
la cual contiene el doble de 
paginas que en la imposición 
común, en esta plancha están 
contenidos desde el número 
l al 16, lo cual permite un 
mayor ahorro en costos y 
tiempo. Si se consideran los 
espacios óptimos para re
cortes, sangre y orillas de 
entrada, se consigue un uso 
más eficiente del papel y de 
los procesos de impresión, 
para el diseño de libros es 
necesario dejar un espacio 

• 
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práctico suficiente para que 
los dedos metálicos de la 
impresora sujete el papel, 
este espacio es de 1.5 cm .. 
en este como en todos los 
casos es conveniente consul
tar y trabajar conjuntamente 
con et impresor, para con
seguir los mejores resultados. 

Acabados 

La encuadernación es 
un elemento más que oca
siona costos, y en la produc
ción de libros es un aspecto 
de vital importancia. 

s Zl 6 

4 

E 

6 

IMPOSICION 
COMUN. 

8 
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El engrapado de silla es 
el método más sencillo y el 
más utilizado, para ello se 
extienden las dobles páginas 
sobre una superficie plana y 
se procede a engrapar el 
pliegue dorsal, este proceso 
solo sirve para revistas, 
folletos y otras aplicaciones 
de pocas páginas. 

La encuadernación per
fecta es utilizada en libros y 
revistas, los cuales se lijan 
por el lomo con el fin de que 
la cola adhiera mejor a la 
cubierta. 

La encuadernación por 
cosido es utilizada en libros 
de tapas duras, el libro es 
dividido en pliegos de 16 o 
32 páginas, las cuales son 
dobladas en forma de cua
dernillos para poder ser 
cosidos, posterionnente son 
juntados todos, se les aplica 
pegamento y se adhieren a 
una cubierta de tela, por 
último una máquina pega la 
cubierta y ajusta las guardas. 

LEYENDAS ILUSTRADAS DE URUAPAN 

• • • • • • • 

70 

Para la encuadernación 
mecánica se utiliza una espiral 
de acero o plástico, que es 
incertada a unos agujeros 
hechos preciamente en las 
hojas y cubiertas. 

Algunos terminados 
especiales son: 

El troquelado, son cortes 
especiales del papel. 

Estampado, es una 
impresión en relieve sobre 
papel u otro material. 

Engomado, son etique
tas y otros adhesivos. 

Perforados, consiste en 
la perforación de hileras de 
agujeros que facilitan el corte 
manual del elemento. 

Perforaciones con saca
bocados, con ayuda de tro
queles de medidas estandar 
macho y hembra se perforan 
hojas y pastas. 

Gofrados, son texturas 
que se agregan al papel des
pués de la impresión. 

ALGUNOS TIPOS 
DE ENCUADER· 
NACION • 
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1 conocimiento enriquece al 
hombre, y el conocer más 
sobre nuestras raíces permite 
que dicho saber perdure y se 
extienda; al diseñar un libro 
con historias y leyendas de 
Uruapan, se contribuirá con 
el prevalecimiento de nues
tras riquezas culturales, la 
gente podrá conocer cómo 
era el Uruapan antigüo, los 
jóvenes valorarán más la 
importancia por conocer y 
conservar sus raíces. 

Este libro dará a conocer 
de una manera diferente, 
varios aspectos importantes 
del pueblo de Uruapan, como 
son sus crónicas, tradiciones, 
leyendas, etc. y con el ameno 
estilo literario del Profr. Fran
cisco Hurtado Mendoza, así 
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como el uso de los demás 
elementos gráficos que 
conformarán dicho libro, se 
creará el ambiente propicio, 
por medio del cual el lector 
logrará contagiarse de la 
riqueza cultural del pueblo 
de Uruapan. 

Se busca crear un libro 
inovador, llamativo, y eco
nómico, con el fin de que 
llegue a una gran cantidad de 
lectores. por lo cual se to
maran en consideración Jos 
siguientes aspectos: 
I .• Se utilizará el sistema de 
impresión más apropiado, 
que permita calidad y 
economía en el tiraje de un 
mínimo de l 000 ejemplares 
a dos tintas. 
2.· El material literario ha sido 
aportado por el Profr. Fran
cisco Hurtado Mendoza, con 
la condición de no modificar 
ni mutilar los textos en 
ninguna forma. 
3.-Se manejarán ilustraciones 
que reflejen y plasmen lo 
contenido en el texto. 
4.- Se considerará el uso de 
dos tintas mínimo. 
5.- El diseño editorial de la 
obra, graficará la riqueza cul
tural contenida en el material 
literario. 
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Reco,..JcanJo 

ntes de comenzar a exponer 
el proceso de diseño que se 
llevo a cabo para la creación 
del libro, es necesario ratificar 
de manera rápida lo ya 
·acordado en los capítulos 
anteriores. Esta obra literaria, 
contendrá seis leyendas e 
historias escritas por el profr. 
Francisco HurtadoMendoza, 
cronista de la ciudad de 
Uruapan,. dichas obras son 
un recuento de la historia 
cultural de Uruapan, las 
cuales son: 

1- Cuerauáperi y la 
creación de la Naturaleza y 
del hombre purhépecha. 

2- La República de Indios 
de Fray Juan de San Miguel . 

.3- La Leyenda de 
tluanita, la novia del Cupa
titzio. 

4- Jícaras de Uruapan. 
5- El Abalorio de Xicuitl. 
6- ltzi-Cucuatzic, la 

princesa. 

Por su diseño y ágil 
lectura esta obra será dirigida 
a personas de ambos sexos y 
de edades que oscilan entre 
los 15 a .35 años; además 
contendrá una serie de 
ilustraciones como comple
mento narrativo de dichas 
fuentes, estas ilustraciones 
conservarán la ambientación 
y rasgos de la época en que 
se desarrollan las leyendas. 

HECORDANDO 

:'! 
:·· 
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PArEL QUITARLE 
DE 13!1 GR. 

Papel y Formato 

Unavezquesehahecho 
la investigación debida para 
conocer a fondo el proyecto, 
se buscó el papel más 
conveniente para ser utilizado 
en esta obra, el cual debe 
poseer algunas características 
indispensables como son: 
que se encuentre en pliegos 
grandes, que soporte el paso 
del tiempo, que en cuanto a 
la impre3ión tenna una buena 
reproducción, y que admita y 
realce la intencidad del color; 
otros aspectos de igual 
importancia son el peso o 
gramaje, el costo del papel y 
el aspecto estético; este 
último corresponde al estilo 
tradicional, de fantasía y de 
ensuefto que poseen las 
leyendas e ilustraciones de la 
obra. 

·.;J 

95 
CM 

70c-=m----J 
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POR MEDIO DE LA IMPOSICION .SE 
OBTUVIERON 16 PAGINAS FRENTE Y 16 
PAGINAS VUELTA. 

Por todos estos motivos 
el tipo de papel que se 
escogió fue el satinado, y en 
el mercado lo encontramos 
con el nombre de papel 
Couché, del cual el gramaje 
más conveniente para ser 
aplicado en un libro es de 
135 gr., de esta presentación 
existen pliegos de dos 
tamafms; l) 70x95 cm. y 2) 
61 x90 cm., de estas dos 
medidas se escogió el tamafto 
de 70x95 ya que este pliego 
permite un mayor aprove -
chamiento y ahorro de papel. 

De todo lo anterior, se 
puede concluir lo siguiente: 
el papel que se utilizará en la 
obra editorial es el couché de 
marca Quitarle, satinado, de 
135 gr., y para la portada el 
mismo papel pero de 220 gr. 
para mayor resistencia. 
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1.75 
CM 

SE U: DEJO 1.7~ 
CM. DE SUAJE AL 
FORMATO DEL 
LIBRO. 

El fonnato de las hojas 
internas del libro es de 1 4 
cm. x 20.25, lo anterior se 
consiguió por medio de la 
imposición de un pliego de 
70x95 cm. del cual se obtuvo 
un tamaño de hoja de 
17.5x23.75, de la cual se 
suplimieron 1. 7 5 cm. de cada 
uno de los cuatro lados de la 
hoja para suaje, al realizar la 
anterior imposición se 
obtuvieron 16 páginas de 
frente y 16 páginas de vuelta, 
lo que nos da un total de 32 
páginas por pliego. y que por 
consiguiente, en 3 pliegos se 
podrá imprimir el total de 
páginas del libro que son 84, 
másguardas, consiguiendose 
un gran ahorro monetario y 
un porcentaje mínimo de 
desperdicio. 

20.25cm 23.75cm 

-14ºm 

,-n.5.-m -, 

• 
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CON TRES PLIEGOS SE LOGRA IMPRIMIR LA 
OBRA. 
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Proceso de Bocetaje 

Conociendo ya la 
medida real del formato que 
es de 14x20.25 y consi
derando que debido a su 
proporción y tamaño, resul
taba ser más práctico y 
funcional el formato vertical: 
por cuestiones de legibilidad 
y facilidad para la lectura, se 
comenzaron a bocetar de 
manera rápida y sencilla las 
primeras ideas de una página 
vertical. algunas contenían 
marcos rectangulares y otras 
marcos curvos o redondos, 
se manejaron elementos 
gráficos como lo son: plecas, 
capitulares, elementos de
corativos, inclinaciones en el 
texto, manejo de aire entre 
texto, ilustraciones aplicadas 
en distintas formas, ilus -
traciones y texto en una 
misma hoja, alternar una 

DISt:Ño EDITOlllAI. 



ilustración en una página y en 
la otra el texto, manejo de 
dos columnas de texto 
separadas por una ilustración, 
etc. 

De entre todas estas 
ideas se retomaron tres, que 
resultan ser las más viables, 
tanto por ser las más 
originales, así como las más 
representativas de la idea 
principal, el de sumergir al 
lector en otro mundo, en un 
mundo de antigüedad y 
tradición, de ensueño y fan • 

ALGUNOS t:JEMPLOS DEL PROCESO DE llOCETAJE. 

l.EYENDAS ILUSTRADAS DE UllUAl'AN 80 

tasia, rodeado de elementos 
orgánicos (término utilizando 
en genesa para denominar lo 
natural, y representar a la 
naturaleza en sus formas y 
trazos} representativos en las 
artesanías purhépechas, 
principalmente en las jícaras 
y lacas. 

IDEA A) 

--- -
..L. 

La idea a} maneja un 
bloque de texto al centro de 
la hoja, y de cada lado una 
pleca, la cual esta hecha a 
base de la consecución de un 
modulo en forma de flor, 
también considera la uti
lización de una capitular 
colocada en la parte superior 
izquierda de la mancha 
tipográfica, otros elementos 
contenidos en este boceto 
son: un encabezamiento 
donde se pondrá el título de 
cada historia y en la parte 
inferior central el folio. 

1, 

1_. 
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B) UNA DE LAS 
IDEAS MAS ORl • 
GINALF.S. ~--

Idea b) Este es otro 
boceto de la página derecha 
del libro, el cual posee el 
texto centrado y una pleca 
que inicia en la parte inferior 
izquierda de la hoja y que a 
medida que recorre la página, 
esta crece hasta llegar al 
extremo derecho, en el cual 
continuúa su recorrido 
subiendo por toda la hoja 
hasta llegar a la parte supe
rior de esta, la pleca contiene 
rasgos muy naturales imi -
tando al pasto o enredadera; 
también se utiliza una 
capitular colocada en la parte 
superior izquierda, y del lado 
opuesto se localiza el 
encabezamiento que con -
tiene el nombre de cada 
leyenda, por último en la parte 
inferior central se colocó el 
folio, y en el extremo derecho 
el título del libro. 

81 

En el boceto c) se utiliza 
un marco muy orgánico en 
negativo, basado en la idea 
del papel picado; el cual 
contiene elementos gráficos 
propios del arte purhépecha, 
la mancha tipográfica se 
encuentra al centro y como 
en 1 as ideas anteriores 
también se hace uso de una 
capitular, así como de un folio 
en el centro inferior de la 
página y un encabezamiento 
y pie de pagina en el área 
superior de la hoja. Esta 
última fue la elegida para 
perfeccionarse. 

11---

LA IDEA C) FUE 
LA SEl.ECCIO 
NADA. 
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fSTA IDf:A TAM -
BIEN MANEJA UN 
MARCO f:N Nf • 
GATIVO. e== -

-
-
-

Diagramación 

Para poder disponer de 
todos los elementos gráficos 
que contendría la obra, fue 
necesario realizar una 
diagramación: 

El inciso a) corresponde 
a la columna o bloque de 
texto, en ella se colocaron 
todos los textos de la obra; 
esta columna tiene 50 líneas 
de texto. Es también dentro 
de este espacio donde se 
colocaron las ilustraciones 
utilizadas en la obra. 

8,----~~--~---:=;:--~~-~~~~~ 

DIAGRAMACION 
DEL LlllRO. 
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ÁJ\,G. 
~ MI!··· 
l ~ 

"no1 calluu1 y 
mOfcnal riuc van 
1Jd1n.a111Jo el 
gructo tablón de 
cirimoodc1ite,1I 

rumo ndcncioso de b "Flot lle C.Deb" que 
ruccicr1in•r.r:11b11urcl•·c1dc dclo1cafcqlc:sycl 
1ridL>lulo 11!10f de l:i uucb; "1Anot M°'crus que 
'~" 1nnu1unJo, una flor, un:i ho}:I y una 1111b, que 
llcvall rcruquc1ch~unnr.On,cncl c11ant0Uc 
urujíru11lc u11 .. r11\. 

~:icrupulol.imcruc le ha udo.lü que Fny 
J~n lle S. Mi11ucl. Jode IS.\3, cmcM • nucurot 
on.Jf11cia1 el lcm11tM1 u1c Je l1ht11 V dcroru 
¡ign11; ar1c •1uc lu •·cnillu Jc1111crocicndo 
murhh1mo, ya qoc frccucmcmcntc nlmo1 
nrruiunc1 como tmu' ºNo. ut.u jlc:u~1 ya fl:l Mln 

wmnlu de amo".• la ~t que te acumpil'wl de u11 
~cHo úc nu1u/,1;is llcrMJ .Je 1ccuc1'1<n. l1i'\ 

lhcc u,,h~b """' cu.o111m 1001, iubfa el 'tj,J -- ~ 
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DIAGRAMACION 
CON MWIDAS. 

b)En esta línea se 
colocaron los encabeza · 
mientos del libro, 
encontrándose en la página 
par el folio al extremo 
derecho, y el nombre del libro 
al extremo izquierdo, y en la 
página non, el nombre de la 
leyenda a la que corresponde 
la hoja al extremo izquierdo, 
y el folio al extremo derecho. 

c) En este inciso se 
localiza un área rectangular 
de .3.3 cm. de alto x 1 O cm. 

• • • de ancho, en la cual se • 

83 

1 
3.3 
1 

1 

2 
1 

1 
==.5_UNEAS-..-3 

.81 b 

----

z0.:üNEAS-= 

7i 
1 

2 
1 

colocará cuando se inicie 
cada leyenda, el título de la 
misma. 

d) A este espacio le 
corresponde la capitular; la 
cual se colocará, al igual que 
en el caso anterior, al inicio 
de cada leyenda, y mide 3 
cm. de alto x b, el ancho de 
este espacio no está 
determinado debido a la 
variación del ancho de las 
capitulares . 

1 
"' l 

20.25 1, 

-r-
1." 
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FAMILIA TIPO • 
GRAFICA USADA 
EN EL BLOQUE DE 
TEXTO Y SUBTI • 
TULOS. 

e) Es el área total de la 
doble página, la cual mide .30 
cm. de ancho x 21.5 cm. de 
alto (una sola página mide 15 
cm. de ancho x 21 .5 cm. de 
alto). 

f) Esta es el área 
destinada para Ja colocación 
del marco, el cual tiene un 
grosor de 2 cm. 

g) Este espacio es para 
el suaje, el cual mide l. 7 5 
cm. por lado, siendo lo 
suficientemente grande como 
para evitar errores al 
momento de ser suajados los 
pliegos de papel. 

h) Corresponde a los 
registros de corte y de 
impresión. 

Como ya se habrá dado 
cuenta el lector, el diseño 
editorial de este libro es de 
imagen reflejada y con el fin 

Caslon ANTIQUA MEOIUM 

ABCDEFGHI 
JKLMNOPQ 
RSTUVWX 
YZabcdefghUk 
hnnopqrstuV\\' 
xyz123456789 
O&fl ?l%$ f,(~'=«») 
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Mr:DIDAS DEL 
BLOQur; DE TEX • 
TO. 

de borrar cualquier duda 
sobre las medidas utilizadas 
'en la diagramación , estas se 
muestran en un ejemplo 
por demás sencillo. 

Diseño a una columna 

Fue conveniente, debido 
al tamaño y formato de la 
hoja, el utilizar una sola 
columna de texto; esta única 
columna le permite al lector 
conservar fácilmente la 
orientación del escrito y 
facilitar la legibilidad; esta 
mide l O cm. de ancho x 16.8 
cm. de alto. 

la familia tipográfica que 
se decidió utilizar en el texto 
fue la "Caslon Antiqua Me
dium", esta familia posee 
rasgos características y 
particulares que la hace ser 
muy legible; sus trazos 
gruesos y delgados, así como 
su mancha tipográfica, son 



Al~CD 
TRAZOS GRUESOS Y DELGADOS 

defghijk 
las perfectas para continuar y 
exaltar el sentido tradicional 
y legendario de las historias, 
por lo que resulta perfecto 
para este libro de texto. 

El tamai10 de la tipogra -
fía es de l 3 puntos, con un 
interlineado de 16 puntos, 
este permite que el bloque 
de texto se integre al nmrco 
que lo rodea, ya que el área 
existente enlaza y funde los 
elementos textuales y gráfi -
cos, logrando un todo esté -
tico. 

Encabezamiento y Folio 

Algunos suelen llamarlo 
también como pie de página, 
aunque existen algunas 
discordancias, ya que muchos 
opinan que el pie de página 
debe ir, como su nombre Jo 
indica al pie o parte inferior 
de la hoja, en cambio, un 
encabezamiento tiene el 
mismo poder y significado 
que el pie de página; con Ja 
única diferencia que este se 
encuentra en el área superior 
de la hoja; en cualquiera de 
los casos, lo importante es 
determinar, que en esta obra 
se utilizaron encabezarnien -

• 

tos en todas las páginas, con 
el fin de facilitar la consulta 
del mismo, y continuar con el 
sentido lógico preestablecido 
desde el inicio del libro. 

El folio siempre se 
encontrará en los extremos 
del libro que no se unen, 
siendo su tamaño de 12 
puntos: el cual resulta ser 
mayoral del encabezamiento . 
que es de l O puntos, este 
último se encuentra al lado 
opuesto del folio, en los 
extremos enlazados del libro 
por Ja línea de unión. Tanto el 
folio como el encabezrunien -

0.1ru,.,¡pm·1"1rtW1.;.·""'"'..,"'111"""~tlAo.,,6,.,.JN1tipt"'4 

esca 1icrrn núthou":\.111\, se snbc que la más 
impumuuc y In más ccmid.1 de fas tiestas cu honor 

1.1 

:i. fa Jius:i. Je la íccumlhJ:nJ era 1:1 de "Sicuíndiro". 
Ern fo princip11.J )' siempre· sc·~rccurd:i.kt con 
angustia y cOn fingida nJcgrf:t; se cspcmb:t como no 
c1ucricudo el momcmo y sC Mblnb:. de 'cll:i. en VO'L 

b.1j:t y con respe10 sumiso. Se h.ibí:I sciLi!m.Jo p:&ra 
ercctu:trfa la époctt en que d:tb;'Ul inicio !.u Jluvi:1s, 
pidiendo Ja bondad de Ja ~i~sa por medio de c;m1os · 
y omcioncs r¡uc se recir.1b:u1 o se c1110113b:111 desde 
el nlb:i hnsr.1 ti miothccer, Se inmofah:u1 \'ÍCtim:ts 
hum.111:ts y los s.1ccrdotcs armnc:&OO.n los cómzoncs 
l:ttenrcs aún y los llc\':lb:m h:iSt.1 el ·pobl:uJo do 
Amr6 y nhf Jos l.lcpositab:m en ~ueilns íucntcs 
1erm.1lcs, co11oc:id:1s tumo .~ 0 :"Hc~ideros", 
cubriéndolos con unas r:tbl:ts pai:a que l:t dios:1 
Cuer:tu.ipcri Jlcg:im h:tst:i el/os Y nSpirarn l:t esencia 
del s:mificio oírecido; asinúsmo . reg:ib:an -con 
sangre t:nlie1t1c l:n íue11t1::S 111.1yurcs y.u·a que los 
dioses del ciclo o de Au:l.udaro, que Je acompru1:1· 
r:tn, pudicmn r:t111bié11 pnrcicip:tr de ese b:inquc1e 
n¡¡;'r:1d11 CJUC los hombres les orrcd:tn. Esa sangre 
serfa, tJc la rnism:t 111.10cra, el nlie1uu y el 11ctmcn 
Je /:is •Nubes•, hij:ts tJc Cucrnu.iperi, que ahf se ; -
forrn.1b:u1 p:&m el mun1Ju, como t.'Onfirm.1 Ja 
Rel:ición de i\lid1o:u.1in cu:mdu dice; •A1¡uell:ts 
ruc111cs hech:tn \•:thu de si y dccf:m que de :tllí 
s:tlfon l:ts nubes par:t llover y 1¡ue l:ts 1e11fo a su 
c:trgu l:t dich.1 dios:t Cucmu.iperi y que cll:t l:ts 
eu\'i:th:t Je oriente, donde c~r.100•. 

Diosa 1¡uerilla y 1c111id:t, pcr1n.111ente. 

LA TIPOGRAFIA DEL TEXTO MIDE JJ/16 PUNTOS. 
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LOS FOLIOS VAN COLOCADOS EN LOS 
EXTREMOS QUE NO SE UNEN. 

:ARAS 
RUAPAN 

to, están constituidos por la 
familia tipográfica "Caslon 
Antiqua Medium", en alt.as y 
bajas; pero a diferencia del 
folio, en el encabezamiento 
la tipografía es itálica, esto le 
permite que sea rápidamente 
reconocible, de t.al forma que 
el lector cuando abra el libro, 
facilmente sabrá en qué 
apartado se encuentra, ya que 
siempre estará colocado en 
las páginas par del libro el 
nombre del mismo, y en las 
páginas impares, el nombre 
de la leyenda a la que 
corresponde la página. 

ELcUERPoDELA Capitulares 
CAPITULAR 
ABARCA5LINEAS 
DE TEXTO. 

LEYENDAS 11.USTRADAS DE UllUAPAN 

nnos callosas y 
morenas que van 
ndelgaznndo el 
grueso tablón de 
cirimo o de nile, ni 

• • • • • • • • 
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A la forma en que se 
• colocaron las capituiares en 

el bloque de texto se les llama 
empotrado, estas le aportan 
un gran toque artesanal, y 
solo aparecen al inicio de cada 
leyenda. El cuerpo de Ja 
capitular abarca la cantidad 
de cinco líneas de texto, y 
como ya en una ocasión se 
dijo, aparece al extremo 
izquierdo del bloque de texto, 
al cual se le han reducido 
algunas líneas para dejar un 
espacio de separación entre 
título y texto. Como se podrá 
observar, la capitularno inicia 
al mismo nivel que Jo hacen 
las líneas de texto, sino que 
deja un espacio de separación 
de 8 mm., para que los 
elementos decorativos que 
posee cada capitular queden 
integrados al bloque de texto 
y se logre uniformidad. 
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ESTA EMPOTRA • 
DA EN EL ULO • 
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Diseño de Títulos 

Se realizaron una serie 
de logogramas, con el fin de 
obtener la idea gráfica del 
título que más se acomodara 
al diseño total de la página. 
La lluvia de ideas realizadas 
para obtener el logograma 
que representaría al título f ué, 
como en todos los demás 
problemas de diseño de este 
libro, exhaustiva; al hacerse 
las primeras pruebas 

UNO DE LOS PRI • 
MEROS HOCE· 
TOS. 

,t ... ~'/... ff;Je1rÁ< Ycvic. 
le ,.¿ 

X"",,,e,I.. c1,..J,/...,o. 

utilizando los títulos de las 
seis leyendas, surgió un 
problema, consistía en que 
algunos títulos eran muy 
cortos, como en el caso de 
Jícaras de Uruapan, y otros 
resultaban ser muy largos, 
como en: Cuerauáperi y la 
creación de la naturaleza y 
del hombre purhépecha; así 
que lo primero que se hizo, 

LOS. 
' ~-'' IDEAS DE TITU • .+-A G"- ,. ·~ 

• 

., 'f r '" .. t'vf~.,.,..,, ' "I' " ... 
~/,cu• .. ,,,,,, '' I• h.,,(.,4/,-"&.-. 
;' ... , ""'~ '~, 19" 'r',. ti t.:.• c. l. ._ ''""'"" ,,., ... , '' ,, \\ '•• ,, .. , .. 
fue buscar una disposición 
estandar, que permitiera, que 
tanto una frase corta como 
muy larga, se pudiera 
disponer de la misma manera, 
sin que se tuviera que 
sacrificar la funcionalidad y 
estética de los logogramas. 
Fué así que se diseñó como 
guía, una estructura confor
mada por varias líneas, la cual 
unificó en un solo estilo a los 
seis títulos de cada leyenda, 
así como también al título del 
libro, del cual hablaremos en 
otro apartado. 

El dise11o final de los 
títulos es el siguiente: en la 
primera línea se colocaron 
de una a dos palabras, con 
letra grande y todas ellas en 
altas; en la segunda línea se 
colocaron de dos a tres 
palabras también en altas y a 
un buen tamaño, y en la 
última línea se colocaron 
frases complementarias en 

LA-

l:STETITULOPOR 
SER TAN LARGO 
DA PROBLEMAS. 

~Ep:,NPA 

!!2&11iJ#:1r1 LEYENDA 
LEYEND~ IRJANITA -DE HUANITA 

La Novia del Cupatitzio La Novia del Cupatitzio 
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ESTOS SON LOS 
SEIS TITULOS 
PARA LAS LE YEN· 
DAS. 

Normandia ªºlº 
A.Ut;DEFGll 
l.Jt:l"M~OP 
QllS1,U'1XV 
\\1Zabetlef(ib 
1,¡1:11111101••1 .. ~ 
t11w,wx1zffofl 
1234307800 
rno&:1:ncrotU;) 

altas y bajas, y de un tamaf10 
menor que en los anteriores 
casos. La razón de porqué no 
se dan medidas exactas, tanto 
en el t.amaf10 de la tipografía 
como en el largo del logo
grama, se debe a que, aunque 
se utilizó una misma guía para 
todos, cada uno posee, de
bido a sus características 

CUERAUAPERI 
~CREACION 
de la 1Ul/ltra/ezn v del 

bmi1bre purbépecba 

LA LEYENDA 
DE HUANITA 
la ''"l'ia del Cupatitzio 

EL ABALORIO 
DE XICUITL 
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__ CIIEMUAPERI_ 
y LA CREACION 

~ -_d_efri~""q,-fiir_a_t~i~ Y~4.e[_-:~ ~ ~ -_ -_-~ ~ ~ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ho.11Jl2r_e P.,t1;r_h_ép~qh_q _ 

QUIA PARA LOS 

propias de estructura narra· r1rnLos. 
tiva y extensión del texto, 
proporciones diferentes, por 
lo que la única medida 
existente es la de .3,.3 cm. de 
alto del logograma, la cual 
sirvió de guía para propor -
donar dentro de la hoja, todos 
los disei'tos de título. 

Distribución de 
ilustraciones y texto 

Si observamos la doble 
página que da inicio a cada 
leyenda, veremos la misma 
distribución de elementos: en 
la página non estará locali -

REPUBLICA 
DE 1ND1 os 
de Frny ]11<111 de San Miguel 

JI CARAS 
DEURUAPAN 

ITZI-CUCUATZIC 
~PRINCESA 

:1, 



zado el título de la obra, y la 
capitular empotrada en el 
bloque de texto que da inicio 
a Ja leyenda, y en Ja página 
par de la misma doble página, 
se colocó una ilustración, 
siendo esta Ja primer narra -
ción gráfica, de muchas otras 
que se harán en cada una de 
las leyendas. 

Para distribuir las 
ilustraciones en cada leyenda, 
fue necesario, antes que 
nada, contar las hojas de texto 
que poseía cada leyenda, y 
tomandoencuentaquetodas 
las leyendas debían terminar 

• • • • • 

en una página non, para que 
se comenzara de nueva 
cuenta a la siguiente página 
con otra leyenda, la cual 
tendría la misma composi -
ción; fue necesario variar Ja 
cantidad de ilustraciones que 
narrarían todas las leyendas, 
dependiendo de que tan 
largas eran estas, así se 
obtuvo la siguiente relación: 

La primer leyenda: 
Cuerauáperi y la creación de 
la naturaleza y del hombre 
purhépecha, tiene 9 páginas 
de texto y 5 ilustraciones. 

JI CARAS 
~URUAPAN 

''"f~~~\ !Qt~::;~;· 

~ ·tt~~.,, Nk~~ 
i ·,:;:-~':'! ··~ 

!_J 1~-~~~:! 

:mus cnllus."tS y 
morcn:is que van 
:uJclga;t.:indo el 
grueso r:iblón e.fe 

.-.:~.' ú;b ... ~~~~-:.1!, cirimo o de nilc, al 
rim10 c:u.Jcnciu.ill cJc 1:1: "Flor de Cnncf:I" <1uc 
parcdcrn inspir:icJ:i por el \'cnJc de los Cllfcr:ilcs y el 
acidulaJo sabor de In c:mcla; m:inos Morcn:u que 
van incrustando, un:t Flor, un.1 hoj:a y una gufo, que 
llcv:l fa pcn:a <JUC se hace canción, en el cnc:uuo de 
un.1 jíc:u:1 tJc Uru.1p:HL 

Escrupulos:tmcnrc se ha creído 1¡uc Frny 
Ju:in de S. Miguel, dcstJc 15.13, enseñó n nuestros 
i111.fígcn.1s el hermoso :me de labrar y dccornr 
jfc:!.rns; :utc 11uc hn venido tJcsmcrccicruJo 
nnachfsimo, Yll 1¡ue frecuentemente oímos 
expresiones como éstn~: •No, es1:is jíctir.ts y:i no son 
como l:is de :intes•, :i l:t veot 1¡ue ~e ncomp:iib de un 
gcl>IO de nustnlgi:i lleno de recuerdos. 

Hace 11xJaví:t unos cu:uuos :años, subfo el 

DOBLE PAGINA QUE DA INICIO A CADA LEYENDA. 
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Leyenda2: República de 
Indios de fray Juan de San 
Miguel, est.a narración tiene 
16 páginas de texto y 6 
ilustraciones. 

La leye11da de Huanita, 
la novia del Cupatitzio; es la 
tercer leyenda, la cual tiene 5 
páginas de texto y 3 ilus -
traciones. 

4. Jícaras de Ul'Uapan, 
posee 5 páginas de texto y .3 
ilustraciones. 

5. El Abalorio de Xicuitl, 
tiene 6 páginas con texto y 4 
con ilustraciones. 

U:YENDAS ILUSTRADAS DE URUAPAN 

• • 6. ltzi-Cucuatzic la 
princesa, contiene 9 páginas 
de texto y 5 ilustraciones. 

Como cada ilustración 
represent.a los pasajes 111ás 
importantes de la obra, y 
narran todas las historias 
desde su inicio hast.a su final, 
estas se colocaron en el 
mismo orden lógico en que 
se desi.'\J'rnlla cada leyenda, 
de tal fornm que cada imagen 
está colocada junto con el 
texto al cual le corresponde 
la acción que se realiza. 

Por último fue necesario 
realizar una tabla, en la cual 
se represent.a la distribución 

··-·---- .............. .. 
--··-• ...... - ... r_ .. .. -.. ............... - ...... ~. ··--....... - ................ _, ...... ___ .. __ , ..... .._ -................... _ .. ....._ ... .. 
::::::...-:..-.:::_-::.:_-:-·. -· ..... -.......... -.. ........ .._ .. _ ......... _, ___ ._ .... . ... -..... -•·.--... ··-.................... ._, ___ ,,_ ................ _ .. _, ....... .... -................ ___ ,......,.. 
··--·'""--····""--· -...... _ ....... _ .......... -.. .. 

,._ .......... ·-----... -- ... ·-··- -·-·--

§:~{~i~~fi ......... -..... _ ...... --... _ ..... ..._ ... _ .... _.,_.. ... ·---· __ ,,.. ____ _ _ .. _ ............ __ ,._ .. 
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J .. ~~.ir'~~_,,.'-,,.~'!llli...~~ ... Jf'~"'~--".--. 

TABLA Dt: TAHU • 
LACION Dt: ILUS • 
TRACIONt:S Y 
TEXTO. 

e =- m IJ CI []J IJ 
IJ JJ [JI DJ IJ CD CI CD IJ DJ []I 
IJ =- DJ IJ3 
~=e IJ [l. 

C :1 CD IJ Cls 

2 

1 D 
ILUSTRACION TEXTO 

IJ :=![O IJ [I []] IJa 

de texto e ilustraciones de 
cada historia, con el fin de 
conseguir una distribución 
armónica de los elementos; 
ya que el colocar las imágenes 
con lógica no interrumpió en 
absoluto el poder jugar con 
la distribución de estas para 
poder obtener variedad y 

uu .. u1t1uUaJoilo11•lo n<1••t.o ... i1't"" ..... 
......... \ 1111 ...... ;. ... ; ... .;-ole ..... 111i...S.. 
•. 11 -.uh1111111t ... uu•l<i.kil•11•u .. U10. 

C:u,.N11l111•U11<1<111r,..•111l11 
turn1-..hrludtl .. t.ci<oy111lh&uido1.U.. 
lt.11b1•11111l1111..,...i0Cuai111 ... r .... b11" 
1lllK ... M"'Ja1q ... ![a1.1..J.. 

O.W.lojut hmubol ... ur .. Dttlo 
to1u1.S.111c1bW ... ,...U. ..... el•wmo1I,_.., 
d1l•ientuhn11lo1lwhliMXlnllllq,....,obb1c1111 
........................... ••m1•1<1dlil 1,..,;,;,.i. 
uJoo11..ruull11•i.....ll>b .. •lri111r. 

P.u ... 11lut1&at.,.L.11pndtlll1o•oh
"'" .. "'"'"'·*•Ml1111at'Ú-1AYrw.1<101w11 
..... 1i111rO.tu"111lt•11•l-1....i.1 ..... ., 
1u1..t.M1nl>oJo1Joo-b1 .. 111.......,"C11w11"t 
"Xic\lur, q• •l •i.llla ,.,_tLopootmi. l. uol.J• 
,.,¡,;,,..o1o..,;,..,.,-.,.,.¡;L 

i: • .n ........ .i ... 1; .... ...i ... o1o1 ........... , •. 
rnt.o \O '">l'"'ChO .. ol •ido MI"'"' Ml"'l lat 
..... u .......... 1 ........ 

l::•la1.,mt.,.h....,u.J....,111oaiaoa,.Jia 11 ,... 

foc•"'l"'l"-lo••<'•.lt.S.ltu!W,...Johlord•"" 
h4h10•d1hom"""•lc¡w••l""""l"1l11l..o.,...h• 
, .... ijoho•o••"•..,mhruloooj1u11<1m,.,.., • .,,.i. 
.i.,.,,.,.;, .. , .... ..u .... '1 ..... ,. ....... 1""1 ...... 
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armonía, porlo que podemos 
encontrarnos dentro de la 
obra, con doble páginas con 
puro texto, o con ilustraciones 
en la página non y texto en la 
página par, o viceversa; 
lográndose así una distribu -
ción agradable, que le pennite 
al lector internarse en la 

1o;1.,..,.,....,,.,,..,,,u,11n,i..i..1o1"C\ll.li.ir . 
""""'"°Jeliri1.11lJoM1aa"''·"'•••n1•lhG1ta 
u"lt•ai..•lmoloUJ .• ." 

~'°"''"'°' .i.,.,...,. flor••" uu~ooJo1 ,. 
1i1hn.lt1,...r11nhu ol aln u-i.. Je ....... h •.• 
r"'• li1 ... n•f'Wl""•lamolou .......... ;..c¡11• 
c111jloa)·ari1.et1•11M1"1to.W .. 1c¡••l1111tualt .. 
1.1hthriuo"'•"'•ratlo"W...••F.lblh .. 1w!t 
u11ltndatluh,..,..11t••lllN•l.,.~L"'llÍIDI 
1eibu•tti.nJ111110111111·tollaua•omh"" ••.>cln. 
•11t..,1111wmr•IM"""''""'"· .. •lo¡aho1tnC:w1• 

AloJoleouaia 1"'"°"' 11<111 '" ¡wmi1iJa 
,.,,...,,, .. ,. ... 1rla14/dohi61Mo!i1""'bib ..... 1 
1111....,.yol"911ina110lac¡11i.M11va11h11n1.ulo 
c¡ ... ,.,..rn,...,,i.,..,..,,..,.""'rtu1111 
1.udaf'ri ..... 1 .. x1 ... n1.~ ... 111n<1 .. i6a 1-
.......... r,..hihla..W.•••"· .. •""'"'"i"M1i-
• ............... ;..u.,.i.,1o.;..i,, ............ .. 
t.. .. 11o.L.,..11oy!.u1no,.,.,....,,....i,,.,.,, 

homh .... rNo p.odñt "'"'"'· ••. "'' ,....irio '" 
i•mhaXM11id. 

r ..... 1 .. 11;...u .. dio&1Mn .. dolodcm ... ,, 
........ ,.Ja.MkMh61u..,.1d<•1111ro.Mlol111••· 
•11-Jiodolo11C1ch •. 'i .. 1rl•11.,1u•on1nh•• 
''""' ~ ..... ijtnm.y 1i11•111b•T1 b11 .. 61 b11oulf"'I 
~1rrr<Mo,dn•111,.i...11111an.n.a111J.o..i,.•1du 

,_,,.,,,cutiia . 
... ..... c1.: y •11• '"ª'"""' .............. .,, 1 

.,.1o,;..,""1a,.....i,11,11t1h11•11'l"'"uu.,.•I 
PURO TEXTO. 
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lectura y al mismo tiempo, 
deleitarse con todas las 
historias resumidas en unas 
bellas y muy especiales 
ilustraciones. 

créditos 

Los datos de impresión 
y el índice se localizan en la 
misma doble pá~ina, la cual 
está colocada al inicio de la 
obra. En Ja página par están 
los datos de impresión y 

"UnL1p:m, Lcycmfas Jlmu:1d:1~". 
t.lcl c5t:rirur y puct:l Frnnd~t:u 

1 hm:nlo McmJu1 .. 1. Se 1cuninó de 
imprimir en el mes lle M:iyo de 

1 QQS, en 1~ ºf.illcrcs de 
Linutipugr:Uicn "Omcg:i" de 

Gr;in:ldito ZOS, f..Jurcli:t Mkh., b:ijo 
l:t dirccdún del Sr. Jmé Moreno 

Mclgu;-..1. 

ºJirnjc: f..lil cjc111pl:ucs. 

Oiscjjo F.dimri:ll e Jlustmciunc): 
C.1rlos Fcrn:indo Hucn:i <r.ucí:I 
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créditos, los cuales están 
justificados tanto al centro 
de la hoja, como al centro del 
bloque de texto y sujerarquía 
es la siguiente: 

l . Nombre del libro 
2. Escritor 
.3.Lugar y fecha de 

impresión 
4. Nombre de la edito-

ria! 
5. Tiraje 
6. Créditos 
En lo que respecta al 

índice, este está colocado en 

INDICE 

PAGINAS 2 Y 3 
DEL LIBRO. 

/'.í:i'*I 

Prólogu -----------

Cucrnu:iperi y fa crcnciún Je fa n.1rumlc¿1 y 
del hombre purhépcch:i 

L:i ncpúbli01 de Indios de Frny Ju:m deSnn 
Miguel ZI 

l .. :t Lc\'cnc..l:i de l lu.1ni1:1, fo nu\'in tJcl 
Cup:ni1iio 43 

Jk:uns de Uru:1p:u1 51 

EIAh:iluriotlcXícuid ------- 59 

hii-Cucu:1tiic, l:i. Princcs.1 ------ 69 

Obt:i) ctlit:1d:1s úcl mismo :1u1ur ----

,, 
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DOBLE PAGINA 
DEL PROLOGO. la página non, y contiene los 

números de página con los 
que comienza el "prólogo", 
las seis leyendas y "Obras 
editadas del mismo autor''. 
Para una rápida identificación 
de esta página se colocó la 
palabra índice como subtítulo 
y se le dió un tamru'\o de 25 
puntos, este subtítulo se 
dispuso al centro del inicio 
del bloque de texto. 

Prólogo 

Es a partir del prólogo 
que se comienza la enume -
ración de la obra, aunque se 

• • • • • 
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DOS PAi.ABRAS 

1 srinmdo lccwr, pongo :a tu ~
.,,.,,,i 

~i'"l',1; :un:tblc disposiciún una 
; minúscufa serie de L~ycnd;n 

, • .1 , de Uru.1p:m, <¡ue he inmuJ:ulo: 
· -.: .. d ~ ·.;~!/ "Uru.1pnn, lcycnl!.u ilusua1.fas". 

Es •Un1<1p:m, su tr:uJh:ión y Lcycmfa" la 
p:d:ibra, In tr:idición, el pocm:t, l:i cnircgn, c¡uc he 
pruycct.1du cu11 Li fi11:11id:td de dólr n conocct a 1oc..lo 
nucmo pueblo, L1 noblcz.1 de cspíriru, l:l 
rcli,;iosidnd y el \'alor de nucnros nn1cp:n.1dus: 
Nucma gloriou Raza Tarasen , •. Pueblo 11uc h:i 
11uíridu en silencio y que h:i r.'llhlo dcstJc la 
cxt·chi1uJ de los ciclos. Rnz.1 c¡uc h:i \'Clltillu, con 
Jig11l1.fad, la más regia nublcz.1. H:iz.1 1Juc ha !k1bitJu 
1r:imíorm:lf sus n1ís dur:1s trisceoais y surtimientos 
en poem:is y c~nciones. 

haya comenzado a contar a 
partir de la portadilla, por lo 
que el número de página que 
le corresponde es el 5. El 
prólogo fué escrito por el 
Profr. Francisco Hurtado 
Mendoza, en él, habla sobre 
su obra y su deseo de dar a 
conocer ... "la nobleza de 
espíritu, la religiosidad y el 
valor de nuestros antepasa -
dos". 

Es también a partir de 
este apartado que se hace 
uso del primer encabeza -
miento, el cual nos informa 
que nos encontramos le -
yendo el prólogo, además de 
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EJEMPLO DEL 

utilizarse el subtítulo "Dos 
Palabras", frase sugerida por 
el autor, otro elemento que 
se agrega al diseño de esta 
página es una capitular, la 
cual a partir de este momento, 
será caracteristica importan te 
en el diseño editorial del libro. 

Obras editadas del 
mismo autor 

Este apartado se en • 
cuentra al finalizar la última 
leyenda del libro, y fue creado 
con el fin de informar al lec-

ESPACIO PARA tor sobre algunas otras obras 
PATI!OCINADORES. 

OBRAS EDITADAS DEL JllJSJ\10 AIJJ'OR 

"llru:ip:rn Jic::ucru" \ºcnu 
"S11c1io y Mujer" Verso 
"Uru:ipan, "Jiac.lidón y Lcyc111fa" rm~:i 

"Cl:uines cJc l:'L Patrfo" Vcno 
"Mi Cristo e.le Tulc" Vcnu 
"El Aufurn cJcl Dolor" Vcno 
"Pregón a ·nua V:uw" \'cno 
"Confesión n fo P:mi:l" Vcno 
"fapig:as del Alb:i." rros:i 
"Pusr:ilcs Esp:t1iulns )' Ouus 
Rom:mccs" Verso 

"Yo soy el \'icnio" \'crso 
"Micho:"tcin :'L través Je sus 
J..cyc1uJ:ill." 

"L:a Ni11:t del Dios y del Prufe111• 
"Prism:a Rojo" 
"Ln N:i\'C cJc los Sic1c Soles" 
"El Piniur M:uiucl Oc:minz."t" 

LEYENDAS ILUSTRADAS DI: UllUAl'AN 

Pros:i 
Prus:i y \'cnu 
Cuentos 
Ven o 
Eus.1yu 

E 
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escritas por el mismo autor, 
de esta forma crearle el 
interés por otras obras que 
también hablan de nuestra 
historia y cultura; puesto que 
es importante valorar y 
conocer la riqueza existente 
en esta hermosa región de 
Michoacán, riqueza que está 
contenida en sus leyendas, 
historias y tradiciones, 
aunadas a todo ese vasto 
quehace artístico y cultural 
heredado a nosostros al correr 
de los siglos y que es 
necesario conocer, admirar y 
hacer prevalecer. 
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OBRAS EDITADAS DEL MISMO AUTOR 

"Uru:ir:m Jit.:ucro" 
"Suc1io )'Mujer'' 
"Uru:ip:rn, Tr:ulidón y [.eycnU:i" 
"C:l:uinc) lle l:i r:uri:i" 
"fo.ti Crhtu de Tulc" 
"El Aníur:i úcl Dolor" 
"rrcg6n :1 "11\t:i V:ist.o" 
"Confesión a la P:uria" 
"E)pig:u dclAlb:i" 
"Post:1les füp;ii\ol:u y Ouos 
Rom:111tcs" 

"Yu suy el \'icnto" 
"~lit:hu:u.::ln :i mwCs Je sus 
I...cycnd:i.s" 

"L" Nifü1 llcl Dios y tlcl Pruícr:i" 
"Prism:'I Rujo" 
"L:i N:1\'c lle los Siclc Soles" 
"El rimar Manuel Oc:mun:a" 

\'cnu 
Ver) o 
l'rus:t 
\'cnu 

\'crsu 
Vcn11 
\'crso 
\'cno 
rrusa 

\'cou 
\'en o 

rrm:t 
l'rus:i y\'eno 
Cu en ros 
\'crsn 
Em:ayo 

Espacio para 
patrocinadores 

El último apartado del 
libro es una hoja cuyo espacio 
se ha dejado para colocar el 
nombre, y logotipo de las 
instituciones culturales, 
académicas y empresariales 
que hayan aportado ayuda, 
ya sea económica o de 
cualquier otra índole, para la 
realización de esta obra; por 
lo que se dejaron dos páginas 
para la colocación de los 
logotipos, los cuales aparecen 
de un tatnmio proporcional a 
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PATROCINADORES 

~ Hotel Victoria ~ .... 
..,.. ..... ~ 
CUPATITZIO 5a -"HOTEL 

unCfaental 
UHUAJWl 

l&A--1.!illli.L 
'llE7PLAZA 

URUAPAN 

~ 
~ti U A :..::::: 

la cantidad de Instituciones y 
empresas a las que se esté 
refieriendo; esta hoja además 
de llevar el marco que 
aparece en los apartados 
especiales, lleva también un 
subtítulo de 25 puntos que 
dice: Patrocinadores, pero 
este obviamente no aparece 
marcado en el indice, por ser 
información. secundaria. 
Existe también 1a·opción de 
agregar dos hojas más, en las 
cuales se pondrá poner 
anuncios pagados de algunos 
productos comerciales o 
servicios, siempre y cuando 

DOBLE PAGINA 
DE "OBRAS EDI • 
TADAS DEL MIS· 
MOAUTOR". 
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no druien o influyan nega -
tivamente a la imagen de la 
obra, sino todo lo contrario, 
que sean alentadores de 
nuestra riqueza; una 
propuesta sería poner 
anuncios de productos que 
sean propios de la región, 
como son la industria 
aguacatera, la artesru1al, el 
café de Uruapru1, la charanda 
o el servicio de hotelería y 
transportes, entre otros 
muchos. 

Co1i la utilización de 
EJEMPLODEPU- estos anuncios se puede 
IJLICJDAD EN EL obtener una considerable 
LllJRO. 

l.EYENDAS !LUSTRADAS or; UflUAl'AN 
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cantidad monetaria, con la 
cual se pueden suflagar 
muchos de los gastos de 
material, impresión o diseño 
de la obra. 

Selección del título de 
la obra 

Un aspecto muy impor -
tante fue el buscar qué 
nombre se le daría a la obra, 
existiendo dos cruninos: 

l) Darle un nombre muy 
poético, que utilizara las más 
hennosas y poéticas palabras, 

§Dj. • • 
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URUAPAN 
LEYENDAS 
ILUSTRADAS 

TITULO DEL LI • 
BRO. pero que sin duda traería 

consigo que el posible 
comprador de la obra tardará, 
aunque fuera algunos 
segundos, entender a ciencia 
cierta el tema del que trata el 
libro. 

2) Buscar un nombre 
muy simple, rápido de leer, y 
que expresara la escencia de 
la obra. 

La solución estaba en el 
segundo inciso, ya que lo que 
esta obra necesitaba, era 
poseer un título sencillo, 
pregnante y que con pocas 
palabras diera a entender el 
tema del que trata la obra, 
fue así como se obtuvo la 
frase: "Uruapan, leyendas 
ilustradas", la cual tiene un 
gran peso e impacto; el cual 
se intensificó por medio de la 
distribución y tamaño de las 
palabras, diseñándose un 
logograma que conserva el 
mismo estilo que en los títulos 
de las leyendas. 

• • • • • • • 

• 
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Diseño de portada, 
lomo y contraportada 

Tomando en conside -
ración que la portada de un 
libro es lo primero que se 
debe ver, y que esta debe de 
atraer y estimular la atención 
de su posible comprador, se 
decidió darle un girodiferente 
al diseño de este elemento 
en comparación al diseño 
interior del mismo, con la 
finalidad precisamente de 
crearle el deseo al consu -
midor de hojear el libro e 
interesarse por su contenido 
tanto literario como gráfico. 
Para lograr una identificación 
instantánea del libro y hacerse 
distinguir de sus competi -
dores se utilizaron pocos pero 
sustanciales elementos: el 
disello de un marco parecido 
a los encontrados en el inte
rior del libro, pero que en 

___ _J MARCO UTILIZA • 
DO EN LA POR -
TADA. 

DISEÑO EDITORIAL 



MARCO Y TfX 
TURA. 

este caso, se disefló 
principalmente para la 
portada consiguiendoce un 
gran dinamismo e impacto, 
el cual se intensifica con la 
utilización de la misma 
textura para el fondo, que a 
las que se encuentran en el 
interior de las páginas, así 
como del logogrruna diseflado 
para el título del libro, del 
cual ya se habló en un 
apartado anterior, todo esto 
se encuentra dispuesto y 
proporcionado de la siguiente 
manera: 

El marco rebasa el 
tamai10 de la portada para 
evitar problemas aJ momento 
de los acabados y suajes, este 
marco posee una inclinación 
ascendente de izquierda a 
derecha, dentro de este 
marco se dispuso el titulo en 
la parte superior del libro, 
con la finalidad de ser 
rapidamente identificable, y 
en la parte inferior de la hoja 
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se colocó el nombre del autor, 
ya que este elemento resulta 
de igual importancia, debido 
que algunas personas se 
guían por el nombre del autor 
al momento de seleccionar 
sus lecturas. Cabe recalcar 
que la linea de texto donde 
está colocado el nombre del 
autor también posee la 
inclinación tanto del marco 
como del título. 

La disposición de los 
elementos dentro del lomo 
resulta ser muy importante, 
ya que nos permite tener una 
rápida referencia, al encon -
trarse el libro en un librero o 
estante; por lo que en este 
espacio se puso con letras 
altas y bajas en itálicas el 
nombre del autor, el cual tiene 
un puntaje de 1 2; este es 
seguido por el nombre del 
libro, el cual está en letras 
altas y de un tamaño de 18 
puntos. 

En lo que respecta a la 
contraportada, esta posee el 
mismo marco, pero en 
imagen reflejada, esto para 
darle una alternación y 
secuencia agradable tanto a 
la portada como a la 
contraportada, la cual es 
fácilmente apreciable al ex
tender y abrir el libro por su 



DISEl'!O DE LA 
PORTADILLA. 
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pasta; en este caso el marco 
se encuentra en disposición 
ascendente de derecha a 
izquierda, en el cual se 
presenta una ilustración la 
cual conserva la técnica 
utilizada en todo el libro, esta 
ilustración corresponde al 
retrato de Francisco Hurtado 
Mendoza, autor del libro; 
debajo de esta ilustración se 
realizó una breve sembranza 
de la vida y obra del mismo, 

1 

1 
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francisco Hurtado MtndoZll 

este bloque de texto posee 
las mismas características 
presentadas durante toda la 
obra: una capitular con la que 
se comienza la descripción, y 
un bloque de texto dispuesto 
en un ancho de columna de 
l O cm., el cual utiliza la misma 
tipografía "Caslon Antigua 
Medium'. 

Portadilla 

Es importante comentar, 
que se optó por utilizarse el 
mismo diseño de la portada 
dentro de la portadilla, con 
un solo cambio, se le suplimió 
el fondo, debido tanto a 
cuestiones económicas, 
como de impresión. 

La portadilla es un 
elemento cuya función 
unicamente consiste en 
informarle al lector, esta por 
comenzar el contenido 
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sustancioso del libro, 
además sirve de protección 
para el resto de la obra 
literaria y gráfica de posibles 
daños o accidentes, es por 
eso que el diseño de la 
portada se repitió en la 
portadilla, a fin de estimular 
nuevamente al lector para que 
prosiga con la consulta del 
libro, y que en ningún 
momento pierda el interés 
por lo que se ve; dicha in • 
tendón se reafirma con el 
diseño, composición y color 
aplicados tanto en las narra
ciones como en las ilustra
ciones, marcos y capitulares; 
así como por la intención de 
unificar la portada y la 
portadilla en un mismo con
cepto, con mínimos rasgos 
de diferencia. 

Recopilación de 
gráficos purhépechas y 

contemporáneos 

Una vez leídas y 
analizadas cada una de las 
seis leyendas, nació la idea 
de buscar las palabras clave 
que conforman cada historia, 
con el fin de plasmarlas en 
gráficos, los cuales se 
utilizarían porterionnente en 

1.EYENDAS ILUSTllJIDAS DE Ul<UAPAN IOO 

el disei'lo de los marcos y 
capitulares, la siguiente lista 
corresponde a cada una de 
las leyendas que integran el 
libro, las cuales se enumeran 
a continuación y en orden 
cronológico: 

1) Cuerauáperi y la 
creación de la naturaleza y 
del hombre purhépecha: 
botones, semillas, hombres, 
basijas representativas de la 
fertilidad, pétalos y flores, 
corazones, maíz, dioses, 
sacrificios, animales. 

GRAFICOS 
RfCOPILADOS. 

2) La República de Indios 
de Fray Juan de San Miguel: 
árboles frutales, música, 
canto, Fray Juan, baculo, 
cristiandad, saber, huertos, 
capilla. 



.3) La Leyenda de 
Huanita, la novia del 
Cupatitzio: orquídeas, flores, 
cafetos, lirios, bugambilias, 
enredaderas, amor roto, 
jilgueros, lechuza, azhares, 
rosas, puñal, noche triste. 

4) Jícaras de Uruapan: 
Jícaras, bateas, flores, 
cafetales, animales, plantas, 
paloma, adornos, avechu • 
ch os. 

5) El Abalorio de Xicuitl: 
colibrí, hombre abalorio, 
zempoasúchitls, cerezos, 
juncos, helechos, estrellas, 
mirtos, collar, cafetos, un 
beso, lágrimas. 

6) ltzi-cucuatzic, la 
princesa: Caracoles marinos, 
luna llena, jaguar, codorniz, 
plumas, peces, sol, miel, 
estrellas, colibries, perlas, 
flores. 

Posteriormente se 
decidió que sería muy 
conveniente además de 
agradable, buscar tanto 
gráficos purhépechas así 

como contemporáneos de la 
anterior lista, con el fin de 
recrearlos en los marcos y 
capitulares y realizar un 
mestizaje, afinándolos y 
dándoles un mismo estilo, 
todo esto con la intención de 
plasmar la riqueza que existe 
en nuestra cultura mestiza, 
logrando una perfecta 
recreación dentro . de una 
página. 

Cabe recalcar que los 
gráficos purhépechas fueron 
tomados de la época de la 
incrustación, época en la que 
Fray J.uan de San Miguel 
enseña a los indios de 
Uruapan el arte y técnica del 
maque; en cuanto a los 
gráficos contemporáneos 
estos fueron trazados por un 
servidor basandose en estilos 
y formas observadas en su 
entorno. 
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DISE~O 

El Diseño de los Marcos 

Tomando en cuenta que 
cada leyenda posee carac· 
terísticas propias que las hace 
diferentes de las demás, se 
diseñaron siete marcos, uno 
de ellos para ser aplicado en 
apartados especiales como 
son: portada, contraportada, 
portadilla, indice, etc. y los 
otros seis correspondientes 
a cada leyenda contenida en 
el libro. 

Para la creación de estos 
marcos, se hicieron en primer 
lugar varias pruebas de 

l.EYl:NDAS ILUSTRADAS DE UllUAPAN I02 

Los Ma'l'cos 

marcos en negativo con 
distintos contornos, con base 
en trazos ondulados y muy 
orgánicos, algunos de estos 
contornos resultaban ser 
simétricos; lo anterior se 
realizó con el fin de obtener 
siete contornos para marco 
que resultaran ser estéticos y 
muy expresivos, una vez 
logrados estos, se continuó 
con la tarea de integrar los 
gráficos tanto purhépechas, 
así como contemporáneos 
correspondientes a cada 
leyenda al interior de su 
marco correspondiente; por 
(dtimo, una vez obtenida la 
mejor distribución de gráficos 
dentro de cada marco, se 
afinaron los contornos de 
estos tomandose como guía 
la forma natural de cada 
u no para lograr una mayor 
integración entre contorno y 
gráficos. 

CADA MARCO 
POSEE UN AREA 
REBASADA DE 
1.75 CM. PARA 
SUAJE, 



La aplicación final de 
estos marcos es sencilla, cada 
marco se encuentra en el 
apartado o historia que le 
corresponde, repitiendose 
cuantas veces sea necesario 
en las demás páginas, además 
por cuestiones de impresión 
y para lograr una buena 
aplicación de los anteriores, 
el fonnato del marco se creció 
un poco más en comparación 
al tamaño de la hoja, en una 
medidade l.75cm. parlado, 
con el fin de evitar posibles 
problemas con la imposición. 

MAllCO PAllA: CUEllAUAPERI Y LA CREACION 
DE LA NATURALEZA Y DEL tlOMBRE 
PURllEPECllA. 

• 
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MARCO PARA: LA llEPUBLICA DE INDIOS DE 
FRAY JUAN DE SAN MIGUEL. 

MARCO PARA: LA LEYENDA DE llU.\NITA, LA 
NOVIA DEL CUPATITZIO. 

LOS MAllCOS 
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Las Capitufa,.es 
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Diseño de Capitulares 

Para conocer con qué 
letras se trabajaría en el 
diseño de las capitulares, se 
seleccionaron las letras 
iniciales de cada texto, de 
esta forma se obtuvieron las 
siguientes: A, e, E,D, L y M. 
Posterionnente se realizaron 
varios bocetos, tales como: 
dar fonna a la letra a partir 
de elementos gráficos 
contenidos en el texto, se 
enmarcaron las letras en 
cuadros y en círculos, o se 
les agregaban elementos 
decorativos como flores, 

• 

ramas, animales, etc. en 
distintos lugares. Pero como 
ya existían marcos cuyas 
características resultan ser 
algo cargadas y rebuscadas, 
era necesario utilizar en el 
diseño de capitulares algo 
simple, que ayudara a 
equilibrar la composición de 
la hoja, por lo cual se optó 
por hacer uso de una letra en 
asociación con un gráfico con 
rasgos referentes a la leyenda 
a la cual correspondía la 
inicial, estos gráficos también 
resultan ser propios a los 
marcos. Para esto se buscó 
un tipo de letra cuyos rasgos 

BOCETO DE 
C.APITULAll. 

armonizaran con el estilo 
conformado en el marco y en 
las leyendas obteniendose 
dos familias tipográficas que 
reunian las características 
deseadas, siendo: la 'Lo Type 
Bold" y la 'Normandia'. Se 
realizaron una serie de 

TIPOGRAFIA Y 
GRAFICO. 

- - -- ( 05 LAS CAPITULAllES 



VARIOS GRAfl • 
cos FORMAN 
UNA LETRA. 

bocetos con estas dos fami • 
lias, y sin ir muy lejos, se optó 
definitivamente por utilizar el 
tipo de familia "Normandia", 
ya que esta armonizaba con 
los gráficos que se le 
agregaban de una manera por 
demás excepcional, además 
se conseguía con el uso de 
esta letra un efecto muy 
artesanal el cual nos interna 
por el uso de sus formas 
rectilíneas y curvas, así por 
los gráficos contenidos en las 
mismas, a ese herma pueblo 
purhépecha. 

El resultado final en las 
capitulares fue muy satis -
factoría. 

En la letra A, se hizo uso 
de un colibrí posando en el 
trazo horizontal de la letra y 
adornado con varias flores y 
hojas. 

~ > ' . ' 
LA LETRA A •. a·· 
CONTlf:NE UN -~ 1, ' 
COLIBRJ. '.,# ~ ,,, ... 

i;u11i 
La letra e está confor -

mada por un pez muy 
expresivo, que da una 

• • • • • • • • • • • • • • 
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consecusión al trazo curvo 
propio de la letra, el cual 
juega con una flor que se 
encuentra sobre él. 

LACES CON· 
FORMADA POR 
UN PEZ MllY EX • 
PRESIVO • 

En la letra D, se colocó 
un gráfico que representa al 
hombre purhépecha, y que 
parece salir del interior de la 
letra, este se encuentra 
lujosamente vestido con un 
traje propio de su época, el 
cual era utilizado unicamente 
en ceremonias religiosas 
donde veneraban a sus 
dioses. 

EL GRAflCO Y LA 
LETRA SON UNO 
MISMO EN LA D. 

La letra E está adornada 
con una hennosa mariposa 
que permanece casi inerte 
en el extremo superior 
izquierdo de la letra, la cual 
parece tener intención de 
tomar el vuelo en cualquier 
momento, aquí también 
vemos la utilización de 
algunos adornos florales . 



l lust-raciones 
... -~~ ~ 

La letra L posee un rasgo 
característico muy divertido; 
resulta ser, que como en 
todos los anteriores casos, se 
jugó con la letra y gráficos, 
con el fin de que lo que se 
obtuviera fuera algo original, 
agradable y divertido, por lo 
cual, debido a la forma de la 
L, se pudo jugar con ella un 
poco más, así el rasgo hori
zontal que se encuentra en 
su base, fue sustituido por un 
gráfico que representa a una 
divinidad purhépecha, 
lograndose un resultado por 
demás original. 

LA L POSEE UN 
RASGO MUY DI • 
VERTIDO. 

La letra M, es la 
responsable de llevar con 
orgullo y magnificencia un a 
de las más hermosas repre
sen tacíon es gráficas de 
nuestro pueblo purhépecha, 
una paloma presumiendo sus 
atas, la cual pennanece al 
centro de la letra confor
mando un todo estético. 

Las Ilustraciones 

Uno de los aspectos de 
mayor importancia en esta 

• obra, es el deseo por narrar 
con imagenes lo que las 
leyendas nos cuentan, por lo 
que fue necesario realizar una 
investigación documental 
exahustiva sobre los rasgos 
físicos imperantes en el 
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MAGNIFICICNCIA 
Y ORGULLO UNI • 
DOS EN LA LETRA 
M. 
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su fonna de comportamiento, 
rasgos, etc.). Algunas de las 
obras que se investigaron 
fueron: 'Michoacán, paisajes, 
tradiciones y Leyendas" del 
Licenciado Eduardo Ruiz; "El 
Lienzo de Jucutacato", 

• • • • • • 

'Michoacán•, de Jesús Martí -
nez García, el cual es un 
resumen histórico de la época 
precortesiana y nos narra el 
modo de vida de los 
indomables guerreros 
purhépechas, nos habla 
también de la llegada de Fray 
Juan de San Miguel a Uruapan 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

y de su cariño para con los 
indios, en "Elementos del 
Tarasco Antiguo" de Mauricio 

l ~ ~-

• I /1 

1~~ '~ 
. f (' • d 

f j J~)~, 

pueblo purhépecha, el tipo 
de vestimenta, la fonna de 
vida, los valores morales, etc. 
ya que todos estos aspectos 
son condicionantes para 
lograr una recreación 
eficiente. y veraz de este 
antiguo pueblo; por tal motivo 
fue necesario recurrir a 
multitud de libros, y 
documentos con el fin de 
obtener la mayor cantidad 
posible de infonnación tanto 
gráfica (pinturas y grabados 
principalmente) como textual 
(pequeñas narraciones o 
descripciones del modo de 
vida de este hermoso pueblo, 

LEYt:NOAs llUSTRJ\DAs DE Ul!UArAN 
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llOSQUfJos DE 
UNA MISMA IDEA. 
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Swadesh, encontré varios 
artículos ornamentales y 
vestimentas, en "Sembranzas 
Michoacanas' de José Fabián 
Ruiz, encontré varios as -
pectas importantes para la 
detenninación del estilo de 
las ilustraciones; fue así como 
estas y otras muchas fuentes 
fueron consultadas con el fin 
de ampliar el conocimiento 

por el pueblo Purhépecha, 
por sus contumbres y 
tradiciones, para poder con 
bases sólidas recrear las 
leyendas que se encuentran 
en este proyecto. 

Conociendo los rasgos 
físicos y demás elementos 
culturales y sociales que 
poseía el antiguo pueblo 
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tarasco, me dí a la tarea de 
buscar los pasajes más 
representativos de cada 
leyenda; los cuales repre
senté gráficamente de forma 
rápida y sencilla con variantes 
de cada idea, con el deseo de 
conseguir la representación 
más expresiva y que se ajus
tara a lo deseado por un 
servidor, que era plasmar al 
pueblo purhépecha como 
realmente era y de esta fonna 
sumergir al lector en ese 
mundo fantástico y sublime. 

Una vez teniendo los 
bosquejos de cada pasaje, 
fue necesario representarlos 
y actuarlos con personas por 
medio de fotografias, con el 
fin de obtener mayor lujo de 
detalles en anatomía y pose, 

IDEA ELEGIDA. ~~ .. 
~ /ír4'>,\~"" 
\ ~~1. O<;. \;Y 
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PINCEL. 

para lograruna mayor y mejor 
representación, claro que en 
lo que respeta a los rasgos de 
la cara, estos se basaron en 
las características de Ja época 
y tratados de recrearce de la 
mejor fonna, posterionnente 
se afinaron todos los dibujos, 
haciendolos en linea para 
usarlos porterionnente como 
guía, ya solo faltaba buscar el 
estilo y técnicas que se 
utilizarían. 

Durante mi investigación 
documental encontré obras 
antiguas que representan y 
narran el quehacer del pueblo 
purhépecha, con un estilo 
ltennoso y por demás arte
sanal, su técnica se basa en 
la utilización del óleo aplicado 
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con los dedos y en algunas 
ocasiones ayudado con el uso 
de una espátula, su resultado 
era el de una obra en escencia 
muy natural y caprichosa, la 
cual resultaba perfecta para 
lo que yo deseaba repre
sentar; e imitando la escencia 
de esas obras, logré un estilo 
y técnicas por demás 
interesantes; con ayuda de 
pintura acrílica y de un pincel 
de pelo de marta, hice una 
serie de trazos rápidos y 
sencillos sobre un acetato, el 
cual fue colocado con 
anterioridad sobre el dibujo 
en línea de lo que deseaba 
plasmar, logrando imitar el 
efecto natural, caprichoso y 
accidental de las obras 
anteriormente· descritas, de 
esta forma obtuve un 
contraste entre trazos gruesos 
y delgados en plasta, producto 
de las pinceladas rápidas y 



llenas de espesa pintura que 
sin ninguna dificultad 
resbalaba sobre el acetato, 
por lo que el proceso creativo 
y gráfico de las ilustraciones 
resultó por demás interesante 
y productivo, consiguiendo 
el cometido de representar al 
pueblo purhépecha como un 
pueblo creativo y rico, 
además de artesanal. 

~i!:r 
~u:~ 
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Pero también era 
necesario aplicarle un fondo 
a las ilustraciones, el cual 
conservará el mismo estilo 
que se ha venido manejando; 
por lo que se disei'ló una 
textura con la misma técnica 
de pinceladas de pintura 
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acrílica sobre acetato, el 
resultado no solo conservó el 
estilo, sino que lo acrecentó, 
dandole más fuerza e impacto 
a toda la página. Para que las 
ilustraciones no se perdieran 
en el fondo o existiera con
fusión, se dejó en el cuerpo 
que corresponde a la ilus
tración un fondo blanco, el 
cual corresponde al color del 
papel, y es la textura de color 
café la que solo rodea la 
imagen, sin que esta se 
traslape o cause confusión; 
así la utilización de ilustración, 
textura, y marco logran crear 
ese aspecto fantástico, le
gendario, tradicional y antiguo 
que se pretende. 

1 
ILUSTRACIONES FINALES DE CUERAUAPERI 
Y LA CREACION DE LA NATURALEZA Y DEL 
llOMllRE PURtlEPECllA. 

ILUSTl\ACIONf.5 
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EJEMPLO DE DOBLE PAGINA CON 
ILUSTRACION Y TEXTO. 
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Diseño de las Guardas 

Para el diseño de las 
guardas del libro, se tomaron 
las ilustraciones más repre -
sentativas e impactantes de 
la obra, estas se propor
cionaron dentro de un marco 
doble, al cual se le suplimió 
el elemento central que Jos 
unía. Solo en estos dos casos, 
se disminuyó la intensidad 
del color en las ilustraciones, 
con el fin de obtener una 
trama muy tenue, que apenas 
pennitaapreciar las imágenes 
y fondos contenidos en el 
marco; esta disminución de 
tonalidad hace la función de 
un velo, el cual desaparece al 



ILUSTRACION fLfGIDA PARA UNA GUARDA. 

GUARDA COLO· 
CADA AL FINAL, 

~ 
• • • • • • • 
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momento que el lector con~ 
tinua hojeando el libro, 
lográndolo transportar a un 
mundo de ensueño y leyenda, 
un mundo que en principio 
parece distante, pero que 
resulta ser una fantástica 
realidad . 

GUARDA COLO • 
CADA Al. INICIO 
DfLLIBRO, 

GUAJWAS 



ILUSTRACION Y MARCO. 
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PORTADA Y CONTRAPORTADA. 
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El color 

Los colores utilizados 
dentro de la obra son los 
siguientes: El café pantone 
4 78, para textos, logogramas, 
textura del fondo y cuerpo de 
la letra en las capitulares. El 
color anterior se escogió por 
su tonalidad y psicología: ya 
que el color café nos connota 
tradición y antigüedad, que 
nos remonta a nuestras 
raíces, nos recuerda a un 
pueblo que vivía de la tierra, 
un pueblo que transfom1aba 
ese elemento para convertirlo 
en arte: lacas, esmaltes, 
edificaciones, esculturas, etc. 
entre otras muchas activida -
des artesanales propias del 
quehacer cultural, religioso y 
artístico del anliguo y valeroso 
pueblo purhépecha. 

URUAPAN 
LEYENDAS 
ItUSTRADAS 

fr1111d.mi llurtndo .lle11do::11 



6'..~ -...~Ml"'l~ .... lll"llli....I' ........ ,,.,~,.--_...,.,....:.-~. # 

INICIO DE UNA 
LEYENDA. 

El otro color utilizado es 
el color azul niza, color 
agradable y armonioso, su 
número de pantone es el 308 
y lo encontramos en: Lodos 
los marcos, en el color de las 
ilustraiones, en las plecas de 
los logogramas, y en los 
gráficos decorativos conteni -
dos en las capitulares. 
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Otro color que también 
se utiliza, aunque sólo en la 
portada y contraportada, es 
el color crema pantone 461, 
este color ·en conjunto con 
los anteriores, le aportan al 
libro tradición, impacto y 
refinamiento. 

f..JEMPLO DE UNA 
DE LAS GUAR 
DAS. 
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CUERAUAPERI 
y LA CREACION 
de la naturaleza y del 

hombre purhépecha 

n Zinapécuaro estuvo en los 
tiempos prehispánicos uno de 
los santuarios religiosos más 
visitados de l'vlichoacán. Esta
ba dedicado a la "Diosa l1da

dre", la deidad femenina mayor en el proceso de la 
creación y en la que Curicaveri había depositado 
toda su confianza. Así, los historiadores y cronistas 
confirman la idea de que "Los tarascos concebían 
su mitología poniendo como pareja divina, de la 
cual procedían todos los demás dioses, a Curicaveri 
y a Cuerauáperi". 

La misión propia- de Curicaveri era la de crear, 
vigilar y proteger a todo el universo del cielo, del 
agua y de la tierra, mientras que el atributo creador 
de Cuerauáperi consistía básicamente en engendrar 
a los dioses de la tierra, los del centro y los de los 
cuatro puntos donde nacen los vientos terrenales, y 
el de fecundar a la naturaleza y cuidar de todos los 
seres que a ella pertenecen. Para ello se auxiliaba, 
en primer término, de su diosa hija: Xaratanga, la 
luna nueva que desde lo alto hacía germinar las 
semillas de la tierra y las semillas de los vientres y 
facilitaba la reventazón de cogollos en las plantas y 
el feliz nacimiento de los animales y de los hom
bres. Por eso dice "la Relación de l'vlichoacán": "Era 
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cenida en mucho en coda esta provincia y nombra
da en codas sus fábulas y oraciones". 

En alguna época de la historia del Pueblo 
Purhépecha, la diosa Cuerauáperi (Cuerahperi = 

Creadora o creador; Ua, sílaba intermedia, es un 
enfijo que da la idea de Interior, Seno o Vientre. 
"La que crea en su vientre, la madre creadora o 
engendradora") era idencificada con su propia hija 
Xaratanga, la luna joven que fecundaba desde Jo 
alto de las noches claras todo lo que vive y todo Jo 
que crece. 

Hasta ese templo de Zinapécuaro, que los 
tarascos erigieron en una altiva colina y con toda 
magnifiscencia, llegaban frecuentes, casi cotidia
nas, las peregrinaciones que, aclamando en cantos a 
la "Diosa l'vladre", Je solicitaban ayuda y protección 
mientras cada peregrino portaba en sus manos unas 
ofrendas de cerámica y de frucos de Ja tierra. Los 
presences de cerámica tenían, por lo regular, formas 
o relieves alusivos a la diosa de la fecundidad: se
nos abultados y redondos, vientres fecundos de 
vida interior, ulcerina, y piernas o brazos sensual
mente desarrollados. Así Jo demuescran grandes 
vasijas o molcajeces cuyas patas eran opíparas. 

Direccamence sobre la cierra, creó Cuerauá
peri a cuatro diosas hijas para que le auxiliaran des
de los cristalinos ojos del agua hasca la piel morena 
de la tierra michoacana, y las llamó "Las Diosas 
Nubes". La nube oscura o negra, la nube rubia o 
amarilla, la nube gris o roja y la nube blanca, a las 
que dió por cuna y por casa las fuences cermales de 
Arará ordenando que salieran diariamente por los 
aires y recorrieran la cierra en una encrega amorosa 
de fecundidad permanente. 

La hija "Nube oscura o negra" hacía correr los 
arroyos, cantar a los ríos, revivir el seno de la cierra 
y formar grandes depósitos para frescura y vida de 
los animales y de Jos hombres. 
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La "Nube rubia o amarilla" se acompañaba del 
viento suave y de la serenidad del cielo y tenía 
como misión mitigar el calor de los rayos iracundos 
del dios Curicaveri, o más cercano al sentimiento 
tarasco: de "Tatá Huriata", quien de vez en cuando 
recorría la comba celeste disgustado o molesto. 

La Nube gris era la encargada de poner una 
brisa fina y tierna sobre los pétalos de las flores y 
sobre la frente del labrador que seguía depositando 
en el surco la semilla que Cuerauáperi le había 
entregado en señal de bondad y de cuidado. 

La hija llamada Nube blanca solía ser rebelde a 
su madre y con frecuencia cubría el césped, los 
caminos y el follaje con plateados hilillos de hielo o 
tendía su frágil lienzo frío en la superficie de las 
pequeñas charcas de donde huían las bestias y los 

insectos. Sin embargo, su trabajo era fecundante 
después de todo, ya que reforzaba la vida y la hacía 
consistente. 

Como los dioses de la región tarasca, además de 
sus poderes particulares, reunían todas las caracte
rísticas humanas, con frecuencia la diosa Cuerauá
peri se disgustaba y se negaba a hacer uso de las 
facultades y atributos de tal manera que podía, y de 
hecho lo hacía -según las creencias-, producir la 
esterilidad, la desolación y la muerte en la natura
leza y en los hombres. No permitía la salida de sus 

• hijas las "Nubes" y consecuentemente la lluvia, por 
ejemplo, no se producía y venía el hambre, la se
quía, la intranquilidad y la muerte. Por ello, el 
indio lleno de fe practicaba todo tipo de expiacio
nes y holocaustos: ofrendas de frutos, inmolación 
de animales y sacrificios humanos en medio de un 
ceremonial litúrgico y profundo. Con ese fin, el 
calendario religioso tarasco estaba saturado de fes
tividades dedicadas a Cuerauáperi, unas para apla
car sus iras y otras para agradecerle sus cuidados 
hacia la tierra y suplicarle favores. 
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Para redondear este aspecto monográfico de la 
diosa Cuerauáperi, haré mención, en una forma 
somera y breve, de las más importantes festivida
des consagradas a ella, a reserva de tratar amplia
mente el tema de las Fiestas purhépechas. prehis
pánicas. 

Siguiendo la búsqueda y la huella devarios in
vestigadores cronistas misioneros del siglo XVI en 
esta tierra michoacana, se sabe que la más impor
tante y la más temida de las fiestas en honor a la 
diosa de la fecundidad era Ja de "Sicuíndiro". Era la 
principal y siempre se recordaba con angustia y con 
fingida alegría; se esperaba como no queriendo el 
momento y se hablaba de ella en voz baja y con 
respeto sumiso. Se había señalado para efectuarla la 
época en que daban inicio las lluvias, pidiendo la 
bondad de la diosa por medio de cantos y oraciones 
que se recitaban o se entonaban desde el alba hasta 
el anochecer. Se inmolaban víctimas humanas y los 
sacerdotes arrancaban los corazones latentes aún y 
los llevaban hasta el poblado de Arará y ahí los 
depositaban en pequeñas fuentes termales, cono
cidas como "Hervideros", cubriéndolos con unas 
tablas para que la diosa Cuerauáperi llegara hasta 
ellos y aspirara la esencia del sacrificio ofrecido; 
asimismo regaban con sangre caliente las fuentes 
mayores para que los dioses del ciclo o de Auánda
ro, 'que le acompañaran, pudieran también partici
par de ese banquete sagrado que los hombres les 
ofrecían. Esa sangre sería, de la misma manera, el 
aliento y el germen de las "Nubes", hijas de Cue
rauáperi, que ahí se formaban para el mundo, como 
confirma la Relación de J\dichoacán cuando dice: 
"Aquellas fuentes hechan vaho de sí y decían que 
de allí salían las nubes para llover y que las tenía a 
su cargo la dicha diosa Cuerauáperi y que ella las 
enviaba de oriente, donde estaba". 
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Diosa querida y temida, permanentemente 
invocada en todo tipo de oraciones como ésta que 

se recitaba en los más solemnes momentos de su 
ritual: 

"Ah, Naná Uaríti (Na-ná = Madre; Uarhí-ti = 
Dueña, Señora), creadora de codos los vientos que 
soplan en la tierra, de todas las aguas que corren 
como sangre o como pulque divino en las grietas de 
piedra y junto a las cuevas que hacen, con sus ma
nos blancas, las tormentas de tus hijas las nubes 
que lloran desde lo alto, al caer la tarde ... Engen
dradora del maíz de las sementeras, del fruto que 
dan los árboles grandes y chicos, de las flores con 
que adornas tus cabellos al amanecer y tu cara del 
medio día y tu falda ancha y verde, cuando el dios 
Sol se inclina para besarte ... Madre Cuerauáperi, la 
del trono de oro y de cobre recién labrado, la que 
vives en las cumbres del oriente y recorres, ante la 
mirada de Curicaveri, los días de guerra y los días 
de paz, los días en que germinas la tierra y los días 
en que nos entregas los frutos, los días de sacrificios 
y los de ofrendas que das a los hombres ... Tú, la 
madre de la tierra, que te haces espejo en el lago, 
música en el río y cara redonda desde lo alto en 
Naná Cutzi, en Xaratanda y en Mauina; consejo 
prudente, castigo sin perdón y amor en la sombra 
del encimar, cuando eres la diosa de la noche ... 

Las fuentes, las flores, los vientos, el canto de 
las aves, el grito de los animales del bosque y el 
corazón de los hombres dicen tu nombre para los 
cuatro rimbos de la tierra y en el centro de la natu
raleza, y a flor de los labios está tu nombre, Naná 
Cuerauáperi ... ". 

Menos importante que la fiesta llamada "Sin
cuíndiro"; en Zinapécuaro se celebraban otras fes
tividades como la llamada "Charapúzapi" en la que 
se organizaba una extensa procesión hasta el san
tuario de Cuerauáperi llevando cada participante 
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una prenda de obsequio, pero no personal, sino de 
los prisioneros que habían sido sacrificados en la 
"Sicuíndiro" y que por no poder ellos ofrecerlas, lo 
hacían los que se quedaban en la tierra. La festivi
dad conocida como la "Caheri-Uapánscuaro", famo
sa por las danzas ininterrumpidas que se efectua
ban por parte de los indios que bailaban todo el día 
y toda la noche con sendos manojos de cañas de 
maíz sobre la espalda. 

La celebración religiosa llamada "Uapánscua
ro", en la que las mujeres llevaban la parte principal 
de la actividad, era la fiesta de la "Parandi" o de las 
"Parándicha" (De "parhá-ndi" = Ofrenda, y de 
"Cha", sufijo nominal tarasco que da la idea de cosa, 
objeto o sustancia). En esra ocasión las mujeres se 
vestían elegantemente y recorrían los campos o 
shindángatas las llevaban hasta·el altar de la diosa 
para que recogiera ésta lo que necesitara para su 
alimentación divina, mientras un grupo de donce
llas, a las que llamaban "Las pequeñas Uanánche
cha", ofrecían incienso en parvos braserillos de 
barro que levantaban rítrnicamente hacia lo alto y 
en dirección a las ofrendas depositadas sobre el 
altar y entonaban cadenciosos himnos rituales que 
la concurrencia femenina coreaba con respeto. 
Después, recogían lo que la diosa hubiera dejado 
ya que ella sólo aspiraba, como todos los dioses 
tarascos, la esencia de la parándicha; llevaban las 
mazorcas a sus hogares y preparaban con ellas be
bidas y alimentos que intercambiaban alegremente 
durante algunos días. 

Esta fiesta a Cuerauáperi se celebraba en la 
época de la recolección de los frutos de las semen
teras, tal vez a finales del verano o principio de 
otoño. 

Otra fiesta de fama entre los indios tarascos y 
que tenía su sede en Zinapécuaro, Araró, Zacapu y 
Tzintzuntzan, era la llamada "fiesta de Cuingio o 
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Cuingo" en la que la diosa era transportada en for
ma de esculturilla de piedra por todos los sitios más 
importantes de población purhépecha, algo así 
como en un recorrido de visitas, para después cerrar 
esa peregrinación religiosa con otra festividad co
nocida como "Curíndaro" que consistía en una 
magna procesión que acompañaba a la Madre 
Creadora desde su santuario de Zinapécuaro hasta 
la capital política del reino, Tzintzuntzan, y en la 
que era llevada en hombros por los sacerdotes que 
se cubrían de tizne sus rostros y se vestían con la 
ornamentación de la alta litúrgia divina. Por todo el 
recorrido, el pueblo que no tomaba parte en la 
procesión, el pueblo de los lugares por donde pasa
ba, cantaba himnos, rezaba oraciones y arrojaba en 
ofrenda flores y pétalos de cempoasúchil al paso de 
la diosa y de su comitiva. Las músicas se confun
dían en todos los instrumentos indígenas, con todos 
los tonos y con todas las armonías. 

Todo ese ciclo de festividades a la diosa Cue
rauáperi concluía con un baile sagrado en el que se 
peritía beber pulque (Urápi) que era distribuido y 
controlado por los sacerdotes especiales y encarga
dos de ese ritual, llamados Urápiecha. . 

Transcurría un día y una noche, y al amanecer 
retornaban a sus hogares en medio de un tranquilo 
silencio y cuando los primeros rayos tiernos del sol 
coronaban la cumbre vegetal de las montañas. 
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LA REPUBLICA 
DE 1ND1 os 
de Fray juan de San Miguel 

ice Fray Jerónimo de 
~ Miendieta en su "Historia 
.,; Eclesiástica Indiana", escrita 

/ en el siglo XVI, al referirse a 
la labor evangelizadora y or

ganizadora de los religiosos franciscanos en favor de 
los pobres indios dispersos y horrorizados por los 
estragos que causaban los colonizadores, encomen
deros y primeros gobernadores de la colonia: "Em
pero quiso (el señor) que los primeros evangeliza
dores de estos indios aprendiesen a volverse como 
al estado de niños, para damos a entender que los 
ministros del Evangelio que han de tratar con ellos, 
sin pretender hacer buena obre en el culto de esta 
viña del Señor, conviene dejar la cólera de españo
les, la altivez y presunción (si alguna tienen), y se 
hagan indios con los indios, flemáticos y pacientes 
como ellos, pobres y desnudos, mansos y humíli
mos como lo son ellos". 

Así tuvo que adaptarse el hasta hoy casi olvi 
dado fundador de Uruapan hispánico, Fray Juan de 
San Miguel, así con profundo sentido paternal y 
honda psicología humana, aplicada a tan difíciles 
circunstancias. "Hombre de inmensa fe que em
prendió solo, a pie y descalzo la conquista espiritual 
y la reducción a la vida civilizada a los indios refu
giados en la Sierra de Uruapan", dice el historiador 
Eduardo de Heredia. Por eso Fray Juan de San 
Miguel llega en octubre de 1533, ayuda, reanima y 
consuela a los indígenas temerosos de los españoles 
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y los reúne para incorporarlos a un pueblo organi
zado en donde él se compromete a que reine la paz 
y la tranquilidad, cal corno cuenta la leyenda que 
San Francisco de Asís somete y tranquiliza al lobo 
de Gubbina que era azote y terror de los habitantes 
y pastores; así el franciscano tranquiliza a los indios 
y somete a la cordura a los encomendaderos y vora
ces administradores del Sr. Villegas que como el 
lobo aquel tenía azolada a la región. 

Realizada la tarea de la fundación de la ciudad 
en sus calles, cuarteles, barrios, capilla central dedi
cada a A. Francisco de Asís, organiza a los indígenas 
para que en sus respectivos barrios inicien la cons
trucción de una capilla menor bajo la advocación de 
un santo patrono del barrio. Determina la ubicación 
de las respectivas capillas de cal modo que queden 
simétricamente distribuidas y una frente a la otra, e 
introduce a los indios a la doctrina cristiana y a la 
labor productiva en huertos y oficios. Y cito nue
vamente al historiador De Heredia, quien afirma 
orgullosamente: "No existe en todo el país una 
población tan admirablemente situada como Urua
pan, de trazo tan perfecto y con un caudal can co
pioso de agua cuya captación y aprovechamiento 
sea tan fácil en cualquier sitio y altura de la pobla
ción". 

"El trazo de la población de Uruapan basca por 
sí solo para poner de relieve los vastos y profundos 
conocimientos, la exquisita cultura, el prudente 
acierto y el enorme cúmulo de energías de que era 
poseedor Fray Juan de San Miguel. La orientación 
de las calles es sensiblemente de norte a sur y de 
oriente a poniente. Sus ciento cincuenta manzanas 
tienen el mismo perímetro, a excepción hecha de 
cinco de ellas: la primera y novena del cuartel ter
cero, y la primera, segunda· y séptima del cuartel 
cuarto, las cuales han sufrido modificaciones en 
épocas recientes". -Y es oportuno aclarar que esta 
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reseña sobre el trazo y distribución geográfica de 
Uruapan se escribe en el año 1925-. "Las doscientas 
setenta y cinco calles de la población tienen idénti
cas dimensiones, ciento veinte varas de largo ( ... ) y 
están trazadas a cordel de manera que las manzanas 
son cuadriláteros rectángulos, según el trazo primi
tivo, pues las irregularidades que en la actualidad 
presentan, obra son de los modernos constructores 
de casas, no del admirable Fundador de la ciudad". 

Otro tanto había escrito el cronista Fray Alon
so de la Rea: "Repartió fray Juan de san Miguel la 
población de sus calles, plazas y barrios, y dio a 
cada vecino su posesión, mandando desde luego 
que hiciesen casas y huertas planeando todo tipo de 
frutales". 

No cabe duda que el fundador de Uruapan, 
en octubre de 1533, resultó ser codo un sabio en 
organización, un diseñador y constructor admirado 
por las generaciones que se detienen a observar su 
obra con admiración y prudencia, y sobre codo fue 
un magnífico gobernante y un primerísimo Jefe de 
Urbanismo ideal en Uruapan. No tuvo nombra
miento alguno especial, dada su sencilla humildad, 
pero bien debe concedérsele el de PRIMER 
BUEN GOBERNANTE de Uruapan, ya que or
dena en el sentido estricto de la palabra, distribuye, 
organiza, planea, ayuda a sus gentes, urbaniza con 
acierto, impulsa el progreso y la economía, nombra 
auxiliares de gobierno según su propio concepto 
humano y democrático de gobernar a una comuni
dad. Pero no quiso ser él quien llevara a la práctica 
la dirección del gobernante, sino que habló con el 
encomendero Villegas, le hizo sentir que debía 
permitir que los indios se gobernaran internamente 
y que ese era el único medio eficaz de prosperar y 
de mantener la tranquilidad si, en todo caso, quería 
continuar recibiendo los tributos de los indios que 
él acababa de reunir en un pueblo de fe reivindicada. 
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Seguramente que el encomendero accedió 
por su ideología y fe cristianas, por su compromiso 
de cooperar con el religioso y porque se le hacía 
notar la conveniencia de que los indígenas se go
bernaran con su sistema propio que, ciertamente, 
iba a correr paralelo al gobierno de la encomienda, 
pero que no existía otra alternativa según las sabias 
proposiciones de quien sí conocía ya el sentimiento 
del indígena y sabía qie requería de comprensión y 
de ayuda; que no era fácil desterrar sus sistemas de 
cacicazgos de una manera tan radical. Por eso Fray 
Alonso de la Rea asegura que "hecho ya todo lo 
natural de la fundación, puso Fray Juan de San 
Miguel sus conatos en lo espiritual y en lo POLI
TICO, asistiendo en persona al examen de la doc
trina, creando ALCALDES, MAYORDOMOS Y 
FISCALES". 

El historiador, Lic. D. Eduardo Ruiz, anota lo 
siguiente al referirse al gobierno establecido por 
Fray Juan para los indios recién congregados y pa
ralelamente al sistema del encomendero D. Fran
cisco de Villegas: "Los congregó en sociedad políti
ca y civil (no exclusivamente religiosa), les enseñó 
diversos caminos para el trabajo colectivo e indivi
dual, les abrió escuelas para su civilización y ale
jando de su alma la tristeza, daba alegría a su cora
zón con las notas de la música y con las armonías 
del canto", aspecto que debe atender todo buen 
gobernante que se interesa en verdad por su pue
blo; no sólo debe cuidar lo material, sino que debe 
vigilar la sana alegría en que debe vivir el ser hu
mano dentro de una organizada comunidad. Y con
tinúa el Lic. Eduardo Ruiz: "Les instituyó fiestas, 
les reformó sus antiguos bailes, fomentó su afición 
a la música y los acostumbró a toda clase de reu
niones en que se trataban sus intereses de barrio o 
los generales de la comunidad". Por eso se sabe que 
la tranquilidad y la armonía volvieron a reinar en 
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Uruapan, e inspirados en el amor fraternal que Fray 
Juan les iba inculcando con espíritu cristiano, per
mitía que los alguaciles que él había designado en 
su estructura de República de Indios - como él la 
llamó - no tenía que sancionar, encarcelar o castigar 
a nadie. El orden se establecía de por sí solo, y 
bastaba en cualquier alteración social, la interven
ción de la palabra y uso del buen consejo porque se 
vivía como se predicaba; la palabra iba acompañada 
de la acción noble, buena y justa. 

En cada barrio de Uruapan existía una auto
nomía propia e interna, "con funcionarios que re
gían su régimen interno, con rentas y tierras propias 
para llenar los gastos comunes y de los individuos 
en particular; mas cuando el asunto afectaba a la 
comunidad de toda la población, entonces se recu
rría a los mandatarios de lo que pudiéramos llamar 
el Centro", comenta el historiador Eduardo Ruiz, 
investigador de nuestro pasado histórico. 

La autoridad central era el "Gobernador del 
Pueblo", el "Achá-Ticháni" (como le llamaban res
petuosamente los propios indígenas y en su propia 
lengua Purhé), el elegido por asamblea general en 
forma democrática, "de manera que Uruapan due 
constituido por Fray Juan de San Miguel - dice De 
Heredia - en una República con régimen federati
vo en el cual los nueve barrios eran otros tantos 
Estados que se regían por leyes propias, sujetos en 
ciertos casos y circunstancias a las decisiones del 
gobierno central, cuyo jefe era el citado 'Goberna
dor', con residencia oficial en la 'Guacapera' u 
Hospital de Indios". 

La estructura política de esta República de 
Indios, que se regía paralela al gobierno del enco
mendero D. Francisco de Villegas, pero en las 
condiciones que ya se han expuesto y que fueron 
pactadas con el religioso franciscano, estaba inte
grada de la siguiente manera: un Alcalde (al que 
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muchos cronistas llamaban Gobernador y los indios 
Achá-Tichári), de dos a cuatro Alguaciles, un Fiscal 
y los respectivos Cargueros de cada uno de Jos 
barrios, cuyo representante era el Prioste que tenía 
voz y voto en todas las decisiones del gobierno de 
la tal República, haciendo notar que todos eran de 
raza indígena lográndose así la satisfacción de inte
reses comunes. 

Como el designado Alcalde no difería más que 
en el nombre de lo que antes había sido el cacique, 
el encomendero continuaba llamándose oficial
mente "Cacique", aunque en el concepto de Fray 
Juan y enla vida social y política de Uruapan sí era 
diferente. En el aspecto externo, este Alcalde se
guía ostentando su poder moral por medio de un 
báculo, bastón o palo largo que "usaba exclusiva
mente en las funciones del Ayuntamiento y en 
actos oficiales de la comunidad", ahora cristiana, y 
que perduró por tradición casi hasta nuestros días. 
Y si prehispánicamente este bastón de mando re
mataba en un penacho de plumas, ahora Fray Juan 
había sustituido ese remate multicolor por la figura 
de una cruz, labrada en madera. 

El alcalde, sus alguaciles y el fiscal eran de
mocráticamente designados por períodos de un año 
en asambleas de todos los representantes de los 
bariios, por el mes de diciembre, y la sesión que 
revestía características de gran solemnidad se cele
braba en los patios de la Huatápera, después de 
haber asistido a una misa solemne en la capilla de 
la Purísima Concepción, anexa al oriente de la 
Huatápera. Esa asamblea era presidida por Fray 
Juan de San Miguel en los primeros nombramien
tos y poesteriormente por otros guardianes del 
convento - hospital que estuviesen en turno. Asi
mismo, debían asistir los que hubieran sido ante
riormente alcaldes y su experiencia era reconocida 
con respeto y su consejo siempre tomado en consi-
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deración para el buen gobierno de la República de 
Indios. 

Si bien es cierto que los cronistas del siglo 
XVI designan con¡mo recinto oficial de los prime
ros ayuntamientos algún área del interior de la 
Huatápera, la tradición histórica afirma que la casa 
del ayuntamiento indígena se hallaba ubicada en el 
portal que estaba frente a la Huatápera, "frente a la 
capilla del Santo Sepulcro" (misma que aún se con
regular estado físico en el ángulo suroeste de la 
Huatápera, con vista hacia la Plaza l\forelos y con 
una hornacina en la parte superior en donde se 
aprecia una escultura en cantera representando a 
San Francisco de Asís). En esa casa del portal 
mencionado, frente a la capilla de referencia, se 
podía ver y tratar al gobierno indígema y a su cabil
do. Este edificio tenía anexa la cárcel de la Repú
blica de Indios, hacia el costado occidental, y en 
donde casi nunca -según se dice- había presos por 
faltas menores, ya que se había logrado paz y tran
quilidad en los barrios y en la población general 
debido principalmente al respeto que los indios 
tenían por sus semejantes y, en particular, por su 
bondadoso padre espiritual y fundador de Uruapan. 

Cuando por una muy particular concesión se 
autoriza, en 1533, la encomienda de D. Pedro de 
Villegas (hijo del primer encomendero de Urua
pan), éste reconoce a su vez la estructura del go
bierno del pueblo y no la modifica, tan solo agrega 
a sus tributos de Uruapan los tributos del pueblo 
de Xicalán (Jicalán) y así lo hace saber al alcalde de 
la República o Ayuntamiento de indios. 

Tal vez por las circunstancias en que recibe la 
encomienda o por la intervención de los religiosos 
(no se sabe si fue Fray Juan de San Miguel por este 
momento en que él toma posesión de sus tributa
ciones), lo cierto es que el guardián del convento io 
exhorta a que deje al gobierno de la República de 
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Indios " una parte de los tributos que se recogían 
para los gastos del Común" y que quedara esa do-
tación de dinero que en 1565 ascendía a "trescien
tos dieciseis pesos y cuatro tomines ... para la co
munidad de dicho pueblo (Uruapan) y se mera en 
una caja de tres llaves, la una de las cuales tenga el 
Gobernador, la otra el Mayordomo y la otra el Al
calde y presentes todos los tres y no de otra manera 
en casos necesarios y convenientes a su República 
y de ello tengan cuenta y razón en un libro", trans
cribe el Dr. Miranda. 

Es digno de notarse que ya para mediados del 
siglo XVII se habían establecido muchos españoles 
con sus familias y éstos habían iniciado, velada
mente primero y después con más descaro, el uso 
de esclavos negros y algunos indígenas uruapenses. 
Los esclavos indígenas pronto son liberados y los 
pocos que quedan en algunas familias poderosas 
fuertes como la familia Villavicencio son ayudados 
a escapar rebelándose y son protegidos por la po
blación indígena que no puede soportar situación 
tan humillante. En ello juega un papel muy impor
tante la autoridad de la República y el alcalde pro
tege a sus gobernados de todos los atropellos posi
bles y a su alcance. 

Son pocos los nombres que se conservaron de 
gobernadores o alcaldes de la República de Indios, 
en Uruapan. Por un viejo documento de compra de 
un terreno y en el que firma y estampa su huella 
digital un gobernante de esa República de indios, 
se sabe el nombre de D. Pedro Capí o Capiz, go
bernador de esta comunidad indígena de Uruapan 
en 1746. Por estas fechas ya la encomienda no 
existía, como se indicó anteriormente; sólo hay una 
forma de gobierno que sostiene aún el pueblo y los 
guardianes del convento y hospital (Huatápera). 

Por el año de 1767 (año de la expulsión de los 
jesuitas de estas tierras mexicanas por orden de las 
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autoridades de España), los últimos gobernadores y 
alcaldes de la República indígena de Uruapan s~n: 
el gobernador D. juan Alonso Juepec o Huipe, el 
alcalde D. José Castillo y finalmente el alcalde D. 
Francisco López quien sustituye por corto tiempo 
al castigado Castillo, siendo él mismo azotado por 
el ejército español y desterrado posiblemente a San 
Juan de Ulúa o a la plaza de Cuba para realizar 
trabajos forzados por su rebeldía en contra de los 
reclutamientos de indígenas que el visitador José 
Gálvez ordenó en Uruapan. 

El gobierno establecido de la República de 
Indios desde 1533 y con el consentimiento de los 
encomenderos De Villegas, fue debilitando sus 
funciones políticas durante el siglo XVII y princi
pios del siglo XVIII. Tal vez por eso las visitas de 
los españoles y las ordenanzas de las tropas (Arco
dada) que envía el visitador Gálvez y que vienen 
con la indicación precisa de expulsar jesuitas y de 
reorganizar los ejércitos del centro y de las provin
cias, hallan fácil acceso a Uruapan. Sin embargo, es 
digno de exaltar el valor con que reaccionaron la 
autoridad y el pueblo y se opusieron abiertamente 
a la reclutación de indígenas uruapenses que po
dían lesionar a sus mismos hermanos uruapenses 
una vez integrados en el cuerpo del ejército. Por 
eso los últimos alcaldes y gobernadores fueron cas
tigados despiadadamente: juan Alonso Juepec o 
Huipe y el alcalde José Castillo fueron ahorcados 
en la plaza de Uruapan, en un fresno, frente a la 
Huatápera, mientras que D. Francisco López fue 
azotado públicamente, desterrado y sus bienes le 
fueron confiscados en una mañana de diciembre de 
1767. 

Ante todo esto,el visitador español D. José 
Gálvez, con absoluta autoridad real, decretó entre 
otras cosas que resultaron funestas para Uruapan, lo 
siguiente: 
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El gobernador y el alcalde de la República de 
Indios "serían ahorcados en la plaza pública de 
Uruapan donde deberían quedar suspendidos du
rante cinco horas para que luego el verdugo dego
llara los cadáveres y cada una de las cabezas las 
pusieran en otros tantos palos que se clavarían en 
los lugares donde habñian tenido sus casas que 
serían destruidas y regadas de sal siendo sus muje
res e hijos arrojados del pueblo y la provincia, sin 
que jamás puedan volver. Las cabezas deberían 
quedar a la interperie hasta que enteramente se 
consumieran y nadie podía quitarlas bajo la amena
za de pena de muerte ... El resto de las autorida
des del pueblo tanto civiles como religiosas sea 
castigado en distintas formas", tal como pasó con el 
último alcalde de este gobierno de la República de 
Indios de Uruapan, D. Francisco López, sujeto al 
destierro perpetuo. 

Los indígenas de Uruapan deberían pagar un 
peso más a modo de castigo por los delitos de re
beldía en contra de la autoridad de la colonia y este 
peso extra tendría que cubrirlo, en término máximo 
de un mes, "indios, mulatos y demás castas que 
'componen el bajo pueblo' de Uruapan". · 

Asimismo "se quitaba a los indios, mulatos, 
mestizos y cascas cualquier permiso de portar ar
mas, como arcos, flechas, palos esquinados ni otras 
armas algunas, blancas o de fuego". 

"Los Naturales observen irremisiblemente la 
puesta prohibición que tienen por leyes reales de 
montar a caballo". 

Que los indígenas de Uruapan "anden en su 
p1'opio traje de tilma ... Ni usen capote de españo
les ... ; que las indias usen también su propio traje 
de huipiles, pena de un mes de reclusión y de ser 
despojadas en público si vistieren otro". 

Y lo más grave, y sobre todo lo más delicado 
para la vida pública, social y política de Uruapan, 
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era que se prohibía terminantemente continuar con 
el sistema político de gobierno que había perdura
do y había tenido magníficos resultados de con
ducción social y de tranquilidad pacífica jamás 
vistas, gracias a la visión de un gran estadísta que 
fue Fray Juan de San Miguel. Así - dice el Dr. e 
historiador D. Francisco Miranda - "se privaba a los 
indios el poder componer CABILDO, elegir oficia
les de la República o nombrar gobernadores o jus
ticiales". 

En una tradición oral que D. Eduardo Ruiz 
había recogido de labios de sus abuelos y de otros 
ancianos se cuenta que por 1767 había llegado a 
Uruapan algunas tropas con "el pretexto de organi
zar en aquel pueblo (se refiere a U ruapan) las mili
cias que se habían mandado levantar con motivo de 
la ocupación de la Habana por una escuadra ingle
sa". Y continúa diciendo que autoridades y pueblo 
en general se sublevaron armados de palos, piedras, 
instrumentos de labranza, cuchillos y machetes 
hasta rendir a las tropas de referencia. Los conduje
ron hasta la "plaza del Santo Sepulcro, en donde se 
hallaba la picota" (frente a la Huatápera). Ante el 
tumulto y el escándalo de griterío ensordecedor, 
salieron los franciscanos y apaciguaron a los indios 
que, con gran respeto y obediencia, suspendieron 
la ejecución que tenían planeada. Sin embargo, 
condujeron a sus prisioneros por la calle de Cupa
titzio hasta el puente del río y ahí los lanzaron al 
agua para que la corriente los arrastrara y sin per
mitirles tomar la orilla, a los que pretendían salirse 
del río. 

Estos sucesos provocaron la ira del visitador 
Gálvez con las consecuencias que ya he menciona
do y que D. Eduardo Ruiz expone de la siguiente 
manera, con otras sanciones especiales: "Sofocado 
del tumulto de Uruapan ... envió el visitador Gál
vez los jueces especiales que llegaron con la expe-
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dición (y) empezaron desde luego a proceder con
tra los rebeldes. Noventa de éstos perecieron el las 
horcas que se levantaron en las plazas de la pobla
ción a lo largo de las calles de CUPATITZIO; cen
tenares de infieles infelices sufrían el castigo de 
azotes que se les infligía al pie de la picota, y la 
totalidad de los indios habitantes del lugar fueron 
obligados a conducir piedras y a pavimentar con 
ellas todas las calles de la extensa ciudad, en el 
concepto de que rodas carecían de empedrado. Los 
ancianos, de cuyos labios oímos esra tradición, 
agragaban que a causa de que el trabajo se hizo 
como castigo, las calles quedaron tan mal empe
dradas que no parecía que se hubiese trasladado a 
ellas un pedazo del pedregal que se extiende al sur 
poniente de la población". 

En el fondo, un pueblo que no tolera imposi
ciones, represiones ni dominios despóticos; un 
pueblo que ha sentido en carne viva las lesiones de 
los conquistadores y ambiciosos españoles que 
codician sólo sus riquezas, a excepción de los reli
giosos franciscanos que sí ayudaron paternalmente 
a los indígenas de Uruapan y de toda la región, 
especialmente al referirnos al querido Tatá Fray 
Juan de San Miguel, ya que se contó con estos 
misioneros franciscanos hasta el año de 1767, preci
samente. A partir de esre año se entregan los ser
vicios eclesiásticos a los sacerdotes del clero secu
lar, sin determinarse si esre cambio y retiro de los 
franciscanos de Uruapan tiene algo qué ver con los 
sucesos provocados por Gálvez. Es posible. 

De esta manera y en circunstancias que raya
ban en la crisis política de Uruapan, se da por con
cluido el sistema de gobierno que ramo favoreció a 
los indios y de paso a los encomenderos que fueron 
conscientes y que lo aceptaron en virtud de un 
gran respeto a Fray Juan y a sus sucesores, guardia
nes del convento - hospital o Huarápera. La Re-
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pública de Indios, su gobernador, su alcalde, sus 
alguaciles, cerraban una página política de Uruapan 
con los despiadados decretos y ejecuciones orde
nadas por el tristemente visitador D. José Gálvez, 
el 20 de noviembre de 1767. 

LA LEYENDA 
~HUANITA 
la novia del Cupatitzio 

"Río, río ... Río, río ... 
Devuélveme el amor mío ... 
Río.río ... Río, río ... 
Devuélveme el amor mío ... " 

on su guanengo de seda blanca 
que muestra el vistoso bordado 
de una orquídea silvestre y un 
ramo de rojos girasoles, unidos 
por una guía de madreselva; 

con sus largas trenzas retejidas que caen sobre hilos 
multicolores sobre su garganta que guarda palabras 
de amor aún no pronunciadas. Con el botón de una 
rosa de castilla sobre su pecho rebosante, exaltado 
y virginal, y con la mirada inquieta y la sonrisa di
bujada sobre sus labios de sandía en cálido verano, 
1-Iuanita llega todas las tardes corriendo por entre 
los cafetos, los aguacates y las yucas, hasta las fres
cas márgenes del río Cupatitzio, abajo del "Baño 
Azul", donde ya le espera Tarípisha, apuesto y son
riente, con su faja ancha en la cintura, con su cami
sa guinda y su ancho sombrero de palma cubierto 
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de flores de "San Nicolás" y con un ramo de orquí
deas moradas entrelazadas con las verdes hojas del 
helecho que crece junto al río. 

"Huanita y Tarípisha hacía tiempo que se 
adoraban locamente. Sus sonrisas y sus palabras, 
nacidas de un amor incomprendido, se perdían 
entre la arboleda y se las llevaba el río que acaricia
ba con blanca espuma las esbeltas y morenas pier
nas de Huanita. 

Ahí junto al río, despetalando las rosas que su 
joven amante le ha llevado, han visto muchas veces 
subir a la luna y suspenderse entre el marco, carne 
y cielo, de los lirios, las bugambilias y las enredade
ras que ascienden majestuosas. Ahí junto al río, 
tarde tras tarde, sus grandes ojos negros han llorado 
muchas lágrimas sobre la espuma del suave reman
so del Cupatitzio. Ahí se han prometido amor sin
cero y fiel hasta la muerte, y en medio del melodio
so murmullo de las aguas, se han jurado morir antes 
que separarse, poniendo como testigo al río que no 
tardó en escribir entre sus arenas el juramento 
eterno de aquellos dos enamorados. 

Todo era felididad en el alma de la morena 
Huanita y del orgulloso Tarípisha, hasta que un día, 
cuando la tarde se cobijaba el denso luto de agua
cero; cuando el río no entonaba sus himnos de sal
mos hebreos y el perfume de embrujador atardecer 
languidecía; cuando los jilgueros habían huñido de 
sus abrigados nidos; cuando las yucas se quebraban 
con el viento y los ramajes se estremecían con la 
chispa del relámpago hiriente, ese día Huanita 
lloraba más amargamente que nunca: su guanengo 
se hallaba abierto hasta el recatado pecho que to
davía cubrían sus manos como dos palomas acurru
cadas. El ramo de rosas estaba hecho trizas sobre la 
arena removida de la orilla del río, y Tarípisha, 
profanador de juramentos, se perdía riendo burlo
namente, diabólicameme en medio de la carcajada 
negra de la tormenta ... 
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-Ya no te "quiero", Huanica; mañana me caso 
con una hermosa "Guanancha" ... A ti ya no te 
quiero.- Así de sarcásticas eran las palabras del 
infiel que corría por entre las calzadas cubiertas de 
oscuras enramadas. Eran un puñal tajante y frío 
que se undía en el corazón enamorado y cortaba el 
hilo del juramento eterno que el río guardaba entre 
sus aguas. 

La lluvia seguía, y el trueno dejaba oir un 
grito cavernoso que el eco repetía con el bramido 
del viento que se iba río abajo. 

Huanita, sola y desesperada, oye que el río la 
llama enloquecido, reclamando la ofensa que Tarí
pisha le había ocasionado, y sin esperar más se 
acerca al borde embravecido de la corriente y con 
el rostro bañado en lágrimas, le dice: 

-Río, río ... : perdona a Tarípisha; no sabe lo 
que ha hecho ... Yo estaré contigo porque eres el 
único fiel. .. Cantaremos los dos juntos y aumenta
ré tus aguas con mi llanto ... 

De pronto se escuchó el aleteo repicado de 
una lechuza que cruzaba en la negrura de los cielos, 
sonó el trueno de un relámpago, los cafetos se es
tremecieron y las aguas del Cupatitzio se abrieron 
para recibir el cuerpo de Huanita. 

¡Se había arrojado al río!. .. 
El viento acunó el remanso y se embriagó el 

ambiente con un perfume de campánulas nuevas y 
de azahares recién abiertos ... El cuerpo de Huani
ta flotaba entre los lirios, azahares y flores de S. 
Nicolás; entre las bugambilias rojas y blancos flori
pondios. Y "El Río que canta" dejaba escuchar, 
como traída de lejos, una dulce y extraña melodía 
que arrullaba al cuerpo yerto de Huanita, quien 
desde entonces sería la novia del Cupatitzio, entre 
músicas eternas y cantos de frondas que vibran al 
beso del agua. 
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remanso creyendo unirse con Huanita para siem
pre, mas la corriente celosa y turbulenta lo arrastró 
despiadadamente entre ramajes secos y rocas si
lenciosas, mientras la Novia del Cupatitzio entona
ba sus pirecuas nostálgicamente divinas en medio 
del remanso, un poco abajo del "Baño Azul". 

Se cuenca que desde aquella crájica noche, 
una sombra larga y negra, como una enfurecida 
tempestad, camina por las márgenes del río Cupa
titzio y al llegar a donde se encuentra el aún imbo
rrable remanso, repite en el silencio de la noche: 

"Río, río ... Río, río ... 
Devuélveme el amor mío ... 
Río, río ... Río, río ... 
Devuélveme el amor mío ... " 
Pasada la tormenta, y cuando aún jugaba la 

luna la ronda de las estrellas y el lucero del alba se 
adormecía rras las nubes del oriente como para no 
ver la tragedia de la noche, regresa Tarípisha arre
pentido y avergonzado en busca de su amada, pero 
era ya muy tarde: ílotaba entre rosas, y otros brazos 
acariciaban sus mejillas de fruto que madura y des
tejían amorosamente su larga trenza sedosa y negra. 

Con los cabellos enmarañados y llenos de 
remordimientos, empezó a dar gritos al río, dicien
do: 

-Río, río ... Devuélveme el amor mío .. . 
Río, río ... Devuélveme el amor mío .. . 
El río no le contestó; y sin esperar, se arrojó al 
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JI CARAS 
DElJRUAPAN 

anos callos~s y 
morenas que van 
adelgazando el 
grueso tablón de 
cirimo o de aile, al 

ritmo cadencioso de la "Flor de Canela" que pare
ciera inspirada por el verde de los cafetales y el 
acidulado sabor de la canela; manos Morenas que 
van incrustando, una Flor, una hoja y una guía, que 
lleva la pena que se hace canción, en el encanto de 
una jícara de Uruapan. 

Escrupulosamente se ha creído que Fray Juan 
de S. Miguel, desde 1533, enseñó a nuestros indí
genas el hermoso arte de labrar y decorar jícaras; 
arte que ha venido desmereciendo muchísimo, ya 
que frecuentemente oímos expresiones como éstas: 
"No, estas jícaras ya no son como las de antes", a la 
vez que se acompaña de un gesto de nostalgia lleno 
de recuerdos. 

Hace todavía unos cuantos años, subía el 
indígena a su inseparable burrito, que sabía de 
hambres y cansancios, y se dirigía al famoso cerro 
conocido con el nombre de "Capire" situado al 
oriente del poblado de Lombardía. Su larga cami
nata le hacía casi siempre, acompañado del claro 
resplandor de las estrellas. Sangrando de las plan
tas, el indito cargaba, sobre su animal, pequeños 
bultitos de piedras rosadas y blanquecinas, duras y 
filosas como cuchillos, y regresaba, tomando de 

---- -
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nuevo la vereda caliente que respiraba polvo al 
contacto del casco negro y calloso del borriquillo. 

Caían los últimos rayos del sol sobre el ya 
fresco paisaje cubierto de pinares, platanales, agua
cates y cafetos, cuando "Nana María" ayudaba a 
bajar la pesada carga de piedrecillas, para después 
servir una suculenta comida formada por "guacamo
le" un salpicado con gotitas de limón y cilantro y un 
chile verde que exigía de inmediato una ollita o un 
guajillo de agua fresca; todo terminaba con un pu
ñado de pinole que lento y calladamente se iba 
consumiendo. 

Al día siguiente bajo la sombra de un frondoso 
cafeto que deja descansar sus ramas sobre el ne
grusco tejamanil de la cocina "Nana María" recoge 
prudentemente el mestizo rollo que forma su ena
gua y de rodillas muele que muele la dura piedra 
en un añoso metate, hasta hacer de ella el fino pol
vo que mezclado con aceite de linaza y un poco de 
aje, dará la indispensable "tepúschuta", que, en su 
primer tono, de marfil, dejará una jícara bien "ma
queteada" y apta para continuar con las incrustacio
nes consecuentes. Y mientras Ja noble artista de 
lengua trenza retejida va preparando la "tepúschu
ta", su esposo de calzón blanco, faja roja y tez mo
rena, saca al sol el trozo de cirimo de aile, que días 
antes, él mismo había traído de la región boscosa 
de Tingambato. 

Convertida la "tepúschuta" en una liviana 
masa color marfil, se cubre con ella la jícara que, 
toscamente labrada, da una alegre impresión de 
sencillez; poco a poco va adquiriendo un suave 
color amarillo: producto del aje, a la vez que una 
dureza inconcebible. Después, en las porciones 
previamente resacadas de la jícara, se incrusta una 
"mezcla" color verde, que la "guarecita" logra me
diante una nueva convinación de "tepúschuta" con 
amarillo y azul de "purcia", formando de esa manera 
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las hojas y las guías decorativas y eminentemente 
sobrias; en otro plato burdo y de mal aspecto, la 
mano de la artista, salpicado de todos colores, bate 
con un pedazo de rama de aguacate la "repúschuta" 
con carmín y "azarcón", de blando color mamey, con 
que hará las más significativas, las más sobresalien
tes y las más vistosas incrustaciones: las rosas', que 
enlazadas al tono campiresco de las hojas y a la 
honda sobriedad de las guías, refleja el alma eter
namente artística de indígena que perfila su vida y 
su paisaje. 

Sencillamente inclinadas, van quedando, a la 
luz del día que finaliza, listas para ser llevadas al 
mercado; lo que no se hace esperar, pues al si
guiente domingo, la noble guarecita, engalanada 
con sus mejores atavíos y sin faltarle el pintoresco 
rebozo de rayas y el rojo abalorio de cristal sobre su 
cuello, se encamina llevando sus jícaras hasta el 
mercadito, donde se funde la sonrisa de unos labios 
bugambilia con la pueblerina algarabía de los nega
dos "marchantiros" que hacen sonar con sus dedos 
la sonora madera que habla de un bosque y de una 
pena, de un lucero y de una lágrima, de un esfuer
zo y de un arte,... Y en fin: de un alma enamorada 
de un paisaje de ritmos, de luces y de colores. 

Corre, sin cesar, el tiempo con la sutil bandera 
de los sueños, y el esfuerzo se va debilitando ... Ya 
no recorre el indígena la enorme distancia hasta el 
"capire", sino que su carga la forma ya a poca dis
tancia, relativamente, de Uruapan, en el "Arroyo 
Colorado", y no con "tepúschura" sino con la "hi
guétacua" cuyo procedimiento para ser aplicada es 
el mismo y, no obstante su elevada calidad, es me
nos buena que la anterior. 

Cuando han transcurrido ya un poco más de 
cuatrocientos años de que Fray Juan de S. !Vliguel 
enseñara el arre de la madera, vemos aún en los 
portales de Uruapan un sinnúmero de jícaras que, 
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en alegórico desfile, van desde la minuciosa filigra
na que se utiliza para decorar las habitaciones, sin 
perder lo escencial de una jícara, hasta aquella de 
grandes dimensiones que lleva plasmado el frescor 
del "Gólgota" que sueña perdido entre un espeso 
ramo de rosas que se deshojan solemnemente en la 
madera, ahora lustrosa, no por el aje, sino por el 
japán que nunca podrá ni siquiera igualarlo. 

Actualmente encontramos en Uruapan perso
nas que se dedican al auténtico arte de las jícaras, 
pero indudablemente que ahora gozan de instru
mentos adecuados para su confección, de pinturas 
bastante buenas, que ha pesar de ello, dejan mucho 
que desear frente a la original "Tepúschuta" y más 
aditamentos. Ahora se maquea la madera 
embetunándola ligeramente después de rellenar 
sus lacras con yeso u otro material que lo supla. 

La pintura o decoración se hace minuciosa
mente a base de pinceles, que se pasean orgullo
samente, sobre la superficie bien pulimentada, 
bien barnizada, pero nunca o muy raras veces ha
ciendo sobre ella las incrustaciones que hacen de 
una jícara el tesoro más codiciado, no sólo del 
asombrado visitante, sino de los que a cada mo
mento podemos admirarla, haciendo surgir en 
nuestras mentes la admiración y el recuerdo de 
ancestrales manos morenas que supieron transfor
mar el mutismo de una pena, en la canción más 
dulce de todos los tiempos y que tarde tras tarde, 
mañana tras mañana, repiten los viejos cafetos, los 
robustos aguacates y la mística voz silbante de los 
pinares. 
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EL ABALORIO 
DE XICUITL 

"Cantando cantares de colibrí. .. 
Cantando te encontré ... 
Cutzin,. .. Cutzin ... 
Cantando te conconrré ... " 

"i]li~, ~,:º~~~' ,:~~¡:01::je,:;~~~~~ 
!!.., .. ;.,~~~;;.:;~ del suelo, una doncella de Jt!l¡,.,J-.c... ··¡· q· · 1·, ¿J •iJ,~~"il:;~ gruesas y negras trenzas rete-"' , .... m· .. d d d ,~;¡¡;,..,, -c;•.: •. .-L.;~'iJcfü. JI as y a orna as con "una 

docena de h ueseci llos y carac~lei que llevan el 
mágico hechizo de una sondsa,;1(!,ntamente ·frota 
entre sus dedos un abalorio enrqj!!si_do .en; sangre 
viva que habla de un recuerdo/¡de;uná leyenda y 
de un amor que ha terminado en la punta de .una 
flecha. . . . · 

Ella es Xicuitl, la niña morena que tuvo por 
padre al "Uredacuauécara", el lucero del semblante 
bermejo que viaja juntando en el cielo estrellas en 
flor; y por madre, a la que llamaba "Nana Cutzi" 
que siempre bajaba de noche a la tierra, para dejar 
un beso y una lágrima en el huerto de los zem
poasúchitls. 

Xicuitl había crecido a las márgenes del pinto
resco lago de Zirahuén, correteando entre los pina
res a las mariposas, cantando con el viento que sabe 
a resina, trazando en la tierra suelta la encorbada 
figura de un lobo en las peñas, grabando su nombre 
en la corteza gris de los cerezos y haciendo añicos 
la blanca espuma que diera oleaje del rey "Zi
rahuén". 
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Cierto día la bella princesita, cansada de sus 
correrías, reposaba bajo una frondosa encina can
tando y tejiendo una corona de ramas de perejil 
que había recogido del monte, cuando de pronto 
levanta sus ojos y ve ante sí al joven Cuczin con un 
arco ligeramente sostenido entre sus manos, una 
larga túnica escarlata caída sobre sus anchas espal
das y un penacho de plumas verdes y rojas que lo 
hacían confundirse con su hermano: El arcoiris de 
cada atardecer lluvioso sobre el pinar. 

La princesa Xicuicl, después de observarlo 
atentamente por unos breves instantes, dejó abrir 
sus labios con una sonrisa delicada, sencilla como el 
verde rumor de la arboleda. El mozo guerrero co
rrespondió con lo mismo y, con una reverencia que 
hizo rodar el espeso plumaje de su penacho, tomó a 
Xicuitl de la mano y juntos empezaron a descender 
por el barranco de juncos y de helechos, hasta el 
pequeño vallecito que rodeaba la cabaña de Cut
zin. Ahí se hizo la ceremonia de despedida toman
do Xicuitl el camino hasta el palacio. Fue aquel un 
encuentro callado donde no hubo más que una 
sonrisa y el lenguaje misterioso de una mirada. 

Ensayaban sus luces en el cielo las estrellas. 
Cantaban las aves nocturnas en las torres 

sombrías del palacio y su lánguido grito llegaba 
hasta el enamorado Cuczin que pensaba en el en
cuentro de aquella tarde. 

Desde lejos humeaba lentamente la fogata de 
su cabaña, esparciendo el humo al paso del viento 
hasta la alcoba de Xicuicl que soñaba con el apasio
nado guerrero, hermano del arcoiris de cada atarde
cer lluvioso sobre el pinar. 

Pasaron los años ... Las aguas del lago volvie
ronse azules, los cielos tornáronse tersos con un 
azul limpio turquí y en el monte cada tronco guar
daba grabados dos nombres eternos: "Cutzin" y 
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"Xicuitl", que el viento repetía por toda la cañada 
cubierta de mirtos y perejil. 

Un día, cuando el incendio del amor desga
rraba ya sus pechos, el cielo se puso negro y las 
estrellas no brillaron. 

En la cumbre bronca de los monees ardía una 
fogata que parecía nacida del sordo redoblar de los 
huéhuetls (tambores) que el eco repetía: La noche 
cobijaba con sus sombras los ajustados penachos de 
dos ejércitos enemigos que esperaban el toque de 
batalla o simplemente la aparición de algún .espía, 
tras el ramaje espeso del pinar. En uno de estos. 
ejércitos, el de la primera cumbre, un joven tem~ 
piaba su arco cerca de un anciano que•con~v'il{d~ 
bil, pero con la frente en alto, le ci~Sí~: .. ".9~:t~jn, 
hermano del iris, tú. debes gar1;ir, 1,11i~.r.itrás c:Í·.~úho 
canta entre el maizal.. .. " ·:&;::fL,:;;ofy"Ú/.:,·;;,;.:,1.'.; 

Mon1entos ··• déspué~; '.flecl~asr':~p\~~n§11adas y 
silbantes.p~rforaban.el aire h'ún1cdo'd~~la)1'óche.'. ., 
pies ligeros cruzaban .I~ mal~za: .. f .. i'.t~¡i{áj~s'q~{! 
crujían y gritos ensordecedores qu<!, e,l,;ec.cLco11tes
taba burlonamente por la cañada .. >:w1__bíl}¿,séguía 
cantando fínebremente entre ejn1~iz~J.?·'t;'()s·gdtos 
se iban haciendo menos y sólo,ún;h'l:i111~re!herido, 
entre sus compañeros muertos,?~é'a(~j~ba: e~a Cut-
zin. . ;;JL.\-+:'; .. 

Al adolescente guerrero no;:IC;,era~. permitido 
regresar a su pueblo: él debió riiQ'~fr: trif11bién,. mas 
su amor y el destino no lo,quisidfon.yahora tenía 
que verse privado de volvei;1:i\coni:emplar a su 
amada princesita Xícuitl, pprc}u¿j'1aJradición gue
rrera se lo prohibía. Acieiµási\segúrl:sus.leyes béli
cas~ había perdido ya la glorii(q~'.su :rnuerre en la 
batalla. La pena y la riegrurn pesaban. sobre. sus 
hombros: No podría regresar. . . , no podría ver 
jamás a Xícuitl. 

Pronto la joven se dio cuenta de la derrota y, 
desesperada, se hechó a correr al campo de la lu-
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cha, en medio de la noche. Sus plantas ya sangra
ban entre los guijarros, y sin embargo buscó y bus
có por todas partes, aún entre los muertos, a su 
desdichado guerrero Cutzin. 

Amanecía; y ella regresaba desconsolada a 
palacio con la pesadilla del búho que reía entre el 
maizal, cuando siente que sus plantas se humede
cen ligeramente en el barro del camino: era sangre. 
Sí, era la sangre de un herido que acababa de cru
zar por ahí, siguiendo una vereda sombría. Obser
vando las huellas y la sangre, empezó Xícuitl a 
recoger las gotas del herido convertidas en peque
ñas esferitas encarnadas, tenuemente mezcladas 
con el polvo del camino. Así fue juntando diez, 
veinte, treinta, ... hasta que un prolongado suspiro 
salido de unos matorrales le hicieron levantar la 
cabeza: ahí estaba Cutzin. 

La escena fué muda y conmovedora, y ... El 
tenía que morir, alcanzando su aliento sólo para 
decirle: "Has juntado mi sangre ya cuagulada. Con
sérvala,Xícuitl: a ti te pertenece ... El mismo la 
tomó entre sus brazos, cortó una rama seca y fue 
perforando una a una aquellas esferitas endurecidas 
por el frío. Después arrancó un hilo de su vestidura 
manchada y ensartándolas formó un hermoso collar 
que devotamente ató al cuello de Xícuitl, 
diciéndole ya casi en secreto: "Llevalo siempre, 
princesita del rey Zirahuén ... ". Sus palabras se 
ahogaron en un suspiro desesperado para no vol
verse a oir más, y en vano Xicuitl lloró abrazándolo 
y gritándole que no muriera. 

La enlutada princesita volvió a palacio y des
de ese día sus ojos no dejaron de llorar día y noche 
hasta que la voz dulce de Fray Juan de San Miguel, 
que por ahí pasaba buscando y bautizando indíge
nas de esos parajes, la consoló y la animó a seguir 
viviendo alegre entre los pinares. 
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Ella encontró consuelo en esa casual confi
dencia y decidió, junto con otras personas, peregri
nar con el santo hasta los espesos pinares de Urua
pan. 

Pronto se esfumó su fingido consuelo, pues el 
recorrido de Cutzin le hacía derramar lágrimas que 
caían sobre el collar que siempre basaba y que ja
más desprendía de su cuello. Su grácil cuerpo cada 
vez se iba adelgazando más y más, sin tener otra 
distracción que cantar: . . 

"Cantando cantares de colibrí. .. 
Cantando te encontré .. . 
Cmzin, ... Ci.itzi~, .. . 
Cantando te' eritÓ~~tré .. ;". 

Xícuitl murió y ~~·.~u te~tamento>dejó di~ho 
que su abalorio. de. sa11gre.n()}lefubéa'Cjúitado,' .lo 
que se cumplió fielr11~nte;'f~~h'ie('es¡Jí~~ttr~ristiá-
no. . .• •· .. ·.,;>';};;. ·2c~ .. /::r.2,;·, 

Pasados apenas unos ctíarffos:días'.; lláció en· ~I 
mismo lugar donde había sidó''se'¡Jidtádá;. tin almá~ 
cigo de pequeñas pla~tas' qu6'poco 'a p

0

0CO< y é:'u
briendo su tumba fueron creciendo y adornándose 
de unas bolitas rojas, encarnadas, cual sangre viva: 
Estas plantitas fueron los cafetos nacidos del aba
lorio de la princesita Xícuitl, hija del lucero que 
viaja juntando en el cielo estrellas en flor y de 
"Nana Cutzi" que por fas noches deja un beso y 
una lágrima en el huerto de los zempoasúchitls y 
de los cafetos en flor. 

~- -
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ITZI-CUCUATZIC 
~PRINCESA 

a he visto caminar por la orilla 
del río y ahí, donde el agua se 
detiene, la he visto bañarse 
desnuda junto a los tules, 
rebosante de luna y con su 

cabellera negra flotando sobre el oleaje. De vez en 
cuando salta y chapotea y asusta a los animales que 
bajan del monte a beber en el río, ahí donde el 
agua se detiene ... 

Así relataba Capícuaren lo que en esa noche 
de luna llena había observado por el río, cuando 
volvía con tan delicada misión desde la región de 
Tierra Caliente a la que gobernaba el tributario 
Maruátarin, quien hacía tiempo no pagaba su tribu
to de pieles de linos para las vestiduras del rey y de 
caracoles marinos para las ceremonias rituales del 
reino de Tzitzipandácuare. Hacía varios meses que 
los mensajeros de la tierra del jaguar y de la codor
niz no traían sus cargamentos de plumas de la costa 
y que Maruátarin no exhibía, como en otras muchas 
ocasiones, su destreza de guerrero y de domador de 
jaguares, de linces y de serpientes en los patios del 
reino para deleite de los cortesanos del señor 
Tzitzipandácuarc. 

Los extensos dominios de los tarascos habían 
concribuído por largos años al lucimiento de las 
festividades de Naná Cutzí, la esposa fiel de Huria
ta (el Sol), durante los días de la greda y de la plu
ma, la danza y del trueque, de las promesas de la 
lluvia y la fertilidad. Eran los días grandes dedica
dos a la simpar Xaratanga por dejarles cultivar la 
tierra, atrapar doradas acúmaras (peces) de los lagos 
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en donde el cielo se baña en primavera, correr por 
los lagos en donde el cielo se baña en primavera, 
correr por los encinares, los pinos y las ceibas en 
busca de rubia tekua (miel) producida por las labo
riosas abejas del reino purhépecha o por permitirles 
recoger las espigas y guardar las zindángatas (ma
sorcas) colgadas en sus trojes como reliquias dormi
das de sus dioses. 

Las tiestas habían quedado con poco esplen
dor en la capital general del reino, y en las expla
nadas de las pirámides y de las yácatas de Tingam
bato. de Tzintzuntzan y de Hiuatzio, ya no ardía 
fuego al cintilar dormilón de las estrellas. Y en 
Tzintzuntzan, capital de las festividades. también 
los mercados decaían, el chécata (bebida hecha de 
maíz) y el pulque se agotaban, las danzas no cu
brían los recorridos de la luna y los actos acrobáticos 
y de diversión, como el que tenía a su cargo el 
señor tributario de Tierra Caliente: l'vlaruátarin, ya 
no se realizaba ... 

Algo estaba ocurriendo en las relaciones polí
ticas y sociales de Tzitzipandácuare, digno herede
ro del viejo abuelo Tariácuri, del que había ·apren
dido á traer leña para los cúes (templos tarasco;), 
pintado el cuerpo de negro carbón de'laiSie'da; y:a 
hacer prisioneros de guerra para· las :;ofrb'¡'¡das'de 
sangre; . :, de esa sangre que fecuridaflos''.'señ1bra~ 
días por la noche de luna llena. . :, ,:1~11:,,_,,~.,,,; .. 

Llegó el inomeni:o de la audi~~ciay Cápícua
ren informó detalladamente cómo él caciq.ue de la 
Tierra Caliente se Iiabía negado a ~eguir entregan-

. do su tributo en la forma en que· lo había hecho 
antes. La razón era obvia: en la última festividad en 
que participó con sus presentes y con su actuación 
personal ante las yácatas de Tzintzuntzan, algunos 
pctámutis (sacerdotes), sacerdotes de Xaratanga, 
habían pretendido abusar de la cautivadora belleza 
de su mujer ltzí-Cucuatzio, y sólamcnte había 

157 NARRACION DE LAS LEYENDAS 

i(, 
¡· 
:·· 



._,.,.,,,..~~ 

prometidO' volver a estas tiertas pata cobtát Vehgan• 
za; pero los dioses aún no lo permitían. 

m tey escuchó con atehción y aceptó; coll• 
venéido de· honradez y de ejemplar justicia; lo c:¡ue 
Capíeliate·n fo informaba de si1 viejo amigo y setVi• 
dot de époti!s pasadas; Mlltliátatin; sefiot de la tle· 
rta que tiiti1e su canto de papagayos con el rugir de 
las ofas <1e°I tlli!t 

Sum::1mente preocupado, el monarca ordenó 
que safü:·ta Caícuaten de la safa teal y volviera a su 
hogat; trli'etittas exigía al jefe de los ejércitos que eh 
secreto investigara y descubriera a Íos petáin mutis 
que flabía·n faltado al respeto a la mujer de Maruá
tarin para que fueran castigados y sus corazones 
adúltetos· (uesen quemados en los braseros de la 
misma cfrosa Xatatanga en la p·róxima festividad. 

Cat>'ícuate11, el mensajeto de· Ías confianzas de 
Tzitzipandácuate, desde ese día no olvidó la her
mosa visi'Ó'ti del río de las aguas azules en la Tierra 
Caliente·. Su amor creció en un fu~go que no pudo 
apagar,. y un buen día, cacuta aún la madrugada, 
salió srgi!Jbsarnente de su habitación tniellttas su 
mujet dormía plácida y profün·damente; cubierto 
hasta d rostro con una túnica gris y caminando 
descidto' por las calles del reino puthépecha para no 
hacer ro:i·do y exponerse a ser descubierto, avanzó 
hasta e·JI silencio redondo de fa dottnida lejanía 
intern:árn1dhse cada vez más; a rne·dida que florecía 
la tem1:e für¡z de!I día; hasta ias setpenteantes veredas 
de la 'fl~·rta Cltliente. 

Ca1n~1i1tió sin descanso todo· el día y al anochet; 
cuand-0' Jlar hitill volvía a sonreír tyo't d cielo tachona
do de· e·s~tellas; ya espetaba i·mpaciet1te; lujurioso; 
la h·ettñ'Osa visiót1 del río, aM do'tl'de el agua se de
tietie o:n1 ~oco ahtes de tettt¡jlfiart su curso en las 
sal'ada1s- <'ll~s- del mar. 

tas roidos hOcturhos se· a'pa1gatoti a su alrede
dor. Nir fa hietba se movía cM el' viento, ni las la-

~ 
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gartijas ni otros animales de tierra chasqueaban 
ruidosamente la hojarasca, ni el canto del grillo se 
percibía ... Sólo el aliento le ahogaba el alma. Era 
seguro que alguien se acercaba hasta el suave re
manso azul del río. 

De pronto la figura esbelta de aqÚella mujer 
impuso mayor silencio en el silencio, se acercó 
hasta la orilla, desató sus ropas y lentamente, de 
una en una como en un ritual, fueron cayendo so
bre las rocas. Soltó luego su pelo que flotó en el 
aire, quitó sus saldalias con la gracia de venus y su 
cuerpo quedó enteramente besado por los rayos 
blancos de la luna ... 

La superficie del remanso azul del río se 
rompió de pronto en un reguero de azahares que se 
abrieron en círculos ondulantes que subían y baja
ban ungiendo el cuerpo de ltzí-Cucuatzio, la del 
cuerpo de aguamiel, la mejor sicuámecha de la 
Tierra Caliente, la esposa del cacique l\faruátarin y 
la que noche tras noche de luna llena se encamina
ba sola y silenciosa hasta el ,;ientre terso del río, ahí 
donde el agua se detiene y acaricia su cuerpo divi
namente envidiado por los petámitis de Xaratanga 
y por los dioses mismos de los purhépechas que, 
por las ventanas diminutas que se abren en el cielo, 
miran en silencio y desde lo alto su cuerpo que se 
agita y se zambulle corno pez de bronce recién 
labrado. 

Capícuaren no resistió tan bella tentación y 
quiso arrojarse con ella a las aguas del río, pero 
ltzí-Cucuatzic al verse descubierta empezó a jugar 
con puñados de agua que lanzaba hacia lo alto y 
entonando una canción que el viento esparcía todas 
direcciones. 

Uarhiti tayákatai, 
cobija mi cuerpo 
con esos cendales 
que teje el lucero 

159 NAl\llACION DE LAS LEYENDAS 



Uarhiti pacanda, 
la flor de mi seno, 
oculta en la sombra 
mi ser descubierto. 

A Itzí-Cucuarzic 
en alas del viento, 
Uarhiri, transforma 
la luz de su cuerpo ... 

- Bella canción, ltzí-Cucuatzic; pero más bello 
es tu cuerpo ... Déjame tocarte, que por sólo eso 
he venido desde Tzintzuntzan donde los colibíes 
duermen en el viento ... No me negarás la gracia 
de sentirte en la piel de mi mano guerrera, como no 
me has negado la gracia de verte y de oir tu voz de 
alondra en primavera. 

- Quita la cínica de rus hombros y tira al agua 
rus sandalias, guerrero Capícuaren, y sígueme hasta 
las siranguas (raíces) de la ceiba que guarda bajo 
sus ramas un pedazo de noche, de misterio y de 
intimidad, ahí junto a la orilla donde el agua se 
detiene para bordar la noche-. Y diciendo esto, 
sacudía en perlas el agua de su negra cabellera, 
palmoteaba la superficie del remanso, movía rítmi
camenre la media luna de sus senos y, como acúrna
ra de plata o de bronce recién labrado, se deslizaba 
hasta las raíces de la ceiba gigante tejidas en la 
orilla más oscura, más íntima del río que conocía 
sus cantos y sus sueños en las noches de luna llena. 

Capícuaren hizo lo que aquella mujer egip
ciamente hermosa le pedía y saltó al agua del río, 
sintió que la profundidad era temible y fue arras
trado lentamente por la corriente hasta la urdimbre 
negra de raíces de la ceiba gigante. Ahí le esperaba 
ltzí-Cucuarzic apenas adivinaba debajo de las ra
mas que se doblaban hasta el espejo del río ... 
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- Hermosa Itzí-Cucuatzic, tiéndeme los brazos 
para que caiga rendido en ellos ... - dijo Capícuaren 
en el momento en que creía que su sueño lujurioso 
y su viaje no habían sido en vano. 

Itzí-Cucuatzic le tendió los brazos y Capícua
ren quiso tomarlos, pero no alcanzó ... Su cuerpo 
quedó atrapado entre las raíces de la ceiba y con el 
movimiento y la corriente del agua que en ese sitio 
era más fuerte, no pudo salir de ellas y su cuello 
quedó prensado y sus piernas y brazos inmoviliza
dos, imposibilitados para salir de esa trampa a don
de ltzí-Cucuatzic lo había llevado, mientras ella 
convertida en una verdadera sicuámecha reía y reía 
feliz de su triunfo, una vez más alcanzado contra 
aquél que pretendía su cuerpo y sus caricias como 
un simple aventurero del amor. 

Así habían caído otros inoportunos y atrevidos, 
en los brazos retorcidos y duros de la ceiba gigante 
que parecía. incorporar todo el hechizo que aquella 
princesa india les confería a sus enredadas siran
guas o raíces resbaladizas, de las que era práctica
mente difícil espacar. 

Itzí-Cucuatzic salió de su escondite riendo de 
la imprudencia de aquel guerrero que pretendía su 
amor. Se dirigió a las rocas de la orilla en donde 
volvió su cuerpo a resplandecer con un reguero de 
perlas sobre sus hombros, en su rostro, en el pelo,. .. 
Calzó sus sandalias y cubrió su cuerpo con sus ves
tiduras bordadas de oro y se retiró por la sombría 
vereda rumbo a casa donde le esperaba su esposo 
Maruátarin, mientras entonaba de nuevo su canto 
de invocaa.ipn: 

Uarhiti tayákatai, 
cobija mi cuerpo 
con esos cendales 
que teje el lucero. 

-~~-~ 
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Uarhiti tayákatai, 
en alas del viento, 
y esencia de flores 
transforma mi cuerpo ... 

Transcurrió el tiempo y jamás se supo hasta 
dónde fue arrastrando el cuerpo de Capícuaren o si 
fue devorado por los lagartos más abajo del reman
so azul. 

ltzí-Cucuatzic regresó hasta la otra luna nueva 
y ya no encontró señal alguna ni en las rocas ni en 
las raíces de la ceiba; sin embargo, eso en nada 
interrumpió los baños nocturnos de la esposa del 
cacique de Tierra Caliente que, como gacela esqui
va saltando ligeramente sobre las puntas de sus 
pies en un ballet ritual a Naná Cutzí, llegaba hasta 
el paraje que conocía la incomparable hermosura 
de su cuerpo de aguamiel, ahí donde el río parece 
detenerse extasiado; ahí donde, seguramente, vol
verá mañana al cumplirse la otra cita en dulce ple
nilunio de azahares y perlas, de silencios y de sue
ños, de coqueteos acuáticos y de senos de bronce 
recién labrados en majestuoso y rítmico vaivén. Ahí 
en donde espera a curiosos e incautos enamorados 
que se atreven a querer tocar la tersura de su cuer
po de flor plenilunada que sólo pueden admirar los 
dioses ... Ahí donde el agua se detiene, en el re
manso azul de la ceiba gigante. 
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~ scriror ~licho-.n:.1110. nou.:c en ~
~{¡ 
~Á Villa ~lcndo1.<.1, del ;\funicipio 
["'"" de Purépero, el 25 de abril de 
~ 1937, paso1ndo ;.1 .r.1Jic.1rsc con 

·--•-•&::+e.u:L1/ parte úc su JJmill;1 a la ciudad 
e.le Uruapan, desde su infancia. 

.. 

Hculizú sus estudios primari(1'> en \'illa Men

dow y en UruaPan. l lum;1nidadcs y l .acin durante 
cinco otiios en el Semin>.1rio l\lc11or de 7.01moru, 
Micho;.u;¡jn. Estudios tk Fi!osufí.1, tres ;ulos, cu el 
Seminario J\.foyor de Z<tmor-J, ubit:;iúo en Jacona, 
!\licho~cl~. Estudios ~i!lgisrerfalcs en el 1 nstituro . 
Fc~cra) d~ ·9a~citacióri del l\·lagisrc:rio de fo ciu
dad dC ~JoiCÜ,;. Estudios de Espcciali:t.ación en 
Lir~i-iü~¡,"~n~.~Sicologiu y Psicoanálisis. c:ursus de 
Oid¡jcrica~Y··:~~::'"'PsicoloAia con Diplom;Jdo de fJ 
lTnh·cí1i'd.iCr~ri~hod~..in:t e.Je S;.1n Nicolás tic flic.Jal

~o. Curso~·s.obrc "ProgrJm<t Emer~cmc de :\t:tui.1li
zacilm dei"1'1uesun" de la S.E.I! 
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DOS PAIABRAS 

~
[!·~·''?'«~ 
~ stim::ido lec~or, ~~ngo :1 cu 
~c:b- :tm:ible d1spos1c16n urui 

'~~ ' minúscula serie de Leycmfas 
\~1 ·• de Uru:ip:in. que he imitul:ido: 

=..:~2.s..:-:·::~-..2 "Uru.,p:in, lcyend:is iluscr:u.fa.s". 
Es "Urll:lp:m, su tradición y Lcyend:i" l::i. 

p:tl:ibr::i., fo cr:uJición, el pocm:i, b emreg.¡. que he 
proyectado con l:l fin:ilid:id de d:1r :J. conocer a codo 

nuestro pueblo, l:J nobleza de espíritu, Ja 
religiosid:td y el v:dor de nuestros :mccp::is.1dos: 

Nucsrm glorios:::i. R.'lz:t Tamsc:i .•. Pueblo que Ju 
sufrido en silencio y que h:l c:aido desde fo. 
excclsicuú de los ciclos. R:iz:i que h:i vestido, con 
dignidad, b m:ís regia noblcz::r.. R:iz:i que h:i s:ibido 
transformar sus m:ís duras uiscez:is y sufrimientos 
en pocm:is y c:mcioncs. 
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C1mv11<ipni :t /.a crrrzrM" t!~ h nt:d11ralna del lru111brr p11,.;pttht1 

CUERAUAPERI 
~CREACION 
de la Naturaleza y del 

hombre purbépecha 

t ..... n Zinapécu:uu cst~\·o en los ~
='= 

)¡:,_1 cicmpos prehispánicos uno de 
t los s:mtu::irios religiosos m;is 

t.·~• j visit:tdo.s de ldicho:tc~n. Esta
:;i..i:'~"""'z:r.J? ba dedicado a la "Diosa !\la

dre", la deidad femenina mayor en el proceso de fa 
crc:tción y en fo que Curica\·cri había depositado 
roda su confianza. Así, Jos historiadores y cronisc:is 
confirman Ja idea de que "Los tarascos concebí:m 
su micología poniendo como pareja divina, de l:t 
cual procedían codos los demás dioses, a Curica,•cri 
y a Cucrau5.pcri". 

L:i misión propi:t de Cuñc:wcri era J:i de crear, 
·vigilar y proteger a todo el universo del ciclo, del 
:igua y de la cierra, mientras ciue el acribuco creador 
de Cucrauápcri consistfa básicamente en engendrar 
a los dioses de la tierra, Jos del centro y los de los 
cuatro puntos donde nacen Jos vientos terrenales, y 
el de fecundar a fa naturaleu )" cuid:zr de todos Jos 
seres que a ella pertenecen. Para ello se auxiliaba, 
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en primer [érmino, de su diosa hija: Xarat::mg3. la 
luna nuc\':l que desde lo alto hacía germin:tr fas 
semillas de la derr3 y fas semiJlas de los \·ientres y 
facili[3ba la re\'encaz.ón de cogollos en las plantas y 
el feliz nacimienm de los :mim:1les v de los hom
bres. Por eso Üice "la Relación de !\Ji~hoac:in": ''Er:i. 
tenida en mucho en coda esca provincia y nombrn
d:t en todas sus fábulas y' oraciones". 

En alguna época. ~e la historia del Pueblo 
Purhépecha. 1:1.· diosa Cúera.uáperi (Cuerahperi ... 
Creadorn o cr.eador; U~ •. ~~~~3ba inccrmedia, es un 
enfijo que da Ja idea de;: .Interior, Seno o Vienrre. 
"La que cre3 en su vie~t~c. la m:idre creadorn o 
engendr:tdor:t") er:i ideO~ificada con su propi:i hija 
Xaraunga, b lun3 joyC:ii';que fecundaba desde Jo 
alto de l:is noChes cl~fa.(to_cJo Jo que vi\'e y [Odo lo 
c¡uecrece. -.•, ~, ..... . 

Hasc:i ese [Cntpló: de. Zin:tpécu:iro. que Jos 
c:irascos erigieron ·en -~na·:1Jciva coHn:i y con tod3 
m:ignifiscencia;· liCgab~n< ~~CCuences, c:1si· cotidia
nas, fas pereg~inacion~s que, acl:uriando en camas a 
la "Diosa !\Jadfé, 1e·_SÓ1ici~a_ban ayuda y prmecdón 
mientras cad2 "pe~egri~o ponab:i en sus manos unas 
ofrendas de cerámica y de frutos de Ja tierra. Los 
presentes de cer.ímica tenían, por Jo regular, formas 
o relieves 3Jush·os :i la diosa de la fecundid:id: se
nos :ibulc:idos y redondos, ''Íencres fecundos de 
\'ida interior, uJcerin3, y piernas o brazos sensual
mente desarroll:1dos. Así lo demuescran grandes 
vasijas o molcajetes cuyas pat:is eran opíparas ma-
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Dircccamcntc sobre la tierra. creó Cucrauá
peri a cuatro diosas hijas para que Je auxiliaran des
de los cristalinos ojos del agua hasta la pieJ morena 
de la tierra michoacana, y las llamó "Las Diosas 
Nubes". La nube oscura o negra, Ja nube rubia o 
amarilla, la núbc gris o roja y Ja nube blan~a. a las 
que dió por cuna y por casa las fuentes termales de 
Araró ordenando que salieran diariamente por los 
aires y recorrieran la cierra en una enrrcga amorosa 
de fecundidad permanente. 

La hija "Nube oscura o negra" hacía correr los 
arroyos, cantar a los ríos, revivir el seno de Ja tierra 
y formar grandes depósitos para· frescura y vida de 
los animales y de los hoi:nbrcs. 

La "Nube rubia o 3marilla"' se acompañaba del 
viento suave y de la serenidad del cielo y tenía 
como misión micigar el calor de los rayos iracundos 
del dios Curicaveri, o más cercano al semimíenco 
carasco: de "Tacá Huriara", quien de vez en cuando 
recorría la comba celeste disgustado o molesto. 

La Nube gris era la encargada de poner una 
brisa fin::i y ciern::i sobre los pétalos de las flores y 
sobre la frenre del labrador que seguía dcposirnndo 
en el surco la semilla que Cuerauáperi le había 
encregado en señal de bondad y de cuidado. 

La hija llamada Nube bhmca solí:i ser rebelde a 
su madre y con frecuencia cubría el césped, Jos 
caminos y el folbje con plareados hilillos de hielo o 
rendía su fr:igil lienzo frío en la :superficie de las 
pequeñas charc;1s de donde huían las bestias y los 
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insecrns. Sin embargo, su rr:1h:1jn era fccund:inrc 
después de rodo, ya que rcfo17.aba la vida y la hacía 
cnosisrenre. 

Como Jos dioses de Ja región tarasca, además de 
sus poderes particulares, reunían todas las caraccc· 

risticas humánas, con frecuencia la diosa Cuerauá
peri se disgustaba y se negaba a hacer uso de la:s 
foculradcs y atributos de tal manera que podía, y de 
hecho lo hacía -~~eJiún las. creencias-, producir Ja 

esterilidad, 'ª · desol~ción y la mucrre en Ja narnra· 
leza y en Jos ho~bres. No permitía la salida de sus 
hijas las "Nubes~. Y consC:cucn·remenre Ja lluvia, por 
ejemplo, no se Producía_ y venia el hambre, la SC· 

quia, Ja intran.qll~Jidad y la muerte. Por ello, el 

indio lleno de re: praecicaba todo tipo de expiacio
nes y holocauStos: ·ofrendas de frutos, inmolación 
de animales y saCrificios humanos en medio de un 
ceremonial Jicürgi~O y profundo. Con ese fin. el 

calendario religioso tarasco estaba sacurado de fes· 
tividades dedicadaS 'a Cucrai.Jáperi, unas para apla
car sus iras y otras p~ra .agradecerle sus cuidados 
hacia la tierra y sUJÍJ~carle favores. 

Para redondear este aspccro monográfico de Ja 
diosa Cucrauáperi, haré mención, en una forma 
somera y breve, de las más imporrames fesrivida· 
des consagradas a ella, a reserva de tratar amplia
mente d rema de las Fiestas purhépcchas prchis· 
pánicas. 

Siguiendo la búsqueda y la huella devarios in
vestigadores cronistas misioneros del siglo XVI en 
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c.,r;1 ticm1 n11cl10.1co1na, se !i.<1hc que b m•h 11npor
r.inre y l;i m:ís remida de las fiestas en honor a fa 
dios;1 de J;i fecundidad era la de "Sicuindiro". Ern ti 
principal y siempre se recordaba con angustia y con 
fingida :1lcgrfa; se esperaba como no queriendo el 
momento y ºse habla ha de ella en voz baja y con 
respeto sumiso. Se había señalado para efcccuarla IJ 
época en que dah•tn inicio las lluvias, pidiendo la 
hondad de Ja diosa por medio de cantos y oraciones 
que se recitah<.1n o se enronaban desde el Jlba hJstJ 
el anochecer. Se inmolaban víctimas humanas y los 
sacerdotes arr;1ncaban los curazones JJ[entcs aún y 
lo'i llevaban h<1sra el poblado de Acaró y ahí los 
dcposirab~m en pequeñas fucmc:s [ermales, cono
cidas como "Hervideros", cubriéndolos con unas 
tablas para que fo diosa Cuc:rauápc:ri llegara hasta 
ellos y aspirara la esencia del sacrificio ofrecido: 
asimismo rc:galun con sangre culienrc las fuenrcs 
mayores para que los dioses del cielo o de Auánda
ro, que: Je acompañaran, pudieran cambién parcic1-
p:ir de ese banquere sagrado que los hombres les 
ofrecían. Esa sangre seria, de Ja misma manera, el 
:1lic:nro y el germen de las "Nubes", hijas de Cuc:
rauáperi, que: ahí se formaban para el mundo, como . 
confirma la Relación de Michoacán cuando dice: 
"Aquellas fuc:nrc:s hechan vaho de sí y decían que 
de allí salían las nubes para llover y que: las renia a 
su cargo la dicha diosa Cuc:rauápc:ri y que ella las 
enviaba de orience, donde esraba". 

Diosa querida y cernida, pcrmancmcmemc 
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in\'Cico1d:1 en wdn ripo de nr:1cioncs como ésca c¡uc 
se recitaba en Jos m;1s solemnes momentos de su 
rirnal; 

"Ah. Nan;i Uariri (Na-mí - i\fadrc: Uarhí-ri -
Dueña, Señora), creadora de todos los vicnrns que 
sopl:m en la ·ricrra, de rod;1s las :1guas que corren 
como sangre 11 corno puh¡uc di\·inn en l;1s gricras de 
piedra y junco a las cuevas que hacen, con sus ma
nos blancas, Jas rormcntas de cus hijas las nubes 
que lloran desde lo aleo, al caer Ja carde ... Engen
dradora del maíz de las semenceras, del fruro que 
dan Jos árboles grnndcs y chicos, de las flores con 
que adornas ms cabellos al amanecer y ru cara del 
medio día y cu fo/da ancha y \'crdc, cuando el dios 
Sol se inclina para bc:sarcc ... Madre Cucrauápcri, la 
del trono de oro y de cohrc recién labrado, Ja que 
\'ivcs en las cumbres del oriente y recorres, ame fa 
mirada de Curic:ivcri, los días de guerra y los días 
de p;tz, los días en que germinas la cierra y los días 
en que nos cmrcgas Jos fruros, Jos días de sacrificios 
y los de ofrendas que das _a Jos hombres ... Tú, la 
madre de Ja cierra, que ce haces espejo en el lago, 
música en el río y cara redonda desde lo al[o en 
Naná Cmzi, en Xaracanda y en Mauina; consejo 
prudeme. cascigo sin perdón y amor en Ja sombra 
del encimar, cuando eres la diosa de Ja noche ... 

Las fuemes, las flores, los vienms, el canto de 
las aves, el grito de Jos animales del bosque y el 
corazón de los hombres dicen w nombre para los 
cuauo rimbos de la tierra y en el cemro de la narn-

-------
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r:1lcza, y a nar de los labios está cu nombre, N:rn~i 
CucrJu:ipcri ... ". 

Menos imporcamc c¡uc l:i fiesta llamada "Sin
cuíndiro"¡ en Zinapécuaro se celebraban ocras fcs
cividades como la llamada "Charapú:1.api" en la que 
se organizaba• una extensa procesión hasla el san
mario de Cuerauápcri Uevando cada participance 
una prenda de obSccjuio. pero no personal, sino de 
los prisioneros quC habían sido sacrificados en la 
"Sicuíndiro" y ·que "pór no' poder ellos ofrecerlas, Jo 
hacían los qú~ ~e.:_q'uedab'3n en ia cierra. La festivi
dad conocid3 c'offio Ja "Caheri-Uapánscuaro", famo
sa por las dan~S.'.iO.iiú'.érrUmpidas que se cfeccua

ban por parte de. lo~ indios que bailaban todo el día 
y coda la noche~Con Sí:ndos manojos de cañas de 
maíz sobre la es¡:)á.Jda. ·~ 

La ceJebraCió~-·rciigiOsa llamada "Uap:inscua
ro", en Ja que las' m:~jer~s 11.~Vab':m la pane principal 
de la actividad; Ci.i la fiesra de la "Parandi" o de las 
"Parándicha" (De "parh:i-ridi" ª Ofrenda, y de 
"Cha", sufijo nominal caraSco que da la idea de cosa, 
objern o susrancia). En esca ocasión las mujeres se 
vestían cJcgantemente y recorrían los campos o 
shindángatas las llevaban hasta el alear de Ja diosa 
para que recogiera ésta lo que necesitara para su 
alimentación divina. mientras un grupo de donce
llas, a las que llamaban "Las pequeñas Uanánche
cha", ofrecían incienso en parvos braserillos de 
barro que levantaban ricmicamence hacia lo alto y 
en dirección a las ofrendas deposiradas sobre el 
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;1har y cn111nah.1n c1tlcrn.:10!-.0S himno:-. rirn;1lcs que 
Li c:onc11rrcnci~1 fcmcnin;.1 corcaba con iCSJlC[O. 

Dt.:sp11Cs. recngi~1n lo que 1~1 diosa hubiera dejado 
ya c¡11e ella scíln aspiraba, como codos los dioses 
c~1r;1sc.:os. la esencia de 1;1 parándicha; llc\'ah;rn bs 
mazorc~1s ;1 sus hog:líeS y preparaban con ellas be
bidas y alimenms que in[ercambiab:i:n alegrcmen[e 
dur~1n1c ~algunos dfas. 

Esra ficst:1 a C:uerauápcri se celebraba en la 
época de la recolección de los frucos de las scmen
rer:1s, c:il vez ;1 finales del \'erano o principio de 
ocoño. 

Orrn ficsca úe fama emre Jos indios carascos y 
que cenia su sede en Zinapécuaro. Arará, Zacapu y 
Tzinrzumzan, era la llamada "fiesta de Cuingio o 
Cuingo" en L1 c¡uc la diosa era cransporrada en for
ma de esculrnrilla de piedra por todos los sitios más 
imporrnrm:s ele: pnbbción purhépecha, algo así 
como en un recurrido de visitas, para después cerrar 
cs;1 pcrcgrinacicín rcligios:1 con ocrJ festividad co
nocida como "Curindaro" que consistía en una 
magna procesión que acompañaba a la Madre 
Creo1dora desde su samuario de Zinapécuaro hasra 
la capiral política del reino, Tzinczunczan, y en la 
que c:r;1 llevada en hombros por los sacc:rdores que 
se cubrían de.: tizne sus raseros y se vc:scían con Ja 
ornamenración de la alca lirúrgia divina. Por codo el 
recorrido. el pueblo que no comaba parte en la 
prnccsi6n, el pueblo de los lugares por donde pasa
ba, c:1nr;.1b3 himnos, rezaba oraciones y arrojaba en 
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r,.,,,,,,,¡pni r /,, ,,,nriti11 d, la nntutnlr=n 1kl /u1111/,,, p111ipn.f11 

ufrcntfa flores y pétalos de ccmpu:isúchil al p:1sn de 
l:t diosa y de su comiciv:1. Las músic:1s se conínn
dfan en todos los inscrumcmos indigcn;1s, con rodo'.'i 
los rnnos y con codas las armonías. 

Todo ese ciclo de festividades il lit diosa Cuc· 
r:1tdperi conéluía con un baile s:1gr:1do en el que se 
pericia beber pulque (Ur:ipi) que era distribuido y 
conrrolado por Jos s:1ccrdorcs cspcci:!Jcs y cnc:1r~a

dos de ese ritual, llamados Urápiccha. 
Transcurría un día y una noche. y al amanecer 

rcrnrnaban a sus hogares en medio de un rr:rnquilo 
silencio y cuando los primeros rayos ciernas dd sol 
corom1ban la cumbre vegccal de las montañas. 
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REPUBLICA 
~INDIOS 
de f i"tl: j !11! :F :f t' 'l,/ P lf l,'..!,i! 1•/ 

~·~.:;:~~~:; 1 ice Fray Jerónimo de -. Ji,,.•'.::·.·. ~Jiendic:ta c:n su "Historia 
:·:·.:11 :-~~·pv Eclcsi:ísrica lndian:a", escrim 

d~l:S~{,gJ' ~,n 1:~~;g:v!~~li:~~:~:ri;.•:,~ 
g:miz:uJor:t de los religiosos fr:mcisc:tnos en favor de 
los pobres indios dispersos y horroriz:tdos por los 

esrrngos que c:msaban los colonizadores, encomen
<lcrus y primeros gobern:u.Jores de la coloni:t: "Em
pero quiso (el señor) que Jos primeros cv:mgeliza
dCJres de estos indios :iprendic:sc:n a volverse: como 
:d est:tdu de niiius, p:trn d:unos a c:ncc:ndc:r <fUC: los 

minisrros <lc:I E\·:tngclio <JUC h:m de rrat:ir con ellos, 
sin prc:rc:m.Jc:r hacer buena ubre en el cuico de esta 
dña del Señor, com·ic:nc dejar la cólc:r:i de españo
les, l:t :i.lcivc:z y presunción (si alguna tic:nc:n), y se: 
h:i.~an in<lius con los indios, flc:m:icicos y p:i.ciemc:s 
1:01110 ellos, pobres y desnudos, mansos y hu01ili
mos como lo son ellos". 

Así tuvo que adaptarse el hasca hoy casi oh·i 
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cfadn fund:1tlnr de liru;,1pan hispJnir.:o. Fr:iy ju;Jn c.k 
San i\Jigut:I, asi con profundo scncido pJcernal y 
honda psicoln~fa humJna, aplicada ;1 rnn difíciles 
circunstanc.:1:is. "f lornbrc de inmensa fe que cm

prcndiñ solo. a 1m: y dc~calzo h1 conquisc<1 cspirirual 

y la reducción '' la \'idJ ci\.·tlizadJ J los indios rcfu
gi•1dos en la Sierra de Uruapan". dice el his[oriador 
Edu~rdo de 1-lcrcdia. Pnr eso Fray Ju.in de San 
i\ligucl llega en ocruhrc de 1533, ayuda, reanima y 
consuela ;1 los indígenas [Cmcrosns de los españoles 
y los reúne para incorporarlos a un pueblo organi
zado en donde: él se compromece a que reine fo paz 
y la cranquilid;,1d, cal coma cuenta la leyenda que 
San Francisco de Asís somcce y cranquiliza al lobo 
de (iuhhino1 que crn .11.nrc y rcrror de los habiranrc'i 
y p;1scorc:s; JSÍ c:J franciscano rranquiliza a los indios 
,. somcrc: a Ja c.:ordurn a los c:ncomc:ndadcros y vara· 
~es adminiscr::1dorc:s del Sr. Villcgas que como el 
Jobo aquel cenia azolada a la región. 

Rc<Jliz.1da la rnrca de !.:J. fund<1ción de !.:J. ciudad· 
en sus c:1llcs, c1rnnclcs, h.:J.rrios, capilla ccnrral dcdi. 
cada a A. Francisco de: :\sís, organiza a Jos indígc:n.:J.s 
pMa r1uc en sus rc:specrivos barrios inicien la cons· 
rmcción de una capilla rnCnor bajo 1:1 :.1dvoc:.1ción de 
un s:mcn pJrrono del bJrrin. Determina fJ uhic.:&1c:i1ín 
de las rcspccrivas t";1rull;i.¡¡ de t;1I modo c¡11c <Jucdcn 
simétriC'Jmcn1c d1srrihuid<.1s y un;..i frcmc <t h1 mr.1. e 
1nrrnducc <1 los indi11.'i a f;1 docrrina crisri:.m:1 y ;1 1:1 
bhnr prodm.:ri\',1 en hucnns y ofü:ws. Y ciro n11c· 
v:.1mcnrc :.11 h1srnriJdnr De l lcrcdi:1. quien ;1íirm;1 
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orgullosamente: "No existe c:n rndo el pai~ unJ 
pobl:ición ran admir<1blcmence situada como l°ru;1· 
pan, de cr:1z.o rnn perfecto y con un caudal r;in co· 

pioso de agua cuya caprnción y :iprovccham1cnrn 
scJ ran fácil en cualquier sitio y altura de: la pobla· 
ción". 

.. El crazo de Ja población de Uruapan b.:J.sca por 

sí solo para poner de relieve los vastos y profundos 
conocimienms, la cxquisira cultura, el prudente 
acierrn y el enorme cúmulo de energías de que era 
poseedor Fray Juan· de San· f\1iguel: La oricncación 
de las calles es sensiblememe de norce a sur ,. de 
oriente a ponicncc. Sus·. cienco cincuenta man~nas 
ricnen cJ mismo perímetro, a excepción hecha de 
cinco de ellas: la primera Y novena del cuarrel rcr· 
cero, y Ja primera, segunda y séptima del cuartel 
cuarto, las cu31es han sÜfrido modificaciones en 
épocas recientes". -Y es oportuno aclarar que csrn 
reseña sobre el crazo y. distribución geográfic.:J. de 
Uruapan se escribe en el año J 925-... Las doscientas 
setenta y cinco.calles de la población [icnc:n idénri· 
cas dimcnsionc.'i, ciemo vcin[e varas de: largo( ... ) y 
csrán trazadas a cOrdc:I de manera que las 01an7"1n:1.'i 
son cuadriliircros recníngulos, scg1ín el rrazn primi· 
tivo, pues las irregularidades que en 1:1 acru<ilic.fad 
presentan, ohr:1 son de los mmlcrno'i consrrunon·s 
de c;1s~1s, no del ouJmir.1blc Fundador de: L.! crndad". 

Otro ramo habfo escrito el cronisrn Fwy t\l,111· 
so de h1 Hca: "Repartió fr:1y Juan de san :\ligue! la 
pohlación de sus calles, plazas y harrios, y dio ;1 
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cada vecino su posesión, mandando desde luego 
que: hiciesen casas y huercas planeando todo tipo de: 
fmcafcs". 

No cabe duda que el fundador de Uruapan, 
en occubre de 1533. resultó ser codo un sabio c:n 
organización, un diseñador y constructor admirado 
por las generaciones que se detienen a observar su 
obra con admiración y prudencia. y sobre codo fue 
un magnifico gobcrn:mcc y un prjmcrísimo Jefe de 
1 !rbanismo ideal en Urúapan. No mvo nombra
nm:nro alguno especial, dada su scnciJJa humildad, 
pero bien debe conéedérscle el de PRIMER 
BUEN GOBERNANTE de Uruapan, y.i que or
dena en el sentido c:stricco de la pal3hra, disrribuyc:, 
organiza, planea, ayuda a sus gentes, urbaniza con 
;1c11:rto, impulsa el progreso y la cconomí:i, nombra 
;1uxili:ucs de gobierno según su propio concepto 
hum.1110 y dcmocr:icico de gohernar ;1 una comuni
dad. Pero no quiso ser él quien llevara a la pr:íccica 
la dirección del gobername, sino que habló con el 
encomendero Villcgas, le hizo semir que debfa 
pcrmicir que Jos indios se gobcrnar.m incernamcme 
y que ese era el único medio eficaz de prosperar y 
de mantener fa cranquilidad si, en mdo caso, quería 
cnncinuar recibiendo los cribucos de los indios que 
él ncahaha de reunir en un pueblo de fe rcivindica
d:1. 

Seguramente que el encomendero accedió 
por :m ideología y fe cristianas, por su compromiso 
e.Je coopcrJr con el religioso y porque se le hoJcia 
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nor;ir 1:1 con\'cn1cn<.:1;1 de que '"" mtJígcn;1s se go
hc111.1r.1n con ~11 !'>l~tc111;1 propw que, c1cnamcn1c, 

1bJ ;l correr p;1r;1lt:lo '11 gnhicrno de /J c:ncnmicnd;1. 
pero que no cxisrí.1 orr.1 ahcrn;iriva según l:is sahi;1~ 
proposiciones de quien si conocía ya el scnrimicnw 
del indígena y sabia qic: rcqucri:J de comprensión y 
de :1yuda; que no era fácil dcsccrwr •rns sisrcmas de 
c<1cica1.gos de una manera can radical. Por eso Fray 
Alonso de la Hca :1scgurn que "hecho y;1 rodo In 
natural de la fundación, puso Fray Juan de San 
Migud sus conarns en Jo cspirirnal y en lo POLJ
TJCO, asistiendo en persona ;1J examen de Ja doc
rrina, creando ALCALDES, Mt\YOHDOMOS Y 
FISCALES". 

El historiador, Lic. D. Eduardo Ruiz, anma lo 
siguicnrc .il referirse al gobierno csrnblecido por 
Fray Juan par::t los indios recién congregados y pa
ralelamente al sistema del cncomcndc:ro D. Frnn
cisco de Villc:gas: "Los congregó en .;oc1cdad poliri
ca y civil (no cxclusil'amcmc rcligmsa). les enseñó 
di\•c:rsos caminos parn el trabajo colccu\'o e indi\·i
dual, les abrió cscucl:1s para su ci\'iJización y ale
jando de su alma la crisrcz:t, <.faba alegria a su cara· 
zón con las nnras de Ja música y con las armonías 
del canto", aspecto que: debe ;.Hender todo buen 
gobern:mrc que se intcrcs;1 en verdad por su pue
blo; no sólo debe cuicfar lo m:ncnal, .'illlO que dchc 

vigilar la sana alcj!JÍ:1 en que dchc \'ivir el ser '111-
mano dc:ncro de un:1 org:rn1z:idJ cnmunidad. Y con· 
tinúa el Lic. Edu;irdo H1111: "f .c:s insriruyó fiestas. 
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1c .. reformó !'iUS antiguos hailcs, forncmó su ;1tkicin 
;1 b n11isic:1 y los 01cosrnmhr{1 ;1 roda clase de rc11-
nu1ncs en que se tracahan sus intereses de h:irrio o 
/os generales de la comunidad". Por eso se sabe que 
J;1 crnnquilidad y Ja armonía volvieron a reinar c:n 
Uruap:rn, e inspirados en el amor fraternal que Fr;iy 
Juan les iba inculcando con espíritu crisciano, per
rnirfa que los alguacilc.~ que él había designado c:n 
su escruccura de Rc-públic:i de Indios • como él la 
llamó - no tenia que sancionar, encarcelar o castigar 
a nadie. El orden se establecía de por si solo, y 
l.J;1stab:1 en cualquier ~Iteración social, la interven
ción de la palabra y uso del buen consejo porque se 
\'t\'Ía como se predicaba; Ja palabra iba acompañada 
de la acción noble, buena y justa. 

En cada barrio de Uruapan existía una auto
nomía propia e incerna, "con funcionarios que re
~fan su régimen interno, con rentas y ticrr~ propias 
para llenar los gastos comunes y de Jos indi\'iduos 
en panicular. mas cuando el asumo afcccaba a la 
comunidad de toda la población, enconccs se: recu
rría a Jos mandacarios de lo que pudiéramos llamar 
el Cenero",. comenta el historiador Eduardo Ruiz, 
1m·cstigador de nuestro pasado histórico. 

La autoridad central era el "Gobernador del 
PucblnM. el "Achá-1icháni" (como le 1Ja01aban res
pcmo'iamcncc los propios indígenas y en su propi;1 
lengua Purhé). el elegido por asamblea general en 
fnr111;1 dcmoc.:r:ltica, "de nrnncra que Uru;1pan due 
l.·onmruido por Fray Juan de: S;1n Miguel - dice De 
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1 kn.:d1;1 - en 1111;.1 Rcplihlica con régimen fcdcraCl
\'O en el cu:1l los nueve harrios er:m ocros cancos 
E~r:u.Jos que se regían por leyes propias, sujetos en 
cicrros c:1sos y circunstancias a las decisiones del 
gobierno ccncr;..il. cuyo jefe cr:1 el citada 'Goberna
dor', con residencia oficial en 13 'Guacapcra' 11 

l lospic:1l de Indios". 
L:1 cscrucrnra policica de esca República de 

Indios, que se regía par:1lcla al gobierno del enco
mendero D. Francisca de Villegas, pero en las 
cnnd1cioncs que ya se han cxpucsrn y que fueron 
pactad:ts con el religioso franciscana. csc:iba incc
grada de la siguiente manera: un Alcalde (al que 
muchos croni:m1s llamaban Gobernador y los indios 
Achá-"lich3ri), de dos a cuacro Alguaciles, un Fiscal 
y los rcspcccivos Cargueros de: cada uno de los 
b;urios, cuyo rcprcscncancc ern el Prioste que rcnfa 
voz y \'OW en rodas las decisiones del gobierno de 
la cal República, haciendo noc:u que codos eran de 
rnza indígena logr:índosc así Ja sacisfacción de imc
rescs comunes. 

Como el dcs1gnado Alcalde no difcria más que 
en el nninhrc de In que an[CS había sido el cacique, 
el encomendero concinuaba llamiindosc oficial
mcnrc "C.iciquc'', aunque en el concepco de Fray 
juan y c:nJ;1 vida social y polídca de Uruapan sí era 
diferente. En el aspecco excerno, esce Alcalde se
guía osccncando su poder moral por medio de: un 
báculo, hascón o paln kugo que busaba exclusi,·a
mcnrc en las funciones del Ayuncamienm y en 
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"' 
;1ccos oficiales de 1:1 comunid.id", 41f10r:1 cristioina. y 

que perduró por tradición casi h;1sra nuestros dí;is. 
Y t;i prchispánicamcmc cscc h:1sriin de mando re
mataba en un penacho de plumas. :1hora Fray Juan 
había sustirnido ese remare multicolor por l.i figura 
de una cruz. labrada en madera. 

El ale:1lde, sus alguaciles y el fiscal eran dc
mocráricamcnrc designados por períodos de un año 
en asambleas de codos los rcprcscnranrcs de los 
bariios, por el mes de diciembre, y la sesión que 
revestía caractcríscicas de gran solemnidad se ccJc
braba en los patios de_ la Huatápcra, ljcspués de 
haber asistido a un3 .niisa SOiemne en la capilla de 
Ja Purísima ConccpC:ión, ·_anexa al oriente de Ja 
Huatápcra. Esa aSanlbJCa'· era presidida por Fray 
juan de San :viiguel:~n .~~os.primeros nombramien
ros y poestci'iormc~cc J>C?r otros guardianes del 
convento • hospital que ·cs_mvicscn en mrnn. Asi
mismo, debían asistir ·10.(quc hubieran sido ancc
riormcnce alcaldes .Y su cXpcricncia era reconocida 
con respeto)' su consejo siempre tomado en consi
deración para el buen go~icrno de la Rcptíblica de 
Indios. 

Si bien es cieno c¡uc los cronistas del siglo 
XVI designan con¡mo recinto oficial de los prime
ros ayumamic:nros algún área del interior de la 
Huatápera, Ja tradición histórica afirma que Ja casa 
del ayuntamiento indígena se hal/aha ubicada en el 
porcal que estaba frente a la Huarápera, "frente a la 
capilla del Sanco Sepulcro" (misma que aún se con-
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regular estado fisico en el ángulo suroesrc de f;i 

Huacápera, con visrn hacia la Plaz;1 Morclos y con 
una hornacina en Ja parce superior en donde se 
aprecia una csculrura en cancera rcprcsent:indo ;1 

San Francisco de Asís). En esa casa del portal 
mencionado, frente a la· capilla de referencia, se 
podía ver y tratar al gobi_crno indigema y a su cabil
do. Este cdificic tenía anexa fa cárcel de la Repú· 
blica de lndio~·'.'.ha.~ia el_ cos.t.i:do occidemal, y en 
donde casi nUnéd<Segú.n sC dice- había presos por 
falcas men~.res •. Y~ que se había logrado p:iz y eran· 
quilidad en los'. ti~'rrios y en la población general 
debido principafl~l·~nle aJ respeto que Jos indios 
tenían pOi sÚS · ~~~-bfáO~es y, en particular, por su 
bondadoso pa~~~~~~i~,i,~ua.J y fundador de Uruapan. 

Cuando pOf' _una muy_ parcicular concesión se 

autoriza, en .1.s33;~.1~. ~n.C~mienda de D. Pedro de 
Villegas (hij~ d~( P~iéner eOcomendero de Urua
pan). ésti: reC~n·~~e'a· su vez la estructura del go
bierno del puebl((y ~o- la nlodifica, tan solo agrega 
a Sus rribucos de .U~Ú:ipa~_ los crihurns del pueblo 
de Xicalán (Jicalán) y así lo hace saber al alcalde de 
l<J República o Ay-~O[iimienco de inúios. 

Tal vez por las circunsrnncias en que recibe la 
encomienda o por la incef\'ención de los religiosos 
(no se sabe si fue Fray Juan de San ivfigucl por csrc 
momento en que él coma posesión de sus rribuca
ciones), lo cierto es que el guardi:in dcJ convento Jo 
exhorta a que deje al gobierno de la República de 
Indios .. una parre de los tribucos que se recogían 

APORTACION 

-- -



;! 

parn los gasros del Común" y que quedara esa do
ración de dinero que en 1565 ascendía a "crcscicn-
1os dicciseis pesos y cu:uro 1omincs ... para b co
munidad de dicho pueblo (Uruap:m} y se meta en 
una c:tja de rres ll.:1vcs, fa una de fas cu:tlcs tenga el 
Cohcrnador, la arra el Mayordomo y la ocra el Al
calde y presences codos los eres y no de mra mancr;1 
en casos necesarios y convcnicmcs a su República 
y de ello tengan cuenca y razón en un libro", trans
cribe el Dr. Miranda ... 

Es digno de nocarsc que ya para mediados del 

siglo XVII se: habían escablecido muchos españoles 
cnn sus familias y éscos habfün inici:1do, vclada
mence primero y después con más descaro, el uso 
de esclavos negros y algunos indígenas uruapcnsc:s. 
Los escla\·os indígenas pronco son liberados y los 
pm.:o.o.; que quedan en algunas familias poderos;;is 
fuencs como la familia Villaviccncio son ayudados 
a escapar 'rebelándose y son procc:gidos por la po
blación indígena que no puede soporc:ir sicuación 
can humillante. En ello juega un papel muy impor
tante la auroridad de la República y el :ilcaldc pro
tcg~ a sus gobernados de todos los arropcllos posi
hlc:s y a su alcance. 

Son pocos los nombres que se conservaron de 
gobern::1dores o alcaldes de la Repúblic:J. de Indios, 
en Uruapan. Por un viejo documenco de compra de 
un rerreno y en el que firma y escampa su huella 
digirnl un gobernante de esa República de indios, 

>e sabe el nombre de D. Pedro Capí o Capi7., go· 

~ - -- -
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" 
hcrn:1dor de cs1:1 con111nid:1d indigcn:1 de ( lruap;in 
en J 746. Por cst;i~ fechas yn l:.J cncomicnd;:i no 
cxistfo, como se indicf1 ;1nrcrinrmc:ntc; sólo h:1y u11:1 
fornrn de gobierno que sostiene &1tín el puchlo y los 
gu;udiancs del convcnro y hospirnl Clluarápcra). 

Por el año de 1767 (:1ño de Ja expulsión de los 
jesuitas de escas cierras mexicanas por orden de las 
autoridades de España), los úfcimos gobernadores y 
alcaldes de la República indígena de Uruapan son: 
el gobernador D. Juan Alof')SO Jucpcc o Huipc, el 
alcalde D. José Castillo y finalme'nte el alcalde D. 
Francisco Lópcz quien· susciÚ1yc por corto dcmpo 
al castigado Castillo, siendo él .. mismo azorado por 
el cj~rcito español y descerrado pósiblcmc:ntc: a San 
Juan de Ulúa o a ·1a plaza de Cuba para realizar 
trabajos fotZados, por su rebeldía en contra de los 
rccluramicmos de indígenas que el visicador José 
Gálvez ordenó en llruapan. 

El gobierno escablecido de la República de 
Indios desde 1533 y con el conscmimicnro de los 
encomenderos De Villcgas, fue debilitando sus 
funciones poliricas durante el siglo XVII y princi
pios del siglo XVIII. Tal vez por eso las visitas de 
los españoles y las ordenanzas de las tropas (Arco· 
dada) que envía el visitador Gálvcz y que vienen 
con Ja indicación precisa de c:<pulsar jesuitas y de 
reorganizar las ejércitos del cemra y de las pravin· 
cías, hallan fácil acceso a l7ruapan. Sin embargo, es 
digno de exaltar el valor con que reaccionaron la 
autoridad )' el pueblo y se opusieron :ihicrtameme 
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a 1:1 reclumción de indígenas umapcnscs que po· 
dfan lcsion.er :1 sus mismos hcrm;.1nos uruapcnscs 
una ve~ inregr:1d11s en el cuerpo dc.:I cjérciw. Por 
eso los 1íltirnns alcaldes y gobcrnadc;rcs fueron c;1s· 
tigados dcspiadadamcme: Juan Alonso Juepcc o 
Huipc y el alcaldcJosé Castillo fueron ahorcados 
en la plaza de IJrliapan. en un fresno, frente a la 
Hua.tápera, mientras que D. Francisco López fue 
azotado públicii~-~rlrC:~ dé:stcrrado y sus bienc:s Je 
fueron confiscado$ en una m3ñana de diciembre de 
1767. ,; 

Ante todo C:S~o;e~ :yisitador español D. José 
Gálvez. Con absol~·rn· auioridad real, decretó entre: 
otras cosas que ie~UJcarori funestas para Uruapan, lo 
siguiencc: ·:'¡~:.-'~·:f·; 

El gobernadoiy:C:J alcalde de la República de 
Indios "serían ah'~·r~ád~s .:é~,_la plaza pública de 
Uruapan donde d~b~iían quedar suspendidos du· 
rance cinto hor~S ~~~a.-.cl~~. luego el verdugo dego· 
J/ara Jos cadá\'~res--;y-·Cad3:una ~e Jas cabezas fas 
pusieran en oíros .~311r~~ -~·J~s que se clavarían en 
los lugares donde~ habñian ienido sus casas que 
serian destruidas y reg'adas de sal siendo sus muje· 
res e hijos arrojados del Pueblo y la provincia, sin 
que jamás puedan volver. Las cabezas deberían 
quedar a la inrerperie hasta que enreramcnrc se 
consumieran y nadie podía quitarlas bajo la amena· 
za de pena de muerte ... El resm de las autorida· 
des del pueblo ramo civiles como religiosas sc:~1 

castigado en distintas formas", tal como pasó con el 
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1íhirno alcalde: de cs1c p,ohicrno de IJ lk¡niblic~1 de: 
Indios de (lru;1p;rn, ll Fr:111cisco IJ1pcz, .'mjcro :11 

dcs1icrrc1 pcrpc11111 
l .o ... indig,cn;1s de l lruapan deberían pagar un 

pcsn m:is a mndn de c-.1srigo por los dclims de re
hddí;1 en cnnrr:1 de 1:1 ommridad de la colonia y este 
peso c.nra rcndrfo que cubrirlo, en término máximo 
de un mes, .. indios, mul:Jros y demás castas que 
'componen d hajo pueblo' de Uruap:tn". 

Asimismo "se quitaba a Jos indios, mulatos, 
mcscizos y casras cualquier permiso de portar ar
mas, como arcos, flechas, palos esquinados ni erras 
armas algunas, blancas o de fuego". 

"Los Nacurales observen irremisiblemcnce la 
pucsra prohibición que tienen por leyes re::Jlcs de 
monrnr a c:.iballo". 

Que los indígenas de Uruapan "anden en su 
propio eraje de: cilma ... Ni usen capme de españo
les ... ; que las indias usen cambién su propio eraje 
de huipilc:s, pena de un mes de reclusión y de ser 
despajadas c:n público si visrieren ocro". 

Y lo más grave, y sobre codo Jo más delicado 
para la \•ida pí1blica, social y polícica de Uruapan, 
era que se prohibia rc:rminanrc:menrc conrinuar con 

el sistema polirit:o de gohicrnn que hahía pcrdur:1-
dn y h~hi;1 rcnuJo magníficos rcsulr~idos de con
dm:c.:1iín social y de tr:1nquilid:1d pacífica jamás 
\'istas. ~r;1óa~ ;1 Li \'l:\Ífln de un gran csradista que 
fue Fr~y .luan de S;in ~·li~uel. Así - dice el Dr. e 
hi.mrnador D. Fr.111ci ... co l'\'fir:1nda - "se prfvaha a Jos 
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indios el poder cnmponcr Cr\BI 1.110, elegir nlicia
lcs de l:t Hcpl1hlic;1 o nornhrar ~nhcm:1dmcs o jus
ridalcs". 

En 1111;1 cr;ufición mal que D. Edu;mfo f{11i7. 

había recogido de labios de sus ahucias y de otros 
ancianos se cuenca que por 1767 había llegado :1 

Uruapan algunas cropas con "el prcccxm de organi-
7 .. ,r en aquel pueblo (se refiere a Uruapan) las mili
cias que se habían mandado lcvamar con moth·o de 
Ja ocupación de Ja Habana por una escuadra ingle
sa". Y cominúa diciendo que autoridades y pueblo 
en general se sublevaror'! armados de palos, piedras, 
insrrumcnros de labranza, cuchillos y machetes 
hasta rendir a f;JS tropas de rcfcrcnch1. f ~ns conduje
ron hasca la "p1a1.a del Santo Sepulcro, en donde se 
hallaba Ja picoca" (frence a Ja Hu:uápera). Anee el 
cumulm y c:J escándalo de griterío ensordecedor. 
salieron los franciscanos y apaciguaron a los indios 
que, con gran respeto y ohcdicnci;J, suspendieron 
la ejecución que cení.~n. planeada. Sin embargo. 
condujeron a sus prisioneros por la calle de Cupa
ticzio hasta el pueme del río y ahí los lanzaron al 
agua para que la corriCflre los arrastrara y sin per
mitirles mmar la orilla, ~a Jos que pretendían salirse 
del río. 

Esms sucesos provocaron la ira del visitador 
Gálvez con las consecuencias que ya he menciona
do y que D. Eduardo Ruiz expone de la si~11ienre 
manc:rn. con mras sanciones cspcci;1lcs: "Sofocado 
del mmulro de llruapan ... envió el visirador Gál-
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\'C"- 111~ jueces cspcci;1Jcs que Jlc;.~;mm cnn l;i cxpc
dici6n ()") cmpcz:1ron desde luego ;1 proceder cnn· 
rra los rcbckfcs. Nm·enrn de ésros perecieron el J;1s 
horc;1s que se Jevanrarnn en las pf;17.;1s de J;i pnhJ;1-
ción a lo largo de las calles de Clll'ATITZIO; cen
tenares de infieles infelices :mfri:m el c:iscigo de 
azores que se les infligía al pie de l:J picorn. y la 
rocalidad de los indios habicanccs del lugar fueron 
obligados a conducir piedras y :1 p;1vimcnc:1r con 
ellas rodas las calles de '3 c:xrcns;i ciudad, en el 
concepto de que todas c-Jrc:cian de empedrado. Los 
ancianos, de cuyos labios. oímos esca tradición, 
agragaban que a causa de que el rrabajo se hizo 
como castigo, las calles quedaron r:m mal empe
dradas que no parecía que se hubiese: trasladado a 
ellas un pedazo de) pedregal que se extiende al sur 
poniente de la población". 

En el fondo. un pueblo que no micra imposi
ciones. represiones ni ·dominios despóticos; un 
pueblo que ha semido en carne viva Jas lesiones de 
los' conquistadores y ambiciosos españoles q uc 
codician sólo suS riqueza~. a excepción de los reli
giosos franciscarios que sí ".IYudaron parcrnalmencc 
a los indígenas de Uruapan y de coda la región, 
cspccialmence al referirnos al querido Tacá Fray 
Juan de San MigueJ, ya que se conró con estos 
misioneros franciscanos hasta el año de 1767. prcci
samenre. A parrir de este año se entregan los ser
vicios eclesiásticos a los saccrdorcs del clero scc:11-
/:u, sin determinarse si este cambio y retiro de los 
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foinc:isc:lnOS dC ( Tru~lp:Jn tiCllC :Jfgn c¡ué \'Cí COll 111-. 

sucesos provocados por Cl:ilvcz. Es posible. 
De cS[:J m:.incra y en circunst:1nci;1s que f;.1':.1-

b:.1n en b crisis polírica de Uruapan, se da por con
cluido el siscema de gohicrno que ramo favoreció :1 

Jos indios y de p:iso a Jos encomenderos c¡uc fucrnn 

conscientes y que Jo acepcaron en vircu<l de un 
gran rcspeco a FrJy Juan y a sus sucesores, guardi.J
ncs del convenro - hospital o Huatápera. La Rc
pl1hlica de Indios, su gobernador, su alcalde, sus 
alguaciles, cerraban una página política de l~ruapJn 
con los despiadados dccrccos y ejecuciones orde
nadas por el rrisccmcmc visitador D. José G•ih·ez, 
el 20 de nm•iembre de 1767. 
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ú;mda t!t H11a111kz. la ntr.;ia Ú/ C11pah1*/a 

LA LEYENDA 
~HUANITA 
la novia del Cupatitzio 

"Río, río ..• Río, río •.. 
Dc\"uéh.-cmc el amor mio .•• 
Río.río ... Río, río ... 
Devuélveme el amor mío ... 11 

on su guanengo de seda blanca 
que mucstr3 el vistoso bordado 
de una orquídea sih:cstrc y un 
rnmo de rojos girasoles, unidos 
por una gufa de madrcscf\'a; 

con sus largas crcnzas retejidas que caen sobre hilos 
multicolores sobre su g:irganta que guard:t pal:tbr:ts 
de amor aún no pronunci:tdas. Con el botón de una 
rosa de castilla sobre su pecho rebosante, cx:lltado 
y \'irginal, y con la mirad:1 inquiera y l:t sonrisa di
bujada sobre sus labios de sandía en cálido verano, 
Huanira llega rocfas fas tardes corriendo por entre 
los cafetos, los aguacates y l:as yucas, hasta las frcs
c:is márgenes del río Cup:uirzio, ab:tjo del "Baño 
Azul". donde ya le espera Tarípisha, apuesro y son· 
ricme. con su f:tj:t anch:i en la cimur:t, con su c:uni· 
sa guinda y su ancho sombrero de palma cubierw 

_,,,,.,. - ---- ----- - ~-
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de flores de: "San Nicolás" y con un rnmo de orquí
deas morad:.1s enrrd:.1z.1das con las verdes hojas del 
helecho que crece junco al río. 

"J-luanica y Tarípisha hacía ricmpo que se 
3doraban locamente. Sus sonrisas y sus palabras, 

_ nacidas de un amor incomprendido, se perdían 
cncrc la arboleda y se las llevaba el río que acaricia
ba con blanca cspun1'a fas esbeltas y morenas pier
nas de Hu;mica. 

Ahí jumo ~J río •. de~pecal.ando las rosas que su 
joven amante le h'a ·ue~3do: han visto muchas veces 
subir a Ja luna Y.~~sP,C~dc:rse' enrrc eJ marco. carne 
y cielo, de los Jirios.-r~S Í}Úgambilias y las enredade
ras que asciend~_n··,":i~jc:stú'o~~s._ Ahí junro al río. 
tarde tras carde, suS ir~ndeS ojos negros han llorado 
muchas lágrimas sob.~C''~:í ~spu"1a del suave reman
so del Cupaticzio.' Ahí .s·é han prometido amor sin
cero y fic:J basca Ja .mue'rce,' y en medio del melodio
so murmullo de las aguas, se han jurado morir anees 
que separarse:, poniendO como testigo al río que no 
cardó en escribir -cncrC sus arenas el juramenrn 
eterno de aquellos dos enamorados. 

Todo era felididad en el alma de Ja morena 
Huanica y del orgulloso Tarípisha, hasca que un día, 
cuando Ja carde se cobijaba el denso fuco de agua
cero; cuando el río no entonaba sus himnos de sal
mos hebreos y eJ perfume de embrujador at3rdecer 
languideci3; cuando los jilgueros habían huñido de 
sus abrigados nidos; cuando las yucas se quebraban 
con el vienco y los ramajes se escremecían con la 
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chispa del rc:J:imp:1go hiricmc. ese día Hu:inita 
llor:1h:1 rn;b; amargamcnrc que nunc;1: su gu:tncnJ.!o 
se h:1Jl.ah:t 01hicnn hasr;1 el rcc;u;ido pecho que (11· 
d;wí;1 cubrían sus 01.::tnos como dos palo01as acurru
cadas. El ramo de rosas esraba hecho tri7.as sobre '3 
arena removida de Ja orilla del río, y 13rípisha, 
profanador de juramemos, se perdía riendo burlo
namcmc, diabólicamemc en medio de la carcajada 
nc.gra de la tormenta.· •• , 

·Ya no te •quiero''. :Huanirn; mañana me caso 
con una hermosa "Gua~aiiéha" ... A ti ya no te 
quiero.- Así de sarcásticas :eran las palabras del 
infiel que corría por entre i3s calzadas cubiertas de 
oscuras enramadas.· Era~ 'un 'puñal cajance y frío 
que se undfa en el corazón .;namorado y cortaba el 
hilo del juramento cremo· que el río guardaba entre 
sus aguas. . 

La lluvia,--s~g~·!a:'.Y ·'.el ~meno dejaba oir un 
grico cavernoso q~e.cl eco,rc:pctia con el bramido 
dc:J vic:nro que sC.jba· ;ío abajo: 

Huanira,s·Or~·.-.Y:·dc:SCSpc:rada, oye que el río la 
llama c:nloq~ec~d~/ ~~cJ3.rri"aódo la ofensa que Tarí
pisha Je había O~S~oriad~. y sin esperar más se 
acerca al borde "efnbravCcfdo de la corricnrc y con 
el rostro bañado en lágrimas. le: dice: 

-Río, río ... : perdona a Taripisha; no sabe lo 
que ha hecho ... Yo estaré contigo porque eres el 
único fiel. .. Cantaremos los dos juntos y aumenrn
ré ms aguas con mi llanto ... 

Oc pronro se escuch6 el alcreo repicado de: 
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una Jcchu7.a que cru7.aba en la negrura de los cielos, 
sonó el crucno de un rcl:ímpago, los c:1fcros se cs
crcmcciernn y las aguas del Cup:1ritzio .se ;1hricron 
para recibir el cuerpo de Huanirn. 

¡Se había arrojado al ria!. .. 
EJ viento acunó el remanso y se embriagó el 

ambiente con un perfume de campánulas nuevas y 
de azahares recién abiercos ... El cuerpo de f-luar.i
ta floraba entre los lirios, azahares y nares de S. 
Nicolás; entre las bugambilias rojas y blancos flori
pondios. Y "El Río que canta" dejaba escuchar, 
como traída de lejos, una dulce y extraña melodía 
que arrullaba al cue_rpo yerro de Huanita, quien 
desde entonces sería Ja novia deJ Cupatitzio, entre 
músicas eternas y ·camas ·de: frondas que vibran al 
beso del agua. . 

Pasada la tOrmcnta, y cuando aún jugaba la 
luna la ronda de las Cstrcllas y el lucero del alba se 
adormecía rras las .. nUbCs'del oriente como para no 
ver la trngedia de 1_3 -~~ó-ChC, regresa Tarípisha arre· 
pentido y an::rgonz3d~ ·~n busca de su amada, pero 
cr:1 ya muy rardc: flotaba entre rosas, y otros brazos 
acariciaban sus mejilJas de fruto que madura y des
tejían amorosamente su larga crcnza sedosa y negra. 

Con los cabellos enmarañados y llenos de 
rcmordimienros, empezó a dar gritos a( río, dicien: 
do: 

·Ria, río ... DevuéJvcmc el amor mio .. . 
Río, ria ... Devuéh•emc el amor mío .. . 
El río no le contestó; y sin esperar, se arrojó al 
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u:m:mso crc:ycnc.Jo unirse con 1-luanira para sicm· 
pre, mas Ja corriente: cdosa y turhulcnca Ju arrJscró 
dcs¡nadadamcorc: encre ramajes secos y rocas si
lenciosas, mic:ncr-Js Ja Novia del Cupaciczio encona
h.i sus pirccuas nosrálgicamcnrc divin:is en medio 
del remanso. un poco abajo del "Baño Azul". 

Se cucnra que desde aquella trájica noche, 
una sombra larga y negr~, como una enfurecida 
cempcsrad, c-Jmina. por las márgenes del río Cupa
ritzio y al llegar a donde se encuentra el aún imho
rrahlc remanso, repice'Cn.·C1 silencio de la noche: 

"Río, río ... Río, río ... 
Oe\•uélvemc: el amor mio ... 
Río, río ... Río, río ... 
Devuélveme: el ·amor mío ... " 

--- ~ 
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JI CARAS 
DEURUAPAN 

anos c::lllos:ts y 
morenas que van 

' adelgazando el 
grueso tablón de:: 
cirimo o de aile, al 

ritmo c:idencioso de fo "Flor de C:rnela" que pare
ciera inspirada por el ,·erdc de los cafetales y el 
acidulado sabor de l:t canela; manos l\lorenas que 
\":10 incrustando. una Flor, un:i hoja y una guía, que 

lleva la pena que se h:tcc c:inción, en el encanto de 
una jícara de Uruapan. 

Escrupulosamente se ha creído que Fray Juan 
de S. Miguel. desde 1533, enseñó a nuestros indí
genas el hermoso :me de labrar y decorar jícaras; 
arte que ha \'enido desmereciendo muchísimo, ya 
que frecuentemencc oímos expresiones como éstas: 
"No, est:1.s jícaras ya no son como las de :lntcs", a la 
,.ez que se acompaña de un gesro de nost:dgi:l lleno 
de recuerdos. 

Hace tod:t\'Ía unos cuantos años. subía el 
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ir1dígc:na a su inscparahlc hurriw, que: ~abía de 
hamhres y cans:lncios, y se: dirigi;1 ;11 famoso cerro 
conocido con el nombre de "Capire:" simado :11 

orieme del poblado de Lombardia. Su larg-a cami
nara le hacía casi siempre, acompañado del claro 
resplandor de las c.-.trellas. Sangrando de las plan
tas, el indico cargaba, s'obre su animal. pequeños 
bultitos de piedras rosadas y blanquecinas, duras y 
filosas como cuchillos, y . regresaba, comando de 
nuevo la vereda caliente: ciue respiraba polvo al 
contacto del casco negro y Calloso del borriquillo. 

Caían los últimos raYos ·del sol sobre el ya 
fresco paisaje cubierm de pinares, platanales, agua
cates y cafecos, cuando .. Nana Maria" ayudaba a 
bajar la pesada carga de piedrecillas, pam después 
servir una suculema comida formada por "guac-Jmo· 
le" un salpicado ·con gocicas de limón y cilamro y un 
chile verde qu~ exigía de inmediaco una ollita o un 
guajillo de agua fr!!sca; tOdo terminaba con un pu
ñado de pinole quC' le~co y calladameme se iba 
consumiendo. . 

Al día siguiC~r·~· 1.J~jo Ja sombra de: un frondoso 
cafeto que deja de~cans:u sus ramas sobre el nc:
grusco tejamanil de la cocina 11Nana María" recoge 
prudentemente el mestizo rollo que forma su ena
gua y de rodillas muele que muele la dura piedra 
en un añoso mecare. hasta hacer de eJJa el fino poi· 
vo que mezclado con aceite de linaza y un poco de 
aje. dará Ja indispensable "cepúschuta". que, en su 
primer cono, de marfil, dejará una jícara bien "ma· 
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quctc:ida" y apta para continuar con las incrustacio· 
nes consccucnres. Y mientras la nohle artista de 
lengua crcnza retejida va preparando l:.1 .. repúschu· 
ta", su esposo de calzón blanco, faja roja y tez mo
rena, saca al sol el troz-o de: cirimn de: aile, que días 
anees, él mismo había traído de la región boscosa 
de 1ingambaco. 

Convertida la "cepúschuta" en una liviana 
masa color marfil, se 'Cubre con· ella la jícara que, 
roscameme labrada, da una alegre impresión de 
sencillez; poco a poco va adquiriendo un suave: 
color amarillo: producto del aje, a Ja vez que una 
dure-a inconcebible. Después, en las porciones 
previamente resacadas de la jícara, se incrusca una 
"mezcla" color verde, que Ja "guarecica" logra me
diante una nueva convinación de "repúschuta .. con 
amarillo y azul de "purcia". formando de esa manera 
las hojas y Jas guías decoracivas y eminenremence 
sobrias; en otro placo burdo y de mal aspecto, la 
mano de la arrisca, salpicado de todos colores. bate 
con un pedazo de rama de aguacate la "teptíschuta" 
con carmín y ,.azarcón", de.blando color mamey, con 
que hará las más significativas, las más sobresalien
tes y las más vistosas incrustaciones: las rosas. que 
enlazadas al tono campiresco de las hojas y a la 
honda sobriedad de las guias, refleja el alma ecer
namence artística de indígena que perfila su vida y 
su paisaje. 

Sc:nciJlamc:me inclinadas, van quedando, a Ja 
luz del día que finaliza, listas para ser llevadas al 
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mercado; lo que no se hace esperar, pues al si
guiente domingo, la noble guarccirn, engalanad•! 
con sus mejores atavíos y sin falrarlc el pintoresco 
rebozo de rayas y el rojo abalorio de criscal sobre su 
cuello, se encamina llevando sus jícaras hasta el 
mcrcadito, donde se funde la sonrisa de unos labios 
hugambilia con la pueblerina algci.rahía de los nega
dos "marchantitos". que hacen sonar con sus dedos 
la sonora madera q~~·. h?bla de un bosque y de un~i 
pena, de un lucero y--d.C Una lágrima, de un esfuer
zo y de un arce;.:~: :Y.érl' fin': de un alma enamorada 
de un paisaje dc·ric~'óSYdC Ju"ccs y de colores. 

Corre, sin cesar~; él Ciemi>o con la sutil bandera 
de los sueños~ y· CJ .,c~f~CrZO· se va dcbilirando ... Ya 
no recorre el indígC.~3· .fa "énorinc distancia hasta el 
"ca pire". sino Cfue ·sü~~¡g3' la· forma ya a poca dis
tancia, rcfativamc~~~7:d.~.:. U~Ú,?pan, en el "Arroyo 
Colorado". y no ·con·~ .. ~.~P'cis.chuta" sino con Ja '"hi
guétacua" cuyo p~oc.~d~~-~érli:o. para ser aplicada es 
el mismo y, no ob~~ri'c~~·.s~ C:levada calidad, es me
nos buena que la a~rC·~O_r~-\ '~. : _ 

Cuando han tr.í'i1;~Uirido ya un poco más de 
cuatrocientos años' <t,é·:q.~C .F.raf Juan de S. Miguel 
enseñara el arre de l:Í' iTÍadcra, vemos aún en los 
portales de Uruapan un' sinnúmero de jícaras que, 
en alegórico desfile, van desde la mjnuciosa filigra
na que se utiliza para decorar las habitaciones, sin 
perder lo esccncial de una jícara, hasta aquella de 
grandes dimensiones que lleva plasmado el frescor 
del "Gólgota'" que sueña perdido entre un espeso 
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r:11110 de rns;1s c¡uc se deshojan solemnemente en la 
madera, ahora lustrosa, no por el aje, sino por el 
jap:in que nunca podr.i ni siquiera igu:ilarJo. 

Accualmenrc encontramos en lJruap:m perso
n;1s que se dedican al auténtico arce de las jícaras, 
pero indudablemente que ahora gozan de instru
mentos adecuados para su confección, de pincuras 
bascante buenas, que ha pesar de ello, dejan mucho 
que desear frente a la orjginal "Tepúschuca" y m:is 
:idiramenms. Ahora se maquea la madera 
cmbcrunándola ligcramence después de rellenar 
sus lacr¡¡s con yeso u otro material que Jo supla. 

La pincur.i o decoración se hace minuciosa
mente a base de pinceles, que se pasean orgullo
samence, sobre. Ja superficie bien pulimentada, 
bien barnizada; pero nunca. o muy raras veces ha
ciendo sobrC ella las· incrustaciones que hacen de 
una jícara el resc:no más codiciado, no sólo del 
asombrado· viSicanCe; sino de los que a cada mo
mcnco podemos·.' admirarla, haciendo surgir en 
nuestras mentes la admiración y el recuerdo de 
ancestrales manos morenas que supieron rransfor
mar el mutismo de· una· pena, en la canción más 
dulce de codos Jos tiempos y que carde eras tarde. 
mañana eras mañana, repiten los viejos cafetos, los 
robustos aguacates y la mística voz silbante de Jos 
pinares. 
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El A.br:luri,.áh Pri,,=Xletirl 

EL ABALORIO 
DE XICUITL 

"C:mr:i.ndo cant:ires de colibrí. .. 
C:tntando te encontré .•. 
Cutzin •... Cucdn .•• 
Cantando re concontré ••• " 

~-1~!~.,-·~ Ja sombra del follaje ,·erdinc· 

~
• ~~ gro que cubrfo la superficie 

del suelo, una doncella de 
t". ¡¡ gruesas y ncgrns trenzas rete-
~ jidas y adornadas con una 

docen:i de huesccillos y caracoles que llevan el 
m:ígico hechizo de una sonrisa. lent:amente frota 
entre sus dedos un abalorio enrojecido en s:mgre 
vh-a que h:tbla de un recuerdo, de una leyenda y 
de un :tmor que ha terminado en b punta de una 
flecha. 

Ella es Xiculd. fo niñ:t morena 'JUC tu\·o por 
padre al "Uredacu:mécam", el lucero del semblance 
bermejo que \'Í:tja juntando en el cielo estrclfas en 
flor; y por madre, a Ja que llamaba "Nana Cutzi" 
que siempre bajaba de noche a la tierr.i, para dejar 
un beso y una lágrima en el huerto de Jos zcm· 
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poastíchitls. 
Xicuitl había crecido a las márgenes del pi neo· 

resco lago de Zir~1huén, correce::mdo entre los pin:J· 
rc:s a las maripos:1s, c-Jmando con el viento (¡ue sabe 
a resina, trazando c:n Ja cierra suclca la cocorbada 
figura de un lobo en las peñas, grah::mdo su nombre 

en Ja corteza gris de los cerezos y haciendo :1ñicos 
la blanca espuma que diem oleaje del rey "Zi· 
rahuén". 

Cierro día Ja bella princesica, c-Jnsada de sus 
correrías. reposaba hajo una frondosa encina can· 
cando y ccjicndo una corona de ramas de perejil 
que habi:J recogido del monee, cuando de pronrn 
levanta sus ojos y'vc anee si al joven Cuczin con un 
arco ligcramemc sostenido entre sus manos, una 
larga túnica escarlata caída sobre sus anchas espal· 
das y un penacho de plumas verdes y rojas que Jo 
hacian confundirse con Su hermano: El arcoiris de 
cada acardccer lluvioso sobre el pinar. 

La princesa Xicuid. después de observarlo 
atcncamcnce por unos breves inscances, dejó abrir 
sus labios con una sonrisa delicada, sencilla como el 
verde rumor de Ja arboleda. El mozo guerrero co· 
rrespondió con lo mismo y, con una reverencia que 
hizo rodar el espeso plum:ijc de su penacho, rnmó a 
Xicuicl de Ja mano y juncos empezaron a descender 
por c:I barranco de juncos y de hc:lc:chos, hasta el 
pequeño vallecico que rodeaba la cabaña de Cuc
zin. Ahí se hizo la ceremonia de despedida rom::m· 
do Xicuid el camino hasra el palacio. Fue aquel un 
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encuentro calfodo donde no huhn m:is c¡uc una 
sonrisa y el lenguaje misterioso de una mirada. 

Ensayab:m sus luces en el ciClo las estrellas. 
Cantaban las aves nocturnas en las corres 

sombrías del palacio y su lánguido grico llegaba 
hasra el enamorado Cutzin que pensaba en el en
cuentro de aquella c:udc. , 

Desde lejos hume.iba lentamente la fogata de 
su cabaña. csparcien~o ''i?:J hÜmo al ·paso del viento 
hasta la alcoba de Xku.id Í¡·ue soñaba con el apasio
nado guerrero, hcrrTiañO.·dcl.<;1~coiris de cada acardc-
ccr lluvioso sobre el j>iria'r>'".,; · · 

Pasaron los añOs>.'·~~:Las' agtias del lago volvie
rnnsc azules, los ciclos. [ofóáronsc tersos con un 
azul limpio rurqui y c,'.i'~Cf"rhonr~'~da tronco guar
daba grabados dos_ ~'?'!l~res· et~rnos: "Cutzin" y 
"Xicuirl". que el vienrO '(_~p_Ctía Por toda la cañada 
cubierta de mirtos y p~~ejil.·, '.: 

Un día, cuando .. é:I ió'CCÓdio·. del amor desga
rraba ya sus pechos;· el delo se 'puso negro y las 
estrellas no brillaron. · · 

En la cumbre: bronca de Jos montes ardía una 
fogata que parecía naéidadel sordo redoblar de los 
huéhuccls (tambores) que el c:co rC:pc:tía: La noche 
cobijaba con sus sombras los ajuscados penachos de 
dos cjércims enemigos que esperaban c:J roque: de 
batalla o simplcmc:nce la aparición de algún espía. 
rras el ramaje espeso del pinar. En uno de: estos 
cjércirns, el de: la primera cumbre:, un joven tem
plaba su arco cerca de un anciano que con voz dé-
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bil, pero con la frente: en airo, le decía: "Cutzin, 
hermano del iris. tú debes ganar, mientras el búho 
canta entre el maizal. .. " 

Momentos después, ílechas envenenadas y 
silbantes perforaban el aire húmedo de Ja noche ...• 
pies ligeros cruzab~n Ja maleza ... , ramajes que 
crujían y gritos ensordecedores que el ceo contes
caba burlonamc:ncc por Ja cañada ... El bího seguía 
canrando fincbrememe cmrc el maizal. Los gritos 
se iban haciendo menos y sólo un hombre herido, 
entre sus compañeros muertos, se alejaba: era Cm
zin. 

Al adolescente guerrero no le era permitido 
regresar a su pueblo: él debió morir cambie.fo, mas 
su amor y cJ destino no Jo quisieron y ahora tenía 
que verse privado de voJvcr a contemplar a su 
amada prineesica Xícuid. porque la tradición gue
rrera se Jo prohibía. Además, según sus leyes béli
cas, había perdido ya Ja gloria de su muerte en la 
batalla. La pena y. la negrura pesaban sobre sus 
hombros: No podría ·regresar ...• no podría ver 
jamás a Xícuid. 

Pronto la joven se dio cuenta de la derroca y, 
desesperada, se hechó a correr al campo de la lu
cha, en medio de la noche. Sus planeas ya sangra
ban entre Jos guijarros, y sin embargo buscó y bus
có por codas panes, aún entre los muertos, a su 
desdichado guerrero Curzin. 

Amanecía; y ella regresaba desconsolada a 
palacio con la pesadilla d~I búho q uc: reía entre el 
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viviendo alegre encre los pinares. 
Ella encontró consuelo en esa casual confi

dencia y decidió, junco con ocras personas, pc:rc:gri
nar con el sanco hasta los espesos pinares de Urua
pan. 

Pronto se: esfumó su fingido consuelo, puc:s c:I 
recorrido de Cuczin Je hacía derramar lágrimas que 
caían sabre el callar que siempre basaba y que ja
más desprendía de su cuello. Su grácil cuerpo cada 
vc:z se iba adelgazando m:is y más, sin rencr otra 
disrracción que canear: 

"Cantando caneares de colibrí. .. 
Caneando, te enconcré ... 
Curzin, •.. Cuizin •... 
Cantando ce enconcré ... ". 

Xícuicl murió .y C~ su testamento dc:jó dicho 
que su abalorio de sangre no le fuera quitado, lo 
que se cumplió fielmC:mc y con el espíriru criscia-

no. -· .. ·:,; .. :, 
Pasados apena~--~-~o_s cuantos días. nació en el 

misma Jugar donde. h:ibía sida sepultada, un almá
cigo de pequeña$ pla~C3s que poco a poco y cu
briendo su mmba fuCroil creciendo y adornándose 
de unas boliras rojas, encarnadas, cual sangre viva: 
Estas plancicas fueron los cafetos nacidos dc:I aba
lorio de la princesica Xícuitl, hija del lucero que 
viaja juncando c:n c:J ciclo c:scrcllas en ílor y de 
"Nana Cuczi'" que por las noches deja un beso y 
una lágrima en el huerco de: los zcmpoasúchicls y 
de los cafetos en flor. 
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maiz:1I. cuando sicnre que: sus planeas se humede
cen ligernmc:mc en el barro del camino: cm sangre. 
Sí. crn la sangre de un herido que acababa de cru-
7.ar po.r ahí, siguiendo una vereda sombría. Obsei
v:tndo las huellas y la sangre, empezó XícuicJ a 
recoger las gocas del herido convercidas en peque
ñas csferiras encarnadas, cenuemence mezcladas 
con el polvo del cami~o. Así fue juncando diez. 
\'einre, crc:inra, •.. hasca que un prolongado suspiro 
salido de unos maro'rr3JeS le hicieron levanrar Ja 
cabeza: ahí c:sraba Cui:zin. 

La escena fu'é rTI.uda y conmovedora. y ... El 
cenia que morir, -411_ca~zando su alienco sólo para 
decirle: "Has junr3d~ ini sangre ya cuagulada. Con
st!n·ala,Xícui~I: a . ri ~~ perrenece ... El mismo la 
tomó entre sus b·ra~s; Cortó Una rama seca y fue: 
perfornndo una~ ~na aquellas esfc:riras endurecidas 
por cJ frío. Dc:spuéS 3ríaricó un hilo de su vestidura 
manchada y ensa~~ndt?las formó un hermoso collar 
que devarnmem~ ·ató al cuello de Xícuitl, 
diciéndole ya casi ,·en· secreto: "Llevalo siempre:, 
princesica del rey' Zirahuén ... ". Sus palabras se: 
ahogaron en un suspiro desesperado para no vol
verse: .a oir m~s. y en vano Xicuid Uoró abrazándolo 
y gricándole que: no muriera. 

La enlutada princesira volvió a palacio y des
de ese día sus ojos no dejaron de llorar día y noche: 
hasta que Ja voz dulce de Fray Juan de: San Miguc:J. 
que par ahí pasaba buscando y baurizanda indíge
nas de esos parajes, Ja consoló y Ja animó a seguir 

-~ 
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viviendo alegre entre los pinares. 
Ella encontró consuelo en esa casual confi

dencia y decidió, junto con ocras personas, peregri
nar con el sanm hasta los espesos pinares de Urua
pan. 

Pronto se esfumó su fingido consuelo, pues el 
recorrido de Cuczin Je hacía derramar lágrimas que 
caían sobre el collar que siempre basaba y que ja
más desprendía de su cuello. Su grácil cuerpo cada 
vez se iba adelgazando m:is y más, sin tener otra 
distracción que canear: 

"Cantando caneares de colibrí. .. 
Camando,cc encontré .. . 
Curzin, •.. Cuc.zin, .. . 
Cantando ce encontré ... ". 

Xícuicl murió .y C~ su ccscamcnto dejó dicho 
que su abalorio de sa.ngrc no le fuera quitado, lo 
que se cumplió ficl~~ntc y con el cspíricu cristia
no. 

Pasados apcn~~.·-~~ó.s cuantos días. nació en el 
mismo lugar donde. h:ibia sido sepultada, un almá
cigo de pequeña$ pla~C3s que poco a poco y cu
briendo su mmba fuCroil creciendo y adornándose 
de unas bolitas rojas, encarnadas, cual sangre viva: 
Estas plancitas fueron los cafetos nacidos del aba
lorio de la princcsita Xícuill. hija del lucero que 
viaja juncando en el ciclo escrellas en ílor y de 
"Nana Cutzi'" que por las noches deja un beso y 
una lágrima en el huerto de los zcmpoasúchids y 
de los cafetos en flor. 
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ITZI-CUCUATZIC 
~PRINCESA 

·~~:;.7~~;.:r~ 
~·)" iL/;; a he \•isro caminar por Ja orilla 
~-·:,FJ~;;;~~ ~ del río y ahí, donde el agua se 
l"" -..• ~ - ,. • • 
fJ.~-.-~{~!'1 detiene. l~ he \'1sto bañarse 
¡'..:; ·:~{~,.;! desnuda JUntO a Jos tules, ..... ,.. -. .:.:...~ m rcbos:mte de lun:t y con su 

cabellera negrn florando sobre el oleaje. De \'ez en 
cu:indo s:i:lra y chapore:t y asusta a Jos animales que 
baj:m del monte a beber en el río. ahí donde el 
agua se detiene •.• 

Así relataba Capícuaren lo que en esa noche 
de luna llena había obsen·ado por el río, cuando 
... ·ol\'Ía con can dclicad;i misión desde la región de 
Tierrn C;ilicnre a fa que gobernaba el tributario 
.\faru:irarin, quien hacía dempo no pagaba su tribu
to de pieles de linos para las vestiduras del rey y de 
caracoles marinos para las ceremonias rituales del 
reino de T:dt'"¿ipand:icuare. Hacia ,,.;irios meses que 
Jos mensajeros de la tierra del jaguar y de la codor
niz no traían sus cargamentos de plumas de 13 cosca 
y que f\Jaru:írarin no exhibía, como en otras muchas 
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ocasiones, su destreza de guerrero y de domador de 
jaguares, de linces y de scrpicnccs en los patios del 
reino para dclcirc de los cortesanos del señor 
Tzirzipandácuarc. 

Los extensos dominios de los tarascos habían 
concribuido por largos años al lucimicnco de las 
festividades de Naná Cuczí, f3 esposa fiel de Huria
ta (el Sol), durame los días de la greda y de la plu
ma, Ja danza y del trueque. de las promesas de la 
lluvia y la fertilidad. Eran los días grandes dedica
dos a Ja simpar Xaratanga por dejarles cultivar la 
cierra, arrapar dorad~s acú.maras (peces) de Jos lagos 
en donde el cielo sc.-baña e~ primavera, correr por 
Jos lagos en donde ·el ciclo se baña en primavera, 
correr por los i:ncinarcs; los pinos y las ceibas en 
busca de rubia cckua (miel) producida por las labo
riosas abejas del reino pÚrhépecha o por permitirles 
recoger las espigas:,y.guardar las zindángatas (ma
sorcas) colgadas eÓ sUs.Úojcs'co'mo reliquias dormi
das de sus dioses. 

Las fiestas habían quedado con poco esplen
dor en la capital general del Íeino. y en las expla
nadas de las pirámides y de las yácat:is de 11ngam
baca. de Tzintzunrzan y de Hiuarzio, ya no ardía 
fuego al cintilar dormilón de las estrellas. Y en 
Tzintzuntzan, capital de las festividades. también 
Jos mercados decaían, el chécata (bebida hecha de 
maíz) y el pulque se agotaban, las dan7.as no cu
brían los recorridos de la luna y los actos acrobáticos 
y de djvcrsión, como el que tenía a su cargo el 

202 

~ ----- --

APORTACION 

--



7l 

señor criburario de Ticrni Calicncc: Maruátarin, ya 
no se realizaba ... 

Algo estaba ocurriendo en las relaciones poli· 
ticas y sociales de Tzitzipandácuare, digno herede
ro del. viejo abuelo Tariácuri, dcJ que había apren
dido a mcr leña para los cúes (templos tarascos), 
pimado el cuerpo de negro carbón de la Sierra, y a 
hacer prisioneros de guerra para las ofrendas de 
sangre ...• de esa sangre que fecunda los sembra
días por la noche de l~n~ llena. 

Llegó el momento de la .audiencia y Capicua
ren informó detalla4amcnrc cómo el cacique de ta 
Tierra CaJieme se hab.ía -negado a seguir enrregan
do Su tributo en la forma en que Jo había hecho 
antes. La razón era obvia:·en la última festividad en 
que parcicip6 con sus· prcsemes y con su acruación 
personal anee las yácacaS de Tzinczuntzan, algunos 
pecámucis (sacerdoces). sacerdotes de Xaracanga. 
habían pretendido abu_sar de la ca.ucivadora belleza 
de su mujer lczí-Cucuátzio, y sólamence había 
prometido volver a escas cierras par:-. cobrar vengan
za, pero los dioses aún no lo permicían. 

El rey escuchó con atención y aceptó, con
vencido de honradez y de ejemplar justicia, lo que 
Capicu3ren le informaba de su viejo amigo y servi
dor de épocas pasadas, Maruátarin. señor de Ja tie
rra que une su canto de papagayos con el rugir de 
las olas del mar. 

Sumamente preocupado, el monarca ordenó 
que saliera Caícuarcn de la sal3 real y volviera a su 
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lwg<1r, mientras exigía ;11 jefe de los cjércims que en 
sccrcro invescigarJ y descubriera a los petám mucis 
que hahfan folrndo al respeto a fa mujer de Maru.i
carin p;ira que fueran castigados y sus corazones 
adúlceros fuesen quemados en los br.:1seros de: Ja 
misma diosa Xar:1tanga en la 'próxima festividad. 

Capicuaren, el mensajero de las confianzas de 
Tzirzipandácuarc, desde ese día no olvidó Ja her
mosa visión del río de: las aguas a:Zutes en la Tierra 
Calienre. Su amor creció en un fuCgo que no pudo 
apagar. y un buen día, cacura aún. la madrugada, 
salió sigilosn.menre de sU habitación mientras su 
mujer dormía plácida Y profundamente; cubierco 
hasra el roscro con una rúnica gris y caminando 
descalzo por las caUes del reino purhépecha para no 
hacer ruido y expoflcrse ·a Ser descubierto, avanzó 
hasta el silcn.cio. Ícdondo' de la dormida lejanía 
internándose: cad:i vcZ m:is, a medida que florecía 
la tenue luz del ·día, hasta 13s scrpenteantcs veredas 
de Ja 1ierra Cati~·nie .. · . 

Caminó sin dcscans~ mdo el día y al anocher, 
cuando la lima \;~lvia·a sonreir por el cielo tachona
do de e~arellas, )':.I esperaba impacic:nrc, lujurioso, 
Ja hermosa visión.del río, ahí donde el agua se de
tiene un poco anees de terminar su curso en las 
saladas olas del mar. 

Los ruidos nocmrnos se apagaron a su alrede
dor. Ni la hierba se movía con c:J viento, ni las Ja
g;urij;is ni mros animales de tierra chasqueaban 
ruidosamente la hojarasca. ni el canco del grillo se 

--- --
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percibía ... Sólo el alicnro le ahog:1h:1 el :tima. Era 
seguro que :1fguicn se acercaba ha:r:ita el sua\'C re

manso :rwl del río. 
De pronrn b (igur:1 cshclrn de aquella rn11icr 

impuso m;1yor silencio en el silencio, !'>C.: :u.;c1d1 
h:1srn k1 orilla, desató sus ropas y lcnt;:1mcmc, (.k 

una en una como en ~n ritual, fueron cayendo so
bre las roe.is. Soleó Juego su pelo que flotó en el 
aire. quitó suS saldalias eón Ja gracia de venus y su 
cuerpo quedó cntcrnmcm~· besado por los rayos 
blancos de la luna ... 

La superficie ·del · rc~anso azul del río se 
rompió de pronto e_n un rcguCro de azahares que se 
abrieron en círculos ondulantes que subían y baja
ban ungiendo el cuerpo de lcz:i-Cucuatzio, Ja del 
cuerpo de aguamiel. la mejor sicuámccha de b 
Tierra Caliente, la esposa del cacique Marufüarin y 
la que noche tras noche de luna llena se encamina
ba sola y silenciosa hasta el vientre rerso del río, ahí 
donde el agua se detiene y acaricia su cuerpo di\·i
namenrc envidiado por los pcrámiris de Xaratang~t 
y por Jos dioses mismos de los purhépcchas que, 
por las ventanas diminurns que se ahren en el ciclo. 
miran en silcnci~ y desde lo alto su cuerpo que se 
agita y se 1 .. 1mh11llc como pez de bronce recién 
l:ihr.1do. 

Capicuarcn no resistid can bella rc111acic'1n y 

quiso arroj:.irsc con ella a las aguas del río. pero 
lrzí-Cucuarzic al verse descubierta empezó a Jugar 
con puñados de agua que lanzaba hacia lo airo l' 
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enconando una canción que cJ vicnco esparcía codas 
direcciones. 

Uarhici tayákatai. 
cobija mi cuerpo 
con esos cendales 
que ceje el lucero 

Uarhici pacanda, 
la flor de lni seno. 
oculta en Já sombra 
mi ser dcscubicno. 

A ltzí-Cucuatzic 
en alas del Vien[o, 
Uarhiti~ tr:msforma 
Ja luz de su cuerpo ... 

- Bella canción, 1 tzí-Cucuatzic; pero más bello 
es cu cuerpo ... Déjame tocarte, que por sólo eso 
he venido desde Tzintzunczan donde los colibies 
duermen en el vicnco .•. No me negarás Ja gracia 
de scndnc en '3 piel de mi mano guerrera, como no 
me has negado Ja gracia de verte y de oir cu voz de 
alondra en primavera. 

- Quita la cínica de tus hombros y tira al agua 
rus sandalias, gUc:rrero Capícuaren, y sígueme hasra 
las siranguas (raíces) de Ja ceiba que guarda bajo 
sus ramas un pedazo de noche, de misterio y de 
intimidad, ahí junto a la orilla donde el agua se 
deciene para bordar la noche-. Y diciendo esto, 

~ --- --- -- -..... ~~~~~~._,.._,,,..._11111!1..,..,_,.~...,..,.-._..,..., ... ._..,.....,.r-~~~-
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sacudía en perlas el :.1gua de su negra cabellera, 
palmoteaba h1 superficie del remanso, movía rítmi
camcntc la media luna de sus senos y. como acúma
ra de placa o de bronce recién labrado, se deslizaba 
hasta las raíces de Ja ceiba gigante tejidas en la 
orilla más oscura, más íntima del río que conocía 
sus cantos y sus sueños en las noches de luna llena. 

Capicuarcn hizo Jo que aquella mujer cgip
ciamcntc hermosa le pedía y saltó al agua del río, 
sintió que la profundidad era cemible y fue arras
trado lcncamc:nrc por la corriente hasta la urdimbre 
negra de raíces de la ceiba gigamc. Ahí Je esperaba 
ltzi-Cucuarzic apenas :idivinaba debajo de las ra
mas que se dohlahan hOJsta el espejo del río ... 

- Hermos<1 hzí-Cucuarzic, riéndeme los brazos 
para que caiga rendido en ellos ... - dijo Capícuaren 
en el momcnra en que creía que su sueña lujurioso 
y su viaje no habían sido e·n vano. 

hzí-Cucuarzic le rendió los brazas y Capícua
rcn quiso tomarlos. pero no alcanzó ... Su cuerpo 
quedó arrapado enrrc las raíces de la ceiba y con el 
movimienro y la corrienre del agua que en ese sido 
era más fuerte. no pudo salir de· ellas y su cuello 
quedó prensado y sus piernas y brazos inmoviliza
dos, imposibilitados para salir de esa trampa a don
de lczí-Cucuarzic Jo había Jlcvado, mientras ella 
convenida en una verdadera sicuámecha reía y reía 
feliz de su uiunfo. una vez más alcanzado conua 
aqutl que pretendía su cuerpo y sus cañcias como 
un simple avcnrurero del amor. 
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Así hahí:rn caído otros inopormnos y mrcvidns. 
en los brazos retorcidos y duros de la ceiba giganrc 
que parecía incorporar roda el hcchi·,rn c1ue aquella 
princesa india les confería a sus enredadas siran
guas o raíces resbal:idizas, de las que era práccica-
mcnrc dificil espacar. .. · 

hzí-Cucuatzic saliÓ'de·su escondite riendo de 
la imprudencia de aqud_g-~é:rrero que pretendía su 
amor. Se dirigió ;1_ laS:i-Ocás'_.dc'·13 orilla en do'lde 
volvió su cuerpo a resplandecer con un. reguero de 
perlas sobre sus hombrC:;S:· (fo Su rostro~ en el pelo, ... 
Calzó sus sandalias y cubrió su cuerpo con sus ves
tiduras bordadas de oro y -se retiró por la sombría 
vereda rumbo a casa donde le esperaba su esposo 
Maruátarin, mientras ehiDnaba· de nuevo su canto 
de invocación: · 

liarhiti rayák.irai, 
cobija mi cuerpo 
con esos cendales 
que teje el lucero. 

llarhiri tayákarni, 
en alas del viento, 
y esencia de flores 
rransforma mi cuerpo ... 

Transcurrió el tiempo y jamás se supo hasta 
dónde fue arrastrando el cuerpo de Capícuarcn o si 
fue devorado por los laganos más ahajo del reman· 

so azul. 

~------....................... ._ ... miill .......... __ ~~~~-------~~-
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hz.i-Cucuarzic regresó hasrn J;:1 ncr:1 lun.i nuc\'a 
y y;:1 no encontró señal ~lguna ni en las rocas ni en 
l:1s raíces de la ceiba: sin. embargo, eso en nada 
interrumpió los haños nocrnrnos de b cspos~ del 
cacié1uc de· Jic:rra Caliemc que:, como gaccl:i esqui
va salrnndo Jigeramcncc sobre las puntas de sus 
pies en un ballet ritual a Nan:i Cutzí, llegaba hasta 
c:J p:1rajc que conocía la incomparable: hermosura 
de su cuerpo de aguamiel, ahí donde; el río parece 
dcccncrsc cxmsiado; ahí donde, scgur:imcnce, \'ol
vcd zn;:uiana al cumplirse la ocra cir;:1 c:n dulc:c plc:
nilunio de azahares y Perlas, de silencios y de sue
ñcJs. de coqueteos acuáticos )' de senos de bronce 
recién h1brados en majescuaso y rícmico vaivén. Ahí 
en donde espera a curiosos e incaucos enamorados 
que se :nrcvc:n a c¡ucrer cocar Ja ccrsura de su cuer
po de ílor plenilunada que sólo pueden admirar los 
diosc:s ... Ahí donde d agua se dcricnc, en el re
manso .1zul de la ceiba gigame. 
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on la realización de este 
proyecto se pretende dar a 
conocer y difundir algo, de 
ese basto campo creativo y 
artesanal que nuestros 
pueblos nos heredaron: por 
lo que se realizó una obra 
literaria, que por ser uno los 
medios de difusión más 
expresivos resulta perfec;ta 
para cumplir con lo anterior. 
Esta obra fue escrita por el 
profesor y poeta Francisco 
Hurtado Mendoza, uno de los 
mejores y más grande 
cronista de Uruapan, el cual 
le dió vida, con su estilomuy 
propio, a seis leyendas 
Uruapenses, en estas se habla 
tanto del quehacer artesanal 
de nustro pueblo, como de 
sus raíces, costumbres y 
sobre todo al amor y respeto 
que el indio purhépecha le 
profetiza a la naturaleza, y 
que fué acompañada de un 
diseño editorial basado en la 
constructuración y difusión 
de lo artesanal, tradicional y 
antiguo, utilizandose para 
esto, un mestizaje entre 
gráficos decorativos purhé • 
pechas y contemporáneos, el 
cual hace alusión a nuestro 
origen mestizo; además el 
diseño de las ilustraciones y 
fondos continúan y exaltan la 
corriente tradicional que se 
maneja. 
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