
 LOS T?COZ
 Jos? RAM?REZ FLORES

 Los "t?coz**, a quienes los antiguos cronistas e historiadores
 hacen moradores de parte de lo que hoy es Jalisco y antecesores
 de los tarascos en la posesi?n del territorio michoacano, acer
 tadamente han sido clasificados como rama dependiente del ro
 busto tronco nahuatlaca.

 La etimolog?a de su nombre, aunque ha sido buscada por
 numerosos autores que del caso se han ocupado, hasta ahora
 ha sido un enigma, a cuyo desciframiento se encaminan estas
 l?neas.

 Don Nicol?s Le?n, en su interesante obra Los tarascos, pre
 tendi? encontrar el nombre derivado de esta lengua.

 Las primeras noticias que de su existencia hemos tenido, nos
 las suministran los compa?eros que hicieron el viaje con el padre
 fray Alonso Ponce (1586 a 1587), quienes no cuentan que "La
 lengua com?n y general en la parte de Michoac?n, es la ta
 rasca, aunque tambi?n hay algunos que hablan el otom?, otros
 la matzagua y otros la mataltzinga (sic), y algunos hablan la

 mexicana teca, como en su lugar se dir?.1 M?s adelante, ha
 blando de P?tzcuaro, dice que "Tiene mediana vecindad de in
 dios tarascos, entre los cuales hay unos pocos de mexicanos tecos,
 y entre todos hay muchos mercaderes y tratantes";2 y hablando
 de Tzintzuntzan escribe: "Es aquel pueblo grande de vecin
 dad de indios tarascos, y hay entre ellos algunos mexicanos tecos,
 toda es gente pol?tica y curiosa a su modo."3 El cronista La Rea,
 hablando de los pur?pecha dice: "Algunas relaciones he tenido
 de personas pr?cticas que comunicaron a algunos indios muy
 antiguos, que estos tarascos descendieron de los tecos."

 El doctor Le?n, comentando el p?rrafo anterior, observa un
 dato interesante: los t?coz antecedieron a los pur?pechas en la
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 posesi?n de Michoac?n; pues a la llegada de ?stos, escribe el pa
 dre Planearte, "encontraron al pa?s poblado por una tribu que
 cultivaba el ma?z, el frijol y el chile; que pescaba y poco se de
 dicaba a la caza, puesto que ignoraba el modo de desollar un
 venado, ?y no son estos los caracteres de una naci?n sedentaria
 y que desde largo tiempo ocupaba su territorio?"

 En la Relaci?n de Michoac?n, se encuentra un p?rrafo que
 dice: "lo que se colige de esta historia, es que los antecesores
 del cazonci (el monarca pur?pecha), vinieron a la postre a con
 quistar esta tierra y fueron se?ores de ella, extendieron su se
 ?or?o y conquistaron esta provincia que estaba poblada primero
 de gente mejicana, naguatatos y de su misma lengua, que pa
 rece otros se?ores vinieron primero ..."

 El propio doctor Nicol?s Le?n, urgando sin gran ?xito el
 origen del nombre, hace esta anotaci?n:

 En el fragmento del gran Vocabulario Tarasco-Espa?ol de Fr. Ma
 turino Gilberti (ms. que fue de mi propiedad, y hoy para en la
 Biblioteca Browniana, de Providence, R. I., U.S.A.) encuentro como
 tarasca la palabra teco, y con significaci?n de Mexicano.

 La palabra teco, indudablemente de la lengua tarasca, en mi con
 cepto est? castellanizada en su parte final. Creo que la genuina debe
 ser tecu o teca. '

 Tenemos en esta forma las palabras siguientes:
 Tecu-an, nombre de un islote del lago de P?tzcuaro.
 Tecuani, verbo que, seg?n los indios actuales, significa ser cruel.
 Tecu?n, hoy "tecuana", nombre de un insecto (Hooegamia me

 xica, coleopt. Blatt), muy com?n en la tierra caliente de Michoac?n.
 Tecuino, nombre de una bebida embriagante compuesta de ma?z

 fermentado y chile, que en othom? se llama sendecho (Zeydeth? pro
 piamente).

 Tequalpanteze, la radical tequ o tecu es bien clara.
 Tecauaqua, esfuer?o (Gilberti).
 Tecauansri, esfor?ado (Id.).
 Teccauataquarenstani, esfor?arse ( Id. ).
 Tecuexes, les llama Basalenque en sus mss. matlalzincas.

 Haremos enseguida una ligera exposici?n de esa influencia
 mexicana que pondera el doctor Le?n. Con la atenci?n que se
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 merecen tan distinguidos autores, y los respetos a su labor inves
 tigadora que ha despertado inquietudes sobre los temas por ellos
 se?alados, nosotros pretendemos aclarar tan intrincado enigma
 marcando nuevo derrotero.

 Para ello nos valdremos de una vieja leyenda consignada,
 en partes textualmente, por el padre Duran y el C?dice Ram?
 rez. Al relatar la peregrinaci?n de los mexicanos, llamados en
 tonces chichimecas por su vida errante, relatan un suceso acae
 cido entre su salida de Aztl?n en busca de las f?rtiles tierras que
 les hab?a prometido su divinidad, y su arribo a la ciudad de
 Tula, relacionada con los contratiempos en su continuo pere
 grinar.

 Ven?a en su compa??a Malinalx?chitl, mujer que se dec?a
 hermana de Huitzilopochtli, quien, siendo una malvada hechi
 cera, se propuso torturarlos en su camino de vida de cacer?a
 pac?fica.

 El nombre de Malinalx?chitl, significa seg?n R?belo, "flor
 de yerba", la llamada vulgarmente "zacate del carbonero".

 Pero Huitzilopochtli rechazaba los procedimientos de esta su
 hermana, tanto que, dice Duran, estaba "muy sentido y enojado
 contra ella, de ver el poder que tiene adquirido por v?as il?citas
 sobre los animales bravos y perjudiciales, por v?a de encanta

 miento y hechicer?as, para matar a los que la enojan, mandando
 a la v?vora y al alacr?n, o al ciento pies o la ara?a mort?fera,
 que pique . . ."4

 Acerca de sus poderes sobrehumanos escribe Alvarado Tezo
 z?moc :

 Si miraba a una persona, a otro d?a mor?a, y le com?an vivo el co
 raz?n, y sin 5-en?ir com?a a uno ?a pantorrilla est?ndolo mirando que
 es lo que ahora llaman entre ellos Teyo??cuani (comedora de cora
 z?n), Tecotzana (el que quita la pantorrilla), Teixcuepani (el en
 ga?ador).

 Que mirando a alguno, y el que miraba si ve?a a un monte o
 r?o, le trastornaba la vista, que le hac?a entender ver alg?n animal
 grande, ?rboles u otras visiones de espanto, y durmiendo alguna per
 sona lo tra?a a su dormitorio cargado a cuestas, y hac?a venir una
 v?vora u otra sierpe, y se la echaba a alguno, o tomaba un alacr?n*
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 ciento pies, ara?a v otros animales para hacer muchos males con
 ellos, causaba muchas muertes y usaba del arte de la bruja, con que
 se transformaba en ave o animal que ella quer?a.5

 La versi?n de estos tres nombres mexicanos, que tanto han
 seivido al autor de estas notas, se deben al maestro Alfonso Caso.
 Este ameritado escritor, al comentar este pasaje, tomando en
 cuenta que en la mitolog?a n?huatl se identifica Malinalx?chitl
 con Goyozauhqui (adornada de cascabeles), la luna, as? se ex
 presa:

 Esta facultad de comer parte del cuerpo humano, es todav?a hoy, en
 el folklore popular, atributo de la luna, y as? se recomienda a las
 mujeres embarazadas que no vean la luna, sobre todo en el momento
 de una eclipse, pues pod?a el ni?o nacer con labio leporino o sea
 Tencuo (comido del labio), como se les llama ahora.

 Y es que la luna con sus cambiantes fases da la idea de que se
 transforma constantemente, del nahual por excelencia y del que es co

 mido, el que pierde parte de su cuerpo.6

 Regionalmente le llamamos a los de labio leporino tencuchi,
 que procede del n?huatl tencuatz?n, cuyo significado ser?a "co
 midito del labio".

 Pintando a la bruja perversa as? se expresa el C?dice Ra
 m?rez :

 La cual que era tan grande hechicera y mala, que era muy perjudi
 cial su compa??a, haci?ndose temer con muchos agravios y pesadum
 bres que daba con mil ma?as que usaba para despu?s hacerse ado
 rar por su Dios. Sufr?anla todos en su congregaci?n por ser hermana
 de su ?dolo, pero no pudiendo tolerar m?s su desenvoltura, los sa
 cerdotes quej?ronse a su Dios, el cual respondi? a uno de ellos en
 sue?os que dijese al pueblo que estaba muy enojado con aquella su
 hermana por ser tan perjudicial a su gente, que no le hab?a dado
 aquel poder sobre los animales bravos para que vengasse, y matasse
 a los que la enojan, mandando a la v?vora, al alacr?n, al siento pies
 y a la ara?a mort?fera que pique.7

 Siguiendo el curso de la leyenda de Malinalx?chitl, que nos
 llevar? a conocimiento de los t?coz, citaremos las palabras del
 padre Juan de Tovar, sacerdote jesuita a quien se atribuye ser
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 el autor del C?dice Ram?rez, en las que declara c?mo la falsa
 divinidad los libr? de tantas calamidades aconsejando a las v?c
 timas de su hermana, de quien se hab?an quejado los chichime
 cas ante Huitzilopochtli. Dice Tovar:

 Por tanto, para librarlos dista afission, por el grande amor que les
 ten?a, mandaba que aquella noche al primer sue?o, estando ella dur
 miendo, con todos sus ayos y se?ores la dejasen all? y se fuessen
 secretamente y sin quedar qui?n le pudiese dar raz?n de su real y
 caudillo, y que esta era su voluntad porque su venida no fue en
 hechizar y encantar a las naciones, tray?ndolas a su servicio por esa
 v?a, sino por el ?nimo del coraz?n y brazos, por el cual modo pen
 saba engrandecer su nombre, y levantar la naci?n Mexicana hasta
 las nubes.8

 Ciegamente ejecutaron al pie de la letra los mexicanos el
 consejo divino, y siguieron su marcha con direcci?n a Tula.

 Al despertar al d?a siguiente la hechicera lloraba de rabia
 por la ofensa recibida, y jura vengarse de su hermano. Dado
 que muchas tierras estaban ya habitadas, se le permiti? refugiar
 se en Texcaltepec (cerro de los pe?ascos), pues se encontraba
 incapacitada para continuar su camino, en virtud de que "Ya
 estaba pre?ada, ya tiene grande el vientre". As?, obligada por
 las circunstancias, se establece en Texcaltepec, que en su honor
 se llam? Malinalco.

 Tiempo despu?s le naci? un vastago var?n que fue llamado
 Copil (diadema?). Al multiplicarse despu?s sus descendientes y
 los de sus seguidores, creci? el territorio que ?stos habitaron
 y reconocieron todos por cabecera a Malinalco, de donde fue
 se?or Chimalcuauhtli (?guila de escudos), padre de Copil.9

 La Cr?nica Mexic?yotl sigue hilvanando el relato. Cuenta
 que ya crecido Copil, una vez dijo a Malinalx?chitl: "?Oh, ma
 dre m?a, bastante lo s?, hay un hermano tuyo", a lo que aquella
 contest?: "pues s?, pues hay un t?o tuyo, de nombre Huitzilo
 pochtli cuando me dej?, nom?s me dej? dormida en el camino
 y luego por esto nos asentamos encima del Texcaltepec"; a lo
 que Copil indignado replic?: "pues est? bien, oh madre m?a,
 pues ya lo s? yo, pues ir? a buscar a donde se fue a asentar, pues
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 lo ir? a destruir, pues ir? a com?rmelo, y pues los ir? a destruir,
 a conquistar, a los que trajo, a sus padres, a sus naturales".10

 Fermentando en Copil la inquina en contra de los chichime
 cas llamados mexicanos, por los agravios hechos a su madre,
 principia a fraguar su venganza; recorre los pueblos de Zoqui
 tzinco, Atlapalco e Iztapalt?moc, desacreditando a sus enemigos
 y haci?ndolos aparecer como perversos, crueles y bellacos. Como
 tambi?n hab?a sido aleccionado en las malas artes por su ma
 dre, era brujo, aunque "no tanto como ella"; por sus saberes
 se transform? en Itztapaltetl (piedra color de sal), y as? disfra
 zado se present? ante su odiado t?o. Al reconocerse se lanzaron
 mutuas injurias, y prometieron ambos destruirse. Copil, en uni?n
 de su hija doncella ?zcatl Xochitzin se regres? a su morada de
 Texcaltepetlipac (sobre el cerro de los pe?ascos), que despu?s
 fue llamado Malinalco, como antes se dijo. Pero pronto volvi? a
 salir en son de lucha y asedi? a Huitzilopochtli que estaba asen
 tado en Chapultepec. ?ste, sin embargo, lo sorprendi? atalayan
 do en Tepetzinco (cerritos) y ah? le dio muerte. Le sac? el co
 raz?n y orden? fuera arrojado entre unos tulares. Tepetzinco
 se cree es el actual Pe??n de los Ba?os, donde brotaron unos

 manantiales que se llamaron de Copilco. Esta muerte ocurri?
 seg?n la cr?nica el a?o uno casa, o sea 1285 D.C.

 Conocida la leyenda de Malinalx?chitl, fundadora de Mali
 nalco, cabecera de otros muchos poblados que habitaron los su
 yos, ahora procuraremos localizar la situaci?n geogr?fica de tales
 asientos.

 El autor de la Historia de los mexicanos por sus pinturas,
 nos dice que la capital de los mexicas fue llamada "Tenustit?n,
 porque hallaron una tuna nacida en una piedra y las ra?ces della
 saliendo de la parte do fue enterrado el coraz?n de Copil".11

 El mismo autor nos refiere en el cap?tulo xv que "como el
 coraz?n de Copil, hijo de la mujer que fue a Mechuacan, se en
 terr? en Tenustit?n, y fue la causa porque Coantliquezci estan
 do ?l bajo una ramada le apareci? Uichilogos [Huitzilopochtli],
 y le dijo que enterrase all? el coraz?n, porque en aquel lugar
 hab?a de ser su morada y all? estaba ?l, y por eso fue enterrado".
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 Con mayor prolijidad dice la historia que venimos citando:
 "y porque arriba hemos dicho que estando aqu? en Chapulte
 peque fue sacrificado un hijo de la mujer que los chichimecas
 tomaron para llevar a Mechoac?n, de donde proceden todos los
 de Mechoac?n, dicen en este paso que este hijo de la dicha
 mujer, vino de Mechoac?n a ver a dos mexicanos, y como le
 quisieron sacrificar dijo que no hab?a de ser sacrificado sino
 en Mechoac?n donde estaba su madre, y sobre ellos hizo armas
 por mandato de Vichiliutl con Coatlicueci [Coatlicue], y fue
 vencido y por esto fue sacrificado, y el coraz?n fue enterrado do
 dijeron Temastit?n, y despu?s fue fundada esta ciudad de M?
 xico en aquella parte y la cabeza enterraron en Tluchitongo".12

 Finalmente el mismo autor a que nos hemos venido refirien
 do consigna esta referencia: "y pasados los cuatro a?os se jun
 taron [los mexicanos], y volvieron al cerro y fuente de Chapul
 tepeque, y luego all? tomaron a Copil, hijo de la mujer que
 tomaron los chichimecas, de do descienden los de Mechoac?n,
 y lo sacrificaron sac?ndole el coraz?n hacia el sol".13

 Y no se crea que estas citas se refieren a los pur?pechas, de
 lengua diferente de la n?huatl y pobladores del territorio mi
 choacano. El padre Duran especifica la diferencia teniendo pre
 sente la leyenda de que los tarascos, de la misma tribu de los
 nahuas, al pasar por el lago de P?tzcuaro se quisieron ba?ar, y
 mientras estaban en el agua, por indicaci?n de Huitzilopochtli
 el resto de la tribu les hurt? la ropa y los dej? abandonados;
 ellos, indignados por el ultraje, decidieron quedarse en estas f?r
 tiles tierras, y cambiaron hasta su lengua. Respecto a la distin
 ci?n entre los tres grupos, as? se expresa Duran:

 Dividida la naci?n mexicana en tres partes, la una qued? en Me
 choac?n y pobl? aquella provincia, inventando lengua particular para
 no ser tenidos, ni conocidos por mexicanos, agraviados de la injuria
 que se les au?a hecho en dejallos; y la otra parte quedando en Ma
 linalco: la que aport? a Coatepec [cerro de la culebra], fue muy
 poca gente, aunque valerosa y de muy grande ?nimo, la cual au?a
 dexado poco au?a en un sitio que llamaron Ocopita y en otro que
 llaman Acaualcinco, donde au?an estado muchos d?as rehaci?ndose
 de bastimentos algunos viejos y enfermos aonque siempre se iuan
 disminuyendo14
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 Por todo lo dicho podemos asegurar que la tribu que sigui?
 a Malinalx?chitl qued? establecida en parte de Michoac?n, y
 al multiplicarse sus individuos poblaron una porci?n de este te
 rritorio; pero como no tuvieron barrera alguna por la lengua^
 pudieron extenderse por comercio, colonias y fusi?n con los pue
 blos ribere?os al Ch?pala hasta llegar a las playas de Sayulaj
 cuyas tierras salitrosas pudieron atraerlos. Al nordeste ten?an
 tambi?n puerta abierta.

 Siendo hechicera quien acaudill? primero al grupo tribalj
 hechicero fue su hijo y despu?s de ?l sus descendientes y los
 dem?s naturales en la cadena de nuevas generaciones. Por heren
 cia de sus antepasados y se?ores ejercieron la profesi?n como
 curanderos por arte del maleficio, y fueron llamados por los pue
 blos, sus vecinos, tecozcuani, es decir hechiceros, mote del que
 pudieron jactarse y que pudieron aceptar como nombre del gru
 po, por ser una realidad ; eran brujos que conoc?an los secretos
 de las plantas perjudiciales y medicinales, a lo cual agregaban
 el h?bil uso de creencias arraigadas desde tiempos remotos en
 el pueblo, que las supon?a m?gicas. Evidentemente se confund?an
 con las brujer?as los casos curativos explicables naturalmente,
 seg?n recetas aprendidas por tradici?n, tal como en nuestros d?as
 sucede con el piquete del gusanillo luminoso llamado por el vul
 go "arlomo" (cuya ponzo?a destruye los tejidos progresivamen
 te) que se cura solamente con fomentos y emplastos de la planta
 llamada "contrayerba".

 Ahora bien, estudiando nosotros una supertici?n muy exten
 dida entre los ind?genas del sur de Jalisco, particularmente en
 Zacoalco, encontramos una creencia aceptada por aquellos na
 turales, que nos dio luz. Se trata de un influjo sobrenatural que
 dizque posee un p?jaro negro, poco mayor que los tordos y za
 nates, pico ligeramente enc?rbado, torpe en sus movimientos
 llamado por los campesinos "t?cuz" o "ticuz". Parece ser el "ga
 rrapatero" de que hablan los estudios de Zoolog?a; pertenece a
 la familia de los cuc?lidos (Crotophaga sulcirostris). En Am?
 rica del Sur le llaman "ani."

 Pues bien, a este pajarillo le conceden propiedades mal?ficas
 extraordinarias ; es creencia popular que el marido a quien su
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 infiel consorte ha dado de comer un platillo con la carne de
 esta ave, le sobreviene un atontamiento fatal y no advierte los
 procederes de su consorte. Capro cprnium me fecit.

 Urgando sobre el nombre regional de este temido p?jaro,
 creemos que se trata del ap?cope evolucionado de la misma voz
 mexicana tecotzcuani, o sea del tecotzcuani tototl, p?jaro hechi
 cero, ya que esta ?ltima voz azteca significa p?jaro y la anterior
 hechicero. Tecotzcuani se deriva del verbo mexicano cotzcua,
 que traduce el padre Molina por hechizar.

 En Cuyacap?n, poblado del municipio de Atoyac, todav?a
 llaman a los curanderos de hechizos tecuzti; indudablemente se
 trata de una variante en el mexicano de Jalisco, del que habla
 el padre Guerra.

 Volviendo a la tribu que gui? Malinalx?chitl, ya la cono
 cemos como hechicera, mote que les aplicaron sus vecinos y que
 ellos aceptaron por, ser una realidad; y conectando con el voca
 blo tecotzcuani, hechicero, veremos que el nombre, gentilicio de
 t?coz, como el de t?cuz o ticuz antes estudiado, tambi?n es
 ap?cope de la palabra azteca tecotzcuani.

 Un peque?o an?lisis ling??stico de la palabra n?huatl tecotz
 cuani puede arrojar m?s luz sobre el asunto que tratamos:

 Hay en el n?huatl unos sustantivos verbales que se forman
 posponiendo al verbo la part?cula ni, la cual indica la ocupaci?n
 o empleo de la persona que ejecuta su acci?n ; as?, por ejemplo,
 de nemi} vivir, se forma nemini, el que vive, el viviente, y de
 cua, comer, cuani, el que come.

 A los verbos activos y transitivos se les anteponen las s?labas
 te o t?a, seg?n que su acci?n se ejecute respectivamente en per
 sona o cosa. v. gr. de cuani, el que come (derivado de cua, co

 mer) anteponi?ndole te, se forma tecuani, el que come a alguno,
 tlacuani, significa el come-dor de alguna cosa.

 Expuestos ya estos pareceres, podemos alcanzar alguna con
 clusi?n.

 Adentrando as? en la estructura del vocablo que nos interesa,
 vemos que se constituye con las voces siguientes: cuani, "el que
 come", cotztli, "pantorrillas" (que pierde la desinencia tli) y
 te, part?cula con la cual se indica que la acci?n se refiere a
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 persona y no a cosa. Te-cotz-cuani, "el que come las pantorri
 llas a alguien".

 Posiblemente este mito haya tenido una raigambre remo
 t?sima entre los nahuas puesto que, como ya lo vimos, a la misma

 Malinalx?chitl le llamaban los suyos, Tecotzana, "quita panto
 rrillas", voz que viene a reforzar la tesis que venimos sosteniendo.

 Tal vez alguna l?mina que hemos visto en el "C?dice Saha
 g?n" que representa a individuos comiendo piernas humanas, no
 indique actos de canibalismo, sino hechiceros en el momento

 m?tico de comer las pantorrillas.
 Por tales razones, la ortograf?a del nombre del grupo ind?

 gena que hablaba en n?huatl, debe ser "t?coz", con zeta y acento
 en la e.

 Acertadamente expone Noguera que la mayor?a de los cro
 nistas e historiadores est?n acordes en reconocer la venida de
 las tribus nahuas del noroeste, a lo largo de la costa del Pac?
 fico hasta Jalisco, zona que atravesaron para dirigirse al Valle
 de M?xico. As? resulta natural que los t?coz, grupo n?huatl,
 ocupara en parte la regi?n de los Altos de Jalisco, donde son
 conocidos por tecuexes. Este gentilicio tiene un origen diferente
 al de la palabra que hemos analizado: es una deformaci?n de
 la voz tecouixin, nombre, seg?n Molina, de unos lagartos de
 cola larga. Para explicar por qu? a los grupos nahuas de esa
 zona se les aplica tal apelativo, consid?rese que en las riberas
 del r?o Santiago, Grande o de Tololotl?n pudieron abundar
 antiguamente los lagartos de esa especie.

 He dicho que el grupo nahua pudo extenderse por las riberas
 del Ch?pala y lagunas de Zacoalco y Sayula, y en apoyo de eso
 est? lo siguiente: en Zamora, Mich., hay un barrio conocido
 por "el Teco", y al noroeste de Techaluta, pueblo inmediato
 a Zacoalco, existe un cerrillo llamado tambi?n "del Teco."

 La existencia de grupos nahuas en la regi?n que despu?s
 ocupar?an predominantemente los tarascos, y de relaciones entre
 la cultura del Altiplano y la de la zona del Occidente puede cer
 tificarse tambi?n por estudios de la cer?mica. Eduardo Noguera,
 al estudiar una zona arqueol?gica cercana a Zamora, llamada
 El Ope?o, encontr? una serie de importantes parecidos entre la
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 cer?mica de ese sitio y cer?mica encontrada en el Valle de M?
 xico;'se?ala que no es ciertamente el ?nico caso, y que en ?po
 cas m?s tard?as hubo aportes culturales de Occidente en la parte
 central de M?xico, que se documentan, entre otros, por los hallaz
 gos hechos en el coraz?n de la pir?mide del Sol de Teotihuac?n.
 El arque?logo citado puede as? decir:

 En consecuencia, la conclusi?n inmediata que se desprende de esos
 descubrimientos es que representan, bien una etapa inicial de la
 Cultura Tarasca, o una cultura que empezaba sin que en esa regi?n
 continuara desarroll?ndose. En otras palabras, tal parece que Jos
 vestigios de El Ope?o no representan la fase inicial de la cultura
 tarasca, sino que antes de la ocupaci?n y desarrollo de esa civiliza
 ci?n en Michoac?n, hab?a otra cultura representada por estos hallaz
 gos, y sus elementos culturales fueron llevados al Valle de M?xico. ..

 NOTAS

 1 Relaci?n de Michoac?n, vol. i, pp. 519-520.
 2 Op. cit., p. 532.
 3 Op. cit., p. 538.
 4 Diego Duran : Historia de las Indias de Nueva Espa?a, M?xico,

 Edit. Ch?vez Hayoe, p. 22.
 5 Hernando Alvar ado Tezoz?moc: Cr?nica mexicana, p. 225.
 6 Alfonso Caso: "El ?guila y el nopal". La Cultura en M?xico (su

 plemento de Siempre!), 85.
 7 Duran: op. cit., p. 23.
 s Ibid.
 9 Cr?nica Mexic?yotl, p?rrafo 40.
 10 Op. cit., p?rrafo 54.
 11 Historia de los mexicanos por sus pinturas, cap. xix.
 12 Op. cit., cap. xiii.
 13 Op. cit., cap. xii.
 14 Op. cit., cap. ni, p. 23.
 15 Eduardo Noguera: "Exploraciones en el Ope?o, Michoac?n", Vi

 g?simos?ptimo Congreso Internacional de Americanistas, M?xico, 1964,
 vol. i, pp. 583 y 586.
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