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CATOLICISMO POPULAR Y CATOLICISMO OFICIAL, DOS FORMAS DE VIVIR 
UNA MISMA FE. 

El proyecto  de  investigaci6n  estuvo  dirigido  por el Doc. Scott Robinson 
quien  durante los cinco  trimestres  de  preparaci6n  fue  formando  disciplina  para 
poder  concluir  con  este  trabajo  de  investigacibn. 

El trabajo  fue  realizado  en el municipio  de  Totolapan,  este  esta  situado 
hacia el norte  del  Estado de Morelos,  sus  limites  geograficos  son: al norte el 
municipio de Tlalnepantla  y el Estado  de M6xico; al sur colinda con los municipio 
de Tlayacapan,  Atlatlahucan y el Estado  de Mbxico; al poniente  colinda  con los 
municipio de Tlalnepantla y mayacapan.  Totolapan  tiene  una  superficie  total  de 
67.78 kilbrnetros  cuadrados,  cifra  que  representa el 1.37% del  total  del  Estado de 
Morelos. 

El tema  central  de  la  investigacibn  es la Religiosidad, el  objetivo  principal 
fue  verificar la participacidn  de los laicos  de  Totolapan,  su  relaci6n  con el 
catolicismo  popular  y el catolicismo  oficial,  así  como  observar  el  tipo  de  conflictos 
que sus prdcticas  populares han tenido  con  sacerdotes y gente  de  la  comunidad 
que  practica el catolicismo oficial ya que en  variadas  ocasiones no han  estado  de 
acuerdo con  el catolicismo  popular. Se analiza  como  ha  sido  puesta  en  marcha la 
llamada Nueva Evangelizacibn en el  municipio  estudiado,  se  observaron sus 
limitaciones así  como los conflictos  que  han  traído  consigo, ya que los lugarefios 
consewan muy  vivas las tradiciones  de  piedad y de  religiosidad  popular  cristiana. 
El trabajo  está  comprendido por cuatro  capítulos  en os cuales se da  un  panorama 
amplio  de la historia  de  Totolapan  así como de la problemática  estudiada. 

A lo largo  de la investigacibn  pude  concluir  que  las  religiosidades  permiten a 
la gente  construir  y  mantener  su  universo simbdico, lo  cual  hace  posible la 
produccibn de sentido  frente a los problemas y crisis  cotidianas, ya que la religión 
ayuda  a  mantener  el  orden  social. 
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La llegada del d o  2OOO siempre ha sido vista como algo 
extraordinario y lleno de cambios en  el W i t 0  Politico, Social y 
Econ6mico. La  religi6n  no  es  la  excepci6n,  ya  que a pesar  de todos 
las prandstiCQs hay en d[a sigue sienda una realidad latente, ya que 
en  estos  tiempos  hay  una  amplia  gama  de  posibilidades  de  vivir la 
religidn asi como de e x p ~ ~  la fe mediante sus preceptos y 
creencias. 

En Mexico, que es un pais donde se conserva  formalmente la 
religi6n  Cat6lica  ampliamente  mayoritaria,  no  podemos 
menospreciar el papel que  juega la religidn  como  cohesionador social 
y dador de identidad,  es  por ello que  no  podemos  reducir su 
importancia al bmbito de lo privado  ya  que la mayorfa  de las 
manifestaciones  religiosas  cat6iicas  son  llevadas  acabo  en  espacios 
públicos. En las sociedades  campesinas la relgidn es orientada  en 
tomo a la economía y enfatiza  la  procuracidn  de los beneficios 
terrestres tales como la buena  salud,  mejores  relaciones  sociales y la 
protecci4n de las cosechas. Los sectores  del  campesinado  tienden  a 
preferir la demostraci6n  religiosa  a la teologla  abstracta, la noci6n  del 
contacto  directo  con lo sagrado  es  un  rasgo  propiamente de la 
religi6n  campesina. 

A m&  de 500 anos  de la  evangelizacidn  en  Mexico,  la  religi6n 
Catdica  sigue  siendo uno  de los temas  m&  estudiados,  ya  que  la  fe 
en la misma  subsana las crisis materiales y simb6licas,  que como lo 
dice  Parker (1993; 184) por  medio  de  su  profunda fe en la 
intervencidn de Dios, especialmente a travks de  sus  intermediarios: 
la  virgen, los santos,  en  ocasiones  ciertos  angeles  y  en  menor 
medida las Bnimas,  ayuda  a los creyentes  a  salvar  cualquier 
situacih adversa. 

En el  presente  trabajo de investigacidn  analizo c6mo ha  sido 
puesta en marcha la llamada  <<Nueva  Evangelizacidn>>  en 
Totolapan,  municipio  del  Estado de Morelos, observe  cuales han sido 
sus limitaciones,  así como los conflictos  que  ha  traído  consigo, ya 
que  en  este  municipio  aún se conservan  muy  vivas las tradiciones  de 
piedad y de religiosidad  popular  cristiana.  Las  expresiones  de  esta 



piedad  son  numerosas  entre  ellas  encontramos  las  peregrinaciones  a 
los santuarios  de  Cristo,  de la Virgen y de los Santos,  así  corno  el 
uso  de  instrumentos  sacramentales  como  son  agua,  aceite y cirios; 
sin  dejar  de lado las promesas,  las  mandas, el rezo,  la  bendición  de 
-amuletos=, entre  otras  tantas  formas  de  expresar  la  fe. 

Es de  vital  importancia  mencionar  que en esta  investigaci6n 
son los habitantes del  municipio  de  Totolapan  quienes  hablan  de su 
fe,  así  como  de sus creencias y de  sus  practicas  religiosas,  tanto  en 
su  entorno  social corno en el privado.  Por  tal  motivo  fueron  utilizadas 
las  historias  de  vida  de los pobladores  de  Totolapan como 
herramienta  principal  para  la  extraccibn  de  informaci6n  etnogr&fica, 
mucho mas reales y veridicas  de  las  experiencias  personales  vividas 
durante el trabajo de  campo. 

Uno de los temas  mas  discutidos  en el drnbito  de  las  Ciencias 
Sociales  es b objetividad,  que  desde la tradici6n  positivista  aspira  a 
la verdad y a la  neutralidad  frente  a procesos sirnbblicos de por  si 
subjetivos;  frente a estos  dilemas  vanos  autores  plantean que pocas 
veces  el  observador es indiferente  a  sus  sujetos  de  estudio y 
fen6menos  estudiados.  Personalmente,  asumo mi simpatía por la 
reiigi6n  Cat6lica,  desde luego, esto  no resta mi responsabilidad por la 
interpretacih antropol6gica que  he  hecho del material  de  campo y 
de las experiencias  personales  en  Totdapan. 

El trabajo esta  conformado por cuatro  capítulo cuyos 
contenidos se resumen  a  continuación: 

*3 En la inb'oducci6n se da  a  conocer  el  marco  tebrico  conceptual, 
se define el  problema  de  investigaci6n y presento  las tknicas de 
investigaciiSn  ocupadas  dentro  del periodo de  trabajo  de campo. 

*:* Capítulo 1. Dentro  de  este  capítulo  podremos  conocer  la 
ubicaci6n  del  brea  de  estudio,  aquí  se  expone  brevemente la 
historia  del  municipio  de  Totolápan, y tambiCn se dan a canocer 
cifras  significativas  relacionadas  con  la  poblaci6n,  educaci6n, 
salud, entre otros  temas  de  relevancia. 
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.I Capítulo It. En  esta  parte del estudio  conoceremos  sobre los 
evangelizadores  encargados  de  la fe dentro  del  municipio, 
expongo  la  historia de los  primeros  pasos  de la evangelizacih, 
asi como el  trabajo  pastoral  aplicado  para los feligreses  del  lugar. 

*t. Capítulo 111. Partimos  del  analisis  de  símbolos  religiosos  de gran 
importancia  para el catolicismo  popular  (santos,  devociones, 
peregrinaciones,  culto a los muertos) y se  revisa  su  importancia 
actual  en  Totolapan. 

*t. Capítulo N. Se aborda  ampliamente  la  tensidn  entre  la  religibn 
oficial y la  religidn  popular.  Expongo las semejanzas y las 
diferencias  entre  ambas,  analizando los símbolos religiosos, los 
cuales  son  importantes  mdviles  para  los  laicos.  Esto lo 
entenderemos  a  lo  largo del capitulo  gracias  a  la  ayuda de 
historias  de  vida y los discursos  de los creyentes  entrevistados. 

9 Conclusibn. Se resume el argumento  en  terminos  de  algunos 
debates  sobre  la  religiosidad  popular. 

Por  otra  parte  en  los anexos, el  lector  encontrara  material como: 
mapas,  folletos,  documentos  importantes. 



n 

CAlloLlslSMO POPULAR 

MARCO TEORICO. 

La  religibn,  como  fuente ÚRima  de significacidn  de lo humano, 
se erige  en  criterio  estable  de  legitimaci6n  de la cambiante,  incierta y 
precaria  realidad  social  constantemente  amenazada por el caos. Sin 
embargo,  en la  sociedad  moderna,  las  alternativas  del  cosmos 
sagrado se muttiplin. El pluralismo  hace  que  una  religi6n  encuentre 
dificultades  en  mantener  su  estructura  digna, y se abre  la  puerta al 
surgimiento  de diversos  sistemas  de  legitimaciones  del  orden social 
(Parker, 1 995: 1  17). 

Es por ello  que el estudio de la  religi6n  es  tan  común  en los 
diversos  trabajos  de  investigacidn  dentro  de  las  ciencias  sociales,  ya 
que el  investigador  social  siempre  anda  en  busca  de  diferentes 
paradigms explicativos  de la diversidad  de  comportamientos 
calificados  como  religiosos. Estas investigaciones  manifiestan  la 
preocupacidn del individuo en  su  entorno del  significado  de lo 
religioso;  así como lo menciona Wndez (1996:8-9), los trabajos  de 
corte  evolucionista en la Antropología  parten  de  la  idea  del  progreso 
para  explicar  desde  las  formas  religiosas  simples  hasta  las  mas 
complejas,  buscan  el  origen  de la religi6n así como explicar  su 
naturaleza y pertenencia.  Dentro  de  estos  trabajos  uno  de los 
primeros  analisis  que  hablan sobre la  religibn lo podremos  encontrar 
en el  libro 'Primitive Culture" (7877) de Tylor, quien  propone  como la 
primera  fase de  la  religidn  el  animism0 o creencia  en  seres 
espirituales; por su  monumentabilidad  destaca  la  obra 'La rama 
Dorada" (7890) de  Frazer.  En  ella se  plantean tres estudios 
evolutivos  del  desarrollo  intelectual  los  cuales  son:  magia,  religi6n  y 
ciencia,  la  distinci6n  entre  las  dos  primeras  ocupara  a los cientifcos 
de  principios  de  siglo M. Un  ejemplo  de  ello es  la  obra "Sociología y 
Antropología" de  Marcel  Mauss,  quien  plantea  su  teoría  general  de la 
magia  intentando  definir los límites  entre  magia y religi6n. Por su 
parte el funcionalismo  inserta  a  la  religi6n  dentro  del todo social 
donde  cumple  diferentes  funciones,  principalmente  la  de  asegurar  la 
integraci6n  social; el trabajo de Malinowski "Magia,  Ciencia y 
Religidn"; Radcliffe-Brown  con 'Estnrctura y funci6n en  la  Sociedad 
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Primitiva” y ‘Religiones Primitivas” escritas por L w i e  son  buenos 
ejemplos de csta orientaci6n  Te6rica.  Emilio  Durkheim  en  su  obra, 
‘formas Elementales de  la  Vida Relgbsa” concibe la religidn como 
un  hecho  social  en  relaci6n  con  otras  esferas  de la vida;  esta obra 
representa  un  gran  avance  en un ambiente  de  fin del siglo XIX tenido 
de  discriminación  hacia  las  formas  religiosas  simples  a  las  que se les 
considera  prel6gicas y orientadas  a  lo  sobrenatural.  Posteriormente 
se desarrolla  en  Inglaterra el llamado Estructural-Funcionalismo, 
destacando  entre  sus  autores  a  Evans-Pritchard con importantes 
trabajos corno: ‘Religi6n  Nuer“,  “Las Teorías de la Religi6n Ptirnitjva: 
Y3rujerla, Magia y 0r;Sculos entre l o s  Azandes: por mencionar 
algunas  de  sus  obras.  Reformulando  algunos  elementos  del 
estfucturalismo  en los anos  sesentas  se  inicia  un  interesante  trabajo 
de  ‘Interpretaci6n  de  las  Culturas”, el analisis  de las diversas  formas 
religiosas como  parte  central  de  la  cultura; se orienta al estudio  del 
universo simbblico, es  decir, al esquema  explicativo  total  que le 
permite al hombre  orientar su accidn  en el mundo  dandole  orden y 
coherencia.  La  cultura  especialmente  religiosa es un sistema de 
significados  a  traves del cual el orden social es experimentado, 
comunicado y reproducido.  En 1986 la Universidad  de  Texas  publb5 
un  estudio  realizado por John M. lnghan  realizado  en  Tlayacapan 
Morelos,  titulado “Mary,  Michael  and Lucifer, Folk Catholicism in 
Central Mexico” este  estudio  demuestra  la  sensibilidad  teol6gica  que 
existe  dentro  de  las  costumbres  populares, el autor  senala  que  la 
religi6n  en los pueblos  rurales  mexicanos  es  parte  de  la  vida  social. 
Describe  la  religibn como un  modelo  ideolbgico y persistente 
relacionado  con las necesidades  y  experiencias  de tos actores 
sociales. 

El espacio  social o bien el campo  religioso,  en  el  que se 
manifiestan  las  diferentes  formas  de  vivir  una  religi6n;  nos  permite 
percibir  la  pluralidad  de los actores  religiosos,  sus  instituciones, 
creencias y practicas partrculares;  en  otras  palabras,  la  religiosidad 
es  la  manera  concreta  en  que  una  religidn  es  vivida por un  grupo y 
testimoniada por los investigadores. 

Es evidente  que el analisis  del  fendmeno  religioso  en nuestro 
caso debe  estar  relacionado  con  la  situaci6n actual  de  la sociedad 
donde  se  ubican  nuestros  actores  sociales con quienes estamos 
involucrados y con  las  estrategias  de  gobierno (civil y eclesiástico) 
que  han sido construidas  para el control y la  legitimacidn  (Garma, 
1996: 7). En  toda  la  sociedad la  construcción  de  sentido  es  necesaria 
para  la  explicaci6n  de las múltiples  dificultades  de la vida  diaria y por 
ello es  parte  fundamental  del  discurso  religioso.  Las  tensiones, 
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contradicciones,  sesiones y la influencia  de  problemas  externos,  son 
factores  que  permean la producci6n  de  sentido  y por io tanto  los 
diversos  discursos  religiosos. Es pertinente  aclarar que el discurso 
elaborado  no  necesariamente  llega  a  ser lógico, coherente  ni 
completo; lo mismo  sucede  con las practicas,  pues en  ocasiones  se 
contraponen  en la vida  de los creyentes  como  veremos m& 
adelante. 

La religi4n  no  existe  en  el  vacio,  sino  en  un  espacio  social 
donde  interactúan y en  ocasiones  se  confrontan  diferentes  actores 
religiosos  que  mantienen  una postura determinada. Es tambidn  un 
campo de  significados alrededor de lo sagrado y la heterogeneidad 
resultante  genera  tensiones y conflictos  entre  las  diversas  prdcticas 
religiosas,  donde los distintos  actores  religiosos  luchan  por su 
hegemonía; por la misma  raz6n el campo  religioso  dista  mucho  de 
ser  homog4neo y esthtico,  encontrandose en  constante 
recomposicibn,  hack5ndolo  un  interesante objeto de  estudio. 

En este  trabajo  de  religiosidad  popular  adopt6 el t6rmino 
Catolicismo Popu/af para  definir  las  manifestaciones  colectivas y 
espontimeas  que  expresan  las  necesidades,  angustias,  esperanzas y 
anhelos  que  no  encuentran  respuesta  adecuada  en  la  religibn  oficial 
(Parker; 1993: 61). La  mayoría  de los creyentes catdlicos de  las 
zonas  rurales en Wxico, conservan sus rituales,  plegarias y su 
devocibn a los  santos  como p&cticas oportunas  de su fe;  en  ellas 
tienen  puesta su razón  de  ser, vivir, solucionar  sus  problemas,  así 
como  de sus necesidades  priontarias  (Salud,  Trabajo,  Cosecha,  etc.), 
de  manera  m& simple y para  ellos  las  formas más directas  de 
relacionarse  con Dios. El catolicismo  popular  refuerza los símbolos 
de  identidad y la  vivencia  colectiva  de lo religioso (Mkndez; 1996:12). 
Oecimos  que es  popular  porque  es  una  clase  subalterna  en  tensidn 
con la clase  hegemdnica  del  pueblo  contra la jerarquía  eclesihstica 
(Portelli; 1979). 

Manejo el termino -Religibn>> como una  estructura  de 
discursos y practicas en el  universo simbdico comunes a un  grupo 
social  que  estructura  de  modo  coherente y totalizante  la  creencia  en 
seres,  poderes o fuerzas  sobrenaturales  relacionados  con el mundo 
sagrado,  dando  como  resultado  ritos,  creencias,  discursos,  actos, 
acciones y eventos  organizados que dan sentido  e  intentan  resolver 
los problemas y las  crisis  vitales  ante la incertidumbre,  enfermedad o 
peligro  en  la  vida  diaria  del  hombre. 
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Los lineamientos  establecidos  en el trabajo  de  investigacidn 
me llevan  a  manejar el concepto  de  Geertz  referente a la cultura ya 
que  estA  denota  un  esquema  histdricamente  heredado y expresado 
en  forma  simbdlica por medio  de los cuales los hombres  camunican, 
perpetúan y desarrollan  sus  conocimientos y sus  actitudes  frente  a la 
vida (Geertz; 1992: 88). Así la  cultura  es  distintivamente hmana, 
transmitida  a  traves  del  aprendizaje,  tradiciones  y  costumbres  que 
rigen el comportamiento y las  creencias. 

A lo largo del trabajo  encontraremos la palabra 
<<SirnM/ico>> lo cual es algo  verbal o no verbal  que  arbitrariamente 
y por convicci6n  representa  a  otra  cosa  con la que  no  tiene  que  tener 
necesariamente  una  conexi6n  natural. El simbolo  representa  ideas y 
abstracciones  que  han  sido  convenidas por una  sociedad, y puede 
tener  unos o m& significados. El simbolo es  mucho mas que 
representaci6n,  pues p e r m i t e  la intervencidn  sobre el mundo al 
mismo tiempo  que es un  mecanismo  de  poder  (Jimbnez; 1990: 33). 
Es nuestra  tarea ofrecer un  analisis  plausible  de  estas 
representaciones. 

Mi inter&  personal es realizar  un  analisis  del  catolicismo 
oficial y la religi6n  popular  en  Totolapan,  ya  que  en diversos 
documentos eclesidsticos la religiosidad  popclar  es fruto de 
confrontaciones  desde la evangelizacibn  realizada  desde el tiempo 
de  la  conquista.  Desde  entonces su adhesidn al catolicismo oficial ha 
sido muy limitada,  m&  bien  es  un  sincretismo  de  tipo c6smico 
donde Dios es la  respuesta  a  todas  sus  necesidádes. 

En la  segunda  conferencia  general  del  Episcopado 
Latinoamericano  se  analizó la situaci4n  de  la  religiosidad  popular. 
Los  documentos  expresan  que en Am6rica Latina  hay  un  procesa  de 
transfbrmaci6n  cultural y religioso;  en  estos  documentos  también 
expresan  una  preocupaci6n por la  religiosidad  popular,  ya  que  pone 
ante la iglesia el dilema  de  continuar  siendo  Iglesia  Universal o de 
convertirse  en  una  secta, al no incorporar  vitalmente a los hombres y 
mujeres  que se expresan  con  este  tipo  de  religiosidad  popular.  En 
esta conferencia  se  trató el tema  de  la  pastoral  popular, y en  uno  de 
los apartados  dice: "al  enjuiciar  la  religiosidad  popular  no  podemos 
partir  de  una  interpretación  cultural  occidentalizada,  propia  de las 
clases  media y alta  urbanas, sino del  significado  que  esa  religiosidad 
tiene  en el contexto  de la sub-cultura  de los grupos  rurales y urbanos 
marginados. Sus expresiones  pueden  estar  deformadas y mezcladas 
en  cierta  medida  con  un  patrimonio  religioso  ancestral.  Donde  la 
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tradicidn  ejerce  un  poder  casi tiranice; tienen el  peligro  de  ser 
fkilmente influidas por practicas  magicas y supersticiosas  que 
revelan  un  caracter  m&  bien  utilitario  y  de  cierto  temor  a lo divino', 
con  esto  la  solucidn  que  da  la  iglesia  ante tal  prcblematica es la 
re-evangelizacibn,  para  que  se  pueda  promover  una  reconversi6n y 
una  educacibn  mas  profunda y madura  para  la erradisacitn de estas 
practicas  populares.  En la conferencia  episcopal  Latinoamericana 
(CEIAM) llevada acabo en  Medellin  en el ano de 1968, uno  de  los 
temas  de  refiexi6n lo constituyd m La pastoral  popular",  la  cual kndría 
una  exigencia  cada  vez  mayor  para  lograr  la  personalizaci6n y vida 
comunitaria  de  modo  pedag@ko, bashdose en los criterios 
teol6gicos,  para  una  verdadera  evangelizacidn  purificando  e 
incorporando al orden  de  la fe los elementos  religiosos  populares  y 
haciendo  una  diferenciacidn muy bien  marcada  de  las  practicas 
positivas  y  de  las  practicas  enajenantes.  En  1979,  con la realizaci6n 
de  la Ill CELAM  en  Puebla, Mxico, se  avanzd  en el reconocimiento 
del  catolicismo  popular  en  donde se destaca su potencial  liberador. 
(La iglesia en la actual transformacidn  de la Am6Fica Latina  a  la  luz 
del Concilio; 1 976:  16). 

Los antropdlogos  distamos  mucho  de  hacer  interpretaciones 
de  este tipo, ya que al estudiar la religan, prestamos atencih a 
actos, acciones,  eventos, procesos, entomos, practicantes, 
especialistas y organizaciones  religiosas,  tomamos en cuenta 
manifestaciones  de  creencias  religiosas  tales como oraciones, 
cantos,  invocaciones,  mitos,  fabulas,  cuentos,  textos y declaraciones 
sobre &x, normas  y  moralidad. Lo sobrenatural  es el reino  de lo 
extraordinario  fuera del mundo  observable. Es algo  no  empírico, 
inverificable,  misterioso  e  inexplicable  en  t6rminos  ordinarios. Los 
seres  sobrenaturales  (dioses,  fantasmas,  almas)  no  pertenecen al 
mundo  material,  en  muchas  sociedades,  las  personas  creen  que 
pueden  beneficiarse  de  ellas. La religibn  tal como la  describo  aquí, 
existe  en  todas  las  sociedades  humanas. Es un  universal  cultural. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Como  es  sabido  !as  altas  culturas  andinas y mesoamericanas 
habían  elaborado  un  sistema de prhcticas  religiosas  complejo  una 
cosmovisibn  de  creencias  ancestrales  que  buscaban  mantener  el 
sagrado  equilibrio  con la naturaleza, y habían  desarrollado 
considerablemente  manifestaciones  culturales  relacionadas por 
ejemplo  con  el  baile  y  la  música. 
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La religi6n,  sus  instituciones  y  construcciones  (templos  y 
santuarios  importantes  en las grandes  culturas)  constituían  un campo 
religioso interrelacionado  con el mundo  de la  producci6n pre- 
capitalista  tributario,  que  posibilitaba  la  permanencia y el desarrdk 
de la  sociedad.  Aunque  no  se  puede  fechar el origen  exacto de las 
actuales  creencias y practicas  religiosas  multiformes  en  las  cutturas y 
subculturas  populares  del  continente, al menos  podernos  senalar que 
estuvo  sujeto  al  proceso  intenso  de  sincretizaci6n  durante  la 6poca 
Colonial  hasta  ahora  (Parker;l993:26).  Las  senales  físicas  del 
catolicismo  romano,  saturan  el campo mexicano  con  las  iglesias 
coloniabs, las capillas  de barrio y  las  cruces  a  punta  de  paisajes. El 
catolicismo  a  penetrado  en  las  comunidades  tradicionales rurales, 
aunque esta influencia  es  ideacional ya que  a  menudo  se  cae  en 
modismos  imaginarios y enigmdticos,  esto  es  disimulado por los 
vestigios  de  las  costumbres  paganas  y  actitudes  anticlericales  de 
muchos  lugarenos.  Las  tendencias  heterodoxas  han  llevado  a 
algunos  observadores  a  concluir  que el catolicismo rural mexicano  es 
una  practica  superficial  indígena  (Ingham; 198611). 

El sincretismo  puede  definirse  como la  formación  a  partir  de 
dos o m& sistemas  religiosos  que  entran en contacto,  con  un 
nuevo  sistema,  que  es  producto  de  la  interacci6n  dial&tica  de los 
elementos de los sistemas  originales  (creencias,  ritos, forma de 
organizaci6n y normas &cas), que  logran  que  dichos  elementos 
persistan  en  el  nuevo  sistema,  desaparezcan por completo o se 
reinterpreten por  un  cambio  de los significados.  lngham  (1986) 
propone  que el catolicismo  popular  es  un  popurri  ya  que  esta 
integrado  de  creencias  derivadas  de  la  tradición  cristiana,  otras  son 
probablemente  ritos  prehispanicos y otros  mhs  son  de  origen  incierto. 
En  Totolapan  pude  observar  que los lugarenos,  sobretodo los 
hombres  no  asisten  a  misa,  ni  se  confiesan, ni toman la comuni6n 
con  regularidad,  confirmando  así  que  las  opiniones  del  clero  no 
tienen  validez  cuando  dicen  que los lugarenos  estbn  catequizados  en 
forma  consiente  teol6gicamente,  ya  que  como  lngham lo menciona el 
sincretismo  religioso  es  síntoma  de  un  catolicismo  superficial  ya  que 
en  variadas  ocasiones  su  devoci6n por los santos y otras  practicas 
religiosas  cat6licas esun mezcladas  con  practicas  prehispdnicas. 

En  el caso de  Totolapan  se  trata  de  una  reinterpretación  de los 
significados,  contenidos,  ritos e imhgenes  sagradas,  acogidos 
fundamentalmente como elementos  de  una  nueva  religi6n  conocida 
como  -Catolicismo>>  contempordneo. Los significantes Dios, 
Virgen y Santos, son aceptados  sobre la base  de  un  deslizamiento 



en el cddigo de  significactc)n. Algo poco cuestionado por los actores 
creyentes. 

El  primer  Concilio  de  Lima (1551) prohibk5  todos los cultos y 
ritos  religiosos  paganos,  particularmente  aquellos  consagrados  a los 
ancestros,  pero  tambikn  los ritos de  iniciacidn,  la  mayor  parte  de  las 
danzas, fiestas y el uso de  tambores  incaicos, y los mandc destruir. 
Las  uniones  matrimoniales  no  conformes  a la religidn  cristiana y a  las 
costumbres  familiares  fueron  tambikn  prohibidas. Los reglamentos 
religiosos  englobaban  tambien  usos y costumbres autktonos y los 
intentaban  normaban,  tambikn  ordenaban  a  asistir  a  misa  y  a  las 
ensefianzas  cristianas. Es evidente  que por concreto  no  se logr6 la 
meta  de  extirpar lo 'pagano'; mas bien,  de  esta  manera se inici6 el 
sincretismo  de  la  Iglesia  Cat6lica  Latinoamericana  de  hoy. 

El estudio  de la  religi6n cat6lica en Mexico, y  especialmente 
con la religi6n  popular,  introduce  un  8ngulo  de  visibilidad  para  toda  la 
confrontacidn  cultural  que  subyace  a la poldmica  de los 500 anos  de 
la  evangelizaci6n; y que est4 en la  base  de  la  articulad6n  del  sentido, 
de los signos  y  de  las  culturas. 

En  este  proyecto  de  investigaci6n  el  objetivo  principal es 
verificar  la  participaci6n  de los laicos  de TotolApan, Morelos, en su 
relacibn con el catolicismo  popular y el catolicismo  oficial, así  como 
observar el tipo de  conflictos  que  sus  practicas  populares  han  tenido 
con  sacerdotes y gente  de la comunidad  que  practican el catolicismo 
oficial  y  variadas  ocasiones no esan de  acuerdo con el  catolicismo 
popular.  Las dos son  manrfestaciones  religiosas pero, ¿Cómo  se 
relacionan  entre si?, LCuAles  son  las  diferencias y semejanzas  entre 
ambas  religiosidades?. A lo largo  del  trabajo íremos  respondiendo 
estas  interrogantes. 

Intentando  responder  a  la  problemhtica  planteada,  se 
presentan  las  siguientes hip6tesis: 

9 La vivencia de la religidn  asume  fotmas  diferentes de 
expresidn que privilegian  ciertos elementos del  corpus 



16 

simMlico, 8 estas formas difeanciadas les llamo 
religiosidades. Ahora bien,  la  complejidad  de  la  relacidn 
entre  religidn popular y religidn  oficial es el  reflejo de la 
complejidad  simultanea  de  relaciones de clase  en  una 
sociedad estmteada, del  grado  de desamllo institucional 
del campo  religioso y de  las  relaciones simb6lico-reales 
entre  cuituras y puebtos,  encuentros  inter-&nicos y cruces 
transculturales. 

O Ambas religrbskiades  no  son  del todo compatibles  entre sí, 
hay  fricciones,  tensiones,  negociaciones y contradicciones 
entre  ellas, pem los l a b  en variadas  ocasiones  bonan 
tales  diferencias y las  aceptan  por  que  ambas 
religbsidades  facil/tan  la  constnrccidn de sentido. 

.$ Ambas  realidades  religiosas  existen  en el municipio  de 
Totoldpan y generan  en ocasiones tensiones a nivel  de 
pr;5ctícas y creencias ya que  la  religidn  popular  afirma lo 
expresivo,  &stivo  y  camavalesco,  frente  al  formalismo y al 
racbnalismo  de la rel@i6n  oficial, 

Q El resultado de lo anterior  podría  encaminarse a un  nuevo 
sinuwtismo  que  podria en  esta  ocasidn  llegar  a  ser  una 
síntesis  donde  amabas  religiosidades  se  confundan  en  una 
nueva o bien  generando  un  sincretismo de yuxtaposicidn 
donde  ambas  religiosidades  se  superpongan  conviviendo 
en sus respectivos niveles y mantengan su propia  identidad 
en sus respectivos  espacios  de  poder. 

T k N I W  DE INVE#llGACl6N. 

I 

A lo largo de la  investigaMn  de campo, puse en  pr6ctica  la 
observacibn parkipante y la elaboracibn del  diario  de campo, la 
informacidn  que se recabo  mediante  estas  tkcnicas  fueron 
clasificadas  tematicamente  para  la  facilitacidn y comprensih  de su 
análisis. Los datos  no  confidenciales  estan  disponibles en  la 
monografía  de  la  practica  de campo, disponible en el CEIDAS, 
Departamento de Antropología, UAM-I, Wxico. 
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Puesto  que  la  cornparacidn  continua  es  uno  de los m4todos 
m&  elementales  de la  antropologia,  fueron  utilizadas  las  entrevistas 
abiertas,  las  cuales  no  necesariamente  siguieron  una  serie  de 
preguntas  precisas;  sino  que  me  pude  ayudar  mediante la utilizaci6n 
de  un  gui6n  tematico, el cual me  permitid  detenerme en puntos  que 
no  habia  considerado, al mismo  tiempo  me dio la  oportunidad  de 
dejar  a  un  lado cosas que  mediante  la  entrevista  fueron  mencionadas 
sin ta necesidad  de  preguntar  por  ellas. 

Realid cuestionarios  que  me  permitieron  plantear  una  serie 
de  preguntas  a  varias  personas  para  poder  establecer  semejanzas y 
diferencias en las respuestas  sobre  un  tema  determinado;  estas 
encuestas  arrojaron  datos  generales.  Las  historias  de  vida  fueron la 
herramienta m& importante  para el acercamiento  a mis  informantes 
claves, para comprender  sus  experiencias,  sus  interpretaciones y sus 
sentimientos;  gracias a esta herramienta  de  trabajo  pude  darle  vida  a 
los actores  sociales  en el drama  religioso  de  Totolapan. 

El trabajo  de campo fue  realizado  en el municipio  de 
Totolapan,  Estado  de  Morelos y el periodo de  investigacibn  se  dividi6 
en: 

* Trimestre 99-P (Mayo - Julio  de 1999). Este  primer  acercamiento 
me  permiti6  conocer  a los actores  sociales,  así  como  reconocer la 
zona  donde se Ilevd acabo el estudio.  Me  establecí en el barrio  de 
San  SebastiAn,  municipio  de  Totolapan, lo cual  me  permitid 
relacionarme c o n  la  gente de la  cabecera  municipal,  participé  de 
algunas  actividades  sociales lo cuat  me permiti6  relacionarme 
mas de cerca con los actores y así identificar  a  mis  informantes 
claves. 

* Trimestre 99-0 (Septiembre - Noviembre  de 1999). En  este 
trimestre  tuve la oportunidad  de  concretizar mi tema  de 
investigaci6n,  me  document4 m& en el tema para poder  así 
lograr  tener  un  buen  esquema  de  vaciado  de  informaci6n 
preliminar. 

* Trimestre 00-1 (Enero - Marzo del 2000). En  esta  segunda 
estancia  en  campo  me  estableci  en el  barrio  de  La  Purísima,  por 
lo que  estuve  en  contacto  mas  directo con la gente  de  este  barrio. 



Pude  realizar  encuestas,  cuestionarios,  historias de vida; hice 
comparaciones  entre  la  informacibn  recabada  en  mi  primera 
estancia  en  campo y la que actualmente  me  estaban 
proporcionando.  Tambikn,  recab4  informacidn  faltante  para  el 
lienado de  datos  monogrhficos. Todo esto lo pude  realizar  gracias 
a la  confianza  ganada  durante mi  primer  dstancia en  la  región  de 
estudio. 

* Trimestre 00-P (Mayo - Julio  del 2000). Este  fue  un  tiempo  de 
profunda  reflexibn  sobre el tema  investigado.  Este  trimestre  fue el 
paso  culminante para la  redaccibn  de  este  trabajo, donde el 
crecimiento  profesional y personal  fue  gratificante. 

Agradezco a mi madre  por  hacer  de mi una  persona 
independiente,  consiente y responsable, por todo el apoyo ofrecido 
durante el trabajo  de  campo,  por  que  sin  su  apoyo  no  hubiera 
soportado  estar  lejos  de c a s a ;  a  mis  hermanos  Magdalena y Antonio, 
por  todas  las  criticas  constructivas  hacia  este  trabajo.  Especialmente 
agradezco a mi hermano Alberto por la paciencia  para  hacer las 
graficas,  por  ayudarme  a  redactar,  transcribir, y en fin,  por  toda  la 
participaci6n  que  tuvo  para  llevar  a  buen  termino  este trabajo. A 
Ricardo  por  todo  el  amor  brindado  durante  toda la  carrera. 

Finalmente  agradezco  a mi cornit6  de  investigación  encabezado 
por el Doctor Scott S. Robinson y a  mis  lectores,  el  Doctor  Carlos 
Garma  Navarro y el  Licenciado  Salvador  Vera  Salinas,  por  el  tiempo 
dedicado  a  la  lectura  de  este  material,  ya  que  las  sugerencias  fueron 
de  gran  ayuda y fortalecieron  esta  investigacidn. 
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:c.::.. A&alm&t&.'djce que el 'mwe .def..pw:,cuyas ra{& 

" 

-: .-etim.&gicas provienen del nahuatl Tofol-li que sigpifica avé, Afl - 
:... . agua, y'-pan que  se traduce como: sobre o endma;  dando como 

significado de TOTOLAPAN- Sobre agua, aves. Todos  estan  de 
acuerdo  que por "ave" se entendia "gallina silvestre  (gallareta), o 
pavo  silvestre  (guajolote);  quedando ad: "En el agua' de gallinas 
silvestres". Aunque en el c6digo Mendocino, d jeroglifico tiene el 
significado  de: "Sobre agua, pavo silvestre", este  significado lo 
justifican por l o s  dos  jagüeyes  que  existen en la parte  oriental del 
pueblo, ya qqe se  dice, 9ue.a etbs . W n  a b e b e r  agua las aves. 

. "  
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El municipio  de  Totolapan  esta  situado  hacia  el  norte  del 
Estado de  Morelos, y se  ubica geogrhfiemente entre los paralelos 
18’ 59’ 24” de  Longitud  Norte y 9 8 O  55’ 06” de  Longitud  Oeste del 
meridiano  de  Greenwich. 

Sus  límites  geogrdficos  son: al  Norte  colinda  con  el  municipio 
de  Tlalnepantla y el Estado de M6xico, al Sur colinda  con el 
municipio  de  Tlayacapan y el municipio  de  Atlatlahucan, al Oriente 
colinda  con  el  municipio  de  Atlatlahucan  y el Estado  de Mkxico y al 
Poniente  colinda  con los municipios  de  Tlalnepantla y Tlayacapan. 

AI municipio  de  Totolapan se llega  a  trav6s  de la  red  carretera 
estatal  utilizando  las  siguientes  carreteras:  Carretera  Mexico - 
Cuautla  vía  Xochimilco  y la carretera  Cuautia - Yautepec via 
kilómetro 88. 

El Municipio  de  Totolapan  estd  integrado por trece localidades 
mismas  que llevan por nombre:  Totolapan  Centro,  Nepopualco, 
Ahuatlan,  San  Miguel el Fuerte,  La  Canada  San  Sebastidn,  Nicol& 
Zapata,  Tepetiixpita,  Colinas  del  Paraíso, El Paraíso,  Colonia  Santa 
Barbara,  Colonia  Ampliacidn  San  Sebastidn,  Palestina y Huertas  de 
Totolapan. 

Totolapan  Centro  es  donde  se  llev4  acabo  la  investigación y 
esta  compuesto por cuatro  barrios:  La  Purísima  llamado  tambi6n 
<<Chichicaxtle>>,  San  Marcos  tambidn  conocido  como  <<la  otra 
banda>>,  San  Agustín  llamado  <<Los  de  abajo>> y San  Sebastian 
que  es  conocido como <<El barrio  del  Tecolote>>. 

El municipio  tiene  una  superficie  de 67.78 kildmetros 
cuadrados,  cifra  que  representa  el 1.37 % del  total  del  estado  de 
Morelos; se encuentra  situado  en  la  Sierra  Alta  que  va  de los 2,800 a 
los 4,000 metros;  esta  caracterizado  por  las  comunidades  tipo 
bosque y de  praderas  de  alta  montafia y se  localiza  en  pequefias 
porciones  del  norte,  en los límites  del  Distrito  federal y el  Estado  de 
México. M& abajo  entre los 2000 y 2800 metros,  encontramos los 
bosques mixtos de  pino y encino  .alternando  con  pastizales, 
cubriendo  una  franja  que  va  de  Este  a  Oeste,  en  la  región  norte  entre 



S.. ::itma es templado  subhúmedo  con  lluvias  en  primavera y 
x iar i " . , .  7 x s  una  temperatura  anual  de 17.4 C. En el  municipio 
pa6evcs ot:sewar las  siguientes  comunidades  vegetales:  la  parte 
note es r;?ontaflosa y predomina  el  clima  semifrio,  existen  bosques 
de e m r !  3 .  pino, oyamel, entre otros; en  la  parte baja del  municipio 
existe-1 ,dxiedad  de plantas que  en 6poca de  sequía  pierden la 
totalidad de sus hojas,  entre  estas  variedades podernos encontrar el 
CdSah!ji:r1;> tqehuaje, guajo, palo dulce,  amate blanco y  el copal. El 
rnunícipil: cuenta  con  una  gran  variedad  de fauna, la  cual se 
encue!m% constituida por mapaches, zorrillos, ardillas,  ratdn  de los 
volcanes. codorniz,  gallina  de  monte,  paloma  bellotera,  víbora 
ratcnera, xmeps, etc.  Totolapan se  encuentra  rodeado por los 
siguierlte.. =:-ros: el Huiztomayo,  Loreto,  Volcftn del aire,  Tezoyoc, 
Tepemam ChicoquiauU,  Santa  Barbara  y el Texquistle  mejor 
conocida corno cerro partido. El municipio  tiene  una  extensi6n 
territoria; .;e 6 779 hectareas;  de  las  cuales 3 493.45, son  de uso 
agrimia de temporal, esta cantidad  representa el 51.53% del 
territorio. para uso forestal  se  destinan 2 424 que  representa el 
35.76% de territorio,  se  destina el 5.44% para  agostadero,  que son 
488.5 heciareas, el municipio  tiene  destinado el 7.20% y se destina el 
0.5% para trso industrial. 

UN POCO DE HIJTORIA DEL MUNICIPIO DE 
TOTOLhPAN. 

Hacia ""1 ario 830 dC, las siete  tribus  nahuatlacas  (Xochimiicas, 
Chalcas,  Tepanecas,  Colhuas,  Tlaxcaltecas,  Tlahuicas y Nahuas) 
comenzaw 'a abandonar  el  mítico  Aztlan,  iniciando  su  emigraci6n 
desde un hgar denominado  las  siete  cuevas,  mejor  conocido  como 
Chicomoz".oc. 



':. i: aiic I Tecpatl(l116) un  grupo  de  Toltecas  que  escap6  de  la 
;:e. :- ,.: I 67 del  Reino  de  Tula,  atraves6  la  serranía  que  une al Ajusco 
:x Y I  3cil.ccatepetl y bus& refugib  en  Totolapan  (Totolapan ya 
,3.~:st 'd .es;?e 9ernpos remotos), pero alcanzados por el vencedor 

,.;,>c., , 1 .-. _ _  2 -izados se esparcieron por el Plan  de  Amilpas y la Canada 
de CLZ; lavaca poblando  Tepoztlan. Mas tarde se mezclaron  con los 
C~i I*k l - . :xas que  habian  entrado  al  Estado  de  Morelos por Malinalco 
Es?adc, c r e  M6xiCo. 

..- 

:?!;;st. ~#-.'&![(> 9 e  destrozado. Dispersos estos Toltecas y totalmente 

I\Ac;zc.iados los Tlahuicas y los  Xochimilcas  con los Chichimecas y 
con el resto  de los grupos Tottecas,  habitaron en conjunto los 
an'tiguos poblados y fundaron otros nuevos,  dando  origen  a los 
senoríos tribiltarios en  que  quedaron  divididos  estas  provincias: 
Cuauhnahuae: y Oaxtepec,  ambas  provincias  eran  independientes  en 
sí per5 poseían la misma  habla y tradiciones.  Estos grupos 
tdahuatlacos que llegaron  juntos  durante el período que se conoce 
( x m u  CWlimeca, tuvieron  un  importante  desarrollo has3 que los 
c:xquistaron los Mexicas durante  el  gobierno  de  ltzcoatl, con el que 
se i'ntesran  dentro  del  sistema  tributario  Mexica. A la  muerte  de 
laxad.  fdoctezuma  llhuicamina  fue  elegido para sucederle,  este 
llevo sus conquistas al sur,  sometiendo  a  su paso a  Totolapan, 
Tepalcinco y Yecapixtl, haciendolos  tributarios  del  reino. 

Cruza*ido la serranía,  la  segunda  tribu  Nahuatlaca  (Chalcas) 
die'ron origen al pueblo  de  Totolapan  en el ailo de 11 90 ano  en el que 
lambi6n fundaron  los  pueblos  de  Ahuatldn y Nepopualco.  Entre  los 
350s de 11 50 - 1350 llega  a  Totolapan  un grupo de  Xochimilcas 
asentandoce en este  lugar. 

Transcurrido el tiempo y durante  la 6poca del  dominio  de  la  Triple 
Alianza el Brea  de  Morelos  ya  estaba  dividida  en dos seilorios que 
comprendia en 1519 pueblos  de  filiacidn  Tlahuica y Xochimilca que 
formaban dos ciudades  estado:  Cuauhnahuac y Oaxtepec. Las  dos 
ciudades estado eran  parte  de  la  zona  central del estado  Mexica y 
adernas de los seilorios con  Tlatoani  dependientes  de  Tenochtitlan, 
Piabia en ella estancias  de los tres  seitoríos  de  Tenochtitlan,  Texcoco 
y kcapokaico. 



La organización  de  la  Triple  Alianza  no  era sólo política, los 
pueblos dominados  por  sus ejkrcitos  eran  obligados  a  pagar  un 
tributo  que se destinaba  a  cualquiera  de  los  tres  señoríos  que  la 
construian. .. " 

.. 
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Totolapan y Nepopualco  correspondían  al  seiiorío  de  Oaxtepec, 
el cual  ocupaba  la  parte  del  oriente  de  Morelos  limitado por el  norte 
con los actuales  Estados  de  M6xico y Puebla,  siendo  estos  extremos 
de Hueyapan por  el norte  y la poblaci6n  de  Axochiapan  en  la parte 
sur,  la  filiacidn  predominante  era  la  Xochimilca.  Cubrían  anualmente 
tributo  a los mexicas.  Con la  irrupcidn  espaiiola  en el arlo  de 1519 
esta  organizacidn  política y socioecondmica  fue  interrumpida. 
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La  Conquista  tuvo  un  cardcter  tanto  religioso como militar,  por 
medio  de  las  armas  sujetaron  a los indígenas y despub los frailes 
misioneros  iniciaron  su  labor  evangelizadora. 

En  lo  que  se  refiere a  lo  militar  sucedid lo siguiente: 

Hernsn Cort&, primero  conquistó  la  región  de  Oaxtepec y 
Cuauhnahuac,  para  cortar el abastecimiento  a  la  capital  Mexica  la 
cual cayó el 13 de  mayo  de 1521. 

Hacia  el  arlo  de 1521, Cort6s envío  a  Gonzalo  de  Sandoval  a 
Oaxtepec, a su  paso  tomo  Totolapan.  Con  la  culminacidn  de  la 
conquista las tierras  de  encomienda en el ano  de 1536 fueron 
concedidas al senor  Diego  de Olguh para  la  creaci6n del 
Marquesado  del  Valle  de  Oaxaca,  Totolapan  fue  anexado  a  el. La 
Conquista borr6 las  antiguas  demarcaciones  territoriales de los 
grupos  indígenas y estableci6 el sistema  de  administracibn  colonial, 
el repartimiento y la  encomienda. I 

En  cuanto a  lo  Religioso  se  refiere,  las  ordenes  religiosas  que 
evangelizaron el  territorio  de  Morelos,  fueron  las  siguientes  ordenes: 
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Franciscanos,  Dominicos y Agustinos.  En el municipio  de  Totolapan 
hacia el atlo  de 1536 se estabteci6  la  orden  religiosa  de los Agustinos 
mismos  que  construyeron en tal entidad  su  convento  y  una  iglesia los 
cuales  fueron  dedicados a San  Guillermo,  la  culminaci6n  de  la 
edificaci6n  de  ambas  construcciones  fue  en el ano de 1545. 

En  esta bpoca, la  divisi6n  territorial,  administrativa  y  judicial  estaba 
a  cargo  del  gobierno, las alcaldías y los  corregimientos. el marques 
que  gobernaba,  era  administrador  de  justicia  de  primera  instancia  y 
recababa los tributos.  Mientras  que la mona legislaba,  recibía 
impuestos y llamaba a  la  guerra.  Las  alcaldias  estaban  conformadas 
por uno o m& alcaldes, un cuerpo  de  regidores  y  gobiernos 
indígenas  (fueron  precedentes  de lo que hoy son los llamados 
ayuntamientos). 

Dentro  de  esta  estructura política estaban los corregirnientos, los 
cuales  funcionaban  como  organismos  de la corona. Estos eran 
precedidos, por el corregidor o el regidor, el cual  tenia la funci6n  de 
regir  junto con el rey o con el gobernador  del  marquesado y era 
agente del rey en  los  municipios.  Eran  nombrados por los marqueses 
o sus gobernadores. 

En el aAo de 1561 existid el corregimiento  de  Totolapan el cual 
estaba  formado por los municipios  de:  Totolapan,  Tlayacapan, 
Atlatlahucan y Tlalnepantla,  Nepopualco  en  ese  entonces  se 
encontraba  incluido  en el corregimiento  de  Tetela  del Volch. (En  el 
ano  de 1670, Totolapan como corregimiento o alcaldía es anexado al 
de C halco) . 

Para el ano  de 1742 el actuat  territorio  del  Estado  de  Morelos 
estaba  formado por los corregirnientos de Totolapan y Tetela  del 
Vol&. Y en 1746 el  corregimiento de  Totolapan  pertenecía a la 
jurisdicci6n de Chalco. 



El cuatro  de  diciembre de 1786 fue  expedida  una real ordenanza 
por Carlos Ill la  cual,  en  el  articulo  Noveno pone fin a los 
corregimientos y alcaldías mayores de los Estados del marquesado 
del  Valle  esto se llevo  a cabo conforme se fueron  desocupando  los 
puestos  de  corregidor y alcalde  mayor,  para igualarlos a  la  condicibn 
administrativa  de  todos los vasallos  de  la  Nueva Espana. Esta 
determinacibn  fue  el  antecedente  para  la  culminacidn del 
Marquesado  de  Oaxaca.  Todos los municipios  que  conformaban  el 
corregimiento  de  Totolapan  (Totolapan,  Tlayacapan,  Atlatlahucan, 
Tlalnepantla)  cuando  Chalco paso a  ser  subdelegaci6n  de  la 
intendencia  de Mbxico quedaron  incluidos  dentro  de la misma en el 
ano de 1787. 

Los primeros  ayuntamientos  fueron  creados  para  el  gobierno  de 
los pueblos,  cada ayuntamiento  debe estar compuesto por: alcalde, 
regidores y un síndico  procurador, los funcionarios  tenían  el  deber  de 
regir los derechos de los ciudadanos; Cada funcionario  debe  ser 
elqido por medio del  voto, por los habitantes  de  cada  pueblo,  estas 
elecciones  deben  efectuarse  cada  aAo  en  el  mes  de  diciembre,  estas 
características se encontraban  expedidas  en la constituci6n  de 
gaditana. 

Esta cl6usula  crea  la  suposici6n  de  que  en el mes  de  diciembre 
de 1812 se reunieron los ciudadanos  de los pueblos  que  en  la 
actualidad  forman  el  Estado  de  Morelos,  para  elegir  a los 
funcionarios  que  iban  a  conformar  el  ayun”amient0 y el día  primero 
de  Enero  de 181 3 tomaron  posesi6n los alcaldes  del  corregimiento 
de  Cuernavaca,  la  alcaldía  de  Cuautla y el  corregimientc,  de 
Totolapan. 

En la actualidad  todavía  estos  ayuntamientos los cuales  han  ido 
modificando  con  el  tiempo, 61 número  de  funcionarios  que los 
componen  ha  ido  aumentando.‘ 

I MORELOS. Cinco Siglos de Historia Regional;  Centro  de Estudlos Históricos del 
Agrarismo en Mkxico 
Universidad Autónoma de Morelos 
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Para 1910, los campesinos  sin  tierra,  trabajaban para :a 
agricultura  capitaiista  en  un  sistema  de  peonaje  de  salariodeuda. 
Esta  dinarnica  del  desarrollo  combinado y desigual  durante  el 
pofiriato implic6  una  confrontacr6n  entre el  carnpesitw y 10s 
hacendados.  La  revolucidn  mexicana  surge como una  protesta de 
tono  eminentemente  Politico  frente al r&imen  porfirista  pero  quienes 
parkipan en  ella te imprimen  la  huella  de  sus  ideas,  intereses y 
apariciones.  Zapata  proclamaba  representar la causa  agraria,  le 
preocupaba los problemas  campesinos y la  tenencia  de  la  tierra, para 
61 era  mhs  que  una  simple  guerra  clasista, su mhimo ideal  era 
conseguir  -Tierra y Libertad=. 

Los  habitantes de este  municipio  en 1910 recibieron  dos  senales 
que  para  ellos  significaban  un  aviso  de  que  estaba  prbxima  una 
rcvotucibn,  la  primera  fue  la  aparición  de  un  cometa  que  se  asomaba 
por el volcdn,  era  una  seaal  de  que  en los pr6ximos  anos  iba  a  correr 
mucha  sangre;  la  segunda  fue  una  plaga  de chapulines que pas6 
frente  a  la  escuela  del  municipio,  para  ellos el verde  de los 
chapulines  significaba  el color de  la  vestimenta de los federales. Y en 
efecto  posterior  a  estos  acontecimientos  inicio  la  llamada  -línea  de 
fuego>>. 

En  Totolapan  se  asentaron los Zapatistas y posteriormente los 
Federales,  ambos  bandos  sostuvieron  varias  batallas  dentro  del 
pueblo, los puntos  estratbgicos  dentro  del  pueblo  eran  la  Iglesia y el 
cerro  de  Santa  Barbara, el primero  era  una  especie  de  campo  de 
batalla y el segundo  porque  desde  ahí  se logra  percibir todo el 
pueblo, en la  punta  del cerro se colocaba  estratbgicamente  un 
<<vigilante=  llamado  Portino  Lima  era éI quien  se  encargaba de dar 
aviso  de  que  venían los revolucionarios  dando  un  grito  fuerte  de 
CWiene Gente>>  en  ese  momento  todos los habitantes  corrian  a 
esconderse  para  que  no  se  los  llevaran los revolucionarios o 
saquearan  sus  casas,  cuando  veían  a  la  gente los revolucionarios les 
preguntaban  ¿Quien es Zapatista?  Si  contestaban los mataban y 
sino  tambi6n,  en el cerro  de  Santa  Barbara  existía  una  cueva  donde 
se  escondía el vigilante,  existieron  varios  vigilantes  pero  el mas 
importante  fue  Don Portino Lima. 



Durante  toda  la  4poca  que  dur6  la  revolucicin, el pueblo  qued6 
deshabitado casi en  su  totalidad la gente comenzd a emigrar  hacia 
otros  pueblos corno Omumba,  Yautepec,  Chalco,  entre otros, un  aAo 
despuks  de  la  revoluci6n la gente  comenzb  a  regresar  a sus casas, a 
su regreso  fue  muy dificil trabajar  en el  campo,  pero poco a paco la 
gente  fue  organizhndoce  para  sembrar y así  poder  salir  adelante. 

Antes  de  que  iniciara  la  revoluci6n,  tanto  la  gente  del  pueblo 
como de sus alrededores  pensaban  que  nunca  iba  a  pasar  nada, por 
ello los pueblos  de  Ozumba,  Yautepec  y  Tlayacapan  tomaron  a 
Totolapan  como  alma&,  para  guardar  trigo,  maíz,  frijol,  etc., pero se 
equivocaron  porque  en el ano  de 1913 estallo en el pueblo  de 
Totolapan  la  guerra  debido  a  que  este  pueblo  contaba con buenas 
condiciones por encontrarse  en medio de vanos  cerros. 

La mayoría  de  la  gente  de  este  pueblo  defendia los ideales  de 
Zapata,  ellos se rebelaron  contra el duefio de la hacienda de Buena 
Wsta debido  a  que  era  la  que  poseía el mayor  numero  de  tierras y el 
mayor  numero  de  peones  de  este  territorio,  durante  esta 6poca 
existieron  varias  enfermedades como la de tifoidea,  sarna y viruela2 

TOTOUPAN HOY. 

Según  informaci6n  actualizada  que  me  fue  proporcionada por el 
seiior  David y en  comparacibn  con los datos  obtenidos  del  censo  de 
población  y  vivienda del ano 1990 puedo decir que el  municipio  de 
Totolapan  cuenta  con  un  total  de  poblaci6n  de 8 147 habitantes,  de 
los cuales 4 086 son  hombres  y 4 061 son  mujeres.  Actualmente  el 
total de  viviendas  habitables  en el  municipio  contardo con sus 
ayudantías  es  de 1 686. La  población  de O a 4 aAos  de  edad  es  de 1 
1 0 4  y de 5 aAos en  adelante es de 7 043. Los materiales  utilizados 
para la construcci6n  de  las  casas  en  su  mayoría  son:  piedra,  adobe, 

Información recabada por  De la Rosa Lavalle Lizbeth. 
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tabiqus,  tabic6n y teja.  Las  familias los podernos  encontrar  viviendo 
en la mayoría de los casos en  unidades  dom4sticas. 

El número de habitantes por ayudantía es  de:  Totoldpan  Centro 4 
888 habitantes,  Nepopualco 1 660, Crucero  Nepopualco 10, 
Ahuatlan 451, San Miguel  el  Fuerte 258, San  Sebastihn  la  Canada 
362,  Villa Nicolas Zapata  31 1, Tepetlixpita 190, Rancho el Huejote 17 
Habitantes. 

Total de Poblaci6n por Ayudantías 
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Actualmente  el  municipio  cuenta  con  servicio  de  agua  potable  de 
la cual  un 50% de  la  población goza  de  este  servicio; el 1% de la 
poblaci6n  cuenta  con  drenaje;  el 100% cuenta  con electnudad, el 
alumbrado  publico  en  calles y avenidas  es  deficiente  pues 
muchos  tramos  de  carretera  estbn  sin  alumbrar;  con  lo  que 
respecta al servicio  de  limpia y saneamiento  no  se  cuenta  con 
camiones  recolectores  de  basura ni barrenderos  únicamente  se 
cuenta  con  un  contenedor  de  basura  que  esta  afuera  del  edificio 
del  palacio  municipal el cual no  se  da  abasto  para !a recokcci6n 
de  basura y ademas  de la mala  presentaci6n  para el  lugar  es  un 
foco de  infecci6n  para la poblacibn,  ya  que los animales  sacan  la 
basura  regandola por la  presidencia y las  calles  de la cabecera 
municipal;  respecto  a la seguridad  pública, es un  servicio 
deficiente ya que  no  se  cuenta  con  personal  capacitado ni equipo 
para  llevar a cabo  su  labor. 

La red carretera  del  municipio  cuenta con  una  longitud  de 7.40 
Km; se  llega a Totolapan  a  traves  de'  las  carreteras  estatales ya 
mencionadas. 

El transporte  forbneo  se  cubre  a  traves  del  servicio  de  autobuses 
hacia Mkxico, Cuautla y Ozumba; el transporte  urbano  se  dirige 
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hacia  Yautepec, el cual  es  cubierto por autobuses y muy pocas 
veces por microbuses. 

El servicio  colectivo el cual es  brindado por combis  de  la  ruta 15, 
la  cual cubre  el  servicio  de  Nepopualco - Cuautla  y  Totolapan - 
Yautepec,  existe  tambibn  una  base  de  taxis  la  cual  cuenta  con 
nueve  unidades  en  la  cabecera  municipal y cinco  unidades  en 
Nepopualco. 

El municipio  carece  de  la  infraestructura  que  exige  un  mercado 
en  la  cabecera  municipal  aproximadamente  en  el aiio de 1970 
se  habilito  como  mercado  una  pequena  plaza  que se encuentra 
ubicada  a  un costado de  la  explanada  municipal  para  que los 
expendedores  ofrezcan  sus  productos. Los domingos  y  miercoles 
se pone un mercado  sobre  ruedas  en la explanada  municipal, 
estos  días  llegan  vendedores  de los pueblos  vecinos  de  Ozumba, 
Tepetlixpita,  Cuautla,  Yecapixtla,  Tlayacapan,  entre otros. Los 
comerciantes esan organizados  por  medio  de  comites,  uno  que 
representa  a los comerciantes  semiestablecidos  y otro que 
representa  a los comerciantes  establecidos,  ambos  comites 
estan  coordinados  mutuamente. Todos los comerciantes  pagan 
impuestos  por  uso  de  piso y funcionamiento,  tambien  pagan  por 
su  consumo  de  energía  electrica y agua. 

La  regiduría  de  Hacienda  expone  que  actualmente los animales 
son  sacrificados  en los domicilios  particulares  de los 
expendedores,  mismos  que  son los criadores y los mataderos;  la 
autoridad  municipal  a  traves  de  la  regiduria  antes  mencionada 
supervisa  la  calidad  de  la  carne,  verifica el número  de  matanzas 
mismo  que  se  realiza  dos  veces por semana  (Domingos  y 



PhtCrcoles). Se envía  un  informe  mensual  a  la  jurisdicci6n 
sanitaria  numero I l l  ubicada  en  Cuautla. La matanza  de  animales 
~2 rastro s610 SI? realiza en la cabecera  rntinlcipal  donde  existe 
c.? amit(! de  Tablajeros  legalmente  constitujdo y registrado  ante 
1.3 secretaria  de  Relaciones  Exteriores. 

Cabezas de Ganado por Mes 

Habitualmente los habitantes  de  este  municipio  toman  tres 
3:imentos  al  día : desayuno,  comida y cena. 

tcis ingresos  econ6micos  de  la  poblaci6n  determinan  el  tipo  de 
alimentaci6n  así  tenemos  que la mayor  parte  de  la  gente  come 
maíz, frijol, verduras,  carne,  leche  y frutas. Podemos  decir  que  la 
dieta es  variada y rica, pero sin  ninguna  csracterística en 
especial por la que  sobresalga.  Entre  las  bebidas  que  la 
poblaci6n  consume casi  a  diario  encontramos  la  leche  (cabra y 
vaca), agua  de  frutas, refrescos embotellados,  cerveza y 
=Cafiita>>. 

No existen  platillos  típicos  en  la  zona,  pero los platillos  m& 
populares  en  las  fiestas  son:  mole rojo con pollo o guajolote, 
carnitas,  barbacoa y tamales  de  maíz  y frijol. Lo que  no  puede 
faltar  en  la  mesa  de las familias  de  Totolapan  son  las  tortillas, 
actualmente la mayoría  de la gente  muele su nixtarnal para 
elaborar sus tortillas  a  mano,  aunque  muy  poca  gente  asiste  a las 



t rFerías en la  cabecera  municipal  existen dos y en  cada 
+dantia se  cuenta  con  una.  Entre  las bebidas alcohblicas mfrs 
c.murnidas en  las fiestas son:  la cerveza, tequila,  brandy, 
F q.Je y la caflita, no bay una  bebida  regional. 

La carcania  que  tienen  con  Cuautla,  Cuemavaca  y  la  Ciudad  de 
hrI&xic=o, hicieron  que  desaparecieran los vestidos  típicos  de  la 
regi3n que  eran  confeccionados  con  manta los cuales  fueron 
remplazados por otros  materiales  como  la  mezclilla, el algod6n 
y el lino, los cuales  asegura la gente  son  mas  &modos.  La 
hechura  del  vestido  va  de los mas  sencillo  a lo mas complicado 
es decir vestidos,  faldas,  blusas,  camisas,  pantalones,  playeras 
ewe otros para  uso  cotidiano y mas elaborados  para fiestas y 
raniones. 

La mayoria  de  la  poblaci6n  usa  zapato  de  piel, o pustico, a la 
ge ?te de  la  tercera  edad  se  le  puede  ver  comúnmente  con 
hwaches de  piel,  cuero y otros  materiales  con  que  usualmente 
se sonfecciona  este  tipo  de  zapato. 

El municipio  de  Totolapan  en  cuesti6n  educativa  esta  por  debajo 
del nivel  de los municipios  vecinos,  pues solo cuenta  con 
instalaciones  para  educaci6n  preescolar,  primaria  y  secundaria, 
esta tjltima es una  telesecundaria.  Actualmente  se esan llevando 
acabo  platicas  para  la  donaci6n o venta  de  un  terreno  dentro de 
la cabecera municipal  para  la creacih de  una  secundaria  de 
indole  federal. 

El número  de  alumnos  en  la  primaria  es  aproximadamente  de 1 
232, los profesores  que  imparten  clases a este  nivel  son 54 y el 
número de  aulas son de entre 10 y 12 por  plantel  lo  que  origina 



que los grupos  sean  de  entre 35 y 40 alumnos,  en  algunos sera 
menor el número  de  alumnos por aula. 

En  las  ayudantías los planteles  educativos  son  con  menor 
número  de  aulas,  ya  que el número  de  alumnos  es  menor,  en  la 
mayoría  de los planteles  dan  clase  a  dos o tres  grados al mismo 
tiempo,  io  que  en  variadas  ocasiones  no es muy  conveniente  ya 
que  no a todos se les  presta  la  misma  atencidn,  un  maestro 
comento: - cuando  se  trabaja  con  grupos  -pares>> o bien  con 
programas  consecutivos como lo es  con  primero y segundo, 
tercero  y  cuarto,  quinto  y  sexto, si se  puede  tener  una  clase  para 
ambos  grupos,  ya  que los ninos  van  teniendo  un  criterio  m& 
participativo, pero el problema  es  cuando  se  tienen  tres  grupos  a 
la  vez ya  que  no  se  lleva el mismo plan  de  trabajo,  y  al  trabajar 
primero  con  unos  y  luego  con  otros  la  atenci6n  siempre  se 
desvía,  es  por ello es muy  difícil  poder  preparar  una  clase  con 
temas  muy  variados,  sobre  todo por el poco número  de  alumnos 
que  se tienen  de  cada  grado. 

La telesecundaria  en  la  cabecera  municipal  imparte  clases  en el 
turno matutino  como en el vespertino, el número  de  alumnos  en 
total  es  de  aproximadamente  de 400 alumnos los cuales  vienen 
de  las  ayudantías  y  de  algunos  pueblos  vecinos.  La  educaci6n 
que se imparte  en  este  plantel  no  es 100% satisfactorio  ya  que 
en variadas  ocasiones  no  se  alcanzan  cubrir  el  total  de los temas 
marcados por el  temario, es por ello que  por  parte  de  las 
autoridades  municipales  junto  con el gran  apoyo  del  pueblo  se 
pide la creación  de  una  secundaria  oficial o tkcnica  que  cubra 
con las  expectativas  acadkmicas  que  necesita  la  gente;  esta  gran 
preocupación  se  ha  generado  por el  interds  que  han  mostrado 
algunos  j6venes  de  salir  a  estudiar  a  la  ciudad o a  algún  pueblo 
cercano  el  nivel  medio  superior  para  de  ahí  poder  ingresar  en 
algunos  casos  a  la  educaci6n  superior. 

El Consejo  Nacional  de  Fomento  Educativo  (CONAFE) 
actualmente  tiene  programas  comunitarios  de  trabajo  dentro  de 
este municipio  y  atiende  únicamente  el  nivel  preescolar y la 
primaria,  es m&  frecuente  encontrar  este  servicio  en  las  colonias 
y  ayudantías  del  municipio  ya  que  en  la  cabecera  municipal,  por 
tener  el  mayor  número  de  habitantes  goza  de  algunos  privilegios. 
A continuación  se  presenta  un  cuadro  con los pianteles 
educativos  con  que  cuenta  el  Municipio  de  Totolapan  incluyendo 
sus ayudantías. 



TOTOIAPAN CfiNTRO 

I Primaria:  “Judith Upez de Nava” I Ubicada  en Plaza principal No. 7 I 
I Primaria: “Jesús Reyes Heroles” 1 L’bicada en El llanito s/n 
1 Curso  comunitario  de  Preescolar 

Lrbicada en Plaza de la Consth1ci6n No.4 7 1 Primaria “Netzahmkoyotl” 
Ubicado  en  la  colonia  Santa  Barbara 

Telesecundaria ”Gral. Emiliano Zapata” Ubicada en P h  de constituci6n No.1 J 
I Curso  comunitario  de  Primaria  Ubicado  en  la colonia Santa  Barbara I 
\Primaria ”Rodolfo Wpez de Nava” 1 Ubicada  en El llanito s/n i 

Primaria ”Himno Nacional” j Lhicada  en  Plaza  de la Constituci6n No.4 ! 

1 

- -- 
I 

Primaria  ”Juan N. Alvarez” 
Curso  Comunitario  Preescolar , Ubicado  en  domicilio  conocido 

Ubicada en Calle de  la Cruz No. 1 

Primaria  ”Migpel  Hidalgo y Costilla” 
Ubicado  en  domicilio  conocido  Curso  Comunitario  Preescolar 
Ubicada  en los6 María  Morelos No.7 

IAN MIGUEL EL FUERTE 

Primaria “Gral. Emiliano Zapata” 
Ubicado en domicilio  conocido Jardín de N*os “Violeta“ 
Ubicado en calle  independencia s / n  

NEPOPUAKO 

1 Primaria ”Río Atoyac” 1 Ubicado  en Av. JuBrez  s/n 
Primaria  “Ignacio  Zaragoza” 

Ubicada  en  calle  JuBrez  s/n Telesecundaria  “Justo  Sierra’’ 
Ubicado  en  calle  Independencia  s/n 

- 

VILLA NICOW ZAPATA 

Primaria  “Lic. Benito Juirez” 
Ubicado en domicilio  conocido Curso Comunitario de Preescolar 
Ubicada  en  Calle  Miguel  Hidalgo No.3 

Primaria ‘‘Campo y Progreso” 
Ubicado  en  domicilio  conocido Curso comunitario  de  Preescolar 
Ubicada  en  calle  Prolongaci6n  camino  Real 



Actualmente  en el municipio  de  Totolapan  existe 
aproximadamente  un 10.8% es analfabeta  de los cuales  el 3.4% 
son  ninos  menores de 15 anos y mayores  de 6 anos y el 7.4% 
son  gente  mayor de 15 anos. 

El municipio  de  Totolapan  cuenta con gente  que  aún  habla 
alguna  lengua  indígena  esta  poblacibn  es  de 251 personas  de 
m&  de  cinco  anos  de  edad,  dentro  de  estas 236 personas son 
bilingües  (espanol/indígena) y solo 15 personas  son  monolingües 
hablando solo indígena. 

Poblnci6n MonolingLia y Bllingik 

i O 
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IWITUCIONW CULTURLUEI, 

Puedo  mencionar  entre  las  instituciones  culturales,  la  Casa  de 
la  Cultura  donde  actualmente  no se lleva  a cabo ninguna  actividad, el 
municipio  cuenta  tambidn  con  una  biblioteca  pública  ubicada  dentro 
de  las  instalaciones  del  Palacio  Municipal  la  cual  no  es muy  grande ni 
cuenta  con  una  gran  variedad  de  libros  de  consulta pero aún así da 
servicio a  la  poblacidn  de  Lunes  a  Viernes  de 9:00 a 14:OO horas  y  de 
16:OO a 19:OO horas. 

No existen  librerías  especializadas, ni cines,  ni  grupos  teatrales 
de  ningún  orden,  sean  estos  privados o escolares, tampoco existen 
clubes  sociales. La única  actividad  que  se  lleva  adelante  en el 
sentido  cultural  es  la micsica, para lo cual  existen  variadas 
agrupadones  de  bandas,  mariachis  y coros pertenecientes a las 
iglesias. 

Con  referencia  a  edificios  puedo  mencionar  que  no  existen 
edificios  arqueoldgicos  de  importancia el único edificio hist6rico  con 
que d municipio  cuenta  es  con  el  ex-convento  Agustino de San 
Guillermo así como las  capillas  de los barrios  y  las ayudantias. 

Por  lo  antes  mencionado  se  puede  apreciar  que  carece  de 
lugares  de  recreo  que  podrían  abrir  alguna  posibilidad  turística  ea 
este  lugar. 

Los servicio  de  salud pública en  Totolapan  son  ofrecidos  por  la 
Secretaría  de  Salud  que  actualmente  atiende a un 75% de  la 
población,  el  municipio  cuenta  con $ 6 1 0  dos centros de  salud, el 
primero  de  ellos  se  encuentra  localizado  sn  la  cabecera 
municipal  y  cuenta  con  un  medico  titular, un pasante,  una 
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enfermr3 titular y  una  enfermera  pasante.  Este  centro da 
serviclo d:? !as 9:OO a 14 :O0 hrs. 

El o?ro centro de  salud  esta  ubicado  en la localidad de 
NeWcQ8ca el  cual  para  dar  servicio  cuenta  con  dos  pasantes 
para aiemler las demandas  de  salud  de  la  poblaa6n. El resto de 
las  ayudanrías  no  cuentan  con  un  centro  de  salud  en  su  localidad 
donde pue-jan acudir en  caso  de  alguna  enfermedad o accidente, 
solo cuentan con un  pequeno  dispensario  m&ico  que sdlo puede 
atender gripes y otras  enfermedades  no  graves  así  como 
quemaduras  muy  leves;  cuando un miembro  de  la  comunidad 
enferma  de  gravedad o sufre  un  accidente los habitantes se 
deben  mover por sus  propios  medios  para  llevarlos al doctor,  la 
mayoria de las  veces  van  a llayacapan, Cuautla,  Milpalta, 
Xochimilco en  ocasiones  extremas  a  la  Ciudad  de Mxico, 
pasando  por  desapercibido  siempre el centro  de  Salud  de la 
cabecera  municipal. 

Actualmente  en el municipio  existen dos m&icos  parbculares 
que  atienden  a  un 10% de  la  poblaci6n,  un 5% de  la poblacih 
aún  atiende  sus  enfermedades  con  gente  que se dedica  a  la 
medicina  tradicional  mejor  conocidos como hierveros o 
curanderos y el resto  de la poblaci6n  salen  a otros municipios a 
atenderse  con  medicos  particulares. 

El DIF municipal  cuenta  con  una  unidad Wico/dental que 
Ofrece Sus SeWiciOS  un  día a  la semana  a  cada  comunidad  del 
municipio. 

Las advidades que los Centros  de  Salud  m& tecuentemente 
realizan  son  las  siguientes:  Control  de  enfermedades 
transmisibles,  consultas  de  detenci6n  de  Op. De Enf.,  Consultas 
de  nutricidn,  consultas  a  sanos,  consultas  de  planficaci6n 
familiar,  consulta  externa  general,  aplicaci6n  de  vacunas  como: 
dosis  sabin,  dosis OPT, dosis  sarampidn,  dosis  BCG,  dosis 
antitifoideica,  dosis  antirrabica  humana,  control a pacientes  T.B., 
curaciones,  inyecciones,  platicas  a  mujeres  embarazadas, 
platicas  de  atenci6n  medica,  platicas  de  orientacidn  nutricional, 
platicas  de P.F., platicas  de  prevencidn  de  accidentes,  dosis 
antirdbica canina,  vigilancia  nutricional,  actualizaci6n  de 
expedientes,  diagn6sticos  de  salud,  creaci6n  de  rotafolios, 
volantes y carteles  informativos. 



+:e oy""'d"c&n pa!Lti,a. 

El ayuntamiento  de  Totolapan  estd  integrado  por: 

PRESIDENTE  MUvvswta nL 

ROCURADOR 
LIMER  REGIDOR 

EGUNDO REGIDC t SI 

NICIDAI I 

!n 
R A C  

JUEZ DE PAZ 
TESORER, 

"'TECCION  DE OB,-, 
ON DE AGUA  POTABLE 

REGISTRO CNlL 
DIF MUNICIPAL 

El Presidente  muniapal  asÍ  como el cuerpo  de  sindicos  y 
regidores son eiectos cada tres anos. 

PRINCIPALU COMUIONIEI  DEL  AYUNTAMIENTO. 

El Presidente  Municipal: La  Ley  Organica  Municipal,  en el Art. 55 
establece sus atribuciones. 

I Promulgar  y  publicar el reglamento  de  Gobierno  Municipal 

II Someter  a la aprobacidn  del  Ayuntamiento el Bando  de  Policía  y 
buen  Gobierno, los reglamentos,  las  circulares y las  disposiciones 
administrativas  de  observancia  general, los que  una  vez 
aprobados  promulgaran y publicaran. 
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111 Presidir  las  sesiones  del  Ayuntamiento, con voz y voto en  las 
discusiones y voto  de  calidad  en  caso  de  empate,  así  como 
convocar  a los miembros  del  Ayuntamiento  para  la  celebracidn  de 
las  sesiones  extraordinarias. 

N Organizar y vigilar  el  funcionamiento  de  la  administracibn 
pública  Municipal. 

V Proponer al Ayuntamiento,  para su aprobacidn, los 
nombramientos  del  Secretario  Municipal,  Tesorero  Municipal, 
Oficial  del  Registro  Civil y jefes  de  las  dependencias  Municipales, 
así como la estructura  organica  de  la  Administraci6n  Pública 
Municipal. 

VI Nombrar  y  remover a los servidores  públicos  Municipales  cuya 
designaci6n  no  sea  privativa  del  ayuntamiento. 

VI1 Vigilar  que las dependencias  administrativas  se  integren  y 
funcionen en forma legal. 

VIll Vigilar  la  redaccidn  en  todos los ramos  de  la  Hacienda 
Municipal,  cuidando  que la inversibn  de  los  Fondos  Municipales se 
hagan  con estricto apego al presupuesto  de  egresos  aprobado. 

IX Cumplir y hacer  cumplir, en el ambit0  de  su  competencia, el 
Bando  de  Policía y Buen  Gobierno, los Reglamentos  Municipales, 
las  circulares y disposiciones  administrativas  de  observancia 
general,  así como las  leyes  del  estado,  federaci6n y aplicaci6n en 
su caso, las sanciones  correspondientes  a  las  infracciones. 

X Calificar las  infracciones  e  imponer  multas o arrestos  de 
conformidad  con lo dispuesto  en el artículo 21 de  la  Constitucibn 
General  de  la  República y los ordenamientos  legales  aplicables. 

XI Celebrar a nombre  del  Ayuntamiento y por  acuerdo  de  este, 
todos los actos y contratos  necesarios  para el desempeno  de los 
negocios  administrativos y eficaz  prestaci6n  de los servicios 
públicos  Municipales, con las facultades  de  un  apoderado  legal. 

XI1 Vigilar  e  inspeccionar  las  dependencias  Municipales  para 
cerciorarse  de  su correcto funcionamiento y dictar  aquellas 
medidas  que  estime  pertinentes  para la mejor  administración 
Municipal. 
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Xlll Visrlar los centros  de  poblacibn  del  Municipio para conocer  los 
problemas de las localidades y formar las medidas  tendientes  a  su 
resoluci6n. 

XIV Autorizar las drdenes  de  pago a la  Tesorería  Municipal  que 
sean  conforme al presupuesto. 

XV Informar  al  Ayuntamiento  respecto  del  cumplimrento  dado a los 
acuerdos y resoluciones  de  este. 

X V I  Rendir,  el día 31 de  mayo de  cada  ano,  en sesan solemne  de 
cabildo,  un  informe  del  Estado  que  guarde  la  administracibn  y  de 
las labores  desarrolladas  durante el ano. El informe 
rmrespondiente al úttimo aAo de  ejercicio se sujetara  a las 
previsiones  del  articulo 51 de  esta  Ley. 

WII Coordinar la elabora&n  de los proyectos  de  la Ley de 
ingresos  del  Municipio y del Presupuesto  de  egresos, para 
someterlos a la aprobaci6n del Ayuntamiento. 

X v l l l  Permitir  la  iniciativa  de  la  Ley  de  ingresos del Municipio, para 
su anhlisis  y  aprobacidn  en  su caso dentro  de los thninos que la 
constituci6n l o c a l  y  esta  Ley  previene y asi mismo  remitir al propio 
congreso la Cuenta  Pública  anual  del  Municipio. 

XIX Asumir  el mando  de la fuerza  pública  Municipal,  excepto  en 
¡os casos en que de  acuerdo  con  la  fracci6n  VI1 del  artículo 11 5 de 
¡a Constitucidn  general  de la Reptjblica  esa  facultad  corresponda 
al ejecutivo  federal o al Gobernador  del  Estado. 

.U Solicitar el auxilio  de la Policía  Judicial  del Estado y por 
lwnducto  del ejecutivo l o c a l ,  o bien  directamente,  el  de  las fuems 
Federales,  en caso de motin  y  alteraciones  graves  del  orden 
público. 

X X I  Dictar  y  ejecutar  los  acuerdos  que  sean  pertinentes  a la 
tranquilidad  y  moralidad  pública  así  como  a  la  seguridad de las 
personas y sus  propiedades  y  derechos,  ordenando  clausurar 
todos los  centros,  establecimientos y lugares  donde  se  ataque  a  la 
moral,  se  produzcan esdndalos o que  funcionen  en  forma 
clandestina. 



XX!I ?:?star  a las  autoridades  judiciales el auxilio que soliciten 
%;a 4 sjercicio  de  sus  funciones. 

. K ' q . l i  Oesigrlar al titular  de  la  Presidencia del sistema Municipal 
qcira el 7:ksarrollo integral  de  la  familia. 

X3.N Conducir  los  trabajos  para la formulacidn  del  Plan  de 
Desa:rc=ilo de su Municipio y los programas  que  del  mismo 
de-iven, de  acuerdo  con  las  leyes  respectivas y una vez 
zlabcradas uno y otros,  someterlos  a  la  aprobacidn  del 
Ayuntamiento. 

x3(v Orilevar la  ejecucidn  del  plan y programas  a  que  se  hace 
referencia en la  fraccibn  anterior. 

U V I  Vigilar  el  mantenimiento y conservacidn  de los bienes 
Mi.micipales. 

XXV!I Conceder  audiencia  pública. 

XWII Otorgar  a  los  organismos  electorales el apoyo  de la fuerza 
piblica, así como todos los informes y certificaciones  que  estos 
soliciten,  para el mejor  desarrollo  de  los procesos electorales. 

iCXN Mantener  informados  a los poderes  del  estado  de  la  marcha 
,de la Administracibn  Municipal y de  las  novedades  que  ocurran. 

ioo( Todos los demhs  poderes  que  le  concedan  las  leyes, 
-eglanientos y otras  disposiciones  de  observancia  general,  así 
corno los acuerdos del  propio  Ayuntamiento. 

Del  Síndico: De acuerdo  a  la  Ley  citada, el Síndico  Procurador 
es el funcionario  que  tiene  a su cargo la representaci6n  legal del 
Ayuntamiento  para  la  defensa y vigilancia  del  Municipio. 

Es decir  que el  Sindico  Procurador  en  todo  tiempo  actúa  en 
representacibn  del  Ayuntamiento  para  cualquier  acto  jurídico,  con 
la salvedad  de  que  no  puede  desistirse,  transigir o comprometer 
en árbitros los asuntos  del  Municipio, ni hacer  sesión  de  bienes 
Municipales, salvo autorizaci6n  expresa  que  cada caso le 
otorgue el Ayuntamiento (Art. 61 de la Ley). 



El artículo 60 establece sus atribuciones: 

I La procuracibn, defensa y prcrnod6n de !os intereses 
municipales. 

II Suplir en sus faltas temporales ai Presidente hdunicipal, en la 
forma  en  que  previene la ley. 

111 Asumir la  representacidn  jurídica  del  Ayuntamiento  para el 
eficaz desempefio  de sus funciones. 

N Practicar a fatta o por  ausencia  del  Ministerio  Público  las 
primeras diligencias  penales,  remitiendolas al agente  del  Ministerio 
Público  correspondiente  dentro  de las 24 horas siguientes. 

V Formular y actualizar los inventarios  de  bienes  muebles  e 
inmuebles y valores  que  integren  el  patrimonio del municipio y 
darlos a conocer al ayuntamiento  y al congreso  del  estado,  con las 
modificaciones que sufra, en su  oportunidad. 

VI Asistir  frecuentemente a las  sesiones  del  ayuntamiento y 
participar  en las discusiones con voz y voto.  Los  síndicos solo 
podran abstenerse de votar  cuando  tengan  impedimento legal. 

V I 1  Vigilar que los ingresos  del Municipio  y hs multas  que 
impongan las autoridades  ingresen  a  la  Tesorería y se emita el 
comprobante respectivo. 

Vlll Desempenar las comisiones  permanentes o transitorias que el 
ayuntamiento  le hubiere conferido y, 

(X las demas que les concedan o le  imponga la Ley y los 
reglamentos del  Ayuntamiento. 

El cargo  de  Síndico  Procurador, es irrenunciable, salvo el caso 
de  causas graves y justificadas  que  clarificar6 y resolver4 el 
Ayuntamiento (Art. 34 de la Ley). 

De los Regidores:  Las  atribuciones de los Regidores las 
establece el Art. 63 de la Ley y son: 

I Asistir frecuentemente a las sesiones  que  celebre  el 
Ayuntamiento y participar en las  discusiones  con voz y voto,  sin 





que  puedan  abstenerse de  votar,  salvo  que  exista  impedimento 
legal. 

I I  Vigilar  y  atender la rama  de la Administraci6n  Municipal  que  les 
corresponda o les  haya sigo encomendada,  informando 
trimestralmente al Ayuntamiento  de  sus  gestiones. 

111 Desempenar  personalmente, o formar  parte  de  las  comisiones 
que  les  encomiende el Ayuntamiento o el Presidente  Municipal, 
informando  de sus gestiones  a  quien  corresponda. 

N Proponer al Ayuntamiento las medidas  conducentes  para la 
debida  atenci6n y simplificaci6n  administrativa  en  las  diversas 
ramas de  la  administracan. 

V Informar al Ayuntamiento sobre cualquier  deficiencia  que 
advierte  en  la  administracidn  Municipal. 

VI Concumr  a la ceremonia  civica  y  a los demhs  actos  que  fueren 
convocados p o r  el Ayuntamiento o por el  Presidente  Municipal. 

VI1 Visitar las delegaciones,  intendencias  y  Ayudantías 
Municipales  en  que  se  encuentre  dividido el Municipio. 

Vlll Obedecer las demas  6rdenes  que  les  otorgue  esta  ley,  sus 
reglamentos  y otros ordenamientos  legales. 

Otras  funciones  administrativas  relacionadas  con los Regidores. 

Artículo 40. - AI  día  siguiente  de  la  toma  de  posesi6n, el 
Ayuntamiento  celebrara su primera  sesi6n  de  Cabildo,  en la que 
se planeadn y  resolveran los siguientes  ssuntos: 

1 Designar al Secretario  del  Ayuntamiento, al Tesorero  Municipal, 
al Oficial  del  Registro  Civil y a los Jefes  de las Dependencias; los 
nombramientos se haran por mayoría  de votos de los miembros 
del  Ayuntamiento  a  propuesta  del  Presidente  Municipal,  quien  en 
los casos de  empate tendd voto  de  calidad;  asimismo  tomaran  la 
protesta  de  Ley  a los funcionarios  designados. 

Cuando el nombramiento de un  funcionario  de  Municipio  se  decida 
mediante el uso del voto de  calidad  del  Presidente  Municipal,  se 
considerara  otorgado  bajo la responsabilidad  de  este. 



Cuando se trate  de  Ayuntamientos  integrados  en  número  menor 
de 15, en los t6rminos  de  esta  Ley,  la  distribuci6n  de las 
comisiones  se  agotara  en  todo  momento,  siguiendo  el  orden y 
criterio  fijado  en el parrafo  primero  de  esta  fraccibn;  de  manera 
que  agotada  la  primera  distribucidn, la subsecuente  lleve la misma 
consideraci6n y orden. 

Para la designaci6n  de los Servidores  Públicos  Municipales a que 
se  refiere  esta  fraccidn,  debera  tomarse  en  cuenta  su 
comptencia, honorabilidad,  proksionalismo y responsabilidad. 

II Determinar  en  orden  de  Prelaci6n  la  asignacidn  de  las 
comisiones  municipales,  tomando  como  base la dis?ribJcibn  de 
regiduria  a  que  alude  el Art. 115 Fraccidn 111, Pgrrafo VI1 y Vil1 de 
la  Constituci6n  Política  del  Estado  de  Morelos. 

Las  comisiones asi integradas,  seran  unipersonales,  permanentes 
y atenderan los ramos  de la  administraci6n  Pública , en el 
siguiente  orden: 

1 Hacienda,  Programaci6n  y  Presupuesto. 
2 Desarrollo  Urbano,  Vivienda y Obras  Públicas. 
3 Servicios Públicos  Municipales. 
4 Bienestar  Social. 
5 Desarrollo  Econ6mico. 
6 Colonia y Poblados. 
7 Educacidn,  Cultura  y  Recreaci6n. 
8 Desarrollo agropecuario. 
9 Coordinaci6n  de  Organismos  Descentralizados. 
1 O Protecci6n  Ambiental. 
11 Derechos Humanos. 
12 Turismo. 
13 Protecci6n  del  Patrimonio  Cuttural. 
14 Relaciones  Públicas y Comunicacidn  Social. 

La comisión  de  Patrimonio  Municipal  sera  presidida  por  el  Síndico 
y las  comisiones  de  Gobernaci6n,  Reglamentos , Seguridad 
Pública,  Tránsito y de  Planificaci6n y @esarrollo,  que  quedan 
encomendadas  directamente al  Presidente  Municipal. 

".  
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Los Ayuntamientos  deberdn  expedir  y  publicar el reglamento  que 
determine  las  acciones  que  comprenderhn  cada  una  de  las  ramas 
de  la  administracidn  Pública  Municipal  asignadas  a  las 
comisiones,  en los tkrminos  de  este  ordenamiento;  en  ningún caso 
las  comisiones,  sean  permanentes o temporales,  podrsn  autorizar 
facultades  ejecutivas  a  sus  miembros,  excepto  en el caso que 
establece el art. 43, Pgrrafo I I  de  esta  Ley. 

111 Designar  a  una  comisi6n  de 2 regidores,  cuando  menos,  que 
revisen los inventarios,  fondos  y  valores  que  hubiere  entregado el 
Ayuntamiento  satiente. 

Esta  cornisi6n podd asesorarse  de  la  Comisibn  de  Hacienda del 
Congreso  y por profesionales  de  la  materia. La Comisi6n  emitir$ 
un  dictamen  dentro  de los 15 días  posteriores,  que debed 
presentar el Cabildo  en  pleno,  para  su  discusidn  y  aprobaci6n. 

Del  acta  que  se  levante,  así  como  de las obsewaciones 
formuladas se remitirdn  sendas  copias a la Legislatura l o c a l  y al 
Gobernador  del  Estado. 
n/ Designaci6n  de  una  comisi6n  especial  que  elabore el proyecto 
de  reglamento  de  Gobierno  Municipal y lo someta a la 
consideraci6n del  Ayuntamiento  para  su  aprobaci6n. 

* Las  comisiones  a  que  se  refiere  la  Fracci6n II del artículo 
anterior  tendrd  como  objetivo  estudiar,  examinar y resolver los 
problemas  que  se  presenten  en  relación  con el ramo  de la 
administraci6n  municipal  que  les  corresponda y vigilar  que  se 
cumplan  las  disposiciones  y  acuerdos  del  Ayuntamiento,  para lo 
cual  tendrhn  con  las  dependencias  de  la  administraci6n  Pública 
Municipal  la  coordinacidn  que  sea  necesaria.  (Art. 41 de  la  Ley), 

* Los  comisionados debedn informar al Ayuntamiento, 
perickiicamente del  estado  que  guarda el ramo o servicio  público 
encomendado  a  la comisi6n, en las  fechas y sesiones  que 
determine  el  propio  Ayuntamiento;  asimismo  propondran los 
proyectos  de  soluci6n  a los problemas  de su conocimiento.  Las 
comisiones,  careceran  de  facultades  ejecutivas,  excepto  cuando 
en  asuntos  de  su  competencia le sean  otorgadas por acuerdo 
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expreso del  Ayuntamiento o del  Presidente  Municipal. (Art. 47 de 
la Ley). 

* Respecto a la sesiones  del  Ayuntamiento,  sesionarán cuando 
menos  una  vez caca 15 días y cuantas veces sea  necesaric;, 
cuando  se  susciten  problemas  de  urgente  resolucibn; y si la 
importancia  del  asunto io requiere  se  declarara  en  sesi6n 
permanente  (Art. 47 de la Ley). 

* Las  sesiones  del  Ayuntamiento sedn ordinarias y 
extraordinarias,  ambas  públicas, salvo que  exista  motivo  que 
justifique  que  sean secretas, previa  califícaci6n del cabildo; se 
celebrardn  en  la sala de  cabildos  del  Palacio  Municipal o cuando 
la  solemnidad del acto lo requiera,  en el recinto  previamente 
declarado por el Ayuntamiento. Los Ayuntamientos  funcionaran 
con la  asistencia  de  la  mayoria  de  sus  integrantes  y sea siempre 
presidida por el  Presidente  Municipal,  quien  tend&  voto de calidad 
en caso de  empate (Art. 48 y 49 de la Ley). 

* Los  Servidores  Públicos  Municipales  necesitan  licencia  del 
Ayuntamiento para separarse  de sus funciones;  las  fattas podan 
ser temporales o diminutivas,  siendo  las  primeras  aquellas  que  no 
excedan  de 15 días (Art. 183 de  la  Ley). 

* Las  faltas  temporales  del  Presidente  Municipal serh  suplidas 
por el  Síndico;  las  definitivas por el  Suplente  respectivo y si  faltase 
o se  encontrase  imposibilitado  esto, el  Congreso  a  proposicibn  del 
Gobernador del  Estado  designar&  al  sustituto.  La  ausencia  del 
Síndico  y  de los Regidores no se suplir6  cuando  la  falta  no  exceda 
de 8 días  y  mientras  haya el número suficiente  de  miembros  para 
construir 1 qu6rum;  cuando  el  número  de  miembros  sea 
insufciente para  sesionar o la falta sea  definitiva  se  llamar& al 
suplente respectivo y  a f a l t a  o imposibilidad  de  este,  el  Congreso 
del  Estado  designa& al sustituto en la  forma  indicada  en  le  pdrrafo 
anterior (Art. 184 de  la  Ley). 

* S610 el Ayuntamiento  en  funciones  de  Cabildo podr6 conceder 
a sus miembros  licencias  mayores  de 15 días,  en  casos 
debidamente  justificados. Las altas temporales  de  las  autoridades 
auxiliares  serbn  cubiertas por sus respectivos  suplentes  (Art. 185 
de la Ley). 



* El Articulo 161 de  la  Ley,  Fracci6n 111, considera  a los 
Regidores  como  autoridades  Municipales. 

* Los  actos  administrativos  que  realicen  las  autoridades 
Municipales se sujetaran  estrictamente  a  la  ley  organica  Municipal 
y reglamentos  que  emanen  de  ella,  de lo contrario  seran  nulos  de 
pleno  derecho  (art. 129 de  la  Ley.)  Ademas  debertin  realizarse  en 
días  y horas habiles  (Días  habiles  son  todos los del allo excepto 
los de  descanso  obligatorio,  sAbado y domingo y los que  por 
cualquier  causa  se  suspendan  labores;  son  horas  hhbiles  las 
comprendidas  entre  las 7 y  las 18 hrs. (Art. 162 de  la  Ley). 

Los  Regidores  como  servidores  públicos  municipales  son 
responsables  de los delitos y faltas  que se comentan  durante su 
encargo,  en  su  caso se observa& lo dispuesto  por el  título VI1 de 
la  Constitucidn  Local  y  la  Ley  de  Responsabilidades  de los 
servidores  Públicos (Art. I87 y 188 de  la Ley.) 

Tienen  obligaci6n  de  presentar su declaracidn  de  bienes  ante 
la  Secretaria  de  la  Contraloría  del  Estado  (Art. 189 de la Ley). 

La  tenencia  de la tierra  esta  conformada por propiedad  ejidal, 
propiedad  comunal  y  pequena  propiedad. El municipio  es  de  alto 
riesgo en  siniestros  agrícolas  ya  que el cultivo  es  cien  por  ciento de 
temporal  y  de  esto  depende el ingreso  familiar. 

Lo que  se  cosecha en cuanto  a  granos  basicos  se  refiere  son : 
Maíz,  frijol,  trigo,  avena,  evo1 y cebada;  en  cuanto a hortaliza se 
cosecha  tomate  rojo,  tomate  verde,  pepino  y  calabaza,  las  frutas que 
se  dan  en  esta  regi6n  son: la chirimoya,  ciruela,  aguacate,  durazno 
(con  baja  produccidn  actualmente),  pera y actualmente  se han 
incorporado  la  ciruela  californiana y el nopal. 



5 de Febrero  Aniversario  de la  Prolnulgaci6n  de 

Unidos  Mexicanos 
24 de  Febrero Dia de la Bandera 

constitucidn política de los 

" . " . . - . . . . 

I 21 de wrzo /Antversano del  Natalicio  de  Benno I 
1 Juhrez 

5 de  Mayo Aniversario  de  la  batalla  de  Puebla 
15 de Mayo Día del Maestro 

13 de  Septiembre  Día  de los NiiTos H6roes 
15 de  Septiembre 

. .  
~ 

IAnlversatio del inicio  de  la I 
Independencia de Wxico 

America 
12 de  Octubre  Aniversario  del  Descubrimiento -.I de 

20 de  Noviembre  Aniversario  del  inicio  de la  Revoluci6n 

En la celebracibn  de  las  fiestas  cívicas  la  participaci6n  de 
las  escuelas  es  muy  activa,  consiste en desfiles  que  transitan  por  las 
principales  calles  del  pueblo.  Las  nifías  marchan  con  trajes  acordes 
a  la Bpoca del hecho hist6rico  a  celebrar;  por  mencionar  un  ejemplo 
para  celebrar  el  inicio  de la Revolucibn  Mexicana  llevan  vestidos  de 
<<Adelitas>>, se peinan  de  trenzas y usan  rebozos; por su  parte los 
ninos  desfilan con  vestuario  de  manta,  sombreros,  cartuchos,  rifles, 
etc.  Algunos  representan a personajes  que  participaron  en  la  gesta 
heroica  conmemorada.  En  algunas  ocasiones  portan  banderas; 
tambien  se  realizan  tablas  gimnhsticas en las  cuales los escolares 
participan  con  globos,  banderines,  mechudos,  tablitas,  listones,  etc. 
Para  darles  mayor  lucimiento.  Dentro de las  instalaciones  de  las 
escuelas  se  organizan  bailables,  poesías corales, en  ocasiones se 
presentan  maquetas  alusivas. Todo esto se realiza  en  cada  escuela 
y en los diferentes  niveles  con  la  participaci6n  del  personal 
academico,  los  padres  de  familia  acuden  a  disfrutar  de  estos 
eventos. 



En sus hogares los habitantes  de  Totolapan  celebran el día  de 
Reyes con I ~ I  tmdicional rosca, en  este  dia  se reMe la .familia y en 
ocasiones se irrvib a alguna  amistad para  cenar; a quien le sale el 
niAo Dios (rruileco) al cortar  la rosca, tiene  que  hacer  una pequeila 
reuni6n para el prdximo 2 de  Febrero  día en que se celebra la 
Candelaria. 

F W T N  RELIGIOJN C A T 6 L l W .  

" 

.- 20 de  Enero Fiesta  de S&I Sebastihn  (Barrio) 

1 O de Febrero f Fiesta  de san Guillermo  (Patrono  del-, 
-. 2 de Febrero Día de ta Candelaria 

1 p u e ~ )  
Quintciiernes de  Cuaresma ] Fiesta del Smto Cristo  Aparecido 

Primer lunes de Semana Santa Fiesta de San Nicotas 
Marzo - Abril 

Fiesta de  San Marcos (Barrio) -. . 25 de Abril 
Semana  sa$a 

3 de  Mayo 

Fiesta  del  Sagrado  Coraz6n de Jesús Junio 

Jueves de Ascensí6n Mayo 
Día de  la  Santa Cruz 

-. . " 15 de Mayo 

Fiesta  de  la  Asuncidn . .  15 de  Agosto 

Fiesta de San Isidro Labrador 

- 28 de  Agosto i Fiesta  de  San Agustín  (Barrio) 
12 de  Diciembre 1 Fiesta de la Virgen  de Guadalupe \ 

.. . 24 de Diciembre I Noche  Buena 





Por  su  relevancia cabe senalar  que la fiesta  del  Quinto  Viernes 
de  Cuaresma se  prolonga  durante  cuatro  días  m&  ya  que  se  celebra 
con  juegos  mec&nicos,  juegos pirotknicos, jaripeos,  cohetones y no 
podía faltar  la  representachn  de los doce  pares  de  Francia.  Cabe 
mencionar  que  en  esta fiesta llegan  peregrinaciones de Iztapalapa, 
Sania Rosa  Xochiac,  Ocotepec,  Santa  Catalina  Mariaca,  entre  otras 
mas.  Lo  que m& sorprende es que esta fiesta es m&  grande  e 
importante  que  la  del  Santo  Patrono. 

PREWA. 

No se cuenta  con  diarios o revistas  impresas  en  el  municipio,  pero 
circulan los peribdicos  estatales:  Diario  de  Morelos,  Expr6s  de 
Morelos, UnicSn de Morelos,  La  Opini6n  de  Morelos  y La Jornada de 
Cuemavaca. 

Tambien  llegan y se  distribuyen  publicaciones  de  Cuautla  entre 
los que  podemos  mencionar: El Sol  de  Cuautla.  De los diarios 
nacionales  circulan:  Ovaciones,  Esto,  Jornada,  Universal, 
Novedades,  Reforma y otros  de  menos  eirculaci6n.  La  gente  que 
regularmente  compra  este  medio  de  informacibn  oscila  entre los 25 
anos  de  edad  y  m&,  de los cuales  un 80% son  varones y el resto 
mujeres. 

En  cuanto  a  las  revistas  de  circulaci6n  nacional  llegan  la  mayoría 
de  ellas y la mayor  parte  de la poblaci6n  las  compra,  entre  las  mas 
solicitadas esun: n/ Notas, n/ y Novelas, Eres, Tú, 15/20, 
Vanidades,  libro  Semanal,  libro  Vaquero,  entre  otras; casi no hay 
circulaci6n  de  revistas ae ciencia,  arte  y  cultura, ya  que la gente no 
las  compra. 



CORREOJ. 

Este  valioso servicio no es muy frecuenfe  en e! mlAn.icipio  de 
Totolapan,  solamente  llega  un  cartero  una  vez  por semana mismo 
que deja  la  correspondencia  en  la  oficina principal de ' 3  Presidencia 
Municipal,  la  gente  que  requiere  de  este sewicio para  recibir o enviar 
correspondencia  debe  estar  atenta  del  día  en  que  llegara el cartero o 
bien ir a  buscar  su  correspondencia  al costal que  deja el cartero en  la 
oficina, ya  que  la  correspondencia  no es entregada  a  domicilio. 

TELEFONOI Y TELEGRAFOX. 

El municipio  no  cuenta  con  oficina  de  Tel4grafos. El servicio 
de  telefonía lo brinda  Telefonos  de M6xic0, quien  en Diciembre de 
1999 aloa5 casetas  de telt5fonos públicos  de t a r j e t a ,  antes  de esta 
fecha el servicio lo cubria  una  caseta  que es atendida  actualmente 
por la Familia  Roque,  quien  tiene su tienda a un costado de  la  iglesia 
y enfrente  de la plaza  principal; y por  gente  que  tiene ICnea telefbnica 
particular. La línea  de  teI4fono particular se instalo aproximadamente 
en el aAo  de 1998. 

WIO Y TELEVUI~N. 

Las senales  de  las  radiotransmisoras del Estado de Morelos se 
captan  nítidamente.  TambitSn se reciben  senales  de la Ciudad  de 
Mbxico y del  municipio  de  Cuautla,  de  esta  ultima  radiodifusora la 
que  tiene m8s audiencia  es  <<La  Comadre= la cual  da  informacbn 
de  inter& general  para los municipios  del los Altos de Morelos. 

El municipio tampoco cuenta  con  un  canal  televisivo  propio,  pero 
la gente  sigue  las  transmisiones  de  las  cadenas  televisivas 
nacionales  (Televisa  y n/ A z t e c a )  y en muy pocas ocacaciones  la 
gente se dedica a ver el canal 28 perteneciente al Estado de 
Morelos. Desde el ano de 1999 en el municipio  de  Totolapan se 



brinda el servicio de  una Red televisiva por Cable,  de ia cual solo un 
8% de  la  población  aproximada  mente,  es  quien  actualmente  tiene 
acceso  a  ella. 

El Municipio  de  Totolapan  guarda  como  parte  de  su  herencia 
arquitectdnica  una  construcci6n  gracias  a  los  primeros 
evangelizadores  cristianos, se trata  de  un  exconvento  que  data del 
siglo X V I  y que  lleva por nombre  San  Guillermo.  La  sombra 
majestuosa  de  esta  edificacidn  ha  hecho  que  ahora  este  resguardada 
corno <<Patrimonio  Cultural  de la Nacibn=. Sus creadores  fueron 
frailes Agustinos,  quienes lo fundaron  entre los anos  de 1534-1 535. 

Correspondi6 a los Agustinos  situarse  en las regiones  norte y 
noreste  de Morelos, despues  de  que al ser  los úttimos en  llegar  a la 
Nueva  Espana, se les impidid  construir  un  convento  en la Ciudad  de 
Mxico. Los religiosos  se  trasladaron  a  Ocuituco  al  norte  del  Estado 
de  Morelos,  donde  fueron  enviados  para  que  desde  ahí  extendieran 
su  dominio  eclesiBstico;  desde  su  paso  por  las  montanas  de 
Tlayacapan los frailes  debieron  haber  observado  la  vasta  extensidn 
del  Valle, lo que  ha  de  ver  motivado  a  asentarse  en  la  zona, 
erigiendo  centros  monacales  en  Ocuituco,  Tetela  del  Volczin, 
Tlalnepantla,  Totolhpan,  Tlayacapan,  Yecapixtla,  Atlatlahucan, 
Zacualpan  de  Amilpas,  Jumiltepec,  así  como  en  Jonacatepec y 
Tepalcingo. 

En el  Municipio  se  venera  la  imagen del -Santo Cristo 
Aparecido>>,  en  las  barrios se venera  a:  San  SebastiBn,  San 
Agustln,  San Marcos y La  Purissima Concepcih; en  las  ayudantías 
se  venera a: San  Miguel (en San  Miguel El Fuerte),  San  Sebastihn 
(en  La  Canada),  a  la  Virgen  de  la  Candelaria  (en  Ahuatlan y 
Nepopualco),  a  la  Virgen  de  Santa  Barbara  (en la colonia  del  mismo 
nombre),  a  Santa  Margarita  (en  Villa Nicol& Zapata) y a  San 
Sebastihn  (en  Tepetlixpita). 



En el Municipio  cuentan los habitantes  que: un día  del ano 
1543, Dios  nuestro  Senor,  quiso  darle  al  padre  Fr.  Antonio  de  Roa 
segundo  prior  del  convento,  un  singular  consuelo  regalimdole la 
imagen  del  divino  salvador  crucificado; el caso fue  que  como el fraile 
era  muy  devoto  a la pasidn de  Cristo  deseaba  con  vivas  ansias y un 
deseo  espiritual  ferviente,  tener  un  crucifijo  ante  quien  hiciera 
oracidn,  la  razdn por la que  no  tenía  uno  era  por  que  en aquel tiempo 
era  contado io que los frailes  podían  traer  de  Castilla  y p o r  la 
exigencia  del  voto  de  pobreza,  no  le  era  posible  tenerlo.  Sucedid 
entonces  que  un  quinto  viernes  de  cuaresma  antiguamente  llamado 
viernes  antes de la dominica  de  pasibn,  se  presento el fraile  que 
custodiaba  la  puerta  ante el fraile Roa y le dijo  que en la puerta  del 
convento  se  encontraba  un  indio  que  traía  un  crucifijo  a  vender, 
apenas oyd la noticia y el fraile  salid  corriendo  de su celda, tajo 
inmediatamente  a ver al indio que  traia el crucifijo,  cuando  llego  a  la 
portería,  desenvolvib  la  imagen y sin  preguntar  de  donde  era el indio 
y  que  pedla por el Cristo, beso la  imagen  en  pies,  manos  y  costado  e 
inmediatamente  subicj al coro  dando  gracias a Dios por  tan  soberano 
beneficio  y  ahí coloco la  imagen  en  alto; salid hacia el claustro  del 
convento y por los pasillos llamo a los frailes  para  que  le  diesen  su 
opinidn  sobre el Cristo  adquirido, los frailes  al  contemplar  la  imagen 
tan  bien  hecha  preguntaron  como  había  llegado  hasta el convento, 
en  ese  momento el padre Roa se acordd  del  indio y k mando  buscar 
sin  encontrarlo  por el pueblo  ni  caminos  cercanos; El cronista  explica 
diciendo  que el indio  era  un Angel y que el Cristo  fue  enviado por un 
milagro,  ya que  en  ese  tiempo era  contado lo que  pasaba  de  Espana 
y en  estas  tierras  apenas  habia  quien  supiera  hacer  imsgenes. 

En 1583, la  imagen  pas6  al  convento  de  la R.P.P. Agustinos  en la 
Ciudad  de  MEtxico. En 1861 , por  las  leyes  de  exclaustracidn  (leyes  de 
Reforma),  de  Don  Benito  Juarez,  la  imagen  regresa al santuario  de 
Totolapan.  En 1953, la  imagen  fue  retirada  del  santuario  para  su 
restauracidn y el quinto  viernes  de  cuaresma  del  ano  de 1959 fue 
entronizada  fervorosamente  en su nicho actuab3. 

En el ano  de 1994, llegd al  exconvento  la sehfica orden 
Franciscana  Conventual,  quien  despues  de  muchos anos de  estar 
deshabitado el exconvento,  ellos  llagaron  a  ocuparlo.  Para el ano  de 
1998, arribaron a este  Municipio  un  grupo  de  tres  religiosas  de  la 
orden  Hermanas  Ursulinas del Santísimo Crucifijo. 

3 Folleto Parroquial, "Santuano de Totolápan". 
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Actualmente la imagen  del  Santo Crísto Aparec.ido y el Santuario 
han sido encomendados en custodia In Perpeturnm a ia seráfica 
orden  Franciscana  Conventual,  por  disposición  del Obispo Luis 
Reynoso  Cervantes IX obispo  de  Cuemavaca. 

Existen  también  dos  iglesias  no  cat6licas, la informaci6n  obtenida 
por Oscar O. P. Nos indica  que la primera  asociaci6n  religiosa no 
cat6lica fue  la  iglesia  Pentecost&,  que  se  establecid  en la cabecera 
Municipal  de  Totolapan  en los anos 40’s y hoy  en  día  sigue  dando 
servicio  a  sus  fieles  que  aproximadamente  es el 0.5% de la 
poblaci6n.  Dentro  de  la  misma c a b r a  Municipal  hay  un  centro de 
reuni6n  de los Testigos  de  Jehovd  quien  tiene  una captacan 
aproximada del 0.5% de la poblaci6n  que  participa  activamente  con 
ellos. 



CAPITULO I1 
UN PASEO POR EL PROCESO DE 

UN POCO DE HISTORIA. 

A la  conquista  sucedib el exterminio de. la  casta  sacerdotal, 
depositaria  del  antiguo  saber  religioso,  mAgico y político; a la  sumisibn  de 
los indios,  su  evangelizacibn. Los primeros  franciscanos  -inspirados  por  el 
profetismo de  Joaquín  de Flora- se negaron  a  todo  compromiso  con ritos y 
creencias  prehis@nicas.  Ninguno  de los ritos y ceremonias  que  describe 
Sahagún  -a  pesar  de  sus  turbadoras  semejanzas  con la confesibn,  la 
comunión,  el bautismo y otras pr&3¡cas y  sacramentos  cristianos-  fue  visto 
como  un  'signo'  que  pudiese sewir de  puente  entre la religi6n  antigua y la 
cristiana. El sincretismo como dice  Parker (1995:19), aparecib únicamente 
en  la  base de  la  piramide  social: los indios  se  convierten  al  cristianismc y, 
simultáneamente,  convierten a los Angeles y santos  en  dioses 
prehispfrnicos. 

S610 con la llegada  de los primeros  misioneros  franciscanos  en el 
ano de 1524 comenzb  la  evangelizacibn  met6dica  de  la  Nueva  Espana.  Son 
muy  acertados los historiadores  cuando  dicen  que  es  imposible  estudiar  la 
historia  de la evangelizacibn  de M6xico sin  dar el debido  realce  a  las 
preocupaciones  religiosas  que  llenaron en todo  tiempo al conquistador 
Cort6s. Este  hombre  tan  cristiano el cual  siempre  llevaba  con 41 la imagen 
de la Virgen  María,  es  por  ello  que  trajo  consigo  la  conquista  política 
paralelamente  con  la  conquista  religiosa y militar. Cort6s había  puesto de 
manifiesto en sus ordenanzas  que el fin  primario  de  la  expedición era 
extirpar  la  idolatrla y convertir a los indígenas a la  fe  cristiana, ya  que  decia: 
hecha la guerra  con  otra  intención  seria  una  guerra  injusta. 

Cort6s y sus companeros llegaron  frente  a  Ulúa el Jueves  Santo, 21 
de abril de 151 9, y desembarcaron el Viernes  Santo. El día  de  Pascua 
hubo  misa  solemne. Los espanoles  rezaron  arrodillados  su  rosario  frente a 
una CNZ erigida  en la arena.  Día  a  día, al toque de la campana,  rezaban  el 
&?gelus ante la misma  cruz.  Con  admiración les contemplaban los 
indigenas:  algunos  de  ellos  preguntaron  por  que los espaholes  se 
humillaban  ante  aquellos trozos de  madera.  Fue  entonces  cuando,  invitado 
por Cort6s, el padre  Olmedo les expuso la doctrina  cristiana 
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(Ricard,1986;78).  Este  primer  acercamiento  con  los  indígenas no a de 
haber  sido muy exitoso  ya  que los indigenas  no  iban  a  cambiar  sus 
creencias de  un  momento  a  otro solo por que los espafioles  así lo hicieran. 

Ya  en  Tenochtitlitn, a donde  llegaron los espafioles  el 7 de 
noviembre  de 1519, una  de  las  mayores  preocupaciones  de Cortés era  ¡a 
conversión  de  Moctezuma  y  la  instalación  del  culto  cristiano  público. Al 
principio  Moctezuma  hace caso omiso  de lo que Cort4s y los sacerdotes 
que lo acornpanaban le habían  explicado  sobre la doctrina  cristiana,  seguía 
yendo al templo y hacia  sus  sacrificios  humanos  como  de  costumbre.  Tardo 
mucho  tiempo  para  que  Moctezuma  accediera  a  que Cort6s colocara  un 
altar  con una  cruz  y  una  imagen  de  la  Virgen. 

La primera  misibn  franciscana llegb a Mxico aproximadamente  el 18 
de  junio de 1524, eran  doce  religiosos,  mismos  que  le  parecían  insuficientes 
para Cortks, el objetivo  principal  de  estos  religiosos  era  poner el principio  de 
evangelizaci6n  sujeta al orden y m6todo; los dominicos  llegaron  a Wxico 
probablemente el 2 de julio de 1526 y coincidentemente  era  doce; los 
agustinos  desembarcaron  en  Veracruz  el 22 de  mayo  de 1533, de  ellos al 
principio solo llegaron  siete,  posteriormente la orden  se fue desenvolviendo 
normalmente. 

Como es  sabido la religi6n  hasta  antes  de la conquista  estaba 
constituida p o r  un  politeísmo  de  riqueza  extraordinaria,  debida  en  gran  parte 
a  la  costumbre  de  adoptar  en  su  pantedn a los dioses  de las tribus 
subyugadas. AI lado  de  la  creencia en los grandes  dioses,  que  presidían los 
principales  fen6menos  naturales  y las diversas  formas  de  actividad  humana, 
puede  comprobarse  en  Mtlxico la supervivencia  de  un  totemismo  bajo la 
forma que  llaman nagualismo: este  es  un  totemismo  individual  por  el  cual  se 
cree el hombre  en  relación  con  algún  animal, o algún  otro  objeto  natural  que 
le ha sido  revelado  en  suenos,  esto  aun  sigue  siendo  algo  cotidiano  en 
muchas  comunidades  rurales  e  indigenas  de  nuestro  país. A la  llegada  de 
Cort&,  la  vida de los indígenas  estaba  impregnada  de  ideas  religiosas,  de 
manera  que  tenían  que  someterse  a  innumerables  ceremonias  y ritos, la 
mayoría  de  ellos  sangrientos, y las  divinidades,  en  particular  Huitzilopochtli, 
exigían  víctimas  humanas. El cuerpo  sacerdotal  era  muy  numeroso. 
Paralelamente  a los cultos oficiales, o mezclada  con  ellos,  la  magia  con sus 
ritos se  hallaba en  su  apogeo. 

Con lo antes  mencionado  podemos  observar  que la religión  aparece 
como un  conjunto  de  ritos y creencias  a los cuales  no esa ligado  ningún 
sistema de moral; los ritos  mismos  (sacrificios  humanos,  embriaguez y 
antropofagia  rituales)  eran  con  frecuencia  sangrientos y contrarios  a  la 
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moral  humana. Los nativos  de  la  Nueva Espaiia creían  también  en  la  viea 
eterna,  sin  embargo  para  ellos  el  alma  era  inmortal y una  vez  salida de es:? 
mundo,  continuaba  viviendo  en  el  cielo o el  infierno.  Pero esta vida no era 
resultado  de  una  sanci6n:  ni  e!  cielo  era  recompensa,  ni el  infierno castigo. 
Nada  importaba  como  había  vivido  el  hombre,  para  ellos  lo  importante  era 
como había  muerto. 

Muchos  autores  como  Robert  Ricard,  en  sus  escritos  mencionan que 
había  misioneros  de  buena  voluntad  que  creían  que  no  había más miedo  de 
levantar  la  iglesia en  México  que  darle  por  pedestal  las  ruinas  de  las  viejas 
religiones  paganas;  ellos  eran  escasos  y los infieles  innumerables; no 
podían  tolerar  que  prosiguieran  en  paz  las  ceremonias  paganas  en  el 
mismo  lugar en que  era  predicado el  cristianismo:  según los misioneros  era 
necesariamente  forzoso  arrasar con los templos  y  expulsar  a los 
sacerdotes,  Cortés  siempre  justifico  las  acciones  de  los  misioneros  con la 
obediencia  a ia Corona,  que  con  la  mayor  energía  mandaba  extirpar 
cualquier  manifestaci6n  idolfrtrica.  Pero  mas  necesario  era  la  destrucci6n  de 
los  ídolos  que  la  de  los  templos,  ya  que  a  un  ídolo  es  fdcil  esconderlo,  pero 
no  pasa lo mismo  con  un  templo. 

*:* LO1 MlUTUUOJ, PRIMEROI EVANCELIZADOREI 
DE TOTOLkPAN. 

Los agustinos  no  llegaran  a  la  Nueva  Espana  hasta el ano  de 1533, para 
estas  fechas los franciscanos  habían  fundado ya  muchos  conventos 
alrededor  de la ciudad  de  Mexico y en  la  regibn  de  Puebla, se habían 
instalado  en  Toluca,  Cuernavaca y Michoadn, y habían  emprendido  la 
evangelización  de  la  Nueva  Galicia. Los Dominicos  habían  fundado  también 
varias  casas en las cercanías de la ciudad  de  Mexico, establecihdose en 
Oaxtepec  (Morelos) y en  Oaxaca.  No  quedaban  ya  libres  grandes  vías  de 
evangelizaci6n  para  los  agustinos por lo que  tuvieron  que  establecerse  en 
los lugares  que no habían  querido  las  otras  ordenes  religiosas. 

Los agustinos  se  establecieron  hasta  la  extremidad  oriental del estado 
de  Guerrero.  Sus  fundaciones  estaban  ligadas  a  la  Ciudad  de México 
mediante  las  del  sur  de  Morelos y el sudoeste  de  Puebla.  Tenían al oriente 
la misi6n  dominica  de  Morelos, y al  poniente  el  grupo  de  franciscano- 
dominico  de  Puebla,  así como las  casas  dominicas  de la  Mixteca. 



Por el SU( vu3 llegaron mas allá  de Tlapa y  Chilapa las fundaciones 
agusthas. P e n  entre estos dos puntos y la Ciudad  de México si hubo 
varias: Mixquic. ?al vez en 1536; Chiautla,  resuelta  por  el capitulo de 1550; 
Tlayacapan, en el de 1554; Jumiltepec  sin  fecha  exacta y Jonacatepec,  en 
el capirulo de 1557; Jantetelco en el aAo de 1565; Chietla, cedido por ios 
Franciscanos en 1566. y Atlatlauhca  en el ano de 1570. 

La evangelizacirjn  de  la  regi6n  de los otomíes  y  la  sierra alta, en 
direcciCln a la huasteca, fue  determinada  en el capítulo  de 1536. En 61 se 
dio el cargo de fundar el convento  de  Atotonilco, entre los otomíes, al padre 
Fray  Alonso de Borja. con otros  dos  religiosos,  y a Fray  Juan  de  Sevilla,  en 
unidn de Fray Antonio de Roa,  de  fundar  otro  convento  en  la  sierra  alta. 
Estos dos se instalaron  en  Molandongo,  no sin tener  que  vencer  grandes 
dificultades de parte de los indios,  en  tanto  que  Fray Alonso de  Borja 
comenzaba la construcci6n de  un  amplio  santuario en Atotonilco. 

Bajo el nombre de 'Iglesia" se sumaron un gran  número  de  cristianos 
gobernados  por  algunos  sacerdotes,  la  iglesia  qued6  muy  pronto  constituida 
en Mkxico, pues el bautismo  se  administrd  a los indios  desde el principio y 
sin  dilacibn  alguna.  Ningún  tipo  de  catecumenado,  de  institución 
relativamente  reciente  en las modernas misiones, s6lo estuvo  floreciente  del 
siglo IV y volvió a  aparecer  en el siglo XIX para paises de  misidn.  En  todo 
el resto de  la  historia  eclesiástica  era  priicticamente  desconocido,  y mas en 
el siglo X V I .  
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Al parecer  es  verídico  que la mayoría  de los cl4ngos  seculares  no  eran 
de  vida muy  recomendable.  Claro  que  no  podemos  tomar  como  fundamento 
para  pensar  así el proceso  seguido  a  Diego Día,  cura de  Ocuituco.  Este, 
no satisfecho con  entregarse  a  la  disolucibn  con  las  Indias,  llegando  a  vivir 
maritalrnente  con  su  propia  hija, se entregaba  a  bufonerías  al  celebrar  la 
misa;  quiso  arruinar  a  un  indio  a  quien  acuso  calumniosamente  de  idolatría 
y  aun  tuvo  la  osadía  de  mandar  que  se  hiciera  dar  a los espailoles  un falso 
juramento sobre  los  evangelios.  Tal  cumulo  de  infamias esu mostrado  por 
si solo que  nos  hallamos  ante  un caso extremo  y  excepcional. Y tan  lejos  de 
la prudencia y de la justicia  sería  juzgar  a  un  pueblo  con  fundamento  en  los 
archivos de  un  juzgado  de lo penal. 

Todo lo anterior,  sin  embargo,  nada  excusa los medios  violentos,  a 
veces  excesivos,  de  que  los  religiosos  se  sirvieron  contra  ellos  para 
estorbar que se establecieran  en  las  parroquias  que  ellos  ambicionaban y 
que  a  toda costa querían  tener  en  su  poder. A la  bien  conocida  historia  de 
Juan de Ayllbn,  a  quien  maltrataron  y  echaron  de  su  casa  con  todo lo suyo, 
verdaderamente manu miMari, porque  querían  establecerse  en  su 
parroquia,  pueden  agregarse  ejemplos  tan  característicos  como el de 
Ocuituco. Los agustinos,  establecidos  en  este  pueblo,  se  obstinaban  en  que 
los indios  les  construyeran  un  convento,  aun  sin  esperar  a  que  terminaran  la 
iglesia, m& necesaria  desde  luego;  en  dos  ocasiones  les  había  mandado 
Zumhrraga  que  suspendieran  la  edificaci6n del monasterio  hasta  que el 
templo estuviera  concluido,  y  como  no lo obedecieron,  nombro  un  cura 
secular  para  que  doctrinara  a los indios,  les  administrara los sacramentos  y 
los defendiera  de los trabajos  forzados  excesivos  a  los  que los frailes los 
obligaban.  Entonces los agustinos  resolvieron  dejar  el  pueblo,  pero  llenos 
de furia desmantelaron la  iglesia y se  llevaron  todo  a  su  convento  de I 

1 Totolapan, aun  la  campana, los ornamentos, los cerrojos y llegaron  incluso 
, a  arrancar los naranjos  y  demás  árboles  frutales  que  en  la  huerta  habían 
I plantado.  Zumárraga  mandb  acabar el templo  y io proveyb  de  todo  lo 

necesario; una  vez  terminado y ajuareado, se presentaron  a  decir  al  cura 
que la iglesia  era  suya  y  regresarian  a  ella  aun  contra  la  voluntad  del 
obispo,  y  entonces  dijeron  que si se  daba  a  franciscanos  ellos los recibirían 
a  lanzadas (Ricard, 1986;372). 

En la grandeza del  convento  construido  por  los  agustinos  en  Totoldpan y 
que fue dedicado  a  San  Guillermo, se puede  apreciar el grado  de  sumisi6n 
y sacrificio de los antepasados  indígenas  de  la  regibn,  que  temerosos  del 
poder  ejercido  por los conquistadores,  se  lanzaron a la  construccibn,  de  un 
templo  que  fuera  del  agrado  de los sacerdotes  responsables  de  su 
evangelización. 



AI parecer es veridico  que la mayoría  de los clt5rigos seculares no a. 
de vida  muy  recomendable. Claro que m podemos tomar oomo funda- 
para pensar  así el proceso seguido  a Diego Diaz, cura de Ocuituco. lis . 
M) satisfecho con  entregarse  a  la disolucih con  las I n d i a s ,  llegando a vivir 
maritalmente  con  su  propia  hija, se entregaba  a bufonerbs al celebrar b 
misa;  quiso  arruinar  a  un  indio  a  quien acuso calumniosamente de iddatría 
y aun  tuvo la osadia de mandar  que se hiciera dar a los espanoles un balsa 
juramento  sobre los evangelios.  Tal  cumulo  de  infamias es% mostrado  por 
sí solo  que  nos  hallamos  ante  un caso extremo y excepciorral. Y tan lejos  de 
la  prudencia y de la justicia  setia  juzgar a un  pueblo can fundamento  en los 
archivos de un  juzgado  de lo penal. 

Todo lo anterior,  sin  embargo,  nada  excusa los medios violentas,  a 
veces  excesivos,  de  que los religiosos  se  sirvieron contra ellos para 
estorbar  que se establecieran  en  las parroquias que e l k  ambicionaban y 
que  a  toda  costa  querían  tener  en  su  poder. A la  bien  conocida  historia de 
Juan  de  Ayll6n,  a  quien  mattrataron y echaron  de su casa con  todo lo suyo, 
verdaderamente manu mi/itafl, porque  querian  establecerse  en  su 
parroquia,  pueden  agregarse ejempbs tan  característicos  como  el de 
Ocuituco. Los agustinos,  establecidos  en  este  pueblo, se obstinaban  en  que 
los indios les construyeran  un  convento,  aun  sin  esperar a que  terminaran la 
iglesia, mirs necesaria  desde  luego;  en  dos  ocasiones les había  mandado 
Zumdrraga  que  suspendieran  la  edificacidn  del  monasterio  hasta  que el 
templo  estuviera  concluido, y como no lo obedecieron, nombro  un cura 
secular  para  que  doctrinara  a los indios,  les  administrara los sacramentos y 
los defendiera  de los trabajos  forzados  excesivos  a los que los frailes los 
obligaban.  Entonces  los  agustinos  resolvieron  dejar el pueblo, pero llenos 
de  furia  desmantelaron la iglesia y se llevaron todo a su  convento de 
Totolapan,  aun  la  campana, los ornamentos, los cerrojos y llegaron induso 
a  arrancar  los  naranjos y demas  arboles  frutales  que en la  huerta  habían 
plantado.  Zumárraga  mandó  acabar el templo y lo proveyó  de  todo  lo 
necesario;  una vez terminado y ajuareado, se presentaron  a  decir al cura 
que la iglesia  era suya y regresarían a ella  aun  contra  la  voluntad  del 
obispo, y entonces  dijeron  que si se daba a franciscanos  ellos los recibirían 
a  lanzadas  (Ricard, 1986;372). 

En  la  grandeza  del  convento  construido  por  los  agustinos  en Totoapan y 
que  fue  dedicado  a  San  Guillermo, se puede  apreciar el grado de s u m i s i  
y sacrificio de los antepasados  indigenas  de la regh ,  que temerosos d e l  
poder ejercido por los conquistadores, se lanzaron a la  construcdbn, de un 
templo  que  fuera  del  agrado  de los sacerdotes  responsables  de  su 
evangelitacidn. 



El exconvento  de San  Guillermo, es para el pueblo Cri: Totoldpan, un 
monumento  que  et  pueblo mestizo recibi6  a t r a v b  de un t .  eso hisWco 
cultural, lleno de s a c r i f i c i o s ,  privaciones y trabajos agotad;;t de cientos de 
indigenas  quienes  obligados o llenos  de fe, cumplieron  su funcan de 
hermandad  comunitaria. 

La fachada  principal, tiene como elemento que b distingue el frontis  de 
la iglesia,  en  que  alternan  caracteres g6bcus y macentistas, como se 
observa en la Ibtografía. 

La  estructura  de  los  aMos  de  los  primeros  conventos  que  surgieron  en  la 
Nueva  Espafia,  desde  sus  orígenes  fueron distintos a ks atrios espanoles y 
un  tanto  apegados al pensamiento  de los frailes que  actuaron  como 
arquitectos  de  estas  construcciones.  Ya  que  estos,  fueron  modificados por 
necesidades  de  adaptación al nuevo medio y por  otro  lado,  debido  a la 
desconfianza  de los propios  sacerdotes,  puesto  que estos, temían el que 
los  indígenas  tomaran  represalias,  por  haber  truncado su organización 
social o por  destruir los ídolos, que representaban a sus  grandes  deidades. 

Entre las modificaciones que surgieron,  puedo citar: las picudas  almedas 
que  adornan l o s  pilares de las bardas  y la parte superior del convento, las 
capillas  abiertas  que a semejanza  del Teocalli indígena, el cual  permitía 
celebraciones  al  aire  libre, los actos lirgicos, para d a r  cabida  a  grandes 
contingentes, los que  acudían  a  participar de bs ceremonias de las nuevas 
creencias; las capillas o posas que se usaron para impartir el catecismo y 
como  lugar  de  descanso  en  las  procesiones y b portetia y  los recintos 
cerrados  del  claustro,  definiendo por los gruesos muros y altas  torres,  las 
que,  podrían  considerarse como atalayas  de obsenracidn y  murallas de 
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El espacio ocupado F. .Y el atrio, es un  recinto b a r c e : x h  a base de 
piedras, lodo y zacate, cozjunto arreglado  a la manera an:@L;a. M u m  a b  
y que  en  las  puntas  terrrinaban  con  grandes  almenas e i  convento  de 
Tutoapan a diferencia  de ~tms conventos  construidos pot 1'3s agustinos  en 
ia misma Qpoca, no  est&. totalmente circundados  por alrreqas y m e d o n e s ,  

es decir,  en  prisma:; wid1 ,rre%ioclales, que  coronan el enrase y que le 
daban la  apariencia  de uca fortaleza medieval  que  brind:jba  proteccidn  al 
convento. 

En las esquinas iitemas del atrio, se localizaban cu;lh-c capillas posas, 
de las cuales  actualriente c;oIo existen  tres,  las  cua!es e r a  'Alizadas para 
catequizar a los nativos, y c3 que estos, no podían  entrar a iq3 iglesia por no 
estar bautizados; posiblerwte 6.estacaban  por  su senciikz y sobriedad. A 
;a derecha de la enxada  3sincipal de la iglesia, hoy Ilarrnda portería, se 
destinaba, para oficiar 1,::' misa a los indigenas, que xxno antes lo 
menciono,  no  podíati ent Y por no estar bautizados. Ac:?l..ialmente estas 
capillas, se utilizan  para e viacrucis, el cual según el clero le recuerda al 
pueblo, los pasos que dio J855bs en su camino al m t e  caivdsl~.  

La fachada del t e m p l o ,  por el estibde su c o n - & , ,  wjrresponde a la 
época de  transicidn  entre la Edad  Media y la Edad  Moderna,  mejor 
conocida como ReMmie;lto. que se sitlja entre l o s  8 ~ 0 s  XV y X W ,  

cuando  la  inspiraciCn de: hombre, se enfocd al hurrranismo,  a  la 
especulaci6n mbfíska y a la preocupad6n del hombre por la salvad6n de 
su alma. Es de admirar el sacrificio y los trabajos que tuvieron que vencer 
Ius nativos, para const;uir esta gigantesca construm. 
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F.' r 1 3 Da!rones aqurtect6nias,  el templo corresponde al estilo 
renar 1- t.,; : 3  COMO ya lo mencione con anterioridad, y describirlo en su 
conjl.: , It c ?su!ta difícil  por  sus  elevadas  naves de cah cerrado, sus 
bbveca: !'E nervadura,  sus  corredores  endaustrados,  entre otros tantos 
detal. !S 

E. l'r * Amento cuenta con un  Rosetbn  mejor  conocido como ventana 
circL1 .I'  : x  yan di&netro, que  daba  luz  al coro, cuyos cunfomos semejan, el 
timbr: (:de jn barco, ornamentado  con  un friso circular. Hecho que b 
convi.: rtl I: i? 'j una pya del estilo 96tKx, plateresco. 

h'bs -i :.,IJO aparece  un arm de  medio  punto,  que  cubre el vano  que  da 
cabici :, i E'. p~erta principal.  Consta  de  un  semicirculo  entero  que le sirve de 
traqc.1 E!  3 r c o  esta falto de decoracibn  en comparacbn con el convento  de 
Yecq ¡.& .: iamb¡& construido p o r  los agustinos  en el mismo  siglo, el cual 
tiene E : ecoraci6n  en  cuanto a las  construcciones  de la &poca. 

Lz g:mda como  podemos  observar  en  la fotografia, esM localizada  en 
el cos-ack derecho y corresponde  a  la  salida  lateral del convento,  dentro d e l  

plaza 3mr $::I pal del  pueblo,  donde se encuentra el mercado  municipal,  en el 
cual \ v ~ ' . ? ~ :  r ~ s  del  lugar  venden frutas, verdura,  nieve, errtre abos articulos. 

mis., ;I *,, . i - quienes  salen por esta  puerta,  por lo regular se encaminan  a la 

L e : .  i'~k!cjturas que sirven de v e n t a n a s ,  para dar luz y ventilacih al 
tempt.( w f " :  las llamadas  ventanas bíforas romanas,  en  donde  su afeizar y 
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+!da interna,  aparecen  las rocas desnudas, for,mndo un  arco  de medu 
i-nto. 

En  la  parte  alta de la entrada del templo, se puede apredar la Mveda c ?  
caMn cerrado,  misma  que se prolonga hasta el alta- mayor. 

Pude  observar  que  el templo queda  formado por una  sola  nave CN+ 
caMn cerrado, la gente más arciana del pueMlr~ me comenta  que SLE 
abuelos  decían  que al ser destruido el retablo banca que  cubría el espacid 
del  fondo,  fue  ocupado por ~n aitar neoclásico de colosales proporciones 
construido  a  principios  de sigio, el cual se sostenia en un número p e q t “ :  

de  pilastras,  que  a  su  vez le dan la base al cuerpo  que le sigue  al  alta: 
como  podemos  observar  en las fcltografias, el attar tambi(5n ha sufM:s 
algunas  modificaciones. 

En el grueso  de las paredes de  la  iglesia, esta localizado 
confesionario  de  reciente  construcci4n, el cual se encuentra  empotrado 
dentro  de los muros. 

En los corredores  del convento, formados por a r m  de medio punt:: 
Mvedas de  caWn  cerrado y muros neocl&sicos E:s posible  apreciar park 
de los murales al fresco, los que antiguamente  fueron medio para 
sensibilizar  a los indígenas o I”;UCVOS creyentes, e  ilustrarlos  sobre tb 
nacimiento, muerte y r e s u m i b n  de Jesucristo. 

t 

: 4. 



Es una  pena  que  las  F.inturas  que se encuentran en las pare:%-. techos 
del  convento,  se  est6n  p?rdiendo  ya  que  al paw de bs siglos, sc han  ido 
borrando,  sin  que los hallan  restaurado y miis aih q i ~ e  se dejen  perder, al 
ser  atacados  por la acci5n  del medio ambiente y $'ea la erosibn,  la  que 
carcoma lo que  aún  queda  de  ellos. 

El patio del  claustro, esa rodeado  por corvla pilastras,  que  son 
representativas  de los dcce  meses  del  ano. En estas columnas  se  pude 
observar  unas  franjas y c  rculos  de  color  rojo interxc I Cuenta  la  versi6n  del 
vulgo,  que  son  representativas de la sangra we corrib, durante  la 
inquisici6n.  Cuando el Tribunal EclesiWco del San!,> aficio, estableci6  en 
este  lugar,  para  reprimir k ~ s  delitos  contra la fe, trlbmal que  podía  imponer 
cualquier  pena,  incluso  la  muerte. Los delitos se pagaban con sangre, esto 
como  un  medio  de  extirpar la herejía,  superstici6n y la hechiceria. 

AI centro  del  patio se dice  que  había  una ftm?!:e que los sacerdotes 
ocupaban  para  almacena1 el agua,  que  tenian  que a'wrear de los arroyos 
cercanos y que ocupaban zn sus  distintas  necesicades. 

En la actualidad existe m corredot que condue al huerto que cultivaban 
y aun  siguen  cultivando Ics frailes, el cual  cumplía con dos objetivos,  dar 
ocupadn en los ratos bres y e! de proporcionar ajgunos frutos, para 
completar  su  dieta  alimen.r:icia,  actualmente  este huerto es cuidado  por la 
pastoral de la salud, las wales siembran yerbas rrdicinales, así corno 
algunos  vegetales. 

i 
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*:* FMNCUCANOI CONVENT'i ,m, NUEVO1 
EVANCEUZADORU  DE TOTOLbAN. 

A) Quienes son y de donde vienen. Conociendo un poco de su hisfwia. 

Entre los anos  de 1181 y 1182, Francisco  nace er( Asís, y desde  su 
infancia,  fue  educado  con la ideología  propia de su tiempo y ambiente 
comercial  de  sus  padres.  Un  día,  haciendo  oraci6n  en b Ermita de San 
DamiAn, oyb la  voz de  Cristo  desde el crucifijo que le decia: 'i Francisco 
vete y repara mi casa, que, C6mo ves, est4 a pun& de aminarse toda 
ella!: iniciandose  de  esta  manera  su  conversi6n,  que  posteriormente  daría 
como fruto el nacimiento  de la orden  franciscana.  Francisco vio, antes  de 
morir,  &lidamente  establecida  la  orden  en M a  Europa  central y occidental, 
y en  Palestina. El capítulo  de 1230 desmembrd la mayor parte de las 
provincias,  resultando  doce  en I t a l i a ,  dos en Alemania,  cinco  en  Francia, 
tres en  Espaila,  dos  en las islas BrMnicas y una  en  Oriente.  De las 
provincias  originadas  en  Italia  surge  la  orden  de  Sicilia con el nombre  de 
'Santa Aguda y Santa  Lucian. En  el  ano  de 1263 San  Buenaventura form6 
todavía  dos  nuevas  provincias:  la  de  Rumania o Grecia  desmembrada  de 
la  tierra  Santa, y la  de  Milan,  separada  de  la  de  Lombardia  (folleto  de la 
OFM Conv.). 

En  la  agenda  del  capítulo  provincial  de 1976, de la provincia  religiosa  de 
Frailes  Menores  Conventuales  de  Sicilia:  Santa Aguda y Santa  Lucia, 
estaba  incluido  el  argumento: "una rnisidn para la  provincia". El ministro 
general  de  la  orden,  el  padre Fr. Vitale  Bommarco OFM Conv., había 
orientado  a  toda la orden  hacia  una  eleccidn  misionera  que fuera 
responsabilidad  de  cada  provincia  religiosa  de los frailes menores 
Conventuales.  La  visita  del  secretario  general,  el  padre Fr. Lanfranco  María 
Serrini OFM Conv.,  el  cual  mas  tarde  sería  ministro  general  por  doce anos, 
puso  de  manifiesto  la  aspiracibn  de los frailes  menores  Conventuales  de la 
provincia  de Santa  Aguda y Santa  Lucia,  para  una misan propia. La 
provincia  de  Sicilia  nunca  habia  abandonado el ideal  misionero,  pues  tenía 
cinco  misioneros  en  Zambia y algunos  habían  retomado  a  China, 
transmitiendo el ideal a los frailes.  Era  ciertamente  un acto de fe y de 
confianza  incluir  en  la  agenda  del  capitulo  provincial la discusan de  abrir 
una  misi6n  a  cuenta la que  seria  la Provincia  Religiosa de los Frailes 
Menores  Conventuales  de  Sicilia: en efecto los seminarios  estaban  casi 
vacíos y sin  esperanza  de  alguna  próxima  ordenaci6n sacerdotal, y muchos 
de los padres  era  de  avanzada  edad;  ciertamente  era  necesario  mandar  a 



tales lugares  de  misidn  a  frailes  idvenes  y al mismo tiempo  proveer a las 
necesidades  de los conventos  de  Sicilia.  Mientras  tanto el capihrb 
provincial  confirmaba  para el segundo  bienio al padre  Fr.  Fiasconaro OFM 
Conv. , como  ministro  provincial.  La  vocaci6n  para  deddirse  sobre la mis& 
en  Mbxico,  fue  hecha  por  unanimidad  de  todos los frailes  presentes del 
capitulo.  Cabe  mencionar  que  la  eleccidn  para  decidirse  a la apertura de la 
misidn  no  fue Mul: pues la crisis vocacional  había  afectado  a la provincia 
religiosa  de Sicilia que solo tenia  un  estudiante de teologia,  ningún n o v i c i o ,  

ningún  profeso.  Desp&s  de  varios  debates  por  fin dieron el sí para la 
apertura  de  dicha  misidn. AI  recibir  la  aprobaci6n  del  capitulo  provincial y 
designado el país,  que  por  supuesto  fue Mxico, en  septiembre  del  mismo 
ano, el  asistente  general,  el  padre  Fr.  Felipe  Blaine OFC Conv. , en 
compahía  del  ministro  provincial  el  padre  Fr. Jo& Fiasconaro OFM Conv., 
llegaron  a Wxico y se  presentaron  ante el Obispo  de  Texcoco, ya que &I 
habia  pedido  ayuda,  para  su  extensísima Dikesis de  Texcoco. El setlor 
Obispo residencial  con  quien  trataron los sacerdotes  enviados  fue con 
Monseiior  Francisco  Arreola  y  con  su  vicario,  que m& tarde seria su 
sucesor,  Monsehor  Magín  Torreblanca.  Entonces se dio  solucidn  definitiva 
para  la  Orden  de  Frailes  Menores  Conventuales  para  que &ta se 
implantara  en su Dtckesis, en la Unidad  habitacional  de  Valle de Arag6n 1.. 
Seccidn.  (entrevista  con  P.  Fr. M a x ) .  

El P. Fr.  Guadalupe  me  platicb  que,  en el mes  de  noviembre  del  ano de 
1977,  llegaron al aeropuerto  de  la  ciudad de Wxico, los Frailes Menores 
Conventuales,  provenientes  de  la  provincia  de  Sicilia.  Para  esa  fecha el 
superior  de  la  misión  era  el  P.Fr.  Conrrado  Inserra. El Obispo  de  la  d'kkesiis 
de  Texcoco,  había  solicitado  la  presencia  de los frailes,  porque  su Dikesis 

ademas  estaba  en  proyecto la erecci6n  de  una  nueva d i b i s ,  
desmembrada  de  la  de  Texcoco, lo cual  sucedi6  un  ano  despues  de la 
llegada  de  la  orden. A la d i h s i s  de  Nezahualcóyotl  constituida  en  febrero 
de 1979, pertenece la comunidad  donde  se  estableció la OFM  Conv. , por 
primera vez en  Mexico.  Se  empezó  a  trabajar  en  el  campo  pastoral, pero no 
se tuvo presente  desde  el  inicio  el  desarrollo  de la orden  en  México. Esta 
situación  duró  aproximadamente  cuatro  ahos,  mismos  en los que se trato 
de  hacer  cierta  animaci6n  vocacional  con  la  gente  del  pueblo  donde se 
trabajaba. 

! estaba  en  constante  expansidn y crecimiento de asentamientos humanos, 

En  una  platica  que  tuve  con  el  padre  Maximiliano  Gangi Dino, me 
comentaba  muy  animoso  como  lleg6  a Wxico y así comenzcj: En 
diciembre  de 1981, yo llegue a Mbxico,  con el encargo especko de 
dedicarme a la  animaci6n  vocacional y a  la  fundaci6n  de  nuestro primer 
seminario  franciscano  Conventual  en Wxico. El convento  Cristo del Valle y 
San  Francisco  de Asís, estaban  en la etapa  de  complementación;  sin 
embargo,  las  estructuras  esenciales  estaban  listas  para  recibir  las  primicias 
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vocacionales. Allí se constm6 el postulantado para ios aspirar@;- a x ,  
Franciscanos  (FMC).  Con el fin  de  incrementar la animacm vocBcjonir" * d e  <: $; 

,S , : 

abrir  camino  para  un  apostolado  Mariano,  en 1984 se inicia h pub lL&n fp 
de la  revista  Mariana 'N hio de /a Viaen: En  octubre de 1985, I&@ a u 3 
Wxico el padre Fr. Juan  Bautista  Spoto  para  colaborar en la formacidn de t.¡.; 3 

los jbvenes.  Para  febrero  de 1986 se hizo el intento  de  abrir  una casa en el 
estado  de  Aguascalientes,  como  lugar  de  estudio  para el seminario mayor 3 {+  

de nuestra  orden.  Pero  situaciones  adversas  no  favorecieron b ' 7 :  .; 
permanencia  que dud  dos  meses  cuando  mucho. Pero con la bendid6n de :" LL' 

Dios en  el  ano  de 1986, el Obispo de  Cuautitldn,  Manuel  Samaniego :,"L "3 
I" -5 

Barriga,  acept6  nuestra  disponibilidad y ademfis,  supo interpretar nuestros .", e. 
: c: 

deseos en ofrecemos una  Parroquia  cercana  al  seminario Diocesano 
Mayor,  para  que  así  nuestros  estudiantes  pudieran  asistir a clases de .S I '  J 

filosofía  y  teología. Nos entregd  para  ello b parroquia  de  Tepojaco, y los 
monjes  Benedictinos  de  la  Abadía  de  Lago  de  Guadalupe  por  conducto d e l  
Abad  Placido  Reitmeir,  nos  donaron  dos hedireas de  terreno  colindando 
con  la  colonia  Bosques  de  Morelos,  territorio  de  la  misma  parroquia  de  San 
Francisco  de Asís en  Tepojaco.  En  estas  dos h e r e a s  construimos 
nuestro  Seminario  Mayor  de  Filosofia  y  Teología  dedicado  a  María 
Inmaculada.  En el ano  de 1987 kg6 a Wxico el padre Francisco 
Francavigilia,  perteneciente  a  nuestra  orden, al inicio se le encomend6  el 
movimiento  de  la  Milicia  de  la  Inmaculada,  siendo por un par de  anos  el 
Asistente  Nacional,  cargo  que  dejd  para  dedicarse  a la traducci6n  de los 
escritos  de  San  Maximiliano  María Kolbe, del  italiano al espabl. En  febrero 
de 1988 se  realizo  la  bendicidn  de la primera  piedra  para  iniciar los trabajos 
de  la  construccibn  del  Seminario  Franciscano  María  Inmaculada. 

P .  
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En  junio  de 1988, el  capítulo  provincial  ordinario  de  la  provincia  religiosa 
de Sicilia,  eligi6 como Ministro  provincial al padre  Fr.  Juan Bautista Spato 
(OFM.  Conv.),  quien  tuvo  que  trasladarse  a  la  Cuna  Provincial  en  Palermo, 
Sicilia.  En  septiembre  de  1988  llega a México el padre  Fr.  Fidel  Fiascona  de 
nuestra  orden,  para  sustituir al Padre Spoto como  rector  de los clérigos  en 
San  Francisco  de Asís, Tepojaco.  En  1989,  el  ministro  provincial  Juan 
Bautista  Spoto,  recibid  al  Ministro  General, el padre  Fr.  Lanfranco  (OFM 
Conv.)  la  erección  canónica  para  hacer el Aiio de  Noviciado  en  México, , 
teniendo  como  sede  provisional el Seminario  María  Inmaculada. Es de esta 
manera  que  en  septiembre  de 1989, se  inicia el primer  ano  de  noviciado  en 
Mxico, ya  que  hasta  antes  de  esta  fecha los novicios  habían  sido  enviados 
a Comayagüela,  Honduras. 

Es en el mes  de  octubre  del  ano  de 1989 cuando la comunidad de 
padres,  clérigos  y  novicios,  que  se  hospedaban  provisionalmente en la casa 
parroquia1  de  Tepojaco, se mudaron  a  Lago  de  Guadalupe, en el ala d e l  
seminario  apenas  terminado.  En  noviembre  de  ese  mismo  ano, k g 6  el 
padre Fr. Franco  Santuccio  Calvo,  miembro  de  nuestra  orden, su llegada 



era  para  colaborar  en la f~~*rnacibn de los novicios y cWigos omo 
viccrrector. 

En  diciembre  de 1990, nuestra  delegacibn  provincial y los miembros de 
t a l  :uvimos el gusto  de  ver la : rdenacih del  primer sacerdote Mexicano de 
la Orden  de  Frailes  Menores  ,.:onventuales. si, estoy  habandote  del  padre 
Fr.  Salvador  Hernandez  Ayala 4 p&roco de Totolapan. 

En  agosto  de 1993 la delegacibr? prowmal, tiene  la  oportunidad de abrr 
una  tercera  casa.  Fue dificil eii xntrar u ! ~  lugar  apropiado, ya que se quería 
para  una  casa  de  formaci6n 3n este caso destinada a forrnackh ck los 
novicios,  siendo  autdnoma, p:..i% desde septiembre  de 1989 hasta agoslo 
de 1993 se tenia el ano  de  noAciado, en la misma casa de los derigx; de 
Lago  de  Guadalupe.  Esta xrcera casa se abri6 en la Dkkesis de 
Cuemavaca  en el pueblo  de  San Gerilleirna Totolapan.  En  diciembre  de 
1996 lleg6 a Mexico el  padre  Fr.  Esteban  Lupo,  para  formar  parte d; la 
comunidad  del  noviciado, y ::specialrnente para tener  el  cuidado de la 
reconstnrcci6n  del  convento CIE.: S a ?  Guiliermo. Para el ano de 1997-1 998 
&amos  aproximadamente: E: Profesos  Solemnes  Sacerdotes Italianos 
Profesos  solemnes  Sacerdctes Mexicanos 6, Profesos  Solemnes  no 
Sacerdotes 1, Profesos Solerrnes ea7 for-rnacibn 3, Profesos Simples 14 
Novicios 8 y Postulantes 22. 

Nuestra  delegación  de 7 -ailes Mwom Conventuales  en Wx~cc 
actualmente  se  dedica al servlo  de las r-recesidades  de  las Didcesis en  las 
que  nos  encontramos  presentes (Netahualdyotl, C u a m n ,  Cuemavaca y 
Acapulco),  como  son:  atender  sac:ameml~mente  y  espiritualmente a las 
cov'unidades  parroquiales, cr 3anizand3  misiones  populares  durante la 
Semana  Santa y en  verano d.: cad? alio apoyando  la  pastoral  juvenil r m  
retins de  un  día  cada  dos me i ?s. E jte Jl'.irno se  realiza en el seminalic dl:: 
la  Inmaculada;  por  otra  parte :.' i! tra'a de srientar a los  jóvenes  a enum*.ra' 
su vocación a  través  del  cursc. vOCiiciol"ai y de  encuentros,  se  apoya a los 
grupos  eclesiales,  tratamos d13 difundir e! evangelio  a traves de la tlu-3na 
prensa  para  ello  se edita mens\:almente !a revista 'N hip de la virgen" Con 
lo que  he  dicho  aquí  resumo braqemnte qcllenes somos>>. 

"... 
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Desde  hace siete anos los frailes  franciscanos se incorporaron al trabajo 
pastoral  viviendo en el convento  de  la cabecera municipal  dedicada  a  San 
Guillermo,  desde  su  llegada  comenzaron  a  trabajar  con los grupos 
parroquiales  que  anteriormente se habían formado en la parroquia y que 
hasta la fecha se seguían  reuniendo, centraron su atencibn  en la 
coordinacl6n y asesoramiento  de  los  coordinadores de d a  grupo. Antes 
de  que los frailes  arribaran  a  este  municipio b paMpaci6n de los grupos 
únicamente se dedicaba  a  ‘festejar al santo que le correspondía’,  pero no 
tenían  una  participacidn  evangelkadora, es n d s ,  ellos ni siquiera  tenfan 
una  catequesis por parte  de los anteriores  sacerdotes. 

Cuando los frailes  comenzaron  con  su trabajo de  coordinar  a los grupos 
parroquiales se dio un problema;  la  dinamica y las  prioridades  que  ellos 
utilizaban  para el trabajo iba cambiando cada arlo, ya que la permanencia 
de los novicios  es  de  un  ano y al termino  de  ese a m  son trasladados  a  sus 
postnoviciados, y llegan  a  Totolapan  nuevos  novicios; la dependencia  que 
se  establece  limita el desenvolvimiento  de la mayoría  de los laicos, 
agregando a esto  las  propuestas e incluso  imposiciones,  las mas de las 
veces  hechas  con  las  mejores  intenciones,  pero  que  no  corresponden  a las 
necesidades y expectativas  de  la  gente. 

Fray  Francisco,  en  una  ocasión cuando estaba  trabajando  con el grupo 
a  su  cargo  (ministerio  de  música),  me  comentaba: ‘Es muy  importante 
nuestra  participacibn  con la gente,  personalmente  con los jdvenes que 
tengo  a  mi cargo. Yo aprendo  mucho  de  ello y espero que  ellos  iamb¡&  de 
mi, yo  pongo  todas las ganas  en  cuanto  al  trabajo  de  animacibn,  de 
catequizador,  de  moderador  en  las  reflexiones  que  tenemos  de  temas 
diversos (todos  con  una  mirada  cristiana), pero creo y sé, que se forma  una 
dependencia  de  parte  de la gente  hacia nosotros, por que  cuando  uno  llega 
al grupo  no falta quien  diga  <<Fray  fulanito  decía  que las m a s  se hacian 
así>>  y es cuando uno no sabe como trabajar, y se que al que  viene  atras 
de  mi le va a  pasar lo mismo que a todos n o s o t r o s ;  lo curioso es que 
cuando  uno ya agarra  su  carril y comienza  a  trabajar  mejor es cuando 
nuestro  tiempo se acabó. Es bueno  en  algunas  ocasiones  nuestra 
presencia  tan  directa  con  la  gente y tambsn es muy importante,  pero  creo 



. 

70 

que  tanta  participaci6n  crea  dependencia, y no  dqamoc '::le la gente 
camine sola, y para que  nosotros seamos ÚnicamenEi JS guías o 
acompabntes, esto seria mepr ya que la gente  asimilaría . J  trabap y su 
proceso de evoluci6n'. 

La presencia  de los religiosos en el proceso  de la Parroquia,  continúa 
siendo  de  primera  importancia  en el acompanamiento y animacibn, en este 
sentido  existen  dependencias,  a  pesar  de los esfuenos por  evitarlas. Esto 
no  significa que los religiosos  tomen  las  decisiones  y los laicos &o las 
acaten;  el  aprendizaje  de la participad6n es  lento y va  avanzando  conforme 
se busca  una  mayor  presencia  de los laicos  en  la  liturgia, los ministerios y 
en  general  del trabajo parroquia1  (Wndez; 1996; 58). 

Con  la  participacidn  de los laicos  en los asuntos  que  antes sob le 
conferían  al  sacerdocio se busca  acabar  con  el  modelo  impuesto por h 
Teología  de la Liberaci6n el cual  era  piramidal;  la  renovacidn de este 
modelo se busca d s  en  un modelo circular,  donde  no haya jerarquías 
(aunque los religiosos  no  siempre se atrevan  a  dejar el proceso  en manos 
de  laicos y entre  los  laicos  sea  inconcebible  prescindir  de  las  jerarquías). 

La  participación  de  los  laicos  en  cuanto  a la 'organizacb y 
fortalecimiento  del  trabajo  pastoral,  se  dio a partir  de  la  llegada  de  la  orden 
de los Frailes  Menores  Conventuales  en  el aiio de 1994, son ellos  quienes 
intentan  hacer  conciencia  en los laicos de sus responsabilidades y poco a 
poco se han  querido  ganar  la  aceptación  de la gente,  aunque  no ha sido 
fAcil por  las  diferencias y conflictos  que  se  han  tenido a lo largo  se  estancia 
en  Totolapan. Es relevante  mencionar  que los frailes ya cuentan  pequenos 
grupos  dentro  de  la  parroquia,  estos grupos son  quienes  han  aceptado la 
organiracibn  clerical  impuesta  por los frailes. 
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ORGANIGRAMA  DE LA ORDEN  DE  FRAILES MENORE' 
CONVENTUALES  FRANCISCANOS. 

Ministro  general 

I 
Oefinitorio  general Definitorio provincial 

I 

Provincia  Mexicana  no  completada, 
Por lo  que se debe a la 
provincia de Sícílía Mía 

1 Definitorio I 
Custodia  (Orden  Mexicana) Ec6nomo 

A 
I I Corrvento 

Parroquia Casa de formación + + 
PArroco vicario Guardian 

Ambas  existen  actualmente  en 
Totolhpan. 



El PSrroco  sigue el plan ' i-oquial  (Diocesano  Pastoral)  que es dado 
por  el O( Obispo  de  Cuemavat;ct,  Luis  Reynoso  Cervantes: 

El marco doctrinal esta organizado  según los siguientes  principios 
doctrinales: 

I. Cristo.-  En  efecto, identifidndose con  la  voluntad del padre, 
revela  la  dimensibn y profundidad  del  Reino  de Dios. (Plan 
Diocesano  Pastoral 1999; 29). 

I I .  Iglesia.- Nace por  designio  amoroso  del  Padre de umvocar a 
todos los hombres  en  Cristo  a  ser  su  pueblo, su Iglesia, para que 
siendo  comunidad  de fe, esperanza y amor, hidera presente el 
reino  de Dios y lo anunciara  a todos los hombres, con b fuerza 
del  espíritu.  (Plan.  Op.Cit.;%). 

111. Hombre.- La c r e e n  de los humanos  por Dios a  su  imagen 
semejanza,  otorgdndole  una  dignidad,  que lo emparenta  con a 
mismo y ordenandolo a un  fin  trascendente  divino,  es  una 
realidad  en  la  que  nos  fundamos  para  elaborar  una visih 
completa  sobre la persona  humana.  El  ser  humano  a  su vez tiene 
absoluta  necesidad de la  vida  social,  ya  que bta io engrandece 
en todas sus  cualidades y le capacita para responder  a  su 
vocaci6n. El bien  común  debe  ser  inspirador de todo ampromiso 
social,  y la justicia y la  fraternidad  deben  guiar  toda la actividad 
social del  ser  humano.(Segunda  Conferencia  General  del 
Episcopado  Latinoamericano, 1985; 53). 

A continuación  presento el Plan  Pastoral  que se sigue  para  la 
evangelizaci6n  en  la  Parroquia  de  San  Guillermo  Totolápan. Esta 
información se tomo del Plan  Diocesano  de  Pastoral  de la Diócesis de 
Cuemavaca. 

PIAN PAJTOl?.AL PARROQUIAL. 

OBJETIVO GENERAL, 

Revitalizar  nuestra  comunidad  diocesana  para  que la presencia  del  reino 
de Dios se edenda mediante  una  evangelizaci6nI  integral y liberadora, 
desde la opci6n  preferencial  por los pobres,  guiados  por el Espíritu  Santo; 
para  ser  mas  fieles a la  palabra  escrita y acontecida;  celebrando  con  gozo 
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la pascua del Senor  Jesús;  impulsan??,.- asi una  sociedad mas justa  y 
solidaria en  nuestra  realidad  cultural. 

OBJETIVO  EIPECIFICO DE LA PNORAL PROFETKA. 

Vivificar  nuestro  testimonio  prof&ico  con la vigorosa  prodamacidn  de 
Jesús,  muerto y resucado, para  adherimos  m&  a 61, personal  y 
comunitariamente,  denunciando  situaciones  injustas  que  afecten la dignidad 
de  personas, grupos y comunidades,  contribuyendo  así  a  una  mejor 
realizacidn del reino  de  Dios  en  nuestra  d-sis. 

OBJETIVO WECIFICO DE LA PAflORAL UTÚRCICA. 

Revitalizar  nuestras  celebraciones  litúrgicas  desde la palabra  y los 
signos  sacramentales, hacihdolas nds participativas y encarnadas  en h 
realidad  para  que  sean  expresan gozosa del misterio pascua1 de 
Jesucristo,  convoquen,  celebren y envíen  a  evangelizar y a  vivir los valores 
del  reino. 

OBJETIVO  EIPECIFICO DE LA PhlTORAL IOCIAL 

Intensificar  el  compromiso social de  nuestra  comunidad  diocesana 
para  que,  desde  la  vivencia  del  evangelio, del  constante  discernimiento  de 
los signos  de ios tiempos y de la ensefianza  social  de  la  iglesia, 
colaboremos  en la transformacih de  las  estructuras  injustas,  mediante la 
promoción  integral y organización  de  las  personas,  los  grupos y las 
comunidades. 

CRITERIOI DE ACC16N. 

OBJETIVO GENERAL. 

Revitalizar  nuestra  comunidad  diocesana  para que la presencia  del 
reino  de Dios se  extienda mas mediante  una  evangelkacic)n,  integral y 
liberadora,  desde  la  opción  preferencial por los pobres, guiados  por  el 



EST RAXEGlAS 

1 .l. - Profundizando en nuestro compromiso  b;-i.utismal. 
1.2. - lampartiendo ':ursos sobre  la eclesiobgia  del  Vaticano II en 
todcs los niveles. 
1.3. - Dando  a colmcer les aportes  de los obli:;pos  de  America  Lat.ina 
expresados  en los l'rocumentos  de  Medellin,  Puebla,  Sto.  Domingo y 
Ecc esia  in  Americx 

Corcretizar  a  todo i los agentes  de  pastoral  de  que la Iglesia es 
, lora del reino  de Dicls 

ES7'RATEGIAS 

2.1, - Presentando 35. m-enantas sobre lo c le es  el  reino  de Dios y 
sus  exigencias. 
2.2.. Tratando  de i  xi;: do e  instaurado  er-  todos los ambientes  e 
nuestra  diócesis. 
2.3 - Profundizanclc et-' e'  conocimiento y ac:eptacibn  de  Jesucristo, 
en  quien se hace I:r,.sente el reino. 

"!:, 4 ~ j:q)Ljmm 

Enfatizar  sobre  la  resencia y la  acci6n del E spíritu Santo que apima 
:: .! ii a la igksia. 
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ESTRATEGIAS 

3.1 .- Reconocimiento  que  toda mi$: en la Iglesia viene  del padre, 
por Cristo en el  Espíritu  Santo. 
3.2.- Exponiendo la accidn  del  Espítitu Santo en la encamaci6n,  vida 
y ministerio de Jesucristo. 
3.3.- Promoviendo la conciencia de que el Espkitu Santo  es  quien 
unifica  en la comuni6n y en el ministerio,  proveyendo  de  diversos 
dones y carisma  a  toda  la  iglesia. 

'1 Fortalecer la pastoral diocesans orgdnica. 

ESTRATEGIAS 

4.1 .- Reafirmando  las  opciones  preferenciales de nuestra Di6cesis 
(pobres,  j6venes y familias). 
4.2.- Asumiendo los desaflos  de la nueva  evangeliza&n,  mediante 
cursos  intensivos  sobre  ella. 
4.3.- Estableciendo  en los distintos  niveles (dWsis, decanatos y 
parroquia) el consejo  de  pastoral. 

Lograr  que  las  parroquias y las  pequefias  comunidades  sean 
verdaderos  centros  de  evangelizacidn. 

ESTRATEGIAS 

5.1 .- Fomentando  entre los fieles la  comunibn y la participacibn. 
5.2.- Intensificando la vida  espiritual de las  comunidades, a partir  del 
contacto  con  la  palabra  de Dios, difundiendo  la  Lectio  Divina y los 
cursos  de  reflexidn  bíblica. 
5.3.- Expresando  un  objetivo  especifico  sobre la pastoral  prof4tica. 

,;& 

.e>. E- w. PoLCnCQt 
Integrar  la  tarea  evangelizadora  de  la iglesia con  su  misi6n 

sacerdotal,  promotora y liberadora  del  hombre. 
I 
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ESTRATEGIAS 

6.1 .- Formando  a los agentes  a trav6s de cursos en los que se haga 
ver  que  la  evangelizaci6n  est4  necesariamente  vinculada con la 
promocidn  humana. 
6.2.-  Elaborando  materiales y subsidios  que  hagan m4s vivas las 
celebraciones  litúrgicas y descubran  el  vínculo  de 6stas con la 
promocidn  humana. 
6.3.- Expresando  un  objetivo  especifioo  sobre la pastoral litúrgica. 

Oflentar,  formar  y  acompaílar al laico  para  que sea transformador y 
santificador  de  la  sociedad. 

ESTRATEGIAS 

7.1 .- Estableciendo  centros  que  den a conocer  la  ensefianza  social 
de  la  iglesia. 
7.2.-  Impulsando el establecimiento  de  proyectos  eficaces  de 
asistencia  y  promoci6n  humana. 
7.3.- Expresando  un  objetivo  específico  sobre  la  pastoral  social. 

OBJHIVO EIPECIFICO DE LA PAfTORAL PROF€rICA. 

Vivificar  nuestro  testimonio  profético  con  la  vigorosa  proclamacidn  de 
Jesús,  muerto y resucitado, para adherirnos  más a 61, personal y 
comunitariamente,  denunciando  situaciones  injustas  que  afecten la dignidad 
de  personas,  grupos y comunidades,  contribuyendo así a una  mejor 
realizacidn  del  reino  de  Dios  en  nuestra  di6cesis. 

Despertar e impulsar la participaci6n  de  todos los bautizados  en  la 
tarea  prof6tica  de la Iglesia. 

ESTRATEGIAS 

1.. Fomentando y fortaleciendo los pequenos  grupos  de  reflexidn 
bíblica  a  trav6s  de  cursos,  talleres y experiencias  de  evangelizacidn. 
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2.. Involummdo  a  todos los grupos apostdlicos en las tareas de la 
evangeli.:. i4n. 
3.. Crea1 J institutos  bíblims-teol6gicos  para  toda la d i b i s .  

Ser, en  cuanto  Iglesia,  voz  de los marginados y oprimidos,  a  la 
manera  de Jesús. 

ESTRATEGIAS 

1'. Favoreciendo  su  participaudn  en  tareas  significativas de  la 
comunidad. 
2a. Apoyando y fortaleciendo la toma de  conciencia  de la dignidad 
de  la  mujer y de su participaudn  en la iglesia. 
3.. Orientando  a  todos los fieles  para  ser  buen  fermento  en las 
coyunturas  políticas  del pais. 

POLhICA (OPERATIVA): 

Promover  que  todos los grupos apostdlicos,  a trav6s  de  la  palabra  de 
Dios escrita y acontecida, y,  según su carisma, se conviertan  en  fermento 
de la vida  cristiana  en  la  sociedad. 

ESTRATEGIAS 

la. Insistiendo  en  la  formaci6n y educacibn  bíblica  de los laicos, a 
trav6s  de  talleres y experiencias  misioneras. 
2s. lnvolucrando  a los laicos  en  el  anuncio  de  la  buena  nueva y 
denunciando  aquello  que se oponga a la vivencia  del  evangelio. 

e. P O L k A  (OPERATIVA): 

Revitalizar  el  compromiso  evangelizadora  de  las C.E.Bs., grupos 
parroquiales,  movimientos  cristianos y agentes  de  la  pastoral. 

ESTRATEGIAS 

1.. Fomentando  el  servicio y la solidaridad  hacia  la  comunidad. 
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2'. Favoreciendo  la  comuni6n y particípacidn M la  parroquia y en los 
decanatos. 

Evangelizar  previamente  a  quienes  participan  en  celebraciones 
sacramentales. 

ESTRATEGIAS 

1'. Procurando  que las platicas  pre-sacramentales los lleven a la 
vivencia  de  su fe. 
2.. Iluminando  con  nuestra  predicacidn y testimonio  la  dimensidn 
prof4tica  de la vida  cristiana. 

6A. POLhlCA (ORGANtZAllVA): 

Impulsar  una  catequesis  organizada,  sistemdtica y progresiva, 
privilegiando a la  familia. 

ESTRATEGIAS 

1'. Considerando al SEDEC  como  la  instancia  diocesana  de la 
pastoral  profbtica. 
2'. Preparando a suficientes  catequistas y agentes  de  pastoral para 
la  realizacidn  de  esta  tarea. 
3*. Organizando la catequesis  parroquia1  en los diversos  grados y 
niveles. 

Trabajar  en  una  acci6n  evangelizadora  inculturada. 

ESTRATEGIAS 

1'. Conocer y tomar  en  cuenta  para los proyectos parroquiales  la 
situaci6n  concreta  de  nuestros  pueblos  (indígenas,  campesinos, 
colonos,  etc.). 
2.. Tomar  en  cuenta el hecho de que los jdvenes  que  van a Estados 
Unidos, y aun  aquellos  que  permanecen  en el pais, se ven 
grandemente  afectados por el  modo  de  vida  norteamericano. Por lo 
tanto,  estudiar para encontrar  caminos  de  una  evangelizacidn  que  de 
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pistas  para crew mentalidad FT. nacionalista y sobre  todo m& 
humanista. 
38. Asumir el reto de ir creando  una  teología  indlgena. 

0B)ETlVO EIPECIFlCO DE LA PAICORAL LITURCICA. 

Revitalizar  nuestras  celebraciones  litúrgicas  desde  la  palabra y los 
:;lgnos sacramentales,  naci6ndolas  mas  participativas y encarnadas a la 
"-:salidad  para  que sean expresibn  gozosa del ministerio  pascual de 
Jesucristo;  convoquen,  .:eiebren y envíen  a  evangelizar y a  vivir  los  valores 
,::el reino. 

Celebrar  la  pascxra  de  Jesús como experiencia  viviencial  del  reino de 
.. ~ i. ,¡'OS. 

ESTRATEGIAS 

la. Asumiendo  cmunitariamente  una  actitud  de  discernimiento  de 
los  signos  de los :!empos. 
2a. Comprometidu a cada  uno  de los que  forman  la  comunidad a ser 
fermento  del  evalrqelio  en  la  sociedad. 
3'. Ayudando a ia comunidad  a  que  profundice  su  compromiso 
bautismal. 

2 Ih. POLíTICA VEOI. 6161CA-PNTORAl): 

Descubrir el cc:  1:enido  evangblico en  las  expresiones  de  la 
!-4igiosidad popular e in jigena. 

ESTRATEGIAS 

la. Incluyendo los valores  celebrativos  y 6tnicos propios,  según las 
costumbres y modos de vivir de la  comunidad. 
2.. Purificanda 3s expresiones de la religiosidad  popular y 
asimilando  sus  ccn!jenidos  a la  luz  del misterio pascual. 



Concientizar  que  las  celebraciones  litúrgicas  proclaman los valores 
del  reino. 

ESTRATEGIAS 

la. Ayudando  a  la  comunidad  a  que  profundice su compromiso 
bautismal. 
28. Preparando  a  la  comunidad  para  que sus celebraciones sean 
m8s  participativas y conservando su carkter familiar y festivo, 
característicos de nuestro  pueblo. 

e*. POLhICA (ORGANIZATIVA): 

Asegurar  que  nuestras  celebraciones  litúrgico-sacramentales los 
signos, gestos y palabras  expresen  con  claridad  el  ministerio  redentor  que 
se est& celebrando. 

ESTRATEGIAS 

la. Unificando  criterios,  contenidos y m4todos de preparacih y 
celebraci6n de  los  sacramentos. 
2a. Teniendo  en  cuenta , ademds, la  relaci6n  existente  entre 
sacramentos,  vid y caridad. 

OBJETIVOJ UPECIFICOI DE LA PAITORAL IOCIAl. 

Intensificar  el compromiso social de nuestra  comunidad  diocesana 
para que, desde  la  vivencia  del  evangelio,  del  constante  discernimiento  de 
los signos de los tiempos y de la enseiianza social de la  iglesia, 
colaboraremos en la transformaa6n de las estructuras injustas, mediante la 
promoci6n integral y organizad611 de las personas, l o s  grupos y l a s  
comunidades. 

lA. POLíTICA (TEOL6GICCFPmORAl): 

Promover  integramente  la  dignidad  de las  personas a la luz  de  la 
palabra  de  Dios. 



ES. "i'i4TEGIAS 

1'. Concientizando a las  personas sobre su dignidad, sus derechos y 
sus  responsabilidades  a la luz  de  las leyes fundamentales M país, 
del Estado  de  Morelos y de la Oeclaracidn de l o s  Derechos 
Humanos. 
2'. Defendiendo y promoviendo  la  cultura  de los diferentes pueMos 
de nuestra  dibcesis. 

2A. POLflKA (OPERATIVA): 

Concientizar a todo el pueblo  de Dios acerca de la dimensib social 
del  Evangelio. 

ESTRATEGIAS 

1'. Impulsando  fuertemente el conocimiento y analisis de la  realidad. 
2'. lnvolucrando  a  todos los agentes de pastoral para que 
acornpatten  realmente  en  la  pastoral  social,  a  traves de CUTSOS, 
talleres,  experiencias,  etc. 
3'. Formando, a travb de  la  organizacibn,  diferentes  equipos  de 
pastoral  social  que  impulsen  esta  vertiente. 

V. POLhICA (ORGANIZATIVA): 

Colaborar  en la transformacitm  de  las  estructuras  injustas. 

ESTRATEGIAS 

1'. Identificando  las  causas  estructurales  injustas, y colaborando a 
transformarlas  a  la  luz  del  Evangelio y de  la  ensefianza social de la 
Iglesia. 
2'. Promoviendo el proceso autogestivo de  las  comunidades 
indlgenas y campesinas. 
3'. Atendiendo y promoviendo  a l o s  marginados  sociales: las 
mujeres, los  ninos,  los  ancianos, los enfermos, los empobrecidos, los 
migrantes; y los  marginados  urbanos. 

81 
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El plan  pastoral tx~sca reorganizar  a  los  grupos  parroquiales  ya 
establecidos y dar bases diferentes  a  los  de  naciente  creacibn.  Algunos 
frailes  comentan: y es m trabajo  bastante  fuerte  el  que nosotros tenemos, 
ya  que  realmente los g,upos no  tienen  muy dam lo que es un  grupo 
parroquial.  La  pastoral $8 les dificulta  ya  que  tienen  aproximadamente  cinco 
anos  trabajando  con L:'I ¡pian pastoral, por  que  antes  no lo había, o mejor 
dicho sí lo habia  perc al sacerdote no lo ponía  en  practica  con los grupos, 
no se we0 yo, que  2stsban  como  abandonados los grupas,  y  cuando la 
primera  generacibn de fniles  lleg6  aqui,  ellos, para que veas, si tuvieron 
problemas  por  que la gente  no  era  partidpativa y todo lo veian  mal, o 
simplemente  dejaron de asistir, fue poca la gente  que  realmente  se interns6 
en  conocer  lo  que se E st;taba  haciendo.  Como  te lo imaginas,  efectivamente 
fueron  puras  mujeres y ya grandes,  por  ejemplo  estaban  la de la  adoracibn 
nocturna o las  del  sagra-jo  coraz6n  de Jesús, de ahl en  fuera creo que 
nadie se intereso en co:io')8r  la  pastoral. 

El dia 15 de Novimbre de 1998, llegaran  a M6xico tres  religiosas  de  la 
orden  'Hermanas  Ursulinas  del  Santísimo  Crucifijo".  La  congregacibn  nacib 
de  la  vocaci6n de la Mad .e María  de la  Cruz  Di  Gregbrio en 1921, y es de 
Derecho  Pontificio, o sea, tiene  la  aprobacibn  de  la  Santa Sede (Vaticano). 
La  madre  Maria,  contemp  ando el Dios Crucificado  por  amor,  que  llamaba  a 
entregar  su  vida y reccnos5endo  en los pobres y necesitados  de  su 6poca, 
el  mismo  rostro  de  Crtsl+o 3ucificado y Sufridor,  se  consagr6 al servicio  de 
la iglesia y de la humarid .jd,  en la evangelizaci6n y sobre  todo  se  dedic6  a 
los m&  necesitados, z I C  excluidos  (ancianos y nitios). La característica 
del  instituto es la contemAaci6n  de la pasibn de Jesús, como camino  de 
resureccibn  para  toda k t  h  .lmanidad.  (Folleto  de la orden). 

La  hermana  FBtima wmenta: la  misibn  de  la  congregacibn  que es la 
siguiente: 

l .  Contemplamos e '  rxtro de  nuestro Dios Crucificado  por  amor en el 
sufrimiento  de  los  hermanos y hermanas. 

2. Buscamos  mostrar al mundo, a  la  iglesia, el valor  de la pasibn, 
muerte y resurreccdn de Cristo como camino de sahracibn por la 
humanidad. 

3. Trabajamos para que el pueblo de Dios se sienta  amado  por  Dios y 
responda a su  vomcibn. 
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4. Est; . ,. JS at.mtas a las senales de los t ieqx ls ,  ':Lif, nos apuntan las 
nec ... didade :;; de  la sociedad, para re~~iFc~~C;>i* : on  un  servicio 
calificado, k dmilde y generoso. 

5. Nuestra prwcupaci6n es la evangelizausn f:: r ia: 'tariadas  formas 
para  llegar :l todas las  personas y grupos e 

6. Damos  forV-aci6n  blblica  para  el pueblc ar S- er t3s de que la fe 
crece y se i ,rofundiza  a  partir  de  la  palabr ~i h s .  

7. Estamos :: disposici6n  de l a s  diówsis, : m  :i&n  asumiendo 
responsabi i #;dades de Coordinacibn y van;:lba Frfizj 

8. Estamos pmentes en  las  parroquias y : O ~ I M  ::la.1esl animando la 
pastoral  de  la iglesia,  apoyando y dardo f , ) r  ' m  ; 6n  a liderezas, 
grupos,  mc:4mientos1  equipos,  entre otros gr!~;.'c 'ti 3 t:mquiales. 

9. Desenvolvemos  un servicio preferenad, pro31 3 :le I ~uestro  carisma, 
con  ancian:. sl ninos y familias  completas. 

10 Vivimos E alegría,  simplicidad y :am 1:' :5r en  pequenas 
comunidadczs y tenemos  en  nuestra v d a  f,"a'tv-r i Jad, momentos 
fuertes de  :>raci6n1 animacih y evalumt'rl I 8 1 v 8 !  servir mejor  al 
pueblo y a : ::! iglesia. 

,%Wevista con  la hmnana Fhtima: 

Nosotras, Hxmanas Ursulinas  del Santi'sirrlcll C r . ,  ~f Q, llegamos  aquí 
"'lace un ano, mxtamente el día 15 de novie~-x:Ir:: c t ,  1998; 'Mmo 
:egarnos  aquí?, :I madre  general conoce al D:I~~,+. r : x  I de los padres 
""ranciscanos Cor ,,entuales, y nosotras  tenemc::; ."r ,: io) tx2o de  abrimos 
lada vez  mds  a las misiones  exteriores  (fuer3 d9 l , : r s . l ! c ; ,  y ellos  tenían 
,*ecesiclad  de ap ::)yo, de  colaboraci6n  aquí w a p.'-roquia para  la 
::tvangelizaci6n y k i l  S actividades  pastorales. He ?I hi q la madre  superiora 
m a  visitar  primero  la  comunidad y despuCs el¡ ; :k  e ..;E - 

Aquí en M; .tic0 es nuestra  primera funr :ciY1 3 3  westra  primera 
xpenencia y son. ::IS las pioneras; nuestra cons t q 3 :' 1 1 ;tA actuando  en 

:alia,  Brasil, y ahc ' 3  en México. 

Cuando  Ilec!amos  a  Totoldpan, intentam SS ::; c .-o( i:.r la  realidad y 
?ntonces  fueron  aigunos meses de  observacibr; y c w f : c  F h 5 n  silenciosa. 
:,loco a poco empezamos  a conocer las necssidadeci MI pueblo y fue 
"xttonces  cuando  empezamos  la evangdizzacitn 4 1  mismo  tiempo 
:omenzamos  la  promoci6n  humana (cateques~ Ib*wgia,  eventos, 
:,raciones, retiros) ,No tuvimos  miedo de trabajar a pro!-"st: ¡ M  social que es 
,1 Pastoral de 12 Salud. En este  proyecto estam::,s mmbatiendo el 
.:ilcoholismo,  tratarlos  de  ayudar  a  las  familias cor; %di.zres alcoh6licos; 
.a mbién  trabajamos  en la prevenci6n  de la salu j esto l a  '\acema a n  la 
-7edicina  altematiLa,  que  aquí  en el pueblo es cOnol:;iC/Ej como  medicina 
,!.adicional, no se porque  la  llaman así, yo mejor &jr rw%c Iraria. La pastoral 
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de  la  salud es continua,  en  la  parroquia  tenemos  un dla  destinado  para  esta 
practica,  todos los lunes  con  el  equipo  que  formamos estarnos atendiendo a 
las  personas,  extendemos  recetas, eso es  en la i g l e s i a ,  aqui en casa 
atendemos  todos los días,  las  personas  vienen  a  cualquier  hora,  cualquier 
dla de ta semana, y asi, según  la  necesidad  ayudamos en la medida  que 
podemos. 

Regresando  a lo que  es  la congregacidn, las Hemranas  Ursulinas 
somos  una  compafiia  que  fundo  Santa  Angela M., la congregaci6n es de 
mujeres  consagradas.  Nuestra  fundadora  primero empez6 con  situaciones 
histbricas,  ella  empezd  con  ese  grupo, contemporheamente con  un grupo 
laico y de consagraadn;  como  ella  era  llamada a la vida  religiosa al mismo 
tiempo  empezd  su  consagraci6n al  Santísimo Crucif~jo. Ella por un  lado 
hacia  oracidn  oon  su  grupo  de  laicos,  y  por el otro se  dedicd a la 
contemplacidn  del  Cristo  Crucificado. As1 ella se puso al servicio de los 
crucificados  de  la  historia corno camino  para  la r e s u W n ,  donde  ayudar 
a  esas  personas  sufridoras  con  varios  problemas a superar determinados 
problemas, a dar  consuelo  cuando  estos  problemas  no se pueden  superar; 
ayudar  de  cierta  forma  a  superar  aquella  situacidn es lo que  nosotras 
estamos  continuando,  con  nuestra  espiritualidad que es contemplar  el 
Cristo  Crucificado,  donde  todo es un estilo de  oraabn, asl tenemos  que 
ayudar a los crucificados  de  la  historia,  no solo espiritualmente  tambi6n 
materialmente,  esto se logra  con un  trabajo de promocidn  humana, 
acompanada  de  tratamiento  psicolbgico  en  algunos casos para  que  la 
situacidn  de  la  mentalidad  cambie y asi lograr,  que  las cosas mejoren. 

Nosotras  siempre  hablamos  a  nivel  del  pueblo.  Nuestro  trabajo de 
evangelizacidn  asf  como el de  promocidn, esta dirigida a todo el pueblo,  a 
cualquier  persona,  de  cualquier  credo,  de  cualquier  situaci6n  social. No 
excluimos a nadie,  porque  el  que  se  acerca es porque  necesita algo y si 
nosotras  podemos  ayudar, lo acogemos con tranquilidad,  no es que  así 
nosotras  busquemos  adeptos,  nosotras  buscamos  ayudar a la gente  del 
pueblo. 

En  cuanto  a  la  evangelizaci6n  en  grupo,  nosotras  preferimos  grupos 
m8s pequefios,  porque es mas fdcil  la  evangelizadbn  mediante el dialogo, 
m8s  directo.  Aunque tambihn tenernos retiros con  masas,  en lo personal me 
ha  tocado  trabajar  con 200 personas, no aqui,  en  Italia, pero ya tengo 
experiencia. 

La evangelizacibn  tiene  vanos  niveles; la evangelizacidn direda que 
es de  persona  a  persona, la  evangelizacidn  con  familias,  con  grupos y la 
evangelizaci6n  con  masas. 
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Aquf  en To1ddp:i la primera.  dcultac  que  encontramos fue el 
lcoholismo  muy a t n  : no  existe  una  fami ~ :zl que  no  tenga  uno,  dos, 

j '  es, casos de  alco:mlis. ' "J, este  problema es 1!.1 choque  en casa que las 
2 ,  lujeres y los jbventst: no saben  como  asirnilarlo, a partir de ahí 
,-ganizamos  trabajcs ':".' promoci6n  humana.  Esto  no es cuesti6n de 

:: abiduria,  se cuestjm d c !  '?sclarecer  la fe. 

Pasando  a oro t r : ~  '-a te  voy  a  decir  que 1 8  religidn  popular es la fe 
' vida  a travd de va;. 'bistaciones.  Por ejem'm, el rezo que se hace 

' Jrante  el  novenario a os muertos,  la fiest;! al Cristo  aparecido, las 
' ,  ,?regrinaciones,  esa fije. ..:.a del  pueblo  es  muy tjuena, claro  que esa fuerza 

esa  devocidn det tf !SI':? - aclarada  porque  mu< "as veces et pueblo  hace 
~:,?terrninadas cosas ql,x 70 sabe  su  significad :k verdadero o bien  puede 
:,mer una interpretarih ..:al interpretada. Es a1.i donde  hay  que  entrar  a 
:I '  ,langelizar  la  religicx P : : ~ , '  ilar, quiz&  ellos  expr+:;an la  piedad  popular  con 

' ucha devocih, pero r: 8.:. w e  sirve sino entiend'.m el verdadero  significado 
: .: hacer  una  oracit;n, :a peregrinaci6n o bier de  hacer  una  gran  fiesta. 
t: t ,Sto no es todo lo q!Ae y!, :zarnos,  pero si  es uc ,:! manera de acercarte  a la 
,,.r:alidad  que  vivimos' ncr;.':. :-as, aquí  en  Totoldpar' 
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CA. WLO I11 

Las  religiones  mosoamericanas  son  ej.? 7~10s dhsicos del  modelo  de 
religi6n cosmoitjgica,  ins$pii-adora  de los grandes. ..isternas religiosos.  Se participa 
de  una visidn s a c r a l  d e l  cr)smos  en la que  la rui  'dad se divide  tajantemente  en 
dos esferas:  lo  sagradt:! :I' lo profano  (Marroq -I n; 'i 992:16). Toda religidn esta 
constituida  tanto  por las .::reencias,  como  por 10s I idos sociales  que  las creencias 
justifican. El sistema  de! cleenuas religiosas  e$ m especie  de  clave que sirve 
para  organizar  la  realidad :le los actores,  de  tal :: -ma que las  acciones  humanas 
toman  un  curso  lleno  de  ,i;'igtificados. 

En el municipio die? 'Totolapan  encontr6 q:.r ? el credo bssico que la gente 
comparte, es que los acantximientos m& impor,a?tes en su  vida  suceden  porque 
un ser  superior los provcm. La  religidn es un mxlelo de  la  realidad que! como 
explica  Gimbnez (19990:33), al  concept: jiitaria mediante  lenguajes 
especializados,  campos  :i;en4nticos,  creencias c1.b: explcan diversos  campos  de 
la  vida  cotidiana y en  un tr xlelo para la realidac ;ue orlenta las acciones. Dicho 
de  otro modo, la religidn :N qmrciona  esquemas #:I,: conducta  basados en valores 
morales y 6ticos. 

En  este  trabajo  emple?o la definicidn  de Mb-I "ez (1996; 101) donde  diea  que 
la religidn es  definida C C : I ~ ' O  un  universo  simbc' :c que estructura  de  manera 
coherente y totalizante la! pxcepcidn de la  realid(.jl en  relación  de la esfera  de lo 
sagrado,  dando  como  resu  :ado  una serie de ere::: .lc¡as, ritos,  discursos,  normas 
&ticas y formas  de  organi;ra:;ibn  que  posibilitan  la ::I cduccibn  de  sentido, al mismo 
tiempo  que  intentan respmler a los problemas dt3 a vida diaria.  En la dimensibn 
simbblica de la  religi6n, B S  decir, la referencia a I :IS procesos de  significalcidn y 
comunicaci¿m, se elabora una concepcih del m . ~ ? d o  que  permea el ethos y el 
imaginario  social,  proporciorando  un sentido a  la t 3':alidad de la  vida. 

Esta  investigacidn  esta  centrada  en  una s:x:iedad campesina en donde  la 
religibn  proporciona la visicm  de  la  vida,  con  la f rmeza del  sentido  común. El 
catolicismo  campesino, se orienta  en  torno a ~ 1 1 . a  economía  que  enfatiza  la 
procuracidn  de los benefkms terrestres, tales w m o  la  buena  salud,  mejores 
relaciones  sociales y la  protecci6n  de  las  cosechas.  (Leatham; 1996:95). Este tipo 
de  religiosidadades  son  rn;wfestaciones  colectiva:.t que expresan a su  manera,  en 



forma parti d a r  y 2 ,antarea sus  necesidades,  angu:dias,  esperanzas y sus 
anhelos,  ya que en variadas xasiones no encuertran la -espuesta  en el modo de 
vida que i le an. 

Una I 4igiosidad tiende a  ser  compartida  por' vastos sectores de  la  poblacidn 
en  períodoE  de  larga durack n y participacibn  de 1 a  incutt,,stionabilidad  del  sentido 
común. 

Las  r  -+$osidades  no $e reducen  a  ser  mera expw46n de la posicibn  social 
de los sujel ' x ,  sino que a S I  vez los interpela, las cadorma y los constituye, ai 
proporciona-¡es  formas  de iElentidad y reconocirn!ento, así como ocasiones de 
agrupamien' :3 (Marroquin; I' 992:28). Es por ello que, el espacio en donde 
interactúan  :?stas  re1ígiosida:les  estdn  llenas  de  cliferewes  maneras  de vivir su 
religi6n, SU t 3 y poner  en  practica  sus  creencias. 

En e::..(te  trabajo habltremos de  dos modos de vivir la misma  religidn, 
trabajaremo 5 c o n  la relígich opular, la  cual  esta normadz bajo  un  sistema  menos 
burocratiz,ac 3 que  en  la  religii: In oficial,  pero  que da forma al contexto  en el cual se 
desarrolla  Este  tipo  de  religidn  hist6rica  afirma I,:{ expresivo, festivo y 
carnavalesc ? .  frente al  formal  smo  de la institucibn. En el zmbito social cumple  tres 
funciones pr "xipalmente: prcduce  sentido,  es legi:in?adc ra y puede  impugnar el 
orden  social La religibn  pop^ ar, es  sobre  todo  una reRigik 7 prddica que  responde 
al sentimien,.o  de Io poco sat  sfactorio de  la  existertcia h~ mana, y a la  conviccidn 
de que dew !ser  mejor.  Confcl m e  a  las  realidades  de la wla campesina, l o s  cultos 
populares s.? preocupan  m&:(  por  controlar o mejorar, Ir:,:s inciertas  condiciones 
materiales y soctales  de est,! mundo;  es  por ello que ~r Itentan  agradar a Dios, 
mediante un "arácter  festivo,,  sacrifica1 y donador. L.aa acnitudes asumidas  por los 
creyentes sc *- muy diversas:  ?motivas,  propiciatorias, ir,t:: rpretadoras,  entre  otras 
tantas, dond :: 70 importa  tant ) el  comportamiento  htico dt I creyente sino la fe con 
que sea sol -!*ado el favor a Dios o bien al  sanla, ye'nc ralmente la petici6n va 
acornpanadé. 3or aigún  sacrifi.. io, manda,  ofrenda c) prarne :;a (Mbndez; 1996: 101 ); 
como  ya hat a mencionado  esta  religiosidad  pone especie.! inter&  en la resoluci6n 
de los prookismas  inmediatos que  aquejan  la  vida diaria ::le los creyentes, es p o r  
ello  que  el l a w  cree en  un [)¡os para el "aqui y ahora" a esto le llama  Parker 
"presentismc: ' ya que el creyemlte  siempre  dice:  'pasan las cosas por que Dios asi 
lo quiso". 

Por o m  lado la religictn oficial controla sabre kdo la liturgia  festiva y 
sacramentar a, así cdmo la jogmdtica.  Las  directrices  tsmanan del magisterio 
doctrinal y cJIscipllinarío  de l a  cúpula jerdquica. Aquí sacerdotes son l o s  
principales  mantenedores  del  catolicismo  entre el pueblo  (Marroquin, 1992: 42). 
En el caso de  Totolapan, los leligiosos  colaboran el I:: ero  diocesano,  aunque 
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no muy  de  Heno  ya  que ellos  estan  encargadcts  de  dar  una  buena  Ponnaci6n 
religiosa  a  sus  novicios,  mismos  que  habitan  en .:: :onvento por un ano.  La orden 
franciscana  conventual,  trae  consigo el movi:! :?to de  renovacidn carismatica 
mismo  que  en  un  primer  momento  no  fue  del  agrado  de  la  gente. Este tipo de 
religiosidad es la encargada  de  regular el orden  administrativo, asi como de 
mantener el orden  espiritual,  esto  bajo  la  dominacidn jer6quica y burocr&ica 
dentro  del  contexto  eclesial. 

La  relacidn  entre  ambas  religiosidades  esta  llena  de  ambigüedades y 
tensiones,  que  las  van  conformando  y  distinguiendo. 

A) SANTOS. 

Según la  doctrina  de la Iglesia  Catdlica, los santos  son  personas  que 
tuvieron  vidas  ejemplares.  La  devocidn  a  ellos  consiste  en  revitalizar  sus  virtudes y 
seguir los pasos  de esas vidas  ejemplares, los santos  son los intercesores  entre 
Dios y los hombres, la forma  de  expresar la  devocibn  hacia  ellos  consiste  en 
realizar rezos, plegarias,  cantos,  alabanzas,  etc. Es muy  común  observar  en las 
comunidades  rurales  mexicanas  una  multiplicidad  de  im6genes  de  santos 
patronos y un  sin fin de  costumbres en honor  a  ellos. Los santos son los 
protectores  de los pueblos,  ellos  les  conceden  favores y milagros  extraordinarios  a 
los  lugarefios,  es  por  ello  que la gente  realiza  misas,  mandas y procesiones en 
honor a sus  santos.  (Ingham; 1986:98). 

Los santos  reciben  el  nombre  de  "santitos", ya que  el  creyente los considera 
parte  de  su  vida;  la  tradicibn  mhs  que  la conviccih o el conocimiento  amplio  sobre 
ellos los a llevado a amarlos y reverenciarlos. 

Los  santos  están  representados  en  imhgenes  de  madera  tallada al estilo 
espaiiol, la mayoría  de  estas  imbgenes  son  burdas.  Las  imbgenes  se  conservan 
en las  capillas,  las casas y en  la  iglesia.  Son  manejadas  con  sumo  cuidado  por 
parte  de  la  gente  (principalmente p o r  los  mayordomos).  Algunas  ocasiones  la 
gente cree que  estan  vivas,  como  sucede  con el Cristo apmido ,  ya que la 
mayoría  de los creyentes  me  comentaron  en  m&  de  una ocasih que el CIlisto no 
era  de  madera  como los sacerdotes  les  decían,  muchos  comparten  la  opini6n  de 
la seAora Maria  cuando dice: <<Cuando 8 uno lo dejaban tocar al santito, la 
vedad no  sentía  la  madera,  parecía  que  toc6bamos a una persona, la verdad  eso 
es una  experiencia  muy  bonita, que yo le dio gracias a Dios de que a mi me 
permitiera sentido, por que l o s  jovenes ahora ya no  pueden sentir ese milagro que 
Dios nos dio a los de aqui. =. La  mayoría  de los creyentes  afirma  que los santos 
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pueden  hacer  milagros,  pero si la cente se olvida de ellos o les pierde la fe, los 
~ santitos  los  abandonan. 

Don  Vicente  (ex  mayordomo de 77 anos)  comenta: <<Aqul lo primero  es la 
costumbre,  como decla mi  abuelo: la costumbre  comen26 cuan& comenzd el 
mundo;  por eso aqul  en  el  pueblo  siempre  cumplimos  primero con las obligaciones 
con  el  santo ... sin  el  santo  no  tendrlamos  nada y de nada nos servirfa tener un 
pueblo re chulo  sin  el  favor  del  santifo.>> 

Los santos, como dice  Parker (1993;  175), son el símbolo,  ícono  y 
significado,  que  articula  las  manifestaciones  de la religiosidad  popular. La figura 
del  santo  tiene  mucha mfrs importancia  por  su  dimensibn de intercesor  ante  Dios, 
que  por  el  modelo  de  vida  a  seguir. El santo se ha  constituido  a traves del  tiempo, 
es una  presencia  constante  entre los catblicos, se le  siente m&  cercano  a la vida 
y generalmente se recurre  a 61 en casos límite  como  enfermedades,  apuros 
econbmicos y problemas  familiaredsociales;  en el caso del santo  patr6n este 
constituye  un  referente  simb6lico  de  la  comunidad rural, factor dave en  la 
constituci6n  de  una  identidad.  (Gimbnez,  citado  en  Mbndez; 1996:104). 

El santo  es  en  realidad el sujeto  de  intercambio; es decir,  que  las  acciones 
que  realiza el pueblo se representan  a  trav6s  del  santo,  que  simb6licamente  es  el 
que  peregrina  entre lo sagrado y lo profano,  el  que  da y recibe. 

En  lo  personal yo soy  muy devota  del sagrado  comzdn  de  Jesús  por  que  en 
una  ocasidn  veníamos mi esposo,  mi  hija, mi  hijo y yo de Guerrero de  ver a unos 
compadres..  .cuando  regreshbamos  ya  era muy tarde y en la  carretera  nos 
accidentamos, un camión  de  esos  de  carga nos desbarranco . . .y o me  acuerdo  que 
lo cinico que  due fue  "sagrado  corazdn  líbranos  de  todo  mal y ven  en  nuestra 
ayuda". .. cuando  reaccione,  un  matrimonio ya nos estaba  prestando  ayuda,  mis 
hqos y yo solo  salimos  con  ligeros  golpes y mi esposo solo se fracturo  la 
pierna .... si no  me  hubiera  encomendado  a  mi  santito yo creo que nos hubihmos 

,,$;,,, j muerto. ( M. 38 anos,  comerciante)'. 

Yo creo en  todos  los  santitos,  por que por algo son santitos ¿no?, pero mi 
", mama  siempre le tuvo  mucha  fe al Cristo de Juchi, y pues  es  al  que  le rezo ... 

cuando yo fui pe6n  ailh  en  el  otro  pueblo, la hta de  mi patdn salid  embarazada y 

1 Los datos de l a s  entrevistas aparecerh en este capitulo em el siguiente o r d e n :  sexo, edad y ocupaci6n. 
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pus YO em  el único  que  entraba  y salía de ar;i a mi me ~ m r f a r . ;  enjamtar  al 
chamaco, yo le pedl  mucho  al  Cristo y pues 3 r ~ e m  verdad nica una j:,romesa, y 61 
me  ayudd a que se aclararan  las  cosa;, y 1 ea. ya pasaron 30 anos  de eso y  yo 
sigo cumpliendo mi promesa. (H. 48 anos, carnpes!no). 

A mí me ha  concedido  vanos  favores Sal: ,Juditas, yo he teMo muchos 
problemas,  para  empezar las  envidias de la {:.ante ;.Jna  ocasidn fui co: 1 una setlorn 
a que me  hiciera  una  limpia  y  me dlp que la ,T! ::ma  gente  donde yo tengo mi 
puesto  me  tenia  mucha  envidia y me dio a -em- ti na oracidn para S m Juditas ... 
desde  entonces  la  rezo  y  me  va  mejor. -. Tam :ier) I t '  mzo a San Ram&r;l, pues 61 se 
especializa  en  sacar de los apuros m& urge& S 1. o conocí  a  San REI 96n cuando 
mi hijo  estuvo pmso por algo que el  no  hizo.. m:-,aba todas las noches, la oracidn  a 
San RaMn y una  novena y &pido que sali .j T I  t; yo de  ese apum. M. 50 anos, 
comerciante). 

La  fe  latinoamericana  es  eminentemerlte  nariana,  sin  olvidar  c:ue  la  mayor 
parte  de  la  feligresía catdica es  femenina:  Maria e5 madre  de Dios y ,de todos los 
hombres. Por ello  consewa  un lugar  privilegiado wtre los santos y gracias  a esto 
su  poder de intercesih es más efectivo  que 21 de IQS demas  santos, e4 testimonio 
es bastante  elocuente  en  este  sentido.  Por ot,ra carte subyace la idea  'de la familia 
divina:  Dios  padre,  Maria  madre y Jesús hijo. 1 Mendez;1996:104). 

Yo le rezo a la  viirgencita, es tan buer;a.. :ism es nuestra ms,:fmcita y no 
nos  puede  abandonar,  cuando  las  cosas  van m '  ,i :;no se  encomiend  a  ella  todo 
cambia.. .mi esposo  a  mi me dej6 cuando yo I Fir 3 6 mis hijitos chiquih s. Cl se fue 
con  otra  mujer.. . un  padrecito me  dvo que lo I w z ' x  m y que le reza=  mucho a la 
vityencita y pues eso hice,  como  al año yo 1; EJ ;m 3 re mal y mi esp lso siempre 
estuvo  conmigo y con mis hijos, desde enron :es vivimos  otra vez ,f untos ... mi 
madmcita me oyd y me hizo  el  milagro  de ( .rw m marido  regresara # a  la casa. ( 
M.70 anos,  ama  de casa). 

Como se observa el santo  en si no  tiene ma importanda muy devante, lo 
! que mas  importa es el  icono y su capacidad  txtahzadora  de sentimientos y deseos 

en  un  determinado  tiempo-espaao como puede ser en lo que se *.efiere a la 
maravillosa fiesta y su  ritual. Lo que  importa es su capacidad mediadm, ya que 

. es un símbolo eficaz de la accidn  trascendenle hacia los vivos; lo que al creyente i le  importa es que el santo  'sea  milagroso". LOS santos intenrimen en la mducibn ' de los problemas  graves  considerando la  gravedad  de  acuerdo  a  la  situacibn  a 
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travbs de los milagros que el  devoto solicita; de  aqul  que  la percept ~ J D  1 ~ : : ~  ,;I 4agrc 
se refiera,  no  sdlo  a hechos extraordinarios,  sino  tambien  a  las ay :,~c?a.s' [:x 3i8nas 
donde Dios se manifiesta  para  resolver  problemas  inmediatos. Dc : c ,.e+: ,b*a rnanera e: 
milagro representa  la  posibilidad  de  satisfacer  necesidades 1, :;:::ncretas de 
proteccibn, sostb o ayuda,  siempre y cuando  el  creyente  le t e n g 3  '"z::! al santo. E n  
este  sentido es una  manifestacidn de Dios, por ello la  respuesta m sardo es v i ta l  
para  mantener  la  fe  en 61. Varias  personas  tienen  la  certeza de :I:,,!+ e: santo  nc 
actúa solo, sino  que es un intermediario  ante Dios, mientras otra S f" '  :::, ':adan  que 
Dios es quien  les  otorga  el  permiso  a los santos  para  que  realicen c :  :+. milagros; de 
cualquier  manera  al  santo se le  da  el  papel  de  intermediario e l ' '  6; Ck!s y los 
hombres. 

El milagro  no es tanto  una  intervencidn  misteriosa y arbitra .ir:{ ':::e¡ ploder  de 
Dios, sino  una  respuesta  a  la  solicitud  del  creyente  popular. so lick-^:: w? se  debe 
hacer  siguiendo los dictados  tradicionales  del  ritual  imperatorio: I ::rc;rlesa, la 
manda,  el rezo, la bendicibn  del  amuleto,  el  santiguarse,  etc. 

Los milagros  que  me hace mi  santito no me los haria si Di(: S # ' t  : I  h quisiera 
ad; por ello es que  nunca  hay  que  descuidar,  ni a Dios  ni al s i r  i' L. wvque se 
vayan  a enojar. ( M 3 4  anos,  campesina). 

La fe mueve montailas,  dice  una  cane¡&  de  la  misa ... si unc: r ("1 ' k m  fe, p o r  
m& que le m e  a Dios, a la virgen o a los santos,  pues  nada  m&,:: it,> ,nasa nada. 
(M. 25 anos, ama  de casa).  

Yo no se hablarle a Dios,  ni  conozco  una  oración  dirigida a 2 ,  8 %  r ' S 3 mejor 
/e rezo a mi  santito. El sabrá como pedirle  a Dimito /o que yo ' ~ f  ( m  (M.8C 
anos, comerciante). 

Una de las maneras mds comuna que  pude observar entF% la rslacidn 
santodevoto fue la manda como r i t u a l  de comunicacibn con lo sobrerm:ural. Como 
dice  Parker (1 993; 328), se trata  de  un  ritual  extra-edesial que malucra una 
súplica y un  sacrificio  ritual  dirigido  a la virgen o los santos y orientadz a buscar un 
socorro en la vida  concreta,  de  todos los males y necesidades i::l ritual de la 
promesa  supone  una especie de contrato "yo te pido y te ofrezco 3 c.arnbm". Este 
'ofrecer a cambio" puede ser un  sacrificio,  prender  una vela, ofrecer \.in objeto, una 
determinada actitud, un  ex-voto. El ritual debe cumplirse estrictamr!tc. porque en 
caso contrario  'no se cumple  el  milagro'. La manda es m& soctorrida que la 



oraúdn a Dios o a Cristo,  dado que esta  probada,  en  la  mayoría de los casos  se 
es m& devoto  cuando los milagros  solicitados se han realizado. 

El valor  del  sacrificio  y la penitencia  son  ampliamente  valorados  por los 
creyentes, se considera  que  tienen  una  fuerza  transformadora, un sentido de 
purificacibn y ayudan  a  expiar  las  fattas  cometidas. 

Yo no pmmeto  mucho,  porque  luego  uno  no  puede  cumplir lo que  promete, 
eso es con  todo ... pero pues  yo  hasta  ahora si he  cumplido  con la virgencita;  cada 
aiio voy  en  la  pemgnnacidn  a la villita.. . yo le pmmetí  que  si me cumplía. Yo iba  a 
ir  cada ail0 hasta  que Dios me lo pennitiera. ( H. 70 allos,  campesino). 

La  verdad  yo  no  siempre le cumplo a San  Juditas lo 9ue  te  pmmeto, pero es 
que 61 a  veces  tampoco me ha cumplido. (M. 20 anos,  ama  de casa). 

Cuando estuvo muy maiita mi mam8, yo le  prometí  a  Santa Rosa que si la 
ayudaba  a  salir  pmnto de la  enfermedad yo cada aiio en su fiesta  iba  a  dar  de 
comer B los  mayordomos  en mi casa y pues si lo he  cumplido ... solo  cuando 
devehs no  puedo  pues  no, pem eso  si  le  voy a pedir  pet#n, no sea  que  se  vaya 
a  enojar  conmigo. (M. 40alios,  comerciante). 

A lo mejor si no le  cumplo  al  santito lo que le pmmeto,  no  me  pasa  nada; 
pem seria  como  fallade, ¿no?. (H. 40  anos,  chofer). 

Otra  practica  muy  común  en  Totolapan  es la peregrinación;  como lo 
menciona  Portal  (1994:  142-143), la idea  de  peregrinación,  hace  referencia  a un 
viaje  hacia lo sagrado, y tiene  un  caracter  diferenciado  dependiendo  del  contexto 
en el que  se  realice.  Hay  por lo menos  dos tipos  de  peregrinaciones:  unas  cuyo 
punto  de  llegada  es un  santuario  milagroso  en  donde  hay  un  reconocimiento 
general  de  ese  espacio como un  espacio  sagrado. Esta conselva sus 
características  milagrosas  durante todo et ano, y por lo tanto el peregrinar es 
continuo,  aunque  puede  haber  fechas  reconocidas como las &S importantes para 
dicha acci6n. Hay  otras  peregrinaciones  que se vinculan  directamente a la fiesta 
patronal  de  algún  santo, y se limitan  al  momento festivo. E¡ lugar  no es un 
santuario  propiamente dicho, pero anualmente se convierte  en  un sitio sagrado, al 
cual se acude para ofrendar. El resto del allo su carhcter  especial desaparece, 
para  volverlo  a  recobrar en el mamo  festivo. 
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Nosotros  vamos  cada  aAo a  la  basilica  en  la peregrina&  del p ~ .  ;bIo, y 
bueno  de  todo  el  estado.. . el  Obispo da la misa  y  en  el  altar  esten  todos los padres 
de los  pueblos que vamos,  es  algo  muy  bonito ... caminamos desda un  camell6n ... 
y un  sacerdote  carga  el  estandarte  conespondiente  a su santo  pahbn,  en el caso 
de nosotros,  el  estandarte  trae al Cristo y no a  San  Guillenno  que  es nuestro 
patrdn. (M.33 anos,  maestra). 

Las  peregrinaciones  que se realizan  aquí  en  el  pueblo  son  varias.  Tenemos 
/a del  Cristo  aparecido  el  domingo  despues  de  la  fiesta  del  quinto  viernes.. . esta es 
muy bonita  porque es la m& gran  &...la m& importante  ya  que  esta  festividad 
esta  muy por encima que la de San Gui l lem nuestro  patrbn ... tambien  salen  a  la 
procesidn los santos de  cada  barnó ... estA  la  peregrinacidn  el dia de la santa CNZ 
al aljibe . . . tambih la de  San  Isidro  que es muy  importante por que es el patr6n  de 
todos nosotros  que  somos  campesinos ... y  otras  muchas como la  que &a ano 
sale a  Chalma ... no  pues  son  muchas.. . y para  estar  bien  con  el de amBa (Dios) 
hay que  participar, por que  sino ya estuvo que  en  el  ano  nos  fue  mal. (H. 60 anos, 
campesino). 

El santo  se  constituye  en  un  referente  de  identidad  colectiva  en la  medida 
que  sintetiza  elementos  significativos del pasado y del  presente,  a  trav6s  de lo 
cual  se  teje  una  parte  de  la  visidn  que los pobladores  tienen  del  mundo, y sobre sí 
mismos. 

B) FIESTAS 

La  fiesta al  Santo  Cristo  Aparecido  sigue  siendo  un  eje daro de 
organizacibn  de la  comunidad  de  Totolapan.  Como lo menciona  Portal (1994; 
145), en  este  sentido, la  religiosidad  popular  est4  cubriendo  un papel fundamental 
en la  construccidn  de  identidades  colectivas  en  la  medida en que  es  un  referente 
fijo,  que se vincula  en  una  forma  de  concebir  el  mundo y que a traves  de  ello 
sintetiza  diversos  planos  de  la  historia del pueblo. 

:::, 7 I 

El calendario  de  Totolapan ests poblado  de  fiestas,  sean  religiosas o no. 
A s í  como el 20 de  enero se celebra el día de  San  Sebastian  (barrio),  otra  de  las 



fiestas mas reconocidas es el 2 de  febrero, día de la  Candelaria, y asl le siguen 
innumerables días  de  fiesta.  Durante los días  que  preceden y suceden a l o s  @i,6.;ss 
de fiesta el  tiempo cede  su carrera y llegando el día todo  el  pueblo se vue&& a 
recordar  a su santo. 

Parker  (1993; 199) menciona  que  el  calendario  de cada  ciudad y cada 
pueblo  estd  salpicado  de  fiestas,  regidas  por  un  santo o una  imagen  de  la  Virgen o 
de Jesucristo, al  que se festeja  con  devocibn y regularidad. Los barrios y gremios 
tambi6n  tienen sus fiestas.  Como  dice  Octavio Paz, <<nuestra pobreza puede 
medirse  por  el  número y suntuosidad  de  las  fiestas  populares, las fiestas son 
nuestro  Único  lujo, los paises ricos tienen  muy pocas: no  hay  tiempo  ni  humor>>. 

El caracter  festivo  es  otra  característica  fundamental  de  la  religidn  popular; 
la fiesta  patronal es típica  de  las  comunidades  campesinas. La fiesta es un 
acontecimiento  comunitario  ya  que  refuerza la eshctura tradicional  de  la 
comunidad,  posibilitando  la  organizacibn  de la mayordomía  que  adquiere  sentido 
en la fiesta  del  santo,  la  gente  del  pueblo  refuerza sus  lazos identificatorios p o r  
medio  del  derroche  exuberante,  la  efusidn  del  canto,  la  comida,  la  bebida y el 
baile. 

La fiesta,  como  un todo ritual  popular, es una  condensacidn  de  rituales  no 
cotidianos  que  transforman el diario vivir e  introducen  simb6licamente  un  nuevo 
mundo. Es una suspensih de los paritmetros  normales  del  tiempo-espacio 
ordinario y la  introducción  a  un  tiempo-espacio  extraordinario  (por  ello el exceso 
en  la  expansidn:  grito,  música,  canto; y en  el  consumo:  abundante  de  bebidas 
alcohblicas y comida),  que  regeneran  desde  la  subversión  de lo ordinario  por 
medio  de la libre  expresibn  de  la  contradiccibn,  de la discontinuidad,  de lo grotesco 
y lo espontáneo. Momento  de  reconstrucción  del  sentido  en  un  espacio  de 
anomia  relativa  donde  las  modulaciones  de lo expresivo y corpóreo  revitalizan  la 
afectividad  negada  por  la  cotidianidad. La fiesta es siempre  una  revuelta  hacia  el 
simbolismo,  el  sentimiento y la  imaginaci6n. A trav6s  de  la  fiesta  el  pueblo se 
libera  de las normas y opresiones  que se le  imponen.  (Parker,  1993;  190). 
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Como  había mencionado  anteriormente la feria  del Santo Cristo  Aparecido 
es  la  festividad mas importante  del  pueblo de Totolapan y en la  que  realmente 

' participan los mayordomos,  como  nos  dice Soffa (2000; 3 5 )  los mayordomos  dan 
una  cooperacidn  de $2,000; la  gente  del  pueblo  tambiCn  copera  pero su donativo ,. es menor.  Nueve  días  antes  de  la  fiesta se r e a l i z a  un  novenario y una  misa  de 

: acci6n  de  gracias  a  las 6:OO p.m., los siguientes  cuatro  dfas(jueves,  viernes, 
3 %  ; 



Sgbado y domingo)  son  de  gran  fiesta. El dla jueves a las 7:OO a.m.  empieza el 
~ h e t d n  en el atrio  de  la  iglesia;  cada barrio dona  una  :;zntidad de cohetdn y un 
día especifico  encargados de cada barrio son  los  que  encargan  de  tronar  los 
ahetones. Este dia llegan  peregrinaciones  de  Iztapalapa,  Santa  Rosa  Xochiac, 
ocotepec,  Santa  Catalina  Mariaca,  entre  otras.  Todas  las  peregrinaciones traen su 
alcancla,  que  es  una  caja de cristal y madera  que  trae  la  imagen  del Cristo; el 
donativo  que  traen no es obligatorio. A esta celebracibn se integra  la  peregrinacidn 
de los viejitos,  que  esta  compuesta  por  tres  viejitos  que  tocan  la  chirimía. A las 
&O0 a.m., se coloca en la  entrada del templo  una  portada  elaborada  con  flores 
naturales  de  gran  colorido,  donada  por  la  peregrinacibn  de  Iztapalapa.  Una  de  las 
peregrinaciones  que  viene  de  Iztapalapa  llega  caminando  por el monte,  motivo  por 
el cual  una  comisi6n  de  mayordomos  va  a  recibirlos  al  aljibe  con  comida  y  agua. El 
reto tambib hace  su  entrada et día  jueves  para  llevar a cabo la obra  titulada "Los 
doce pares de Francia",  la  cual  esta  bajo  la  direccibn  del Sr. Lucio Vvanco 
Vbzquez,  quien la ha  dirigido  desde  hace  varios  anos.  En esta obra se  representa 
a los moros y cristianos. El dia  viernes hacen su arribo las bandas  de  música 
locales y visitantes;  este  día se celebran  misas  cada  media  hora  durante  todo  el 
día.  Este  día  tambibn  llegan  las  danzas  de  los  apaches  quienes  vienen  de  los 
barrios  San  Agustín y La Purísima,  ambas  danzan  en los costados  del  atrio 
llevando un  estandarte  con  la  imagen  del  Santo  Cristo  aparecido.  En  est4  fiesta  la 
entrada  del  comercio es muy  amplio  ofreciendo  a los visitantes  comida tlpica  de  la 
regidn,  dulces  tradicionales,  artesanias,  juegos mdnicos, ropa,  entre  una  gran 
variedad  de  artículos. El domingo,  ultimo  día  de  fiesta, se hace  la  procesibn  por  el 
pueblo  con  la  imagen  del  Santo  Cristo.  Para  esta  procesi6n  la  gente  se  organiza 
en  su  barrio  para  poner  adornos y sus  característicos  tapetes  de flores y aserrín 
que dan  gran  colorido  a la procesibn,  aproximadamente a las 1O:OO p.m. es la 
quema  del  castillo  que se fabrica  con  juegos  pirotbcnicos. 

C) EL CRlSTO DE TOTOLAPAN 

En  Totolapan se encuentra  la  presencia  de  una  imagen  muy  particular. El 
Santo Cristo Apamcido. A continuacidn  hago un relato sobre la  presencia del i padre Roa en  Totolapan  y  la  llegada del Cristo  al  mismo  municipio. 
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El padre Roa lleg6 a  Totolapan  con  el  nombramiento  de  Prior  del  convento 
Agustino,  esto  por la  ausencia  del  padre  Jorge  de  Avila,  hacia  el  atlo  de 1542. En 
cuanto  el  padre Roa llegó a  Totolapan se encontr6  con  el  indio mestizo, mismo 
que  cuatro  aAos  antes  había  ensenado  la  lengua azteca. 

Se dice  que  en 1538, el P. Roa, vio como Fr. Jorge  de  Avila y su 
compañero  evangelizaban  a los  nativos, y sintiendo pena por  ello  quiso  regresar  a 
Espana. La pena  que  sinti6  por  la  forma  de  evangelizacibn  que  estaban  llevado 
acabo,  fue lo que  le  llev6  a  consagrarse y a  conquistar  almas  para  el  cielo. Las 
penitencias  que desde  su mhs tierna  infancia  habla  empezado  a  practicar,  en 
Totolapan las aumentb. 61 tenia  una  forma  muy  singular  de  apostolado, se dice 
que si los muros  de  la  iglesia y del  convento hablaran, dirían c6mo fueron 
salpicados  con su abundante  sangre. Y el  ancho  atrio  tambien  diría d m o  pisando 
!as brasas  encendidas y cargando  una cruz a  cuestas caminaba de  noche 
haciendo  crueles  penitencias. 

Cuenta la crónica que: <<Dios nuestro  señor quiso darle  al P. Roa un 
singular consuelo,  regalando su alma el aAo  de 1543, con  la  imagen  del  divino 
salvador  crucificado. Fue el caso  que  como  este  santo era tan  devoto de  la  pasi6n 
de  nuestro Senor  Jesucristo,  deseaba  con  vivas  ansias tener  un cmcfijo, ante 

j quien hiciese  oracibn, y con  quien se consolase y se regalase  su  esplritu, y así lo 
.. .~ habla  pedido  muchas veces con  devocidn y ahinco.  Sucedi6  que un  viernes  antes 

: de  la  dominica  de la pasidn, vino  el  portero y le  dijo  que estaba un  indio  que  traia 
un crucifijo a  vender. Como el  santo  padre oy6 una  nueva  tan  alegre y tan 1 deseada, bajo casi sin  pulso  a  verle; 61 llegando lo desenvolvi6  de  una  sabana  en 
que lo traía  envuelto, y sin preguntarle  de  dbnde era, ni  que pedía por 61, le  dio 
muchos besos los pies, y en su sagrado  costado; y le  dio  grandes  ternezas y 
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requiebros.  Subid r.? coro y dando  muchas  gracias a Dios por  tan soberano 
Wneficio,  le  puso - -2 la  reja,  que  era  para  donde le querfa. Le parecid  al  padre  que 
ya tenia  compailía y que  no  le  podía  faltar  regalo  en  la  oracidn. 

Sali6  al  Convento y llam6  a los frailes  para  que se alegrasen  todos, y le 
diesen  el  parabien. Cuando vieron los frailes  una  imagen  tan preciosa le 
preguntaron,  c6mo o porque  camino  le había venido.  Entonces  reflexiond el padre 
y dijo  que  un  indio  la había traído  sin  saber  de  donde.  Fueron  en  busca  del  indio  a 
la portería,  preguntaron  al  portero y a toda la casa, salieron  al  pueblo y a los 
caminos y en  ninguna  parte lo pudieron  encontrar. El milagro  fue  patente;  el 
bendito Padre  Roa testificc5  que  desde  que había visto  el Cristo, no se había 
acordado  de  otra cosa mas que  de  gozarse  con 61 y darle  gracias  por  el  beneficio. 
Que  ni había reparado  en  preguntarle  de  donde  era  ni  quien lo enviaba  ni se había 
acordado  otra  vez  del indio,  hasta que los religiosos  le  acordaron. 

Ciertamente  que  mirando  el  tiempo y las  circunstancias,  advierte  el  cronista, 
el indio  fue  un  Bngel, y el Cristo enviado  por  un  milagro;  porque  en  aquel  tiempo 
era lo que pasaba de Castilla. En esta  tierra  apenas  había  quien  supiese  hacer 
im8genes y fue asl que  no  hall6  rastro  ni de  que  hubiesen  triado  de  Castilla,  ni  de 
que se hubiese  hecho de esta tierra. MAS ¿De d6nde  vino  aquel  indio,  que  no  le 
conocid  nadie  ni le vieron en el  pueblo,  ni le encontraron  por los caminos?. Si 
hubiera  sido  un  indio  de verdad, no  pudo  haber  pasado  desapercibido  cargando 
un Cristo  de  tal  tamano. Por  estas  circunstancias,  anade  el  cronista y por  la 
majestad y singular  hechura  de  este  Cristo,  por  la  devoci6n  que  causa  a  todos los 
que  le ven, todos se  persuaden de  que  el  Cristo  llegb a  Totolapan  de  una  manera 
milagrosa. 

En 1583 los padres  Agustinos  pensaron  llevar  esta  sacrosanta  imagen  a su 
templo y principal  convento  Agustino  de  la  Ciudad  de  México.  Sin  duda  creyeron 
que  allí  tendría  mBs culto,  aunque  en  Totolapan,  por su  mucha fama  de milagros 
eran  ya  muchos los peregrinos y danzantes  que  ano  tras  ano  celebraban  ya  su 
fiesta  el  quinto  viernes de cuaresma. En otras palabras, los padres  Agustinos 
pensaron  que  pasado  algun  tiempo y aumentando  m8s su culto en  Totolapan, 
menos  podrían  Ilev8rselo a  Mexico y por eso  apenas  pasados cuarenta anos se lo 
llevaron. La tradicidn  no  interrumpida de  los hijos  de este  dicho  pueblo;  de 
Totolapan,  nos  refiere  que se lo llevaron sin consentimiento  del  pueblo, mAs aún 
que lo sacaron  de  noche y ocultamente  para  que  nadie se diera  cuenta. El senor 
Vera, primer  Obispo  de Cuemavaca en su itinerario  parroquia1  dice: que previo 
un  convenio  que  celebraron  los  padres  Agustinos y los vecinos  de  Totolapan  de 
que estos se quedarían  con  la cruz del  senor, y al  efecto se fundo aquí  una 
cofradía  de  la  santa  cruz. Pero los hijos  del  pueblo  de  Totolapan  que  conservan  la 
tradici6n  dejada  por sus padres y abuelos, .con unanime  convergencia,  afirman 
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que 10s xdres se lo llevaron  secretamente y sefialan  el  lugar  por  donde lo 
SaCaroij (..S fue  por  una  ventana  que  da  al  respaldo  de la iglesia. 

Con motivo  de  la  exclaustracidn  de los conventos  llevada  a  cabo  por  Don 
Benito JuBrez, los religiosos  Agustinos  tuvieron  que  abandonar su bellísimo  templo 
Y convento  anexo  de  la  ciudad  de  Mbxico,  joya  de  arte  arquitectbnico  colonial,  a 
principios  del aiio de  1861. La historia  cuenta  que  el  pueblo  de  Totolapan  regreso 
la imagen  del  Cristo  al  pueblo,  cargandola  desde  la  ciudad  de M6xico en  1861 , 
cansados  de la caminata sus  portadores,  descansaron  en  una  pequeAa  gruta  que 
se  encuentra a unos  tres  kilbmetros  de  la  poblaci6n,  donde  fatigados y sedientos 
buscaron agua, que  brot6  maravillosamente  bajo  la  presibn  del  dulce peso de  la 
santa  imagen  que  allí descargaron; los cargadores  sintieron  de  aquella  agua  un 
sabor  muy  agradable  cual  nunca lo habían  sentido. El padre  Elpidio  Olvera,  que 
fue  por muchos  anos p~rroco de  Totolapan,  gran  devoto  del  padre Roa y ap6stol 
del Santo  Cristo  de  Totolapan,  Ilevb  una  peregrinaci6n  a  dicho  lugar. Se coloco  a 
la  entrada  de  la  gruta  una  cruz y celebrb la santa  misa  (Pbro.  Lauro  Lbpez B.; 
1948:  130-1 S)>>. 

A  la  fecha se siguen  haciendo  peregrinaciones  a  la  cuevita  mejor  conocido 
como  el  aljibe, el día 3 de mayo. Es impresionante  ver  como la gente  del  pueblo 
sigue  conservando  tradiciones  que  hace  muchos anos se comenzaron. La 
mayoría  de los j6venes  no  conoce  la  historia  del  Cristo  Aparecido,  pero  son  muy 
ansiosos  de la llegada de  esta gran  fiesta. 

Hay  diferentes  advocaciones  que se refieren a los lugares  de  la  aparici6n, 
es el caso  de algunos  cristos,  santos y vírgenes;  entre  ellos los "Cristos"  son  en  su 
mayoría  representaciones  pasionales  de  Jesucristo  que  gozan  de  amplia  difusibn 
dentro  de la piedad  popular  por la identificacibn  con  el  Cristo  sufriente. El culto  que 
se  da  al  Santo  Cristo  aparecido  no  podemos  considerarlo  como  un  culto local, ya 
que su  esfera de  accibn  no es reducida  al  pueblo,  aunque si actúa  como  un  factor 
de  socializacibn y de  referente  simb6lico. Los lugarenos  aseguran  que  el  culto  al 
'Cristo  de  Totolapan"  va  en  aumento  ya  que su aparicibn esta  plasmado  en  una 
leyenda. Los milagros  que ha realizado  el  Cristo  ha  hecho  que  cada  vez  mBs 
creyentes  de  otros  municipios  vecinos  acudan  a 61. Esto lo explica  Marzal  (1994; 
182)  cuando  dice:  "un  culto  vale  por  la  cantidad  de  milagros  que  produce, los 
cuales  no s610 contribuyen a  la  soluci6n  de  situaciones  límite  en  un  mundo  lleno 
de creencias, sino  que  tambibn  revela  la  presencia  de  un Dios providente y 
preocupado de los hombres". En otras palabras,  si no  hay  milagro  no  hay  culto 
considerando  que  el  santo  materializa  al Dios del aquí y el  ahora. 
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. D) LA MUERTE 
I 

, _. . 1': ,". . . 

La  muerte  siempre ha requerido  una  explicacidn  de los diferentes sistemas 
religiosos, los diferentes  significados  asignados  ponen  de  manifiesto la ordenaci6n 
social,  valores y temores  de  una  sociedad. No ohdemos que la  tradicidn oral tiene 
gran  importancia  en la reproducck5n  de  practicas y creencias  populares por lo que 
est6 presente  en el discurso  sobre los muertos  (M6ndez; 1996: 119). Una de las 
celebraciones mas importantes  del  catolicismo  popular es la  celebraci6n de Todos 
tos Santos y el día  de los fieles  difuntos, o día  de  muertos,  celebracidn que ano 
tras  afio  podemos  ver  realizarse  en la mayoría  de los hogares de Totolapan. 

t 

La  fiesta a los muertos  comienza  desde el día 28 de  octubre, este  día se 
recuerda a los 'matados",  es  decir  a  aquellos  que  han  sido  asesinados o muertos 
en  accidentes.  La  ofrenda  que se les pone a  estos  muertos  es  muy  pequefia, 
consta  de ceras, un poco de comida, la imagen  de  algún  santo y flores. 

Yo desde  que  me  acuerdo  siempre  se  ha  puesto  la  ofrenda  a los muertos 
9ue aún no les tocaba  morir. .. dicen  que  cuando  matan  a  alguien se queda  todavía 
un  tiempo  en la tierra  por que no le tocaba  irse; su ofmnda es muy pequeAa por 
que ellos en  ocasiones  comen  de lo que  nosotros c ~ m e m ~ ~  a  diario ... la  verdad no 
se  cuanto  tiempo m& duren  en  la  tierra  despu6s de que los matan. (M. 70 anos, 
ama de  casa) 

Cuando  mataron  a  mi  hijo,  como  todavia  estaba muy joven, el velorio es un 
poco  diferente, poque uno  vela  a un  angelito. Yo no  tuve que  vestirme de luto, ni 
pusimos  el mono negro  en  la  puerta  principal, se pone  uno  blanco.. . el 28 de 
octubre  se le tiene 9ue poner  una  ofrenda, yo le pongo  mucha  agua poque dicen 
que su peregrinar es m& largo  que el de un  difunto  normal,  de  comida  no le 
pongo  mucha solo unos tamaiitos y a r m  con leche que  era lo que m& le gustaba, 

i pongo  dulces y flores. (M.40 atlos,  ama  de casa) 

Yo nunca  había  visto  que se le pusiera  una ohnda difemnte  a los muertos 
9ue son  por  accidente o por asesinato,  de hecho a mi se me h 8 ~ 8  exagerado 
festejar tanto  a los muertos ... se que es una  costumbre  popula r... yo no tengo 



nada  contra e.90, pem a mi se me hace  que la gente gasta  mucho  recordando  a 
sus muerfos ' Li. 23 anos,  Fraile  Franciscano). 

El día 31 de  octubre  comienzan  a  poner la ofrenda para los nifios o 
.' angelitos, la  gente  acostumbra  a  poner  atoles,  papillas,  pan y agua  dulce  esto 

porque la gente  dice  que  no  tienen  dientes y ponerles  comida  seria corno burlarse 
de ellos,  en los altares  este  día  solo se colocan  flores  blancas. 

I ; 

Mi esposa  pone  un pequeA0 altar  en la casa.  Este  altar se lo  dedica  a dos 
de  nuestros hum uno murid  a  los  dos  días de nacido  y  el otro murid a los dos 
aAos ... le pone atole,  dulces,  fmta  picada,  pan  y  agua;  se  ponen flms blancas 
(por ser angelitos)  y  le  pone  globos  alrededor  de  la  mesa. ( H.50 anos, 
campesino). 

En  la casa ponemos  un  altar  chiquito  para  los  chiquitos,  realmente no es 
muy vistoso  ni muy  elaborado. (M. 17 aflos,  comerciante). 

El O1 de  noviembre  se  retira  la  ofrenda  que se les  había  puesto  a los ninos 
difuntos. Todo lo que  se  les  puso  de  comida  se  guarda  porque  ese  mismo  día  por 
la moche la  gente  sale a "ofrendar".  Para  esta  actividad  no  hay  edad,  pueden 
llegar los compadres,  los  niAos o los jbvenes,  a  todos  se  les  da  su  ofrenda. 

Este  mismo día se  coloca  la  ofrenda  para los difuntos  mayores.  En  esta  se 
pons  fruta,  platillos mis elaborados  (mole,  carne  asada,  barbacoa),  chocolate, 
bebidas  alcohblicas  (cerveza,  pulque,  licor,  tequila),  flores  diversas  (comúnmente 
la flor de cempoasuchil),  se  pone sal, incienso,  velas,  cigarros,  entre  otros 
articulos  del  agrado  del  difunto. 

. .  
,~ 

En  la  noche  del  día  primero los mayordomos  ofrecen  una  cena que consta 
de  invitar a la gente  del  pueblo  a  comer camahn, caldo  de  pollo  y  a  tomar  ponche. 

*: 

&t. f .$,: f La drenda que pongo  en  mi casa  es  algo  grande  por  que  se Is pongo  a 
todos  mis muerfitos. Yo hago  pan, pongo mo/e con guaplote, mucha m a ,  &go de 
alcohol, una veladora por cada muerto, y muchas floms; estas se llevan al pant& 
el dla 2 de noviembre  por la tarde. (M. 39  allos,  campesina). 



101 

tenernos 9ue olvidado poque 61 puede sewif de  intermediario  a  nuestm  muerte, 
para tenerlos  contento  se  monta  una  ofmnda  en el comedor  de la casa  en  la  cual 
se pone  mole,  pan,  agua  dulce, amz  ... el incienso  se  utiliza para 9ue el muertjto 
sepa  a  donde  llegar,  al  igual  que el caminito de flores. ( M. 20 aAos,  ama  de c a s a ) .  

1 Para el dos  de  noviembre  la  gente  se  reúne  en el pant&  a las 500 p.m. 
i ya que  el  sacerdote  oficia  una  misa  en  el  lugar.  La  gente  adorna  las  tumbas  con 

flores,  algunas  con  globos,  etc. a ofrendada  tarnbibn es realizada el dl8 dos  por  la 
noche; la gente  sale  en  ocasiones  vestida de muerte y van  de casa en  casa  a 
pedir su ofrenda,  en  variadas  ocasiones  una  banda  de  música los acompafla y al 
llegar a una casa gritan  'ahí  viene  la  muerte'. 

Es una  bonita  tradici6n  que  aun  conservamos  aquí  en  el  pueblo. Mi mamd 
siempre  nos  acostumbm  a  comprar  mucha  fruta y dulces  para  ofmndar y desde 
que ella  vivía se ponía  en la puerta  de  la  casa  para  dade su ofrenda  a  toda  la 
gente que pasaba ... es  un  bonito  momento  de  fiesta. ( M. 49 a-, comerciante) 

Cuando era niiio mi  mamB  siempns  me  acompaifaba a ofnsndac es muy 
bonito  que  toda la gente  participe  en  esta  fiesta ... ahora yo siempre  compm 
dulces, fiut8, pan y mi  mujer  hace  tamales  para la ofrendada,  cuando los chavos 
pasan  se  siente bonito darles  algo ... no sdlo es cuesti6n de dar sino 9ue es 
momento  para  borrar  los  momentos  dificiles. (H. 50 anos,  chofer). 

Eso de ofrendar viene  desde hace muchos años, a mi me gusta esa fiesta 
porque  vemos a  la muerte  como lo que es, parte  de  nuestra vida  diaria. (M. 26 
aAos,  comerciante). 

La  creencia  en l o s  muertos es parte del  sentido común popular  que  implica 
la  aceptaci6n  de  un  sistema  de  conocimiento  mucho  mas  amplio y en algunos 
casos ayuda  al  fortalecimiento  de  los lams familiares. El pante6n es un lugar físico 

. donde los muertos  ocupan un lugar  físico, de esta manera se constituye en un 
j referente simMlico de  ello y aunque  hayan  fallecido  siguen presentes entre  los 

, .  &.. - .  vivos.  (M6ndez 1996:120). 
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P El conflicto es un  momento  privilegiado  para  conocer  las  relaciones  de 
poder,  hay  autores  que  sostienen  que  el  poder  únicamente se revela  en  el 
conflicto:  'si  no  hay  conflicto,  abierto o encubierto,  habría  que  presumir  que  existe 

' un consenso en  cuanto  a  la  distribucidn  de  valores  imperante". El poder m& 
efectivo es el  que se ejerce  obteniendo  dicho  consenso por medio  de  la 
manipulacibn  influyendo  en las  necesidades  genuinas,  modelhndolas o 
determinhdolas, hasta  el  punto de lograr  que los otros  tengan los deseos que  uno 
quiere que  tengan,  con lo que se evita  que  surja  el  conflicto.  Contra  cierta  visi6n 
funcionalista,  que  considera  a  la  religi6n  como  algo  armbnico y cohesionante,  el 
conflicto  religioso es tambib una  realidad  habitual.  (Manoquin; 1992:12-13) 

De tal  forma que, la construccibn  de  sentido es necesaria  para  la 
explicaci6n  de  las  múltiples  dificultades  de  la  vida  diana,  por  ello es parte 
fundamental del discurso  religioso. Las tensiones,  contradicciones,  cesiones,  la 
influencia de problemas  externos,  son  factores  que  permean  la  produccibn de 
sentido y por tanto los diversos  diScursos,  es  pertinente  aclarar  que  el  discurso 
elaborado  no  necesariamente llega a  ser I6gico y coherente, lo mismo sucede  con 
las  practicas  pues  en  ocasiones se contraponen.  Por lo anterior se dice que  la 
religibn  no  existe  en el vacío sino  que  constituye  un campo, es decir, un espacio 
social  donde  interactúan, y en  ocasiones se confrontan  diferentes  actores 
religiosos  que  mantienen  una  postura  determinada;  la  heterogeneidad  resultante 
genera  tensiones y conflictos  donde los actores  religiosos (laicos,  clero,  religiosos, 
diversos  grupos y movimientos apost6licosI etc.) luchan  por  la hegemonia; por la 
misma razbn el campo  religioso  dista  mucho  de  ser homog4neo y est&ico 
encontrAndose  en  constante  recomposicibn. Las diferentes  manifestaciones  al 
interior de un  campo  religioso  tiene como base la  diversidad  social y contextual  en 
que  se mueve el campo  religioso. A estas  manifestaciones  las  nombrare 
religiosidades.  Una  religiosidad  es  una  forma  concreta  de vivir una  religidn,  por ello 
la  importancia  del  discurso y las  practicas  de los diferentes  grupos  existentes al 
interior de la  iglesia. En otras  palabras cada religiosidad  enfatiza  ciertas  practicas 
o creencias  que le  ayudan  a  diferenciarse  de  las otras, a  pesar  de l o s  diversos 
matices todas comparten el mismo corpus simtx5iico. (Mbndez, 1996:131) 

El reconocimiento  de  cierta  diversidad  de  vivir  el catolicismo se ha dado 
ya desde la oficialidad  eclesial  en la distinddn  entre  "religidn  oficial' y 'religiosidad 
popular". El sintagma es inadecuado. En cuanto  al segundo termino,  por no existir 
un  modelo Único de  cultura  popular y por los abusos que del adjetivo  a hecho el 
populismo. En cuanto al primero, por no  existir como tal  un  modelo abstracto de 
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religiosidad  oficial. El verdadero  poder  religioso  radica  en la capacidad de 
modificar  durablementr:, ,as representaciones y practicas de la poblacibn,  de  modo 
que lleguen  a ver e! 2 ;  :lido natural o social  de  acuerdo  a los intereses  del  grupo 
portador. La religión  brinda  casi  exclusivamente  ocasiones  de  socialización y 
creatividad. 

En  este  trabajo s610 me  interesan  dos  religiosidades o formas  de  vivir  una 
misma  fe,  estas  son  el  catolicismo  oficial y el  catolicismo  popular. El primero 
controla  sobre  todo  las  liturgias  festivas y sacramentarias, asi como la  dogmdtica. 
Las directrices  emanan  del  magisterio  doctrinal y disciplinario  de  la  cúpula 
jerdrquica.  Por  m&  que  no  este  físicamente  en  las  comunidades,  es a este  nivel 
donde las  diversas  religiosidades se disputan el estatuto de oficialidad.  Siendo la 
Iglesia  Cat6lica  una institucih muy  disciplinada,  con un gobierno  centralizado y 
extendida por todo el mundo, el reconocimiento  definitivo lo da el Vaticano. Los 
sacerdotes,  son los principales  mantenedores  del  catolicismo  entre el pueblo. 
Colaborando  con  el  clero  diocesano  se  encuentran los religiosos.  Entre los 
sacerdotes  diocesanos  y  los  religiosos  existen  tensiones,  que  teóricamente 
deberían  corresponder a la dialéctica  entre  lo  prof6tico  y lo institucional.  En el caso 
particular de Totolapan los  religiosos  tienen  un  carisma  con  movimientos  de 
renovaci6n  carismdtica, lo cual  ocasionb  tensiones  dentro  de  la  poblacidn 
creyente. En cuanto la a  segunda,  el  catolicismo  popular es el núcleo  fundamental 
de  sentido  de  la  totalidad  de  la  cultura  popular por que se encuentra  allí, las 
practicas  que  enmarcan  la  significaci6n  última  de  la  existencia,  es  una  manera  de 
expresar,  sentir,  vivir y practicar  la  fe,  en  otras  palabras, es un  categoría de 
interpretacibn  y  conceptualizaci6n  del  mundo,  es  por  tanto,  un  producto  simbblico 
de  grupos histbrica y estructuralmente  situados,  sobretodo  en  sectores  pobres y 
marginados.  Los  creyentes  buscan  agradar  a  Dios y ponen su confianza  en 61, por 
ello el dnfasis  es el ritual, el culto, la celebracibn  de los sacramentos  (que 
funcionan  como  ritos de paso). Es una  religiosidad  festiva,  sacrificial y donadora; 
preocupada  por  responder a situaciones  de  inestabilidad, su Dios,  es  un  Dios  para 
(el aquí y el ahora),  en el dmbito  social  cumple  tres  funciones:  compensacibn, 
resistencia y producci6n de sentido. 

En el presente  capitulo  hablare  de  la  tensibn al interior  del  campo  religioso, 
esta  tensidn se define  en  base  a los intereses  permeados  por  las  relaciones  de 
poder en  que  &n  inmersos los diferentes  actores  involucrados.  La  tensi6n es el 
estado  previo  del  conflicto, lo cual  no  quiere  decir  que  todas  las  tensiones 
culminen en conflictos, la tolerancia y la intolerancia  son  comunes  en  situaciones 
donde la constante  confrontaci6n  de  religiosidades es cotidiana. 
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En mi :S: .dio  de caso, la  parroquia  de San Guillermo  cuenta  con  vanos 
tipos  de  religiosidades,  pero solo considero  a los Frailes  Franciscanos  como la 
postura  oficial,  quienes  en  variadas  ocasiones  han  tenido  confrontaciones  con 
otras  religiosidades,  especialmente  con  el  catolicismo  popular  el  cual  esta 

f caracterizado  por  su  tradicionalismo. 

FRAILES VS MAYORDOMOS. 

La tensidn  existente  entre los mayordomos y los frailes se debe  a  que  la 
orden  religiosa  trae  consigo  nuevas y diferentes  formas  de  pensar asi como  de 
practicar  la fe, la  gente  del  pueblo  comenta  que  nunca se preocuparon  por  hablar 
con  ellos,  ni  presentarse,  ni  tratar  de  conocer  como  eran  las cosas en  el  pueblo. 
Los mayordomos  por  su  parte,  estaban  acostumbrados  a  mandarse solos, 
participaban  en  la  organizacidn  de  las  fiestas,  mantenlan  relacidn  estrecha  con  el 
sacerdote  en  turno y podian  entrar y salir  del  convento  a  la  hora  que  ellos lo 
dispusieran. 

Cuando  los  frailes  arribaron  a  Totolapan,  la  gente m8s allegada  a la iglesia 
dejo  de  asistir, los frailes salían  a  las  calles  a tocar  puerta  por  puerta  para  invitar  a 
la  gente a participar  de  retiros  infantiles,  matrimoniales y juveniles,  esta  fue su 
primera  estrategia  para  que  la  gente se acercara  a  ellos. 

El estado  de  tensidn  existente  entre los frailes y los mayordomos podría 
definirse  en  un  juego  de  intereses  permeado  por las  relaciones de  poder  en  que 
están  inmersos,  en  Totolapan  tanto los mayordomos  como los frailes  buscan  una 
hegemonía,  es  por  ellos  que  ambos grupos están en desacuerdo  con  el  discurso y 
las practicas  del  otro,  cayendo así en  contradicciones  que  han  llegado  a 
enfrentamientos  directos y conflictos  mayores. 

? 

5 En Totolapan, la presencia de lo religioso es bastante  visible  entre los 
,. t habitantes,  ya que la  mayoría  de  ellos se considera catblico, yo los considero 

catdicos populares,  digo  populares  por  que estan mas relacionados  con  el 
catolicismo  practico  que  teol6gico. El símbolo sagrado m&  cotidiano, es la 
capilla  que  hay en cada  barrio, estas expresan  el  sentir  religioso  en los santos 
patronos  de cada barrio,  la  virgen tambih est& presente  a travb de  su  imagen  en 
cada  capilla,  estas  capillas  son  símbolos  de lo sagrado y al ser  cercanas  aseguran 

J.3. ; la  protecci6n  divina, es por  ello  que las  capillas  son  referentes  del  fervor  popular 
,. I 

,. A 
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de  la  gente  ya  que  sintetizan  la  identidad  confesional  de  la  poblaci6n  haciendo 
visible Ir c,iaci6n  con  Dios  mediante los santos y la  virgen. 

De tal forma  que la tensibn  entre los frailes  y  mayordomos,  se  da  desde  el 
momento en que los frailes  no  dan  suficiente  importancia a las  manifestaciones y 
practicas  populares,  como lo es el caso de  la  fiesta  del  Cristo  aparecido, 
existiendo  siempre  la  comparacibn  con los padres  diocesanos  anteriores  quienes 
sí participaban  de  tales  festejos y no  criticaban la forma  de  organizar  suntuosas 
fiestas. 

Así  pues  otro  factor  importante  entre el descontento  de  parte  de  la  mayoría 
de la  gente  del  pueblo,  esta  centrada  en el día  de  descanso  de los frailes  pues el 
día  mikrcoles  no  hay  servicio  en  la  iglesia.  La  gente  con  bastante  descontento 
comenta: 

Ahora resulta 9ue uno  ya  no  puede  morirse en mattes, por 9ue entonces 
nos vamos sin  misa,  por que los padmcitos  descansan el mi6rcoles. (M. 50 anos, 
comerciante) 

Cuando  uno  tiene  una  emergencia y quiere ver a un padre, no hay  nadie 
por que los mi6rcoles es su día de descanso,  habiendo  tantos  padmcitos corno  es 
posible que todos  descansen el mismo dia. ( H. 30 anos,  chofer) 

Ahora  bien  que el discurso  que los frailes  traen  consigo es nuevo  para la 
gente  de  Totolapan,  donde  como  en  capítulos  anteriores  ya  había  mencionado  son 
muy tradicionalistas,  es un lugar  en  donde  antes  de  la  llegada  de los frailes  no  se 
podia  aplaudir  dentro  del  templo,  no se utilizaban  instrumentos  musicales que 
fueran  muy  alegres como la guitarra, et pandero,  bongos,  etc., y la  forma de 
festejar  a  sus  santos  no  era  tan  cuestionada  como  ha  sido  desde el día  de  la 
llegada  de los frailes. 

De  esta  manera  la  16gica  religiosa  con la cual  se  rigen los habitantes  de 
Totolapan, es mediante  una  religiosidad  popular, la cual es el núcleo  fundamental 
de  sentido  de  la  totalidad  de  la  cultura  popular, por que  se  encuentran  allí  las 
prdcticas  que  enmarca el significado de su existencia, ya  que el sentido  de la vida 
así  como el matrimonio,  la  familia, el sufrimiento, la tragedia, la muerte y la 
carencia  econ6mica,  esta  reservado  a la religiosidad  popular.  Religiosidad  que 
esta  bajo el control del pueblo  mediante los mayordomos, los rezadores, 
curanderos, o simplemente  en las creencias  populares  sobre  las  cuales  la  religi6n 
oficial  no  tiene  dominio ni conocimiento en la mayoria de las ocasiones. 



El siguiente  cuadro  trata 1% iikstrar como la  mayoría de los  creyentes 
catbiicos  de  Totolapan  conciben SL religon. así como su manera  de  vivirla. 

L 1 1 

De tal  forma  que  en la figura  d'e arriba el sujeto, es el  pueblo  de  Totolapan 
(creysnte,  catblico),  en  variadas ccasiones la  gente  del  pueblo se siente  oprimida, 
la  mayoría  de  ellos se cataloga carno mbres; y al  no  poder  alcanzar  los  bienes 
cotid  anos  de subsistencia  como ES la salud, alimento,  educaci6n,  buena  cxsecha, 
trabajo, etc., que es el objeto, loa  creyentes  encomiendan  dichos  bienes al santo 
patrcno,  al  santo  familiar,  santo espeaa ista de  algunos  favores, a la  virgen, a la 
divinidad o bien a  las himas, 10:: cuales eri la  figura  estdn  representados  como 
santo donador, que  otorga  por rrilagro. favor o especial  don  el objeto deseado. 
De  esta  manera  el sujeto es acti\;o  en el culto religioso  (como se obsewa con la 
flech 3 1), pero destinatario pasivo  en la recepcibn  de  los  dones o milagros  (como 
se  observa  en  la  flecha 2). De esfta  manera la vida  de  los  creyentes  del  pueblo  de 
Totolapan es tan  cotidiana, trarscurrw las cosas del  "mias all&" con  tanta 
cotid  anidad  que  muchas veces la gerte ya no se percata  de ellas. En realidad 
todos los actos son  sagrados, ya que tcido acto esta reglado  por normas como: 
tipos  de  comida,  tipos de  salurics, oraci: les, danzas, procesiones, el  culto 
hogareño,  lugares  especiales ps :a las sav :os, velas  encendidas,  flores, agua 
bendita.  Hay  que  simpatizar cot- los aliados (santos, ánimas  del  purgatorio, 
vírgenes, etc.) y por  lo  tanto  hay clue defenderse  de los enemigos (el  demonio). El 
camp religioso  ocupa  toda  la  vidfa, los. creyentes  son  numerosos y la  mayoría  de 
las Leces exigentes,  en  todas  partes el ser humano  vive como en un  espacio 
mítico. La vida es un  orden  perfectamente  regulado. La creencia  en  la 
supervivencia  del  alma, es una pagina densa. Todo el miedo del campo humano 
se nutre  de ellas. Las apariciones,  los  espantos,  el deambular de las  hnimas, 
obligan  todavía a la @ctica del  !sortilegio, a mostrar  una cruz, a santiguarse  con 
fervor. La teología  popular,  con sus Bngeles y demonios,  con sus espiritus de la 
naturaleza y del  otro mundo, con sus Animas  del  purgatorio, foma el cuerpo 
voluminoso  de  nuestras  leyendas y mitos. ( Enrique Dusel, 1986: 106-107). 
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Ahora  bien,  por el  contrario  de lo que mtes he  mencionado, los frailes esan 
preparando  a la gente  de los grupos : iiquiales para ser catblicos 'm& 
comprometidos  con Dios y su  religibn  algunas practicas de los grupos 
parroquiales  se  contraponen, los agentes  religiosos  de l o s  grupos  parroquiales asi 
como  de los catblicos  populares,  toman  posturas  criticas y condenatorias  hacia el 
otro. Los cat6licos de  los grupos parroquiales,  al  convivir  con los símbolos, 
practicas y creencias  del  catdlico  popular,  asumen  diferentes  posturas  ante  ellos, 
algunos  reelaboran  sus  significados  matizando  las  contradicciones y restandoles 
importancia, de  tal manera  que  dejan  de  verse  pero  continúan  latentes  esperando 
la  oportunidad de manifestarse.  Otros  las  critican  tensionando el campo religioso, 
esto  sucede  por el cambio de  perspectiva  que se da  en los grupos  parroquiales, 
cambio  que  privilegia la accibn  por  encima  del  ritual;  en  ocasiones el agente de 
pastoral  no  percibe  la  tensibn,  pero  aquellos  mas  alejados de  la  línea  pastoral  de 
la  parroquia  perciben  la  diferencia,  aunque  no  sepan  explicar  a  ciencia cierta  de 
que  se  trata. 

Así pues  sucede  con  demasiada  frecuencia  que la  mayoria  de  la  poblacidn 
catblica,  por su distanciamiento  de la  Iglesia-institucibn,  en  ocasiones  no  entiende 
el discurso  de los grupos parroquiales  por  su  concepto  de  religibn se restringe  a lo 
espiritual y a lo pragmatico  con  una fuerte necesidad  de  proteccibn  divina, por eso 
se dificulta  entender  la  orientaci6n  hacia la reflexión  de  la  realidad y el compromiso 
social. 

Por lo tanto hay  algunas  actitudes  que se perciben  en  la  mayoria  catdlica y 
que  ponen  en  guardia  a los laicos  comprometidos,  quienes  pugnan  por  un  nuevo 
tipo  de  iglesia,  como  la  preponderancia del sacerdote,  y  en  general  de  la  jerarquía, 
en  detrimento  del  papel  que  desempefian los laicos,  relegados  a  actividades 
mínimas  dentro  del  ritual y el trabajo  pastoral.  Estas  actitudes  hacen  eco  de 
aquella  visión  teolbgica  promovidas  por  el  clero  que  ve  al  laico como un menor  de 
edad al que  debe  guiarse;  aún hoy para  cierta  religiosidad  neoconservadora es 
mal  visto  que los laicos  participen  en  espacios  "exclusivos"  para  sacerdotes  como 
las  reuniones  del  decanato.  De  parte  del  clero progresistaniberacionista existe  un 
gran  inter&  por  'despertar  las  conciencias y hacerlas criticas', postulantado se 
imparte  en los grupos  parroquiales y a los asesores  religiosos, se pretende  no 
violentar los esquemas  sino  hacer  cambios  graduales  tanto  en l o s  creyentes,  la 
jeraquia y los laicos  comprometidos,  este  objetivo pocas veces se logra ya que en 
ocasiones se antepone  un  proyecto  pastoral al sentir  popular o bien por la 
cerraz6n  de laicos y/o religiosos.  (Mbndez; 1996: 134-135). 

I 
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El conflicto  en Totdapan fue  muy  importante  para que la  gente se diera 
cuenta  de  la  posicidn  qur ?me el  pueblo  ante los asuntos de la  comunidad. En 
realidad  nadie sabe po jge se inicio  el  conflicto,  pero todos lo tienen  muy 
presente. Las platicas  informales  que  tuve  con los pobladores  de  Totolapan  dan 
un  panorama  de lo sucedido  hace  mas  de  dos  anos  entre los frailes y los 
mayordomos. 

CASOS PARTICULARES. 

En esta  parte  analizare  la  elaboracidn  del  discurso de la gente  del  pueblo 
quienes  de  una u otra  manera  participaron  del  conflicto  entre los frailes y 
mayordomos.  Parto  del  supuesto  que  la  participaci6n en  la  comunidad  aporta 
elementos  nuevos  que  facilitan la reformulaci6n  de  algunos  aspectos  del  conflicto. 

La metodología  utilizada  sera  la  historia  oral,  a  diferencia  de  otros  capítulos, 
en  6ste  no  pretendo  la  "representatividad", como no  la  pretende  la  historia  oral, 
quiero  mostrar  la  historia  de  la  gente, sus  ideas, en  una  palabra: su subjetividad. 

CASO 1 : Mercedes. 

Edad. 84 anos 
Lugar  de  nacimiento.  Totolapan,  Mor. 
Ocupacih. Ama de casa. 

El chisme  con los mayordomos y los frailes  empez6  en  abril,  exactamente el día 4 
de  abril  de 1998, ese dia se  tocaron  las  campanas  y  toda  la  gente  se  junto  en  el atrio, ese 
día  se  manifestaron  las  inquietudes  e  incomodidades  que se tenían  con los frailes, ese  día 
los mayordomos  pidieron el apoyo  del  pueblo. 

En  la  cuesti6n  religiosa si estamos  mejor con los frailes, por que fíjese antes 
estabamos,  todos  mas  abandonados,  tanto  la  iglesia  como  nosotros,  imaginese  aunque 
estaba  el  sacerdote  encargado  nunca  estaba  aquí, el padre Gonzalo dio mejor servicio 
que el padre  Julio  quien fue 61 ultimo  padre  diocesano  que  estuvo  antes  que los frailes 
llegaran  al  pueblo, 61 nunca  estaba  aqui  en  la  iglesia, casi siempre se iba  a  Cuautla, iba 
uno  a  buscarlo  para  cualquier cosa y nunca  estaba. Y estos no,  a la hora  que  uno va 
siempre  hay  alguien.  Claro  no  dan el seMao cuando uno  quiere  ni  a la hora  que  uno 
quiere,  pero  dan servicio; la parroquia  estaba  bien  abandonada.  Cundo  llegaron los 
primeros  frailes  con  el  padre  Salvador  y el padre  Conrrado,  todos  ellos  sufrieron  bastante, 
la  primera  noche que ellos  durmieron  aqui  no  tenían ni cobijas  para  taparse,  pobresitos 
luego  nos  platicaban  ellos,  que  todo el frío  les  entraba,  había  animales,  claro ahora ya han 
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arreglado. Yo me  acuerdo  que los primeros frailes salían  a  pedir a!  :.srreblo  que les 
prestdramos  unos  trastes,  que  les  regalhramos  lena. Yo me  acuerdo  {trimer  día  que 
guisaron  hay  todavía  me  da  risa,  habia un muchacho  que se llamaba, . 3  llama Alirio, y 
este,  este,  pobre  era  goerito,  guisaban  con M a  debajo  de los ciruelos  y  pobresito 
quedaba todo mugroso,  cochino, todo tiznado, se ponía  un  delantal  pero  aun  así  quedan 
todos tiznados,  pero  aun asi  ellos se guisaban,  sufrieron  bastante.  Cuando  llegaron  aquí 
todos se enfermaron  por el cambio de clima,  y  pues  uno la verdad  no  sabíamos  como se 
mandaban ellos y pues  no  podíamos  hacer  nada,  verdad,  entonces  entre  todas las 
catequistas,  pues  veíamos lo que  sufrían los pobres  y  pues  empezamos  a  cooperamos, 
juntamos  sabanas,  cobijas,  trastes,  unos  daban  sarapes,  y  así  juntamos  unas bolsas con 
todo lo que nos dieron, y un  dia que  llegamos  a  ver al padre  y  cuando  sali6  que le 
decimos,  hay  padre,  nos corri6 el marido  y  venimos  a  ver si aquí  nos  deja  pasar la noche, 
y  que  nos  dice:  nada  que  vayanse  para  su  casa  dice,  pero  con el tiempo  que  ellos  tenían 
aquí  pues  si  nos  conocían,  por  que  somos  las  que  mas  estamos  aquí  verdad,  y  pues  nos 
decía  para  su  casa,  aquí  no  las  podemos  recibir,  para  su  casa,  a  pero  ellos  tenían  una 
vaca  que se llamaba  chabola,  y  nosotras le deciamos  al  padre,  hay  padre  aunque  sea 
dejenos  quedamos  ahí  con  la  chabola,  por  que  ya  nuestro  esposo  ya  no  nos  quiere  y  nos 
corrib, y 61 seguia  dici6ndonos,  no,  no,  no  cada  quien  se  va  para  su  casa,  no  senoras 
nosotros  no  las  queremos  aquí,  y  nosotras le decíamos  no  padre  por  favor  no le hace  que 
nos  quedemos  con  chabela. Y luego pues como vimos  que  ya  se  comenzaban  a  molestar 
pues ya le dijimos,  no  padre la verdad  aquí le traemos  esto  para  que  ustedes  por lo 
menos se tapen, todo el pueblo  coopero  aunque  sea  con  un  sarape,  y  ellos se pusieron 
contentos. Y pues si asi fue,  ve,  como  ellos  debe&  sufrieron  mucho, el padre  Salvador 
es el único  padre  que  ha  estado  aquí  desde un principio. Y luego  corno al ano,  que 
empieza lo del  problema,  todo  comen26  con  un  mayordomo  que  era el principal  de  ese 
ano,  este  senor  tenia  apenas  cuatro  anos  que  vivía  aquí, 61 ni iba  a  la  iglesia  seguido  y  sin 
embargo  fue el que  alboroto  a la gente,  comenzaron a mandar  papeles  para  que  uno 
contestara. 

CG. ¿Una  encuesta? 
M. Si,  senorita,  una  encuesta,  y  nos  las  dejaron  una  semana  para  que  nosotros 
contestdramos  _Conscientemente.  Luego  tambien  andaba  en  ese  chisme  una  senorita  que 
tampoco  nunca  iba  a  la  iglesia,  yo le decía  como  alegas  si ni  siquiera  bienes,  la  gente  no 
sabia lo que  pasaba,  parecían  borregos,  nada  m&s  at&  del  alborotador,  fijese,  muchas 
familias se separaron  por  este  problema,  por  que  en  una  misma  familia  había  divisi6n  de 
ideas,  hay  una  familia  que 61 senor  era  mayordomo  en  ese  tiempo,  y la chamaca  es 
catequista  esta  chamaca es  bien  cumplida,  a lo mejor  la  más  cumplida  de  las  catequistas. 
El día  que  iban  a  cerrar la iglesia, 61 paps  de la chamaca  andaba  ahí  en el chisme  y  la 
chamaca llego a  misa  de  nueve,  por  era  domingo  y  ella  va  a  misa  de los ninos,  entonces 
pues  andaba  bien  apenada  por  que  su  pap&  era el que  quería  cerrar la  iglesia. 

CG. ¿Q& paso el  día  que  cerraron la iglesia? 
M.  Pues ahora  vera, ese día  nosotras  estabamos  en  la  iglesia,  y  en  eso  llegaron  a la 
iglesia l o s  mayordomos y mucha  gente  del  pueblo,  llegaron  con palos y  diciendo un 
month de  majaderias,  y  nos  dijeron,  iSdlganse  de  aquí o se quedan  adentro!,  Me 
acuerdo  que el padre  Salvador  estaba  oficiando  la  misa  y ni siquiera  hizo  nada,  sigui6 
dando  la  misa,  nosotras  no  sabíamos  que  hacer, los mayordomos  entraron  corriendo  y 
cerraron  la  puerta,  y  afuera la gente  gritaba:  ¡que se vayan los frailes!,  adentro el padre 
Salvador  lloraba,  uno  de los mayordomos  gritaba i q d  salga  ese  sacerdote  Esteban, 
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' Estefano, como se llame, por que no querem gr.rla de otro pals  que m vengan  a 
mandar! ; mientras  adentro  el padre Salvador nos ~: vamos a hacer orackh para  que 
Dios calme la  ira  de la gente y podamos  hablar. T.. . A  las  que  estabarnos  en  misa, por 
que  ese  dla 6ramos puras  mujeres,  nos  hincamos y nos pusimos  a  rezar, y en eso que se 
oye como se abre  la  puerta  de  la  entrada  del  templo y unas senOras quisieron volverla a 
cerrar y pues  las  tiraron,  cuando  entraron  y  las tiradas ni siquiera las levantaron,  ellos 
quedan  hablar  con los padres pero en el atrio, fue m y  feo, y luego que nos enteramos 
porque era d problema, ¿sabe porque fue?, que por que los padres se habia Mado dos 
santitos  era  el  del  santo  entierro y el sagrado corazbn de  Jesús. Pasado el día  del 
alboroto  mes  fuerte, los padres y los mayordomos fueron a  Cuemavaca  a ver lo de los 
santitos, y ya despues vino d Obispo se hideron reuniones y no s6 que otras tantas 
cosas,  cuando se fue calmado el pleito,  veíamos que la presidenda llamaba a testificar  a 
los padres,  imaglnece usted a los padres en ese tipo de problemas males, fue muy feo. 

CG. Lusted  participa  de  las fiestas del  pueblo? 
M. Si, me  gustan  mucho,  desde  que yo era  chamaca  mi  mame  me l l e v a b a .  Cuando era la 
fiesta  del  Cristo,  primero  lbamos  a  misa y luego  nos  quedabarnos  en el atrio a ver  las 
danzas,  a  ver  la  representacibn  de los doce  pares  de  Francia,  salíamos  a  comer  algo  en 
los  puestos  de  comida  que  llegan  de  todos l a d o s ,  ya  mas tarde mi  mame si nos  llevaba  al 
baile. Yo siempre  he sido muy  gustosa,  cuando me case, mi suegra  era la que  me  llevaba. 
Yo creo que la  fiesta es un  momento  donde  toda la geste esta contenta,  esa fiesta que le 
digo  es  la fiesta m&  grande  que  tenemos y por  tanto  la  m&  importante;  mi  mame  decía: 
en  un  pueblo  donde  no  hay f i e s t a ,  no esta Dios, y donde no esta Dios no hay unidad; por 
eso  la  fiesta  es  momento  de  olvidar  los  problemas y convivir  todo el pueblo como una 
familia. Si aquí  en  el  pueblo  se  acabaran  las  fiestas, se acabarla lo bonito del pueblo. 

Durante la entrevista,  pude  percatarme  que la senora  tiene  una  educaci6n 
religiosa  que  sus  padres le inculcaron muy firme, ella en variadas  ocasiones 
menciono ... para mi todos  los  padresitos  son  iguales, el caso es que  tengamos  la  figura 
del  sacerdote  aqui  en  la  parroquia,  para  que  no  nos  desviemos  del  camino ... el hilo 
conductor  de  su  relato no esta  basado  un  una  búsqueda  de  identidad,  pues  ella 
tiene muy claro  cuales  son  las  obligaciones como  miembro  de la  iglesia y cuales 
son  sus  obligaciones  como  miembro del pueblo. Esto  configura  una  personalidad 
consciente y reflexiva  de  las  circunstancias  que  se  viven en su pueblo.  Su  historia 
personal  le  orienta  a  asumir  una  postura  crítica  ante  muchas  situaciones  y 
condiciona  su  manera  tan  particular,  su  inter&  hacia la religi6n  cat6lica,  con  la 
cual  tuvo  contacto  desde  su niiiez. Apoya  a los  frailes  cuando  ellos  tienen la razón, 
pero si no la tienen  tambibn los critica. La  religi6n  ocupa un  papel  central  en  su 
formaci6n  personal,  en el arraigo de ciertos  valores y costumbres, sus  practicas 
religiosas  son  de  tipo  tradicional: ir al catecismo,  asistir a misa l o s  domingos  y  días 
de  guardar (fiestas religiosas),  asistir  a los rosarios asi como el cumplimiento  de 
los mandamientos  de  la  iglesia,  de  Dios y cumplir con los sacramentos. 
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CA8d 2. Sonia 

Edad. 47 anos 
Lugar de Nacimiento. Totolapan, Mor. 
Ocupaci6n. Ama de casa 

El que los frailes llegaran  aquí  al  pueblo para mf es bueno, hace dos a- hubo un 
problema con l o s  mayordomos y ellos (los frailes), todo esto fue por que padre Salvador 
comenzd  a  preguntar  que porque s6 hacia tanto  alboroto en las fiestas, por que  aquí  hay 
muchas  fiestas,  todas son para los santitos pero  aún así hay  muchas fiestas. Y a los 
mayordomos no les paw que los cuestionaran. 

CG. ~Cbmo empez6  el  problema? 
S. La  verdad  no  me  acuerdo  muy  bien, lo que sí te  puedo  decir es que el día  que  empezd 
todo, como  a eso de las seis de  la  tarde  comenzaron  a sonar las campanas  como si algo 
pasara,  toda la gente  nos  reunimos  en el atrio  a ver que  pasaba y hay estaban todos los 
mayordomos,  estaban  bien  enojados,  cuando casi todo el pueblo estaba reunido,  nos 
dijeron:  Queremos  que los frailes se vayan  del  pueblo, porque nos quieren  quitar  nuestras 
tradiciones, se quieren  quedar  con el convento  que es de  todos 1XrSOffOS. y no podemos 
quedamos  de  brazos  cruzados. Tamben comentaron  que l o s  padres se estaban  robando 
a los santitos  de la iglesia.  Toda  la  gente ya estaba  bien  alborotada y empezaron  a 
gritarles  de cosas a los padres  para  que  salieran pero ellos ni se asomaban. Ese día 
cerraron la  iglesia  con  todo y la  gente  que  estaba  ahí  adentro, el padre Salvador  que  era 
quien  daba  la  misa no dijo  nada y siguit5 con la misa.  Fue  muy feo todo lo que la gente le 
gritaba  a los padres,  pero lo mas feo fue cuando  uno  de los mayordomos les dijo que 61 se 
encargaba  de  que ya no duraran  mucho  aquf  (en el pueblo),  había  mucha  gente,  y  gente 
que  nunca  va  a la  iglesia, esa gente  era la que  m&  alborotada  estaba. Me acuerdo muy 
bien  de  que  en el alboroto  había  dos  muchachas  que  nunca se paraban  en  la  iglesia,  una 
de  ellas  se  fue  despues  del  problema  y  la otra se  caso,  las  dos  trabajaban  en  la 
presidencia  y  a lo mejor  pensaron  que  eso  iba  a  ayudarles  para  que  salieran los frailes  del 
pueblo.  Ese  día  de la reunibn en  el  atrio  se formo una  comisibn  de  gente  para  que  al  día 
siguiente  se  fueran  a  Cuemavaca  a  ver  donde  estaban los santitos  que  hacían  falta  en  la 
iglesia.  Hay  me  acuerdo  que los frailes  nada  mas  se  asomaron  por  arriba  del  convento y 
corriendo se metieron. El padre  Salvador  les  dijo  a los mayordomos  que  manana  que 
fueran a Cuemavaca  entonces  habla  con  toda  la  gente,  que  antes  no  tenia  nada  que 
decir. A los pocos días  mandaron  unos  papeles  que  decían:  que si queríamos  seguir 
conservando  nuestras  costumbres y tradiciones,  reflexionaramos  sobre la presencia  de 
los  frailes  aquí  en  Totolapan.  Desp&  pasaron casa por casa dando  unas  encuestas  para 
ver si la  gente  querfa  que los frailes se fueran  aquí.  Mi  marido me comento  que  mandaron 
una  carta al obispo  para  sacar  a los padres  y luego el obispo vino en  octubre, si, en 
octubre  por  que  fueron las confirmaciones y ley6 la respuesta  a ta carta  que le enviaron 
los mayordomos,  pero luego los mayordomos  no  estuvieron  de  acuerdo  y  empezd  otra 
vez el alboroto. Así duro  un  buen  tiempo el problema,  ahorita ya se calmo,  por  que ya no 
estan  los  mismos  mayordomos  de ese entonces,  pero  mucha  gente  sigue  con  la  idea  de 
quererlos  sacar. 

I 



t:, S, , ll-mpre ha sido muy  alleg,ada a la  iglesia? 
: N :I .i i3erlas ahora que  Ilegarc;n los padres. Mire seflorita, yo tengo muchos  problemas 
[. n *r ,,,,\ando, ya hasta me  qu!ero  separar, ya no lo aguanto, pero como me dicen los 
I dr9 'ne aguanto por mi  hija q u e  todavla  esta chica, ella  quiere irse a  un  internado, si 
+ 4  pa: A :a deja, eptonces yo me salgo ya de  mi casa. Yo a  mi  marido ya m lo atiendo, ni 

la'$ ' '  ;a ropa, ni ie doy de corner, ni nada. el me dice  que  nada mis voy a perder el 
MD,. t !a iglesia. pero a pocc no senorita, es mejor estar  en la iglesia que andar con 
o P, mu. Mire yo voy a misa de seis de la manana, luego voy en la tarde y avBcBs voy 
I 1.3 L che, estoy al pendiente  de que a los padresitos  no  se les ofrezca nada, ¿eso es 
310' '% al contrario Dios sate que lo hago de  buena fe. Yo les he dicho  a las monjas 
le E : x  :m aquí en el pueblo, si me  separo  de mi marido yo me  meto con ellas  de monjita, 
dz$jI ' I  estoy a tiempo  ¿no cree?. 

G ,.:. ias que hacen? 
I t , k (  ' o ,  ellas  nos  ayudan cofl la  pastoral  de la salud,  ayudan al padre  en  algunas cosas 
e G 'iiiesla, hacen  retiros, y n'o S& que tantas cosas m& diario esun bien  apuradas,  a 
11 n :? g a t a  corno viven,  viven  tranquilas y sin  problemas,  así yo quiero  vivir.  Si  usted 
I E ~ J  :;, . I  l..~e bonito se siente  entrar  a  su casa de  las  monjitas y respirar  esa  paz,  tambikn 
t J k ¡ ~ : ~ ~ : ~  auedarse ahi. 

" v e  m& hijos aparte  do la niila? 
;. S :::wa ya se casaron, ya hicieron  su  vida, A veces me dicen  que  mejor trate de 
m:! '.. !SS probiemas con SI. papá, pero yo les  digo: yo ya cumplí  con ustedes, ya 
al t 7 <a se casaron y ya hi!:ieron su vida, ahora déjenme a mí hacer mi vida como yo 
Ill 1:: 

b m o  se observa ern el  relato la senora  busca  un  lugar m& seguro. Los 
J I - A ' ~ '  sarroqumles  así como los frailes y religiosas,  constituyen para ella  un 
?!SF :I I:. o de soc1alizaci6n, su participacidn  en los grupos  parroquiales le ha dado 
e$ ~ . * I  dad y la certeza de qsJe puede mejorar su estilo de vida. En los momentos 
& ,:: 51s o perdida  de  senlido la religi6n le reconstruye el orden social. Como 
SUI '  :3 podemos  encontrar  muchas  personas,  las  cuales  en  variadas  ocasiones 
b1.i: :. ,::id? mds una  salida  en I3 religi6n que una  verdadera  fe y conciencia de lo que 
irr F ' '.';3 Dertenecer a un grupo parroquial. 
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CASO 3. Fellx 

Edad. 40 aAos 
Lugar de nacimiento.  Totolapan, Mor. 
Ocupadh. Comerciante 

Yo fui  mayordomo  en el ano 1998, era el mayordomo  principal,  siempre he creído 
que k que le da  identidad  a  un  pueblo son sus fiestas, sus usos, costumbres  y 
tradiciones. 

CG. ¿Entonces usted estuvo de  mayordomo  cuando  hubo  problemas  con los frailes? 
F. Si, no st3 si fue bueno o no, pero yo participe,  me  gusta  colaborar  con mi pueblo. 

CG. ¿Por qUe comenz6 el problema? 
F. Mire, uno  como  mayordomo se supone  que es el intermediario  entre el pueblo  y clero, y 
cuando  llegaron los frailes ellos  pusieron  una  oficina,  contrataron  a  una  senora  para  que 
fuera  su  secretaria, esta setbra apunta  en  su  cuaderno  las  misas  que la gente necesita, y 
pues  a  nosotros ya nos desplazaron,  antes  nosotros  6ramos  a los que  la  gente se dirigía 
para  que  nosotros Wramos a  dicirles  a los padres lo que  la  gente  necesitaba  ahora todo 
es  por  medio  de la secretaria, es ella  quien  hace el trabajo  que  a  nosotros nos 
corresponde. Tambih un punto  que  a nadie del pueblo nos parece 8s que las misas 
tengan  un  precio,  antes  uno  daba lo que  uno  quería,  ahora ya le dicen  a  uno:  su  misa 65 
de  difunto  cuesta  cincuenta p e s o s ,  8s para  una  boda le cuesta  doscientos pesos y asl 
para  cada  ocasi6n  hay un precio. Eso no  se  vale ¿O sí?. Las cosas han  cambiado  mucho 
con  estos  padres, yo me acuerdo  que  cuando era chamaco los padres  ensenaban  tareas 
de  carpintería,  panadería,  música, y por ello  la  gente  se  acostumbr6  a  la  convivencia  con 
los sacerdotes.  Antes los padres  iban  a  comer  a la casa  de  la  gente del pueblo,  ahora los 
padres  nada  mds  aceptan la  invitaci6n  de la gente  que  todo  el dia esta  metida  en la 
iglesia.  En  lo  personal  a  mí  me  molesto  mucho  cundo los frailes  comenzaron  a  hablar mal 
de los santos y del  Cristo  de  nuestro  pueblo,  del  Cristo  que  para  nosotros es muy 
importante  decían: solo es  un  muneco  de  arcilla,  ellos  decían  que no era  algo  que  fuera 
divino, ni creyeron como llego el Cristo a  nuestro  pueblo. Eso que  dijeron  para todos 
nosotros  fue  corno si nos  dieran  una  cachetada. A su  llegada  comenzaron  a  formar  sus 
llamados  grupos  panoquiales,  estos  est&n  formados  casi  de  puros  chamacos,  usted  cree 
que  alguno  de  ellos  sabe lo que  es  la  responsabilidad  de  preparar  una  fiesta  para  un 
santito,  claro  que  no,  pero  ahora el grupo  parroquial  cree  que  tiene mas derecho y mas 
fuerza  que  nosotros,  por  que como ellos  estan  en  relacibn  mas  estrecha  con el Cristo vivo 
que  a  mi  entender es el pSrroc0  'no?.  Tanto el grupo  parroquial  como los frailes  quieren 
que  desaparezca  toda la forma  tradicional  de  festejar  nuestras  fiestas,  quieren  que se 
quite la cooperaa6n  para  la  organizaci6n  de las fiestas,  que  ya  no se truenen cohetones, 
que ya no  halla baiks con grupos  famosos, yo creo que los padresitos  dicen eso por que 
ellos no  pueden  salir a divertirse 'no cree?... Yo creo que si  desaparece la mayordomia 
se  pierden  las  tradiaones y por  consiguiente la  identidad  de  la  poblacidn esto por  que se 
perderían  muchas  festividades. Estas festividades se perderían por no  poder  organizar  y 
dar  pie  a  una  organizacibn  social o bien  popular. Los frailes  se la  pasan  diciendo  que ai 
Cristo  no solo se le  debe  festejar  un  dia, ni hay  porque  hacerle  una  gran  fiesta  para 
quedar  bien con 61. Pero es como si yo les  dijera  a  mis  hijos que  no  hay  por  que  felicitar  a 
su  mama el día  de su cumpleafios, ni por que  hacerle  una bonita fiesta.  Para  nosotros  la 
fiesta  del  quinto viernes es  para  celebrar el cumpleanos  del  Cristo  aparecido, es nuestro 
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santo P a m ,  como vamos  a  dejar  de  hacerle  su  fiesta. Por que los frailes no entienden 
esto .  

CG. ¿Usted se acuerda la fecha  en  que se dio el conflicto? 
F. Si, mire,  tome nota por  que  no  repito. El día 22 de  abril se realizo una  junta en el atrb 
de la i g l e s i a ,  se le aviso a la gente por medio del repique de las campanas, cuando toda 
la  gente  estaba  reunida se les dijeron los puntos en los que  estabamos en desacuerdo 
con los frailes, se levanto un acta  retomado los acuerdos  a los que se llego ese día, 
recuerdo que  eran tres. En los días  siguientes se mando  un  volante  informativo. A la 
semana  de  mandar el volante se repartieron casa por casa unas  encuestas para saber la 
opini6n  de la gente. El día 20 de julio se mando  una  carta al obispo de Cuemavaca, en 
donde le explic%bamos lo sucedido  hasta  esta  fecha. El 18 de  agosto se levant6  un  acta 
constitutiva  de  la  junta  vecinal; El dla 24 del  mismo  mes se levanto un acta de cabildo, 
para el 14 septiembre INAH, Mexico nos mand6  una  carta; el 10 octubre se levant6  un 
acta  de  asamblea  comunitaria,  para el día 12 de  octubre el Senor Obispo  da ContesWb 
al  oficio  mandado  por  nosotros; el día 26 de  octubre  mandamos  una  carta al gobernador 
del  estado  de  Morelos  para  informarle  de  nuestro  problema.  Bueno, le voy  a  decir semrita 
en  una  palabra la  verdad la gente  esta  muy  a  disgusto  con lo que los frailes M consigo 
pues eso de  aplaudir  adentro  del  altar  a  nadie lo había hecho y  pues la verdad  uno 
desconoce  esas cosas. Cuando  pasamos lo del problema la verdad nosotros nos 
molestamos  mucho  porque el padre  Salvador se fue  y  nos  dejo  ahí  como  tontos, al poco 
rato  salieron el padre  Estefano  y &I padre J& Luis; El padre  Salvador  decía  que  con 
nosotros  no se podia  tratar 81 decía  que  &amos  uno  pueblo  ignorante, y que  no  teníamos 
cabida  en  la  iglesia. Lo m&  curioso  es  que  cuando  nosotros  fuimos  a INAH M6xico para 
saber el estado  actual  del  ex  convento  nos  dijeron  que era patrimonio  de  la  humanidad  y 
que el  obispo  ya  no  tenia  derecho  a  dar los templos  como  propiedad, la sorpresa que se 
llevaron los padres  cuando  supieron  que  nosotros  teníamos  conocimientos  de  que  era 
únicamente  prestado el convento.  Fue  muy  curioso  cuando  vinieron los del periMico a ver 
que  pasaba  porque el padre  Salvador  no  quiso  hablar  con  ellos,  nosotros  mandamos 
oficios a todos  lados,  por  ejemplo:  le  mandamos  uno al gobernador,  uno al obispo, y  así  a 
varias  personas  de  alto  rango. Yo todo lo que  hago lo hago por mi pueblo.  Para  que sea el 
mismo  cuando  mis  hijos  crezcan. A mi  me  encantan las tradiciones y  no soy hiphita, por 
eso  no  estoy  diario  en  misa, solo cuando  de veras lo  siento  de  corazdn. 

Durante  todo  el  tiempo  que  convivi  con  Don  Felipe  pude  notar  su  gran  deseo  de 
ser  una  figura  importante  dentro  del  pueblo,  siempre  quiere  ser  m&  que los demás y a 
todo le  encuentra  defectos  cuando  a &I no  le  convienen  las  cosa.  Su  gran  sueño  es  poder 
llegar  a  ser  presidente  municipal,  es  por  ello  que  accedi6  a  ser  presidente  de  la 
mayordomía;  ya  que  despues  de  eso la gente  es  reconocida  por  su  poder  econdmico y 
sobretodo  por el reconocimiento  social  que  obtiene despub de  ser  mayordomo,  la  religidn 
para 61  no es importante  ya  que  según 61 Dios  no  esta  únicamente en la  iglesia  sino  que 
Dios  va  con 81 a  todos  lados y por  ello  todo  le  sale  bien. Su gran  deseo  de  poder es mas 
fuerte  que  su  fe y por  ello es una  muestra  de  que  no  toda  la  gente es un  catdlico  popular 
ni un catdioo  institucional. 

! 
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ETa CONTEXTO FES77VO 

Las  fiestas  religiosas  son  manifestaciones  culturales  que  transforman el 
sentido y la  decoraci6n  de los espacios  públicos.  Plazas  y  calles se llenan  de 
bullicio  popular  que  carga  simb6licamente  sus  espacios otorgindoles 
caracteristicas  que  desaparecerbn  con  la  fiesta.  Durante  las  celebraciones la 
decoraci6n  informa  alegdricamente  sobre los contenidos  atribuidos  a  las 
festividades.  Las  portadas  por  ejemplo,  son  ubicadas  en  lugares  estrategicos 
definiendo  sitios  donde se encuentran los santos  a los que se celebra.  (Salles; 
199531). 

En  Totolapan  la  fiesta  m&  grande  y  por  tanto  la m is  importante es la del 
"Cristo Aparecido", su  contenido  sustantivo  esta  basado en los  relatos  que  la  gente 
que  vive  en  Totolapan  aun  cuenta,  estos  relatos  incluyen  ideas,  valores,  intereses 
y concepciones que generacibn  tras  generacibn la gente  va  adoptando. La 
mayorla  de los relatos  son  en  forma  oral,  aunque la leyenda  del C M o  Aparecido 
ya  exista  en  un  peque60  folleto  que  esta  de  venta  en  la  oficina  parroquial; los 
relatos  son  transmitidos  generalmente  por  medio  de  conversaciones  informales, 
pero  no  hay  que  perder  de  vista  que  estos  relatos estin inmersos  en  la  memoria 
de  todos los pobladores de Totolapan. 

La  fiesta  religiosa  popular  es  el  momento  especifico  de  acercamiento  entre 
el mundo  de lo sagrado y el hombre.  Representa  la  culminacidn  de  un  ciclo 
simbdlico y el inicio  de  otro. Así, la  fiesta  religiosa es un espacio  donde los 
participantes 'se ponen  a  tiempo",  frente al cosmos y frente  a sí mismos, y en el 
que  reactualizan,  actúan y recuerdan  su  historia;  Desde  ese  tiempo  original  se 
confiere  sentido al otro  tiempo, al cotidiano, a aquel  en  que  transcurre  la  vida 
diaria,  la  cual  se  ve  interrumpida  para  resignificarse.  Esto es  posible  en  la  medida 
en  que el  ritual  recrea  de  manera  especial el mito, o el mito/creencia ... el  mito 
revela  la  sacralidad  absoluta,  porque  relata la actividad  creadora  de los dioses, 
devela la sacralidad  de  su  obra,  En  otros t&minos,  el  mito  describe  diversas y a 
veces  dramaticas  irrupaones de lo sagrado  en el mundo(Porta1, 1997:182). 

De tal manera  que,  todos  las  prohibiciones  que  hicieron los primeros 
sacerdotes  para  poder  modificar  las  prbcticas  paganas tan  arraigadas  en  el  tiempo 
de  la  conquista,  marcaron  como  dice  Portal (1997): la prictica de  la  religiosidad 
popular. Los indígenas  mudaron  de sitio sus  danzas  (del  recinto  sagrado  del 
templo  al  atrio  del  mismo);  el  tiempo  de  las  celebraciones  se  adecuaron  a los 
nuevos  reglamentos y se siguieron  las  prbcticas  rituales  conforme la proponla la 
Iglesia. Es interesante  ver c6mo la  mayor  parte  de  esas  practicas  permanecen 



hasta  nuestros  dlas,  ya como normas  explicitas  sino como parte  de  una pr&tim 
tradicional o de lo que se conoce como 'costumbre". 

REFORMULACION DE PRACTICAS PARROQUIALES. 

Sena ficticio decir  que en todo  momento las practicas be los grupos 
parroquiale%y&i catolicismo  popular se  encuentran  en  un  momento de 
tensibn/conflicto,  hay  ocasiones en que los miembros de los grupos  parroquiales 
son totalmente  participativos de una  u  otra  forma de .las practicas  populares. 
Dentro del calendario  litúrgico  hay  una  inmensa  cantidad de días  festivos  en los 
cuales los grupos parroquiales  participan. 

Yo participo  en  el gmpo p a q u i a l  para  matrimonios,  hay  leemos  la  Biblia, 
analizamos los pasajes  bíblicos y damos  experiencias  personales  sobre  algún 
tema. El 12 de  diciembre  cuando  se  festeja  a la virgen  de  Guadalupe,  mi  familia 
ayuda con la cooperacibn  para el adorno  de la virgen  que  hay  en  el  mercado, 
tambih como  mi  esposo  trabaja  en  una  combi  vamos  a  misa,  hacemos  una 
comida,  cooperamos  para los cohetes,  bueno  para que le platico, mejor  deberfa  de 
ver  que  bonito se le  adorna  a  la  virgen. (M. 50 afios, comerciante) 

Yo soy catequista, y tengo  una  hija  que  tambi4n es catequista, mi esposo y 
yo  tambi6n  estamos en el grupo  de  adoracidn  nocturna. Yo participo  mucho  en  la 
iglesia, me gusta  mucho.  Hece  muchos  aAos  mi  esposo  fue  mayordomo 61 se 
encargo  de  la  fiesta  del  Santo  Cristo,  fue  a  ver los precios  de  las  bandas,  fue  a 
lztapalapa  a  invitar  a los que  cada  ano  vienen  en  procesibn, y todo lo que  se  hace 
en la fiesta. A mi me gusta  mucho  esta  festividad por que viene  gente  de  fueras, 
hay  mucho  comercio,  toda  la  gente  participa, a mi  casa  llega  familia  de  fueras  y 
hago  mucha  comida, los muchachos  van  a la feria,  y  luego  se van  al  baile,  es  un 
día donde  la  rutina  se rompe. Es bueno  tener  fiestas  así. ( M. 70 anos, ama de 
casa). 

Cuando  es la fiesta  del  Sagrado  Corazdn  de  Jesús,  nosotras,  pedimos  la 
ayuda  de los mayordomos  para  organizar su fiesta, ellos saben  donde  comprar los 
cohetes,  van a  contratar  a los-músicos, nosotros  si  le  tomamos  parecer a los 
mayordomos por que  pues  la  fiesta  de  nuestro  santito  nada m& es un dia al aAo. 
Y no  podemos  dejar de  festejarle por que  pues se vaya  a  enojar  con  nosotros. (M. 
60 allos,  comerciante). 
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Podemos  apreciar  en  estos  testimonios  que  hay  gente  que t t ' s  miembro  de 
un  grupo  parroquia1 y que  aún  así  tiene  muy  arraigadas  sus  tradiciorles  populares, 
quiz&  el cambio de  actitud se vea  reflejado  en  unos  aflos en los jdtlenes,  quienes 
tal vez  ya  no  festejaran  como  sus  padres y abuelos  a los santos  de  su  devoci6n. 



CONCLUSIONES 

La religibn  no sólo explica cosas y ayuda a  las  personas  a  alcanzar  metas, 
tambien  entra  en el dominio  de los sentimientos,  no s610 tiene  funciones 
explicativas  sino  que  tambibn emocionales. La religión  ayuda  a las  personas  a 
enfrentarse a la muerte y a  superar  crisis  vitales,  la  religi6n  en  ocasiones es 
tomada  como  consuelo  cuando  la  gente se enfrenta a  la  incertidumbre y al  peligro. 

A lo largo  de  este  trabajo  he  descrito  la  forma  en  que  dos  religiosidades, 
catolicismo  popular y catolicismo  oficial, S& interrelacionan en et campo  religioso y 
los matices de esta  relacibn:  comunidad,  desplazamiento y reformulacibn. La 
religiosidad  proporciona  a los agentes  religiosos  formas  de  identidad y 
reconocimiento,  modelan  formas  específicas  de  creencias y practicas  que  se 
imbrican porque, al  igual  que  en  todo  fen6meno  cuttural,  no  existen  formas 
religiosas  puras. La dirnensidn  histbrica  de  la  religión se pone  de  manifiesto  en  la 
vivencia  particular  de &da religiosidad y las  respuestas  que  ofrecen  a  la  situaci6n 
social  (M6ndez; 1996: 165). 

Contra  la  visión  idilica  de  la  unidad  de  la  iglesia,  resulta  evidente  que  el 
campo  religioso  no  esta  carente de conflictos y tensiones. La vivencia  de lo 
sagrado  no se da al  margen  de  la  vida social en  que los feligreses  estan  inmersos 
(Marroquin; 1992:73). Parto  del  supuesto  que  en  Totolapan  el  catolicismo  popular 
y el  catolicismo  oficial, se hallan  en  tensibn,  pues  aunque  comparten  el  mismo 
corpus  simbólico,  la  interpretación de los simbolos  comunes  difieren  de  una  u  otra 
forma;  por  otro lado, es evidente  la  competencia  por  la  hegemonia. A pesar  de  la 
tensión y la  polisemia,  coexisten  para  facilitar  la  búsqueda  de  sentido  (M6ndez; 
1996: 165). 

A lo largo  del  trabajo  se  puede  observar  que  el  catolicismo  popular  esta 
bastante  enraizado  en  la  gente  de  Totolapan,  su  forma  de  conceptualizar  la  vida 
esta  orientada  a  las  practicas  heredadas, es difícil  para  la  gente  imaginarse  su 
vida  sin la tradicibn  religiosa,  ya  que es parte  de  ellos y es la que  les  da  identidad 
como  pueblo. La religión es universal  cultural  debido a  que  tiene  muchas causas, 
efectos y significados  para  las  personas  que  forman  parte  de ella, es por  ello  que 
la gente se ve  identificada  mediante  los  rituales y las  costumbres  que  para  ellos es 
parte  de  la  vida social. La mayoría de  la  poblacidn  si  no  es  que  toda,  a  nacido en 
el seno de  una  familia catblica popular,  por lo que,  desde su infancia  tiene 
contacto  con las  practicas de este  tipo  de  religiosidad, lo cual  le  facilita su 
participacidn  en  estas  practicas  religiosas. 
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Por  el  contrario, la  gente  que  ingresa a los grupos  parroquiales  son  en  su 
mayoria  jbvenes y gente  mayor de 40 anos; los primeros  por lo regular  andan  en 
busca  de  <<algo  que  hacer>>,  generalmertic:  nadie se compromete  de  lleno  con  el 
grupo  en  el  que  participa,  para  muchos es un  lugar  de  socializacibn,  muy  pocos 
jbv nes saben sobre  su  compromiso  eclesibstico, es común  ver  que  hay  una 
es S sez de  conocimientos  religiosos  mhs  estudiados y m8s  comprometidos  que 
los que  conocen los catblicos  populares. En cuanto  a los segundos es un  lugar  de 
socializacibn  secundaria  ya  en  variadas  ocasiones  llegan a buscar en los grupos 
parroquiales el llenar el vacío que  existe  en  su  vida  mediante  una  formacibn 
religiosa  mbs  comprometida y estudiada. Los grupos  parroquiales  tienen  el 
objetivo  de  integrar las  prhcticas y creencias  religiosas  con  las  actividades 
cotidianas,  es  decir,  la  uni6n de la  fe  con  todos los aspectos de la vida  de  la  gente 
en sociedad, cosa que  aun  no se ven  resultados. 

La tensibn  dentro  del  campo  religioso  permean  la  relaci6n  de  ambas 
religiosidades. El metodo  con  que  son  llevadas  acabo  ambas  religiosidades es lo 
que  ocasiona  tensiones,  las  dos  religiosidades  coexisten y se tensionan  cuando 
una  plantea  una  visibn  racional  de  la  realidad  como  fundamento  para  realizar o 
privilegiar  actividades  que  van mas allh  del  campo  tradicional  de  la  religibn. 

Ambas religiosidades  le  permiten  a  la  gente  construir y mantener  su 
universo  simbblico, lo cual  hace  posible  la  produccibn  de  sentido  frente  a  los 
problemas y las  crisis  cotidianas,  ya  que  la  religibn  ayuda  a  mantener  el  orden 
social. 

La cultura  tradicional es un  todo  significante y coherente,  el  sistema  que 
sigue  el  catblico  popular  con sus diversos  temas  e im&genes, siempre  va  a  existir 
en las comunidades  rurales  mexicanas  mientras  existan  las  tradiciones y las 
colectividades  encargadas  de  preservar  la  fiesta  a los santos. La religión  popular 
no es  una  institución  como  la  religión  oficial  sino  que es un  estilo  de  vida  propio 
que no puede  ser  institucionalizado.  (Inham; 1986:180) 
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El Santo  Cristo Aparecido (Vista al fondo  del  pueblo) 
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SAN MARCOS Y LA PURISIMA 



?CALIDAD URBANA DE TOTOMPAN Y LOC;.\LIDADES 
URALES  DE COLINAS DEL PARAISO 



AN SEBASTIAN LA CAÑADA 
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JEPOPUALCO 



Se  les  hace  de  su  contx:s:icnto  para  evitar  malas  interpretaciones 
posteriores. 

Te  preguntamos  LQuiéres  que  la  iglesia  siga  conservando  sus  costumbres 
y tradiciones  religiosas? 

Se  te  pide  que  reflexiones  sobre  ello y te  cuestiones  sobre  la 
situaci6n  actual  de  los  Padres  en la Parroquia  de  esta  comunidad;  pues  ellos  ya 
dicen  sentirse  con  derechos  para  disponer  de  todo  (Ex-convento!  huerta, etc.), 
hasta  los  servicios  que tíi solicitas y quizds  con  el  tiempo  podrian  construir 
dentro de este  terreno y tú  como  pueblo  quedar€as a un lado,  perdiendo  el  derecho 
de  caminar por el  exconvento,  pues  ya  estarSa  cerrado  al  público  en  general. 

Piensa  que  puedes  construir  una  escuela  secundaria o superior, o alguna 
otra  cosa m6st para  tus  hijos. ¿Vas a permitir  que  ellos  que  no  son  de  aqul 
vengan y hagan  todo  lo que quieren sin el  consentimiento  del  pueblo? 

Por si no  estas  enterado, hay un  grupo  de  personas  que  estan  apoyando a 
los  Padres  para  que  logren  su  objetivo:  disponer por completo  del  exconvento, 
traer  nuevas formas de  evangelización,  quitar poco a poco nuestras  costumbres y 
tradiciones!  conquistar rrds gente,  entre  otros. 

Te lo damos a saber  para  tu  conocimiento,  tomes  conciencia  de  la 
situación y decidas si quieres  que  esto  suceda. 

A T E N T A M E N T E  

L O S  M A Y O R D O M O S .  



ENCUESTA A TODOS LOS CIUDADANOS  DE LA COMUNIDAD 
CATOLICA DE TOTOLAPAN, MORELOS 

Nombre: I Edad: 

Marca con una X la respuesta que  consideres  conveniente: 

t. ¿Quieres que nuestra comunidad siga conservando sus Usos, 
Costumbres y Tradiciones? 

SI 
U NO 0 

2. ¿,A quién quieres  que  se  encuentre al frente de nuestra parroquia? 

ORDEN FRANCISCANA SACERDOTE DIOCESAN0 
U 0 

3. ;Estás de acuerdo  en  que  definitivamente se retire la orden 
fianciscana de nuestra comunidad? 

0 
SI 

0 
NO 

4. ¿Tienes alguna propuesta  para  resolver el conflicto originado por 
la  forma de  evangelización de la  orden fianciscana? ¿,Cuál? 

Firma . 



.lamiento ConsDtucional 
Totolapan, Mor 

1997-2000 

. .. . . " .- " . , " . . 
C I E P E N D E N C ~ A ~ ~ ~ E S I D E N C T A P A I  
CONSTI . DE T O T W M O R F I  OS 
OEPTO GOEERNACION 
SECCK~N S F C W I A  
OFICIONI" 

EXP. NUM. 

ASUNTO: ACTA DE CABILDO. 

TOTOLAPAN, MOR. 1 A 24 DE AGOSTO DE 1998. 
EN TOTOLAPAN, M U N I C I P I O  DE su MISMO NOMBRE DEL GOBIERNO DEL ESTADO- 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, REUNIDOS EN E L - ~ L ~ N  DE'JUNTAS DEL H. AYUNTA- 
TCLIN GIL N A V A ,  SINDICO PROCURADOR, EL C. DAVID MEJIA BARRANCO, REGIDOR DE HA 
CIENDA, EL C. HUGO J I M ~ N E Z  RAMOS, REGIDOR DE EDUCACI~N, CULTURA Y RECREACI~N- 
EL C. GENOVEVO LIMA JUAREZ, REGIDOR DE ECOLOGIA Y EL C. SERAFIN ELIZALDE RE-- 
YES) SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, DE LOS CUALES F U E R ~ N  CITADOS CON TQ 
DA OPORTUNIDAD PARA LA CELEBRACI~N DE CABILDO ORDINARIO, ACTO CONTINUO Y DES- 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,  SIENDO LAS 12:oo HORAS  DEL  DfA 24 DE AGOSTO DE - 
MIENTO  VUNICIPALI  EL c. MARIO NOLASCO FARELAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL c .  A& 

PUES DE VERIFICAR DE  QUE  EXISTE  QUORUM  LEGAL,  EL  PRESIDENTE  MUNICIPALI  DECLA- 
R A  ABIERTA  LA  SESI6N  CON  EL  SIGUIENTE  ORDEN  DEL  DfA: 

1.- SE D A  LECTURA  AL  ACTA  ANTERIOR, Y SE RATIFICA  EN  TODAS  SUS.PAR- 
TES. 

2.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA A CONOCER AL CABILDO EN PLENG~ LA - 
CONSTITUCI~N DE LA JUNTA VECINAL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, CONFORME A LO - 
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS CORRESPONDIENTES DE LAS LEYES FEDERALES, ESTATA-- 
LES, MUNICIPALES Y DE LA CONSTITUCI~N FEDERAL, APROBANDOLA POR UNANIMICAD DE 
TODOS  LOS  INTEGRANTES  DEL  CABILDO, ANEXANDO EL ACTA CONSTITUTIVA DE FECHA 18 
DE AGOSTO DE 1998, LA CUAL CONSTA LO ANTERIORMENTE EXPUESTO. 

TE, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA I N T E R V I N I E R ~ N  PARA CONSTANCIA  Y PARA LOS usos Y 
NO HABIENDO  OTRO  ASUNTO  QUE  TRATAR,  SE  DA  POR  TERMINADA LA PRESEN- 

FINES  LEGALES  CORRESPONDIENTES. 

TOTOLAPAN. MOR. 
1987-2000 
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;:j:;.:i;..;iAc-;, ;.Io,{BLüLi. 

Los s u s c r i t o s :  Meyordomia  Parroq'uiEl y F e l i -  
gres88 de l a  Co:nunidad arr iba mencionada. Nos permiti:nc; iiriii; 
nos unte   us ted ,   con  el deoido   respe to  para  ex!loner l o  s l p i e n t e .  

no e s  p o r  h a c e r   p o l i t i c a ,   n i  rnucho m$&e so5fos ' a g i t a d o r s s ;  yolo 
e s  l a  voz do uil pueblo que se s i e n t e   ' t r i s t e  81 v e r  quz .sus t r e d 2  
c i o n e s ,  USOS y costur1,bres  re1i;iosas eBt8.n en  pel i , , ro  CJ keruor-  
s e ,  d e b i d o  a u n a   s i t u a c i d n  muy d i f i c i l  quo se  vive  en e1  ?ueblo. 

S1 u í a  23 de Agos to  de 1993, l l e g a r d n  tl. n u e s t r a   P r r o q u i a  - 

unos  i 'aclres  que  dijeron ser :  Fray1e.s Conventuales  de 1s Orden - 
E ' r a l c i s c a a .  Los c u e l e s   d i j e r d n  que  no ven ian  a quit&:. :ostu;r,bre3 
n i   t r a d i c i o n e s   r e l i g i o s a s ,   u n i c e m e n t e   v e n i a n  D ponerse e.1 s e r v i -  
c i o  d e  l~ Coluunidad. 2 e r o  al t r a n ~ c u r a o   d e l   t i e m p o ,   n c s  ;ii[!lo3 - 
cuen to  y hemos a i d o   t e s t i g o s  que s u  i n t e n c i d n   e s   o t r a ;  > o r  l o  - 
c a l  nos toinarnos e l   a t r e v i ; n i e n t o   d e   e q o n e r s e l o   p e r a  S'; conoci-- 
miento y uo ted  l o  j u s g e  a s u  muy d i y n o   c r i t e r i o .  

Hemos de   nace r  d e  8 u  conoc imien to   que   l o .que  varncd 8 d e c i r l e  

- 

Por consiLuiente ,   tenemos un Cr is to   que   fuQ  a?orez ido  (L - -  
Fray h t o n i o  de  Roa e~ 1543, el cua l   nues t ros   Abue los ,   I ed res  J 

noootros ;niamos, hemoa t r a t a d o   d e   i n c u l c a r   r e s p e t o  y veneracibn 
y s in   encambio  es ta  Orden  Franciscane:  

10. Lo t ra tan muy mal como cuc lqu ie r   ob je to   zundano ,  ;; c03i  to-- 

dos  tlm dicho  que e s  un idolo  de  madera  que no tier.?  vcilides 
ya  que  e l  vei-dadero  Dios se encuen t r a  en e l  c i e l o  y en : I U ~ S -  

t r o s   c o r a z o n e s ;   p e r o  l a  gen te  y p r l n c i n a l n e n t e  la .war su 

s i e n t e   a 3 r e d i d a   c o n   e s e  t i p o  de   expres iones  a auoL;:ra lin:lJ:en 

y l o  que ha oriyi:Iado que  muchas personas  se  ester .  ? l e j a n d o  
de l a  i s l e s i a .  

2 0 .  Sn 911 F e r i a   T r a d i c i o n a l  que e s   e l  50. Viernes  de -'-?rPsLn9 s e  
n o l e s t a n  rnucho, ~ J F  l a  quema de  cohetes ,  l a  ?articl;?ac:6n  de 
b&,qdas m u s i c a l e s ,   e n t r e   o t r o s  a 10 que e l  F u e b l o  ?_::E acoS-- 
tumbredo. 

30. Los YereLrinoe y Danzas que p a r t l c i p a n   e n  S U  fe3ti..-iü,ad es ten  

acos txnbrndos  a r e c i b i r  un 2eque;io  mensaje  de 10s f u i r e s  
t o  a l  inicio corno a l  f i n a l  de l a  ?Brie, do aliente, Faz Y 

b e n d i c i o n e s   p e r o  en mucnae ocac iones  se  n l e G m  c z x e r l o ;  i l l  

r i e n d o  l o s  sen t imien tos   de   e sa8  personos r e t i r a l i c ? e  ,?'lY d i -  

s i l u u l o n e d a s .  
4 0 .  ~1 11tLcer @i a r r e i ; l o  pera v e n e r a r  0 nuestro Sto .  C::sto ~~~~~'~ 

c i d o ,  ponen :nuchas t ravos   hac iendo  ted io t lo  esa h L z = .  p u r  
o t r o  lacio 8 al;urLos f e i i , ; r e3es  2ue l l e v e n   f l o r e s  o l tcr  - 
3011 C U , ) S ~ ~ Q . ~ ~ ~ J O U  p o r  e c t u a r  d e  o s e  f o r m  y -tide:: . .*: .:,,or . .. 



- . .  

;'odes estoa  costu3l ' :res jr t z a d i c i o n e 3 ,  30 son  de c:Ac>a n i  30 
lo de ntiestro A e D l o ,   p o r  que los p r a c t i c a   t o d a  l a  resió::, dead? 

que tenemos u s o  de   r azbn ,  jr han s i d o  he redes  de dene rac ión  en -- 
g e n e r a c i ó n ,  y Sara que e s t o   s e   t e r r a i n e   e n   p r i n e r  lugar e s  clay - 
t r i s t e  en s u + n d o  muy d i f i c i l   p o r   e l   a r r a i g o   q u e   y a   s e   t i e n e .  

P o r  eso  nos  a t revemos a h a c e r l e  las s 1 G : u i e n t e s   p r e g u t a s  - 
Reverena1oi;no Sr. Obispo. 
¿ Esta comunidad y a  no   per tenece  a l a  Dios ic i s   de   Cuernavaca? .  
¿ P o r  que las d e d s   P o b l a c i o n e s   s i s u e n   c o n s e r v a n d o   s u s   c o s t u : n b r e o  

y a n o s o t r o s  se nos e s t a   t r a t e a d o   d e   c a m b i a r ? .  
¿ Ya e s t a   p r o n i D l d o  que haya danzas,   lnusica  de  banda y c o h e t e s  - 

e n   P i e s t a e   t r a d i c i o n a l e s   r e l i g i o s a s   d e  l a  co:nunided?. 
¿ Cud1 f u 6  c l  motivo p o r  e l  c u a l   f u e   a s i g n a d a  a n u e s t r a   c o n u u i -  

dad e s t a  Orden  Franciscans?.  
Perdone las p regun tas   pe ro   t ene inos   e s t a s   dudas  y l e  suplica 

mos que l e s  d i e r a   r e s p u e s t a .  P o r  que tal parece   que  todo l o  que  
hace rnos   noeo t ros   e s t a  rsal, s o l o  l o  que  hacen e l l o s   e s t a   b i e n .  

?era a .?osotro8  tumbien  nay  una3  cosas que n o   n o s   p a x c e n  - 
como a p l a u d i r ,  cantar  y bailar i r e n t e  a l  a l ta r  d e  l a  I g l z s i a .  

Estas son alguna8 de las  s l t u a s i o n e s  que s e   e s t a n   v i t l i a n d o  
en n u e s t r a   c o n u n i d a d ,   y e r o   s i n c e r a m e n t e  l o  ntlis d i f i c i l   e s  l o  si- 
g u i e n t e :   T o t o l a p m ,   e s  un Pueb lo   Re l ig ioso ,  r7e.aivo y T r a a q u i l o  
en e l   c u a l   g r e d o m i n a   p r i n c i p a l n e n t e  e l  c a t o l i s i s m o ,   s i n  enbargo  
D e s t a s  bir;iines f e c h a s  e m  t r a n q u i l i d a d   e s t a   s i e n d o   a l t e r a d a  p o r  
motivo de que ellos t i e n e n   g e n t e  que los apoya en su nueva forma 
de e v a n ~ e l i z a c i d n   ( m e n o r i a ) .  Y p o r  o t r o   l a d o  hay una <:rtl~: ¡:.ayo-- 
ria que e s t a   p i d i e n d o  que 88 sigan r e s p e t a t i d o   n u e s t r a s   t r a a i c i o -  
n o s   r e l i g i o s a s   e n  l as  c u e l e s   n o e o t r o s   r e p r e s e n t a m o s ,  y e s t o   e s t a  
dando o r i g c u  a una s e r i e   d e   f r i c c i o n e s  que p u e d e n   l l e g a r  a pro-- 
blemas mejrorea; si n o  hay una i n t e r v e n c i d n  n t iempo de SÜ ? t u t e .  1 

l o r  l o  c u a l   l e   s u p l i c a q o s   q u e   c o n s i d e r e   n u e s t r o   e s x i t o  y 
tome lcs m e d i d a s   p e r t i n e n t e s ,  p a r a  s e g u i r   c o n s e r v a n d o   n u e s t r o  - 
Pueblo  Unido,  en Paz y Tranquilo,   no  queremos que suceda cola0 e n  

o t r e s   c o m u i d a d e s   q u e   t e n g a  que d i v i d i r s e  y v i v i e n d o  en coxstan- 
t e s  f r i cc io . !os   en t r e  u o s  jr  o t r o s  o que sucedan cosas jet-es que 
d e s l u 6 3   1 m e n t a r i a m o s .  

Zsperaado  que  Dios i o  F l u l i n e ,  261'3 d a  l a  s e j o r  s o l u c i ó n ,  
agradeceremos  de  antenpmo l a  a t e n c i d n  que s i r v a   p r e s t a r  a l  ? r e s e n  
t e   e s c r i t o .  

.. 
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kN T O T O L A P A N ,   R U N I C I P I O   D E  SU t l lSMG f IW2Rt  DEL   kSTADO  LILIRE  u 
Y SOfiERANO  GE  KORELOS,   SIENDO  LAS ii:uu H O R A S   D E C   Q f A   i b ¶ I E   @ C T U B R E   D E  
19981 REUNIDOS  EN EL SAL6N  DE JUNTAS D E L  H. A Y U ~ ~ T A ~ I I E N T O  
¡iOLASCO FA RE LAS^ P R E S I D E N T E   h U N l C 1 P A L   C O l t S T I T U C I O N A L ,   E L  

R E G I D O R  DE I ~ A C I E N D A ,  EL PROFR.  HUGO J I P I ~ E Z  I ~ A H G S ,  REGIDOR GE !JBRAS, EL 

JUEZ OE FAZ RUNICIPAL Y EL C. S E R A F ~ N  ~ L I Z A L D E  H E Y E S ,  Q U I E I ~ L S  EN LO su- 

f i A V A ,   S I N D I C O  PROCURAOOR  GE JUSTICIA I EL c. L A V I D   ~ I E J I A   B A R R A N C O ,  - 
c. GENOVEVO CIMA  JUAREZs  GEGIDOA DE C C O L O G ~ A I  EL c .  f¡IGUEL  LAMORA  COCA, 

C E S l V O   R E P R E S E N T A H   A L  H. A Y U N T A M I E ~ T O ~  EL c. FELIPE ?(RE2 kARTlt4t .Z ,  EL c. CARLOS  EALTAZARI EL c. O T I L I O   k D A Y A  J I H ~ X E Z ,  E L  c. LAURO VIVAftCO V A Z  
Q U E Z J   E L  c. [ ;IONIS10  hAVA,   QUIENES  REPRESENTAN  AL   G l lUPO DE IIAYORDOHOS,- 
EL c .  kFREl4 ZAMORA P ~ E Z I  EL L. J O R G E   L I V E R A   F i O L A S C O ,   E L  c. bALDUFiER0 - 
i lOUESTOl  EL c.  R I C A R D O  hAREt4TES  SALAZAR Y EL c. L E k l T O   A L V A R E Z  f'iOREflO - 
S E N T A N T E   D E   L A   S E C R E T A R I A  GLBERAL DE 6oBIERNC DEL ~ T A W J  Q U I E N E S  FUE- 
R ~ N  CITADOS POR E L   P R € S I L E t 4 T E   ~ U N I C I P A L I  CON L A   F l N A L l L A D  CE TRATAk   DE  
DAH S O L U C I ~ C  A L   P R O E L E H A   Q U E   E N F R E N T A   L A   I G L E S I A   C A T G L l C A r  QUIElc ES RE- 

CUIENES REPRESENTAN AL GRUPO CATCLICO Y L A  PROFRA. LILIA I E A R R A ,  REPRE- 

PRESENTAGA POR Utd G G U P O   D E   F R A Y L E S   D E   L A  ORDEh FRAhCISCAt iA ,   ACTO 
NU0 SE PROCEUIG A DAH I U I C l C  COR E S T A  kELiFtIÚt4  COK E L   S l G U l t N T E  
D L L  Dfk:  

1.- I L  F R c ' S I C E r i T E   f i U H i C I P A L  I h l C l A  L A  RECINI6Ii > I l A l i X J   L A  - 
8lkrtVEEl lUA Y A S R A L E C I E N D G   L A   P R E S E S C I A  DE T W O S  LOS PRESCrdTESt LXhOHTAti 
W L O S  A QUE Eli E:i ESTE PRUBLEHA EL DIALOGO Y L A   C O t i i i i R T A C I O i ;  SEA  PAHA - 
E I E I I  EN L A   S O L U C I C N  A E S T E   C O ! J F L I C T O .  / 

S E N T t S  QUE El4 ACUERGO DE LALtILCO Y BASAFtD3Si  Et: NbRNAS Y REljLAKEkTCS - 
QUE  RIGE!: A L A   l G L E S l A   L A T C L l C A  Y L A S   L E Y E S  Y REGLAKECT5S  QUE RIGE:.( A - 
L O S   ~ J N I C I P I U S I  ESTALOS Y F E D t G A C 1 6 h ,  OLE TGLGS L O S  FilEHbHOS D E L  AYbEilP 
M I E E ~ T O J  NO T t N t W O S  L A   F A C U L T A D   C E   I h T L R V E I . i R a   3 I k E C T A ~ I E i ~ T i  N I  SOMOS R E S  
PONSAilLES  DE LOS C O f t F L I C T O S   D E   T I P O   R E L I G I O S O ,   C € S L I W A N D O  TuI!A RESPC;; 
S A B l L l D A C  A CUIENES PROVOQUEN L A   D E S E S T A B I L I D A C  Y P A Z   S O C I A L ,  CiUt 

E L   F R E S I D E N T E   ~ ¡ U N l C I P A L   I i i F O R H A  A LOS P R E S E h T E S l   C U E  Efd R E C N l 6 l i  COI: E L  

LOS  PAGRES  COl iVtttTUALES  CEBEN  CChSERVAR  LGS USOS Y COSTU!IO'RES, T R A l i I C U  
& E S ,  CCMO SON:  DANZAS,   NAi ' iANITkS,  R iFIGt iE  CE C A i l F A h A S ,   R E C I D I R   P E R t G 9 I -  
IrOS. 3 A R  ALOJAMIEhTOt  SACAR  1MAGttGiS Y h E A L l Z A R   P R O C E S l ; i i i 5 .  

1.- ~ U S T L R I C X E E N T E   S E D E   L A   P A L A t R A  A L O S   F K E S ~ ~ ~ T C S I  hCXLRAt:- 

í.- ACTO SEGUIDO EL PRESILEHTE KUNICIPAL,  IAFCAMA A LOS ~lct -  

DIQUE LA I I ~ T L G R I D A ~  F I S I C A  DE LA P O B L A C I ~  C I V I L  EN GENERAL. N I  

C B I S P O  L U I S  I?EI;WSO"LERVAMTES Y EL G R U F G  P A R R G S U I A L ,  LES C u t l w I c o  W E  - 

CO Ct l l t i  MOCERACGR A L   i l t t C 1 C O   F R C C U X A J C R ,   P A R A   C h k L L   L A   F A L A b R A  A U U I L ~ I -  c 
L A   S C L I C I I E ,  Y AS1 PODER EXPOhER SUS I N C C ! I i O R 5 I D A L t S .  

4 . -  L L S P U ~ S  ~t SUE C A ; A  tiw D E  LOS I%LLLUCRACUS EXFUSO Y m -  

reos, P I C E  LA R E U N I ~ F ;  CUE P A R A  EL o f n  03 DE ~ I O V I L K M E  DE LOS c m l t l ; r L s -  
I i l F E S T G  SU UESACUtRDO COI4 E E F i h E ? : C I P   A L   P R C G L E E A ,  EL b!$trPC! U L  PAYORDO - 
S C  L L E V E  A CABO  CTRA R E U N I ~ N  CGtd AHbOS REPRtSE?dTAf iTESI   PARA IJAR R E S P U t S  
T A   D E F I h l T l V A   P A R A   L A   S G L U C 1 6 f i   G t L   P R O 6 L W A .  

5 .- EL GRUPO  PARSOCUIAL SE COMPfiOMETE A Gut SUS R E P R E S C N I A -  
DOS ESTEN DEACUERDO EN ACEPTAR LOS PU~UOS ic. 20.~ 30.~ qo., 60. Y 70 
DEL A C T A  LEVANTADA E N  LA REUNIGN GENERAL DEL 10 CE O C T U B R E  DE LOS co- 
RRIEIITES  Y QUE EL j o .  PUNTO,  MANIFIESTAN WE ELLOS NO SON LOS I ~ J D I C A  - 

"""""""" """""""-""""""""""""- 

". 

C; L A  I:UJA [YO. i 



@miento Constltucional 
Totolapan, Mor. 

1997-2000 
ASUNTO: 

HCJA Lo.2 

DEPENDENCIA ". ._ . I 
DEPTO. 

S E C C I ~ N  

OFICIO NUM 

PARA DISPONER DE QUE SE CUMPLA E S T A % I S P O S T C I ~ ) N  Y CUE S I  €14- 

ALGÚH MUMEkTO L A   G E N T t  EXIGIERA CUE SE CUMPLICRA  CON ESTE PUNTO,  QUE LO" 
CETERF!lHiN L A S   I l r S T A N C I A S  QUE LES CORRESPOIiDA  HACERLO. 

A S 1  H I S N O  AMBAS P A R T L S  SE COHPRUMETEN A CUE OclR?tllE EL TIEM- 
PO QUE TRANSCURRA  PARA QUE SE L L E V E  A C A B O   L A  PRUXIKA R E U N l O h r  E V I T A R A t i -  
Gl'E SUS  REPHESEKTAOOS  COMETAN  ACCILNES QUE POliGAN E h  PELIGGO  GTRO ItJCICEN- 
T t  COHO EL AkTERIOR. 

s1k MAS C U E  AGREGAR A LA PRESEfrTE Y L E I D A  QU€ LES FUE A L O S -  
P R E S E N T E S ,   L A   R A T I F I C A t 4  Y F I R M A N  PARA 

UkbICS Fk 



En el pueblo  de  Totolapan,  Muniripio  de  su  mismo 
nombre  del  Estado  Libre  y  Soberano de Morelos:  siendo  las 2O:OO 
horas  del  dfa  dieciocho  del  mes  de  agosto  de mil novecientos 
noventa  y ocho,  nos  reunimos los CC. Mayordomci  de la iglesia  de 
San  Guillermo  Totolapan,  las  autoridades  locales  a  invitaci6n  de 
los  anteriores  representadas  por  el C. Mario  Nolasco  Farelas, 
Presidente  Municipal  Constitucional,  el C. Davi: Mejfa  Barranco, . 
Regidor de  Hacienda, el  C.  Profr. Hugo  Jimencs ?.spnos, Regidor 
Educacidn,  Cultura  y Recreacih, el C. Miguel  :?mora Coca,  Juez 
de  Paz  Municipal  y  algunos  vecinos  de  pueblo ;.ara constituir la '. 
HONORABLE  JUNTA  VECINAL  DE  ESTA  CABECERA  MUNICIPAL,  conforme 
dispuesto  en la Constituci6n  de los Estados  Unidos  ,Mexicano 
el Art. 9 y  130, en la Ley  Federal  para  la  Preservaci6n  del 
Patrimonio  Hist6ric0, Art. 2 vigentes  en n.ü&tro pafs y según lo 
dispuesto  en  el  Bando  Municipal  en el  Art. 50. Capitulo  111, 
Fracc. H y  el  Art. 100. Capitulo I, Fracc. 8 del  gobierno  local. 

Debido  a  las  circunstancias  acontecidas  en  los 
últimos  meses  a  la  fecha y.sobre  todo  por  el  interes  generado en 
la  comunidad  por  conservar  y  mantener  los  bienes  muebles  e 
inmuebles de  sentido  histdrico,  arquitect6nic0,  cultural,  de  uso 
costumbres y tradiciones  de  la  comunidad,  teniendo  especia 
atenci6n  al  Exconvento  de  San  Guillermo  de  la  orden  agustiniana 
que  data  del  siglo X V I .  

Esta H. Junta  Vecinal  se  constituye  teniendo com 
objetivos  principales: 

1 )  Con  respecto a la preservacien  de  usos,  costumbres  y 
tradiciones  comunitarias. 

a)  De  las  fiestas  religiosas.-  Todo lo que  sea  de  injerencia 
del desarrol1.0 de  las  mismas  desde  su  organizaci6n. 

2) Encargarse  de  velar  de  que  los  trabajos,  modificaciones o 
proyectos de  cualquier  indole  a  ejecutarse  en el Exconvento  de 
San  Guillermo,  guarden  el  estilo  original  del  mismo. 

3) Del  compromiso  material  de la proporci6n,  consecuci6n  de l o s  
materiales o recursos  financieros. 

Ya sea  por  cualquiera de  estos  medios: 
- Por convenios. 
- Tripartitos. 
- Y segGn  posibilidades  del  grupo. 

4 )  Del  Comite  representativo"  Se llevara  a cabo de  una 
directa en asamblea  convocada-para estor  con duracidn  de 
integrandose de : 

Presidente. 
Secretario. 
Tesorero. 
ler.  vocal. / '  

2do.  vocal. 
3er  vocal. 

Mismos que tendran  como  obligaciones  convocar  a 
enviar  notificaciones  a  las  dependencias  correspondientes, 
realizar  tramites  de  gestoría  y  los  que  la  asamblea  acuerd 

5 )  De  los  integrantes  como  asociados.-  Deberan  cumplir 
requisitos  de  ciudadanía,  cooperar  en  cuanto  al  apoyo  que  le  sea 
solicitado  por  el Cornit6 en  turno,  guardar  orden en  las  asambleas 
correspondientes,  asistir  a  las  mismas  y  su  permanencia  ser5 
sujeta  a  voluntad  propia. 

Estos se  dividiran en asociados  iniciales  y  transitorios  según 
su registro. 



jj De  la  disolucidn  de  la misma.- Se  tendrd  por  enterado  de la 
?isolucibn  de la misma a las  partes  que  oficialmente  la 
reconozcan,  con 60 dfas  habiles  de  anticipaci6n para  que  proceda 
!a misma y serd  su  jeta  a  acuerdo  de 1.3 asamblea  general  quien 
5610 tendra  autoridad  para  determinarlo Ae esta forma. 

Sin mas que  agregar 2 la  presente  se  da  por 
:erminada en el lugar,  hora y fecha  arriba  mencionado y para  dar 
validez  a  la  misma  firman  al  calce  los  que  en  ella  intervinieron. _"""""~""""""""""""""""""""""""""~ 

.- \. : I  

, 

POR LA HCNORABLE  JUNTA  VECINAL 

CARGO  NOMBRE  FIRMA 

PRESIDENTE  SR.  OTILIO  ADAYA  JIMENEZ 

SECRETARIO SR. DIONICIO  NAVA  VILLANUEVA 

TESORERO SR. ROMUALDO  SANVICENTE  CASTRO 

ler. VOCAL SR. FELIPE  PEREZ  MARTINEZ 

2do. VOCAL SR. CARLOS  BALTAZAR  MOZ 

3er. VOCAL SR. JUAN  NERI  SANVICENTE 

. 

! 



b Instituto Nacional de 
Annuopologiir e Historia 

a 
‘ a  

DIRECC16N GENLRAL 
Cbrdoba núm. 45. Icr. pisa 
Col. Roma 
Kkxico. D.F. C.P. 06100 

Expcdicnlc 

CONTROL NO. 1975 D.G. S/N / J.V. 32 
MEXICO, D.F., 14 DE  SEPTIEMBRE  DE 1998 
“POSEEDORES  DE  LEYENDAS” 

” \ .  

SR. OTlLlO ADAYA JIMENEZ 
PRESIDENTE DE  LA JUNTA VECINAL 
“PROGONSERVACION  DEL  EXCONVENTO 
DE SAN GUILLERMO EN  LA POBLACION 
DE  TOTOLAPAN”,  ESTADO DE MORELOS 
P R E S E N T E  

:.r 

, 

Me permito informarle que, en atencion a su solicitud y toda vez que han sido 
cubiertos los requisitos legales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
lo, 2’ y 3” fracción IV, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artisticos e Históricos, lo, 2’. 3”, 4’ y demás relativos de su 
Reglamecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha considerado 
conveniente reconocer como  su órgano auxiliar en el cuidado, conservación y 
preservación del Monumento Histórico que se localiza en el Municipio de 
Totolapan, Estado de Morelos. a la Junta Vecinal “Pro-Conservación del 
Exconvento  de San Guillermo en la Población de Totolapan”. misma que cuenta 
con los objetivos siguientes: 

Auxiliar a este Organo Desconcentrado en el cuidado, conservación y 
preservación del Exconvento de San Guillermo, ubicado en el Municipio de 
Totolapan, Estado de Morelos. 

Efectuar una labor educativa entre los miembros de la comunidad, sobre la 
importancia del cuidado, conservación y preservación del Monumento 
Histórico antes mencionado, y en general del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

@ o  
Promover y difundir todas  las actividades que contribuyan al crecimiento y 
enriquecimiento cultural de la ccmunidad. 

S r  

a 



Wl INNIHI 
Insliluu, Nacional de 
Anuopolocía e Hisloria 

DIICECCI6N CENUUL 
Expcdlmtc 

Wrdoba núm. 45, Icr. piso 
C a l .  Roma 
Mir~co. D.F. C.P. 06700 

' o  Hacer del conocimiento de las autoridades de este Instituto cualquier 
construcción o actividad  que no esté autorizada el mismo. 

Como integrantes de la Junta Vecinal "Pro-Conservación del Exconvento de San 
Guillermo en la Población de  Totolapan'. el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, reconoce a los ciudadanos: 

#. 

o Otilio Adaya Jiménez, Presidente. 

o Dionicio Nava Villanueva, Secretario 

Rornualdo Sanvicente Castro, Tesorero. 

o Felipe Pérez Martinez. Primer Vocal 

o Carlos Baltazar Moz,  Segundo Vocal. 

o Juan Neri San Vicente,  Tercer Vocal 

o Pablo Martinez Valladares, Cuarto Vocal. 

Mario Liévano Ramos,  Quinto Vocal 

o Lauro Vivanco Vazquez, Sexto Vocal 

o Maricela Flores Barona.  Séptimo Vocal 

Las obras de restauración; conservación o de cualquier naturaleza que recaigan 
sobre el Monumento Histórico, .inclusive las que llegara a efectuar esa Junta 
Vecinal, deberán contar previamente con las autorizaciones de las 
Coordinaciones Nacionales  de Monumentos Historicos y de Restauración de 
este Organo Desconcentrado. respetando en todo momento la direccion y 
asesoria que le  corresponde en térmncs de ley. 



I n s t i t u t o  Nacional de 
Antropología e Historia 

DIRECCIbN GENERAL 

Col. Roma 
C6rdohr nüm. 45. ler. piso 

hfixico. D.F. C.P. 06700 

Asimismo, para el logro de los objetivos de  esa Junta Vecinal se deberán de 
obtener las autorizaciones que, en su casa,%. deban' tramitarse  ante las 
autoridades federales o municipales correspondientes, así  como  de  aquellos 
particulares que detenten la propiedad o custodia de algún  monumento en 
particular. 

Sin otro particular, aprovecho  la ocasión para enviarle un cordial  saludo. I 

A T E N T A  # 

f C.C.P. 

Y GONZALEZ  SALAS 
DIRECTORA GENERAL 

ETNOLOGO SERGIO RAUL ARROYO GARCIA, Secretario  Técnico del I 
I.N.A.H. 1 
LIC. MARIA DEL PERPETUO  SOCORRO  VILLAREAL  ESCARREGA, 

! 

Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos del I.N.A.H. 

Centros I.N.A.H. 
ARQ. SALVADOR ACEVES  GARCIA, .-Coordinador Nacional  de 
Monumentos Históricos del I.N.A.H. 
LIC. LUCIAN0 CEDILLO ALVAREZ, Coordinador Nacional  Restauración 
del I.N.A.H. 
ANTROP. VICTOR HUGO  VALENCIA VALERA, Director  del  Centro 
I.N.A.H, Estado de  Morelos. 

LIC. JOSE VICENTE DE LA ROSA HERRERA, Coordinador  Nacional  de i 

\(JP*AOJ* 



todos los WJayordomos y 

pueblo en general se les  C O ~ W ~ ~ C L ~  

9ue .e l  . * S y .  o b i s p o  D o n  &is 

zeynoso Cervantes, e l  día 9 del 
presente  mes, terminada 1.a 

ce lebrnc ih  de las confi.rn,aciones, 

que ser6 a las 5:OO p.m., darti 

lectura a la carta, que responde a 

[a que ustedes (mayordomos) l e  

escribieron en e l  mes de julio, por 

lo cual les pedimos no falten. 

tentcrmente 



ACTA DE ASAMBLEA  COMUNITARIA  DEL  PUEBLO DE TOTOLAPAN,  MORELOS 

Sihndo  las  veinte  horas y quince  minutos  del  dia  diez de octubre 
del  ano de mil novecientos  noventa y ocho, se realiz6  una  asam- 
blea  general  del  pueblo  de  Totolapan  en  la  explanada  del  frente 
de la  Presidencia  Municipal  del  mismo  lugar;  para  dar  soluci6n  a 
la  problematica  que  se  vive  por la manera de evangelizar de la 
orden  franciscana  que  esta  actualmente  a  cargo de nuestra  parro- 
quia y que  no  acepta  10s USOS, COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA 
COMUNIDAD DE TOTOLAPAN. 

En  dicha  asamblea  se  lleg6  a los siguientes  acuerdos: 

1.- El  pueblo  de  Totolapan,  conservara y preservara  sus  USOS, 
COSTUMBRES Y TRADICIONES,  realizando  para ello lo que se juzgue 
necesario. 

2.- El Parroco  encargado  de  nuestra  iglesia,  debe  respetar y dar 
continuidad  a LOS USOS,  COSTUMBRES Y TRADICIONES de nuestra  comu- 
nidad. 

3.- Los  Mayordomos  son  los  encargados por parte  del  pueblo  de  la 
iglesia de San  Guillermo  (mobiliario  e  inmobiliario) y preserva- 
ci6n  de  nuestros  USOS,  COSTUMBRES Y TRADICIONES. 

4 . -  Cualquier  consecuencia de esta  acta  sera  asumida  por  todos 
los firmantes. 

5.- Debido  a los  problemas que se han generado,  el  pueblo  de 
Totolapan  exige  el  retiro de la  orden  franciscana  de  nuestra Pa-- 
rroquia, y solicita un sacerdote  diocesano. 

6 . -  La Junta  Vecinal  es  la  encargada  del  exconvento de San Gui-- 
llermo  Totolapan  (mobiliario e inmobiliario)  ante  las  autoridades 
civiles  correspondientes,  por  estar  declarado  Patrimonio  de la 
Humanidad. 

7.- Esta acta  se  dard  a  conocer  a  las  personas que puedan  estar 
involucradas  en  el  cumplimiento de la  misma  (comunidad de Totola- 
pan,  Autoridades  del  Ayuntamiento  en  turno,  mayordomias  en  turno 
y Parroco  en  turno);  así como a  las  instancias  eclesiasticas y 
civiles que correspondan. 

Sin  otro  asunto  que  tratar,  se da por  terminada  la  asamblea 
firmando de común  acuerdo  todos los presentes, y las  autoridades 
municipales  como testigos.--------------------------------------- 
~~~"~~"" "~~"~" "~~~~"" "~"~" " " "~" "~~~"~" " " "~~ ~, p 
------"-----DAMOS FE------------------RUBRICAS--"------------------ - .-; r'\ .u 

""~"""""~""""""~~"~~""~~~""""""~"""""~ 
----" ,L v 



t Cuernavaca, Mor., 12 de octubre de 1998. 

ACTA DE LA REUN16N SOSTENIDA CON S.E. DON LUIS REYNOSO CERVANTES, IX OBISPO 
DE CUERNAVACA; LOS FRAILES MENORES CONVENTUALES; C. MARIO NOLASCO FARELAS, 
PRESIDENTE MUNiClPAL DE TOTOLAPAN Y UN GRUPO DE FIELES DE LA PARROQUIA DE SAN 
GUILLERMO EN TOTOLAPAN MORELOS. 

" 1. .,s. I 

El Geilor Obispo record6 su visita a Tololapan, realizada el día 9 de octubre del aRo en curso; en 
donde  se enhevistd con los mayordomos de la Parroquia de San Guillerm  en Tololapan, Mor., en la que 
comenlb con ellos que en su prbxima visita pastoral eslarla dispueslo a escuchar todas sus demandas. 

Despuks de la visita del Sefior Obispo, lodo parecla est$ lranquílo en  el Pueblo, pero una vez que 
el Senor Obispo salid, se inicid una pequeila  revuelta  ocasionada  por los mayordomos, con personas ajenas 
al lugar; entre ellas se encontraban personas de Ixtapalapa, D. F., 

i 
En dicha revuelta fueron agredidos verbalmente los Padres Conventuales. Los mayordomos 

cerraron el Templo por un par de horas aproximadamente. 
.. .. I '  I 

En la reunión tenida el  dla de hoy con  el Señor Obispo, 'se reconoci6 que hubo agresi6n verbal en 
un momenlo por ambas parles, esto es los mayordomos y los heles, e Incluso algunas personas salieron 
lastirnadas, no gravemente. Los mayordomos han incitado al: Pueblo para que los Padres salgan de 
Totolapan. Cabe mencionar que el sábado 10 del presente, los mayordomos citaron al Pueblo .en,la.Plaza 
Principal, para comunicarles de la urgencia de la salida de dichos Sacerdotes. .. ' .  I . I  ,.,I * I  j ;. 

l 
. .  - S": 1 , ;  y , ,  

En tal acto participaron cerca de 500 (quinientas) personas, se tiene idea de que firmaron 300 
(trescientas) personas manifestando su desconlenlo en contra de los Padres. 

A todo lo anterior, el Seflor Obispo, lomando la palabra pdntualir6 lo siguiente: 
I , .. ' . .... 

Los Padres Conventuales desde que llegaron a San Guiller$o Totolapan, han promovido y foflale&lo 
intensamente la fe del pueblo de Dios, como consecuencla d e  esto: 
La pastoral de los Religiosos ha afectado y reslado h e r d  a los hermanos separados, quienes se 
sienten rechazados. 
Los mayordomos no pueden irllervenir en cuestiones inlern,as de la Iglesia y menos  ,en su .gobielno 
Interior. 
Los mayordomos deben estar aprobados por el  phrroco y de acuerdo con un reglamento elaborado en 
cada parroquia. ' ,, .. , .. 

.. ' I  1 

I , ! I  8 

, 
I . .  

! '. , I I  

El Sefior Obispo manifestb que las junlas vecinales fueron derogadas por mandato  presidencial,^ por 10 
tanto, no se puede admilir su reaparicibn y menos su actuacibn. 



Los mayordomos desconocen tolalrnente la exislencia de la Ley de las Asociaciones Religiosas y Culto 
Publico. 

El Serior Obispo  pidid a los Padres Conventuales que: deben consewar los usos :! costumbres, 
tradiciones, peregrinaciones, elc. en el lugar; y punlualiz6 'es necesario catequizar su religiosidad popular". 

Fueron leídos los siguientes artlculos de la Ley  de las Asocibcciones Religiosas y Culto Publico: 
Art. 6: en este artlculo se afirma que las Iglesias, Parroquias, Asociaciones Religiosas deben 

0 Art. 12: Para  los efectos de culto se requiere que el minisfro sea mayor de edad, se notifique a 

Art. 9: que cada asociacidn religiosa se debe identificar con su nombre propio, organizhndose 

Art. 25: Las auloridades Federales, Eslalales y Municipales no deben intervenir en asuntos propios 

elaborar sus propios eslatutos con los cuales se regirdn internamente. 

Gobernaci6n el nombre del candidalo. .- <, ".I 

inlernaménte y que no se persiguen bienes  de lucro. 

de la Iglesia. 

I 

Se finaliz6 la sesi6n con la disponibilidad del Seilor Obispo para escuchar a quienes expongan en 
concreto usos y costumbres enlendiendo que &stas deben ser siempre sanas y denfro del marco de la ley. 
As1 rnisrno puntualiz6 que s610 el Obispo puede  mandar o cambiar a los Sacerdotes. 

EH conformidad con esta acta firnlan los presentes: 

Canciller Secretario. 

Testigo de esta Asamblea. 



@ El d a 1  Reg1 sur 
more.los -Q 

í e r n e s  
:S octubre de 1998 

2lA& c.. . lerol 

Merece  Riva  Palacio 
un puesto de 
elección:  Oscos 

C. Genrdo Ouor. el  ex 
tl lldcr f u n d d a  delcrup 

nvQr  de Maebr merccc ser 
r)O m nenll en algdn cxgo de 
+n popular. dada su destacada 
<mu 5omo p 0 U l ~ .  

Desdehan PRO y PRl 
~ v o c a t o d a ~ p a r a ~ p -  
el munlclpalismo 

nodad 18 LCY o.gwniu 

robr M ks inlclesa inlctnr 

I la nairracan de la urgencia 

ucipd, puecc s u  que al PRD y 

Y mesa de dLcurMn. aknd 
dn N u i d .  

. . .  

Un lonzamlento 
no apto  para 
menfes cuadradas 
YVO Penacho. supleanenlo 
sal. cede p a  u t a  rnica 
:6n N lugar  d benjamh de lb 
anu colacionablu: "Uni- 
as. ID ceuurn agoniza". 
o pa y pun nnivmicrrior. 

Intenta  cambiar usos y costumbres con argumentos :e;igosos 

a Totolapan 
Gustavo Marfínez Conz6lez 

A consecuencia de lo que con- 
sideran inuomisiones inaceptables 
en su vida comunitaria, vecinos de 
Totohpan exigen a l a s  mroriddes 
eclesibticas  el retiro d e l  p h a o  , 

IS.lv.dor,Hem~ndcq,dc,~,igetl 
venezolano. c imb de 10s novi-*T 
cios que habitan en l a s  instalacio- ' 

nes d e l  ex convenlo de San Gui- '\ 
llermo: Tal pctici6n  ha provaado 

r a i d  en la antigua comunidad de ,... 
Los Altos de Morelos. al causar '- 

divisi6n y opiniones encoomadas, 
que  amenazan con desbordar la 
capacidad de las autoridades civi- 
l e s  y religiosas. 

ULI dcliudo v+ltomo d e l  equilibrio 

En 1994, por  insuucciooes de 4 
la Di6cesis de Cuemavaca. un p-*. 8 
PO de serninarlstas  de la orden \ 

Po- fawee pase o( la p + i ~  6 $ 

Ciurá Morelos La fuerza de Estrada 2 

:omendación por 
Eo10 Ernesto Pacheco 

hialdonado: argumentos 2 
gljgencia  judicial 
:aso de que en un lapso de 

Carlos  Gallardo S6nchez 

Marco Anronio to meses M se den resubador 

'crcfos sobre invemgacwnes 
.a desapm'cidn del agenlc 5 
:r ial  Albeno Gua&rrama. Rnmirez 
:a geslidn de Corrillo Olca. 
Gnniridn  lnreramericana de 13 
wchos Hvmanos envinrd una Iban' 
-anc&idn  a los gobiernos 
go rho y Morelos.  para que 

Verdade a mediar 15 
w n  carra  en el asunto. Ana Lilia Cepeda 

"El Villanito \illanueva" 4 

Giordano y hielgar 

Voto  de  mexicanos 

7 

c 

. <  

i 
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! 

~ 

r o g l o n a l e a x o n . c o r n . m x  $ 4.00 ejemplar 



1 er.  lugar:  Viaje 
a h p u l c o  - 

patrOaiMdom 
EiKegioLai “l -I 

‘GlOI)I-ID€AS’ 

I - 1  I Divide el clero Q lofolapan 
fnnclruna mp6 el UHIYCIIIO del siglo XVI 

V“ de IP p*u- &- ... 
(declarado ese mismo lilo como Patrimonio 
de la Humanidad).El padre Hemindcr sus- 
tituy6 e n t o m  a Julio linoco en l a s  labores 

Durante tuaro allos, la presencia d e l  sa- 
cadoce exuanjuu ha iDlufcrido wn los usos 
y COSlUmbrrC Siadticor de lor h.bitanter 
de Totolrpan. lo que ha causado un gradual 
descontento enm pupor organizados de la 
comunidad. 

El  viernes ~ t u i a .  el obispo acudi6 adar 
respuesta a las inquietudes pue IC babfan sido 
manifestada por escrito. Hemhdndu cmvo- 
c6 a la grey cm6lica para escuchar la expli- 
cad611 de Luis Reynoso. dxinm prelado 

litúrgicrc y emgliuQru p r q i a s  de su fe. 

M exhond a l o r  p e w t u  (alrededor de mil 
personas. según una testigo presencial) a 
unirse “a la ausk-ridad m nucsuas fativi- 
dades rcligior+r”. a l u d i e n d o  a la costumbre 
de festejar con fuegos pirottsnicos.  comida 
y bebida a I r c  divauc idgenes  de su de- 
voci6n. ._ 
U obispo a g i i 6  hmbih el d c u l o  16 

de la  Ley Federal de Arma ¿e Fugo y Ex- 
plosiws para razonar la necesidad de abste- 

fiestas religious (de las cuales se celebran 
aproximadamente d e  por axlo en el @la- 
do). 

.. v 

nerte de dctooar &es y petardos en l a s  

t a u  que “dcbiio I lor problemas que se 
han gemndo. el pxblo  de Totolapan exige 

’ el rulo de Ir orden franciscana  de nuesva 

El  padr6n electoral  de  Totolapan es de 
aproximadamente 2,800. 

Eulrcvistdo en Ir plena del segundo 
nivel d e l  antiguo edificio. el cura Salvador 
Hemhdez.  visiblemente alterado. neg6 
cualquia infomuci6n d respecto. Al insis- 
tir. explic6: “la prensa loma medlr verdad y 
la convime en mil mentiras.” Luego agre- 
16. ”No comments” y dio un porrazo. 

~ Rrroquia y sdicita un sacerdote diocerano.” 

En asamblea  comunituia  celebrada el Toma protesta Antonio 
sibado 20. cerMcacla por la presidencia 
municipal. mir de Ochaientos habitantes se 
tomaron varios acwdos. enve l o s  que  des- Sánchez Garcia  como diocesano. h u e  O(r0r argumentos. Reyno- 

Intentan  restringir flujo de 
estupefacientes al interior de penales godc q u e c s u m ~ a n a c l  gobemador Jorge 

director del DIF 
Antonio Sánchez  Garcia es desde este 

jueves director del  Sistema Estatal para el 
Deurrollo Integral de la Familia (DIR. lue- 

PaZricia Rojas Albavcra 
L a  secretaria  de  seguridad  pública en 

conjunto  con Rcvenci6n y Rcadapraci6n 
Social  redohluoa  la  vigilancia en l a s  adua- 
nas  de los ccnuos de rcadapacidn d e l  esta- 
do. con el objetivo de impedir el ingreso de 
estupefacientes. 

’ Ya se han tomado medidas en el asunto y 
se efectúan r r iones  para impedir el paso 
de cualquier tipo de droga al interior de los 
Ceresos del estado. assl como en el Consejo 

ya fue redoblada la vigilancia en las distin- 

el cud inspecciodad  sigilosamente a todas 
aquellas penonas sospchosrs al inkoducir 
articulas permales para los reclusos. 

Habri rouci6n de wnond para evitar 

Tutelar dc Mcnores Lnfrrrtores. pur lo cual 

tas i n s t i l u d a r ~  con pasond de N l o d i a ,  

das“ enm custodios y reclusos.  compren- 
diendo eso como que m sc tolerara ningún 
tipo de cormpci6n y sed inmediatamente 
daday iometidr a una minuciosa  investiga- 
c16n la persona que sea sorprendida en al- 
gún hecho similar. 

Coniinuamenre se malizan  operativos 
sorpresadenao de las cArceles, bajo la tute- 
la de elementos de las procuradudas del es- 
lado y de la repúblic& para  así  detectar y 
e r r a d b ~  viaos tan dafinos  como el CONU- 

Asimismo, se espbcula que la mayoda de 

amigos o familiares dc los intunm durante 

do se r e d o b l a h  esfumos Dara evitar aue 

- m0 de  eslupelxieatcs. 

l a s  veces. l a s  droga son h~oducidas por 

la horn de viitk p ~ r  IO que UI este -ti- 

que se Llegue a l a s  tan conocidas ‘modi- esto siga ocurriendo. 

LO QUE TODOS ESPERABAMOS 

ENCOMRARAS:  CAUDAD, VARIEDAD, CoMoo81AD, 
SEGURIDAD, HtGlENE Y LOS MEJORES PREaOS 

MAYOREO Y MENUDEO 
N4MCLocALll 

CEW DE ABASTO EMIW ZAPATA 

Morales E d  le dio posesih del cargo. en 
acto donde destac6 11 experiencia del nue- 
vo funcionario público  en  &cas  relxtona- 
das coo la salud. educlci6n y nuuKi6n. 

S W e z  G u c h  tiene una amplia uayec- 
toria en el servicio pjblico. habitndose des- 
empeaado coma asesor y subdirector de Ins- 
uumentaci6n de Politicas  Sociales. en la 
Sccretm’a de Educaci6n. Salud y Desarro- 
llo Soclal.  del  Depanamento  del Distrito 
F&l. Er licenciado  enAdminisuaci6n de 
Empresas por el Instituto Tecnol6gico de 
Estudios Superiores de Montemy y IMCS- 

uo en Politics Públicas por el lnsututo Tcc- 
nol6gim Aut6nomo de Mtxico. 

U nuevo d i m c r o r  del D I F   M o d o s  tam- 
bitn  colabor6 en la SuMimci6n  de  Recur- 
sos Humanos y Mueriales de  Caminos y 
Puentes Feduales de Ingresos y servicios 
Conexos (capufe) y en la Subsecretaria  de 
Promoci6n  Turistica.  de la Secretaria de 
Turismo. 

En el x 1 0  de toma de protesta. a la que 
asisti6 la presidenta &I D[F Morelos. Ma- 
rla Teresa Burnett de Morales, el gobema- 
dor hlaaler Barud exprcs6 que “tenemos la 
ceneu de que el licenciado  Antonio Sin- 
chez Garcia habri & desempeñar con efi- 
cacia el w g o  que el esudo le confiere el 
día de hoy’. 

A s m i s m o .  el mandatario hizo M reco- 
wcimento L la labor derernpefiada por Pa- 
lricia Utoo Benhuma, quien rcnunci6 al 
cargo par CuatiaKS personales. y a g e g 6  
que  ella Y ba c a r r u r i u d o  ‘por su com- 
porniso roc i l l  y conocimiento  de la redi- 
dad cnud. que con lo que ha apoyado avan- 
cu i m p u c l n t e s  para la politica de asistea- 
cia social en nuestra entidad’. 
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El pueblo  de  Totolapan  se ha caracterizado des,de siempr6  por su gente 
de  carácter tranquilo,  ello sill embargo  nos ha llevado  en más de una  ocasión a 
vivir  las  consecuencias  de  las  actitudes  de  personas  que conhnden esa 
tranquilidad  con  indolencia  e  inocencia  extremás,  pretendiendo  imponer 
intereses  personales  externos  por  encima  de los intereses de la  comunidzd. 

Otra  de las características de  nuestro pueblo es la  herte  raíz  que  poseen 
nuestros  usos,  costrumbres y tradiciones: somos un  pueblo  con mhs de 8 
siglos de historia, y. llevamos  muy  adentro el legado que nuestros  antepasados 
nos dejaron. 

1' ,- e ._ - 

También  queremos  decirle que la  situación  que  atravesamos  nos 
permite  comprender lo difícil que  resulta una tarea de reconciliación  como la 
que  usted  ha  emprendido,  máxime uando los elementos  que  han ocasionado  la 
fractura social,  perviven de  alguna  manera entre nosotros. 

Mencionado lo anterior,  trataranos ahora de  ponerlo al tanto  de lo  que 
en nuestra  conwnidad  está  ocurriendo, y lo  que puede  derivar  de ello: . 

.. . 



En el afio de 1993, llegó a nuestra  comunidad  una  Orden  Franciscana  a 
hacerse  cargo de nuestra  Parroquia,  algo inusual, ya.:qge siempre  había  estado 
a cargo de  Sacerdotes  Diocesanos. Aclaramos que la  mayoría de la  población 
es  creyente  católica,  con  todas  las  características  del  sincretismo  religioso 
posterior  a la conquista  y lo que  ello conlleva. . 

La  Orden  Franciscana  mencionó a su llegada que  venían a  ponerse al 
servicio  de la comunidad  y  no  a  quitar  costumbres y tradiciones, sin embargo 
el paso  del  tiempo  nos ha demostrado lo contrario;T.no sofa eso,  han  tratado 
de imponer.sus  formas de  evangelización  ajenas y desconocidas  por  nosotros: 

.Niegan  servicios  religiosos  a los que  Sacerdotes anteriores  nos habían 
acostumbrado. 

Faltan el respeto  a  imágenes en  las  que  nuestro  pueblo  tienen  depositada su . 
fe y respeto desde hace  siglos. 

Ofenden  las  formas  de  alabar  a  nuestras  imágenes,  formas  que hemos 
practicado desde  siempre,  tales  como  las  danzas  de los 12 Pares  de Francia. 

- M  No aceptan  las  ofrendas que  estamos  acostumbrados a llevar  a los Santos y 
al Santo  Cristo  Aparecido. 

M No reconocen ni dan  validez a la Mayordomía  Parroquiaí,  y  con  ello la - - - .  

f o r m  tradicional de  organización  del  pueblo. 

Acondicionar1 y remodelan  nuestro  Exconvento de  acuerdo a las 
necesidades  que les plantea  su  proyecto  en  marcha  de  instalar en el un 
Seminario,  independientemente  de  que  este p e r d i d o ;  más  no  restauran de 
acuerdo  a Ias necesidades  apremiantes  que  tiene ía estructura  del  edificio. 

m Niegan el paso  hacia la parte  alta  de los Claustros,  sin  importarle  que  con 
ello  nos  arrebatan  esa  herencia  que  dejaron  nuestros  antepasados, 
Iastimando  por  dentro eso que’ nos  ha  permitido  ser  uno de los pocos 
pueblos que  conservan integra  la  huerta de  su  Iglesia. 



Aunque todo lo anterior  parece  a primera vista un problema de la 
1glesia.como Institución, que deberian resolver  las Autoridades Eclesiasticas, 
se 'ha 'transformado en un confliao social debido a que existen un grupo 
minoritario qu'e apoya a la Orden Franciscana lo que está dividiendo a nuestro 
pueblo. 

Nosotros tratamos  de resolver dicho conflicto, sin pasar a mayores, sin 
embargo la primer semana de  octubre el Párroco convocó al pueblo en 
general, y no solo a la comunidad católica a escuchar la-respuesta del Sr. 
Obispo  a la carta enviada al mismo por los Mayordomos) pese a ello el 
Obispo no quería responder ante el. pueblo ahí reunido, si no solo a la 
Directiva de la Mayordomía, lo cual no fie aceptado y, forzado por las 
circunstancias tuvo que leer su respuesta ante todos los presentes. Posterior a 
ello se retiró, sin importarle el malestar que  su tardanza y su respuesta 
dejaban en los que ahí quedaban. 

Ese malestar derivó en una serie  de hostilidades y agresiones totalmente 
fuera de control, lo cual no importó al Párroco  ya que  se metió a la Iglesia 
cuando  se fue el Sr. Obispo y no volvió  a salir. A partir de ese momento  el 
pueblo tomó una resolución: Exigir el retiro de la Orden Franciscana. Pese a 
ello, la Orden Franciscana continua, así como también continua día con día el 
agravamiento del conflicto  social. 

Todo lo antes expuesto nos llevó a tomar  la determinación de ponerlo 
en su conocimiento, solicitando su intervención ante quien corresponda para 
encontrar la  mejor y más rápida solución, ya que el proceso legal por nosotros 
emprendido es lento y puede ser rebasado en cualquier momento por  las 
consecuencias inevitables y tal vez irreversibles de esta situacibn. 

.' Por nuestra parte, continuaremos con lo que nuestros usos, costumbres 
y tradiciones nos marcan, tratando como hasta  hoy lo hemos hecho, de  no 
agravar más la fractura social que enfrentamo 



Dado que una situación generada en 5 aiios no puede ser expuesta en 5 
minutos nos ponemos a sus órdenes en los siguientes teléfonos y direcciones: 

Sr. Felipe Pérez Martinez, Av. Morelos No. 15, Tel. 735) 1 44 91 en 
Totoloapan. 

A . t e n t a m e n t e  . -  

MAYORDOMIA PARROQUIAL 

Presidente 

Secretario 

JUAN 

JUNTA  VECINAL  DE  TOTOLAPAN 

Presidente 

OTILIO 

VA. 

Tesorero 

RcZ$$$%s. 



@ d a 1  I Regional.. sur morelos - 
Po* [."O. pa.= P IP p6gin.a 9 comunales;  on Tepoztlán.  aunque hay nuevo  cornisariado, carece de apoyo real POI 

la Ialla de quorum. 

Ieligro latenfe A palabras de príncipe ... 2 las elecciones 
en Tamaulipas Gttsraro Marlinez Gorr:&lez 

P cantidad de combustible gaseoso almacenado en [as instalaciones al 

Irre de ¡a riudod. es de un milldn cien mil litros: esta colorol cantidad. 
!por s í  un riesgo. se ve multiplicado porque los depdsiros  han rebasado 

v mucho el tiempo límite de uso que 
arca la normatividad oficial. Lar 
Itoridodes cornspondkntes Chilenos  se  manifiestan Marco Anronio Flota 
'nsidrran que el mantenimiento y 
lidado que IC da  al equipo ron el que a favor de la detención 
'eran es deficiente. lo quc agrava el 
oblcma. de Augusto 

' Lar mujeres de Morelm 3 18 Grnco Rmírez Gnrrrdo 

Y ¿que la1 si dona Suiza ... ? 4 

Ramírez 
Corte: muchos internes 5 

A mi amigo Gabriel &vas - 6 
19 Gerardo Becerra C l r d ~ e ~  

r o g l o n a l e a x o n . c o r n . m x  

. .~  - ." . . . " . - - .  



U "ostará 8 mdp a Cuautla 
instalar relleno sanlfario 

Lcticia Nrrio Monroy la realizaclhn de un relleno sanitario en cun u n  COSIO sup"rbr a los &tho millo- ducida por los tiradcros de  basura al alre 
DespuCs de que por diversos motivos la ciudad de Cuaetla. para principios del ncs de pesos, park que con esra obra se libre. sena16 el 8luMe de esa localidad. 

Con una aponaci6n de cuauo millo- 
@cos K suspendieran los vahajos para siguiente ano se espera que den InicllJ. termine la contaminaci6n ambiental pro- Francisco  Rdrlgucz Montao. 

Vaen= de L FN-P +... 
a comunidad  alcena  ha  stdo lento: el 28 de 
,diode 1998. Ir Mayordomia Pannoquid de 
rotolapan. (integra& por winos que por- 
m una uadicih centenaria) envi6 una car- 
a al Wasp Luis Rcynoso, en la que narran 
~ u c  a rdz de la lkgada *a nuestr8 Parroquia 
,de) unos  Padres que dijerm ser: Frayles 
Conventuales de la  Orden Francixana ..." 
rotolapan corre el peligro de dividirse "y 
viviendo en constantes fricciones entre unos 
y Nros o que  sucedan cosas peores que des- 
pds lamentulamos." En la  misiva. l o s  ma- 
yordomos  parroquiales descrikn lu varias 
muestras  de ialu de  respeto a su fe que reci- 
hen d e l  p h o c o  y l o s  noviLws franctxanos 
y escrihen: "por eso nos atrevemos a hacer- 
le las siguientes pfeguntas Revcrrndísimo 
Sr. Ohispo: 

; .bta CU~lImiddd ya n u  prtenecr a la 
Diosicls ae C.ucrnacavaf 

LYa esti pruhihido que haya danzas, 
mtísica de banda y cbhetcs en fiestas tradi- 
cionales religiosas de la comunidad? 

nada a nuestra comunidad  esta  Orden 
Francixana?.." 

Los conflictos a los que  aluden l a s  auto- 
ridades religiosas seculares del pueblo de 
herencia nihuul se dan en la organ1zri6n 

iC~61 fue el motivo por el cual fue asig- 

la manera urbana moderna. 'Pero a nuso- 
uos tamhiCn  hay una% cosas qw nu  nos pa- 
recen como aplaudir.crntv y bailar frente 
J alur de  la Iglesia." dicen l o s  mayordu- 

Cuatro me.ccs despuCs, Fray Salvador 
Hminder Ayala cit6 el vicrncs 9 de no- 
viembre a 'todos los mayordomos y puehlo 
en general" para cscuchar la respuesta  de 
. Luis Rcynoso. de viva VOL a la cma de ju- 
lio. El atriu se llen6. Una vez que el Ohsip, 
hubo leído la cartzque cmtesta l a s  pregun- 
tas de  una forma evasiva, una  mayoría de 
los presentes mostr6 signos evidentes de 
enojo: huh., empujmes. manoteos y 8mC- 

nams cnue los KNPW que 'defienden" a la 
Orden Irawiscana y los inconformes. 

Otrv punto crmfllctivo es la administn- 
cih del inmuehlt. del Ex convento. que la 
Iplesia se ddlud~ca y del que las autoridades 
civiles claman la titularidad. 

El I8  de agosto de 1998, los totolapenses 
Integraron una Junta Vecinal. mediante 
asamblea  popular. ratificada por acuado de 
cabildo d e l  24 de agosto. Sur funciones. con 
respectode la prcservach de usos. couttm- 
bres ytadiciones. son: organizar las f i e s t b  
re~rgiosas. velar porque  cualquier mdiiica- 
ción. uabajo o proyecto en el inmueble del 
Convento guarde el estilo original y hxar 

mOS. 

de l a s  fiutas, enue l o s  mayordomos. por una 
parte y los grupos de jóvenes y mujeres. 
apegados al Phoco. que evmgelizan según 
la corriente cuism6tica. y celehan nusa a 

financimiento para su desempeño. pur con- 
venios y según sus posihllidades 

Por su pure. el Vicariu Rdríguez &ir- 

m6 que l a s  Juntas Vecinales (figura secular 

Grupo Editorial  Tlahuica 

Solicita: 
S.A. de C.V. 

MOTOCICLISTA OBRERO 
Requisitos: Requisitos: 
Licencia  Actualizada, Responsable, 
responsable Trabajador 

Interesados  acudir a  Avenida  Lázaro  Cárdenas 
número 494, colonia  Jiquilpan. 

I 

28-37110 



PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA 
YECAPIXTLA, MOR. 

6 2 8 2 0  

Asunto: D i a l o g a r  y aclarar con' 
e l  Obiepo los p u n t o s  -- 
que se  p r o m s i e r o n .  

Sr. FELIPE PEREZ MARTINEZ 
:.I 

se  t e  r e c u e r d a  de la r e u n i d n  que tendremoo en l a  casa pa- 

rroquiqal! c o n  e l :  PBrroco S e l v a d o r   H e r n A n d e z  y c o n  el: S r .  - 

Obispo  Un. Xu13 Regnoso,   Cervantes  e l  d i a  5 de  diciembre 

a l a s  5.00 p.m. 

A T E N T A M E N T E  

Y e c s p i x t l 2 ,  Mor., a O2 Diciembre  de 1998 
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