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A Fernando H.íjar, 
por todo el amor, !avida ylo que, compartimos 

'TJuando vieronll!s flautas, chirimías, los sacabuches, 
sen que ,maestro mnguno se los enseñase perfeélamente 

los hicieron y otrosinflrumentos musicales .. , » 

Fray Toribio de Benavente"Motúlinfa" 
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TIayacapan, lngar de mágicas músicas 

Tlayacapan se encuentra ubicado en el estado de Morelos. Es un pue
blo cuya tradición musical se remonta a la época mesoamericana. Hoy 
día, su música es el resultado de un sincretismo entre las culturas pre
hispánicas e hispánicas. Existe una amplia diversidad musical, 
enmarcada en géneros, agrupaciones e instrumentos musicales. De 10 
religioso a 10 profano; desde alabanzas, jarabes, corridos, ofrendas has
tadiversos cantos. Desde la bandadeviento (la famosaBanda de TIa
yacapan deBrígidoSantamaría que existe desde 1870), bajo quinto y 
voz,' coros,. flauta y tambor así como chirimía y tambor (agrupación de 
la que nos ocuparemos en este trabajo) entre otras. 

El presente documento sonoro (cuadernillo y disco) tiene como 
propósito analizar el recorrido, histórico de la chirimía: desde su lle
gada a la Nueva España hasta el México, contemporáneo así como una 
pequeña muestra de la presencia de este instrumento en algunas comu
nidades indígenas y mestizas del país y en particular su uso y función 
en TIayacapan, Morelos. De esta forma, también contribuirá a las ac
ciones de preservación y difusión de la cultura musical de TIayacapan, 
que llevan a cabo Cornelio Santamaría (chirimía) y Diego Rojas (tam
bor) quienes se encuentran preocupados por heredar una identidad 
musical y cultural; será una herramienta de enseñanza a los jóvenes y 
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Durante elviaje que reallia Cortéfa Hondurafque 

dura de oftubre de1524 a abril de 1525, era acompañado 

por un grupo de múficos: cinco tocadores de chirimía] 

sacabuchefy dulzainafEsteviaje dura mc!fde lo planea

do, las provisionefse agotaron, así que decidieron cometfea 

lO¡ músicO¡ Por supuejlo, por la gran importancia que ténía 

la chirimía en ese entonce¡; el único tnúsicoque noefcomido 

efBartolomé de Medrano el chirimitefo, que regresa a tra

bajar a la Catedral de Toledo en 1544. 

'" Posiblemente Cort{f, enJuprimerviajea nuiflraf 

tierra] era acompañado por un tocador de chirimía. 

~ 

.. 

La chirimía y el tambor 
Instrumentos ancestrales-coetáneos 

Se tiene rderencia que desde tiempos muy antiguos se utilizaban ins
trumentos de doble lengüeta, como el sumerio, que se remonta a 2800 
a.C. Con las cruzadas y la presencia de los árabes este instrumento se 
difundió mucho más por Europa en el siglo XII y se le denominó en 
España chirimía (palabra que proviene del francés antiguo chalemie).l 
En la· Edad Media y el Renacimiento, se utilizaban· instrumentos de 
doble lengüeta acompañados generalmente de un tambor; en España 
particularmente, las chirimías o caramillos no sólo eran ejecutadas en 
las calles (cómo en otros lugares de Europa), sinQ en las catedrales y 
eran parte fundamental de la formación de los ministri1es.2 De esa 
época datan chirimías de diversos tamaños, desde el gran bajo hasta el 
sopranino y diferentes tipos de tambores. En algunas referencias, se 
reconoce a la chirimía como el antecesor del oboe.3 

1 a.- Rande1, Michel, Diccionario Harvard de Música, México, Diana, 1984, p. 135. 
b. - http://usuaríos.1ycos.es/Aqueron/xerernía.htrn 

2 Eran los ejecutantes y constructores de ÍnstTUmentos de viento; dentro de la iglesia 
y en otras ocasiones como festividades ambulantes. 

3 a.- Ranclel, Michel, Díccionar;oHarvard de Músi,a, México, Diana, 1984, pp. 347-
348. b.- Musical1mtTUrnen!, of the World, Facts on File, Nueva York, Diagnun Visual 
Information Ltd., 1976, pp. 48-49. 
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Foto:.hltp:/jwww.fuílllac-juandeborbon.camt 
expo/presentalJtm . 

Izq. Tambor antiguo 
Den Chirimía Italiana 

Fotos: Musical Instruments (Jf tf1e Warld, 
Nueva York. Facts ón File. Diagram Visual 

InformatíonLtd., 1976. 

Por otro lado, dentro de las culturas prehispánicas en Mesoamé
rica, existía una gran diversidad de instrumentos de aliento, sobre todo 
elaborados de barro, huesos, piedra y de origen animal (silbatos, flautas, 
ocarinas, caracol, etc).4 Asimismo, poseían diversos membranófonos: de 
marco, globulares y de tubo. Gran variedad de estos instrumentos de 
origen prehispánico (aerófonos y membranófonos) son utilizados hoy 
día entre los pueblos y comunidades indígenas y mestizos de México. Al 
introducirlos frailes y soldados españoles, la chirimía y los membranó
fonos semiesféricos, de tubo cilíndrico, de marco cilínddco y de marco 
cuadrangular, los indígenas que tenían un gran dominio y conocimiento 
de los arerófonos y los membranófonos adoptaron y transformaron estos 
instrumentos de manera relativamente fácil. 

En 1524, llegaron a nuestro país los primeros 12 franciscanos; 
algunos se establecieron en Texcoco, otros más en Tlaxcala y Puebla. 
Al principio, estos frailes se dedicaron a establecer una relación pri
mordialmente con niños, lo cual les permitía a través(de juegos, cono
cer la lengua indígena y por medio de señas y tomando notas, escribir 
el significado de las palabras. Este acercamiento permitió una mayor 

4 a.- Contreras, Guillermo, Atlas Cultural de México. Música. Planeta-Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia, Secretaría de Educación Pública. México 1988; 
pp. 54-65. b.c Reuter, Jas, Los instrul1U!ntos musicales en México. México, Secretaría 
de Educación Pública, 1982, pp. 59-61. 
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comunicación entre los españoles y los Indígenas.· Después, poco a 
poco, intentaron adentrarse en . el mund6de 'losadultos;sineI11bargb 
los resuhados de la evangelización fueron máslentos.En 1528, fray 
Pedro dé Gante organizó una fiesta a la que acudieron los principales 
del Valle de México, Se les permitió bailar y cantar a sus ancestros; 
segúnJas crónicas, este acontecimiento fue definitivo para comenzada 
evangelización. De esta forma, los principales aceptaron que, como en 
los ritos antiguos, toda la población cantara y recibiera misa en el atrio 
de. la . iglesia y no en su interior; 5 

Lbs frailes continuaron con la educación eclesiástica a los niños 
(generalmente hijos de principales) en escuelas donde aprendían, entre 
otras disciplinas, la música. Aprendieron a cantar, componer, escribir y 
ejecutar instrumentos. 

Para 1572, la música se convirtió en el principal medio para 
atra~ralos indígenas a la nueva religión; así se adaptarorilos lenguaje' 
artísticos indígenas.a las necesidades coloniales. Los frailes fomenta
r:on la agrupación de chirimía y tambor (ya fuera éste el traído por los 
españoles oe1huihuetl) para que participaran en las fiestas religiosas. 
Este mismo conjunto también fue muy utilizado por los soldados espa-

10 

5 Turrent, Lourdes, La conquista musical de' México, México, Fondo de, Cultura' Ewnó~ 
mica, 1996 (primera reimpresión), pp. 117-122. 

ñoles quieRes ejercieron una gran influencia en la cultura indígena. No 
se tiene noticia sobre si dentro de. esta agrupacioniIltervenían otr.os 
instrumentos, el hecho es que al bimonio shirimía-tambor también se 
le denominaba "chirimía".6 

En las escuelas anexas a los monasterIos, los indígenas se con
virtieron en "músicos de canto nano y de canto de órgano", sólo bajo el 
mandato de los ministriles, quienes fueron los encargados de enseñar a 
los indígenas a construir instrumentos musicales que traían consigode 
Castilla: flautas, chirimías, y posteriormenteodos, vihuelas de arco y 
corn~tasentre otros. El desarrollo de la construcción de instrumentos 
musicales fue muy amplio, más allá de la enseñanza de los ministti1es; 
los indígenas no necesitaban seguir paso a paso el proceso de construc
ción, con sólo "observar" aprendían rápidamente (esta forma de adqui
rir conocimientos sigue prevaleciendo hasta nuestros días, tanto en 
construcción como en ejecución). Según las referencias de los frailes, 
los indígenas. rápidamente adoptaron y adaptaron los géneros y los 
instrumentos musicales. 

Para 1561,ttas un gran desarrollo de la música tanto religiosa 
como profana, a.nivel de éjecución, composición y construcción de 

6 a.- http://www.geocítíes.com/diazalvaro/ b.-Estrada, Jesús. Música y músicos de la 
épocavirreinal. México, SEP70, 1974, pp. 30-3~. C.- Reuter, Jas, Los instrumentos 
musicales ~1t México. México, Secretaría de Educación Pública, 1982, pp. 62-65. 
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Ocarinas de Culturas 
de Occidente 

Foto: Centraras, GuíMermo.Atlas cultural de 
México. Música, Planeta-INAH, SEP, México 
1988. 

Códice laúd 

Foto: Contreras, Guillermo. Atlas cultural de México. 
Música. Planeta-INAH, SEP. 

MéJiíco19B8. 

Códice Florentino. Lámina 31 

Foto: Contreras, Guillermo. Atlas cultural de México. 
Música. Planeta-lNAH, SEP, MéJiíco 1988. 
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instrum!=lntos, llegó a la Nueva España la cédula real que determinaba 
'que se redujera la "excesiva" actividad musical: ''A nos se ha hecho 
relaciónql;le hayrnuy grande exceso y superfluidad en esta tie(raygr~n 
gastoen la aferencia de instrumentos, músicos y cantores que común
ment!=l hay enlos monasterios", 7 Al ser evidenteeLplacer de los indíge
nas por la música rel incentivo de losreligioso$ por ella,elreyFelipe 
I1no,podía aceptar esta relación, sobre todo cuando esa época se con
virtióenel siglo de la Reforma y la Inquisición. De esta manera, el 
ConcilioProvincial Mexicano I de 1555 mandóque no se construye
ran más trompetas yque las chirimías y Ías.flautas no podían existir en 
los pueblos, sino sólo en las cabeceras municipales y sti ejetuciÓ n que
daba sujeta únicamente a los días de fiestas religiosas. También ordenó 
prohibir el uso de instruml!fntos de cuerdas y fomentar el uso de los 
órganos, quededan era dinstrumento eclesidstico., 

, A partir del sigto )CVI,en la Nueva España se introdujo la orif 

ganiza~ión gremial, práctica que .sedabaen Es,paña desdela.Edad 
Media. Era una instancia que estabasiljeta a las ordenanzas; se detalla
badesde la vida de 16sof!ciales, maestros y aprendices hasta la fabrica
ción de las obras. Poco apoco los indígenas adquirierotl un.lugarpri:
mordial en los talleres de oficios, pues en un principio los españoles 

1 Ehcina.~, Diego, Cedulario indi,mo;Cultura Hispánica, 1946, vol. IV; pA8. 
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temían a los indígenas por su habilidad y su futura competencía. Sin 
embargo, los españoles se~ían teniendo todó el control, contrataban a 
los indígenas haciéndoles un mal pago y no reconociendo su trabajo. 
Los indígenas optaron por no pertenecer a los gremios y vender dan
destinamente sus obras, ahorrándose el pago del tributo, uniéndose al 
grupo de trabajadores independientes. Tanto·los ministriles (quienes 
continuaron fabricando flautas y chirimías) como lqs indígenas cons
tructores de instrumentos musicales, no se agremiaron. Esto permitió 
una gran libertad en su oficio, y se reconoce como una de las causas 
por ~as que hoy día existe una gran diversidad de mÚsicas e instruIY\en
tos en los pueblos y comunidades del México actual. Esta independen
cia dio lugar a la prím~ra huelga de que se tiene conocimiento en la 
Nueva España: fue la de unos músicos a quienes no se les había paga
do un trabajo, por 10 que se negaron a tocar en la procesión para cele
brar la llegada de la Inquisición. 

Allograr los músicos la autonomía, tanto al contratarse como 
en la construcción deinstrumentos musicales, se convirtieron en maes
tros y enseñaron a otros la fabricación y ejecución musica1. Tenían el 
trabajó. asegurado; pues las fiestas religiosas, las procesiones, las con
memoracionesciviles y los festejos de cada comunidad eran numero
sos. A ellos sé les debe, en gran medida, la preservación de la tradi
ción musical en los pueblos indígenas. Por otro lado, el método de la 

15 
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Foto; hltp://WWW.fumlac-juandebortJon .. com/expO/ 
presentahlm . 

I 
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Chirimías orientales, zomas árabes, duliainas de diferentes regiones 
españolas, y dulzainas y requintos castellanos antiguas sin llaves, o con dos 
y tres llaves (sic.). 

Foto: http://WWW.fundac-juandeborllon.com/expo/ministr.htm 

_______________________________________________ ~1.0 ______________________________________________ ~~1_7-=~J 



educaciÓp.mu!'¡ical. ql.J.cUtilíz;¡,ron lQs frailes, no rompió laS estructuras 
sociales que pérmítíapla ejecuciÓn de la música en las comunidades 
indígenas. Es . así ccimofamúsicaindígenay mestiza que Gonocemos 
actualmente (instrumentos musicales,géneros ,\.J;sos,repertorio, melo
días, textur~\s,formas musicales; ritmos,afinaciones, formas de ejecu~ 
ción, estilos, valores .estéticos, agrupaciones instrumentale~) ... el 
sincretismo de la música prehispánica;española y afriqma. en Iln prin., 
cipio, y que más •. ade1ante se nutrirá de otras diversas lna¿ifestadones 
mu~icales. . 

Otros instrumentos de doble lengüeta a6nes a la clúrimía 

DULZAINA. 

La dUlzaina údons:alha (en valenciano:r catal¡j.n) tiene su origen a partir 
del intercambio cultutalentre los árabes y la península ibérica, ya que en 
ambos lados han existido instrumentos de doble lengüeta. Este tipo de 
aerófonos de sonido l1lás grave y dulce prevalecen desdeJossurnerios y 
los babilónicos y está muy emparentado con la chirimía. 

A mediados del siglo XIX, se empezaron a añadir llaves a algu
nos tipos de dulzainas, 10 que permitió manipular algunos orificios 
para ampliar la escala con sonidos más graves y facilitar la digitación. 

18 

De esta forma, algunas referencias consideran a la dulzaina con llaves 

el antecesor del actual fagot.8 

GAITA 
Nombre genérico de varios instrumentos musicales, con una o dos 
lengüetas que están ligadas a un almacén de aire, que abastece a dos 

chirimías u oboes.9 

DulZáÍna antigua 
y dulzaina 

Foto: Construcción de instrumentos 
tradicionales.htm 

Gaita Italiana 

Foto: MusicallnstnJmen/s of Che World, Nueva York, 
Facts on File, Oiagram Visuallnformation Ud., 1976 

8 a.- Randel, Michel, Diccionario Harvard de M,/sica, México, Diana, 1.984, p.348. b.
http://www.filomusica.com/filo9/cdm.htm! 

9 Rande1. Michel, Dicciomlrio Harvard de Música, México, Diana, 1984, p.193. 
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Soplos de hoy 

LA CIDRIMfA EN MÉXIco 
En el México contemporáneo, desde San Luis Potosí y Colima hasta 
Chiapas¡encontramos la agrupación musical constituida de una o dos 
chirimías y tambor oel conjunto denominado chirimía o conjuntos 
azteca (chirimías, huéhuetl y redoblante); en algunos casos alterna la 
chirimía con la voz humana. 

Algunos de 10$ pueblos indígenas que ejecutan la chirimía son: 
nahua, tének,:c(lra,mixteco, mam, zapoteco, tzotz1J., purépecha y mes
tizos·de Morelos,Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, 
Qyerétaro, Guerrero, Jalisco y Colima, tal como se muestra en la si
guiente ilustración. lO 

En nuestro país, la chirimía y dulzaina se han utilizado como sinó
nimos y las hay de diversos tamaños y orificios de obturación; no se" 

desarrollaron 1a:sIlaves ya fuera en la dulzainas o en las chirimías.u. 
Generalmente, las diversas agrupaciones de chirimías, tanto in

dígenascomo mestizas, mantienen un repertorio común: anuncian el 

10 Mapa. tomado de: Contreras, Guillermo, Atlas cultural de México. Mt4'ica, México, 
Planeta - INAH, SEP. 1988, p.136. 

l1Contreras, Guillermo. Atlas Cultural de México, Mllsica. Planeta'- INAH, SEP. 
México 1988, pp.71~72 
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inicio de las fiestas patronales, acompañan a las procesiones, interpre
tan sones tradicionales en el atrio de la iglesia, dan las gracias por una 
buena cosecha y en algunos casos, ejecutan música en los bailes (cumbias, 
grupera, etc.) y anlenizan las comidas en las casas de los mayordomos. 

También participan en bodas y bautizos. 
21 



La chirimía' soprano es la encargada de interpretar la melodía, 

siendo el instrumento líder en algunas agrupaciones, pues en otras a 

pesar. de ser el instrumento que lleva la línea melódica, resultan ser 

mas importantes los . membranófonos.12 

. Este instrumento de doble lengüeta es fabricado en las comuni

dades y frecuentemente son de madera.. Las lengüetas son. de caña, de 

hojas de maíz, de cueruo de becerro y llegan a medir desde 20cm hasta 

50cm. La versión soprano de uno a tres orificios, destinados a ajustar la 

afinación cerca. del pabellón, es muy utilizada en el centro del país; La 
de dos orificios, llamada tenor, se desarro1l6 .en el centro y sur de Mé

xico y la de un orificio, entre los nahuas de Guerrero~ 
Potser considerara 1.lninstrumento sagrado, es ejecutada por 

hombres máyores, aunque encontramos jóvenes ejecutantes de chiri

mía tenor, qí,lieneshal1adaptado un repertorio popular asur~gistrd. 
musical, que ejec:utan en los b¡¡iles populares. 

Por otro lado,tesulta importante mencionar que, primordiál

mente en Oaxaca, encontramos diversas flautas de carrizo que son lla· 
madas.chirimías. 

12 Chamorro, Arturo. La Música Popular en Tlaxcala. Dirección General de Culturas 
Po¡:rulares SEP/ Premiá Editora de Libros, S.A. México 1983, p19. 
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Deizquierdaaderetha: Chirimía tenor: Joe! Obispo Juan; Chiriínía soprano: 
José Lotenzo Martínez,(Tének), el Chijol, mpio. deTampamoMIl, San Luís 
Potosí y Chirimía tenor (nahua) dé SanJerónimo Amanalco, Tex:coco, Estado 
de Méxk:o. 

Escudo de Tlajomulco de Zúñiga,]alisco. En la parte de 
abajo se puede apreciar una chirimía y un tambor. Estos 

instrumentos son utilizados en la 
fiestadela celebración del 

'I'laxomulli. 

Chirimitero de Tixtla, Guerrero, 
Chirimía soprano 
Foto: Contreras, Guillermo. Atlas cultural de México. 
Música. Planeta '-INAH, SEP,MéXico 1988, 

23 
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CORNELIO SANTAMARÍA, CHIRIMÍA 

DIEGO ROJAS, TAMBOR 13 

En 1988 llegó a manos de Cornelio Santamaría (representante y mú

sico de la Bandade Tlayacapan y promotor cultural) una chirimía (de 

madera de xompanc1e y cañas de totomoxtle) que perteneció a Angel 

Díaz (chirimitero de Tlayacapan), para que continuara con la tradi

ciónde acompañar La fiesta de recepción y despedida de la peregrinación de 

Tlayacapan a Chalma. Esto se debió en gran medida, gracias al presti

gio que tiene Cornelio Santamaría como músico, tanto .en su comuni

dad como a nivel nacional e internacional. 

Después de siete años de ejecutar la. chirimía que recibió, Cor

nelio decidió guardarla como un recuerdo de Angel (a quien le guarda 

respeto); así que adquirió otra chirimía en Santiago Huehuecalco, 

Estado de México (pueblo constructor del mencionado instrumento 

musical) que es el instrumento que conserva hoy día. 

Diego Rojas (ejecutante del tambor y quien acompañó al anti

guo dueño de la chirimía) no es un músico: profesional, él solamente 

ejecuta este membranófono para la mencionada conmemoración, tra

baja para el sistema de agua potable del municipio. Rojas le enseñó con 

13 Denominación que dan los músicos a este membranófono 

25 



silbidos aSantamaría.las piezas musicales que acompañan esta cele
bración. 

A más años de que Cornelio Santamaría heredó esta tradi-
ción y se unió a Diego Rojas, continúan mantenido viva esta celebra
ción. Poco a poco han incorporado' nuevas estrategias para unir aún 
más al pueblo de TIayacapan: acompañan a los mayotdomo~, con chi
rimía y tambor, a lo largo del. recorrido que realizan dos domingos 
antes de la celebración, casa por casa, en la' que recolectan el dinero 
que servirá para los gastos de la mayordomía y que se entregará ~ne1 
santuario de Chalma, Estado de México, entre otras acciones. 
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La fiesta de recepción y despedida 
de la peregrinación de Tlayacapan a Chalina. 

EL recibimiento de la imagen del Señor de Chalma se realiza el cuarto 
o quinto viernes de Cuaresma. En la casa del mayordomo principal, se 
reúnen tanto loS' mayordomos que dejan el cargo como los que 10 ini
cian, y el pueblo. Los musÍcos se. colocan a un lado del nicho y empie
zan a tocar, a veces. durante horas; en el patio, se escuchan los cantos y 
las alabanias ejecutados por las rezanderas. 

Justoantesde la media noche, se realiza una procesión,que es 
tlRcompañada por la.músÍca de chirimía y tambor y que clIlmina en la 
capilla de Nuestra Señora de Santa Ana, lugar en donde se tiene la 
réplica del Cristo que se venera en el santuario deChalmay dondeJue 
realizada la presentegrabac~ón. Durante toda la noche se escuchan las' 
campanas,losrézos, los Cantos y la. chirimía yel tambor. Desptiésse 
realizad c¡¡mbiode la mayordomía. 

Con el sonido de los cohetés, los nuevos mayordomos convocan 
a los peregrinos. Se escucha la chirimía y d tambor, los cantos, y 
comienza d recorrido por las calles hacia Chalma.AI negar a la Cruz 
Blanca (lugar situado a unos kilómetros de la capilla de Santa Ana), se 
dan las recomendaciones pertinentes a los peregrinos. 

Después de un largo día de recorrido, llegan al santuario de 
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Detalle de la puerta yrépl1ca del Cristo crucificado deChalmll,en la capilla 
de Nuestra Señora de Santa AD:a,Tlayacapan. 
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Chalma. Son partícipes de la misa, Al otro día en e1atrio, se ejecutan 

las piezas de chirimía y tambor. Horas más tarde emprenden el camino 

de regreso a Tlayacapan; en el recorrido también se ejecutan la chiri

mía y el tambor. Van de pueblo enpueblo y la música no cesa hasta 

llegar a Tlayacapan, donde el pueblo reunido los espem. 

Organología delachirimíayel tambar 

En 1914, Erich M. Van Hornbostel reurt Sachs establecieron la cla

sificación organológica que divide los instrumentos en cuatro grandes 

grupos: idiófonos, ínembranófonos, aerófollOs y cordófonos. El princi

pal aporte de la clasificación es que se basa en los principios acústicos 

de cada instrumento musical. 
En los aerófonos, el sonido se produce haciendo vibrar el aire que 

contienen o. que les rodea. El aire incluido en una cámara puede ser puesto 

en movimiento al ser empujado soplando hacia un bisel, por la vibración· 

de una 1engíieta batiente o libre, o bien de los labios del ejecutante. 

Los membranófonos, son aquellos instrumentos musicales cuyo 

emisor es una membrana o parche, artificial o natural, la cual es tensa

da para poder ser perceptible por el oído humano. 

29 

------~-------------------------------~_. --------------------------------------------~ 



Den.ominaciónde los músicos (étnica): Chirimía 

AERÓFONO 

soplado sobre tubo o recipiente 
de lengiieta doble (cuerno de becerro) 
construida demadeia de capulín 
Forma de ejecución: soplo directo .. 

Elcrierpo es de madera. de capulín de 3 8 cm de largo .. Está constituido 

de tres partes: 
1. Tudel (tubo que contiene laslengiietas): consiste en dos lá

minas de cuerno .de becerro, atadas fuertemente un~ sobre otra. En la 
parte ancha de ambas se deja una ranura por la que se sopla, 10 que las 
hace vibrar, produciendo el sonido. 2. Extremo superior: se encuentra 
en la parte más estrecha del cuerpo y tiene como función alojar al tuW> . 
que contiene las lengiietas.3. Pabellón: se encuentra en el extremo 
más ancho del cuerpo, su función es amplificar el sonido. Visualmente 
en algunas chirimías, como es el caso, suele marcarse el límite entre el 
pabellon yel resto del cuerpo,con un ensanchamiento de madera mar~ 
cada por dos aros tallados de la misma madera. 
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Detalle-del tubo (fudel) q¡¡e contiene las lengiietas 
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Denominación de los músicos (émica): tambor 
MEMBRANÓFONO 
TAMBOR MILITAR 

redoblante 
membranófOllo 
de marco 
de golpe directo, 
de dos cueros, con tensores. 
de manufactura industrial. 
Forma de ejecución: de percusión con dos baquetas 

El tambor se percute con dos baquetas de madera. Es de dos parches, 
sujetados por cuerdas que, según su tensión son las que determinan su 
altura .. Su caja es de metal y su tamaño, aunque es grande, permite que 
sea ejecutádo caminando. Se utiliza como elemento de percusión para 
acompañar a la chirimía. Diego Rojas tiene referencias dequeanti'
guamente, el tambor que acompañaba a la chirimía era construido en 

la propia comunidad. 
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Vista lateral 

Baquetas 

• 

Vista trasera 
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El movimiento sonoro de la chirimía y el tambor 

Las nueve piezas que se interpretan en la Fiesta de Recepción y Despe
dida de La Peregrinación de Tlayacapan a Chalma, pueden llegar a 
durar hasta 12 minutos cada una 'dependiendo de las condiciones que 
rodean esta celebración y la situación física de los músicos). En el 
disco aparece el orden en que el dueto ejecuta las piezas en la celebra
ción. Cabe mencionar que una vez que han interpretado elrepertorio 
tradicional, llegan a ejecutar música popular (corridos, cumbias, etc) si 
es que la comunidad se los demanda. 

• pieza 1 (3:09) 
• pieza 2 (3:14) 
• pieza 3 (2:19) 
• pi~za 4 (2:07) 
• pieza 5 (3:41) 
• pieza 6 (3:32) . 
• pieza 7 (3:54) . 
• pieza 8 (2:36) 
• pieza 9 (3:30) 
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Todas las piezas están en Sol Mayor, comienzan con la misma 
entrada/4 ef redt?blante va dando la entrada a la chirimía. La afinación 
de la chirimía depende de la fuerza que ejerza Cornelio en la caña; se 
obtienen todos los sonidos de la escala diatónica. Según la presión en 
la caña se obtienértlos sOhidos armónicos. 

• . Cornelio, como otros ejecutantes de· aerófonos de doble lengüe
ta,ac()stumbrá humedecer la caña en agua para obtener un sonido más 
claro revitar que las cañas se rompan. 

Las grabaciones fúeron realizadas en la Capilla de Nuestra Se
ñora de Santa Ana, en TIayacapan, Mordos el 7 de .febrero de 2004. 

La ~irim.ía y el tambor en el pentagrama 

ENTRADA, con la que comienzan todas las piezas: • 
Sil. estructura es:· introducción! Al AIB/B/cadencia! Al AlBIB/ cadencia 
final. 

14 .. Se ejecuta igual en todas las piezas con el propósito de llamar,la atención de la 
comunidad. 
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ENTRADA 

~~~tbd~bU:I~" r rur 11 
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Pieza 1 (1) 2 
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f-w cmt1 CbtJ!ru l. aJ CW[I W CbtJ!1 Pieza 2 (chirimía) e ~~Wª~~ª~~~~~ªm~ 

Pieza 3 (chirimía) e ~~$OO~~~~~~~~~ffi~ 
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Piezas 4 a la 9. Conservan una estructura similar: la misma 
entrada que las anteriores, Sol Mayor, un ritmo de 6/8. 

El track 10 es un video cuya grabación se efectuó en el Museo 

Nacional de Culturas Populares, en marzo de 2004. Requerimientos 
técnicos: PC compatible con Windows 98/98se1MEIXP con exten

siones windows media placer, 6.1 o superiores y lector de CD 6X. 

Chirimía y tambor 
UNA TRADICIÓN EN TLAYACAPAN 

Retomando lo que ya se ha dicho anteriormente, la chirimía represen

ta uno de los instrum.entos musicales más característicos de la evange
lización musical por parte de los espa.ñoles en la Nueva España. E9fe 

instrumento de doble lengüeta, utilizado en España tanto en el ámbito 
humano COmo divino (doblaba el canto a cappela dando el tono a los 
cantantes de la iglesia), resulta ser muy bien acogido entre los indíge
nas, tanto en ejecución como en la fabricación. Rápidamente se con

vierte en un instrumento esencial, dentro de las misas como en el acom
pañamiento de las festividades en las calles. 

Fueron diversos los factores que permitieron que la chirimía y 
el binomio chirimía-redoblante y chirimías, tarola y huéhuetl se arrai-
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garan en las comunidades indígenas: los frailes comenzaron la con

quista por medio de la música, la cual los indígenas adoptaron con una 

gran facilidad. Otro de los factores fueron las constantes prohibiciones 
de los concilios, pues esto permitió que la fabricación y ejecución se 

desarrollaran en el interior de las comunidades de difícil acceso, en 
donde las leyes no se aplicaban. Otro elemento fue que este instrumen

to de doble lengüeta, dentro del ámbito· religioso, poco a poco fue 
desplazado por el órgano yse dejó de fabricar. Sin embargo, se tiene 

referencia de que en 1760 todavía se encontraban chirimías alIado de 
la corneta y el bajón, como instrumentos catedralicios. Para ese enton

ces en Europa, el oboe había reemplazado a la chirimía. 
Entre las comunidades y pueblos indígenas contemporáneos de 

México, la chirimía es el instrumento ideal por su sonido "estridente": 

se llega a escuchar a largas distancias yeso permite que por lo general, 
anuncie y acompañe las peregrinaciones (como en el caso de Tlayaca
pan). Musicalmente, también es una muestra del sincretismo entre los 

géneros traídos por los españoles en combinación con la música 
prehispánica. Hoy día se les clasifica como sones tradicionales. 

En el caso de los músicos de Tlayacapan (de origen nahua), la 
combinación de chirimía y tambor se encuentra muy ligada al ámbito 

religioso: anuncia y acompaña la peregrinación a Chalma. El sonido 
característicos de los instrumentos, permiten convocar a todo el pueblo: 
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• Acompaña a los mayordomos en la recolección 
del dinero por todo el pueblo 

• Anuncia el cambio de mayordomos 
• Acompañala procesión durante su recorrido 

deTIayacapan aChalma 

• Anuncia su presencia en el Santuario a Chalma 
• Acompaña la procesión de Chalma a Tlayacapan 
• Anuncia en Tlayacapan que hah regresado. 

Una vez que han cumplido con el ritual religioso, llegan a in
terpretar piezas profanas, como canciones,cumbias, etc., a petición de 
las personas, . 

Cornelio, es heredero de una gran tradición musical (sus ante
pasados/:Ueron los fundadores de la Banda de Tlayacapan), es un gran 
músico, ejecuta diversos aerofónos. Esto le permitió adaptar y adoptllr 
la chirimía, aprendiendo de "óido" las "melodías tradicionales y ade
euando piezas populares. 

Diego, que no es músico profesional, sólo ejecuta el tambor en 
la peregrinación a Chalma.Cuando Comelio ejecuta un repertorio 
popular en la chirimía, Diego realiza la misma figura rítmica con la 
que acompaña a los sones tradicionales. 
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.. 
Está en manos de Comelio Santamaría enseñar a las nuevas 

generaciones a ejecutar la chirimía, para que este instrumento perviva 
. a través de los años en Tlayacapan. 
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