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INTRODUCC ION 

El proposito fundamental de esta investigacion radica en la posibilidad de 

experimentar nuevos acercamientos metodologicos para abordar las representaciones 

sociales (Jodelet, 1987, 1994, Moscovici, 1961, Gimenez, 1997, 1999) de su pueblo y/o 

ciudad que tienen los ninos nahuas de tres zonas geograficas del estado de Puebla, 

contrastantes etnolinguisticamente. Para ello, seleccionamos tres espacios: dos pueblos1 y 

una colonia de la ciudad de Puebla; estos ultimos nacieron en la urbe, pero sus padres son 

originarios de zonas nahuas y han migrado del campo a la ciudad2. 

En antropologia, el concepto de representacion social fue desarrollado por la 

antropologia cognitiva, a partir del cruce interdisciplinario entre etnolinguistica y 

psicologia cognitiva. Sus aportes nos han permitido el desarrollo de nuevas perspectivas de 

comprension de los procesos cognitivos elaborados historicamente por las diferentes 

sociedades hurnanas (Garcia Ruiz, 1991:5). No obstante, como marco de referencia para 

este trabajo retomaremos los postulados de la psicologia social francesa. Entre los retos de 

este paradigm,a esta el estudiar objetos de representacion que no sean de culturas 

occidentales, tal es el caso de esta investigacion, desarrollada en espacios interculturales. 

Por representacion social entendemos el producto y los procesos de una actividad mental 

por la cual un individuo o un grupo reconstituye lo real y le atribuye una significacion 

especifica. E~ie conjunto organizado de opiniones, actitudes, de creencias y de 

informaciones que se refieren a un objeto o situacion (Moscovici, 1961). 

El eje nledular de esta tesis se ubica en el plano metodologico. La hipotesis de la cual 

partimos es que a traves de una metodologia evocativa e interactiva, no directiva, los nativos 

pueden desplegar su creatividad para expresar sus representaciones a partir de sus propias 

logicas, sabe re:^, ordenes culturales. Esto permite reunir en un mismo texto dos discursos, el 

del nativo :y el del investigador, en un ejercicio de co-autoria. Ambos hablamos de una misma 

1 Ninos Iiabitanteij de sus territorios de origen. que comparten una identidad residencial que se constituye en el 
seno de los espacios coinunitarios (Bartoloine, 1997: 125). 
' Un indwiduo podra dejar de conceptualizarse y ser conceptuaiizado como iiiieinbro de una etnia. pero ello 
no supondra que pierda la fidelidad a la comunidad (filiacion comunitaria) donde ha nacido y ha construido su 
identidad social hasta el punto de configurarse como una identidad residencial (Bartolorne, 199639). Estos 
pequefios nacieron en la ciudad de Puebla pero lian tenido un estrecho contacto con los territorios de sus 
padres, por tanto l m  construido una filiacion co~nunitaria y una conciencia etiiica, desde lo ajeno, producto 
de su socializacio~n hogarena y los lazos con sus parientes. 



realidad etnogri~fica, pero uno desde dentro y otro desde fuera, desde angulos distintos 

caracterizados por aprendizajes culturales distantes. Sin la confluencia de estas voces, sin esta 

co-accion, co-construccion no podemos acercarnos al estudio de contextos interculturales de 

manera "plena". Rouquette (1998) afirmaba que si hacemos un balance sobre las 

investigaciones en representaciones sociales encontramos que no hay invencion 

metodologica en las mismas. En este sentido esta tesis experimentara dos posibilidades 

simultaneas de construccion del objeto de representacion de pueblo: uno desde el nativo 

para el nativo y el segundo construido desde el hacer del nativo por el investigador. 

En la bibliografia antropologica mexicana el trabajo con ninos esta, practicamente, 

ausente. La razon por todos conocida es la preferencia de los antropologos por el saber 

especializado, el albergado en las generaciones adultas. Si bien no restamos valor a estas 

afirmaciones estamos seguros que en los jovenes tambien podemos indagar como se 

constituyen y reproducen las representaciones sociales acerca de sus pueblos nahuas en 

nuestro mundo contemporaneo. La necesidad de incrementar los estudios sociales diacronicos, 

para mostrar la dinamicidad de las culturas es otra de las razones de dicha decision. Por otra 

parte se piensa que los ninos tienen muchas cosas que moldear afectiva e identitariamente pero 

diferentes estudios (Cardoso de Oliveira, 1992) nos indican hoy que despues de los cuatro 

anos de vida estos poseen una identidad etnica definida. Quienes participaron en este trabajo 

oscilaban entre los 11 y 1 3 ~  anos. No obstante, el concepto de nino no debe ser equiparable al 

del mundo occidental. Ya sean estos ninos y10 ninas tienen asignados roles en el campo y en el 

hogar. Desde edades tempranas, la mayoria desempenan tareas de responsabilidad. que 

pensar en un nuevo modelo metodologico para estudiar las representaciones sociales infantiles 

desde una perspectiva antropologica? La mayoria de los trabajos hasta ahora logrados por la 

antropologia alimentan la postura etnografica tradicional. El investigador es quien dirige, 

recupera, selecciona datos y escribe sobre los Otros a traves de su mirada, la cual implica una 

logica cultural occidental. No esta dispuesto a ceder su protagonismo historico. No esta abierto 

a nuevas formas de negociacion, de accion conjunta investigador-nativo. Con ello, la literatura 

antropologica restringe su accion a la mirada, al pensamiento, a las creencias de los Otros a 

traves de nosotros. queda el hacer, el saber de los Otros si no les permitimos construir 

' Solo en el pobllado de San Miguel Elosocliitlan ademas de trabajar con ninos. lo luciinos con adolescentes 
de 14 a 16 anos 



en el decir, en el escribir la expresion de sus mundos? nativos, portadores de esa cultura, 

no podrian coritribuir protagonicamente? De esta inquietud se desprende la interrogante 

rectora jcomo podria lograr un investigador, ajeno a la cultura que estudia, conocer los topicos 

centrales, ordenes y logicas de esta sin un trabajo de co-direccion, de co-autoria con y entre 

los sujetos que ha decidido estudiar? 

La propuesta a desarrollar para el estudio de las representaciones sociales infantiles 

recuperara ciertas discusiones planteadas por la antropologia posmoderna; principalmente, las 

criticas que se han realizado en cuanto al rol del antropologo (autoridad etnografica), a los 

escritos etnogri~ficos e intentara formas dialogicas entre nativos y con el investigador para 

hablar acerca de ellos. Reconocemos la imposibilidad que ciertas disciplinas tienen, como es 

el caso de la antropologia, de llegar a conocer el "todo" de una cultura, esto es una utopia. Sin 

embargo, hay asuntos de la misma, como el papel del investigador, que puede experimentarse 

bajo otras bpticas logrando nuevos alcances para la disciplina. La antropologia dialogica es 

uno de los ejemplos a estudiar (Tedlock, 1983). Si bien son muchas las criticas hacia el 

posmodernismoJ, es verdad tambien que el p p o  de antropologos circunscritos a este 

movimiento,  la^ mayoria de ellos procedentes de la antropologia interpretativa, efectuan un 

balance acertado de los alcances y limitaciones de la antropologia convencional. En sus 

criticas encontramos una gran coherencia discursiva sobre las limitaciones de los mecanismos 

tradicionales usados por esta disciplina para investigar realidades culturales diferentes a la 

suya. Al revisar la extensa literatura sobre el tema podemos percatamos que en esta ciencia la 

palabra de los nativos generalmente esta mediada por la del investigador. Es mas, muchas 

veces ni siquiera se citan los testimonios a partir de los cuales el antropologo construye su 

trabajo. Ahora bien, compartir las criticas de los posmodernos a nivel discursivo implica 

tambien revisar que han hecho en el plano empirico para solucionar algunos de sus 

planteamientos. En este rubro es donde ellos mismos marcan sus limitaciones, manifestando la 

necesidad de proponer metodos o epistemologias sistematicas y agudamente nuevas (Clifford, 

1998: 142). Esta tesis pretende ser una modesta contribucion en este sentido. 

El objeto de representacion social seleccionado fue su pueblo. Retomamos el concepto 

tal y como lo ]ha planteado la psicologia social, pero lo abordaremos empiricamente bajo una 

' Se trata de una corriente coiitradictoria que tiene por denominador coinun la drainatizacion retorica del 
cambio cultural conteinporaneo (Gimenez. 1999:74). 



perspectiva antropologica5 y dialogica, donde el dialogo principal no se establece con el 

investigador sino con otro nino de otro pueblo distante al suyo. A partir de la evocacion, 

promovemos la interaccion entre los ninos de distintos espacios a traves de una consigna: 

"cuentame como es tu pueblo y como eres tu, para que yo te cuente como es el mio y como 

soy yo". En este enfoque los ninos, creadores-autores de sus propias representaciones, 

disponen de distintas tecnologias para expresar, con toda libertad, su entorno: la escritura en 

espanol y en na.huatl, la oralidad, el dibujo, la fotografia y la filmacion. De esta manera este 

trabajo se inscribe dentro de la antropologia visual, subdisciplina antropologica 

subestimada por desconocer los alcances que esta puede tener, pero al mismo tiempo, se va 

mas alla de lo .visual al incorporar la oralidad y la escritura. No todos los temas pueden ser 

expresados po:r el mismo medio y de la misma manera. La gestualidad de las culturas 

orales, los aspectos visuales o auditivos producto de la convivencia diaria con la naturaleza 

requieren de t~rcnologias como el video o la foto para lograr una mayor precision. Este 

abanico de poisibilidades nos permite constrastar y constatar las semejanzas y diferencias 

abordadas por los ninos. 

Por medio de la observacion participante o la entrevista directa no podriamos 

acercarnos a su mundo representacional de la misma manera porque con esta propuesta 

involucramos, simultaneamente, distintos campos del conocimiento: el epistemologico 

(porque interroga sobre las condiciones de produccion del conocimiento), el teorico (porque 

integra los alcances y limitaciones de los nuevos procesos metodologicos integrando el 

principio de la co-construccion del objeto de investigacion (sujeto-sujeto) y la aplicacion de 

procedimientois de acceso a la informacion nuevos), y el metodologico (porque da nacimiento 

a un procedimiento de escritura integrando la imagen pero no unicamente con fin ilustrativo 

(Maurines., 19'99:382). En Mexico son escasos los trabajos sobre representaciones sociales 

desde la antropologia. Gilberto Gimenez se encuentra entre los impulsores. El efectua una 

distincion entre formas interiorizadas y formas exteriorizadas de la cultura. En palabras de 

Bourdieu entre "formas simbolicas" y estructuras mentales interiorizadas, por un lado, y 

simbolos objetivados bajo la forma de practicas rituales y de objetos cotidianos, religiosos, 

artisticos, por el otro (Bourdieu, 1985:91). Al estudiar la representacion social que los ninos 

' Recurriremos a la interrelacion psicologia-antropologia y viceversa propuesta por Moscovici (1993) en LIII 
intento de cooperacion interdisciplinaria. 
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nahuas tienen sobre sus pueblos adoptamos este paradigma y con ello el estudio de las formas 

simbolicas interiorizadas de sus culturas. La cultura objetivada suele ser la mas estudiada por 

resultar accesible su documentacion y observacion etnografica. En cambio, el estudio de la 

cultura interiorizada suele ser menos frecuente, sobre todo en Mexico, por las dificultades 

teoricas y met80dologicas que entrana (Gimenez, 1999: 85). Los resultados del estudio 

representacional nos permitiran acercarnos al complejo mundo de lo etnico en el mundo 

contemporaneo. 

En cuarito a la estructura de esta tesis, en el primer capitulo expondremos puntos de 

encuentro y de desencuentro con posturas antropologicas posmodernas. La escritura 

etnografica actual esta buscando nuevas formas para representar adecuadamente la autoridad 

de los informantes. Estos son sujetos cruciales, tipicamente excluidos de las etnografias 

autorizadas. En la etnografia moderna una serie de modos de autoridad - experiencial, 

interpretativa (Malinowski, Boas, Leenhardt), dialogica (Lacoste, Marjorie Shastak, Dwyer, 

Crapanzano) y polifonica (Bajtim) estan disponibles para todos los escritores de textos 

etnogaficos; ninguno es puro. Hay espacio para la invencion dentro de cada paradigma. El de 

la experiencia y la interpretacion estan dejando el paso a los paradigmas discursivos del 

dialogo y la polifonia (Clifford, 1998:61). En este trabajo recuperaremos aspectos de estos dos 

ultimos 

En este mismo espacio, describiremos por que y como se estructuro el modelo de 

trabajo de campo para estudiar sus propios pueblos desde sus visiones y no desde la de los 

adultos. Para ello se requeria de mas de un espacio para propiciar el dialogo con otros ninos 

iguales o diferentes a ellos y evitar asi la linealidad establecida en la investigacion tradicional 

investigador-nino. Seleccionamos dos pueblos serranos, de habla nahuatl, del Estado de 

Puebla distantes entre si. San Miguel Eloxochitlan en el distrito de Tehuacan y Santa Maria 

Magdalena Ya.ncuitlalpan en el Distrito de Atlixco; y la Colonia Loma Bella en la ciudad de 

Puebla. La constrastividad de los espacios no solo variaba en la vitalidad y/o desplazamiento 

de la lengua sino de la cultura vivida dentro y fuera de los pueblos de origen. Generar el 

dialogo entre dos pueblos nos daria la posibilidad de analizar la relacion indio-indio. Sin 

embargo, al c8010car ninos, hijos de migrantes habitantes de la ciudad abriamos una nueva 

posibilidad, la interaccion indio-mestizo y10 blanco. que manera se presentarian? 

formas de interactuar variarian segun el espacio ocupado por sus nuevos amigos? se 



asumirian ellos respecto a los otros? La idea era enriquecer la comunicacion y complejizar las 

interrelaciones etnolinguisticas al colocar tres lugares, muy distintos, en contacto. 

Dos modalidades de reproduccion de la cultura se ven reflejados en esta seleccion. 

Un territorio de origen, "ancestral" y por otro, un territorio "prestado" al que arribaron los 

padres por causas migratorias. Sus hijos forman parte de la primera generacion de 

migrantes nacidos en la ciudad; sin embargo, es necesario indagar si sus parametros de 

socializacion primaria siguen correspondiendo a la cultura indigena y campesina que 

permea la formacion de sus padres. 

Reunimos asi una gama de perfiles sociolinguisticos y culturales; un collclge de 

posibilidades. Contamos con ninos con una predominancia de la cultura oral nahuatl, en sus 

primeros anos ,adquirieron esta lengua como la unica (San Miguel Eloxochitlan); ninos que 

tienen el espan.01 como la primera lengua, pero que son socializados por padres y abuelos 

donde la lengua materna es el nahuatl y ellos, desde muy pequenos, entienden la lengua 

indigena aunque respondan en espanol (Santa Maria Magdalena Yancuitlalpan) (Podesta, 

2000). Por uIti.mo, ninos nacidos en un ambiente diferente al del padre. Sin embargo, en sus 

casas los padres no reproducen la vida citadina sino la que aprendieron en sus pueblos de 

origen. Estos pequenos, en contadas ocasiones, tienen la oportunidad de escuchar el nahuatl 

en la ciudad de Puebla. 

San Miguel Eloxochitlan se ubica en el seno de la Sierra Negra, de acceso dificil. La 

mayoria de los pobladores de la region han permanecido en este "perfecto refugio linguistico 

cultural", aislados de la television por carecer de luz, sin contacto permanente con foraneos 

porque no habia transporte; reproduciendose al interior de este mundo ya que sus niveles 

economicos no les permitian alejarse de la region. Este municipio esta considerado el primero 

en marginacion en el estado de Puebla y el decimo a nivel nacional. Hace cuatro anos llego el 

"progreso" al mismo y cuentan con luz, television (los mas ricos) y caminos. El 90% de la 

poblacion tiene como primera lengua el nahuatl y en todas las actividades la emplean. 

Santa :Maria Magdalena es un pueblo bilingiie nahuatl-espanol, situado en las faldas 

del volcan Popocatepetl, y a 18 Km de Atlixco. A pesar de la cercania urbana y de contar con 

caminos de terraceria ha conservado sus tradiciones y lengua nahuatl de manera notoria. Sin 

embargo, los ninos de hoy son la primera generacion que adquieren primero el espaiiol y el 

nahuatl como segunda lengua. Es muy alta la migracion a los Estados Unidos, 



fundamentalmerite a Nueva York, a pesar de contar con terrenos en distintos microclimas y 

con riego. 

Y por ultimo, en la ciudad de Puebla, en la colonia Loma Bella, de reciente creacion, 

que ha albergad80 a migrantes de distintas partes del Edo. de Puebla. Hace menos de diez anos 

esta Colonia se consideraba suburbio de la ciudad de Puebla. Era campo. La composicion 

economica es viariada pero predominan obreros y comerciantes sin empleos %os. Estos ninos 

a pesar de vivir en la ciudad hacen viajes muy frecuentes a los pueblos de sus padres y de sus 

abuelos. 

En estos sujetos culturales el investigador deposita el protagonismo de este proceso 

interactivo promoviendo el dialogo e intercambio interindigena a partir de una situacion real 

de comunicacion originada en la consigna ya citada Las tecnologias empleadas, por otra parte, 

contribuyen con la experimentacion y profundizacion de la antropologia visual y la verbal que 

no ocupa regularmente la escritura de los nativos. Hablaremos en este apartado, de los 

alcances y limitaciones de esta subdisciplina, insuficientemente explorada, pero con un gran 

potencial para incursionar sobre otras manifestaciones de la cultura imposibles de ser 

expresadas verbalmente. 

Partimos de la escuela porque, a pesar de ser la reproductora de las sociedades de 

tradicion escrita y de inculcar una cosmovision occidental, es un espacio propicio de 

reunion permitiendo dos tipos de actividades con los infantes: individuales y colectivas. Se 

trabaja con un grupo escolar completo, en horario de clases pero sus maestros no estan 

presentes durante su desarrollo. Los ninos se van incorporando al proyecto, el cual no es 

obligatorio, sino voluntario. Aquellos que deciden no trabajar no se les presiona, pero la 

mayoria se incorpora con mucho gusto. La apropiacion constituye la base de la autoria. Este 

trabajo constructivo por parte del alumno, que plasma su socializacion primaria, se 

distingue y diferencia ampliamente del escolar. Sin embargo, la escuela no es el unico 

espacio contemplado. Una serie de acciones son llevadas a cabo por los ninos en sus 

hogares, junto con sus familiares. El trabajo se extiende a todos aquellos ambitos, tareas, 

lugares geograficos del pueblo y10 ciudad necesarios de darle a conocer al otro nino. 

Paralelamente, el investigador indaga con distintos miembros del pueblo ninos y adultos. 

En el  capitulo dos desarrollaremos los aspectos teorico-metodologicos planteados por 

la psicologia social sobre el paradigma de las representaciones sociales. Si bien en Mexico los 



estudios de representaciones son empleados en disciplinas tales como la psicologia social y la 

educacion, entre otras, en antropologia son escasos, exceptuando los trabajos publicados por 

Gilberto Gimenez (1997, 1999). Los multiples objetos de representacion estudiados hasta el 

momento tienen que ver principalmente con la sociedad occidental, aunque algunos 

antropologos franceses han incursionado en sociedades no occidentales. Uno de los grandes 

retos, sobretodo pensando en America Latina, es la posibilidad de indagar objetos de 

representacion que se ubican entre el bagaje de las culturas indoamericanas y la cultura 

nacional. Es un campo virgen a explorar en el cual tenemos la posibilidad de analizar las 

tensiones, conflictos y diferencias representacionales que se presentan en cada una de las 

culturas sefialadas. Efectuaremos un recorrido historico del concepto de representacion social, 

desde distintas corrientes y su uso en distintas disciplinas para ver la evolucion del mismo de 

acuerdo a las demandas de las mismas sociedades. Plantearemos los nexos entre antropologia 

y psicologia, aun no explotados lo suficiente, pero urgentes de considerarse por integrantes de 

ambas. La antropologia en este tipo de estudios tiene mucho que aportar sobretodo para 

fortalecer la linea cualitativa trabajada por psicologos como Denise Jodelet, Angela Arruda y 

otros. Su larga. experiencia en el campo permite una conexion ideal. Si bien la psicologia 

social ha desarrollado una teoria de las representaciones sociales, el procedimiento empirico, 

con enfoque oualitativo, tiene muchas limitantes, sobre todo si pensamos adentrarnos en el 

conocimiento de culturas no occidentales. El concepto de representacion esta ligado al de 

cultura. No obstante, los psicologos sociales no aclaran los nexos entre cultura y 

representacion y las relaciones implicadas entre ambos conceptos. Esta es una de las criticas 

mas fehacientes que le hace Yahoda a Moscovici, porque este ultimo no ha explicitado dicha 

relacion de manera evidente (Jodelet, 2000). No dejaremos de abordar la relacion entre 

representaciones sociales e identidad. Ademas, este paradigma ofrece alternativas de trabajo 

empirico operacionalizable, a diferencia de conceptos antropologicos tales como cosmovision 

remitido al conocimiento abstracto, dificil de asir porque designa totalidades culturales. Sin 

embargo, la teoria de las representaciones sociales podria lograr nuevos alcances si adoptara 

metodologicamente otras formas empiricas de estudio. Cuando abordamos culturas no 

occidentales requerimos ser mas sofisticados en nuestra indagacion y desde distintos frentes. 

En el capitulo tres expondre dos visiones etnograficas sobre una misma realidad. 

Una construida desde fuera por el investigador y la otra desde dentro por el nativo. Las 



diferencias en las opticas culturales que cada una conlleva son el resultado de dos maneras 

distintas de representacion sobre un mismo objeto, el pueblo para nosotros, mi pueblo para los 

ninos. Esta co-participacion nos abre el camino hacia otras formas de hacer antropologia que 

enriquece mutuamente las maneras de conocimiento de las culturas estudiadas. En este ensayo 

de antropologia, polifonica contrastaremos ambas opticas y sus respectivos alcances. Ello 

implica un reto y un desafio a la escritura etnografica tradicional. Ahondaremos sobre la 

complejidad y los dilemas a los que me he enfrentado para incorporar en un texto academico, 

como este, la autoria nativa, sin interferir su escritura y organizacion. mostrar la 

complejidad de sus mundos expresada de manera escrita, hablada y grafica -foto y dibujo- por 

los autores,-ninos? escribir esta simultaneidad de discursos que convergen en un 

mismo fin, representar sus pueblos y10 ciudad? 

La etnografia infantil es ejemplo de la autoria plural de los ninos. La base de este 

trabajo es un texto de fotografias tomadas y descritas por ellos. Sin embargo, de manera 

paralela coloque una serie de dibujos y entrevistas orales (en color azul) realizadas por los 

ninos a sus familiares y/o amigos, otras fueron conversaciones sostenidas con el investigador y 

por ultimo, a modo de cita, podremos leer (en color verde) las impresiones que sus nuevos 

amigos les esciribieron sobre sus propios textos. Estas manifiestan su gusto, lo que falta, lo 

aprendido, sus intereses, en una palabra refuerzan las representaciones sociales de pueblo. La 

cristalizacion del dialogo se manifiesta con estos ultimos comentarios. No quisimos dejar 

hera la posibilidad de mostrar al lector la inmensa riqueza de producciones infantiles que de 

manera simultanea y usando multiples tecnologias, fueron logrando en el proceso de 

representacion de sus mundos para los otros ninos. Independientemente de la tecnologia usada 

los topicos se interconectan, al igual que los planos objetivos y subjetivos sobre los que 

edifican su pueblo. 

Plantear nuevas maneras de encarar y hacer etnografia no es tarea facil. Dar un espacio 

autonomo a la autoria nativa infantil dentro del texto cientifico es un reto que la ciencia social 

moderna debe asumir. Lo intentare con todas las limitaciones que este impone, porque es 

dificil ceder la palabra al nativo y leer los "textos nativos". A pesar de las ausencias y 

repeticiones encontradas la contribucion fundamental radica en conocer sus temas, ordenes y 

logicas dictados por sus culturas. 



En el ultimo capitulo, el investigador muestra su propio analisis de todos los materiales 

resultantes, tomando como referencia el paradigma de las representaciones sociales, para dar 

cuenta de los diferentes temas en que se descompone la representacion social del objeto 

pueblo. elementos la constituyen? de un pueblo a otro? El gran Corpus obtenido 

nos permite triangular cualitativamente todas sus expresiones. 

Retomaireinos las cartas escritas para ver los temas mas recurrentes manejados en el 

primer contacto y las relaciones identitarias que alli comienzan a manifestarse. Posteriormente, 

complementaremos el analisis con las fotos, los dibujos individuales y colectivos, la narrativa 

y las filmaciones. Desde el inicio de la comunicacion epistolar pudimos constatar que 

comparten los mismos codigos infantiles, coinciden sus intereses, y hubo reciprocidad en sus 

primeros escritos, de lo contrario no se habria dado la comunicacion. 

A rnanera de hipotesis quisiera plantear que los ninos habitantes de sus territorios de 

origen y los hijos de migrantes habitantes de la ciudad no comparten los mismos nucleos de la 

representacion social de pueblo, pero si los mismos temas; manifestando asi aspectos de la 

misma identida.d etnica. De manera notoria, coinciden en senalar como contenidos del campo 

representacional de pueblo: el apego afectivo a sus entomos (bonito y grande de mi pueblo), la 

naturaleza (campos, plantas, flores, agua, siembras, animales), las fiestas y los geosimbolos 

caracteristicos de la zona (cerros y volcanes). Sin embargo, si bien los ninos habitantes de sus 

pueblos tienen una percepcion totalizante de su espacio que podemos apreciar en sus dibujos, 

los ninos nacidos en la ciudad, hijos de migrantes, coinciden con ellos al representar los 

pueblos de sus padres y abuelos de manera semejante, estos siguen conservando esta vision, a 

pesar de vivir en la ciudad, independientemente del espacio. Pero estos mismos ninos cuando 

representan la ciudad la grafican fragmentada, solo ubican una parte de su colonia. Lo mismo 

ocurre con los yancuitlalpenos cuando representan Atlixco, Puebla o Nueva York, en este 

ultimo lugar vken muchos de sus parientes y la conocen a traves de postales y videos. Tanto 

los ninos migrantes como los indigenas plasman la ciudad de manera fragmentada, es decir 

una calle, una manzana. graficaran todos los individuos ajenos al contexto citadino? 

inexperiencias impiden una representacion mas abarcadora? tamano de una ciudad impide 

su conocimiento y parcializa nuestra mirada independientemente de nuestro origen? Esta 

polarizacion es uno de los hallazgos dignos de mencionarse. 



Deciamos lineas arriba que los nucleos de la representacion social de pueblo varia en 

cada uno de los espacios. Por ejemplo en la Magdalena Yancuitlalpan el volcan es el centro de 

su representacion porque este hombre-Dios provee el agua, sin el no tendrian vida, ni 

proteccion. Esto lo analizamos a traves de las narrativas orales, pero tambien lo podemos 

apreciar en los dibujos donde los manantiales u ojos de agua fueron pintados del mismo color 

que el volcin, azul. En las fotos el agua fue el elemento mas fotografiado no obstante el volcan 

no aparece. 

En Eloxochitlan, este nucleo lo conforman los animales. Ellos protegen y proveen al 

hombre del alimento, como en el caso de la vibora, que le dio a este el maiz para que pudiera 

vivir. Este mismo animal resguarda la milpa, pero tambien el agua. Todas sus narraciones 

orales estan prcitagonizadas por los animales que conviven con ellos. Asi como hay animales 

benefactores hay destructores como el conejo, o el tecolote que es el brujo. Los animales son 

parte importante de sus fiestas, sobre todo el cerdo y el guajolote. En sus dibujos podemos 

observar la importancia de estos porque el tamano sobresale sobre el resto de los elementos 

graficados, pero no detallare sobre el simbolismo que estos revierten. Dejare abierta esta linea 

de investigacion para una segunda etapa. Esta zona de la sierra tiene la creencia que el hombre 

una vez muerto puede reencarnar en animal o en plantas. En las fotos los animales siempre 

estan presentes junto a la familia o solos. 

En la ciudad los ninos marcan dos elementos como nucleo: el hotel y su casa. Esta 

ultima les provee su seguridad. Es el elemento mas fotografiado, colocado en sus dibujos y del 

que hablan en sus cartas. El otro elemento constante es el hotel, como el lugar donde se alojan 

los que vienen de fuera. De manera insistente marcan ambos. hotel sera la casa temporal 

de un migrante? Otros de los topicos son parques, iglesia, carreteras, centros comerciales, 

transporte, la escuela y los bancos. 

En los dos pueblos anteriores, es evidente la relacion entre geografia y narrativa oral. 

Pero en la ciu~dad hay un entrecruce de espacios. La narrativa oral que ellos cuentan tiene 

como referencia el contexto de sus padres y abuelos, no el citadino. Hay un volver permanente 

a los saberes propios de los pueblos que ellos frecuentan y donde tienen familiares. Las 

maneras de curarse responden a otras practicas medicinales no occidentales. En los dibujos 

sobre como son los pueblos de sus abuelos y de sus padres podemos apreciar que estos ninos 



manifiestan todos los elementos que los ninos del campo marcan sobre su espacio: los cerros, 

el agua, la iglesia, los campos cultivados y las casas. 

En las conclusiones puntualizare dos planos: el teorico y el metodologico. La 

antropologia y la psicologia son dos ciencias sociales que deben comenzar un trabajo 

transdisciplinario estrecho. Ambas se necesitan. A nivel teorico la psicologia social ha 

avanzado sobre el desarrollo del paradigma de las representaciones sociales de manera 

significativa. Aunque recientemente, incluyeron la discusion del concepto de cultura y las 

relaciones con las representaciones. Para el estudio de culturas indigenas latinoamericanas la 

propuesta metodologica desarrollada en esta tesis avanza significativamente sobre la 

posibilidad de que el mismo sujeto construya sus propias representaciones y lo haga a traves 

del uso de distintas tecnologias. Esto permite incursionar en la antropologia visual y en la 

verbal simultaneamente ampliando la vision, en todos los sentidos, sobre las culturas que 

estudiamos. Ademas de efectuar un analisis triangular de los resultados armados por el nativo. 

Al descubrir los nucleos figurativos de la representacion estudiada, en nuestro caso el pueblo, 

podriamos optar por una nueva manera de armar nuestras etnografias. Y en ellas plasmariamos 

realidades mas proximas a la optica y logicas locales. A pesar de haber estudiado dos pueblos 

nahuas encontramos coincidencias y discrepancias. El campo representacional de este objeto 

contenia los mismos temas, pero el centro o nucleo variaba dependiendo de los lugares. Las 

representaciones sociales no son homogeneas, hay que estudiarlas con cuidado segun las 

culturas y los espacios de constitucion. Los resultados refieren aspectos culturales 

mesoamericanos, pero no podriamos hablar de que solo estos contenidos estan albergados hoy 

en dia. Han incorporado nuevos elementos. La migracion, la escuela, y la television fomentan 

nuevos pensamientos o haceres, distintos de su ciiltura local. Este es el caso de la Magdalena 

Yancuitlalpan y de los ninos de la ciudad. 

Es necesario destacar la necesidad de experimentar nuevas formas de hacer 

antropologia, en un mundo contemporaneo cada vez mas complejo y donde la dinamicidad se 

vuelve el centro del problema (o en un problema epistemologico). Para todo ello requerimos 

de nuevas posturas politicas por parte del investigador que permitan adoptar nuevos roles y 

una nueva concepcion de hacer investigacion basada en el interaprendizaje. Asimismo, 

concebir nuevas estrategias, como la dialogicidad establecida que pretende incorporar, en un 

mismo texto, dos discursos al mismo tiempo: el del nativo y el del investigador. Con la 



posibilidad de que el lector (especializado o no) pueda recurrir a cualquiera de los dos como 

unidades de sentido, independientes y caracteristicos de las culturas que representan cada uno 

de los autores. Desplazar de la escena principal al investigador no significa quitarle de ninguna 

manera su autoridad, su rol se mueve a otro angulo desde el cual puede observar a manera de 

"escenificacion" una situacion real de intercambio. Todo el material resultante del trabajo 

efectuado por los ninos para los otros ninos, no para el investigador y aqui tambien hay un 

efecto sobre la:; conclusiones, es un material de analisis sumamente valioso porque no se 

presenta fragmentado, sino como totalidad, a partir del proceso que ya hemos comentado de 

revision y aprobacion de sus propios jueces comunitarios. Logramos una permanente 

ejercitacion de Ila memoria colectiva de manera grupal. Sobre todo, si pensamos que abrimos 

sus expresiones a la imagen y a la verbalidad oral y escrita. Obviamente que este proyecto 

permite armar, colateralmente, una coleccion editorial nativa que no es motivo de este trabajo. 

Al estimular la (creatividad de los infantes nativos lograremos acercarnos al conocimiento de la 

representacion social que estos tienen acerca de sus pueblos bajo una nueva metodologia de 

estudio que no dirige ni restringe las respuestas, sino por el contrario las abre. Llegaremos al 

analisis de los temas mas relevantes, al lugar que ocupan en la jerarquizacion de sus creencias 

y practicas gestadas desde dentro y no desde fuera como generalmente los obtenemos. La 

representacion irle la sociedad nacional es muy diferente de la obtenida por los mismos nativos 

de y desde su p:ropio espacio; los parametros de discusion son distintos: uno se edifica en tomo 

al progreso economico y educativo y el otro, con base a la cultura. 



1. HACIA UNA PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL ESTUDIO DE LAS 
REPRESENT,4CIONES SOCIALES DE PUEBLO Y10 CIuDAD. 

Anos de trabajo de campo en el area sociolinguistica y de sociolinguistica educativa 

me permitieron adentrarme en tematicas antropologicas que me condujeron a plantearme 

las siguientes preguntas jcomo lograr que los nativos-ninos pudieran hablar acerca de sus 

representaciones sociales sin que establecieran un dialogo directo conmigo6? entrar 

a conocer sus mundos dichos, armados y jerarquizados desde sus propias perspectivas? 

Mundos extranos para mi. Es evidente que lo que yo iba a decir de ellos solo reflejaria lo 

que ellos en mi condicion de extrana (aunque mi trabajo en las comunidades data de diez 

anos atras) desearian compartirme. Pero mi intencion era ir mas alla de la relacion 

antropologica clasica investigador-nativo. Entonces crei pertinente, para desplazar mi 

autoridad, no ,eliminarla, fomentar el dialogo7 entre ninos de pueblos distintos para que 

ellos mismos adoptaran un rol poderoso (Tedlock, 1998: 286) y dialogaran entre si. 

Estaba segura que los resultados no serian iguales, sus intereses son distintos de los 

mios por razones obvias, existe una diferencia cultural y esta nos separa. Queria ser 

participe de este dialogo generado, desde un nuevo angulo. Multiples interrogantes me 

asaltaban: se preguntarian entre si? jque dirian de su pueblo y de si mismos? El 

investigador tradicional obtiene respuestas a sus preguntas, pero mi proposito era conocer 

cuales eran sus interrogantes, no las mias, en torno a los otros ninos y pueblos a conocer. 

De esta manera nos acercariamos a develar cuales eran sus representaciones sociales acerca 

de sus pueblols integrando teoricamente el principio de co-construccion del objeto de 

investigacion en una diada doble. investigador-nativo y nativo-nativo e incorporando 

nuevos procedimientos de acceso a la informacion (Maurines, 1999:382). 

Hubo que resolver una serie de asuntos. Como generar el dialogo a tanta distancia, y 

sin la posibilidad de que se encontraran. Fue asi como pense que la mejor solucion era 

6 Al realizar trabajos linguisticos con ninos me encontre con la dificultad de que estos no Iiablaban 
fluidaniente conmigo en su lengua materna. Se limitaban a utilizar iui lenguaje cortado y escueto. Cuando 
contestaban. porque no siempre lo hacian. se restringian a lo preguntado. Sin embargo, cuando se reunen entre 
ellos y son mas de dos la platica flnye de inanera distinta. Estas observaciones dieron pie a las reflexiones que 
incl~~imos en la generacion de esta iiietodologia. Si esto ocurria en el plano lingiustico optananios por otras 
entradas para estndiar lo cultural. 
7 Al respecto inencioiiaba Moscovici que la originalidad de un grupo radica en el hecho de privilegiar un tipo 
de representacion y por consiguiente una inanera de coniunicacion con los demas. Hay un nexo indisoluble 
entre comunicar :i representar. 



mediante una clonsigna abierta inicial: "cuentale al otro nino como es tu pueblo y como eres 

tu, para que el te cuente como es el suyo y como es el". No habia duda que con este 

detonador los ninos tenian amplias posibilidades de expresarse y de dar a conocer los 

topicos centrales de sus representaciones de pueblo. Pero jcon que tecnologias lo harian 

para poder rebasar la distancia? Era necesario incorporar todas las formas verbales y no 

verbales a nui:stro alcance. Sobre todo si pensamos que los ninos de los tres sitios 

seleccionados manifiestan un estadio diferenciado de transicion de una cultura oral a una 

escrita (Monte, 1993b y 1996). Han sido socializados en sociedades de memoria (Gimenez, 

1998), donde predomina la tradicion oral (Calvet, 1984; Ong, 1987; Cardona, 1994; 

Landaburu, 1996). Estas diferencias notorias, entre discursos orales y escritos, producto de 

las caracteristicas propias de la diversidad etnolinguistica del estado y del pais, las 

podremos leer en sus narraciones y10 descripciones escritas, en las cuales apreciamos 

contrastes significativos. El manejo del espanol de los ninos de San Miguel Eloxochitlan es 

incipiente a diferencia de la Magdalena y del usado en la ciudad. Con esta apertura de 

tecnologias co:ntariamos con un panorama comunicativo exhaustivo, sin limitar al nino al 

empleo de una en especial. Si les cuesta comunicarse a nivel escrito, entonces tenian a su 

disposicion otros recursos como el dibujo, la foto, el video y lo oral para retratar y 

profundizar todo aquello a decir sobre su pueblo y10 ciudad. 

Con la pregunta generadora evocamos el dialogo, mismo que al principio se inicio 

por cartas y f'otografias, para luego ampliarse la gama comunicativa. Con esta entrada 

damos a los ninos, nativos de la cultura nahuatl, la posibilidad de interactuar entre ellos a 

partir de una situacion comunicativa real: contarse todo aquello de sus pueblos que crean 

pertinente comentar, asi como generar todas las interrogantes que tengan sobre el Otro y su 

entorno. De esta manera fomentamos una cadena interactiva con preguntas y respuestas de 

los nativos para los nativos. El investigador es un detonador-espectador de los temas y 

formas que los alumnos escojan para armar y continuar el dialogo; pero crea con esta 

estrategia la posibilidad de hacer etnografia de este discurso interindigena, privilegiando 

por igual su palabra y la de los nativos en un ejercicio de co-autoria. De esta forma se da 

cabida a la convivencia discursiva, a la autoria plural. Es asi como fomentamos dos tipos de 

dialogos interculturales complementarios, entre dos culturas diferentes: uno, el del 

investigador con los niiios y dos, los ninos entre si. 



Una serie de topicos entran en juego en la confeccion de la propuesta teorico- 

metodologica que realizo. Repensar las relaciones investigador-sujeto. debe ser el rol 

del nativo?iPor que se escogieron tres lugares contrastantes entre si para llevar a cabo la 

que gestar una metodologia evocativa?iPor que la escuela como uno de los 

espacios de trabajo? 

1.1 Una vieja-nueva discusion retomada por la antropologia posmoderna: la relacion 
investigador-nativo. 

Es en el siglo XX cuando se da la quiebra de la autoridad etnografica y el desarrollo de 

la ciencia antropologica no puede entenderse prescindiendo de los debates politicos y 

epistemologicos mas generales sobre la escritura y la representacion de la alteridad. En este 

marco nos ubicamos al poner a discusion otras formas empiricas de como hacer antropologia . 

La antropologia posmoderna introduce en su cuarto paradigma, el herrneneutico, cierto 

desorden en la matriz disciplinaria. A diferencia de los tres primeros, el racionalista, el 

estructural funcionalista y el culturalista, inspirados en la episteme naturalista, paradigmas del 

orden segun Cardoso de Oliveira, este cuarto paradigma reflexiona de manera incisiva y 

tajante sobre una serie de tematicas tales como: a)moderacion en la autoridad del antropologo 

(eliminacion dte cualquier dosis de autoritarismo); b) mayor atencion a la elaboracion escrita 

(con la tematizacion obligatoria del proceso de textualizacion de las observaciones 

etnograficas); c) de preocupacion por el momento historico del propio encuentro etnografico 

(con la consecuente aprehension de la historicidad en que estan involucrados el sujeto 

cognoscitivo y el objeto cognoscible); y d) un injerto de comprension de los limites de la razon 

cientifica, o de la cientificidad, de la disciplina, lo que no significa renunciar a la razon ni a sus 

posibilidades die explicacion (Cardoso de Oliveira, 1996: 17). 

Como notamos, uno de los grandes asuntos de reflexion en las ciencias del 

comportarnien.to8, a traves de su historia y por ende de la antropologia ha sido el rol del 

investigador. Este es un asunto presente. Decadas atras connotados antropologos 

externaban sus preocupaciones acerca de este tema. Ruth Benedict reflexionaba 

Muy interesantes y pertinentes son los trabajos de Devereus. Partiendo del psicoanalisis define la relacion 
eiiire el imestigador y el sujeto coino siinetrica. Para hacer ciencia debemos ubicar el analisis de la 
contratransferencia, es decir que es lo que sucede dentro del observador. como reacciona el observador de 



estan ellos? Jlonde estoy yo? Estas dos interrogantes se resumen en lo que Geertz 

denomina ecuacion antropologica, el punto de vista del Estar Alli como el del Estm Aqui 

(Geertz, 1987 142) Lo importante es reducir la distancia entre el antropologo y el Otro, 

superar la brecha entre ellos y nosotros para lograr una antropologia verdaderamente 

humanista9 comentaba Danforth Reflejo de estas discusiones la etnografia moderna ha 

adoptado nuevos paradigmas el experiencial, el interpretativo, el dialogico y el polifonico 

Estos dos ultimos comienzan a ocupar un lugar privilegiado en los trabajos antropologicos 

y de los cuales referiremos algunos de sus elementos. Para Tedlock, una de las pioneras de 

la antropologia dialogica, el dialogo es un proceso continuo que ilustra en si mismo proceso 

y cambio entre miembros de dos mundos. A diferencia de la antropologia analogica 

interesada en los resultados o productos (Tedlock, 1983:324). Mismos que refieren citas 

inconclusas dichas por los informantes "aprisionadas" por el discurso cientifico. En la 

etnografia clasica los discursos nativos no se presentan completos impidiendo al lector 

apreciar la complejidad cultural de la que forman parte. Estos individuos especificos tienen 

nombres propios reales, nombres que pueden ser citados, no son personajes inventados. Sus 

palabras son politica y metaforicamente complejas. Si se les acuerda un espacio textual 

autonomo y si: las transcribe en longitud suficiente, las afirmaciones indigenas tendran 

sentido en terminos diferentes a los del etnografo que las manipula. Algunos autores 

vislumbran la necesidad de adoptar nuevas voces en el trabajo cientifico, de reconocer la 

importancia del lenguaje porque en el se condensa una vision heteroglotica del mundo 

(Bajtin, 1453:293). No existe un lenguaje neutral, el lenguaje pertenece a alguien y tiene 

intenciones. Los planteamientos de Bajtin, extremadamente actuales, refieren una 

preocupacion por la representacion de totalidades no hegemonicas porque la mitad de la 

palabra es de adgun otro; yace en el limite entre uno mismo y el otro. Todo lenguaje es una 

concreta vision heteroglotica de la diversidad cultural, con sus distintas voces e intenciones. 

Por ello requerimos que la etnografia este invadida por la heteroglosia (Clifford, 1995: 61). 

Sin embargo, para cristalizar estas premisas necesitamos de una nueva postura empirica. 

datos liurnanos como persona y como ser liuinano a sus propias observaciones (Devereus. 1994). 
9 Pan Devereus la ciencia del coinportainiento aulentica nacera cuando quienes la practiquen coinprendan 
que una ciencia realista del genero liiimnano solo puede11 crearla hoinbres perfectamente conscientes de sn 
propia liuinanidad. precisamente cuando mas pleiiainente la pongan por obra en su labor cientifica (Deverens, 
1994:24). 



Para pensar y hacer una nueva antropologia debemos comenzar por reanalizar las 

posturas que los intelectuales han adoptado en la ejecucion de su trabajo Dos roles son 

visibles. El primero sobre el cual se han centrado todas las criticas, la autoridad del 

antropologo se: ejerce verticalmente, fungiendo el papel de infemedicrrio czrlti~rnl. El 

investigador desempena un rol social ligado a una funcion o status de interventor social. A 

traves de relaciones verticales transmite los valores de los Otros tamizados por el estandar 

cultural ma.yoritario, de la cultura nacional-hegemonica No obstante, en la postura opuesta 

encontramos al medindor de cn l t~~m.  Aquel investigador que trata con empatia, con 

actitudes y aptitudes a los Otros con el proposito de desarrollar intercambios reciprocos. En 

esta se ubicarna la postura de Tedlock y la posibilidad de construir una antropologia 

dialogica que respete en la accion la identidad de los Otros. Se establece una relacion 

horizontal y dialogica entre investigador-sujeto a pesar de las diferencias culturales que los 

caracterizan (Vermes y Gasche, 2001). Compartiriamos ampliamente la ultima posicion 

enunciada y propondriamos dentro de ella la necesidad de ampliar las funciones del 

intelectual politico profundizando el "interaprendizaje". Mediante el cual relaciono al 

intelectual y a las sociedades dominadas con el fin de que estos grandes sectores de la 

poblacion nacional puedan expresar, exigir, y realizar vias de bienestar segun sus propias 

modalidades y visiones. 

Actualmente la escritura etnografica sigue buscando nuevas formas para representar 

adecuadamente: la autoridad de los informantes (Clifford, 1995.65). No obstante, estas formas 

no podran aterrizar si la actitud del investigador hacia el otro no cambia y la autoridad del 

antropologo continua testificando toda una cultura que no es la de el a traves del lente de la 

cultura occidental. En este sentido, va la propuesta planteada en esta tesis, a traves del 

interaprendizajie (investigador-nativo-nativo-investigador) asignamos al intelectual nuevas 

funciones: organizador, impulsor, promotor, facilitador. Asi fomentamos el derecho co- 

compartido de expresion de los mundos representados por los distintos actores involucrados 

en contextos interculturales. Reunimos las voces y los textos de los autores involucrados. Esto 

se hace adema,s mas evidente cuando el tema escogido refiere al estudio de la representacion 

social que los ninos nahuas tienen acerca de sus pueblos, es decir, al conjunto organizado de 

opiniones, creencias, actitudes, y de informaciones que se refieren a un objeto o situacion 

(Moscovici, 1'361). Topico donde las interrogantes de los nativos podrian ser la fuente 



fundamental de orientacion y construccion de sus propios intereses, actitudes, creencias, y a la 

vez la fuente de estudio del investigador social para conocer desde dentro la cultura nahuatl. 

En un mundo intercultural como el mexicano y latinoamericano estamos obligados a pensar y 

practicar nuevas relaciones interculturales investigador-nativo. El investigador jamas dejara de 

ser una pieza clave, pero debe abrir el camino al protagonismo y a la formacion de la alteridad 

dominada. 

1.1.1 Hacia una construccion conjunta: el interaprendizaje, un nuevo rol del 
investigador. 

El estudio de las representaciones sociales que los ninos tienen acerca de sus pueblos, 

desde una perspectiva antropologica, implica tambien la busqueda de estrategias nd hoc, con 

un enfoque: cualitativo. Las preocupaciones de los antropologos posmodernos sobre la postura 

del investigador ante el Otro son validas sobre todos los temas que se deseen estudiar y en 

cualquier campo de las ciencias sociales. Esta relacionado con la concepcion del quehacer del 

investigador y con la actitud frente al otro con la cual trabajan. La antropologia 

inevitablemente implica un encuentro con el Otro. como plantea el investigador ese 

encuentro? 

Si tomaimos por paradigma el estudio del hombre por el hombre tenemos que aceptar y 

aprovechar el hecho significante de que en una diada observacional, las dos personas pueden 

decir "y esto percibo". Ambos hacen de observadores (Devereux, 1994:57). Aunque en la 

antropologia tradicional el Otro es considerado un objeto, no un sujeto. En este sentido es muy 

importante colocar enfrente del nativo a otro nativo y con ello estamos modificando el efecto 

de la contraob~servacion, al contemplar desde otro angulo las diversas contraobservaciones 

(nino-nino, investigador-nino y viceversa) que pueden ejecutarse en un mismo momento. Una 

parte considerable de los estudios sociales manifiestan una estructura clasica donde privilegian 

la interaccion circunscrita al dialogo entre el investigador y el informante, donde se establece 

una postura asimetrica1•‹ entre ellos. Pero es interesante cuestionarnos sobre este tema cuando 

estudiamos representaciones sociales de culturas no occidentales porque los hallazgos no 

deberian estar perfilados por las aseveraciones exclusivas del investigador "esto significa 

'" Razon por la c:iial Devereus ha planteado que la etnografia de campo (y con ella toda ciencia social) tal y 
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que" ..." sino expuestas, en un primer momento, por el mismo sujeto nativo para que sea el 

autor, el creador de sus propias representaciones y a partir de sus propios textos externe los 

puntos esenciales sobre los que construye su mundo. Se hace necesaria una nueva actitud 

cientifica donde la base sea el interaprendizaje. 

Parece oportuna la division realizada por Kohut (Geertz, 1994:74) cuando separa la 

experiencia prhxima, de la distante. La primera se refiere a la nativa; un individuo de una 

determinada cultura tiene la capacidad de definir lo que el o sus projimos ven, sienten, 

piensan, imaginan. La segunda, es la experiencia utilizada por los especialistas para impulsar 

sus propositos cientificos, filosoficos o practicos. En ambas las miradas y los alcances son 

distintos, pero siempre complementarios. Los nativos reparan aspectos de su cultura que desde 

fuera no centrariamos en el mismo lugar. La carga emotiva de sus temas es parte de nuestros 

limites. Al mismo tiempo el investigador tiene la posibilidad de ofrecer "una interpretacion" 

de la cultura qlue estudia empleando sus propias categorias de comprension del mundo para 

ver y hablar del mundo de los otros. La gran disyuntiva en la disciplina antropologica se 

presenta en qule tan validas son las interpretaciones, de las interpretaciones, que realizan los 

antropologos de sus informantesL2. Decia Geertz jcomo se alcanza el conocimiento 

antropologico del modo en que piensan, sienten y perciben los nativos? La cuestion consiste 

en descifrar que demonios creen ellos que son. Nadie conoce esa respuesta mejor que ellos 

mismos, de ahi la pasion por nadar en la corriente de su experiencia (Geertz, 1994). Si 

tomamos en cuenta todas estas reflexiones que ponen el dedo en la llaga, la respuesta adoptada 

en este trabajo sera separar ambos tipos de experiencias, sin mezclar una con la otra. Es 

necesario recurrir tanto al "modelo nativo", al discurso de los protagonistas sobre su identidad, 

asi como al "modelo externo" representado por la reflexion antropologica y politica. Ambas 

perspectivas no pueden ser consideradas excluyentes sino complementarias, puesto que en la 

conceptualizacion de lo etnico son tan relevantes las categorias autoadscriptivas como las 

adscripciones por otros, en la medida en que ambas constituyen indicadores de fronteras; es 

decir, ambas construyen las fronteras (Bartolome, 1997: 125). El nativo de esta forma tiene la 

posibilidad de: expresion y de analisis metarreflexivo acerca de su propia cultura. El 

conio se practica en el actualidad pudiera ser una especie de autobiografia (Devereus. 1994: 12). 
" Esta frase la sigue tomando el cientifico de acnerdo con la misina subjetividad y en respuesta a las mismas 
angustias (Devereus. 1994:21). 
'' Cito a Geertz "el etnografo no percibe en nii opinion dificilmente puede liacerlo. lo que perciben sus 



investigador al emplear una metodologia evocativa, tiene la posibilidad de describir y analizar 

este proceso que el nino va generando, construyendo para hablar de su pueblo pero a partir de 

su experiencia distante. Paralelamente, el investigador cuenta con todo lo producido por el 

nino, material sumamente valioso, donde se pueden analizar las interpretaciones realizadas por 

el propio nativo sobre las representaciones que en situaciones reales llevo a cabo, 

obteniendose asi la experiencia proxima. Una y otra experiencia no se excluyen, y refieren dos 

planos coniplementarios de la investigacion. El nativo habla de si y de su ,wpo; reflexiona 

sobre su actuar y su ser. El antropologo observa y conceptualiza este proceso evocado por el 

mismo. De esta manera se construyen dos discursos complementarios que dan como resultado 

dos caras del mismo fenomeno. La etnografia aparece como un proceso de creacion colectiva, 

como un texto abierto, sujeto a multiples reinterpretaciones. Ademas, con la quiebra de la 

autoridad monologica las etnografias abren la lectura a distintos tipos de lectores al mismo 

tiempo. Se da entonces una j~siciiz de horizontes, el investigador abre un espacio a la 

perspectiva del Otro para que actue, sin renunciar a la suya: su esfuerzo sera siempre traducir 

el discurso del Otro en los terminos del discurso de su propia disciplina. Existe cierta 

transferencia de sentido de un horizonte hacia otro (Cardoso de Oliveira, 1996:19). Es 

necesario dejai- fluir, a la par, ambos discursos, el del nativo y el del investigador. Estos 

conviven dentro del texto y deberian retroalimentar el discurso social del mundo 

contemporaneo. 

Si las interpretaciones del investigador no satisfacen a los especialistas estos cuentan 

con el disc.urso directo de los nativos y de esta manera damos forma a una nueva manera de 

presentar los estudios culturales. 

Todos estos argumentos nos llevaron a plantear un dialogo inter-indigena para externar 

a partir de las propias interrogantes e inquietudes de los nativos como son ellos y sus mundos. 

Esta posibilidasd de verse asimismos, de saber como se ven y representan su pueblo y10 ciudad 

es otra de las hipotesis implicadas en este trabajo que se desprende directamente del modelo 

metodologico formulado. Promovemos un ejercicio de reflexion permanente con el grupo de 

ninos, y de socializacion recreada, para dar cuenta de ese orden de construccion colectivo que 

los caracteriza. Este orden no puede ser elaborado, secuenciado por el investigador, necesita 

establecerlo el nativo. Entonces es el papel de este ultimo en el proceso de la 



investigacion? :Los intelectuales deben "facilitar" la toma de la palabra de las sociedades 

dominadas. Hasta el momento las voces de los nativos no han logrado ser escuchadas en su 

originalidad, sino solo transformadas por el deseo "sometido" de adecuarse a los discursos 

valorativos hegemonicos. El discurso autoctono debe ir a la par, con medidas y acciones 

autoctonas. Esti3 "toma de la palabra" por parte de los nativos y la convivencia de ambos 

discursos, el nativo y el cientifico, es el reto que experimento en este trabajo, aunque desde ya 

reconozco los limites que tiene el texto cientifico para dar cabida a la expresion nativa plena y 

a la necesidad de tomar la palabra sin dar oportunidad a los Otros de decir y hacer la suya. 

1.1.2 El nino es co-autor, co-director del proceso de investigacion. 

La otra cara de la moneda la representan los ninos. El dialogo desencadenado los lleva 

a un riquisimo intercambio de representaciones y nos da la oportunidad de acercarnos a traves 

de este proceso interactivo, a esas relaciones identitarias que se van definiendo y redefiniendo 

a partir de los multiples contactos en los cuales los pequenos son los autores, y quienes 

timonean su propio interrogatorio, frente al otro igual a el. En la relacion nino-nino se 

construye el principio de autoria nativa en esta investigacion. Con ello desplazamos de la 

escena central la diada tradicional blanco-indio. Aunque son escasos los ejemplos con esta 

estrategia textual alternativa en antropologia, porque la autoria plural es una utopia, los 

colaboradores no son solo enunciadores sino escritores (Clifford, 1998:167). Los 

investigadores en occidente dificilmente han compartido los creditos (Podesta, 2002), se 

privilegia un autor singular que evidentemente esta relacionada con la funcion desempenada 

por el investiga.dor hasta ahora. Mi intencion es darnos la oportunidad de manifestarnos juntos 

ante el mundo, desde culturas distintas. 

El paplrl protagonico del nino en el dialogo establecido es el eje sobre el que 

construimos la propuesta metodologica. A traves de las representaciones sociales externadas 

por estos se estructura y se expresa la identidad, por tanto exploramos un proceso identitario 

basicoL3: quien soy frente al otro14, en contextos culturales diferentes. 

13 Mnclios autores prefieren no estudiar procesos identitarios en ninos porque argumentan que estos sufriran 
procesos por medio de los cuales variaran SLIS posturas. Cabe destacar aqui. coino )-a lo hice en la 
introduccion. los trabajos de Maw E. Goodirian sobre la "concieiicia racial" en iunos donde llega a la 
sorprendente conclusion que ya desde los cuatro anos pueden niostrar senales iiiequivocas de intolerancia 



se logra esta autoria? que contexto? con que fines? Antes que nada 

quisiera decir que, previamente, he desarrollado distintos trabajos de investigacion, abordando 

temas de sociolinguistica comunitaria (Munoz y Podesta, 1994) y educativa (Podesta 2000). 

Mi ultimo proyecto estuvo relacionado con el aprovechamiento escolar de ninos nahuas que 

cursaban su primer ano. Esto me ha permitido que los ninos me conozcan, sepan lo que hago y 

se formen un criterio sobre mi. En las escuelas de los pueblos todos los ninos, 

independientemente del grado en el que esten, se enteran de lo ocurrido en la institucion; esto 

nos abre las puertas cuando nuestras actitudes y personalidades han sido aceptadas, de lo 

contrario son un serio obstaculo. En esta nueva investigacion, este conocimiento de mi 

persona y de mis actitudes para con ellos me abrio este nuevo espacio de interaccion donde yo 

modifique mi manera de trabajo ya que ahora los ninos presentarian sus propios pueblos entre 

si y no establecerian un dialogo de manera directa conmigo. Al plantearles, a todo el grupo 

escolar de quinto, la posibilidad de realizar un trabajo donde ellos eran los protagonistas 

aceptaron al unisono y de manera gustosa. La mayoria se mostro muy interesada y creo que 

una cosa que los atrapo fue que iban a auxiliarse de camaras fotograficas y de video asi como 

de pinturas de colores que serian utilizadas por ellos15. La escuela no concede el uso de estos 

materiales y mucho menos se los presta, aunque los tenga. Es interesante comentar que nunca 

hemos tenido un solo descuido por parte de los ninos con estos aparatos y en el caso de los 

ninos de San R4iguel Eloxochitlan nunca habian visto una camara de video, ni tampoco 

cuentan con camara fotografica. No observamos negativas en el comienzo, pero a medida que 

avanzaban en la construccion de esta presentacion unos no querian escribir o participar 

oralmente, pero de ninguna manera se les presionaba o sancionaba. Avanzabamos con los 

decididos, quienes ponian todo el empeno y sus ganas, pero debo decir que esta era la gran 

mayoria. Todos querian pintar, todos querian filmar y fotografiar; se peleaban por expresarse 

con estas formas. El trabajo con ninos no es facil y sobre todo cuando un grupo completo 

racial y por tanto senales de que desde tierna edad se puede constituir una identidad etnica (Cardoso de 
Oliveira. 1992). 
1 d Conocernos a nosotros mismos. a nuestra sociedad -en confrontacion con otras- penetrando en los 
intersticios de los sistemas sociales en oposicion, captando por lo tanto los nioiiieiltos inas criticos de dichos 
sistemas, se me figura que es el objetivo de cualquier ciencia del hombre que ambicione ser algo mas que una 
mera tecnica de dia,gnostico y de intervencion en el otro (Cardoso de Oliveira, 1992: 18). 
" La primera fase de este proyecto fue posible gracias al finaiicia~niento de SEP-CONACYT. posterionnente 
distintas instituciones colaboraron para continuarlo. Entre ellas cito a El Colegio de Puebla A.C.. el Instituto 
de Ciencias Sociales 3- Huiiianidades de la Benenierita Universidad Autouoiiia de Puebla. la Universidad 
Autononia Metropolitana-Iztapalapa y la Secretaria de Educacion Piiblica del Estado de Puebla. 



participa. Desde el inicio, era importante que colocaran su nombre y su edad. Sin embargo, a 

veces lo olvidaban. En las conversaciones orales grupales no pude identificar sus nombres 

porque no siempre los daban, o el ritmo y el tema de la conversacion me lo impedia. La 

oralidad es la que me resulto mas dificil de identificar, porque o todos querian hablar O no 

siempre se podia cortar el hilo comunicativo preguntando su nombre. Si hubiera contado con 

un equipo filmico para el registro, habria podido detectar a cada uno de los ninos. Pero debia 

realizar distintas actividades al mismo tiempo (estar en la conversacion y grabarlos). No por 

esa razon voy a privar al lector de leer sus narrativas. Una de las cosas que siempre les 

recordaba era que sin su participacion libre y decidida no podiamos llevar a cabo el proyecto, 

porque ellos eran los autores; el motor. Iban a contar como era su pueblo a los ninos del otro 

pueblo nahuatl y de la ciudad. Nadie mejor que ellos para hablar del lugar que los vio nacer. 

En ese sentido, desde el principio intente que tomaran conciencia de que yo no podia realizar 

el trabajo con sus propios ojos, oidos, sentimientos, que si bien podia hablar de su pueblo no lo 

iba a hacer igual que si hubiera nacido alli, como lo hace un nativo. Cuando me pedian 

sugerencias (este es un habito escolar, el maestro es la voz sagrada y el "guia", pero la idea era 

concientizarlos de que nadie mejor que ellos sabia que y como decirlo) sobre que contar yo les 

decia que :yo no habia nacido alli, que no sabia que era lo que ellos querian decir sobre su 

pueblo, esa decision era propia. Tenian la libertad de decir y organizar lo realizado desde su 

criterio. Era logico que esta idea iba a ser madurada y afianzada a medida que conocieran a sus 

interlocutores ninos y comprobaran que eran verdaderos. Eso les daria una nueva dimension. 

Y el segundo aspecto que los colocaba en otra sintonia era que no me contarian a mi como es 

su pueblo, yo de alguna manera estaba alli junto a ellos, era a sus nuevos amigos a quienes 

debian esc.ribirles, dibujarles, fotografiarles su entorno. Esto quedo claro para ellos y lo 
16 podemos leer en sus cartas "Querido amigo o amiga: quiero preguntarles como es la ciudad 

(Angelica Garcia Pinzon, 6to. 11 anos. MY)" "...Quiero conocer su pueblo a que se dedican 

ustedes (Manuel Arturo, 6to. MY) " ... nosotros queremos que nos contesten" (Alma Roldan 

Amaro. 10 anos. SM) ... "quisiera que ustedes me platicaran algo mas del campo" (Marcela 

16 El subra)ado es mio. Si reparamos en el yeinos que nos indica clarainente la relacion establecida entre los 
ninos. 



Garcia Lopez. Sto. 11 anos. c)". Todas las expresiones manifiestan un sujeto plural que no 

era yo. 

El siguiente reto era como iban a presentar todas las expresiones que lograran decir, 

escribir, fotografiar, filmar sobre su pueblo. Como construir a partir de las interrogantes 

planteadas en (el primer intercambio epistolar. Dibujos aislados con descripciones o fotos 

sueltas, eso no era posible. Ellos mismos sugirieron la idea de armar "libros" que albergaran 

como era su puirblo y con ello lograriamos nuestro proposito: la formacion de "textos nativos", 

no fragmentos. Libros en plural'8 porque las fotos permitian contar como era su pueblo, pero 

tambien con los dibujos podian armar unidades globales con significado otorgados por el 

conocimiertto local. Serian una especie de "libros abiertos" que siempre podrian ser 

complementados por ellos, por companeros de otros salones y posteriormente por las nuevas 

generaciones. Habia lugar para lo conocido y para lo nuevo adoptado por su pueblo. 

El haber aceptado participar en el proyecto aportando sus saberes, les implica un 

compromiso que van asumiendo poco a poco, en su mismo actuar. En una de sus cartas 

Enriqueta Flores Alonso escribio "los dibujos los acemos porque nos interesa y nos 

importa19 los acemos los dibujos en nuestro pais, si podemos aser nuestra comunidad" 

dice esta alumna, de 13 anos y en el 5to.grad0, del pueblo de la Magdalena. Cuando ven 

sus trabajos fotocopiados a color o escaneados y mecanografiados, en una presentacion que yo 

preparo de su propio original, con el fin de que ellos sigan revisando y complementando, noto 

en sus rostros y en sus expresiones una seriedad diferente. Un asombro por lo hecho, orgullo, 

emocion y satisfaccion. En un corto tiempo asumen su rol y descubren sus mundos: "isimos 

este libro para que las personas de Yancuitlapan se den cuenta de todo lo que ay en nuestro 

pueblo" comenta Guillermina Morales Martinez, de 13 anos, yancuitlalpena. 

Este encuentro con sus realidades les despierta una valoracion cultural hacia sus 

representaciones sociales. Implica un acto de reflexion sobre quienes son. Sin sus acciones y 

respuestas su trabajo quedaria detenido. Ademas, cada uno de los textos individuales y 

grupales realizados por los ninos llevan sus firmas. La autoria propicia una mayor 

l i  De ahora en adelante. todos los escritos producidos por los ninos seran colocados textualmente. tal y coino 
ellos los forniularon. Si no aparecen los iioinbres de los autores o su edad se debe a que algunos olvidaron 
colocarlo. 
'' Hay una gran necesidad, en el campo educativo indigena de contar con materiales propios. Esto tambien 
alienta a los ninos para hacer. leer. plasmar y valorar sus culturas. 
19 El subrayado es inio. 



responsabilidad en la ejecucion de sus tareas, sobre todo si saben que tienen la posibilidad de 

conformar libros con sus materiales. Esto entusiasma a todos los ninos. Si el otro va a leer o 

mirar mis textos voy a intentar dos cosas: primero, explicitar, explicar al maximo la 

informacion porque el no conoce lo mio; y segundo esforzarme para dar de mi todo lo que 

puedo dar. De esta manera, estamos creando una cadena de autores, lo que nos lleva a plasmar 

el pensamiento grupa1 y asomarnos a esa memoria colectiva heredada, pertenezco a un lugar y 

represento a un grupo. 

Inkiamos en algunas escuelas en cuarto ano con el fin de darles seguimiento y tener la 

facilidad de que los resultados de cuarto, los trabajemos con ninos de quinto, de sexto, o 

viceversa. 

Julia Aspiros Mondragon, yancuitlalpena, de 6to. Grado y de 11 anos describe con 

sus propias palabras este proceso: "Las leyendas se formaron en los libros por que los 

abuelitos les contaban a los hijos o nietos despues los contaron en la escuela yo desde 

cuando est,aba en cuarto ano llegaron unos jovenes para que nosotros formaramos un libro 

sobre el pueblo cuando pase a quinto de nuevo trabajaron con nosotros y cuando pase a 

sexto ellas deja.ron unas camaras y radios para que nosotros gravaramos cuentos o leyendas 

ya tambien para que sacaramos fotografias y luego en el libro aparecen y a si es como se 

formo el libro" 

La verificacion entre los grupos de distintas edades es permanente para comparar 

opticas, valores, creencias, sobre los temas abordados. De esta manera primos, hermanos de 

distintas generaciones pueden ver la historia del armazon de estos materiales. La idea es ir 

construyendo y reconstruyendo, anadiendo, agregando, reflexionando sobre esa primera piedra 

depositada. La "espontaneidad", la soltura de las respuestas de un nino nos permiten 

adentrarnos con. mayor facilidad en ciertos topicos como no lo hacemos con adultos. 

Si los ninos conforman nuestras nuevas generaciones debemos dedicar mas tiempo a 

ellos, y a lo que han aprendido en su entorno familiar, porque de lo captado en su socializacion 

primaria estaremos en disposicion de analizar algunos de los aspectos de estos procesos de 

transfiguracion cultural. Si consideramos al nino un ser cultural entonces permitamosles 

expresar SLIS iriundos. En la mayoria de los trabajos antropologicos consideran y toman 

solamente la sabiduria de los adultos, de los ancianos como los depositariosZ0 de la cultura. De 

"' Es interesante apuntar que en entrevistas con los ninos de Santa Maria Magdalena Yailcuitlalpan ellos 



esta manera reparamos en esas nuevas personas, los ninos, que cada cultura ubica y finca 

responsabilidades de maneras diferentes2'. No podemos generalizar sobre el concepto de 

persona adoptado por cada cultura. Este es la resultante de la experiencia propia de una 

sociedad en la cual se condensa su sedimentacion intersubjetiva. Es una categoria construida 

por la interaccion en cuya configuracion intervienen procesos ideacionales, sumamente 

variables, no solo entre las diferentes culturas sino tambien a traves del proceso historico de 

una misma cultura (Bartolome, 1997: 145). 

coincidian sobre la edad de adquisicion de la narrativa oral. transnutida de una generacion a otra. asi como los 
contextos de aprendizaje. 

ninos tambien saben leyendas tan completas conio las de sus papas? 
N- Casi si 
1- a que edad sera que un nino ya se sabe todas las leyendas que saben sus papas? 
N- A los once 
1- Ya casi crees que te sabes todas las que tu tio te ha contado 
N- Ya casi me los conto todos por eso ... 
Otra entrevista con otros ninos: 
1- a que edad les cnentan leyendas a los ninos en la Magdalena? 

que edad los escuclia? 
N- Yo desde siete. 
N2- Yo tambien 
NJ- Yo me se liartos ciientos 

que lloras le!; cuentan los cuentos? 
N- Yo casi siempre en las noclies. 
NI  -Me los cuentan en el &a 
N2-Mi abuelito s~olo tiene tiempo cuando vanios al campo alu me va platicando..cuando vamos al monte me 
va contando en el canino. 
1- inuclios temas? 
N2- Cuando le pregunto sobre algo es cuando me cuenta. 
1- que lenguas les cuenta el cuento en mesicano o espanol? 
N1- En espaiiol 
N2- Yo unos me los cnenta en niexicano 

ustedes saben leyendas las pueden contar? 
N- Si 
N1- Hay unas q w  no se cuentan. 
N2- No te la voy a contar liasta que tengas veinte anos dice mi tio. 
1- ,Pero que cosas son interesantes en las leyendas? 
N- Como a veces me cuenta mi abuelito a medias y me lo cuenta lo demas liasta la siguiente cena. 
1- que no lo cuenta todo de una vez? 
N- Lo quiere hacer interesante 

Las claves 1 4- N corresponden a investigador y a nino. En las entrevistas orales se niarca N2, N3> etc. 
porque. desgnci:idarnente. me fue imposible captar el nombre del nino al momento de interactuar. Al trabajar 
con grupos grantdes, con nias de diez ninos, se presentan este tipo de dificultades. 
" No debemos olvidar que la mayoria de los ninos indigenas se incorporan a actividades del campo desde los 
cinco o seis anos. sino antes. De igual inanera ocurre con las ninas de esta edad en las actividades del campo y 
de sn casa. A los catorce anos inuclios de ellos ya fonnan una familia, asumiendo roles de padre casi 
inmediatamente. 



1.2 Contextos culturales seleccionados para llevar a cabo la investigacion. 
que tres espacios diferentes? ;Por que el contraste entre territorios de origen y 

prestados? 

Para que los ninos verdaderamente se compenetraran con el trabajo era necesario 

ofrecerles un escenario real. Habia que presentarles a sus interlocutores para activar la 

cadena de comunicacion. como deberian ser y donde deberian vivir estos otros ninos? 

Fue asi como se escogieron dos pueblos nahuas del estado de puebla2* que no pertenecieran 

a la misma region geografica y que las condiciones sociolinguisticas fueran contrastantes. 

Si la lengua es el vehiculo de nuestra cultura al estudiar las representaciones sociales 

infantiles podremos ver como se entrelazan y actuan estos dos sistemas. 

Por ellc~ se penso en un pueblo con una alta vitalidad de la lengua indigena como lo 

es San Miguel Eloxochitlan, enclavado en la sierra negra de Puebla, en el distrito de 

Tehuacan, donde mas de la mitad de su poblacion es monolingue en lengua nahuatl, 

incluidos los infantes. Ninos recientemente comunicados con la "civilizacion" por medio de 

la carretera y la luz. Pocos han visto la television y han salido de su entorno inmediato, es 

decir, no conocen una ciudad. 

El otro es un pueblo ubicado en las faldas del volcan Popocatepetl, distrito de 

Atlixco, llamado Santa Maria Magdalena Yancuitlalpan donde los ninos son la primera 

generacion que tienen como primera lengua el espanol y como segunda el nahuatl. Con una 

alta poblacion migrante, sobre todo radicada en Nueva York, y con costumbres arraigadas 

como el huehiietlahtolli (antigua palabra de los ancianos) sustento de la filosofia moral 

nahuatl (Munoz y Podesta, 1994). 

Aunque con dominios linguisticos distintos los ninos de ambos pueblos comparten 

la lengua nahuatl y el habitar un territorio de origen. Sin embargo, los yancuitlalpenos a 

7- 

-- Se escogio el estado de Puebla porqne esta entidad federati~a ocupa el cuarto nivel nacional (Oasaca, 
Cluaps. Veracniz. Puebla, Guerrero. Yucatan, Hidalgo y San Luis Potosi) de la demanda potencial de 
educacion indigena del pais (Aliuja, 2001:5). Estos estados concentran el 84.5%. Realidad asumida 
estadisticamente. pero no en la cotidianeidad. La poblacion total del estado de Puebla es de 4.713.802 
(INEGIo 2000) Iiabitantes. y la poblacion indigena representa el 11.7% de estos. De ellos el 33% son nifios en 
edad escolar y ascienden a 182000. Puebla ademas, ocupa el 5'. lugar en el ambito nacional donde se 
presentan los mayores rezagos socioeconomicos (SEP-DGEI, 1999). Sin embargo, estamos concientes de que 
las estadisticas en nuestro pais desconocen hoy en dia cuantos indigenas realmente hay. Aun no se ha logrado, 
con escepcion de una encuesta del INI (1980); desgraciadamente solo piloteada de manera experimental, en la 
cual se pregnntaba si la persona se consideraba o no india. Recnrrir tambien a la autoadscripcion etnica y no 
solo al manejo linguistico es una necesidad apremiante. 



diferencia de los san miguelenos estan muy comunicados con la ciudad de Atlixco, por sus 

actividades comerciales y ahora con Estados Unidos a traves de sus parientes. Con la 

intencion de problematizar aun mas el tema de estudio se decidio colocar un tercer grupo de 

ninos para ver la representacion social de pueblo, desde fuera de estos; razon por la cual se 

escogio una escuela de la ciudad de Puebla, ubicada en el barrio de Loma Bella, antigua 

periferia de esta ciudad. A esta institucion asisten ninos hijos de migrantes, en su mayoria 

nahuas, de distintas regiones del estado que son la primera generacion nacida en la ciudad. 

Entre 1a.s razones principales para trabajar con esta diversidad infantil encontramos 

el poder contrastar distintos medios sociolinguisticos, con sujetos en procesos diferenciados 

de arraigo de la cultura nahuatl. representarian a sus pueblos y a ellos mismos ante 

los ninos del otro pueblo y como lo harian ante los ninos de la ciudad? dirian las 

mismas cosas dependiendo de los espacios ocupados? 

En estse marco podemos visualizar tambien si se establecen procesos de 

desplazamiento o por el contrario de vitalidad de las representaciones sociales de pueblo 

conceptualizad~os desde dentro y desde fuera de los territorios de origen de este grupo 

etnolinguist ico~~~~artolome, 1997). Aunque lo nahua es el eje compartido por estos tres 

contextos seleccionados no debemos olvidar que la segmentarizacion contemporanea deriva 

tambien del hecho de que distintos sectores de un grupo padecieron diferentes procesos 

historicos de instauracion colonial, que influyeron en la configuracion sectorial de un 

mismo grupo e:tnolinguistico. Por tanto, no podemos proponer lo nahuatl generico ya que 

dependera del proceso historico de identificacion en el nivel microrregional (Bartolome, 

1997:60). Las .visiones de los alumnos quizas nos permitan percatarnos de que si bien no 

hay formas estandares de ser nahua, de hecho son depositarios de tradiciones linguisticas y 

culturales comunes (Bartolome, 1997:59). 

Ademas, la comparacion de los lugares mencionados nos acercara a diferentes 

estadios de trarisicion de pueblos con un origen cultural oral a la adquisicion paulatina de la 

cultura escrita (Monte, 199Jb y 1996). 

-: 
-- Es importante aclarar el concepto de gnipo etiiolingiiistico y para ello retoino a Miguel Bartoloine ya que 
con frecuencia "aludimos a lo naliim. zapoteca. etco como unidades, como gmpos etnicos organizacionales y 
es ~ i n  error acadeniico y politico. ya que en realidad constituyen familias de lenguas emparentadas con escasa 
o nida articulacio~n contemporanea. Es decir que se utili7a una categoria clasificatoria estenia coino si 
aludiera a un reail gnipo de interaccion. El grupo etnolingiiistico estana integrado por el conjuiito de 
liablantes de variantes de una lengua o de diferentes lenguas de una familia lingiiistica (p. 54). 



Esta gama de origenes expuesta nos manifiesta procesos sociolinguisticos 

contrastantes, desde una gran vitalidad (Charles y Saifullah, 1982) de la lengua nahuatl 

como en el caso de San Miguel Eloxochitlan donde para todas las actividades los lugarenos 

emplean el nahuatlZ4, a la situacion de desplazamiento de esta misma lengua en el caso de 

Santa Maria Magdalena Yancuitlalpan, donde las interacciones con los ninos recien nacidos 

ya son en espaiiol. Si bien esto nos indica que la primera lengua de las futuras generaciones 

de este puivblo es el espanol2' no es verdad que una vez aprendida no puedan adquirir el 

nahuatl. Los ninos de seis anos al entrar a la escuela ya son bilingues incipientes pasivos en 

nahuatl, es decir, entienden pero no hablan la lengua. Recien en la adolescencia la producen 

con soltura. 

Finalmente, haber tomado la escuela de Loma Bella en la ciudad nos permite 

acercarnos a otro proceso lingiiistico, la extincion de la lengua en la generacion de sus hijos 

y el habitar un nuevo territorio que tiene concepciones de vida encontradas. Pero jel no 

hablar la lengua indigena los llevara a un desplazamiento de sus costumbres y creencias? 

jcomo socializan los padres indigenas a sus hijos, ahora habitantes de la ciudad? jcomo 

ven estos infantes, desde la urbe, los pueblos de sus familiares?jcomo ven la ciudad? 

Retomando a Miguel Bartolome (1997, 1996) diriamos que estos procesos de 

desplazamiento que acabamos de ilustrar van aparejados a lo que el denomina 

transfiguracion cultural y la entiende como la expresion de una serie de estrategias 

adaptativas que las sociedades subordinadas generan para sobrevivir y que van 

desdibujando su propio perfil cultural, para poder seguir siendo hay que dejar de ser lo que 

se era antes. Los conceptos de dinamicidad, movimiento, transfiguracion de las culturas, 

despla~amient~o linguistico, tensiones y conflictos entre representaciones sociales 

occidentales e indoamericanas permean la base de este trabajo. 

'' La gran mayoria de los ninos ingresan a la escuela inonolingues en la lengua naliuatl y al cursar su tercer 
ano. en otros casos el cuarto adquieren niveles alfabeticos de escrituracion (Podesta, 1994). 
'' Si analizainos los datos de Garcia, Becerra. Clulaca. 1998. tenemos que los niveles de preferencia de la 
lengua nal1~1atl son altos 43.5% sin embargo solo el 31.4% de este total ha ensenado a sus lujos esta lengua 
como la primera. Un 21.7% prefiere el espanol. pero el 58.8% lo ha enseilcido como primera lengua. Todas 
estas posturas tambien definen las actitudes linguisticas de las futuras generaciones (MiuToz, 1990). 



1.3 Una estrategia interactiva para el estudio de las representaciones sociales: "cuentale 
a tu nuevo amigo como es tu pueblo y como eres tu, para que el te cuente como es el 
suyo y como es; el". 

El primier problema a resolver era como detonar el dialogo infantil interindigena. 

involucrarlos, desde el principio, en un trabajo que los atrapara? Fue asi como 

pense plantearlles una situacion comunicativa real: "cuentale a tu nuevo amigo como es tu 

pueblo y como eres tu, para que el te cuente como es el suyo y como es el" y ademas, ad 

hoc con el objleto de representacion social de pueblo. Esta consigna se construyo pensando 

en ubicar a lo's ninos en su tiempo, en su espacio y desde su culturaz6. Incluia ambos 

referentes: el pueblo y a ellos mismos. El nino siempre encontraria algo que contar, que decir; 

expondria planos objetivos y subjetivos del lugar donde nacio. A traves de ella daria a conocer 

su pueblo a los ninos de los otros espacios, no a mi. En la consigna se incluye un compromiso 

con el otro de su misma edad. Para ello dispusimos una serie de registros (verbales y no 

verbales) a traves de los cuales el autor-nativo nos develara la representacion social que tiene 

acerca de su pueblo. Los distintos temas resultantes expresados en los mismos son trabajados 

individual :y gmpalmente para luego ser organizados y planeados por el consenso otorgado por 

el grupo. Una vez "terminados", compaginados en su version mas acabada, los daban a 

conocer a otros companeros de otros salones de su escuela y por ultimo a sus nuevos amigos. 

Este es un proc'eso largo de elaboracion, meditacion y dictaminacion por parte de los autores y 

posteriormente por los ninos del mismo pueblo. De esta manera al observar su hacer podemos 

analizar, como lo haremos en el ultimo capitulo, las representaciones sociales que los ninos 

tienen de sus respectivos espacios al cruzar los diversos registros de expresion, tanto de los 

ninos sobre su entorno, como del investigador sobre el proceso construido por los ninos. 

'6 La idea de partir de una consigna tiivo sus origenes en un trabajo anterior de investigacion educativa donde 
podiamos apreciar que los ninos indigenas solo leian y aprendian a partir de contenidos naciouales. 
Desconocidos y ajenos a su cultura. pero a partir de los cuales debian expresarse. Me surgio asi uua 
interrogante. que condujo mi trabajo: que no investigar los temas significativos para ellos a partir de sus 
propias construcciones'? Nos pronunciamos por una educacion intercultural-bilingue pero no lienios 
desarrollado aun nuevas formas de hacer investigacion en contextos indigenas. Si partiamos de su pueblo no 
solo sabriamos que contenidos destacarian de su cultura propia, sino tambien facilitariamos su espresion, 
porque eran expertos de esa cultura en la'cual se habian socializado. 



1.3.1 E1 papel del dialogo y el uso de diferentes tecnologias para hablar de sus pueblos 
y10 ciudad. Hacia la experimentacion de nuevas aplicaciones de la antropologia visual. 

Dar la palabra a los ninos, en sentido amplio, requiere entrar a otros terrenos que no 

solo son los verbales: orales y escritos. Con la foto, el dibujo y la filmacion contribuiriamos a 

ampliar su!< horizontes expresivos y entrariamos en el discurso no verbal de un p p o ,  tarea 

urgente de la aritropologia contemporanea. Con esta diversidad tecnologica los ninos estarian a 

gusto y demostrando sus preferencias y destrezas comunicativas. Nosotros, por otro lado, 

contariamos con la posibilidad de poder cruzar los discursos, ver constantes y ausencias. 

Entender lo que privilegian de su pueblo. El discurso antropologico moderno sigue 

considerando la escritura producida por el investigador como la via principal para transmitir 

sus hallazgos y los discursos orales de los nativos como la fuente fundamental de esta 

disciplina. Ensisyar una antropologia visual (grafica en sentido amplio: fotografia, dibujo y 

escritura) y oral permite a la ciencia antropologica ir mas alla de los alcances de la palabra 

escrita, del lo~gocentrismo que caracteriza a esta disciplina. Debemos buscar lecturas 

alternativas a mundos no occidentales y esta es una tarea pendiente que tenemos dentro de este 

campo del conocimiento. En la actualidad, la antropologia visual, subdisciplina de la 

antropologia que data de finales del siglo diecinueve, carece de la fuerza necesaria a pesar de 

su larga historia. Entre las criticas destacan la imposibilidad de efectuar un analisis teorico- 

metodologico de la imagen por la complejidad de las mismas (Prosser, 2002:157). 

Nuevamente recaemos en el punto central de la metodologia propuesta, desplazar el rol del 

investigador y irolocar en el centro de la escena al nativo. Si este construye su representacion a 

traves de la tecnologia y ademas escribe y10 habla sobre lo realizado logramos reunir las 

interpretacnone:s del autor, mismas que seran una fuente de analisis muy valiosa para el 

investigador. Mientras no compartamos la construccion del proceso de la investigacion de 

culturas de las cuales el investigador no forma parte, siempre podremos formular las mismas 

criticas para todos los materiales resultantes de la antropologia clasica y de la visual. En este 

trabajo nos hemos planteado quitarle al discurso nativo esa "camisa de fuerza" que muestra su 

mundo, de manera fragmentada, a traves de nuestra logica. El analisis que hagamos de otra 

cultura, ya sea de materiales visuales o lenguajes verbales, si seguimos los pasos tradicionales 

para hacer ciencia social, siempre estara mediado por el ojo de un observador externo y ajeno. 

Propiciemos el encuentro de ambas experiencias interpretativas: la proxima y la distante. 



El potencial de la antropologia visual, puede ser inagotable, en un mundo de imagenes 

como el nuestro. Nos permite un nuevo tipo de epistemologia basada en lo no verbal y en lo 

verbal. Manejando ambos lenguajes nos adentramos con mayor profundidad en los recovecos 

de otras culturas a partir de la mirada y construccion de los propios nativos. A pesar de los 

siglos transcurridos, no debemos olvidar, y en ello han contribuido en gran medida los 

historiadores antropologicos, que mesoamerica tuvo una larga y compleja trayectoria 

pictografica (Gmzinski 1991:19) donde lo visual jugo un papel fundamental Destacan los 

glifos, ideograrnas y simbolos. A traves de la expresion pictografica podemos, hoy todavia, 

ver narradas multiples historias: de guerra, de dioses, climatologicas, de fiestas entre otros 

muchos temas. Ademas, las pinturas de textos son imagenes y exigen que se les considere 

como tales. Hemos subestimado la dimension visual que estas poseen (Gmzinski, 1999:22). 

Traigo a colacion dos ejemplos sobre los dibujos murales hechos por los ninos de la 

Magdalena Yancuitlalpan, porque ademas de sorprenderme me dejaron la inquietud de 

investigar las caracteristicas pictograficas en ninos indigenas. Un amigo historiador, cuando 

vio uno de los dibujos sobre terrenos de este pueblo, realizados por los ninos, comento, ese 

parece un codice. Otro antropologo, en otro momento, al ver uno de los murales del pueblo de 

la Magdalena (incluido en esta tesis) me dijo es increible, la forma de dibujar es igual a un 

mapa colonial de esa zona. En este mismo sentido Piero Gorza (1999), en su tesis doctoral, 

donde incluye dibujos de ninos chiapanecos, remarca la vocacion cartografica, la sensibilidad 

topografica y menciona que no se ha devalorado con el tiempo. Si seguimos esta historia, lo 

visual (pictografico en todas sus versiones) ha tenido un papel destacado en estos pueblos que 

la colonia queimo, oculto y a toda costa quiso desterrar. Es verdad que la experiencia y 

expresion de lo visual, hoy en dia, se ha modificado y ampliado a partir del uso de tecnologias 

como la foto, la video y la computadora; pero esta capacidad visual es amplia y no solo la 

podemos restringir al manejo o exposicion tecnologica. Todas las culturas desarrollan esta 

capacidad de una u otra manera. La cromatica, la diversidad de elementos contenidos en los 

dibujos y el manejo de los detalles, producto de una memoria visual transmitida, muestra la 

agudeza infantil. Los ninos que viven en estos pueblos miran desde la cima de las montanas el 

fin del horizonte. Su mirada es larga, ancha y profunda. 

Las fotos tomadas por ellos, como los videos, nos muestran una intuicion al respecto, 

regida por la capacidad adquirida en su medio. Si bien los ninos autores de este texto, 



dependiendo de los contextos de donde procedan, estan mas o menos empapados del mundo 

visual moderno (television, foto, video) que los atrapa, es cierto que en su trabajo encontramos 

elementos de una y otra cultura que hoy debemos revisar. Uno de estos es como se entrecruza 

lo visual indigena con las nuevas tecnologias fabricadas sobre lo visual moderno. Son asuntos 

a profundizar y retos a enfrentar por la antropologia visual. 

A 110 grafico (foto y dibujo) los ninos anaden sus propias descripciones escritas u 

orales. Con ello evitamos una de las fuertes criticas sobre la produccion e interpretacion 

externa del material visual. Creo que podemos acercamos a la ponderacion que el sujeto hace 

de su produccion y al mundo invisible para nosotros, visible para ellos. 

Entre los registros de expresion utilizados por los ninos, en el desarrollo de este 

proyecto, contamos con la oralidad que al interior de sus culturas ocupa un lugar 

preponderante; la escritura, aprendida en la escuela como herramienta y simbolo de 

civilizacion. Saber leer y escribir permite a los ninos dejar de ser "gente de costumbre" y 

convertirse en "gente de razon" (Bartolome, 1997). Recordemos que en los espacios 

seleccionados los ninos se encuentran en un proceso de transicion hacia la cultura escrita, por 

tanto, esta iiltima tecnologia es manejada con dominios contrastantes dependiendo del lugar. 

Sin embargo, creimos muy oportuno no limitarlos solo a estas herramientas para expresar las 

representacione,s sociales de su pueblo, sino agregar la fotografia, el dibujo, la filmacion y la 

plastilina como tecnologias optativas, para hablar sobre los mundos orales de los cuales 

provienen, donde la gestualidad juega un papel preponderante y las estrategias convencionales 

de la antropologia no ofrecen las mismas posibilidades de canalizacion. 

Con esta gama de formas expresivas se motiva a los ninos de manera diferente a como 

lo hace la investigacion clasica en ciencias sociales; logrando un gran interes para hablar 

acerca de sus mundos sin restricciones tematicas, ni tecnologicas. Aunado a esto, planteamos 

la necesidad de marcar un interlocutor real, que no fuese el investigador, sino otro nino como 

el, para "foi$ar" un ambiente real. 

Para dar inicio fue necesario considerar tres aspectos medulares que se dieron de 

manera consecutiva. Uno, acordar, previa aceptacion, el desarrollo del proyecto y el papel de 

los ninos en este. Dos, evocar a traves de la consigna el dialogo pactado entre los ninos de 

distintas escuelas. Y tres, el trabajo con los materiales resultantes en dos fases; una, los 

alumnos expresan y plasman una serie de temas y los ordenan bajo sus logicas culturales; en la 



segunda, revisan y profundizan los distintos topicos abordados con su grupo y con otros de la 

misma esc~iela, para de esta forma contar con datos metarreflexivos 

Esta metodologia motiva aquellas facetas culturales adquiridas por el nino en su hogar 

y sobre las cuales la escuela no repara. La relacion nino-nino nos permite conocer la similitud 

o la diferencia de si con respecto al otro y de los entomos entre si. Fue asi como se establecio 

un dialogo con alumnos de otras escuelas y de otros lugares. Con ello ponemos de manifiesto 

el caracter iinteraccional de las identidades. 

El dialogo, en principio, lo establecimos entre los ninos nahuas de San Miguel 

Eloxochitlan y Santa Maria Magdalena Yancuitlalpan, y despues incorporamos a los ninos de 

la ciudad de Puebla, hijos de padres migrantes, procedentes de distintas zonas nahuas. El 

referente inmediato para cada una de las actividades evocadas fue el otro nino del nuevo lugar. 

Generalmente no le escribian a un nino en lo particular, encabezaban la carta de manera 

generica, companero, amiga, nino o nina; sin embargo, otros personalizaban la 

correspondencia colocando el nombre del ninola ya conocido. 

Ahora bien, iniciamos este dialogo? A partir de cartas. La consigna detonadora 

promovia hablar de su pueblo y de ellos para presentarse a los nuevos amigos27. Tenian la 

libertad de seleccionar la lengua nahuatl o espanol (para el caso de los pueblos nahuas) si asi 

lo preferian. Este primer contacto epistolar manifiesta distintos aspectos a considerar 

La curiosidad sobre el otro: 

"nina: te mando la contestacion aunque no te conosca yo te mando una carta para 
que conoscas a mi pueblo.. . .." (Irma, 5to. 10 anos, SM) 

"Deseo conocerte" (Angelica Martinez Diaz, MY) 
"Conoceremos mas a su pueblo aunque solo por estas cartas que aunque escritas 

sirven para identificarnos.. . " (Hortencia Flores Aguilar, MY) 
"Que me conoscas y te conosca y ojala nos caigamos bien ..." (Isabel Tapia 

Matamoros, MY) 
"Amiga quisiera saber como eres ojala vengas a visitarme y quisiera saver tu 

tradicion.. ." (B'eatriz Hernandez, 10 anos, C) 

Continiian con la ennumeracion de los temas acerca de su pueblo: su topografia, la 

flora y la fauna, sus fiestas, sus servicios, a que se dedican 

'' La carta es un genero disc~wivo propicio para establecer relacion con desconocidos. Es el elemento 
disparador de esta cadena y permite a los ninos describir lo suyo, pero al misino tiempo les brinda la 
posibilidad de interrogar sobre lo desconocido. 



"...mi pueblo es muy bonito, tiene una gran cantidad de harboles cerros barrancas 
tiene un o.jo de hagua un templo el paisaje es muhermoso el pueblo tiene telefono una 
escuela federal llanos en el pueblo hay muchas plantas animales, arboles vejetales". (Juan 
Martinez Torres, MY) 

"quiero decir. como es mi comonidad ay mi comonidad hay animales animales, los 
que come imaiz, mi comonidad hay cedos grandes hay campesinos que trabaga en milpa al 
diario, ay frotas, mangos, naranjas, platano Durazno, cuayaba y hacuacates, etc ..." (Pedro 
Galvez Salazar, 5to. 10 anos, SM) 

"...la ciudad es bonita es grade hay museos super mercados escuelas carreteras 
coches muchoms juegos Hoteles casas restaurantes iglesias has muchas cosa ..."( Hugo 
Carmona, LO ainos, c )~ '  

Inmediatamente dan paso a las interrogantes jcomo es tu pueblo? jcomo eres tu? En 

una palabra todo lo que les atrae. 

"....Quiero saber como es su pueblo como son sus tradiciones haya como juegan con que 
juegan como es el bolcan que trabajos ases en tu pueblo". (Hugo Carmona, 5to. 10 anos, C). 

"..Tambien quisiera saber si hablan en lenguas que nosotros no conocemos como el ingles, 
Totonaco, letc ..."( Marcela Garcia Lopez, Sto. 11 anos, C) 

"quiero que me cuenten de su pueblo estare feliz si ustedes me dicen como es la iglesia sus 
campos que comen etcetera y como estan muchas gracias les dice su amiga". (Flora 
Canalizo Flores. 12 anos, MY). 

"....queremos saber como es la siudad como se visten y que comen despues de que llegas de 
la escue la y que comida hacen cuando ay las fiestas alla en la siudad y cuales juegos van y 
si hay volcan tambien queremos saber si alla usas sapatos o huaraches y como se ven sus 
casas y quiero saber donde trabajan tus papas en el campo o en restauran ...."( Angelica 
Matamoros Flo~res, 5to. 11 anos, MY). 

Ademas, de expresarse y reflejarse, se comprueba la veracidad de la cadena 

comunicativa en la que estan involucrados. El otro si existe y es igual o diferente a mi 

"Estas muy lejos pero podemos comunicarnos por cartas y videos. Tal vez nos 
encontraremos sera un sueno imposible pero te recordare ..." (Hortencia Flores Aguilar, 
MY). 

"no puedes venir porque esta muy legos" (Alondra Sitlali, 11 anos. SM) 

'%as claves corresponden a: SM (San Miguel). MY (Magdalena Yancuitlalpan) y C (Ciudad) 



"quisiera que me platicaran un poco de sus tradiciones y como es donde viven y si se la 
pasan bien" (Rocio Rodriguez, 10 anos, Sto. C) 

Una vez planteada esta primera fase de comunicacion entramos a una segunda etapa. 

Los ejes tematicos expuestos en sus cartas son profundizados de distintas maneras usando la 

diversidad de registros ya mencionada. Entre estos encontramos los aspectos constituyentes 

del pueblo: sus barrios, la iglesia, las barrancas, los campos, lo cultivado, las fiestas, las 

leyendas, los simbolos geograficos definitorios de su territorio, como lo es el volcan 

Popocatepetl, o los cerros como elementos constantes en el caso de los ninos de los pueblos 

escogidos. En la. ciudad, aparecen los parques, los comercios, los automoviles, los hoteles, los 

hospitales, las fkbricas como motivos para resaltar el espacio donde habitan la mayor parte del 

tiempo. Sin embargo, cuando los ninos citadinos describen los espacios de sus abuelos, se 

explayan en las mismas tematicas que los del campo. Son biculturales en el sentido de 

compartir, (sin haber nacido en el) el territorio de sus progenitores29 y la ciudad3' al mismo 

tiempo. Sus viajes son muy frecuentes, inclusive cada ocho dias pasan los fines de semana en 

los hogares miticos3'. Razon por la cual ponen de relieve una conciencia etnica y linaistica en 

sus textos y en sus conversaciones, forjada con base en sus propias experiencias y las 

familiares. Un buen ejemplo fue recabado a partir de una conversacion sostenida entre el 

investigador y el grupo al discutir si habia diferencias entre el campo y la ciudad. Entre ellas 

surge el aspecto linguistico y la conversacion se tomo como sigue: 

(quieren aprender el nahuatl o les parece que no es importante aprenderlo? 
N- Si es importante. 

29 Asi se expresan los ninos de la escuela Fundadores, perteneciente a la ciudad. acerca del campo. lugar 
donde sus padres nacieron: 
"..el campo es bonito. grande con paraisos como te dire con bastantes arboles que alli puedes vivir 
tranquilamente.." 
"ine gusta el campo porque uno se puede extender deinasiado es mas grande que la ciudad.." 
"quiero ir al c.ali1pc1 quiero sentir el olor de las plantas y quiero ver los aniinaies.." 
"nii mama quiere ir al cainpo y si le gustaria igual que mi papa le gustaria.." 
3n De la ciudi'd, sin embargo? conocen los temores de quienes se Iian venido por primera vez, corno inuclios de 
sus parientes. abuelos o tios y con ellos han experimentado los miedos. La cita escogida de Marcela Garcia 
Lopez ilustra este comentario. 
"Se espantan de lo's seiiiaforos y pasan viendo la luz se preguntaran coino iria cambiando.. De los coclies si 
van a poder pasar porque yo creo aca no saben el significado del verde y del anlarillo de los seinaforos..De los 
puentes porque no se pueden pasar abajo se pueden marear al mirar de arriba para abajo se marean.. En los 
centros coi~ierciales porque estan 111- grandotas las tiendas luego voy caiiliiiando aiii adentro y me pierdo.. 
En los Iiospitales por las ambulancias qiie van llorando se preguntara11 porque Ilora..En el centro porque pasan 
iiiiiclias iii~~clias personas.." 
" Los niiios de la ciudad seleccioiiados saben mas cosas del cainpo que los del cainpo sobre la ciudad. 
Ejeiilplos: el trabajo de los ninos del campo es pesado. cargan, deshierban. acarrean agua: sieinbrm. etc. 



que? 
N- Porque cuando vamos a un pueblito ellos tal vez nos pueden hablar en nahuatl y 
nosotros no lo sabemos. 
N2- Asi nos podemos comunicar mas porque cuando vayamos asi podemos entender lo que 
nos estan diciendo y podiamos entenderlos mejor. 
N3- Para poder convivir con ellos. 
N4- Para cuandio vengan ninos del campo a la ciudad y quisieran hablar y no puedan hablar 
espanol asi los podemos ayudar. 

piensan que estas lenguas se van a morir algun dia? 
N- NO (EN CORO). 

que? 
N4- Porque la comunidad la va a seguir hablarido. 
1- Aunque la gente se venga a las ciudades la van a seguir hablando? 
N- Si, si 
N3- Porque asi es su forma de hablar. 
N2- Porque ya lo traen de sus padres que diga de sus abuelitos. 
1- no importa el lugar donde estemos? 
N- Noooo (COILO) 
1- Si la leng,ua se va a seguir hablando no importa donde estemos creen que 1 
se van a practicar igual no importando el lugar donde nos encontremos? 
N- Siii (CORO). 
1- O van a cambmiar? 
N- No0 (CORO). 

1.3.1.1 Los dibujos 

costumbres 

Despues de las cartas continuaron dibujando su pueblo. Los ninos "citadinos" la ciudad 

y despues el pueblo de sus abuelos. Cada uno de los dibujos, en un principio individuales, 

contiene una explicacion escrita32 de que fue lo dibujado. Al expresar por escrito lo realizado, 

los ninos nos ofrecen su propia interpretacion. Esta es muy importante porque nos permite 

percatarnos de la jerarquia asignada a los temas contenidos en su dibujo. La mayoria de las 

veces compilementamos esta informacion con grabaciones orales o videograbaciones para que 

el autor hable con mayor profundidad, se explaye sobre sus representaciones y evitar asi que la 

escritura limite sus expresiones. 

32 La escritura es unia Iiemnienta pero no la mas idonea, ni a la que esten acostumbrados los ninos de los espacios 
seleccionados. Snbrayamos. la escuela tiene como meta principal proporcionar la escritura, pero esto no nos 
asegura el fomentar las practicas sociales de la inisina. En inundos de tradicion oral la escrithm tiene una 
fimcionalidad muy relativa y esto ocurre en contadas ocasioiies. Fuera de la institucionalidad (poiitica, religiosa, 
escolar. de salud) las practicas son escasas, una de ellas muy notoria y recientemente adoptada, es la escrihm de 
cartas a parientes migrantes. 



Con estos primeros dibujos nos percatamos de las coincidencias o discrepancias al 

interior del gnipo. En un principio los alumnos lo hicieron de manera individual; despues 

colectivamente. Bajo esta segunda modalidad pudimos apreciar distintos elementos: como se 

distribuyen el trabajo, si cuentan con una misma interpretacion del tema, si se ponen de 

acuerdo o si cada uno escoge sin aceptar opinion, plasmando su idea aunque no 

sea armonica con el todo, y esto de como resultado un collcge de elementos no siempre en 

correspondencia con su entorno y con el de su otro companero34. En estas expresiones graficas 

tambien nos encontramos con distintos temas a profundizar: es lo que mas me gusta de 

mi pueblo o ciudad? no me gusta? y como son las fiestas patronales? 

son los animales y plantas que conozco? los agrupo? es mi familia? 

trabajo el campo? me gusta cantar? que juego? entre otros. 

Cada uno de estos topicos fueron marcados desde las primeras cartas y retomados en 

etapas posteriores para ser desarrollados. 

Luego, 110s dibujos con sus explicaciones fueron organizados por los ninos a manera de 

texto. Su disposicion a este tipo de tareas es excepcional. La escuela en anos avanzados 

descarta, casi por completo, el uso de esta habilidad. No obstante, a traves de ella se externan 

una multitud de significaciones. 

1.3.1.2 Las fotos 

Paralelamente a estas actividades tomaron una serie de fotografias de sus pueblos o 

colonias (en sus ratos libres, fines de semana), para mostrarles a los ninos de los otros espacios 

como era pueblo y ellos mismos. Asi complementaban y armaban la informacion con 

distintas perspectivas tecnologicas. Ademas, sacar fotografias les apasiona, aunque muchos 

no habian tenido en sus manos una camara. Escogian libremente, no llevaban guion, solo era 

necesario recordar que estaban realizando y para quien. Una vez mas, volviamos a la consigna. 

Tecnicamente rio dabamos mayor instruccion que la de mirar por el lente y como usar el flash, 

33 Este es el caso de los alinimos indigenas. Priinero se ponen de acuerdo y luego se reparten actividades de 
manera inuy rapida y segura. Ciiaiido dibujan primero trazan en lapiz. posteriormente colorean. Parecen todos 
mirar 1 pensar de una inisina manera esa realidad. 
'' Esta forma es caracteristica en la ciiidad. Cada u110 disena desde su individualidad sin importar la 
concordancia. No hay una organizacion previa. 



si era de noche. Con este nuevo material aumentaban y profundizaban lo dicho hasta ahora. Al 

principio, con las primeras cartas mostramos a sus nuevos amigos algunas de sus fotos y del 

pueblo para que iniciaran este reconocimiento del otro y del lugar del otro. Con ello 

afirmabamos la veracidad de su interlocutor y su identificacion. En las cartas se aprecian estas 

observaciones: 

"Mario Flores: te saludo con mucho respeto antes no te conosia pero ahora ya te conoci por 
tu fotografia y ya recibi tu carta me gosto mucho lo que escriviste y yo te mando tambie 
otra carta, tanvien me la respetas.. ." (Magdaleno Rodriguez Olivares, Sto. 12 anos, SM). 

Las fotos apoyan de "manera real" sus representaciones. En ellas descubren mundos 

distintos, y a los otros en una nueva dimension no ofrecida por la escritura, ni la oralidad. 

Les maravilla Iia posibilidad de fotografiar y en esto no veo mayores diferencias entre los 

ninos de la ciudad y los del pueblo. Los unicos que no habian tenido contacto directo con 

esta tecnologia eran los de Eloxochitlan. A ellos se les iluminaban los ojos al ver el aparato. 

Nunca dernostraron miedo, por el contrario prestaban mucha atencion cuando se les 

explicaba el funcionamiento. Lo hicieron de manera individual o en grupo. Ellos lo 

decidieron, logrando con esto respetar las diferencias de genero, dependiendo de los 

quehaceres o cosas a retratar. Una sola foto no es suficiente para mostrar su mundo, debian 

reunir una coleccion considerable (aproximadamente, ochenta, tres fotos por alumno) que se 

iba incrementando con el tiempo. Reunimos todos los rollos para revelarlos; posteriormente, 

organizaron tematicamente las fotos (campos, barrancas, pueblo, etc.) y en equipo 

describieron por escrito el motivo por el cual habian sacado la foto. No solo decidieron que 

fotografiar sino como entretejer lo retratado a partir de sus lineamientos culturales. Como les 

faltaban foiografias decidieron dibujar, con el objetivo de complementar esas partes ausentes. 

Una doble reafirmacion foto-dibujo. En su trabajo podemos apreciar el gusto y la fascinacion 

proporcionado por este recurso visual. Es muy interesante ver como origenes, territorio y 

memorias comunes permiten una reunion segura y firme, por apartados muy definidos, que se 

discuten en grupo, a nivel oral, con la moderacion del investigador, que intenta no entorpecer, 

ni sugerir sus decisiones tematicas El rol del maestro en la escuela es contrario al propuesto. 

El docente indica todo lo que quiere del nino y no da pie a que este piense desde su logica. El 

nino debe acostumbrarse a que el es el protagonista e impulsor de sus ideas y concepciones. 

Lo logra cuando comprende que su palabra y su hacer es el que queremos escuchar. 



1.3.1.3 La filmacion 

De la misma manera que se procedio con las fotos se les ofrece la posibilidad de filmar 

su entorno, individualmente o por equipos. Por lo regular, asumen esta ultima forma y se 

reunen por generos. Con este otro registro tecnologico dan a conocer otra parte de sus 

realidades. La pelicula es uno de los medios que mas les atrae. A pesar de que los ninos de la 

ciudad y de la Magdalena tambien tienen contacto o han visto filmar, a diferencia de los 

e1oxochitec;os que es una novedad, todos por igual manifiestan su gozo por hacerlo y por la 

posibilidad de apoyarse en este recurso. Aprenden muy rapidamente y se acercan de 

inmediato. No demuestran temor a la tecnologia, sino gusto. Se pelean por ser los primeros en 

usarlas. Eloxochitlan es nuestro ejemplo fehaciente porque los ninos no han tenido 

experiencias al respecto, ni siquiera en ver la television. Para dar pie a esta otra forma 

expresiva retornamos a la consigna: dar a conocer al otro como es su espacio, los elementos 

principales de este y quien es el. La organizacion, asi como la seleccion y orden de lo expuesto 

es responsabilidad, como todas las actividades emprendidas en esta investigacion, de los 

alumnos integrantes. 

Tanto con las fotos como con el video tenemos la oportunidad de ver con relativa 

prontitud trabajos redondeados, dejandonos ver orden y un todo organizado con tematicas 

jerarquizadas y concurrentes. 

1.3.1.4 Las narraciones orales y escritas 

Otro de los elementos cruciales fue el repertorio de narraciones orales y escritas. 

Encontramos grandes diferencias entre el lenguaje escrito y el oral debido a las caracteristicas 

sociolinguisticas y culturales de las regiones. En los tres casos seleccionados, 

independientemente del contexto al cual nos refiramos, vislumbramos ninos en transicion de la 

cultura oral a la escrita. En sus discursos orales se explayan, interactuan, dan ejemplos. En sus 

discursos escritos apreciamos textos cortos, concisos y notamos las diferencias que sus propios 

espacios originan en el uso de la escritura. La ortografia y la puntuacion son normas ausentes 

en muchos de los ninos, no importando el contexto del que provengan. Esta habilidad se 

restringe en los pueblos, y tambien en nuestro caso citadino (con los hijos de migrantes) a 



actividades sociales restringidas (civiles, medicas y religiosas). Justamente, por las 

caracteristicas de sus medios, donde impera el uso de la oralidad, la escuela deberia disenar 

nuevas estrategias de iuncionalidad de la lengua escrita. Ademas de las grabaciones orales 

realizadas por el investigador (en clase y en sesiones grupales) los ninos llevaron grabadoras a 

sus casas para entrevistar a sus familiares o amigos sobre aquellos temas que ellos decidieran 

conocer, prohndizar, etc. 

La escritura se desarrollo siempre en el salon de clase. Para escribir sus cartas, para 

contextualizar las fotos, para explicar sus dibujos y para comunicar la narrativa aprendida de 

sus padres y abuelos. Este ultimo genero nos llevo a contar con una coleccion considerable de 

cuentos, 1e:yenclas e historias que reunieron en distintas ocasiones. Las ilustraron con la 

finalidad de tener otra version de esa misma representacion. Al reunir el trabajo de distintas 

sesiones y pedirles sugirieran como agruparlas, los alumnos de Yancuitlalpan, por ejemplo, no 

quisieron trabajar con las que ellos mismos habian escrito, sino narrar cosas nuevas3', aun no 

externadas. Al finalizar, las agruparon e ilustraron, a peticion de ellos, con el fin de organizar 

un nuevo resultado. La narrativa oral fue copiosa; apreciaremos, mas adelante, sus discursos 

orales y escritos que colocamos de manera paralela. 

3' Despues de: haber escrito sus uarrativas los ninos yancuitlalpenos las intercainbiaron entre ellos para que las 
leyeran. Despies pregunte coino debian ordenarlas para presentarlas a sus nuevos amigos. La respuesta fue: 
"De antes para aca: los volcaneso el diluvio. la fundacion: la llorona. las brujas, el ojo de agua. la revolucion, 
el tunel, el cerro \iejo? la leyenda del diablo, el cerro del Chiquiliuite, la Malinclie". Pregunto desde cuando 
existen los cuentos y un niiio contesta "desde que existio el inundo". otro "desde que aparecimos nosotros los 
seres liumaiios". "los cuentos se Iiaceu por lo que paso" !- ,quienes los cuentan mejor? Responden: "los 
abuelitos". 



1.4 De los "jueces internos o comunitarios" a los "jueces externos". Opiniones culturales 
sobre el trabajo individual y en grupo vertido por ellos mismos. Comentarios 
interescuelas de sus producciones. 

De cada una de estas tecnologias los ninos se sirvieron para presentar sus espacios a 

manera de libro. Este formato ademas de permitirles explayarse y dar a conocer su entorno de 

manera global, no fragmentada, tiene un significado importante para ellos. Ingresan a la 

escuela para saber leer y escribir en la lengua nacional, ademas de hablarla. En esta aprenden a 

traves de libros y como no hay materiales propios de la zona y mucho menos de su pueblo, 

esta idea fue muy aceptada. La fuimos tejiendo juntos, porque les pregunte al inicio como 

hariamos para mostrarles a sus nuevos amigos todo lo que ellos iban escribiendo, investigando 

oralmente, pintando y fotografiando. La respuesta fue al unisono: en un libro. Como no habia 

libros de pueblois, los temas y su orden tenian toda la libertad y la necesidad de pensarlo ellos. 

Creo que este principio fue muy importante. 

Los textos compaginados y finalizados por los autores representan sus pueblos y su 

esencia. En los resultados percibiremos, a continuacion, que las estructuras adoptadas no son 

las escolares, sino las internalizadas en su socializacion. Contamos con "libros" organizados a 

partir de la fotografia y otros donde el dibujo es el eje. Sin embargo, en ambos casos la 

escritura refuerza la imagen a traves de su descripcion y al mismo tiempo nos ofrece la 

interpretacion del mismo autor. 

Distintas etapas le permitieron al nino redondear este trabajo. Antes de enviar estos 

textos a sus nuevos amigos, los autores lo revisaron para ultimar detalles y, posteriormente, 

opinaron sobre el otros grupos de su misma escuela. Con esta lectura construimos una cadena 

de lectores internos, con capacidad moral y etica otorgada por la(s) cultura(s) que comparten, 

para poder, con toda confianza, enumerar lo que falta, corroborar lo expresado, asi como 

cuestionar o no la organizacion del trabajo antes de salir de su propio pueblo. En mi 

experiencia, la critica al interior del mismo grupo versa cuando un tema es tratado 

escuetamente o no se ha resaltado lo suficiente: Teresa Morales (6to. 12 anos) dice "si me 

gusto mucho el libro porque trae narraciones que escribieron nuestras companeros ... yo no me 

gustaron al gunos porque cada rato repetian palabras...". Como observamos sus comentarios 

no solo se refieren al contenido y forma del texto sino a la valoracion (de lo conocido, de lo 

aprendido). Tienen total libertad para reformular, sustituir o crear; generalmente, lo hace el 



autor si lo cree pertinente y tiene los conocimientos, a veces, otros companeros lo ayudan a 

profundizarlo. Estos acuerdos son solo de ellos y no provocan malestar. Hay mucha 

solidaridad y unanimidad en hacerlo seriamente porque son los autores y es su pueblo. 

Una vez rectificados o ratificados las formas, los temas y el orden hacen alusion al 

trabajo en su cmjunto; al proceso seguido, a la importancia asignada, a la riqueza del trabajo 

interactivo con otros ninos de otros espacios, a los aprendizajes involucrados. Las opiniones 

externadas por los ninos-autores de la Magdalena Yancuitlalpan implican distintos planos: 

El trabajo colectivo y la autoria plural: 

"este libro fue hecho por los ninos de esta escuela" Teresa Morales Canalizo. 12 anos; "fue 

elaborado por un grupo de alumnos al cual todos participamos aciendo dibujos, textos, 

leyendas cuentos tanbie con fotografias". Miguel Gonzalez Flores. 12 anos; "Este libro se 

formo por medio de nosotros" Alberto Flores Martinez; "este libro fue echo por todos los 

ninos porque dibujaron escribieron ..." Gregoria Francisca Gonzalez Vega. 12 anos 

Las aportaciones cognitivas que entrana. La interaccion entre pueblos permite el 

contraste: 

"Ese libro No isimos para que otros ninos de otros pueblos pudieran saber como son las 

costumbres, que lenguas hablan y como son sus fiestas" Moises Aguilar Matamoros 6to; "es 

mui bonito (asi nos damos cuenta de que trabajan trae con que trabajan" Hipolito Hernandez. 

12 anos; "de que unos pueblos son diferentes a lo de nosotros por la ropa, las casas ... " 

Willevaldo Hernandez Garcia. 11 anos Sto. 

Pero al presentar su pueblo tambien autoaprenden, se reconocen, se fortalecen y 

comparten el conocimiento entre generaciones: 

"isimos este libro para que las personas de Yancuitlapan se den cuenta de todo lo que ay en 

nuestro pueblo" Guillermina Morales Martinez. 13 anos; "tambien aprendi que es importante 



que prejunten a alguna personas ya un poco viejitas porque Siempre Saben mas los viejos que 

ser envidioso no y no hay que ser envidioso". Araceli M.D. 11 anos. 

El trabajar distintos contextos etnolinguisticos ofrece a los ninos la autorreflexion 

linguistica: 

"me gustaron las redacciones porque estuvieron muy faciles y yo desearia que se le pongan 

sus significados en nahuatl y si nos llaman la tencion porque somos mexicanos deveriamos 

aprender mas nahuatl" Leovigildo. 

Al pasar el texto a otros companeros de la misma escuela las aportaciones tienen que 

ver con los anexos para enriquecer el texto: "Ha mi me gustaria poner en el Libro mas cosas 

como fotos de barrancas, puentes, brujas, animales, como los benados leones murcielagos y 

otros animales tanbien poner otras cosas que investiguemos en todo el pueblo ..." Sergio 

Moranchel Flores. 6to. 

"Ami me fuera gustado mucho que mis companeros de esta escuela tambien escribieran 

mucho acerca de lo que hay en nuestra naturaleza que es lo mas importante que puede aber en 

este pueblo ..." Silvia Matamoros Flores. 6to. 

"Lo que me gustaria se aumentara lo de los Bosques que le aumentaran lo de los animales que 

ya se estan extinguiendo ..." Ernesto Garcia Aguilar. 12 anos. 6to. 

Tambien marcan lo que les agrada: 

"lo que mas me gusta es el ojo de agua porque nosotros lo vevemo o lo tomamos es el agua uy 

no merecen que lo ensucien. ." Eugenia Flores Alonso. 6to. 

"Ami lo que mas me gusta es adonde nase el agua porque el agua de ese lugar es fresca y 

cristalina esa a p a  la usamos para cualquier cosa ese lugar donde nase es bonito todo lo que 

hay en el campo y el agua que nase es obra de la naturalesa ..." Macrina Martinez Garcia. 6to. 

Con lo que nos les agrada y lo que falta 



"yo queria que hubieran mas preguntas hay en ese libro si me gusto pero no mucho el que me 

gusto es el jaguey del centro porque hay agua que viene del ojo de agua ..." 

"...no me Lgusto de las fotografias es que las calles no los sacaron del camino al reves no se 

distinguen vien" 

Hacen irxplicito el gusto por el proyecto y como se origino el material; ellos fueron 

testigos de la elaboracion efectuada por sus companeros: "nos parecio muy bonito porque no 

teniamos un libro como este hace un ano escribieron como es nuestro pueblo y unas 

fotografias que sacaron ellos o ellas que estan ahi en los papeles". 

No solo los ninos opinaron al respecto sino que incorporamos a los padres de los ninos 

de la Magdalena. Sus hijos han compartido en sus casas el proyecto al recibir su ayuda: "esta 

bien, si porque eso se va a ocupar para los ninos los que no lo oyen deben de oir como son los 

pueblos, como se maneja la humanidad de los pueblos, yo digo que es indispensable, yo no lo 

desconozco, esta bien". 

En sus multiples expresiones van armando y discutiendo la representacion social que 

tienen de su pueblo. En cada una de las actividades desarrolladas los topicos centrales, los 

intereses, y s t o s  y preferencias se reiteran, como si desembocaran siempre en el mismo 

cauce36. 

Caando el trabajo paso la "aprobacion" de los ninos del mismo pueblo lo llevo a los 

nuevos espacios. Las opiniones, discrepancias, sugerencias y criticas (a veces fuertes) de los 

lectores foraneos son escritas y enviadas a los autores quienes las contemplan en la nueva 

version. MUchos de los reclamos se da entre los ninos del campo a la ciudad y viceversa, no 

entre pueblos. Porque los de la ciudad les muestran cosas que ellos ya conocen y los del 

campo, como son hijos de migrantes, tambien conocen lo de los pueblos. 

Los ninos de la ciudad al leer el texto de los yancuitlapenos marcan las diferencias 

entre este y los otros libros y comentan: "los libros normales solo hablan de una cosa, este 

tiene muchas fotos, dibujos, muchos titulos", y al referirse a su contenido expresan: "y a 

veces las cosas que cuentan son reales y en algunos libros son inventadas.. en este libro no 

' 6  Los al~unnos de San Miguel Elosocliitlan y de Santa Maria Magdalena Yancuitlalpan se remiten a los 
geosinibolos fundamentales de su territorio (cerros en primer caso y el volcan en el segundo). El campo 
aparece eiitremezclado con los geosimbolos, los animales. el agua y la flora. La iglesia y la escuela son las 
instituciones alrededor de las cuales gira toda su vida. 



hablan fantasia, sino la realidad". Continuan diciendo "el libro es divertido y facil de leer, 

muy bonito, nos cuentan sus cosas, tienen mucha imaginacion en lo que cuentan se ve en 

los dibujos, su manera de pensar". 

Y hacen referencia a la autoria plural a diferencia de los otros libros este "tiene 

muchos autores. 

Otros comentarios tienen que ver con los aportes o no que el texto les proporciona: 

"yo pienso q esta muy bien el trabajo pero los jardines, las barrancas, las casas etc. Todo 

eso yo ya lo conocia les aconsejo que pongan otras cosas que nosotros no conozcamos. 

La verdad no se q otras cosas vallan a poner pero pongan cosas raras y asi las vamos a 

conocer. Espero me hagan caso y esta muy bien su trabajo. 

Bay". Adriana Jimenez Lopez. 1 1 anos. 6to. Fundadores de Puebla 

"Me gustaria saber como es que hay iguales calles que aqui, tambien hay una calle que se 

llama 16 de Septiembre Porque casi todo ya lo conocemos porque muchos an ido a pueblos 

me gustaria que mandaran fotos de ustedes como NOSOTROS 

ATTE". 

Sandra 11 anos. 6to. Fundadores de Puebla. 

En ambos casos develan su identidad, su conocimiento sobre los pueblos "ya lo 

conocemos porque muchos an ido a pueblos". 

Los de la Magdalena Yancuitlalpan dicen sobre el libro de la ciudad: 

Hola amigos 

Yo entendi que: eso los que pusiero yo lla lo conocia bueno algunos no conozco como los 

edificios no los conozco porque estan en la ciudad y como yo no soy de ciudad no conozco 

los edificios quiero decirles amigos que la television el estereo y la grabadora yo los 

conozco todo lo que pusieron los conozco nomas los edificios no conocia la calle de la 

sirena tampoco conocia el kinder lo conozco la cooperativa la conozco lo que tambien no 

conocia es la iglesia que como esta echa los automoviles conozco y les voy a decir lo que 

conozco los cuentos los puentes y tanbien les quiero decir los que hicieron de conocido y 



desconocido esta mal porque lo que pusieron que esta desconocido nosotros los conozemos 

todo yo lo conozco bueno ya les conte lo que no los conozco y grasias por ensenarnos las 

fotos de aya" 

Martha G. E. 1 lanos. 6to. 

Todo este proceso de autolectura, de autoconocimiento, de trabajo conjunto y 

armonico al interior de los pueblos me deja metodologicamente varias ensenanzas. La 

importancia del trabajo grupa1 en ciencias sociales. A traves de el podemos ver la 

construcci6n conjunta, no individual, que hacen los ninos de su propio entorno, retomare 

este punto en el subapartado siguiente. Sus mundos se abren a traves del dialogo, 

permitiendoles transitar de horizontes conocidos a desconocidos. Podemos observar los 

procesos identitarios dibujados por ellos y su respectivo movimiento. Las distintas maneras 

de autorre:flejarse, autodescribirse, de concebirse ante los demas. De acercarnos 

empiricamente al estudio de las identidades. Nuestros ninos indigenas desconocen la 

conformacion €tnica de su region, mucho menos del estado o pais. La escritura adquiere un 

sentido difirrente, al que la escuela marca, comunicarse placenteramente sobre algo que 

ellos aman: su pueblo. Ademas, el firmar sus textos, ser los autores resalta el caracter 

ideologico de la practica de la escritura. Con la implementacion de esta propuesta el 

caracter grafoc6ntrico del sistema escolar se abre a otros lenguajes. Asi nos adentramos a 

otros angulos insuficientemente explorados y donde el autor-nino-nativo da su propia 

explicacion acerca de lo realizado. En este sentido, uno de los aportes es la necesidad de 

explorar lo autorreferencial. A nivel oral, podemos percatarnos de sus excelentes 

habilidades memoristicas que la escuela no reconoce, ni implementa. Esto nos trae a 

colacion el repensar la discusion entre sociedades orales y escritas. La posibilidad de gozar 

como investigadora del hacer de los ninos. De liberar su creatividad, de concederles un 

espacio para ha.blar acerca de quienes son, que les interesa, en que creen, como viven, etc. 

A traves de las preguntas formuladas entre ninos y no de las mias. De mostrar, a traves de 

sus multiples trabajos, que los ninos indigenas no son timidos, ni apaticos, ni 

desinteresados, entre otros muchos calificativos negativos que la escuela les coloca. 

Necesitamos pensar con urgencia en la re-orientacion de la escuela indigena, que incluya 

sus culturas, que entrene maestros sensibles y formados para atenderlos dignamente. 



1.5 De la 
1.5.1 La 
memoria 

escuela a la casa y viceversa 
escuela lugar de ritualizacion del saber occidental y10 espacio para la 
colectiva de los pueblos indigenas. 

Aunque parezca una paradoja desarrollar un estudio de las representaciones sociales de 

pueblo que tienen ninos nahuas dentro de la escuela (institucion cuya responsabilidad es 

transmitir r: inculcar la cultura occidental y sus representaciones sociales), no lo es. Nuestra 

sociedad se ha encargado de hacernos pensar que escuela es sinonimo de civilizacion-progreso 

y pueblo de ignorancia y atraso. A pesar de esta connotacion ideologica inherente a este 

recinto existen una serie de cualidades para el desarrollo de nuestra investigacion. Permite 

trabajar, durante varias horas, y con ninos de distintas edades, con las representaciones 

sociales adquiridas en sus hogares durante la socializacion primaria. Dependiendo de las 

preferencias expresadas por los infantes tenemos la posibilidad de realizar trabajos grupales o 

individuales. Los temas a tratar con y por los estudiantes no responden, directamente, a la 

curricula escolar, porque promovemos la expresion de los aspectos constituyentes de sus 

representaciones sociales sobre su entorno. Las estrategias educativas empleadas por los 

maestros son muy diferentes a las empleadas en esta experiencia. Nosotros fomentamos la 

expresividad, espontaneidad de los saberes extraescolares de los ninos, cosa que la escuela no 

persigue y mucho menos discute y profundiza. Los resultados son alentadores y nos permiten 

acercarnos, desde sus propias constmcciones, a sus maneras de hacer y pensar sus 

cotidianeidlades. El reto es como ocupar el espacio ritual de la escuela para desarrollar, 

platicar, dibujar. hablar sobre como son sus mundos, que es lo que ellos han aprendido de sus 

abuelos, de sus familias, en que creen y en que no creen, etc. Trabajamos con los dos ultimos 

grados escolares de la primaria37, Sto. y 6to. y primero de secundaria en el caso de San Miguel 

~ loxoch i t l an~~ .  Sus edades oscilan entre 10 y 12 anos para la primaria y en secundaria algunos 

tienen entre 15 y 17 anos, pero son una minoria. Dos son las razones por las cuales 

seleccionamos estas edades; una es sociolinguistica, muchos de los ninos que ingresan a la 

escuela monolin$es en lengua nahuatl adquieren la escritura alfabetica en tercer y cuarto 

grado (Podesta., 2000). La falta de practica y uso en la nueva lengua, el espanol, tanto a nivel 

3^ DOS eran escuelas pertenecientes al sistema federal. La escuela "Vicente Guerrero" del pueblo de Santa 
Maria Magdalena Yancuitlalpan 4- "Fundadores" ubicada en la colonia Loma Bella, de la ciudad de Puebla. 
En San Miguel Elosocliitlan el sistema es biliiigue y se llama .'Xicotencatl". 

La secundaria es federal, de nluy reciente creacion, y se llama '-Ricardo Flores Magon". 



oral, como escrito, dificulta el trabajo durante los primeros anos. La otra es una razon 

sociopsicologica, los ninos despues de los 10 anos han pasado la etapa de las convenciones 

sociales rigidas para adoptar las flexibles, las cuales implican el manejo de las reglas o los 

roles provenientes de una necesidad biologica o social, y ellos las pueden variar dependiendo 

de las situaciones (Doise, 1989). Otros autores opinan que de 6 a 10 anos los ninos interactuan 

en contextos mas y mas variados, lo que les permite tomar distancia con su medio familiar "to 

reflecf crificnlk crhout his oww pweiifs niid to begir? to eixhnfe thei?P. Progresivamente: "el 

nino busca su identidad real e ideal, construye una representacion de si mismo, en 

comparacion con los otros a partir de las imagenes que los otros le reenvian (Hohl y Normand, 

1996). 

El trabajo no se agota en el salon de clase, parte de aqui, pero toma forma cuando los 

ninos traen a este los conocimientos y ensenanzas aprendidas en su pueblo. La compartimos 

espacialmente, pero mentalmente los ninos recrean y estan en su pueblo. Estamos muy 

distantes de las preocupaciones culturales de esta institucion. Los maestros que estaban al 

frente de los grupos que me fueron asignados, sobre todo maestros federales, me miraban con 

cara de asombrmo. Como les pedia, a los alumnos, que hablaran de su pueblo, de todo lo que 

ellos habian aprendido junto a sus mayores, si la escuela esta para que los ninos progresen, 

abandonen sus creencias ignorantes y opuestas a la cultura nacional. Uno de los maestros se 

acerco a un nino que habia dibujado en el medio del volcan una gran bola roja. Y le pregunto 

jque significa esto? El nino contesto el volcan por dentro. Inmediatamente le hizo borrar esa 

parte y le dijo como sabes, si no puedes ver su interior. Con esta accion el maestro dejaba ver 

el choque representacional entre la cultura nacional occidental defendida por el maestro y la de 

los ninos. Un desconocimiento de la interculturalidad vivida por el diariamente. Un atropello a 

la creatividad del nino al no reconocer otras representaciones sociales de un mismo objeto. 

Con este ejemplo, apreciamos las tensiones y choques permanentes que se dan en paises 

interculturaUes y sobretodo en la escuela, entre las representaciones sociales de la cultura 

occidental abaderada por esta institucion versus las representaciones sociales de culturas no 

occidentales. Obviamente habia que ir despojando poco a poco al nino de todas las ataduras 

que este recinto le ha colocado para que diera las suyas. La libertad que los maestros me 

daban, cuando yo llegaba ellos se iban, me permitio no tener censuras (gestuales o verbales) 

de su parte y dejar que los ninos se explayaran en las representaciones sociales aprendidas en 



su pueblo y no las referidas por la sociedad nacional sobre ellos. Desarrollar esta experiencia 

desde el pueblo no se si hubiera tenido los mismos resultados. Muchos ninos tienen asignadas 

ciertas responsabilidades por sus padres y no disponen de su tiempo de la misma manera. En 

la escuela si. Ambos espacios tienen sus limites, pero juntos se complementan. 

El casa mas notorio son las fotografias y los videos a realizar en sus tiempos 

extraescolares. De igual manera las entrevistas grabadas a abuelos, padres y tios sobre todos 

aquellos topicos que confirman lo conocido por el nino o sus inquietudes aun no satisfechas. 

En estas platicas, los alumnos deben convencer a sus familiares para obtener su colaboracion. 

Retoman los recursos planteados en un principio. Para conocer al otro debo mostrar una parte 

de mi Si el nino esta convencido puede hacer participar a su familiar, si no es muy dificil. Por 

eso se da un proceso donde el alumno se va involucrando y con el sus mundos van fluyendo. 

No es una tarea solitaria, sino por el contrario interviene la familia. Los hermanos y primos, en 

edad escolar, me preguntan cuando pueden participar. Esta integracion la forja el nino, al 

demostrar su simpatia por su quehacer. 

1.5.2 El trabajo grupal motiva y refleja la memoria colectiva. 

No podemos dejar de enfatizar la urgente necesidad de estudiar, de manera grupal o 

colectiva, temas como las representaciones sociales, u otros topicos abordados por las 

ciencias sociales. En este sentido la escuela se torna un espacio idoneo. En la metodologia 

desplegada la imteraccion no solo es hacia afuera del pueblo con los otros ninos, sino hacia 

adentro, con sus companeros. En estas conversaciones conjuntas ha sido frecuente 

encontrarnos con muchisimas coincidencias, para confirmar lo que alguien esta diciendo, 

asi como negativas que complementan de otra manera o recuentan un tema determinado. 

Asi constatamos empiricamente el bagaje y el manejo de la memoria colectiva en los ninos. 

Uno empieza a narrar cualquier tema, otro continua y un ultimo termina como si se 

hubieran puesto de acuerdo en la toma de los turnos3', pero esta es espontanea. Ademas, el 

39 La narrativa es sobre la fiuidacion de la Magdalena Yaricuitlalpan e intervienen distintos ninos pan 
redondear la historia: 
N- Hasta los ancianitos nos cuentan como es la fundacion 
NI -Y ni siquiera estaban 
N- Dicen que el rancho era de ui senor bien rico y no creia en nada 



saber compartido no manifiesta conflicto porque todos manejan los relatos base de cada una 

de las historias. Con ello apreciamos el producto de su memoria colectiva y la conjugacion 

del tiempo y el. espacio. Para el primer sociologo de la memoria, Halbwash, la memoria 

colectiva es un mural de semejanzas y corriente de pensamiento continuo. Menciona entre 

los marcos sociales de la memoria: los espaciales (lugares, construcciones, objetos, vivir en 

y con ellos se ha ido depositando la memoria de los grupos) y los temporales (todas las 

fechas de festividades, nacimientos, defunciones, cambios de estacion, etc.). La memoria 

esta limitada estrechamente a ambos marcos. El espacio es fundamental en la memoria 

colectiva, porque al reves del tiempo, que esta hecho de convenciones, este esta hecho de 

piedra inerte, que es mas estable y durable y puede mantener asi la memoria viva mas 

tiempo (Halbwash, 1992). A traves de estos marcos el grupo mira su pasado y siente que 

sigue siendo el mismo y toma conciencia de su identidad a traves del tiempo. Gimenez 

ahonda sobre el espacio al hablar del concepto de territorio. Destaca tres dimensiones: 1) 

como un espacio de inscripcion de la cultura. Sirviendose de los aportes de la geografia 

cultural coloca ten el centro un concepto como el de geosimbolo: un lugar, un itinerario, una 

extension o un accidente geografico que por razones politicas, religiosas o culturales 

revisten a los ojos de ciertos pueblos o grupos sociales una dimension simbolica que 

alimenta y conforta su identidad (Bonnemaison 1981). Los geosimbolos son formas 

objetivadas de la cultura; 2) el territorio puede servir como marco o area de distribucion de 

N2- Pues asi fue cuando mataban un toro lo colgaban asi lo colgaba y luego (inaudible) no porque ya me 
debes inuclio y no me vas a pagar si te voy a pagar si ahorita no tenemos asi y le rogaban y despues le dicen 
no ya no me van a pagar y ya vayanse y los corrio y despues ellos sus jefes se vinieron para aca. 
N-Pero todavia no habian comido 
N2-Ya descansaron en un lugar donde estaba liinpiecilo despues ya pusieron a la virgen ya despues se queria11 
regresar 
N3-Ese el rey que estaba tomando agua y que se le pega el vaso es que trono era nulagrosa dice que se pego el 
vaso en la boca del senor dice mi abuelito 
N&No quiere: soltar y nos ponen asi las oraciones de Dios y dicen que cuando era Dios liacia inuchos 
milagros que la patrona que hoy esta en la iglesia se Iuzo santa porque cuando ella vivia Diosito.. 
N-Era muy rica la Magdalena Yancuitlalpan pero no se llamaba asi era muy rica y a los pobres los catigaba y 
no aguantaban mi abuelita dice lustorias de que se comparta con los pobres.yo compartir con los pobres nada 
dice la Magdalena y luego con sus lujos y cimndo murio sus lmnanos luzo el milagro asi lo resucito despues 
intento o sea como se arrepintio lo regalo y ya se volvio santa 
NS-Se volvio Santa porque este Dios le dijo que si lmy algo para oir y para llamarle santa y que 
N6-La van a mojar sacudio le lavo sus pies y los seco con su cabello estaba largo y es que este era una toalla 
N5-No a mi me dilo mi mana que ella solita fue y se amino y le empezo a lavar los pies y luego le seco con 
su cabello y luego lo perfumo con el perfume mas caro y despues se hizo santa y hasta ahorita esta siendo 
santa y cuando se celebra su dia el veintidos de julio 
N-Pero esa es la tradicion aq~u. 



instituciones y practicas culturales espacialmente localizadas (pautas de comportamiento, 

formas de vestir, fiestas del ciclo anual, rituales especificos, las danzas, etc. Todas con 

rasgos culturales objetivados; 3) el territorio puede ser apropiado subjetivamente como 

objeto de representacion y de apego afectivo y sobre todo como simbolo de pertenencia 

socioterritorial. Los sujetos interiorizan el espacio integrandolo a su propio sistema cultural 

(Gimenez, 1996a). Estas tres caracteristicas del terruno las podemos apreciar en los 

distintos trabajos de los ninos. Su memoria se funde con su entorno. Cada cosa contada 

tiene un lugar y un tiempo dentro de ese espacio de origen. Este recuerdo sincronizado 

demuestra la capacidad de identificacion entre unos y otros y la confluencia de un pasado 

comun que pueden contar casi al unisono. 

Podiremos apreciar parte de este fenomeno en la etnografia infantil, en el capitulo 

tercero, donde la simultaneidad discursiva nos muestra esta compatibilidad, memoria- 

tiempo-espacio. No obstante, los ninos de la ciudad manejan un doble territorio. Las 

historias contadas revelan, mayoritariamente, la memoria transmitida por sus padres y 

abuelos. Hay un desfase entre el espacio marcado en la narracion y el espacio que habita el 

narrador, es decir, los ninos cuentan historias que no suceden en la ciudad, sino en los 

pueblos. Pero nuestra memoria se apoya en la historia vivida y en la historia conocida. Por 

ende, el desplazamiento de la memoria de los ninos citadinos es inminente al cambiar el 

espacio. Ellos traen a colacion el recuerdo de lo vivido por sus familiares. 

Interactuando unos con otros logramos estimular la memoria y percatamos de las 

 coincidencia.^ o no albergadas en los individuos nacidos en un mismo espacio. De manera 

grupa1 apelamos a la memoria colectiva; en el intercambio, la ejercitamos pudiendo refrescarla 

en cada momento. Mi recuerdo se apoya en el de los otros y la confianza en la exactitud de 

este sera mas grande si una misma experiencia ha sido iniciada no solo por una persona sino 

por muchas (Halbwash, 1997:52). Cada nino aporta su respectivo bagaje de recuerdos 

historicos que el aumenta gracias a la conversacion en el interior de su pueblo y10 la lectura 

(Halbwash, 1997: los), dependiendo del tipo de cultura oral y/o escrita de que se trate. Los 

ninos citadirios recuerdan las historias de padres y abuelos sobre un territorio que conocen, 

pero no habitan. 



2. EL PARADIGMA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES. 
HISTORIA, DISCIPLINAS IMPLICADAS Y CONCEPCIONES TEORICAS. 

2.1 Aspectos historicos del concepto de representacion 

Como :ya lo he planteado desde un inicio, estudiaremos la cultura interiorizada 

(Gimenez, 1999) de los ninos nahuas poblanos. Para ello contamos con dos paradigmas 

homologables"~ el del habitus de Pierre Bourdieu (1972; 1980) o el de las representaciones 

sociales, de la escuela de Moscovici. Bourdieu considera que los modos de existencia de la 

cultura son el capital cultural bajo tres formas: el estado incorporado en forma de habitus, el 

estado objetivado en forma de bienes culturales (patrimonio artistico-monumental, libros, 

pinturas, etc.) y el estado institucionalizado (la cultura escolar legitimada por titulos, 

practicas rituales institucionalizadas, etc.). Gimenez agrupa los dos ultimos bajo el nombre de 

formas objetivadas o materializadas de la cultura y al primero como formas subjetivadas 

o interiorizadas (formas simbolicas y estructuras mentales interiorizadas) (Gimenez, 1997). 

Sin embargo, atdoptaremos el segundo paradigma marcado ya que nuestro interes radica en 

conocer cual es la representacion social que los ninos nahuas tienen acerca de su pueblo. Y por 

otra parte, saber cual es la que tienen los hijos de migrantes sobre la ciudad de Puebla y sobre 

los pueblos de sus progenitores. 

Las representaciones sociales han sido ampliamente profundizadas por la psicologia 

social a partir de los anos sesentas. En antropologia, hablariamos de visiones de mundo o de 

cosmovisiones (Portal, 1996). No obstante, por la dificultad que este ultimo concepto implica 

en su nivel empirico, aspecto fundamental en esta tesis, retomo para ser discutido el concepto 

de representacion social. Ademas, en los estudios de cosmovisiones podemos ver el ejercicio 

clasico de la autoridad del etnografo, contraria a la propuesta planteada, la cual implica 

desplazar esta figura omnipotente para dar paso a otras construcciones paralelas a las del 

investigador,  la^ de los nativos. En recientes investigaciones francesas, sobre el objeto de 

representacion "trabajo" (Maurines, 1999:382), podemos apreciar la introduccion de fotos y 

dibujos par,a profundizar y abordar el estudio de representaciones sociales. Maurines marca lo 

importante y novedoso de usar materiales graficos para la exploracion de este paradigma y 

4 0  Los impulsores del paradigma de las representaciones sociales consideran que la teoria del liabitus es 
plenamente lioinologable a la de las representaciones sociales (Doise 4 Palmonari. 1986: 85-88). 
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apunta los distintos campos del conocimiento que se ponen en juego: el epistemologico, 

porque interroga sobre las condiciones de produccion del conocimiento. En la propuesta 

planteada el mismo sujeto debe hacerse constantemente la pregunta detonadora para construir 

su propia representacion y responder a su nuevo amigo. A nivel teorico, porque integra los 

alcances y limitaciones de los nuevos procesos metodologicos, pudiendo incorporar el 

principio de la co-construccion del objeto de la investigacion (sujeto-sujeto) y la aplicacion de 

procedimientos de acceso a la informacion nuevos; y en el metodologico, porque da 

nacimiento a estrategias de interaccion no convencionales y a un procedimiento de escritura 

integrando la imagen (foto y dibujo) pero no solo con fin ilustrativo. Todos estos elementos 

senalados seran explotados en el capitulo siguiente. 

Si nos remontamos a su historia veremos que el concepto de representacion no es 

nuevo, fue planteado por Durkheim entre finales y principios del siglo pasado, antes de que 

Levy Bruh:l lo empleara, y despues de que Halbwachs y Piaget lo convirtieran en concepto 

operativo. Pero es Moscovici quien en 1960 lo recupera y teoriza sobre el mismo; 

convirtiendolo asi en una de las lineas fundamentales de estudio de la psicologia social. A 

saber una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de 

conocimiento social. En esta nocion se intercepta lo psicologico y lo social. Lo social 

interviene de varias maneras: a traves del contexto, de la comunicacion, de los marcos de 

aprehensiori que proporciona el bagaje cultural y de los codigos, valores e ideologias 

relacionadas con las posiciones sociales especificas (Jodelet, 1994: 473). Al estudiar las 

representaciones sociales el cometido cientifico fundamental trazado por sus seguidores es 

entender el modelo de las representaciones y de las practicas seguidas por numerosas minorias 

etnicas y categorias sociales en su intento de adquirir una identidad y en realidad una cultura 

(Moscovici.. 1993). 

Moscovici inicio su trayectoria academica analizando la importancia del sentido 

comun frente a la ciencia (como asunto de la modernidad). En sus trabajos denota un interes 

hacia todos los saberes populares cuyos lenguajes y cuyas creencias llevan a los seres 

humanos a vivir y actuar conjuntamente (Moscovici, 1993). Por el contrario, sus resultados 

demuestran que la ciencia ha de rehacerse y acercarse al maximo al sentido comun porque 

aquella se desarrolla a partir de este. 



Como comentabamos, el primero en adoptar el termino de representaciones colectivas 

fue Durkheim, pero con otro sentido". El pensaba que la cultura, a traves de sus creencias y 

sus ritos, desempena ante todo una funcion de representacion. Los hombres al descubrir esta 

funcion aprovecharon la posibilidad que esta ofrece de concebir cosas que existen sin ser 

percibidas ci que son percibidas sin existir. Solo una representacion colectiva, fruto de la 

colectividad, puede constituir el marco necesario para el mantenimiento y respeto de un orden. 

En todos los carnpos de la vida, los hombres adquieren conocimiento y razon solo de manera 

colectiva. Durkheim integro la razon a la vida colectiva y argumento en tomo a como las 

representaciones colectivas inculcadas en los rituales nos convierten en seres sociales y nos 

hacen capaces de pensar. Su enfoque le da a la razon otro sentido desde el punto de vista de la 

cultura. Para este autor la representacion designa, en principio, una vasta clase de formas 

mentales (ciencias, religiones, mitos, espacio, tiempos), de opiniones y de saberes sin 

distincion. La religion como representacion fue uno de los temas que abordo y a traves de ella 

mostro la estabilidad de las creencias (no habia cambio y10 era muy lento) y por ende de sus 

representaciones. El concepto de representaciones colectivas utilizado por el, como teoria de la 

sociedad se encuentra aun vigente y debemos tomarlo en cuenta opinan antropologos como 

Gellner (1992); pero recordemos que estaba reservado al estudio de sociedades tradicionales, 

estaticas, El cambio no era un problema epistemologico en esa epoca y en consecuencia el 

lenguaje y la comunicacion no formaban parte de los elementos cruciales de su teorizacion. 

Otro de los grandes exponentes en esta linea es el antropologo Levy Bruhl, quien 

resuelve una de las paradojas del pensamiento durkhemiano, la imposibilidad de proponer un 

criterio absoluto de racionalidad. En la optica de Durkheim, hay unidad de razon y pluralidad 

de culturas (Moscovici, 1993). Si bien es verdad que las culturas varian, que crean 

representaci'ones colectivas diferentes, especificas a cada grupo, ello no implica en absoluto 

que las operaciones cognitivas, las categorias mentales o las reglas practicas sean semejantes. 

La contribucion esencial de Levy Bruhl impide que tomemos como norma nuestra 

representacion cientifica (occidental), y considerar nuestra logica como la unica posible. Por 

tanto, propone efectuar una comparacion de las representaciones colectivas entre los 

41 Para Durkiieini las representaciones colectivas son concebidas como formas de conciencia que la sociedad 
impone a los individuos. Y esta representacion implica una reproduccion de la idea social. Para Moscovici las 
representaciones sociales son generadas por los sujetos y son una produccion y una elaboracion de caracter 
social (Guevara. 1996). 



contenidos fundamentales del pensamiento y las operaciones intelectuales, porque son 

distintas de una cultura a otra. Su extenso trabajo de campo, con diversas culturas primitivas, 

lo llevo a esta aportacion, aun importante de reconsiderar y de trabajarse empiricamente. No 

podemos desecharla hasta que no se pruebe lo contrario. En muchos temas las ciencias 

sociales han avanzado, pero en otros como este, se deben explorar muchos aspectos todavia y 

sobretodo incluir interpretaciones de dentro y fuera de las culturas, con actores de ambas. 

Bruhl pone entre parentesis nuestras propias categorias mentales, nuestros valores y sugiere 

hacer el esfberzo de descubrir en que aspectos los nativos piensan y sienten de manera distinta. 

El se preguntaba jen que consiste la originalidad de sus representaciones? Este es un tema que 

aun no hemos podido resolver metodologicamente y que esta intimamente relacionado con el 

esquema dual cartesiano de sujeto-objeto, en el cual el Otro no era parte de este sistema. 

indagar entonces como piensan y sienten los nativos? Las puntualizaciones de Levy- 

Bruhl en la actualidad siguen siendo relevantes. Tema vigente y muy complejo pero creo que 

una de las vias es darle al Otro los espacios y las oportunidades para hablar de si y de su 

cultura. Ensayar etnografias polifonicas, porque no se trata solo de conocer sino de transmitir 

con base en los ordenes culturales correspondientes de esa cultura. 

Unto de los motivos centrales de esta tesis justamente esta relacionado con la discusion 

metodologica y en los roles adoptados por el investigador en la realizacion de su trabajo de 

campo. En la postura que este asuma en el desarrollo empirico se localizara una parte 

importante de esta respuesta. Intimamente relacionada con el papel que demos a ese Otro, 

puede ser en calidad de sujeto o de objeto. Si nos adentramos al mundo nativo a traves de las 

acciones emprendidas por los nativos como sujetos protagonicos, podemos como 

investigadores analizar sus mundos en ese hacer, tal y como esta tesis lo propone. De lo 

contrario utilizaremos los mecanismos clasicos de la antropologia, hasta ahora predominantes, 

donde la autoridad etnografica parte del etnocentrismo de la cultura occidental y ve a las otros 

como objetos aL traves de este lente omnipresente. Como responder a la interrogante de Levy- 

Bruhl de saber piensa y siente el nativo? sin desplegar nuevas estrategias empiricas para 

que este pueda. expresarlo con y a traves de sus congeneres. Sobre lo que debemos meditar 

seriamente es sobre las formas de relacionarnos, de mirar y de considerar al Otro en las 

investigaciones, las cuales implican posturas politico-sociales por parte del investigador. 



Aprehendemos dos realidades distintas si colocamos frente a frente a dos nativos" o mas, y si 

el investigador establece un dialogo con el nativo, en distintas fases, para conocer, puntualizar, 

corroborar sus maneras de pensar y sentir. Ademas, estaremos mas proximos de las 

representaciones de los nativos si ellos mismos las construyen desde sus Opticas y no 

interferimos en su desarrollo. El estudio de las representaciones sociales tiene a bien 

considerar, en su teorizacion, la alteridad plural" (Jovchelovitch, 1998), tan necesaria en las 

ciencias sociales contemporaneas donde la diversidad de origenes presenta un panorama 

sumamente complejo. 

No hay culturas ni mejores ni peores, cada una tiene su razon de existir. Los pueblos 

primitivos y nosotros contamos con las mismas capacidades, pero las empleamos de manera 

distinta. Lo que confiere la originalidad a un grupo es el hecho de privilegiar un tipo de 

representacion y, por consiguiente, una manera de comunicacion con los demas (Moscovici). 

Existe un nexo iindisoluble entre comunicar y representar. Uno de los motores de este trabajo 

es conocer jcual es la representacion social que los ninos nahuas tienen de su pueblo? Para 

ello se diseiio una estrategia metodologica basada en la comunicacion entre ninos de diversos 

espacios, dentro y fuera de sus territorios de origen. En esa interrelacion se encuentra la 

inteligibilidad. A su vez los sujetos a traves del lenguaje (verbal y no verbal) cuentan con la 

posibilidad de develarse mutuamente partes de las representaciones sociales aprendidas en sus 

socializaciones. En la relacion tu y yo, en esa racionalidad dialogica",estimulada entre los 

ninos, encontrarnos la base de las representaciones sociales. Al mismo tiempo nos permiten (a 

nosotros investigadores) observar la interrelacion establecida entre ellos, a partir de mi 

evocacion; fomentamos la participacion activa de los sujetos desde sus opticas propias 

dirigiendose a otro nino y no al investigador. Este enfoque implica un reconocimiento de los 

puntos de ,vista. de los actores sociales y por ende una postura metodologica polifonica 

(Bajtin). Nos comunicamos ambos. Y en la expresion de ese algo no solo esta mi accion sino 

la de ambos, razon por la cual Bajtin hablo de coautoria y afirmo que la otredad es co-otredad. 

En esta cadena. la lengua juega un papel fundamental porque es la que nos da nuestra 

42 Inclusive abria que abrir. aim iiias. con otras estrategias las formas de interaccion y los espacios entre 
nativos para apreciar las diferencias de coinunicacion y valorar o no los alcances que un trabajo coino este 
tiene. 
43 Enteiidiendola c~oino la diversidad infinita de perspectivas diferentes y i~iucas producidas por la interaccion 
entre los hombres :F la cual nos ayuda a comprender las relaciones entre las representacioneso sus sujetos y sus 
objetos. 



identidad. El discurso y la comunicacion que crean las representaciones sociales tienen lugar 

en los grupos rirflexivos". La gran interrogante es si los hijos de los migrantes forman parte o 

no de este tipo de grupos porque en el caso de los ninos de los pueblos son evidentes los 

elementos que  comparten y que en el capitulo siguiente analizaremos con detalle. 

Tomando en cuenta la complejidad del mundo contemporaneo, Moscovici, a diferencia 

de Durkheim, decadas despues, centra su teoria en el lenguaje y la comunicacion. Lo que 

caracteriza a los seres humanos es la comunicacion, la cual nunca es neutral (Bajtin). Por eso 

el dialogo establecido lo planteamos entre pueblos con una misma cultura y marcamos un 

nuevo espacio, la ciudad, aunque los ninos no correspondan aun a este patron cultural por ser 

hijos de migrantes. En el dialogo, en tension, en conflicto establecido entre tu y yo (similares 

yio diferentes) construimos el mundo. En esta interdependencia, entre lo individual y lo 

colectivo, creamos la realidad social. Yo recibo de los otros lo que tengo en mi mente. 

Vivimos en el mundo y en el lenguaje de los otros. Entonces cuales son las representaciones 

sociales que tienen sobre el pueblo los ninos de los pueblos y cual la de los ninos de la ciudad. 

La comunicaciih esta basada en una racionalidad fiduciaria (Moscovici, 1988), que se genera 

gracias a la confianza depositada en la informacion y los juicios cuando los compartimos con 

otras personas. Esto nos permite el reconocimiento social y la confianza (pre-consideracion de 

la comunicacibn) al ser aceptados. se hablan los ninos, como se ven entre pueblos y 

como se ven con los de la ciudad? Los diversos contextos seleccionados para el desarrollo de 

esta investigacion, en un pais multietnico y plurilingue como Mexico, nos van a permitir 

revisar las formas de reconocimiento o no que implica la aceptacion o no por parte del otro. 

Multiples situaciones de conflicto linguistico espanol-lenguas indigenas traen aparejadas 

conflictos entre representaciones sociales occidentales e indoamericanas debido a las 

diferencias culturales y a las maneras de ver y vivir el mundo. 

44 Capacidad ontologica de la mente liinnana de relacionamos y se encuentra en tensioii. 
15 Un grnpo reflexivo es concebido conio un grupo qne es definido por siis miembros, en el que los mienlbros 
conocen su afiliacion y tienen criterios disponibles para decidir que otras personas tambien pertenecen al grupo. 
Los nueinbros de: ese grupo elaboran colectivamente. en su practica diana gmpalinente relwante las reglas, 
justificaciones y razones de las creencias y conductas que son pertinentes para el grupo (Boiudieu, 1980). Tendran 
que reelaborar sus reglas y elaborar nuevos conociinientos cuando se enfrenten con un nuevo fenomeno relevante 
qne entre en conflicto con el conoci~niento establecido (Wagner, 1994). 



2.2 Antropologia y psicologia idisciplinas complementarias? 

Si bien he seleccionado la teoria de las representaciones sociales", que los psicologos 

con mucha. dedicacion han tratado de profundizar en estos ultimos cuarenta anos, sus obras 

reflejan, oomo objetos de estudio, fenomenos culturales occidentales. Sin embargo, el 

proposito de esta tesis es indagar nuevas estrategias metodologicas para abordar, desde este 

paradigma, aspectos presentes (o no) de las culturas mesoamericanas sin desconocer que estas 

conviven, desd'e hace mas de cinco siglos, con otras culturas, como la nacional y la global que 

inicio su penetracion no importando el lugar geografico. Mexico, asi como otros paises de 

America Latina, abren a ciertos campos del conocimiento una amplia veta de posibilidades 

para conocer las relaciones entre representaciones sociales occidentales y representaciones 

sociales indoannericanas (nahuas, totonacas, mixes, mayas, etc.). Hoy, podemos revisar como 

se presenta. esta confluencia de visiones sobre objetos que tienen mas de una representacion, 

dependiendo de la cultura o culturas internalizadas por el sujeto. Esta significacion diferente, 

sobre objetos aparentemente iguales, nos distancian a unos grupos culturales de otros, a pesar 

de compartir un mismo territorio. La escuela es uno de los ejemplos mas tangibles en este 

sentido. Cuando el maestro le ensena a un nino indigena que es un volcan, tomando como base 

las ciencias naturales occidentales, esta disertacion objetiva y cientifica de una montana creada 

por acomodamientos historicos, de donde sale por una abertura llamada crater torbellinos de 

fuego, no corresponde a la representacion que la cultura de su pueblo le ha ensenado al 

respecto, diciendole que el volcan es una persona, por eso tiene nombre, que ademas esta 

arrodillado, tiene esposa, esta vestido con una capa roja, tiene poderes y los protege. 

Evidenciamos significados (sentidos) distintos para una misma imagen (figura)", pero eso 

depende de la cultura a la que pertenezcamos. 

En America Latina investigaciones de esta indole son escasas. En Brasil, Angela 

Anuda ha jpuesto al descubierto el preponderante papel jugado por la historia cultural, anterior 

a la conquista europea. Resalta en sus estudios sobre medio ambiente la importancia de las 

'" Retorno la poslura de la psicologia social porque Iia sido desarrollada colierenternente y con un iinpacto 
operativo iinportante y de enriquecimiento en otras disciplinas sociales. como en la antropologia (Sperber 
(1989). Laplantine (1989). Heritier). en sociologia (Berger y Liickinan (1968), Cicourel), en educacion, etc. 
El concepto de representacion social se ha desarrollado en los ultimos anos no solo considerando los mitos 
cientificos cotidianos. sino tambien la extensa y amplia gama de fenomenos sociales y cultnrales. 
47 La representacion hace que a toda fignra corresponda im sentido y a todo sentido corresponda una figura 
(Jodelet. 1984: 41'6). 



representaciones hegemonicas. Es decir, aquellas representaciones arraigadas en el 

pensamiento y en el comportamiento de un pueblo a lo largo de su historia. No podemos 

obviar las multiples y diferentes culturas indigenas y negras sobre todo, que cohabitan aun en 

America. A pesar de una serie de politicas linguisticas, educativas, y culturales de 

desplazamiento de las lenguas y culturas nativas, implementadas por los gobiernos en los 

territorios americanos, estas siguen su curso. Es mas, en Mexico el movimiento zapatista es 

una prueba, de la fuerza de los pueblos indios y de la lucha centenaria por el derecho al 

reconocimiento. 

De acuerdo a nuestras realidades debemos trabajar fuertemente en la gestion de 

modelos propiols de aproximacion a la realidad social. La gran tarea de los cientificos sociales 

de este siglo es construir un conocimiento que responda a las exigencias socioculturales 

locales e indague la compatibilidad cultural (Moghaddam, 1985). En el caso mexicano la 

conquista espanola y la imposicion de una cultura occidental sobre el mosaico cultural 

mesoamericano, que ha sido erosionado de maneras diferentes, nos da la posibilidad de 

estudiar que es lo que pasa con las representaciones indigenas hoy en dia. tanto lo 

me so americano^ esta presente? elementos han perdurado? han desaparecido? 

;seguir hablando de lo mesoamericano? cosas se han incorporado de la cultura 

nacional? Razon por la cual la contrastividad de espacios es necesaria en el trabajo 

antropologico. 

Mo:scovici, reconociendo esta complejidadM fortalecida por la movilidad del mundo 

contemporineo, postula un acercamiento pluridisciplinario para la investigacion de las 

representaciones sociales, ya que la teoria se elabora en las fronteras de la psicologia, de la 

sociologia, de la antropologia cultural y de la historia de las mentalidades (De Rosa, 1999). De 

otra forma no podriamos lograr su estudio. Razon por la cual entre las caracteristicas de esta 

teoria encontramos la transversalidad (Jodelet, 1989). A lo largo de la historia de las 

representaciones (mentales, colectivas, sociales), donde ellas han sido utilizadas para estudiar 

y comprender ]!as sociedades tradicionales -en antropologia y en psicologia social-, se han 

convertido en un concepto pluri e interdisciplinario, ya que la nocion de representacion marca 

18 Refiriendose a l,a lustoria de Espana. Ver discurso eii agradeciiniento al Doctor Hoiioris Causa otorgado por 
la Universidad de Sevilla. Espana en 1993. 

68 



el paso en materia de colaboracion, de co-construccion, de coordinacion entre varias 

disciplinas, pero principalmente compete a la antropologia y a la psicologia. 

Psicologos sociales, encabezados por Moscovici, han reconocido que no hay fronteras 

entre  psicologia^ social y antropologia (Moscovici, 1986:20). En esta ultima distinguen su 

vocacion en el estudio exigente y completo de las sociedades primitivas, sea el conjunto de 

simbolos, de representaciones y de creencias compartidas. En este sentido la psicologia social 

se convierte en una antropologia del mundo contemporaneo y la antropologia en una 

psicologia social de las culturas primitivas (Moscovici, 1993). 

Las investigaciones de psicologia social sobre representaciones sociales se enfocan al 

estudio de sociedades modernas"', mundos diversos en constante cambio e innovacion donde 

las relacion'es iriterculturales se agudizan por los constantes movimientos migratorios. Como 

crear una epistemologia que sea dinamica y responda a las necesidades sociales actuales, 

caracterizadas por la movilidad y la necesidad de adaptacion, es una de las preocupaciones 

centrales de sus seguidores. El reto consiste en retomar lo que se ha aprendido comparando 

sociedades y culturas entre si, por el contraste mas vivo que existe dentro de una sociedad, de 

una cultura o sea dentro de la nuestra. De esta manera la obtencion de los datos, la traduccion 

de una lengua a otra disminuye. Como podemos apreciar el concepto de representacion social 

constituye un factor de convergencia entre la psicologia y la antropologia respecto a la cultura 

(Moscovici, 1993). Tanto Jodelet como Moscovici han planteado que la nocion de 

representaciones sociales permite ir mas alla de las contradicciones que aparecen en el 

tratamiento de la nocion de cultura. Nocion vaga y con multiples definiciones. 

En Mexico los estudios de representaciones sociales en antropologia son incipientes. 

Con facilidad distinguimos, en la literatura internacional, los prestamos y reconocimientos 

reciprocos en algunos trabajos recientes de geografia humana, en ciertas orientaciones de la 

sociologia, de la antropologia o de la psicologia social. Entre los estudiosos europeos que han 

incursionado solbre los puntos de conexion entre ambas tenemos a Jahoda (1989), quien critico 

a Moscovici (Jahoda, 1988) por no haber formulado una definicion explicita sobre las 

relaciones entre representaciones sociales y cultura. Al respecto Jodelet (2002: 114) comenta 

que lo mas importante es comprender como la nocion de cultura trabajada en las disciplinas 

'' Planteandose como uno de los grandes retos el estudio de ciilturas no occidentales (Wagner). Por ello Iian 
definido entre las representaciones posibles a las Iiegemonicas. que son las que revelan la liistoricidad de un 
pueblo. la fuerza y el amigo  cultural. 
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psicologica y antropologica es puesta en relacion con la de representacion social. Existe hoy 

un gran interes por parte de sus grandes exponentes como Moscovici y Jodelet de considerar 

como objetos de investigacion esta relacion entre representaciones sociales y cultura, la cual 

implica una reflexion interdisciplinaria. Jodelet, interpretando la conferencia dictada por 

Moscovici en Sevilla (1993), dice que para este la cultura es un sistema englobante de las 

representaciones sociales, de las instituciones, de los rituales. Este sistema debe ser 

comprendido segun su logica propia que conduce los diferentes tipos de racionalidad no 

compatibles entre ellos. Tal y como lo explicitaron Durkheim y Levy-Bruhl, las 

representac.ione:s colectivas y sociales ocupan un lugar especifico en el seno de la cultura. 

Jahoda discute ademas una serie de puntos de contacto que abre la psicologia a la 

antropologia (psicologia intercultural, representaciones culturales y sociales, enculturacion, 

transmision, educacion, socializacion). Sin embargo, la apertura que hace la antropologia a la 

psicologia es de otro orden. La antropologia cultural ha trabajado sobre el temperamento y el 

caracter de los grupos humanos utilizando test psicologicos. La antropologia social liga los 

principios de la sociologia durkhemiana a los estudios de la organizacion. Ha dado la espalda a 

la explicac.ion y a los metodos psicologicos. Si exceptuamos ciertas investigaciones en 

etnopsiquiatria constatamos que la antropologia no ha seguido mas que a la psicologia 

cognitiva, ignorando las investigaciones de psicologia social de terreno (Jodelet, 1989; 

Roussiau y Bor~ardi 2001 ). 

Los antropologos contemporaneos han continuado estudiando las representaciones 

colectivas a la manera de Mauss o de Levi-Strauss. Han descuidado esta nocion escogiendo un 

enfoque fundado sobre un conocimiento personal del terreno estudiado y han combinado 

ambos acercarnientos. Modificaron la nocion de representacion colectiva y con ello 

evoluciono la antropologia tradicional. Sperber (1989) reintroduce en antropologia la nocion 

de representacion mental y agrega las representaciones publicas. Ambas forman las 

representaciones culturales que son para este autor los verdaderos objetos de estudio de la 

antropologia. K.alaora (1997) se interroga sobre los prerrequisitos mentales y culturales que 

han permitido la invencion del ambiente a traves de la transformacion de la representacion 

simbolica del individuo. La postura antropologica fundada sobre la observacion es 

prerrequisito necesario para comprender la transformacion de las representaciones sociales y 

de las mentalidades inducidas por los problemas e interrogantes del ambiente. 



Laplantine (1989) abandona el estudio extensivo de las representaciones colectivas y 

se centra sobre ciertos sistemas como el de la enfermedad. Demuestra la union que hay entre 

lo individual y lo social y postula tres dominios principales: el c m l p  del conocinliento, al 

individuo lo considera un saber y al antropologo un saber representacional; del iulor, una 

representacion es para el individuo un saber verdadero y exacto; de la accion, una 

representacion es generadora de comportamientos. Ademas, las representaciones son 

condicionadas social y temporalmente. No obstante, las representaciones sociales postuladas 

por Moscovici tienen ventajas sobre las colectivas de Durkheim porque las fronteras 

interdisciplinarias parecen debilitarse en provecho de una representacion que se encuentra en 

el conjunto de los campos disciplinarios relativos a las ciencias humanas. 

Quisiera enfatizar de ambas disciplinas aspectos complementarios. 

Metodologicamente tanto la antropologia como la psicologia social pueden unirse ya que 

tratan de explorar una realidad social. Comparten la observacion participante y las entrevistas. 

Diversos enfoques metodologicos pueden convenir tanto a la antropologia como a la historia y 

a la psico10,gia social para estudiar las representaciones. Si bien los psicologos sociales estan 

abiertos a metodologias diversas, a nivel empirico, en la mayoria de sus resultados se reflejan 

las limitaciones que estos manifiestan desde su aplicacion. La antropologia en este sentido 

puede enriquecer, con toda la experiencia en trabajo de campo acumulada, los datos 

preponderarido el enfoque cualitativo y al mismo tiempo abrir el camino del conocimiento de 

otras culturas que permean actualmente tambien la sociedad occidental, producto de las 

crecientes migraciones de sociedades orales a mundos escritos, ubicados hoy en el llamado 

primer mundo. La psicologia social a diferencia de la antropologia ha estructurado 

teoricamente, de manera solida, el concepto de representaciones sociales. Es urgente no solo 

hablar sobre el asunto interdisciplinario, sino que los trabajos reflejen la complejidad del 

mundo moderno, desplegando con seriedad esa suma de contribuciones teorico-empiricas. 

Esta tesis pretendera efectuar un analisis de las representaciones sociales de los ninos 

basandonos en la teoria desplegada por la psicologia social y recurrir a la experiencia empirica 

de la antropologia con culturas no occidentales, estableciendo un puente entre ambas. El 

analisis de las representaciones sociales ponderara los conocimientos antropologicos. 



2.3 ;Por que es importante estudiar las representaciones sociales de los ninos? 

Los ninios nacen y son incorporados a un mundo ya estructurado, con 

representaciones sociales propias. Ellos se insertan en esa comunidad que los acoge 

(Duveen, 1!>99). Son los otros quienes les atribuyen una identidad, le dan un nombre, lo 

posicionan de la representacion de genero. A traves de estas mediaciones el nino hace su 

aparicion en el mundo social para convertirse en un actor independiente. 

Las repr'esentaciones sociales dan un sentido a las actividades del sujeto y parte de su 

explicacion la alcanzamos en el plano del desarrollo individual. Es decir, a traves de las 

acciones ccincretas del hombre vemos reflejado el sistema social en el que fue formado, 

correspondiente a un espacio y tiempo determinado. Estas representaciones manifiestas en el 

proceso de ~o~cializacion resaltan dos aspectos: la organizacion de las informaciones 

transmitida!; y la adhesion a las creencias del grupo (Malrieu, citado por Jodelet 1989). El nino 

aprehende la sociedad a traves del concepto de universo de socializacion, expresando la 

totalidad de los elementos que contribuyen a la formacion del joven individuo. Estructura y 

engloba las condiciones espacio-geograficas, socioeconomicas, institucionales, culturales e 

ideologicas a la vez generales y especificas en su infancia. 

Cada epoca de la historia ha tenido distintas concepciones sobre la infancia, inclusive 

en una misma epoca podemos encontrar mas de una. Y por supuesto cada cultura la define con 

base en su:s sistemas de estructuracion. En consecuencia las representaciones sociales de la 

infancia no se han separado del saber del sentido comun o natural, esta forma de conocimiento 

se distingue, entre otras, del conocimiento cientifico' (Jodelet, 1989, 1993). Pero tampoco 

hemos separado estas representaciones infantiles de los modelos de los adultos, ni de las 

ideologias, ni de los proyectos de la sociedad (Chombart, 1989). es la perspectiva de los 

ninos construida desde los ninos? 

A partir del estudio con infantes tenemos la posibilidad de revisar los procesos de 

sociogenesis de las representaciones sociales. Como las representaciones sociales no son 

estaticas, podemos estudiar la formacion y la transformacion de las mismas a partir de los 

jovenes. Y en el caso de los ninos nahuas, seleccionados para desarrollar esta investigacion, 

estamos abriendo una puerta, a partir de los materiales de campo trabajados en este texto, 

de estudiar el desarrollo historico de las representaciones sociales como formas de 

pensamiento colectivo de este grupo indigena. 



Exisi.en posiciones encontradas sobre la importancia de estudiar las representaciones 

sociales en ninos Entre ellas se manejan que no pueden ser considerados como sujetos de 

representaciones sociales, ni como sujetos capaces de argumentar, de discutir y de 

comunicar. Sin embargo, encontramos investigaciones que han demostrado que los infantes 

elaboran conjeturas, formulan hipotesis interpretativas o fragmentos de explicaciones 

destinados a afi-ontar el misterio de lo desconocido (Rosa de, 1999). Todas estas razones 

conducen a un grupo de psicologos sociales a profundizar el estudio de la genesis y el 

desarrollo de las representaciones sociales infantiles, reconociendo a los ninos como actores 

sociales (Duveen, 1994), y la legitimidad de sujetos epistemicos. Un fenomeno parecido 

ocurre en antropologia donde los ancianos son los sujetos de estudio privilegiados por esta 

disciplina. No obstante, debemos abrir nuestras perspectivas a estos sujetos en formacion 

porque a traves de ellos entramos a un mundo desconocido que incita a la formulacion de 

estudios di,acronicos basicos en el abordaje de la dinamicidad cultural. Es necesario en las 

ciencias sociales incrementar las investigaciones con los ninos porque son la parte 

fundamental de esta cadena generacional. Sus concepciones nos permiten percibir los 

cambios o no de las multiples representaciones sociales de un pueblo a traves de la historia. 

Esto nos conduce a analizar la herencia cultural (Rouquette, 2002) a la que pertenecen. En 

el caso concreto de la investigacion planteada la pregunta detonadora nos remite no solo a 

revisar quse temas conforman la representacion social de su pueblo, desde sus propias 

opticas, sino tambien nos da la posibilidad de revisar si a esta representacion seleccionada 

para su estudio corresponden las mismas practicas sociales que en el pasado 

2.4 iComo se definen las representaciones sociales? 

En 1961 Moscovici las definia asi: "representacion social es el producto y los procesos 

de una actividad mental por la cual un individuo o un grupo reconstituye lo real y le atribuye 

una significacion especifica". Las representaciones sociales son un conjunto organizado de 

opiniones, actitudes, de creencias y de informaciones que se refieren a un objeto o situacion. 

Estan determinadas a la vez por el sujeto (su historia, su nacimiento), por el sistema social e 

ideologico en el cual se inserta y por la naturaleza de los lazos que el sujeto establece con ese 



sistema social" (Abric, 1989). Estas representaciones tienen a su vez cuatro funciones 

principales una funcion cognitiva, en la medida en que las representaciones sociales 

constituyen el esquema de percepcion a traves del cual los actores individuales y colectivos 

perciben, comprlenden y explican la realidad, una funcion identificadora, las representaciones 

definen la identidad social y permiten la salvaguarda de la especificidad de los grupos; una 

funcion de orientacion, las representaciones constituyen guias potenciales de los 

comportamientos y de las practicas; y una funcion de legitimacion porque permiten justificar a 

posteriori las tornas de posicion y los comportamientos (Gimenez, 1999: 88-89). 

Para Jodelet, una de las mas destacadas psicologas sociales y discipula de Moscovici, 

es necesario precisar que la representacion social es una forma de conocimiento elaborada 

socialmente y compartida con un objetivo practico que concurre en la construccion de una 

realidad comun para un conjunto social. Es decir, concierne a la manera como nosotros, 

sujetos sociiales, aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las caracteristicas de 

nuestro medio ambiente, las informaciones que en el circulan, a las personas de nuestro 

entorno prkiximo o lejano Toda representacion social es representacion de algo y de alguien, 

pero no es el duplicado de lo real, ni de lo ideal, ni la parte subjetiva del objeto, ni la parte 

objetiva del sujeto. En el fondo de toda representacion debemos buscar esta relacion con el 

mundo y con las cosas (Jodelet, 1984: 475), aunque pienso que hay representaciones que no 

manifiestan un enlace objetivo, visible. Igualmente designada como saber del sentido comun o 

natural, esta fcrma de conocimiento se distingue, entre otras, del conocimiento cientifico5' 

(Jodelet 1989, 1993). 

Las representaciones sociales dan un sentido a las actividades del sujeto y una parte 

importante de su explicacion la alcanzamos en el plano del desarrollo individual. Es decir, a 

traves de las acciones concretas del hombre se reflejan las ensenanzas que su grupo y la 

familia le proporcionaron, correspondientes a un espacio y tiempo determinado. Estas 

representacionies manifiestas en el proceso de socializacion resaltan dos aspectos: la 

organizacion de las informaciones transmitidas y la adhesion a las creencias del grupo 

(Malrieu, citado por Jodelet 1989). 

50 La traduccion es mia. 
51 La traduccioii es mia. 



Las representaciones sociales circulan, se cruzan y se cristalizan sin cesar a traves de la 

palabra, un gesto, un reencuentro, en nuestro universo cotidiano. Corresponden a la sustancia 

simbolica que entra en la elaboracion y por otro lado a la practica que produce esa sustancia. 

Todo como la ciencia o los mitos corresponden a una practica cientifica y mitica (Moscovici, 

1976). Toda. representacion social esta constituida por un conjunto de contenidos, los cuales se 

refieren a las condiciones y contextos en que surgen las representaciones, a las 

comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la 

interaccion con el mundo y los demas (Jodelet, 1984). Los contenidos de las representaciones 

son elementos de suma importancia pues se expresan los aspectos sociocognitivos y afectivos 

de las form,as dir saber. En ellos se condensa el conocimiento (saber) de los grupos sobre los 

objetos. Este sa.ber tiene diferentes soportes: el lenguaje, los discursos, los documentos, las 

practicas, los dispositivos materiales por los cuales se llegan a conocer dichos contenidos. 

Estos estan compuestos por formas cognitivas, aunque no exclusivamente; los componen 

tambien otros elementos como las informaciones, imagenes, creencias, valores, opiniones, 

elementos ideologicos y culturales y, en consecuencia, en ellos estan presentes componentes 

simbolicos, afectivos, emocionales, imaginarios. Los contenidos forman el campo 

representacional (Jodelet, 1989), pero este no es necesariamente el mismo para todos los 

grupos. Los temas conforman la base de las representaciones sociales. 

Estas, en tanto sistemas de interpretacion rigen nuestra relacion con el mundo y con los 

otros, orientan y organizan las conductas y las comunicaciones sociales. Intervienen en 

procesos variados como la difusion y la asimilacion de los conocimientos, el desarrollo 

individual y colectivo, la definicion de las identidades personales y sociales, la expresion de 

los grupos y las transformaciones sociales. 

En tanto que fenomenos cognitivos, son la parte social de los individuos con las 

implicaciones afectivas y normativas, con la interiorizacion de las experiencias, de las 

practicas, de los modelos de conducta y de pensamiento, socialmente inculcadas y 

transmitidas por la comunicacion social. Su estudio constituye una contribucion decisiva en la 

aproximacion de la vida mental individual y colectiva (Jodelet, 1989). 

De manera resumida Jodelet (1984:478) nos dice que entre las caracteristicas 

fundamentales de representacion tenemos: 

Siempre es la representacion de un objeto. 



Tiene un caracter de imagen y la propiedad de poder intercambiar lo sensible y la idea, la 

percepcion y el concepto. 

Tiene un caracter simbolico y significante. 

Tiene un caracter constructivo. 

Tiene un caracter autonomo y creativo. 

La representacion siempre conlleva algo social: las categorias que la estructuran y 

expresan, categorias tomadas de un fondo comun de cultura. Estas son categorias de lenguaje. 

Hay dos condiciones que se deben cumplir para considerar a un objeto social como un 

objeto de representacion: la primera es que dicho objeto debe aparecer en las conversaciones, 

en el hablar cotidiana; pero tambien debe estar presente en los medios de comunicacion 

(Jodelet, 1989). La segunda es que dicho objeto debe hacer referencia a los valores. Este 

objeto es cada entidad material, imaginaria o simbolica que la gente nombra y a la cual 

atribuyen caracteristicas y valores (Wagner, 2000). Actualmente existen multiples objetos de 

representacion tomados como temas de investigacion y una serie de acercamientos 

metodologicos que se van diversificando (Jodelet, 1989). 

Las representaciones sociales son constitutivas de realidades representadas. Esta 

construccion esta operada por los procesos de objetivacion y anclaje (Duveen, 1994). Ambos 

procesos permiten transformar lo que es extrano en familiar, o si se prefiere domesticar y 

hacer inteligible lo que no es familiar. Sin embargo estos procesos actuan en direcciones 

diferentes. El primero trabaja sobre el objeto (hace concreto lo abstracto, materializa la 

palabra) y el segundo sobre el grupo o sobre la cultura (Acosta y Uribe, 2000) (enraizamiento 

social de la representacion y de su objeto). Si lo propio de la objetivacion es reducir la 

incertidumbre ante los objetos operando una transformacion simbolica e imaginaria sobre 

ellos, el proceso de anclaje permite incorporar lo extrano, lo que crea problemas, en una red de 

categorias y significaciones (Moscovici, 1976, 1984; Jodelet, 1984). Dos modalidades de 

intervencion permiten describir el funcionamiento del anclaje. a) la insercion del objeto de 

representacion en un marco de referencia conocido y preexistente; y b) la instrumentalizacion 

social del objeto representado. 

El anclaje, en tanto sistema de interpretacion, posibilita que las personas puedan 

comunicarse en los grupos a que pertenecen bajo criterios comunes, con un mismo lenguaje 

para comprender los acontecimientos, las personas u otros grupos. El anclaje guarda una 



estrecha relacion con las funciones de clasificar y nombrar, es decir, de ordenar el entorno, al 

mismo tiempo, en unidades significativas y en un sistema de comprension. Es la asociacion 

entre los nuevos fenomenos con los ya conocidos y este proceso esta ligado a la memoria 

colectiva. Elstos son procesos basicos en la generacion y el funcionamiento de las 

representaci'ones sociales, mantienen una relacion dialectica (Jodelet, 1984). Se combinan para 

hacer inteligible la realidad y para que, de esa inteligibilidad, resulte un conocimiento practico 

y funcional; un conocimiento social que nos permita desenvolvernos en el entramado de 

relaciones y situaciones que implica la vida cotidiana. No obstante, debemos senalar que esta 

relacion dialectica entre los procesos de objetivacion y anclaje es una de las cuestiones menos 

exploradas por la investigacion en representaciones sociales (Wagner, 1994). 

2.5 Estructura de las representaciones sociales 

Los trabajos sobre la estructura de las representaciones sociales han estado 

relacionados clasicamente con la utilizacion del metodo experimental y por el estudio de la 

influencia de las representaciones sobre el comportamiento. Para Abric los 

comportamientos de los sujetos o de los grupos no estan determinados por las 

cara~teristi~cas objetivas de la situacion, sino por la representacion de esta situacion. De 

estas investigaciones clasicas conviene destacar su contribucion en la teorizacion sobre la 

estructura y dinamica de las representaciones mas que en sus resultados. 

Abric (1976) propone que toda representacion se organiza en torno a un nucleo 

central5' y a elirmentos perifericos (Flament, 1994). El nucleo central o principio generador 

(Doise, 1990) tiene dos funciones esenciales: a) una funcion generadora mediante la cual 

los otros elementos de la representacion adquieren o transforman su significado y b) una 

funcion organizadora de las relaciones que asocia los elementos de la representacion. Este 

nucleo es la parte mas estable, coherente y rigida de la representacion, ya que esta 

fuertemente anclado sobre la memoria colectiva del grupo que lo elabora, esto es, sobre las 

condiciones historicas y sociales del grupo. Asimismo, el nucleo central tiene una funcion 

" La identificacion de este nucleo central permite el estudio comparativo de las representaciones. Para que 
dos representaciones sean diferentes deben estar organizadas alrededor de dos nucleos centrales distintos. La 
centralidad de nn eleinento no puede ser llevada solo a una dimension cuantitativa, sino por el contrario a una 
cualitatil-a. 



consensual y define la homogeneidad compartida por el grupo, estableciendo un caracter 

nornativo de las significaciones que comporta. El nucleo centrals3 es producto de la 

objetivaciori y refiere al aspecto estructural que adquieren los contenidos de la 

representacion. Los elementos perifericos protegen la estabilidad del nucleo central, tienen 

funciones fundamentalmente adaptativas (Abric, 1993:70). El sistema periferico es mucho 

mas sensible al contexto; el nucleo central conduce, a grupos e individuos, a la adaptacion 

de situaciones especificas y permite integrar las experiencias individuales. Los elementos 

perifericos constituyen la interface entre el nucleo central y la situacion concreta en la que 

se elabora o fun.ciona la representacion y responden a tres funciones esenciales: una funcion 

de concrecion directamente dependientes del contexto, resultan del anclaje de la 

representacion en la realidad y permiten revestirla en terminos concretos, comprensibles y 

transmisibles de inmediato. Crear un ambiente contextual particular. Una funcion de 

regulacion mas flexible que los elementos centrales. Los elementos perifericos desempenan 

un papel esencial en la adaptacion de la representacion a las evoluciones del contexto. 

Aspecto movil y evolutivo de la representacion. Y una funcion de defensa. El sistema 

periferico funciona como el sistema de defensa de la representacion, como un parachoques. 

La transformacion de una representacion se operara asi en la mayoria de los casos mediante 

la transformacion de sus elementos perifericos: cambio de ponderacion, interpretaciones 

nuevas, deformaciones funcionales defensivas, integracion condicional de elementos 

contradictorios. Es en el sistema periferico que las contradicciones podran aparecer y ser 

sostenidas (Flament, 1994). 

La descripcion de los principios estructurales de las representaciones sociales ha 

permitido el analisis de sus transformaciones. Abric considera tres tipos de 

transformaciones posibles en una representacion social. 

Una fm~sfimmciorr  l e ~ ~ t ~ [  en donde las practicas contradictorias generan esquemas 

extranos de comportamiento. Resistiendose a la transformacion, el nucleo se protege a 

traves de esquemas perifericos, pero estos esquemas se ven ellos mismos afectados y se 

convierten en extranos. 

53 Este tiene una gran conexion con el esquema figurativo propuesto por Moscovici: aunque este hace 
referencia al aspecto iconico que adquieren los coiitenidos objetivados. 



Mediante la generacion de esquemas extranos, la representacion puede permanecer 

inalterable durante un tiempo, pero su persistencia en la estructura de representacion o su 

multiplicacion finalmente puede llegar a transformar el nucleo central, es decir, la 

representacion. 

Trcrr~sforinrrciolies de forim progresiim. Las nuevas practicas no son totalmente 

contradictorias con la representacion y los esquemas activados pueden modificar la 

representacion sin escision o ruptura del nucleo. 

Tramjorl~~rrciones bri~tales cuando las practicas contradictorias llegan a afectar 

directamente la significacion del nucleo central. Estas solo han sido hipotetizadas (Wagner, 

1994). 

El desarrollo conceptual en los trabajos tanto teoricos como empiricos sobre 

estructura y modificacion de las representaciones han contribuido a obtener una mejor 

comprension de los fenomenos implicados. No obstante en esta area el desarrollo 

conceptual es de orden descriptivo mas que explicativo (Wagner, 1994). 

2.6 Tipos de representaciones sociales 

Existen distintos tipos de representaciones sociales. Las representaciones 

hegen~%iicc~s compartidas por todos los miembros de grupos "altamente estructurados", 

como partidos, naciones y pueblos indigenas y negros, como es el caso latinoamericano. 

Ellas predominarian implicitamente en las practicas simbolicas o afectivas; parecen 

uniformes y coercitivas, mostrando gran parentesco con las representaciones colectivas de 

Durkheim. La psicologia cultural va a definir a algunas representaciones hegemonicas 

como representaciones culturales. Son aquellas que estan profundamente arraigadas en el 

pensamiento y en el comportamiento de un pueblo. Ellas serian las responsables de la 

interaccion social integrada, en la medida que ofrecen senderos comunes a todos para la 

comprension de objetos que posean una larga historia. Se trata de representaciones que 

permiten, ,ademas de la creacion de los mismos objetos, la definicion de los actores en 

cuanto integrantes de comunidades y culturas especificas. Son adquiridas y desarrolladas 

desde la infancia, o provienen de un tiempo historico anterior, lo que posibilita la mayor 

estabilidad. Son la arcilla con la que se modela la institucion imaginaria de la sociedad; son 



una pieza indispensable en el dinamo de la cultura en sociedades como las nuestras, si 

deseamos percibir la cultura a lo largo del tiempo (Arruda, 2000). Estas representaciones 

son parte del tejido y del diseno de la red de significados que hace la cultura, como diria 

Geertz. Especial. atencion tendremos en ellas a lo largo del ultimo capitulo. 

Las yur.esentnciones enmm~cipndns o nirtorlonmns resultan de la circulacion del 

conocimiento y de las ideas de grupos que mantienen contacto. Al contrario de las 

primeras, no poseen caracter homogeneo, sino que expresan una cierta autonomia con 

respecto a los segmentos que las producen. 

Y las ~ep~~esentncior?es polt;nmicrrs surgen en el conflicto y en la controversia social, 

y no crean unanimidad en la sociedad. Son el producto de relaciones antagonicas entre 

grupos, exc:luyendolos mutuamente (Moscovici, 1988). 

Es evidente que los objetos de representacion en nuestro mundo contemporaneo se 

multiplican pero al mismo tiempo se complejizan. La movilidad en la cual estamos 

inmersos, ya sea via medios masivos asi como la fisica, implica una dinamica pluricultural 

de interprctacion. Es asi como recientemente Moscovici (1998) propone efectuar una 

diferencia entre representaciones basadas en creencias y representaciones basadas en el 

conocimiento'? La primera corresponde a representaciones comunes cuyo nucleo se basa 

en creencias que generalmente son mas homogeneas, afectivas, impermeables a la 

experiencia o a la contradiccion y dejan poco espacio para variaciones individuales. La 

segunda son mas fluidas, pragmaticas, posibles de ser sometidas a prueba de exito o de 

fracaso y dejan una cierta amplitud para el lenguaje, la experiencia y a las facultades 

criticas de los individuos. 

La tnantencion de una representacion social depende del consenso funcional de un 

grupo (Wagner, 1994). Requieren de una serie de condiciones y soportes que les permiten 

subsistir y reproducirse en el tiempo, es decir, ser heredadas de una generacion a otra 

dentro de las sociedades. El concepto de herencia es una de las premisas teoricas 

fundamentales para comprender la dinamica de su reproduccion. Los grupos heredan las 

representaciones pero para que ello sea factible requieren de un conjunto de condiciones 

54 Moscovici retonia de L h y  Bnilil esta division de representaciones colectivas qne se originan en las 
creencias y aquellas que se basan en el conociniiento. Distincion que Iia desarrollado en su modelo sobre las 
forniaciones mentales: magia. ciencia. religion e ideologia (Moscovici, 1992). 



dentro de la cultura, el lenguaje y la comunicacion, y las caracteristicas de la sociedad y la 

vida social donde se inscriben los grupos (Jodelet, 1989; Rouquette y Rateau, 1998). 

2.7 Las relaciones entre representacion social e identidad 

Ciertas investigaciones en representaciones sociales (Duveen 1994, Calmilleri 1990) 

son una especie de paradigma de investigacion emergente en el cruce de estudios ya 

conocidos como la identidad y la categorizacion social. La mayoria de estos trabajos tienen 

por objetivo poner en evidencia de que manera las representaciones sociales participan en 

la formacion y en la expresion de la identidad nacional y supranacional, y por el otro lado 

analizar la manera en que la sociogenesis de las representaciones esta influenciada por la 

pertenencia categorial y de grupo. Es a traves de las representaciones sociales que la 

identidad se estructura y se expresa. El concepto de identidad nace de los trabajos 

etnopsicolo~gicos. Erickson formula la nocion de identidad psicosocial y la introduce como 

nuevo tema de investigacion en las ciencias sociales. La identidad concebida como una 

combinacion inasible de caracteristicas individuales y sociales. Desde el principio uno 

puede ver una compatibilidad entre la idea de Erickson de identidad como ambiente interno 

y la teoria de las representaciones sociales. Las representaciones del mundo social son 

ciertamente los elementos del ambiente interno, y pues de la identidad, y al mismo tiempo 

estas representaciones, en tanto que expresiones de la cultura y la ideologia, viven como 

elementos del ambiente externo. El anclaje y la objetivacion se efectuan en las 

representaciones de objetos sociales que estan ligados al sistema identitario por la 

necesidad de !suspender o de meter entre parentesis todo lo que se ha podido decir a 

proposito de estas representaciones en terminos de estereotipos, de categorias y mas 

recientemente de prototipos. La teoria de las representaciones sociales en tanto que estudio 

combinatorio complejo de las dimensiones linguisticas, afectivas y cognitivas ha 

influenciado determinantemente en los estudios de identidad (Zavalloni, 1997). 

En el estado actual de la reflexion hay un consenso en pensar la identidad desde una 

ye~'spectiw dirldmicn. Esta es elaborada en el curso de los primeros anos de la vida para 

llegar a un punto de fijacion donde ella seria perfeccionada y estable. La identidad es 



considerada el producto de un proceso que integra las diferentes experiencias del individuo 

a lo largo de la \!ida. 

La iutenirccion juega un papel determinante sobre la genesis y la dinamica de la 

identidad, es decir, con los otros individuos, los grupos, o las estructuras sociales. Desde 

que uno nace la mirada del otro asigna a cada uno una imagen, una personalidad, de los 

modelos culturailes y de los roles sociales que el sujeto puede aceptar o rechazar, pero en 

relacion a los cuales el no puede evitar determinarse. En el seno de las fuentes de 

interacciones, familiares y sociales, que situan al individuo en el mundo, en cada momento 

de su vida, se construye y se reconstruye incansablemente el conjunto de los hechos que lo 

define, por el cual el se define de cara a los otros y el es reconocido por ellos. 

La identidad es miiltidin~ensioncrl y estr~ictii~~nu'n. Las situaciones de interaccion en 

las cuales ;son implicados los individuos son diversas y multiples e infieren respuestas 

identitarias igualmente diversas, pero estos diferentes elementos -roles, identidades- no son 

una simple reunion de identidades yuxtapuestas, estan integradas en un todo estructurado, 

mas o menos coherente y funcional. Es necesario aceptar la aparente paradoja de la unidad 

diacronica de un proceso evolutivo. A pesar del caracter dinamico -segun las situaciones y 

el cambio ten el tiempo- de la identidad, el sujeto tiene conciencia de su unidad y de su 

continuidad, y es reconocido por los otros como el mismo. 

Estos principios expuestos son un acercamiento a la identidad en terminos de 

estrategias identitarias. Entendiendo este concepto como los mecanismos puestos en 

marcha (de manera conciente o inconsciente) por un actor (individual o colectivo) para 

atender una o las finalidades (definidas explicitamente donde se situan el nivel del 

inconsciente) procedimientos elaborados en funcion de la situacion de interaccion, es decir, 

en funcion de las diferentes determinaciones (sociohistoricas, culturales, psicologicas) de 

esta situacion. 

En los anos 70 y 80s, numerosas investigaciones interdisciplinarias, de corte 

etnografico, aportaron datos suficientes para poner en duda la hipotesis de una identidad 

unica. Actualmente hay un consenso para suponer que cada individuo (y cada grupo) puede 

disponer sucesivamente o simultaneamente de muchas identidades donde la materializacion 

depende del contexto historico, social y cultural donde se encuentra. Conviene hablar de 

identidades en plural y cuando se intenta el analisis del concepto se lo debe hacer en un 



contexto preciso. La persona y su identidad son un producto historico (Gadlin, 1984). La 

identidad aparece como una funcion combinatoria inestable y no como una esencia 

inmutable, en un lugar y en un momento, paralelamente efimera, de participacion, de 

cambios y de conflictos. 

2.8 Retos de los estudios de representaciones sociales para el estudio de culturas no 
occidenttiles. 

Profundizar la relacion entre cultura y representacion social. Incrementar las 

investigaciones que combinen la riqueza empirica con la teorica y se arriesguen a conocer 

otras culturas que no sean las occidentales. Fomentar los estudios contrastivos en zonas 

interculturales que aporten datos y enriquezcan a la psicologia intercultural; campo del 

conocimiento incipiente en Mexico. Uno de los aspectos importantes de considerar en el 

estudio de las representaciones sociales es fortalecer el enfoque cualitativo. Si bien las 

investigaciones en representaciones sociales se pronuncian por la pluralidad metodologica, 

la gran mayoria de sus estudios adoptan un manejo cuantitativo de los datos. Sin embargo, 

varios de sus exponentes, entre ellas Denise Jodelet, han recurrido al enfoque cualitativo y 

por tanto sus obras se construyen con base en entrevistas y observacion participante. Lo 

cual le ha permitido evaluar el habla y la accion en s i t~ i .  Esta autora, no solo ha considerado 

en sus inte:rpretaciones lo dicho por sus informantes, sino el como, el por que y en que 

situaciones de entrevista. 

Explorar los modos de expresion de las representaciones sociales de los mundos 

sensibles e invisibles a partir de las imagenes (fotos, dibujos, video). Considerandolas como 

una "especie de escritura" de las representaciones del propio sujeto. El trabajo del 

antropologo debe permitir y fomentar el paso de lo visible a lo legible, o no expresable sin 

medicion. 

Otro de los puntos cruciales se refiere a la posibilidad de realizar aproximaciones 

antropologicas cuando se estudia una representacion social o una familia de ellas, reside en 

el hecho de poder identificar los campos representacionales y observar el movimiento de 

sus contenidos, asi como contar con un punto de partida para indagar en los grupos 

contemporaneos su presencia, ausencia o sus relaciones en la red nocional (Alfredo 

Guerrero, :2000). 



Considerando los dos primeros puntos mencionados, Gilberto Gimenez ha abierto 

este campo en Mexico (1998), siguiendo la linea de la escuela francesa y entrelazando 

disciplinas tales como: antropologia y psicologia. Nos propone en sus ultimos escritos la 

posibilidad de analizar los componentes culturales basicos de la representacion social que 

tienen de si misrnos los grupos etnicos, en contraposicion con la cultura nacional mayoritaria y 

de caracter occidental. Entre ellos considera los siguientes: 

1. Una tradicion" archivada en la memoria colectiva que remite a una linea de ancestros y que 

registra el trauma de la colonizacion. 

2. La reinvindicacion permanente de sus territorios an~estrales'~ como lugares de anclaje de su 

memoria colectiva, contenedores de su cultura y referente simbolico de su identidad social. 

3. La valor~izacion de su propio lenguaje, dialecto o sociolecto no solo como medio de 

comunicacion intragrupal sino tambien como archivo vivo de su vision del mundo y simbolo 

distintivo de su identidad cultural 

4. La valorizacion del propio sistema de parentesco57 como fundamento primordial de su 

pertenencia grupal. 

5 .  Un complejo religioso-ritual5' que actualiza, reafirma y renueva la identidad del grupo, 

mediante la dramatizacion de su vision del mundo, de la vida y de la muerte (Gimenez, 1998). 

i( Al concepto de tradicion lo define el lieclio de conferir al pasado uua autoridad trascendente para regular el 
presente (Hervieu-Leger, 1993:126-27). Tradicion es el coujunto de representaciones. imagenes, saberes 
teoricos y priicticos: co~nporta~nientos. actitudes, etc. que un gmpo o una sociedad acepta en nombre de la 
continuidad necesaria entre el pasado y el presente (Henieu-Leger, 1993: 127). 
56 El territorio es niodelado por el trabajo de niuclias generaciones y que por lo mismo funciona como vinculo 
material entre las generaciones de pasado y las del presente. Espacio de inscripcion de la memoria colectiva 
conio soporte material de la vida coniunitaria y conio referente siinbolico de la identidad colectiva (Gimenez. 
1998). 
'- La pertene:ncia etnica que no es voliintaria se adq~iiere fiindarnentalinente por nacinliento. a traves de la 
insercion en una familia y por lo tanto en un sistema de pareutesco (Giinenez. 1998). 
j8 La religion comprende una dimension fimdainental de las identidades etnicas porque este sistema tiene por 

fimcion la construccio~i de la identidad etnica. El santo patrono es el "corazon del pueblo" y resume en si 
misino su idmtidad Iustorica. su realidad presente y su destino (Girnenez, 1998). 



3. ENSAYO DE UNA ANTROPOLOGIA POLIFONICA 

En el siguiente capitulo, ensayo de una antropologia polifonica, leeremos diferentes miradas 

que se cruzan para describir los contextos ya mencionados. Distintos sujetos han entrado en juego, 

desde espacios y culturas encontradas. En primer lugar, con la intencion de ubicar al lector, expon- 

dremos datos contextuales del investigador sobre estos medios. Inmediatamente, un collage de las 

distintas presentaciones etnograficas que los ninos armaron sobre sus propios espacios nos permi- 

tira conocer como es su entomo, desde la perspectiva nativa. El trabajo efectuado por ellos mues- 

tra una amplia gama de estructuraciones realizadas bajo sus opticas, a partir del uso de distintas tec- 

nologias con el fin de "retratar" su pueblo (foto y escritura, dibujo-individual y mural- y escritura, 

foto, dibujo y escritura, entrevistas orales en grupo y con el investigador, entrevistas en sus casas 

con sus familiares para colocar las tangibles). Abordar todas en este manuscrito no seria posible, 

por eso recurrimos como texto base a la coleccion fotografica tomada por los ninos, posteriormente 

jerarquizada y escrita que dio como resultado el manuscrito a presentar. Sin embargo, no 

quisieramos hacer a un lado las otras formas incursionadas como investigaciones a familiares o ami- 

gos. Ellos mismos seleccionaron con quien hablar y de que temas. Asi reforzaron su vision y/o 

ampliaron su conocimiento. Entonces a su trabajo de foto y descripcion escrita de la misma agre- 

gamos, con una respectiva introduccion de la procedencia del material, entrevistas y narraciones 

orales hechas por los ninos a familiares y/o algunas moderadas por mi que muestran la interrelacion 

tematica desde diferentes generos. De esta manera ponemos de manifiesto el dialogo generado al 

interior del pueblo para construir y abordar los distintos aspectos de su realidad. Al mismo tiempo, 

intentamos cruzar las informaciones de los diversos registros: orales, escritos, fotograficos genera- 

das por los mismos nativos en los cuales podemos ver superpuestas distintas opticas sobre un 

mismo espacio. LJn topico desencadena otros y asi se abre esta cadena sin un fin proximo. 

Desgraciadamente, colocaremos unos pocos ejemplos de este entretejido porque el archivo nos per- 

mitiria extendemos sobre este tema de manera copiosa. A traves de su respectiva presentacion cono- 

ceremos la representacion que los nativos-autores tienen sobre sus propios entomos. mues- 

tran, cuentan de sus espacios y privilegian de ellos? Sumergimos en su mundo, desde su mundo. 

3.1. La perspectiva foranea de un entorno distante 

Como ya lo he mencionado este trabajo de investigacion ha tenido distintas fases y distin- 

tos actores somos los autores del mismo. Los datos etnograficos que a continuacion podran leer 

responden a una vision externa de los pueblos y realizada durante las primeras etapas del proyecto. 



Coloco en primer lugar mis datos contextuales porque estoy pensando que el lector necesita ubi- 

carse tal y como yo lo necesite cuando llegue por primera vez a estos lugares. Esto me lleva ahora 

a comprobar algo que desde el principio estoy sosteniendo: el trabajo antropologico deberia con- 

templar la co-construcccion investigador-nativo del objeto a estudiar, de manera activa, de lo con- 

trario, el quehacer antropologico privilegia solo la mirada occidental de las culturas indigenas. 

Dejar hablarfescribir su palabra al nativo en forma de textos implica liberarlo de las barreras que 

coloca nuestra etnografia clasica, donde parte de sus voces estan aprisionadas por nuestra escritura. 

Las visiones son complementarias pero diferentes, lo mismo ocurre con los lenguajes, y mas 

evidente aun, son los topicos y la organizacion de los textos. Esto lo comprobaran, en unos momen- 

tos, cuando lean los trabajos y los contrasten. Estos responden a la importancia que los sujetos asig- 

nan a su propio entorno, que no es lo mismo que para un foraneo a pesar de que este sea un cono- 

cedor. Inmediatamente a esta introduccion dare desde lo ajeno, algunas caracteristicas relevantes de 

estos espacios. Pero tendremos la oportunidad de acompanar mi mirada con la construida por los 

ninos. Notaremos diferencias evidentes porque mi experiencia sobre su entorno es distante y 

tamizada por la cultura nacional. Nunca terminamos de empapamos de la otra cultura. Desde fuera 

de una realidad cultural estamos "incapacitados" de dar a los distintos temas nodales la misma je- 

rarquizacion y por ende no podemos hablar con la misma riqueza descriptiva y afectiva sobre ellos. 

En este aspecto radica la diferencia. De ahi la importancia no solo del discurso nativo, sino de su 

hilaridad. Esto nos permite conocer, aproximamos a los mundos desde visiones diferentes. La con- 

vivencia textual es posible. En un mundo intercultural debemos contemplar a los sujetos que lo inte- 

gramos para dar cuenta de esta complejidad. Debemos sumar entonces distintas voces, distintas 

maneras de ver la vida dependiendo de la cultura de la cual procedamos. 



3.1.1. La Magdalena Yancuitlalpan vista y escrita por el investigador 

Para llegar al pueblo de la MagdalenaYancuitlalpan es necesario trasladamos a la ciudad de 

Atlixco, misma que fue un importante centro textilero, hace un siglo atras. De ahi dirigimos a la 

cabecera del municipio de Tochimilco por una carretera que fue pavimentada en el aiio de 1992 pero 

que durante treinta aiios fue de terraceria. Tochimil~o~~ fue un gran centro en la epoca colonial, lo 

notamos por los edificios antiguos y su templo. Llegaba la via del tren hasta el lugar para recoger 

el aguardiente que producian. Tochimilco y la Magdalena estaban comunicados por una vereda, que 

posteriormente se convirtio en un estrecho camino que hoy en dia han mejorado por las vicisitudes 

del volcan Popocatepetl. Pero a pesar de contar con vias de comunicacion y transporte publico, que 

prolifero al pavimentarse la carretera, (anteriormente un autobus llegaba dos veces a la semana, solo 

los dias de plaza) d llegar a la Magdalena, tenemos la sensacion de resguardo, de lejania, de retiro. 

Esto se debe tambien a que esta ubicada a solo ocho kilometros del crater del volcan Popocatepetl, 

segunda altura mas importante de Mexico. Son parte indisociable del coloso, viven con intensidad 

todos sus movimientos y sus bondades, al estar "incrustados" en sus faldas. Las pronunciadas ba- 

mancasw que atraviesan al pueblo, lo sujetan a manera de brazos. Por don Gregorio, asi bautizado 

desde siempre, tienen acceso al alimento, ricas tierras abonadas por los constantes minerales de sus 

recientes erupciones, al agua de sus prolificos veneros6' o "amaloyas" y a los deshielos frecuentes 

de las nieves que lo cubren cada vez que llueve. De el tienen todo. Los bosques que explotan en las 

Lo integran k~ siguientes juntas auiliares: Santa Maria Magdalena Yancuitlalpan, Tepanapan, Huilango, Zacatem- 
pan, Tochimilzolcu, Tecamilpa, Tecamapixtla, Alpanoca, y la Colonia de Jilotepec. El municipio en su conjunto lo in- 
tegran 14.574 personas (INEGI 2000). 
Entre ellas tenemos: Hueyiatlabco (barranca grande), nace en el Popocatepetl, Tlahcohtle (barranca de medio cami- 
no) esta divide al pueblo por la mitad, dando nombre a los dos barrios mas importantes del poblado, del lado dere- 
cho encontramos el barrio denominado Centro y del izquierdo lo que ilaman el Barrio (Guadalupe). Por Tepiazco o 
barranca de la cascada se abrio el camino que la comunica con Tochimilco (2 Km) y la barranca de Cuaco que es la 
que separa a la comunidad de la Magdalena Yancuitlalpan del pueblo de San Pedro Benito Juarez, San Juan Ocote 
pec y Huexocoapan y cuenta con los siguientes cerros: Campanahtepetl, Tmmpol, Hueyitepetl, Tiotexcalo, Huetz- 
quiio, ademas de algunas mesetas denominadas el Mirador, Temascalo y Cuicuilehua.. 

61 Existe una organizaci6n entorno a la distribucion del agua que llega al pueblo. Formaron una junta de usuarios del 
agua, compuesta por todos los individuos que hacen uso de este servicio. Tiene la obligacion de nombrar a la comi- 
sion denominada autoridad civil, la cual es dirigida por el comisionado o juez de agua Se notifica a la Secretaria en- 
cargada de los recursos hidraulicos de los candidatos aceptados. La persona que desempene dicho cargo puede ser 
reelegida. Las funciones principales que deben desempeaar es el mantenimiento de los estanques de agua. Por ejem- 
plo, del manantial que se encuentra a orillas del pueblo y el cual es limpiado tres veces al ano. La primera la hacen 
el @timo domingo proximo al segundo viernes de cuaresma La segunda se realiza el ultimo domingo antes del 22 de 
julio y la tercera el 18 de octubre (San Lucas); ademas de la limpia del jaguey son lavados los canales del pueblo, en 
esta misma fecha. 



partes comuna le^^ que les corresponden, aunque la tala de madera fue una actividad importante 

hace dos decadas atras, el ruido ensordecedor de la motosierras63 inundaba el pueblo por las noches, 

hoy esta fuente de ingreso ha disminuido de manera considerable, hasta casi desaparecer. En sus 

ejidos* y en sus propiedades privadaP5 cultivan los alimentos, principalmente frutas, verduras y flo- 

res que consumen y que comercian en los mercados los pocos hombres que hoy habitan la 

Magdalena. Los ninos tambien son incorporados a todas estas actividades. En las ultimas dos 

decadas se ha incrementado la migracion a Nueva YoW de hombres y jovenes que trabajan para 

enviar sus remesas a sus familiares. Esto introduce a los ninos en el conocimiento de una nueva cul- 

tura, primero a traves de lo contado por sus familiares, luego por las fotos que les envian, asi como 

postales y luego por filmaciones. A traves de dibujos que les he pedido me hicieran sobre Nueva 

York puedo percibir que han intemalizado aspectos fundamentales de esta nueva cultura a pesar de 

que ellos no han ido. Los abrigos que deben utilizar en el invierno, la iluminacion potente que alum- 

bra las calles de esta inmensa ciudad, los edificios gigantescos con antenas parabolicas, el servicio 

de taxi. Pero su dibujo se refiere a una pequenisima parte de la inmensa ciudad. Representan una o 

dos calles y en terreno plano, de igual manera lo hacen cuando dibujan la ciudad de Atlixco o de 

Mexico, a diferencia de su pueblo que lo pintan como una totalidad. Muy interesante de ver en sus 

dibujos es la inco~poracion de elementos propios como las macetas con flores graficadas encima de 

los altos techos de los rascacielos, el sol brillante y una cromatica propia: fuerte y colorida, que no 

parece distinguir un espacio de otro. 

Comparten la riqueza de las laderas del volcan diversos pueblos de origen mexica que se 

comunican por caminos y brechas de teniiceria. Al este tienen a la poblacion de San Pedro Benito 

Juarez, San Juan Ocotepec, Huexocoapan y el ejido de Tochimilco, al oeste con la Hacienda de 

Cuilotepec, Tepanapa y San Martin Zacatempan y al sur, a solo dos kilometros con la cabecera del 

municipio de Tochimilco. Excepto esta ultima localidad el resto habla la lengua nahuatl. 

62 En el pueblo la tierra se encuentra dividida de la siguiente manera: el ejido ocupa la mayor extension, 1200 h; en 
segundo lugar, por su extension los terrenos comunala (600h), que corresponden a los bosques de la comunidad, a 
su vez una parte de estos son bosques ejidales cuya explotacion esta reglamentada; por ultimo, hayamos la pequetia 
propiedad. Actualmente, la comunidad no cuenta con la posibilidad de efectuar nuevos repartos de tierras. Las autori- 
dades donaron los ultimos terrenos, ubicados en la falda de uno de los cerros, denominado Casco del Pueblo y alber- 
ga, aproximadamente, a cincuenta familias. 

63 La luz fue colocada en 1980, por ende el apogeo de las motosierras se dio en esa decada, 200 personas se dedicaban 
a esta tarea y cortaban 2000 tablones a la semana, de pino y oyamel. 
La Magdalena Yancuitlalpan cuenta con 333 ejidatarios con derecho y 75 que no lo poseen. (Cfr. 1987-SARH) 

65 Principalmente son tierras de temporal pero las hay de riego y se ubican en el mismo pueblo. 
" Sin embargo en 1994 recien se instala el telefono. 



A pesar de su cercania con la ciudad de Atlixco6', la Magdalena siempre ha conservado el 

uso de la lengua nahuatl de manera notoria con respecto al resto de los pueblos colindantes: los 

ninos asi nos Xo dijeron al conversar con ellos: "luego dicen que nosotros nada mas hablamos en 

nahuatl". Apesar de geopoliticamente pertenecer a la region de Atlixco saben que en la realidad no 

es asi: "ellos (los de la ciudad de Atlixco) dicen que somos pueblenos", "son mas orgullosos de 

como vestirse, se ponen ropa mas cara y nosotros no.. . asi andamos con ropa asi rompido con algun 

con agujeritos". Si a ustedes les preguntan de donde son que contestan: que somos de la Magdalena 

Yancuitlalpan y si dicen que por donde queda, contestamos cerca del volcan, mas abajo. Ustedes 

pertenecen a .4tlixco, les pregunte: "no porque ellos se sienten mas por vivir en la ciudad, hay 

muchas diferencias". "Los de Atlixco se sienten mas orgullosos porque dicen que ellos no trabajan 

en el campo y nosotros si...". Como podemos percibir los ninos en sus juicios manifiestan con- 

ciencia de las relaciones identitarias dependiendo del espacio ocupado y ademas de las representa- 

ciones sociales de quienes viven en la ciudad sobre lo indio. Delimitan con agudeza sus fronteras 

culturales. 

La fuerza de la lengua y cultura nahuatl es evidente en esta poblacion: en la preferencia 

comunicativa diaria, en el uso de su ropa tradicional y en la practica de una serie de rituales propios 

de la cultura nahuatl, como el huehuetlahtolli (huehue-anciano, tlahtol-palabra). La contratacion de 

antiguos conocedores de la palabra antigua, de los que aconsejan tal y como existian en la cultura 

nahuatl, ancianos consejeros representantes de la antigua filosofia moral (Leon Portilla 1985; Leon 

Portilla y Librado Silva 1991 ; Munoz y Podesta 1994). Hoy podemos ver la actuacion de los hue- 

huetlahtos, en las ceremonias importantes correspondientes a ciclos claves de la vida: en los bauti- 

zos, en las bodas, en las mayordomias, en los funerales. 

Yancuitlalpan significa en la lengua nahuatl suelo nuevo (yancuic-nuevo, tlalpan-suelo) 

(Munoz, Podesta 1994). Este pequeno pueblo se caracteriza por sus calles de tierra que se encuen- 

tran en subida, casas de adobe que se distinguen de las nuevas wnstrucciones de ladrillo y block 

hechas por los migrantes. La iglesia esta ubicada en el centro con un gran atrio, junto a ella esta el 

panteon, en el mismo predio. Continua la escuela federaP8 de dos pisos y luego la presidencia au- 

xiliar@. A unos pasos de alli ubicaron el jaguey donde lavan una buena parte de las senoras. Junto a 

muchas casas del centro se encuentran canales de piedra, paralelos al camino, por donde pasa el 

67 Este pueblo tia estado vinculado a esta ciudad a travh del inmenso mercado que se celebra los dias sabados; lugar de 
reunion de casi todos los pueblos ubicados e las laderas del volcan. 

68 Hay una escuela privada que fue fundada en 1944 y los ninos aprenden la docbina catolica. A diferencia de la fede- 
ral esta atendida por maestros nacidos en el pueblo. 

69 LOS sinarquistas (Meyer, 1979) gobemmn este pueblo desde los ochentas por mas de una decada. Posteriormente 
paso a manos del Partido Revolucionario Institucional. 



agua que viene de los manantiales. Esta localidad, de 2569" habitantes (MGT, 2000) tiene una 

larga historia. 

Segun cuentan, ninos y adultos, este pueblo se origino porque hubo un exodo de los habi- 

tantes de Huexocoapan, los cuales fueron expulsados de dicho sitio por un rico hacendado, portan- 

do la imagen de Santa Maria Magdalena. Arribaron a Owpetlayuca, hoy Tochimilco, donde solici- 

taron un lugax donde habitar. Les fue concedido una parte del territorio que ellos llamaron 

"asoleadero de los leones", ya que venian animales del bosque a comer tanto a la gente como a los 

animales domesticos. Razon por la cual enviaron a habitar esos parajes. Dicen sus habitantes que 

en 1539 las tierras que hoy ocupan fueron otorgadas por el Ilustre Conde de Tendilla. En el aiio de 

1609, el virrey Don Luis Velazco, por Real Cedula garantizaba a la comunidad la posesion de estas 

tierras y aclaraba los limites fronterizos entre los pueblos de Yancuitlalpan y San Pedro Benito 

Juarez. Estos datos constan en uno de los libros de la presidencia auxiliar del pueblo, a decir de uno 

de los vecinois quien tomo nota de los sucesos mas relevantes, pero actualmente no los permiten 

leer. 

La imagen de Santa Maria Magdalena los protege y acompana a lo largo del exodo convir- 

tiendose en la Santa Patrona del pueblo. Cada 22 de julio la veneran en la fiesta principal. Los ma- 

yordomos se encargan de toda la organizacion por autopropuesta; son escogidos el domingo si- 

guiente al 12 de diciembre en el atrio de la iglesia, por la disposicion demostrada pero tambien por 

la solvencia economica. Ademas de esta fiesta principal, los mayordomos deben festejar otras fes- 

tividades religiosas como el segundo viernes de cuaresma, el 12 de diciembre, dia de la Virgen de 

Guadalupe. En este pueblo la religion catolica sigue ocupando un lugar central. Para los cambios 

de mayordonios no puede faltar la figura de los huehuetlahtos mencionada lineas arriba. Los ma- 

yordomos entrantes y salientes contratan simbolicamente uno de estos personajes muy respetados 

en la comunidad. A los discursos formales en lengua nahuatl le suceden una lluvia de flores y el in- 

tercambio de bastones e imagenes. 

La vitalidad de la lengua nahuatl no solo se aprecia en las fiestas importantes del pueblo, 

sino en la cotidianeidad. La usan para todas las actividades comunicativas desarrolladas fuera y 

dentro de sus casas que no corresponden a instituciones nacionales (iglesia, presidencia, escuela) 

donde impera el espaIio17'. Sin embargo, hoy todos, no importando su edad pueden hablar de 

70 1180 hombres y 1389 mujeres; mientras en 1990 se reportaban 3200 habitantes (INEGI 1999). Los efectos de la 
migracion son notorios. 

71 Estilmos frente a una comunidad diglosica (Hamel y Munoz 1983). Es decir, la relacion linguistica entre el nahuatl 
y el espanol es conflictiva y asimetrica entre una lengua dominante y una dominada El niihuati todavia es la lengua 
de preferencia. Este concepto es diferente al propuesto por Ch. Ferguson quien Lo entiende como una relacion rela- 
tivamente estable entre una variante alta y una baja. 



manera bilingue (98% de su poblacion) (Ruiz, Becerra, Chilaca, 1998) mexicano como ellos le no- 

minan y espanol. La entrada de la escuela Federal en 1930 fue un parte aguas en la vitalidad que la 

lengua nahuatl tenia hasta ese momento. Recuerdan los abuelos y algunos padres haber sufrido mu- 

cho porque no entendian lo que les ensenaban, ademas les prohibian hablar en su lengua materna. 

Ante estas acciones empezaron a pensar en la necesidad de que sus nuevas generaciones hablaran 

primero espanol y luego nahuatl (Munoz y Podesta 1988,90,94). Los ninos con los que trabajamos 

son el producto de este cambio de actitud de sus progenitores. Comprenden la lengua que escuchan 

hablar a sus padres y abuelos pero no la producen, mayoritariamente, con soltura; son bilingues 

incipientes pasivos en nahuatl. Es interesante como los ninos traducen toda la narrativa oral que sus 

abuelos les han transmitido y la pueden contar en espanol. Los padres dicen que entre los diez y 

quince anos (i30desta 2000:40) ya la podran "pronunciar". En la actualidad, este conflicto linguisti- 

co nahuatl-espanol nos muestra la progresion que la lengua indigena tendra en unos anos mas, 

aunque muchos adolescentes migrantes me han comentado que al llegar a Nueva York usan mucho 

la lengua nahuatl entre paisanos a manera de guardar secretos y comunicarse privadamente. Las 

futuras generaciones no solo conocen la cultura nacional, en gran medida aprendida por la tele- 

vision, sus viajes fiwuentes a mercadear a la ciudad de Atlixco y al aeropuerto de la Ciudad de 

Mexico donde reciben a sus parientes, asi como de la escuela donde viven el racismo en carne 

propia. Cotidianamente los maestros remarcan la importancia de esta institucion porque al asistir 

podran "progresar", saldran "adelante", podran hacer cosas diferentes a la marcada por su destino: 

ser campesinos. Aunque sus promedios y participacion en clase es muy buena, y esto dicho por los 

propios maestms, la mayoria de los ninos aman el campo. Cuando hay periodos vacacionales vemos 

el jubilo demostrado para poder ir desde la manana. La concepcion del campo es de trabajo, pero al 

mismo tiempo juegan en el, porque se divierten con los animales, trepando los arboles, etc. La obli- 

gatoriedad de la escuela "pareceriar' interrumpir las responsabilidades que estos tienen asignadas 

desde pequeinos. Dar de comer a los animales, cortar lena, ir al campo para el caso de los ninos. Pre- 

parar el nixtamal, ir al molino, hacer tortillas, barrer, lavar actividades propias de las ninas A esto 

debemos aunar en su formacion la informacion que le llega desde los Estados Unidos proporciona- 

da por sus parientes. Tienen una vision nacional e internacional del mundo a pesar de vivir en un 

pueblo. Tienen al alcance tres lenguas, espanol, nahuatl e ingles y la cultura local, nacional y global. 

3.2. Las voces de los nativos 

Como nota preliminar al trabajo etnografico de los ninos quisiera mencionar que el siguien- 

te apartado esta dedicado a mostrar la riqueza de las construcciones que los ninos han realizado de 

sus pueblos y10 ciudad a partir del uso de las distintas tecnologias ya mencionadas. Voy a abrir un 

9 1 



espacio dentro de la estructura del texto cientifico para que veamos sus propias elaboraciones. 

Esto conlleva riesgos y voy a asumirlos, pero no quisiera dejar de compartir la mirada que los ni- 

nos hacen de su entorno mostrando la organizacion escogida por ellos. La riqueza de su material me 

produce mucho placer por un lado, pero al mismo tiempo angustia porque el reto de este capitulo 

se circunscribe a como transmitir la complejidad de su representacion social de pueblo elaborada 

desde distintos frentes y tecnologias. Para ello colocaremos dos columnas, en la primera leeremos 

su presentacion fotografica y su respectiva descripcion escrita, y en la segunda mostraremos su na- 

rrativa oral y sus dibujos. Los ninos han organizado sus textos con base en ejes tematicos, tratese 

del texto de dibujos como de fotos. Sin embargo, tomaremos el texto fotografico como base, el cual 

fue seleccionado, organizado y jerarquizado por ellos. Los trabajos colocados paralelamente tratan 

los mismos temas pero fueron realizados en distintos momentos y utilizando otros lenguajes como 

el oral o el g16fico. La idea es mostrar la simultaneidad y complementariedad entre los distintos dis- 

cursos contados en distintos momentos. En las ciencias sociales de hoy dia veo la urgente necesi- 

dad de avanzar sobre nuevas formas de presentacion de la cultura. 

Distinguiremos con color rojo el discurso oraln, con azul el discurso en lengua nahuatl. 

Con ello queremos ubicar al lector y compartir sus construcciones culturales, adquiridas en su 

primera decada de vida. A pie de pagina, en color verde, apreciaremos los comentarios y obsewa- 

ciones que sus nuevos amigos hicieron al texto de fotos. 

Al principio de la presentacion de cada pueblo se introdujo un apartado de su historia que 

fue logrado en otro momento. Lo anexamos para proporcionarle al lector el bagage que los nifios- 

autores tienen sobre su entorno, pero no es parte del trabajo fotogrhfico de los niiios ni mantiene la 

estructura seiialada lineas arriba. 

n De ahora en adelante u t i l i o s  las siguientes claves para la transcripcion de los discursos orales 
. pausa corta. 
. . pausa mediana 
... pausa larga 
(ic) ininteligible 
(m) interrupcion de la grabacion 
(EN MAYUSCULAS) comentarios extraiinguisticos 



MAGDALENA YANCUITLALPAN HABLADA, DIBUJADA, FOTOGRAFIADA 
Y ESCRITA POR SUS NINOS 

Historia del Pueblo 

l Dice mi abuelifa que empez6 a llover como cuaren - 
ta dias y cuarenta noches y este todos casi se murieron 
y con este unos se fueron al pico de Orizaba porque el 
Popocatepetl se hundid y en el pico de Orizaba ya no - 
mas cinco estaban entonces pues subieron alla y cuan - 
do ya se va tode el agua ya se volvieron en changos y 
en animales..eran como monos..les decian xantiltina - 
da mas se vestian con la piel de los animales..comian 
came..ellos inventaron el fuego..xantilfi son los viejos 
antiguos que vivieron aqui.asi nombramos lo viejos 
fiempos. CATALINA MON DRAGON 

I Santa Maria Magdalena vivia en ... Huexocnapa y 
entonces este le iban a hacer este su fiesta son 22 de 
julio ...p ero este d rico se enojo y que los corre. que los - 
... coma tos se vinieron este ... el lugar se llamaba Hue - 
palcalo y entonces bajaron bajaron para Tochimilco..le 
jueron a ver al presidente para que lo venga a ver a don - 
de les daban un cachito para que iban a sembrar lo jue - 
ron a ver. y les dio este honta..que a donde estamos vi - 
viendo. y despues el rico. y... hizo la fiesta ya nomas 61. 
y... despues los mando su compaiiia lo vinieron a verlo 
pa otro lado pa que lo regresara pero ya no quiso por - 
que ya estaba pesada ya no quiso regresarse porque el 
rico ya se habia pegado la copa de oro en su boca ya 
no le podian despegar..entons la patrona ya no quiso 
para que se regresara se vinieron este lugar..y enton - 
ces despues ...q u6 cosa hicieron los antepasados pri - 
mero lo tenian que buscar el agua. lo buscaron d agua. 
despues lo hicieron ... lo consiruyeron el templo y el ... lu - 
gar a donde le decimos alli El Canmo alla lo sacaban - 
... la cal para que en con ese lo hicieron. NINO 



Mi pueblo se llama 1aMagdalenaYancuitlalpan que 
significa tierra nueva y esta al oeste de Puebla esta muy 
bonito porque aqui tenemos costumbres muy bonitas a- 
se muchos anos en la Magdalena habia muchos arboles 
estaba lleno de pasto, flores no habia lus electnca y las 
casas eran de pasw de paja Todo es bonito sus campos 
llenos de arboles y de flores y no abia agua no habian 
molinos habia un leon era el unico animal salvaje que 
existia en la comunidad y la gente no salia de sus casas 
por miedo y un di la gente se reunio para acabar con el 
leon y se fueron llevavan palos piedras y machetes Ile- 
garon al lugar el leon salio peliaron y lo mataron en la 
comunidad los campesinos siembran frijol, maiz, trigo, 
chile y jitomate. 

Antes la Magdalena abia muchos arboles muy altos 
animales como son el lobo, wyote, serpientes, venados, 
toros y otros y el bosque era muy grande y paso el tiem- 
po bmiero pobladores de otros pueblos y empesaron a 
vivir ay y fue creciendo el pueblo y fueron tumbando 
arboles matando animales pero no abian carreteras solo 
veredas y al paso del tiempo abrieron carretera y en ese 
tiempo ya era muy grande el pueblo y aora esta muy 
diferente. y se siembra maiz, frijol, abas, chicharo, ale- 
gria, alelia, flor de muerto aora el bosque ya es muy 
chico y el volcm Popocatepetl tiene otro nombre que es 
Gregorio y tiene un crater un poco grande yano ay 
muchos animales porque el ombre los a matado. 
MIGUEL GONZ4LE.7 6 GRADO. 7 2 ANOS 

Pedro Aguilar Alonso 50 ano 



El volcan Popocatepetl 

Pedro Aguuar Almso . 5. ano 

En este divujo se representan los arboles las monta- 
iias y el bolcan &cat&etl que saca umo y unas cuan- 
tas fumarolas aaui en el pueblo el volcan Ila hace mucho 
tiempo como unos dos anos lla quiere aser emp sion en 
el pueblo el Volcan ya no nos asusta porque algunas be- 
ses saca lava y piedras y en otras ocasiones esta tranqui- 
lo y tiene mucho hielo y algunos van al campo cuando 
esta muy tranquilo las montanas tienen arboles que se 
llaman pinos que los cortan para sacar madera y acer los 
muebles las montanas son muy altas y como de unos 
cuantos metros el volcan que es manda lluvias muy fuer- 
tes y tmenos muy fuertes. El bolcan esta en medio de 
unos bolcanes y disen que es el mas grande del mundo 
no por su altura sino por su edad y el pico de orisaba es 
mas grande que el Popocatepetl pero ese si por su altu- 
ra. La amalinche esta acostada porque el Popocatepetl y 
el Pico de Orisaba se pelearon por la a m a i i i e  y el po- 
pocatepetl gano la pelea. 
GUILLERMO FLORES FLORES. 6 O  11 AaOS 

Catalina Torres PaMn. 10 atios. 5 O  A 

Avia una ves los volcanes se pelearon por la Istalsi- 
guatl el pico de horizava y entonses le corto el volcan su 
pico por eso esta augerado y el pico de horizava tiene su 
pico y entonses se callo su pico fue a la guerra y en- 
tonses la lstalsiguatl presintio que el poca iva a morir 
mejor se quito la vida y entonses el popoca fue y la also 
y la llevo adonde ase llelo y el savia que nomas se dur- 
mio y la llevo para despertar pero no desperto y los vol- 
canes se quedaron asi. 
CATALINA TORRES PAVON. 10 AQOS. 5 O  A 
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*d 
' . .mi papa me wni6 una historia del volcan. que 

era una persona se llamaba Gregotfo y su novia era la 
mujer dormida. NINO 

El volcan Popocatepetl estaba chiquito pero aven - 
f6 piedras para amba y por eso se f m 6  grande.. pero 

I Es la histofiia del1 Popocatepetl y de la Malinche que 
me cont6 mi mama que el Popocatepetl era un gran gmn 
setior un gran semr de un capitan de barco y queria ena - 
morarse y estaba enamorado de la mujer dormida que 
era la Malin la htaccihuatl.. despues la mujer dormida se 
enamor6 del F'opocafepetl y no podia.. no podia casarse 
con eI porque su padre lo impedia.. pero despues el capi - 
tan fue con el padre a pedir la mano de su hija pero su pa - 
dre le dijo no no no.. solo te podre dar a mi hija solo sima - 
tas a mi peor enemigo.. me traeras la cabeza aqui enfren - 
fe de mi si quieres a mi hija.. el lucho para ganar a la hi - 
ja del gran =pitan que era seilor.. despu& dice si aca es - 
fa la cabeza de! grarl de fu peor enemigo y dice gracias 

do impedir soy el mas poderoso de todos.. se enamoro 
pero el Popo ya no quiso nada con ella.. despues se ena - 
mor6 de la Mal de la Malinche y ellos dos eran novios ella 
no tenia padre ni madre los dos se enamoraron profunda - 
mente despues . .. despues dice esta bien pero hoy ya se - 
remos novios despues la lztaccihuatl se quedo dormida y 
el poderoso Popocatepetl al26 unos tabiques gigantes y 
los puso asi y subid a la Malinche hasta arriba hasta e/ sol 
y prendio una antorcha que hasta hoy la tiene prendida ... 
dice mi mama que cuando prendio.. cuando sale humo 
del Popo bien feo es cuando prende su antorcha cuando 
saca humo tambien. NINA 



Conversacion grupa1 de los ninos entre ellos 
y con el investigador: 

NI: El pico de Otizaba 
N2: Estaba parado 
N: Esta mas grande tficen que dicen que cuando esta 
tapado bien el volcan 
NI: Dicen que, dicen que anda anda Gregono anda una 
vez dicen que ki vio una senora que estaba cortando 
lena y dice que .le duo Gregono ya no corte mas leAa 
porque le rompefn su pantalbn 
N2: Si 
NI: Porque los ilrboies son su pantalon 
N2: Si SI que para que no haya erupcion que vayan a 
sembrar hartos arboles que le lleven una sefiorita 
N: Si asf dicen 
N2: Dicen que quiere su ropa 
NI: No no a veces hasta el volcan se wnvierte en 
ranchero y anda tocando en cualquier parte 
N: Una vez fueron a buscar mi papa y mi tlo y ya iban 

y venia viajando un viejito como de cien anos 
N2: Si dicen mi papa que tambien lo vieron un sMor 
dicen que ya no vengan a traer hielo y lena al volcan.. 
porque si si quieren ir a traer letia pero que planten 
hartas plantas de 
N: Arboles 
NI: Tecojotes 
N2: Tecojotes y que le lleven una serforifa para alla la 
va tener 
NI: Dicen que antes de que muera van a llevar una 
senorita 
N2: Una muchacha quiere una muchacha de San 
Nicdas 
1: Asi dicen 
N2: De San Nicolas de los ranchos 
1: Dicen que el volcan tiene hielo y su hielo es dinero 
N: no es el Pico de Orizaba.. . es el pico 
1: Como va la historia 
N: Es el volcan es su cobija 
1: El hielo es su cobija 



Todos: Si.. s i . .  . 
1: Pero dicen que muchos dicen que es el dinero el hielo 
NI :  Aqul que lo que cae heve mas dicen que la lluvia 
es dinero porque todo lo que cae la lluvia le esta 
tocando las plantas y nosotros tenemos mas tenemos 
mas riquezas porque nomas d agua nos esta 
protegiendo 
N: Ayudando 
N1 : Nos esta ayudando de algo y hartos como no le 
salen bien sus cosechas por eso quieren el volcan 
porque unos dicetn hasta le van a dejar harto dinero para 
que se mantengan ahi porque no quieren porque nomas 
el volcan los esti5 pmiegiendo 
1: Y esto como e:s lo del hielo del volcan 
N: No eso no es hielo d hielo del volcan no es oro no es 
su dinero es el Pico de Orizaba no quieren que vaya a 
traer hielo alla 
1: No quieren que vaya a traer hielo 
NI:  No porque es su idinero 
N2: Si es su dinero su hielo 
1: Asi se conviefle en dinero 
N: Si, no se deja1 el que se sube al volcan alla se muere 
se marean 
N2: Subimos, como azulie huele uno y se marea 
NI: Una vez fueron hasta alla que puros chamacos y se 

espantaron y se subid hasta alla y se mar& 
N2: Cual tu 
N: Claudio 
NI :  Si tambi6n tengo fotos de mi casita mis hermanos 
fueron al vdcan y traian bolsas de hielo 
N: El Pico de Orizaba y la Malinche 
Todos: No son pareja 
N2: El Popocatepelt con el lrtazihuatl 
1: Hablenme de los tonamemes 
N: Tomatemes 
N: Tomateme 
Todos: Son grandes 
1: Son amigos del Popo.. quienes son los amigos del 
Popo? 
Todos: Son enemigos 
1:  Quienes son los amigos del Popo 
Todos: Nadie nadie.. 
1: S610 su mujer 
Todos: Si.. esta dwmida 
N: Esta acostada 
1: AlgOn dia despertara 
Todos: Si.. .si.. . 
N: Cuando se pare va explotar 
1: Pero el Pico de Orizaba es amigo de los tomatemes 
Todos: No.. no. se pelean.. se pelean.. se pelean todos 
casi todo el tiempo 
1: Cuando estan peleando ustedes lo ven 
Todos: Cuando saca humo es que se enoja este volcan 
esta mas peligroso porque no tiene su sombrero no 
puede respirar por eso se tapa 
N2: Cual 
N 1 : El Pico de Orizaba 
1: Oigan y ustedes ven el Pico de Orizaba desde aqul 
Todos: Si. si.. todas las mafianas..cuando uno va a 
Atlixco y tambien esta otro volcan que se llama.. . alla 
esta otro volcan alla esta ooo volcan en la poblanita 
algo asi 
N2: El Pico de Orizaba otro y otro esta por aqul por 
aqul esta como esfe no tiene pico 
N: Si dice mi mama hubiera tenido su sombrero dicen 
que aunque quiere hacer algo pero no iba a ser nada 
porque tenla su sombrero 
N2: Le quita su sombrero el Pico de Orizaba 
1: Tiene un h,io el volcan 
Todos: Si.. si 
1: El Popo 
N: Es del otro lado de por Atlixco 
1: Como se llama el hijo 
N: No se no le han puesto ... 
1: Asi que antes cuando no llovla los tomatemes 



ayudaban a hacer llover 
Todos: Si.. si.. . 
1: El Popo tambibn ayuda a hacer llover 
Todos: Si . . . si son 8cuaao tonamenes son cuatro 
N: Saca las nubes 
1: El Popo el Popo que puede hacer cuando por ejemplo 
necesitamos para nuestros campos wsas buenas 
N: Lluvia 
1: Que mas 
Todos: Saca las nubes 
Todos: Si.. . si.  saca humo saca hielo con tambores le 
estan pegando 
1: Quien le pega w n  tambores 
N: Le pegan con tam,bores 
Todos: M o r e s  

N: Asi seflores se juntan todas las nubes y empieza a 
llover 
1: Pero digo cuando esos senores que tocaban w n  
tambor cuando era que lo haclan. habla abuelos que 
iban arriba a tocar y luego le pedian al volcan para 
que lloviera 
N:  Si 
1: Como lo hacian 
Todos: Tocaban 
1: Con tambor pero ya iban todos los sefiores un grupo o 
como 
Todos: Nomas uno 
N: Si .  si. 
1: Y le decian alguna palabra o solo tocaban 
N1 : Nomas solo tocaban 



1: Y los tonanemes nos pueden ayudar en algo 
Todos: No.. no.. no 
1: Son malos 
Todos: Si .  s i .  
1: Y el Pico de Cwizaba 
N: El volcan.. se8 pelean.. suelta el agua por aca este se 
enoja el volcan de ppcw aca y los tonatemes se pelean 
1: Entonces cuando se pelean los volcanes se tiran 
humo, IluM'a y que mils 
Todos: Ceniza 
1: Ceniza 
Todos: Granizo 
1: Granizo y que mas 
Todos: Arenilla 
Todos: Piedras 
N: y viento 

NI: Y bien fuerte hasta parece que se cae la casa 
N2: Asi nomas con el ain? 
1: Bueno, y cual es el mas bueno de todos los vdcanes 
Todos: Este el lztazihuatl 
N: El Popo es el mas grande de todos pero de todos esta 
chiquito pem es el mas vidiio 
1: Entonces este es el mejor 
Todos Si, si siiii 
1: Es el que mas quieren ustedes 
Todos: Si si siiiiii 
N: El volcan Popocat6petl esta junto con una volcana que 
se llama lztlalcihuatl ella esta dormida desde hace millo - 
nes de aiios porque el PopocatBpetI se peleo con el Pico 
de Omaba, eUos se peleaban con rocas, con viento y 
desde entonces ella esta dormida ... y ya no despierta de 
sus sueii os esa montaii a 



Cerros, montes y terrenos 

En la naturaleza ay volcanes senos y muchos arbo- 
les y animales y muchos terrenos, pero unos terrenos se 
encuentran muy lejos asta casi el volcan se llama los te- 
rrenos que estan asta el volcan, agua escondido Mesa y 
Cuiluyo y los que estan mas abajo son: Tlachala iconto- 
las nopastura gueyi tepetl ican oyametl variero garela y 
muchos mas. Esos cultivos se siembran en la temporada 
de lluvias y mesa mda una ora parir a llegar donde es- 
tan las flores y donde estan las milpas y dos oras donde 
estan los frijoles. CARLOS TORRES DIAS 6' ANO 

El agua en el campo 

En el Campo ay agua porque en unos tallcales abajo 
nase en esa agua vajan a beber agua los animales y ya 
isieron un tanquecito para que se deposite el agua y con 
una manguera la traen asta el pueblo y la usan todos los 
de arriba ay un ojo de agua que nace en el pueblo y ese 
que nase lo usa casi todo el pueblo 

1 
Los montes tienen nombres..segundo tubo.. Ta - 

puente,. Zotenco.. Canacinco.. Tonancinco.. Cuaten - 
cho.. despues de los montes vienen 10s terrenos. 

Dibujo Mural 
Carlos Torres Diaz 11 anos. Flora Canaliza Flores. 12 anos 

ZAH. 12 anos. Wkvaido Hemandez Garcia. 10 aiios 



En el campo hay arboles 
y carreteras 

Los carros van al campo a traer madera y unos tiran 
mucha basura en los caminos este campo se llama 
tlapechco alla la gente va mucho a traer lena y la vende 
por eso nuestro campo se ve asi y el nino nos enseno 
como es el campo y que ya no Imy arboles y esta muy 
lejos. LUIS AZPIROS MORANCHEL 

El bosque 

El bosque y a no esta muy bien porque los campesi- 
nos tiran arboles y cortan lefia para venderla y unos sa- 
can madera y la venden tambien para hacer bancas. La 
foto esta representando como queda el bosque sm arbo- 
les y todo queda feo y este lugar se llama campana de 
aqui para llegar hasta alla tardan como 30 minutos de ca- 
mino a pie si entra el c m  dura para llegar 15 minutos 
de camino y cuando llueve todo se pone resbaloso y 
poca tierra se la lleva el agua. SERGIO 

l 
Me conto mi papa que unos madereros se 

quedaron a cortar madera hasta tarde y estaban los sol - 
dados ahi abajo y no podian bajar y se  quedaron a 
dormir alla.. en la noche les andaba por ir al bailo.. se 
fueron todos y cuando regresaron ya estaba picada la 
madera y un setior les dijo que se vayan sino les iba a 
hacer una maldad el duende.. no lo oyeron..se burlaron 
de U y a la matiana siguiente ya iban a ir al batio y ya 
no podian hacer porque los tap6 con resina. FEDERICO 



En el campo del pueblo hay muchos arboles como 
ocotes, encinos, madronios y muchos arboles mas Y en 
tiempo de lluvias nasen ongos como amariyos gachupi- 
nes clavitos y otxos ongos y en los campos siembran fii- 
joi, maiz, alelia, nube. Cuando llueve hay mucha pera y 
ciruela, la pera se da el dia primero de junio y la ciruela 
tambien y la mayoria se dedica a cembrar en el campo 
unas personas cortan madera y miestro bosque se veria 
asi. LUIS ASPIROZ MORANCHEL 

En el campo hay arboles grandes y diferentes y ay 
como el ocote, cedro, encino, alcanfor, -o, oyamel y 
capulin son los arboles que hay en el campo de 
Yancuitlalpan y los hombres tiran arboles para sacar 
madera otros para lena y unos los tiran para tener ter- 
renos para sembrar o sea cultibar el mais, figol, 
chicharo, flores y alegria a eso tambien se dedican los 
hombres, a cultivar sus tierras en el campo hay animales 
como el conejo, ardilla, coyote, tusa, tejon, bivora, sopi- 
lotes, gabi ies  y calandrias es lo que hay en el campo 
BARTOLOME FLORES t ERNANDEZ 



en el campo hay serros y barancas con muchos 
arboles hierbas y en las barrancas hay ardillas y biboras, 
ay piedras grandes y arboles grandes y muy duros como 
los encinos y en las barrancas ase mucho .610 mas que en 
el campo por que el volcan tiene mucho yelo y los ninos 
chiquitos dicen que tienen mucho fiio cortan mucha 
madera p o l i  tablon viga, duela y arriba en el serro hay 
torres con luz electrica muchas plantas como pera, tejo- 
cote, ciruela, d1iram0, manzana y en los palos andan 
brincando muchas ardillas y las biboras estan e ~ e d & S  
en los palos y en el suelo las personas casi no cortan los 
arboles en las barrancas porque estan muy altas y por 
eso nuestras varancas se ven asi de altas 
LUIS ASPlROS MOW\NC,HEL 

En el campo siembran flores como flor de alelia, 
flor de muerto, flor de pincel, rayitos, sempaxochiti y 
crisantemo y nada mas ahi temporadas que se siembra 
para Todos Santos cosechan para ir a bender a Atlixco. 
BARTOLOME FLORES HERNANDEZ 



El campo es bonito porque hay mucha vegetacion 
de todos los arboles los senores de este pueblo cosechan 
muchas cosas por ejemplo el maiz, frijol, cebada, alfal- 
fa, chiles, flores etc En el campo hay muchos animales y 
todos los animales se estan acabando porque el ser uma- 
no casa a los animales y algunos los comen como el co- 
nejo, ardilla y obos mas los senores casi diario van al 
campo tambien van unos ninos atraer leiia y alludan a 
sus papas a cosechar el campo y los senores salen para ir 
a su trabajo o salen desde las 9:00 de la manana asta las 
6:00 de la tarde. SERCilO 

en el campo hay arvoles como el ocote, encino, ce- 
dro, fresno y oy:amel y otras cosas en el campo hay mu- 
chas cosas mas y todos los campesinos cosechan y los 
ninos tanbien consigen peones y en esta foto esta un ni- 
no que esta en el can1po y esta es una pequeiia parte es- 
te campo esta cenbtado por los campesinos En esta pe- 
quena parte esta cemhrado el mais y cuando lluebe la tie- 
rra se queda resbaloza y en los surcos donde esta cem- 
brada la milpa queda encharcada el agua caminando 

Los terrenos ejidales son.. Tepiaxco.. Tecalco, Fa - 
brica.. Vatiero. Tonanizinco.. Neza. .Rancho escarlata, 
Agua escondida. .CuBctitla.. Segundo tubo. .Aguana/oya, 
Nomochoxtla. Ixcanayametl.. Cuapech.. Diesmo.. Ajaca - 
tia, Tenonchinw..rnuchos de ellos se encuentran hasta 
el volcan. 



desde el sentro a Agua escondida se ase una ora de 
camino a pie y no se puede entrar para aila con carro por 
que la calle esta muy redusida y muy fea y ay muchas 
piedras ay muchos animales como pajaros, conejos, 
ardillas y otros animales. SERGIO FLORES 

Las Barrancas 

en este titulo presentamos las barrancas tienen nom- 
bre la presa traccotre tiacaco tlasumulco y mesa 
Francisco Cueyacalco. 



La barranca de Hicocochi 

La barranca de hicocochi 
Las barrancas bienen de lejos y se asen las barancas 

dode llueve fuerte y donde sale arto agua y las barra se 
forma del agua y por el monte grande y la barranca del 
Volcan es mas grande. 
BENIGNO FLORES ALONSO 

Las barrancas de aqui son un poco altas wmuchos 
arboles adentro porque las agua de las llubias pasan por 
aqui esta baranca es del arco esta un poco alta con mu- 
chos arboles esta baranca sale por ai agua de las llubias ha ,rn, 

, 
, d/,,/ d- 

los barancos son como sequias pero altas y hanchas las -, i i ""< -, e!, /e' . /d , r -  y ( -  Z Z ,  
asen anchas porque por ai pasan las obenidas y las ras- ',- J - sc ,, - / - Y  ,. 
can para seasen mas altas y el harco de la baranca es asi A A  c , L < >  6 4  J ,  /' > 
RUFINO ALONSO 
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, l.\ FA,C- 



La barranca del Ojo de agua 

I Dice que en una de las barrancas de Yancuitlalpan 
aparece toda todas las noches una sombra muy miste - 
riosa que segun ... nadien ha podido investigar ni cono - 
cer muy bien porque todos creen que ... es un perro a 
veces c m n  que es un gato y o sea a muchos se les 
aparece de diferente manera entonces creen que es la 
sombra o el espiritu de un seifor que ahi se murid 
que ...q ue tuvo un accidente ahi y se cree que es el 
espiMu de ese de ese seifor que el alma (IR) 

Las barrancas son bonitas y tienen ya mas arbolitos 
por el mote p d e  ay las barrancas muy bonitas y en el 
pueblo no ay muy bonitas porque la gente tira basura en 
la baranca y la basura wntamina y cudo lluebe baja arta 
agua y las barancas son como sequias o sangas y son 
muy altas y grades y son bonitas 
BENIGNO FLORES ALONSO 

Nos dicen que en una barranca de Chdis salen a 
las doce unos enanos y corretean a la gente pasa a esa 
hora los corretean a otra parte y ahi sale una mujer con 
patas de chivo montada en un burro. 

La barranca es como sequia pero mui ancha y larga 
cuando llueve en medio pasa el Agua y tiene arboles co- 
mo ensino owte es pma y se llama tlageogtle ai muchos 
animales como tiguerillo, mulato, mullilli, cuitlacoche, y 
viboras, MIGUEL ANGEL CARRANZA OCHOA 



En entrevista oral y en grupo con el 
investigador los ninos dicen: 

N: en las barrancas uno se mete alla uno agarra aire 
1: aire por que en las barrancas 
N: por que estd hondo 
NI: por que alla tiran en veces perros o este animales 
que estan muertos tiran y por eso agarramos aire 
N2: alla hay animales muertos 
N3: se mueren y los van a tirar 
1: y /os animales pueden provocar el mal aire 
Todos: si 
i: quien los limpia 
N: nuestras mamas y abuelitas con yerbas.. con 
pinrl. .ruda. .zapote blanco 
1: el mal aire por que da 
N2: por que nos metemos en el panteon y 
agarramos aire 
N3: o si no vamos alguna parte de los difuntos 
agarramos 
1: uno se limpia para sacar el mal aire y entonces 
nos hacen el bien. hay gente que hace el mal 
Todos: si 
1: aqui en la comunidad 
N: si son brujos 

Los ninos de la ciudad opinan sobre el libro de la Magdalena Yancuitlalpan: 

Hola como estan les quiero pregonta una cosa tienen las careteras el mismo nombre que aca y que Ila se donde 
queda la varanca que tiene el santito y por que no mostraron unos animates del campo JOSE ESPINOSA CASTILLO 

12 AROS. FUNDP.DORES DE PUEBLA 



El centro del pueblo 

La iglesia 

antes la iglesia lo hicieron unos hombres haltos 
antes la iglesia lo hicieron de piedra y hantes no habia 
campana tocaban con bote luego lo hinbentaron y luego 
los senores lo pmtaron primero era de blanco pero 
despues le quitaron lo que le estorbaba lo bolbieron a 
componer lo pintaron le pusieron fieros cuerdas y antes 
el reloj era de cuerda pero luego que lo conpusieron el la 
iglesia le pusieron de luz por eso a las doce toca y a las 
seis de nuevo toca cuando se hace misa de difunto se 
tocan las campanas JAVIER MORELOS RNERA. 10 ANOS. 5" 

Antes no tenia la iglesia campanas.. nada mas to - 
caban unos botes y hasta despues un dia unas seaoras 
muy flacas estaban picando una piedra hasta que des - 
pues encontraron una campanita muy pequeifa como 
de un centimetro.. se la pusieron a la virgen y cuando la 
pusieron todos los Brboles se empezaron a derrumbar.. 
rezumbaba mucho el aire y hasta despues se hizo una 
campana grandota en la iglesia y despues aparecieron 
unas brujas que empezaron a tocar la campana y en la 
noche las cosas se partian.. todas las seioras se pusie - 
ron a rezar en la iglesia y despues los seaores echaron 
agua bendita en todas las casas y se oia el grito mu - 
chos gritos y hasta despues las brujas agarraban la 
campana la que estaba muy grande y la aventaban al 
agua y en ese tiempo hizo erupcion el voldn ... 



El 22 de julio es la fiesta de la Santa Patrona Santa 
Maria magdalena es la fiesta mas grande y les toca aser 
comida a los mallordomos son los que tienen las image- 
nes de un santo como el senor del pueblo la patrona y la 
imagen la van a degar a la iglecia para los vicitantes que 
llegan a visitar al santito y a comer mole de guagolote o 
de poyo en el pueblo se ase la plasa y vienen juegos me- 
canicos ai moros y danzas y la iglesia se adorna bien bo- 
nita y este adorno es de Semana Santa esa semana no se 
hace ningun pecado y no se come carne en el mes de 
marzo y la iglecia tiene 4 campanas es grande y tiene un 
patio. BARTOLOL!€ FLORES HERNANDEZ 

Yo creo que el sentro esla iglecia porque es un tem- 
plo importante por eso es el centro de la Magdalena 
Yanniitlalpan yo ciempre e creido que es el sentro y 
siempre lo creere siempre e sospechado porque lo e visto 
en un libro 

El cem de la campana tiene una campana..alli 
una campana encantada, pero quien sabe como fue 
esa campana..no sabemos nosotros quien fue a dejar - 
la. .quien oculto esa campana..dicen que es grande.. que 
la han rascado y vieron su asa..pero ahi nomas.. no le 
pueden rascar mas y si de repente le rascan.. otro dia 
van.. se hunde.. sera encanto verdad NIRO 

La campana tambien se encanto..dice que unos 
seAores la querian sacar..un dia la sacaron..despues 
van otra vez y ya se metio.. entonces van otra vez la 
sacaban otra vez se metia entonces alla se quedo ya no 
la pudieron sacar.. por eso alla se encanto. NINA 



Esta es la fotografia de la iglesia por dentro y este 
santito y el lloronsito se ponen cuando alguna pemona se donde esta la iglesia hay es el centro del pueblo 
muere y la van enterrar y en la casa del difunto se reu- porque toda la gente va alla 
nen mucha gente del pueblo a dejar ceras velas o veiado- ALVARO GARCIA MORELOS. 1 1 ANOS 

ras Cuesen nijoles y a los 8 dias van a dejar la crus y dan 
mole en la casa del difunto y en 8 dias asen rosarios y 
dan cafe con pan. 



Asi se adonia la iglesia cuando ay una boda las van- - 
cas con ramos de flores blancas en el pasiyo a los santi- - - 
tos le ponen floreros .con flores diferentes 

Sacamos una fotograna mi companera y yo lo saca- 
mos fue en la iglesio o templo tiene muchos santos, Flores 
que la gente va a dejar a la iglesia los santos son la virgen 
de Guadalupe y muchos mas santos muchos los que y hay 
veladoras, Velas y adornos y luces hay vecinas y bancas 
porque cuando el padre da misas o platicas las gentes que 
acuden cada viernes h gentes que dan flores a la iglesia y 
para domingo van a degar Flores muy vonitas y Frescas. 

Quisimos sacar la fotografia para que los ninos que 
quisieran conocer onque en letra y en fotografia 
TERESA RAMIREZ. 60 

Yo opino que lo que hicieron del libro esta bien porque yo no sabia que la barranca mas grande era la del vol- 
can y las fotografias estan muy bonitas y algunas igleasias son muy parecidas a las de aqui bueno es lo unico que 
puedo opinar y escribir. ROCIO RODRIGUEZ SOSA 12 ANOS FUNDADORES DE PUEBLA 

A mi me gusto la foto donde es una iglecia que dice perdona a tu pueblo tiene afuera adornos de flores rosas es- 
ta chiquita y me guslaria conocerla de adeveras lo qu eno me explico por que dice perdona a tu pueblo y tiene mu- 
chas cosas vonitas SANDRA MARIN SALGADO 50 c 



Esta fotografiia tambiin es otra parte de la iglesia 
esta por atras ahi se asen los papeles importantes de la 
iglesia como los de bautizos bodas invitaciones y defun- 
ciones esta es otra parte de la iglesia es la parte del patio 
aqui se hace la doctrina. 

La escuela 

La escuela tiene dos pisos tiene un barandal y es 
verde salimos de clases a la una y entramos a las ocho de 
la manana salmios al recreo a las once de la mafiana y 
entramos al salon once y media del dia Los ninos estan 
jugando a lo que quieren tiene doce salones y ban acer 
otro piso en los salones de primeros anos hay Fiesta del 
10 de mayo y el 15 de septiembre y la Clausura es el 7 
de julo de 11 97 TEbFIL0 AGUllAR ALONSO. F. 13 ANOS 

Pienso que debe de esplicar mejor lo de las barrancas porque hay muy pocas fotos tambien lo de la escuela suya 
esta mal esplicado Pienso que les faltan fotos y tambien como se bisten en su peblo HuGO CARMONA BENITEZ 

FUNDADORES DE PUEBLA 



El agua en el pueblo 

Esta foto la tomamos en la amalolla o ojo del agua 
y en la foto estan unos companeros tomando agua y a su 
lado derecho estan unas laminas porque estaba una capi- 
lla de la virgen y la capilla la tiraron porque un sefior le 
pico y salio toda el agua del otro lado salio y los senores 
tiraron el tell y los terrones caian sobre la capilla oy so- 
lo quedo un pedaso de pared y los senores isieron eso pa- 
ra bolber a regresar el agua y muchas abuelitas lloraban 
porque decian que cuando ellas estaba chiquitas abia 
mucha agua esta fue la intension de sacar esta foto 
APOLONIO HERNANDEZ FLORES 6O 12 AaOS 

Aticpac esta al poniente del manantial mejor cono- 
cido por el nombre autentico Amaloya se encuentra pe- 
dasos de barro conocido de un acentamiento que vivio 
en tiempos del preclacico aun no estudiado por los ar- 
queologos y que posiblemente hullenron por un explo- 
cion del popocatepetl. o la otra pocibilidad porque el 
manantial frecuente en diferentes periodicos disminuye 
el agua MARiA ELENA HERNANDEZ AGUllAR 

Yo puse lo iglesia porque se que es ~entro del 
pueblo iel jaguei lo dibuje porque se que es el sentro del 
pueblo FRANSISCO GORSIA TAMALLO. 11 AROS 

1 1  5 



El agua sirbe para tomar y nase en el texcal y ay 
pidras terrenos barrancas casas y sequia para yr el agua 
y esta limpio de agua y artos lo han a trer as ta yo 
ADELAIDA AGUILAR ASPIROZ. 6 O  

Aqui es donde ya se va el agua para que tomen las 
personas y para lavar ropa algunos aila van atraer agua 
estaba una casa pero la derrumbaron 

aqui esta la foto donde nase el agua nase debago de 
la piedra y la tierra y unos alla laban ay plantas mangue- 
ras para jalar agua y labar 

En el ojo de agua que esta en el pueblo llamado 
amaloya vieron que ya no salia agua.. los setiores 
fueron a buscar a uno que atraia el agua.. le dijeron que 
vaya a ver porque ya no nace agua y lo fueron a llamar 
y les dijo que hagan una misa alla y tambien que recen.. 
que recen dos dias y alla que esten.. y luego el 
los fue a ver que si hacian los que el les dijo y el seiior 
veia que nadie lo veia, se puso alla donde nace el 
agua.. se inco alla estaba rezando y despues desa - 
parecid.. ya despues ya estaban rezando ya lo vieron ya 
viene harta agua. 



Dos seilom estas lavando ropas en un canalito por 
donde pasa el Agua hay piedra una senora que es mi tia 
yamada Luisa tiene 2 cubetas una roja y una es de fierro 
una senora tiene cargando a su bebe tiene una cubeta 
anaranjada y una jicara azul lavan la ropa cada tercer dia 
Luisa tiene un d o  para que no se moje al lavar. Lavan 
porque se cambian al ir a una misa al ir a la ciudad y si 
ban a cambiarse tienen que lavar la ropa en una piedra 
llamada lavadero la ropa laban con javon. 
JUAN MARTiNEZ Ti3RRES 6 O  

Las senoras laban ropa en las llaves o en el jauey 
nomas que e1 agua del jauey esta muy susia y ia de las 
llaves viene de un lugar llamado amalolla esta calle se 
llama reforma estas senoms lavan en el jauey y es que 
esta muy SUC~O. ANGGUCA GARClA PINZON. 12 ANOS 

7 

Ami me y m o  la tencion en donde estan lavando las senoras por que aca en puebla ni una persona lava asi yo 
me pregunto sino se lastimaman sus manos lavando en el suelo por que no lavan en un lavadero ? todo el dia lavan 
y todos los dias? TERESITA DE MONSERRAT CABRERA CAMPOS. 12 ANOS. FUNDADORES DE WEBLA. 5= 



Las calles del (centro 

esta es la base a donde se paran las combis y a v s  
ces unas senoras labiin ropa en el jaguey que esta serca 
de la vase y tadbien testa la tienda de ropa y a veces una 
combi trae a los alunlnos de la secundaria que van ato- 
chimilco y unas comlbis trabajan en Cuitotepec pero esas 
combis son del pueblo 
ANGCLICA GARCIi4 PlNiION. 6' A. 12 ANOS 

Nosotros isimos el sentro donde se paran las com- 
bis y tambien divujamos barrios, casas, tiendas y la igle- 
cia tambien dibujamos cerros con muchos arboles ver- 
des y calles, camiones, coches y muchas cosas. 
ELIA VEGA FLORES 1 1 ANOS 



En el pueblo hay plantas importantes como el gira- 
sol, alelia, el rallito, el sempaxochitl, el chicharo, la mil- 
pa, el aguacate y muchas otras mas unos crecen solos y 
unos no los que lo cosechan lo venden y otros lo comen 
la flor tambien la ventden y lo demas no Lo llevan a ven- 
der a Atlixco Lo que 'siembran no lo siembran en el p u e  
blo sino en el campo y Unos si lo siembran en el pueblo 
todas las plantas son importantes porque son bonitas y 
muy sabrosas porque son del campo los papas tambien 
ayudan a sembrar la Jelia y la arancan para Todos San- 
tos y los ninos iambien asen lo mismo que los papas y 
las ninas tambien GUSTAVO GARClA FLORES 5 O  10 ANOS 

La magdalena tiene seros varios moles plantas q 
hay mucha gente La escuela la iglesia y la presidencia 
estan en el sentro del puebla ay barrios y seros 
JULIETA PlNZON ROSETE. 10 ANOS 

El dibujo que hice reprecenta El Pueblo, representa 
el barrio el centro y el cerro tiene muchos arboles baran- 
cas puentes y muchas cosas mas como animales 
MARIA ELENA HERNANDEZ A. 10 ANOS. 5 O  

Pienso: que lo del campo muchos escuelas y las Barrancas y me gusto las Iglesias El monte ios jardines las igls-. 
sias ias ralles de! seintro y los mercados las personas los puentes del arco la virgen la begetacion pero me gustaria Ici 
del monte y como ron todas su casas su familia y lo que se da y como se llaman sus municipios o barrios 
ESTHER FUNDADORES DE PUEBLA 



En el cerro se encuentras casas hogor arboles y 
Es una casa ay pollos y un tanque otras cosas mas diferente y es bonito bibir en el cerro 

pero es trabajoso porque deveria de ir acarrear agua y 
venir a hvar la ropa a Ver adonde. ADRIANA RIVERA TAPIA 

10 ANOS 5" 

1 En entrevista oral los ninos comentan 
al investigador: 
1: si vamos al barrio dei cerro .... que hay en el ceno 
N: hongos (gritando) 
N: gachupines 
N: para hacer mole verde 
N: sor? de los grandotes 
N: no [en coro y gritando) 
N: !os palitos 
N: este escobetas 
N: los teteles 
1: que son.. los hongos 
N: Slancos 
N: si 
N: amarillo 
N: chinamacalt 
N: b l a ~ c 0 ~  
Todos: hay casas 
N: hay barrancas 
N: hay vvredas en el cetro como huitepeti y yoxucuyu. 



Los arcos del pueblo 

Estos arco:; fueron foto&~ados po los niAos del 
pueblo de la magdalena yancuitlalpan, ensima de los ar- 
cos pasa agua y se va para el barrio esa agua lo ocupan 
para lobar usarla pmi la comida un poco se almacena en 
un jaue sale tanibie para tomar y e w l e  a las plantas y 
animales es util para todas las cosas los arcos estan 
echos de piedra arma cemento y en medio esta una ba- 
m c a  pasa un camino que se ba para el barrio hay casas 
por el camino. y en el arco hay santito. MAXlMlNA FLORES 

CANAL420 12 ANOS 6" 'A 

Este arco se formo hace mucho tiempo, Yo creo que 
los hombres que construyeron este arco les a dever- 
costado mucho trabajo pero asta nuestros tiempos 
todavia existe este puente alrededor hay muchos arboles 
emfrente del puente hay una barranca en la barranca hay 
mucha basura como: plasticos, latas, votes y muchos 
tipos de basural. Este arco esta formado con piedras 
cemento tiene cinco, muros los muros tambien estan 
echos de piedras en medio del arco esta la virgen de gua- 



dalupe segun esta la virgen para que cuide el arco en el 
arco esta una sequia y pasa agua y adelante del puente 
hay muchas casas. Tiene una cueva chiquita y esta una 
casita y adentro esta uuia imagen, un vaso con flores. La 
casita esta adosrnada. PETRONliA ASPIROS CANALIZO 

12 ANOS. E" 

En el pueblo ay puentes que estan hechos de piedra 
y cemento y cal los puentes son un poco altos a su alre- 
dedor y ay muclha vegetacion y tambien animales como 
pagaros maripocias y tlacuaches. E1 puente esta echo pa- 
ra que los animales y personas pasen sobre el y vallan al 
lugar que quimtn ay arboles y ay flores. 

Que esrubieron muy bien todo los que nos tragieron con !so dibujos de las barancas, iglesia, puentes y me guis- 
taron los dibujos son muy bonitos pero es io malo que aqui en la ciudad no hay nada con io que ustedes dib~ijas co- 
mo  OS JUAN MOTA RAMIREZ. 13 ANOS. FUNDADORES DE PUEBLA 

t le gustaron las fotografias del campo porque pusieroii las barrancas. Ias calles y hasta el campo yo lo ~inizo quc 
coi;osco de alla son los animales me gustaria qu evinieran con ia maestra para quenos explicaran iodo lo del campc 
v por si saben hablar en otro idioma me gustaria que me ensefiaran MARCELA GARCIA LOPEZ FUNDADORES DE PUEBLA 

;la opino que d,even ser mas especificas porque los divujoc no se entienden no !as fotos estuvieron vien les va-. 
ranncas 1732 gustaria que tomaran una foto de los rios sus nombres tainbien que ex pliqueri como son sus isiorias :. 
que escribieran cuentos que tambien isieran un !ibro dc cuentos y nosolrcs ta nbien lo aremos JOSE DAVID. 13 ANOS 

FUNDADORES DE PUEl3iA 



3.3. San Miguel 1Sloxochitlan vista y escrita por el investigador 

San Miguel Eloxochitlan es la cabecera del municipio73 que lleva el mismo nombre. Esta 

enclavado en la Siierra Negra, en el Distrito de Tehuacan. Parece estar en el "corazon" de la misma. 

Sus fronteras son el estado de Oaxaca (sureste) y el estado de Veracruz (este). Llegar a los pueblos 

colindantes como Temazcalapa, Veracruz o a La Guacamaya en Oaxaca, significa caminar desde 

Eloxochitlan unas, tres horas a pie para llegar al primer poblado y unas ocho para el segundo. El 

acceso siempre ha sido dificil. Cuando inicie mi trabajo de campo mi ruta era por Cordoba, luego 

Tezonapa, ciudades veracruzanas, hasta internarme en los canaverales que llevan a distintos pue- 

blos instalados al lado del rio Tonto, y luego iniciar la gran cuesta del cerro donde esta el pueblo de 

Tema~calapa~~, sitio veracruzano limitrofe con el estado de Puebla. Al hacer este trayecto uno va 

notando los abruptos cambios. Ciudades, pueblos, pueblitos hasta que uno se interna en zonas 

selvaticas y montanosas, con diversos microclimas y acorde a ello la vegetacion y los cultivos 

varian. En las partes mas bajas se dan las frutas tropicales entre las que destaca el platano y la cana75, 

en las de mediana altura cafeI6 (1474 m.) y en las zonas mas altas las milpas"; dicen sus pobladores 

que antes se sembraba algodon con el cual confeccionaban sus  vestido^'^ y el tabaco. La parte de la 

73 Tiene una exlensih territorial de 109.71 Kms. cuadrados, y cuenta con una poblacion que asciende a 10806 habi- 
tantes (INEGI, 2000). Una serie de pequenos pueblos lo conforman: Xonotipa, El Mirador, Zacacoapa, Huismaloc, 
Campo Nuevo 1 :y 2, Chiapa, Itzcuintonalco, Papaloapan, Macuiltepec, Tepepan, Tetziquitla, Tuxtla, Tepetzala, 
Tepeyac, Atexacapa, Cana de Rica, Loma Bonita, Amatitla, Tlajcotepetl, Atiocoubtitla y Cuautlajapa. Muchos se 
subdividen por r i n , ~ ,  por distancias entre otras razones por lo que el municipio va aumentando sus juntas auxiliares. 

74 Sin embargo hay otras entradas por Veracruz: como Teguipango (entrando por la sierra de Zongolica y esta a 7 horas 
a pie para llegar a Eloxochitlan) y el Tepeyac ( en 1992 se inicio por este lugar la primera carretera a Eloxochitlan). 

75 Este producto se procesa para logmr aguardiente y se realiza fundamentalmente en las localidades de Xonotipa, 
Atlalaquia, Cuautlajapa y Zacacoapa. 

76 El calendario &:ola podria esquematizarse de la manera siguiente: el cafe se siembra en junio-julio-agosto y se 
cosecha a los tres anos. El maiz se siembra en marzo, abril y mayo y se cosecha en noviembre, diciembre y enero. 
El frijol se simbni en marzo-abril y se cosecha en junio-julio. Y la cana se usa para hacer aguardiente. 

77 LOS regimenes de propiedad con los que cuenta la cabecera municipal son tres: el ejido que ocupa casi la totalidad 
con 6752 hectareas ejidales. La superficie cerril es de 3252 y las hectareas laborables suman 3500. El total de hec- 
tareas de temporal son 3700, segun datos proporcionados por la presidencia municipal de la localidad. 
Antiguamente la mujer lavaba, hilaba y tejia el algodon. Usaba una enagua blanca de manta, muy larga y un huipil 
encima, ajustado y largo; en algunos casos este podia estar bordado, en la parte superior, con unas florecitas rojas y 
verdes muy discreitas. La tela de manta que utilizaban era confeccionada por las mujeres, al igual que los bordados. 
Los senores pxtaban calzon a la rodilla y el pecho lo cubrian con una especie de jorongo, sin mangas, que tambien 
era de manta. Tanto la mujer como el hombre usaban una faja, de palma, en la cintura como proteccion de los grandes 
pesos que debian cargar cotidianamente y que aun deben enfrentar. Las mujeres portaban reboso y no debian dejar 
ver su rostro a desconocidos, si hay hombres en la casa ellas no salen a la puerta, inclusive cuando el padre no esta 
sale el hijo mas mande. En este momento la gente ya no conserva el uso de estas prendas, solo quedan dos ancianas 
y algunos hoimbrer. Cobijas de lana tejidas por mujeres encontramos en pueblos cercanos: Tepetzala, Alcomunga, 
Ateocuahtitla y El Mirador. 



sierra que he (;aminado es alta, puede verse el horizonte a lo lejos. En parte pedregosa. Reina la na- 

turaleza. Caminas sobre ella y por ella. La tienes a tus lados. El silencio te acompana. Te olvidas de 

las calles y de sus peligros. Entras a otra dimension, alejado de todo. Esta sensacion se va constru- 

yendo a medida que te internas. El pueblo de San Miguel parece nunca encontrarse. A medida que 

pasan las horas ca,minando todo te va pesando y la sed se convierte en una pesadilla, por ello bus- 

cas las tiendas cuando se acabaron tus reservas de agua. Tiendas que a veces tienen solo cerveza y 

refrescos. En el camino encuentras gente cargando bultos pesados que siempre te saluda "nolti". 

Entras a un miund<o nahuatl donde predomina esta lengua en todas sus actividades cotidianas y for- 

males. Mas del 613 por ciento de la poblacion es monolingue nahuatl, 20% es bilingue incipiente 

pasivo79 en espanol y el resto son bilingues funcionales. Este ultimo grupo lo conforman los maes- 

tros, los encargados de la presidencia municipal y el sacristan de la iglesia. Las dimensiones linguis- 

ticas y culturales son predominantemente indigenas donde el tiempo y el espacio son otros. La 

suavidad caracteriza a sus pobladores en la forma de hablar y de actuar, todo parece hacerse en 

camara lenta. 

Hoy al entrar a este poblado la dimension es diferente porque puedes bajarte del autobus a 

un costado del centro, despues de cinco o seis horas de terraceria pedregosa. A partir de 1998 el go- 

bierno concliuyo una complicada obra carretera que comunico directamente a la ciudad de 

Tehuacan, via A1c:omunga (entrada correspondiente al estado de Puebla) con municipios margina- 

dos como este, que se caracterizaba por ocupar el primer nivel de marginacion en el estado y el de- 

cimo a nivel nacional. Esta ubicacion nos permite darnos cuenta no solo de la marginacion tecno- 

logica, sino tambien economica de este espacio. Despues que entra la carretera la Comision Federal 

de Electricidad coloca la luz. No han pasado cuatro anos de este abrupto cambio que trae consigo 

la posibilidad de ver la television y no solo eso sino abrir una puerta al mundo global a traves de 

cablevision; instaliado en muchos comercios, tiendas del centro sobretodo. A pesar de contar con el 

servicio electrico no todos pueden comprar una television. Por ello, muchos ninos y jovenes se 

paran delante de estos comercios para ver lo que estan viendo los duenos de estos lugares. Que 

entenderan y en que repararan estos ninos que no comprenden el espanol, que practicamente no 

tienen libros, ni revistas en sus casas. Que no estan acostumbrados a caricaturas con disenos 

humanos estilizadlos. En este sentido Eloxochitlan se vuelve un espacio muy atractivo para obser- 

var este "tranisito" a la modernidad tanto a nivel linguistico como cultural. A todo ello debemos 

aunar el consitante ir y venir de los habitantes de esta cabecera a Tehuacanso en busca de otras opor- 

tunidades para estudiar y trabajar. La migracion se esta incrementando rapidamente, mas ahora con 

-- 

79 Son individuos quie entienden pero no producen en esa lengua. 
Mas de diez familiias de la cabecera viven en esta ciudad, pero regresan al pueblo. Otros van al D.F. 



el transporte publico que facilita la comunicacion. La ausencia de carretera no era un impedimento 

para que llegaran a Tehuacan. Muchos ancianos me han comentado que hacian un dia y medio ca- 

minando. Sin embargo, la migracion en esta zona no es reciente, acuden temporalmentes1 a otras 

partes de esta microrregion a cosechar cultivos diversos segun la altura. Por ejemplo, trabajan en 

las zafias de cana que se extienden en las partes bajas de esta sierra, correspondientes al Estado de 

Veracruz. Sin embargo, estos contactos regionales, no les implican mayores cambios linguisticos, 

se desarrollan en Ila lengua nahuatl. Aunque en esa misma region conviven pueblos de habla maza- 

tecas2 que pertenecen al estado de Oaxaca. Hay zonas donde los habitantes hablan nahuatl y maza- 

teco y no saben espanol. Y tres municipios cercanos por el lado poblano son de habla popolocas3. 

Esta complejidad linguistica, pero sobretodo la vitalidad de las lenguas indigenas, por ser una zona 

de refugio linguistico (Beltran, 1967), como pocas otras en el estado de Puebla nos muestra el 

potencial que tenemos para el desarrollo de cualquier trabajo referente a la lengua y cultura propia, 

con una influivncia "menor" de la sociedad nacional, por el lugar geografico ocupado y donde sus 

representaciones sociales sobre su propio entorno no manifiestan el mismo contacto con la 

81 Salen por periodos, de uno a tres meses (mayo, junio y julio) despues de haber finalizado la siembra de sus terrenos. 
Van fundamentalmente hombres. 

82 En el texto Los Municipios del Edo. de  Puebla se wmenta que los grupos alli asentados son descendientes de los 
nonoalca-chiohimr:~ y mazatews y fueron los que dieron origen a la fundacion de esta localidad. Recordemos que 
este municipiio es limitrofe w n  Oaxaca y Veracm4 por tanto las relaciones interindigenas pueden haber variado 
dependiendo de lar; condiciones historicas. En 1522, fue sometida por los espanoles. A fines del siglo XVI, fue pueblo 
del Obispado de Puebla, encomienda de Dona Luisa de Frias. En 1750 estuvo bajo la jurisdiccion eclesiastica de 
Tehuacan. En 1895 figuraba como municipio libre. El historiador Paredes Colin (1921), estudioso de la zona, nos 
relata la complejidad cultural y linguistica que dio origen a las poblaciones actuales. Dice que San Miguel 
Eloxochitlan pertenecio a Zoquitlan y desde 1917 estuvo sujeta a Ajalpan. Este autor nos proporciona elementos 
claves de estas localidades circunvecinas y ligadas estrechamente a la historia del municipio estudiado: 

Ajalpan, tiitulo de la villa, decreto de los anos 1874 o 1875. Los fundadores vienen de Tecpantitla, 
perteneciente a Zinacatepec. Estas tierras fueron donadas por SM en 1783. La fecha de la posesion de las tierras fue 
el 16 de septiembre de 1598, principio de la vida del pueblo. En 1841 fundan la primera escuela para ninos. 

Coxcal.1an sus aborigenes pertenecieron a la raza popoloca y hablaron dicho idioma hasta despues de 1580. 
Parece que por el siglo XIV o XV el cacicazgo o senorio del pueblo era tan extenso que llegaba hasta Mazateopan y 
tan importante, que su censo se calcula en 40.000 habitantes. 

Zoquitian, el 29 de junio es la fiesta titular y en ella ademas de las funciones religiosas, hay huehuentones que 
alii se llaman negros, porque todos los dishzados portan caretas negras y bailan al son del guiro, tewmate rayado 
al que le pasan una vara para producir un sonido poco agradable. En las procesiones religiosas estos negros van bai- 
lando delante de ella. 

Alcomlunga paso obligado a Eloxochitlan, tres horas de camino y "conviene advertir, que no obstante esta 
proximidad de pueblos, la indole y las costumbres de uno y otro, varian enteramente, circunstancia que hace supo- 
ner en buena logica, que son dos razas distintas, por mas que en ambos poblados hablan el mexicano". 

83 San Antonio ilanada, San Gabriel Chilac y Tlacotepec Benito Juarez son popolocas. El resto de los veintitres munici- 
pios que integran el distrito de Tehuacan son nahuas: San Sebastian Tlacotepec, Caltepec, Coyomeapan, Ajalpan, 
Altepexi, C o ~ c a t h ,  San Antonio Canada, San Gabriel Chilac, San Jose Miahuatlan, mcente Guerrero, Santiago 
Miahuatlan, Chaplulco, Morelos Canada, Tlawtepec Benito Juareq Tepanw de Lopeq Xochitlan, Todos Santos, 
Yehualtepec, Nicolas Bravo, Xoquitlan, Zapotitlan, Zinacatepec, Guadalupe, Eloxochitlan. 



sociedad naciona.1, si lo comparamos con los otros espacios seleccionados. 

Cuando Ikgamos a este pequeno poblado de San Miguel Eloxochitlan, de 1286 habitantesa4, 

que es la cabecera municipal, inmediatamente nos impacta el color oscuro de sus casas de maderaa5. 

Todas tienen iun ciuarto de tamano rectangular no muy grande, con piso de tierra donde duerme la 

familia, el altar y una mesa para invitados. A un costado esta la cocina. Todo se hace con lena, sobre 

una mesa rellema de arena para que el fuego no encienda la base. Cuando no habia luz todo se molia 

a mano, en el metate y con un molinillo manual. Todas las viviendas tienen en su entrada una plan- 

ta de tabaco. 

La tierra y los arboles parecen compenetrarse con sus casas, las cuales estan "empotradas" 

en los cerros. Las casas se pierden entre la maleza. Llegamos a ellas por veredas de lodo que suben 

y bajan. Igual el cementerio esta integrado a la naturaleza y solo nos damos cuenta de su existencia 

por las cercas de madera que de manera rectangular resguardan una tumba de otra y las cruces de 

madera. Nada es plano, a excepcion del centro del poblado donde encontramos una iglesia de mas 

de cuatroscientos anos hecha de piedra y cemento. Fue la primera parroquia de la sierra negra, (hoy 

a punto de caierse por falta de mantenimiento, esto los llevo a que construyeran un templo de 

block), por ello a un costado edificaron un gran galeron rectangular donde duerme el cura y eran 

las oficinas del curato. A pesar de este imponente edificio que en epocas pasadas estaba ocupado 

por la jerarquia eclesiatica, los curas se presentan pocas veces al ano; cuando se celebra la fiesta del 

Santo Patrono del Pueblo, San Miguels6, el 29 de septiembre, a veces en Navidad, Semana Santa y 

en mayo a celebrar bautizos y casamientos. Esta ausencia es una de las razones por la que sectas 

protestantes h,an iristalado sus iglesias con pastores permanentes que atienden las necesidades espi- 

rituales de los pobladores. Las misas son impartidas en espaiiol y vemos que la mayoria de la gente 

grande aun no sabe rezar. Parte de este edificio perteneciente a la iglesia fue ocupado por la presidencia 

- 

84 En el censo anterior (EVEGI, 1990) el numero de habitantes ascendia a 2637 habitantes. La comente migratoria de 
este pueblo es alarmante si comparamos los resultados arrojados en una decada. 

8s Antiguamente las casas eran construidas de zacate, no de tejamanil. 
86 Las mayordomias celebradas son 23: San Miguel Arcangel, luego tenemos la de Concepcion, Vigen de Guadalupe, 

Santisimo Santo, Sjenor San Jose, Padre de Jesus, Senor San Ramos, Vigen de los Dolores, Santa CNZ, Vigen del 
Rosario, Senor Santo Entierro, Corazon de Maria, Senor San Gabriel, San Antonio de Padua, Santiago, Senor San 
Pedro, Senor San Pablo, Senor San Francisco, Santisimo Sacramento, Virgen de la Soledad, ksus de Nazareno, 
Santisirno Monumento, Santo Nino. Los mayordomos se nombran en la presidencia. Lo hace el "tekilahto" o "encar- 
gado de los mayordomos" ante la presencia del presidente municipal. Esta estructura estaba intimamente relaciona- 
da con e1 Consejo de ancianos que perdio su fuerza en la comunidad hace unos quince anos, con la llegada al poder 
del primer merstro. De ahi en adelante estos fueron elegidos aunque las dos uitimas presidencias han sido ocupadas 
por comerciantes. Para la eleccion de estos puestos los pobladores del lugar se autoproponen o pueden ser propuestos 
por los particiipantes. Entre sus funciones esta proporcionar su casa para albergar la imagen y despues debe ofrecer 
castila (bebida similar al tepache pero que emboracha), carne, tamales y polvora. 



municipal hasta fechas muy recientes, por la escuela8' (1 972) y por Salubridad (1 987). Todas estas 

instituciones tienen hoy dia su propio espacio, al igual la escuela que ademas de ser enorme ha 

logrado tramitar una secundaria. Este edificio y el Palacio Municipal que recientemente fue inau- 

gurado son inipactantes, sobretodo este ultimo que tiene dos pisos. El paisaje se ha visto transfor- 

mado, porque todos ellos ocupan las zonas planas del valle y centro del poblado. Al igual, las prin- 

cipales tiendas. Hloy, hay una fonda a un costado de estas que ofrece comidas. Llevar los alimentos 

hasta esta cabecera era verdaderamente complicado cuando el camino no estaba, todo era trans- 

portado en burro. Las instituciones nacionales se distinguen no solo por la magnitud, sino porque 

estan hechas de miaterial de concreto. En ellas apreciamos un cambio visible en la construccion de 

este espacio. 1Lo demas sigue igual. La pobreza de sus casas, los ninos descalzos, el trabajo duro en 

el campo para subsistir. Cuesta mucho ganar el dinero, se ve la falta de liquidez por las cosas que 

compran (azucar, aceite, arroz) en las tiendas y la cantidad. Los dias de semana las ninas venden en 

la plaza las vt:rduiras cosechadas en sus terrenos o ranchos como ellos les llaman. Todo es cambio. 

La plaza del domingo88 es diferente, ademas del trueque hay venta. Vienen de otros lugares a ofre- 

cer sus productos. Las relaciones con foraneos de la misma zona siempre las han tenido, es mas 

algunos tenderos que habitan el centro son migrantes procedentes de Zoquitlan y San Miguel 

Estatla. Llegaron hace cinco decadas porque podian conseguir terrenos con facilidad, hoy se agru- 

pan en el centro y son quienes gozan de una buena posicion economica con respecto al resto de la 

poblacion qut: se distribuye en los cerros. Con ellos llega el espanol a la zona y otra variante del 

nahuatl (la de Zoquitlan) que es la que hoy se habla segun la opinion de estos migrantes. 

No oblstante, San Miguel tiene una historia anterior. Dicen sus longevos ancianos, mono- 

lingues nahuatl, que en el cerro de Tola (a un costado de donde hoy viven) aparecio San Miguel en 

una cueva, pero Icis habitantes del pueblo decidieron hacerle una iglesia en la parte baja, pero siem- 

pre se regresaba al mismo lugar. Cuando le agrado la construccion se quedo en lo que hoy es el 

pueblo. Esa zona ademas estaba llena de arboles de Eloxochitl (vocablo en nahuatl) o "Flor de 

elote" que podemios apreciar florecida en el mes de marzo y se caracteriza por ser blanca. La con- 

fluencia de dos maneras de nombrar una, tomando en cuenta la naturaleza y la otra, la religion occi- 

dental se unen para dar nombre al pueblo de San Miguel Eloxochitlan. 

Desde su creacion han vivido hacia dentro de esta serrania. Conocen todas sus veredas, sus 

bondades y sus peligros. Han tenido que subsistir gracias a los conocimientos que su propia cultura 

87 Actualmente lla primaria pertenece al subsistema de educacion indigena, pero antes de ello fue federal. Los maestros 
no querian trabajar en este lugar porque era muy lejos y debian caminar en exceso. 

88 De manera paralela se celebran plazas en Temazcalapa y en Tehuipango, en este ultimo sobretodo compran animales. 
Mucha gente asiste a ellos pero prefieren el primero porque la distancia caminando es mas corta. 



les ha transmitido en todos sus aspectos. Saben lo que es sufrir, esto dicho por ellos mismos, cami- 

nar cuestas empinadas cargando grandes bultos sobre sus espaldas de semillas, de lo cosechado, de 

lena, de agua y no solo los adultos sino tambien los ninos colaboran en esta tarea. Este sufrimiento 

se anadio a otros. Anos antes de la revolucion cuando un rico hacendado espanol instalo una finca 

a hora y media de camino de su pueblo. Los hacia trabajar como esclavos sin salir de sus limites, 

trabajando de sol ;a sol y cuando no respondian los maltrataban. Todavia hoy podemos observar los 

restos de la construccion de piedra de lo que era su casona en el poblado de Xonotipa. Luego vino 

la revolucion que no solo les robaba animales, sino a sus mujeres. Muchos se refugiaron en las 

cuevas de la zona que hay muchas y dicen que son muy antiguas, por eso especialistas del mundo 

se internan en estas. Dicen que en ellas ademas de agua y techo que los protege del frio han encon- 

trado figuras de barro que ellos nominan xantilti y guardan en sus casas como amuletos para la 

buena suerte. El respeto que los lugarenos demuestran a la naturaleza y hacia su persona lo encon- 

tramos en los rituales a la tierra como el nominado "xochitlalis", que significa el que da las flores, 

si lo interpretamos "el que pone la ofrenda"89 a la madre naturaleza. Quien lo lleva a cabo es una 

mujer de edad madura y se le llama con el fin de "bendecir" diferentes eventos: una siembra, la 

construccion de una casa, la compra de animales, la enfermedad de una persona que no se cura, 

deshierbar los campos, cuando una persona se cae, etc. Esta senora es visitada por los interesados 

para rogarle acepte llevar a cabo su saber. Si acepta su trabajo puede ser remunerado con dinero, o 

con regalos y comida. 

$9 La ceremonia la realiza la senora de manera solitaria y sigue los siguientes pasos. En el lugar de la accion a "bende- 
cir" se cava un p02:o y en el mismo se coloca una cruz de flores, estas son rosas de castilla o Santamaria, cualquiera 
de las dos son de calor blanco. Posteriormente, riegan el hueco con tabaco seco y aguardiente, ahuman con copal, 
introducen huevos y un gallo negro vivo el cual tapan w n  tierra, dejando fuera unicamente su cabeza. Todo esto es 
tapado con una piedra y nuevamente se rellena el hueco de tierra hasta dejarlo totalmente cubierto. Al fmalizar el 
"xochitlalis" hace un discurso en mexicano. Se toma aguardiente. E1 que contrato efectua en su casa una comida con 
mole y guajolote. 



SAN MIGUEL ELOXOTITLAN HABLADO, DIBUJADO, FOTOGRAFIADO Y 
ESCRITO POR SUS NINOS 

Historia {del pueblo 

Una nina, eri su salon, cuenta como 
se formo el pueblo y la edificacion de la 
iglesia: 

Un abuelo, en su casa, 
cuenta lo siguiente sobre la fundacion 
del pueblo: 

1 *Habia aca ya mero un pueblito aca era un.. monte 
aca.. a donde ahora era un monte ahl tras en un - 
pueblito.. era Tolai. se llamaba Tola.. (a la derecha de 
este cerro) y alla.. unos trabajadores.. ~0Se~haban 
milpa.. y entonces.. .t?ncontraron asi en una.. cueva.. .- 
una asi como iglesia.. que estaba ahl. encontraron a San 
Mi.. San Migueiifo.. .por eso le pusieron San Miguel.. San 
Miguel.. Eloxochitlan.. porque ahl. en esa cueva.. habla 
mucho eloxochiti.. (planta cuya raiz es medicinal).. le 
pusieron Eloxochitlan Puebla ... y una vez que lo encon - 
Iraron. . y .  vinkron todos los pobladores.. de todos lados 
vinieron aca.. alla.. oiIIa atras de esta escuela. alla atras 
lo hicieron - una capiVa de madera.. ahi pusieron a este. 
a,. San Migueliti?. .. y ya.. los.. trabajadores se fueron a 
sus casas.. y al otro dla vinieron. los trabajadores y no 
encontraron a San Miguelito. lo anduvieron. buscandg.. . 
hasfa.. otra ve2 lo fueron a encontrar a la cueva.. y 
entonces.. pensaron los trabajadores que no les gusta - 
ba.. ie gustaba esa cueva y le hicieron esa cueva.. una 
iglesia.. . una iglesia de oro.. esta viejita.. y ahi si le 
gusto.. . y ya no se iba desde entonces este.. que hubo 
un temblor en la noche.. a la cinco de la matiana.. hubo 

San Miguel kipiaj se tepetsintli ifoka mochichinojko 
kan omonexti San Miguel Arcangel mochichinojko donde 
mero kan omorexti yejon arkanjel Miguel itokaj hasta axa 
kahki n'templo de itech nin se n'luma amo otlavelitak 
n'axka npatron pos kimokavilitiveh. nepa nich tlanesis 
okse vuelta nika ya.. yo monextiko.. aja ihko okichihti -. 
valaya n' abuelitostih.. pos amo. amo o. amo omoyaktlali 
n .  n'este las minas.. n'templo kuali. sa axka ompa katki 
xix. o. oxixin. aja. pero ompa katki n'.. setia itemakatok 
este. e10 kilviah eloxochitl. miek mata ompa kahki in 
luma. tlen primeros aguelitostih pos yehuan okin. oki. okE .. 
takah. diporsi otikipanovayah ahi por eso axkantsi yo 
ompo omoka non parcelas miek. ompa fekipanovah n'tlen 
de nika vecinostih. sa maski amoo. maski amo kateh in 
aguelitostih pos sa ieixvivahabuelitos tikihtovah. yehva 
axa todavia okin.. tokamvah non parcela tlen numero 
luma kanin. fikitova Tola.. ompa n'oyeskia n' pueblo de. 
municipio. pero amo otlavelitok por in. tepetl uehka. 

l San Miguel tiene un cerrito que se llama Tola donde 
aparecid San Migue! Arcangel. ahi mero en Tola es el 
lugar en adonde aparecid el Arcangel Miguel. hasta hoy 

'Distinguiremos con color rojo el discurso oral, con azul el discurso en lengua nahuatl 



ese temblor y hasta abnde fue donde se quebrd su mani - existen las ruinas del templo en esta loma.. al patron 
ta.. y hubo muchos temblores.. se cayeron las piedras de querian transportarlo hacia el valle.. a la santa iglesia 
arriba.. y de aczi ... c13mo.. det. de esas piedras que se 
cayeron.. pudieron.. bender ese cerro ... es todo lo que yo 
se ... 
1: las campanas se habian quebrado tambien?.. 
Na: no.. no fue esa vez.. ese. eso.. esas campanas. 
como antes habian.. eso.. unos.. no ya no me acuerdo 
como se Ilamaban que eran lumbre.. que en la noche 
soAaban y eran lumbre.. eran 
1: xochihuaz.. 
Na: xochi. xochihuaz. .. tonces habian unos de muchos 
lugares.. de mochos lugares.. tonces aca era el lugar 
donde las campanas que sonaban mas bonito. que 
Temazcalapa que.. Aicumunga todos.. entonces unos 
rateros querian agarr,arlas.. ya se los llevaban. los demas 

despertaron.. se lo andaban quitando si.. . se lo andaban 
quitando.. y como los dos se cansaron.. uno se lo jalaba 
para atla otro para /:otro.. se.. .se fueron volando hasta 
detras de Chapa.. un pueblito llamado Chapa. en un 
c e m  ahi lo d6jarm.. se enferrd esa campa.. esa.. esa 
campana.. y ahora ya.. a las doce de la noche. y a las 
doce del dia.. repica.. . repica tos sdlo. 
N2: omotlatihqueh.. .se escondieron.. . 
1: . . . hay muchos xochihuaz pero de noche. 

pero este amanecia nuevamente donde por primera vez 
habia aparecido.. la primera iglesia esta ahi.. en la loma. 
donde estan las minas el templo hasta hoy existe. 
aunque esta destruido pero ahi siguen las senas de la 
construccion.. y hay muchos aboles de Eloxochifi en la 
loma.. los primeros abuelitos vieron al santo patron.. ya 
que ellos desmontaban el cerro.. por eso hasta hoy exis -- 

ten muchas de esas parcelas.. alla trabajan los vecinos 
de aca.. aunque ya no viven los abuelifos.. pues los 
nietos trabajan alli pensamos que a los abuelitos /es cor .- 
respondian esas parcelas de esa loma.. donde le deci -- 

mos Tola.. en ese lugar iba a ser edificado el pueblo.. el 
municipio.. pero al santo Patron no le gusto.. porque d 
cerro estaba muy lejos.. 

Actualmente esta cabecera municipal se 
ubica en uno de los valles de esta serrania. 
Al construir la iglesia en el nuevo lugar, los 
abuelos cuentan lo ocurrido para obtener el 
ornamento de la misma: 

nin nochi msas di n'tiopa tlachihchihtok tlen trastes 
noc% san otlavala kihtovah.non okatka en abuelitostih de 
antes diveras. omotekipanovayah kemi non e kilviah xo. 
xochiuahkeh. non san kinkuitoh in campanas de Espaila. 
aja.. okinkuifoh ye okatka in torre. apenas yekin. yekin 
okiyek. Omoyektlalli n'torre n'axka para non campana se 
n'kaltsintle keme axka ni. kale non okatka. axan kan 
n'mero teopantsintli tsintli ne. de. in de nuevo ompa 
n'okatka se n'kaltsintle keme se. cinco metros de. 
Kalihtek okan como axka nin. vigas. Ye ompa nitech okat -- 
ka n'campanasfih n'ompa axka kafeh. keme axka matiki -- 
htokah tlayuuak amo ~ t ia  pero para kualka tlanesis ya ye 
ompa kateh? entonces cuando okinkwitoh. otlakwitoh 
non. xo. Xochiwahkeh nentoka nochi kui. nochi 
cosas.trastes oki. okikuitoh. okikwito tien nika monehnek .. 
ih n'axka. santisimo sacramento. tlen axka mero mestika. 
iva non campanas.. . 

tos cuando. tlehkokah okse vuelta n'espailoles 
omokuepkeh; tos para. tlatsintla para nika. tos xochiuas 
o.yahkeh n'xochiuah.. kanin onemito iua n'tos 
okahtehkeh. n'. se n'cuidanteros aja. este okinavatihte .. 
vakah se n' chokohtsi se n'chokohtsi. se n'chokotsi oki -- 

navatihfevakah ma tlacuidarohti itech nin. ipa nin trastes. 
tlalia asikivih. asikivih n.como n'akimeh vitseh tlaku. tla 
kuikiveh tos ahka. keme axka nepahki n?uz. nepa n'plari. 
este nin lampara tos kilviah niman. fif/ehkos huehkapan. 



N2: ye motlatiah. se esconden.. 
Na: aja de noche.. salen.. eh.. como sea.. de un ceno 
para Ibtro.. . van vdando y.. caen como meteorito pos ora 
si caen asi.. Ahora no. desde ahora no. ya no se han 
visto.. 
1: ..pero me dijeron que de noche se ven.. luces. .. 
Na: ..uva vez.. vimos unos de ese de alla arnba.. salio 
un.. UB.. xochihua.. pero ese se va.. se fue - volando. 
cayo en Jola.. seglrr;~ dicen que.. fue por San Miguelito 
que lo mando.. . 
1: y estos xochihuaz como son?.. 
Na: son.. seres hunianos.. nomas que son.. suenan.. 
dicen que suefion.. y. es real.. . 
1: suenan.. pero vuelan ellos.. o.. que es lo que.. 
Na: su alma c;eo que su. 
1: ki !o has visto alguna vez?. . . 

Na: si.. 
1: si? .... cdmo a que hora?. .. 
Na: como a las,.. d iw  de la noche.. estaba yo afuera.. 
como a.. mi papa y mi mama.. . pasb.. . aqui pasd vdan - 
do.. uno vino y otro iba..fue como en navidad. 
1: quiere decir que se cruzan.. 
Na: aja. 

tos x i  ximoxotlalfi deveras cuando yehva ovalakeh n' 
ovalahkeh melahka tos okivalpiayah n'campanas. NI tos 
otlehkoh n.non. n'xochiua de. tlakuiran. tlakui kuidan - 
teros ehkok.. kitakeh nin de compaiieros sa niman 
ovalahkeh. tos cuando yo k i  cuando gen es. tlen kitokay .- 
otiah es. esquilas non campanas iva se. san tlen. okse 
de segunda. okin por afuena okinkitskikeh keme axka n h  
ihkin kitski. iua ome okin tepexiuihkeh n'tlen tsitsintih. o. 
okintekuilihkeh poro afuena n'tlen huehueyi. tos hasta 
amo kualti okinpalevihkeh in tsitsintih o. kinkahkahkeh 
para ipa n'tlale otlahtlapankeh; se non otlapankeh por eso 
ompa kitemakatok sefia n'ompa ka amo xochiuahkeh. 
okivikakeh aja. amo okivikakeh omo kahkeh ika bomba 
no omokitskihkeh non xochiuahkeh. sssh pos ye k'niotilia 
kimipor ika ejekatl in pos mismo. mismo cristianos vaaya. 
aja. pero ya t'motilia.. este. tocorazon. Okse ya patilifok 
k'tlen ka n'miktektik tikateh n'itech n'axkanfsi n'to. axka 
amo tikmatih ken tikateh. kuix tikmatih nemiskeh ik 
huehka o cuando n'techkitskia tla ye titikochih. nion amo 
f'matih ik kani nin kan tinemitivih pos ihkon okafka yehvah 
no xochiuahkeh. xochiuahkeh. cuando yehvah kochi.. 
amo sa nomas san kochi. yehvah nemitivih huehka aja 
tlen kimpaktiah itla cosas. se. fla kitakeh itla. ompa kahki 
nepa nin kirnpaktis. cuitivih kerne axka nima nin. keme 
axka nima nin. maski tentok gentes nika tikateh pero amo 
kimatis ken techkixtilikuih. aka. maski itla tomi oyeski - 
ayah. kuikivih. aja. por eso neka n'xochiua. moiktovah 
xochiua. todo ika. ika ejekatl n'. ika ejekatl 
n'otekipanovayah. pos iva nochi aja tlen axka non. har - 

narnento de kahki nochi tlen traste de teopa. sss. am,o 
kana laparejarovah. kihtovah n'. kihtova non tlen nikan 
kahki sa panova. sa panova fino ikan tlaka. 

1 Todas estas cosas con las que esta adornada la 
iglesia.. el ornamento y los trastes dicen que los trajeron 
de lejos.. los abuelitos de antes en verdad.. trabajaban 
corno esos que les llaman xochiuahkeh o personajes 
extranos.. ellos fueron a traer las campanas de Espana 
aja h s  fueron a traer de alla.. fa torre ya existla.. en cuafii .. 
to se habian terminado de construir la torre de la iglesia . 
ya que se habla acondicionado la torre para esas cam -- 

panas.. una casita como ahora esta.. la casa estaba.. en 
donde ahora mero esta la iglesia.. la iglesia nueva.. ahi 
habia una casita como de cinco metros de grande.. ahf 
como ahora estas vhas.. sobre de esas vigas estaban las 
campanas en donde hasta hoy estan actoalmente.. diga .- 
mas como que ahora ya es de noche no hay nada de 
campanas.. pero en la mafiana cuando amanece ya 
estan ahi.. entonces cuando las fueron a traer.. fueron a 



Los ninos en otro momento agregan: 

1: y eso de lo xochihuas como es?. . . 
Na: de las ... xot;hinaiiuales que an.. ora ya no habian. 
antes si habia.. . 
1: y como eran antes?. . 
Na: es una bola asi.. .y tiene cola. y con ese va.. mucha 
lumbre va a  sal^. . . 
1: a que hora sai'en?. . 
Na: a,. la media nochts.. nomas hay personas que los ven 
pues.. . 
1: tu !os viste?. 
Na: no.. los he visto 
1: si los ha visfol?. . . 
Na: si... 
1: si.. .por que salian?. . . 
Na: dicen que.. . asi andaban.. mas di ante s... robaban 
unos.. . 
Na: son como l~imbre y salen por arriba, son como lum - 
bre y dan vueltas 
1: qui&es son? 
Na: :os seriores 
1: cuaiquier sericrr 
Na: si: solo sale,? de .aoche y no tienen cabello 
1: y aue buscan? 
Na: las campanas de la iglesia. 
1: por que las buscan? 
Na: cuando a San Miguel le hicieron una iglesia grande y 
se quedo, los xochlhuaz quebraron una campana porque 
la querian robar. 

traerlas esos personajes llamados xochihuahqueh.. todo 
traen. todas las cosas. trastes.. fueron a traer todo lo que 
se necesita en la iglesia.. como el Santisimo Sacramento 
que aun existe hasta hoy.. y asi mismo las campanas. 
entonces cuando subieron otra vez. cuando los 
espalioles se habian regresado.. para el sur. entonces 
los xochihuas se fueron.. los xochihuas quien sabe por 
donde fueron a pasear.. y dejaron a un vigilante.. aja le 
dejaron avisado a un nirio.. a un nirio le dejamn ordena - 
do que vigilara o cuidara de sus trastes., y que cuando 
alguien llegara asl como un haz de luz.. como ahora esa 
luz de la lampara del poste.. y entonces le dicen al que 
vigila que de inmediato se suba a lo mas alto y encien - 
dete como nosotros.. y cuando los otros llegaron para 
quererse robar las campanas.. el nifio que cuidaba las 
campanas subio a lo alto y se ilumino.. lo vieron sus corn - 

parieros desde la altura y de inmediato regresar0n.y 
entonces esas campanas que les nombran esquilas y 

una que le nombran segunda.. que por la fuerza las agar - 

r a m  /os xochihuas contrarios como ahora estas asi y 
desbarrancaron a dos de las campanas chicas.. y los 
otros xochihuas compafieros del nino les arrebataron las 
campanas grandes y como no pudieron 'detener a las 
campanas chicas las soltaron al vacio y se partieron al 
caer en fiera.. una campana que esta quebrada es la 
sena de lo ocumklo.. los otros xochihuahqueh como no se 
las pudieron robar.. se agarraron a bombazos confra los 
otros xochihuahqueh.. pues como ya 10 sabe usted con 
aire trabajan.. aunque son gentes unos y otros.. pues ya. 
ya ve usted nuestro corazon ya cambio ahora ya no 
somos como los de antes.. ahora ya no sabemos como 
somos.. si acaso sabremos ir muy lejos.. o bien cuando 
dormimos no sabemos hasta por donde vamos a andar 
pero los xochihuahqueh de antes cuando dormian. no 
nada mas dormlan.. ellos viajaban muy lejos y aigo o 
alguna cosa que les gustaba y las velan en su viaje astral 
pues iban por ellas.. y no imporfaba que estuviera llena 
de gente el lugar ese.. ellos se las robaban.. y no nos 
dabamos cuenta como nos b s  quitaban aunque fuera 
dinero nos lo robaban por eso son xochihuas se dicen ser 
xochihuas pues todo con aire.. trabajaban todo con aire. 
pues y todo el ornamento y los trastes que hay en la igle .- 
sia pues en ninguna parte iguala a la de la iglesia de aca 
dicen que todo io que hay aca es muy pero muy fina. 



Los Cerrlos 

aquies parte de :San Miguel Eloxochila puebla aqui 
vemos arboles pero donde trabajan los senores osea 
cuando empiezan a trabajar chapean todo queda limpio 
y despues lo queman pues dijamos la basura y si ya lo 
quemaro empiezan 21 sembrar maiz REFUGIO CID MOTA 

6" DE PRIMARIA 

En este cerro se siembra maiz y ay animales y tra- 
bajan los senon:s lo ciembra cafe y fiijol lo serros no 
nadamas estan y ain asen sus casas los senores para que 
estan serca a sus milpas y ay se casan los cenores para 
estan serca de sus animales y lo que sembraron para 
comer y el milpa no nadamas esta sino que lo chambian 
para que crese y no nadamas le chambian sino le echan 
elemento para se crese y los senoresno nadamas para 
comer sino para atraer lena y masorca y brijol y tambien 
los demas senoires sino se asen sus casas la tierra esta 
creciendo y silh se iaecio no ba apoder aser sucasa se 
buelbe un seno y se asen las plantas. MARISOL TRUJILLO 

BOLAROS l o  SECUNDARIA 

1 Tola.. Mochichino.. Xochtepef.. Chichinonca 
Tochichihta.. Tlaxcana.. Mexcala.. Tepexilofla.. 
Tenexapa.. Torrobongo. 

1 
cuando siembran una seiiora le lleva a la tierra un 

plato de comida.. aguardiente solo y una seiiora que 
sabe hablar.. ellas son las que luego le hablan y le !le - 
van sus cigarros, le llevan cerveza y aguardiente.. semi - 
Ila.. para que se  rece al//.. la viejita siempre anda por 
ahi. es  una abuelita.. cuando hecha el agua dice 
Jesus ... porque cuando ya vamos a la milpa la seliora 
se  va solita a /as tierras.. y va a romper la tierra.. con la 
humedad del aguardiente se empieza a cosechar bien 
como antes ella todo sabe. NINA 



Este zerro hay unas animales conejo bibora pajaros 
benados lenas flores arboles llerba hay chivos borregos 
hay zerro hay cerros :y posos hay agua sacate monte yue- 
be camino nel c,erro hay orcones hay piedras hay milpas 
hay brutillas palos hay casas hay pasto. 
ARACEL HERNANIDEZ COELLO. 3 3 ANOS 6" PRIMARIA 

En este cerro explicamos que viven personas y en 
ese cerro se traibaja hay casas, planta, animales. y tan- 
bien la tierra tememos que cuidar porque de ayi se sale 
para comer, senibramos algo para que asi poco a poco 
nos vamos mantenieindo. Porque de alli sacamos de to- 
do, y tambien los arboles del cerro hay que cuidar por- 
que de las plantas nosotros Respiramos. 

Tambien dle la tierra sembramos todo como es el 
chile, el frijol, papas, la milpa todos los personas que 
siembra es su propia tierra y los personas que tiene ni un 
pedaso de tierra y lo3 que tiene los presta para que tan- 
bien cosechan para comer. y no nomas se les va prestar 
tienen que dar el1 dinero de la tierra pero se les va cobran- 
do combome que van cosechando y tambien de la tierra 
que medira. Eso es todo que escribe de la fotografia. 
OFREIDA CORTGS MACIFDA 1" SECUNDARIA 



ace cerro h,we niillones de anos que esta solido que 
nadie lo puede trabajar en cosecha ay no lo pueden tra- 
bajar porque ai biboras ay animales ay pajaros y ay 
duendes ai ardillas etc. y ay arboles grandes por ejemplo 
ocotes y tambien ay sotanos y cuando tiembla bajan las 
piedras y esta gmnde el serro y nadien puede u atrabajar 
ay. MIRIAM 7 3 ANOS 1 0  DE SECUNDARIA 

Esta es un cerro el serro era millones de anos aqui 
en el serro tiene: muchos arboles y este cerro esta de la 
escuela es cerro de antes estaba muy bonito 
LERINA ROCAMORA CARMONA l o  DE SECUNDARIA 

l 
un dia un borracho venla por el camino y un duen - 

de !o  agarro..^ como el esta borracho no sabe a ddnde 
lo lleva..el borracho le busca el oyito~le busca..a el le 
dveron que si aplasta el oyito lo va a soltar..se lo aplas - 
ta y bien que se lo hace asi y luego que lo aplasto se 
solt6..los duendes agarran a los borrachos y a los chi - 
quit0S. NIRO 

Los ninos dicen que los: 
Duendes quiquintzi.. cuacoyo.. amo quipia itzoht - 

25.. uan nimahuan huehueyi chicahuac.. fierohti. 
Techmohtitl.. fechcuicaz loma. 

Tepexihuitl. amo.. techtepexihuizqueh cuanomi 
igual que ce quimictiz.. ;pan ce quitzquiz icuacoyotli... 

Techonilicah aqui no mechtlapoviah cateh dueri - 

des.. Noabelitohuan. 

1 los duendes son peque7iitos.con la cabeza agujer - 

ada..no fienen ropa..con manos largas.. fuertes..son 
muy feos..nos asustan. .nos va a llevar a la loma. nos va 
a desbarrancar. 

De que manera los puede uno matar para que n'o 
nos desbarranquen.. los agarra uno amba.. en el agu - 

jero de su cabeza. 
Diganos quien les cuenta a ustedes que hay duen .- 

des.. Mis abuelitos. 



el cerro esta bien bonita y hay esta sembradon mil- 
pa hay esta unas pietiras y una senora hay esta lavando 
unas ropas y otro Ila se lavaron hay todafia hay muchas 
cosa esta plantas y planta de platano y la senora esta cer- 
ca de su casa y las piedras esta en el rio nomas esto 
YOLANDA TRINIDAD CRETANO 13 ANOS 

Aqui es parte de: San Miguel donde siembra los se- 
nores este maiz:, aquii vemos personas y milpas lo estan 
para que no coma el conejo porque aqui en San Miguel 
hay conejos por eso asi lo cuidan la milpa aqui vemos 
una sefiora esta poniendo unas ropas para el conejo se 
espante para que ya no coma la milpa aqui en nuestro 
pueblo es asi hay conejos y viboras tlacuaches asi es 
nuestro constunibre. Y cuando siembra un senor busca 
maiz y un marrano y lo matan asea hacen mole de ma- 
rrano y se van los senores a sembrar maiz y mientras las 
senoras hacen tortillas y tamales para los sembradores y 
cuando llegan primero le dan una copa la tierra y hay po- 
nen tamales y mole y despues los sembradores empiezan 
a comer les dan de a doce tamales y a cinco tortillas asi 
es la costumbre y te explica la fotografia CELESTINO CID 

HERNANDEZ 6" 

' mi abuelito a los siete anos me contd que '?a vibo - 
ra es la duena de la milpa.. si vas a tronchar una milpa 
y si te ve la vibora te va a pegar. una vez un primo mio 
no queria ir a la milpa.. no queria ir y fue. s e  fue.. enton - 
ces la vibora lo encontrd y le empezo a pegarpoque no 
queria cuidar la milpa.. la milpa es el padre de la vibora. 
NlmA 

1 que el conejo siempre iba a comer el fnjol y eel 
senor siempre se enojaba.. al dia siguiente fue a ver su 
ffijoiar y ya estaba todo terminado.. iue a ver al padre - 
padre que hago- el conejo todo se comio mi fflolar.. 
dice.. -h#o pone cuatro munecos a cada lado- y vas a 
ver que el conejo se va a pegar con la miel.. este el 
senor fue a ver y el conejo se pego. E! conejo dice.. 
sueltame sueltame que te voy a dar la otra patada y le 
dio una patada y se pego las dos manos.. dice sueltame 
y ei mufieco como no habla ahi se quedd pegado.. se 
jaioneaba y no pudo despegarse.. el muiieco era de 
cera y por eso no se despegaba.. y al dia siguiente el 
senor se fue a ver el frijolar y se enconti-6 al conejo.. ora 
si conejito le llevo y se lo comieron ..... V~CTOR 



este senor es de San Miguel Eloxochitla esta traba- 
jando esta cargando con un bolsa fue al campo fue tra- 
bajar por esta sembrando fue adar atole y va degreza a su 
casa bien el senor cco su calzon de manta y sus zapato 
de ole y es escovicierido ba en el camino falta mucho oa- 
ra llegar a su casa el senor esta enojado hora dise como 
baya llega mi casa por el jarra esta pesado como aqui san 
miguel trabajar mucho siembra maiz calabazas siempre 
ba al campo los senores segando a sus casas bien cansa- 
do aqui trabaja con machete con al zadon y sus esposas 
ban adar de comer sus esposus porque estan trabajando 
con machete estan pizcando aqui doda la semana mas el 
domingo el descanso ay camino mucho hay animales 
abejas hay biboras aqui siembra cabado y les dan de co- 
mer mules y carne de guagolote y les dan rebresco y ato- 
le eses todo ENRIQUE RODRIGUEZ ZAVALETA. 13 ANOS 

1" SECUNDARIA 

esta fotografia sacaron aqui ay llerbas en San Mi- 
guel ay flores de alcatraces tambien ay elechos no tiene 
cerros creo que ay vivoras y ay otros animales pero ya le 
complete faltaba arboles ERNESTINA DE JESOS LOPEZ 
12 AQOS. lo SECUNDARIA 



hay diez guajolotes en el foto las guajolotas estan 
buscando gusanos chiquitos en la tierra hay Ilervas saca- 
te y hay tiraron lotorrioxtle y tambien hay una casa cuan- 
do estan chiquitos le dan masa y cuando estan grandes 
les dan maiz y tambi~en cuando estan chiquitos y les dan 
agua los cuidan las ninas que ya estan grandes cuando 
estan grandes lo bas amatar y luego le bas quitar su plu- 
ma lo ban alabar con javon y van aser comida tambien 
es muy importante pira cuidar cuando este chiquito ba a 
poner guevo y Iiuego se vuebe un guajolota. 
HILDA COELLO S 12 AROS 1" SECUNDARIA 

en la foto esta uria marrana que lla va tener sus hijos 
y arriba donde esta una casa esta una seiiora y una 
muchacha y hay estan tres marranos, donde esta parada 
la marrana hay iun hoyo, en el pueblo hay muchos mar- 
ranos cada casa tienen a uno y les dan de comer maiz y 
el marrano sirve para comercelo se los comen en fiestas 
de cada ano se haceri la fiesta de la virge Guadalupe, y 
de San Miguelito. E S A  TRUJILLO BOLANOS 13 ANOS 



Aquisan miguel eloxochitlan 
quien san mijuel eloxochitlan Puebla anin mochos 

cochinos los cochinos toman hajua comen maiz sino los 
dos decomer moaren los cochinos y coando ace calor da- 
les ajua sino los das semueren de sex los cochinos sirven 
Para comer PARA vender para comer coando dembran 
maiz ycuando asemos la fiesta tanbi en comemos ei car- 
ne de cochino 

Nika kochi cochii inika tlajua tioli nika San Miguel 
Eloxochitlan oka miak Kochi cochis koni atl axijualioli 
tlamo kitlamakas ke iniki cochitli cuando tona tlamo t io  
majas atl Mijis de toriale cochitli moneneji para tickoas- 
que Para ticneniacas ke para tickoos ke cuando kitoja 
tioli y cuado ticchiba istvil Yjual tikua najal de cochi 
JORJE MESA LARA. 12 ANOS. 6 O  

Aqui vemos un senor es carnicero mata los marra- 
nos y vende carne el kilo es 20 pesos pues mata cada 
sabado y lo vende el domingo 

lnin tlakatl ye quinmiktia pitsome ivan kinemaka 
senpuatli tomin ye motokayotia Juan Hernandez iwn inin 
tlakatl. CELESTINO CIC HERNANDEZ. 18 AROS 6 O  PRIMARIA 

en esta foto hay un asno y dos ninos estan parados 



Casas 

en el ceno ahi esta unas plantas corno platano y 
tambien en el oerro :y ahi esta una casa y ahi hay unas 
flores amarillas y ahi tambien pero la puerta esta havier- 
ta y ahi en la casa esta saliendo humo por la casa esta 
pegado un papel pero en la casa no son iguales como 
esta aqui hay casas varias los que ocupan palos por eso 
esta saliendo huimo pero no son todos ocupan la estufa 
no mas algunos pero tambien algunos no tienen estufa 
por eso ocupan palo por eso esta saliendo humo. 
SOFfA RODRIGUE;! HERRERA. 14 ANOS. 1" SECUNDARIA 



Una senora le canta a su hija: 

las casas de San Migel estan muy bien construidas 
de carton y otros de lamina y los ninos esta muy bien 
contentos los que estudian muy bien hacen la tarea 
LUIS ZAVALEiA RODRIGUEZ 13 ANOS. 1"  SECUNDARIA 

la casa, la moral a los lados calon un tampora la 
jobeta la pintora. la caja la lena la casa el piedra el canpo 
MARCELINA CARRERA 1~ELLEZ 15 ANOS. 1" SECUNDARIA 

Las casas lo asen de madera y de carton o tanbien 
de tejamanil y lamina ay unos que asen sus casas de 
pasto asen tortillas EDIT GONZALES BOLANOS. 6" ANO 

(N-) ica cempa cualcanfii pa nocorraltrin.. . 
muy de maiiana en mi jacal.. . 

nicololova cequi ojo.. elotzifzinti technomorra.. . 
voy recojiendo los elotitos en mi morral.. . 

ya cuando nivitz ya nimocopa pa nocalihtic.. . 
ya cuando vengo ya de regreso pa' mi jacal.. . 

nictlahuiquilia n'tonalli. nictlahuiquilia n'tonalli.. . 
por te.. quipanolaUi.. . 
canto a la vida canto a la tierra por el trabajo.. . 

nictlahuiquilia n'tonalli. nictlahuiquilia n'tonalli 
por tequipanoliztli.. . 
canto a la vida.. canto a la tierra por el trabajo ... 

Na: bueno gracias por cantarme esta cancion.. . 
esta muy bonita!. 



En la foto s,e ve arboles y ai casas y a dos veztias se 
enCUentian en la Casa. LIDIA NERI. 1" DE SECUNDARIA 

Sanmigel con la primera ves no abia casas de mate  
rial todo de madera 12 de carton pero orita ahi casas de 
materiales cuando nci abia la caretera orita ahi escuelas 
de primari y sicondaria Jeneral federal 

Pero orita ;&i pt~rtonidad de estodiar toda las dias 
pero yo quiero eistodiar para toda la bida 

Yo tengo 13 ano's mucha grasia 
CORTES TEMOXTL~E SAIjL. 13 ANOS 



" !  

en la otra foto hay un cerdo que esta comiendo maiz ' -, / , C 6  

y hay muchas plantm y arboles esta casa esta a un lado 
del centro y las casas no todas son iguales y existen var- 
ios tipos de anunales el caballo el chivo el borregos la 
vaca pero todos esos animales no aparecen en estas fotos 
ESMERALDA CORTEZ PIEREZ 1" DE SECUNDARIA. 



Esta fotografia iqueven tambien es de mi abuelito, 
aqui se esta mesiendo en su casa pero desgraciadamente 
fallecio hace tres anols 
pero aunque ya no este aqui sus recuerdos siempre los 
llevare dentro de mi porque lo que el me enseno nunca 
voy a olvidarlo. 
Porque el vivira siempre dentro de mi aunque ya no este 
con nosotros 
en las tardes yo iba a su casa y me contaba cuentos, me 
platicaba muchas cosas que le sucedia, me enseno, a 
respetar, me decia que yo no fuera grosera que respetara 
a mis papas y a mis hermanos, y a la gente. 
LEONOR GALVEZ ICARMONA 14 ANOS. l o  DE SECUNDARIA 

esta comiendo la senora 
esta sentado de la silla ayi estan 
Refrescos de jujo ayi esta 
cubeta, metate, cuchara, aceite, gicara, platos, mesa, 
dentro de la casa comida de huevo 
comen carne tornan cafe, y leche, 
tarnbien conina la seiiora y las ninas 
ahecen comida hacen tortillas y moelen 
MARiA DE JESUS AHAHIJA 13 ANOS 1" SECUNDARIA 

l 
Una sefiora le conto a su hijo: 
mi tatarabuelo (ir) siempre andaba llevando su co .- 

toncito.. y entonces cuando le atajaba.. (ii) decla hay 
coton mugroso mejor te voy a partir.. te voy hacer peda -- 

citos.. y luego tiraba su cotoncito y lo hacia pedacitos ja 
ja ja y este.. ps ya se desquitaba con cualquier cosa y 
luego si no.. le tenlan miedo muchos ja ja ja ja.. sus nie - 
tos.. se escondian cuando les pedla pulque.. . y es (io.. . 
que se tomaba su pulque.. . y entonces cuando la jican - 

fa de madera no se podia parar en la tierra.. . como que 
se iba a un lado para el otro ... y este.. a el le haciaja ja 
ja enojar y mejor lo tiraba ja ja ja.. b -tiraba y hasta la 
semana.. lo iba a recoger ... asi era mi abuelito muy 
enojon.. mi tatarabuelito.. . 



En esta fot13grafia ay unos personas La cenora esta 
agarrando una cobeta y una jicara y la otra cenora lo es- 
ta biendo como esta agarrando la cubeta y la jicara este 
estan en una cos,ina la cenora Esta en firmes y la otra es- 
ta agrando la casa esta atras de la Escuela Secundaria 
General Federal Ricardo Fores Magon. 

San miguel Eloxotitlan Puebla municipio. 
Las casas no son iguales son de diferente tipos ay 

algunos de cartctn de tejamanil de lamina y algunos que 
tienen dinero de sernento de tavique como el Palacio 
Municipal es de dos pizos, tiene muchos cuartos porque 
ese palacio hiceron del precidente municipal ay diferen- 
tes casas y se visten las cenoras de diferentes colores al- 
gunos mas vieja su ropo algunos no y los senoras tienen 
el pelo largo y los senores no y qui en eloxotitlan no ay 
muchas o muchos cenoros o cenoras que se ponen pan- 
talon. la malloriia todos vestido. y en la wsina algunos 
tienen mastrastes y algunos no y un dia algunos cuando 
ace calor van a lavar al gunos van a traer masorca en los 
cerros y un dia iie lo pasan trabajando. y el precidente es 
mi ti0 A M E R I C A  H E R N A N D E Z  S A N C H E Z  1 4  A N O S  

1 "  SECUNDARA 



este senora haciendo tortillas haista muchacha aga- 
rrando sus fotos y un nino esta parado y esta una cubeta 
de leche y un gamo di: fijo1 hay esta una mesa y lena es- 
ta casa somos iquales donde se les prepare para comer ay 1 
esta unos trastes y garritos para preparar Una nina graba la conversacion 
TERESA COLIN RCIDRIGUEZ 14 ANOS i 0  DE SECUNDARIA entre la tia y la sobrina: 

Na: n'neh naja n'.. n'fla escuela niaz.. neh nihual - 
mocuepau'.. n' ... nicuiti covit.. 
noihqui. n'aflacuiu'. . . 
no.. si yo fuera a la escuela.. cuando yo regresara iria 
por lena.. tambien iria por agua.. . 

cotzi para ma nic.. noma quiflaliz tortilla.. . 
un poco para que mi mama haga las torfillas.. . 

neh mamita neh.. aja.. para itla n'fonalli. mmm.. neh.. 
con.. escuela.. n' neh aja.. ni.. nitlahtlachip 
yo mamita yo.. aja.. en el dia.. mmm.. yo.. si voy a la 
escuek?.. aja.. yo 

niiiahtlachipana.. nitlapahpaca.. n' ja ja.. n' ja ja 
aja.. . no hasta ye itla tonalli naja n i .  ja ja ja.. . 
limpiare /a casa.. lavare los trastes.. ja ja.. yo.. ja ja 
yo en el dia.. ja ja ja ... 

nehua n i .  hasta ye itla n'tonalli.. n'.. ihcon.. n'.. noc.. 
nohemanohva niquin.. tlalilia in fortila.. . 
yo.. en todo el dia.. asi.. mis her. mis hermanos.. 
haria sus tortillas.. . 

n'. . 

les 

Sra: aja.. . nonquin.. quechilvia n'cafen. 
aja.. les servinas el cafe ... 



Como esta en san miguel 
en san miguel esta unas flores y las plantas y ahi es- 

ta una grabadosa y ahi esta parado la senora y tambien 
hay jalones y ahi esta cofiga ha fombas y ahi esta una ca- 
ma y tambien ahi estan los palos y tambien hay muchi- 
las y ahi hay tanates pero de san miguel no son todos 
ocupan la grabadora no mas algunos y algunos no tienen 
cobiga SOF~A RO[)RIGUEZ HERRERA. 14 ANOS. i o  SECUNDARIA 

Senores 

estos senores estan tomando y un nino ahi le esta 
mirando esta sentado en frente de la puerta hay estan 
unas piedras y cerca de los senores estan 4 ninos una ni- 
na esta centado (con un nino y otra tambien estan 2 casas 
y a la esquina esta parada una nina se esta riendo y los 
senores estan parados arriba hay hierbas tambien, arbo- 
les etc. Y estan en la tienda del centro del mercado con 
el senor Enrique Salazar H~CTOR HERNANDEZ 14 ANOS 

'" SECUNDARIA 



estos senores de San Miguel Eloxochitlan estan 
aciendo una vaena donde ahora es una cancha de butbol 
este se encuentra en el sentro de San Miguel Eloxochi- 
tlan ay una cancha de basquet y tambiense encuentra en 
el sentro ay tambien escuelas esto es todo 
MARCOS ANASTA'2IO NERI, EDAD 13 ANOS. 1" 

Nikan tlen tikimita tlakarne yaui. Tekipanotivi kan 
iksemi tekipano~a kisa 7 kan kitoka leyotli, kan ya tlami 
tekipaoua. Ompa kitoka leyotli keman tlami tola ipan 
chikome tlachialiui tla kipia xiuitl kimeua yaui ome oye 
ompa kirntlamafalvi rua okseka tlaltme kitoka etl. 

Aqui es San Mighel Elox., Pue. 
aqui lo que ves los senores van atrabajar salen a las 

7 comen a la 12:OO y regresan a las 3.00 de latarde tra- 
bajan y siembra maiz. cuando terminan todo todo de tra- 
bajar, luego siernbrari. donde siembre despues van a ver 
si tiene hierba o pasto le quitan cuando terminan de qui- 
tar la hierba cuando ih elotes y comen en otros lugare 
siembre fiU0l. MARO GONZALEZ RODRIGUEZ 13 ANOS 

6" GRADO 



AGUA 

Los lugares donde lavamos son..Achichica..Ba -- 
rranca.. Tlayacapa..Zoyapa.. Tiedapa..Ailanajapa..Ate . 
xacapa.. Pazohca.. Tezoniapa.. lchcatitla. .donde nace el 
agua Achichica. 

La senora esta llavando ropas. Donde hay agua se 
llama Tlasohcari y hay plantas de cafe y arboles, cerca 
hay casas y a g n  ERASMO CRUZ GONZALEZ. 12 ANOS 

Senoras lava en cosas con el agua para sobre vivir 
todos en ninos con el varro con el San Miguel para cono- - - 
cer havanar sus hijos VlCENClO HERNANDEZ HERNANDEZ 

14 AQOS 1" SEC'JNDAIIA 

La foto ablii sobre la senora de que se estaba banan- 
do pero en este caso la senora esta labando su ropa con 
agua todas las senoras se banan y laban asi en todas par- 
tes MIGUEL ANGEL JIMICNEZ ORTOLAN. l o  SECUNDARIA 



este nino lo estan banado por medio de gicarazos 
porque entoses no esistia regadera. o mas bie dicho des- 
de aora los banan asi todos los dias lo bana pero no tie- 
ne rregadera tienen unos a otros. si tienen esta senora vi- 
ve un poco iegano pero si bien los atiende a sus higos los 
manda a la escui:la. los alimenta bien esa senora lostiene 
su higo bien asiado y ese nino tiene educasion. por eso 
ese nino ba cresiendo o mas bie dicho desarrollando. y 
gracian quien al su padre y a su madre. si ellos no podra 
tener educasion ANTCNIO BOLANOS CUBA 

En las casas de aqui acostumbran a secar la ropa en 
el tendedero cada ves que hace calor, para labar tienen 
que hir otra parte poi.que unos que otros no tienen agua 
o para banar a sus hijios y estas senoras tienen que labar 
en piedras y en charcos de agua VALENTiN TRUJILLO G 

1" SECUNDARIA 



IGLESIA, 

en esta boto es I,a mui bonita de la esta tenplo como 
que se lensenia su maestro para esplicar esta precios un 
como es ta cosas estan San Miguel la charnaca esta 
labista al brende ZARAYA DE JESUS SALVADOR 13 ANOS 

l o  SECUNDARIA 

Hay siete fiestas patronales.. San Miguel Arcangel.. 
la virgen de Guada/upe..la virgen de Ocotlan..la virgen 
del Rosario.. San Pedro.. Juquila.. San Gabriei. 

es capilla aa encuentra en la esquina del centro, esta 
capilla se construyo hace unos anos esta capilla por los 
lado tiene unos cerro y lomos y en cada ano le hacen su 
fiesta y la senora resa mucho por ella y cuando le hacen ,*%Y, 

su fiesta le adorna muy bonito y hora le escribo su "1 ;; L 

leyenda OMAR EIOLANOS CUBAS. l o  SECUNDARIA 
~. , 



ESCUELA 

Pre-escolar 

Los ninos a qui estudian y los maestros y los maes- 
tras encenan muy bien y los ninos que estudian les dejan 
tareas unos lo hacen y otros queno lo hacen tarea los 
papas les llaman les lprejuntan porque no hacen la tare y 
los ninos de preesco:lar y cuidan el escuela y los maes- 
tros pensaron que v;an a serrar con alambre de tela y 
ahora simbran unos plantas y rabanos calabasitas y los 
ninos que les mando el gobierno jujetes y guecan con los 
gujetes y otros hierros y el no se como se llama nifia pasa 
por aqui y vio que van a sacar fotogrias se paro salio en 
la fotogria estaba riendo y cuando no habia la escuela 
penso el Presidente que tengan los ninos su escuela pos 
ahora tienen su escuela que estudian mucho eso el todo 
JAVIER HERRERA RODRiGUEZ. 12 ANOS 



estos ninos estari trabajando en sus maestros y hace 
/ 

, - 
muchas cosas y pienm con cuidado y estan escribiendo 
en el la mesa y van viendo en su maestro y el maestro 
estan cuidando a sus alumnos y estan escriviendo unas 
cosas importantes. RAYMUNDO 15 AROS ESCUELA 

SECLNDARIA 

estos escuela de la priman de los ninos estaba tra- 
bajando todos los diaa dentro de los escuela estaba estu- 
diando estaba cestado de un banca estaba esplicando del 
su maestro canclo explico de su maestro como ba a leer 
cuando leer de su maestro los nino y ninas hase mos 
anos pensando de 10s dias. JERONIMO ARENAS MARCOS 



LO NUEVO 

Era de lamina y no albia escuela secundaria 
Y no abia much.as casas y tanbien no abia cancha 
deportiba 
Y no abia lus y no abia carretera 
y abia pocos alumnos 
y abia muchos a.rbole:s y aora ahi mas muchos alumnos 
y ahi escuela SECUNDAR1 y ahi carretera y lla ahi lus 
Por esa bienen de diferentes lugares los alumnos 
JOEL COELLO HERNANDEZ. 13 ANOS. i 0  DE SECUNDARIA 



San Migel una ,ves havia escuelas y despues antes 
de hacer las escuelas: acarreava material o lo que ne ce 
sitava si no ivarnos estudiar si no iva ver material no se 
iva hacer escuelas y hora hasta nos da la primera de Se- 
cundaria a todo cancha direccion luz materiales para que 
estudiamos grac.ias adios hasta nos da la primera escue- 
la tan bien estamos travagado sobre los iscuelas hasta 
nos Progresa sitio nos iva a dar no ivamos estudiar has- 
ta nos diero esciuela quider de primaria y secundaria 
TCLLEZ PASTELIN FERNANDO 1" DE SECUNDARIA 

Esta Escuela de prescolar Y esta Casa y el Camino 
de los organismos y el intercambio 

Sobre todo el principio realiza durante. La recombi- 
nacion de esta escuela y los arboles son distintos Como 
ahora el Camino ya no esta como antes estaba el Cami- 
no era mas bonito eslo inpide de los hijos sean identicos. 
Antes era mas bonita1 porque el camino tenia curvas abia 
pura tierra habia muchas zacates. En cambio ahora ya no 
esta igual lajente les justa porque no se habian imagina- 
do si iba cambiar todo. les justa porque Ila ay escuelas 
mas bonitas las de swundaria, y Ila ay carretera me han 
platicado que ahora a cambiado mucho ya no es como 
antes. la jente, les justo porque ahora ya no caminan ya 
no cargan ahora ay (carretera ay todo les justaba, antes 
ahora tambien 11:s jwta dise la gente gracias a dios emos 
tenido todo. JbSTINA GONZALEZ MORA 1" SECUNDARIA 



Esta igleciai y la precidencia y el mercado ahora ya 
no esta asi ya cambio todo era el camino mas largo ha- 
bia arboles era como verde este es un centro. 

A cambiado mucho. 
ahora ay palacio iglecia nueva ahora la jente les jus- 

ta porque esta nueva la iglecia y, el palacio la jente esta 
contento. Antes tambien eran contento porque abia se- 
aos grandes abia muchas arboles. 

encambio tienen palacio esa la que mas urjencia 
que tenian. JUSTINA BIONZ~LEZ MORA. l o  SECUNDARIA 

Esta es el carcel de antes que era esto le sirve para 
que alguie lo meten hay y tambien si alguien es borracho 
lo pueden meter y antes me dijieron mis papas que unos 
cuando estan serradcis unos ay se matan y luego nomas 
encuentran sangre y hay estan tirados los muertos pero 
un dia mi papa me dijo que lo encerraron el y escuchaba 
bien feo y yo le: dije por papa escuchabas eso dice por- 
que hay se mataban luego unos cuando entran tomados 
y uno que cuan~do e:stan en contra alguien pues hay se 
Inaian. ENEDINA NERl MALDONADO l o  



3.5. La Colonia Loma Bella en la ciudad de Puebla vista por el investigador 

El ultimo contexto en el cual estamos desarrollando el proyecto es en la zona sur de la ciu- 

dad de Puebla, en1 la Colonia Loma Bella. Su extension es de cuatro kilometros cuadrados y sus 

limites comprenden: por el norte, el panteon Jardin (una de las leyendas mas conocidas dice "que 

en las noches fuera del panteon, hacia su aparicion una mujer ensangrentada haciendole la parada 

a los pocos automoviles que tenian la necesidad de pasar cerca del camposanto; esto ocasiono que 

las personas que escuchaban dichos rumores no transitaran por esos lugares a altas horas de la 

noche, yendoise a dar vueltas hasta la colonia Mayorazgo); por el sur, la 11 1 poniente y el fraccio- 

namiento de la comision federal de electricidad (SUTERM), al oriente, la calle 3 sur (Colonia 

Jardines de L,oma Bella) y al poniente la calle 7 "A" sur, que colinda con la colonia Popular 

Castillotla y la Unidad habitacional de San Bartolo, estas dos ultimas colonias albergan muchos 

migrantes carnpesiinos e indigenas que se colocaron en esta parte, con muy pocos recursos. Tiene 

un total aproximado de 180.000 habitantes y el numero de viviendas asciende a mas de 3.580. La 

escuela vespertina seleccionada, Fundadores, se caracteriza por la asistencia de hijos de migrantes 

de distintas partes; del Estado, que hoy son albaniles, empleados, obreros, choferes, comerciantes 

y maestros. La mayoria de clase media-baja. Todos los padres, practicamente, han nacido fuera de 

la ciudad. Lal mayoria son de zonas nahuas, excepto una de las alumnas de madre popoloca. 

Proceden de difivrentes pueblos: Tepeyahualco, Guadalupe Victoria Nativitas, San Vicente 

Coyotepec, San Juan Tzilatlacoyan, Libres San Jose Soapiltepec, Trinidad Cuyoaco, etc. (Ver 

anexo con estas localidades). Por lo regular, los padres de estos alumnos se han venido a la ciudad 

una vez casados. Un numero considerable de ellos procede de Tepeyahualco (24%), enclavado en 

la Sierra Norte de Puebla, zona semidesertica. Su nivel de escolaridad es de 6to. ano. Mas del 30% 

de los abuelos aiin vive en el campo; van a visitarlos una vez a la semana, otros en la fiesta 

patronal, etc. 

Este constante contacto permite seguir sosteniendo y constituyendo el conocimiento de los 

ninos sobre Iias costumbres mas sobresalientes de estos pueblos de donde provienen sus padres. 

Algunos testimonios nos lo corroboran: 

"A. mi ime gusta el campo porque tienen tradiciones muy bonitas y en la ciudad ya casi no hay. No 
porque se van perdiendo se van extinguiendo porque alla en los pueblos este hacen ofrendas se juntan o 
ponen retratos de todos este los muertitos y les ponen muchas comidas este mole pipian mita y todo y aqui 
nada mas les ponen un vaso de agua y fruta y un plato de comida nada mas". 

"En Cholula a veces cuando piden a las novias no aca que vienen ha hablar y ya alla llevan una canas- 
ta de fruta y de pan y se lo van a dejar a los papas de la novia y asi la piden y le dicen que nos queremos 
casar y aqui ya no hay esas tradiciones". 



''IvLi abuelita me platico como eran sus costumbres eran muy raras porque cuando se iba a pasar una vir- 
gen nueva le hacian una ofienda con flor o sea de puro asem'n de colores y por ahi tenia que pasar la virgen 
y tambien me contaron que para hacer sus moles los hacian con pura agua Era mas agua que ingredientes 
yo ya lo he probado y pues no sabe tan feo sabe rico y luego este mi mama lo prepara y no le sale igual. Las 
tortillas son demasiado grandes". 

En la casa, de ocho ninos, de una clase de treinta y cuatro alumnos, todavia se habla el 
90 

nahuatl, aunque ellos ya no lo manejan . 

Esta colonia fue fundada aproximadamente hace mas de 15 anos y los terrenos eran 

propiedad privada de la familia Morales. Sus duenos vendieron a INFONAVIT para la construc- 

cion de casas habitacion, destinadas a empleados no sindicalizados de diferentes empresas. Desde 

su fundacion conto con los servicios indispensables: agua, luz, drenaje, pero no con telefono, ni 

servicio de limpiai o correo. 

Hace diez anos, esta parte de la ciudad era campo. Los padres de los alumnos fueron 

quienes la vieron poblarse con el correr del tiempo. Inclusive muchos de ellos tienen un espacio 

en su casa para te:ner animales y sembrar lo necesario. Actualmente esta muy comunicada con el 

resto de la urlbe y sus alrededores. En esta zona esta ubicado el Hospital General. Existe un presi- 

dente de colonos electo por voto popular. 

90 Uno de los ejemplos son las palabras de una de las alumnas: "ahorita mi abuelita si habla nahuatl o mexicano con mi 
mama tambien habla. Y tu tambien, no yo no. No te ensenaron. Mi hemana si mas o menos cuando ellas platican si 
entiende pero yo no, dos palabras nada mas". 
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LA CIUDAID HABLADA, DIBUJADA, FOTOGRAFIADA Y ESCRITA POR SUS 
NBOS 

El kinder 

- 
dibujo mura 

La calle por dlonde pasamos 
I 
I 

"En la ciudad hay hoteles.. fabricas.. bancos.. ba - 

sura.. hospifaal.. tiendas. 

Es donde estan construye una iglesia van a ser un 
campo donde guegan ffitbol la colonia se yama Loma 
Bella esa maquina es; una rascadora de tierra. 
JONATHAN PALESTINA 

Los ninos de la Majgdalena Yancuitlalpan opinan sobre el libro de la ciudad: 

Que !o ordf:nen mas Fjemplos: que sean con mas explicaciones y que primero vallan io "Desconocido" o lo co- 
nocido y que esen hasta al terminar las cosas malas como los de pandilieros asaltantes. o en las fotografias de las ca- 
lies del sentro que las pongan en medio del libro o en los puenics en que parta estan. y que escriban mas. cormo por 
ejcn~pio cn !a fbtognifaa del kinder no explicaron. como es. donde esta quc digan donde estan esas cosas 
CARLOS TORRES DIAZ. 12 ANOS 

*Distinguiremos con icolor rojo el discurso oral, con azul el discurso en lengua nahuatl. Apie de pagina, en color verde, 
apreciaremos los comentarios y observaciones que sus nuevos amigos hicieron al texto de fotos. 
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Aparatos e!lectricos 

Esto es desconocido para ustedes porque ustedes no 
conosen una televicion de acolor eun estero es como una 
grabadora que toca riusica, un librero es donde se ponen 
libros una televicion el estereo o las lamparas de lujo. 
MARGEIA GARC~P LOPEZ 

Carreteras de Puebla 

Este es un penfeaio que no todos o nadien lo conoce 
si ven mas al fondo hay un puente o casi un puente y un 
taxi aqui en puebla ay uno que otro pueblo pero muchas 
carreteras y antes no antes pura terraceria. 

Este es el perikrico de Puebla. MA ELENA GARClA 

GONZALEZ 

dibujo individual 

Yo ise ese dibujo para que supieras como era la ciu- 
dad y yo dibuje un edificio y una fabrica un parque y 
unas casas y la carretera y yo lo dibuje para que supieras 
como es la ciudad en mi dibujo lleva cosas que a lo me- 
jor no conoces de tu amiga pilar espero que los conoscas 
y puedas venir a la ciudad si te es pocible. PILAR 

\ra quisiera que tuviera el libro cosas bonitas como dibujos cartas y otras cosas mas porque aprcnderiamos mu-. 
chas cosas en eyos y quiero tanbien que ayuden a cuidar c! imedi anbiente porque respiramos mucl~as enfermedades. 
mandcnos unas fotos de el medio anbiente y tanbien como son ustedes para conoser mas de ustedes as! saberiamcs 
y cn~enderiamo de uijtedes y por favor no queremos que se olviden de nosotros y por favor no rrayen lar paredes y 
use!: snturon dl: segimidad cuando van en su coche o camion. en e! libro y las hojas que mandaron la televicion de 
color y el esterio ya /o conose~nos el que no corosco como sor. ustedes CATALINA PAVON. 1 2  ANOS 



Los automlovil~es 

Este carro esta dlisenado para autopista y carreteras 
y no para la terraceria porque se le acaban las llantas y 
los rines se abollan cuando se enchuecan se ba el rin re- 
botando y este carro esta disenado conbertivle y aguan- 
ta 5 personasy este carro puede quitarle el convertivle se 
le pueden subir 110s focos y el toldo se le puede quitar ba- 
jandolo con un boton JONATHAN 

El puente de noche 

En esta ciudad l ~ d a s  las luces prenden de noche y 
algunos jovenes pintan las paredes las luces de los puen- 
tes tarnbien se prenden por que les ponen luces y a las 
carreteras tambien paca que las personas que llevan co- 
che puedan ver :y no choquen y las personas cuando cm- 
cen no tengan ningun problema al cruzar. SANDRA 

ADRIANA JIMENEL LOPEZ 

les cesesita pone: Unas Casas Como ios asen las casas los ninos La Escuela a cionae van y tanbie poner sus maes- 
iros de epos pon~erlos arboles que tiene aya bueno yo se que no ay aartas poro lo que tenjan los ninos que pintan y co- 
mo p i~ tan  pero tanbie ies falta mucho que poner pero tambie es esta r n u -  bonito loquesta orita 10 que acaba mos de 
ver pero yo no Conoico e: carro rojo que esta disenado para Carretera 4 autopista eso no conocia YO pero tanpoco 
pero > a  io bi an!xgiie en fotogradia me doy una idea soiamente como es JOSE ARMANDO PACHECO MORALES 



La casa y 110s autos 

C 
E 
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Es por el mercado independencia hay bende frutos 
y ropa zapateria comida gunto benden artesania y gun- 
to esta bodegas es un sentro comercial benden ropo y co- 
mido en lato el iigual el mercado es igual y Por hay paso 
la 11 la carrettxa y mayorazgo. CESAR HUGO MOTRIZ 

RAMlREZ 

Los camioines de transporte 

El Hospital es grande ay se alibian las mamas a los 
ninos que estan enfermos los operan el Hospital es muy 
feo el Hospital Es un poco cayado los enfermos ben la 
t.v oyen la radio tiene camas el Hospital tiene ventanas 
les engesan el pie que se tuerse el pie a los bebes a los 
que estan muy enfermitos lo meten encubadoras los 
banan mucho eso es todo ninos 
les voy a mostrar un dibujo GERARDO GONZALES ROJAS 

Esta es la calle ide Loma Bella. Hay edificios casas 
y pasan muchos coches y personas, hay muchos arboles 
estos arboles agunos dan frutos pero algunos no. 
MARCELP GARCIA LOjEZ 

1 3  opino que estos dibugos del libro que organisaron todos !os ninos de ia siudad estan muy vonitos pero si pu- 
sieran otros di~ugos que representen a las cosas o !o que ay en la siudad :iosoiros sabremos mucho mas de todo por- 
que es nesesario de que nosotros conoscamos mas sobre la s i~oad  todas las cosas de alla son utiles tmbie  para no- 
sohos y uaia miichos: otros pueblos si le pone mas dibu.ios de todo lo que busan aiia las nesesitamos tambie nosotros 
MACRINA MARTINEZ GPiRCA. 13 ANOS 



Para mis amigos del campo de su amigo mario les 
voy a explicar d~rl mural este mural es hecho por los cho- 
los pantalones como cantinflas y sus cadenitas colgando 
se hacen con esmaltes latas que contienen thiner en 
aerosol lo haceni 4 o 5 cholos o hasta mas lo hacen en la 
manana o en la noche. 

Primero lo marcan con crayola y despues le hechan 
la pintura que iriuros hacen en las paredes en las puertas 
edades desde 14 a 22 anos y son pargnip no son malos y 
son calmados CHLLDREN SCRATE. Ninos malos 
PEDRO ALBERTO ZAMCRA BRAVO 

Las carreteras y las casas 

Lo desmnccido es la carretera que esta en el puente 
y otra abajo y la casai de al lado es la de mi tia 
MARCEU GARCiP. L6PtZ 

dibujo individual 

I Una nina cuenta una historia acerca de 
unacasaabandonada: 

corno en las casas abandonadas es que yo, ahi 
por mi casa habia una casa abandonada, que ya no 
habia nadie ya estaban los vidrios rotos y todo eso. y 
un dia pasarnos por ahi y que nos chiflan, que nos gri - 
tan ven y que entramos y no habia nadie y tarnbien ha - 
bia mucha sangre y todo eso 



Los comercios 

Esta foto l~a saque en un tianguis donde venden 
ropa, gugetes usados donde la gente compra las cosas es 
donde la vanqueta utilizan para situarse las personas que 
venden las cosas hay una como cosa donde les habren 
las yabes del agua potable para toda la colonia pasa el 
agua potable. CtIRLOS VIVANCO ZAMORA 

Los medios de transporte 

Este carro esta disenado para carretera y para los 
pueblos. Ese de una .tonelada y media, y te puede cargar 
todo tipo de cosas como motores de carro etc. 

LUIS ALBERTO JUAREZ LARA. 6- C 

En este dibujo esta el centro de la ciudad que esta la 
catedral el puesto de Ropa una paleteria. y el puesto de 
ropa siempre hay ropa muy variable y muy bonita y tam- 
bien muy cara pero lo mas bonito son los pantalones. 
ROClO RDZ. SOSA. C 

Necesito saber sobre Ias fabricas y que me gustaron ias fotografias cpe tomarnn y me gnstaria saber m= cesas 
qce no conosco comi: se hace un autornovil y como hacen ios puentes y como hacen los edificios y que fiutas se dan 
aiEay que arboleis hay alla y que ustedes toman muy bien las fotos y estudian muy bien y explican muy bien sus Ea- 
bajos. y sigan trabzjando y espero que esten bien gracias por mandarnos cosas que no conocemos y miichas gracias 
a todos los que .iomaron las fotos que son: Marcela, lonatan. Cerlos; Mario. Hugo; Ma. Elena. y que usteaer siempre 
ncs manden aigo WILLNALDO HERNANDEZ GARCA. 1 1  ANOS 



. .. . . 

Una nina cuenta que la llorona se la queria 
llevar: 

S: por que cuando porque cuando yo estaba cn . 

quita y me queria Ilevar la llorona fue un oadre a mi c2 - 
sa a bendec~rla y dice mi mama que tamb~en a ella Ic 
se le azotaron las puertas de las mesas y de todas ias 

estos edifisios son grandes como de 40 metros y en 
los pueblos no so tan grandes y estos edificios tienen 
arriba su tanque porque ellos no tienen sistema y tambi- 
en tienen su baran da1 para que no se oilan acaer los 
ninos chiquitos no s'e ballan acaer y tambien ernfiente 
tienen unas canchas. 

La calle de las sirenas 

puertas se le empezaron a azotar y se salieron y ya se 
habian se abrian las ventanas y ya tambien despues ya 
NlNA 

Un nino cuenta que hay duendes en la ciudad: 

N03: de los duendes 
1: duendes en la ciudad? 
No3: si, dicen 
N021 dicen 
l: donde? 
No3: Dicen que alla en la Reforma en una casa como 
rosada, pero que no son duendes, son personas asi 
bten enanitas que tienen, se aparecen entre eflos mis - 
mos por eso saben muchos que es la costumbre NINO 

Mi opinion sobre ei irabajo de los ninos es n u y  bonita, porque en ias fotogaf as hay irnageriec de diferentes 
cosas y porque los parrafos estan muy claros. soio que unos no tiene e! ncmbre de quien lo hizo. Tambien pienso que 
deberian poner que clases de animales tienen en casa u objetos que ellos utilizan. 
TERESA MORANCHEL hllATAMOROS 12 AROS. 6" ANO VICENTE GUERRERO 



La casa donde vivimos 

Estas casas grandes se llaman edificios aca en la 
ciudad hay muchos 1:ambien hay muchos parques estos 
en los edificios lhay viven muchas personas estas casas o 
edificios se rentan sellan a vivir seis familias i una fami- 
lia vive en un departamento cada departamento es comu- 
na varios cuartos chhc0~. HUGO CARMONA BENITEZ 

La carretera de nuestro municipio 

Esta es una carretera de una colonia que se llama 
Lomas del Sol y por esa carretera hay muchos coches y 
muchos departamentos de un lado hay casas de dististas 
formas hay demasiados puentes. carreteras y coches. 
Hay muchas carreteras por que la personas necesitan 
viajar y hay puentes para que las personas pueda viajar 
sin nungun riesgo de que los atropellen. SANDRA ADRIANA 

JIMCNEZ LOPEZ 

Mi familia. 
Mi papa y mi mama y miemano davidid y yo y 

misdos hermanitos esta es mi familia yo es cribi en mi 
casa me llebo mejor con mihermano david y con mis dos 
hermanos los chiquitos no y con mi ehermano el mayor. 

Si no mas somos cuatro hermanos y mipapa y mi 
mama tambien. MA. ESTHER P.V. 

Mi familia no estan grande com mis hermanos me 
llevo mejor me quedo mas tiempo con mi mama, porque 
mi papa casi no esta en casa pero llega en la tarde pero 
tamiben com mi papa nos llevamos bien yo estoy orgu- 
llosa de mi familia porque todos somos alegres en mi fa- 
milia no hay nadie con caracter malo aunque mi tia es un 
poco enojona pero eso a nosotros no nos afecta por que 
en una familia siempre hay una enojona. MARCELA GAR- 

CIA LOPEZ 



Los puentes y los arboles 
nuestros amig~os 

Lo desconocido es el puete los edificios y el col* 
gio ezparza que es donde esta la barda y lo que ustedes 
conoces que es lo conocido son los arboles. 
MARCELA GARCIA LOPt Z 

Un coche 

Es un coche que esta en una cochera los carros son 
unos que hasen cambiar con gasolina y aseite los coches 
te yevan de un llugar a otro los focos sirven para enten- 
derse, etc. JONAJHAN 

Este bibujo lo hize para ensenarles como estade 
contaminado el n o  atoyac y como contaminan las fabri- 
cas HUGO CARMONA BENITEZ 

Esto es lo mas orrible bueno para mi y lo mas 
cochino que puede aber pero si la gente no fuera cochi- 
na no ubiera todo esto suciedad en mercados, calles, y en 
cualquier tipo de fabricas pero tambien tiene mal olor y 
nos puede aser dano por el mal olor eso es lo que pienso 
MONTSERRAT CABRERA CAMPOS . 12 ANOS 6" C 



Conocido 
Canchas de basquetbol 

Esta foto la. puse para que vieran que hay aqui en 
ciudad edificios y canchas para jugar. PILAR SOSA 

POSADAS 

El escudo de la escuela 

Mi escuela es bonito es grande de 2do. a 6to tien 
canchas de basqilenbol y este es el escudo de la escuela 
son 18 maestros esbciniio te espero los inbito a dios y 
hay muchas escuilas en esto son 5 u 8 escuelas en loma 
bella y ban muchos ninos nada mas CESAR HUGO 

MARTfNEZ RAMIREZ 

Mi opinion :sobre cl wabajo de los ninos. Yo pienso que esta muy bien realizado solo que casi lodo ya conocia- 
!nos: cunociainos que en el estado tambien habian jovenes que gintaii las paredes. tambieii que hzy casas gandes o 
sea edificios, juegos de muchas clases, tambiun mas o menos ya me puedo imaginar todas las partes de nuciie como 
el puente que rnandauon pintado. 

Pero tamblcn yo quiero conocer los animales que hay en Puebla piaras porque yo pienso que aqui hay algunos 
aniinaics que aya no hay y aya an de haber unos animales que actui no hay iguai con las plan estare esperando ese 
nuevo libro. Pero tambien quiero conocer la casa mas grande de Puebla. ALVARO CARRANZA MATAMOROS 11 ANOS. 60 

PRIMARA 



Esta es mi escu~la esta algo grande un edifisio es 
mas grande Tiene una cancha de basquetbol tiene otros 
dos Edifisios y un sirlon que esta mas grande de todos 
esa varilla ai suben luego la tela de la bandera a mi salon 
esta en los salones de  arriba HUGO CARMONA BENITEZ 

Carro de una familia singular 

No se si conoscm los carros pero este carro es de 
mi companero Carlos y la puerta blanca es su casa. 

Carlos y todos nosotros tomamos esta foto para us- 
tedes. MARCELA GARCIA LOPEZ 



La direccion d'e la escuela 

Lo Desconocido es de unos libros nuevos juguetes, 
o trabajos de tela globos de figura, un escritorio y lo 
conosido es el director. MARCELA GARC~A L ~ P E Z  

Un amigo (en un parque 

Lo desconocido es la bicicleta las casa y el parque. 
No se si alla ha!( arboles pero aqui hay muchos hay chi- 
cos y muy granides. 1Mi companero Mario esta mostran- 
do su bicicleta para ustedes. 

Si ustedes no tienen pantalon de mezclilla o no lo 
conocen vengan a la isiudad a comprarse uno y si no pue- 
den o no les dain permiso vengan yo y mis companeros 
10s invitamos. MARCE LA GARCIA LOPEZ 

dibujo mural 

Esta en lo que nos mandaron usiedes jobenes en que adonde esta el johen con su bisicleta ay parese que se escan 
burlat~do de nos,otros y solo porque somos pobre y ellos como san de siudad nadamas por eso se burlan de nosotros 
porque unos apurados y les aicansa para ei u~iforme escolar que es el pantalon de rnesciilla para que ustedes se burien 
de nosdroi eso no e:< justo por eso es lo unico aue les &lo por fabiber no se burien de nosotros se ios pido lic. 
ONESIMO TAMAYO MORELOS. 13 AmOS 



Un parque 

La iglesia 

Esta es una iglesia que apenas estan constmllendo 
bien esta iglesia tienen tres picos atras de esta iglesia hay 
una cancha de futbol. al interior de esta iglesia esta muy 
bonita y grande HUGC CARMONA BENiTEZ 

Yo hise esto porque es la Catedral muy bonita y 
muy grande y es el centro de la ciudad. Y voy cada 8 dias 
porq' tenemos que ir para resar con dios y me gusta ir. 

Gracias BIANCA LEllClA DlAS BERNADE 

Para mi el centro de Puebla es la CATEDRAL dibu- 
je esto porque en puebla hay centro en los Pueblos tam- 
bien OMAR LUNA RODRIGUEZ 



La tienda de la escuela 

Yo puse esta foto para que vieran que esta es la co- 
perativa de la escuelar y la seilora que esta ahi es la seno- 
ra que despacha. PILAR SOSA POSADAS 

Los juegos 

Yo puse esta fotto para que vieran como son los par- 
ques. Aqui tienen columpios y algunas cosas cerca de los 
parques. Hay una iglesia cerca y hay algunos compans 
ros arriba de los juegos y, tienen parques asi? 

- 

Quiersa que esi,: el dibujo de arboles frutales que h i t a s  hay en esa colonia como es toda la colonia como se 
llama :a escuela de ese !ugar y haber si pudieran poner que extencion ocupara ia iglesia que imagene-: tengan, ies 
costara a los nii',os que las fotografiaron les costaria mucho trabajo por si no sea tanto pedir a !a nina Marcela Garcia 
Lopez que saque una foto de un parque que ella conosca y que nc aparescan es fotogafias de un coche que esta en 
ia cochera 3 un coche de aigun companero lo que me interesa es de la tienda que vende si hace negocio o no. 
ERNESTO GARCIP, AGUILAR. 12 ANOS. 



En entrevista (oral con el grupo y el investigador 
los ninos de la ciudad comentan acerca de como 
curan sus enfermedades: 

1: la ciudad existen brujos? 
NI :  si 
1: y esos brujos de la ciudad son buenos o hay brujos ma - 
los? 
NI :  si hay brujos: que si te curan de lo que tienespero hay 
otros que nada mas es puro puro cuento (risas) 
1: pero hay algurios que si te pueden curar 
NI :  si 
1: entonces si ustedes en la casa o hay veces que en su 
casas y demas tiene!, la idea de que puede haber en a! - 
guna ocasion un mal aire por ejemplo 
NI :  si 
N2: si 
1: te cuw tu mama? 
N2: pues vamos con una sefiora que o sea que vive en 
un pueblo y o se8a corno bueno a mime dicen que yo cie - 
rre los ojos perc no cl sea yo nomas siento que me pasa 
por mi cuerpo un huevo y de ahl ya no se que me hacen 
por que como que mis desmayo y ya no se 
NI :  iuego a mi ;tambien cuando yo tengo una vez en mi 
casa una vez me enferme.. se enfermo mi hermana pe - 
m no una enfermedad fisica la llevaron con un bru~o y 
que le pasd un huevc~ asi todo por todo el cuerpo y le po - 
nian cenizas de cigarro de cigarro y asi le ponla muchas 
cosas y empezaba a decir hartas cosas que no me acuer - 
do 
1: pero la acompitfiasfe? 
NI :  si 
1: y mama siempre usa a la misma persona para que 
te limpie? van a drferentes? 
NI :  no vamos mn la misma persona 
1: y esta sefiora de que pueblo es sabes? 
NI :  no sabria yo decide 
N2: mi abuelita cuando estaba trabajaba en un puesto. 
vende gorditas hace gorditas le gusta mucho hacer por - 
que viene de un pueblo mi abuelita y luego cuando las 
estaba haciendo 
1: que puebio es tu abuelita? 
NI: del puebio de Ckncepcion 
N2: este es de que casi no voy y no sabrla decirle donde 
esta 
1: es aca mismo en Puebla? 
N2: si.. es que comci casi no voy ni platican de! pueblo 
que hay alli no nada mas me dicen nomas como es 

pero no me dicen por donde esta y no se y mi abuelita 
cuando hacia gorditas habia una sefiora enfrente que 
tambien estaba que tambien hacia.. le estaba haciendo la 
competencia pero creo esta seflora era as\ como bruja 
que echaba mal bueno y mi abuelita al poco como a las 
dos semanas dejo de trabajar porque ya no puede hablar 
se le fue el habla ya no puede mover la lengua y le dijo 
que ya no tenia nada [1i7l con un brujo 
NI :  le pego el aire y mi mama !a limpio con un blanquillo 
y tambien con ruda 
1: pero por eso tu mama si lo sabe hacer !impiar -- 

los? 
NI :  si 
1: ella solita mama tambien Isabel? 
NI :  no lo que pasa que hay veces que la sefiora como 
ven pues nada casi siempre por lo regular usan un hue -- 

vo y fe lo pasan por todo el cuerpo y por eso no saben 
nada mas io pasan y ya 
1: y si se curo 
N?: si o luego tienen el ojo rojo y dicen que les pega el 
aire y /as limpian 
1: o y tambien luego cuando hay un baldio un baldio asi.. 
as! que de nunca entran y que no entres ahi nada mas a 
ver o algo que a veces se te va la boca chueca o sea no 
se te pone de un solo y que es cuando te hacen una lint - 
pia 
NI :  se te pone el ojo rojo 
1: si asi igual 
1: aja y me pasan un huevo y despues nie echan como 
especie de agua verde o sea me lo pasa por aca y a la 
media hora ya no tengo el ojo rojo 
1: Y cuando te llevaron a limpiar que estabas enfer - 
mo? senfias? 
N3: Bueno sentia yo que bueno que una sefiora venia o 
se y o sea me queria llevar pero al dia siguiente me /le - 
varon con la seflora o sea al dormirme. ya no o sea ya no 
veia yo el mismo suefio 
1: una sefiora? 
N3: aja y me llevaba al otro mundo 
1: o te espantaba? 
N3: no sonaba yo que me llevaba a otro mundo y me des - 
perfaba yo 
l: a ti? 
N4: asi antes cuando mi mama estaba yo estaba muy 



chiquita estaba chiquita todavia no me bautizaban dice 
.mi mama que vela fambien que vela el ay se Ila - 
ma? la sombra (de ia Uorona y que le daba una flor de 
cempazuchiti a d  todo1 seca a cambio de ya de que ya no 
me entregara con eso1 seiiora.. mi mama que muchas ve - 
ces quiso prender la Luz y no la alcanzaba dice que no la 
podia alcanzar y cuando la lograba alcanzar que se iba la 
luz y fue cuando me bautizaron y le fueron a hacer una 
limpia a mi mama y a mi y ya. ya no me volvio a dar 
NI :  yo conozco s un joven que esta espantado y lo llevan 
con ur: una seiiora o twn un seflorpara que lo cure de es - 
panto 
1: todo lo que ccinocen es para hacer el bien pero Ltam - 
bien conocen o saben para hacer el mal? 
N3: si yo si. la que k? hizo el mal a mi abuelita yo la co - 
nozcc 
1: la seiiora? 
N3: si. y una vez yo acompafle a mi tia de a no me acuer - 
do a reclamarle creo que a decirle que mi abuelita se ha - 
bia puesto mal y CUWI~G la acompaiie su casa la tenla 
llena de veladoras la:; tenla llena de veladoras y muchas 
flores alrededor de Eas veladoras y muchos santos 



Asi dibujaron los ninos de la ciudad los pueblos de sus abuelos. 

Mi abuelito nacio en tecamachalco pues 
yo ya he ido muchas veses es muy bonito es 
un pueblito hay mochisimos animales 

este se los des a10 ninos de 1 bosque 
BIANCA LETICIA 6' C 10 ANOS 

u 

Pueblo La Trinidad 
El pueblo que dibuje es el de mi papa _ + a. en el pueblo demipapa hay pantiones 

iglecias y casas es por cuyuaco miabu el la se 
llama Trinidad ha yanacio mi papa Y no 

i conosco el de mi mama no lo conosco 

, \ ,  Pero me gusto mucho el pueblo 

1 {L-- ; - de mipapa agura 3 meses bamos el &a 
t festibo barnos y nosque damos 3 ocuatro dias. 

1 ;  BEATRIZ H R 

l 

rl) e 
El paisaje es muy ermoso por que ay me 



esta muy bonita pero el unico problema 
. ~ - no hay luz cada ano doz vezes ento do santos 
'a 

en navidad y se hace dos horas y media de 
- ,  * - aqui aGuajuapan no hablan nahuatl: Pero mi 

mama a hi nacio pero hay un ojo de agua y 
hay montanas nada mas, 
para mis amigas y maestras rocksana 

Los ninos cuentan historias de nahuales 

N&: en los pueblos, sl 
1: los puebhm SP 
No4: S! 
1: nahuales 
No4: no 
Nos: en los pueblos si 
1: en los pueblos si sabes alguno del nahual? es 
un nahual? 
N05: no se 
No6: dicen que 15s una persona que, asi, se transforma en 
animal y que puede ser un marrano con cola de caballo o 
de gallina, patas de (~allina asi. 
1: rgual? piertsas igual? 
No6: si, porque se, a m o  se llama, se roba las gallinas en 
todos los pueblos se roba asi, a las gallinas, a los marra - 

nos todo, a los perros. 
NOS: el nahual que en las noches siempre se vestia, les 
cortaba la cola a los marranos. asi se vestia de marrano, 
de todos los animales, luego tenia un pie, tenia patas de 
conejo, de gallina y 
ND~:  panza de toro 
No9: aja asi, y en una noche estaba un seiior cuidando 
su rancho asi, y fue el nahual a buscar a los animales y 
que encuentra asi, y el senor que le pone el cuchil/o y di - 
ce y tenia un marranote y ya se habia llevado un marra - 
note, pero bien grandote, y dice ten el marrano pero ya no 
me mates asi, pero luego le dyo al seiior y si me descu - 
bren e mi que yo robe el marrano dice no, no, no, no lo 
van a descubri~ asi 
NofO: era el papa de mi abuelito que vivia en Tepeya - 
hualco, y que se encontrd un, se llaman nahuales, no, 
los que se andan robando las cosas? Este, se llevaba un 
marrano asipero aca atravesado asi, y mi abuelito, eran 
como las dos de la maiiana, y mi abuelito pasa asi una 



ca//e bala% y alll ibi, y que saco de sus /e empezd a ha - 
cer asi, as1 hasta que le saco sangre y le dijo el seilor le 
dice no ya no me pegues, pem ya juralo que no me vas 
a pega6 y dice mi abuelito ,jqui.$n eres? Pero ese dicen 
que era una persona wnocida de mi abuelito y que dice 
que mi abuelito ya lleq6 a su casa y, este, llega y despier - 
fa, ah no, el papa de mi abuelito llega y despierta a su es - 
posa, dice hijo traefe un marrano, dice. me enconfre a un 
nahual y dice que le empezaron a pelarporque el marra - 
no ya se habia mueflo, lo empezaron a pelar y todo eso 
y ya iban a hacer camitas y que al otro dla el serlor vol - 
vi6, lo vieron pero ya !bien Iastknado y que el senor de por 
si no dejaba de robarse las cosas que, a veces, amane - 
clan sin un bum? sin un caballo, asi y por eso. 

Otro nino nos cuenta del charro negro: 

No3: yo se que el cheno era de un pueblo, no era un se - 
flor comun y corriente Enfonces como era bien la - 
drdn ese cuate y escondio e/ dinero en los arboles 'no? 
Entonces escofim el dinero asi 'no? y se fueron a fes - 
tejar a un bar jr un viejito los escuchd y los cuafes 
esos se dieron iwenta y cuando fueron ya no estaban, o 
sea que lo fueron a matar y dicen que el chavo anda en 
su caballo, asi vigilando su tesoro, ahi dicen. 



3.7. Conclusiones: etnograficas del investigador acerca de las const~cciones nativas 

En las descripciones que los ninos realizan sobre sus pueblos podemos apreciar tanto en los 

discursos de los ninos de la Magdalena Yancuitlalpan, como en los de San Miguel elementos comu- 

nes. Las presentaciones escritas, orales y graficas de sus entornos son una mezcla de mitos, relatos, 

descripciones que albergan los distintos tiempos asimilados por los ninos a traves de sus socializa- 

ciones primarias. Estos tiempos a su vez reflejan una larga memoria historica compartida de una ge- 

neracion a otra dentro del mismo pueblo. 

En el caso de la Magdalena Yancuitlalpan los ninos han explicitado con mucha soltura su 

conocimiento sobre el otro tiempo (el anterior a los hombres) y el tiempo de los hombres (Lopez 

Austin 199659). 1El otro tiempo se divide en dos: el de la existencia intrascendente de los dioses y 

el tiempo mitico, el de la creacion. Si revisamos su texto inicial en el apreciamos ese otro tiempo, 

en el que a partir .'del diluvio los hombres no eran hombres, eran changos, comian carne, inventa- 

ron el fuego, ,a esos hombres les decian xantilti, son los viejos antiguos que vivieron aqui, asi nom- 

bramos los viejos tiempos" dice la misma nina. Posteriormente tuvieron que domesticar el espacio 

que les fue asigna(do para poder habitarlo. Sus descripciones hablan de los animales salvajes, de una 

exabrupta vegetacion y de las transformaciones del pueblo. Las narraciones sobre los volcanes, sus 

peleas, luchas, poderes, amores, danzas hacen referencia tambien a ese tiempo mitico y a la expli- 

cacion de por que ahora se encuentran en las posiciones que estan. Sin embargo, al abordar el tema 

del Popocatepetl !su pensamiento analogico (Levi-Strauss) es transparente y de una gran vitalidad. 

Los ninos manifiestan la fuerza de los poderes del coloso y su capacidad protectora. Avanzando en 

la lectura podemos siempre percatamos de que ellos a pesar de ubicarse en muchas partes en el 

tiempo de los hombres contando sus quehaceres milenarios como el trabajo en el campo, traen a co- 

lasion como ese espacio esta lleno de otros saberes, duendes, brujas, aparecidos, almas en pena, na- 

turaleza humimizada, como los cerros que se abren. Cuando cuentan sobre la historia de la iglesia 

nuevamente refieren ese otro tiempo, el de los hombres altos, los gentiles o xantiltis, las mujeres 

flacas. Muestran ese desequilibrio que sucede del paso de un mundo a otro. Estas mujeres flacas es- 

taban picando piedras hasta que encontraron una campanita que le pusieron a la virgen y cuando se 

la pusieron &dos los arboles se empezaron a derrumbar, rezumbaba el aire, aparecieron brujas, en 

la noche las cosas se partian y la gente rezaba y tiraba agua bendita, en ese tiempo hizo erupcion el 

volcan. Este proceso previo a la creacion demanda trabajos por parte de los antepasados, oraciones 

para alcanzar la normalidad de hoy. En San Miguel aunque el proceso de colonizacion del lugar es 

diferente, San Miguelito estaba en una cueva cercana al valle que hoy ocupan como pueblo. Sin em- 

bargo, en amlbos casos transportan a la imagen los mismos pobladores y tsta decide (San Miguel y 



Santa Maria Magdialena) donde quedarse y si el lugar les agrada o no. Una condicion importante es 

que haya agua en ese lugar. En sendos ejemplos los pobladores deben construirles el templo. Todos 

estos elementos se: van haciendo aun mas comunes a la hora que avanzan en la construccion de su 

historia. Al colocar a San Miguel en la iglesia, en el nuevo lugar inician una serie de temblores, 

porque las piedras se caen. Las piedras se llaman xantilmeh, dice uno de los ninos, "son como per- 

sonas y son malas porque pueden matar". Muchos ninos dicen tener en sus casas xantiltis, figuras 

de piedra o barro que han encontrado en cuevas, y hallarlos significa buena suerte. Los xantiltis o 

xantilmeh estiln en ambos pueblos. 

Estos movimientos indican el paso de un mundo a otro, que no parece ser de manera sere- 

na, sino de lucha. Al igual que en la Magdalena se relacionan con la fundacion de la iglesia. Y apa- 

recen los xochihu;as, personajes de la mitologia nahuatl que tienen la virtud de viajar de un lugar a 

otro, como masas de energia que andan por el cielo y robarse las cosas, como las campanas de la 

iglesia. Hoy todavia los podemos ver, por la noche como meteroritos, dicen los ninos. Las campa- 

nas ocupan nuevaimente un lugar central de disputa. En San Miguel se quiebran, hoy vemos sus 

marcas y otra es robada, la entierran fuera de la cabecera municipal, en Chapa por eso toca a las do- 

ce del dia y a las doce de la noche. En la Magdalena tambien estan encantadas por eso hay un ce- 

rro de la campana que tiene una enterrada, la desentierran y vuelve a taparse. Los ninos de estos dos 

pueblos nos muestran a traves de sus respectivas representaciones como vivieron y como viven en 

la actualidad, de donde proceden. En ellos podemos rastrear una memoria no escolarizada sobre su 

territorio, aprendida de abuelos a padres y de padres a hijos que los remonta al origen de los hom- 

bres y de las cosas que estan sobre la tierra. A traves de la lectura de sus textos apreciamos, cons- 

tantemente, ese pensamiento analogico, donde la naturaleza son los mismos hombres. Por eso los 

cerros, las piedras, el volcan hablan, sienten, se pelean y marcan sus reglas. No deforestar, cuidar 

la milpa, pedir permiso a la tierra, el agua y todos aquellos elementos cruciales que la madre natu- 

raleza nos proporciona. Las fuerzas de la naturaleza estan vivas en el pensamiento de estos ninos 

indigenas coritemporaneos y ellos estan protegidos por sus virtudes (la comida, el agua, etc.). Hay 

una relacion directa entre los lugares y los seres que los habitan. Seres visibles para los ninos, para 

nosotros dific:iles de describir y de ubicar en sus universos. La representacion que estos ninos tie- 

nen sobre sus entornas, los elementos a partir de los cuales ellos organizan sus mundos son simila- 

res: el volcan, los cerros, las barrancas, los terrenos, los cultivos, los animales, las casas, el agua, la 

iglesia (fiestas) y la escuela. 

La organi.zacion que realizaron del espacio citadino los ninos de la escuela Fundadores de 

Puebla muestra otros aspectos a considerar. Cambia la topografia y con ella las actividades y cono- 

cimientos sobre ella. Esa relacion estrecha naturaleza-trabajo se pierde, aunque no parece ser de la 



misma manera cuando los ninos representan los pueblos de padres y abuelos. Sin embargo, al mos- 

trar la ciudad es muy notorio observar que su espacio no se relaciona con el trabajo de su padres o 

el de ellos, parece que tienen poco que decir. El conocimiento que tienen de los lugares citadinos 

es superficial, esos espacios no se llenan de historia o acontecimientos. Cuesta trabajo ligarlos. Con- 

trariamente a las einografias de los ninos de San Miguel y de la Magdalena donde parece haber una 

confluencia natural, que por todos lados, parece encontrarse armoniosamente. En los ninos citadi- 

nos hay una disociacion entre su mundo real, el que habitan y el mundo que narran aprendido de 

sus abuelos y padres, creencias adquiridas en los pueblos de origen. Es evidente que a los nuevos 

espacios no se: pueden llevar la tierra, pero si las narrativas y creencias, que como apreciamos, los 

ninos manejan a pesar de vivir en la ciudad (narran y creen en ellas). Ademas, es interesante ver en 

los dibujos que representan los pueblos de sus abuelos una vision de conjunto, a diferencia de la 

realizada cuanido nnuestran la ciudad. De esta ultima, los elementos relevantes son sus casas, la igle- 

sia, la escuela, los medios de transporte, las carreteras. No leemos, como si lo hacemos con los ni- 

nos de los dos puleblos, esas referencias que marcan su sabiduria en tomo a como se originaron, 

quienes eran los primeros hombres, como se hizo el mundo, como llego el santo patrono a esa igle- 

sia, ademas los ele:mentos invisibles para nosotros (xochihuas, xantilmeh, gentiles, exceptuando los 

duendes) tampoco aparecen en ellos. Sin embargo, las entrevistas reflejan que sus practicas curati- 

vas son identicas a los ninos del campo. A ellos tambien los limpian, contraen las mismas enferme- 

dades: mal de ojo, mal aire, embrujo, etc. Y en las narrativas que les han contado sus padres y abue- 

los campesinos vemos los mismos elementos, la bruja, la llorona, los aparecidos, el charro negro y 

los nahuales. Creen en ellos porque a sus abuelos les paso, a sus padres y a veces a ellos mismos; 

esas pruebas parecen arraigar la creencia independientemente del espacio. Su racionalidad cultural 

inicia un despllazamiento dado por el alejamiento del territorio de origen de sus progenitores donde 

todas estas creencias tienen una razon de ser y estan ligadas a la naturaleza misma. No obstante 

existen, y a pesar de vivir en la ciudad podemos leer, en la serie de ejemplos que dimos, obtenidos 

en conversacione:; paralelas, como piensan y sienten los hijos de migrantes. Mayormente creen en 

el universo contado por sus padres pero a veces marcan la duda, lo notamos en las entrevistas. En- 

tran en choque la racionalidad escolar del mundo, con la racionalidad mitica ensenada por sus pa- 

dres. Recordemosl que para estos ninos los maestros son especie de "dioses" que los introducen a 

una nueva manera de pensar, la del mundo "civilizado". 



4. ANALISI~S DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE PUEBLO 
Y10 CIUDAD 

4.1. Las representaciones infantiles analizadas por el investigador a partir de los resultados de 

los ninos 

Antes (de iniciar el analisis propuesto, me interesa comentar, la dificultad que encuentro en 

enlazar el marco teorico expuesto y el trabajo empirico recopilado, a lo largo de varios anos de 

experimentaci6n y de reflexion de cada una de las acciones llevadas a cabo con y por los ninos. 

Retomo de la teoria seleccionada solo el concepto de representaciones sociales, la parte analitica es 

un constructo pers~onal de corte cualitativo que integra mis observaciones, mi trabajo grupa1 con los 

ninos, sus multiples lenguajes entrelazados en forma de texto y sus discursos aislados. 

A nivel anailitico mi dificultad radica, y el desfase con respecto a la teoria, en como dar cuen- 

ta de este conjunto de representaciones (occidentales y no occidentales) que se entrelazan en el obje- 

to de representacion pueblo y10 ciudad. No solo develo este "sistema" de representaciones que 

definen y estnlcturan su territorio, sino que intento abordar cada una de estos contenidos como una 

representacion en si misma, ofreciendo su significado social, el contexto en que se da y la jerarquia 

que tiene segun la vision de los ninos expuesta en sus "libros". Es evidente, que estos materiales per- 

miten multiples analisis que dejo abiertos para desarrollar a futuro: el analisis de la imagen, la teoria 

de mapas mentales quizas nos podria permitir profundizar sus dibujos murales e individuales (Gouls, 

1973; Jackson, 19159); el analisis del discurso descriptivo, para estudiar las composiciones infantiles 

(Hamon, 1991), el analisis de la cromatica y el analisis gramatical de los escritos de los ninos. 

En este capitulo se analizaran los materiales producidos por los alumnos de los tres espa- 

cios. Iniciaremos por las cartas, proseguiremos con los dibujos murales e individuales y finalizare- 

mos con las fotos. 

Indicaremos los aspectos mas relevantes de cada uno de los materiales trabajados y luego 

recurriremos a la interrelacion para alcanzar una triangulacion de los mismos. Por tanto las conclu- 

siones sobre sus representaciones sociales acerca de su pueblo y10 de la ciudad seran producto del 

entrecruce de los registros. 

4.1.1. Interarrioni epistolar entre los pueblos y temas recurrentes 

Develamiento de. relaciones identitarias 

Tniciaremos nuevamente el recorrido de la propuesta metodologica aparejando el analisis de 

los materiales. Las cartas fueron el primer enlace entre los ninos y no solo les dieron elementos a 



ellos para conocerse y expresar sus primeras representaciones sociales acerca de sus pueblos yio de 

la ciudad, sinal que a traves de estas podemos rastrear las relaciones identitarias que los ninos esta- 

blecen mutuarnentlu y que no son fortuitas, como lo notaremos, sino que se desprenden de la mayor 

o menor experiencia con la sociedad nacional. 

Cuando coimenzamos el proyecto el primer dialogo fue entre los ninos de la Magdalena y de 

San Miguel Elloxochitlan. Y de este resultaron una serie de expresiones afectivas a considerar: 

"Amigo; vengan a saludarnos; a visitarnos; deseo conocerte; su pueblito es muy bonito como el nuestro; es- 
tamos oontenitos; compaiiero; que estks bien junto con los de tu pueblo; te agradezco lo que me dices de mi 
pueblo y aunque no conozca todavia se que tu pueblo es muy bonito; te deseo de todo corazon que la pases 
muy bien; te digo que nunca me voy a olvidar de ti; que goces de una maravillosa y buena salud; tienen ima- 
genes bien bonitas se parecen a las de aqui; que me conozcas y te conozca y ojala nos caigamos bien; quie 
ro que rne cuenten de su pueblo estare feliz si ustedes me dicen como es.....". 

Todos estos fragmentos retornados de las cartas enviadas entre los dos pueblos nahuas veri- 

fican que la comunicacion entre estos ninos se basa en una racionalidad fiduciaria (Moscovici, 

1988), la cual se genera gracias a la confianza que les produce, sin conocerse aun, la idea de que 

ambos viven en pueblos. Comparten un territorio de origen, con todo un pasado y esto les permite 

ser aceptados y demostrar, desde un principio, su gusto y emocion al conocerse mutuamente. Pode- 

mos leer un cbdigo comun de comunicacion que los define como grupos reflexivos: tienen reglas, 

justificaciones, razones y creencias compartidas grupalmente. Otra cosa que salta a la vista es el 

nivel de formalidad que tienen las cartas de los yancuitlalpenos. Esta misma caracteristica se 

encuentra en los sanmiguelenos. Un protocolo propio de su cultura indigena a nivel oral. 

A esta afectividad se suman los temas que comprenderan las representaciones sociales acer- 

ca de su puebllo. En el caso de la Magdalena Yancuitlalpan y considerando el orden de sus aparicio- 

nes tenemos: 

Querida amiga: 
Por medio d(e esta carta te mando muchos saludos esperando que estes gosando de una buena salud. 
Por otra parte te digo que vi en la tele (video) sus tradisiones de alla y me gustaron mucho, pero tambien las 
tradiciones die aca son muy bonitas espero que algun dia vengas a mi pueblo y veas nuestras tradiciones, pa- 
ra que tambien veas el volcan popocatepet el ojo de agua es igual donde nase el agua es muy bonito nuestro 
pueblo no digo que el tullo este feo supongo que tambien es muy bonito de aqui nuestro pueblo el volcan se 
ve muy grande y muy bonito, tambien las tierras son muy bonitas aqui se dan muchas frutas como: duraz- 
no, pera, tejocote, ciruela, naranja de esa agria es muy bonito nuestro pueblo y espero que algun dia lo ven- 
gas a conoser yo tambien quisiera ir a tu pueblo a conoser lo que ay alla si algun dia puedo ir alla ire, espe- 
ro que me traigas la respuesta de alla como es tu pueblo que tradiciones asen y todo lo importante de alla. 
bueno como ya no tengo mas que desirte se despide de ti tu amiga 
Petra Rivera Garcia 

Notamos que los elementos recurrentes de sus cartas marcan sus tradiciones, principalmente 

la fiesta del 22 de julio dia de la Santa Patrona, el volcan Popocatepetl, el ojo de agua, los campos 



de frutas y de verdluras. Y revelan con soltura la afectividad hacia sus cosas. La reiteracion de lo 

bonito es una c,onstante. La interpretacion que tienen es la siguiente y esta tomada textualmente: "es 

algo limpio cosa o persona; es algo que sale del corazon (Maria de los Angeles); algo que nos hace 

sentir muy felices y contentos (Maria Flor); es algo hermoso (Maria Elena); es algo maravilloso 

(Dulce y Feliciano); algo que esta bien hecho y real (Feliciano); que siento, que uno sienta emocion 

alegria que nos abae (Zenaida); algo que me gusta, algo que sale de mi corazon (Eusebia); palabra 

llena de carinol, de comprension a mi me interesa mucho esa palabra; expresar con bondad; algo que 

significa para nos otro^"^^. Cuando expresaron el significado que tenian de la palabra bonito colo- 

caron inmediatamente ejemplos y el campo ocupo siempre el primer lugar: 

"la paialbra bonito significa para mi algo hermoso como el campo, por sus arboles, flores y siembras, las ca- 
sas son bonitas por sus techos y por su forma de estar pintadas, tambien son bonitos los conejos por su ta- 
mano y su color, los pajaros son bonitos porque vuelan y son chiquitos, la iglesia es bonita por sus imags 
nes, las mariposas son bonitas por su forma y su color, la escuela por sus alumnos y ensenanza. La palabra 
bonito no es lo mismo que feo, bonito es algo maravilloso y la palabra feo es algo horroroso" (Maria Elena) 
"A mi me gusta lo que hay en el pueblo porque hay arboles, flores, macetas, carros, me gusta mi escuela por- 
que tiene escalones y salones, hay casas bonitas tambien esta amaloya porque hay agua que pasa en los arcos, 
me gusta mwho el campo porque hay arboles bien grandes y chiquitos y el popo es muy grande" (Asuncion). 
"Yo entiendo por bonito mi pueblo porque hay muchas cosas como arboles, calles, casas, tiendas, camione- 
tas y hay diferentes arboles como el aguacate, la baina y en las tiendas podemos comprar, en las calles po- 
demos pasar., podemos hacer lo que queramos" (Felix) 

Los ninos de ;San Miguel describen su pueblo asi: 

"Estimado9' amigos 
aqui hay animales 
aqui hay cerdos grandes y agua 
y gatos y raton y viboras y conejos 
y venados aqui hay milpa y aqui hay cafe 
aqui hay arfoles y aqui hay flores 
aqui hay pollos y gallinas y challotes 
aqui hay perros y vacas y huagolotes 
y patos aqui hay platano aqui hay naranja 
aqui hay chivos y ardillas 
aqui hay boiregos y caballos". 
Claudio de la Cruz Benites 
Quero que me dijo que hay tu pueblo. 

En su;s cartas podemos apreciar, casi en la mayoria, que los alumnos mencionan en primer 

lugar a los animales, y los enumeran particularmente, no hacen generalizaciones. Los cerros son el 

-- 

91 El significado de lo bonito externado por los ninos, que habitan los pueblos de origen nahuatl, nos lleva a pensar que 
este adjetivo tiene una connotacion diferente a la empleada en la cultura nacional. Debemos seguir indagando sobre 
el uso y el significado de este termino porque parece denotar el equilibrio (orden) que tiene el hombre en estrecha 
relacion con la naturaleza y viceversa 

92 Se respeto la forma que el nino utilizo para escribir su carta. Sin embargo, es necesario comentar que todos los alum- 
nos tienen esta forma de escritura en verso. 
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siguiente tema que expresan y el agua, aunque este ultimo elemento puede aparecer solo. Posterior- 

mente los arboles, el cafe, la milpa, las frutas, las verduras y las flores. Una minoria hacen alusion 

a las brujas y llos duendes. Otra cosa que es notoria es que los ninos no hablan de la carretera a pe- 

sar de ser una de 1:as nuevas adquisiciones del "desarrollo". 

Este panorama interaccional entre pueblos se ve modificado en las cartas que los ninos de 

la Magdalena Yancuitlalpan envian por primera vez a la ciudad. 

Las expresion'es y los topicos que expresaron a los ninos sanmiguelenos son distintos. 

Queridc~ Amigo (a): 
Por medio de esta Carta Temando Muchos Saludos y teboy adecir como es Yancu No es tan bonito aunque 
eres de Ciudad9' pero nos podemos conocer aunque cea de legos y son bonitos las Fiestas patronales vienen 
los Juegos Miecanicos y muchas otras cosas y uno se divierte Es vonito tambien adonde nace el agua y para 
atras hacia el oriente esta un arco ato como de 20 metros atura y se puede pasa arriba agua ay arboles pinos 
altos Cerros barrancas y esta tambien el volcan popocatepetel esta algo legos 4 aras de Camino para llegar 
al volcan sepuede suvir y vajar hielo seasen los garipeos vonitos carreras con cabayos teconte un poco de 
Yancui. Se des pide de ti tu amigo tambien queremos saber de que trabaja su papa como viven, en que co- 
lonia que cosas ay que fiestas 
Roman gracias por tu atencion 

buenos dias (o buenas tardes amigos y amigas 
Espero que al resibir esta carta se encuentren todos vien de salud porque nosotros nos encontramos muy vien 
de salud yo quiero contarles como es la Magdalena yancuitlalpan y Yancuitlalpan es asi Yancuitlalpan es 
muy grande y tiene tres escuelas que son Vicente Guerrero y Escuela ernan cortes, y un quinder que es 
Agustin melgar y tiene una Iglesia y un volcan que se llama Volcan Popocatepetl y aqui se selebran unas 
fiestas que son el 22 de julio y el segundo Viernes que es en el mes de febrero y se selebran muy vonito por 
que vienes muchos de otro lugar y vienen juegos mecanico y hay una plasa muy grande y tambien se feste- 
ja la navidad el ano nuevo el 12 de disiembre y todo santos dia de muertos cuando todos ponemos ofrenda 
para que los muertos vengan a comer, y nosotros nos vestimos con falda blusa y bota y las senoras con esna- 
guas delantar y saco y los hombres de pantalon y camisa y nosotros ablamos en nauatl y castilla y casi co- 
memos puras verduras porque estamos serca del campo y porque nosotros cosechamos frijol, maiz, trigo, 
aba, chichms, quelite, silantro, epasote, rabano y tambien ai frutas como el durazno tejocote, ciruela, lima, 
chabacano, mispero, y tambien hay Aguacate sapote, y tambien sembramos frores como alelia, rallito, cn- 
salio, nuve, peperrito, senpasuchil. y todos nos de dicamos a cosechar somos campesinos, aqui nosotros si 
quieren venir a conocer Yancuitlalpan los esperamos con los vazos aviertos patodos, grasias por leer mi car- 
ta. Asta prorito amigos. Maria del Rocio aguilar garcia 11 anos. 6" 

querido amigo Cal: 
querido amigo tequiero desir algo de mi pueblo que esta serca del volcan papocatepetl es un pueblo mui pe- 
quenoP' estas casas son tristes tambien te quiero preguntar como en que traban tus padres los de aqui en yan- 
cuitlalpan ablan el espanol el nauatl nosotros sabemos cuentos de muchas cosas yo no se de que saben uste- 
des no se como como ya no tengo mas que desirie se despide de ti Amigo Hipolito H.R. 

Los temas mas reiterados cuando se presentan ante los ninos de la ciudad son: las fiestas de 

su pueblo, el ,volcih, el agua, el campo. Estos coinciden con los mencionados a los ninos del pueblo 

93 El subrayado es mio. En casi todas sus cartas han expresado que Yancuitlalpan es bonito, muy bonito pero frente a 
los ninos de la ciucdad encontramos que adoptan una relacion de subordinacion. 

94 El subrayado es mio. Generalmente los ninos dicen que la Magdalena es grande e Hipolito H.R. usa un adjetivo 
calificativo contrario ante su interlocutor citadino, muestra de esta inferioridad. 



de San Miguel pero agregan las lenguas que hablan, sus leyendas, la vestimenta, sus comidas y 

el ser campesino, aspectos implicitos en la comunicacion entablada con los sanmiguelenos. Asi 

definen los distintos aspectos que caracterizan su identidad": 

Las fiestas del pueblo: "las fiestas son el 22 de julio y el segundo viernes que es en el mes 

de febrero y SI: celebran muy bonito siempre vienen muchos de otro lugar y vienen juegos mecani- 

cos; hacemos dos fiestas cada ano una del senor del pueblo otra de la Patrona (22 de julio); se ce- 

lebra el dia de mu~ertos". 

El ser camlpesino "las personas de mi pueblo se dedican al campesino siembran maiz, frijol, 

chicharo, habii, flores tambien nube, alelia y rallitos ..." 
El lugar que habitan "nosotros tenemos un volcan y ustedes; aqui tenemos un volcan; nues- 

tro pueblo tiene lugares bellos por ejemplo el volcan". 

El ser bilingue: "los de aqui en Yancuitlalpan hablan el espanol y el nahuatl; hablamos 

nahuatl y castilla; aqui nosotros hablamos dos formas de hablar el espanol y el mexicano-'. 

Su tradicibn ancestral parte de su memoria historica: "nosotros sabemos cuentos de muchas 

cosas". 

Estos dos ultimos puntos, el espacio y la lengua, aspectos constituyentes de su identidad, 

reiterados insistentemente en sus cartas a la ciudad, no aparecen de manera explicita en el inter- 

cambio epistolar entre pueblos nahuas. Parece haber un acuerdo comun. 

Cuandlo estos mismos ninos se comunican a la ciudad no se presenta la afectividad de la mis- 

ma manera que apreciamos lineas arriba. Ademas, se preocupan por enfatizar las diferencias cam- 

po-ciudad y en resaltar asuntos que no habian manifestado en el dialogo con San Miguel Eloxochi- 

tlan. Ahora, inciden en elementos constitutivos de su estereotipo que ellos piensan perciben de ellos, 

asi como de aquellos que quieren aclarar. Es decir, se disculpan de antemano de la percepcion cita- 

dina que los yancuitlalpenos se han formulado imaginariamente y que coincide con la incorporada 

por la sociedad riacional. Es interesante ver a continuacion la gama de conceptualizaciones que es- 

tos mismos ninos tienen sobre la ciudad, como si esta fuera homogenea (comen carne todos los dias, 

95 Los elementos diferenciadores de la identidad para Gilberto Jimenez son: 
1. Pertenencia social. Este es uno de los criterios principales de distinguibilidad de las personas, en el sentido que a 
travCs de ella los ilndividuos intemalizan en forma idiosincratica e individualizada las representaciones sociales pro- 
pias de sus grupos de pertenencia o de referencia. 
2. Atributos iiientiificadores. Las personas se distinguen y son distinguidas por una determinada configuracion de atri- 
butos considr:rados como aspectos de su identidad. Se trata de un conjunto de caracteristicas tales como disposicio- 
nes, habitos, tendencias, actitudes o capacidades a lo que se anade lo relativo a la imagen del propio cuerpo (Gime- 
neq 1998). 
3. Narrativa 11iogr;ifica:historias de vida. Esta identidad requiere como marco el intercambio interpersonal. 

96 Es interesanti: ver la apropiacion de la lengua nahuatl que exteman en sus cartas a la ciudad. Aunque su dominio es 
comprensivo mas que productivo ellos mismos dicen no poder pronunciarla bien todavia, sin embargo, a traves de 
sus afirmaciones parecen indicar lo contrario. 
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hay mucho trabajo, se visten muy bien, tienen casas excelentes, entre otros). Inmediatamente lee- 

remos en esas primeras cartas las diferencias campo-ciudad que los yancuitlalpenos tienen 

incorporadas. 

"..aqui somos pobres por alla no porque travajan mucho y ay mucho trabajo ..." (Jose Armando) 
"espero que seamos buenos amigos aunque no vivamos en el mismo pueblo o siudad porque aqui no son ca- 
sas de cemento nosotros tenemos nuestras casas de chinamite y de adove y de tablas y no vestimos igual y 
no es la misrna lengua de aqui porque aqui hablamos nagalt y aqui nuestras calles son feas y alla son boni- 
tas..." (13edrci) 
"..tu casa seguramente sera bonita verdad..la mi es chiquita y tiene tres ventanas y es de ladrillo..des pues de la 
escuela como mpa arrozos frigol..yo me visto con faldas y vestidos y duermo wnla misma ropa." (Marisol) 
"mi pueblo no esta muy grande mi escuela ni nuestra iglesia nuestras casas estan muy chiquitas y no es tan 
muy ad(~macl as... nosotros usamos guarachis siempre acostumbramos a comer brigoles.." (Francisco) 
"..usan brasier ...usan ropa para dormir..alla tienen traje de bano..la comida es diferente y alla la comida es 
dulce y aqui la asen picosa con carne y de camaron..alla la hacen de carne..alla trabajan en fabricas de sir- 
bientas y de para manejar coches ... alla hay edificios y aca no ay casas.." (Felix) 
"...las s~rnorais acen la comida se preocupan en lavar la ropa de sus hijos de ella y de su esposo y los senores 
trabajan en iir al monte a cortar lefia o a sembra a pixcar a cortar fiijol ... las senoritas se visten asi con babero, 
falda tableadla blusa ..." (Agustin) 
"mi pueblo se viste con faldas camisas vordadas y con guaraches ... agarramos agua del ojo de agua..nosotros 
sembraimos ... nuestras casas son un poco feas pero la mayoria del pueblo seban a los Estados Unidos para 
ganar dinero y venir a componer sus casas.." (Ezequiel) 
"..la escuela es grande verde tiene vidrios puertas ventanas esta echa de cemento tiene patio para jugar tiene 
vanos nuestra escuela tiene todo tiene un pino.." (Gonzalo) 
"...las plersorias se visten con faldas, bata y blusa las viejitas con saco, delantar aqui se peinan de trensas.." 
(Aureli,~) 
"la iglesia esta un poco bonita porque esta pintada" (Estela) 
"nos vestimos diferentes de ustedes". (F'etronila) 
"Yancuitlalpan para Puebla esta lejos no podemos vemos" (Cresenciano) 
"..nosotras tiabajamos wn  las manos lavamos la ropa y eso es costoso.." (Flora) 
"este pueblo se dedica al campo todos las personas son campesinos.." (Bartolome) 

Su relacion proxima con la sociedad nacional nos indica que a diferencia de los sanmigue- 

lenos que no imarcan diferencias entre las cartas escritas al otro pueblo o a la ciudad, los yancuitlal- 

penos han estado expuestos a la discriminacion sociocultural que los pueblos indigenas soportan 

centenariamente ein este pais. Expresiones como "yo solo vivo en un pueblo", "a ti te interesana co- 

nocer mi pueblo"., "mi pueblo es pequeno", "Yancui no es bonito como la ciudad", "mi pueblo tie- 

ne muchas calles pero no puede uno pasar porque estan muy refeas", "en este pueblo todo es muy 

duro para garlar dinero y asi tengan lo que van a comer" definen la posicion que ellos ocupan "po- 

bres", "sin serviciios", "dureza del trabajo y la vida", "atraso", "indios", "mal comidos y vestidos" 

y lo poco que la sociedad regional y nacional se interesa en ellos. El contraste de los espacios se- 

leccionados ya expuesto en el capitulo anterior se aprecia con fuerza y se desmantela en este inter- 

cambio epistolar. Al entrecruzar los registros apreciamos las distintas caras de la identidad en un 

mismo individuo y su dinamicidad dependiendo de los interlocutores. El caso de los ninos yancui- 

tlalpenos es cdaro. Son concientes del lugar ocupado. Ante la pregunta si era lo mismo vivir en el 



campo que en la ciudad dijeron que no porque: "no tienen las mismas costumbres; no tienen las mis- 

mas casas; asi somos los que vivimos en un pueblo no lo dejaria alla todo lo compraremos y aca po- 

demos plantado; hiay ruidos de coches; unos son pobres y otros no; no tienen los mismos nombres; no 

tienen la misma or,ganizacion sus calles no son iguales; unos tienen muchas personas y otros pocas". 

El aislamiento vivido en San Miguel hace que su interaccion sea endogena y no manifies- 

ten estos rasgos por el momento, habria que estudiar como este fenomeno se va generando. Parece 

caracterizar1o:j una sola identidad, la nahuatl, pero eso habria que rastrearlo con profundidad. 

Las preguntas que los ninos yancuitlalpenos lanzan a los ninos de la ciudad giran en tomo 

a estas diferencias que marcamos lineas arriba y donde para ellos radican las diferencias entre un 

espacio y otrol: 

"Hola amiga nosotros queremos saber como es la ciudad como se visten y que comen despues de la escuela 
y que comida hacen cuando hay las fiestas aya en la ciudad y cuales juegos van y si hay volcan tarnbien que- 
remos saber que si aya usan sapatos o huaraches y como se ven sus casas y quiero saber en donde trabajan 
tus papas en el campo en restauran o en donde trabajan y que toman de desayuno como se ve la escuela los 
salones si estan pintados o no y como se ven las calles queremos que nos escribas para saber como es la ciu- 
dad y tiunbiem que lengua hablan aparte del espanol y como te vistes cuando llegas de la escuela y la iglesia 
es grande y aya como se ve la iglesia el pueblo de aca es muy grande hay muchos campos y tambien hay tien- 
das la escuela es grande esta pintada de verde y amarillo y hay casas grandes hay muchas calles. (Angelica) 

En sus textos develan la representacion social de pueblo que tiene un citadino desde la pers- 

pectiva de un indfgena, la cual no es distante de la realidad citadina sobre ellos. Los pueblos son: 

lejanos, pobres, no tienen servicios, son campesinos, hablan lengua indigena, estan descalzos, su ro- 

pa es corriente, scm muy creyentes. Tienen una clara conciencia de lo que son para la sociedad na- 

cional y de la discriminacion de la cual son objeto. Por el tipo de caractensticas geograficas y so- 

ciales, las experiencias de San Miguel son mas bien regionales; en esa zona la lengua indigena es 

altamente vibil; sil contacto nacional se incrementara con la carretera y la influencia de la televi- 

sion. Algunas cartas nos dejan ver esto: 

"nifios quieren saber que ay en san migel Eloxochitlan ay palacios (municipal) ay carretera ay carros ay ani- 
males ay luz: ay agua ay escuelas ay frutas ay cerros ay telefonos ay tiendas y ustedes que ay ninas" (Isidro) 

En el analisis global de su intercambio epistolar no se encuentran diferencias cuando se di- 

rigen hacia la Magdalena ylo la ciudad. 

Los ninos de la ciudad que a su vez son de estracto campesino, en su gran mayoria, se diri- 

gen hacia la Magdalena de esta forma: 

".. Amiga quisiera saber como eres ojala que vengas a visitarme y quisiera saber tu tradicion.. quisiera con- 
tarte de la ciudad mira es muy bonita casi todos ban a la escuela ya no trabajan hay muchos arboles y abeces 



suceden accidentes y ay muertos.. mi casa es de dos pisos.. tengo dos perros, pollos, guajolotes, conejos yuna 
tortiga.y un jardin chiquito.." (Beatriz) 
"..me gustaria saber como es tu ciudad y como son tus tradiciones y costumbres y quisiera que me dijera 
como es tu trabajo en el campo.." (Juan) 
"..como es su trabajo de tus padres es cansado como se visten y como son sus tradiciones ... en la ciudad hay 
mucho carro, y muchas cosas malas como el abuso la contaminacion el humo de los coches.." (Maria 
Guadalupe) 
"..alla trabajan mucho los senores..en dias de frio con que se tapan..como saben la hora, como son los 
arboles..como son sus tradiciones y como las festejan.." (Jose Antonio) 
"...yo quisiera que conosieras la ciudad que como son los parques como son las carreteras que aqui si hay 
lamparas y en el campo no hay y aya utilizan velas..tambien quisiera me ensenaran como se corta la lena y 
aqui no se usa lena se usan fosforos para prender una estufa quisiera que conosieran los puentes edificios 
escuelas pemonas que hablan en espanol" (Marcela) 

Estos ininos, hijos de migrantes campesinos, demuestran en sus escritos el conocimiento que 

tienen del campo: hacen comparaciones, trasladan a la ciudad costumbres campesinas como la cria 

de animales y la curiosidad de contrastar sus saberes tradicionales, los socializados, aprendidos y10 

vistos en los  pueblos de sus padres o de sus abuelos, con los de sus nuevos amigos. La carta que 

sigue es un retrato de esta afirmacion: 

Amigo quiero que platiques todo lo que hay en el campo si crecen elotes si cultivan si cosechan etc. 
Tambien quisiera saber en que mes hay agua como crian a los animales. Tambien quisiera saber si hablan en 
lenguas que nosotros no conocemos como el ingles, Totonaco etc. 
Yo quisiera que conosieras la ciudad que como son los parques como son las carreteras que aqui si hay lam- 
paras y en el campo no hay y aya utilizan velas tambien quisiera que ustedes me ensenaran como se corta la 
lena y aqui no se usa lena se usan fosforos para prender una estufa quisiera que conosieran los puentes edi- 
ficios escuelas personas que hablan en espanol y quisiera que ustedes me platicaran algo mas del campo y 
yo lo de la ciudad. Marcela garcia lopez. 11 anos 

Tambien dlenotan un interes de explicarles a los ninos de la Magdalena para que sirven las 

cosas, los anticipan para que ese enfrentamiento no sea tan abrupto al llegar a la urbe. 

La ciudlad es muy bonita hay grandes oteles, restaurantes los restaurantes son donde comen comida de todas 
clases de coimida y los oteles son donde duermen personas. Ai un centro donde compran todas las personas 
compran para la comida, hay escuelas como la de ustedes, hay transportes los transportes son camiones que 
transportan a la gente de un lado a otro. Taxis es igual a los transportes llevan gente. Ai un lugar que se llama 
socalo es en un otel. Ai muchos parques, osea los parques es donde hay guegos de cualquier origen. carlos 
Vivanc,o m o r a .  10 anos. 5' 

Entre las preguntas mas frecuentes que les hacen los ninos de la ciudad al campo tenemos: 

"Como son las casas, como es la ropa y que usan para caminar, como son los nombres, como se pronuncian, 
que utilizan para peinarse, como saben la hora, cuando hace frio con que se tapan, trabajan mucho los 
senores: es cansado o no, como son los arboles, como son las tradiciones y como las festejan, como es el vol- 
can, con qu8 y a que juegan, en que trabajas en tu pueblo, platiquen del pueblo, que clima tienen, que les 
ensenan en la escuela". 



Si bien todas estas interrogantes se reiteran, las que siempre aparecen son: cuales son las tra- 

diciones del puebljo, si el trabajo de sus padres es duro o no y que describan el pueblo donde viven. 

Al revisar eon detenimiento muchas de estas interrogantes, formuladas por los hijos de migran- 

tes, los ninos !mnciuitlalpenos se anticiparon a contestarlas, antes de recibir las cartas. Por ejemplo: 

"...usamos ropa dormimos vestidos unos que otros usan sapatos debes en cuando comemos carne ..." 
(Maria de los Angeles) 
"tenemos nuestras casas de chinamite y de adove y de tablas y no vestimos igual y no es la misma lengua 
de aqui porque aqui hablamos nagalt y aqui nuestras calles son feas y alla son bonitas ..." (Pedro) 
"..aqui :somos pobres por alla no porque travajan mucho y ay mucho trabajo ..." (Jose Armando) 
"mi papa M a j a  mucho y yo tambien" 

Los ninos (de la ciudad mencionan las iglesias, pero no una fiesta en especial, con excepcion 

de la Virgen de Guadalupe, simbolo nacional. No hay elementos topograficos en sus cartas. Enu- 

meran con mucha frecuencia los hoteles, los restaurantes, la escuela, los parques donde juegan y los 

distintos transiportes que tienen a su alcance. 

Este pirimer registro utilizado nos permite a nosotros reconocer y a los ninos mostrar los temas 

que constituyen parte esencial de las representaciones sociales de su pueblo. Para los de la Magdale- 

na Yancuitlalpan, lo bonito de su pueblo, el volcan, el campo, el agua, las fiestas. En San Miguel Elo- 

xochitlan los ;animales, los cerros, el agua, el campo. Y para la ciudad los edificios, los hoteles, res- 

taurantes, escuelasi, transporte y los parques. La parte afectiva es otro detonante importante muy mar- 

cado en Yancuitlallpan, medianamente en Eloxochitlan y en menor medida en los ninos citadinos. Al 

mismo tiempo vemos en los yancuitlalpenos una posicion identitaria ante los sanmiguelenos y otra 

muy cruda y de inferioridad ante la ciudad, sentida y aprendida. Esa dualidad nos muestra la dinami- 

cidad y las miiltiples facetas de la identidad en un mismo individuo, producto de la convivencia inter- 

cultural de su respectiva region. Asi como los sanmiguelenos no explicitan rasgos distintivos cuando 

se dirigen a lai ciutjad y10 al otro pueblo, por la marginacion geografica de su espacio, los ninos de la 

ciudad develan en muchas de sus cartas un pleno conocimiento de lo campesino. En sus preguntas y 

en sus comeniarios podemos percatamos de esto porque apuntan todos los aspectos que son diferen- 

tes entre la ciudad y el campo. Ellos nos muestran la representacion social de pueblo que viven sus 

abuelos (hablan otra lengua aparte del espanol, conservan y practican tradiciones, la dureza del traba- 

jo campesino, la Mta de servicios: luz, carreteras, agua potable, pocas comodidades -frio, ropa, zapa- 

tos-, casas sericillas) la que les trasmiten sus padres en el discurso y sus propias experiencias en estos 

espacios ance:strales. Su discurso no es agresivo, por el contrario, tratan de explicarles el funciona- 

miento de ciertas wsas de la ciudad. Es evidente que todos estos lugares, tan distantes entre si, nos 

ofrecen estudiar Izis identidades y sus transfiguraciones a traves de esta wntrastante diversidad. El ha- 

ber colocado la ciudad, aunque fuera con ninos hijos de migrantes, nos concedio la oportunidad de es- 



tudiar desde dentro y desde fuera la representacion que existe de pueblo. Inclusive en la relacion en- 

tre la Magdalena y la ciudad, creo que los ninos de ese pueblo no descubrieron que sus nuevos ami- 

gos citadinos conocian mucho del campo. Contrariamente, los citadinos manifiestan una necesidad de 

apoyarles para que conozcan la crudeza de la urbe, antes de llegar a ella. Con estos ejemplos pode- 

mos constatar una identidad etnica, como una forma especifica de identidad y sus distintas facetas de- 

pendiendo de los contextos y de los interlocutores. Asunto aun no resuelto y menos a nivel empirico 

por la antropologia. Las estrategias metodologicas desplegadas en esta tesis y sobre todo la segunda 

parte de la corisigria nos abren una puerta para ver que opinan. ven y conceptualizan los ninos de si 

mismos, al decirles que cuenten como son ellos, para que los otros hagan lo mismo. La identidad co- 

mo esquema de percepcion antes que nada es un esquema de autopercepcion y la identidad se define 

como una autoimagen (Gimenez, 1994), pero esta varia dependiendo del interlocutor que coloquemos. 

Esta metodologia y los espacios seleccionados para desarrollar el trabajo nos permiten apreciar la di- 

namicidad de las identidades y su pluralidad, asi como los conflictos. Su analisis debe hacerse en un 

contexto preciso, con un interlocutor real, en un lugar y en un momento especifico para poder estu- 

diar el posicioinamiiento adoptado por esos sujetos. Debemos reforzar trabajos empiricos de esta indo- 

le para poder aidenlramos en las transfiguraciones que un mismo actor puede ser capaz de adoptar de- 

pendiendo de Ila circunstancias que les toca vivir. Estos ninos son producto del racismo, de la diferen- 

cia despectiva. sufiida todos los dias en sus regiones y mas evidente aun cuando llegan a las ciudades. 

4.1.2. Otro recurso para descubrir las identidades: las fotos. 

Ya te vi, ya me di cuenta que somos iguales 

Aunque no trabajamos con profundidad este tema no quisieramos dejar de mostrar la impor- 

tancia de las primeras fotos en este intercambio. Esta tecnologia les permitia retratrarse y posterior- 

mente conocerse fisicamente: 

"..mandame alguna foto tulla por favor mandamela porque quiero saber como eres" (Flora) 

Al verse entre los ninos de ambos pueblos y sin pedir opinion las primeras expresiones fueron: 

"Querido conipanero: gracias por las fotos que me enviaste. Vimos perfectamente que somos lo mismo no?" 
Los ninos que estan alla son iguales que nosotros, ya vimos tu foto estan nuestras fotos alla? 
"Ahora ya te conoci por tu fotografia". 

Con este ultimo juicio podemos ver el papel de la imagen en este trabajo, para dar realidad 

a la investigacion y aterrizar el conocimiento. Se mostraron de manera completa. Los ninos de la 

ciudad al respecto no expresaron comentario alguno. 



4.1.3. Dibujas miirales e individuales y temas de las representaciones sociales de pueblo y10 

ciudad 

Una vez finalizado el primer contacto a traves de las cartas la idea era dar otros elementos 

de expresion a los ninos para representar a sus pueblos y darlos a conocer con mas detalle. Al pre- 

guntarles que otras formas podriamos utilizar comentaron: dibujos, fotos, video y grabaciones. Con- 

tinuamos con los Esta posibilidad ademas de motivarlos les permitia expresar por medio 

de otro lenguaje, el grafico, otros aspectos de su pueblo y10 ciudad como la visualizacion de su en- 

torno, los topicos relevantes y los colores del pueblo. Iniciamos con dibujos murales realizados por 

equipos, agrupados genericamente, determinados por los mismos alumnos. Al finalizar daban una 

descripcion escrita que anotamos al pie del dibujo y, en algunos casos, una oral de lo representado. 

Asi dibujaron la Magdalena Yancuitlalpan de manera grupal: 

'.-- 
L.... - 

I> 

Ahora lo que hicimos fue dibujar nuestro como 
pueblo, como es que tiene, tiene flores, arboles, 
un volcan llamado Popoca, la iglesia, agua, cam- 
pos, calles, casas y otras cosas, mas nuestra 
escuela y unas siembras de elotes, fijoles o 
mazorcas en los campos, el panteon de la iglesia. 
Se despide Catalina Torres Pavon. 5" "A" 

-- 
97 Se les pmporcionamn todos los materiales a utilizar: pinturas, papel y para las actividades posteriores camaras 

fotograficas, rollos, la videograbadora, cintas al igual que las grabadoras de audio. 



De manera oral expresaron sus autores: 

NI :  hicimos un volcan .. casas .. cerros les pusimos arboles y tambien una iglesia 
N2: hicimos casas .. cerros y un volcan y el sol y la iglesia 
N3: hicimos arboles.. montatias.. flores.. casas..la iglesia.. .el volcan..el sol y las nubes 
N4: hicimos yo hice un volcan .. un cerro.. dibujamos flores .. hicimos nuestro pueblo 
N5: hicimos un volcan .. arboles.. este flores.. casas y una iglesia y artos arboles. 
N6: hicimos un volcan.. caminos.. cerros.. casas y una iglesia 

Coinciden los elementos sobresalientes que se desprenden de sus descripciones escritas y 
98 

orales con sus dibujos murales. El volcan Popocatepetl ubicado en el centro de la mayoria de sus 

ilustraciones y majestuoso. El sol y las nubes. Los bosques que le rodean, con sus animales, flores 

y plantas y los campos donde siembran. El agua: sus manantiales y jagueyes procedentes del vol- 

can. La iglesiia ubicada en el centro del pueblo con su camposanto y las casas de los distintos ba- 

rrios. Nos dejan ver una vision integrada de ese todo llamado pueblo. Los murales restantes mar- 

can de igual manera los mismos temas enunciados tambien en sus cartas, como lo apreciamos en el 

apartado anterior. Un registro y otro se van entrelazando y reiteran, reafirman, explican y profundi- 

zan sus significados. Sin embargo, era necesario revisar como graficarian a nivel individual su es- 

pacio. Y estos son los resultados: 

e 
Yo dibuje piedras erboles y el bolcan 
popocatpetl y nubes asules arboles ber- 

) '4 ) 4 des casas pitados de amariyo azul y ay 
cables idibuje una iglesia pitada de 
amariyo berde cafe idivuje casas deco- 

& 1 
lado ay aboles demansana icada presa 

*r ay un puente y cudoyuebe pasa agua i 

5 m0 ay un pation grade ay milpas nuves y 
SS3 m ay casas de colado y de adove y de ta- 

*e bique de lagryllo y es muy bonito mi 
&I pueblo. 

Francisco Garcia Tamallo. 11 anos 

* 
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98 Este geosimh~lo es el principal y el sosten del temtorio y de su vida. 



Mi pueblo es un poco grande y se Ila- 
ma Mi Pueblo es un poco grande y se 
llama La Magdale Yancuitlalpan tochi- 
milco Puebla dibuje la iglesia un serro 
calles casas y una escuela flores arbo- 
les y el bolcan popocatepetl y nuves y 
el sol y pajaros y pueblo tiene carros te- 
rrenos siembras y ay jentes animales 
gallos tambie ay una presidencia y el 
precidente y campos 
Nicolas Hernandez Morales. 12 anos. 5' 

Este mi pueblo el volcan esta echo de 
arena y los arboles son tan bonitos por- 
que asi es mi pueblo ay casas ay arbo- 
les y tanbien muchas cosas que nos 
gusta mucho de este pueblo 
Fernando Flores Alonso. 10 anos 

Al analizar estos dibujos podemos ver que, tambien a nivel individual, mantienen representaciones 

holisticas de Iiu pueblo. Y estan senalados los mismos topicos expresados en el mural. Ambos coin- 

ciden en ubicar la. iglesia del lado izquierdo. Las calles son sinuosas e irregulares y se unen a las 

casas. El volcan ceon sus bosques y terrenos; el agua. Todos los ninos del pueblo manejan el mismo 

estilo. La escuela a veces esta presente a veces no. 



Las descripciones escritas acerca de lo dibujado refieren, con insistencia, los mismos topicos 

centrales: 

Mi pueblo es grande y es bonito tiene arboles y artas plantas tiene casas animales y todos frutos de arboles 
y esta una yglesia un pantion tiene flores y esta el popocateptl y ay una escuela bamos ala escuela tiene tien- 
das mi pueblo estamos bien. (Gregaria) 

Mi pueblo tiene arboles casas escuelas presidensia a tiene carreteras aparatos carros yglesias senoras y un 
bolcan seno toro borresos ninos llerba plantas panteones arboles canpos asiendas casas adornos con tiendas 
enpedrados perro y gatos. (Maria Flor) 

Mipueblo es grande y ay montanas y un volcan ay casas moles yglesias caminos ay montanas amo1 flores 
casas de techo escuela plantas postes aguacates tenemos una presidencia y ay tiendas (Bonifacio) 

Mi puel~lo st: llama La Magdalena yancuitlalpan es muy bonito ami me gusta vivir en el tiene una iglesia, 
escuela, flores, arboles y casas las fiestas que se acen son muy bonitas tambien hay un bolcan y se llama el 
volcan ~popocxtepetl. La gente de aqui es bonita y se muy bien tambien hay muchos arboles de frutos, como, 
bainas durasnos,cirhuelas, pero eso crese en el campo y hay muchas variedades de animales. (Maria Elena) 

En mi pueblo ay arboles camiones tiene una iglecia una escuela esta el bolcan tiene muchas casas es muy 
bonito mi pueblo tambien tiene flores la escuela tiene muchos salones mi pueblo tiene mucha gente es muy 
bonito porque tiene muchos caminos y tambien tiene muchos animales como caballos gallinas tiene muchos 
campos y es muy bonito de todo lo que ay en mi pueblo. (Evelia) 

Y mi comunidad se llama la maigdalena yancuitlalpan y mi pueblo es bonito y no es muy grande de pero 
tiene un bolcan y el bolcan se yama popocatepetl tiene montanas arboles casas pinos calles coches camio- 
nes y el sielo tanbien es muy bonito y tiene nuves y el sol y tanbien hay animales hay escuelas iglesias co- 
mo ora hay animales que son conejo gallina pollo perro gato burro raton vivoramarrano hay muchos anima- 
les aqui en mi pueblo (Elia) 

Una y otra vez podemos ver reiterados los mismos temas pero es interesante notar que el 

panteon aparece de manera explicita en sus descripciones al lado de su iglesia, lo mismo que la pre- 

sidencia. Ambos ausentes de sus cartas. 

A estos dibujos murales e individuales sobre como era su pueblo le sucedieron una serie de 

ilustraciones de aquellos temas que ellos escogieron para dar a conocer a sus amigos: 

el volcan tiene muchas piedras y tanbien mucho 
hielo en ano nuevo en el campo hay pocos arboles 
en beses saca lumbre el volcan y quema la zacate- 

' ra de abajo su esposa tanbien saca lumbre y humo 
en el pueblo hay casas de carton de lamina y de 
bloc y los caminos en partes estan feos nuestra es- 
cuela tiene 12 salones y muchas bancas grandes tie- 
ne una cancha de basquet bool la iglesia esta muy 
grande y con muchas imagenes ay pocos carros hay 
agua poca es todo lo que les escribo su companero 

I Luis Aspiros Morancbel 



Este dibujo es un excelente ejemplo de los contenidos que forman el campo representacional 

de su pueblo. El volcan con sus bosques, animales, flores y terrenos, el agua -manantial y puente 

que la conduce-, el sol, la casa, la escuela, la iglesia y la carretera. 

De manera aun mas resumida podemos apreciar, a continuacion, la constancia de los 

elementos nodales que representan su pueblo: 

Amigito o amigita nosotros estamos muy 
vien nosotros resivimos con mucho gus- 
to su carta te mando este dibujo para d s  
sirte que el volcan hace enipcion saca se- 
nisa o lumbre y embeses laba y lla no hay 
muchos arboles porque lo cortan y hay 
pocos arboles y si lo cortan los arboles 
despues ya no habra naturalesa despues 
se va aver feo sin arboles y sin plantas y 
el volcan es muy grande y muy peligroso 
y nosotros sembramos fkijol, maiz, milpa 
y flor yo me llamo Juana Garcia Garcia 
mi escuela se llama Vicente Guerrero. 
Tengo 13 anos. 

En ellos continuamos apreciando que el volcan es el eje de su temtorio, comprende todos 

los elementos que les dan vida: el agua, la tierra, la comida y la lena. Ademas solo aparece en los 

dibujos de su pueblo. Cuando graficaron la ciudad de Atlixco y la ciudad de Puebla no lo incorpo- 

raron, cuando este es visible desde ambas urbes. El volcan les pertenece solo a ellos. Recordemos 

que en muchas de sus cartas preguntaban a los ninos de la ciudad si tenian un volcan. Veamoslo: 

Dibuje la ciuda de Atlixco porque e ido 
3 veces y ay muchas cosas bonitas. 
Nicolas. 12 anos 



la siudad que dibuja es de puebla 
es muy bonita ay edifisios, arbo- 
les, carros, carreteras, trenes y se- 
maforos por eso la siudad de pue- 
bla me gusta mucho porque es 
bonita y tiene edifisios bonitos. 
Fidel Canalizo Flores. 12 anos 

Contiriuando con los dibujos libres sobre su pueblo otros se inclinaron solo por dibujar la 

parte alta del volcan. 

Yo ice el bolcan solo porque di- 
sen que va explotar Pero muchos 
dicen que no y te quiero desir que 
si ustedes de esa escuela se les da 
miedo ono porque En esta escue- 
la nadie le asusta pero cuando 
saca fumarolas algunos todabia 
les asusta pero yo yano se despi- 
de de ti tu amigo 
Abraham Espinoza. 14 anos 

Este retrat~o del volcan simboliza la etapa de actividad de este coloso que inicio en mil no- 

vescientos noventa y cuatro, casi al mismo tiempo que arranco este proyecto. Una vez mas pode- 

mos percatamos die la presencia central del volcan, de los bosques (con sus arboles y animales), de 

sus manantiales, del sol y de las nubes que contienen las lluvias. Es su protector y generador de 

condiciones climaiticas que permiten las siembras. Mas adelante revisaremos la parte narrativa es- 

crita por los ninos, complemento indispensable para la comprension de estas representaciones gra- 

ficas. Esta escena, de la parte alta del volcan, siempre esta presente, es caracteristica de su vision 

regional. 



Otro de los temas individualmente tratado fue el agua. La dibujaron en sus multiples formas: 

El ojo del agua es donde nace el agua, 
ahi se junta toda el agua que tomamos 
y ahi es un 
lugar donde hay muchas mangueras 
llenas de agua. 
Maria de los Angeles Flores Aguilar 

El agua es uno de los elementos centrales que conforman parte del contenido de las repre- 

sentaciones dle sil pueblo. Aparece en las cartas, en los murales y en los dibujos individuales. Se 

reitera constantemiente en los distintos registros empleados. que es importante el agua para los 

ninos y que saben en torno a ella? 

Una nina rios cuenta oralmente que en el ojo de agua hace muchos anos existian las sirenas 

pero poco a poco se fueron perdiendo y tambien unas mujeres desnudas y les pusieron ... 

El ojo de agua 
Mecontaron que en el agua salia la sohuatl, que 
sellama sirena y que siempre salia acomer uvitas 
que ay en la barranca y que todas las noches gri- 
taba y que cuando se murio la sohuatl nadien 
supo y una senora fue atraer agua y dise que la 
asustaron y ella se espanto mucho pero no era 
nadien dicen que solo era su alma de la sohuatl. 
Historia que me conto mi avuelo de 60 anos. 
Rocio Aguilar Garcia. 11 anos 



El mismo procedimiento se utilizo con San Miguel Eloxochitlan. Su pueblo fue ilustrado asi 

mural que continuacion se presenta: 

El dibujo no fue descrito por los autores. Al no poseer una proficiencia de la escritura pre- 

fieren otros medios de expresion y no siempre se alcanzo este tipo de explicacion. Recordemos que 

tienen como segunda lengua el espanol. La aprendieron a hablar y a escribir, con muchas dificulta- 

des, recien en el cuarto y quinto grado escolar. Producto de ello son los textos con los que conta- 

mos. Sin emblargc~, volviendo a la imagen observamos dos partes totalmente visibles: los cerros y 

sus casas empotradas en estos, el sol y las nubes; en la segunda mitad del dibujo, la escuela ocu- 

pando casi la misma dimension y partiendo la vision de conjunto. Algunos aspectos contextuales 

quizas nos ayudani a entender su importancia. La escuela es el tercer edificio de concreto en el pue- 

blo, despues de la sacristia y la clinica. Realmente es muy grande y la ubicaron en el unico valle del 

lugar. Es el lugar donde van a aprender el espanol oral y a escribir. Sus padres depositan toda la con- 

fianza en esta institucion exogena, que rompe su espacio, tal y como se plasma en el dibujo, y que 

les permitira "aceicdei' a la sociedad nacional. 

San Miguel de manera individual: 



Si bien los ninos de San Miguel no comentaron sus dibujos podemos apreciar que en ellos 

hay una caracteristica en comun: el pueblo esta entre cerros. La ausencia de calles ofrece una repre- 

sentacion distinta de su espacio. La carretera es nueva, este lugar ha estado incomunicado con la 

sociedad nacional hasta hace muy poco tiempo. Su habitat esta en los mismos cerros, junto a los 

arboles, los animales, las siembras, las cuevas, el agua, el sol y las nubes, integrando una sola 

unidad. Estos son los generadores de la vida, ya en las cartas y en su etnografia podiamos 

percatamos de la importancia albergada en ellos. 

La igksia no aparece en todos los dibujos, recordemos que el cura va una o dos veces al ano. 

Celebran sus mayordomias solos, con la ayuda del sacristan, la iglesia es un lugar poco frecuentado. 

El paiisaje cerril es definitorio de su territorio en el pueblo de San Miguel Eloxochitlan y 

la naturaleza inherente. 

_ .- Geronimo Arenas Marcos. 13 anos 
,_-/I%==-- Secundaria Federal, Primer grado. 

.--/ 



Hay mucho cerro 
agua y flor conejo 
ardilla todos hay animales 
en el cerro por ejemplo 
mapache y tlacuache 
Buimaro Herrera Temoxtle. 11 anos 

El agua y las cuevas se hacen visibles en este otro dibujo individual siendo parte integrante 

de los cerros. Apreciarnos tambien una graficacion holistica de su espacio que ademas no parece 

tener fragmentaciones, solo las marcadas por la topografia. 

En Tola ay una Cueba yamada Totonatia 
y ay una Serpiente en el arroyo del ahua 
y otras mas serpientes yamados Coladlo, Teposot, 
y ay una casa de una ahuelita vive juntos con sus hijos 
y trabajan juntos y an encontrado figuras 
y ay una flor yamada eloxochitl 
Javier Trujillo Gonzalez. 14 anos 

Aqui es donde nace el agua mucha gente ojala 
el agua aqui siempre. los nino o las senoras vien 
como alas 7 y se van 7: 15 mucha gente vienen - 
a traer el agua. Sin el agua no podemos vivir por 
eso asi dijo el dios que nasca aquel el agua 

nikan kanh nesi atl miak tlaka kitilana nin atl 
nikan ikeme meya kan kititlano nochtl koneme 
o yeva tlaka uitse kemi chikome hora kuatlka 
miake kikuikiui la amo ika atl amo kualtis ti 
yoltoske lko okitlali ntata dios ma nesi atl. 

Mario Gonzalez R. 6O. Edad 13 anos 



Ademiis d'e las personas, los cerros son habitados por los duendes y los brujos. Estos 

ultimos representados tambien en forma de tecolotes. Otro personaje que habita estos parajes es la 

Llorona. Los ]primeros aparecen con frecuencia en sus cartas. - 
J Y  1 

A 

Los xantiltis son figuras de barro, que los ninos veneran como simbolos de buena suerte; se 

encuentran en ciertas cuevas y muchos las llevan a sus casas para colocarlas en el altar. 

Xah ti -- 3 



El agua aparece en los cerros como lo acabamos de ver, lugar donde tiene su nacimiento y 

en sus dibujos destacan su importancia tal y como lo leimos ya en sus cartas. 

Otro e'leme:nto muy comun es la representacion de sus casas. 

Aquesta la casa hay tiene esta con lo 
que cosinamos cuando hacemos tor- 
tilla y comida con que lo hacemos 

\ p .  \ ?  s . , : , .  h<i  '\irz. 
todo Aqui lo pueden ver hay muchas 
platas Animales y arboles y flores 
cenos nube todo hay esta como pasto 
hay esta todo echa lo complete 

Ne onikchi tlen onechpakte onikche 
mick tlamsantle tlen amo mota itech 
ikuilapan nikan onikchi sike onikche 
xochitl mixtle tepeme cokyo zakatl 
noche ompa na. 

Lourdes Torres Mendez 14 anos 



Los animales, las plantas y las flores son parte indisoluble de sus hogares y son tan o mas 

grandes que los humanos o las casas. Muchas veces los animales estan pintados dentro del hogar 

y/o fuera de este. 

Mi nombre Fernando 10 anos casa flor 
pagaro carro platano narangas 



La ciudad fue representada, en dibujos murales, por los hijos de migrantes que la habitan 

actualmente. Asi la representaron para los ninos del campo: 

Pintamos el otel 
aristo la via del tren 
una pulquena Hotel se 
cayo el Sol el banco 
Bita el bosque 
Luis Alberto Juarez 
Lara. 11 anos 

Yo hize el dibujo del mural el zoologico, Hotel se callo el 
sol la pulqueria y la serveceria tambien el banco Bilbaul 
Vicalla, la laguna de San Baltazar, la Fabrica, la via de f e  
rrocarril, el mologico, Hospital General, Hotel Arisco, yo 
hize eso para los ninos del campo conoscan la ciudad 
Hector Martin Calderon Marcial. 11 anos 



En entrevista oral expresaron haber dibujado NI:  hoteles 
N2: fBbr7cas 
N3: bancos 
N4: basura 
N5: hospital 
N6: tiendas 
N7: zooI6gico 
N8: cafedral 

Las represlentaciones que efectuaron de la ciudad son fragmentadas y lineales. Solo alcan- 

zaron a plasmar en los murales una sola calle. Los hoteles son constantes en sus dibujos. Las calles, 

carreteras, los hospitales, los bancos, los supermercados, las fabricas y los distintos tipos de trans- 

porte, taxi, trailer, camion. De la naturaleza solo el sol y las nubes aparecen siempre. Y la escuela 

A nivel individual tambien la dibujaron y mantienen el mismo esquema, vuelven a marcar 

los mismos elementos del mural: el hotel, el hospital, las fabricas, la escuela, las calles, los trans- 

portes y los semaforos. 

El hotel significa para los que llegan de 
lejos para los que no tienen donde 
quedarse y el hospital para un pasiente 
grabe para partos para operaciones el 
semaforo signitica para las senales de 
coches de prebencion y para personas el 
verde sirve para que pasen los coches el 
amarillo para prevencion y el rojo para 
las personas las paleterias para los que se 
les antojen un elado una paleta la pelu- 
queria para el que crea cortarse el pelo y 
todo lo que puedo esplicar de mi dibujo 
Jose Luis Cancino Romero. 5". 11 anos 



La ciudad son las cosas que estan dentro 
como un hotel, un semaforo, la contamina- 
cion. 
La contaminacion es lo que crea el hombre 
como el c m ,  las fabricas, y muchas cosas. 
En la ciudad hay carreteras que es por donde 
pasan los carros. 
Cuando hay un enfermo hay como carro 
grande que va asia donde estan los enfer- 
mos, y se los llevan adentro y cuando llegan 
al hospital lo curan. 
Jose Antonio Carrillo. 11 anos 

Opiniones orarles sobre la ciudad hechas por los ninos entre si: 

Flores: Yo opino que la ciudad es un lugar donde viven muchos habitantes donde 
hay mu'cha contaminacion casi no hay animales hay mucho ratero tambien hay mucho 
muchos lugares que visitar 
N: .b unico que tiene que decir? 
F: no como la Catedra! como el Centro como el Zocalo hay muchos lugares 
hay variacion de lugares que puede uno visitar es !o unico que puedo decirles 
N: Diego Quintero Flores que opina sobre la ciudad? 
Diego: Yo opino que la ciudad es un lugar donde vive mucha gente (RSAS) hay edificios 
hay carros hay este carreteras hay mucha contaminacion hay mucho smog se hace lo 
posible por recuperar el dat7o perdido nos echariamos a una alberca para morirnos y 
ahogamos porque no se  puede vivir en esta vida 

Con lai intencion de profundizar un poco mas las experiencias de los ninos de la ciudad, hijos 

de migrantes, les solicitamos dibujaran el pueblo de sus padres, madres ylo abuelos(as). Y de esta 

manera los ccincibieron: 



En entrevista oral Hector nos cuenta: 

1: cerca de Tepe~i de Rodriguez esta chiquito el pueblo 
N: si! 
1: y que hay en el ptreblo que me dibujaste (J explicame 
N: lo que hay todo 
1: haber que hay 
N: pues nada hay asi casas esta el parque la iglesia (.) la 
escuela un jaguey en donde como se llama en donde di - 
ce mi papa que antes: tenian que acarrear agua desde el 

jaguey 
1: a y tu papa hasta que edad vivid ahi 
N: no se 
1: le podras preg,untarpara saber tus abuelos viven ahito - 

N: no nada mas mi ailuelito 
1: cada cuanto k~ vas a visitar 
N: cada 15 dias 
1: vas y cuantos dias te quedas 
N: namas dos vamos sabado y nos venimos el domingo 
1: toda la familia 
N: no namas yo y mi papa 
1: y que otras cosas clibujaste 
N: los como se llama,? las casas y los montes 
1: corno son los ,montes 
N: altos 
1: altos 
N: si 
1: y fe gusta el pueblo de tu abuelo 

San Vicente Coyotepe 
este pueblo que da serca de 
Tepexi de Rodigres yo hize el 
pueblo de mi Abuelito dibuje lo 
que ay: el parque, la iglesia, la 
escuela, el gajue ey y el campo 
las casas tambien el monte el 
pueblo donde vive mi Abuelito 
me gusta porque me divierto 
Hector Martin Calderon Marcia. 
6 O  C. 11 anos 

N: sef 
1: mucho 
N: si 
1: por que 
N: porque hay puedo jugar 
1: que haces alla que no haces en la ciudad 
N: montarme en los caballos i,r al parque a jugar 
1: es mas bonito el pueblo de tu abuelo que la ciudad 
N: no es mas bonita la ciudad 
1: si a ti te gusta mas por que 
N: porque hay muchas cosas (.) porque aqui para ir a los 
circos 
1: le gusta mas 
N: si 
1: que mas fe gusta de la ciudad 
N: minm 
1: y los ninos en el pueblo conoces ninos en el pueblo 
N: SI 

1: tienes primos (. .) y que tal tu crees que los ninos del pue - 
blo piensan igual que tu (./ que vives aqul en la ciudad 
N: no 
1: cdrno piensan en el pueblo 
N: de ir al campo de cuidar sus animales (../ a cuidar el 
ganado 
1: y un nino de ciudad en que piensa 
N: en todo lo que hay en la ciudad (..) en todo lo que hay 
en la ciudad 
1: comd que 
N: como asilos cines los ckcos la catedral 



3' -r 
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Tlachichuca queda por matamoros se asen 
de aqui alla 2:00 hra: Es muy bonito por 
sus tradiciones. 
Yo pinte la casa de mi abuelita actual- 
mente ya no vive ayi viven en la ciudad. 
Ase como unos 35 anos q' ya no viven ayi: 
Maria Elena Garcia Gonzalez 

En entrevista oral Maria Elena nos cuenta: 

N: me !/amo Maria U ~ n a  Garcia Gonzalez 
Ir a ver Maria Hena .. nunca te ha dado curiosidad por 
saber de donde son sus abuelos sus papas 
N: si 
1: entonces sabes de ddnde son 
N: pues asl asi bien bien no 
1: mas o menos de donde tu sabes 
N: mi abuelita naci6 en este en Tlachichuca aqui afueras 
de Puebla y mi sbuelito de aqui de Puebla(1R) 
1: este tu abuelib, papa de quien de tu papa o mama 
N: de n i  papa 
1: de aqui y ello,s hablan una lengua diferente al espanol 
N: no 
1: como cuanto tiempo como que sera cada cuando van 
N: a veces cada mes o a fin de ano cada mes porque los 
vamos a visitar y cads fin de ano porque les vamos a dar 
las felicidades que f e b  ano a verlos en navidad si 
1: y Ies gusta el campo 
N: a mi si 

1: y a ustedes les gusta el campo 
N: sf 

1: porque les gusta 
N: porque hay mucha vegefacion..muchas flores..y tienen 
tradicion..y puedes jugar bonito y tienes tradiciones muy 
bonitas 
1: y aca ya no hay esas tradiciones 
N: no pus casr ya no hay..no porque se van poniendo o 
sea se van. las van extinguiendo porque alla en los pue -- 

blos este hacen ofrendas se juntan o sea ponen retratos 
de fodos los este muertifos y les ponen muchas comidas 
este mole pipian fruta y todo y aqul nada mas les ponen 
un vaso de agua y fruta y un plato de comida nada mas. .y 
alla iuego tambien se van a los panteones a comer alla en 
las pueblifos 
1: en donde viste esas ofrendas 
N: las hace bueno alla va mi abuelita como esta con mi 
tio o sea como es su hijo este alla va y alla ponen k 
ofrenda aja y a veces a mi me llevan 



Al retornar a sus espacios miticos los niHos representan los pueblos de sus familiares de 

manera holistica, pero guardando la linealidad marcada en el dibujo de la ciudad de Puebla. Y en 

ese todo manejan, al igual que los niiios habitantes de sus territorios de origen, los mismos ele- 

mentos: el campo con sus siembras, el agua, la iglesia, las montanas, la carretera, el sol y las nubes. 

En las descripciones de los pueblos de los abuelos aparecen calificativos tales como: 

"muy bonito; significa mucho; pura naturaleza yo quisiera vivir ahi, no me gusta la ciudad y el 

campo no esta contaminado; me gustan mucho las flores; los pinos o sea el paisaje y cuando llueve; 

me gusta dibujar las plantas; me gustan mucho las leyendas". A diferencia de las descripciones 

sobre la ciudad donde los calificativos, practicamente, estan ausentes. 

San Miguel del Milagro Tlaxcala 
aya en San Migelito y muchos ninos muchas 
artesanias ay seritos La iglesia es muy vonita y 
una feria que venden muchas cosas y a mi me 
gusta ir por que es muy vonito y oy es la feria. 
Luis Alberto Suarez Lara. 6'. 11 anos 

Mi abulo vive en tenango serco de oconsingo 
Por lo solido de veracruz es muy bonito por sus 
fiestas y los montes adonde sienbra las frutos 
26 de julio es la fiesto hay juegos y artistas y 

.- 
- coetes se ace de Pueblo al Publo 1 :O0 horas y 

tambien hay animales la iglesia y tambie esta 
bonito. 

, Hay montanas y hay arboles y una laguna bo- 
+;< nita mariposas y animales chosos de madera y 

i '~ 
1 

A-. '. , ' ,, . , .. Flores y siembras es muy bonito ese pueblo, 
,- . . . .- %.e+- Cesar Hugo Martinez. 12 anos. 6" C 



4.1.4. Fotos de su pueblo y temas de la representacion social de pueblo 

A trav~es de las colecciones de fotos tomadas por los ninos, podemos visualizar los con- 

tenidos que forman el campo representacional de su pueblo. El tipo de camaras (automaticas) que 

utilizaron no permitia el manejo del lente, ni angulos especiales, pero la idea no era adiestrarlos en 

este sentido, sino privilegiar su vision ingenua. De esta manera, conoceremos su intuicion en el uso 

de esta tecnologia., sin inculcar nuestra manera occidental de ver. 

Las fotografias fueron agrupadas segun los temas que presentaban y cuantificadas por mi. 

Solo se expondra, de una gran coleccion, una muestra para que el lector pueda apreciar sus tomas. 

4.1.4.1. Los elementos mas sobresalientes de la Magdalena Yancuitlalpan seran colocados a con- 

tinuacion, respetando la frecuencia de aparicion. El agua ocupa el primer lugar. Fue fotografiada de 

manera directa e indirectamente a traves de los puentes que la canalizan. 



Las casas ocupan el segundo lugar, pero fueron fotografiadas desde su exterior. 

Las barrancas del pueblo se colocan en el tercer lugar. 



La iglesia en el cuarto lugar. 

Los terrenos en el quinto lugar. 



La escuela en el sexto lugar. 

4.1.4.2. En Sam Miguel Eloxochitlan el orden de importancia asignado fue el siguiente: 

Mayoritariam'ente fotograf~aron sus casas habitacion desde tres angulos: vistas de fuera, de dentro 

y de lejos. El primer lugar lo ocupan sus casas vistas desde fuera y con parte de su familia, gene- 

ralmente la madre y sus hermanos. En poquisimos casos sus abuelos. 



Encontramos ninos posando con objetos: con la escopeta, con la radio, con la bicicleta y con una 

camara de fotos. 

En el interior de sus casas, generalmente, hay algun miembro de su familia que aparece en la foto. 



Los cerros son indisociables de su topografia. 

Los cerros y las veredas por donde transitan. Los vemos a ellos y a sus animales. 



Las milpas en los (cerros. 

La escuela. 

Lo nuevo: la carretera, la luz y materiales de construccion. 



El agua. 

Animales en las casas y en el campo. Sueltos y encerrados. 

El cementerio. 



4.1.4.3. De la ciudad tomaron lo siguiente: 

Sus casas habitacion, sobre todo interiores. 

Sus casas habitacion en su exterior. 

La escuela. 



Las tiendas y negocios. 

Los edificios. 

La periferia. 



Las carreteras. 

La iglesia. 



4.1.5 Narrativa oral y escrita. Memoria historica. Una herencia tangible. 

4.1.5.1. La nairrativa en Yancuitlalpan 

Los ninos han aprendido narraciones orales, principalmente contadas por sus abuelos, 

padres y tios, las cuales hacen referencia a los elementos que de manera constante hemos visto rei- 

terados, a lo largo de este capitulo, en las cartas, dibujos y fotos de los dos pueblos seleccionados. 

A traves de su mundo narrativo nos adentramos, con mayor profundidad, a desentranar la signifi- 

cacion de las representaciones sociales de pueblo que tienen los sujetos. Sin este ultimo genero dis- 

cursivo no potlriarnos haber llegado al significado subyacente de algunos de los contenidos que con- 

forman el campo representacional. En el caso de la Magdalena Yancuitlalpan el nucleo duro de estas 

representaciones 110 constituye el volcan, geosimbolo aglutinador. Los contenidos que giran en tomo 

a el estan dentro de su habitat: el agua, los campos, los animales, el pueblo mismo es parte de el 

como lo veremos mas adelante. Los registros discutidos anteriormente nos ayudaron a detectar y a 

cruzar los aspectos que aparecen en las cartas, se reiteran en dibujos y en fotos pero es en la narra- 

tiva donde alcanzm su significado profundo. Los textos expuestos por los ninos han sido eminen- 

temente descriptivos, y al leerlos nos percatamos de la afectividad hacia su entorno y a su idea de 

grandeza pera nos muestran otro plano de su realidad. Sin embargo, no podemos trascender esa ba- 

rrera si no entramos en estos otros discursos que nos muestran fielmente, por ejemplo, el respeto y 

la adoracion del volcan, nucleo figurativo de la representacion del pueblo de la Magdalena 

Yancuitlalpan. Viven sobre el volcan y este les proporciona su sobrevivencia, ademas de su protec- 

cion. Todos los elementos de subsistencia son generados por el Popocatepetl, la lluvia que pasa por 

las barrancas del volcan, los manantiales que emanan del mismo para regar sus terrenos, la fertili- 

dad de estos ultimos ubicados en su mismo cuerpo, alberga la flora y la fauna que vive en el. Gracias 

a sus poderes ellos tienen acesso a la vida, a la casa, a la alimentacion, a su adoracion. Y es en la 

narrativa aprendidla, en sus ratos de ocio o tranquilidad, desde que tienen cinco y seis anos que van 

incorporando la representacion social acerca de su pueblo. Y este se erige, se define y se alimenta 

por este volcan. 

El Polpocaiepetl nunca ha sido fotografiado directamente, de una coleccion de mas de 

doscientas fotos aiparece una vez indirectamente, cuando fotografian el patio de la escuela. 

dioses no se fotografian? Sin embargo, en los dibujos siempre esta presente. Sin el la Magddenil 

Yancuitlalpari no es la Magdalena Yancuitlalpan. Cuando preguntan una y otra vez a los ninos de 

la ciudad de Puelbla si eltos tienen volcan, estan haciendolo suyo, ya que desde Puebla se ve 



espectacularmente. Esta posesion se reafirma porque cuando dibujan Atlixco tampoco lo incluyen 

y esta urbe se encuentra a solo dieciocho kilometros del coloso. El Popocateptl es el geosimbolo 

que les da el origem y la vida "cuando el volcan exploto de nuevo se empezo por eso le llamaron al pueblo 

la Magdalena Yimcu~tialpan (yancui-nuevo, talpan-suelo)". Una nueva vida inicia despues de la explosion. 

Por el estan protegidos, es un Dios y al mismo tiempo un hombre. Esta dualidad los une 

doblemente a el como humano y como idolo. Es un Dios porque tiene poderes "le hacen misas hasta 

alla y dicen que !e hacen ofrendas" para pedirle buenas cosechas y que les proporcione las lluvias. 

nos est,a ayudando de algo y artos como no le salen bien sus cosechas por eso quieren el volcan porque 
unos dicen hasta le van a dejar arto dinero para que se para que se mantengan ahi porque no quieren 
porque nom~w el volcan los esta protegiendo 

Entre 110s poderes que el volcan tiene, el agua juega un rol fundamental. En sus narrativas la 

homologan con el dinero. 

aqui lo que cae llueve mas dicen que la lluvia es dinero porque todo lo que cae la lluvia le esta tocando 
las plantas y nosotros tenemos mas tenemos mas riquezas porque nomas el agua nos esta protegiendo 

A traves del agua y del granizo tiene la capacidad de crear volcanes como en el caso del 

Txtacihuatl. 

Antes no existia el volcan Istasiguatl pues este volcan lo hizo el Popocatepetl y lo hizo asi. Antes el 
Istasihuatl nomas eramontana pero el volcan Popocateptl le gustaba y le hecho granizo que es su cobija pero 
le hech6 granizo porque era la montana mas grande. Llovio bien duro donde estaba la montana y ya tenia 
granizo. Despues se fue haciendo un hoyo y era su crater mas adentro de la tierra. Llego la lava que viene 
de su corazon la tierra y se le empezo a hacer las cosas que tiene un volcan y dicen que es la mujer dormi- 
da y que cuamdo va a hacer erupcion es cuando se levanta y se deshara el volcan. 

Es un homibre porque habla, llora, se enoja, pelea, canta, camina, necesita vestimenta, ama, 

entre otras ac:cionies que lleva a cabo. Todos los volcanes que ellos visualizan sobre el valle de 

Puebla son personas que poseen una doble personalidad, hombre-volcan porque 

Hace muchos afios me contaron que los volcanes empezaron a existir, es que eran hombres. Luego se 
empezaron a pelear y luego a uno le cortaron la cabeza y se murio. Entonces fue el primer volcan y asi fueron 
existiendo Icrs volcanes. 
Sergio (Canalizo Vargas. 

Un niiio una vez me dijo que el volcan era una persona y su argumento para sostener dicha 

afirmacion fume que tenia nombre y su nombre era Gregorio. por que don Gregorio? 



tambien dicen que eran cinco senores que subieron al volcan y llegaron ya cerca del crater y los demas 
de que tenian frio se bajaron y un senor alla se qued6 y ya estaba viejito ya no podia bajar y se murid 
alla se ifapo ,y por eso ahora el volcan se llama Gregorio y el senor que se murio se llamaba Gregorio asi 
le pusie!ron por eso al volcan 

Es una1 persona porque ademas tiene la capacidad de hablar con la gente y de pedirles cosas 

que satisfagari sus necesidades: 

A veces dicen que los volcanes hablan por medio de /a gente es que dicen la gente dice lo que quiere el 
volcan y la gente oye y va a contar al padre y el padre les hace caso para que no vaya a llorar el volcan 
ie dice lleven una camisa y lo hacen uno grande ... dice que dijeron que el volcan queria una muchacha 
bien bonita quiere que la metan en su boca 

El vol~can reacciona ante agresiones y se comunica cuando se pelea con los otros volcanes, 

o un avion pasa echando una fumarola y/o cuando la gente sube a el. 

Fui al terreno de mi tia y bien que se veia un volcan estaba pa bajo y estaba soltando humo y dice que 
cuando sueltan humo se pelean nomas asl se pelean con el humo 

Otros dicen 

que cui~ndo saca humo el Popocatepetl es cuando prende su antorcha 

Nunca1 les hara dano, por el contrario, esta para protegerlos y los habitantes del pueblo lo 

saben. Pero tambien los regana cuando hacen algo indebido como cortar sus arboles y no volver a 

sembrarlos. 

mi papa lo encontro pues iba a el volcan y bajaba por alla dei cerro y venia bajando y ya era oscuro y alla 
lo dejan mis hermanos y fueron a traer yelo y este despues ya venia bajando mi papa el solito por que lo 
dejaron se estaba alla y no sabia si ya se vinieron pues por que durmieron mis hermanos ya se vinieron 
ya venian mas pa bajo dice ya encontrd un hombre todo de blanco y asi con la misma cara y ya le duo 
dice tu por que vienes aca nos traes muchos hombres viene me lo vienen a quitar mi ropa por que los 
traes d,ice p,ues yo no los traigo ay traen unos mas dice pero ya nunca lo traegas por que el dia que los 
vea el dia que lo vea yo lo desaparezco todo lo que tengo por que tu los andas llevando que antojo los 
andas i ' l e ~ a l ~ d ~  muchos tu tampoco ya no vayas y el dia que vayas alla alla te quedas ya ya no vas a ba .. 
jar asi (que ya nunca los traegas me lo vienen a quitar todo lo que tengo por eso ya no ya no los traegas 
mucho tu ta,mbien ya no vengas despues que ya iba caminando ya iba mas pa mba se fue perdiendo se 
fue perdiendo el hombre y mi papa ya venfa bajando 

Cuandlo haiy nubes Gregorio sale de su lugar y camina por los pueblos, a veces en forma de 

viejito, otras vestiido de rnariachi. Tiene diferentes caras que la gente del lugar reconoce, pero es 

como ellos, un hombre. Los alegra con su musica porque es un mariachi. 

Me ha dicho mi mama que el volcan tiene nombre, se llama Gregorio. Cuando se tapa de nubes es 



porque ya se tapo, porque el ya salio de ahi y anda tocando de mariachi con su ropa nueva. 

Otras vece,s es un apache 

A veces se t.apa porque sale afuera, se encuentra a una senora y la senora esta cortando lena y el es u/? 
apache, y b dice no cortes la lena porque me estas encuerando, voy a quedar desnudo y no quien) 
quedar desnudo porque me veria mal, pero eso paso hace muchos aflos. Es el cuento del Popocatepefl 
antes y ahoio hay muchos arboles y ya no tiran muchos. Ahora ya no se tapa mucho, se tapa cuando 
llueve. Ahora es muy bonito porque hay muchos arboles. 

El Popo es el rey 

Me dijo mi abuelita que el volcan Popocatepetl es el rey de foda la nacion mexicana porque tiene como 
una piedrita (en sus faldas) esa es la bandera. 

El volcan tambien tiene riquezas en su interior> oro, comida, agua 

"tiene hmario dinero dicen que tiene oro$ que unas piedritas bMan. A mi me dijeron que una vez entraban 
se entni por una tienda o un mercado: 

Un dia dos senores fueron al Popocatepetl y fueron a buscar oro y rascan, rascan y no encontraron nada y 
despues vieron harta lumbre y dijeron los estaban rodeando y no sino era oro y lo partieron a la mitad y 
tuvieron hambre y vieron un mercado y les dijo un senor si comen la comida se vuelven en animales y fueron 
a un jaguey :se perdieron dentro del agua y salieron en San Baltasar. 
Perfecto Martinez Torres 

Esta idtimia version es contada por otro nino y este aclara que si comen la comida se 

vuelven peces 

... porque si lo comen se vuelven hombres peces, no seran gentes, seran animales, no ,no comieron y 
dice vayans'e mas adelante y esta uno un hombre que reparte el agua dice y si ustedes se siguen por el 
camino del isgua les va a llevar por su pueblo, fueron y lo encontraron el senor estaba un jaguey grande 
y le dijeron danos nuestro rumbo dice escoge el que mas te guste y.. se agarraron ya una sequia los dos 
iban juntos, pero mas adelante se separaron, se dieron la mano de amigos y que si se volvian a ver se 
!levarian muy bien y se metieron hasta legar ya mas lejos encontraron una mujer que por alla se va lagua, 
se desvistie,ron y se metieron en el agua y asi iba mucho tiempo y este un senor salio a como dicen y ya 
salio pero oikas mujeres estaban lavando, las espanto ya vio salir e/ hombre dice de donde eres? se 
contesta que el senor apenas habia visto la luz del dia y no nos los conocia a ellos y dice aqui diganme 
quien €!S, quienes ustedes como se llama aca.. dice no aqui asi se //ama y ya dice: yo soy de Puebla y 
por donde me puedo ir, ya lo vistieron, ya se fue, otro salio en Baltazar y se volvieron a ver en Puebla y. .. 
otra ve.z se jlevaban de amigos 

Los nifios conocen los origenes de estos hombres-volcanes. Distintas historias refieren sus 

posiciones actuales. Nos cuentan que unos hombres mientras ejecutaban acciones quedaron con la 

forma de volcanes, la que hoy aun podemos apreciar. Las historias mas representativas cuentan que 



dos volcanes, el Pico de Orizaba y el Popocatepetl luchaban, apostaban el amor de una mujer. 

Finalmente gano el Popo por eso esta al lado de la Txtacihuatl. Las peleas no solo son entre Don 

Gregorio y el Pico de Orizaba, incluyen a otros cerros de la zona. En la actualidad, entre ellos se 

reganan, se palear1 con lluvia, viento, truenos, fumarolas. 

Me conto mi abuelito que una vez el Popocatepetl y el Pico de Orizaba se pelearon por la Iztacihuatl y se 
aventaban rocas, piedras chicas, y tardaron mucho para dejar de pelear. Y el Pico de Onzaba ya se habia eno- 
jado y que avienta una roca muy grande tirandole su sombrero. Por eco ha querido hacer erupcion y echo 
piedras y pre~voco terremotos, temblores y de tanta pelea la Iztacihuatl quedo dormida hasta ahora. Todavia 
esta dormida. El Popocatepetl gano y se quedo con la Macihuatl, ahora la esta abrazando. 
CXIOS -r. D. 

El sombrero era como asi redondo tenia plumas se puede ver todavia por la Hacienda se vera por alla. El 
Popo estaba vestido con caracolitos a m d o s  en sus manos y en sus pies. Era como el apache con su som- 
brero con plumas. 

Dicen que hace muchos anos los volcanes se pelearon por la Malinche y gano el Popocatepetl porque el era 
el mejor y el Pico de Orizaba perdio la pelea. El volcan Popocaiepetl se llama Gregorio. La Malinche se 
llama Rosita. 
El volciim Popocatepetl es el mas grande de t d o s  por los anos y el Pico de Orizaba es grande por su altura. 
Guillenno Flores Flores 

Una vez los volcanes se empezaron a pelear por la Malinche y al Popocatepetl le tumbaron su pico. El Pico 
de Orizaba 11: tumbo una parte y se dejaron en paz. La Malinche es de los dos. El Popocaiepetl ya no siguio 
mas porque :ya tiene por donde respirar y por eso no ha hecho erupcion. La Malinche se quedo dormida por 
eso la Illaman la Mujer Dormida. 

Una abuela le conto a su nieto que: 

y en nahuati' se kijtoua.. mm.. ye uejka tiempo ye uejkafika nechmononochili. Notajtsi oya se 
y en nahuatil dice uno ... hace mucho tiempo hace mucho me conto mi papa fue un 

tlakafl okiternoto. Isoua.. uan okualikaya uan okinek motlalis pero akmo okinek omajkok 
senor si bus\car a su esposa.. y la traia y se quiso senfarpero ya no se quiso levantar 

entonces.. clkiljoi ompa mamokaua.. pero amo kitlakentis.. amo keman tla ke.. kemanian ki. sova 
Entonaes le dijo aila que se quede pero no la va a cubrir nunca si alguna vez la cubre.. 

ki tla kema mm. Kemania mokauas.. kitlakolis.. uan tla amo,. ijkon yes xipets uan . 
si alguna vez mm. si alguna vez se queda.. le regalara algo.. y si no asi se quedara desnuda.. y 

tos okitemoto. okse okasik. Kachi kuakualtsi okualikak pero m e . .  tlatlakaj.. okinekia 
la fue si bus~car otro.. la vio mas hermosa se la trajo.. pero dos hombres se la querian 

kixtiliskej amo okinkauili nitoka TONATEMEJ.. pero kinmiktilijkej uan non ompa. kon omoka. 
quifar no se las dejd se llaman TONATEMEJ.. pero lo mataron y 61 asi se quedo. 

ompa itjkefstok uan.. yej okimakakej se.. kuatetlatsik nikuatlasjkaualoni okapanito.. hasta ompa 
alla boca ariiba ... y.. a el le dieron un golpe en la cabeza ... so sombrero ... fue a dar.. hasta por alla 



nepa.. yejua non axkan tikiljuia PlCO DE ORIZABA ... uan n'tonatemej.. kinmaldeciro ... yejua non 
por eso ahoia le decimos PlCO DE ORIZABA ... y los tonatemej.. /os maldijo ... por eso 

axka n:. tepirmej.. tikimitaj uejueyotes.. ompa katej nepa.. tlatsintla.. ik nepa. uejka.. okin.. maldeciro 
ahora. los cerros los vemos grandotes. estan alla. por el sur.. por alla lejos ... los maldijo 

okintlauijuikalti.. uan okiniljoi., amo kema n'. . tlen kipiaskej.. . todo tiempo.. yeskej xixipetstij. .. ika no 
los maldijo ... y les dija... que nunca tendran algo ... siempre estaran desnudos.. por eso 

cuando.. . kiciui... uetsi n' ... kiauitl.. puyek ... quiere decir agua salada ... sa yejua no ... (ir) 
cuando llueve.., cae ... agua salada ... quiere decir agua salada ... eso es todo ... (N-). 

nisoua n..ax,ka nini n'..popocatepetl.. itoka ... MAPALTSI.. kijfos. nekis ... dona Magdalena ... uan nin 
la espo,sa de ahora el popocatepetl ... se llama MAPALTZI que significa dona Magdalena,.. y este., 

popocatepetl itoka don Goyo. .. don Gregorfo. .. sa yejua non nikmati. .. (ir). nejua onitlanonots.. . nejua e 1 
popocatepetY se llama don Goyo ... don Gregorio ... eso es lo que se., . (io. yo conte.,. yo 

onamechtlapouili,.. fla ijki o amo m.. nejua notoka.. . Flora Francisca Canalizo Mondragon.. de 
les nanpe ... :si fue asi a no lo fue ... mi nombre es Flora Francisca Canalizo Mondragon.. de cincuenta 
aiios ... 

Por quie 10:s volcanes ocupan esas posiciones y no otras? 

q~enia el volcan y la Malinche. el volcan Popocatepeti y la Malinche. venian y en partes ie ganaba de ir al 
baiio a la a la Malinche y se sento.. y lo dejo alla el Popocatepetl.. y se vino ... y vino a encontrar este a 
la a la Iztac~huatl y se vinieron. y en una parte se quedo dormida la lztaciuatl y los estaba cuidando el 
Popocatepetl y asi quedaron encantados 

Mi papa me conto que los volcanes el Popocatepetl y otro volcan iban hechar una carrera por Rosita ,y 
como abn Gregorio ya estaba viejito le dijo para ganar a Rosita entonces como ya lo habia dejado dijo 
que a descansar ahi un poco mientras don Gregono corria mas y mas como podia su cuerpo y llego con 
Rosita ,y cuando el desperto el otro volcan conio pero ya no Ilego por ello el otro volcan se quedo muy 
lejos y esta dividido y don Gregorio llego. 

... es que esl.aban cansados y ese este volcan se quedo hincado y ese se quedo acostado (IR) un mucha -- 

cho andaba (IC) se cansaron y despues se descansaron y el otro se hinco estaba tomando agua y asi se 
quedo (.) la muchacha se acosto despues de que se habia cansado y el muchacho no se quedo hinca .. 
do eran Po~ocatepelt e lztaxihualt 

... andaban como (...) pos andaban como de excursion andaban viendo como se ve y entons se cansaron 
y se cansanm se acosto la muchacha se llamaba este lztasihualt {IC) el volcan le pusieron Popocatepetl 
por eso asi se llama le pusieron Popocatepelt por que dicen que sacaba humo y piedras (.) 

Mi papa me dijo cuando ibamos al campo que era como la tortuga y la liebre un volcan esta alla estan 
divididos en dos porque alla pasan las carneteras me dijo mi papa que iban a echar carreras entonces ya 
empezaron a correr y dijo el volcan no mejor dijo que es pobre viejito horita me lo gano y entonces 
despues qui? dice que voy a descansar aca y se descansan alla por aMa entonces aqui don Gregorio iba 
corriendo y por eso aca se quedo y el otro se quedo hasta alla 



se llama Popocatepetlpor que donde se quedo hincado ya se va haciendo la forma de volcan este saca - 
ba muc.ho humo de que estaba como cerros y ya se vestian como ... 
y le pusieron) Popocatepelt por que es un (.) si por que es un parece temno que era que era como ladem 
por eso alla ya se quedaron incados por eso le dijieron Popocatepeff tambien por que sacaba humo y 
piedras 

Los ni:nos dicen que el volcan esta hincado, cuando se levante veremos si no es mas grande 

que el Orizaba, pero ese dia hara erupcion. 

A traviSs del discurso, podemos apreciar distintos ciclos en la vida del volcan Popocatepetl. 

Desde su nacimiento hasta su etapa adulta. Es notoria su juventud como guerrero y su vejez, pero 

son constantes su fuerza y perseverancia en ambas etapas. 

mi abuislito dice que un volcan ei Popocatepelt estaba chiquito y dice este despues avento piedras 
parnba y por eso ya se formo grande (.) pero estaba chiquito 
ya tiene el seilor 97 anos 
dicen que crfando hasta que ya este mas aiwianito cuando ya va a ser erupcion y que horita todavia esta 
aguantando porque pos (IC) por fodavia no esta anciano 

Interpretaciones sobre el nacimiento del volcan. 

tambien dice que (IC) que estaba un terreno muy grande y alla tambien nacio un volcan 

Hace muchos anos mi abuelito me conto que el volcan exploto Hace miles de anos y despues otro volcan se 
sento hay y tlespues huvo mas casas y pobladores. 
Anastacia Gmcia Rivera. 

El nacimiento del pueblo esta ligado tambien con el volcan. 

ace mucho tiempo el bolcon esploto y cuando esploto la jente. se largo pero muchos anos denuebo se enpeso 
pero eso le yamaro el pueblo se yamo la magdalena yancuitlalpa 
Aurora 

Recordemos que en nahuatl Yancui es nuevo y tlalpan suelo. La explosion del volcan da ori- 

gen al nuevo ;asentamiento. Coincide con el nacimiento de un nuevo tiempo, el de los hombres, los 

que hoy pueblan la tierra. Con el estruendo se van los gentiles, los otros hombres del otro tiempo. 

cuando. se. se aparecieron los gentiles. se rompio el volcan.. . (nomas el mismo ... quien lo va a romper) 
puro agua. puro agua. todo la gente. todo los llevo. pero los gentiles que estaban ahi. en Tochimilco. ahi 
en la igiesiai. esos son. se escaparon. por eso estan de muestra. y en eso nos dirijimos, ahora estan 
diciendo que nos vamos a perder. pos. la que Dios diga. 

conciben los hombres de hoy a esos hombres de antes? 



los genliles eran buenos. pero Dios quiso que se perdieron. ya ya nos vamos. ya nos quedamos nosotros. 
ya. ya nos formaron nuestros padres. porque nomas dicen. que nomas nos contaba. pero quien sabe ora 
cuantos: que'daron. pos no iban a quedar a cualquiera parte. de aqui nomas dos: el esposo y su mujer: 
ahi ya nos v8enimos formando 

Las uttimas erupciones del volcan, desde 1994 a la fecha, nos muestran que la poblacion 

sabe que no les hara dano pero a cambio el coloso les pide cosas cuando estos no se las proporcio- 

nan. El volcar~ corno persona que es tiene necesidades. 

un senor qu~e es el volcan dicen las gentes que este es un senor que baja y le dijo a un pueblo que le 
compren zapa huaraches sombreros para que no haga erupcion 

me conto mi tia que el volcan Popocatepetl se llama Gregorio y el volcan la Malinche se llama Rosita dice 
que une vuelta se peleo ya con el Pico de Orizaba por ella y el Pico de Orizaba se enojo y le pregunto 

quien te gusta? y la Malinche le contesto y agarro una piedra y la lanzo sobre el Popocatepetl y el 
Popocatepei!l quedo tirado su sombrero y dicen que el Popocatepetl antes cuando iba hacer erupcion en 
el ano 1877 es que arrojaba piedras y hizo terrible temblor sobre en el pueblo y la gente muy asustada 
ya se quedaron alla en sus casas y le dice le dice a su novia que no llore porque no se va a morir y le 
fueron a dejar las personas su ropa y le hicieron como fiesta y el volcan quedo bien y ya no hizo nada ya 
nada y hasta esta vez ya quiere hacer erupcion 

Una vez el volcan Popocatepetl sacaba laba lumbre y tronaba muy fuerte y toda la gente se espantaba tenia 
mucho imiedi~ y con los ninos andaban corriendo ya ni sabian por donde irse a otro lugar y andaban muy co- 
mendo con sus carros. El volcan se enojaba porque no tenia ropa la queria golpear a la Malinche pero no se 
dejo y todos hasta los abuelitos tenian mucho miedo y unos abuelos se estaban muriendo. 
Elena hlondiragon Canalizo 

Si bien una parte importante de la narrativa esta centrada sobre la constitucion, aparicion, 

sentimientos, poderes del volcan Popocatepetl los elementos que emanan de el tienen un soporte 

narrativo notorio. Retomaremos el agua, topico fundamental marcado por los ninos en todos los 

lenguajes grailcos. Se manifiesta la relacion de las vivoras y las sirenas con el agua: 

dicen que unas viboras este tienen sus alas y se van para el mar y se hacen pescados 

Dicen que antes veian los hombres cazaban y veian a!la unas sirenas que este se metian dentro del agua 
y su cola esta bien bonita y despues los demas se acercaban poro a poquito y desaparecia 

El ojo de agiua 
Me contaron que en el agua salia la sohuatl, que se llama sirena y que siempre salia a comer uvitas que hay 
en la barranca. Todas las noches gritaba. Cuando se murio la sohuatl nadie supo. Una senora fue a traer agua 
y dice que lit asustaron. Ella se espanto mucho pero no era nadie. Dice que solo era su alma de la sohuatl. 
Historia que me conto mi abuelo de 60 anos. 
Rocio /iguil;zr Garcia. 11 anos. 

El agua se relaciona con la ubicacion de la iglesia y la fundacion del mismo pueblo. 



Lo primero que hicieron los antepasados fue buscar el agua, despues construyeron el templo 

Habia una vez que llevan nuestra Magdalena y empezo a lluver y a lluver y hasta que lo dejaron ahi. Por 
eso es ahi donde esta la iglesia. Ahi se quedo, por eso es que a nuestro pueblo le pusieron el nombre 
de la Magdalena Yancuitlalpan, Tochimilco porque nosotros pertenecemos a Tochimilco y a Puebla. 
Caritina Dia;! Alonso. 

Habia una vez un senor muy rico que hacia siempre las fiestas de la patrona. Los senores le fueron a 
decir que hagan fiestas otra vez. El rey dijo ya no es posible. Yo ya no hare mas fiestas vayanse y se 
fueron. Despues pidio un vaso con agua y se quedo pegado al vaso. Ya no lo pudo chispar; ese era un 
castigo de la patrona, los senores llegaron a este pueblo. Ellos encontraron un charco de agua y rascaron 
un hoyo. En eso se fue toda el agua y asi se formo este pueblo de la Magadalena Yancuiffalpan. 
Ademia Flores Morales. 

Cuando no hay agua el volcan puede proporcionarselas, la virgen de Guadalupe puede 

ayudarlos al respecto y10 pueden llamar a un sefior que atrae el agua. 

Me conto mi papa que una vez unos iban pal volcan y los paso un aire que se iba dando de vueltas y los 
paso a traer se los llevo asi el volcan cuando llegaron alla este en unos botes regaban de ese dulce de 
confite lo regaban por todo el volcan y otros regaban agua dice que ya van a venir caminando porque es 
su (IC) se metian en las cuevas que ya en eso este se quedaban luego de que ya paso el las guardaban 
pero ya todo el volcan ya esta oscuro y granizo nomas eso me conto 

... tambien que cada ano cuando ya no hay agua cuando todavia hay este lo llevan a! ojo del agua la vi 
[levan 1,s imagen de la virgen de Guadalupe alla donde nace el agua y rezan y ya pasa a salir alla en (19 
el agua 
N: si vam a llevar la virgen por que ya se esta acabando el agua se esta secando 
N: en veces cae y en veces no 
N: alla donde nace hay un una casita (.) ya lo derrumbaron estaba mas a estaba (ICJ 
N: y alla riegan flor y alla ponen unos palos y tienen pura flor le amarran y alla lo dejan 
N: y tambien ponen velas veladoras 

... una vez que ya no salia agua ya no nacia sgua alla en el ojo de agua los senores que aqui vivian 
fueron a llamar a uno que atrae el agua un senor y le dijeron que vaya a ver porque ya no nace agua ,y 
les dijo que hagan una misa alla y tambien que recen que recen dos dias y alla que esten y luego que el 
senor k ~ s  fue a ver que si hacian lo que les dijo y el senor veia que nadie lo veia se puso alla donde nace 
el agua se Nico alla donde estaba rezando y despues se desaparecio y ya despues ya estaban rezando 
ya lo vieron ya viene harta agua. 

La vibora irsta presente en el agua pero al mismo tiempo es la guardiana y la benefactora de 

las milpas. No le hace dano al hombre, por el contrario, convive con el. 

una vibora se dormia junto de un senor en sus pies y se dormia asi en una piedra y este senor dice que 
iba a cuidar su siembra por si se metian los foros y se quedaba alla en la (IC) dice que una ves se metio 
fa vibom y se y tambien alla se quedo con el senor 

tambien hay una senora que tiene sencuates y cuando ya estan grandotes y ya tienen muchos anos es 
que se pararo y chiflan como los ninos alla estan chiflando y te chiflan pero dice mi papa donde hay sen .. 
cuates alla en el terreno alla bien que se da la mazorca 



N: dicen que tambien cuidan 
N: cuidan que nadie se meta 
N: si y luego espantan 
N: en la's noches tambien alguien va bajando en el camino y por ailh tambien por mi terreno chiflan y se 
espantan /as personas 

La mtiyoria de cuentos de aparecidos y las enfermedades del mal aire estan relacionados con 

las barrancas, metaforicamente hablando los brazos del volcan. Pero comprender la imagen 

del volcan, que pcisiblemente todas las culturas del mundo orales y escritas entenderian sin revisar 

el caracter siniboliico y significante del volcan (este es uno de los contenidos esenciales del campo 

representacional (Jodelet, 1989) de pueblo), sin revisar la narrativa que lo arropa, que le da cuer- 

po, que le da sentido, que le da la significacion que este pueblo tiene sobre el? Metodologicamente 

el entrecruce (de registros ha sido un acierto en este trabajo para mostrar cualitativamente los con- 

tenidos constantes que defmen a su pueblo, pero al mismo tiempo para adentrarnos en la signifi- 

cacion de estos elementos. Es aqui donde la antropologia puede hacer aportes muy importantes para 

el estudio profundo de las simbolizaciones de los objetos. La importancia de contar con mas de un 

registro tambien quedo demostrada porque si solo hubieramos tomado las fotos como estrategia de 

descripcion de su propio pueblo, el volcan no hubiera aparecido. Asi como el estudio de las cul- 

turas es muy complejo, asi de complejo deben ser las interrelaciones que los cientificos sociales 

deben incorporar en sus trabajos, y sabiendo que solo nos asomamos a una partecita de ese gran 

mundo que nos hemos dispuesto "descubrir". En un pais intercultural como Mexico, donde mas de 

sesenta lenguas y culturas cohabitan, es muy importante estudiar las imagenes, las concepciones 

que albergan cada una de las culturas porque no todas privilegian los mismos temas. Las culturas 

estan en contacto y en permanente movimiento, de ahi la importancia de los estudios in situ y 

diacronicos. 

El mundo narrativo de los ninos yancuitlalpenos es muy amplio, pero solo enumero los 

temas que resaltan despues del ya citado: las brujas, la llorona y el diablo entre otros. 

4.1.5.2 El mundo narrativo de San Miguel Eloxochitian. 

La narrativa contada por los ninos en San Miguel gira, preponderantemente, en torno a los 

animales. Estos tienen distintas funciones, entre ellas proveer el maiz al hombre como lo hace la vi- 

bora y con ello le proporciona la alimentacion, parte primordial de la subsistencia. En segundo lu- 

gar, los anima.les cuidan las fuentes de vida: el agua y sus siembras; nuevamente la vibora juega un 

papel rector. Y en tercero, temen a ciertos animales como el tecolote porque tiene la dualidad de ser 



brujo y animal al rnismo tiempo. Tienen la creencia de que los hombres al morir pueden reencarnar 

en animales. 

En sus narrativas los animales hablan, hacen travesuras unos a otros, tienen hambre, cuidan 

el agua y la rriilpa y10 destruyen, como el conejo, los sembradios. Por el entorno en el que viven, 

serranias altas con mucha vegetacion (flora y fauna) donde se comunican por estrechas veredas, la 

lucha por la convivencia entre los pobladores y la naturaleza ha sido permanente: los animales han 

jugado un papel fundamental en la misma. Un senor una vez me contaba que los tigres, hace anos, 

andaban por los caminos. Habia que tener mucho cuidado porque se comian a las personas. 

iuan te/'•á' yi no. okatka kojyo nika ye onemiayaj teuanimej okse se uani misa kin kinnotsanikij n'konema 
ompa niisa kinnotsakij n'konema ompa misa maski ompa kinojnotsatoj yej kin kinnotsakij maski tlafsauk - 

fok kinkixtikv in konemej tos kinkuaj ompa ye kin non tekuani ifoka tigre axkan namo nijkon axkan 
yomopeflak naxka te ipan nojtle tiaskej amo nika amo nika tekuani nemij amo kenin okatka okatka kon 
kimi ipain ojhe nemi tekuani otiknamitito onmokenetsi pos niman axkan namo nijkon axkan lindero axkan 
tekuani mas mas kik nikan kin kinkuakuaki nkonemej 

En ese entonces aqui era bosque aqui vivian tigres y si digamos que uno viene a llamar a los nitios aqui 
en la misa aunque alla los vayan a llamar a los nitios y no importa que este cerrada la iglesia venian estos 
animales a sacar a los ninos y se los comian, estos animales se llamaban tigres. Pero ahora ya no, hoy 
ya cambi6: ahora aunque andemos solos por los caminos ya no existen los tigres, antes fe los podias 
encont~ar en el camino, pero ahora ya desaparecieron ya no vienen a comerse a los ninos. 

Si recordamos el intercambio epistolar, al inicio de este capitulo, veremos la misma temati- 

ca reiterada. Las cartas eran encabezadas por largas listas de animales con los que conviven diaria- 

mente. En los dibiujos individuales su presencia es notoria junto a las frutas y flores y a sus casas. 

Inclusive en la mayoria de los dibujos los animales son tan grandes o mas que las personas o las 

casas, esto nos halbla del valor central asignado por ellos. En las fotos tambien aparecen solos y 

junto a sus duenois, dentro y fuera de sus hogares. Los animales constituyen el centro de su repre- 

sentacion social de pueblo; son los heroes de sus narrativas y se convierten en los prototipos 

adquiriendo caracteristicas ordenadoras muy importantes (Lopez Austin, 1990:213). Hay eviden- 

cias de animailes totemicos que es necesario investigar a traves de la indagacion etnografica para 

conocer las logicas t ~ t e m i c a s ~ ~  de ese grupo particular (Levi Strauss, 1962:92). La significacion que 

estos animales tienen para esta cultura es un asunto que no he resuelto aun, sin embargo, sobresalen 

de manera mers que evidente. Con ellos trabajan en el campo, se ayudan a cargar y a caminar largas 

travesias en una topografia muy abrupta, les permiten alimentarse, cuidan sus milpas y el agua, pero 

tambien les temer1 porque los brujos son los tecolotes. 

99 Levi Strauss dice que el totemismo lejos de ser una institucion autonoma, wrresponde a algunas modalidades arbi- 
trariamente aiisladais de un sistema formal., cuya funcion es la de garantizar la wnvertibilidad ideal de los diferentes 
niveles de la realidiad social (Levi Sirauss, 1962116). 
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La milpa es cuidada por la vibora, pero la vibora es quien proporciona al hombre el primer 

fruto de maiz para que este se alimente de por vida. Asi nos lo cuenta Hector Hernandez: 

(ir). .. ocatca ce. ce n'tlacatl.. oquinamic ce n'aztotl oquili cuan tiu.. 
ompa.. ompa n'flacatl o.. omomahti ompa.. oquili.. amo x i .  amo ximomahfi.. porque ... 
porque tic.. tiquihtoz.. tiguihfozqueh.. t i .  porque tiquihtozqueh tiamigos ichi nin.. alfepetl.. ompa oquinam - 
ic.. ompa oquinamic c m .  xaxantil ja ja ja.. 

Hector iYerni9ndez.. . (irj. .. habia un hombre.. que se encontro a una gana y le dijo- a donde vas.. e! senor 
se asusto.. ahi le dijo la garza.. no te asusfes.. porque.. diras.. diremos.. porque diremos que somos ami - 
gos en este pueblo.. de ahi en el camino se cruzo con un xantil ja ja ja.. . 

Nino- iliuan azfotl oquikqui.. o.. oconcahca ichi n'olhuaztii ompa.. za yen.. za yen tlacatl o.. omoca 
ompa.. non.. non tlacatl. 

y la garza agarro al hombre.. y lo dejo caer en el canaveral. y ahi el hombre se quedo solo.. en ei cana - 
veral.. . 

Nina- ja ja jei ja ja ja ja ja . . . (ir). 

Nino- za y e ~  tlacatl omoca.. ompa non.. non flacati.. oyahqui.. oqui.. oquinamic cen.. cohuatl oquili.. 
oquili.. ni.. nhifzmaca.. nin.. tle. tleyol. ki.. tleyolfzintle ... pn.. primero mo.. xayotzin.. xicfequili. 

el hombre a? quedo solo.. de ahiese.. hombre.. se fue. y se.. encontro a una vibora y le dijo.. te doy este 
maiz.. este maicito.. primero cortale la calabaza.. 

Nino- ximati non mi.. non.. non mifzserviros para.. para nochi mo.. fonal.. tlen dios quihtoz.. ica.. 
ica.. .(ici.. . ica xietoz pe.. ica xieto pero nimitztlatlauhtia.. xicmalgu.. xicmalvi non tlayolfzintli.. porque tla 
amo.. tic.. ticmalviz.. ipan veinticinco.. amo oc.. amo oc tiefoz ichi nin altepetl.. .(;O. . . tlacatl omo.. mauhti.. 
oquihto ... a.. aqui.. aquili. hua.. hua nini teh amo quema ni nimi fz... nimi fz... cha fzacfoc.. oquihto n'... 
cohuatl.. . 
amo nimifz.. nimitzchiliz cuaqueni.. . (irj .. .campa non flacatl oquimalhui hasta axca oc.. qui. . qui. 
quinenequi nin tlacakintle . . . 

sabe que eso.. eso.. te servira para.. todos los dias de vida que Dios te permita.. aqui.. (ir).. aqui vive.. 
aqui permanece pero te ruego que cultives ese maicito.. porque si no.. lo siembras.. a los veinticinco 
dias.. ya no.. estaras mas en esfe pueblo.. . (ir) el senor se asusto y le dijo a la vibora.. a ti nunca te vere.. 
!e respondio la vibora no, yo te dire cuando y como.. . (ic).. por eso desde entonces cultiva el mah y hasta 
hoy lo necesita para subsistic 

Niiia- ese quien.. quien le dijo 

Niiio- nopapa.. nopapa. 
mi papii.. m11 papa.. y su papa.. . y su papa de su papa.. su abuelo.. perdon 

La vibora protege la milpa pero tambien el agua es la duena de ambas. Uno de los ninos 

dibujo una serpiente en el arroyo y en su descripcion lo hizo explicito 



"En Tola ay una Cueba yamada Totanatia y ay una serpiente en el armlio del agua y otra mas serpientes yamadas 

colarillo. teposo~Y . . . " 

Asi como algunos animales resguardan las hentes de vida principales del hombre: la milpa 

y el agua, otros la:; destruyen. El conejo es uno de ellos y asi lo refieren sus narrativas: 

Victor: y el siempre iba.. a comer el frijolar. y el fnjol.. el. senor.. se enojaba.. siempre se enojaba ... y al 
dia siguiente fue a ver su frijolar. ya estaba todo terminado.. y le fue a ver el padm padm que hago.. 
el conqio totb se comio mi frijolar.. este pues ... dice. - hijo pone.. cuatro munecos en cada lado.. y vas 
a ver que el conejo.. se.. se va pegar ... (v... la miei ... y este. el senor-fue a ver.. y el conejo.. el cone - 
jo se pego.. dice.. dice. dice.. el conejo dice- sueltame! sueltame! -te voy a dar el otro rnanazo dice.. y le 
pego I'otro manazo y se pego las dos manos.. dice - sueltame! sueltame! que te voy a dar la otra pata - 
da.. y k? dio una patada y se pego su pie.. -sueltame! - sueltame! que te doy otra patada!.. y le dio otra 
patada y ei:. como muiieco no habla.. ahi se quedo pegado.. se jaloneaba y no se pudo.. eh.. despegar 
(irJ.. m~rnecci era de cera.. y por eso no se despegaba ... y al dia siguiente.. el senor fue a ver.. frijolar.. y 
se encontro al conejo.. - ora si conejito te (ir).. lo llevo.. y lo comieron.. y este cuento.. se ha terminado. .. 
coiotin colora.. fiu fiu ja ja ja ja.. . 

Sin embargo, el conejo tiene otras actuaciones no perversas dentro del mundo animal. 

Nino- conejo oquitac tomin petlantica.. tos oquihto ma nicuiti. oilhuito oquihto.. niccova chictli zan nict -. 

larniz.. oquihto niccovaz pan.. zan nictfamiz.. niccovaz calletas zan nictlamiz.. bueno nicovaz ce 
noquitara.. oquico ce niquitara.. o. o. o.motlatito ipan zacayo. .. oquitaqueh yitlatzotzona.. ocacico venaro.. 
ocacico ce yen coyontzi. ocacico zorrillo.. zorrillo quilia ma quitlanehti niguitara.. oquitlanehti.. cepa ompa 
conejo quilia - valica noguitara.. n'zom7lo oquicentzotzo. anqui amo quimaca.. conejo quilia - xicvalica . . . 
quilia - nin nicmocaviz.. yo techyicolti.. conejo tzahtzi.. oquinnamic n'azcatzitzinti.. azcameh quiliah.. cuic 
titzahtz.i quilra - onechcuilihqueh noguitara.. quiliah.. mochia quiliah.. n'tla nezqui mitzcuilihqueh quiliah.. 
teh cuando.. tiquitaz quitlamoflaz niman toncuiti. azcameh.. oyahqueh oquitato.. valahqueh.. oquizato 
can zoi?illo yetoc.. ompa oquitzintetexohqueh.. omopilohqueh itech icuitlapil.. zomYlo ornocentle.. ocont -. 
lamotlac quitam.. ompa tochintzi ocuito. oquivalicac.. ompa quimacoqui azcameh.. tochintzi. azcameh 
oquinmacovi.. quiliah oquivictiqueh n'azcameh calihtic.. calictic tlacuicah n'to.. n'azcatzitzinti. tos conejo 
imacovi.. . 

el conejo vio brillando el dinero.. entonces dijo lo voy a agarrar. b agarro y dijo si compro chicle me lo 
acabo.. si compro pan me lo acabo.. si compro gaiietas me io acabo.. bueno me comprare una guitarra 
se compro su guitarra.. y se fue a esconder en el zacate.. cuando lo vieron ya estaba tocando.. lo fue s 
encontrar tocando el venado despues el coyote.. y asi mismo lo sncontro tocando el zom~lo y este le di -- 
jo que le pnstara su guitarra.. que se la presta.. ya despues le dice el conejo - ya dame mi guitarra.. el 
zortillo que le pega en su cabeza.. y que no le devuelve su guitarra.. el conejo le dice ya damela.. el zo .- 
m.110 le dice - me voy a quedar con ella para que me la das.. el conejo que empieza a ilorar y en el ca .- 
mino que encuentra a unas hormigas.. que /e preguntan - por que lloras conejo.. el les dice. - me a m  .- 
bataron mi guitarra.. le dicen las hormigas. - esperate. parece que si te quitaron tu guitarra.. le dicen .- 
cuando tu v~eas que avienta la guitarra de inmediato vas por ella.. las hormigas se fueron y salieron por 
donde estaba el zomllo.. ahi le mordieron !as asentaderas, se colgaron de su cola para picotearsela.. el 
pobre i ! 0 ~ 1 1 0  avento por ahi la guitarra del dolor.. el conejito corrio a levantarla.. se la trajo.. les vino .a 
agradecer a las hormigas.. les agradecio.. se las llev6 para su casa el conejo y ahi se pusieron a cantar 
[as honnigais y el conejo.. . 



La necesidad de sobrevivencia es otro de los temas narrativos que aparece. Unos animales 

quieren comerse a otros y sus relatos describen con detalle la astucia de estos para no dejarse devorar. 

El coyote y el conejo. 

Nino- e! conejito.. . estaba cortando tunas.. . 
Nfia- y luego llego el como se Ilama.. e/ coyote.. y lo vio que estaba subido el conejito.. tos le dijo bajate 
de ahi porque te quiero comer.. dijo el.. conejito por que me quieres comer si yo no te he hecho nada?.. 
dice yo te estoy diciendo que te bajes de ahi.  -pero por que si yo no fe he hecho nada ... tos ya despues 
le. le dilo.. - bueno. me bajare pero.. este.. bueno mejor yo no me voy a bajar. .. ja ja jaja ja ja ja ja dice. 
le dice quieres unas tunas?. dice - s i .  damelas. pasamelas.. y dice.. yo te las voy a pelar. - pero muy 
peladitos.. dfjo el .  coyote.. . 
Otro- el conejito.. 
Nina- e! coyote! ... y luego este ... el conejo que le pasa unas tunas pero peladitas.. y a la fercera.. le dio 
una pero co.n ja ja ja ja este como se Ilama?.. con espinas.. . y.. . el.. coyote se espino y se fue comen - 
do.. y se .  y :se perdio.. y despues el coyotifo.. el conejito.. se bajo.. . de! arbol de tunas.. y despues al otro 
dia lo encontro y le dijo.. -tu me las debes conejito.. tu me las debes.. tu me.. espinaste la boca.. dijo el 
conejifo. pero yo no fui.. fue otro conejo. que lo vi.. . alla atras.. dice - y quien era?. . - el conejo Blas.. y 
alli fem?ina ei cuento.. .colorin colorado esbe cuento se ha acabado.. y adios para siempre.. . 

Otra versiiin del coyote y el conejo. 

NNia- una vez un coyote.. se encontnj a un conejo.. y le dijo.. -ahorita mismo te voy a comer.. el conejo 
aunque estaba.. muy asustado.. le contesto.- no me comas coyofito.. te voy a dar estos zapotes ... madu -. 
dos..  . que son mejores que yo.. . el coyote se dejo convencer.. y mientras se comia los. .. zapotes. el 
conejo aprovecho para salir corriendo.. de ahi. .. otro dia el conejo volvio a encontrarse al coyote.. ,- 
ahorita si te voy a comer dijo el coyote ... -mira le contesto el conejo.. . - si no me comes.. te voy a.. /le -. 
var.. a una fiesta.. habra muchos con.. mucha comida.. mucha bebida ... ve porto guitarra tu.. vas a tocar.. 
y yo tambien.. cuando oigas que estan tronando los cohetes tocas.. con mas ganas.. tu guitarra.. y sin 
que el coyol'e lo viera.. e1 conejito prendio.. fuego al.. camzo camzal.. . tronaban los camzos.. y el coy0 - 
te.. tocaba.. y tocaba.. la guitarra.. creyendo que eran los cohetes.. los que tronaban ... era en realidad el 
carnial que se estaba.. quemando.. con mucho trabajo.. pudo salirse el coyote. de la lumbre.. y como a 
buscar al conejo.. cuando lo encontnj le dijo.. - ay conejito como me enganaste. mientras.. quemabas.. 
verdad.. me querias quemar verdad.. vas a ver ahora s i .  te voy a comer.. - no me comas.. protesto el 
conejito.. . - mejor vamos a compartir un queso.. que tengo.. guardado.. mira.. potque se paro en lo alto 
de un penasco.. y el coyote se enamoro.. y alli vio a la [una.. que parecia un queso enorme.. reflejada en 
el rio.. ,entonces el coyote.. se.. avento.. de cabeza y no volvio a salir.. el conejo se fue muy tranquilo.. y 
aqui se acabo el cuento.. del coyote y el conejo. colofin colorado este cuento se ha acabado.. . (ir). . . 

Es constarite en su narrativa el que los animales sacien su hambre. El mas grande y fuerte 

intimida al pe:queiio, que al final resulta ser mas astuto. Este es el caso del coyote y el armadillo. 

Habia luna vez un coyotito.. muy hambriento.. que andaba por el monte.. y ahi andaba en el camino y .  
pues e.staba muy hambriento.. . y dijo el coyote.. . horita cualquier animal.. que yo me encuentre..en mi 
camino.. me lo voy a comer.. porque tengo mucha hambre.. . y asi va caminando el.. coyote iba caminan .- 
do en su camino.. cuando de pronto encuentra.. al anadillo.. ei armadillo ahi iba y.. este dijo.. -ahora si 
te voy a comer armadillo... porque tengo mucha hambre.. . hijo dijo el.. armadillo. .. este amiguito. .. este coyooto. 



no me.. no quiero que me comas tan pronto.. este.. seguramente que tu pues me vas a comer.. tienes 
mucha hambre.. pero antes te quiero pedir un -favorcito.. un favorciio que me hagas este.. coyotito 
amigo rnio.. dice - que favor quieres. .. este.. - quiero que.. que me cargues en tu lomito ... y este.. que 
me lleves hasta la punta de aquel cerro de Mmhichinoc.. ahi llegando me vas a comer.. ahi me bajo.. 
pues este.. tu me vas a comer.. y .  este yo estoy de acuerdo ... dijo el coyotito - no.. yo te voy a comer 
porque tengo hambre.. - no, te pido de favor este coyotito.. este hazme ese favor.. llevame y ahi me co - 
mes.. por fin.. de tanta suplica del.. armadillo.. bueno entonces dijo ya este.. bueno.. este.. dijo el coyoti - 
to.. te voy a llevar.. te voy a cargar.. pero llegando alla te voy a comer.. y de veras que se monta en su 
lomito.. y ahi va el.. este el coyotito.. ahi lo va cargando lo va cargando lo va cargando ... y llegando que 
era el cerro de Muchichinoc.. de veras se bajd el.. armadillo.. y le dijo el armadillo.. este.. le dQeron al 
coyotitc~ - amigo mio.. este no quiero que me comas luego.. .dame otro gusto.. fe pido otro favor.. . quie - 
1-0.. que tu.. .me.. des ese favor.. voy a babr.. mientras tu descansas.. .me vas a ver como bailo muy bo - 
nifo ... y teminando de bailar.. este.. tu me comes ... y dijo el.. coyotito. -bueno fe doy otro.. este.. te v0.v 
hacer pues ofro favor.. de que no te voy a comer.. y asi de veras empezo a bailar el.. armadilio. bonito 
brincaba. bn'ncaba. se volteaba bonito para alla.. como era gordito el.. armadillo.. pues el -este.. se da -. 
ba sus vueltecitas bien bonito empezaba a brincar.. a brincar y el coyotito lo estaba-viendo.. como brin .. 
caba. como bailaba el.. armadillo.. y si brincaba muy alto. por ultimo.. que brinca muy alto ... y este.. y co .. 
mo el -coyotito estaba distraido.. ni lo vio como se fue rodando. se fue rodando.. se fue rodando.. hasta 
el voladem.. cuando se dio cuenta el.. coyofito.. . que el armadillo ya se iba rodando.. . por m& que inten -. 
to seguirlo ya no pudo.. alcanzarlo.. y el coyotito asi se quedo con hambre.. eso es todo el cuento.. 

El coyote es engaiiado por el tlacuache. 

Nino- oqui.. oqui. oquitaco cana ca tlacua quilia.. - nechpalehui tlacua.. quilia- amo quilia ... quilia xic -. 
topeto nin te!.. tetl.. ivan neh mac'temoti in totlacual ye fictemozqueh ... entos xivia xitemoti.. ompa omo -. 
zotla n'tiaco,a amo neci.. onta ma niccahcahua n'teti a ver cox vetzifi.. ompa tetl ocahca ompa oyahqueh 
n'tlacuci.. tla nictemoti nima nin coyotl nicmictiz ompa tla.. va oacifo ya in tla tehua techcahcaya quilia. 
otechcehcaya quihta.. tictemoti totlacual nin yec titlacua.. ora nican xic.. amo xicmotlali. xiccini ce.. aja 
n'tunas ivan.. ca xicua ce.. ompo o.. oquitequili ce oquicua.. ompo occepa.. occe techeca.. para can nitz. . 
nimifzonmacaz ca van tlamochiqui.. ompa hijo moca omocamatzopiti ... ohualahqueh n'ocuilimeh.. oquix -- 

tilico.. ompa vitze oquiquixtilico miec ompa oquihquixtili m... ompa. o sea hasta oc cemi quitocac quilia. 
n'axca nima neh nicuitiz.. Ha.. n'tla.. cuaquilia.. quilia ahuifla.. tla oc.. ni on occepa ocacito quilia.. tlacuah -- 

foc qui1,ia xicua n'ce n'chirimoya. oquivalflamochili n'chinmoya quilia.. aja quilvia.. que techmaca itla occe.. 
quilia.. cabmn occepa. y como yoltzoc occepa.. a amo viccic oquimapa ornpo oquixti yo n'ocuilimeh.. 
ompa otlanqui n'cuento del nahuat ... 

lo vino a ver:. y ya le dice al flacuache..- ayudame tlacuache.. este le responde- no. le dice ... mira sosten 
esta piedra y yo ire a buscar lo que vamos a comer.. el coyote le dice. - si entonces ve a buscar que 
comer.. pasa el tiempo el coyote ya se canso y el tlacuache no aparece.. el se dice ahorita suelfo la piedra 
a versr se cae que la suelta y no paso nada.. el tlacuache ya se habia escapado.. dice e/ coyote 10 voy 
a buscar y donde lo encuentre lo voy a matar: que lo encuentra y le dice..- tu me enganaste que segun 
vas a buscar de comer y tu ya estas comiendo. aqui te voy a matar.. le dice el tlacuache.. - no sientate 
come mas I'unas.. le corto una que se la come.. le dice el coyote -danle otra.. que le lanza otra pero con 
espinas.. que se espina el hocico.. llegaron los gusanos a quitarle las espinas de ahi correteo al tlacuachie 
y le dijo no te vuelvo a creer.. pero nuevamente lo fue a encontrar que estaba comiendo y le dice el 
tlacuache ar' coyote--- - comete una chirimoya.. que se la avienta y que se la come despues que le 
dice el coyote.. - dame otra.. entonces que le lanza una pero cruda que se afraganta y ya no lo pudieran 
sa!var los gusanos.. ahi termina el cuento en nahuatl.. . 



4.1.5.3. El miinda~ narrativo de los ninos de la ciudad 

Los ninos de la ciudad, hijos de migrantes, al igual que los ninos del campo, tambien cono- 

cen y narran una serie de leyendas aprendidas de sus abuelos y de los padres. Las tematicas tratadas 

por ellos son tambien contadas en los contextos de los pueblos ya citados. Entre ellas tenemos la 

Llorona, los nahuales, las brujas, las apariciones, relatos que han pasado a formar parte de lo 

nacional, independientemente del contexto urbano o campesino en el que nos encontremos. Pero a 

diferencia de los dos pueblos anteriores ya revisados, la narrativa contada por los ninos de la ciu- 

dad es retomalda de las creencias y vivencias pasadas por sus familiares. De igual manera ocurre con 

los ninos del campo, aprenden de sus abuelos pero la diferencia fundamental es que hay una frag- 

mentacion en los ninos de la ciudad, porque lo que los abuelos les cuentan refiere otra realidad, la 

de su pueblo, sitio que ellos solo conocen porque van a sus fiestas, o van los fines de semana pero, 

generalmente,, no Ilo han habitado. retoman los ninos urbano-indigenas de lo contado? 

lo adaptan y que retoman de ellas? Las historias viajan del campo a la ciudad en boca de sus abue- 

los, ellos son 110s que lo han vivido y los ninos ahora hacen una readaptacion. Se da un desfase entre 

lo contado y el espacio referido. Es decir, los ninos narran estos relatos en un lugar diferente, la ciu- 

dad. Les dan vida en otro contexto. alcanzan estos la misma fuerza? lo mismo? 

En los pueblos la gente cree porque les ha pasado, lo han vivido. Una nina dice: 

A1guno.s si creen pero otros casi no creen (en las historias) a la senora que le paso unas a las que b 
cuenta a lo mejor si creen pero otras senoras no creen o sea que alla en el pueblo unas personas creen 
y otras no creen pero casi siempre la mayoria cree en estas cosas porque a todos les ha sucedido 
aunque es una cosa pero siempre les ha sucedido. 

Al igual que rios contaban los ninos del campo, sus padres o abuelos aprovechan para transmitir es- 

tas historias c:uando estan juntos. Si se mueve o sucede algo con puertas y10 ventanas los padres 

traen a colacih cosas pasadas en sus pueblos. Con la memoria retornan, momentaneamente, a sus 

lugares de origen y a las historias veridicas vividas por gente del poblado. 

N2: O luego cuando estamos platicando o estamos comiendo cenando o lo que sea cuando estamos ya 
todos oye oojms algo que se cae una cuchara o que se abre algo es cuando empezamos a hablar de eso 
y empieza n?i mama y fijense que.. pero por otra cosa no 
I: Y entonces quiere decir que cuando empiezan a hablar de esto sale alguna historia que paso 
N3: No casi siempre hablan de lo que le pasa a las otras personas como mi mama vivio 12 anos en el 
pueblo desde que nacio hasta los 12 anos estaba en un pueblo en La Concepcion y luego asi nos plati - 
ca que un s(enor de alla que hacia muchas cosas pero leyendas casi no 
N 4 :  Una qut? te haya contado 
N3:  Que un senor fe hizo que una vez fue a una fiesta que se encontro un amigo y que fue a una fiesta 
y que f i ~e  una noche nada mas una noche fue una noche para el pero pasaron 20 anos en que se quedo 
domidi9 y k! dijo a mi mama que.. . yo no creo en esto mi mama si cree 



Para creer (debemos estar involucrados en el hecho y en su contexto. Los nifios que viajan a 

los pueblos de sus abuelos aprenden al vivirlo. 

N6: Porque una vez mi abuelito que me lleva a su pueblo y le digo pues vamos a Cuautlalcingo ahi un 
senor tenia un pueblo o sea casi casi haciendo y que me dice que ahi dice que ahi siempre se bajaban 
las brujas pero dije no pus como van a bajar las brujas no eso ya es locura de mi abuelito y ya que aga - 
Ea y que me para a las doce de la noche y bien que se veian una bruja foja como bajaban y se chupa - 
ban a kts marranos y en la noche ya aparecian sin sangre y estaban muertos 
i: co,mo eran como las viste a ver? 
N6: Rojas ejas rojas todas rojas 
1: Pero ~ c o m o  eran? eran mujeres que? 
N6: No nada mas vi como caian asi 
i: que que caian? 
N6: Pues co,mo un lucero caerse en un arbol 

Muchos de: sus padres vivieron estas experiencias, pero sus hijos las conocen a traves de 

ellos. No siemipre han tenido la oportunidad de vividas. 

1: Y a fi que (cosa te contd tu mama que creas que es verdad.. alguna cosa cuentanos que tu si creiste. 
de las que te contd 
N4: Mmm que en una casa que en una casa siempre ia espantaba que siempre espantaban una senora 
que oia que se abrian las ventanas solitas abrian las puertas que robaban a su hija y que tambien dice 
que escuchalba que mi mama hacia mucho ruido afuera o sea que /e tocaba la puerta le tocaba mucho 
la puerta y que la senorita preguntaba quien o sea no durmiendo ya en la noche pero asi despierta la 
seilora le preguntaba quien era y mi mama decia que era mi mama pero dice mi mama que ella nunca 
fue a esa casa de esa senora y esa senora dicen que fambien le hizo brujerfa a un senor pero ese es un 
senor que porque le tenia mucho coraje mucho coraje a ese senor y que le hizo brujeria en su casa y 
cuando fueron a,. fue un otro brujo pero ya bueno que fue a quitar el aire de su casa y dice que cuando 
empezo a decir algo el senor que oian que se azotaban las puedas y empezd a hechar mucha agua y se 
azotaban las puertas de las puertas y ya hasta que por tin ya escucho mucho silencio que ya se habia 
salido el mal que ya se habia salido y ya la senora desde ahi ya no tuvo mas problemas 
1: Y si le creiste a tu mama? 
N3: Si 

En otro mcimento de la conversacion este mismo nino dice: 

N: que a mi tia se le aparecio el diablo? 
1: A ver 
N: Porque dilo que dijo a mi mama la voy a hacer en camitas y pus no mas cuando dijo eso pues se le 
apareci6 el abblo 
N3: Yo penst? que la habia hecho en camitas 
N: No le dijo te voy a hacer en carnitas y que sale y que en la noche iba caminando y que se le aparece 
y !os que entiendo es porque esos ojifos esos ojos se llaman ojos de venado cua! los que son para 
parar el ojo 

En la misma conversacion nos podemos dar cuenta que otros dudan de estos hechos. 



1: Y te dice tu mama cuando le dices mama no creo en esto? 
N3: No le digo que no creo y me dice me dice pues que piense lo que yo quiera pero que si fue realidad 
pero dice que este senor tenia un amigo pero ese amigo era brujo era brujo y se hizo amigo de el porque 
una vez. este senor tenia un mal aire entonces fue con ese senor y dice ay siquiera un amigo y ya se 
encontfisron ,y lo inviio a una fiesta y luego y dicen que asi tal como se fue asi regreso a su casa a su hija 
y a su hija no la conocia ese senor ya tenia veintifantos anos su hija ... no dice que me dijo mi mama que 
conocio a ese senor 

Otros argumentos colocan a estas narrativas en otros tiempos, no hoy en dia. 

1: Y crees o no crees? 
N4: A la vez si y a la vez no 
1: A ver por que si y porque no 
N4: Porque o sea pienso que a veces nada mas es mentira y a la vez si pues digo como que segun se 
les mete y que se les mete el diablo y que segun se convierten en nahuales pero digo que ya eso ya paso 

1: que ya paso? 
N4: Porque pus eran los tiempos de antes y ahorita ya estamos en 
N: Tu dices que era en los tiempos de la canica 

Explicitan temas como el nahual que los ninos del campo (solo tenemos un cuento en la 

Magdalena) casi n'o narran, porque para ellos el nahual es una realidad. 

N 3  Este alla en el pueblo de mi abuelita este se cuenta San Antonio Cacalotepec este se hablaba que 
habia un sebior que conoci mucho pero que en las noches se convertia en nahual y andaba espantando 
a la gente y lo iban a buscar a su casa y no estaba y en las noches andaba espantando a la gente y mas 
en los a'ias are muerto espantaba y no le veia en todo el dia pero en las demas en los demas dias si se 
veia o sea e,ra una persona normal que a todos les hablaba y entonces este un dia que lo van a que lo 
van a ver a :;u casa porque ya todos sospechaban que era un nahual que este lo fueran a buscar a su 
casa que lo encontraron ahi durmiendo pero que nada mas estaba su cuepo pero su espiritu no estaba 
que su espin& estaba en nahual 

Un nino explica como uno se convierte en nahual. 

N4: Esfe tambien dicen que alla por un puebliio dicen que se /es aparecio a dos senores este un este un 
nahual y dicon que se aparece que se convertia en una vaca y que se convertia en una vaca o en un 
b u m  diizen que desde el mas chiquito hasta el mas grande 
1: desde el mas chiquito hasta el mas grande? 
N4: Si del animal mas chiquito se convierten al mas grande y ya o sea y que cuando acaba de pasar 
todos eso se echa a comr  asi bien duro y ya regresa a su normalidad 
1: Y que hace 
N4: Pues o sea nada mas asi y se te aparece en un lado y se te aparece en ofro 
N: Hacen lo que cuando se convierten en nahuales hacen lo que un animal hace en verdad pero dicen 
que para coiwertirse en nahual hay que brincar tms barrancas pintar las cuatro paredes de fu casa 
echades agua ponerte agua y primero rociarte de agua que aparte con un cobertor negro negro negro y 
pasar las cuatro esquinas de tu casa salir de tu casa y volverias a pisar afuera y adentro 
1: Quien dice ? 



N: este es alla en mi pueblo dicen que asi era que tambien mi mama me dijo que asi que para conver - 
tirse en nahual hay que pasar todo eso y que luego a la ultima barranca que vayas a pasar tienes que 
decir lo que quieres en convertirte en leon en caballo en lo que quieras y ya fe conviertes 

signijiica para un nino de la ciudad la narrativa de un nahual, contada desde la ciudad? 

La linea entre las narrativas publicas y privadas parece desaparecer. ante el desplaza- 

miento de las cuhuras indigenas, y por ende su significacion comienza a variar cuando en los 

nuevos espacilos estos personajes no tienen el mismo impacto? que los ninos del campo no 

hablan de los ilahuiales? 

En este caso, los mundos de estos ninos estan "divididos" y al mismo tiempo enlazan, 

comunican dos rea~lidades de socializacion distantes entre si, lo aprendido en la ciudad donde han 

nacido y lo vivido por sus padres y abuelos. En una entrevista sostenida con los ninos, explican asi 

las diferencias de creencias entre el campo y la ciudad. 

1: crees que hay diferencia entre un pueblo y una ciudad en las cosas que creen y cuentan? 
N3: Si 
1: expiicas esa diferencia? 
N3: Ponpe yo creo que alla creen mas en los brujos y aca ya casi no se ve mucho asi como en la colo - 
nia de Granjas de San Isidro que se parece a un pueblo que mas o menos en las colonias que se pare - 
cen a pilebios ahi es donde hay los brujos estan los brujos porque por aca (ciudad) no hay 
1: Pero j~ dime que piensan ellos en brujos y en la ciudad no? 

es la diferencia para ti que en un pueblo haya brujeria y en la ciudad no? 
N3: Pues ... ,no ... no se ... por que alla hay muchos y aca no 
1: Tu que crees? 
N3: Mi mama nada mas nos ha contado que como antes viviamos en un pueblo 
1: Cual pueblo? 
N3: En San Antonio Tecolco. 
1: esta? 
N3: Por Tecamachalco 
1: Por Tocamachalco mexicano ahi? 
N3: Aigimos 

Sin embargo esta diferencia marcada lineas arriba no la comparten todos los ninos. 

1: Y la ciudad existen brujos? 
N2: Si 
1: Si verdad 
N2: Si 
1 Y esos brujos de la ciudad son brujos buenos y hay brujos malos? 
N 2  Si hay brujos que si te curan de lo que tienes pero hay otros que nada mas es puro puro puro cuen - 
to [RISAS] 
1: Pero hay algunos que si te pueden curar 
N2: si 
Ir Entonces si ustedes en la casa o hay veces que en su casas y demas tienen la idea de que puede haber 
en alguna ocasion un mal aire por ejemplo 



N2SI 
I: tu casa si? 
N3: Si 
1: Y te cura tu mama? 
N3: Pu(es vamos con una seirora que o sea que vive en un pueblo y o sea como bueno a mi me dicen 
que yo cierne los ojos pero no o sea yo nomas sienfo que me pasa por mi cuerpo un huevo y de ahi ya 
no se que frie hacen por que como me desmayo y ya no se 
N2: Luego luego a mi tambien cuando yo tengo una vez en mi casa una vez me enferme se enfermo mi 
hermana pero no una enfermedad fisica la llevaron con un brujo y que te paso un huevo asi fodo el por 
fodo el cueipo y le ponian cenizas de cigarro de cigarro y le asi le ponia muchas cosas y empezaba a 
decir hartas cosas que no me acuerdo 
I: Pero ks acompanaste? 
N2: Si 
1: Y mand siempre usa a la misma persona para que te limpie? van a diferentes? 
N2: No vamos con la misma persona 

Los pztdre~i tienen las practicas que aun se conservan en sus pueblos y a veces llevan a sus 

hijos a curarse a sus lugares de origen. 

N: Por iEquimita por entre Cuetzalan y Equirnita y este como se llama y que le dijo este que como iban 
muchas senoras alla a la casa a ver mi hermanito y como dicen que luego tiene la vista pesada no cuan - 
do se te quedan viendo, bien clavado asi entonces ay te da miedo este como se llama dicen que te aga - 
rra aire entonces como harta senora iba harta senora pues entonces ya no sabiamos quien era el que b 
habia hecho fue entonces que k dice mi mama a mi abuelita que le dijera que si no sabia quien quitara 
eso y q,ue le dice que tenia que pasar tres montanas tres barrancas y pasar hartas cosas montanas ba - 
trancas basureros para que llegara con el senor ese entonces una vez que va y que y que y vio que ha - 
bia hada gente en la casa del senor harta gente con sus ninos y asi que tampoco se veia que les habia 
hecho aire este como se llama y que dice y ya le tocaba pasar a mi mama y nada mas que le dice el se - 
Iior que le drce que tiene este nino dice es que no come ni nada le dice pues ahorita vamos a ver y que 
lo acuesta en una cama que lo acuesta en un petate que los acuesta y que le toca el estomago y mi her - 
mano que se empieza a reir que risas y risa y dijo que ese senor le habia hecho brujeria ese mi hema - 
no sefior 

es el1 centro de ellos; hay un centro narrativo que nos pueda indicar el nucleo de la 

representacioni? En sus narrativas es interesante observar, quizas como centro, los "aparecidos". 

Fuerzas inexpllicab~les que conocemos su presencia a traves de sonidos o sombras. Esta energia que 

no sabemos de donde proviene, esta muy presente y tienen vivencias al respecto. En sus formas de 

contar percibimos sus creencias. Para creer hay que haberlo vivido y si a sus padres o parientes les 

paso, ellos es& irivolucrados. Estos cuentos de la Llorona reflejan esta cadena: 

N4r Asi antes cuando mi mama estaba yo estaba muy chiquita estaba chiquita todavia no me bautizaban 
dice mi (mama que veia tambien una. que veia la. el. ay se llama? la sombra de la Llorona y que 
le daba una flor de cempazuchitl asi toda seca a cambio de ya de ya no que me entregara con esa seno - 
fa.. mi mama que muchas veces quiso prender la luz 11 no la alcanzaba dice que no la podia alcanzar y 
cuando /a lograba alcanzar que se iba la luz y fue cuando me bautizaron y le fueron a hacer una limpia 
a mi mama y a mi y ya y ya. ya no me volvio a dar 



N: Tambien una vez mi tio estaba fumando un cigarro estaba fumando un cigarro era de noche y dice que 
la bruja la Ilcrona llego y se lo apagd y que se lo tira asi y que mi tia estaba en una mecedora se estaba 
meciendo no y estaba fumando pero tenia cigarros asi en la mano y estaba asi estaba asi y cuando 
siente que ve asi una de blanco pero toda pachona pachona y que b tira el cigarro y que se va y mi tio 
que se quedo asi bien hasta palido palido (RISA) 

N#: Me lo di,ieron unos amigos yo digo que nada mas son creencias 
Ir tu crees que esas creencias nada mas existen alla en el pueblo o tambien aca en la ciudad 
N#: Pues ssi porque mi abuelita como tiene molino este dice que o sea ya estaba todo poblado y aqui en 
la mera esquina habia dos arboles pero todo oscuro porque era un como como se dice lo que se ve lejos 
y todo ::e ve bien negro o sea ahi adonde echaban basura y habia dos arboles asi juntitos y dicen que 
ahi salii una seiiora con su maiz y no llegaba al molino 
I: Nunc,a 
N#: Nunca Ii'egaba al molino y decian que era la llorona y ahorita ya viven gentes ahi dicen que le se le 
ha aparecido dice a que cada muerio.. . porque a la vez dicen no es que se me aparecio el mono y que 
se me aparwe la llorona por eso luego ya no creo 
i: Y si se te ,apareciera a ti harias? 
N4: Pues me echo a correr pues coma 

Tanto en sus practicas curativas, como en sus narraciones, podemos observar la influencia 

de lo ensenado por sus padres y abuelos. Sin embargo, se trata de una transmision oral de algo suce- 

dido en un espacio distinto al que habitan, los ninos conocen estos pueblos de sus familiares a los 

que hace alus,ion la narrativa. Este lazo se mantendra mientras no se pierda el contacto con estos 

lugares de origen. Cada visita nutre, da vida a sus creencias. Muchas de las narrativas nos muestran 

que en la ciudad ellos hacen una recreacion de las creencias. Si analizamos el nucleo de la repre- 

sentacion sociial de ciudad vemos dos elementos que lo constituyen, el hotel siempre presente en sus 

dibujos y esciritos y su casa constante en las fotografias. Este ultimo elemento se liga con la narra- 

tiva aprendida, porque tanto los aparecidos, como la Llorona, llegan hasta alli. Este es un tema que 

habria que revisar con mayor profundidad porque los ninos se encuentran en un proceso de tension 

representacional entre la cultura occidental y la cultura indigena. 



Al concluir esta tesis ratifico algo de lo cual estaba totalmente convencida al 

iniciarla, el1 trabajar con ninos no solo es un placer, sino un campo poco explorado en la 

antropologiia mexicana, ni siquiera por la antropologia educativa que tiene este gran reto 

por delante, aiin en vias de abrirse Parte de estos resultados seran discutidos en esta 

subdisciplina porque deseo seguir incursionando sobre otras representaciones sociales 

relevantes para los ninos, para profundizar su entorno, que nos puedan ir dando cuenta de la 

complejidad representacional de las culturas en un pais donde confluyen diversas maneras 

de ver y sentir el mundo. Estudiar una representacion nos lleva a otra y a otra formandose 

quizas una cadena extensa de temas sumamente articulados La escuela juega un papel 

fundamental como institucion encargada de reproducir la cultura occidental y por ende 

ensena las representaciones sociales que la caracterizan Al igual inculca la lengua nacional, 

el espanol A pesar de la sumision de los estudiantes, estan expuestos permanentemente a 

conflictos internos que los hacen dubitar entre su cultura y la de la nacion. Muy interesante 

seria centrarnos, en un futuro inmediato, en el aula para analizar el choque de 

representaciones sociales al que esta expuesto el alumno cuando el maestro ensena lo 

dictado en el programa y con que representacion decide quedarse. 

Los nii-ios son el eje de la reproduccion de una cultura. Al poder analizar sus 

representacioni:~ sociales sobre el pueblo y10 ciudad pudimos percatarnos de rasgos 

cuiturales i.ndoamericanos muy presentes y evidentes en los dos nucleos centrales de los 

pueblos nahuas la naturaleza humanizada (el volcan y los animales). Sin embargo, aunque 

sean predominantes conviven con elementos de la cultura nacional como la religion 

catolica E.n este renglon, quizas deberiamos hablar de dos representaciones sociales 

religiosas que (estan en constante lucha, pero que conviven ambas una pagana, dominante 

por el momento, que venera a la naturaleza y sus poderes y otra catolica 

Las conclusiones de esta investigacion las podriamos ubicar en tres planos: el 

metodolog:ico, el epistemologico, intimamente ligado a este primero y el teorico. 

El modelo metodologico comunicativo puesto en practica repercute sobre dos 

disciplinas la psicologia (social e intercultural) y la antropologia Abre por un lado, la 

posibilidad de nuevos caminos para estudiar las representaciones sociales en contextos 
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intercultura.les a partir de la propia coristruccion, escrita, grafica y oral del nativo; 

innovandosie aisi las estrategias utilizadas por este paradigma donde el que construye 

solamente es el investigador. Ademas, con el dialogo establecido entre ninos de pueblos y 

de habitantes de la ciudad la antropologia enriquece, simultaneamente cuatro aspectos 

fundamentales: a) otras formas de hacer etnografia, el ensayo de una etnografia de corte 

polifonico; b) el estudio de las identidades in situ, con la posibilidad de estudiar las 

identidades a nivel empirico, con todos los matices que implica el contacto con sujetos que 

habitan contextos diversos; c) trabajar simultaneamente lenguajes verbales (oralidad y 

escritura) y no verbales (foto, dibujo y video) y d) abordar lo visual considerando la 

interpretaciion del propio nativo. 

En cada. uno de los niveles y dentro de cada uno de los paradigmas arriba citados, se 

abren permanentemente, lineas de investigacion y multiples interrogantes. Aunque no las 

voy a desarrollar en este trabajo no quisiera dejar de esbozarlas, porque en ellas estan 

implicados los alcances y las limitaciones de esta tesis. 

Dos aspectos fundamentales se desprenden del inciso a) como llevar a cabo 

etnografias polifonicas que den como resultado la suma y la confluencia de voces y puntos 

de vistas, desde culturas diferentes. Comencemos por la postura del investigador. Se 

requiere establecei- relaciones horizontales entre el investigador y el nativo y viceversa; y 

dos, no menos importante el fomentar al nativo la posibilidad de construccion de su 

realidad. Esta postura metodologica es sumamente importante; por eso, me aboco a explicar 

conio, por medio de la autoria, logramos involucrar al sujeto-nativo de otra manera, 

asumiendo tod.os los retos que significa abrir el texto cientifico para dar cabida a otras 

construcciones del conocimiento paralelas, pero muy valiosas. Mismas que enriquecen el 

trabajo cientifico contemporaneo y nos ofrecen otras posibilidades ante el reto de estudiar 

la complejidad de las culturas del mundo. Cuando construimos, a partir de una situacion 

real de cornunicacion como la planteada: "cuentame como es tu pueblo, para que yo te diga 

como el mio y como soy yo", nos expresarnos de manera muy distinta, a si establecemos 

una relacion vertical, donde las interrogantes solo son vertidas desde una cultura ajena 

hacia la otra. Ese constante ir y venir entre nativos y la relacion de estos con el 

investigador, nos posibilita nuevas facetas, conocimientos que una y otra vez se reiteran. A 



esto llamo inte-raprendizaje, postura que el investigador debe adoptar hoy, en un mundo 

donde todo son interrelaciones, producto de la diversidad que somos parte. 

La cadena comunicativa lograda, abre una via (inciso b) de estudio de la(s) 

identidad(e:s) asumidas en situaciones reales y de contraste. A traves de esta nos percatamos 

de los intereses y concepciones que tienen los ninos sobre los Otros ninos, 

independientemente del contexto que habiten. Ademas, las preguntas que se han realizado 

mutuaniente ratifican las visiones de su pueblo yio ciudad y el como ven a los Otros con 

respecto as! mismos. 

El uso cle multiples tecnologias (inciso c) nos da la oportunidad de "leer" y analizar 

sus mundos desde distintos lenguajes y con alcances diversos. De percibir distintas 

destrezas y manejos. Pudimos percatarnos de la gran distancia que existe entre la lengua 

oral y la e:jcrita. Esta ultima utilizada con dificultad., aunque logran la comunicacion. Al 

mismo tiempo nos percatamos de la importancia del dibujo como un vehiculo muy 

sugerente de representacion. A traves de este ademas de la memoria visual, de su agudeza 

advertimos los tamanos y los lugares que tienen las cosas dentro de ellos Ademas, la 

cromatic'a asignada a cada elemento ayuda a entender el significado implicito. El color azul 

del volcan. igual que las fuentes de agua nos revela su potencial y adoracion como 

proveedor del agua. Solo se puede graficar aquello que tenemos culturalniente 

internalizado. Mucha de la informacion que los ninos han aprendido no es verbalizable, es 

decir no solo es linguistica (Bloch, 1990). Al usar el lenguaje grafico y fotografico 

ainpliamos la  comunicacion a otras dimensiones. pudiendo entrelazar materiales y contar 

con una vision mas "holistica" de su pueblo yio ciudad. Al armar este niosaico de datos 

otorgado por los diversos lenguajes podemos notar la interrelacion a veces directa, otras 

indirecta, entre: unos y otros. 

Sobre el ultimo inciso, relativo a la antropologia visual, seria muy interesante 

indagar, el polencial visual de los ninos indigenas con respecto al de los ninos citadinos, 

hijos de niigrrintes, cuyo horizonte cotidiano se ve internimpido por edificios y calles. 

Ademas, estari expuestos a traves de la television, la computadora y10 nintendos a un 

boiribardeo de imagenes via pantalla. Sus sensibilidades visuales jen que se distinguen? 

,Ambos tienen la misma memoria visual? 



De este plano metodologico, eje central del trabajo se desprende un problema 

epistemologico muy complejo y presente en la historia de la antropologia: como descubrir y 

conocer los mundos de los nativos desde sus propias construcciones. Esta tesis sugiere 

otros caminos, estrategias, modelos para que se interpreten las perspectivas infantiles 

nahuas de decir su mundo 

Si leemos con detenimiento los "textos nativos indigenas" pensados, armados y 

jerarquizados por los ninos-autores podemos apreciar resultados interesantes para conocer 

logicas propias del conocimiento y sus formas de agrupacion; a pesar de sus repeticiones, 

faltas de ortografia y de un espanol regional con dominios bien diferenciados. Este tema 

aunque esta planteado en los libros hechos por los ninos es un campo abierto que desearia 

incursionar. Otro de los aspectos que el analisis de estos textos contempla es  el poder mirar 

y conocer lo que Moscovici plantea como un problema epistemologico: el cambio cultural, 

necesario de abordarse con premura en las Ciencias Sociales conteniporaneas. Fenomeno al 

que estan sujetas todas las culturas del mundo. Los estudios diacronicos, deben 

incrementarse, para permitirnos indagar, verdaderamente, las dinamicas de las culturas 

involucradas. Mexico, pais multicultural, nos depara esta posibilidad de multiples maneras. 

Una vez mas, el argumento de trabajar con los ninos nos lleva a acompanar estos procesos, 

sobretodo si  pensamos que ellos son el puente entre la generacion de sus padres y la de sus 

abuelos. Esto lo corroboramos en cada ejemplo seleccionado y en los estadios que cada uno 

vive hoy. 

Territorio, lengua, cultura, identidad y memoria historica son conceptos cruciaies e 

indisociables en este trabajo Los ninos yancuitlalpenos a pesar de tener como segunda 

lengua el espanol, comunican a traves de esta todo el mundo transmitido en nahuatl, por sus 

padres y abuelos, lengua que entienden pero no hablan Deberiamos observar, como 

primera gtmeracion que ha cambiado la lengua, en que momento sus creencias inician su 

traiisfor~naciori y el paralelismo entre leng~ia y cultura. Si bien ambas son dos caras de una 

misma nioned,3, tambien es cierto que ante la perdida de la lengua pueden sobrevivir las 

representaciones sociales nativas, que desde ya conviven con representaciones de la cultura 

occidental, lo que no se sabe es cuando comienzan a desgajarse. Por ahora, la fuerza de la 

cultura indigena, en este pueblo es nias que evidente En estos mismos ninos podemos ver 

otra faceta que los vincula con el conocimiento de otros lugares en el extranjero, corno es 
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el caso de Nueva York (aunque sea por video o fotos proporcionadas por los familiares que 

viven alli) les lleva a ampliar sus conocimientos generales, pero aun no vemos que afecten, 

mayormente, la representacion social de su pueblo, pero si introduzcan nuevas 

representaciones producto de este contacto migratorio fuera de las fronteras nacionales 

propiciado por su familia. A mayor conocimiento de la cultura local y global albergan una 

mayor conciencia del racismo hacia ellos. Interesante seria revisar aparte de lo local y el 

ambito nacional (reflejado, notoriamente, en sus cartas) como se da este fenomeno a nivel 

internacional, es decir como se ven y son vistos en EUA. En estos ninos identificamos una 

clara identidad plural dependiendo del interlocutor que tengan delante. 

Esta sentida marginacion y conciencia de la diferencia no ocurre con los 

saniniguelenos; en parte producto de su aislamiento geografico. En sus materiales no 

manifiestan aun esta preocupacion. Esto conlleva una notoria vitalidad de la lengua y 

cultura naliuatl y por ende de las representaciones sociales producto de la misma. Este 

espacio se vuelve sumamente interesante porque "recienm se abre a la sociedad nacional. A 

traves de el podriamos est~idiar distintas transformaciones y conflictos representacionales 

que se incrementaran a traves de la television y del arribo al pueblo de nuevos contactos 

personales. 

Y e:n la ciudad, vemos que los hijos de migrantes se colocan en un nivel diferente, 

por el solo hecho de habitar este espacio, a pesar de ocupar las periferias. Detentan un 

estatus distinto, por ello es importante rastrear sus origenes.  que pasaria si a ellos los 

colocamos frente a otros ninos citadinos que sus origenes no fueran campesinos? A lo largo 

del trabajo y debido a sus interlocutores, ellos manifestaron ser biculturales. Conocen y 

aprecian los pueblos de sus familiares porque son parte de sus raicesi, pero al mismo 

tiempo viven y saben de la ciudad. La narrativa es el mejor caso que tenemos. La mayoria 

de lo que cuentan no se refiere a esta, sino tiene como referente el pueblo de sus familiares. 

En las creencias sobre como curarse y en la narrativa aprendida es donde percibimos con 

mayor fuerza esta diferencia. En ocasiones estos ninos escuchan hablar la lengua indigena, 

pero ya no la entienden. Ademas, de la lengua han perdido tambien, el terruno. Hay una 

fractui-a de la imemoria colectiva y una disociacion con el espacio que le dio vida. 

Los iiifios de 1.:i Magdaleiia Yancuitlalpan lucicroii caso oiiiiso de que los iiiiios Iiabitantes de la ciudad 
pudieran tener origen indigena. Se dirigieron a ellos coiiio citadinos. El espacio detcrinino 1;) identidad. 
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ellos, como priimera generacion nacida en la ciudad transmitir la cultura de sus padres y 

abuelos a sus hiijos? Recordemos que para que esta reproduccion se de es necesario contar 

con una memoria historica. Si ya no habitamos el espacio que refiere esa narrativa, ya no 

hay una relacion directa aunque se siga contando Ademas, muchos empiezan a dudar de 

ciertas cosas pasadas Imaginacion, fantasia, creencias entran en tension con la realidad, 

con la credibilidad. Se torna apremiante constatar esta transfiguracion cultural Son la 

primera generacion nacida en la ciudad. Han sido criados entre las creencias de sus 

familiares provenientes del campo y las costumbres citadinas. Estan en el dilema de creer y 

no creer en lo dicho y ensenado por sus tutores. Los viajes constantes a los pueblos los 

llevan a comprobar cosas que sus abuelos les ensenan y a darse cuenta de su veracidad. 

Creemos en lo que podemos comprobar con nuestros propios ojos. 

Ademas, las edades escogidas, ninos de mas de diez anos son una muestra para 

descubrir las responsabilidades culturales y las socializaciones albergadas y Gncadas en 

estos No hay duda, al leer el trabajo de los ninos que estos han internalizado elementos 

constituyerites de  ambas culturas en la representaciones sociales que definen su territorio 

Interesante seriia comparar con generaciones adultas, de estos mismos lugares, si conciben 

los mismos topicos manejados por ellos. Un trabajo que por cierto deberia emplear una 

metodologia di.ferente a la planteada Lo mismo podriamos hacer con ninos mas pequenos 

y percatarrios. en esta comparacion intergeneracional, si se siguen manteniendo los m i m o s  

elementos en sus representaciones sociales acerca de su pueblo. 

Motivo de profundizacion es el concepto de nino que se tiene en las zonas 

escogidas. Las responsabilidades son multiples desde edades tempranas y algunos viven en 

pareja despues de los 13 o 14 anos. En sus actuaciones constatamos la consolidacion o no 

de las culturas de sus progenitores Siguen siendo los abuelos, en los tres contextos, los 

transmisores principales de la sabiduria cultural de cada region. en segundo lugar sus 

padres. Igual pasa en la ciudad; si los abuelos no estan, los padres adoptan este papel. 

El haber seleccionado tres contextos diferentes para [realizar esta propuesta de co- 

autoria, iiivestigador-nativo, para conocer cual son las representaciones sociales que los 

ninos tienen de sus espacios es una pequena muestra de todas las combinaciones posibles 

que tenemos de estudiar culturas en tension, desde dentro y desde fuera de los territorios de 

origen Asimismo, se pone de relieve la necesidad que tiene la antropologia de trascender 
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las  frontera:^ de los estudios de caso e incrementar los estudios contrastivos porque solo asi 

lograriamos; mayor objetividad y observar situaciones de conflicto representacional 

dependiendo de los sujetos, el espacio y el tiempo. No solo la antropologia se veria 

beneficiada sino la Psicologia Intercultural mexicana. La contrastividad es  fundamental 

porque nos ofrece comparar diferentes discursos, diferentes concepciones del tiempo entre 

otros muchos a~spectos. Seguir de cerca los desplazamientos y10 vitalidades de la cultura 

local, en este caso la nahuatl, en los dos pueblos seleccionados y los vestigios de esta en la 

ciudad de Puebla Como diria Bartolome, lo nahuatl no solo debe entenderse como el 

manejo de una lengua, porque los procesos historicos de los pueblos son diferentes, no 

pueden ser todos iguales y esto amerita la contrasti\,idad para estar seguro de ello 

La aplicacion de la teoria de las representaciones sociales responde a la interrogante 

jcuales sori las representaciones sociales de pueblo y10 ciudad que tienen los ninos de cada 

uno de los lugares seleccionados? En los dos pueblos encontramos el manejo de los mismos 

temas (cerros y montanas, terrenos, agua, animales, iglesia y la escuela). Sin embargo, el 

nucleo de tfstac varia dependiendo de la region. En Santa Maria Magdalena Yancuitlalpan, 

el volcan es el centro porque provee el agua y esta es la generadora y reproductora de la 

vida vegetal, animal y humana. En San Miguel Eloxochitlan los animales ocupan este lugar, 

tambien c'omo protectores yio generadores de la alimentacion y el agua, elementos 

indispensa'bles para la sobrevivencia. A traves del rico entramado discursivo producido por 

los ninos vemos que estos mantienen, de manera evidente, un pensamiento analogico, 

segun Levi-Strauss. que los sigue diferenciando de la cultura nacional. La naturaleza tiene 

vida, el volcan es una persona, al igual que los animales que hablan y son quienes cuidan al 

hombre y son hombres, como el tecolote En ambos casos, es clara esta postura. Estas 

representaciones sociales hegeinonicas han sido trasmitidas de generacion en generacion 

desde antes de la invasion espanola hasta nuestros dias y estan basadas en creencias En la 

ciudad, no encontramos este mismo pensamiento La naturaleza no tiene los mismos 

poderes, no es humana, tampoco la tienen a su alrededor. Sus representaciones se centran 

en los hoteles que destacan por doquier en sus dibujos y descripciones Esta es la casa 

posible de qui'en no conoce a nadie en la ciudad, una especie de hogar "prestado" Por ello 

hemos indicado estos dos elementos ;en tension? en el nucleo central. Manejo de lo publico 

y de lo privado E s  muy interesante ver en dibujos, a nivel oral y escrito esta insistencia Sin 
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embargo, en su:; fotos predominan sus casas, lugar donde "guardan", sin ser juzgados, los 

elementos que adquirieron y su esencia campesina-indigena; ademas, de incluir lo 

novedoso de sus vidas. Las narraciones que cuentan sobre aparecidos y la llorona se ubican 

en este espacio. 

A nivel teorico retome el concepto de representacion social (desde las corrientes 

mas representativas) acunado, rigurosamente, por la psicologia social. Sin embargo, aunque 

la relacion entre psicologia y antropologia es estrecha, esta ultima disciplina tiene mucho 

que ensenar a la primera, en cuanto a estudios cualitativos se refiere. Fomentar la linea de 

investigaciones sobre representaciones sociales en culturas no occidentales; anhelado 

proyecto de Moscovici, que recientemente ha estado muy preocupado por discutir los nexos 

entre represent;scion social y cultura, reto por otra parte interesante. Mi propio trabajo me 

ha llevado a vlrr que ciertos objetos de representacion social como en el caso de pueblo 

forman un sistema de representaciones sociales, porque una representacion social encadena 

a otra y asi sucesivamente para poder acercarnos a desentranar su significado. Por ende, 

debemos estudiar tal y como lo realice cada una de estas representaciones en si misma y 

atender la jerarquia que estas tienen en ese todo. A manera de proposicion, la cultura seria 

un sistema de conjuntos de representaciones sociales estrechamente entrelazadas 

El paradigma de las representaciones sociales debe incrementar sus estudios 

cualitativo:s y debe fomentar tal y como lo propongo aqui, el entrecruce de tecnologias, el 

encuentro de multiples lenguajes: el oral, el escrito, el grafico -dibujo, filmacion y 

fotografia- para expresar realidades culturales; no basta con uno solo para hablar de 

culturas ajenas a la nuestra. Una buena ensenanza de ello es el uso de las fotos. Los 

yancuitlalpenos fotografiaron una sola vez el volcan y la toma no era sobre el coloso sino 

era de la escuela. El entrecruce de lenguajes nos arroja un panorama sumamente rico que 

debemos explotar. Pero tambien debemos permitir a los nativos la construccion, la 

generacion de sus propias representaciones sociales. Sus trabajos arrojan elementos 

surnaniente valiosos para nuestro analisis y con ello tener ambas miradas (la del nativo y la 

del investigador) sobre la realidad. Es una necesidad apremiante de la antropologia 

contemporane;~. 



Otro de los resultados dignos de mencionarse, producto del analisis de las 

representaciones sociales de su contexto es que podemos pensar, de ahora en adelante, en 

construir los trabajos etnograficos del antropologo, una vez que hayamos detectado como 

jerarquizan los nativos los temas de su entorno. Esta seria una referencia sumamente 

valiosa para pensar en nuevas formas de plantear !as etnografias por paste del investigador. 

Dilema que siempre tenemos cuando las organizanios, desde la cultura occidental, 

pensando en las instituciones que imperan en la zona. De igual manera, los estudios 

antropologicos sobre cosrnovisiones encontraran en esta tesis una serie de elementos que 

alimenten la vision contemporanea de los pueblos indigenas. 

Antes de cerrar, este trabajo quisiera comentar que la metodologia evocativa 

implementada es una muestra, aunque este no era el objetivo principal en esta etapa, de un 

trabajo de intervencion educativa. Abre algunas puertas al campo de la educacion indigena, 

ausente de propuestas pensadas y armadas desde los nativos La escuela no ha entendido 

aun que las irepresentaciones sociales varian en sus interpretaciones, connotaciones 

dependiendo dme la cultura de la cual procedamos Esta es la gran tarea que tenemos por 

delante, si deseamos forjar un mundo intercultural en donde respetemos nuestras 

diferencias, pero tambien aprendamos de ellas. 
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7. ANEXOS 
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ORICENES DE LOS QAhULURES DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA FUNDADORES 
Mexico 



TENDENCIA 
L~NGU~STICA 

.- USO EXCLUS!VO 
)EL NAHUATL 

{LTERNANDO CON 
ISPA~~OL 

TIPOLOGIA COMUNICATIVA NAHUATL-ESPA~~OL 
COMUNIDAD MAGDALENA YANCUITLALPAN EDO. DE PUEBLA 

TIPOLOU!A DE !??TERASCliii\i€S 
SOCIALES 

Dqisnizauon ae la produccion 
agricola. 

Ceremonias y fiestas del pueblo 

Encuentros en la comunidad 

Convivencia familiar 

Comercio y mercado local 

Mercado regional 

Convivencia familiar 

- 
EJEMPLOS 

Distribucion de tareas en el 
campo; organizacion de faenas, 
contratacibn de peones. 

Fiestas tradicionales: 
huehuetlahto: bautizo, 
matrimonio, mayordomias, etc. 

Saludos, recados, noticias, 
encuentros en el jaguey 

Relacion conyugal (generacion 
30 anos en adelante) y con 
abuelos 

Compra venta en las tiendas 

lnteracciones compra venta en 
los dias de plaza 

Relacion entre abuelos - nietos 
y entre padres mayores 35 
afios para la realizacion de 
distintas tareas 

VARIANTE DE 
LENGUA 

Nahuatl 

Nahuatl 

Nahuatl 

Nahuatl 

Naihuatl 

Nahuatl 

Naihuatl 





TENDENCIA 
LINGU~STICA 

.- USO EXCLUSIVO 
)EL NAHUATL :: 

2. PREDOMINANCIA 
DEL NAHUATL 

TIPOLOGIA COMUNICATIVA NAHUATL-ESPANOL 
SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN, EDO. DE PUEBLA 

TIPOLOGIA DE INTERACCIONES 
SOCIALES 

3rganizacion de la produccion 
sgricola. 

Ceremonias y fiestas del pueblo 

Encuentros en la comunidad 

Convivencia familiar 

Organizacion del poder: 
Autoridades locales 

Comercio y mercado local 

Actividades escolares 

Organizacion religiosa 

Mercado regional 

Mercado local 

EJEMPLOS 

3istribucibn de tareas en ei 
:ampo; organizacion de faenas 
:ontre?acic!% de peones, 

Fiestas familiares, ceremonias 
de la siembra y cosecha; 
sacrificioslofrendas 

Saludos, recados, noticias, 
avisos por microfono. 

Relaciones padres/hijos; de 
todas las generaciones; 
distribucion y realizacion de 
tares al interior del hogar 

Asambleas con gente de la 
comunidad 

Compra-venta en la plaza 

Interaccion alumno/alumno 

Catequesis 

lnteracciones compra- venta e 
los dias de plaza 

Las tiendas 

VARIANTE DE 
LENGUA 

Jhhuatl 

Nahuatl 

Nahuatl 

Nahuatl 

Nahuatl 

Nahuatl 

Nahuatl 



3. PREDOMINANCIA 
DEL ESPANOL 

4. USO EXCLUSIVO 
DEL ESPA~OL C 

TIPOLOGIA DE INTERACCIONES 
SOCIALES 

Actividades de los maestros 

4ctividades escolares 

Organizacion sociopolltica de la 
comunidad. 

Servicios publico-oficiales de salud 

Fiestas religiosas nacionales 

EJEMPLOS 

3rganizec!6!! y plaiieacion cie 
ictividades escolares, cursos 
!e cqmiiacion 

Juntas y asambleas 

nteracciones maestrolalumno 

Asambleas con autoridades 
forhneas; atencion a visitantes 
por parte de autoridades. 

Relacion m&dicolpaciente 

Misas, bautizos y matrimonios 

VARIANTE DE 
LENGUA 

Espanol 

Espafiol (recurren a 
la traduccian) 

Espanol (recurren a 
la traduccion) 

Espanol (recurren a 
la traduccibn) 

Espaflol (recurren a 
la traduccion) 

EspaAol (recurren a 
la traduccion) 




