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PREFACIO 

El  interés  por  realizar  la prlesente investigación  de  tesis 
surge  durante  la  práctica  de  campo  en el Istmo  Veracruzano  bajo 
la  dirección  del  Ntro.  Esteban  Krotz  realizada  el  trimestre  es- 
colar  82-1nvierno.A  partir  de  entonces l o s  trabajos  de  campo  ex- 
traescolares  se  sucedieron  entre  1982  y  1984,  incluyendo  la  ter- 
cera  práctica  de  campo  del  PrograEa  de  Estudios  de  la  Licencia- 
tura  la  cual  duró 11 semanas;un  total  de 10 meses  en  contacto  con 
la  comunidad  con  la  finalidad  de  recabar  la  información  necesa- 
ria  y  teniéndome  que  enfrentar  al  principio  con  la  no  aceptación 
por  parte  de  la  gente del lugar. 

La  zona  donde  se  halla  Tatahu.ica?an,  la  comunidad  estudiada,  ha 
tenido  un  acelerado  desarrollo . industrial y  económico  a  partir  de 
los anos 50 debido  a  la  explota.ción  petrolera  y  las  industrias -- 
petroquímicas  de  transformación  surgidas  a  su  alrededor.La  pobla- 
ción, l o s  asentamientos  humanos as1 como la  activicad  económica, 
politica  y  social  ha  crecido  de  prisa.Este  desarrollo ha repercu- 
tido  ha  repercutido  en  el  medio  anjiente  natural  pues  la  demanda 
de  materias  primas  y energéticos.nmpe el equilibrio  ecológicc: y¿: 

que 10s desechos  industriales  son  ianzados  directamente  al medio 

axkiente o a los ríos. 
Lo que  antes  de  1950  fuera  una  zor2  donde  la  agricultura  tropical 
y la  ganaciería extensiva  eran  las  2rincipales  actividades  de la 
poblacidn  se  ha  convertido  en  impcrtante  foco  de  atracción  de  ma- 
no  de  obra  (calificada y marginal,  dedicada  a .la  industria,comer- 
ci0.y servicios),  así  como  de  capizales  de  empresas  privadas. 
Por  otra  parte, ia sociedad  indust-iai y su  economía  moderna  tien - 

den  a  romper los vhculos tradicicxles de los campesinos  indíge- 
nas  y  a  modificar  su  patrimonio cetural. 
Originalmente  existieror,  en la zorz más poblaciones  indzqenas de 
las  que hoy en  día  encontramos-Su  5esaparición  se  ha  debido a la 
invasión  de  población  trabajadora  (por  ejemplo,  Cosoleacaque). 
Además, los  modelos  de  vida que srgen c?e la  modernización,  de la 



cultura  que se desarrolla  a  partir de  la industria,  son  ajenos  a 
las  culturas  tradicionales  de los pueblos  indígenas y, en  mayor 
o menor  grado los influenczan  a  través  del  contacto. 

Durante el tiempo que estuve  en  Tatahuicapan,(Municipio  de  Me - 

cayapan y una  de  las 28 comunidades  Nahuas  de la  región),  a  tra- 

vés  de  la convivencia con sus  habitantes  surge  la  inquietud  por 
conocer y analizar  una  figura  importante en la vida  religiosa - 
sincrética  de  la  comunidad;se  trata  de SAN CIRILO:  pieza  arqueo- 
lógica  de  aproximadamente 70 cm de  altura  tallada  en  piedra  ne-- 
gra,  a la cual le han  puesto  vestido y han  recubierto  con  cemento 
y pintado  para  darle un rostro  humano  barbad0.A  esta  figura  le 
han  dado  calidad  de  Santo y se le atribuye  como  milagro o poder 
el poder  atraer  la  lluvia. 

La figura  conocida  ahora  como SAN CIRILO  fue  hallada  por un 
campesino  Náhuat en Zapotitlán  (comunidad  localizada  en  la  costa 
del Golfo de  México en la  misma  región  que  se  halla  nuestro  eji- 
do).Tras el  hallazgo, lo lleva  a  su  casa;  a  su  esposa  le  estorbaba 
y lo saca  fuera  de  la casa, entonces  comienzan  a  caer  fuertes ra - 
yos  y  relámpagos. 
A Tatahuicapan  llega el rumor  del  hallazgo y un  mestizo  que  aquí 
vivIa y no  creía en lo milagroso  del ya llamado  Santo, lo roba. 
Desde  ese  momento no puede  evacuar  ni  orinar.Sus  funciones  se -- 
normalizan  cuando  devuelve  al  santo y reconoce  que lo que  le  su- 
cedió  fue  un  castigo. 
Las  comunidades  de San Juan Volador y Tatahuicapan  desean  comprar 
el  santo  al  campesino que.10 halló.Lo  compra  tatahuieapan-Mientras 
la  procesión lo llevaba al pueblo  comenz6  a  llover  hubo  truenos 
y rayos.Tuvieron  que  llamar a un  brujo  de  Soteapan  (comunidad 
Popoluca)  para  que  hiciera un.a Velación, y así fue  como  se  cal- 
mó  la  tormenta. 

I 

En  cuanto al nombre  que se le  dio ai Santo  unos  dicen  que  se 
debe a  que  ese  día lo hallaron y, otros  dicen  que  porque  un -- 
Cantor lo soñó. 
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A  SAN  CIRILO  han  intentado rlobarlo en varias  ocasiones  es  por 
eso  que  no  está  en  la  iglesia  como los demás  santos,  sino  que  se 
halla  en  casa  de  una  persona de respeto  de  la  comunidad  que  está 
encargada de cuidarlo.Por  ello  también  la  figura  ha  sido  modifi- 
cada  en  su  apariencia  original.Quienes  han  tratado  de  llevarse  a 
SAN  CIRILO  han  sido  castigados  por  éste. 

El Gobierno  del  Estado  ha  reconocido  que es una  pieza  arqueo- 
lógica y por lo tanto un Bien  de  la  Nación,  sin  embargo el go- 
bernador  Fernando  López  Arias,a  petición  de los tatahuicapeños, 
permitió  que  la  comunidad lo conservara  comprometiéndose  a  cui- 
darlo y no  venderlo.Por  eso  cuando  tiempo  después  de  la  erup -- 
ción  del  Volcán  El  Chichonal,  gente de Chiapas  que  había  oído de 
los milagros  del  Santo, lo pid.ió prestado;los  tatahuicapeños  no 
permitieron que saliera de la  comunidad. 
El temor  de  que  SAN  CIRILO les.sea robado,  hace  que  éste  sea -- 
guardado  celosamente  y  se  desconfíe de cualquier extrafío que 
muestre  interés  en  conocerlo. 

. SAN  CIRILO  no  es  reconocido  como  tal  por los curas  quienes  no 
le  han  dado  su  bendición y no  le  permiten  entrar  a  la  iglesia 
por la puerta  principal  como E: los otros  sant0s.A  pesar  de  eso, 
sí tiene  Mayordomo  y  la  celebración  de su fiesta  es los días 17 
y 18 de  marzo. 
La diferencia  entre los otros  santos y SAN  CIRILO  (en  torno  de 
quien  se  ha  creado  un  MITO  y  un  RITO)  es que é1 tiene  el  poder 
de  atraer  la  lluvia al - 

-- nes. 
El poseer  a  este  Santo 
Nahuas  de  Tatahuicapan 

. región. 

sumergirlo en agua  y  celebrarle  Velacio- 

t a n  particular  distingue  a los indígenas 
de los Popolucas y los demás  Nahuas  de  la 
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EL FENOMENO RELIGIOSO Y SU ESTUDIO 

Xarco  Teórico .- 
La  Religión,  cualquiera  que  esta  sea,  forma  parte  de  la  vida ' 

colectiva  de  quienes la comparten o la  rechazan.Está  relaciona- 
da con el resto de su  vida  social y se  sitGa  dentro  de  un  momen- 
to  histórico  determinado.Los  ca:mbios o discrepancias  en  este -- 
aspecto  se  traducirán en conflicto. 

Los primeros  .pobladores  de  Tatahuicapan  fueron  politeístas, 
más  tarde  la  religión  Católica  traída por los conquistadores  es- 
pañoles  se  mezcló con sus  antiguas  prácticas  religiosas a tra- 
vés del fenómeno  Sincrético. 
El Catolicismo  Popular  imperó  entre  la  población  durante  largo 
tiempo  hasta la llegada  de la religión  Adventista (1964 aprox.), 
más  tarde  la  Pentecostal y luego  la  corriente  Espiritualista.La 
religión  predominante  ha  sido  siempre la  Cató1ica.A  partir  de 
1974 se  da  una  división al interior  de  este  grupo,  misma  que  es 
motivo  de  conflicto en la  comunidad;  paralelamente  encontramos  a 

-. 

quienes  pr.actican el Catolicismo  Tradicionalista  que  son  ancia- 
nos y adultos  que  desean  continuar con costumbres y formas  de 
practicar el Catolicismo  como :Lo hacían  sus  abuelos y, por otra 
parte  jóvenes y adultcs  jóvenes  quienes  han  ido  asimilando  la 
Teologza  de 1 a Liberación  (llevada  a  la  zona  por  sacerdotes -- 
Jesuitas) y que llamo  Grupo  Nu~evo. 

En el ejido  Tatahuicapan - coexisten.vakias religiones:  Católica, 
Adventista  del 7 O  &a, Pentecostal y Espiritualista-Cada  una  de 
ellas  sigue  diferentes  lineamientos,  sin  embargo  existen  aspec- 
tos  generales  presentes  en  todas  (inclusive  en  la  religión  pre- 
hispánica).Cito dos.definiciones  que hacen  referencia  a  estos 
aspectos: "La religión es la empresa humana  por  la  cual  se  esta- 
blece  un  cosmos sagrado-Lo saqrado  confiere  una  cualidad  de po- 
der  misterioso y temible  diferente  del  hombre  pero  relacionado 
con él" (Otto  R.,Eliade M.  en:  BERGER  Peter,El  dosel sagrado 
(Elementos para una  socioloqía  de  la  religión),Ed.  Arnorrortu, 
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Argentina,  1971. p. 4 0 ) .  

La  segunda  definición  más  detallada e s  la  siguiente: 'I Sistema 
de  creencia.s y prácticas  encontrada  en  toda  cultura,  que  forma- 
liza  la  relación  entre el hombre  y su medio (...) La religión : 

envuelve  la  idea del poder  sobrenatural y de fuerzas  naturales 
personificadas.Ceremonias, rituales y preceptos  son  usados  para 
comunicarse con ciertas  personas que se cree  tienen  mayor  acceso. 
La  religión  organiza  a  los  miembros de un grupo.en condición so- 
lidaridad y da amplia  base  para  la  interacción  social (. . .)  su- 
giere  un  sistema de autoridad q'ue permite  conocer  qué  es  correc- 
to" (WINNICK Charles,  Dictionary of Anthropology,  Philosophical 
Library N.Y., U.S.A., 1 9 5 6 .  p. 4 5 4 ) .  

Es una  coincidencia  universal,  pues sucedeoen todas las reli- 
giones, e l  hecho de que su 56 se centre  en  un  poder  sobrenstu- 
ral  facultado  para  ayudar o ha& daño  al hombre.  Tienen  ceremo- 
nias  rituales  y  normas  de  condu.cta  específicos.las  personas  con 
mayor  acceso son, en  este  caso los sacerdotes 1 7  Pastores;  perso- 
nas preparadas  para ''guiar" a 1.0s creyentes. 
La  religión,  además  de  ser I' (...) una  operación  ideal en el 
alma, el corazón (...) " (WORSLEY  Peter,Al.  son  de la trompeta 
final  (Un  estudio  de los cultos CARGO en  Melanesia),  Ed.  Siglo 
XX1,Col. Historia de los  Movimientos  Sociales,  España, ,1980 
p. 35) expresa  conflictos  sociales,  es  decir  que se  puede  adap- 
tar a  diferentes  situaciones  dando  base  a  la  interacción  social 
y a la  solidaridad. 

Existen  movimientos  religiosos  que  no solo aspiran  a  metas del 
otro  mundo  sino  también  a  alterar  el  orden  de  éste  mediante  la 
proselitización o mediante  otros  caminos  que  buscan  alcanzar 103 

propósitos  religiosos ( WORSLE'Y, op. cit..pp. 43-44)  como  es el 
caso de la  Teología  de  la  Liberación,  corriente  que  aparece 
dentro  de  la  religión  Católica  a  partir  del  Concilio  Ecuménico 
Vaticano I1 ( 1960-1965 ) y  que  denuncie la injusticia  social 
en que viver? l o s  pueblos  Latinoamericanos  pretendiendo  lograr 
formas  sociales  m%s  justas. 
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Las creencias  utilizadas  por la religión  buscan  validez en una 
dimensión que está más allá del. reino  empírico-técnico  de  la 
acción  (WORSLEY, op. cit.,  p. 35). De aquí  que la  religión  puede 
tratarse  cono  una  corriente de procesos  simbólicos  (WORSLEY, -- 
op.  cit. ,. pp.43-44). 

Mito y Rito .- 
Los Mitos  son  parte  del entorno-de cualquier  pueblo y son na- 

rraciones  que  desriben y explican  las  condiciones  reales  de -- 
existencia  de los individuos. 
Scwimmer  dice que, en las  sociedades  sin  Estado  los  mitos  presen- 
tan  figuras  que  controlan  tanto  la  situacidn  ambiental  como la 
social  al  mismo  tiempo que proyectan  cualidades  humanas  sobre 
las  fuerzas  de  la  naturaleza y así: "En la  medida que las  fuer- 
zas na.turales  aparecen dotadas  de  cualidades  humanas se  convier- 
ten ( .  . . )  en  principios  controlables ( .  . . )  'I (SCHWIMMER Erick, 
Religión y Cultura, tr. A. Cardín,  Anagrama,  no. 7, España,  1971, 

. 

p. 53) 
Esto  es que, a  través de los mitos los individuos  buscan  expli- 
carse  la  naturaleza y cómo  controlarla. 
En l a s  sociedades  contemporáneas los mitos  sirven  para  que los 
gobernantes o aquellos que detentan  la  autoridad  establezcan  su 
dominio  (SCHWIMMER, idem, p.p.  57-60-63). 
La idea  de  un  poder  sobrenatural  así  como  la  personificación de 
fuerzas  naturales se expresan  a  través  del  mito,  mientras  que a- 
- to  es un comportamiento  formal  que  se  repite  de  acuerdo  con re - 
glas  invariables  y  se  refiere a_ creencias  en  seres o poderes mí - 
ticos y su  fina1ida.d es  ser  prDpiciatorio.  (TURNER V. The  forest 
of symbols p.45 y CAZENEUVE J. Sociología  del  rito p.19 1 .  Lo 
antes  dicho  se  puede  sinteti2a.r  como:  mito = discurso,  rito = ac- 
ción, ya  que los  mitos  exp1ica.n  el  universo a quienes los narran 
mientras  que el rito  pretende  propiciar  un  acontecimiento. 
Rito  es  el  conjclnto de acciones  sociales,  que  solamente  ocurren 

en  situaciones  sagradas,  LEACH- E. Las  llama  acciones  estéticas 
(Leach,  Cultura y Comunicación - La lógica  de ... p.34 ) .  las cua 



les  se  mantienen  fieles  a  ciertas  reglas y son  repetitivas. L o s  

rituales  pueden  llegar  a  convertirse  en  costumbre  para  quienes lo 
practican,  pero  se  distingue  de  una  costumbre  común y corriente 
por su  carácter de pretendida ef:'icacia. 
LEACH, en  Cultura y Comunicación - al referirse  al  mito,  dice  que 
se  trata  de códigos que por  medj-o de  símbolos  expresan un mensa- 
je al  narrar  historias con ideas  metafísicas. Es en  este  punto 
donde,  mito y religión  se  complementan ya que  en  toda  religión 
existen  mitos y en ambas, los siimbolos tienen  un  importante  papel. 
Los s1mbolos de los que hablo  pueden  ser  una  actividad,  un  objeto 
entre  otros, y contienen las  propiedades  especzficas  del  comporta - 
miento  ritual  (TURNER V. The forest.. . p. 19). 

E l  interés  central de este  trabajo  gira  alrededor de un mito, 
el  Inito.de SAN CIRILO surgido  en el ejido de Tatahuicapan,  apro - 
ximadamenke  en 1953. Los mitos  buscan  dar  una  explicación  a  las 
fuerzas  de  la  naturaleza y los personajes que  aparecen  en  estos 
' I ( . . . )  muestran  una  eficacia  religiosa  orientada .al control  de 
determinados  aspectos  de  la  naturaleza".  (SCHWILNMER, op cit p.p. 
5 2 - 5 3 ) .  El mito de SAN CIRILO  tiene  como  personaje  central a SAN 

CIRILO quien  "controla"  la  lluvia y encuentra  objetos  extraviados 
Estos  "milagros"  le  otorgan  la  calidad  de  santo, y son  el  fín es- 
tablecido que se  busca alcanzar-  por  medio  de  su  ritual. 

Debemos  observar qué sucede  en  Tatahuicapan  cuando  aparece SAN 
CIRILO para  ubicarlo en la  historia  de  la  comunidad  y  explicarnos 
las  condiciones  de ese momento.. 
Los hechos que destacan son: S e  practica  únicamente la religión 
Católica,  aún  en su forma  de  Catolicismo  Tradicional,  las  posibi- 
lidades  económicas  permiten  hacer  grandes  gestas con motivo de 
las  Mayordomías,  etc. 
La  comunicación que tenía  Tatahuica2an y su  gente  era  mínimo  pues - 

to que el acceso a la  comunidad  era  una  brecha solo transitable 
' .  en  bestia o caminando; el camino  actual no se  había  abierto.  ArrL 

baban a la  comunidad  uno  que  otro  comerciante  proveniente de Ist- 
mo  Oaxaqueño ó de la  misma  región.  Los  Tatahuicapeños  que  salían 
eran  quienes  acudían  a  trabajos  temporales er: la  industria  petro- 

http://Inito.de
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química.  Sin embargo, la  identidad  del  pueblo  estaba  comenzando 
a  resentir  este  contacto. 
Unido  a lo anterior,  por  aquel  tiempo  había  en  la  zona  individuos 
norteamericanos  dedicados  a  la  compra  de  piezas  arqueológicas 
quienes  tomaban  ventaja de la  necesidad y, en  otros  casos la am- 
bición  de  las  personas que tenían  esas  piezas. 

Dentro.  de  este contexto, iqui.én o quienes  elaboran el mito de 
SAN C I R I L O  ?. 

Worsley  opina que, la  elaboración  de las ideas  contenidas  en los 
mitos son por lo común, concebidas  por  quienes  cuentan  con los 
medios  que  les  permiten  disponer de tiempo  para  pensar (WORSLEY 

op cit. p.48). Algunos  de  estos  medios son:  dinero,  tiempo  li - 
bre,  educación,  etc. 
A partir ae esto  pensaremos  que el mito  de  SAN C I R I L O  fué  ideado 
por  álguien que cuenta con alglmo (3 varios de los medios  citados 
con la finalidad de ejercer  cierto  control  sobre los demás  indi- 
viduos  mediante el manejo de  una  creencia  prehispánica  ligada  a 
la cosmovisión y religión, y que  identificara y distinguiera a 

los Tatahuicapeños. 

En  esta  narración  confluyen los dos'aspectos que  trata  Schwimc - 
er ya que  muestra  una  figura  que  representa  una  fuerza  de la natu - 
raieza (la lluvia) , la cuál puede  ser  "controlada" y, por  otro  la - 
do permite  ejercer  control  sobre  la  población, 

Existen  mitos que no  han  sido  ritualizados y rituales  que  no 
tienen una.explicación mztica (Schwirrüner, - op cit, p.p.49-50).  En 
el  caso  del  mito de SAN C I R I L C I  ST encontramos  un  ritual, el cuál 
pretende  tener  eficacia al propiciar  la  lluvia. 
El sZmbolo que se haya  presente  en  dicho  ritual es un  objeto,  la 
figura  de  SAN C I R I L O  que  tiene  doble  valor:  mítico y religioso. 

Otros  Mitos .- 
Ademds del mito de SAN C i R I L O  exísten  otros  mitos  que  se  cono- 

cen  en  la zona y que la  tradición  oral ha transmitido a través 
. -  
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de generaciones. La importancia.  de  estas  narraciones ( y  en  ge- 
neral,  de  todos los mitos).  radican en que  enseñan  valores  mora- 
les y normas  de  comportamiento EL seguir. 
Esta  serie  de  mitos  sirve  para  justificar  creencias  y  prácticas 
cuyo  orígen  se  remonta  a  la  época  prehispánica. 
Un ejemplo  de  estos  mitos o creencias  es el de los Chaneques  acer - 
ca del  cud1  hablo  a  continuación: 
El Dueño  del  Monte o de la  Tier.ra aparece  entre los Nahuas  y To- 
tonacos.  Entre los Nahuas  del  sur  de  Yeracruz  también  se  le  co- 
noce  como  Chaneque,  Chaneco ó Chane. 
Chane, el rey de la tierra, es  dueño  de  ésta, d e l  agua, los vege - 
tales, los minerales, los animales  y  controla  a la humanidad. El 
Chaneco  vive  en los cerros y las cuevas  (como  en el Cerro  Sta. 
Marta)., a su servicio  están los Chaneques  menores, los cuales 
viven  en  las  canteras  (la  cantera  de  roca  basáltica de Tatahuica - . 

pan, por  ejemplo), en el suelo,"en  las zanjas, en los arroyos, 
(como  el  Temoloapan,  Texisapan,  Tatahuicapan,  Oxochapa),  ríos y 

bosques (NÜNCH Guido, Etnoloqía de Istmo  Veracruzano , Institu- 
to  de  Investigaciones  Antropológicas, UNAM. México 1983, Serie 
Antriopológica 50,  p.p. 174). Los Chaneques  pueden  ser  blancos  y 
benéficos  para el hombre o negros  y  enemigos. 
La información  recopilada  en  Ta.tahuicapan  dice  que  tiene  cuatro 
dedos, son enanos y no comen sal. 
algunos  Chaneques  raptan  a las personas y les roban el alma  (a 
las  muchachas  que  les  gustan  cuando  van  solas a lavar  al  arroyo 
o a bañarse). Los brujos  pueden  recuperar el alma  haciendo "Ve- 
lorios" o' rezos y ofreciendo  copal. 
Chane  es un dios  agrario (cf. RELIGION  AGRARIA). A  continuación 
cito  dos  ejemplos  de  aplicacióa  práctica,  y  una  narración  acerca 
de  estos  personajes tal como  fueron  escuchados  durante  las  prác- 
ticas  de  campo: 
- "En la  milpa  se  quema  copal y un  pedazo  de  vela  blanca  para 
"amistarse".con los Chanecos. El copal  es  como flor  para el Cha - 
neto". 

- "Cuando  uno va a  un  terreno  que  se  visita  poco,  se  tiene  que 
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quemar  una  velita  blanca o copal  para  "pedir  permiso"  al  rey  de 
la  tierra. Si uno va con frecuencia  a  un  terreno,  es  conocido 
por el rey  de  la  tierra que ahí  habita". 

"Un señor  sembró  pldtano  en su milpa,  quemó  copal y velas al 
dueño  de  la  tierra.  Luego  fué  a  comprar  a  la  tienda y se  encontró 
a un "amigo"  que  tenia  cuatro dedos.  Tomaron  aguardiente y éste 
le dijo "donde  tiene su milpa yo vivo; es mi patio".  Le  dijo  que 
fuera  a  recoger los plátanos  porque  estaba  cuidandolos  de los a- 
nimales  del  monte". 

Estos  relatos de Tatahuicapefios muestran la importancia  del 
Chaneque  para los campesinos.  Las  prácticas que llevan  a  cabo  en 
relación  a  ellos,son  ritos. 
a  partir de la  definición que Víctor  Turner da de  rito  (cf.  Mito 
y Rito)  tenemos  que  este  tipo d-e prácticas  son  acciones  indivi- 
duales o colectivas de los hombres que se  repiten  de  acuerdo  con 
reglas  invariables y tienen sus propios  fines  establecidos,  como 
tener  contacto e influencia  sobre  poderes de mayor  alcance --- 
(WORSLEY op. cit, p. 33 y CAZENEUVE, ibid.) . 
Los efectos del ritual  religioso  son  considerados  eficaces;  su 
eficacia es de order. "extraemplrico" (CAZENEUVE-, ibid. ) .Para 
complementar  Leach  dice que el ritual  es  una  exposición  simbó- 
lica  donde  hay  un símbolo dominante  que  "habla"  sobre los indivi - 
duos  participantes  y cuyas acc.iones  forman  parte  del sistema.de 
comunicación  interpersonal  del  grupo  (LEACH,op. cit.,  pp.34-35) 
Para  comprender lo que es un - símbolo  me  baso  en  Abner  Cohen  quien 
dice que son  mecanismos que los individuos  manejan  para  afrontar 
sus  problemas  existenciales y les  pueden  asignar  múltiples  signi- 
ficados  (COHEN  Abner,Two  dimensional  man:an  essay on the  anthro- 
pology of power  and  symbolism  in  complex  society,  Routledge & 

Kegan  Paul,  England, 1974. p. IX). Los símbolos  se  pueden  clasi- 
ficar  de  acuerdo a dife'rentes  criterios.De  esta  manera,  hay  sím- 
bolos  de  distinción, símbolos formando  un  sistema  religioso,  sím- 
bolos  rituales, etc. (COHEN, idem). 
El símbolo dominante  puede ser:un objeto,  una  formación  lin ü í s -  

Zlca, 

http://sistema.de
http://criterios.De
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actosn  conceptos ... Por  otra  parte, los elementos  que  se ha -- 
llan  presentes  en el ritual  son : plegaria,sacrificio  y  tabú, y 

son  parte  fundamental de éste (CAZENEUVE, op.  cit.,  p. 2 9 ) .  

Partiendo de lo ya  expuesto, e:l ritual  practicado  a SAN CIRILO 
es  una  acción  colectiva  donde pa.rticipan "creyentes" y Cantores 
y se realiza  con  la  finalidad de-atraer la lluvia o, en  algunas 
ocasiones,  hallar  objetos  extraviados. . 
El símbolo  dominante  es el mismo SAN CIRILO  -una  pieza  arqueoló - 

gica  tallada en piedra  negra- et hipotéticamente  es  la  supervi- 
vencia del antiguo  dios  de  la IlLuvia y  la  vegetación: Tláloc.  

De acuerdo  a  Cohen  clasifico a SAN CIRILO  como  un  símbolo  ri- 
- tualy  también  como  un  símbolo  de  distinción ( de  identidad ét -  

nica ( cf.  Identidad)). 
El ritual'practicado a SAPU' CIRILO  se  diferencia  de los rituales 
ligados  a  la  vida  cotidiana que"se presentan  como  comportamien- 
tos  de  la  vida  diaria y que  podemos  llamar  costumbres  (como --5 

serían: balio personal y lavado  de  ropa  en el arroyo . . . I  por ge- 
nerar  un  vínculo  entre  la  vida  'cotidiana y el mundo  mítico  de 
las  divinidades  (la deidad.proveedora de  lluvia). 
La  plegaria  que  hallamos  en  este  ritual  es  la  que  formulan los 
Cantores al llevar  a  cabo el Velorio; el "sacrificio"  es  introdu - 

cir a SAN CIRILO  en  agua y quemar  copal  (Cabe  aquí  mencionar  que 
se  trata  del  mecanismo  ritual  de  purificación y regeneración  ?or 
las aguas  de  que  habla  Mircea  Eliade.  (ELIADE,Mircea,  Tratado  de 
historia  de  las  religiones,  tr.  Tomás  Segovia, 4 ed., Ed. Biblio - 
teca Era, México, 1986. p. 185) donde  la  inmersión  provoca  la 

" - lluvia al agostarse  las  fuerzas;  de SAN CIRILO; y el tabú  consis- 
te  en  que  no  puede  entrar a la  iglesia  Católica  por la puerta 
principal  como los otros  santos,  y  que  no se le  puede  fotogra- 
fiar  sin  "pedirle  permiso"  para  hacer-lo. 
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* 
De aquí que los símbolos sean  importantes  en  la  distribución  de 
poder. J 

En el caso de Tatahuicapan  propongo  como  Hipótesis que: 

El mito de SAN CIRILO cuyo  sTmbolo  es él mismo, ha  sido  creado 
y  sostenido  por  gente que no forma  parte  del  tatahuicapeño  pro- 
medio, la cual ha sabido  manejarlo  de  manera  que  cumpla  las  as- 
piraciones de los tatahuicapeños  cubriendo  sus  necesidades  de 
identidad  étnica a través de la religión, y así, sin  que  éstos 
se  den  cuenta,  tener  poder  sobre  ellos. 
i Qué se mantiene o intenta  mantenerse .a través  del  símbolo SAN 
CIRILO ? 

Sincretismo .- 
Es importante  explicar qué es el sincretismo  pues  forma  parte 

. 
rnedular de  esta  tesis ya que SAN CIRILO es  una  muestra  de  este 
fenómeno . 

¿Qué es el Sincretismo  Religioso? 
Es  el  resultado del contacto  de  dos o más  tradiciones  cultura- 

les  por  la conquista  de  una por  otra  sin que haya  una  integra- 
ción  completa de sus  component.es  (LORENZEN  David,Cambio  religio- 
so y dominación  cultural (El impacto del.Islam y el Cristianis- 
mo  sobre  otras  sociedades), El. Colegio  de  Mgxico, Méx., 1982. 
p. 11).En el caso que nos  ocupa  (que  es el caso  característico 
de los países de América  conquistados  por  España) se trata  de 
las  tradiciones  culturales  aborígen,  indí'gena,  y ¡a española, 
siendo  esta  última  la  conquistadora. 
los componentes  de las tradiciones  religiosas  culturales son: 
creencias (mitos), prácticas  religiosas  (ritos) y valores  nora- 
les, todos los cuales eran  muy  diferentes  entre  una  tradición y 

otra. 
La combinación  de las tradiciones  indígena  (religión  azteca) y 

española  (Cristianismo)  se  dio  sin  que  sus  componentes  se  inte- 
graran  completamente, y ambas  sociedades  vivían  en  conflicto. 

- 
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Al respecto  Lorenzen  dice lo siguiente: " (. . . )  donde  la  sociedad 
dominante  ha  sido  convertida  al  Cristianismo (...) las  tendencias 
sincréticas  han  tenido  que  permanecer  frecuentemente  disfrazadas" 
(LORENZEN D., op. cit. p. 15). Esto ha venido  sucediendo  hasta ' 

nuestros  días  a  través  de la adoración  conjunta  de  deidades  azte- 
cas  (ídolos  que  las  representaban)  y  españolas  (santos  Católicos). 
Para los aztecas no fue  novedad el afiadir nuevas  imdgenes ya que 
ellos  tradicionalmente  adoptaban  las  deidades  de  las  tribus  que 
invadían el Valle de México  (LO'RENZEN D., ibid ) .  

Antes  de  la  conquista,  dice  LorenZen,  cada  pueblo  indígena  te- 
nía  su  patrón  divino  cuyo  ídolo  estaba  adornado con mantos  y jo- 
yas  presentando  ofrendas.Fue  as5 como, al llegar los misioneros 
españoles  predicando el Cristianismo  y  hablarles  a los indios 
sobre  su  dios  y sus santos,  cada  pueblo  adoptó  un  santo  patrón 
Católico  cuya  imágen  también ve&€a ropas  finas y tenía  ofrendas. 
Huitzilopochtli,  Tezcatlipoca,  Quetzalcóatl,  renacieron en las 
manifestaciones de la  religión  popular  y  agrícola o se  fusiona- 
ron con  algunos  santos  Cristianos  (LORENZEN D. , op.  cit. p 9 3 ) .  

SegCln los españoles  del  tiempo  de  la  Conquista,  la  Evangeliza- 
ci6in (que  no solo consistió  en :La prédica  de  la  doctrina.Católica 
y la  construcción de iglesias,  sino  que  también  fue  la  destruc- 
ción  de ídolos, templos y  escritos de los indios),  puso  fin  a  sus 
creencias.sin embargo, la  continuidad  con  la  religión  prehispáni- 
ca  y  por lo tanto del sincretismo, - ha sido  preservada  en el Ca- 
tol~icismo  Popular el cual  es  resultado  de  la  confluencia  entre 
el Cato-licismo I Popular  español :y la  religión  indígena  precolom- 
bina  (GIMENEZ Gilbert..,Cultura-popular y  religión  en el Anáhuac, 1 

Centro  de  Estudios  Ecuménicos, %x., 1978. p .  13). 

/ 
/ 

\ 

La  religiosidad  popular  en  cotraposición  conla  religión  oficial, 
la cual  depende  de  la  institución  eclesial,  sus  normas  y  su sis- 

tema  de  control  pastoral,  se ha dado como consecuencia  del  descgi 
do  que  desde  mediados  del  siglo  XVIII  hubo  por  parte  de la Igle - 
sia  Católica  hacia  sus  fieles  que  se  hallaban  marginados o en 

- 
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lugares  apartados.Estos  se  fueron  volviendo  indiferentes  hacia  la 
liturgia  oficial y la  fueron  reinterpretando y adaptando  a  sus 
necesidades  particulares.El  distanciamiento  entre  el  clero y la 
religión  popular se hizo aún  más  grande en el siglo XIX con  las - 
guerras de Independencia  y  de  Reforma.Hasta  hace  unos  pocos  años 
la Iglesia  ha  tratado  de  recuperar el control  sobre los usos, 
costumbres  e  instituciones de la religión  popular. 
En  Tatahuicapan  esta  reinterpretación y adaptación  de  la  liturgia 
oficial  del  Catolicismo  queda  ilustrado  en los llamados  Cantores 
que  son  varones  de  la  comunidad  que  prestan sus servicios  como re 
zanderos  en  celebraciones  como  Dza de Muertos,  Navidad,  para re- 

memorar  algún  acontecimiento  importante en la  comunidad  por  ejem- 
p lo ,  el  temblor de 1959, o la fiesta del santo  patrono  Santos  del 
pueblo.los  Cantores  rezan y cantan  en  náhuat,  español y latín ... 
Según  platica un anciano  del  lgar,  recuerda  que  allá  por 1930 el 
sacerdote  iba  a  la  comunidad  cada año, para  la  fiesta  del  santo 
patrono,  San  Gabriel.La  misa  era  cantada  toda  en  1atín.A  pesar  de 
que  la  gente no enter.día lo que se decía, la  iglesia se llenaba-. 
Como el  resto  del  año la comunidad no tenía  sacerdote,  éste  per- 
mitió  a  algunos hombres-que prestaran sus servicios  para  repr-g 
sentarlo.De  esta  forma,  la  liturgia  oficial se fue  sustituyendo 
por  la  práctica  e  interpretacitjn  local ( a s í  como  en la  zona en 
general)  de  la  religión. 

-. 

Otro ejemplo son  las llamada:; Mayordomías  que  encontramos  no 
solo en  esta  zona  sino en toda  la  República Mexicana-Las Mayordo- 
mZas  son  festejos  en  honor de los-santos.Müunch las  define  con 
precisión: - 

" (  ...) organización  de  tipo  cooperativo,  donde  hay  intercambio 
recfiproco de bienes y servicios  dentro  de  un  ritual  religioso, 
para  alcanzar  la  ayuda de las  deidades y el prestigio  social" . 
(MÜNCH G . ,  op. cit.,  p.lC;).En sus  inicios  estaban  ligadas  a  las 
instituciones  eclesiásticas  de  la  Colonia,  pero  poco  a  poco y 
también  como  consecuencia del olvido  en que se  encontraban las 
comunidades  y los sectores  marginados  de la  sociedad  por  parte  de 
la Iglesia  oficial,  fueron  tornándose  autónomas. 

- 

http://sentarlo.De
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En Tatahuicapan son 13 los santos  que  tienen  MayordomTa,  inclu- 
yendo  SAN  CIRILO.Los  santos son:  San  Miguel,  e'l  Señor  de  la Bue- 
na  Suerte,  San  Gabriel,  San  Jos6,el  Señor  de  Otatitlbn,  San  Anto- 
nio de Padua, La Vfgen del Carmen,  San  Rafael,  Sta.  Cecilia,  la : 

Vírgen  de  Guadalupe,  San  Isidro  Labrador  y el Niño  Dios. 
Estas  fiestas  se  llevan  a  cabo más modestamente  pues  representan 
un gasto  bastante  oneroso  para el Myordomo  quie.n  debe  recurrir a 

la  ayuda  económica de sus  parientes  para  cumplir.Este  cargo re- 
viste  de  gran  prestigio  a  quien lo desempeña y le  permite gozar 
del  favor  divino. 

Este  tipo de festejos  religiosos  están  pues  sometidos  a fines. 
socio-económicos.Por  una  parte,  asegurar  la  realización  del  tra- 
bajo  en  las  épocas  oportunas  del  ciclo  agrícola  anual (las épocas 
de fiesta  coinciden con las  labores  agrícolas  de  mayor  relevancia 
como  son,  la  siembra de tapachole,  períodos  intermedios  entre 
siembra  y  cosecha,  y recoieccióln  de  ésta).Y, al  nismo  tiempo  dis- 
tribuyen  el  fruto  del  trabajo. 
Por  otro  lado,  fortalecen la cohesión  social y la  identidad  entre 
l o s  individuos  -al  transmitir  tradiciones,  existiendo  así una uni- 
dad  en  torno a creencias. 

.. 

Se puede  afirmar que la  permanencia  de  multitud  de  creencias y 

prácticas  manifestadas  a través; del  Catolicismo  popular,  en con- 
traposición con el Catolicismo  Oficial,  son  una  expresión  de  iden 
tidad  étnica  (cf. CULTURA E IDENTIDAD). 
Por lo tanto  concluyo  diciendo  que  la  forma  particular  que  tiene 
el Sincretismokeligioso en  cada  comunidad es una  forma  de  Iden- 
tidad  etnica. 

- 

Cosmovisión .- . 
La  Cosmovisión es la. concepción  total  del  mundo a través  de  la 
cual el hombre  intenta  comprender el orígen,  estructura y leyes 
del  universo. 
En  Kesoamérica  existen  elementos  cosmogónicos  y  religiosos  comu- 
nes  a los pueblos que a l l í  han. habitado-Mencionaré los tres --- 
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grandes  mitos  existentes: 
a) En  primer  lugar,  la  creencia en un dios  dual,  la  suprema  di- 
vinidad  Masculino-Femenino, de:L cual  deriva  la  importancia  de 
los  cuatro  puntos  cardinales  (abajo  (mundo  subterráneo) , enmedio 
(tierra),  arriba  (cielo), y orPgen de los demás  dioses y de los 
hombres. 
b) Las edades o "soles"  cuya  idea  principal es que el mundo en 
que  vivimos no ha  sido el primero  ni el Único  en el universo. 
c) La concepción  del  universo 'con sus planos  superpuestos y sus 
rumbos  cósmicos  (Esplendor del México  Antiguo,  Serie  de  Estudios 
Antropológicos  de  México; 3 ed.,  Ed.  Valle  de  Méx.,  Méx.,1977, 
Tomo I. p. 150) 

La población  de los actuales  pobladores  de  Tatahuicapan  está 
influenciada  por  la  religión  prehispánica,  herencia  de  sus  ante- 
pasados  Nahuas  de  la  cual  sobreviven  multitud  de  elementos,  así 
como  de  la  religión  Cristiana  traída  por los españoles. 
Lo anterior se refiere  a  mitos  creados  para  explicarse  su  orígen, 
cómo  aparecieron los dioses y su  relación  con  el  hombre,  así  co- 
mo el mundo en que vivlan. 
En  la  Cosmovisi6n  existen  elementos de Sincretismo Religioso-En- 
contramos  también  gran  cantidad  de  prescripciones  relacionadas 
con-los ciclos  astronómicos  de  eclipses,  movimiento de los astros 
y etapas  del  desarrollo  de  las  plantas.Algunos  ejemplos  son los 
siguientes: 

-. 

Por  ejemplo, el que la  noche d.el 2 4  de  junio  (solsticio  de  vera- - 
no)  sea  cuando  deben  recoger l.as plantas  que  han  de  servir  para 
curaciones;el  que los bebés  no  puedan  ser  vistos  por  extraños 
hasta  que  han  cumplido  dos  meses  de  edad  pues  de  otra  manera  les 
calientan  la  cabeza  con la mirada  y  enferman;  cuando  las  creatu- 
ras  nacen COD algún  defecto fí:sico dicen  que "se las  comió la 
luna"; los toros  se  amansan  cuando  hay  luna  llena;  la  luna --- 
cresciente, de 5 días  es  el  tiempo  para  sembrar  plátano y duran- - 

te  la  luna  menguante  es  tiempo  propicio  para  pescar  (Datos  re- 
copilados con habitantes  de  Tatahuicapan  durante los Trabajos  de 

- 
- 
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Campo) . 

Las deidades  cuyo  orígen  está  en los dioses  venerados  por los 
aztecas  son,  entre  otras: la  deidad del  agua  que  se  simboliza 
como la  Serpiente de Fuego  y  patrocina  la  fertilidad  (en la anti- 
güedad, Tláloc  Tlacamazqui,  Chalchiuhtlicue,  diosa  del  agua ( 

SAHAGUN Bernardino  fray,  Historia  general  de  las  Cosas de la Hue 
va España, Ed. Nueva  España, S.A., Col.  Atenas,  México, 1946, 
pp. 22 y 3 0 ) .  

Los  rayos son, según los tatahuicapeños,  hombres  gigantes  que 
pelean  en los cielos.los  rayos  cuidan  a los hombres  de los vien- 
tos que causan  enfermedad y destruyen  cosechas,  y  proveen  de  a- 
gua  para  las  siembras;  simboliza  la  muerte y la  transformación. 
Esta  capacidad  de  "transformación  la  han  transferido  a los huma- 
nos, como  es el caso de los "hombres  rayo"  quienes son hombres 
que se preparan  durante 10 ó 1 2  años  y  guardan  períodos  de  absti- 
nencia  sexual:  ellos  están  capacitados  para  propiciar o detener 
tempestades. 

.. 

Sin  duda,  la  deidad  principal  es el Chaneco  que  es  una  deidad 
agrícola,  jefe de las  serpiente:; y  gobernante  del  medio  ambiente 
y. los hombres,  éstos  deben  mantener  buena  relaciion  con él para 
tener  éxito en sus  cosechas. 
El sol ,tiene gran  importancia  pues  sustenta  al hornbre.En "mexi- 

cano" lo llaman  totahtzin,  "nuestro  padre". La luna,  que  simboli- 
za.el devenir  rítmico  y  tiene  influencia  sobre los vegetales,- las 
aguas,  las  mujeres  y los niños, es llamada  toyetzin,  "nuestra 
madre".Los  nombres  náhuat  dicen - mucho  de  la  importancia  que  para 
los indígenas  han  tenido yGontinúan teniendo. 
Otro  elemento  de la naturaleza  que  se  ha  considerado  sagrado 

son los cerros que ya los  aztacas  consideraban  dioses  y  que 
los tatahuicapeños  consideran  morada  de  seres  divinos.El  Cerro 
Sta. Marta,  el  Cerro  de las Pulgas y el Cerro  Pelón  son  hogar  del 
Chaneque  y  de los antepasados. 

- 

Estas  creencias  que  forman pa.rte  de  la  Cosmovisión  Nahua  actual 
son  importantes  en la vida  cotidiana  de los tatahuicapeños y, al 
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mismo  tiempo  expresan  su  identidad  étnica, 

it 

Religión  Prehispánica .- 
Antes  de la llegada  de los españoles  la  religión  que  existía, 

la  religión azteca, estaba  compuesta  por  divinidades,  rituales, 
mitos y creencias del gran  Imperio  Azteca  asentado  en el Valle 
de  México  y  cuyos  dominios se extendían  hacia el norte y s u r  del 
territorio. 

- 

Esta  religión  reunza  rasgos  tomados  de los diferentes  grupos 
étnicos con los que los aztecas  tuvieron  relación  (SOUSTELLE 
Jaques, El Universo de los aztecas, F.C.E., México, 1982,~. 4 3 ) .  

Por lo tanto,  la  religión  azteca  fue  la  combinación  de  cultos  an- 
cestrales  de  las  tribus  provenientes  del  norte  (grupos  nómadas) 
con los d.ioses de la  tierra,y de la lluvia que adoraban los agri - 
cultores  sedentarios. -. 
Los dioses  adorados por.este pueblo  gobernaban el universo,  el 
fuego, el espíritu, el giro de las estrellas, al agua,  al sol y 
a la luna.Se  adoraba  a  dioses  celestes  creadores,  dioses  del  a- 
gua,  lluvia y viento, de la  tierra y de  la  vegetación. 
Aun los vicios  tenían un dios.!por ejemplo,  Tlalzoltéotl  era  la 
diosa  de  las  cosas  carnales y Tezcatzóncatl, el dios  .de1  vino 
(SAHAGUN, op. cit.,  pp. 31,64 :y 69). 

I' ( .  . . I  llamaron  dioses  a  las obras' de  las  manos de hombres,  al 
oro y la plata, invención  del  arte,  y  a  las  semejanzad  de  anima- 
les o a UT. piedra  inútil  obra  de  nano  antigua"  (ibid., p.  69). 
Asimismo  t.-nZan  libros  adivinatorios y de venturas  de  señales  del 
tiempo y de tradiciones  de ICs antiguos.Estos  escritos  llegaban 
a e l l o s  al  pasar ?:e mano en zano al  paso  de  las  generaciones 
( i b i d .  p. 3 2 ) .  

" 

"~ Religión  Agraria .- 
Dado que  la  agricultura es una  actividad  relacionada con la 

vida y donde el hombre  interviene  directamente, la característica 
de las  religiones  agrarias  ha  sido  asegurar el éxito  de  las 
siexbrzs  mediante ritos, por e l l o  su ansiedad  constante por que 

- 
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no  se  agoten  las  fuerzas  natural.es. 
La  agricultura es, en sí misma  un  ritual  del  hombre  pues: "Sus 
gestos, su trabajo  son  responsables  de  graves  consecuencias 
porque  se  realizan  en el interior  de  un  ciclo  cósmico ( . . . ) I '  

(ELIADE, op.  cit., p. 299).Den&ro de este  ciclo el ritmo  de  las 
estaciones  del aEo, con sus  perTodos  buenos y malos,  es  un  fac- 
tor  importante.Los  rituales  buscan  establecer  relaciones  favora- 
bles  entre el hombre y un  "poder" o fuerza  manifestada  en  la  co- 
secha  para no agotar  la  esencia  de  ésta.Es  así como, en los ri- 
tuales  que  preceden  a  la  siembra,  se  ofrenda  a  personificaciones 
míticas  de  las  fuerzas  de  la  vegetación o a los diferentes  espP- 
ritus  sentidos en relación  directa o indirecta  con  ella  (ibid. 
p. 304). 

En  la  época  prehispánica,  las  deidades  relacionadas con la  a- 
gricultura  eran  :Tláloc, los Tl;?iloques, Chalchiuhtlicue  (hermana 
de los Tlaloques),Cintéotl,  Xilonen,  Chicomecóatl. 
El tipo  de ritual arriba  mencionado,  era  practicado  por los azte - 
cas  en  honor de estas  deidades: 

Durante el tercer  mes  del  calendario  azteca  (que  correspondería 
al  mes  de  abril), se realizaba  la  fiesta  en  honor  de Tláloc. Ofre - 
cían  niños en sacrificio  para que el di0.s  les  diera  agua (SAHAGUN, 

op.  cit.  p. 99). 
Al cuarto mes, las fiestas  eran  en  honor  de  Cintéotl,  dios  del 

maíz, seleofrendaban mazorcas  de  maíz  del  año  anterior.  En el 
sexto  mes,  se  honraba  a los dioses de.la lluvia  (SAHAGUN, op. cit. 
p. 101). Con estos rituales  se  buscaba  despertar  a  la  vegeLaciÓn 
dormida. 

- 

Al llegar el octavo mes  (julio)  nombrado  por  ellos Uey Tecuí- 
huitl , el ritual  era en hobor de la  diosa  Xilonen ( I '  la  joven 
madre  del  maíz  tierno I' ) .  Se sacrificaba a una  mujer  adornada y 
vestida  de  modo que representara  a  la  diosa.  En  la  danza  previa 
al  sacrificio, l o s  hombres  llevaban en las  manos  cañas  de  maíz y 
se  agitaba  una  sonaja  que  llamaba  a  la  lluvia .y la  fertilidad. 
Una  vez  efectuado el sacrificio, I' ( .  . - 1  tenían-todos licencia--de 
comer  xilotes y pan  hecho de e l l o s  (tamales) y de  comer  cañas  de 
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de  azúcar (.. .)  
Antes  del  sacrlficio  nadie  osaba  comer estas cosas " (SAHAGUN, 
op.  cit. , ~2.176-186). 
Por  último, en el dieciseisavo  mes  hacían  una  fiesta en honor  de 
los dioses de la lluvia. Los ministros  de los Tlaloques  comenza-. 
ban  a  hacer  penitencia y sacrificio  para que llegar  la  lluvia. 
(SAHAGUN, op.  cit.,  pp. 223-225). Se  hacían  ofrendas y había  abs- 
tinencia  sexual. 
En relación con lo anterior  Mircea  Eliade  habla  de  ofrendas  sagra - .  

das  las  cuales  buscaban el favor de la  'Yuerzd'de la cosecha, así 
como  de  ritos al principio y final  de  la  misma ( ELIADE M,,op. cit 
pp. 302, 304, 314 y 3 1 5  ) .  

En  la  comunidad de Tatahuicapan la agricultura no es la  activi- 
dad principal,  sin  embargo el ritual  agrario que se  lleva  a  cabo 
es  'importante y es una  clara  manifestación de la  supervivencia  del 
mundo  Náhuatl: 
El ritual  comienza con la abstinencia  sexual.  Ya  en el terreno 
donde  se  va a  sembrar,  se  enciende  una  vela en cada  esquina,  se 
quema  copal y se reza, todo e s t o  para  ofrendar  al  Señor  de  la  Tie - 

rra o Chaneque para  pedirle  permiso  de  usar  la  tierra y así  man- 
tener  buenas  relaciones con él y poder  continuar  con  esta  activi- 
dad. 
(Durante  la primera  cosecha  de maíz, se  toma  una  mazorca que es  col - 
gada  en  la cocina  de la casa o en un  árbol  próximo. De esta  forma 
dicen  asegurar  la  cosecha  anual. De la  misma  forma  que los anti- 
guos  aztecas  hacían  durante el ritual  de  Xilonen,  los  tatahuica- 
peños  preparan  tamales con maíz  tierno ( de  la  primera  cosecha)  e 
invitan  a  comerlos  a sus amigos y vecinos como muestra  de  conten" 
to y agradecimiento. 
Por  último  mencionare  algo . acerca  de los  sacrificios humar:.c>s den - 
tro  del  ritual  agrario. 
Su  sentido " (  ... ) debe  buscarse  en la teoría  arcáica  de  la  regene - 
ración  periódica  de  las fuerzals sagradas ( . . . )  (ELIADE  M, op. 
cit, p.312)  la' cuál  pretende  representar la  'kepeticióri' de  la  cre - 

ación. De esta  forma  se  expli'earía el porqué  del  sacrificio  de 
niños,  mujeres y jóvenes en los  rituales  aztecas.  Actualmente  los 

.. 

" 
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sacrificios  de  este  tipo  han  desaparecido  a  consecuencia de la 
influencia de la  Religión'  Católica. 

En la religión  azteca,  tiene  una  gran  importancia el simbolis-, 
mo del agua  como  fuente  de  vida y escencia  de  la vegetación;mien - 
tras que el agua es germinativa, la lluvia  es  fecundadora  (ELIADE 
M. op. cit, p.182 1 .  

T l b l o c ,  dios netamente  campesino,  era el principal  proveedor 
de  lluvia  entre los aztecas. Su  representación se ha continuado 
durante  cientos de años  por  sobre  diferencias  étnicas.  Indios 
Nahuas y Otomíes hasta nuestros  días  tienen  santuarios  cristiano- 
paganos  para  ofrendarle al dios de la  lluvia. 
Por otra  parte, los aztecas  de los siglos  XV y XVI  identificaban 
a las tierras al Este  del  Altiplano con el paraíso  de  la  fertili- 

 dad y la región de las lluvias  (SOUSTELLE,  op.cit,  p.136). 
Es  por  ello que, en  nuestra épcrca, la  presencia  de  un  "proveedor 
de  lluvia" (SAN CIRILO) en  un  lugar al Este  del  Altiplano  (Tata- 
huicapan, al sur del Edo,de  Veracruz)  se  pueda  explicar  como  una 
continuación de las representaciones de Tláloc. 
Desde  que  aproximadamente por 1953 SAN CIRILO  llegó  a la comuni- 
dad es la  deidad que atrae la lluvia,  concentrada  en  las  cumbres 
del  volcán  Sta. Marta, mediante el ritual  en que'se le  sumerge 
en  agua. 
Mediante  este  tipo de ritual  ELIADE  dice:  "que  es  un  mecanismo 
ritual  de  regeneración por  las aguas" (ELIADE, M. op. cit, p.184) 
el cual  trata de la  inmersión  en  agua de divinidades  para  provo- 
car  la  lluvia  por la  magia  de  esta  operación. 
A  semejanza del poder de SAN CIRILO,  "La  potencia  terrible  de 
Tlbloc,  amo de la  germinación, .le da las características de un 
mago,  de  un  hechicero (. . .)  llama a  las  pesadas  nubes (...) que 

se  apilan  alrededor de las  cumbres".  (SOUSTELLE,  op. cit, p.136) 
Un  símbolo de agua y fertilidad  presente  en  las  representacio- 

- 

nes  dei  dios  Tláloc  así  como  en la figura  de  piedra  que ha sido 
llamado  SAN CIRILO, es la serpiente;  símbolo  fundamental  en  la 
cultura  azteca. 

- 
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Como  conclusión  de lo anterior se  puede decir  que  la  religión 
de los pueblos  agrícolas  comprende  rituales  practicados  a  deida- 
des de la  vegetación,  de  la  tierra  y  del agua, para  asegurar  éxi - 
to  en  sus  labores. 
La  religión  azteca,  resultado de la  combinación de las  creencias 
de un pueblo  agricultor  sedentario  y  otro  pueblo  de  cazadores  nó - 

nadas.  Quienes  practicaban  la  .religión  azteca  se  hallaban  asenta - 
dos en tierras  cultivables;  algunos  rasgos de'su religión  han so - 
brevivido  hasta  nuestros  días  combinandose  ahora  con  la  religión 
católica,  cómo  vemos en el Ejido  Tatahuicapan. 
La  economía  del  pueblo azteca- se basaba en laf.agriculfura:.y.  $a - 

guerra,  y  las  relaciones  entre los hombres  estaban  controladas 
por  la religión  y la magia (MÜNCH, G. op. cit, p.15). 
De ahí la  existencia de los  numerosos  mitos y ritos  que  eran  par - 
te  de  su'ivida. El emperador  era  un  personaje  rodeado de  un  aura 
religiosa,  aunque  su  elección era hecha  por el pueblo,  se  le con - 
sideraba como un  representqnte  divino  (Esplendor  del  México  Anti - 
guo.  op. cit, p.75). 
De  igual manera, la  función  sacerdotal  se  confundía  con  la  del 
gobierno, el cual  se  componía  de  dignatarios  militares,  civiles 
y sacerdotes. 
Presidiendo  la  religión  azteca  estaban: 
a).- El sacerdote  Huitzilopochtli, el dios  de los nómadas  gue - 

rreros y cazadores;  "quien  exaltaba el ideal  sangriento  de  aque- 
l l o s  destinados al sacrificio".  (SOUSTELLE, op. cit, p.16). En 
cuyo  honor se celebraban  danzas y sacrificios  humanos. 

b) - Tláloc, quien  también  recibía el nombre  de  "Príncipe  Ee- 
chicero". . El era  quien  convocaba las nubes  agitando ( .  . . ) la so 

naja de.bruma para  traer  la  lluvia.  (ibid,  p.115). 
Los  aztecas  tenían  multitud de adoratorios  (llamados  cués en len - 
gua  náhuatl)  en  donde  estaban  las  deidades,  además  en  sus  casas 
tenían  dos  altares, uno, junto  a  donde  dormían y otro, junto  a  la 
puerta. Así pues  la azteca  fué  una  religión  principalmente  a - 
graria,  politeísta y caracterizada  por los sacrificios  humanos y 
la antropofagía. 
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El Nahua  ha  sido el grupo  étnico  que  ha  habitado la zona  donde 
se  halla  Tatahuicapan. Los na.huas  se  asentaron  aquí  durante la 

expansión del imperio  azteca.  Por lo tanto  la  religión  practica - 
da  por  ellos  reunza  las  mismas  caracter1sticas  que  la  del Alti - :  

plano:  la religión  azteca. 
En  'Relación a .la Provincia  de  Coatzacualco" , provincia  dentro  de 
la cual se ha encontrado  comprendida  esta zona, se  menciona  que 
los pueblos que allí había  adoraban  diferentes  ídolos  hechos  de 
barro y piedra, y qué los nombres  de los pueblos  que  formaban  es - 
ta provincia  tenían  diferentes  significados  dependiendo  del  ídolo 
que en especial se adoraba en cada  lugar,(RELACIONES  GEOGRAFICAS 
del SIGLO XVI : Antequera I . - René  Acuña  (Ed.).  Instituto  de 
Investigaciones  Antropológicas,  UNAM,  Serie  antropológica No. 5 4  

México. 1 9 8 4 ,  p.p. 1 1 9 - 1 2 4  1 .  
A part-ir de lo anterior  se  explican  algunos  rasgos  que  encontra- 
mos en la cultura de TatahuicapZtn, en lo que respecta  a la reli- 
gión  principalmente. 

Evanqelización 
En los párrafos  anteriores  se  esbozó  cuál  era la  visión  que el 

español  católico  conquistador  tenía  de la  religión  practicada  en 
estas  tierras;  una  religión  inspirada  por el demonio y destinada 
a  la  destrucción ... 
La  misión de estos  hombres - soldados y aventureros - era  obte - 

ner riquezas  materiales y sa1va.r las almas  (las  almas de los in- 
dios)  que se hallaban  fuera del. seno  del  Catolicismo. De esta  ma - 
nera, se asegurarían  ellos  mismos la  salvación  de  sus  almas. -. 
Haciendo  referencia 'a esto, Hernal Díaz del, Castillo  escribe 

que : 
' I ( . . . )  les  quitamos  sus  ídolos y les dimos  a  entender  la  santa 
doctrina ( . . . ) ' I  . (DIAZ  del  CASTILLO,  Bernal.  Historia  verdade- 
ra  de  la  conquista  de  la  Nueva  España , Porrúa, Néxico, 1967 p.p. 
2 4 3 - 2 4 5  1. creyendo  que l a  evangelización  por  medio  del  sermón, 
de  la  palabra de dios y de  la  rnemorización  de  las  oraciones, (is 
clusive  en  su  lengua  propia),  en  verdad  lograba  terninar  de  raíz 
con la  idolatría y las  creencias - del pueblo. 



2 4  

Dos años  después  de  la  Conquista  llegaron  a  la  Nueva  España mi - 
sioneros  católicos  a  quienes  se  encomendó  propagar  la  religión y 
ganar  almas. 
La primera  orden  Mendicante  que  ilegó  fué  la  de los Francisca-, 

nos;  cuatro  después  arribaron los Dominicos,y  luego los Agustinos 
La primera  de  estas  ordenes  fué  la más flexible  en el adoctrina- 
miento  de los indios;  sacerdotes como Fray  Toribio  Benavente, 
Motolhea; Fray  Bartolomé de la:; Casas y.Fray Bernardino de'Saha - 
gGn, son  algunos de los misioneros que, aunque  condenaban  la  re- 
ligión azteca,'no dejaban de admirar su sentido moral.-Se preocu - 
paron  por  aprender  la  lengua  indzgena,  por  describir  su  forma  de 
vida,  su  mitología, sus ritos  y su poesía  religiosa  plasmándolo 
en los códices.  (SOUSTELLE,  op. cit, p.p. 43-45 ) .  Sin  einbargo, 
la labor evangelizadora  consistió  primordialmente en exterminar 
los sacrificios  humanos  y  la  idolatría,  aspectos  caracterzsticos 
de  la  religión  indígena. -. 

Pasando  a  la  historia  de  la  Evangelización  en  la  región  encon- 
tramos  que,  en 1534 se  intentó  crear el Obispado  de  Coatzacoalcos 
pero  en  su  lugar  se  creó el de  Oaxaca (15391, en  la  que  quedaba 
comprendido el sur de Veracruz. (BAEZ,  Jorge  Félix,  Los zoque-E- 
polucas , SEP- INI, No. 18 1. 
En 1551 las  provincias  de  Coatzacoalcos y Tehuantepec  formaban 
parte  de  la  Provincia  Dominicana del Apóstol  Santiago  pertenecien - 
te a la Diócesis de Guatemala,  Nicaragua  y  Honduras. 
Para 1570 se  proyectó  una  sede  dei  Obispado  de  Chiapas  en  la  Vi - 
lla  del  Espíritu  Santo  en  Coatzacoalcos,  la  cual no se fundó. Por 

-- lo tanto  las  costas de Veracrus: y  Tabasco  eran  supervisadas  por 
" 

el 0b.ispado  de  Antequera,.  Oaxaca.  (VAZQUEZ  VAZQUEZ,  Elena. Distri i 
bución y organización  eclesiásticas en la  Nueva  España, su funda- 
mentación  histórico  geogrdfica  (Siqlo  XVI).  (TESIS)  UNAM,  México 
1964 , p.266). En este  año  había  tan solo veinte  colonos  en  la 
Villa  de  Coatzacoalcos.  Dentro  de  la  provincia  de  Coatzacualco, 
en el año de 1580 había  solamente  una  Iglesia  parroquial,  ningún 
monasterio y cuatro  frailes  encargados de la doctrina  de los na - 
turales.  ("Relación de la Provincia de Coatzacualco" op. cit, .p-. 

- 



25 

El poder  religioso  en  la  Nueva  España  se  concentró  en el centro 
quedando  las  regiones  de  la  costa  un  poco  al  márgen de su  labor., 
lo cuál podr€a traducirse en la destrucción  incompleta  de la tra - 
dición  religiosa  indígena. 
En 1 8 6 4  habTa aproximadamente-cincuenta sacerdotes  españoles 

predicando  en el Estado de Veracruz.  En la zona  rural la reli - '  

gión  católica  estaba  limitada  a  la  devoción al santo  local y, en 
algunos  casos,  a  la  VTrgen  de  Guadalupe. - 

"La magia y la  superstición  impregnaban  estos  ritos  2ueblerinos" 
(WILLIAM John, La iqlesia y el Edo.  de  Veracruz ( 1 8 4 0 - 1 9 4 0 ) ,  

SEP Setentas no 2 8 9 ,  México, 1 9 7 6 .   p . 1 8 )  como  supervivencia de 
las  antiguas  costumbres que no  :habían  sido  completamente  erradi- 
cadas.  Finalmente en 1 8 9 1  se  estableció  la  Diócesis  de  Tehuante- 
pec  (con  1  Obispo y 12 sacerdotes). Dentro de  esta  Diócesis  se 
hailaba  también  la  Parroquia de Ch4narneca ( de  San  Juan  Bautista) 
de  la  que  depende,  desde 1 9 1 2  hasta la fecha,  Tatahuicapan y -- 
otros  pueblos  de  la  sierra  (hasta  Soteapan y Perla  del Golfo) 

(datos  confirmados  por los registros  bautismales  existentes). 
En 1 9 1 9  la  Diócesis de Tehuantepec  se  cambió  a  San Andrés Tuxtla 
(donde  continuaba  hasta 1 9 8 3 1 ,  inicidndose  en  este  momento  una 
campaña  evangelizadora  por  parte  de  sacerdotes  Jesuitas ( datos 
obtenidos  en los trabajos de ca.mpo de 1 9 8 3 ) .  

Se  puede  decir que se  trata  de  una  re-evangelización  por  medio  de 
ia  cual  se  intenta  hacer  conciente  a la gente  de  la  intención  de 
la Palabra  de  Dios. Ahora, los sacerdotes  no  tienen  que  enfrentar - 
se  a  la  idolatría,  pero  toman  en  cuenta  la  existencia  del  Sincre- 
tismo  Religioso y la  presencia de las  religiones  Protestantes. 
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UBICACION DE TATAHUICAPAN 
ETNOGRAFIA DE LA  COMUNIDAD Y ESTRUCTURA  ECONOMICA 

Situación  Geográfica .- 
Al  sur  del  Estado  de  Veracruz,  cerca de Tabasco y en  la  parte 

norte  del  Istno de Tehuantepec, se localiza el ejido  de  TATAHUI- 
CAPAN,  uno  de los 23 ejidos  pertenecientes  al  Municipio  de  Meca- 
yapan; Los  otros  ejidos son: Pesa  Hermosa,  Santanón  RodrPguez, 
Cerro  de Palma, Texisapa,  Benigno  mendoza,  Suchiapa,  Pilapillo, 
Encino  Amarillo,  Tecuanapa, La Valentina,  Hipólito  Landero,  Ix- 
huapan, E1 Rubí,  San  Andrés  Chamilpa,  Naranjo,  Tonalapa,  Arreci- 
fe,  Colonia  Perla  del  Golfo,  Zapotitlán y Huasuntlán. 
Tatahuicapan  se  localiza  en la Sierra  Madre  Oriental,  muy  cerca 
de  la  Sierra de los Tuxtlas, a 8 5  m  sobre el nivel  del  mar  y  a 
2 2  km de  distancia aproximada.de la  Laguna  del  Ostión  en la Cos - 
ta  del  Golfo de México.  Alrededor  del  ejido  estbn: el Volcán  San 
Martín  pajapan, el cerro  Sta.  Karta  y  las  Llanuras  de  Sotavento. 
En  estas  tierras  corre  el  río  texisapan  y los arroyos  Tatahuica- 
pan; Temoloapan  y  Oxochapa  que  desembocan  en el Golfo de  México. 
Sus  límites  ge.ográficos  son: al norte, el ejido  La  Valentina;  al 
sur, los ejidos  Hipólito  Landero  y  huasuntlán; .al este,  Pajapan; 
y al oeste,  Mecayapan y Encino  Amarillo  (GOMEZ  Hernández,Fabián, 
"La  Educación en la  Comunidad  Rural.",Instituto  de  Regularización 
Pedagógica,  Minatitlán, Ver.,  Méx., 1982.). 
Otras  poblaciones  y  ciudades  cercanas  son:  San  Pedro  Soteapan, 

Chinameca,  Jáltipan,  Cosoleacaque,  minatitlán y Coatzacoalcos. 
En  la región,  la  precipitación  pluvial  va  de 1,700 m en la 

sierra y 2,500 en las  planiCies..De  acuerdo con Guido  Münch 
(MÜNCH, op.  cit.,  p. 51) el clima  es  cálido  húmedo  con  lluvias 
de  verano  e  invierno.  En  tatahuicapan  la  tenpera.tura  promedio es 

de  '35OC. De marzo  a  mayo es la  temporada más calurosa  y  seca. 
Entre  juunio y octubre  se  mantiene  la  temperatura  media  con  llu- 
vias  ocasionales. A mediados  de  octubre  y  principios  de  noviem- 
bre  comienzan los liamados  "norte":  desciende la  temperatura y 
llueve  constantemente acompafiado de  fuertes  vientos; los "nortes" 
terminan en febrero.  por  todo lo anterior,  Tatahuicapan  es  una 

http://aproximada.de
http://planiCies..De
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Actualmente  Tatahuicapan  ocupa  una  superficie  de 8,245,60,80 ha, 
las cuales se hallan  repartidas  entre 466 ejidatarios ( Estudio 
Socioeconómico  Global  del  Ejido  Tatahuicapan,  Mpio.  de  Mecayapan, 
Secretaría de la  Reforma  Agraria,  Chinameca, Ver., 1982 ) .  

Características  Generales  de  la  Zona .- 
En  esta  región  del Golfo de México,  donde  actualmente  se  hailan 

los Edos. de Veracruz  y  Tabasco,  se  desarrolló  la  Civilización 
Olmeca  SOUSTELLE, op. cit., p 47 ) .  hubo  importantes  centros ce- 
remoniales  entre  ellos ‘I ( . . . )  La isla  de La venta  en  Tabasco; 
San  Lorenzo  Tenochtitlán en el río  Chiquito,  afluente  del  Coatza- 
coalcos; y la  zona  de  tres  Zapotes  en  las  estribaciones de la 

Los habitantes  originales  fueron  Zogue-popolucas y Zoque-Mixes; 
hacia 800 a.c. llegan  imigrantes  Nahuas  del  Altiplano y de  Tabas- 
co. 
En  la época.prehispánica la econom€a de  la región  del  Istmo  de 
Tehuantepec se basaba en el int-ercambio  comercial,  en  este  senti- 
do  era  una  importante ruta que  comunicaba  la  cuenca  del  Papaloa- 
pan, el Soconusco,  Tabasco,  Campeche,  la  Costa  Chica, los Valles 
de Oaxaca y la  región  de Tuxtlet Gutiérrez.  (MÜNCH, op. cit, p-p 
25 y 3 3 ) .  

Durante  la  Colonia  fué  escaso el establecimiento  de  españoles  en 
la  región ya que no existían  minas y ese  era su objetivo  princi- 
pal. La región  continuó  siendo  ruta  comercial  comunicada con el 
centro de México. Además,  desde  ahí se  administraban y canaliza - 
Sa;; excedentes  hacia  España y se  aseguraban un puerto  en el Golfo 
de  Néxico. 
A principios  del  siglo XX, se  descubrieron  yacimientos  petrolífe- 
ros  cerca  de  Minatitlán y Coatzacoalcos y er! la  Huasteca. (FALCON, 

- 
- 

- 
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RONANA. p.29). En enero de 1907  se  abre el tráfico  internal  en 
el  puerto de Salina Cruz, lo cuál  permitió  ampliar  el  comercio,y 
para  1908  se  estableció  la  refinería, "El Aguila  en  Mina". 
A  partir  del  descubrimiento  del  petróleo en la  región,  éste  ad -: 

quiere  importancia  para  su  economía;  y  se  iniciaron  grandes  cam- 
bios  sociales  (migración  campo-ciudad,  crecimiento  demográfico), 
polzticos  (caciquísmo.), y ecoldgicos  (insalubridad y contamina - 
ción  que  afectan  tanto  a la vid.a humana  como a, la natural). (NO - 
LASCO, p.5 1 .  
En  un  principio  se  trabajó  con  capital  extranjero;  la  compañía 
inglesa Pearson, obtuvo  la  concesión  para  explotarlo. (MÜNCH, op. 
cit, p.35). El 18 de Marzo  de 1.938 el entonces  Presidente  de  la 
República,  Lázaro  Cárdenas,  hizo la expropiación  petrolera  "dió 
garantías a la  inversión  extranjera  para  explotar los recursos 
ba'jo el cbntrol  por  parte  del  Edo.  Mexicano" . (MÜNCH, op. cit, 
p.  56). 
La carretera  Panamericana  fué  inaugurada en 1951  ampliando  asf 
las  vías de acceso  a la región  y  beneficiando la salida  de  pro - 
ductos,  tanto  industriales  como  agrícolas (por ejemplo:  caña  de 

-. 

azúcar, yute, tabaco, madera, plátano). 
Se  inició,  por  parte  de  PEMEX  (Petróleos  Mexicanos)  la  construc - 
ción  de los complejos  petroquímicos  Cangrejera y Pajaritos  (am - 
bas  para  producir  materias  primas  derivadas  del  petróleo) en 1957 
y  1974  respectivamente, por lo!; sesentas  se  tendió  un  poliducto 
de  Salina Cruz (Oaxaca)  a  Minatitlán  (Veracruz). (MÜNCH, op.  cit., 
p.36). 
Existe  también en la  región,  -a:zufre,  que  cubre la demanda  nacional 
y otra.  parte se exporta;  y  Barbago, - (MÜNCH, la  "cabeza  de  negro" 
o Barbasco es un vegetal. silvestre  que a' partir'de 1944 se procg 
sa  para  obtener  de  forma  sintética la progesterona.(Hormona). A 
partir  de  1949 se da ésto asZ como  corticoesteróides  antinflama- 
torios.  p.p. 641, que crece  silvestre  en  algunos  lugares  de  la 
región  y  luego se lleva  a  plantas  procesadoras. 
Esta  región  sigue  siendo  rica  en  yacimientos  de  petróleo, que son 

el  principal  factor de su  desarrollo  y  de  la  urbanización  de  las 
ciudades  de  Coatzacoalcos  y  Minatitlán. 
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Podemos  resumir lo anterior con palabras  de  Margarita  Nolasco : 
"LOS complejos  petroquímicos,  las  instalaciones  portuarias y la 
red  de  transporte  hacia el sureste,  siempre en expansión,  han 
atraído  cada  vez  a mSs empresa:; privadas ( . . . I  de tal  forma  que: 
el crecimiento  de la población, de los asentamientos  humanos,  de 
la  actividad  económica,  política y social,  etc.  son  la  caracte - 
rística  regional".  (NOLASCO,  Margarita.  Ciudades  perdidas  de  Coa 
tzacoalcos,  Minatitldn y Cosoleacaque . Centro  de  Ecodesarrollo, 
México, 1979, p.p. 6 1. 

Características  Particulares  Post-Conquista. - 
Por  otra  parte, a,pesar del  choque  cultural  producto  de  la con - 
quista  española y del mestizaje, los elementos  europeos  no  logra - 
ron  incorporarse  totalmente  en  la  tradición  indígena,  pues  muchos 
aspectos  de  ésta,  continúan  vivos.  Uno  de los más  importantes, 
el uso  de  sus  lenguas  nativas  Ináhuatl y popoluca)  por  parte  de 
los indígenas  de la  región.  Otros  de  esos  elementos  son: " (  ...) 
sistema  de  roza y quema y siembra  de  dos  cosechas  anuales;  la  ca - 

za;  la  pesca;  recolección  de  plantas y animales. ASE. mismo  la 
construcción y orientación  de las casas. El sistema  de  parentes - 

co, el uso  comunal de la  tierra,  el  trabajo  cooperativo,  la  heren - 
cia, la  poliginia  (matrimonio  aprobado  socialmente,  entre un hom - 
bre y varias  mujeres  que  conviven en un  mismo  hogar)". (MÜNCH, 
op. cit, p.25). 
En  el  campo  de  la  cosmovisión y de la  religión,  aspectos  que  se ,~ 

puede  decir  son el "alma"  de los pueblos,  persisten  numerosos tI3 

rasgos,  a  pesar de la labor  evangelizadora  de  Católicos  primero 
y grupos  Cristianos  (protestantes),  después,  Estos  rasgos  de org 
gen  prehispánico son: Chaneques,  Señores  de  la  Tierra,  poderes 
sobrenaturales  adquiridos o predestinados,  poder  personal ("Mal 
de ojo"), especialistas en enfermedades  de  orígen  sobrenatural, 
pérdida  del  alma, r i t o s  para  asegurar  la  salud,  las cosechas y el 
bienestar,  culto  a los antepasados,  ofrendas  a  deidades y a los 
muertos,  mezcla de rndgia y medicina  tradicional  (Yerbateros,  cu - 
randeros,  brujos) . 

-. 

/f 
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El sincretismo  religioso ("La adoración  conjunta  de  imágenes 
aztecas  y  españolas (...) resultado  del  contacto  de  dos o más 
tradiciones  religioso-cultura,les,  por  la  conquista  de  una  por 
otra,  y  sin que haya  una  integra.ción  completa  de s u s  componentes: 
( .  . . ) creencias,  prácticas  religiosas  y  valores  morales".  (LOREN - 
ZEN, op. cit, p-ll), que es  una  caracterlstica  de  Mesoamérica, 
se  halla  presente  como  podemos  darnos  cuenta  por  la  superviven - 
cia de todos los elementos  anteriores. A l  respecto  apoyo lo que 
dice  Narcela  Olavarrieta  "Tras  una  serie  de  creencias  aparente - . 

mente  inconexas en la  actualidad,  pervive aún en  una  visión  del 
mundo  cuya  integridad se ha perdido".  (OLAVARRIETA MORENO, Mar- 
cela. Xagia  en los Tuxt.l.as. , INI, Colecc, IN1 5 4 .  México 1977 
p.p. 263) .  Los elementos  antes  mencionados  serán  tratados  indi - 
vidualmente en el capítulo  sobre  Identidad  Etnica,  así como.en 
el  referente  a  Religión,  analiz5ndolos  dentro  de la vida  de la 
comuni6ad  de  Tatahuicapan. 
Resumiendo, las' características  de la  zona: 

-. 

1) - Desarrollo  industrial  que  conlleva un.alto costo  ecológi - 
gico  y  social  donde  la  "modernización" I' ( .  . . )  desintegra los vín - 
culos  tradicionales de los campesinos  indxgenas y mestizos,.-  empu - 

jando  a los individuos  a  la  miseria,  la  pérdida  de  cohesión social 

e  identidad.  (MÜNCH,  op. cit, p.16). 
2) - Sobrevivencia  de  elementos de tradición  indígena los cua - 

les  influyen  en  la  vida  de  las  comunidades. 

Historia de Tatahuicapan. - 
La  región  donde  se  localiza fué asiento  de-Olmecas  (también  cono- 

cidos  como  popolocas.  Enciclopedia  de  México7 op. cit., p 671 ) .  

Hacia 1,200 a.c. floreció  ahl 1-a Cultura  Olmeca o de La Venta, 
que  para  Soustelle  es  la  primera de las  grandes  civilizaciones ig 
dígenas  de  Mesoamérica.  En  cuanto  a  la  lengua,  ya  se  habían  sepa- 
rado  las  lenguas  mayenses  que  existían y predominaba el tronco  mi- 
xeano. 
Para  1,500,dice  Guido  Münch (MiiNCH, op.  cit.-  p. 2 2 )  ya existían 
comunidades  agrícolas y había  grupos  de  artesanos,  campesinos, 

. -.-__. ^_" "I_.-""-" 
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f190C2 
comerciantes,  sacerdotes y milit.ares. es  en 1,100 a.c. cuando A s  
grandes  -centros  ceremoniales  empiezan.  Para  estas  grandes  obras 
se  proveían  de  piedra en el Cerro Mixe  en  la  sierra del Sta.  Mar- 
ta y el volcán San Martín.En  este  tiempo los arquitectos y escul- 
tores  Olmecas  erigieron  monolitos  y  altares. 
Entre 100 a.c. y 900 a.c.  la  CuILtura Olmeca  tuvo  mucha  influencia 
de  Teotihuacán  pues  llegan  a  la  zona  Nahuas  del  Altiplano. 
Rasgos  característicos de la  Cultura  Olmeca  persisten en Tatahui- 
capan  hasta  nuestros días, asi eomo los restos  arqueológicos  ha- 
llados  en  San rnartín Pajapan,  Mirador Pilapa, Estero  Rabón y Pie - 
dra  Labrada  incluyendo los encontrados en tierras  del  ejido  Tata- 
huicapan. 
En la  "Relación de la  Provincia  de  Coatzacualcon  se  menciona ya la 
existencia  del  pueblo  Macayapa  (ahora  Mecayapan) el cual  era  parte 
de los 76'pueblos que tenía  dicha  Provincia ( Relaciones  Geoqráfi- 
- cas op.cit..p.l9 ) .  Algunos  otros  pueblos que se  mencionan son: 
Ixhuatlán,  Cenpoala,  Gozaliacaquei  Ocoapa,  Teocalco,  Xoteapa, 0- 

cotlán, Chinameca,  Monzapa,  Chacaiapa, Oluta, Acayuca,.  Zapoti - 
tlán,  Otepa ( íbid. , pp 118-119 ) .  

Sabernos también que Coatzacualco era, un  SeñorFo  indepe-ndiente de$ 
Imperio  Azteca  donde  convivlan  Nahuas y una  minoría  de  Popolucas. 
Así  pues  tenemos que nuestra  subregión  de  estudio  es un  área  ori- 
ginalmente  Olmeca  poblada  posteriormente  por  inmigrantes  aztecas 
y grupos  nahuatizados  procedentes de lo que hoy es el edo.  de 
Tabasco. 

- 

Sobre la fundación  de  la contunidad  de Tatahuicapan, que se  cal- 
cula  fue  a  fines del siglo X I X ,  me  apego a la  tradición  oral de1 
lugar  debido  a  la  escasez de f:uentes bibliográficas  para  obtener 
estos  datos: 
Los  ancianos  tatahuicapeños  cuentan que, Nahuas  procedentes de , 

Tabasco llegaron a fundar  mecayapan.al  paso del tiempo  aumenta l a  
población  de ese lugar, las  t:ierras cultivables - escasas  en 
esa  zona - se agotaron  provocando  la  emigración  de  algunas pe-:-.- " 

sonas,  quienes  marcharon  hacia el este  buscando  tierra fértil=."" 
Halláronla  en la ribera  del rzo Texisapan, y un  poco más al este 

. .  - 
" 
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se  establecieron  fundando  así  Tatahuicapan.  Según los ancianos, 
el nombre  del  pueblo es derivación  de  la  voz  náhuat  que  dice 
'I tlatlauhcaapan 'I que traducida al Castellano  significa 'I en a- 
gua  roja " ó " rXo colorado ". 

Después de la  llegada de los españoles,  la  colonización  en el 
Istmo  fue  escasa  pues  no hab.€a minas  que los atrajeran. Los pri- 
meros gobiernos-  independientes  intentaron  colonizarla con mexica - 
nos o con extranjeros  sin  tener  éxito.  Durante  la  Colonia, los 
indígenas  se  ven  despojados  de  sus  tierras a medida  que  crecen 
los ranchos  y  haciendas  de  españoles  y  criollos. 
Durante el Porfiriato, al igual que en  otros  estados  de  la  Repú- 
blica, los campesinos  fueron  desarraigados  de  sus  tierras  pues 
el Gobierno  promovía  el desarrcollo económico  ofreciendo  conce- 
siones  a'compañías  extranjeras y a  latifundistas  nacionales. Al 
tiempo  que los servicios  de Ids militares  les  eran  pagados con 
tierras en el.Istmo, ( MÜNCH, op.  cit.,  p 37). De esta  forma, los 
pobladores y dueños  originales  se  convirtieron  en  peones  asala- 
riados y tenían que pagar  "pisaje". 
Con  la  delimitacióm y posesión  de  terrenos  baldcos  en  esta  región 
en 1886, altos.  políticos  se  adueñan  de  enormes  posesiones de tie- 
rra. Las tierras que hoy  pertenecen al Mpio.  de  Mecayapan  y al 
Mpio.  de  Soteapan  se  las  adjud.icó Manuel-Romero Rubio,  suegro  de 
Porfirio  Díaz.  Estos  terrenos I' (...) después  fueron  vendidos a 

la  Compañía  Pearson ( . . . I  posteriormente  pasaron  a  Petróleos  Me- 
xicanos  quien las devolvió para  el  reparto  agrario  hecho  a los 
indígenas.'' (MÜNCH, op.  cit., -p. 38). - 

" 

En 1906 comienza el Movimiento  Agrario  de  la  Sierra  de  Sotea- 
pan.  Popolucas al mando de Hilario  Salas se rebelaban  contra el 
sistema  hacendario  y  Zinalmente  son  reprimidos  por el gobierno. 
Quienes luchaban  por  esta  causa  se  unieron  al  Plan  de  San  Luis 
(Revolución de 1910) a  favor de la  restitución  de  tierras  a los 
indIgenas,  luego  se  unieron  a  VenustLano  Carranza y Alvaro  Obre- 
gón. 

- 

. ." . . . . . . 
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En  las  tierras que staban  acaparadas se intensificb  la  planta- 
ción de café, tabaco  y caña de  a:zbcar,  algunos  campesinos  despo- 
se€dos acudran  a trabajar.como e,s el caso de los habitantes  de 
nuestra  subregión  de  estudio quilenes eran  peones  del  Ingenio  Cos- 
capa y de  la  Hacienda  Corral  Nuevo. 

A principios  de  siglo  se  descubren  yacimientos  petrolíferos 
cerca  de  Minatitlán y Coatzacoalcos  mismos que se  explotan con 
capital  extranjero  (FALCON R., op.  cit.  p.29). 
La  Comisión  Agraria  del Edo.  de  Veracruz  se  creó  en  octubre  de 
1 9 1 4  con la  intención de que  se  hiciese un inventario  de  sus re- 
cursos  naturales, '' ( " - &  de las  propiedades  privadas y de  las 
condiciones de vida de los peones,  todo  ello  como un  primer  paso 
en  la  resolución  del  problema  agrario I' (ibid. p 3 0 ) .  Poco  se  hi- 
zo al respecto. Los campesinos continuaban-desposeídos, el 95% de 
los trabajadores  rurales no tenian  tierras, el 2 4 %  trabajaban y 

resid€an en las  haciendas, y el resto  eran  campesinos  libres y a- 
rrendatarios ( ibid.,  p. 29 ) .  Los ancianos de Tatahuicapan pla- 
tican que "Agraristas"  (Rebeldes) y Federales  peleaban  en  estos 
lugares  sin  respetar  a  la poblafc:ión civil que vivía  enmedio"de1 
pánico. Como  "agraristas" se conocía al grupo  Revolucionario  que 
estaba  a  favor  del  ejido y I' (...) estaban  convencidos que tanto 
,los  problemas  campesinos  como los de la agricultura sólo se resol - 
ver€an en  profundidad  a  través  de  una  intensa  redistribución  de 
la  propiedad en 2avor de los pueblos ' I .  ( ibid.,  p. 26 ) . Los 
"federales"  eran  la  fuerza  de a:poyo del  grupo de los "veteranos", 
quienes  querfan  incrementar  la  producción  agrícola  apoyando  a  la 
iniciativa  privada o campesinos  de clase-media. - 

Hasta  1923 se .logra  poner  fin a la  Hacienda y Benigno  Mendoza  pro - 

mueve  la  creación  de  la  primera  organización  agraria  de  campesi- 
nos  Nahuas y Popolucas La creación  de  la  Liga  de  Comunidades A- 
grarias  del  Edo de Veracruz se crea en 1 9 2 3  contando  con el apo- 
yo de  las  autoridades  estatales.  Las  relaciones  entre los hacen- 
dados y las  organizaciones agra.rias se  volvieron  tensas ya que - 

comenzaron  a  realizarse  deslind.es  para  la  repartición de ejidos 
( MÜNCH,op.  cit.,  p.39 y FALCON, op.  cit.,  p. 2 6 ) .  

- 

~ ... . . " . ~."._-_"- . 
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Tatahuicapan no se benefició  sino  hasta  1935  cuando  la  Comisión 
Agraria'Mixta solicitó  al  gobernador  del  estado la  dotación de 
tierras  ejidales,  las  cuales hablían sido  de  propiedad  conunal.La 
dotación  otorgada  fue  de 11, 324  ha  para  466  ejidatarios  (Docu- . 
mentos  Básicos que amparan  la  propiedad  social y posesión  de  la 
tierra.  nov., 9, 1966). 
Se tomó  posesión  provisional ( no tiene  Acta  de  Posesión  defini- 
tiva  sino que cuentan  con  una  Constancia  de  Ejecución de  la  Res.0 - 
lución  Presidencial)  del  ejido  Tatahuicapan  en  junio  de  1963 
entregáronse 11, O00 has ( sin  embargo los datos  del  Estudio So- 

cioeconónico  Global del ejido  Tatahuicapan ... señalan  la  exten- 
sión  del  ejido como de 8 ,  245  has ) .  120 has  se  destinaron  para 
zona-urbana, 100 has  para  monte  agostadero y el resto  para  a- 
gricultura. La dotación  original  fue  la  siguiente:  tierras  de 
Temporal:.1600 O0  O0 has;  pastos: 5 O00 O0  O0 has;  bosques: 
4  2800 O000 has y zona urbana: 3.20 O0 O 0  has lo que  suma  un  to- 
tal de ll O00 O0 O0 has. 

_ .  . , .  L 

Guido Miinch anota que uno  de :Los principales  problemas  que exig 
ten  en el sur de Vera.cruz es el de conflictos  por los límites de- 
la  tierra. " Los ejidatarios  gozan  de  una  dotación  de 20 has  por 
padre  de  familia. La .parcelación  ha  ocasionado  que  la  tierra  esté 
ociosa y muchos  padres  de fami1:ia se  queden  sin  tierras (. . .)  o- 

tro  grave  problema, el arrendamiento  de  las  tierras  ociosas  para 
aprovechar sus pastos ( . . . I  Muchas  veces  las  parcelaciones  se  hi- 
cieron  con  la  intervención  de las columnas  volantes o el ejército 
( MÜNCH, op.  cit.,  p.  107). Ejemplo de. lo anterior  es  la  división 
interna de la  comunidad  de  Tatahuicapan  ocurrida  en 1973: Surgen 
dos grupos  de  ejidatarios  ganaderos,  en ambos grupos  se  hallan 

- 

acaparadores  de  tierras ( En  Actas  que  se  encuentran  en  Acayucan 
se cuentan 1 4  ejidatarios  acaparadores;  con  360  has el más, y 60 
has  el  menos 1. 
El  grupo  que  llamaremos A" no  apoya  la  parcelación, el grupo 
I' B 'I s í  la  apoya. A y B proponen  un  candidato  para  Comisaria 
do  Ejidal,  respectivamente.  Gana el candidato  del  grupo I' B ' I .  

E l  candidato del A m queda  como  Consejo de Vigilancia. La 
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persona que ocupa la Presidencia  Municipal  tiene el apoyo  del 
grupo 'I A ' I .  

Ese  mismo año la Sría.  de la Reforma  Agraria,  a  petición  de  un 
grupo  de  ejidatarios,  hace  una  depuración  censal  para  llevar  a 
cabo  la  parcelación  económica de1 ejido ya que  de los 466  ejida- 
tarios originales, solamente  vivzan 222. El  grupo  A I' no está 
de  acuerdo pues las  tierras que tenían  acaparadas  serían  repartí - 

das.  Este grupo intenta  dividir el ejido  y  funda  la  Congregación 
Bonfil en tierras  que  creían  era  terreno  sobrante. Los del  grupo 
'B I' la incendian  y la  destruyen. 

En  la parcelaci6n  no  participó el grupo " A resultando  de esto 
que  aproximadamente 40 personas  quedaron  sip  tierras  pues  no brg 
charon  ni midieron, no obstante  que  existen  documentos  oficiales 

( oficios  fechados en julio de 1975 ) pidiendo la desocupación 
de ' tierra's .. 
Estos  problemas  persisten hasta: 1978, año en que  se  entregan 104 
certificados. 

Conformación de la  Población .- 
Tatahuicapan  est&  formado  por 4 barrios  donde  se  distribuyen 

70 manzanas. El arroyo  del  mismo  nombre  divide  físicamente  a la 
comunidad en dos partes. Una, entre'el arroyo  Tatahuicapan y el 
río  Texisapan,  donde se localizan los barrios 3" y 4 " ,  es  conocí- 
da como el Barrio  Manantial ya que  allí  brotan 3 manantiales. 
Fue  aquí  donde l o s  migrantes  de  Necayapan  fundaron  Tatahuicapan; 
por lo tanto se trata  de  la  parte  "vieja"  .del  pueblo. ,Las dos 
partes  se unen por un puente ( t i l  Puente  Texisapan)  construído en 
1975 por- la Secretaría  de 'Obras  Piíglicas. 
Para  ir al ejido  Benigno  Mendoza y a las otras  comunidades  de -la 
sierra y de la  costa  es  obligatorio el tránsito  por  el  Barrio Ms- 
nantial. 
Entre el arroyo  Tatahuicapan y el arroyo  Temoloapan  están los b2 
rrios l o  y 2 " ,  la  parte  "nueva". Es aquí  donde  se  establece mayor 
contacto con personas  ajenas  a  la  comunidad. - Es lugar  de  paso para 
quienes  bdjan de la  sierra  rumbo  a  Coatza o a  cualquier  otra  po- 
blación. Se trata  del  centro  de los pueblos  de  la  sierra. 

.. . . . . .. . . " . . _" " . -. I I.̂  . 
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Desde  aquí  salen 3 autos  de  alquiler  rumbo  a  Huasuntlsn o a Pa- 
japan. El autobús  también  transita  por  aqui  y  lleva  a  la  gente 
hasta Coatza,  Mina o Jicacal. 

La  Población .- 
La  pobiación  que  habita  la  región  está  compuesta  por  indígenas 

de los grupos  étnicos  Zoque-Popoluca  y  Nahua,  así  como por mesti - 
- 20s. 

La  subregión  donde  se  halla  Tatahuicapan  abarca 50 comunidades 
( 4 0  municipios:  Soteapan,  Mecayapan,  Pajapan,  Chinameca),  de los 
cuales  9,tienen  población  mestiza;  9,población  Zoque-Popoluca  y 

__' 2.8,. población Nahua..En.  las-,xest.antes  conviven  Nah.uas  y-mestizos. 

Además del castellano,  las  lenguas  que  se  hablan son: popoluca 
zoque,  poboluca  mixe  y  dos  variantes  dialectales  del  náhuat:  pi- 
pi1  del Golfo y mexicano d e l  Iiitmo ( Enciclopedia  de  México, 
op. cit.). 
El censo  de  población de 1970  indica  que en Mpio.  de  Mecayapan 
hay 10, 112 habitantes (solo l:L2 más  de los que  en 1 9 8 4  vivían  en 

-- Tatahuicapan)  de los cuales 4 ,  919 era  población  femenina  y el 
resto,  masculina. 

Los 10, O00 habitantes de Tatahuicapan ( 4 6 6  ejidatarios, 600 

con  derecho  a  salvo y el re-Sto,  hijos  de  ejidatario,  sin  tierras) 
(Estudio  Socioeconómico  Global  del  ejido  de tata hui capan,^^. cit.) 
son  Nahuas o de  ascendencia  Nahua.  Se  pudo  verificar  durante el 
trabajo  de  c.ampo que se  han  establecido  en  la  comunidad 7 fami- - 

- lias  avecindadas ( una  familia  Popoluca  vive  ahí  desde  hace  10 
años),los demás  son  mestizos  provenientes  de.  Coatza y de los esta- 
dos de  Oaxaca y Chiapas ( éstos  viven en la  comunidad  desde  hace 
13 años).  Hay  también dos chia.panec0.s y un  michoacano  casados  con 
tatahuicapeña-  desde  hace 2 afios. La relación entre  estas perso- 
nas y el resto  de lo habitantes  no  presenta  problemas,  sin  embar- 

- go , son  vistos  come "diferent-es". 

La población  del  ejido  es bj-lingüe. Sobrevive  como  lengua  ma- 
terna 
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el "mexicano" ( forma  dialectal  del  náhuat  llanada  pipil  del 
Golfo ) ;  la  forma en que es  hablado  varza de un  ejido  a  otro;  en 
Tatahuicapan se habla  diferente  que en Huasuntlbn,  Mecayapan ó 

Pajapan. La diferencia  radica  en la pronunciación  y  en el mayor: 
o menor  uso de palabras  del  Náhuatl  Clbsico. 
La lengua  materna es aprendida  en el hogar  mientras  que el cas- 
tellano 'lo aprenden en la  escuela  y  a  través  del  contacto  con 
mestizos, ( entre los adolescentes y adultos  son  contactos  de  ti- 
po  laboral o comercial ) .  Cuando los pequeños  crecen  y  se  rela- 
cionan con personas que no  hablan su lengua,  sobre  todo  quienes 
salen  fuera de la  comunidad  a  trabajar o a  estudiar; se muestran 
renuentes  a  continuar ." ,. -I hablando .. - náhuat o a que.sus - hijos -_ lo ha- 
blen  pues lo consideran  señal  de  atraso. 

- Í  

División  'Física de ,Tatahuicapan - . - I 

Como ya antes vimos, Tatahui?Sapan se  encuentra  dividida  en  una 
parte  vieja ( Barrio Fíanantial ) y otra  parte  nueva. 
A  continuación  menciono las características  observadas  en  ambos 
lados: 

.. . 
T A T A H U   I C A P A N  

Parte  Vieja  Parte  Nueva 
Barrio  Nanantia1,barrios 3 O  y 4p barrios 1 2  y 22 

Mayoría de  las  viviendas  de 
embarre y lámina. 

-Mayoría  de  las  viviendas 
de  "material". 

Más mujeres  usan  "refajo"  -Casi  ninguna  mujer  usa el 
"refajo", salvo  ancianas  en 
su  mayorPa. 

Uso  casi  exclusivo de la  lengua  -Uso del  náhuatl y el caste- 
náhuatl  ("mexicano") . llano  (predominio  de  éste) .I 

Predominio de Católicos  sobre -La  mayoría  son  adeptos  a o 
adeptos de otras  religiones. tras  religiones. 

- 

Está en  construcción  una Iglesia  -Iglesia  Católica,  Templo 
Católica y hay un  templo Pentecog  Adventista  del 7p día, Tern 
tal. plo  Espiritualista,  Templo 

Pentecostal. 

. .  
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Un  molino  eléctrico de maíz. 

Un  sitio  donde  se  imparte  educa- 
ción  preescolar; un sitio  donde 
se  imparte  educación  primaria 
pero sin  suficientes  aulas  y  ma- 
estros. 

Pocas  y mal surtidas  tiendas  de 
abarrotes. . .  . 

El  servicio  eléctrico  beneficia 
a  unos  cuantos. 

No hay servi.do. de ..agua  potable. 

Vía de paso al ejido  Benigno  Men 
doza  y  hacia  comunidades  de la 
sierra  por  caminos  sin  asfaltar. 

- 

. 

Trdnsito  local  de Un solo vehí- 
culo. 

No hay  Servicios  Médicos. 
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-Dos molinos  eléctricos de 
maíz. 

-Escuela  primaria  completa 
del 1Q al 6 Q  grado.  Alber 
que  infantil  del Instituz 
to Nacional Ind'igenista, 
y  un  sitio  donde se impar 
te  educacidn preescolar. 

-Las dos tiendas  más  gran- 
des y mejor  surtidas del 
pueblo. 

- 

-El  servicio  eléctrico  al- 
canza  a  más  beneficiarios. 

4 L h a y  servicio  de agua- 
potable. 
-Vía  de paso hacia  la cabe 
cera  munlclpal  (Mecayapan) 
Huasuntlán  y  Pajapan.  por 
caminos de terracería  que 
entroncan  con  carretera  a 
Coatzacoalcos. 

-%&sito del  autobús  subur 
bano,  camionetas  de  carga, 
autos  de  alquiles y parti- 
culares. 

-Clínica  IMSS, COPLAMAR. 
Dos Seudomédicos  (empíri- 
cos que imparten  consulta 
particular en sus  seudo- 
consultórios. 
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Servicios . - 
Tatahuicapan se localiza  al  pie  de  la  Sierra  de  Soteapan,  ale- 

jado de las  ciudades más importantes de la  región  (Coatzacoalcos. 
Y Minatitlán),  cuenta con servicios  públicos  que  la  colocan en 
una  posición  privilegiada  respecto  a  las  demás  comunidades  veci- 
nas. Inclusive,  goza  de  más  comodidades que el ejido  Mecayapan, 
la.cabecera  municipal. 
Estos  servicios, al alcance  de :La mayor  parte de la población, 
los comunican con sus  vecinos  indígenas y mestizos.  Se  podróa 
decir  que  éstos  -los  servicios-,,  han  "modernizado"  a la comunidad 
"modernización" que se  halla  estrechamente  relacionada  con el im - 
portante  crecimiento  industrial de la  región y a  la  vez que bene - 
ficia  a la conunidad,  altera la  cultura  regional  y  la  Tatahuica- 
peña, así'como al  medio  natural y social. 

-._ 

Vías  de  Acceso  a  Tatahuicapan . - .  
A  partir  de 1951 es puesta  en  servicio  la  carretera Panamerica 

na  (Va  de  la  Frontera  México-Norteamericana  hasta el Sur del Con - 
tinente),  atravieza  por el Istmo  de  Tehuantepec  y  es  de  ésta ca- 
rretera  donde  se  entronca  uno  de  los  caminos  que  nos  llevan  a 
Tatahuicapan. 
El primer  camino  de  acceso  a  Tatahuicapan  fué  abierta  hasta 1 9 6 4  

y,..tiene  13 kilómetros de longitud, es de terracería, entronca-con 
otro  también  de  terrzcería  que  pasa  por el ejido  Huasuntlán,  y  a 
lo largo  de  de 12 Km. más  lleva  hasta  Mecayapan.  El  primer cam& 
no que he  mencionado  conduce  hasta  la  carretera  asfaltada  Oteapan- 

. S~teapan de alrededor .de 25 km. terminando el.mismo.camino en - San 
Pedro  Soteapan, en su  dirección.  opuesta  pasa  la  carretera  por  Cha - 
calapa,  Chinameca y Oteapan.  entronca con la  carretera  Nacional 
del  Sureste  que  va  a  Minatitláo  y  Coatzacoalcos  (y  en  sentido . 
opuesto  a  Jáltipsn,  Acayúcan y ia cafetalera Córdoba...). 
El camino  Tatahuicapan,  desviación  a  Soteapan  se  encuentra  en  mal 
estado por el trsnsito de vehículos  pesados  y  maquinaria que en- 
tre los  años  de 1982-83, trabajaban en la  construcción  del  Puerto 
Industrial  Laguna  de  Ostión.  Durante la temporada  de  "nortes", 

- 
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las  lluvias  empeoran  haciendo  casi  imposible el tránsito  de ca - 
miones de  pasajeros  que  normalmente  vienen  cubriendo  la  ruta des - 
de 1973. La gente  tiene  entonces  que  recorrerlo  a  pie, o bien 
aquellos que pueden  pagarlo,  le  recorren  en  autos  de  alquiler. - 

El resto del año, varias  veces al día,  este  trayecto  es  recorri- 
do por camiones  de  pasajeros  de la  Cooperativa  de  Sotavento de 
Jáltipan  cuya  terminal se  haya c m  Minatitlán. 
Cinco  automoviles,  propiedad  de  Tatahuicapeños  dan  servicio.como 
"Taxi  colectivo"  trznsportando a las  personas  desde  Tatahuicapan 
hasta  Coatzacoalcos  y  otros  pueblos,  cobran  aproximadamente 3 0 0  

pesos el viaje  sencillo. 
La segunda vPa que  comunica  Tatahuicapan con Coatzacoalcos, es el 
camino  que  pasa  por los ejidos  lajapan,  San  Juan  Volador y Jicacal 
Fué  abierto  por  PEMEX y la  Comp,añía  Constructora  del  Norte en 1983 
para  tener  acceso  al  proyectado  Puerto  Industrial  Laguna  del Osti - 
ón. El camino  continúa  costeando y cruza  la  Laguna  del  Ostión. 
Hasta  principios  del  año 1986 existía  un  puente  instalado  por 
PEMEX  para cruzar-la laguna y llegar a  Coatzacoalcos.  Como PEMEX 
ya no trabaja en la construcción  del  puerto,  el  puente  ha  sido re 
movidQ  y  la  laguna  debe  atravesarse  en  lancha y una vez  del otro 
lado,  subir  a  otro  vehículo  para  continuar el viaje. Diariamente 
la ruta  Tatahuicapan-Jicacal la cubren  vehículos de servicio  'pú- 
biico  y  autobusea  a  partir de l.as 4:OO AM. Dada el gran  número 
de hombres y jóvenes de esta  zona  que  van  a trabaj.a.r-.a. Coatzacoal - 
cos y Kinatitlán, es como  se  aprecia  entonces  éste  un  camino  muy 
transitado. 
Para  ir  al  ejido  Benigno  Mendoza,  -existe  un  estrecho  camino de 
terracería de 9 Km. de longitud  en  el cuál  abundan las curvas y 
barrancos.  Este  camino  se prol-onga hasta  Pilapillo  y La Valentina 
y por  una  brecha  transitable  a  pie o a  caballo  se  llega a Encino 
Amarillo y a otras  comunidades  de la  Sierra y  de la Costa. 
El camiBn del Aserradero  Sta.  Cruz y dos  camionetas  del  ejido 
Benigno  Mendoza  hacen el recorrido  Tatahuicapan-Benigno M. dia - 
riamente,  cuando las  lluvias  descomponen el camino, solo es tran- 

- 

~ 

sitable  a  pie o a  caballo. Corno se ve, a  diferencia  de  otros mu- 
chos  ejidos de la zona, Tatahuicapan es cruce  de caminos. 

. . 4  



Trazo de las Calles . - 
Tatahuicapan  se  haila  constituído  por  cuatro  Barrios,  cuyos 15 - 

mites no est& claramente  definidos. (El arroyo  Tatahuicapan), 
atravieza  la  comunidad  estableciendo  una  .división  natural;  una 
parte es conicida  como  Barrio  Manantial  (que fue el primer  asen- 
tamiento  de  la  población  -y  comprende los Barrios  Primero y Segun . -  

do)., la otra parte,  la mbs nueva y de  asentamiento  más  reciente 
compr.ende los Barrios  Tercero y Cuarto. La comunidad  conoce  es- - 

ta  parte del pueblo  como "el otro  lado" (del arroyo)  tomando  como 
punto  de' referencia  la  parte  más  antigua que es el Barrio  Mananti - 
al. La zona  urbana  extiende  cada  vez  más sus límites,  como  con- 
secuencia del crecimiento  demográfico,  y  ocupa  terrenos  que  antes 
eran  sembradíos o tierras de pastura. 
En 1977 se  llevó a cabo el trazado  de  calles  de  la  zona  urbana 
dándoseles  nombres  de  personajes  importantes en la historia  de 
México,  (algunos  adquieren  segúh  la  óptica,  carácter  de  héroes), 
Emiliano  Zapata,  Benito Juárez, etc: En 1981 las  calles se apla  
naron con maquinaria.  Al  excavar el terreno,  cuentan los lugare 
ños que se encontraron  figurillas  y  vasijas de barro  muy  antigu- 
as,  entre otros pedazos de piezas rotas. Los hallazgos se  los 
repartieron los operarios  de  las  máquinas, l o s  ingenieros  y  uno 
que otro  Tatahuicapeño.  También  dicen  que  hallaron  Oro ( . . . I  pe 
ro  nadie  sabe  donde  quedó. 
Cuando en 1 9 8 3  PEMEX y la  Compa.iiXa Constructora  del  Norte  explo- 
taban  la cantera de roca basá1t.ica  en  tierris  del  ejido,  pronetie - 

ron  a  la  comunidad  (estableciéndolo como un punto  en un acuerdo 
por escrito) , asfaltar  las  calles. 
;~a pmmesa no se cumplíó!. - - 

- 

Agua Potable . - 
Antes que se introdujera  este  servicio  a  la  comunidad  en 1983, 

1a.necesidad de agua. era,cubierta acarreándola  en  cubetas  desde 
los ríos , arroyos y manantiales  cercanos.El  lavado  de  ropa y 

baño  personal  también  allí  se 1levaa.a cabo. Hoy en  día, la cos- 
tumbre  persiste en gran parte de la población  aun  cuando  cuentan- 
con el servicio. 



- 4 2  

El sistema de agua  potable  funciona  por  gravedad  tomando el lPqui - 
do  del  agua  que  escurre  por  la  montaña. No todas  las  casas  tie- 
nen  llave  propia; en la mayoríay hay  una  llave  que  abastece  va- 
rias  viviendas.  Cada  una  de e1:Las paga  una  cuota  mensual de 180: 

pesos al Presidente de la Junta de Agua  Potable.  Cuando  la  tube- 
rPa  llega  a  romperse la poblac-i¿jn queda  sin el servicio  durante 
varios  dias o semanas  hasta  que  trabajadores  de  la  SrTa. de Re- 
cursos  Hidráulicos o ellos  mismos, lo reparan.  .Quienes  viven  en 
las  orillas  del  poblado,  lejos  de  las  tomas  de  agua,  tienen que 
acarrear el lPquido  desde el manantial o el río. 

Comercio .- 
Tatahuicapan  desarrolla  la ma:yor actividad  comercial de la  zona. I 

Es el pueblo  de  la  sierra  a donlde la  gente  acude  a  hacer  sus  com - ! 

pras. A pesar de que  algunos  productos  tienen  un  costo  más  alto 
en  Tatahuicapan  que en Coatzac6alcos o Chinameca,  las  personas 
prefieren  comprar  aquP  pues  dicen  que  ahorran el dinero que gas- 
tarían en el pasaje  a  estos  sitios y ademSs  pueden  estar  de  vuel- 
ta en sus  comunidades más pronto. 

. .. EncontramoS~,e.n.  tatahuicapan-.vendedores  ambulantes ( venta  de  pan, 
mariscos,  caza  del monte, hamacas,  trastos  de  loza,  fruta de tem- 
porada, etc'.) que  vienen  de las  comunidades  vecinas, de otros 
estados ( como  Oaxaca,  Puébla,  Chiapas), o que.son del  pueblo 
mismo . 
Durante 4 años  hubo  una  Tienda  de  Consumo  del  Instituto  Nal.  In- 
digenista  que  -fue  cerrada  debida a la mala  administración  que  te- 
nía. 

. En 1980 sezabre  una  tienda  CONASUPO-COPLAMAR  que  vende los pro- 
ductos  más  baratos que las  otras  tiendas que hay  en  en  pueblo. 
En el barrio 1' se localizan las dos  tiendas más grandes y mejor 
surtidas  del  pueblo  (una  fue  abierta en 1981). All€ puede  comprar 
se-: ropa, cuerdas-., - jabones,  detergente,  lápices,  bolígrafos , pro- 
ductos  Sabritas  y  Marinela,  velas,  hilos,  cigarros,  refrescos, 
cerveza,  artículos - de  plástico,, etc:Los propietarios  de  ambos 
establecimientos  tienen  como  actividad  principal  la  ganaderPa y 

ambos  poseen un y dos  camionetas,  respectivamente,  para  surtir 
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sus  establecimientos.  Estas  tiendas  monopolizan el comercio. E- 
xisten'otras tiendas  pequeñas,  improvisadas  en  las  casas  y  que _. 

no  .están  surtidas. 
Fruta  y  verdura  puede  comprarse  en  casi  cualquier  casa  donde, : 

ahl o en  la  milpa,tengan  sembrado el producto  (papaya,  tamarindo, 
ciruela,  plátano, etc.). Las  plantas  sembradas  en los solares  no 
necesitan  muchos  cuidados ya  que.la buena  tierra  y  la  lluvia  ha- 
cen  todo .el trabajo. 
Hay un expendio de pan  cuyos  propietarios  son  nuevos  avecindados 
y  ellos  mismos lo elaboran.Varios  niños  de  Oteapan  llegan  dia- 
riamente  a  Tatahuicapan  a  vender  también pan. 
Tepescuintle, chango, faisán,  puede  comprarse .a personas  de  la 
sierra  que  semanalmente  bajan a la  comunidad.  Desde  Tehuantepec 
llegan  .tehuanas  a  vender  camardn seco, y vecinos  de  Jicacal a 
vender pe'scado u  ostión  de la  :Laguna. Estos vendedores  tienen cg 
mo destino  último  Tatahuicapan.; no van  a los otros  pueblos  del 
rededor. 
El  negocio  de  venta de cerveza  comenzd  en  la  comunidad  en 1950 y 
siempre  ha  contado con muchos  clientes.  durante el trabajo  de  cam- 

. ., ~, .. pa pudiercm contarse..a~roximadamente 2.0. expendios  .distribuídos.  por 
los cuatro  barrios. 

- : 

Tatahuicapan  es  la  comunidad  con  mayor  importancia  comercial de 
. ... .l.a.-xe.g.iÓn;  .se. concentra. la compra-venta, - el.  .ir y venir. de. perss- 

nas  y  el  intercambio de. noticias. 

Teléfono  y  Cprreo .- 
. . La. c.omuni.dad cuenta. c m  e.stos. servicios  desde 1 9 7 5 .  Hay  una ca- 
seta  para  llamadas de larga  distancia  por  operadora. E l  servicio 
de  correo es deficiente  pues las cartas  deben  recogerse  con el 
encargado  quien no tiene  horario  de  trabajo.  En  época  de I' nor- 

.... _ .  .tes.. !' el servicio  telef6ni.co.  sufre  averzas con frecue.ncia. 

EnergZa  Eléctrica - 
Desde 1972 Tatahuicapan  tiene  este  servicio  cuya  instalación 

estuvo  a  cargo  de  la  Comisión  federal de Electricidad. Las casas 
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que  están en las  márgenes del pueblo no tienen luz.  Aquellas que 
s í  disfrutan  del  servicio  tienen  unmedidor  en su casa y pagan  la 
cuota  cada dos meses. 
Los altavoces  vinieron con la  electricidad, y la  gente l o s  usa 

para  dar  avisos de interés  a  la  comunidad o para  anunciar la ven 
ta de productos.Antes,  para  comunicar  asuntos de interés  para el 
pueblo se daban  diferentes  toques  de  tambor  desde  la iglesia. 

Salud .- . 

gracias  a  la  intervención del I.N.I., de 1979 a 1980 dio  servicio 
a  la  comunidad  una  Casa de Salud  (Sría.  de  Salubridad  Social y 

Asistencia)  atendida  por  una  doctor de Coatzacoalcos. 
En 1981 comienza  a  funcionar  una  Clínica  IMSS-COPLAMAR  donde  tra 
baja un médico  durante un año; al  término  del  año  llega  un  nue- 
vo'médico: AhT mismo  trabajan  también  dos  enfermeras  oriundas  de . 

la  comunidad,  permanentemente. .- 

La calidad del servicio  médico  depende  de  la disponibilidad-~ ca - 
racterísticas  particulares por  parte  del  médico.  en  turno. 

- 

Hay dgs  "farmacias It o pseudoconsnltorios  que  trabajan  con  medi- 
cina  de  patente  (de  un  Laboratorio  de Puebla).  En  estos  lugares 
dan  consulta  dos  médicos  empíricos I' con  experiencia  de  muchos 
años (20 aprox.). Una de estas  personas  recibe  enfermos  que  lle- 
gan  desde Pajapan, Jicac-al,  Vigla y venustiano.Carranza. . .  

Las parteras 9 una de ellas  "asesora" de la Clínica)  ocupan 
un  lugar  sumamente  importante  e.n  la  comunidad pues.la gran  mayo- 
rla de l a s  mujeres  dan. a .  l u z  clx- su ayuda;incl'usive, - antes  del 
parto,  desde .los 3 meses de embarazo  se  les  consulta COI? frecuen- 
cia, y  a  partir del 7 O  mes las  visitas  son  diarias. 

.. . Antes de acudir  a  la  Clínica l o s  ta-tahuicapeiios  prefieren con- - 

sultar con uno de los "médicos empíricos" o con  alguien  que  prac- / 

tique  la  medicina  tradicional. - 
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Medicina  Tradicional .- 
Por  medicina  tradicional  queda  entendido el sistema  de  curación 

seguido  desde  la  época  prehispánica  y  que est5 relacionado con 
la  cosmologXa  y  la  religión ( :por lo tanto,  influenciado  por el: 
Cristiani,smo ) . 
Se  piensa  que  hay  enfermedades de tipo  natural, por  ejemplo:  dia- 

. rrea, vómito,  dolor  de  cabeza,  mal de orín.El  enfermo  dice qué le 
. .- ..,_-duele_ .y.-.4 ué...sienke.; . y.. enfermedades.. de. tipo. sobrenatural.  como-son:. .. - . . . 

el hechizo, mal aire, mal de ojo, piquete de culebras  y  arañas y, 
espanto. 
En  Tatahuicapan  encontramos:  brujos,'  curanderos o yerbateros  y  cu- 

. lebreros. " bL . , 

Brujos-  Sueñan  la  causa de las  nefermedades al entrar  en  contacto I 

con  deidadse  y  con  antepasados.  Se  cree que tienen  pacto con el 
diablo. 

-. 
Su  instrucción  dura 7 años y tienen  ritos de iniciación  en el ce - 
rro  Mono  Blanco  (cerca  de Caternaco) y  en el volcán  San  Martín 
(Pajapan)  donde  llegan al lugar  mítico  llamado  la  Puerta  del  En- 

- c.aPftoL y. se enfrentan  con.  el Rey? de la Tierra.  quien, al vencter el 

iniciado  la  prueba, lo protegerá y ayudará  a  curar. 

Curanderos o Yerbateros-  Pueden  ser  hombres o mujeres  que  heredan 
el  poder o se  prgparan  para  ello.  Curan con plantas-medicinales 
y  minerales.  Además,  sahuman con copal,  usan  agua  bendita  y  rezan 
oraciones  a los Santos. 
-Las yerbas que utilizan  son  recogidas  a  partir  del  primer  viernes 
'&e .marzo  hasta"'1a  noche  del 2 4  de junio, ~ llamada- por  ellos It día 

Los curanderos  tienen  la  capacidad  de  controlar  a los brujos y las 
enfermedades que ellos  provocan. 
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Durante mi estancia en la  comunidad,  en  septiembre  de 1983, 

participé  directamente en una  "limpia"  para  curar  a  una  niña de 
aproximadamente 7 meses de edad  a  quien,me  dijo  la  mamá,  le ca- 
lenté  la  cabecita con la  mirada por que sólo la acaricié  sin 
tomarla  en  brazos,  por lo tanto  le  dió  calentura.  Lla  mujer la 
llevó a la  Clínica  pero no sano' así  es que me estuvo  buscando - 
para que yo la  curara: 

- ,  La puc,hacha.-_te.n€.a. pr.e2,ár&a. .a,¡.bah.a.ca serenada.  toda. una noche  den - . .  . 

tro de aguardiente.  Senté  a la niña  en  mis  piernas;  mojé el rami - 
to de  albahaca  en el aguardiente  y  le  tallé  la  cabecita, así hasta 
que dejó de llorar. 

, , .  . Una.-v.ez- te~rgina.da1.g  .oper.a.ción.  .la  ,mad.re,,q.uedó satisfecha- y--conveaica 
de que su  hija  estaba  curada.  Quedó  muy  agradecida  conmigo  por  ha- 
ber  accedido  a  curarla. 

Educación" 
4. 

" 

La  escalaridad en el ejido  Tatahuicapan  abarca desde.  la educa- 
ción prescolar  (enseñanza  bilingüe,  nahuat-castellano)  hasta  educa- 

ción media  básica;  (telesecundaria)  pasando  por  la  educación  prima- 
ria completa  esto es, que  cubre los seis  grados  de  enseñanza. 
El prescolar o (castellanización)  es  atendido  por dos mestras  nati - 
bas del  ejido  de  Huasuntlán . Mediante  este  sistema,  se  pretende 
que los niños  habituados  a 'su  lengua  materna, el nahuat,  se  familia - 

rizan  con el idioma  castellano  y  .puedan  asmilar la  enseñanza  prima - 

ria la  cual es impartida  en  castellano.  Aún  así, los mestros de -- 
primaria  reportan que, en los.dos primeros.grados existen  dificualtad 
para  pronunciar  algunas  letras  por parte.de sus  alumnos  habituados  a 
hablar  el nahuatT Aproximadamente 25 niños  entre 4 y 7 años de edad 
reciben  esta  educación. 
En Tatahuicapan  hay dos escuelas  primarias  una,  en el Varrio  Manan-- 
tia1 la cual  trabaja  irregularmente:  se  aloja  en  un  cuarto  de  embarre 
donde  estudian  juntos  alumnos (de los seis  grados (20 añumnos en total) 
con dos  maestros. 
Del otro  lado de? arroyo  se ha:ya  la escuela  primaria  Enrique  Novoa 
construida en 1962 e  inaugurada  en 1964 durante el mandato  presien - 

cia1 de  Adolfo  López  Mateos 

http://parte.de
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Cada  grado es impartido por  un maestro ya sea de Tatahuicapan o 
. de  otro  citio del estado de Veracruz.  Durante  la  investigacion 

se  calculó  una  poblacidn esco1a.r de 575 alumnos, 2 2  en  primer - 
grado y 35 en 60. 
La  polltica  educativa  operante  entre 1959-i964 buscaba  la  prepara 
ción de  niños y jóvenes  indPgenas  incoorporación  a  la  vida  produc - 
tiva  de su comunidad, lo que repercutiría  a  nivel  estatal y nacio 
nal. 

- 

- 

En 1960, la Dirección  General  de  Asuntos  Indígenas  (dependiente - 
de  la SEP) tenía en operación 2 3  Centros  de  Capacitación  Indígena; 
1 4  Misiones'de Kejoramien.to  Indígena, y 10 hogares'infantiles.' El 
siguiente  párrafo  resume el objletivo de  la  aducación  durante  aque- 
l l o s  años.:% " ( . . . ) impulsar  la  economPa  de los núcleos  indígenas. 
Crear  nuevas  necssidades de or&=n material y cultural . t . . . )  Nejo 
rar su  alimentación,  habitación y vestido. Así como luchar  con-- 
tra  vicios y enfermedades  endémnica y epidgmicas." (HERNANDEZ LO- 
PEZ, R. ,Acción  Edudativa  en las áreas  indígenas,  Dirección  General 
de  Educación  Extraescolar en el  México  Indígena, SEP, Subsecretaría 
de  Cultura  Popular y Educación  Extraescolar,  México, 1976. pp.30 

y 31). 
Se  entienda  que lo que el  gobierno  pretendía  a  travez de los Cen- 
tros  de-  Capacitación y de las  Misiones de Mejoramiento  era  inte-- 
grar al.indio a la cultura  nacional,  transformándolo y alejándolo 
'de s u s  culturas  tradicionales,  además  de  crearle  nuevas  necesida- 
des. 

Desde 1975 opera en Tatahuicapan un Albergue  Infantil d e l  Insti - 
tuto  Nacional  Indigenista-SEP,  con  cupo  para 50 niños y niñas  de 
8 a 16  años de edad. El Albergue  cuenta  con 1 Parcela  Demostrati 
va (20 O 0  O0 has.) Los niños  vienen  de 14 comunidades  nahuas (San 
tanon Rodriguez, La Valentina,  Pilapillo,  Mirador  Pilapa,  Hipólito 
Landero,  Encino  Amarillo,  Fernando  López  Arias, Ocotal Texisapa, - 
Ocotal  Grande,  Saltillo y San José Tilapa). 
La  función  del  Albergue es que los .niños  duerman y coman  ahí  duran 
te  la  Semana  para que por  las majianas asistan  a  la  escuela Y ,  en - 

- 

- 
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sus  ratos  libres  aprenden  algo 6til y  cuiden  la  parcela  donde  hay 
sembrado  maíz.  En  este  Albergue, los niños  aprenden  apicultura - 
y  atienden  a los borregos  y  vacas  que  ah2  tienen. Los fines de s e  
mana  pueden  salir  de  visita  a SUS comunidades.  Quienes  vienen  de 
poblados  muy  alejandos  (como  Mi.rador  Pilata o Fdo. López  Arias) - 
van  de  visita  solamente en époc:a  de  vacaciones. 
El  "pago  que los padres  de  familia  dan por  la  estancia  de  sus  hi-- 

. .*.  . -jos es.hacer -faena. en &,as  insta.%aeione&.del  Albergue:- -recortar el . -  . 

psto,  pintar los muros, reparar  Sardas,  etc. 
El trabajo  de  este  lugar no ha  sido  del  todo  bueno ya que los ni-- 
ños reportan  irregularidades  como  por  ejemplo,  malos  tratos  de  par- 

1- - te-- de--.2os.-.directores;-y- m a l a  -conducta- de los- mlsmos-. ---- -. . -' .- - -  - . . y. - '  - . -  

En Mecayapan,  Pajapan  y  en  la Clolinia Benito Juárez, del  Municipio 
de,Soteapan existen  otros  albergues  INI-SEP.  La  Supervisión  de es 
tos,  as5  como la  de  Educación  Preescolar,  se  halla en Tatahuica 
pan. 

-. - 

Desde  el  año  de 1980, la  comu.nidad  cuenta con 1 Teleseculldaria - 
a la cual  existen  aproximadamente 20 muchachos  muchachas  distribuL 
dos  en los tres  grados. 
Cada  grupo  es  asesorado  por  un  profesor.  El  motivo  por el cual la 
población  escolar  es  tan  baja  se  de.be a  que los padres  de  familia 
piensan  que con este sistema de  enseñanza los jóvenes  no  .apr-nden 
igual  que con el.sistema tradicional. 
Ya  se  está  construyendo  una  Escuela  Secundaria  Tecnológica  que -- 
sustituirá  a  la  Telesecundaria y se  planea que asistan  también jó 
venes  de  la  regidn ya que  actualmente  la  única  Secundaria  Tecnoló 
gica  es  la  inaugurada en 1983 en Pajapan. 

- 
- 

A través  de  todos  estosservicios, el gobiero  pretende  "ayudar  al 
indígena y sacarlo  del  atraso  en  que  vive",  siendo  que  este  atra- 
so respecto  al  ideal de educación  que  existe  en  la  ciudad  ha  esta 
do  presente en los grupos  indígenas  de  Néxico  desde  la  época  de  la 
Colonia y que nunca  ha  querido que se eduque  realmente y esté -- 

- 

consciente  de su realidad. 
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Al respecto  del  bilingüismo y del  pluralismo  cultural  haré  una 
breve  nota ya que  la  educación  está  íntimamente  relacionada con - 
la  identidad de los pueblos. 

Desde la Colonia,  las  opiniones  acerca de estos  dos  aspectos han 
respondido  a  intereses  políticos,  sociales y económicos  de  la  na- 
ción. 
En. 1 9 7 8 ,  la SEP crea la Dirección  General  de  Educación'Indígena - 
con el fin de integrar  la  educación  a los grupos  étnicos  del  paí81 
Los medios  para  lograrlo:  a)  proporcionar  educación  bilingüe-bicul 
tural  a los niños  indígenas; b) hacer que-este tipo de educación - 
respoñda  a las.necesidades que surgen'al interior  de  las  comuñida- 
des. 
Aparentemente  se  trata  de  una  posición  en  pro  del  pluralismo  cultu - 
ral, pero ello tendrla  consecuqncias  contrarias  a  la  pretendida - 
unidad  nacional. Por lo tanto lo que  logra en la  práctica  esta 
polrtica  educativa es inducir el cambio en las  comunidades,  un  cam - 
b i b  que  beneficia  al  gobierno  no la  indígena. 
Los cargos que los indígenas  que  trabajan  en  las SEP pueden  ejer-- 
cer son: promotor,,  profesor,  Jefe  de  albergue  escolar,  director  de 
zona  de  supervisión. Estos puestos  dan  al  indígena  superioridad -- 
y política  sobre el resto  de la comunidad.  Parten  de  que " ( ; . . I  en 
señan  a  leer y escribir  la  lengua  indzgena, ya que  el  uso  del cas - 
tallano  es  un  privilegio  suyo  que  les  dá  prestegio y aumenta  la - 
posibilidad de acrecentar  sus  ingresos" (BAEZ, Jorge  Felix, "La Edu - 
cación  Bilingüe",  publicación, IN1 No. 1 8 ,  México, 1972. p.455). 
Esta - superioridad  que  se  .traduce  como  diferencia,  repercute  en los 
Cspectos  de su v.ida que lo identifican  con  su  etnia. 
Pudo  comprobarse  en Tatahuiacan.la diferencia  entre la  actitud  de 
los maestros  bilingües  y  el  resto de la  comunidad. 
Los  maestros  bilingües  tienden a: 

a)  casarse con personas  que no pe.rtenecen  a  su  grupo  étnico ni  a 
su  comunidad. 
b) establecen  su  redencia fuera. de  la  Comunidad. 
c) sus hijos no hablan  su 1engu.a  vernácula. 

,. ." ": L . 
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En  esta  comunidad se pudo  comprobar  que los maestros  bilingües - 
miemhros  del  ejido o miembros  de  comunidades  vecinas así como los 
maestros del sistema de educacion  primaria  federal  tenían los ras 
gos  descritos  anteriormente- 

- 

Estructura  Agrícola 

Este  ejido - se halla  en  una  región  rica  en’ petr.óleo. La s;pez 
ficie es de lomerlos  y  al  pié  de la sierra  se  convierte  en  montañ0 
SO. Tatahuicapan se encuentra  situado  sobre  terreno  montañoso  con 
clima  tropical  húmedo.  Cuenta con tierra  fértil y con pastizales 
naturales.  Veinticinco  por  ciento de las  tierras  del  ejido  estdn 
en  monte ; el 75% en explanada y 10% son  tierras  bajas  donde  mana 

- 

agua. 
La’cercanía con el mar y  con 1,a laguna,  así  como los arroyos  y  el 
río, proveen  a  Tatahuicapan de.-una rica  fuente  para  la  pesca. 
Los recursos  naturales con que  cuenta la comunidad  son los siguien 
tes: I 

Agricultua (7,875 has.),  ganadería (100 has., pesca,  silvicu’ltura, 
apicultura (10 cajas  de abeja),  metales y material.para construc- 
ción. 
Como se puede  ver el ejido es rico en recursos  naturales,sin  embar- 

- 

go, la  explotación de estos  no  se  lleva  a  cabo  en  gran  escala, --- 
pues  se  carece  de los conocimientos  técnicos  y  de los recursos eco 
nómicos  necesarios. 
La flora que existe en el ejido  es:  flamboyan,  cuinicuilo,  encino, 
roble, coyol, zacate,  ceiba,  cedro,  huayacán,  chipil  y  varios  tipos 

. de palma-: 
Existe  gran  cantidad de’árboles frutales:  plátano,  mango,  ciruela, 
mamey, chico  zapote,  limón,  papaya, caimito, capulin,  guaya,  tama- 
rindo, nanche  y  zapote.  Estos  crecen  en los solares o en  las par 
celas y el.p.roducto es para  autoconsumo o venta. 
En  cuanto  especies  animales  se  require  se  vuentan  las  siguientes: 
tigirillo,m  jabalí,  venado,  tepescuintle;  armadillo,  mono  araña, - 
chango, conejo y  ardilla. 
Loro, calandria,  golondrina, g o r r i ó n  y faisan es la  variedad  de  a- 
ves  que  -ahí  habitan y encontramos  varias  clases  de  serpientes como: 

- 



coralillo , cascabel,  nauiyaca,  mazacoata. 

Aqricu1tura.- 

En el ej-ido  Tatahuicapan  se  practica  la  agriculturh de .subsisten 
cia, esto  es que tiene : (  . . . I  una  producción  limitada  de  alimentos 
que  se  destinan al autoconsumo  y  buena  parte al mercada  local  y re 
gional"  (MG. p. 7 4 )  . Los cu:Ltivos principales son  maiz  frijol, 

.as.€ tambign  como: café; .arroz.; camote,  chayote y'komhte, ya que -- 

- 

- 

constituyen  la  base  de  la  alimentación  diaria  de la.población. Ante 
la  escasez  de  tierras  para  semharar,  tiene  que  comprarse maZz en los 
ejidos  de El Rub€ o en el de Hipólito  Lander0  para  cubrir  las nece 

I 

. .  .. s.idades de la, comunidad  pues  a  pesar de qué. SOD has. .hayan  sem- -.- ,." i 
~ 

brado  con  este  grano,  no  es  suficiente. 
En 450 has. hay  sembrado frijol. el  cual  se  utiliza  Para  autoconsumo 
y  llega  a  venderse  por  tonelada.  a  Minatitlsn  y  Acayucan, . 

Antes  de  iniciar  la  siembra los lugareños  piden  permiso al Cha - 
neque- "Dueño  de  la  Tierra,  quemando  copa1,poniendo florGs blancas 
a  mitad  del  terreno y resando  algunas  oraciones. 

I 
Las  tierras  cultibables son de TEMPORAL. El-mafz pe siembra - I 

dos  veces al año: el ciclo  de  verano  llamado  de "Tempor-1" , y el - I 

de  invierno  llamado  "Tapachole 'o Tapachol". 
La siembra de temporal se  hace en  la  montaña. En-el mes  de  febrero 
se  desmonta el terreno  con  machete;  durante  mayo y jUniG  queman el 
terreno. La siembra,  que es en julio, se hace con espeque  usando 
grano - del  año  anterior  y  poniendo 7 granos  en  cada hoyo, A las  tres 
sernaka de'haber sembrado  se  limpia el terreno.  En  el mes de  septiem 
bre  sacan 1 6 2 cargas  de  elote  para  hacer  la  fiesta coi! que  cele-- 
bran  la  buena  cosecha  (Fiesta  del  Maíz  Nuevo) y preparad  tamales  e 
invitan  a  comerlos  a  sus  amigos  y  parientes.  Es  la  fiesta  que los 
aztecas  celebraban  durante el octavo  mes  de  su  calendario  rememoran 
do  a  Xilonen,  diosa  de la mazorca  tierna. 

- 

- 

- 

En  noviembre  comienza el ciclo  de  siembra  llamado  Yapachole - 
el cual  es  igual  al anteri,r.pero  sin quemar el terreno. 
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Al  igual que en la montaña, en la  explanada  también  hay - - 
siembra de temporal y tapachol y se  combina con frijol el cual es 
sembrado  en  agosto y cosechado  en  nombienbre. 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 

" .-. , _ .  . . .  . ~ . . 

ABRIL 

CICLO  AGRICOLA EN TATAHUICAPAN 

MAYO-JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

Además de maíz y 

Desmonte  del  terreno  Temporal 
I 

Se  levanta  la  cosecha  Tapachol 
.Se- recogen  mazarcas  secas Tempbra'l . ' 

Quema d e l  terreno 
.. 

Temporal 

J , 

Siembra  del  maíz  Temporal I 

Siembra  del  frijol  Temporal I 
~ 

Se  levante la  primera 
cosecha  Temporal , 

Siembra  del  mafz  Tapachol 

- 
kosecha del  fri-jol 

frijol  se  siembra:  calabaza,  chayote,  jito - 
mate, caña, quelite, verdelaga y chile para  autoconsumo o venta 
en  Coatza y Mina. 
El uso  de  maquinaria  en  la  agricultura  se  limita a un 10%. Por 
10 que  respecta  a insecticidas,felitizantes y semilla  mejorada, 
en un 3 0 %  (Estudio  Socioeconómico  global  del  ejido  de  Tatahuica- 
pan,  npio. de Mecayapan,  SARH,,  Chinameca,  Veracruz, 1982). 
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La  caña de azúcar 
pulsar en 1945. Hasta 
ra obtener  aguardiante 

fue  un  cultivo  importante  que  se  dejó  de  im 
1952 hubo  en el pueblo  dos  destiladoras  pa- 
y además; se  hacia  piloncillo  para  vender  a 

- 

Soteapan.  Estas  destiladoras  fueron  clausuradas  y el cultivo de 
caña  dejó  de  ser  rentable.  Desde  entonces sólo se  siembra  para -- 
autoconsumo (1 har. o menos en cada  parcela) . 
El  aguardiente  utilizado  como  vevida  estimulante  y  como  elemento  pa - 

. .ra los r i t u a l e s ,  se  compra en  H:uazuntlán. 
En  1968  sembraron' 5 0 0  matas  de  coco  en  la  Parcela  Escolar,  por des 
cuido de los  padres de familia se secaron.  En  1970  se  plantaron 
10 har. de maíz que se perdieron.  Se  decidió  cercar el terreno  en 

- 

- . .  -&973.y-hasta-marzo-  der-1984 la Forestal  sembro un-9ivero- de  Srboles 
de hule,  éste se venderá  a  las  comunidades  de la sierra  y las ganan 
cias serh para  la  escuela  primaria  "Enrique  Novoa". 1 

- 

-. 
La  actividad  principal  realizada  en  las  tierras  de  ejido,  fue 

la  agricultura  pero poco a  poco  ha  sido  desplazada.por  la  ganadería. 
Los Tatahuicapeños  explican  estfa  transformación  por  la  falta  de cré 
ditos:  no cuentan con maquinaria ni semillas  tampoco  con  fertili- 
zantes ni plaguicida. No tienen  riego  aunque ST un  pozo y.bomba 
desde 1982. Por otra parte,  dicen  que ya no  hay  quien  trabaje los 
campos pues  la  mayor.ía  de los hombres  jóvenes  salen  a  trabajar  a  la 
industr-ia  del  petróleo o a  desmepeñar  otros  trabajos en'las ciudades 
cercanas  descuidando  las  labores  agrícolas. 
En  la  agricultura  trabajan  principalmente  hombres,  algunos  que  no -- 
tienen  parcela o recursos para  sembrar son contratados  por  otros como. 
peones.  Unicamente las mujeres  que no tienen  marido  (cuatro  casos - 
observados)  realizan  estas  labores,  por lo general  la  mujer  solamente 

- 

va a la  parcela a  recoger los otros  productos  sembrados  en  la  milta. 

Las  labores  agrícolas  que  son  parte  pr.imordia1  de  las  activida- 
des de sobrevivencia de los Tatahuicapenos,  se  llevan  a  cabo  con el 
trabajo  y  la  cooperación  de los miembros  de la familia  nuclear y ex - 
tensa.  La  organización  patriarcal de ésta se fundamente  en  la  tenen - 
cia de la tierra;  las  parcelas  ejidales  que  correspondan a.cada eji - 
datario son de 20 has. y cada un.a es  explotada  por el padre y sus - 
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hijos  varones,  casados o solteros en  forma  comunal  (quienes  no - 
tienen  hijos  son  ayudados  por :Los hijos  de la hermana o por sus -- 
yernos). 
El trabajo es distribuido  según la  edad  y.:sexo  de los miembros  del 
grupo. De esta  forma, la  siembra  la  llevan  a  cabo los padres  con 
ayuda  de sus hijos,  y la cosecha,  mediante  el  sistema  de  "mano -- 
vuelta"  que  compromete  a  ayudar  a  quienes  cooperan con é1 (general 
mente  parientes). . .. 

La magia  se  halla  presente  durante  todo el ciclo  agrzcola y se  cree 
que  éSta  interviene en los cambios  de  la  naturaleza  para el éxito o 
fracaso  de  la  labor. 

- 

, .  . %, I .  . .  I~ .d 

Ganaderla.- 
(La  información que aquí  se  trascribe  es  producto de los datos  ob- 
tenidos  durante  las  prácticas  de  campo y ha  sido  complementado con 
fichas  de  trabajo  de  N.Elizondo  recabada  en 1981). 

". 

La ganaderla  bobina es-la actividad  principal  en  la  comunidad. 
En  la  asamblea  de  Balance y. Programación (SARH) de 1973 se clasifi 
ca la,tierra del  -ejido con-5 O00 O 0  O 0  has.  de  pastos y solamente 
1 6 0 0  O 0  O0 has. de tierra  de  TEMPORAL.  La  agricultura  ha  sido -- 
desplazada  por  la  ganadería,  pero un tipo  de  ganadería  que  presenta 
los siguientes  problemas:  sobrepastoreo, mal uso  de  agostaderos y 
agotamiento del suelo  y pastos. 
En  Tatahuicapan  la  mayor  parte 'de  la  tierra se  ocupa  como  protero. 
Quienes  no  cultivan su parcela,  por  falta  de  recursos o por que son 

migrantes  laborales,  siembran - pastos y alquilan el- terreno. La re; 
ta  de  estas  tierras  se  hace  a  ganaderos  de  Chinameca,  Mina,  Coatza, 
Jáltipan,  Chacalapa,  Beningno  Mendoza  e  inclusive de  Tatahuicapan. 
Por  otra  parte, los ganaderos  ricos  (quienes  llegan  a  tener  hasta 
200 cabezas de ganado)  acaparan la  tierra  rentándola  a los campesi- 
nos  pobres o bien,  ocupan  como  peones  a  tatahuicapaños  que  necesitan 
trabajo. 

- 

- 

- 

Los ejidatarios con menos  posibilidades  tienen  de 4 a 7 vacas, 
y se enfrentan  a  problemas como:: 
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falta  de  agua,  falta de control  sanitario y de  asistencia  técnica 
así  como  agotamiento  del suelo. No pueden  aumentar el número de 
reses  pues se van  obliados  a  vender  sus  animales  para  cubrir  sus 
necesidades  económicas  antes  de  que  estos  puedan  reproducirse. 
En  la  comunidad se mata de 1 a 2 reses  cada  semana;  en  consumo de 
carne es bajo. La poca  leche  que s e  toma,  es  comprada  a  lecheros 
de los ejidos de Benigno  Mendoza,  Pajapan y San  Judn  Volador  pues 
la leche  que  producen  las  vacas de los ejidatarios  es  para los, bece . 
rros. 

. -  . .  

También  Tatahuicapan  vende  ganado  a  Cosoleacaque,  Mina,  Coat- 
za  Oteapan y Chinameca. 

. .* I ,I - , 
Aproximadamente 20 tatahuicapeños  se  dedican  a  la  compra-venta de 
ganado  en Jáltipan, Pajapan y Minzapan. 

Según  datos  proporcionados"por  ganaderos locales esta  activi- 
. .. . 

. dad comenzó en 1938, y para 1951 se  fundó  la  Asociación  Ganadera. 

En 1973 como ya se  dijo  ant-eriormente  hubo  un  intento  de  divi 
sión  interna en  el  ejido-a,-conse-uencia de  que  un  grupo  de  ganade- 
ros  acaparaban  tierras y el Comisariado  Ejidal  demandó  una  parcela 
ción  económica la cual finalmente  se  llevó  a  cabo  reduciendo el nú 
mero de has. que poseían  estas personas. 
Es en este  punto  donde se puede  tratar  1a.estratificación  de la PO=- 
blación de Tatahuicapan  entendiendo por  estratificación: I' ( . . . I  un 
proceso  mediante  el cual los individuos,  las  familias o los grupos 
sociales son jerarquiza-dos  en  una  escala  de  superiores  e  inferiores' 

- 

- 
- 

ASTAVENHAGEN Rodolfo,  "Estratificación - y Clases  Sociales" en: Las 
Clases  Sociales en las  Sociedades  Aqrarias,  Editorial  Siglo XXI, MG 
xico, 1970, p.46.) Las funciones  en  la  sociedades  respecto  a  las - 
cuales  se  establecen  las  es.tratificaciones  son : reli.gión, gobierno, 
riqueza,  propiedad,  trabajo y conocimiento  técnico. 

En este  caso  tomo dos de los anteriores:  riqueza y propiead,  para 
indicar  que  la  ganadería  (practicada  por  personas  del  grupo  que  es- 
tuvo  a  favor de la  parcelación y del  que  no  estuvo)  coloca  a  unas - 
personas en estrato  superior  con  respecto  a  otras. 

- 
- 
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,- . _ .  

-. . . -  

. , .  

Las mujeres  crían cerdos, gallinas  y  guajolotes  de  cuya  venta 
obtienen  ingresos  para el hogar, o bien lo ahorran  para  ocasio- 
nes  como:  Mayordomias, bodas, bautizos,  etc. El precio  de un cer - 
do  adulto  varXa  entre  tres mil y ocho  mil pesos. 
Tres  personas se dedican  a  la  compra  de  estos  animales y.luego-, 
los venden en Chacalapa y Chinameca.  Tainbién,  un  hombre  de Chaca - 
lapa  compra los cerdos  de  casa  en casa. 

Las gallinas "de rancho"  se  compran  a  personas que vienen de 
comunidades de la  sierra  para  empezar  la cría y tener  producto 
para  vender. 

. . U n a '  aers.ena.. se&.dedica a  criar p d o  de.  gr.ah  ja que 1.usgo veada I 

De camino  a la  parcela o al potrero, o saliendo  expresamente  a 
cazar, usando  caracbinas  y  trampas,  logran  obtener  presas t'ales 
como: armadillo., tepescuintle,  conejo oF con mucha suerte,. vena- 
do y jabalP. Los cuales son preparados  para  comer  de  regreso al 
hogar. La caza no es  una  actividad  económica  importante. 

-. 

Pesca. - 
Este  es  un  recurso  explotado  únicamente  para  complementar  la  die- 
ta diaria, o para  venta local.. Se  pesca en el río y los arroyos. 
Los implementos  de que se  valen  son  atarraya  y  harpón  para  peces. 
medianos, .y  .re.d circular par-a pescar  camarón  de rPo. o ma-yacaste. 
La  pesca de camarón es exclusiva  de  las  mujeres. 

Aplicu1tura.- 
-El INI-ha promovido  la  instalaciBn de apiarios  en l o s  albergues su - 
rales y .en  las comunidases.  Tres  personas  de  la  comunidad  se  deci - 

can  a  esta  actividad.  Cada  una  de  ellas  trabaja  por  su  cuenta 7 
cajas  de  abejas.  Hace  dos  meses  termin  aron  de  pagar  un  crédito 
bancario que les otorg6.40 cajas.: El número de é s t a s  disminuyó 
considerablemente  por  falta de asesoría  técnica. 
La  miel la venden  en el comunidad o en  poblados  cercanos.  Otra -- 
parte  es  para  autoconsumo.  La  cera  se  guarda  para  hacer  velas y - 
la  jalea re?]. es ,?desechada  pues  desconocen sus propiedades y su al - 



5 7  

to  valor  económico. 

También  existen  colmenas  silvestres  pero  muy  poca  gente  las  aprove 
cha. 

- 

Silvicultura.- 
En 1980, la  Secretaría de  Agricultura y Recursos  Hidráulicos  expide 
un  plan  para  la  tala  racional  del  monte. La madera  se  usará  para -- 
como  combustible  para  la  población  y  para  hacer  durmientes  para  fe- 
rrocarril. * :  

~ 

Sin  embargo,  en 1981 la  forestal  declara  la  zona  de los Tuxtlas  (den - 
tro  de  la cuan1 queda  comprendida  Tatahuicapan),  como  zona  de  refo-- 
testación ya que el crecimiento  de  la  agricultura  extensiva  había -- 
terminado con los bosques  tropic,ales.  Hasta  el  final  de  mi  trabajo 
de campo,continuó  cortándose  leña  para los hogares . 1 -. 

A un  kilómetro  de la  poblac.ión de Tatahuicapan,  por el camino 
que va a  Huasuntlán, se encuentra  en  Aserradero  Santa  Cruz  propiedad 
de  una  persona  de  Coatza y que.  es  dueña  de  una  maderería. Los árboles 
son cortados  en  tierra  de un  ejidatario  de  la  comunidad  y  de  tierra - 
del  ejido  Benigno  Mendoza  (desmontado  en 1966 cuando  fue  creado. Los 
20 hombres que trabajan en el aserradero  son  de  Coatza  donde  viven. 
El aserradero  tiene  un  permiso  de  tres  años  para  trabajar, y ya lle-- 
van  dos. No lo van  a  renovar  pues  es  una  zona de  reforestación. 

La cestería es una  actividad  que  reslizan  dos  mujeres de lacomu- 
nidad como  medio  de  subsistencia.  Tejen  canastos  de  bejuco y junco -- 
(que  ellas mismas consiguen la montaña) . Estos  canastos  que  son 
usados  para  guardar y lavar  maiz  y  frijol, los venden  en  la  misma  comu - 
nidad, en Huasuntlán,  Mecayapan e Ixhuapa. 

- 

Metales. - 

En tierras  del  ejido  existen  -yacimientos de pirita  y  caolín los cua- 
les  no han sido  explotados. 
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Materiales  para  Construcción.- 
(Impacto  del  proyecto  petrolero). 

Hay arena,  gramosón,  grava  y  roca basáltica.  Solamente se:- 
han  explotado los dos últimos. 
A  mediados de 1981, la  Compañía  Constructura  del  Norte  comisiona- 
da  por PEMEX, llegó al ejido  para  extraer  roca  basáltica  para la 
construcción  de  Puerto  Industrial  Laguna del 0.stión. Mismo que - 
proyectado  durante  la  presidencia  de José López  Portillo,  para  ser 
uno  de los cuatro  puertos  industriales  de  alto  nivel (los otros - 
tres: el de  Altamira  en  Tamulipas; el Lázaro  Cárdenas  en  Michoacán 
y el de  Salina  Cruz en Oaxaca)  ("Pue.rto  .Industrial  Lagun,a .del Os- 

tión,  Coatzacoalcos,Veracruz;  Superintedencia  local  de construe" 
ción, mayo  1982)  que  nacen  con  la  idea  de ' I ( . . . )  disponer de gran- 
des superficies de tierra,  donde  puedan  albergarse  industria que 
requieran  frente de agua (...)"y lograr  una  clara  inmediatez  en-- 
tre el barco  y  la  fábrica ( .  . .) "(op.  cit.,  p. 2 ) .  
PEMEX proyectó  también el desarrollo  regional  de  estas  áreas  y - 
entre los beneficios  que  promete  están:  apertura  de  enlaces  ferro- 

, .  . .  . .  

. .  .. - 

- v.iar.i.0.s y .carreter.as y-.el establecimiento de. lzneas  ~y  redes de e- 
nergía  eléctrica,  gas  y  telecomunicaciones,  necesarios  para el fuz 
cionamiento  de  este  tipo  de  puertos  industriales. 
El proyecto  Laguna  del  Ostión  incluía  la  construcción  e  instalacio 

. . . .._ne.s p.arma.. eLy puer.tto.  de..  ser.yic.io. comer.cia1,.  puerto  petrolero,.  infra- 
estructura  para  integrar el puerto  a  las  redes  carreteras  y  ferro- 
viarias  de  la región, así  como  la  urbanización  de los parques  indus 
tr-iales y asentamientos-humanos. Los  trámites  para  obtener los te 

,~ , -. rr_em&. - I.nna ... s.up~rfic.i~..,~otal de. 1.7.- 600  has.) .  donde -el -puerto se---- 
construía  fueron  reaiizados  por -la Secretarza  de  Asentamientos  Hu- 
manos  y  Obras  Públicas  y  Petróleos  Mexicanos. 

- 

- 



L., , . 
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b)  Construcción  de  una  escuela  Secundaria  Tecnológica. I 

c)  Pavimentado  de  las  calles 
d)  Alcantarillado 
e) Obra de drenaje 
f) Construcción  de  puentes  en los arroyos  que  cruzan  el pueblo..- 

I 

. g)  Revestimiento del camino  de ~7a a Huasuntlán. 
h) Ampliación  de  la  red  de  energía  eléctrica. 
i) Una  máquina de escribir  para el Cornisariado  Ejidal. 
j) Construcción  de un parque  infantil. 
k) Construcción  de  una  cancha  de  volle y ball. 
1) Terminación de la  varda  de la  escurla  "Enrique  Novoa"  (nota  to- 
mada  personalmente en la  Asamblea  Ejidal  de114  de  octubre  de  1982 
en  Tatahuicapan). 

Mientras  de  trabajó en la  extracción  de  la  roca,sólo  se  cum- 
plió el acuerdo  referente  al  pago por  metro  cúbico  de  roca  y  el-- 
del  revestimiento  del camino. 
El  incumplimiento de los demás  puntos  provocaba  constan,tes  proble- 
mas  entre  la  comuniuad y l o s  trabajadores ya que los tatahuicapeños 
les  impedían el paso  a  la  cantera  de  roca  frenando el trabajo. 

- 

El Sindicato de Trabajadores  de  Materiales  de  Construcción  se 
abrió  en  Tatahuicapan.  Se  acordó  con.1a  Constructora  General  del 
Norte  que  empliarían  a  trabajadores  locales (el 20% del  total  de  la 
obra)  quienes  se  turnarían  cada 28 días. Sin  embargo, el Sindicato 
les dió contrato  por tiempo indefinido y no se  cumplió el.acuerdo. 
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Estos  trabajadores  eran  en SU mayorIa,  hijos  de  ejidatarios  pero 
sin  tierras. 

El recorte  presupuesta1  del  gobierno  hecho  en 1983 interrum' - 
pió  las  obras del Puerto  Industrial  Laguna  del  Ostión y ,  conse- 
cuentemente  la  extracción  deroca basáltic'a en  Tatahuicapan  sesó 
sin  siquiera  haberse  cumplido  la  mitad  de los acuerdos. 

. .. ," . . Toda,,la> .. .~ . ~ maquinaria.  fue  retirada dekampo de trabajo.. Los -tata- 
huicampeños  laboran  en  la  cantera  quedan  sin  trbajo,  y los fuere 
ños también,  teniendo  que  salir  de la  comunidad. E s t o  provocó - 
una.notable reducción  de  ingresos  para la  comunidad ya que los - 

- 

_.,- . . . dos.  coinedores. que..daban-.s.er-vicio a los  trabajadares  -quedaron sin I .  

clientes;  quienes  alquilaban  cuartos,  quedaron  sin  huéspedes; el 
consumo  de  serveza  disminulló. 
Durante'los dos anos que los trabajadores  de  la  Constructora  estu 
vieron  .en-la  comun.idad, e-1 con,&e.to- . entre  estos y los tatahuicape - 
ños'fue superficial  entre el sexo  masculino.  Sin  embargo  hubo al 
gunos  trabajadores que se casaron.con mujeres de la  comunidad  y 
se quedaron  a  vivir en el ejido. 

- 

- 

~~~ Los-'trabajadores  de -la Constructora no eran-  vistos  con  buenos  ojos 
por la  comunidad  pues  consideraba  que les quitaban  oportunidades - 
laborales. 
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RELIGION EN TATAHUICAPAN 

Partiendo de lo expuesto  en el Capítulo  EL  FONOMENO RELIGIO-  

SO Y SU ESTUDIO  hablaré  brevemente  del  desarrollo  de  las religio- 
nes que ahí  se  mencionan  (Católica,  Adventista,  Pentecostal y %pi - 
ritualista) en la  comunidad  de  Tatahui-capan, No  detalleré todas 
lasetapas por  las  .que  atravieza  cada  religión  .sino  que  daré usa 
visión  más  general. 

Originalmente,  quienes  fundaron  la  comunidad  conservaban la 
. . ., . t rad i c ibn  xeligiosa  azteca ya-. que. era  un pueb.,lo  Nahua emparentado ~. ,-. 

con los habitantes del Altiplano  Central. Su religión  era polite- 
ista y estaba  mezclada on la  magia. 

- _  . . -  Después de la, Cmquista Es$añola la Labor  evangelizadora em- 

prendida  por los 'misioneros  católicos es ilimitada  dentro  del Bsta - 
do de Veracruz. Los sacerdotes  logran  terminar  con  parte  de la -- 
tradición  religiosa  indigena  sin  embargo, el politeismo y la  j-dola - 

tria  en  vez de exterminarse se mezclan  con la-doctrina y los santos 
católicos  sin  que  haya  una  integración  completa  de  sus componentes 
(LORENSEN, op cit. , p. ll), dando  como  resultado el fenómeno Be - 
Sincretismo  Religioso. - 
A partir  de  entonces  la  religi6n  "oficial" es la  Católica,  misfla - 
que, no  prestó  mucha  atención a los habitantes  de  lugares  que como 
Tatahuicapan se hallaban  alejados  de  las  ciudades.  Esta situación 
favoreción el fenómeno  sincrético  e hizo que los habitantes d e .  es-- . 

tos  sitios  interpretaran  la  lityurgia  católica  a su manera, y a s í  - 
-. 

el  Catolisismo  Oficial  se  fue  tornando  en Catolisisrno Popular* 

En  el  año  de  1923  aparece  en el vecino  ejido  de Mecayapap un 
- .portadof.de la religión  Adventista  del  Séotimo  Día.  Se  trata de 

un  lingüista  norteamericano  que  se  asienta en aquel  ejido; la 5n-- 
fluencia  de  la  religión  adventista no llega  a - Tatahuicapan . 

La lucha  Cristera  desarrollada  entre1927 y 1928 no alter5 " 

http://portadof.de
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la  vida  del  Estado  de  Veracruz. 

La Persecusión Religiosa.- 

Mientras  Tomás  Garrido  Canabal  gobernaba  en  el  Estado  de  Ta- 
basco y ponZa  en  marcha su plan  "Anticalógico"  suprimiendo cultos, 
desterrando  sacerdotes  saqueando  templos,  llegando  las  acciones  al 
máximo  entre  1930 y 1934; Adalberto  Tejeda  gobernaba el Estado de 

, .. ". , 

Veracruz  (1931-1937)  iniciando  a  su  vez  una  campaña  "desfanatizado - 
ra en el  Estado  misma  que  pretendfa  erradicar el catolisismo.  Ex- 
pulsa  a  sacerdotes,  prohibe los servicios  religiosos  públicos y cie 
rra  las  iglesias.  La  razón que tanto  Garrido  como  Tejeda  arguían 
era  que  la  religiosidad  estorvaba  la  marcha de l a  Revolución (GON- 

. . . . .  . . . . . . . . . .  ' 3  _. L . . .  . . .  u.%?- - .- ., * 

ZALES  Calzada  Manuel  Tomás  Garrido  (al  derecho y al  reves,  Publica 
cienes y'Ediciones Especiales A. en  P., México 1940 p.  107). 

- 

. .  
-. 

..I - . . .  . . . . .  . . . . . .  . .  , . .  

Aproximadamente  en  1930,  vivió  en  las  afueras  de  Tatahuicapan 
rumbo  a  Benigno  Mendoza  (en el Barrio  Manantial)  un  sacerdote  de - 
Tabasco  llamado  Pedro  Oliver0  quien  huía  de la  persecusión.  de  Garr? 

..- do  Canaval. El padre,  Olisero  aprendió  "mexicano" y cultivó  una -- 
huerta  comunitaria.  Celebraba  misas  bautizos y matrimonios en -- 
las  casas  por  temor  de  ser  arrestado.  Cuando  terminó  la  persecu-- 
cien  en  Tabasco y comenzó en Veracruz,  este  sacerdote  se  fue  de  la 

. comunidad sin que, nadie  supiera a .  donde. . . . .  

En esta  época  San  Miguel y San Gabriel  fueron  sacados  de  tabasco . 

y llevados  a  la  iglesia  de  Tatahuicapan  en  donde  han  permanecido. 

racruzana  carente  de  fondos  económicos y de  tierra  con  la  que  la - 
labor  de  éSta  se  vió  aún  mbs  restringida. 

religión  a  su  manera  hasta  que  una  vez  que  Tejeda  salió  de la gober 
natura,  la  iglesia  católica  reanudó su labor. El.sacerdote que - 
por  aquel  entonces  iba  a  la  comunidad,  un  obispo  de  Coatzacoalcos, 

.......... ,~-.-."".. ......... - . . .  " -. "___I ... 
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El  obispo F. G. así  como el padre E.P. que le  siguió  en el cargo, 
oficiaban  la  misa  en  latín y de espaldas  a los filibreses.  Re-- 
cuerdan  algunos  tatahuicapeños  que  asistían  muchas  personas  a  la 
iglesia y habían  muchos  bautizos  aunque  nadie  entendía  lo  que el. 
sacerdote  decía. 
La  opinión  de  la  mayoría  de los adultos y ancianos  respecto  al o- 
bispo  es  que  "era  crura  legítimo" . 
El  tiempo  que  el  sacerdote no v.isitaba  la  comunidad,  la  Junta Pa- 
rroquial,  los  sacristanes y los cantores  se  encargaban  de los -- 
asuntos  religiosos. 
La  liturgia  oficial  era  reinterpretda  y  adaptada  a  las  nececidades 
particulares  de  la  comunidad  convirtiéndose  así  la  religión  católi- 
ca  en  Catolisismo  Popular. 

. Antes.  de  celebrarse el "Concilio  Vaticano  I1  (1962-1965) la 
iglesia  estaba  apegada  a  la  ideología  tradicional,  se  mantenía  al 
margen  de  las  necesidades  del  pueblo  católico  con el cual  no  habPa . 
comunicación.  Los  sacerdotes  seguín  cánones  rígidos, no enseñaban 
la  moral ni el catesisno. No pormitien al pueblo  acercarse con - - 
conciencia  a  la  religión. 

SAN  CIRILO  Llega  a  la  Comunidad.- 
Ese  era el panorama  de  la  cida  religiosa  em  Tatahuicapan:  una 

sola  religión,  la  Católica, y 10s fieles  descuidados  por l o s  curas, 
cuando  llega SAN CIRILO  (aproximadamente  en  1953,de  acuerdo  a los 
datos  proporcionados  durante el trabajo  de  campo). El cura  de  ese 
entonces, G.S. era  diferente a 1.0s anteriores  sus  visitas  a  la  co- 
munidad  eran más frecuentes  aprendió "mexicano", de  esta  forma  se 
estableció  una  mejor  comunicacidn. La actitud  de  cura  hacia SAN 
CIRILO y los tatahuicapeños  fue  condecendiente  pero no dejó  de  ad- 

, vertirle  que  era  un  ídolo y no podía  recibir  su  bendición. 

Según  los  ancianos  de  la  comunidad  la  primera  iglesia  católi 
ca  que  tuvieron  tenía  pare-des  de  zacate y techo  de  lámina.  Duran 
te  algún  tiempo SAN CIRILO  estuvo  ahí  junto con los  demas  santos. 
En  1959 un temblor  deja  abajo la iglesia, la gente  asustada  corrió 
a  rescatar  a  SAN CIRILO para  que  nadie  se lo robara. La pieza -- 

- 
- 
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fue  llevada  a  casa de Julián  Cruz  quien  era  Agente  Municipal. 

La  iglesia que actualmente  hay  en  el  pueblo  (que es de  la- 
drillo,  cemento  y varilla)-fue construida en 1980 siguiendo los ' 

planos  de un arquitecto  de  Minatitlán.  (La  forma  de  la  iglesia 
es  rectangular, de una  sola  nave;  en el centro, y  un  poco  más -- 
elevado  que  la  planta  se  encuentra el altar  a  cuyos  lados  hay  es - 
calinatas.. - - ~  Hay baneas-de..nadera dispuestas- de forma orizontal- -- 
frente  al  altar. En las  paredes  laterales  hay  nichos  donde  se 
hallan las imágenes  de l o s  santos. A la  izquierda del-altar es- 
tá  la  sacristía). La construcción del templo  se  hizo  con  dinero 
que aportaron 10s- fieles. . -  . . .c. . _ _  . .  ~ ' 'I 

Después  del  temblor del 5 9  SAN  CIRILO  no  volvió  a  la  iglesia. 

Los sacerdotes de los que  hasta  aquí  he  habladÓ  pertenecían . 
. .  . a la ,orden de- los Agustinos-:.. A. ,part?r  de -1973 los sigu-ientessa - -. . - -  - 

cerdotes  han  pertenecido  a  la  Compañía  de  Jesús. Su prédica se - 
caracteriza  por  ser  más  persona.1  y  realista. 

- . .  . A. nivel  mündial -&entro--d-e' la igTesia  católica  -sucedían  Cosas 

que, de  una  u otra forma  influi.rán en Tatahuicapan.  He  aquí  una 
breve  reseña  rde lo sucedido. 

Teología de la  Liberación,- 
"A la religión  se  le  puede  infundir  cualquier  clase  de  con- 

tenido  social" 
(WORSLEY, Op.  Cit.  p. 3 5 )  

Del  año de 1962 al 65 el Papa  Juan  XXIII  convoca  el  Conci- 
lio Ecuménico  Vaticano I1 como  consecuencia  de "la necesidad  de 
poner ,al día la Iglesia, el responder  a  las  necesidades  del  hom- 
bre  moderno (. . .)  , y  las  urgencias  misioneras ( .  . . )  " (OLIVEROS - 
Maque0  Roberto SI, LIBERACION Y TEOLOGIA  (Génesis y Crecimiento 

de una  Reflección (1960-1980), Centro  de  Reflexión  Teológica, Mé - 
xico, 1977, p. 7 4 )  Los  participantes  en  este  Consilio  se  dan  a 
,la tarea de interpretar  la  Biblia  según  la  cultura  de los hombres 
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se  predica  tratando de adecuarla  a los intereses  y  necesidades  in 
div-i-duales de cada  pueSlo. 

- 

A partir de Consilio  Vaticano I1 celebrado  en  Medellín,  la : 

iglesia  católica  se  renueva  para  adoptar  una  actitud  de  vanquar 
dia.  Esto  provoca  conflictos al interior de la iglesia  católica 
ya que, un  sector  se  inclina  por  la  ideología  tradicional  y  otro, 
opta por el cambio. 
De igual  forma, al interior  de  las  órdenes,  Jesuitas,  Dominicos, 
etc.,  aparece  esta  división. 

Algunos  sacerdotes de américa  latina  emprenden  la  tarea  de - 
estudiar  la  teología  en el contexto  regional  y  pretenden  lograr - 
formas  sociales más justas. 
Avanzando'  en  esta  tarea en la  reunión  de  Obispos  de  Medellín, Co- 

"lombia (1968-1970) s e .  hace-.un.:pternto por  "pensar la  fe  desde -- 
la  situación 'de miseria  e  injusticia  que  padecen  grandes  grupos  hu - 
manos  latinoamericanos ( . . . I "  (OLIVEROS, op.cit.  p. 120) para  hacer 
una teoloq€a partiendo  de  una  realidad  expresada por la  Ciencias So - 
ciales. 

En  la  zona  donde se ubica  Tatahuicapan  la  orden  de los Jesui - 
tas  ha  tenido un importante  papel  desarrollando  esta  labor  a  par-- 
tir  de 1973. 

Lo anterior  confluye en la Teología  de  la  Liberación  la  cual 
es  una  corriente  dentro  de  la  teología  católica  que  intenta  resca- 
tar a la  h-eligi.ón del aisla,miento y faltazde  dirección  en  que  ha-- 
bía  permanecido  en  las  comunidades  apartadas y ha  optado  por  una - 
nueva  forma  de  predicar. 
Inmersos  en el pensamiento  de la  nueva  teología,  llega  a  la  Parro - 

. '  quia  de Chinameca--los sacerdotes  jesuitas y se encargan  de  atender 
a  las  comunidades de la  sierra y de  la costa  (Tatahuicapan  se in-. 
cluye  entre  las  primeras). - 

El sacerdote que llega en 1973 M.J. comiensa-su labor  enfren - 
tándose  a la indiferencia  de la  gente  y no logra  avanzar  mucho  en 
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su  misión.  Invita  a  la  gente  a  participar  en  la  Escuela  de  la 
Cruz  que son retiros  religiosos organizados’para que  asistan - 
católicos de toda la región  con  la  finalidad  de  estudiar y cono- 
cer la  Biblia. 

En 1978 le  suceden  cuatro  curas  jesuitas  que  llegan a China - 
meta el padre A .  tiene bajo su cargo  Tatahuica,pan. 

. . . La llegada de estos -sacerdcStes, rompe  con lo qué‘Erik’Schwimmer’- 
menciona como función  de  la  religi6n: 
” (  ...) crear  puntos de vista  comunes  para  interpretar  experien- 
cias comunes ( .  . .) ‘ I .  (SCHWI-KYER,  op.  cit.  p. 9 )  ya  que  la  expre- 
si6-n común que existía  eñ’  una  ikica- forma’ de  catolisismo,. se res 

- ” 

- 
crebaja. A pesar  de  que  en  las  comunidades  rurales  predomina  la 
tradición  sobre  la  innovación, al interior  de  este  grupo  religio 
so (mayoritario) en Tatahuicapsn)  se  ronpe la  unidad al  dividir- 
se los católicos en dos grupos: el primero-que opta’por la  inno- 
vación,  sigue a los curas  de  Chinameca  cuya  prédica es, como el 
padre A. dijo: “la  Teologza  de la Liberación  adaptada  a  la región” 
Estas  personas  asisten  a .las  Escuela  de l a  C r u z  donde  concientizan 
las  enseñanzas de la  Biblia.  Tienen  reuniones  en la comunidad  don 
de leen y comentan l a s  Sagradas  Escrituras. 

- 

. 

- 

I 

E l  segundo  grupo  que ha  surgido de la  división es el que  lla - 
mo  Grupo  Tradicionalista. E l l o s  prefieren  continuar  con su propia 
interpretación  de  la  Biblio y de  la  religión  católica.  En  este -- 
grupo  está  la  mayoria  de los ancianos  de la comunidad  así  como -- 
la mayoría de los Cantores . 
La  manera  como  viven el-catolicismo ha  sido  heredada  de sus abue- 
los. Costumbres  y  tradiciones  que  surgieron  a  raíz  del  aislamien 
to  en  que se hallaba  la  comunidad  antes  del  Consilio  Vaticano I1 

cuando los pueblos interpretaba.n  la  religión a su  manera  por  des- 
conocer  el  sentido real que ten.ía. 

- 

La  figura del sacerdote  era  intocable  siempre  por  encima  de 
los fieles y sin  comunicación  con  ellos. 
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La  labor del cura  era  vFsitar  la  comunidad  de  vez  en  cuando,  ce- 
lebrar la misa  sin  importarle  si  la  gente  atendía o no. 
Esto  era lo que sucedPa  en la comunidad  cuando los católicos  prin 
cipalmente  la Junta Parroquial y los Cantores  organizaban los - - 
asuntos  eclesiásticos  libremente. 

- 

La Junta  Parroquial no tiene  cargos  permanentes  (como  suce- 
..'. .. ,-.-.día.. hasta-.  143.8) . - , y  ha,-- sido- 116s ,Z.le-xible a los cambios .pues- sere-- .I - 

nueva  cada  tres años, sin embargo, los Cantores  son  reacios  a mo 
dificar  sus  ideas  (con  excepci6n  de dos, uno el Cantor  Mayor  que 
ha  tenido  ese  cargo  por 30 años  y  que  tambien  simpatiza  con  el - 

- 

I- Grupo  Muevo) . . ~ . . .  . . .  .. . .  . 

LosrCantores  como  representantes  de las tradiciones  del pasg 
do  opinan que los curas  que  actualnente atienden-la comunidad -- 
"son -engañadores"* y atentan-  contra -lo que es la  religión  -e-  indi- 
rectamente  sientes  agreasión  contra  sus  costumbres. 

- *. - ._ 
-. 

Otras  Religiones.- 
. _  - A  pesar de que  la  religión  católica  ha  predominado  entre  el 

pueblo  mexicano  e  indigena,  tambien  encontramos  la  esistencia - 
de otras  religiones,  con  mayor o nenor  grupo de seguidores.  Co- 
munmente  se  tiende  a  generalizar  estas  "otras"  religiones  con  el 

Iglesias  Protestante  Pentecostales 
Instituciones  Religiosas  Independientes 

( Clasificación  dada por: GARMA  Navarro  Carlos,  "Los  estudios 
antropológicos  sobre el Protest.antismo  en  México" en Iztapalapa, 
Revista  de  Ciencias  Sociales  y  humanidades, UAM, I.,Año  8,nÚm. 
15,enero-junio,México, 1 9 8 8  p.53) 

En  Tatahuicapan  encontramos"'0tras" religiones  además  de la 
t católica,  estas  religiones son:  Adventista  del  Séptimo Día, Pen- 

>! 
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tecostal y Espiritualista  Trinitaria  Mariana. 

La  religión  adventista  (institución  religiosa  independiente)  es la 
primera  en  aparecer en la  zona (1923). Como'antes dije,  Robert Law, 
un  linguista  norteamericano  que  llega al ejido  de  Mecayapan  profesa 
esta  religión. Su estancia en  aquél  lugar se prolongó  hasta 1957, - 
Ese  tiempo lo aprovecho  para  desarrollar  su  labor  procelitista. Law 
logrd "convertir"  a un gran  número  de personas.al grado  de que, en 

. 4-983.) .hebZa so&amen-te. wnas cwmt.as  fmnilias  catól-icas.  Las  Hayardo.- ' 
mía así como los Cantores habían  desaparecido y la  iglesia  estaba - 
muy  abandonada  (información  obtenida en el ejido  de  Mecayapan en - - 
1983). 

I < 

A pesar  de  la  cercanía ent.re Mecayapan y Tatahuicapan  la  in-- 
fluencia del Adventism0  no  llegó  entonces,  sino  que  fue  entre 1963 

y 1966 un  adventista de Coatza  se  establece  en  Tatahuicapan.  Poco -. 
%. - - -a poco  "convierte" a ' la 'gente. - 'El hombre -rEgYesa "a 'Co'átia  mi-entras 

en  la comunidad  había ya gente  que  seguía su.religi6n. 
Estas  personas  establecen su Templo  en  el  barrio  primero  donde  la 
mayoría  de  las  familias  pertenecen ya a  esta  religión.  Después  en 
el Barrio  Manantial"estab1ecen  otro  templo  al  que  acuden  un  número 
significativamente  menor  de  personas. 

La  religión  Pentecostal o de  Pentecostés  +Iglesia  Protestante 
Pentecostal  fue introducida.al Ejido en 1970 aproximadamente; un - 
Tatahuicapeño  que salió a  trabajar  a  Coatza  es  "convertido"  en - - 
aquel  lugar  y  tiempo  después  regresa al pueblo  y  propaga  la  religión. 
Existe un sólo templo  Pentecostal  que  se  halla  en  .el  Barrio  Segundo. - 

.. .SQn-'muy POCOS quienes han-&ambi.ado a- esta  reiigión  cuya  aceptación 
se debió  en  gran medida a-que parte  del  ritual  Consiste  en  Cantos Y 
música lo cual  fue del agrado  de los tatahuicapeños. 
Dentro de SU ritual est5 la lectura e interpretación de su Biblia - 
LOS Pentecostales  suponen 'la poseción-por el  Espiritu  Santo  para re 
cibir el don  de  curación, o el de  hablar  lenguas (GARMA, ibid  p.54) 

- 

En 1980 es  introducida  a  la  Comunidad  la  corriente  Espiritualista 
Trinitaria  Mariana. La hija de-un ejidatario se CasÓ  y  Se  fue  a - 
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vivir  a  Coatza.  En  aquella  ciudad  su  esposo  enfermó  gravemente y 
los médicos no lograban  curarlo,  buscó  ayuda  con los Espiritualis - 
tas  de  quien  había  oído que tenían  facultad  para  sanar,  y as€ se 
sanó. De esta  forma, se adhieren  a  esta  corriente  y  tienen  que 
regresar  a  vivir  a  Tatahuicapan.  Su  misma  casa  hace  las  veces 
templo  durante  las  reuniones con sus  nuevos  seguidores. 
La  mayoría de las  personas que se  acercan al Espiritualismo lo 

- . .. .hacen. buscaDdo sanar. de a l g u n a .  en.fermledad,.. Denfx.. de- sus . - p ~ k t i - , ~  ,, ~ - , . 

cas  es  importante el extasis  para  comunicarse  directamente con 
la  divinidad  y  la  transmisión  de  la  palabra  Divina. 
Su  doctrina  habla  de  la  llegada de un  Templo  Nuevo,  donde  habrá 
cambios.  radicales y donde  los..seguidores  del  Espiritualismo  se- 
rán los elegidos. (ORTIZ ECHANIZ, Silvia. "Orígen,  desarrollo y 

I 

." " 'p. 160). 

. ... - .. Quienes se han. convertido.. a l a s  -religiones, Pentecostal ...y- Ad - , 

-. 
~ 

ventista  han  modificado su vida en cuanto  a  las  'tradzciones  here - 

dadas  por sus antepasados;  al .no creer  en  imágenes,  ya  no  creen 
en los santos, por lo tanto el cargo  de  Mayordomo y su  participa - 

ción en estas  fiestas es nula. Los bailes  y el alcohol  son  consi 
derados  como  trampas  de  satanás,  aunque  elementos  de  la  Cosmovisión 

~ 

- 

I c .  - 

. _  . 

estén  fuertemente  arraigados.,  su  cohesión al grupo  no  es  completa. 
Por su  parte los Espiritualistas  no  están en contra de  la creencia 
en-los santos; algunos  continúan  teniendo  cargo  de  Mayordomo  u 
otro  cargo de la  iglesia,  pero  ninguno  es  Cantor. 
Estas  "otras  religiones"  han  llegado  a la comunidad  por  influen- 
cia externa:  fuereños  que  traen su religión o Tatahuic,apeños  que 
salen~de la-comunidad y como  parte  de  su  adaptacion  a l a  ciudad 
adoptan  otra  religión que, dl  volver  a su lugar  de  orígen  traen 
consigo y buscan  difundirla. 
El efecto  general  que  estos  grupos  religiosos  han  tenido  en 

Tatahuicapares romper con la  armonía  que  exist€a-  en  cuanto  a 
creencias y celebraciones  religiosas,  aunque  numerosos  aspectos 
de  su  cosmovisión  permanezcan  intactos. 
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Catolicismo  Popular y Catolicismo  Oficial . - 

,. . . . " . . 

En  el  apartado de'SINCRETISM0 hablé  del  Catolicismo  Oficial y 
del  Catolicismo  Popular  como dos maneras  de  vivir  la  liturgia  de 
la  religión  Católica. 

El Catolicismo  Oficial  se  apega  a  la  institución  eclesial,  de- 

gundo,  es  relativamente  autónomo de la  norma  eclesiástico-institu 
cio.nal y aparece  como  expresión  del  Catolicismo  Popular  español 
y las  religiones  indígenas  precolombinas  (GIMENEZ,Gilberto,  Cultu- 
ra popular y religión en el Anáhuac,  Centro  de  Estudios Ecméni- _ _ _  _ 
cos, México, 1978. p.13). 

- 

.I . - . . , . . L. , .  .. ,. _ _  . - __., . . . .. - .. " .. . . .. ... -, . , ~ ." 

'La  población de tatahuicapan.,  hasta el año de 1977 pertenecía 
en su totalidad  a  la  religión Tatólica en su forma  de  ,Catol.icis- 
mo  Popular,  cuyas  características son: 

< .  . L. . 

a)  escaso  contenido  litúrgico y sacramental  de  sus  prácticas 
en comparación con los parámetros  de  la  religiosidad  oficial. 
b) , primado - .  de , ,- 1~3 constelaciÓn"dev.ociona1" - . .  -y/o "p-rotectora.ll, 
que  implica el énfasis  en  ciertas  prácticas  propiciatorias 
(. . .)  con miras  a  obtener  beneficios  de  carácter  empírico y 
utilitario 'I (ibid.,  p.14). 

A pesar  de que a  partir  de 1977 se  introducen  "otras"  religio- 
nes  que  van  ganando  adeptos  en  la  comunidad, los católicos  conti- 
núan  siendo  mayoría. 

- 
- 

. ... . ,. ... . . .  - . .  , .  . . . ". 

En Tatahuicapan el Catolicismo  Popular  que  se  da  como la  inter- 
pretación  local del Catolicismo es la  suma  de  la  cultura  conquis- 
tadora  (española) y la  cultura  conquistada  (azteca)  en  su  forma 

. . " . . c _  I -. actual, P 0 . r .  otra- paxte.,. a.e. d a ,  .a-. consecuencia de. el .ahandons .. . en .-. - - - . .- .. 

que permaneció  la  comunidad,desde  tiempos  de  la  Evangelización, 
por  parte de la Iglesia y más .tarde,  la  polztica  anticatólica  de 
Adalberto  Tejeda. 

- 



71 

Se pu.eden distinguir  dos  corrientes  al  interior  del  Catolicis- 
mo Popular  en el ejido  Tatahuicapan,  estas son:  la Corriente  Tra- 
dicionalista y la  corriente de la  Teología  de  la  Liberación,  a 
partir  de  las  cuales,  en 1977 aprox  se  origina  una  división  de - 
los Católicos de la  comunidad;  a los grupos  que da lugar  tal  divi - 

sión los llamo  Grupo  Nuevo y Grupo  Tradicionalista  (aunque  en  rea- 
lidad  no  están  constituidos  como tales). 

Las características de ambos  grupos  son  las  siguientes: 

Catolicismo  Popular en Tatahuicapan 

Corriente  Tradicionalista 
Grupo  Tradicionalista 

. adultos  y  ancianos 
Misa 

Cantores 
-. 

Corriente  de  la  Teología  de 
la  Liberación 

Grupo  Nuevo 

Misa 
pocos  Cantores 

jovenes y adultos  jovenes . 

santo SAN CIRILO ídolo 

Corriente , .. Tradicionalista- La~.llamo así  pues  opone  la  tradición  a 
la innovación, al cambio.  Está  representada  por el Grupo  tradicio - , 

nalista,  compuesto por ancianos y adultos los cuales  prefieren  se- 
guir  con nsu" interpretación  del  Catoiicismo,  aquella  heredada 

~ 

. ,  

por  sus  padres. 
Los  del  Grupo  Nuevo  losllaman  "'corruptos"  pues  dicen que no siguen 
las enseñanzas  de  dios ya que 210 conocen  la  Biblia. 

Los  CANTORES que aparecen conlo consecuencia  de  la  falta  de  sacer - 
dote  por  largas  temporadas, se dedican  a  rezar y cantar en los 
que  llaman VELORIOS que son  cerenonias nc sólo en honor  de 10s si- 
fur-tos sino que tamkjén  se celebxiin  para 10s santos (inc1uyer:do 

. .  SAN CIRILO) o para  cor,n~e.mcrar . c ,  reto-rdar accntec:imi.er-tos  irnpcr-7 
tzntelc en la vide  de la comunidad. 
La  mayorza  de los Cantores  viven er el  Barrio  Manantial  y  gczan 
de  gran  prestigio. Sus servicios l c ~  hacen  en  la  iglesia o en las . 

casas, y el pagc que reciber  es ccrr.ida y bebide. 
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Por lo genersl los Cantores  son  homkres.  Se  tienen  que  "inscri- 
bi r"  con  el  Cantor  Mayor  para  instruirse en  todc lo relacionado 
con la  actividad. Ccsi  todos los Cantores  actuzles  son hijos de 
Cantor ó nietos de Cant.or. 

Corriente & la Teología de la  Liberación-  Aparece er. la zona 
alrededor  de  1975  cuando  sacerdotes  jesuitas  llegan  a la Parro" 

. I . _, qu.x.a ae  chinameca. Su labor.  proselitista Sst basa e!Lel Gonocimien . "  

t~ de Las epseñanzas  aplicado  a  la  realidad  de  las  comunidades. 
Buscan  cambiar  aspectos  como:  la  poligamia,idolatría,  alcoholis- 
mo, brujería. 

. ' ' '  . Quienes  siguen,  esta  -co.zrienke-- l~.~&larno Grupo Nuevo, Son. jovenes . .. 
y  adultos  jóvenes  (mayoritariamente  mujeres)  que  entre e l l o s  se 
nombran 'I Hermanos ' l .  I 

Dicen  que  para  adorar  a l o s  santos  no  hace  falta  mucha  fiesta, I -. 
. , , , .  , que s e  tra,duce-.en- gastos---económicos y  exceso en-el. beber, 

Además  de  asistir  cada 15 días  a  la  iglesia  (cuando el Padre of:- 
cia  Misa)  se  reunen  en  casa  de  algún  miembro  del  grupo  para  leer 
y  comentar  pasajes  de  la  Biblia. 
Cada -3 meses,  aprox, 10,s. sacerdotes  organizan  retiros  epirituales 
a los que  llaman  Escuelas de la  Cruz. A  quienes  han  asistido  a - 

éstos, los nombran  Hermanos  Cruzados.Los  "hermanos"  en  pocas  oca- 
siones  asisten  a los Velorios y' Mayordomías  y  cuando lo hacen  se 
,abstienen  de tomar alcohol.. Son muy  pocss -quienes toman -cargo- 
como  Mayordomo. 

.. ._ 

Dos ancianos  de  la  comunidad, el Cantor  Mayor  y  otro  anciano, 
-dicqn-."tienen  dos  caminos"  pues..uno,' ha sido  Cantor  desde  joven y -  . - 

hace ya 3 años  que  simpatiza con la  teologza  de  la  Liberación; 
el  segundo,  se  adhirió  a  esta  corriente  hace  menos  tiempo. 
El Cantor  Mayor  trata  de  convencer  a los demás  Cantores  para que 
'dejen el alcohol y se  acerquen  a  dios,  conociéndolo.  Su  labor  no 
ha  dado  resultado  con  todos  los  Cantores. 
Estas  dos  personas  están  autorizadas  por el padre A. para  dar  la 
comunión  cuando é1 no  está presente. 
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La gran  mayoría de los tatahuicapeños  dicen  que  no  asistena  la 
iglesia  porque ya noes lo mismo  de  antes,  pues  ahora el Padre -- 
platica con ellos en vez  de  cantar  y  limitarse  a  dar  misa. 

Por lo común todos los miembros  de  una  familia  pert-enecen  a  la 
misma  religión,  pero  personas de  la  familia  extensa  (hijos  casa- 
dos, hermanos,  etc.)  pueden  pertenecer  a  difer'ente  religión. 

- .  

Gobierno o Junta Parroquial - -  ( Información  obtenida  de  miem-- 
bros de la Junta Parroquial ( 1 9 8 3 ) ) .  

La  Junta  Parroquial  está  encargada de los asuntos  de  la  iglesia 
y  está  compuesta por: 
" . .  

Presidente-Representa al sacerdote.  Coordina  a los miembros de 
'la Junta  Parroquial. 
Secretario-Dirige  las  colectas  y  otros  trabajos  que  tienen que 
ver  con  la  iglesia. 
Sacristán  Mayor  y  tres  sacristanes-Se  encargan  de  abrir  y ce-- 
rrar la iglesia,  encender las  velas  y  repicar  la  campana  al a- 

. .  

brir  y  cerrar  y  después de los rezos. 
Tesorero-Administra el dinero  recolectado  por los santos. 
Vocales 
Mayordomos-Se  encargan de cuidar  a los santos  durante el año -- 
que están  bajo su cargo; recolectan  dinero  y  hacen la fiesta  en 
su  honor. 
Tamborero  Mayor  y dos Tamboreros-Acompañan los cambios  de Msyor- 
domo  tocando  untamborcito  y  un  pito. - 

Cantores-Rezan  y  cantan en los Ve1orios.S~ servicio lo dan en 
la  iglesia o con  particulares.  Sábado  y  Domindo  rezan  la Canto- 

. .  , . -  . .  

ría  en la  iglesia. 

El Presidente  Parroquial y el Cantor  Mayor  actúan  conjuntamente 
en  cuanto  a  decisiones que incumben  a  la  iglesia,  así  como  en los 

cambios  de  Mayordomo,  Hermandades  y  Cofradías.  Cuando  el padre A. 

no  oficia  la misa, el Presidente Parroquial-( quien  encabeza el 
Grupo  Nuevo en esta ocasión.) y el Cantor  Mayor  dirigen  una espe- 
cie de misa  donde  leen  la  Biblia  y  se da la- comunión. 

. ,, " '.."d,4̂1,̂ _-~_ I .  I , . , " .. . "".~l_l . ", - .. ... "" - "- " 
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Como expresión del Catolicismo  Popular  encontramos los siguiez- 
tes  cargos:  Mayordomías,  Hermandades,  Cofradías. 

Las  Mayordomla-Son  fiestas  religiosas  periódicas  para  servir  a 
los santos y a  diosihay  intercambio de bienes  y  servicios. La fi- 
nalidad  es  ganar el favor  de los santos  y  ganar  prestigio  dentro 
de  la  comunidad. Por otro  lado,  fomentan  la  convivencia  social a- 
así  como la cooperación  y  sentido..de  pertenencia al grupo median 
te  la  práctica  de  costumbres  tradicionales. 
cada  santo  tiene  su  Mayordomo  quien,durante  un  año  asume voluntE- 
riamnete  el  cargo y se  compromete  a  cuidarlo  y  hacerle  su  fiesta 
asi  como  organizar  su  culto en la  iglesia. 
El Mayordomo  guarda  en  su  casa  una  imágen  del  santo,  y  otra  lla- 
mada  "peregrino"  se  queda  en la iglesia  y  es  sacada  para  hacer 
coléctas  de  dinero. 
El Mayordomo al ~ tomar ~ " . .  el cargo'recibe, junto con la  imágen,  la 
caja  donde se guarda, las ve1a.s que se le  encenderán  y  una  servi- 
lleta  con  que lo cubrird. 
El costo  económico de estos  cargos es muy alto  y  quien se compro- 
mete  debe  tener . .  recursos  económicos o hacer  grandes  sacrificios 
para  sacarlo  adelante. Es to ,  junto  con  las  ideas  de  Adventistas y 
Pentecostales  respecto  a no adorar  imágenes  ha  hecho  que  las  Ma- 
yordomías se reduzcan.  La  corriente de la  Teología  de  la  Libera- 
ción  tamEoco  alienta este tipo de fiestas  sin  embargo,  sus  segui- 
dores son más  reacios a abandonar la  costumbre. 

El santo  patrono de Tatahuicapan es San  Gabriel  (marzo 2 4 1 ,  la - 
. " . ,  fiesta . , . .  ~. . que  se organiza-en  su honor'incluye un  baile  ameniza-do por 

algún-conjunto musical  popular.  Además,  hay  feria y vienen  vende- 
dores  de  la  zona y hasta de Tehuantepec y Puebla. 

Calendario de.Fiestas Religiosas  en  tatahuicapan: 
marzo 17 y 18 SAN CIRILO  (solamente  tiene  Mayordomía) 

19 San José 

22 Cristo 6 Señor  de  la  Buena  Suerte 
2 4  San  Gabriel ( patrono  del  puebio ) 

. 

http://sentido..de
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mayo 2 

7 
' 15 

junio 13 

julio 16 

sept. 27 

2 9  

nov. 22 

dic. 12 

16-24 

Cristo ó Señor  de  Otatitlán 
San  Miguel  Arcángel 
San  Isidro  Labrador 
San  Antonio  de  Padua 
Vírgen  del  Carmen 
San  Rafael 
San  Miguel 
Santa  Cecilia 
Vírgen  de  Guadalupe  (se  organiza  una  peregrina-- 
ción  a  la  Basílica  en  México) 
Niño  Dios ( Posadas  y  Navidad ) 

Las celebraciones más importantes  en  la  comunidad  son  la  de  San 
Gabriel'y. la de San  Isidro Labrador.  La  primera  se  lleva a  cabo 
durante  la  época  de  cosecha  de  maíz  y  frijol.  La  segunda,  ligada 
a la  fertilidad  de  la  tierra,  es  en el tiempo  que  comienza  la 
siembra de maíz  de  Temporal. 

-. 

Las  Hermandades-son  agrupaciones  permanentes  dedicadas  a  un  santo 
en particular.  Las  dirige .un "hermano  mayor"  quien  'voluntariamen- 
te  ocupa el cargo  durante el tiempo  que lo desee.  Trabajan  conjun- 
tamente  con los Mayordomos.  Se  encargan  de  salir  a  recolectar - 
dinero  para  la  fiesta del santo.  Recorren los pueblos  de  la  re-- 
gión  e  intercambian  visitas  con  las  Hermandades  de  otros  lugares 
que  visitan  Tatahuicapan  en  época  de  fiesta  y  están  obligados  a 
darles  hospedaje  y  comida. 

- 
- 

de ciertz-forma, además  dé ser represententantes  dé  algún  santó, 
lo son  de  su  propia  comunidad. 

San  Gabriel,  San  Isidro  y  San  Antonio  tienen Hermandad.  Tam -- 
bién  encontramos  estas  agrupaciones  en  Oteapan,  Pajapan,  Jálti- 
pan,  Zaragoza  y  Chinameca. 

- 

Papel de  San  Cirilo  para  Ambos  Grupos de Catdlicos 
en  la  Comunidad - -  
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SAN C I R I L O ,  el "Santo  del Encanto", el "Santo de los Antiguos" 
como  algunos  tatahuicapeños lo llaman  es  una  figura  muy  importan- 
te  para  todos los pobladores  de  este  ejido. 

El  Catolicismo  Popular  afirma  Lorenzen,  ha  preservado  la  conti- 
nuidad  con  la  religión  prehispánica  (LORENZEN, op. cit., p. 15); 

es  de  este modo  como  en  Tatahuicapan  aparece SAN CIRILO  dentro 
. .  .de  esta', Gorriente  del  CatoLicismo. ( en  época más reciente que.,el 
resto  de los santos  de su iglesia) y en el culto  que se  le rinde 
se  observa  la  continuidad con la religión  de los aztecas. 
Mientras  que  para el Grupo  Tradicionalista  se  trata  de  un  santo, 

. .. {UA- "santo encontrado'') - por loa- milagors que ha  hecho y hace, 
para los del  Grupo  Nuevo es un ídolo,  una  figura  de  piedra  lega- 
do,de los antepasados.  Esta  idea  ha  sido  enseñada  a  través  del 
movimiento de la  Teología de la  Liberación en su afán  por  purifi- 

I 

I 

". I 
-car las prácticas-religiosas en la  región.;. - 

I 

A pesar de la  diferente  forma de concebir  a SAN CIRILO,  para 
ambos grupos  se  trata  de  una  imdgen  propia  de  su  comunidad y se 
enorgullecen al decir  que en ningún otro pueblo (aun  en  las co- i 

munidades  Nahuas)  tengan  un  santo  con  sus  características. 

Por  encima de la  creencia  religiosa o tendencia5que  sigan, SAN 
CIRILO  continúa  siendo,  abierta ó veladamente,  una  figura  impor- 
tante  en  la  comunidad  por  ser  un  símbolo  que los diferencia  de 
las  demás  comunidades.  es  la  creencia  común  para los seguidores 
de  cualquiera de las  cuatro  religiones. - .  

SAN CIRILO  e  pues  un  elemento  unificador  que  da  pertenencia a la - 

comunidad tatahuicapeña,  identifica  a  sus  pobladores  al  hacerlos 
sentir como un pueblo  Único. 
se trata de un elemento  esencial que da  identidad  tatahuicapeña. 
Las  acciones, o sea el ritual  que  se  practica  en  torno  a  este 
símbolo forma  parte  de  un  sistema  de  comunicación  interpersonal 
entre l o s  cuatro  grupos  religiosos y, de  alguna  forma los cohesio- - 
na  sin  importar  su  credo. 
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- Ritual  practicado  a SAN CIRILO .- 
El ritual que forma  parte  del  culto  a los santos  es  la  Misa,  y 

en  Tatahuicapan  también lo son los Velorios  y  Rezos. A  SAN CIRILO 
únicamente  se  le hacen Velorios y Rezos. 
Además  de los celebrados por los Cantores los días 17 y 18 de  mar- 
zo, cuando  no  llueve  y  la  cosecha  se  va  a  perder, o cuando la -- 
sequía  se  prolonga, 'I sanan " a SAN CIRILO: lo colocan , de  cara 

. . ~ .: - . al . . . oriente . dentro  de. . u n .  tr-asto ... .lleno,  de agva.. Le sumergen los -- : . :  

pies  y  según dicen, el agua  comienza a subir  de  nivel  en el tras - 
to,poco  a  poco. cuando ya llueve  y  hay  relámpagos y  truenos, lo 
sacan  del  agua  pues de no  hacerlo,  el  exceso  de  agua  caudaría 

I " _ .  per*juXic,<$.os en- la..-si_e~bg~ . y . e ~ -  la gok,3-ación. En estas  ocasiones. se . . .  

le  celebran 7 Rezos; en el  transcurso  de  ese  tiempo  debe  comen- 1 

I 
zar  a  llover. 

. __._. ~.. ..__.._ Mirc.e.3 ..Eliade J&.rna, +I!. .mecanismo..  r.itual. de la:..  segen.eracbBn -por--- 
-_ 

" 

las  aguas I' al acto de sumerhir  las  estatuas  de  las  divinidades. 
Esto  ya  se  practicaba  en el mundo  antiguo ( Grecia,  Germania, - 
Jerusalén. Al agostarse.las fuerzas  de  la  divinidad ( en  este  ca- 
so' SAN CIRILO ) . la inmersión  desencadena  lluvia., - . ,  

I 
~ Un  dato  interesante  del  que  vale  la  pena  hablar  es  que,  en el . ,  ~ 

catolicismo  para  conjurar  la  sequía  y  obtener  la  lluvia se.ha -- 
. . practicado,  desd.e el s iglo  XI11  hasta .los siglos XIX .y XX  la .- ' '  

inmersión del crucifijo  y de  la  estatua  de  la  Vírgen  María  aun 
contra  la  resistencia  eclesiástica (ELIADE, Mircea,Tratado  de 
Historia  de las religiones, 4 ed.,  Ed.  Biblioteca Era,  México, 
.1.9€36,, .p.- 185. 1 . El. auto2 no deeallla el  lugar  exacto  d6nde -esto ha 
venido  sucediendo  pero  dondequiera  que  haya  sido, se trata  de  u- 
na  expresión de Catolicismo  Popular. 
Los  tatahuicapeños  reaLizan  la  misma  operación  (ritual)  sumer- 
giendo.  un,.santo-Zdolo. que .sincret-iza el Catolicismo Popular 'espa - 

ño1 y la religión  prehispánica. 

- 

De la misma  manera que a los otros  santos  de  la  comunidad, a 

SAN CIRILO se le celebra  Mayordomía cada año, el 17 y 18 de  mar- 
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2 0 ,  con la  única diferencia de que  no  se le celebra  Misa. . 
Además, el Mayordomo  a  cuyo cargo está  la  organización  de  la -- 
fiesta  no lo cuida ni guarda  en  su casa, sino  que  otra  persona 
se  hace  cargo  de  eso. 
Durante el año  que  dura el cargo  de  Mayordomo  e  inclusive  duran- 
te  la fiesta, la  presencia  de SAN CIRILO es simbólica  pues  nunca 
sale  de  la casa  donde o cuidan;  es el Mayordomo  quien  tiene  que 
ir a  visitarlo  y a dejarle  limosna. 

i 

Esta  Mayordomía no alcanza  la  magnitud que tiene  la  celebra -- 
ción de la  de  San  Gabriel  ni  la  de  Sta.  Cecilia,  pero se lleva  a 
cabo con la  misma '( o mayor) fé y seriedad. ". 

Cuando  alguien  desea  fotografiar  al SANTO, cosa  que  rara  vez  es 
permitida,  primero  debe  pedirle  permiso  a SAN CIRIL0,-  si  acepta 

. . - no habrá  dificu1ta.d para. fotog-Paflarlo y  revelar el.. r o l l o .  Pe.ro 
si no acepta, la  cámara  no  dislparará o se  velará'la película. 

Observación  de  la  Mayordomía de SAN CIRILO .- 
(marzo 17 y 18 de 1984) 

1 
El mayordomo  es N. Palafox,  un  hombre  de  aprox. 4 0  años  que el 

años  pasado  fue  Mayordomo  de  Sta.  Cecilia  y  vive  en  la  parte  nue- 
va del pueblo. 
En su casa, se, ha,lJaD ... reunidos.;.. su familia, los Cantores., .los miem- 
bros de la Junta  Parroquia1  y  otros  invitados. 
Las  mujeres  están  preparando  caldo  de  puerco,  tortillas  y  café 
mientras los homnbres  acarrean leiia y  matan un puerco  para los tg 

_._ .. males .que, sexá,.  servidos al día  siguiente. " . ,  , .  . .  

El Mayordomo,  ayudado por  otros  hombres,  lava la "mesa  del  per-- 
dón  (donde  el  santo  es  transportado) y l as  servilletas,  y o- 
tros  hacen  las  velas  que  a lo I-argo del  año se prenderán en honor 
de SAN CIRILO. .. . . .  

Por ¡a tarde  después  que los convidados, los Cantores  y  las  au- 
toridades de la iglesia  han  comido,  sale la  procesión:  cuatro  an- 

. I  cianas  (viudas) cargan. la "mesa.- del  perdón"  donde estS la caja 
donde  se  guarda el santo,  las  velas  y  flores  rojas.  La  procesión, 
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acompañada  por el Tamborero, se  dirige a la  Iglesia.  Se  supone  que 

llevan a SAN CIRILO  a la iglesia pero SAN CIRILO  no  está  dentro 
de  la  caja y ni nunca  estuvo  en  casa  de  su  Mayordomo:  su  preseg 
cia  es  simbólica. 

Al preguntar  el  por qué, la razón  que  se me dio  es  que SAN CIRILO 
no  puede  entrar  a  la  iglesia  porque  no  tiene  bendición y porque 
se lo roban 5i permanece ahí sin  quien lo vigile.  Si lo robaran, 
creen  que  no  volvería a llover en Tatahuicapan. 

Al día  siguiente  (marzo 18) "SAN CIRILO" permaneció  toda  la  ma- 
ñana  en la iglesia. Por la tarde  salió  una  procesión  llevándolo 
a casa del  nuevo  Mayordomo  quien vive  en el Barrio  Manantial  y  es 

- .  -pariente d e l  Mayordomo saliente. Esta. vez'la "mesa  del  perdón"  es 
. ./ .- . -  

cargada  por  mujeres  jovens. 
En,casa del  nuevo  Mayordomo  Santiago L. dan refresc0s.y aguardien 
te o ron. Los Cantores  hacen un_ Rezo y el  Tamborero  toca  nuevamen 
te el pito y el tambor-:. 

i 

1 - 
- 

, -  . .  i 

Desarrollo  del  Mito  de SAN CIRILO .- 
Como  se  dijo  en  el  apartado  Mito. y Rito, los Mitos  son  narracio- 

nes  que  expresan las condiciones  de  existencia  de los pueblos,  y , 

sus  personajes  tienen  eficacia  religiosa  para  controlar  aspectos 
de  la  naturaleza. Los  Mitos  forman  parte  de  la  cosmovisión  y  se 
transmiten  en  forma  oral. 

Estrechamente  relacionados  entre sz, mito y Religión  crean  soli - 
dar-dad e identidad  al  reproducir  el  sentimiento  de  pertenencia 
al  grupo  (MÜNCH, op. cit.,  p.152) 

. -  Al mencionar ~ $ U S -  a la  Reli-gión-"recordemos que,. en  la  época  pre- 

hispánica,  la  religión  unida  con la  magia  controlaba  las  relacio- 
nes  de los hombres y era  base  para  la  organización  de los pueblos. 
La  cosmovisión  de  las  comunidades-indígenas  actuales  está  aún  in- 
f'luenciada por  la  re.ligión  ancestral. 

. .  

El mito  alrededor  del  cual  gira-este  trabajo  se  desarrolla  en 
un  área  de  Mesoamérica  cercana  a  la  Región  de  Los  Tuxtlas  (muni- 
cipios  de  Santiago  Tuxtla,  San  Andrés  Tuxtla y Catemaco)  caracte- 
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ri~zada  por el Sincretismo  Religioso  y  la  magia.  Esta  región  fi- 
gura  dentro  del  sistema  mágico de los pueblos  indígenas  del  sur 
de Veracruz,  razón que no permite  dudar  de  la  influencia  que  ha 
tenido  sobre  Tatahuicapan. 

El Mito  que  nos  interesa  es el MITO DE SAN  CIRILO  del  cual - 
transcribo  la  narración que dan los indígenas y además,  la  "in- 
terpretación" o versión que sobre  la  narración  cuentan los mesti- 
zos que  viven  fuera y saben de la  existencia  de  este  SANTO; 

En Tatahuicapan  además de los santos  que  mencioné  en el aparta - 
do Calendario  de  Fiestas  Religiosas, ENCONT-RAMOS A SAN CIRILO el . . -. 

cual  se  distingue  de los otras imágenes  pues  se  trata  de  una  fi- 
gura  tallada  en  piedra  negra  que  representa  un  personaje  de  pie 
agarrando'una serpiente, es en  realidad  un  ídolo  prehispánico, 
probablemente  legado  de  la  Culfkra  Olmeca, que fue  "arreglado"  de 
manera  tal  que  parece  un  santo. 

.- . - . - . " . - .- .. .. . . 

Para referirse  a SAN CIRILO l o s  tatahuicapeños  también le lla- I 
1 

man: "Santo de los antiguos", "santo  del  Encanto" (El Encanto es 
un  lugar  mítico  en otra dimensión  de  este  mundo),  otros  dicen  que ! 

es un santo "encontrado", y otros  más lo reconocen  como "el mero 
Señor  de  las  Centellas". I 
Le han. dado  calidad .de. santo por ser milagro.so.:  artrae la lluvia y 

encuentra  objetos  extraviados. 
Aunque  no  tiene  bendición  sacerdota1;ni  entra a la  iglesia  por  la 
puerta  principal,  tiene  Mayordomza  que  se  celebra  en  marzo. 

I 

" 

a) Narración  Indígena - este  relato  fue  narrado  por  tatahuicape- 
ños y  es  conocido en la  región. 
A SAN CIRILO lo encontró un campesino  náhuat en.  Zapotitlán  mien- 

, .. , .tras  se  encontraba  sembrando..  Clavd .el espeque y algo sonó,  Al- r-e - - . '.. 

tirar  la  tierra  vio que era  piedra.  Había  varios  objetos  pero só- 
lo desenterró  uno  que  vio  que  era  un  "muñeco". 
Lo  llevó  a  su  casa  donde le prendía  veladoras.  Un  día,  la  esposa 
d e l  señor lo sacó de su- casa  pues  ocupaba  mucho  espac,io, y comen- 
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zaron  a  caer  rayos y relámpagos. 
Mientras,  en  tatahuicapan  corre  el  rumor  del  hallazgo.  Un  mes- 
tizo  de  Chinameca,  quien  vivía  en  Tatahuicapan y no creía  en los  

milagros  del  hallazgo,  se  roba  al  ídolo y lo esconde  en  las  a- : 
guas  de  un  arroyo.  desde  ese  momento ya no puede  evacuar  ni  ori- 
nar.  Se  acordó  de lo que  había  hecho  con  el  ídolo;  entonces  su  es- 
posa  le  dijo  que lo que sucedía.  era  porque el  SANTO " s í  tenía  vir- 
tud". El hombre  sacó al ídolo  del  agua y lo devolvió,  es  entonces 
cuando  sus  funciones  se  normalizan  y  reconoce  que  fue  un  castigo. 

Las  comunidades  de  San  Juan  Volador y Tatahuicapan  (ambas cornu- 
~. nidades . Nahuas)  quieren  comprarle el SANTQ-al campesino  que lo La- 
116. 
Lo compra  Tatahuicapan  (el  Presidente  Parroquial), se lo vendie- 
ron  a él porque  dijo que en  esta  comunidad lo cuidarían  muy  bien. 
Fue  en 1953 aproximadamente cuando-es llevado  a  la  comunidad  en 
procesión. Al llegar  comenzló a llover  muy  fuerte y hubo  fuertes 
truenos y relámpagos  que  mataron  algunos  bueyes.  Llevaron  al  pue- 
b l o  a  un  brujo  ("hombre  rayo" ) de  la  comunidad  Popoluca  de  Sotea - 
pan  quien  hizo  una  Velacidn, quemó copal y rezó. En ese.momento 
se  calmó la  tormenta. 

Sobre  el  nombre que le  fue  dado,  una  versión  dice  que  se  le l l a  

. .  -m6 SAN..CIRILO porqueun Cantor. soñó. que  así  debía  nombrársele. O- 
tra  versión  dice  que  porque  el  dza  que el santoral  festeja  a  Ci- 
rilo, la  pieza  fue  hallada. 
En  un  principio  SAN CIRILO estaba  en  el  interior  de la  iglesia 

..pero..como.wenían  personas  .(antropólogos,  arqueblogos,  aunque  e- 
110s dicen  que  eran  ingenieros)  a  verlo,  pensaron  que  sería  me- 
jor  que  su  Mayordomo  (Venancio  Castillo 64-  65 ) lo guardara  en 
su  casa. 

- 
" 

.. .. . ."El Giiero" .un mestizo d.e Chacalapa,  cuya  intención  era  robar  a 
SAN CIRILO  comienza  a  frecuentar  la  casa  de V.C. y le  deja  limos- 
nas.  Finalmente,  se  hace  su  compadre  bautizándole  a  un  hija.  Una 
noche, el chacalapeño y su  compadre  estuvieron  bebiendo  hasta  que 
V . C .  cay6  borracho y-se durmi6. El de Chacalapa  aprovecha la oca- 

- 
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sión  y  roba  a  SAN  CIRILO,  era  el  año  de 1960. Subió  a  su  camione- 
ta y  se  lo  llevó.  Comenzó  a  llover  mucho  y  la  camioneta  se  atascó 
(todavía  no  había  camino  de  terracería  hacia  Huasuntlán).  Unos 
campesinos,  sin  saber  de lo que  se  trataba,  ayudaron  a  sacar el 
vehículo  del  lodo. Mds tarde, los lugareños se dieron  cuenta  del 
robo  y  salieron  en  su  búsqueda. 
Julián  Cruz  dio  dinero  a  la  poli.cía  de  Acayucan  para  que  buscaran 
al SANTO.. Alcanzaron  la  camioneta  en  Chinameca  donde  se  le  pon- 
chó  una  llanta.  SAN  CIRILO  fue  llevado  a  la  oficina  del  Ministe- 
rio  Público  de  Acayucan  para  realizar  investigaciones.  Intentaron 
otografiarlo  pero  no  pudieron  pues  hay  que  creer  que  es  milagroso 
para  que  salgan  las  fotos. 
Envían  a  un  arqueólogo  de  la  Escuela  Nal.  de  Antropología  e  His- 
toria  y a <un Licenciado,  gran  conocedor y estudioso  de  la  zona, 
a  constatar  que  era  una  pieza  arqueológica. . 

Los tatahuicapeños  enviaron  telegramas.  al  gobernador  del  Edo. 
fernando  López  Arias  pidiendo  que  les  devolvieran  al  SANTO. Lo: 
pez  Arias.  López  Arias  dijo  que  era  un  Bien  de  la  Nación  y  debía 
llevarse a un  museo,  aunque los tatahuicapeños  sabían  que  era  un 
santo  milagroso.  el  gobernador  accedió  a  darlo  a  la  comunidad  de 
Tatahuicapan  con  la  condición  de  que lo cuidaran  y  no lo vendie- 
ran. 

.. Un  arregla-santos  de  Chinameca  le  puso  pies y cara  de  ,cemento  re- 
marcándole los rasgos  faciales;  le  pusieron  saco  de  tela y sombre - 
ro  de  charro  y lo pararon  em  una  marqueta  de  cemento. 
Se  acordó  que el 17 y 18 de  marzo  se  celebraría  la  fiesta  de  SAN 
CIRILO,  pero  sin  celebrarle  misa  pues  el  cura  no lo bendijo  .por 
ser  un ídolo. Sin  embargo  les  permitió  que  estuviera  dentro  de  la 
iglesia.  Para  evitar un nuevo  robo  prefirieron  guardarlo  en  casa 
de: sus  Mayordomos. estos  han  sido: 
- Venenacio  castillo ( Barrio  Manantial 
- Juan  de  la  Cruz y Doña  Regina ( padres  de  Julián  Cruz ) 

- 
" 

- Miguel  Hernández ( Cantor  del  barrio  2";participa  en  el  Grupo 
Nuevo 

- Benito  Gómez ( barrio 2O 
- Julián  Cruz ( barrio 1" 1 
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- Mtro. PlatÓn 
- ~icasio Palafox ( barrio 2 O  ) 

- Santiago  Luis ( Barrio  Manantial ) 

En 1976 unos  antropólogos y unos  maestros  de  Coatzacoalcos 
fueron  a  Tatahuicapan y pidieron  permiso  a su Mayordomo  para  re- 
tratarlo.  Estas  fotos  aparecieron  en un diario'de Coatza.  Des-- 
p ~ é s  llegó  a  la  comunidad  gente  del  Museo de Antropología  de - 
Jalapa  con  órdenes de llevárselo.  La  gente  se  amotinó  para  impe - 
dir-o.Finalmente el Presidente  Municipal  dio  orden  de  que  no  se 
10 llevaran  pues  no  podían  ir  en  contra  de la voluntad  del  pue- 

blo. 
Después  de  la  erupción  del  volcán El Chichonal,  en  Chiapas  fue 

a  Tatahuicapan  gente de ese  lugar  con  intención  de  llevarse  a SAN 

("RILO para  que  lloviera y se  limpiara el aire. Los tatahuicape- 
ños no lo pemitieron,  sin  embargo, en 1983 mucha gente.creía que 
el  auténtico  SAN  CIRILO  no  estaba  en  la  comunidad. 

En 1983, un periodista  redactó  un  artículo  sobre  este SANTO en 
un  diario  de  Coatzacoalcos.  Fue  a  la  comunidad y obtuvo  permiso 
de benito  Gónez,  su  Mayordomo  para  fotografiarlo.  Algunos  tata- 
huicapeños  que estaban en Coatza  vieron el artículo y le recia- 
naron  a B. G5mez  que  hubiera  hecho  negocio  con  el SANTO ya que 
creían  que le habían  dado  dinero  para  realizar  el  reportaje. 

b) Versión  msstiza  (Informante,  Lic.  Roberto  Bencomo,  Ccatzac., 
Ver., agosto, 1983)- Esta  es  la  versión  que  se  maneja  entre  la 

2ente que cmoce sobre  SAN  CIRHLO y vive  en  las  ciudades  cercanas. 

Un campesino  Náhuat de tatahuicapan fue a  sembrar,  al  clavar  el 
espeque  toca  piedra,  excava y saca  la  figura. 
!.lientras,  er: tatahuicapan  corre  el  rumor  del  hallazgo  de  un  "san - 

to" y hay  curiosidad  por  conocerlo.  Unos  mestizos  de  Chinameca 
qat? Viven er. la  comunidad  (eran  dueños  de  un  expendio  de  cerve- 
za Y una tiwda de  abarrotes)  intuyen  que  no  es  un  santo por  las 
características con que  es  descrito.  Uno  de  estos  hombres  roba  a 
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SAN CIRILO  y lo esconde  en  un  arroyo;  su  intención  es  venderlo  a 
norteamericanos  que en aquel  entonces  andaban  en  la  zona  dedica 
dos  a  comprar  piezas  arqueológicas. 

- 

Este  hombre  enferma  del estijrnago, no  puede  evacuar  ni  orinar, 
hasta  que  devuelve  la  figura se normalizan  sus  funciones. 

Las  comunidades  Nahuas  de  San  Juan  Volador  y  Tatahuicapan -- 
quieren  comprar al ídolo, en calidad de santo.'Lo  compra la co- 
munidad  de  Tatahuicapan.  SAN  CIRILO es llevado  al  pueblo  en  pro 
cesión. El cura les advierte  que no es  un  santo  y  no le  dan SU 
bendición;  la  gente no hace  caso  a  las  palabras  del  cura Y 10 to- 
ma  como  santo. 

- 

Un  encargado ó Mayordomo lo tiene  en su casa  mientras  que "El 
Güéro 'I de  Chacalapa  hace  trato con un norteamericano  para  robar 
a SAN CIRILO. "El Güero"  comienza  a  frecuentar  al  Mayordomo y le 
lleva  obsequios. Al poco  tiempo  se  hacen  compadres,  para  celebrar 
beben  aguardiente  hasta  que  la  borrachera  hace  que  el  Mayordomo  se 
quede  dormido.  Entonces, el de  Chacalapa  aprovecha  el  momento y 
roba a  SAN  CIRILO  huyendo  en su camioneta  y  por  el  camino  se  des- 
compone. 
LOS  de  tatahuicapan se dan  cuenta  del  robo  y  salen  en  búsqueda  del 
ladrón con el SANTO.  Un  rico  Tatahuicapeño,  Julián  Cruz,  paga  a 
la  policía de Acayucan  para  que lo encuentren.  La  policía  aprehen 

de  a  un  hombre  de  Chacalapa  quien  negaba el robo  pero  tenía  la 
pieza. 

- 

Rescatan  a SAN CIRILO  y lo llevan en taxi  a  Veracruz,  durante  el 
recorrido el vehículo  sufre  una  avería. A1 tiempo  que  esto  suce- 
de, el  hombre  que  cometió el robo,  muere  tullido. 

- 

Los tatahuicapeiios envzan  telegramas  al  gobernador  López  Arias 
para  que  les  sea  devuelto  SAN  CIRILO.  Las  autoridades  desconocen 
que  se  trata  de  una  pieza  arqueológica. 
La Escuela  Nacional  de  Antropología  e  historia ( sic ) manda  a  un 
arqueólogo  y  al  Lic.  bencomo a constatar  que  se  trataba  de  una fi 

- 

gura  .arqueológica..López  Arias  conociendo  que es  un  Bien  de  la  Na- 
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ción  quiere  llevarlo  al  Museo  de  Antropología  de  Jalapa,  pero 
finalmente  permite que se  quede en Tatahuicapan  con la condición 
de que  no lo vendan. 

Un  arregla-santos  de  Chinameca  le  puso  pies y cara  de  cemento y 
le rexarcó los rasgos  faciales y barba; lo vistieron  con  un  sa- 
co y un  sombrero de tela y lo pararon en una  marqueta  de  cemento. 
Así  es  como lo vio el Lic.  Bencomo  en  la  oficina  del  Ministerio 
Público. Después, fue  devuelto  a  Tatahuicapan. 

Los  documentos  sobre  este  asunto  no  se  pudieron  revisar  pues el 
archivo  ya no existe. 

Las  dos  versiones  del  MITO DE: SAN  CIRILO  son  similares  sin  em- 
bargo  algunos  hechos  son  reinterpretados y adaptados  en  la  ver-- 
sión  indígena.  Esta  versión no '>o10 es  conocida en Tatahuicapan 
sino  también  en los ejidos vecinos. 

La organización  popular  alrededor  de los santos ha  incorporado 
a  SAN  CIRILO quien, a  diferencia  de los demás sant0.s  de  la igle- 
sia  de  la comunidad,  es  un  santo-ídolo o un ídolo  convertido  en 
santo.  esta  transformación  la  ha  llevado  a  cabo el Mito  en  torno 
a él que  manifiesta  sucesos  insólitos que, separándolo  de  la  expe 
riencia  normal, lo consagra. 

- 

Antes  de  pasar al análisis  del  mito,  veamos  quién  fue el santo 
Ciri lo : 
En  el  santoral Católico'hay t r e s  santos  coneste nombre:  San  Ciri 

- 
- 

lo de Jerusalén  (marzo 181, San  Cirilo  Apóstol  (febrero 14), y 

San  Cirilo  de  Alejandría  (junio 2 7 ) .  Por la  fecha  que  en  Tatahui- 
capan  festejan  a  SAN  CIRILO  que  es  marzo 17 y 18 vemos  que  se -- 
trata del  primero  que  menciono. 
San  Cirilo  de  Jerusalén 313 - 386) fue  obispo  de  Jerusalén ( 3 5 0 ? .  

De sus 3 8  años  de  episcopado pzsó 16 en  el  destierro  provocado - 
por sus  adversarios  clericales  y  políticos.  Fue  acusado de  incli- 
narse a la  herejía  del  arrianismo  (doctrina  teológica  que  negaba 
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la  divinidad  de  Jesuscristo  y  sostenía  que  las  sustancias  de las 

Tres  Personas  de  la  Trinidad  son  distintas  entre sí). 
Cirilo  fue  un  obispo  pacificador,  piadoso y lleno  de  amor  a  sus  ad - 

versarios  a  quienes  trató  de  atraer a Cristo.  Evitó  el  error  del 
menosprecio  del  cuerpo  humano y del  matrimonio.  Apoyado  en la Sa - 

grada  Escritura  encontró  la  armonía  de  los  valores  naturales  y so- 

bre  naturales  (HAVERS  Guillemo  María,  et  al  Vivieron  el  Evangelio 

(los Santos  del Año Litúrqicoy los Cristianos  Ejemplares  de  Améri- 
Latina),  Obra  Nacional  de  la  Buena  Prensa  A.C.,  México 1983 pp. 8 7 -  

8 8 ) .  

Un,as cuantas  personas  de la comunidad,  casi  todas  ancianos,  llega - 
ron  a  nombrarlo  como  "San  Cirilo  del  Desierto" , nombre  del  que  no 
encontraba  razón  de  ser, y ahora lo explico  como  una  deformación 
de  la  palabra  destierro. Como antes  se diÓ, San  Cirilo  vivió  mu- 
cho  tiempo  desterrado;  su  nombre  correcto  es  San  Cirilo  del  Des-- 
tierro . 

-. 

Análisis  del  Mito  de  SAN  CIRIL0.- 

La  zona  de  la  costa  del  Golfo  de  México,  Situada  al  Este  del 
Altiplano es donde los aztecas  (desde los siglos XV y  XVI)  pensa- 
ban  que se encontraban l o s  dioses  de la  vegetación y los astros, - 
y  ubicaban  el  Tlalocan,  morada  de  Tláloc. 
Las  representaciones de este  dios  erar!  fabricadas  en  piedra y en - 
barro  cocido  por  los  aztecas del. centro  y  también  por los habitan- 
tes  de  las  regiones  por  ellos  conquistadas. Así, la  figura  halla- 
da cerca  de  Tatahuicapan  bien  pudo  ser  una  de  estas  representacio- 
nes. " . 

La  asociación  de  SAN  CIRILO  con  el  Aqua  y  el  hecho  de  que lo 

llamen  Señor  de  las  Centellas,  hace  pensar  en  la  permanencia  del - 
Dios  Tláloc,  el antigüo.dios azteca de la vegetación y la  lluvia. 
Al  describir  a  SAN  CIRILO  mecioné  que  tiene  una  serpiente  rodeándo 
-le  el  cuerpo,  he  aquí  un  símbolo  que  nuevamente lo relacione  con -- 
Tláloc. I' (...) el  de  la  máscara  de  serpiente,  el  que  amontona  las 
nubes  sobre  la  cumbre  de  las  montañas (...) y distribuye  a  volun-- 

- 
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tad la  lluvia  bienechora y el  huracán  debastador  de la sequía" -- 
(SOUSTELLE  op.  cit. p. 1 0 9 ) .  

Entre los rasgos  que  aparecen  en  las  representaciones  de  este  dios 
azteca y que  también  son  descritos,  entre  otros  autores,  por  Sous - 

telle  destacan:  Una  máscara  que  rodea l o s  o j o s  del  dios con dos 

grandes  anillos  en  relieve "En ciertos  casos, su factura más rea-- 
lista  revela la verdadera  naturaleza  de su simbolismo los anillos 

;_ alrededor  de  los ojos y las volutas- de. ,106 labios-  están  formados- - - -  

por el cuerpo  de  dos  serpientes (...) las  serpientes  representan  a 
su  vez  al  relámpago y al agua ( . . . ) I '  (ibid.  p. 135). 

, . . - MS. serpientes .son emblema6- & aTua y se -relacionan- tarnbign * 
con: la vida, la fecundidad, la  inmortalidad y los tesores  (ELIADE 
op.. cit.  ,p. 198). I 

. El  agua,  símbolo de vida y escencia  de-  la  vegetación,  es  un  elemen l 
I 
i 

.. - 
to.natura1 primordial-  para los  pueblos  agrícolas  pues  de  ella  de--- 
pende  su éxito o fracaso en esta  actividad.  En  Tatahuicapan  aun-- 
que  la  tierra  es fértil y originalmente  la activic?ad principal  fue 
la agricultura,  debido a su  mayor  rentabilidad, la ganaderla  la  ha 
desplazado,  par  otra  parte,  la  migración  laboral  hacia la industria ~ 

de  Nina y Coatza  ha  alejando  a  gente  de  las  labores  del  campo  prac- 1 
ticándose  solamente  la  agricltura  de  subsistencia. ~ 

A pesar de  esto SAN CIRILO y el Chaneque,  ambos  relacionados con - 

I 

" la actividad  agrícola,  son  imporantes  para  la  comunidad. 

En  la  época  que  llegó SAN CIRILO a Tatahuicapan, la  ganade- 
ría  era ya una  actividad  importante (J.C., era  presidente  de  la - 
Asociación Ganadera): La ganadería  habza  comenzado  a  practicar- 
mucho  tiempo  atrás,  por lo tanto, la  presencia  de  una  deidad  rela 
cionada  con  la  fertilidad  llama la atención y la interpreto  como 
el  deseo  de  conservar  costumbres  heredadas  de  sus  antepasados  para 
quienes la agricultura y el ritual  practicado  en tórnó a ella  eran 
muy  importantes. 

- 

- 

La  pieza  hallada  segurameate  fue  hecha  por los antigüos  pobla - 
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dores  de  aquella  región  representando a Tlá loc .  

Quien  encontró  la  figura  fue  un  indígena  nahuat. Dos pobla- 
dos  nahuat  quieren al ídolo,  finalmente lo compra  la  Junta  Parro- 
quia1  de  Tatahuicapan  gracias  a  la  intervención  de un rico  hombre 
del  lugar  y  argumentando  que a q u í  lo  cuidarían  mejor  que  en  San - 
Juan  Volador.  Esta es una  población más pequeña  que  Tatahuicapan, 
cercana  a  la  costa y sin  ninguna  impor.tancia  en la región;  ahí la 
presencia  de  mestizos  es  menor  que  en  Tatahuicapan. 

Este  mito  se  desarrolla como expresión  del  poder  sobrenatu-- 
ral de"SAN- CIRILO?  poder  para  atraer la lluvia  que  le dd el carác - 
ter de "milagroso" 
SAN  CIRILO  personifica y controla  una  fuerza  de  la  naturaleza,  la 
lluvia,  además  "castiga"  a  quien  no  cree  en él. Por  ejemplo  a la I 
esposa del hombre que lo halló y a  quienes  trataron  de  robarlo. i 

-. i 

Una  característica  de  1os"incrédulos" es que  son  mestizos  que  no 
se  indentifican  con  SAN  CIRILO. O bien  se  puede  interpretar  como 
tatahuicapeños  que  rechazan  su  identidad  como  tales  y  transgreden 
las  reglas der grupo. 

LOS tatahuicapeños  atribuyen los robos  al  "poder"  que  tiene 
el santo,  pero  otro  interés por  poeerlo radica en  su  valor  econó- 
mico  como  pieza  arqueológico. El valor  que  SAN  CIRILO  tiene  para 
la comunidad  radica  en  que  simboliza  su  identidad  local y además - 
es  un  "santo  de  los  antigüos"con  poder  para  llevarles  lluvia. 
(Los  seguidores  del  Grupo  Nuevo  saben, o hacen  creer  que  saben, - 
que  se trata de un-ídolo, no  de un santo  pues  eso  les  han  platica 
do los curas  de  Chinameca;  saben  que  no  tienen  poder  para  hacer - 
llover,  sin embarg~ sigue  siendo  imporante  para  ellos  que  en  ni-- 
guna  otra  comunidad  exista  un  santo  con él). 

Este mito  tiene  escencialmente  contenido  religioso  (sincréti 
co) ya que  mezcla los poderes  de  una  deidad  prehispánica  con  un - 
santo  católico. Lo mismo  sucede  en lo referente  al  ritual  que se 
practica. A pesar  de  esta  conexión,  ningún  sacerdote  ha  aceptado 

- 
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que SAN CIF.IL,O de  Tatahuicapan  sea  un  santo,por  eso,  no lo han  ven 
decido. 
Los curas lo consideran  un  santo "de segunda"  y lo toleran;  ningún 
sacerdote  ha  realmente  convencido  a los tatahuicapeños  que  no  es - 
en  verdad  un  santo.  A  diferen.cia  de los demás  religiosos,  el  cura 
actual  intenta  hcerles  comprender c& es SAN CIRILO. 
No ha  existido  ningún  interés  por  parte  de los curas  por  mantener 
el  mito,  por lo tanto  se  desca.rta  la  idea  de  que  haya  intereses - 

- 

personales  para  mantener  la  creencia. 

Desde  que  llegó  a la  comunidad  SAN  CIRILO  ha  estado  bajo el 
cuidado  de  dos  familias  principalmente: la  Cruz  y  la  Gómez,  inde- 
pendientemente  de  quién  sea  su  Mayordomo. ' 
Benancio  Castillo,  Mardonio ?, Juan  de  la  Cruz  ,Miguel  Hernández, I 

Benito G6rnez,Julián Cruz,  Platñ ?, Nicasio  Palafox y Santiago -- 
Luis  han  tenido  el  cargo  de Ma.yordomos. E l l o s  pertenecen  a  tres 
familias  exclusivamente.  Vemos  que  se  trata  de  un  grupo  cerrado i I 
el  que  se  encarga  de  organizar  su  fiesta. 

- ,  

i 

1 

Durante  le  periodo  de  tiempo  que  se  trabajó  en  la  comunidad, 
SAN CIRILO  permaneción  en  casa  de  Julián  Cruz  celosamente  guarda- 
do  pues  corría  el  rumor  en la  comunidad  de  que el  ejército  se lo 
llevaría  pues  las  autoridades  estatales  dudaban  de  que  aún  se  con- 
servara  la  figura  auténtica. 
A  mediados  de 1983 SAN  CIRILO  estuvo  bajo  el  cuidado  de B. Gó-- 
mez  pero  algunos  individuos se lo recogieron y lo llevaron a  Ju-- 
lián  Cruz  pues  el  señor  Gómez  había  permitido  que  unos  periodistas 
de  Coatza lo fotografiarañ y se le  acusaba  de  haber  hecho  negocio 
con  el  Santo.  Don  Julián  convocó  a la  gente a la  iglesia  para  des 
pintar  a  SAN  CIRILO y comprobar  si  era la  pieza  original.  Esto  no 
se  llevó  a  cabo  y  el  santo  quedó  con  Dn.  Julián. 

- 
- 

Cuando  se  pernmite  a  algu.na  persona visitar-a SAN  CIRILO en 
casa  del  encargado,  éSta le  ofrenda  dinero  en  unas  vasicas  que -- 
tiene  a  sus  pies  para  este  propósito y que  recolecta  quien lo -- 
tiene  a  su  cargo. 



Hablemos  un poco de  Dn.  Julián  Cruz.  Su  padre,  Juan  de la - 
Cruz  fue  fundador  de la Asociación  Ganadera  en 1951. El mismo  ha 
sido  presidente  en  la  Asociación  y  Agente  Municipal.  Se  dedica a 

la  compra-venta y es  comerciante,  su  tienda  es  una  de  las  dos  más 
grandes  del  pueblo, y la  surte  de  mercancía  con  una  de  sus  dos  ca- 
mionetas.  Además,  tiene  tres  parcelas  (la  suya,  la  de  su  padre, - 
la  de  su  hermapa  y  la  de  su  esposa),  asl como,un terreno  en  el  eji 
dp  Benigno  Mendoza.  Ha  vivido algún--tiempo en  Coatzacoalcos y su 
nivel  de  educación es un  poco  más  alto  que  el  del  tatahuicapeño 
promedio. 
J. C., tiene  amplio  poder  económico  e  influecia  en  la  política lo 

- 

- 
* ?-, cal. . E,jerce cierto cazxtro-ll a través  de la  poseció-de SAN CIRILO. 

Quienes  han  llevado  a  cabo los robos  del  santo  son  mestizos 
para quienes  tienen  más  importancia  el  valor  económico  de la  pie- 
za  que su eficacia  religiosa.  En-  cambio  p.ara  los  tatahuicapeños 
se  valor  está  en  que los provee  de  lluvia y es  un  símbolo  que  les 
dá  pertenencia al grupo. 

. 

. - E,l-mito de SAN CIRILO está  relacionado  con  las  creencias re 
ligiosos  de  la  comunidad, y a  través  de  éste se narra  quien  es- 

- 

SAN CIRILO y  por  qué es milagroso y forma  parte  de  entorno  ambien 
tal  de los Nahuas  de  Tatahuicapan.  Este  mito  parte  de  un  hecho - 
real; el hallazgo  de una-piesa arqueológica.  La  justificación o 
explicación  de  creencias  y  prsctica  en  torno  a  ella,  conforma  el 
mito  en sii mismo. 

- 

El  mito es conocido  más  allá  de  las  tierras - del  ejido  Tatahuica- 
pan y lo plati'ca en  su  mayoría  personas-adultas,  aunque  jóvenes 
y  aún los niños  "saben"  quien  es  ese  santo  tan  especial  que  tie- 
nen  en  Tatahuicapan, y reconocen  que es diferente  a los demás  san 
tos  de la región  a  pesar  de no poder  explicar  la  razón. 

- 
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CULTURA E IDENTIDAD EN TATAHUICAPAN 

Antes  de  abordar el tema  IDENTIDAD  ETNICA  que  a  lo  largo  de 
este  trabajo ya se  ha  mencionado,  dejaré claro a qué me  refiero - 
al hablar  de  cultura  e  identidad. 

Cultura. - 
. .  . Se trata.del..conjunto.de. respuestas  colectivas  que  son  solu- 

ciones  acumuadas  por un grupo h.umano frente al medio  social y na- 
tural.  Implica  un  lenguaje,  sistema  de  valores,  sistemas  simbóli 
cos y costumbres y una  cosmovisión  compartida. 

- 

I___ ._En..su.acepción más geoeral se.inc1uye.n áreas de la oxganización - 
económica  de  las  relaciones  sociales  de  producción,  del  plano  ju- 
rídico  político  y  de  la  llamada  superestructura.  (MARGULIS  Mario, 
"La  Cultura  Popular" en Cultura  Popular,  Stavenhagen,  Margulis, - 
et  al. . Premiá  editora  de libro;, S. A. Mexico-  1987 p .  .41.) 
La  Cultura  se  halla  formando  parte  de  un  sistema  socio-cultural. 
La  participación que en  ella  tienen los individuos y grupos  se -- 
lleva  a  cabo  a  distintos  niveles  que  expresan  condiciones  de  vida 
concretas. 

Para  analizar  la  cultura,  Bonfil  distingue:  Cultura  Autónoma 
y Cultura  Impuesta as€ como  Cultura  Apropiada  (además,  de  cultura 
enajenada  de la que aquZ no  hablaré). 
La  cultura  autónoma es donde"( ... ) el  grupo  social posee  el  poder 
de  decisión  sobre sus propios  'elementos  culturales:  es  capaz  de 
producirlos  usarlos y reproducirlos  (BONFIL  Batalla  Guillermo "Lo 
Propio- y lo Ajeno''--(una aproximación  al  problema  del  control &l - 
.tural)"  en  Cultura Popular, Stavenhagen,  Marguilis, et.  al. Pre 
miá  editora  de  libros, S .  A. México 1987 p. 81) y, por  otra  par- 
te  la  cultura  impuesta se refiere al " (  ... ) proceso  mediante el: - 
c u a l  se  incorporan  elementos  culturales  que  permanecen  ajenos  por 
que  su  control  no  es  de  la  comuiiidad considerada" (ibid.,  p. 8 2 ) .  

Existen  elementos  culturales  ajenos  al  grupo  social  (por  ejemplo, 
imposición  de  hábitos de consumo  por  parte de la  sociedad  mercan- 
cantil, imposición  de  mocelos de vida,  aspiraciones o valores) q u e  

- 

- 

- 
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sin  embargo  forman  parte  de su cultura  total. 
Cuando  existen  elementos  culturales  ajenos  que  el  grupo  no  produ 
ce  ni  reproduce  pero  que sí usa,  se  trata  en  este  caso  de  cultura 
apropiada  (loc.  cit.) 
A partir de las  definiciones  anteriores  se  puede  concluir  que, la 
Cultura  Autónoma  y la  Cultura  Apropiada  conforman  la  Cultura Pro- 
pia  la cual  hace  posible  la  continuidad  histórica  de  una  sociedad. 

- 

1dentidad.- - 

Es un  concepto  cuya  definición  acertada  depende  de  su  aplica- 
ción  concreta  pues los aspectos  que  se  destaquen  estarán  relacio- 
nados  con  ésta. 
Se manejarán  dos  autores:  F.Barth  y G. Bonfil  cuyas  ideas  se coz 
sideraron  pertinentes  para  desarrollar  el  concepto. 

Barth  habla  del GRUPO ETNIC.0  como una forma d-e organización 
social  donde  los ... ) miembros  se  identifican  así  mismos y son 
identificacos  por  otros  y  que  constituyen  una  categoría  distingui - 
ble de  otras  del  mismo  orden  (Barth  Fredrick, Los Grupos  Etnicos 
y-sus Fronteras  (La  Organización  So-cia1  de  las  Diferencias  Cultu- 
rales, F.  C.E., México 1971, p. 11) Vemos  que la  definición se 
basa.en la identidad,  y  es  a  partir  de  la  identidad  que los indi- 
viduos  manifiestan  que  existe  una  Cultura  Propia  que  los  hace  di- 

. 

- - ferentes-. - .  Enten-demos esta-  ú-ltima como la capauidad-,social. de  pro . -  - 
ducción  cultural  aut6noma.  (BONFIL, op.  cit.  p. 82) 

La profundidad de la  identidad  (social,  étnica  está  en es-- 

trecha  relacibn- con-Ta solid&  de  la" Cultura  Propia  pues: "En -- 
tanto los individuos  se  identifican  como  pertenecientes  a un  mismo 
y exclusivo  grupo  reveindican la existencia  de  una  cultura  propia" 
(SONFIL, op.  cit.  p. 83)  que  les  permite  reinterpretar  el  universo 
de la cultura  ajena  a  través  de la  existencia  de  elementos  que los 

hacen  saberse  diferentes. 
- 

De  acuerdo  con lo antes  expuesto,  un  grupo  indígena  es  un - 
grupo  étnico y los Nahuas de-Tatahuicapan entre  quienes  se  convi - 
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vió y se  llevó  a  cabo  esta  investigación forman parte  del  grupo  ét - 

nice o indígena  Nahua  que  habita  en  la  zona  sur  del  Estado  de  Vera - 

cruz. 

Rasgos o Elementos  Culturales.- 

Para  responder al medio  natural y social,  esto  es  para  llevar 
a  cabo  un  propósito  social, los grupos  humanos  ponen  en  juego  una 
serie  de  recursos  que  aqul  llamareos  Rasgos o E,lementos  Culturales 

--que al-mismo tiempo-permiten a l o s  miembros  de  determinado grupo - " 

saberse  difertentes. 

Barth  toma  estos  elementos  como  un  conjunto  formado  por  seña- 
les  i'hanifiestas (vestido, lengha-Je, forma  de  vivienda,  mod6 &e vi- 
da, autoperpetuación  biológica) (BARTH op.  cit., p. 16, ligadas  a 
factores  s.ociales como son: normas  de  moralidad,  actitudes,ideas, 
creencias. . 

De  manera  más  detallada  Bonfil  divide los elementos  cultura- 
les  de  la  siguiente  forma: 
a)  Materiales.- Los naturales y los transformados  por  el  hombre. 
b)  De  organización;  relaciones  sociales  sistematizadas  a  través 
de las  cuales  se  realiza  la  participación;  se  incluyen  aquí  las -- 
condiciones  demográficas. 
c) De  conocimiento;  exper.iencias  asimiladas y sistematizadas y - .  

capacidades  creativas. 
d)  ,Simbólicos.-  Signos,  símbolos y códigos  de  comunicación. 
e) Emotivos.-  Sentimientos y valores  compartidos. 

Formando  parte  del  aspecto  creencias  situó  a la religión y 
la cosmovisión,  en  las  que  se  encuentran  presentes  variados  slmbo- 
los I 

Los símbolos pueden  clasificarse  conforme a criterios  variados. - 
Existiendo:  símbolos  de  distinción,slmbolos  formando  un  sistema re - 
ligioso,  símbolos  ritua.les,  etc. (WORSLEY op.  cit. p.73) dependien - 
do  del  contexto  en  que  se  encuentren.  En  el  presente  caso  se  tra- 
tará  de  un  símbolo  de  identidad.. 
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De e n t r e   l a   s e r i e  de r a s g c s  o elementos cul tur .71Les  qus comparte 

un grupo é t n i c o  s ó l o  serán   s igni f i ca t ivos   (para  S U  tlefinic+ón é t n i -  

c a )  aquél o aquél los  que ayuden a conformar Una CUlVura prclpia, - - 
aquél o aquéllos  elementos  únicos - que los  autoidentafiquen y l e s : -  

permitan  ser  identificados  dándole una j i c a   l o ~ a l .  - 

Como s e   v i ó  en e l  Capltulo  I1,además d e l  e j i d o  Tat-hu$Capan 

e x i s t e n  en l a   r e g i ó n   o t r o s  2 8  e j i d o s  con población  IIahuat, de l o s  
cua les  1 3  permanecen  también a l  Municipio d e  Mecayapan (mapa I1 p. 
9 1 - b i s ) .  

.. . - 

En base a la   observac ión   d . i rec ta  y a l a   d o c ~ m e ~ ~ t ~ ~ i ó ~  b i b l i g  

g r á f i c a , l o s  nahuas de Tatahuicapan  comparten con log nahuas de l a  

zona una s e r i e  de rasgos   cu l tura les  que  l o s  autoideht-fican y los 

dis'tinguefl de o t r o s  grupos étnicos  (por  e jemplo,  de los popolucas 

con  quienes  viven e n  estrecha  vecindad).  S i n  embargo, a l   i n t e r i o r  

de l a  comunidad aparecen  pequeñas  variantes y cuentg con up elemen- 
t o  Único que d is t ingue  a los nahuas de e s t a  comunid,ld d e l   r e s t o  de 

nahuas de la   región.   Este   e lemento es SAN C I R I L O ,  I n i s m 0  ql-le t r a t a  - 

do comQ símbolo a t r a v é s  de l a   r e l i g i ó n   l e s  da identidad  é+:nica l o -  
c a l .  
A continuación  se  describen l o s  rasgos   cul turales  Ct>mparti!3OS por 

l o s  nahuas de l a   r e g i ó n  d e l  s u r  de Veracruz, de aCU!?r-o a 10 obser - 

vado en e l   e j ido   Tatahuicapan .  

La lengua  hablada  es una v a r i a n t e   d i a l e c t a l  d e l  náhuat, e l  - 
" p i p i l  d e l  Golfo" llamado  por ellos "'mexicano". S e  encuentran di 
f e r e n c i a l  de -entonación y d e  m%.s o.menos  palabras  del  Náhu@tl Clá 
sito, entre  e l  "mexicano" que se  habla e n  Tatahuica1,an en f4ecaya- 
pán, en Huasuntlán y en Pajapan. 

La lengua  materna  se  aprende e n  e l  hogar  mientras que el c $ s t e l l a  - 

no s e  aprende e n  l a   e s c u e l a  o mediante e l  uso  forzogo a l   h 3 b l a r  - 
con mestizos.  Quienes han sali .do a l a  ciudad y alg\lnos que han - 
s a l i d o  por traba jo   consideran que hablar en "mexicallo" e s   s e ñ a l  -- 
de a t raso .  

- - 
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El tipo de vestido  tradicional  entre'las  mujeres  es  un ''enredo" 

de  aproximadamente 2 metros de tela  llamado  por  ellas ''refajo", 
éste  se  ciñe  a la cintura  con u:na fajilla  del  mismo  material  que 
dando el torso  desnudo. El "refajo I' y la  fajilla  son  tejidos - . 

en  telar  manual o a  máquina  con  algodón. 
Actualmente solo algunas  ancianas y mujeres  adultas  visten asfi. 
Las  demás  mujeres  usan  vestidos  sencillos  comprados  a  mestizos. 
Llevan el cabello  peinado en-trenza y se adornan  con  listones y 
flores  naturales. Es característico el uso  de  grandes  arracadas 
de oro hechas  por  orfebres  de  Oteapan. (Es costumbre  que  cuando - 
una  muchacha se casa, su suegra  le  regala  un  par  de  estos  aretes). 
Distinguir  a  las  mujeres de Tatahuicapan  es  fácil  por el tipo  de 
vestido y por  su  peinado. 

- 

La  indumentaria  del  hombre  no  t.iene  ninguna  particularidad  salvo 
el sombrerb  y el huarache. . 
Paredes de  lodo ó palo  y  techo  de  zacate ó lámina  son  caracte- 

J 

rísticas  de la  vivienda  tradicional,  la  cual  tiene  una  sola  puer- 
ta, sin  ventanas. Las viviendas  constan  de  dos  habitaciones,  una 
sirve  como  cocina y la otra como  cuarto.  Hacia  el  centro  del  po- 
blado,  en  la  parte "nueva", son  menos  las  construcciones  de  este 
tipo  y  más  las  construidas.  con  cemento,  varilla y tabicón.  Algu- 
nas  tienen  baño y s ó l o  tres, regadera. 

La ayuda rec€proca,y la  cooperación  son  básicas  para  su  organi - 
zación  del  trabajo  y en ella  participan  amigos y parientes.. Lo 
es  observable en el "sistema  de  mano  vuelta"  y  en  la  "faena" y 
el "tequio" . 
La "mano  vuelta"  consiste  en  que, si un  hombre  va  a  construír  su 
casa, 4 ó 5 amigos o familiares lo auxilian, a cambio  se  les -- 
brinda  comida  y  bebida  mientras  dura  el  trabajo  y  se  establece  un 
compromiso  moral  de  ayuda  cuando  estos  hombres lo necesiten. 
Lo mismo  sucede  en  épocas  de  cosecha  en los trabajos  agrícolas. 
De la  misma  manera,  parientes  y  amistades  del  sexo  femenino 

- 
- 

- 
"echan tortilla" y ayudan a preparar  la comida  durante  las  cele- 
braciones  de  Mayordomías,  bodas,  Velorios,  bautizos,  etc. 
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La "faena 'I o "tequio" es el servicio de mano  de  obra  gratui- 
ta  que  prestan los miembros  de la  comunidad  para  obras  que  be- 
nefician  a  ésta:  arreglar el camino,  limpiar  la  Clínica,  etc. 

Los rasgos  fXsicos de los Nahuas de Tatahuicapan,  Pilapillo,  La 
Valentina,  Sotecuanapa, Arrecife, Zapotal  y  Zapotitlán,  son  igua- 
les  pues  gente de Tatahuicapan  fueron los fundadores  de  esas co- 
munidades. De igual forma, en  San  Juan  Volador y ' Jicacal  hay  gen- 
te de Huasuntlán;  y en Cerro de Palma,  Chamilpa  y  Saltillo,  hay 
gente  de  Mecayapan. 
Tradicionalmente  se  cumplía con la  autoperpetuación  biológica  de 
que  habla  Barth ya que los matrimonios  se  daban  al  interior  de  la 
comunidad, o con menor  frecuencia, con indígenas  Nahuas  de  la  re- 
gión. 
E l  contacto'con otras poblaciones  dio  como  resultado  matrimonios 
entre  tatahuicapeños  y mestizos,'quienes casi  siempre  después  de 
casarse  permanecen en la  comunidad. 

La residencia después del  casamiento es patrilocal; el nuevo ma - 
trimonio  construye su vivienda  en el solar  del  padre  del  esposo. 
Al irse  agotando el espacio  disponible,  las  personas  deben  buscar 
otrso  terrenos.  Este es un motivo  lógico  de  que la población  se 
haya  extendido. 
La familia  se  funda en relaciones  económicas  que  aseguren  bienes 
de  subsistencia  y  requiere  del  trabajo de todos SUS miembros. 

Loa patrones de comportamiento de los Nahuas  están  regidos  por 
la  magia y  la religibn, la  finalidad es la - supervivencia  del  gru - 
PO mediante el seguimiento  de  deberes  y  obligaciones  cuyo  incum- 
plimiento  puede  tener  castigos  sobrenaturales. 
La  actitud  que  guardan  hacia  cada  una  de  las  etapas  del  ciclo de. 
vida,  se  apega  a reglas establecidas: 
El parto  es  atendido  por  una  partera,  están  presentes:la  madre, 
la suegra, y la abuela de la  parturienta y también el marido. 
El ombligo de la creatura es enterrado  en  una  esquina  del  inte- 
rior de  la casa y creen que  quienes  tiran  a  la  basura el ombli- 

- 



97 

go se  condenan al infierno. Si el ombligo  se  entierra  afuera 
de la  casa el niño  será un "andarín"  (un  vago). 

El bebé  solamente  puede  ser  visto  por los amigos  y  parientes  has- 
ta que tiene 2 meses de edad, si lo hicieran  antes le  podrían  ha- 
cer "mal- de  ojo".  Durante  las  dos  semanas  que  siguen al parto  la ' 

Para  arreglar un compromiso  matrimonial, 
sus padres  y un Parcial (persona  de  edad  y 

y la  suegra  debe  aten - 

- 

el muchacho  junto  con 
de respeto  en  la cornu - 

nidad)  van  a  casa de la  muchacha  tres o cuatro  veces  llevando  re- 
galos  para  sus  padres.  Durante  estas  visitas los padres  de  la  mu- 
chacha  hacen  peticiones de dinero,  animales o semillas  para  ce- 
rrar el compromiso. El trato  se  cierra  frente  a  dos  testigos  de 
cada parte. 
Los matrimonios se llevan  a cabo'por lo civil y por  la  iglesia. 
El día  de  la boda, la  muchacha.  vestida de blanco,  camina  junto 
con su  familia  e  invitados  hacia  la  iglesia  donde  la  espera el 
novio.Después,  la  fiesta  dura  dos ó más  dPas, se  matan  reses, 9 1  

llinas y se  invita  a los parientes  de  la  muchacha  para  que  ayu- 
den  a  preparar  y  servir  la  c0mid.a.  Quienes  tienen  recursos  eco- 
nómicos  llevan  conjuntos  musicales  a  la  fiesta. 
parte  del  ritual  es que, durante la fiesta,  la  madre y otras  mu- 
jeres  de la familia del novio  acompañen  a la  muchacha a  casa  de - 
sus padres  llevando  cestos  con  jabón,  arroz,  maíz,  etc.  luego  la 
muchacha  vuelve  a  su  nueva  casa  cerca de la de sus  suegros. 

Existen  algunos casos de poligamia  la  cual  no  es  complefamente - 

criticada  puesto  que  significa  mayor  fuerza de trabajo  para  cu- 
brir  las  necesidades  familiares,  sin  embargo, solo la  primera 
esposa se  considera  legztima. 
Los hombres  viudos ó anciano  busacn  mujeres  principalment-e  para 
que  atiendan  sus  necesidades.  En  algunos  casos  estas  mujeres-son 
"compradas" ó simplemente , cuando  la  mujer es también  mayor,  a- 
cuerdan vivir  juntos. 

- 
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Cuando  alguien  muere  se  busca  a los Cantores  para  que  hagan re 
zos  y  Velorios, en total 9 cuyo  objetivo es que el alma  del  di-- 
funto  descanse. Se les  entierra  en el panteón en cajas o camillas 

- 

de varas y encima  riegan  agua  bendita y mostaza  para  que l o s  bru : 

jos no lo desentierren. 
Al morir  una  persona, si se  trata de un anciano que vivfa solo, 
su casa  permanecerá  cerrada  para  siempre. 

- 

Magia  ,brujerPa  y  medicina  tradicional  están  presentes  en  sus 
vidas,  además como parte de su  Cosmovisión, el Chaneque  es  una 
figura  de  gran  importancia  que  i.nterviene  en  varios  aspectos  de 
su  existencia como por  ejemplo, en las  labores del campo y en  sus 
relaciones con extraños;existen  mitos  referentes  a  castigos  en-- 
viados  por los Chaneques  a  personas que tienen  relaciones o que 
se  casan  con  personas  ajenas  a  su  comunidad o bien, a  quienes -- 
muestran  desapego  a  las  costumbfes. 

1 

Los rasgos de que habló  anteri.ormente  son  parte  de  la  identidad 
étnica  de los Nahuas de Tatahuicapan  y  son  observables  en  las  per 
.sonas  del  pueblo  dependiendo  de  qué  tanto  contacto  hayan  tenido 
con  mestizos. 

- 

Barrio.  Manantial.- 
El Barrio Manantial, que comprende  la  parte  vieja  del  ejido de 

Tatahuicapan. Se ubica  entre el arroyo  Tatahuicapan  y  el  río  Te- 
xisapan  rumbo al ejido  Benigno  Mendoza. los primeros  pobladores 
se  establecieron aquz por la -abundancia de  agua  que  encontaron 
(hay  tres  manantiales). 
Conforme  fue  aumentando el nGmero de habitantes  del  poblado  se  ex 
tendid  hasta el otro lado  del  arroyo,  formándose  la  parte  nueva 
del  ejido. 
Un  puente  hecho de piedra  y  recubierto  con  tierra  une  al  Barrio 
Manantia.1 con  la  otra  parte  del  pueblo  (la  cual  no  es  conocida 
con  ningún  nombre  en  particular). 
Es importante  hacer  referencia a las  diferencias  entre  una y ot'ra 
parte  de la comunidad. Las diferencias  son  visibles  tanto  en los 

- 

. . " 



rasgos  manifiestos  y en otrso  elementos  de  identidad  étnica, co - 
mo  en la cantidad y calidad de servicios, que dan al'  Barrio Ma - 
nantial  la  caracterfstica de "viejo" o "antiguo" en todos los sen - 
tidos. 
A continuación  se  habla  sobre el Barrio  Manantial: 

El uso del "mexicano"  predomina  sobre el español.Tanto  adul- 
tos  como  jóvenes y niños  hablan  casi  exclusivamente  su  lengua ma 
terna  y  su  conocimiento  del  castellano  es  deficiente; los niños 
y los jovenes  llegan  a  dominarlo  a  través  de  la  educación  esco- 
lar,  pero  hay  ancianos  que no saben  hablarlo. 
Encontramos  mayor  número  de  mujeres  que  usan "refajo", si no 

con el torso  desnudo, s í  con  una  blusa o trapo  de  manta  cubrién- 
dolas. 
Entre los hombres  pocos  son los que  usan  zapatos en vez  de  huara- 
ches o ir  descalzos. . 

Predominan  las  viviendas  de  embarre o de  lámina  con  piso  de - 
tierra  y  no  cuentan con baño ni regadera. El rfo o los  arroyos 
son los sitios  donde  la  gente se baña. 

A pesar de que apenas  está en construcción  la  iglesia  Católica 
en  esta  parte del.pueblo, la  gran  mayoría, si no  es  que  todos  sus 
habitantes  son  católicos;  algunos  pertenecen al Grupo  Nuevo  pero 
existe  preferencia  por el tipo de religión  llevada  otros  tiempos. 
Encontramos  gran  número  de  Cantores  jovenes  y  también  ancianos. 
Hay  también un Templo  Pentecostal  que  cuenta  con  una  minoría  de 
a'sistentes. 

Sus  normas  de  moralidad  y  su  visión  del  mundo son iguales  para 
la  gente  de  ambos  lados  del  arroyo  aunque,  en  ciertos  aspectos 
en el Barrio  Manantial  son  más  estrictos  en s u  cumplimiento. 

La  creencia en SAN CIRILO como  santo y proveedor  de  lluvia  pre - 
valece  entre  todos los habitantes  de la  comunidad  sin  importar 
a qué parte de la  misma  pertenecen,  por lo tanto  es  un  símbolo 
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de  identidad  expresado a través  de  la  religión  Católica  pero  que 
cumple  su  papel de dar  identidad  étnica  aún  entre los no  católi- 
cos. 

Podemos  notar que a  pesar de ser un mismo  pueblo  la  evolución 
de sus  elementos de identidad  étnica,  entre  otras  cosas,  es  desi 
gual.  una razón  es el contacto  que  la  gente de la parte  nueva 
tiene  con  mestizos y con personas  de  otros  pueblos  cercanos  a 
las  ciudades ya que es  paso  obligado  de  autobuses y coches,  ade- 
mbs  de  que  en  esa  parte  se  localizan:  la  Comisarfa  Ejidal,  la A- 

sociaci6n  Ganadera,. Cl€nica IMSS-COPLAMAR,  Albergue INI, Telese- 
cundaria,  primaria  completa  "Enrique  Novoa",etc. 

- 

el  servicio de agua  potable  y de electricidad  es  accesible  para 
casi  todos ,los que ahi  viven,  mientras  que  en el Barrio  Manantial 
solo unos  cuantos  tienen  servicio  eléctrico, no hay  agua  potable 
y, en algunas  partes no hay  call&  trazadas. Las calles  que  hay 
son  intransitables  por  la  cantidad  de  piedras y baches,además  de 
que-están muy  inc1inadas;en  tiempo  de  lluvias se hacen  lodazales 
en  casi  todo el Barrio. Los únicos  vehículos que con regularidad 

+ transitan  son el camión  del  Aserradero  que  va  a  Benigno  Mendoza, 
y  una  camioneta que viene  de  ese  lugar  a  vender  leche y que  trans 
porta  a  gente  de  ese  ejido o de  otros  pueblos de 1a.sierra en su 
camino  a  Coatza  y  Mina, o bien  que  acuden  a  Tatahuicapan  a  hacer 
sus  compras, -al médico o al curandero 6 al yerbatero. 

- 

Respecto  a  la  migra.ción,  son  menos los hombres  del  Barrio  Ma- 
nantial  que salen en busca  de  trabajo  a  las  ciudades.Ellos  tra- 
bajan  la  tierra o cuidan su ganado o el de  otro.  Ninguna  mujer 
va a  trabajar  temporalmente a'.las ciudades,  cuando  mucho  van  a 
vender  fruta  u  otros  productos  pero  regresan al pueblo el mismo 
d€a. 

Podemos  ver que los elementos  de  identidad  étnica  son más acentua - 
dos  en  el  Barrio  Manantial  y  además  su  relativo  aislamiento  con- 
tribuye a que sus costumbres  se  conserven  m%s  puras. Su identi- 
dad es más  profunda  puesto  que  su  cultura  propia se halla  bien 
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Cambios  en  la  1dentidad.- 
A partir  de  la  explotación  petrolera  por  compañías  extranjeras 

( 1908 aprox. ) y  más  tarde , mexicanas,  la  zona  del  Istmo que 
comprende los estados de Veracruz,  Tabasco  y  Oaxaca  ha  sufrido 
cambios  ecológico5  socioculturales  y  económicos. 
En el sur de Veracruz,  donde  se  localiza el ejido  Tatahuicapan, 
se  llevó  a cabo la  construcción  de los Complejos  Petroquímicos - 
"Pajaritos" (19571,  "La Cangrejera" ( 1 9 7 4 1 ,  y  del  inconcluso Puer 

I to  Industrial  Laguna  del  Ostión (1983), asx como  la  instalación 
de  diversas  industrias  petroquímicas  como  Cloro de Tehuantepec, 
Fert'imex,  e'tc. l o s  cuales  h  an  requerido de la  constante  afluen- 
cia  de  mano de obra ( profesioniStas,  obreros  calificados  y  mano 
de  obra no calificada). 
Estas  industrias,las  instalaciones  portuarias  y  la  red  de  trans- 
porte  hacia el sureste  han  provocado el desarrollo  de  la  zona. 
Por  otra parte, la  contaminación  y los desechos  químicos  han  dete- 
riorado el medio  ambiente con grave  repercusión  en  la  agricultura 
la cual  había sido la  principal  actividad  económica  de  la  pobia- 
ción. Si  a  esto  sumamos  que  la  industria y los servicios  ofrecen 
empleo  y  subempleo  más  redituables  que  la  agricultura,  entendere- 
mos  por qué decrece  esta  actividad. Así, las  tierras  pasan  a  ser 
ocupadas  para  la  ganadería ya que  éSta  requiere de menos  trabajo 
humano. 

- - 
- 

En  esta  investigación  interesa  la  mano  de obra no calificada 
que  arriba  se  mencionó.  Se  trata  de  población  migrante  que  ocupa 
los trabajos más pesados y peligrosos  y  que  no  cuentan  con segg 
ridad  social. 
Su  estancia  en  las  ciudad  les  crea  nuevas  necesidades  que  a  duras 
penas  pueden  cubrir con su  ba  jísimo  salario. el contacto  diario 
con lo ''no indígena" o !'lo de  ciudad"  le  crea  conflictos  que  alte 
ran o afectan su identidad  étnica  (local) y lo llevan  a  avergonzar 

- 

- 
- 

- 
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se  de su orígen  mientras  está en  la  ciudad y  aún  al  volver  a  sus 
pueblos. 
"La  modernización  rompe los vínculos  tradicionales  de  las  socie- 
dades  indígenas (...) genera  nuevas  formas de vida  que  tienden  a 
desplazar los elementos  propios y a  sustituírlos  por  pautas de la 
sociedad  mestiza". (MiiNCH, op. cit, p.p. 149-150). 
A mayor  tiempo de contacto con la  modernización,  mayor  es el desa - 
rraigo  ya que al  debilitarse  la cui-tura propia, la  profundidad 
de  la  identidad se ve  afectada. 
Es  en  este  punto  donde  elementos  de  la  cultura  impuesta,^ de  la 
cultura  apropiada ganan terreno  a  la  cultura  autónoma.(BONFIL, 
op. cit, p.81). 

Cambios en la  Identidad  en el ejido  tatahuicapan . - 
Han sido' tres los aspectos  fundamentales que han  alterado  la 

identidad  étnica de la población'  Tatahuicapeña.  En  conjunto  han 
modificado  algunos  elementos de la  identidad  pero  sin  llegar a 
borrarlos  por  completo. 
Estos  aspectos  son:  Migración  Laboral,  Apertura  del  camino  Tata- 
huicapan-Huasuntlán,..  Explotación  de  la  Roca  Basd.ltica  en  tierras 
del  ejido,  a  continuación  hablaré  de ellos. 

1) Migración  1,aboral-  este  fenBmeno  se  ha  vendio  sucediendo en el 
ejido  desde 1911 aprox. cuando la  mano  de obra se  dirigía a los 
ingenios  azucareros de Coscapa,  San  Juan  Sugar  y  Chacalapa --- 
(MUNCH, op cit.,  p.35), y más t.arde a las  ciudades  de  Minatitlán 
y  Coatzacoalcos  y  Acayucan,  principalmente. 
La  falta de tierras  para  cultivar - ocasiona que los hombres  sal- 
gan  a  trabajar  fuera de su comunidad  buscando  medios  económicos 
para  sostener  a  sus  familias;  debido  al  crecimiento  demográfico, 
cada  vez  son más los tatahuicapeños  que  no  tienen  parcela. 
En otros casos, personas que tienen  tierras  encuentran  la  migra- 
ción  laboral  como  una  forma de obtener  ingreso eventual.entre la 
siembra y la  cosecha. Y por  Gltimo  están  quienes  teniendo  tierras 
cultivables  prefieren  utilizarlas  como  pastizal  ya  sea  para sus 

propios  animales, o rentarla  a otros.  Esta  últirna  opción requiere 
menos  trabajo. - 
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La mayoría de los hombres de Tatahuicapan ( a  partir  de los 18 
años aprox.)  salen a  las  ciudades  cercanas en busca  de  empelo. 

2 )  Apertura del camino Tatahuicapan-Huasuntlán-Antes que  existiera 
este camino de 13 km, las  formas de llegar  a  Tatahuicapan  eran: 
un camino de brecha que llegaba  desde  Pajapan  y  una  brecha  que - u - 

nPa  a  la  comunidad con Chinameca  pasando  por  Minzapan;solamente 
se  transitaban  a  caballo o a pie. Tatahuicapan  se  hallaba  muy  po- 
co comunicado con el exterior  y  quienes  iban al pueblo  eran  in- 
dígenas de los poblados del rededor. 
La  carretera  se  inauguró en noviembre  de 1974 pero  ya  desde que 
se comenzó  a  construír la  escuela  primaria  ."Enrique  Novoa"  se  ha- 
bilitó  para que los camiones que transportaban  el  material  tuvie- 
ran acceso. 

Durante el 'período  presidencial de Adolfo López  Mateos (1958-1964) 
y la  gubernatura  estatal de Fern'ando López  Arias,  Mecayapan  pre- 
sentó  en  Chinameca  una  ponencia de requerimientos  de los pueblos 
indígenas  de  la  sierra.  Entre  estos  requerimientos  figuraba  la so - 
licitud de una  escuela  para  impartir  educación  primaria  como el 
primordial. 
Se  eligió el ejido  Tatahuicapan  para  su  construcción  ya  que  tenía 
mayor  población  escolar que las  demás  poblaciones'  (inclusive  Meca - 
Napan, la Cabecera  Municipal).,El  gobernador  López  Arias  pidió  a 
los tatahuicapeños  para  abrir  un  camino de acceso a la  comunidad 
para  poder  transportar los materiales  necesarios  para  construir  la 
escuela. Los  cerca de 200 hombres  que  colaboraron  tuvieron que 
cortar  encinos  y  excavar  para  abrir  la  vía.  Una  vez  listo  el  ca- 
mino  entraron  camiones con cemento,  varilla, etc>  pero cuando - 
las  lluvias lo hicieron  intransitable, la  gente  tuvo  que  traer 

- 

el cemento  en  bestia.. 
En  la  construcción  de  la  escuela  trabajaron  algunos  tatahuicapeños 
y albañiles  de Puebla, Orizaba y Jalapa  quienes  durante  el  tiempo 
que  duró  la  construcción se quedaron  a  vivir en la  comunidad. 
Fueron los primeros  mestizos  con  quienes  la  gente - tenia  contacto 
directo.  Cuentan que al principio, los tatahuicapeños  se  asusta- 
ban y  corrían a esconderse  cuando  veían  pasar  a  estas personas. 

- 
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Por  aquel  entonces  también comen.zaron  a  llegar  vendedores  de  Mina, 
Coatza,  Acayucan  y  Jáltipan que traían  ropa  y  otro  artículos  nue - 
vos  para  la  mayorPa de la  población. 
El 14 de  noviembre  de 1964 se  inauguró  la  escuela y, a  partir  de y 

entonces  mucha  gente de pueblos  vecinos  (indígenas  y  mestizos) - 
iba  a  conocerla. 
El  contacto  de  indzgenas  tatahuicapeños con mestizos  "obligó"  a 
los-primeros a  aprenaer  castella.no y, a  las  mujeres  a  modificar - 

su vstimenta,  cubriendo su torso o usando  vestidos  que  les ven-: 
dían, por  vergüenza  ante los ext.raños  y  por  ser  mbs  fácily  eco- 
nomico  adquirir  este  tipo de prendas. 
Comenzaron,a darse  matrimonios  entre  personas  de  Tatahuicapan  y 
gente de los pueblos  vecinos ( principalmente  de  Huasuntlán  y  de 
Mecayapan) con residencia  postmatrimonial  local  la  mayoría de las 
veces. . 
3 )  Explotación de roca basá1tica.- Los  trabajos  de  exploración  co- 
mienzan  en 1981 y  a  mediados de ese  mismo  año se inicia  su  extrac. - 
ción,  así como la  construcción d.el Puerto  Industrial  Laguna  del . 

Ostión  a  unos 2 0 ~ k m  de Tatahuicapan.  Se  proyecta  que  las  obras .- 

terminen en un  perzodo de 7 años  durante el cual  se  continuaría 
explotando-la roca  para  c0nstrui.r  la  escollera  del  Puerto. 
PEMEX  y  la  Constructora  General  del  Norte  llevan  a  cabo los tra- 
bajos  con  cerca de 60 trabajadores  que  en  su  mayorza  provienen 
del  norte de la República,  y  hay  un 20 % de  nativos  de  Tatahuicg 
pan  (hijos de ejidatario  quienes  cada 28 días  renovavan su con- 
trato). 
Son  cuatro  las  parcelas afectada.s  y  en ellas  habPa  milpa  y potre 
ro;sus  dueños  recibieron  la  cantidad de 8 , 0 0 0  pesos (1981) y  se- 
gún un acuerdo  firmado en 1 9 8 2 ,  anualmente  se  les  pagaría  la can - 
tidad  de  dinero  correspondiente  a  la  producción. 
En 1983 el proyecto  de  este  puerto  industrial se vio  interrumpi - 

do  debido al recorte presupuesta.1  del  Gobierno:  la  extracción  de 
roca se suspendió  y los trabajadores  salieron  de la comunidad. - 

Los tatahuicapeños  que ahí trabajaban  migraron a las  ciudades - 
vecinas,  al  tiempo que los ingresos que recibia  la  comunidad  gra - 

- 
- 

- 
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a los fuereños que estuvieron  viviendo  aquí,  cesaron. 
Durante l o s  dos  años que los trabajadores  de  la  Constructora  estu - 
vieron  trabajando en la zona, vivieron  en  Tatahuicapan. La rela- 
ción  entre  ellos y los tatahuicapeños  fue  superficial  (sin  em-- 
bargo  tres  trabajadores,  uno de Baja  California Sur, uno  de  Chia - 
pas y otro'de Michoacán  se  casaron con mujeres  de la  comunidad 
y  aqul  fijaron su residencia. 
Los fuereños no eran  vistos con buenos  ojos  por 'la poblción  pues 
consideraban que les quitaban  oportunidades  laborales. 
Ante  la  presencia de hombres extraños, más mujeres  jovenes  modi- 
ficaron  su  -vestimenta,  vistiendo más 'I a  la moda"  de  la  ciudad, 
intentando  agradarles. Los jovenes  también  hablaban más en  espa- 
ñol que en "mexicano" ; todo  esto con la  finalidad  de  parecer  me- 
nos indígenas. 

Los cambios que se han operado-en la  identidad  tatahuicapeña a 

travss  de los tres  momnetos de que hablo, no  han  afectado  todos 
los elementos de identidad  sino iínicamente el vestido y ,  en cierta 
medida el uso de su lengua  materna ya que no ha sido  desplazada 
por el español.Por otra parte, la forma de la  vivienda  se  modifi- 
ca según las posibilidades  econ6micas. 

En  cuanto  a  las  actitudes,  ideas y creencias  se  llegan  a  modi- 
ficar  mas  no  llegan  a  desaparecer  totalmente.Considero  que  éste 
es  el  aspecto más más importante de la  identidad  étnica  de los 
pueblos.  por lo tanto si no  cambia, no puede  decires  que  no 
.exista ó desparezca. 
La educación,  las  nuevas  religiones y el trato mismo,con mestizos 
que..no  comparten su cosmovisión  altera  las  tradiciones  heredadas 
de sus abuelos. 
No podemos  decir que los cambios que han  tenido los nahuas  de 
Tatahuicapan son negativos, en la medida  que  pueden  mejorar su 
forma  de  vida. 
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y  revestida  como santo, se  ha  creado en Tatahuicapan  un  mito co- 
nocido  en‘  la  región  entera. El personaje  centra1,el  mismo  SAN CI - 
RILO  personifica  a  la  lluvia,  convirtiendo  a  esta  fuerza  de  la 
naturaleza en algo  controlable por los humanos. 

. El ritual  que  se  practica  busca  propiciar  la  lluvia  apegándose 
a  ciertas  reglas,  y se lleva  a  cabo en determinadas  situaciones. 
El  símbolo  que  encontramos en este  mito y en su ritual es SAN - CI 
RILO. se  trata  pues, de un símbolo ritual. Las acciones  simbóli- 
cas  alrededor de 61 forman  parte  del  sistema  de  comunicación  in- 
terpersonal  indirecta  dentro de la  comunidad. 

Una  característica de la  figura  de  piedra  llamada  SAN  CIRILO  es 
una  serpiente.  En  la  tradición  religiosa  azteca,  de  la  cual los 
Nahuas  de  Tatahuicapan  tienen  herencia, la deidad  de  la  lluvia e- 
ra Tldloc  cuyas representaciones-se distinguian  por  presentar  u- 
na  serpiente,  sPmbolo de agua  y  fertilidad,  de  ahí  la  relación 7 ,-)a 

A l  darle  calidad  de  santo  gracias  a los “milagros”  que  ha hecho, 
se  ha  llevado  a  SAN  CIRILO al terreno  de  la  religión  (católica). 

Digo que  SAN  CIRILO  es  un símbolo.de identidad  ya  que  se  obser - 
va como un elemento  cultural,  definido  como  simbólico o como  una 
señal  manifiesta  ligada a una  creencia, por medio  de  la  cual los 
habitantes  de  Tatahuicapan se au.toidentifican  sobrepasando  su 
adhesión  religiosa. 
A pesar de. compartir  numerosos  rasgos  culturales con los indíge - 
nas  Nahuas  de  la región, únicamente en Tatahuicapan  encontramos 
este  elemento  único,,que  permite  a  la  población  del  lugar  ser  i- 
dentificada  por  otros  Nahuas,  popolucas o mestizos de la  región. 
esta  identificación  a  nivel  local se da  entre los tatahuicapeños 

por  sobre  la  religión  a que pertenezcan,  porque  si  bien  no lo -- 
adoran  como santo.0 ídolo(prohibici8n  entre  Adventistas y Pente- 

costal).  Se  le toma  como  un  objeto que solamente  su  comunidad  tie - 
ne y otros  poblados no, y  como  dice  Turner, la  mejor  forma  de 

expresar  algo  desconocidos un símbolo  TURNER  Victor,The  forest of 

http://s�mbolo.de
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(Aspects of Ndembu  ritua1)Cornell  Univ.  Press, U.S.A.,1976 p.26) 

No obstante los cambios o modificaciones  respecto  a  su  identi- 
dad  que  llegan a tener los miembros  de la comunidad  influencia- 
dos  por la modernizacibn, y que  debido a algunos  elementos  cul- 
turales  que  le  son  propios,  la  creencia  en SAN  CIRILO persiste. 

. 
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CONCLUSIONES 

En  esta  investigación  que  se  desarrolla  en  torno  a  SAN  CIRILO 
hemos  podido  observar corno, en una  zona  donde el impacto  petro- 
lero  ha  sido  significativo,  ex.iste  una  comunidad - Tatahuicapan - 
que  entre  varias mds, aspectos de su  pasado  prehispánico  son 
todavia  observables  a  pesar de los cambios  que  la  modernización 
ha  traído  consigo. - 

Es dificil  precisar  cudles de los elementos  culturales  que  ha- 
llamos  entre los grupos  indigenas  actuales  son  realmente  de  orí- 
gen prehispdnico  y  cudles  fueron  modificados  por los colonizado- 
res.La  Religión es uno  de  estos  aspectos  como  se  puede  observar 
a  través  del  fenómeno  Sincrético. 

A ' l o  largo de este  trabajo  se  han  planteado  varias  Hipótesis 
cuyas  preguntas  a  continuación se responderán: 

1) El símbolo SAN CIRILO,  que  personifica a la  lluvia,  es  la 
figura  principal del MITO de SAN CIRILO  fue  ideado  por  alguien 
que no forma  parte  del  tatahuicapeño  promedio  pero  que  conoce 
bien  las  creencias  de  éstos,  para  ejercer  control  sobre  la  comu- 
nidad. 
A través del símbolo SAN CIRILO y su MITO pretende  ejercer  poder 
para  poder  controlar  las  actividades  de  la  comunidad.Esto lo lle- 
va  a  cabo  iniciando  la  narración  sobre  -la  aparición  de  la  figura 
lo milagros que la  convierten  en  Santo.  Se  vale  de  la  necesidad 
de  autoidentificación del pueblo  para,  a  .través  de  la  religión 
Católica  introducir el RITO. 

- 

2 )  Como  vimos  antes me refiero  a  SAN  CIRILO  como  a  un  símbo- 
lo.Se  trata de un objeto, una  figura  tallada  en  piedra  en  tiem-- 
pos  remotos  a  través de la  cual l o s  tatahuicapeños  establecen 
una  comunicación  indirecta.Lo  llano  símbolo  de  identidad  pues  la 
comunidad  se  identifica  y  puede  ser  identificada  por  otros  a 
través  de él. 

- 
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3 )  La  permanencia de multitud de creencias  y  prácticas  ma- 
nifestadas  a  través  del  Catolicismo  Popular  se  puede  expresar 
identidad.En Tatahuicapan  la  Corriente  Tradicionalista  y la Co- 
rriente  de  la  Teología de la  Liberación  son  manifestación  del 
Catolicismo  Popular  pues no se  apegan  a los cánones  que  dicta el 
Catolicismo  .Oficial. 
En el Catolicismo  Popular  hay  un  sinúmero de elementos  Sincréti- 
cos ya que se mezclan  prácticas y creencias  prehispánicas  con el 
Catolicismo  Popular  español  traído  por los conquistadores. 
Repito  que,  la  Catolicidad  Popular  expresa  identidad ya que  cada 
pueblo o grupo en particular  inmprime  su  sello. 
En  Tatahuicapan  la  diferencia  la  marca  la  existencia  de  SAN  CIRI - 
LO, un santo diQerente de los  otros.SAN CIRILO  manifiesta el -- 
Sincretismo  Religioso  pues es una  figura de piedra  que  represen- 
ta a Tláloc,  deidad del agua  entre los aztecas ( de  quienes --- i 

descienden los Nahuas de Tatahuicapan)-El  MITO  surge  a  raíz  de 
su  aparición, la narración  de  sus  milagros  (atraer la  lluvia) le 

. 
da  calidad  de  Santo  integrándolo  al Cato1icismo.E~ así  como a 

través  del  Sincretismo  la  comun.idad  se  Ldentifica. 

4 )  Sobrepasando  las  creencias  religiosas  de los tatahuicape- 
ños SAN  CIRILO  marca  identidad  Tatahuicapeña  (identidad local). 
Su NIT0 y el RITUAL que se  practica  en  torno  suyo  establecen  un 
sistema  de  comunicación  interpersonal  entre los miembros  de los 
cuatro  grupos  religiosos que existen  en  la  comunidad  traducién- 
dose  en  unidad  en  torno  a  una  creencia  que  va  más  allá  de  la 
creencia  religiosa. 

5) SAN  CIRILO,  Señor  de  las Centelks, puede  observarse  como 
el intento de recuperar  una  creencia  ancestral  para  reafirmar su  
identidad  frente  a  mestizos,  Popolucas  y  frente  a  otros  Nahuas 
de  la  región. 
Esta  creencia  es un rasgo  cultural  que  conforma la  Cultura  Pro- 
pia  de los Nahuas del ejido  Tat.ahuicapan. 



Este  rasqo  cultural, SAN CIRILO expresa  la  identidad  étnica y 
es un rasgo que no se  ha  modificado  por 1a.influencia de  la no- 
dernización y el contacto con ex.traños  a  la  comunidad  como  ha su - 
cedido con otros  rasgos. 

Es interesante  darnos  cuenta de cómo los grupos  étnicos  buscan 
formas  de  identificación que les  permitan  perpetuarse  a lo largo 
de los tiempos como una forma de defensa  ante la'invasión descon- 
trolada  de  modos de vida  que  les  son  ajenostque los desarraigan 
de lo que  les  es  propio  pero  sin  integrarlos. 
LCuSnto  tiempo  mSs  lograrán los grupos  indígenas  de  México  sobre- 
vivir  como  tales  mediante  expresiones  propias  como  la  que  aquí 
se ha  estudido ? 

. 
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