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1:tnogratia de la comunidad de I'apatlazolco es el tema de este trabajo terminal, el cual se realizci a 

tra\.& de dos prácticas  de  campo de I992 - 1993 en los nleses de enero a marzo de cada  año. 

Ilurante  este  tiempo se recopilaron los datos  etnográficos de la comunidad, a partir de una guía de 

entrevistas, nlisrna que  abord6 diferentes  aspectos de la vida del grupo: historia, demografia, 

cconomía,  ctc. 

I 

111 presente estudio  está  basado  en  información  cualitativa y cuantitativa, se realizó un censo 

levantado con l a  colabración de maestras del jardín  de nifios del lugar que  ayudó a determinar el 

ni~mero de  adultos  que  emigran, su lugar de destino. así como su salario,  estado  civil,  ocupación, 

edad.  escolaridad y sexo.  También se aplicó una encuesta  sobre tres barrios: Acatitla, donde 

predon~ina la religión pentecostés; Laguna, principalmente  católica y Tlatic en  su mayoría por 

tcstigos de  Jehová. La información  obtenida nos permitió contrastar los distintos n1anejos que se le 

c lan  ;I algunos símbolos de la identidad (vestimenta,  idioma,  costumbres, etc.), así conlo la influencia 

q11e puedcn tener los medios de  com~~nicación en  la vida cotidiana del indígena. A través de l a  

c~lcwsta se  dctectó el pOrcentajc.de personas  que poseen radio y/o tclcvisiOn, las horas  que  dedican a 

ellas, los tipos de programas  que ven y/o escwhan, así conlo el modo e11 quc los diferentes  grupos de 

individuos interpretan ciertos programas, etc. El levantamiento  de  encuestas se aplicci al diez por 

ciento  de los llabitantes de los barrios mencionados. 

Para obtener la información  cualitativa se realizaron varios recorridos  en la zona de estudio y trabajo 

de  campo  en la comunidad. En 1994, la tercera y idtinla fase de recopilación,  se  efectuaron  algunas 

entrevistas con el fin de profundizar  sobre  algunos  aspectos  relacionados  con los medios  de 

comunicación y el proceso migratorio  (situación  de los migrantes en  la ciudad y sus relaciones con l a  

comunidad  de  origen). 

I,os datos para esta  etnografía,  fueron  proporcionados por informantes  claves de la comunidad: 

autoridades,  ancianos,  mujeres, nligrantes, entre otros. 



1.11 primer capítulo de esta  etnografia  describe la regicin de la Sierra Nortc de h e b l a  y en especial a la 

comunidad de I’apatlazolco, situada al noroeste de la cabecera municipal de 1 Iuuuchinango, I’uebla. 

li11 CSIC capítulo se presenta la “Geografía y rccursos naturules” y ’ * E l  origen de l a  comunidad”. 

I l n  cl capitulo dos sobre  organización social describirkmos: “la poblacihrl” la cual es de 1541 

habitantes; ademris se  muestra como han disminuido las tasas de “La natalidad y nlortalidad”. 

Ih l t ro  de  este  mismo  capítulo  describirkmos  varios  aspectos  de l a  “Vida kmliliar”, en la que se 

conrcmplan algunas de las funciones  que  tiene el parentesco, encontramos la  participacicin de todos 

los micnlbros del grupo familiar que incluyen generalmente al padre, hermanos y primos,  donde 

cada 11110 de  ellos trabaja en las tierras de los clemás con l a  condicicin de q11c &os despuci-s los 

~1)~lIdCll. 

,Sin cmbargo, pese a la introducción de nuevos  cultivos  (plantas de ornato) para el mercado, la 

migración no se ha podido  contener I o  que ha contribuido a la transl‘ormación de la vida familiar. 
!, 

.l’amhiin csplicarhnos como se  mantiene  entre los  nahuas cle I’apatlazolco, l a  Iigura jerárquica de 

mayor importancia en la unidad fandiar es el padre, quien  organiza y controla  grupos de trabajo. A 

st1 muerte, a pesar de  que la herencia se divide por regular entre los hijos en partes iguales, es el hijo 

mayor quien lo sustituye  en  dichas  funciones. 

Dentro de las celebraciones de vital importancia  familiar, se encuentra el bautizo,  matrimonio y 

dcfuncih, las cuales se sellan, de manera  ritual. 

I ! n  cl apartado  sobre  “Vida de trabajo”, nos referirkmos a las actividades  econólnicas, sociales 

lallorales cle los nahuas  entre las que  encontramos: el cultivo del maíz, liijol, chile y llores  de ornato, 

las CIIIC se venden principalmente  en el Distrito Federal. Ims ingresos  obtenidos por  el indígena, 

sirven en algunas ocasiones para pagar 1a.renta de las parcelas que necesitan para sembrar. 



1% el capítulo  cuatro sobre “Organización religiosa” describirt2mos los cargos religiosos que  son 

desempeíiados por personas  propuestas por  la propia comunidad así como los cambios  ocurridos en 

el  notl lo ( l e  realizar los festejos. Anteriormente todos los habitantes  de la con1unidad solían  cooperar 

para atlornar la iglesia y hacer la comida, hoy estas  costumbrcs han  ido c~~~edantfo cn desuso  debido a 

I ~ I S  scctas protestantes  que han entrado a la comunidad. f 3 n  cuanto a los elementos nlrigico-religiosos, 

los nahuas creen en fencimenos sobrenaturales como los “nalluales” y las “brt~.jas”; en los aires, e17 

los cs~’ílil1Is tlc l o s  ccrros, de Ius  clIc‘vI1s y en las montoiias. nlislnos que puc..dcn ser benc.licos o 

malL.licos, a partir de éstos los habitantes de Papatlazolco han construido sus propias leyendas. 
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1.a regicin de la Sierra  Norte de Puebla forma parte de la Sierra Madre  Oriental; se localiza al norte 

del listudo de Puebla, principia al sur con los municipios  de Libres y Ocotepec, prolongándose al 

cste y al oeste; abarca desde los municipios  de  Chignahuapan, Zacatliin y I ulancingo hasta 

'l'cziutlin y l'lapacoya. 

- .  

Sobre est; eje, el macizo central de l a  Sierra se eleva a más de 2 300 metros  sobre el nivel del mar y 
dcsciende en profundos desfiladeros,  coladeras  que bajan 1000 o 1 500 metros. IJn poco  más al 
norte. la Sierra va p e r d i d o  su majestuosidad, se revuelven en colinas  que baja hacia las llanuras de 
I'ap;~ntla y Poza Rica. E l  macizo continila al noroeste penetrando en  el Estado de Hidalgo para 
proseguir hacia el norte. (Arizpe; 1973). 

13:)s diferencias en la altura  dan como resultado diversas condiciones  ambientales. El clima es  de 

pracicia con in\ierno  seco y de bosque con ten1peraturas frías y de gran humedad en las partes altas, 

doncte además es frecuente la neblina. 
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t i l  maci;lo poblano se  encuentra poco comunicado, por  vía terrestre l o  atraviesa tres carreteras, al 

surcste IiI tlt. I luan1ántla, Libres, Zaragoza (con clcsviaci6n a %acapuaxtla y Cuetzala),  Tcziutlán, 

hlartíncs de la Torre,  Nautla; al suroeste la de Apizaco, Zacatlán y Iluauchinango; al noroeste: l a  de 

I’achuca-‘l’ulatncingo (con  desviación a Tenango de Iloria y Santa Ana I Iueytlalpan) Huauchinango- 

Xicokpcc-Poza Rica. 

1-11 frente nlontañoso  recibe  lluvias  abundantes  (1,300 a 2,300 Inm). Durante los meses de octubre y 

junio hay secas; de  julio a octubre hay lluvias y existe un período  de relativa sequía  de abril a junio, 

de notrienlhre a marzo los vientos fríos del norte envuelven  con  nubes la sierra  haciendo  que llueva y 

I l o \ . i m t . .  1.a temperatura es poco  extremosa. Ba-ja ocasionalmente a 0°C en enero y febrero y no 

alcanza n1ás de 30°C en mayo y junio. 

1.2 EL I1IUNICIPIO 

IIIJA UCIIINANGO 

A doscientos kilómetros al noreste de la Ciudad  de  Mexico y a 1,500 metros de altitud,  se  encuentra 

el municipio de I luauchinango  que  forma parte de “la verlieIlte huasteca y veracruzana”. 

EL clima en lluauchinango es templado y húmedo,  se  encucntra a escazos 30 Km, de la zona 
semiárida  de la meseta y a menos  de 20 Km.  de  las regiones tropicales de bajas altitudes. Esto hace 
que existan  diversos rnicroclimas. Esta variedad de climas se refleja en la agricultura. Se encuentran 
t a n t o  cultivos  de tierras templadas o frías (lechugas,  coles,  manzanas y ciruelas) COIIIO cultivos 
tropicales (cafi, caña de azúcar,  cacahuate,  etc.); hay tambikn numcwos  huertos  de  aguacate 
alretlcdor de ,!a cabecera. Son múltiples los viveros de plantas de  ornato  como la azalea,  cidrelos, 
petunias,  entre  otras. Pero sea cual sea el microclima, el producto  básico  sigue  siendo  en  todas partes 
el maíz, que  permite levantar una o dos  cosechas al año  (Beltrán; 198 1 :3 y 4). 

1.a hidrología de la regicin tiene una importancia  económica, pues desde  principios  de siglo se instaló 

l l n a  pl:mta hidroel6ctrica en Necaxa, a 13 Km. de Iluauchinango, mismo que proporciona 

electricidad a l a  ciudad de  México. El oleoducto y el gasoducto  que van de los pozos  de Poza Rica a 

los alrededores  de la ciudad de México  atraviesan el municipio. 
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I I I  municipio de  Iluauchinango  en 1070 contaba con 240.07 habitantes por K1n2, por  lo que es 
considerado el más  poblado de todo el norte del Estado; tambikn es el cuenta  con el mayor nilmero 
de población indígena. (Chamoux, 1987:26) 

I 3  el centro de reunión  en el que  se encuentran  los  diferentes  grupos  indígenas, lo que  se puede 

constatar los días  sibados  que  es cuando los indígenas bajan a l a  plaza de I-luauchinango a comprar o 

Lwxier los  productos  que  cosechan.  Todas las calles  aledañas se llenan de comerciantes  instalados  en 

el suelo con su  mercancía puesta sobre una manta. La plaza donde transcurren las  transacciones  se 

convierte en  el escenario de multitudes de pequeñas y medianas  ventas y, de algunos consunlos  en el 

lugar mismo. TanlbiCn el día  de plaza es cuando el consumidor  encuentra los precios mas hajos, 

p t w  ciertos  productos  pueden  conseguirse en  las tiendas del pueblo pero ~nucho  mis caros, por lo 

q11c ;I nlcdiodía, las tiendas de abarrotes, las farmacias y los  expendios de bebidas de f luauchinango 

se encuentran  llenas de gente. 

'I luauchinango como cabecera  municipal, ha sostenido una relación con la comunidad de 

l'apa~lazolco desde el inicio dc su conformación. 

1.3 LA COMUNIDAD 

PA PA TLAZOLCO 

Al noreste de IIuauchinango se encuentra la comunidad  de  Papatlazolco,  situada  entre  dos presas, 

Tenango de las Flores ubicada al norte y Nexapa localizada al sur; rodeada por cerros de San 

i Antonio "I Iuitztepetl (espinero o zarzal), el Ztizicazapa  (cerro  chueco),  colindando al norte con los 

th-renos de Xaltepec y al este con Xaltepuxtla.. 

1, 

Papatlazolco  esta  ubicada a 1, 500 mm de altura  sobre el nivel del mar.  Cuenta  con una extensión de 

300 hectireas  de las cuales 200 son  destinadas al sembradío y 1 O0 para viviendas y caminos. 

(Mapa 2) 
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El tipo de asentamiento  existentc en la comunidad es  conccntrí~do. I lace dgunos afios las casas eran 

dc madcra col1 techo de teja o palma; actt~ulmcnte, debido a los  ingresos q11c aportan los  migrantes a 

st1 l i l m i l i a  esta puede  construir su casa con tabiquc y techo de loza. 131 ocasiones llegan :I ser hasta 5 

micmhros de una familia los que  mandan de $1  80 a $250 semanal o quincenalmente ( 1  992-1 993) 

para tincar sus casas  es por esto  que existen ya muy pocas construidas  con  madera y techo de paja. 

I'apatlazolco pertenece a la zona climática llamada tierra templada la que sc caracteriza por tener una 

icnlpcratura promedio anual entre 16 y 20 grados centígrados. ' 

I:! clima  es templado en la comunidad, del mes de ~narzo a junio hay sequías, llegando a vaciarse 

totallnent? algunos pozos de las casas por l o  que tienen que ir nacimientos de agua que se encuentran 

cerca clc I n  presa; otras personas van con vecinos o lilmiliares a que les regalen agua; en esta época 

los d h s  son asoleados y llueve poco en  comparacicin a otras estaciones del a h ,  pero l a  Ilumedad 

siempre es muy alta, gracias a 1.a cual la  vegetación es exuberante y el palmama es maravilloso. 
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Dc julio a octubre hay  fitertes lluvias por lo que se llenan los pozos y algltnos se llega11 a dcrranlar. 

El tiempo  de frío va de mediados  noviembre a mediados de n ~ a r m .  Masas de aire frío suelen cruzar 

la  regicin que se cubre  de  nubes  bajas  provocando  lloviznas frias y mon6tonas q11e duran sen1anas 

cnlcras. hay  días  cálidos y asoleados, el cielo es azul y las noches son claras y estrelladas. En tiempo 

de trio 1;1 temperatura llega a ser inferior 0°C provocando heladas que suelel: perjudicar gravemente 

los chilares y las plantas de ornato. 

131 cuanto a l a  vegetación de la zona proliferan árboles de pllitano, granada, linlón, naranja y 

guayaba los cuales son utilizados  cotno  complcmcnto  de su alimentación; el cafi, chile, plantas de 

azaleas,  gardenias, arraya'nes son la principal fuente económica del lugar. Los encinos, pinos, 

citlrelos los ocupan  conlo leña para cocinar y hay gente  que  durante  todo el año la almacena para los 

rncscs de julio a octubre  cuando hay fuertes lluvias y es difícil encontrar leña seca, los que tienen 

hastante la venden dando 1 O leños por $5.00. 

f i s i s tc~  tres riachuelos  que están ubicados  dentro de la comunicl;d y u n  río que  se  encuentra al oeste 

de la presidencia auxiliar, el cual  'en los meses de enero y marzo se tapa debido a los derrames  que 

hay 011 la presa de  Nexapa. 

IO 



1.0s animales domisticos son inyortantes en la econonlía  de l a  comuuidad, en las casas se crían 

gallinas, guajolotcs,  borregos,  cerdos y en algunas  casas tiencn vacas las que  se venden cuando 

;llglrna persona no tiene  dinero para comprar  maíz, fri.jol, chile, azilcar, etc.,  estos  animales tambikn 

so11 utilizados para salir de algún  apuro econcimico y muy rara vez son consumidos por la gente que 

los  cría. IJn día especial  en que  se  comen  estos anilnales es cl 30 de abril,  día  de la Patrona del lugar 

(virgen de Guadalupe). En todas las festividades se sacrifica una cantidad regular de  aves,  mismas 

que‘ \ficncn a subrayar la importancia de la cercmonia,  cuando la celcbraci6n es  de cierta magnitud se 

matan cerdos. 

111 itnico mineral que hay en la comunidad es l a  Pedrera, que e s  de  donde  sacaron piedra para hacer 

las cortinas de la Presa y para adoquinar las calles. 

ORIGEN DE LA COMUNIDAD 

Ofrecer una descripcih  de la comunidad de Papatlazolco es un tanto complicado,  pues  existen 

pocos documentos histciricos sobre su formación por lo que muy poca gente  sabe como se  formó la 

conlunitiad, los que más informan son las gentes de edad  (ancianos),  quienes hacen el relato de 

cuando se establecieron  en  Papatlazolco.  Cuenta un habitante del pueblo: 

q'hfe phrticarorr  nris  abrrelos y nris suegros que allíí por el ario de la Revolrrciórr  Mesicanrr 1910- 
1915 de vez err cmrrrlo llegaban los gringos aquí, pero no se les elrtertdía nado y pregrrntabarr los 
~)crscrrIos ¿ul, qrrP vielrelr?, 2qrrP quiererr?, ¿por quP vierrerr (I ntetlir?.  Desp~rPs que erlrpieznrr (I 

Ilegcrr Cabos, Coroneles, Generales, Ingerrieros p r o s  gringos y canatliertses qrre nrando traer el 
gobiertro de Mixico para  lmcer Irr Presa ya qrre rrqrrí 110 lrnbía gerrte capcrcitatlrr para retrlizarlr los 
qrre se distribqvermr por el Tejocotal, Necaxa, Tencrrrgo de Ins Flores y Nexapa, t r d m  picos, 
pdas, cnrretillm, nuíqrrirtns, clavos, alambre, nurcIl(rs, ntrrclras lrerranrientas para comtrrrir la 
prew , crqlri  110  conocíamos los clavos y el nrartillo,  prrro unr(rrrw col1 bejuco la nrdera, clrrmrort 
cortro r r ~ r o s  5 o 6 aios trrrbajarrrlo err la corrstrrrcciórt de Ir pres!str hicieron vías que rrsabart para 
Ilewrr  piedrtr de Ir1 pedrera para Ins paredes de Ir  presa de Nexapa, por Ins Colorrim de Hidalgo 
tnrrrbiPlr hicieron otras  vías para llevar  tierra (1 Terrango de las Flores para las cortirtas de In 
Presa " (presiderrte  aru-iliar j ,  campesino) 
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(’omenta Ricardo Pozas autor  de el libro “Los indios en  las Clases  Sociales de Mixico” que 10s 
indios a i’uerza de  escuchar tantos juicios desfavorables, ellos  mismos los repiten y en ocasiones han 

Ilcgaclo ;I convencerse dc que son así realmente. 

I A  Planta hidroelkctrica en  Necaxa construida primero por una compañía francesa y luego por  una 

canadiense, tuvo muy pocos beneficios económicos  sobre l a  región ya que no se le proporcionaba 

trabajo a los indígenas de las comunidades  aledañas a la planta. 

IJn campesino de la comunidad  de 29 años, comenta: 

“Indrrso rrlrorita 1 1 0  nos rlnrr trabrrjo en la conrpntiía de Luz, vierrerr (IC otros l r r h  y p q p n  su 
prresto J’ se los clrrn n ellos, no (I nosotros, a veces, crrnrrtlo tro se contpleta el personal con el 
trrrbrgo  corrtrntan a los (le aquí, pero, no de planta,  sino provisionnl. ” (Cnntpesino) 

1.0s lugares donde se expropió  en  muchos  casos se despojo a los indígenas de  sus tierras debido a los 

vasos y presas que  se  estaban construyendo se les reubicó en otras partes de la región tal es el caso 

cic I’apatlazolco, Papatlatla y Xaltepec. 

“Se sigrrid constrrryetdo esto, conto a los dos atios nncrnciaron que se qrritarn’ el pueblo  porque se 
iba a llenar de agrm y en ese lrrgar se encontraba la iglesia, y I r  presidertcin de Papatlatla, dieron 
cotno tientpo para desalojar esos dos arios, al pasar, que regresan  y al ver que la gente seguía ahí 
rlierorr colno plazo 10 dím, pero la gertte no se salió, erttofrces los ingenieros que dejan  strlir agua 
(le Irr conrprrerta para que se asustaran y desalojaran el Irrgar, entonces si creyeron y m o s  se 
frreron prrrn  Prrpntlatla  y otros se quedaron aqrrí en P(rpat1azolco ”. (ntaestro) 

Antes de que se dividiera Papatlatla y Papatlazolco, era fácil ir de un lugar a otro, porque no había 

‘agua y se cruzaba fácilmente, ya con la presa se tenía que  dar  mucha vuelta para llegar con el 

prcsidente auxiliar; por eso las autoridades  de  Huauchinango dijeron que se dividiera en tres 

colonias, I’apatlazolco, Papatlatla y Xaltepec. 

I 

“Cotno quien dice aquí quedó cotno una colottia de Papntlrrtla que significa “hoja que no tierre 
rrrsgarlrrrn”, “hoja entera”,  pensnrrdo en conto ponerle dijeron ¿porque no rasgantos la hoja 11 la 
nritrrrl? Entonces  quedó Papatlazolco rrn corte de la Papatla, es decir I ro jc r  rasgada  Papatlazolco, 
el nombre lo brrscó In gente ntayor de ese tiempo”. (cantpesino). 

13 
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 COI^ I’apatlazolco era colonia  de Papatlatla ordenaba cl presidente que los primeros fberan a hacer 

trahajos a allá de faena, pero como  dicha  comunidad ya era ~ n a  colonia  aparte , la gente ya no quería 

ir :I hocer trabajos, así duraron un tiempo yendo  y viniendo, pcro, desputk c~npezaron a haber 

problemas, más graves porque la gente  empezó a pelear y otros  a matarse. 

i. 

“Cucurrlo tlecía el fiscal que Ilevdramos tmyordottto, esqrrittero, todo lo qclerírrtr sacar de aquí 
prra crllrí trarla para ncd, por eso ltcrbiu problenras y pleitos porqrre  clecirlierott los crtttiguos ya tto 
lrrrwr trahnjos nlld sino trnbnjar lo de nquí, lo de ttosotros.” (cnrttpesino). 

“Aqrri t w  Irrrbin presidertte,tuuln rnris Juez paz  y 110 lo clejnbajr frrttciottrrr los de Pnpatlrtla, no 
qrrrrirrtr. qrre tuvit‘rrrtnos  nrnttclo por eso había grnnrles problettrns etttre la gente.” (Presicletrfe 
n m - i l i w  y cnmpesitro) 

1’. < ~ I : I  . 1020-1 925 ya se tuvo  picsidente  auxiliar en Papatlazolco, porcpc las autoridades  de 

f Iuauchinango se dieron cuenta de l a  necesidad que había de  que esta comunidad contara con su 

propia autoridad, para evitar pleitos y muertes, por lo que  empezaron  a construir la escuela y la 

iglesia. Iza presidencia auxiliar hace como unos 35 años que l a  hicieron,  con el tiempo se ha ido 

1i)rmando m i s  grandc ‘:! pueblo. 
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II  ORGANIZACION SOCIAL 
2.1 L.4 POBLACION 

1 A  poblacicin de Papatlazolco se estima  en 1 541 habitantes, apro>iimadamente, de los cuales 1187 

son Iilingiies y 354 monolingiies (294 personas hablan el español y 60 náhuatl), según el censo 

rcalizado cn el período de 1992 - 1993. La mayoría de los pobladores son nativos del lugar. IJay 

cmigracihn pero su índice es muy bajo. Agrupada la población por grupos  de  edad,  tenemos la 

siguiente clasificación: 

It 

DISTRIDIJCION DE LA COMUNIDAD DE PAPATLAZOLCO 
POR GRUI’OS DE EDAD 

GRUPOS DE TOTAL, GENEROS 
EDAD MUJERES HOMBRES 

4 AÑO? 200 93 107 

5 AÑOS 

533 264 269 15 -44 AÑOS 

46 30 16 

6 -  14 AÑOS 153 78 75 

45 A MAS ,\ÑOS 
1541 865 676 TOTAL 
609 400 209 1 

Del cuadro  anterior se  desprende  que la distribución de la población por sexo  es casi equitativa. De 

los 15.1 1 habitantes de la comunidad 676 son hombres y 865 mujeres, l o  que da una diferencia de 

189 mujeres más que hombres. Situación que posiblemente esté relacionada con el fenórncno 

migratorio. 

Asimisnm, la conwnidad  de Papatlazolco esta  dividida  en 21 barrios de acuerdo al censo realizado 

CII IO02 - 1993, aunque los habitantes identilican  a cinco barrios como los más importantes, de 

acuerdo con el nimero  de pobladores, estos son: Acatitla, Centro, Laguna, Juárez y Tlatik. Algunos 

nombres de los  barrios son puestos de  acuerdo a alguna característica del lugar; por ejemplo: 

1.5 
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DISTIIIBUCION DE LA COMUNIDAD DE 
PAPATLAZOLCO  POR  BARRIOS 

Akalomantitla 
Acatitla 
Centro 
Colacuitlahua 
Cuitlapa 
El ocote 
I Iueyeotle 
J uárez 
Kokorralco 
La laguna 
La mesa 
1 3  pedrera 
Nexapa 
Otlamayalco 
Tlamaya 
Terreno de Tenango 
l'latik 
Tlatilpa 
Xochititla 
Xaxocoyitic 
Zempoalahtongo 
Total 1541 hab. 

I ,  

HOMBRES 

11 
135 
96 
18 
22 
36 
8 

60 
8 

89 
10 
43 
52 
23 
7 
2 

48 
43 
28 
27 
3 

4 
84 
90 
31 
28 
46 
41 
65 
9 

78 
7 
96 
40 
26 
10 
6 

69 
37 
25 
29 
6 

MUJERES 
" 

TOTAL 

15 
219 
186 
49 
50 
82 
49 
125 
17 

167 
17 
79 
92 
4 9 
17 
8 

117 
80 
53 
56 
9 

Del cuadro  anterior se desprende  que el barrio de Acatit la es el mis grande por  su  nilmero de 

habitantes, siguikndole el Centro, Laguna, Juárcz y Tlatik. Los dos barrios más  pequeños son 

'l'crreno tie .Tenengo y Zempoalahtongo. 
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P o r  o t r a  parle entre los barrios existen relaciones de parcntesco, cle carácter religioso, económico y 

ctlucativo. 1)c parentesco cuando los hijos de un matrimonio contraen nupcias y pertenecen al mismo 

barrio o a  otro.  Cuando  los  que contraen matrimonio son de distinto barrio, la residencia es 

patrilocal; cs decir,  cuando un hombre se casa con una mujer de otro lado no va a convivir a l a  casa 

cic sus suegros; por  lo regular es la mujer la que  abandona su casa. 1;s religioso en el Inomento en 

q t ~ e  los barrios se agrupan  de  acuerdo al templo que esti a su alrededor. EconOmicos por los 

comercios que hay en los barrios grandes, así conm el educativo por las escuelas  que se encuentran 

en algtrnos de Cstos. 

2.2 NA T/i L IDA D Y MOR TAL IDA D 

l i l  í d i c e  de natalidad en la comunidad  es  aproximadamenle de 45 niños, es decir el 2.9% anual de 

los 1 S41 habitantes. 

[)e acuerdo a los datos  obtenidos  sobre el control demográfico existen  antecedentes  que señalan que 

;1 partir de 1950 se  empezaron a dar plriticas sobre planilicacicin hmiliar  que consistían 

principalmente en orientaciones para evitar los embarazos no deseados, pero no lograron el dxito 

deseado, es a partir de 1980 cuando ya se registró una disminucihn en  la natalidad por influencia de 

vltrios filctores, entre  ellos:  a la situación precaria en que viven las familias nrilluas, recuirdese  que 

los ingresos alcanzan s61o dc $ I80 a $250 a la semana o a la quincena; las campañas  de 

planificaci0n iamiliar  que se dan en la comunidad  cada  seis nxses o cada año, el DIF una o dos 

personas a  dar pláticas y métodos  anticonceptivos  a las personas que lo solicitan. Nu obstante, hay 

mujcrts que creen es pecado cuidarse y Dios les puede castigar vinikndolcs henlorragias a las 

mujeres que  toman pastillas o se colocan el dispositivo.  Se necesitan establecer estrategias que 

I\1oliven, orienten  e informen adecuadamente a los distintos scctores de l a  poblacihn. Una 

calnpcsina dice lo siguiente: ’ 

i 

I 
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1311 la Inedida en que las comunidades se hallan en una relación 1nás estrecha  con e l  mundo urbano, 

empiezan a circular  nuevas  ideas  sobre la contracepción. Como reserva de mano de obra para la 

ciutixt. el mundo indígena ya no ofrece a sus hijos las condiciones de una vida modesta pero segura. 

Por  eso, l a  migración tiende a convertirse en l a  ilnica soluci6n a las clilicultadcs econcimicas. 

1 1 1 1  el análisis de l a  mortalidad, de los últimos allos se seííala que  aproxinladamentc 1 1  personas al 

aiio fallecen y Ins causas  principales son: por ahogamiento, ciesnutrición,  dcshidrutacicin, 

tuberculosis pulmonar y disenteria  fulminante. Dentro de l u  mortalidad i n l i l n t i l  una de las catlsas se 

debe a la delicicnte calidad en la atención del parto, ya clue suelen  atendcr a las mujeres cmbarazadas 

las parteras empíricas,  personas  que no tienen la capacitación mínima necesaria que se requiere para 

evitar o detectar con~plicaciones durante el alumbramiento. 

I k n t r o  de las enfermedades más frecuentes que se presentan en esta comunidad de Papatlazolco son 

las  inrecciones  respiratorias  agudas,  debido a los  canlbios bruscos de temperatura  que ocurren y a la 
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dciicicntc informacicin sobre las medidas  preventivas clue se  deben de tomar para evitarlas o para 

rlisnlinuir sus  complicaciones,  que llegan a  ser  de fatales consecuencias. 

1 . a  desnutrici6n también es uno de los graves  problemas  a l os  que  se  enfrenta esta comunidad, la 

~niscria se rctleja cn la deficiente  alimentación aunado a las escasas condiciones higiénicas en  las 

que viven, no es raro encontrar  con frecuencia problemas  diarreicos. 

I 

1.1s e\ilcnte que I’apatlazolco necesita urgentemente 1111 servicio  de salud que  combata  enfermedades 

[an ancestrales conlo las gastrointestinales y la desnutricicin, y provea cuidados  elementales  a las 

nwjeres  durante el embarazo, el parto y  postparto al  igual que a los rccién nacidos. Los servicios 

Inifiicos pcricidicos, la higiene y nutrición reducirían l a  tasa de mortalidnd. 13 médico m á s  cercano 

sc‘ cnct~c~ltra en ‘lenango  de las Flores, pero, l a  gente del lugar no acude a consultarlo porque l a  

tcl-apia migicii de los brujos está  arraigada, y porque tienen la idea de  que la atención nlédica y l a  

compra de medicinas no esta al alcance de la economía  doméstica, idea infundada, puesto que los 

h j o s  cohran cantidades m ~ ~ y  altas (en efectivo v en especie). 

AIgun;ls personas seiialan que no quieren  acudir al médico por el nlal trato clue reciben de éstos. 

]’est‘ a e l lo  algunas  personas  acuden a l  centro de salud de IIuauchinango.  Comentario  de una ama  de 



I)clitlo ;1 los InCdicos clue en la mayoría de los casos no e s t h  capacitados para  tratar con la 

poblacicin indígena, los campesinos de Papatlazolco ternen ir con el doctor,  debido al mal trato que 

reciben j r  a l  rechazo de que son objeto por parte de Cstos. 

i i l  parentesco en I’apatlazolco se reconoce tanto por línea paterna C O I I ~  por línea materna; los 

bicncs, los derechos y deberes de las personas se transmiten en forma igualitaria. 

I 

1.3 lilmilia es una unidad de producción y de  consumo, el padre, los hijos y l a  madre participan en las 

t a ~ u s  dc redolección de  frutos,  arado y siembra de la tierra; l a  familia es una unidad económica, con 

IIIILI divisicin  por sexo del trabajo,  (actividades  realizadas por los Ilolnbres y actividades  efectuadas 

por las mujeres). 
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Unidn Funlilicrr 

No obstante,  se  observa un cambio  de  actitudes  entre  algunos  jóvenes,  comentario  de un campesino 

y estudiante de secundaria: 

Sea cual sea el modo de unión,, se forma una familia  nuclear  que representa tres características; 

nwjer y marido  están  unidos por deberes recíprocos, abarcando,  ciertos  principios de la división del 

trabajo; l a  familia  nuclear  tiende a la autonomía  económica y forma parte de la familia extensa. 

Las familias extensas  sostienen lazo? mucho más fuertes  con  ciertos  parientes  cercanos  que  con el 
conjunto  de los parientes. Es decir,  está integrada por los ascendientes  inmediatos de u n  individuo, 
más los de la esposa, la igual que las familias de  sus  hermanos y hermanas y las de  sus  cuñados 
(Chamoux;l987: 108). 
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I*:n la familia extensa, la ayuda se manifiesta  en forma más  frecuente,  cuando  se encuentran cercanas 

las casas. 1.a familia  extensa  ayuda  principalmente en prkstamos o en prohlemas con las autoridades 

como el tener que  cooperarse para sacar a una persona de la cárcel de I-Iuauchinango por haber 

comctido algi~n delito o para ayudarle a pagar dinero  que pidici prestado para sembrar y que a veces 

p o r  las Ilc‘ladas no se dá la cosecha;  debido a lo cual la familia tanto del hombre con70 de la mujer 

ayt~dan a pagar la deuda. Por ellos a los Papatlazolqueííos les gusta tener tnuclla  lilmilia; tambiCn 

existe la ayuda para pagar los estudios de hermanos,  sobrinos, etc. 

I I n  campesino  dice lo siguiente: 

‘ b . 4  r r r i  rtre grrstrr ayudar a la gente conro a rtri  cur’inrlo yo le pcrgrre SIIS estrrrlios clestle qrre tetrícI 1 I 
(rtios, lo vestí, le clí de corner, lo ayude a todo lo qrre prrtle, crlrorrr vive err Pozcr Rica y tierre rrtr 

tdler ttwchrico, sierrto  borrito porque rrproveclrd lo 411~‘ trtro le rlici. Si crlgrírt fatrtilinr posee tierras 
y rrrcrsitrr nyrrrla, trnta de corrtrntar a la firrlrilirr  prrrcr que le ay11de. Crrrrndo se hace rrrttr fiesta y 
sohrti cottrirlrr se reparte  prirrcipaltttente errtre los fkttriliares. ” 

Por l o  t a n t o ,  en una  econcimia donde  siempre falta el dinero la posibilidad de compensacicin  en 

cspccie 1, bajo ciertas  condiciones el trabajo representa ciertas  ventajas. Por ello,  entre más nunxrosa 

sea la filtnilia extensa, más se podrá  contar  con  ayuda. 

Idos habitantes dc las comunidad,  dicen,  se prctica (tanto la endogamia se casan  generalmente  con 

gcntc del mismo  pucblo),  como la exogamía  (nntjeres aue  se casan con l‘uereños) aunque  cuenta la 

gente que,  antes  los  matrilnonios se realizaban con  quicn los padres de ella digieran  debido a lo cual 

se casaban n u y  jovenes  de 12 a 13 años, y sin haberlo tratado con anterioridad por que  se veía  mal 

que hicieran esto. A cual  comentaron  algunas  jovencitas: 

“Cirrtr tic1 le dice N rrr i  nrarrrci que me case n jirerza con lttr wruclraclro de Xoclritltepec qrre tierrerr 
mrrclro ditrero, pero nri ttramci ya sabe lo qrre se srrfre  cuarrdo se casa rrtro N la frrerza  dice qrre no, 
por qrre ellcr ya sabe lo que es eso y tro quiere que yo  pcrse por lo tnisrno. Yo le digo N rrri  tía qrre ore 
deje escoger cot1 el que yo quiera casarnre.  Por eso aqrrí partr  plrrticnr  cot1 ut1 ttrrrclrnclro primero 
tierrerr que ir a pedirla por eso las tturclraclrns se vntr de srrs C ~ S N S ,  por qrre sus prrpcis no Ins dejan 
pkrtiLwr  cot1 los trrrrclrnclros. ” 

I 

1 3  
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I .os hi.jos I1ilcidos de una pareja mixta se integran plena y totalmente al pueblo, basta con que uno de 

los padres sea de la comunidad para que los hijos sean considerados como Papatlazolqueiios. 1% la 

prictica cotidiana la gente  tiende a lltilizar el patronimico  paterno, s i n  que le siga el de la madre 

an tc . l~~~~~i~ndc , IL .  a &tos "los" Ju,' A ~ L ,  . . "los" Morales. En la comunidad la mayoría de l a  gente 

acostltnbra ponerle a  sus hijos nombres  cristianos,  de  acuerdo al día en que  'nacen,  asignados  de 

xucrdo a l  calendario y en caso de no agradarles  se escoge de los días clue  le siguen. La m y r i a  de 

las personas 1It:van nombres  en español es r a r o  encontrar  nombres en náhuatl. 

1 

I 

1.a  gcntc del lugar comenta  que es importante  se les reconozca por apellidos ya que antes no se 

acostumbraba !,registrar a la gente. En  la actualidad tienen que  mostrar el acta de nacinliento para 
I'e* c1 1'. t ~ a r  trámites,  tales  como: inscribirse en l a  escuela,  transacciones cc.:;1c-.rciales, contratos laborales 

!' o t r o s .  listo se di6 a partir de los  requerimientos prácticos de inserción en la sociedad; para ellos el 

i ~ l > ~ l l i ~ l t )  cs I O  C ~ U C  listado  reconoce. 

I lay gcntc que  designaba a sus vecinos  con  nombres en  nálluatl de acuerdo al lugar en  que &tos 

hahitahan o por a l g ~ ~ n a  característica  que tuviera el lugar en donde vivían,  cotno el encontrarce cerca 

& I  lltgill LIC. u t 1  río, u n  cerro,  rodeados de árboles, es decir,  de cierta forma describen  a la  comunidad 

~coErilic~rt~letlte; algunos  de  estos  nombres son: Xochititla, lleva este  nombre por encontrarse cerca 

del ccrro por donde tra.jeron a la Virgen de Guadalupe; I,a laguna, se le reconoce  así por estar cerca 

de u n  río. 
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2.4 COhlP.4DRAZGO (FOKhL4 DE PARENTESCO RITUAL) 

J : A C  scri;~la tocios l o s  grandes aconteci.nientos del ciclo de vida de los papatlazolqueiios: bautizo, 

prinlera con~unicin y matrimonio,  principalmente. 'lambitin se realizan compadrazgos en ocasiones 

tales como la bendición de la imagen de un santo, la construcci6n de una  nueva casa o la bendición 

c'n la iglesia, de 1111 niño enfermo para acelerar su alivio. El invitado al contraer una nueva relacicin , .  
dc prcntcsco ritual se convierte en padrino o madrina del niño, niña u objeto de la ceremonia. Es ,;!, , 

costumhre elegir personas del sexo opuesto al del ahijado;  es un Imnor ser invitado de padrino, entre 

conlpadrcs j m á s  se  debe negar ningiln tipo de favor sea cuál tilere éste. I 

- .  
,: -. 

, -  

.. ... .. 
I _  

,, 

". 

: i.: * 

1.0s padrinos de  nntrimonio son los más  importantes, el que acepta estc k o  pasa por tradición a ser 

padrinos dc los  hi,jos, están  obligados  a regalar la ropa de l a  pareja y despu6s de los hijos al igual 

q u e  debcn encargarse de los gastos  de la  celcbracicin. Jamlis sc escogen como padrinos de 

n1atrimollio a personas solteras, viudas o divorciadas pues, éstos no cumplen c o n  los requerimientos 

qlrc la iglesia establece. 

I 3 1  elegir un padrino lleva sienlpre  con interés la bilsqueda de ciertas ventajas tanto por parte de los 

padres como  de los padrinos, consideran que con  ellos tienen un status social y económicos mejor. 

I<azbn por la cual se escogen  como  compadres  a personas de  Tenango  de las Flores o Huauchinango, 

);I que consideran tienen un mejor nivel  econcimico que el que ellos tienen y pueden ayudarlos en 

algi~n apuro o cuando el niño (a)  crezca darle estudios en caso de que los padres no puedan ayudar a 

l a  cabeza de la familia a  conseguir un mejor  empleo.  Tener  compadres mestizos es conveniente ya 

que estos pueden  ayudarlos a colocarse en forma favorable dentro de la sociedad regional sin excluir 

;I las personas qw viven dentro  de l a  misma. 
I 

I lay quienes prefieren a compadres indígenas dicen que cumplen Ine.jor con sus deberes que la gente 

tic razbn, este  compadrazgo casi siempre une a personas de diferente nivel socioeconómico en la 

comunidad,  aunque  también hay quienes prefieren como  compadres  a  familiares para unir mBs sus 

lams. 1 3  decir, l a  elecci6n de un compadre responde a necesidades diversas. En primer lugar, intenta 

crear en la comunidad una red solidaria que aporte el individuo una seguridad garantizada por  el 
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I’WI invitar a u n  padrino o nmirina se siguen ciertas reglas. E1 interesado visita a los elegidos, 

IIevmtlo 1 1 1 ~  botella dc licor (aguardiente) y pan,  principalmcnle; nunca se ;tborda el asunto de 

i i t m c . d i n t o  se  considera como mala  educación,  primero se entrega la botella y el pan, se le ofrece un 

~ r a g o  al visitante, platican sobre varios temas insinua~~do el asunto por el qui se ha ido a vcrlos, 

atl~lcluc de antcn~ano ya se ha infornlado a alguien allegado a ellos,  quien les avisa  que se les va a 

i l t \ ’ i t i l r  a ser  compadres, de forma  que al hacerse la petición ya se  sabe que sera aceptada  evitando así 

1 1 ~ 1  negativa. I31 siguiente e-jemplo fue hecho por un campesino: 

1-:n la elecci6n de los padrinos,  domina,  entre  los  habitantes del pueblo, la bilsqueda de  cierta calidad 

~ 1 c . l  cotnpadrazgo, para garantizar SLI eficacia. Para ellos, no basta con establecer LIIM alianza ritual. 

I h b i P n  1 ~ y  clue asegurarse  de  que  se cumplirin l o s  deberes  respectivos. 

Se  acostumbra  que padrinos de matrimonio  sean también padrinos de bautismo del hijo de los 

al1i.jacios. 1.0s niííos reciben el bautismo  alrededor del primer a170 clc edad con el bautismo  se borra 

en la nlancha del pecado  transmitido por los padres y es LHIO de los muchos requisitos para cumplir 

con la ley de Dios. N o  siempre se elige a los padrinos  de boda con10 padrinos de los hi.jos, pueden 

buscar otros  padrinos para bautizar a los hi.jos siguiendo las normas  establecidas como paw invitar a 

un padrino de boda. E s  frecuente que elijan mestizos para padrinos de bautismo  de  sus primero hijos 

en sustitucibn de los padrinos de boda. Los padrinos  de  bautismo regalan al ahijado un  ropcin de 

rnangn larga, paííal de franela  con  adornos de mariposas, falla (gorras)  de satín del color tie l a  bata y 

cncilna moños de varios colores.  Comentarios  de una campesina: 
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Si le bautizado es niiía,  el padrino l a  sostiene  en  brazos  durante la ceremonia  de la iglesia; si es nifio, 

I n  madrina la sostiene. El padrino paga al cura  que  celebra el rito. 

Ikspu& del bautismo, hay una celebración en casa de los padres del niño, fiesta que puede ser más o 

 enos os grande. Asisten los padrino, parientes, amigos íntimos y otros  compadres de los padres del 

n i f i o .  

131 la mirada  de l a  habitación principal de l a  casa de los padres  encienden  incensarios para celebrar 

el  rito; el lavatorio de nlanos de los padrinos. La madre  carga al niño  enredado  en el rebozo y 

sqstiene una palangana  con agua (en l a  que flotan flores), un jabón y una  toalla. El niño sostiene una 

vela encendida. El padrino toma el jabón y se lava las manos en la palangana y enseguida l a  madrina 

hace  lo mismo. Entre tanto el padre del niño lo sahúnm- Al terminar el lavatorio el padre ofrece el 

jab6n al padrino para que lo use en su casa. Con esta  ceremonia  se lava el pecado de los padrinos, 

que ahora ya pueden cumplir  con la obligación de educar  cristianamente al nifio hasta que llegue a l a  

mayioría de  edad. Idos padrinos tienen la obligación de educar al ahijado como si  fuera hijo propio. 

I I a n  txistido  cambios  en la forma de celebrar el bautismd,  aunque  estos han sido  mínimos. Para 

ilustrar los siguiente una campesina y un m7estro dicen: 

“.4ntes los nrttiglros por  costumbre le pottian a uno antes de entrar un collrr de flores 
bbXoclripare”, y tantbién le daban a uno crtt vaso de refitlo que se tetricr que tomar de sopetótt, ya 
atlerrtro otro vaso  de refino  para que después sirvieran (le comer y a estar tontando hasta que se 
acabara  torig la bebida. Se tocaban doce sottes que  tenia uno que bailar antes de entrar a la casa, 
tnmbiktt se acostmtbraba a lavar las manos al compadre y In cotnodre con 1111 pailrelo  nuevo, 
tnmbién se secnbnn algunos familiares. Se ncostrrntbraba que n los padrinos se les diera rrnn 
pieza de gwjolote y a los rletnis invitarlos no. AI termittar la fiesta uno se Ai In mano, lo que 
sigrtifca m a  forma de ngratlecimiertto y satisfaccio’n de ambos kmlos por ser conrpndres *’ 
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I lna VL'Z lavadas las ~llanos, los padrinos entran a sentarse  en bancos, sillas de J W ~ ~ I X  o ca jo~~es  que 

t c t y m  e11 la habitación: los padres del bautizado les ofrecen una gran cazuela  de guajolote que 

~ .cscr \m ~ ; I I . ¿ I  con~ct a l  din siguiente con los demis platillos que rccibirin en  canlbio de l a  ropa clue 

tegalaton a l  bi1utizdo. AdetnAs de recibir botellas  de  aguardiente,  ramilletes'de flores y cajetillas de 

cig;uros. I .a comida  comienza  con cafC y pan, y siguen con mole y tortillas. 

Sc g l t a r d m  t o d a  clase de  consideracioncs a los padrinos, que pucdcn con~ct solos o en la compaiiía 

de los compadres. AI tCrmino de la comida  se  siguc  con la bebida,  empezatldo el padrino p o r  

servirse un  trago de aguardiente;  ofreciendo un trago al conlpadre y luego a los demás invitados; 

terminada la botella, la madrina  comienza otra ronda  despuzs  de  ella  sigue l a  comadre y luego los 

i~~\,itados. 1:s costumbre  que los hombre beban prinlcro, así bebiendo  charlando y bromeando se pasa 

cl licnlpo hasta q11c se termina el aguardiente y cada  quien parte para su casa. 

< '0111R4 DRAZGO  DE  MA TRIMONIO 

SL' c o ~ ~ s i ~ l c r a  como una especie de prueba que tienell los desposaclos, prueba de la que  depende  que 

cot~ti~~ilcn unidos y se  casen civil y religiosamente una vez que la hayan pasado en armonía. La 

scparacitin y el abandono  surgirán si no se avienen en Las 'relaciuncs conyugales; o sea cua~~do 

oc11ttc11 conflictos,  discusiones,  cuando el novio resulta perezoso,  cuando  alguno de los cónyub- u 7 es 

lu l l ) '  ccloso. etc. 

I 

1.0s primeros dos o tres años son de prueba; es frecuente que el marido  abandone a la mujer, aim si 

se tiwe 11no o d o s  hijos, y se vaya a vivir con otra más  joven, o que la mujer  abandone al marido y se 

~ l y a  a v iv i r  con su padres o con otro hombre:  Ocurren  demandas  antes las autoridades de la 

con1unidaci cuando hay engaños o mal trato. 
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f , a  especie  de noviazgo consiste en la atraccibn mutua  entre los jóvenes  cuando caminan por  el 

puehlo, por huertas y solares.  Cuando el muchacho le “echa el ojo”  a una joven y si ella corresponde 

al muchscho,  éste  avisará  a  sus padres para que envíen a la pedidora  a  hablar  con la familia de la 

no\,ia. 1 3 1  la Ppoca  en  la que el joven  empieza  a  gdantear a las muchachas ( 1  5-17 años)  se dice que 

ya quiere  compañera. 

Corlsiste en la visita que hacen los padres y familiares del novio  a los de ia novia, llevando a la 

pedidora junto con los regalos  (refino, tamales y pan). Esta visita es para que los padres de ambos 

jovenes  se  “emborrachen” lo cual sucede en l a  mayoría de las  veces;  también para que los 

muchachos intcrcambien regalos (anillos,  listones, rosario, etc.) y queden  comprometidos para que 

dcspucs, en una fecha que varía entre  uno y cinco meses  se realice l a  boda. 

I,a fecha de la boda fijada en la fiesta anterior varía de acuerdo con el dinero  que poseen los padre 

para hacer los gastos  que implican la ofrenda  a la novia; consiste en cuatro huacales o chiquihuites 

llenos de pan, vino refino, refrescos, según lo que pidrin los padres de ella. 

1,os indígenas consideran la época del noviazgo como un periodo de prueba durante el  cual los 

novios se tratan: el muchacho ve como  se  comporta la muchacha si conoce bien los quehaceres del 

hogar, si sabe  cuidar  a sus hermanitos y hermanitas,  como  es su aptitud para el trabajo. La  muchacha 

no tiene por qué dar su opinión; sin embargo, prefiere I n  muchacho  que tenga fama de trabajador, 

que no beba y que  provenga de una familia donde  se ve que tratan bien a las mujeres, se les alimenta 

bien, se les viste bien, etc. Es decir,  además de la atraccibn amorosa lo que  se toma en cuenta es el 

~ cumplin~iento  de los deberes  de  ambos. 

29 



I lay diferentes  maneras de contraer matrimonio pero la más común es cuando se inicia una serie de 

\isitas cntrc los padres de los contrayentes acompaíiados a veces, de un intermediario (pedidor - a). 

Idas !.miliar intercambinn dote y tienen dos  celebraciones, una en casa de los  padres de la novia 

antes del matrimonio y otra en  casa  de los padres del novio después  de  consumado. Casi siempre  se 

realizan dos  ceremonias, una civil y una religiosa. Esta celebraciones  se evitan cuando  es robada la 

muchacha;  algunas veces la pareja se va de la comunidad,  otras  simplemente  de su casa.  Cuando 

esto llega a succder los esponsales  van  a  casa de ella a pedir perd6n por haberse fugado. 

Las gestiones de  matrimonio  se inician cuando el muchacho ihforman a sus padres su intención de 

casarse, preguntando éstos si ha pensado  en alguien y el joven  da el nombre de la elegida. 

A los  catorce años más o menos, la muchacha  es considerada casadera. Los muchachos  empiezan  a 

buscar esposa al llcgar a los diecinueve o veinte años. Los padres del muchacho buscan un 

inkmnediario o pedidora (o), que por lo general, es una mujer  anciana  no necesariamente 

enlparcntatla con  alguno de los novios. Se busca a una persona que  pueda  expresar los deseos del 

muchacho  con  todo el respeto debido. El intermediario habla a solas con los padres informándoles 

que la muchacha tiene un pretendiente. Muchas  veces  esto  no  es mis  que un mero formalismo, pues 

‘ los padres de  tiempo atrás  han  acordado el matrimonio de los hijos. Otras veces son los interesados 

los qut‘ toman la decisión. El pretendiente  puede hablar con la muchacha  cuando  ella va por agua o 

a l  mercado. Se  encuentran  a  escondidas y deciden casarse. Días después  de la visita del 

intermediario, los padres de la muchacha  toman una decisión tras consultar  con  quienes se interesan 

por la felicidad de la muchacha. A la segunda o más visitas del intermediario los padres dan la 

repuesta. Si aceptan,  continúan los trámites. El siguiente  ejemplo fue proporcionado por una 

campesina y una  ama de casa: 

I 

451rlrrí se ncostrrmbrn qrre el nrrrcllaclto vqvn n In casa de In rlovin pnrn perlirln o que ntnnde a 
nlgrriert n In qrre le pngnrt, nosotros le decimos In perlirlorn, porque sabe Irnblnr mry bonito, les 
lrnblrr ;z los pnpds (le In ttrrtcltncltn cómo se formó In tierro, el cielo, Ins estrelins, {le por qrré se 
(lube rrtro (le cnsnr, mi Irme pensar n los setiores qrre lo qrre dice es verdnrl, por eso accede n que 
wre/vrttr a pe(lir  otra vez a la ntlrcltnclrn, IU que va rrms tres o crrtrtro veces ltnstn que ~n t d r n c l r n  
acepte. Dejnnrlo pnsnr un ntes y vuelve n ir In serioro, toca y hnbln con el pnpd de In novia y éste le 
[lice qlre le va  pregrrrttnr a SLC Ir si se quiere casar colt el tnrrclrnclro. ” 
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' En este  compromiso  de  matrimonio los padres de la novia no dan respuesta inmediatamente, por lo 

~ L I C  ponen pretextos, por ejemplo que no les ha dado la repuesta la muchacha, l a  tercera vez que va 
I 

l a  pcdidorarsa los quince  días, igual la cuarta vez, hasta que se  dice  que  acept6 la muchacha casarse; 

entonces la pedidora va a la casa del joven  a decir  que  aceptaron  que se  casen. 

1.0s dias que va  la pedidora son los jueves o domingos, porque dice la gente que son los días  santo y 

los detnis son los  días  malos y estos  días no  lo pueden  aceptar, se cree  tambiin  que si  la Inuchacha 

sc casa en estos días  malos  puede  salir floja o engañar a su marido, y en estos dos días no.  Ya con 

plena seguridad,  los  padres  del  muchacho  comienzan  a  tratar  con  los padres del joven. Puede haber 

varias v,isitas en las que  el' padre del pretendiente procura llevar una botella de aguardiente que 

comparte con el padre la muchacha. Si se va a celebrar el matrimonio,  es necesario fijar la fecha, 

llevar la dote  que el padre de la muchacha pidió y decir también donde residirá la nueva pareja. Lo 

comiln es  que la pareja inicie su vida matrimonial en la casa de los padres del esposo. Una ama de 

casa y campesina dicen lo siguiente: 

"El din que se aceptó casarse se va a casa de la prontetidn, en donde el padre de ella dice lo que 
quiere; que pueden ser LINO o dos huacales del pan que el indique,  tres o nuis guajolotes,  unas 
quince o veinte cajas de cerveza o rejino, ésto se reparte entre los fantiliares de ella, todo lo 
ncontohn en canastos y clriqrrilruites, todo ést0 se lleva el día que el señor diga que dontingo o 
crralqrrier otro y ese rlíu se invita a los fandiares tnris cercanos y Ir los padrinos de bautizo de catla 
uno (le los novios los que  acontpañan a los padres del novio  esperando el ntornento de dirigirse a 
casa del padre de la novia llevando la dote; atlelantlindose el novio  para avisar que ya van sus 
padre cot1 las cosas que pidieron, al llegnr a la cmtr se ponen a tocar los rnrísicos y a bailar 24 
sones ya después pnsan las cosas y confornte las van pasando Ins crrentcrn en caso de que por 
nlgrírt ntotivo f d t e  algo, el padre de ella le dice a la novia que frrltan cosas,  interviniendo In 
pedirlora les hablaba  bonito para que éstos no se enojen diciéndoles que desprk se lo iban a traer 
y ese rlín va n ser cuando se va n jijar la fecha de In boda. Toda la contida que llevan debe de ir 
a(lornndcr, se usaba que el  guajolote y la gallina se les pusieran flores  en el cuello, lo ntisrno a Ins 

' botellas de refino. " 

'l'ambikn  el papá de ella  hace  comida, ese  día para recibirlos cuando lleguen a su casa con todo lo 

que pidió el señor,  las  cosas las ponen en donde el papá de la muchacha indique y éste pasa con el 

sahumerio,  que  es una copa  de barro en  donde  se  hecha  carbón  e incienso, y lo va pasando alrededor 

de lo que llevó el novio,  es decir,  bendice la comida. Ya después  de  que  comieron y se dijo la fecha 

- ,. 
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dc la boda, cl novio regala a la muchacha m listbn de colores, un juego de  aretes y un collar  delante 

dc los l‘amilinrcs de los dos, es  conlo para decir que ya esthn comprometidos. 

I’or l o  general la celebración del matrimonio  cumple varios propósitos: se honra a los padres de la 

novia y a los padrinos de  bautismo  de  ambos  contrayentes. Los padres de los contrayentes se 

convierten en compadres  mutuos.  Cuenta un habitante del pueblo: 

“La rroclre de la borla el  padre del novio ofrece rura contida en su casa al patlrirro de bnrrtisnro del 
rnuclrrrclro. A eso de las oclro de la rroclre las mljeres enrpiezan a prepcrra la comida: mole de 
guajolote, frijoles, tortiIIas y cafi, lo que llevan a Ia‘cnsa (le Ia corttrayetrte. Posteriormente el 
padre y el novio ncrrrle a casa del padrino  quien le regula ropa nueva: canrisa blanca, pantalón 
negro zrrpcrtos negros. El padre del novio lleva rrna botella de aguardiente para beber con los 
presentes, rnientras se conversa. En seguida todos regresan a casa (le1 novio. El padrino se 
ucornprrfia de su f(rrrtilir1 inmedida. El padre del rlovio contrata a los nuisicos  que esperan en casa 
del novio  pura recibir con nuísica al padrino. El padre y la ntadre del novio reciben err la puerta a 
sus cnntpatlres. ” 

I 

E l  muchacho  escoge a los padrinos que  pueden ser de  cualquier lugar, siempre y cuando le sean 

simpáticos, el padrino es el encargado de vestir a los muchachos,  también se encarga de comprar: el 

,lazo, anillos  (aunque  estos no sean de  oro) y la misa. AI terminar la misa se van  a la casa del novio 

dbnde hacen la fiesta. 

I’ 

Ilespu& de la ceremonia  de  casamiento y mientras los invitados se  encuentran  comiendo  se 

acostumbra llevar a los novios  a la cocina  e hincarlos frente al bracero o fogón en donde las personas 

ancianas les dicen lo que  deben hacer durante  el tiempo que  dure su matrimonio. Un maestro 

espresidente auxiliar y curandero  dice lo siguiente: 

“Los padres (le ella le dicen a éI, ella va a trabajar, va a estar en la casa cuirlatulo a sirs hijos, 
lawndo, haciendo la contida, todo lo relacionado con los q1lellacert.s de la casa, si no crrnrple con 
esto íe plfetles pegar. 
Posteriormente los padres de éI le dicen a ella, el va a trabajar para darte de comer, conlprarle 
rop(1, es decir cada c m 0  de los p n d w r  de ellos le dicen sm obligaciones. 
Delrnte (le cada LINO los anfitriones colocan caznelcrs de ntole, tortillas, cafi y ~ ~ n a  botella de 
agrrtrrrlienteqf cigarros. A un lado ponen una cazrrela con guajolote Iwrvido. ” 
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I l n  madrina de la prometida le regala el quesquemilt, su camisa con e l  bordado  que  más le guste a la 

novia. cnagl~a, velo, frlja roja, su corona dc flores naturales y a veces les regalan huaraches, sino se 

!*;I dcscalza a la ceremonia.  Todo  esta listo para que los padres de los novios intercambien los 

regalos. 

I* 

Con el matrimonio el hombre  se  convierte en  un individuo responsable  ante la comunidad y la mujer 

adquiere  mayor respeto ante los demás. 

R.lDRIr\lOS DE CRUZ Y RITUAL  FUNERARIO 

I,os sepelios se llevan al cabo  después  de 24 horas del fallecimiento. En este ritual, se escogen a 

padrinos que se encargarán de vestir el cuerpo  con ropa nueva y comprar  ataúd, en caso de que el 

padrino no pueda los deudos  cumplen  con  esa  obligación.  Escogen  ademhs un padrino de Cruz, de. 

prcfkrencia de  sexo  opuesto al del difunto. (iencralrnente se escoge  a un amigo o pariente más 

cercano pues el padrino de  bautismo del difunto tiene otras  obligaciones. El padrino de  Cruz debe de 

arreglar el novenario  de rosarios que  siguen el día del entierro. Si no se  encuentra un padrino de 

Cruz los deudos  inmediatos  asumen el cargo.  Entre  otras  obligaciones,  deben  mandar  a hacer dos 

cruccs de madera; una grande que  se lleva al cementerio al noveno  día del entierro y otra  pequeña 

que sc queda en el altar familiar. 

Amigos, parientes y compadres velan el cadáver  toda la noche. El día del entierro los deudos visten 

el cwrpo con ropa nueva y colocan el ataild en la habitación principal de la casa, frente al altar. El 

. cadáver se cubre  con un lienzo a menos  que  se trate de un infante muy pequeño. Los dolientes van 

llegando a la casa  con  flores, velas, maíz,  etc; y los deudos piden a parientes cercanos y amigos 

intimos  ayuda para costear el entierro. Las ofrendas se  colocan  al pie del ataúd. Los parientes y 

amigos  ayudan  a  preparar  el  café, los frijolcs, el mole y las tortillas que  se ofrecen a los dolientes. 

Cuando alguien se  muere  se le pone  en la cabecera o del lado que esta la cabeza  una corona, en las 

manos I C  ponen una palma, los hijos y los compadres tiynen y e  dar una cera para el muerto, cada 

uno prende l a  vela y la trae en la mano, ya cuando lo van a  enterrar le meten las ceras  apagadas  entre 
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los brazos que  se  encuentran  entrelazados, únicamente las ceras  que  dieron los compadres y los hijos 

son las que se ponen. El día  que se lleva a enterrar se baña con jabón del que usaba y con agua de 

hojas de naranjo y tequesquite.  Comentario de una  campesina y am1 de casa: 

$‘El printer día que alguien fallece se acostuntbra lintpiarlo  con un gallo lraciéttrlo en  fortnn de 
cruz o rezando, (lespds tttatan al gallo y lo hacen en caldo rlestazn’nrlolo, poni&ndolo a un lado (It! 
Irr m j r r  del ntrrerto con siete o catorce tortillas,  tienen  que ser siete porciones, una para cada c i h ,  
tnnrhi&tt se le pone  fruta. 
Dicen los antiguos qrre el gallo significa el abrir las puertas ir In gloria porque se dice que el gallo 
va deimte del ntuerto y al llegar al cielo cartta para que se abran Ins puertas del cielo, para que 
entre el difunto. ” , 

Por  la tarde se reza el rosario antes de llevar el ataúd al cementerio, pero antes hay que encender 

siete velas rodeando el ataúd y sahumar  todo el incienso. Al monlento  de partir los amigos íntimos, 

los parientes consanguíneos,  se acercan a  dar la última despedida.  Siendo  principalmente las mujeres 

las quc se acercan al ataúd,  expresando su pesar y la injhsticia de la muerte. Se  clava la tapa del 

atoid y se inicia el cortejo  fúnebre.  Mujeres con ramos de flores y velas encendidas rodean el 

cadiver. 

I 

En la tumba, se baja el ataúd y la gente arroja puños de tierra antes  de  que se cubra la tumba. Al 

terminar cojocan  encima  las flores y las velas  encendidas y coloca una cruz para señalar el lugar. 

Un qjemplo de ello fue el relatado por una  ama de  casa  de 32 años y de una  campesina  de 47 años: 

“Cuando se va a enterrar al difunto ese din se pone  en In puerta un  plato y una  jícara con agua, 
Ir1 que se tiene  que quebrar cuando estén sacando la caja, ésta In rontpen siempre los que van 
cargando la caja lo que  ‘significa el puente  para el ntuerto. Arletnks tienett que  prenderle  una 
veladora los hijos y los compadres ya sea en la casa, en el panteón, o en In iglesia que es para que 
crlrrntbre el  cantino  por el que va a ir porque  sino va a obscurecer y no ve por dónde va. Luego 
porren un carrizo el cual Io dividen en dos y en la parte de  abajo le ponen teqrresqrrite y lo topan 
con jlores (le zcrcate en la parte de arriba le ltechan  agua, de ahí lo cierran con side rantas de 
guayabo. El tequesquite les sirve porque cuando va caminando se encuentra borregos que no lo 
dejan pasar pero ya con el tequesquite se los avienta y estos lo dejan seguir  su cirtnitro. 
El agrm es para  cuando  tenga red tome de ella, ya qrre el camino es muy largo. Se lrncen unas 
tortillas chiquitas con niasa y cenizas se retnojan con  nejayote se cocen y se le ponen dentro de In 
caja siempre en porción de siete para qrre conta en el canrino. 

33 



, .  . , 

CAI’I’I l i 1 . 0  I I  OHGANIZACION SOCIAL 
. “ I ‘  

I .  *...&- 

C‘rtclnth SL‘ saca la cajrr de la casa, en 1111 canasto se p o w  I r  frutn, el gallo y ~(IS tortillns que se 
pusierort a 1111 lado del nrrrerto, que son Ins que se van a  comer las personas qrre lo entierran. 
Dlrrrrnte el  fantino al panteón  se le vn cantando el clespeditniento. ” 

En la noche del entierro y los ocho días  siguientes, se rezan rosarios por el  descanso  del  alma del 

dilunto, ya sea que los dirija el padrino de  Cruz u otra persona. Antes de  empezar el rezo se 

encienden nueve  velas y con las cenizas se hace la señal de la cruz. Al terminar l a  familia ofrece a 

los concurrentes  café y pan. Para la novena noche, el padrino de  Cruz  debe tener listas las dos  cruces 

benditas por un sacerdote, lo cual implica llevarlas a la Iglesia de  Papatlazolco o en caso  de  que 

mueran  entre  semana se las llevan a la Iglesia de Necaxa. 

1 3  padrino de  Cruz  coloca las dos  cruces  ante el altar, se reza el rosario y todos los asistentes se 

preparan a partir para el cementerio. El padrino retira las’cruces y con una en  cada  mano,  se coloca 

de  espaldas a l  altar. Los asistenks  forman valla a  cada  lado,  sosteniendo  ramos  de  flores y velas 

encendidas. El padrino  deja la cruz  pequeña en el altar y llevando la grande al cementerio,  junto con 

las velas y las  flores de los dolientes. Diciendo unas cuantas  oraciones. Al dejar el cementerio es 

necesario encender un cigarrillo para ahuyentar a los espíritus.  Idlegando  a la casa del difunto, se 

sirve una cena de tamales  de pollo y de  puerco,  frijoles,  caí2 y pan. El aguardiente circula como  de 

costumbre. El dueño  de la casa  dá grandes cazuelas  con pollo o guajolote al día siguiente al padrino 

dc Cruz. (In ejemplo  es el de una  campesina y ama de casa: 

“Se reza el novenario, hay gente que busca padrino  para la cruz de rmclera que se pone  en la 
ntesa en  donde estaba el  tnrrerto pero, nbnjo (le In cruz (le nratlern se pone rtna cle papel crepé 
negro, a In ntesa en las orillas se le  pone  papel  blanco  con  ntantel  todo alrededor y en In parte de 
arriblr se pone  papel  blanco, encinrn va la cruz de papel ya Irrego la crcrz (le madera. 
A los llueve días que termim el rosario, se brtscnrt cuatro  niños, dos niñas y dos niños, a los que 

. se les pone ruta corona  de flores, se empieza a cantar y los niños  levantan la crm de madera 
ponit!ntloln en In orillo de la mesa,  después van enrollando la cruz de papel, cada niño tonta una 
prrnta y la vnn enrollundo al terminar de cantar  tienen  que  terminar de enrrollarla, la ecltan en 
una catiasra y la llevan al panteón los niños. 
Lrr cruz de papel la entierran y la de madera se la ponen err In tumba ese din que se levanta In 
cruz, se hacen  tamales de alberjón y mole para toda la gente  que asistió ese día a levantar la 
cruz. ” 

No se  acostunlbra  a hacer lo mismo  cuando el difunto  es un niño. No siempre se reza el novenario, 

n i  hay siempre padrino de  Cruz. Los niños’no lo necesitan porque son angelitos inocentes. Si los 

. .  
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del entierro. 

Al padrino de  Cruz  se le considera  una persona devota, para quien el  compadrazgo  de  Cruz  es un 

acto piadoso. 

2.5 €IIERENCIA 

I 

I,a herer,cia es la transmisión indiferenciada entre  las líneas de  descendencia  (Chamoux; 1983:93). 

1.a herencia de los bienes materiales que un Papatlazolqueño posee (las tierras de cultivo,  los 

mimales, la casa, el menaje, los objetos  de  adorno personal), son heredados en partes iguales por 

todos los hijos de  ambos  sexos habidos en la familia,  ambos poseen los mismo derechos. 
I* 

A)  LA TIERRA 

Las tierras de cultivo pasan de  padres  a  hijos tanto en línea materna como paterna. 

. ... 

Las hijas al igual que los hijos tienen derecho  a heredar las parcelas. Casi siempre el reparto es 

equitativo. Sin embargo, si ,los padres  no cuentan con  muchas tierras de cultivables, heredarán a  los 

hi.jos c6n terreno y no  darán  tierras  a  sus hijas. Las familias pobres son las que  se ven obligadas  a 

practicar esta herencia que  discrimina  a  las mujeres. 
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ORC:ANI7.ACII)N SOCIAL 

N o  obstantc los anterior, es un hecho  que las tierras cada vez más alcanzan menos  de generación en 

generación. Esta situación se  hace patente en el testimonio de un campesino: 
I 

f. 

“Se rrcostrmrbra si se nwere uno y ttomris es un hijo se le clri a 121 toda la tierra o si  se  encargó de 

septrltnr rt los padres, a éI le toca todo. Pero si son ntlrclros y desde antes los papris ert vida, les 

clgerotr este petlnzo es para tí, b t e  para  tí, se lo reparten y ya cuando falta el papd o la mamá no 

se pelean porque ya saben lo que les toca ”. 

1,a transmisión de las tierras de cultivo y de  las  casas  se hace por lo regular en vida del propietario. 

Generalmente,  cuando los hijos se casan, los padres  se  desprenden  de  una parcela o de un solar en 

beneficio de éstos. Una campesina  comenta: 

“llrrce co tw 30 afios que rrrurió nti hernmttn y cot110 desprrts de ella seguía yo pues  se me quedó a 

nti In casa, nosotros sabemos que tatdo a la mujer como nl hombre  heredan por igual las tierras y 

si l o s  padres al morir  no repartieron los terrenos que poseírm, ef1tonces lo ltererla el mayor de los 

hijos y si sot1  rnlrcllns tierras Ius reparten mtre los clemís Iterntanos. ” 

Existen nu~nerosos arreglos de este tipo, de tal f o r m  que la transmisión de tierras y casas se realiza 

poco a poco  durante la vida de los individuos. 

Entre esposos, la transmisión de bienes raíces es singular. La viuda hereda los bienes de su marido, y 

es ella la que, cuando lo juzgue procederá al reparto entre  sus  hijos.  Cultivarán por ella las tierras 

propias o heredadas del marido.  Si  no  puede  hacerlo,  las trabajarán peones  que  ella contratará. En 

cambio, el viudo  jamás  es propietario de los terrenos de su mujer, los cuales pasan a los hijos y, en 

su defecto, a  sus  cuñados. 

E n  caso  de  separación, los esposos  tomando  cada uno las parcelas que  aportaron y jamás se efectila 

un reparto diferente del que existía  antes del matrimonio. 

I,a tierra, l a  casa, los animales  domésticos, los machetes, las hachas y otras  herramientas  de trabajo 

que un Papatlazolqueño  hereda  de  sus  padres o parientts  consanguíneos,  deben conservarse para el 
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S) LOS ANIMALES 

A la muerte de los padres  que  poseen  gallinas,  guajolotes,  cerdos,  etc., se entregan en partes iguales 

entre los hijos o hijas  que hay en la familia. Si el reparto no coincide  con el número de hijos, el que 

se  queda  con un animal de.más  que los otros  herederos  debe de repartir en  dinero el valor del animal 

entre todos. 
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C) LOS OBJETOS PERSONALES 

La hcrencia de  herramientas y menajo de la casa se hace en  función del sexo  que utiliza esos bienes; 

itsí, el hijo mayor reúne las  herramientas  agrícolas de un hombre  muerto y las reparte entre los 

herederos, o,$á a sus  hermanos una cantidad de dinero  correspondiente. 

1 

El metate tie una mujer  pasa a su hija, o si no la tiene, a su nuera. I,a transmisión del metate  puede 

tambiCn realizarse en vida.  Un  ejemplo es el de un campesino: 

‘Aqqrri se m-ostrrtttbm que azadón, nraclrete y ttretnte se herede a veces en vida, porque se dice 
qrrr sotr Irerrarrrierrtas rítiles para hacer los qrrelraceres del canrpo y de la cascr ”. 

Quizris la razón por la cual se hereda sea  que,  tanto el hombre  conlo la mujer  conservan los bienes 

otorgados  por lo que  de alguna nlanera consideran  que la persona que fallece  está  presente en su 

hogar. 
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2.6 I’tDA DE TRABAJO 

I J n a  clc las  l’onnas mis  COIIILIII~S de adquirir la tierra es por medio de la herencia, otra forma de 

acceder a la tierra cs por medio  de la compra; éSto se realiza cuando los habitantes necesitan una 

tilerte suma  de  dinero y no pueden  conseguir un  prkstamo; por ejemplo en caso de  enfenncdad  grave 

dcl jefe de l a  familia, de fallecimiento, de pérdida de la cosecha, de  deudas,  etc. 

1.a tercera forma de acceder a la tierra es por medio del arrendamiento y la aparcería,  siendo la más 

frecuente, sc realiza cuando  se siembra a mcdias o a l  tercio. 

M u y  poca gente posee  grandes  extensiones  de tierras, la mayoría son pequeñas de uno a ocho 

cuartillos (1/10 de hectárea), hay otras más extensas que  se encuentran en la Ceiba localizada 

adelante de Xicotepec,  miden de 15 a 20 hectáreas, en ellas  siembran  principalmente  maíz y frijol 

juntos. 



I I n  csl~esidente auxiliar  dice: 

‘bTtwe que ir (I Irt Criba cot1 mi esposa a ver el terreno qrre  crctrbo de cotrrpwr, es qlre tiene nrrrcl~o 

r r r f J ~  terrgo qrrr vigilrrr a In getrte que  trabaje’! 
I 

I ,  

Ilna fornta de trabajar la tierra es a medias o a tercio ya que dicen les conviene más, en  caso  de  que 

no sc diera la cosecha no se pier& ~ ~ ~ u c h o .  Dice una campesina y anla  de  casa: 

6 b 1 3  tnlrcho trabajo sembrar  para a veces JIO sacar lo que se itlvirtió, sitttpletnetlte 1111 costal de 
(rbotto  cttestrt N$I6 y alcqtrza para un crrartillo (1/10 Irectn’rett), si se contpró ut1 clmrtillo se van a 
clur 15 o 20 arpillas (le chiles (de caria arpilla S ~ ~ J I  15 kilos). 
Por eso yn tnejor trabajo a merlins o tercio  porque ya tiene cottlo ctratro años que N O  saco buena 
coseclrn J) trabajando la tierra de esta nratlera se pierde, pero, tro lo ttlisnro que  si In trnbajnrn yo  
solr ,’. 

1.n diferencia entre trabajar a medias o tercios son: 

A medias uno  pone las semillas y el abono y el otro  pone la mano de  obra. Ida cosecha se reparte por 

mitad. El reparto se  efectúa en presencia de los contratantes, en el campo mismo y en el momento de 

la cosecha.  Cada  uno de ellos se encarga del transporte de la mitad que le corresponde: 

A tercio es  cuando uno pone  solamente  el terreno y la gente que lo trabaja pone la semilla, el abono 

y l a  111;1110 de obra; la persona que presta el terreno es a la que se l a  da la tercera parte de la cosecha. 

lstas fornm de aparcería se usan tanto entre  indígenas  como  entre mestizos. Los propietarios que 

alquilan sus tierras, por lo general se  dedican a otras  actividades  no  agrícolas, independientes o 

asalariadas y  también los viudos o ancianos  sin  familia,  que no pueden  cultivar  sus tierras. Pueden 

, suponerse  cuántas  injusticias  introduce estos sistemas en el  trato que dan los propietarios a sus 

peones. La demanda  de tierras es tan grande en los pueblos’(donde  muchas familias carecen de ellas) 

que l a  mayoría de los indios  sin tierras están  obligados  a  doblegarce  ante ese sistema a  cambio  de un 

salario  diario inferior al de un peón. 
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IIoy en día; las tkcnicas de conservación del suelo  se  limitan al uso generalizado del abono 

industrial. 

En l a  comunidad  existen dos pequeñas  fábricas de abono, una de la que  es  dueño una persona de 

Iluauchinar~go y l a  otra que fue  construida  hace  doce años por  el Instituto Nacional Indigenista (NI), 

en la que  trabajan  algunas  personas de la comunidad.  Para  que se construyera la fábrica intervinieron 

los sobrinos de un presidente  auxiliar. Al respecto una ama  de casa,  opina: 

“I/irro 1111 itrgetliero a ver los terrenos para construir In flíbrica de abono, nlrí atulabnn todos los 
sobritrm del presidente nru-iliar  cortvencietrdo n In gente para que los npoJwra lrn constrnir la 
jiihricn, qrre porque ibn n berteflcinr a la contrrnidnd‘y tro es cierto es todo lo contrario; nos 
perjrrrlicn, hace ntlrciro ruido, huele ntal, Irabiendo mrrciros terrenos donde 110 perjrrrlicn n nntlie 
ni iray casas cerca, pero  no quisieron dgeron que nqrríy usí fire. 
Adett~is ellos salieron gnnnnrlo con la construcción porque se srrpone que nos deben de ckrr nrcis 

i brrrafo el abono, y 110 es cierto lo c l h  N$ 1 trrtis caro.” 

1,a construcción de la fábrica de  abono  benefició a algunas  personas, por lo que l a  mayoría de los 

habitanted de  Papatlazolco  están en desacuerdo ya que el producto  sale  más  caro y además  se 

construy6  en un lugar inadecuado  (dentro de la comunidad) y como  comentan  los  habitantes hace 

mucho ruido y contamina con la humo arrojan las máquinas. 

Para trabajar la tierra,  las  herramientas  que  más utilizan son:  azadón,  machete, pala y mecapal; el 

azadón y l a  pala los utilizan  principalmente para sembrar, el machete es el que  tiene el uso  más 

generalizado y extenso, se  emplea para “chapear” [corte de hierbas y arbustos) y para cortar leña; el 

mecara1 para cargar leña principalmente o semilla, ropa, etc.  Estos  instrumentos  se  adquieren  en las 

tiendas de las colonias .de Hidalgo,  Necaxa y I luauchinango. 



Son pocos campesinos los que cuentan con un tiro de  cahallos o de mulas, de tal forma que, para la 

lalbranza, se alquilan los tiros a  quienes los necesitan. Igualnumte se alquilan las bestias para 

transportar la cosecha. 

t g  

1lscc~~cio~~almel.Ite si el terreno que  se esta trabajando es muy grandc se contrata maquinaria. 

(’ucnta un presidente auxiliar: 

“Err tierrns qrre tertgo ert In Ceiba todo el trnbnjo se l t c m  colt maquittarin lo que fmilitn el trnbnjo 
N los peorres”. 

En la comunidad se ;plica  un programa de solidaridad y agricultura que trabaja el INI, en el  cual se 

les proporciona, un segundo  crédito a algunos mienlbros de la comunidad. El presidente auxiliar 

dicc. 

“De Ius 23 persorrrrs n lrrs que se les dió el criclito el crtio pmírdo, solnttwrtt! I3 votarotr (I fllvor (le 
qrre pngrre el dittero  que se debe de 111s 4 yersotras y 10 et1 coritm, que tro se pírgue; se escogió ír 

u t 1  tesorero y ut1 secretiwio que se vnt1 n encnrgcrr de recoger el dinero qrre se debe; el progrntttn 
se Ilurtrtl “Znlrrrnje” porque se estu llevntrrlo actrbo err Zmntlhl, Ilrmnclritratrgo y Xícotepec;  por 
cso 110 rleberírtr~ cle clesnproveclrar el progrnrttn los de q u i ,  es buerro lo que se ofrece et1 éI, qrritrce 
díels clesprris de que se pugne se cklrti el crédito”. 

E 1  crkdito se les hizo a 30 personas prestándoles N$1,500  a pagar en ocho meses  con el 1 S% de 

interés mensual. El crédito se les dió  a las personas  que ayudaron a liquidar el préstamo anterior. 

121 agricultura no permite tener ingresos regulares. En cambio requiere fuertes inversiones para 

comprar el abono y pagar a los trabajadores, unos meses  después  cuando  se cosecha se recupera una 

parte del dinero invertido y se  obtiene el maíz, chile y frijol para el autoconsumo frtmiliar. Mientras 

tanto, hay que pagar las cooperaciones al pueblo, comprar  alimentos en  el mercado, conseguir 

medicinas, gastar para cubrir varias necesidades cotidianas sin que  siempre  se  pueda obtener crédito. 
4 

I ’ m  eso algunos papatlazolquefios se dedican a productos comerciales, en especial las plantas de 

ornato, porque ocupan  menos  espacio y es más barata que el chilar y el maiz. Cuenta un campesino: 
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Ilc Ikbrero a n~arzo, el maíz que se  cosecha no se vende porque se escasea y mejor lo ocupan para el 

consuIno domlstico. 

tiene clue trabajar o rentar a medias en otros terrenos, el n h n o  clima  es un obstáculo para 61, ya que 

si llueve mucho se  echa a perder la cosecha ya sea de chile o de planta y si no llueve se seca. 

Ejemplo de una ama de casa y campesina: 

I lay veces ,que los mismo intermediarios prestan dinero a los campesinos  cobrándose  cuando se les 

ti5 la cosecha, por lo tanto de cierta forma los están obligando a venderselas y, en  caso  de  que no se 

Al Distrito Federal, Poza Rica y I Iuauchinango principalmente,  se envían las plantas de ornato. Sus 

precios son  diversos  debido a la especulación que de éstos se hace, sobre todo en l o s  mercados del 

D.F.. su mayor  consumidor. Un ejemplo  de  ello,  es el comentario  de un campesino: 
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“La venta (le los protlrrctos es directa o por itltertlterlicrrios qrre sort personas que tienen camicin y 
se Ilerwr todo lo que coseclramos cottro: chile,  pinos o plttrrtrts, lo Ilevrrlr N vender N Mixico, 
Hmrrclrinartgo o Puebla, a veces el itttermetliario al regresar a pagar trde el cnmiótr lleno (le otro 
tipo de protlrrctos qrre no hay en el lugar y no los vende aquí o en Huarrclritrartgo.  Cotttpran el 
clrilt. serrmro arrrrqrre el que mris etrtrn n Mtxico es el de “La Soletlrrrl” y “El Trrttrpiqueio”; el 
serr(~tw ctrsi no llega alli por que es caro, este chile por lo rqlrlar lo ocrrpan  para enlutar, Ire 
oítlo q ~ r e  se lo Ilevtrtr  Irasta el extranjero. ” 

I N S  indigenas de Papatlazolco  son, en su mayoría agricultores y tloricultores. Los mestizos, por lo 

gcncral, son intermediarios y comerciantes. Pero son precisamente esas  actividades secundarias las 

que conficrcn el predominio econc5nico de l a  región, tanto mis cuando  queda por completo en sus 

n~anos e1 comercio  de los principales  productos de venta en  la región como el café y las plantas de 

ornato. 1,as pocas ganancias del indígena por lo tanto, quedan en ~nanos del mestizo, quien las 

aproveclla para lograr sus  propósitos y apoderarse de las tierras. 

Mucha gente comentó que había ido gente de otros lugares y les dejaron escrituras de sus casas que 

eran falsas a cambio  de las cosechas  diciéndoles  que  después regresarían por ellas y se les liquidaría 

la deuda, pero nunca regresaban. Cuenta  una  ama  de casa: 

“Vienetr getlies (le otros lugares a contprnrnos In planta,  pero no trrie  tlitrero,  y nos dejcrtt sirs 
escritrrrtrs diciendo qrre rlesprrés vienen por ellas y nos  pagan  pero, eso es falso, por que no 
regresan, hay gente que nonrris nos engrrtia, luego vienen a contprarflores,  pero no trkett  tlitrero y 
nos t/ejlut que escriturns cle sus cnsas, qrre a (Iejnr  pertlev sus escritrrrtts qrre wIen nrds que ~n 
jhtrt(r, pero hay gente  tonta qrre si (la su cosecha  y p e s  ya.no regrestrrr (I ptrgarles, por que son 
f(Il.SOS L‘S0.S pcrpeles. ” 

Cuando alguien es  pequeño propietario éI mismo va a vender sus productos a Necaxa o 

lIuauchinango, en ocasiones los intermediarios se llevan el producto y a los ocho  días  les pagan, ya 

sea que los campesinos tengan que ir a Huauchinango el día  que el intermediario indique o que éste 

vaya a la comunidad a pagarles. 
d 

Aunque no les  conviene  que los intermediarios se lleven a vender sus productos se ven  obligados a 

hacerlo por  no contar  con  medios  de  transporte, ni con suficiente dinero para contratar un camión 

por l o  que tienen que vendercelos. Un campesino comenta: 
I 
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I .  

P N ~  la gcntc de l a  comunidad el vender sus  productos es muy importante ya que representa el ver 

sus ganancias dcl trabajo, con el cual van a pagar lo que dehcn y comprx algunas  cosas  que 

neccsitan en sus casas como puede ser ropa para ellos o sus hijos, alimentos e incluso 1111 radio o un 

tclc\,isor. 

. 1 i 1  t i p o  dc alimentación  diaria de la mayoría de los hahitaI?tes de I’apatlazolco esta ,,d~clcla en  el 

consunlo de caf6, frijol, maíz y huevo; leche, carne y pescado los consumen una o dos veces por 

semana l a  gente  que  tiene una mejor posici6n econhica ;  en el mobiliario,  algunas familias cuentan 

C O H  aparatos de radio, focos, planchas  electricas, cuyo usu mpieza a difundirse, así conm el LISO de 

ctlbctas de plistico,  platos de loza, tazas y cucharas de peltre y cada  vez  más personas usan zapatos. 

1 atmbidn cuentan con una, dos o tres camas, una mesa, sil las de madera, es raro  encontrar  camas  de 

Iminas, braseros o estufas. Estos productos se utilizan. casi en todas las fanilias del pueblo y son 

comprados  en las colonias de Hidalgo,  Necaxa o IIuauchinango,  lugares  donde e~~cuentran una gran 

\ x i c d + l  y un  nwjor precio. 

? .  

1 

, I : n  la  comunidad  existen  seis tiendas, seis  molinos,  dos personas que  se dedican a inyectar y cobran 

N$ 1 .O0 6 N$ 1.50  quienes  tomaron un curso de enfermeria  en I luauchinango y el Distrito Federal; 

h n l h i t h  hay cuatro  curanderas, las que utilizan hierbas para quitar  alguna  enfermedad ya sean niños 

o adultos.  Comentario de una curandera: 

I, 
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Para  disminlrir los gastos o bien para completar los ingresos numerosos papatlazolqueíios se dedican 

a diversas producciones caseras  cuando  esto  es posible, unas se  destinan a l  autoconsumo,  otras a la 

venta y otras tienen los dos propósitos. A estas producciones se les puede calificar de 

“~otnplclnen~arias~~. Un ejemplo  es la pesca, la cual empieza  desde  mediados  de  enero a nlarzo que 

es cuando principia a sercarse l a  pesca de Necaxa, algunos  miembros de la comunidad se dedican a 

esta actividad lleva~ldo a vcnder el producto a I luauchinango, Nccasa a otros lugarcs de Puebla ya 

sea crudo o en tamal el cual lo venden a N$6.00 6 N$7.00. Se  puede pescar hasta el  mcs de mayo ya 

que se abrc l a  compuerta y se llenan las presas de Nexapa y Tenango  de las Flores. 
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I ,  

f’ara la captura de los peces, los hon~bres utilizan una red o u n  anzuelo, el que es fabricado por ellos 

con 1111 carrizo e hilo de seda,  ponen  en la punta del hilo u n  pedazo de plon10 que es donde se va 

atorar el”:pescado, mientras  que la mujer utiliza las enaguas para atrapar los peces. 

“N(J crrrrlqtrier persona prrerle pescar srilo los qrre tiettetr elpertttiso que (In’ el Tejocotrsl, les sale et1 
N $  300.00~1 ~ r r m  caja (le refrescos que se (Irí para qtre lrrto prerlrt pescrrr  sir1 problerrm, sale caro 
arlenrrís de que tienett que  tener Iattcltrl, atnrrallrr  y 1111 ayurlarrte al qrre le dart In ntitud (le lo que 
pesca. A los que no sort socios y  pescntt en la presa les quitar1 SI( atrrrralla qrre crrestu N$300.00 y 
e1 pesctrrlo que ya terriart pura cotrter y los solrlatlos le rlicett, si te volvemos a ver  aquipescarlrlo te 
cohrrrtrws N$ 100.00, rr otros se los llevan a IIunuchirtnttgo, itttcrginese, lo de la rrtnrrtrllt~ y N$ 
1OU.00 d N$ 300.00 (le tnultrr es muclro rlirtero ttosotros [le donde v(utms N sacar tmrrto por eso 
ttwjor t t o  I)csc”rrr1os.’’ 

“Alguttrrs trtl~jeres borrlatr blusas pura venderlas et1 IIsrarrclritratrgo d Necaxcl, lrrs clrítr err 
N$30.00; otras como tto tietren dinero parrr  cotrrprnr el materirrl para lurcerlcrs ayrulm a sirs 

espo.ws a recoger lefin y  setrrbrrrr t m i z  y frijol err sus parcelas, pcm SII ditrlet~tacidtt ” (Atrrn de 
crrstr) 

Muchas  veces, la falta de dinero los impulsa a emplearse  como  peones con los  vecinos  más 

acomodados. A pesar de  que la familia  (padre, madre e hijos) ayudan a sembrar se contrata en 

algunas  ocasiones a peones los cuales trabajan de 9A.M. a 5 P.M. y ganan N$ 12.00 diarios (1  992) 

dcpcndiendo de si trabajaron todo el día o no. 

1 

El nimero  de peones  empleados  depende  de la cantidad de  tierra  cultivada, de los  cultivos  que  se 

hagan y de la mano de  obra  familiar  disponible. Pero también  se  debe en ciertas  etapas del cultivo, a 

I u  necesidad de disponer de un cierto  número de traba.jadores. 

I 

P o r  ejemplo, las “limpiadas” y el doblado de las milpas  deben  efectuarse  en un momento preciso del 

crccimientd  de las plantas y también  dentro de un ticmpo  limitado. Por consiguiente, requieren cierto 

n i ~ ~ ~ ~ e r o  de 1raba.j. 1 ores. 



‘*Se cotrtrtrtcrn  t(rtlrbi&tr (I mujeres,  pero, ellns lracetr el trnbnjo tmís fiicil  como es senlbrnr plnntns 
y el hombre no, lreclrn nrelgn, trnbnjn coir nzndótr,  sienrbra, por eso conviene tnis cotrtrntnr 
peorres qrre,peonrrs.” (cnttlpesirto y propietnrin de tierrn) 

1.0s peones posccn sus propias herramientas, con excepcihn del conjunto grande (arados, tiros o 

yuntas). iJn campesino dice: 

“.4qrr t ‘  1 1 0  es como err Ill cirrrlntl, cuando no I r a y  trabujo err Irr cotmnihrl vanros n trabnjnr n Ins 
fitrrtrs, el mrro viene por, nosotros n Ins cinco o sris de h r  ttrnlintra, ese nrisnro dins nos regreso (I 

Irr siete I I  ocho (le Ir1 rroclre. Nosotros Ilevntnos rrtrn  crrbetn, el esteping (costtrl) y l(rzo, porqrre sinos 
lo clrrrr en Ir1 finctr lo rlescrrentntr dc Io qrre tros p g n n  y no conviene. Nos pngntr los dins shbndos, 
tlurcrrrte l r r  semntrtr vmr nprrntnndo err rrnn libreta lo (lile cortamos de ccrfL; clinrintmnte, Ir potren e l  
rrottrbri y lo qrre peso el cnfi yn el sríbnrlo  lrrrcetr lcr cuenta de lo que cortntnos y nos pngnrr; Nos 
r l l o r  (I $ 3 0 . 0 0  (viejos pesos) por kilo, en In finca 110 se ckí de cotner, pero, si tros clan de comer 
rros p p t r  $ 200.00 pesos; lrny veces qrre tros  clicerr qrre rut costnl pesn 40 ó 45 kilos, pero 
nosotros srrbetnos que tro es vertlntl por qrre prstr 50, 110 potlettros reclrrnrcrr, por que se lrnce el 
trtrbrrjo por tlecesihtl, I I I IO que t’iene sueldo fijo tro vn n ir a cortar c@.” 



t 

Por l o  tanto, la mano de obra familiar desempeña un papel decisivo para su económia. En los 

períodos. que requieren de mucha  mano de obra sólo una mujer se queda en casa para cuidar a los 

uifios. mientras que Ips demás van a cosechar. A cambio  de su trabajo, la mano de obra familiar no 

percit>e llingún salario, sino bienes  en especic y los scrvicios  necesarios para mantenerse. 
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111. VIDA COMUNITARIA 

1 . a  comunidad de Papatlazolco mantiene una organización en barrios. Para describir el significado 

social dcl barrio en  el pueblo de náhuas, se han formulado los siguientes  conceptos  según  Chamoux: 

C'omunidad se  emplea en el sentido  de pueblo indígena o en  la acepción  más sociocultural de 

"comunidad rural". 

171 pucblo es una entidad territorial delimitada, en la cual vive una población de origen indígena o 

mixta que  dispone  de una organización político-administrativa. 

I31 barrio puede  designarse una colonia  de pueblo, así definido por la costumbre. 
I' 

Dcsdc el punto de vista de los nahuas, el pueblo constituye el grupo principal al cual pertenecen. 

Sus  miembros  cuidan su independencia administrativa, valorizan y hacen resaltar las 

particularidades de las costumbres del pueblo. Casi siempre  se  observa una animosidad latente, por 

lo menos verbal, con respecto a los pueblos vecinos. 

Cuando se le pregunta a los habitantes acerca del origen de los barrios, cuentan que primero existía 

el barrio Juirez  en  donde se encuentran localizados: la presidencia auxiliar,  cárcel,  escuelas ('jardín 

de ~lifios, primaria, y telesecundaria) y la iglesia. Es uno de los más poblados. 

AI aumentar la población algunas  personas se instalaron más allá de la iglesia formándose así los 

demis barrios que forman la comunidad  de Papatlazolco. 

3.1 ESPACIOS E INSTALACIONES  COMUNITARIAS 

I,a administración territorial se limita en especial a encargarse de las vías de comunicación y de las 

obras pihlicas,  como son la construcción y conservación de  caminos,  carreteras, puentes, drenaje, 



elc. 1.0s habitantes de la región, contribuyen con trabajo y dincro, aún cuando el pueblo recibe 

subsidios del Estado para estas  obras. 

Entre los principales espacios  e  instalaciones  comunes tenemos: 

ENERGíA  ELÉCTRICA 

“Hr~ce qrrince nños que nos In pusieron,  nos cobraron ett ese etrtutrces $1,700,000 (1992) qrre 
pngmotr entre torln In gente de In comunidad, qrrednntos  a  deber $500 (1992) que es casi ttadn ese 
rlitrrro lo prignntos en nbonos, todos frritnos lrirblnr (I In contpaiiin yarn que prrsiernn la I r r ~ . ’ ~  

f k  la comunidad no cuentan con agua potable hnicamente el hnrrio de Acatitla tiene agua que 

entuharon de un arroyo. E1 siguiente  comentario  fue  hecho por un campesino: 

“ , 4 q r 1 i  rtr .4c[rtith Ircry ut1 presirlettte (le barrio, fire q1riett  orgcrnizó n Ir1 gente ynrn truer el ngw,  
trotnris  veiteticitrco cnsas tienen ngrrn, pngnntos $150.00 (1992) por  personn, tntis  npnrte catorce 
fiíitrtrs cnrln rulo y el que no trnbnjara tenin que pagar $30.00, el ngrrn es de r l n  arroyo que se 
ettcrretttrn  detrris del pattteón. ” 

1!I tclbfhno, teligrafo y correo se encuentran en las Colonias  de I Iidalgo y Necaxa. 

EL JUZGADO Y LA CARCEL 

t i n  I L I  mayoría de los pueblos el juzgado  es el sitio  donde las autoridades locales se reúnen y cumplen 

sus  funciones. ’Tiene una celda de cárcel en la misma  construcción, para encerrar a los borrachos y 

soluciocar problemas menores; yS que si hay pleitos a mano armada o algiln muerto se soluciona en 

la cabecera municipal de Nuauchinango. 

En Papatlazolco no hay juzgado. En su lugar hay un pequeño  cuarto  que se localiza a un costado de 

la iglesia. 
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Ccírcel e Iglesicr 

LA IGLESIA 

La iglesia es de piedra y se  construyó  en 1955. Las ilnagenes que se encuentran en ellas fueron 

donadas por los habitantes  de Papatlazolco quienes deciden cuáles son los santos importantes. 

Se asigna ’ a  dos jóvenes  que les  dicen  “topiles” para que  se encarguen de limpiar, conservar, 

restaurar y vestir las imagenes. 

Sblo sc abre la iglesia los dias miércoles, viernes y domingos porque no se le  ha asignado sacerdote 

permanente debido  a  que son pocos los habitantes; el sacerdote va cada  mes a realizar una misa, si 

la gente quiere  que  se  haga alguna en especial se tienen que ir por CI a  Necaxa,  Tenango  de las Flores 

o I luauchinango. 

1.a iglesia se encuentra en  medio del pueblo, del lado este de la presidencia auxiliar. 
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Clonlenta un presidente auxiliar: 

bb.S’e ertrpez(i N corrstrrrir la escuela y In iglesia por el crño de 1955; dicen que 11 iglesia  iba a ser 
prlacio rrrrrrticipd, pero y n  Irrego 110 se Irizo porque se cambio de yresidetrte y se modificó Ill iden y 
JVI rtrejor la lrsnrotl para la iglesia. La iglesin  era de ntarlern y teju, por 1955 se construyó In qrre 
terrertrus. **  

E l l  los tíltimos aíios la iglesia ha sido utilizada como un espacio, para realizar concursos con  otras 

conlunidades  sobre  canciones en náhuatl. Es decir, la iglesia en este  caso ha servido como  mediador 

p¿\ril ~ ~ r o ~ n o v e r  la conservación  de la lengua indígena. 

131 la rcgi6n casi todas las <,,lnunidades indígenas tienen lmn escuela. Con la ayuda de  algunos 

organismos, en 1993 la comunidad  de Papatlazolco tenía nueve  aulas en la escuela primaria, de las 

cuales una es la direccibn, cuenta con  sanitarios, la construcción es  de ladrillos. Los maestros son de 

Nccasa y 1 luauchinango,  quienes regresan diariamente  a  sus hogares al terminar de impartir las 

clases que son de 8 a.m. a 12 a.m. 

A un lado de la presidencia auxiliar se  encuentra l a  telesecundaria, construida  de tabique y cuenta 

con tlos sanitarios. ‘I’ambiCn hay un jardín de niiios, que tiene tres aulas, un pequeño patio en donde 

hay 1111 columpio y una resbaladilla para que  jueguen los niños. En Cste se lleva al cabo el programa 

bilingiie-bicultural. 

3.2 EL TRABAJO COIZWNAL OBLIGATORIO 

1.a gestión del territorio y de los espacios  públicos  pueden  ocasionar  problemas en distinto niveles 

debido a desacuerdos  entre  conlunidades vecinas, sobre todo, cuando varios pueblos  deben participar 
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en la coordinaci6n de las obras públicas. Igualmente, l o s  conflictos  pueden producirse entre vecinos 

de misma  comunidad, y a menudo se manitiestan  como  disputas  de barrios. 

Obscrvamos  tambiin  que la organización comunitaria es un conjunto  de instituciones que  se 

c o t w m a n  por el apoyo del estado. Para comprender  ésto  es necesario describir  las  obligaciones  que 

inlplica pertenecer a la comunidad. 

('ada pueblo tienen una organizaci6n politico - administrativa  jerarquizada, llamada generalmente 

."sis(cnlas de cargos". 

f'n antropología,  con  frecuencia  se  tiende  a limitar el estudio del "sistema de cargos" a una 
descripción de la jerarquía  de los cargos  comunitarios,  civiles o religiosos. Sin embargo, no es 
posible reducir la organización de la comunidad  a los cargos, ya que ista se basa en la vecindad 
(('llan1oux, 1987:302). Por ello todos los miembros del pueblo están sujetos a una  serie de 
obligaciones. 

I 

IJn vecino,  cuando  es  hombre,  tiene la obligación de proporcionar trabajo personal y dinero a la 

comunidad, y si se le pide  desempeñar un cargo público, tiene derecho a participar en las asambleas 

c k l  pucblo. I A S  i~nicas  excepciones  admitidas se basan en criterios de edad y de  sexo. El principio 

del trabajo comunal está basado en el hecho de que los vecinos adultos realicen ellos  mismos las 

obras necesarias para la comunidad.  Legalmente la edad adulta  se inicia a los quince años, pero, en 

Papatlazolco se pueden integrar muchachos  más  jóvenes al trabajo comunal, si tienen l a  fuerza fisica 

neccsaria. Se considera  que un muchacho es adulto,  cuando sale de la escuela y empieza  a 

descmpcñar, en el campo, las mismas labores (plantar, barbechar) de un  hombre adulto. 

1. 

El trabajo comunal  se le llama (faína). Los hombres  que realizan este  trabajo se les llama fáineros y 

constituyen la mano  de  obra gratuita para cualquier  trabajo o servicio que solicite un organismo 

estatal. Existen también  cooperaciones  de N$30.00 mensuales cuando  se  esta realizando alguna obra 

como por ejemplo: la construcción  de  escuela primaria, para pagar el material que falte ya que la otra 

parte es proporcionada por el municipio de I-Iuauchinango. 
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Las tareas consisten  en  diversas  obras públicas: construcci6n y conservacih de los caminos,  de los 

puentes, de los edificios  escolares, de la iglesia, etc. 

La faena agrupa a diversos  grupos  de  hombres  bajo el mando de los regidores  a los que se eligen 

cada tres años  junto  con el  presidente del pueblo y que  se encargan al anochecer  del  día  sábado pasar 

a las casas  de los vecinos  solicitados.  Sin tocar ni entrar a  las  casas gritan que el día siguiente  a tal 

hora habrá fáina, luego, sin  esperar la repuesta, se dirigen hacia la sigtticnte casa. No se convoca a 

todos los fáineros para el  mismo  día,  pues  ciertos trabajos no requieren más  que la presencia de  unos 

cuantos  hombres  del pueblo. 

El domingo  en la mañana, los fáineros se reúnen en la casa del presidente del pueblo y se inicia el 

trabajo bajo” la dirección de las  autoridades y de los regidores. Cuenta un  policía de 29 años y 

presidente auxiliar: 

“Los encargados de  ver qrre se realiza la fdina son: El segrrndo presidente  que recibe ordenes del 
presirlerrte auxiliar  para  hacer un trabajo de fdina, éI ve donde Itace falta  un camino o estd mal 
hecho, que  falta  terminar la escuela, éI se encarga de todos esos trabnjos  que  hacen falta para 
que se vea mejor In comunidad; después le dice al presidente los claiios que hay en la comunidad 
y esti se lo dice al sindico  para  que se encargue de  ir a medir el lugar, ver  el material que se 
necesita y sacar una lista de, las personas  que se van ocupar para realizar el trabajo, se encarga 
de  ver  qui‘enes son los que  trabajan y quienes no. 
Después, los dos propietarios con los cinco regidores suplentes  se unen y se encargatt de ir a Ins 
casas a decir que din les toca realizar la fdina. ” 

La fáina no tiene remuneración.  Sin  embargo, al final del trabajo, las autoridades regalan bebidas 

(refrescos, cerveza,  refino)  a los fáineros. Un campesino  de 49 años dice: 

“Entre todos nos cooperamos para comprar las herramientas qrre se necesitan  para realizar la 
fdina (palas,  picos, carretillas, etc.). 
Aunque la gente no recibe ningún dinero  por realizar este tipo de trabajo, la cabecera municipal 
de Huarrcl~inartgo  le d i  al presidente  municipal  el arroz, frijol, maiz,  azúcar y leche para que los 
reporta entre los fdineros lo cual no llega a  suceder  porque  el  presidente  se queda con todo o lo 
reparte entre sus  familiares. ,’ 
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13 trabajo comunal  se presenta conlo un deber  que cada quien tiene hacia la comunidad actual y 

tamhi6n hacia la futura. A menudo  se tiene que arreglar el pueblo “para nuestros hijos” o “para el 

pueblo”. 

IJna vez que  se solicita para la fáina, el vecino está  comprometido  con el pueblo. 

Si no puede ir a trabajar como fáinero, la costumbre le otorga la facultad de mandar  a alguien en su 

lugar, lo que  es dificil encontrar. Por eso las personas  que  dependen  de éI (por  ejemplo, un hijo 

adulto soltero) lo pueden  sustituir. En la mayoría de los casos, no es posible esta sustitución. 

Entonces se multa al fáinero. 

Existen factores  que facilitan evitar la fáina, estar exentos temporal o definitivamente. Las dispensas 

temporales son por enfermedad  de  gravedad.  Los hombres, sea cual sea su edad,  que han cumplido 

anteriormente  con los cargos  supremos  (pasados)  se encuentran definitivamente  exentos.  También  a 

los ancianos, mujeres y niños  se  les  dispensa  de la fáina. 

Nadie va con  entusiasmo  a la fáina y el sistema no funcionaría si no existieran  sanciones concretas. 

U n  cierto número de  hombres prefieren pagar la multa que ir a la fáina. 

3.3 SANCIONES  EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

COMUNITARIOS. 
b 

DE LOS TRABAJADORES 

Las sanciones  adjudicadas  de  quien no cumpla  con la cooperación  de los trabajos de fáina son: pedir 

una multa de N$ 10.00 a N$20.00 diarios, meterlo a la cárcel o pedir la intervención de la policía de 

Huauchinango para obligarlos  a pagar, lo cual saldría más  caro ya que  se tendría que pagar  la multa 

del municipio,  de la comunidad y la fáina.  Comenta  una  campesina de 30 años y ama de casa: 

“Aqui los hombres  hacemos fciina y si  no  vamos nos demandan cobrcindonos N$IO.OO si  es r r n  
din, pero  normalmente  nos  cobran lo de tres días de encierro, o sea  N$30.00 mcis N$SO.OO de 
mrrlta por salir  de la ctircel y si  no  se  da cooperación que  es  de  N$30.00  también nos encierran y 
dar N$80.00 es mrrclro dinero, por eso mejor conviene hacer lo que  nos dicen; en caso de  no 
pagar nada nos mandan a Huarrchinnngo y allti nos sale  en N$IOO ó N$300.” 
(campesino de 44 años y dueño de un terreno) 
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“Las personas que trabajar1  frrera de la contuni~lrd tierrerr que coopertrr y pagar a alguierr para 
que realice el trabajo de friitra o dar  otros N$30.00 para quedar exentos del trabajo y no ser 
ctr.stig(!crrlos. 
Currrrrlo algrriett corta Ieria de urn terreno que no sea el Ocotal, se les ntulta con N$SO.00. 
H ( r y  gente  que 110 tierre a donde cortar lefin y la gente que es brrtwa deja que  entren a sus tierras a 
corttrrlrr (I crrrttbio (le l r ( r d ( ~ ,  claro  siettrprr y crrandu 110 sea rli(lrio, r r i  rtruclrcr 1erit1 tu que lleverr, NO 
cort(rtrtos  cirboles, sólo recogemos las ranras que estcin  tircrdas. ” 

I i n  ciertas  ocasiones  se  determina la cuota  de la fbena en base al LISO de las mejoras  que vaya hacer 

tie ellas  cada  familia. Por eso las familias sin hijos no pagaban las cooperaciones para la 

construccicin de la escuela. De la misma forma, los que no quisieron conectar la electricidad a su 

casa tampoco  contribuyeron.  Pero, para l o  que se considera útil para todos (puentes,  caminos, 

abastecimiento  de  agua, iglesias, escuela,  etc.)  todas las familias dcben  de  cooperar. 

La política actual de  obras públicas exige grandes esfuerzos financieros por parte de los vecinos, y 

para los nlás pobres, la cooperación  es  una carga muy pesada, no siempre  compensada por esas 

mejoras. 

I : n  general se crítica la elevada frecuencia de las cooperaciones, las cuales  se piden y el que sean 

idinticas para todos afecta más a los pobres que a los ricos. 
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1V. ORGANIZACION  RELIGIOSA 

La comunidad de Papatlazolco  es  en gran parte católica, aunque han existido varias sectas 

protestantes que  empezaron  a  surgir hace 21 aiios como l o s  Testigos  de Jkhova y evangélicos 

pentecostés. Con la flegada de éstos  han  surgido  cambios en las costumbres pues se rehusan festejar 

las fiestas de la comunidad. Por ejemplo, las sectas  protestantes sólo conmemoran el 24 de 

diciembre, no participan en las fiestas tradicionales del lugar porque dicen que los católicos quieren 

celebrar todo (apariciones  de  otros  santos). 

13 

1.0s ancianos lamentan la decadencia  de las tradiciones y atacan fuertelnente a los evangClicos y 

tesligos de Jkhova por los cambios  sufridos.  Cuenta u n  habitante del lugar: 

“Atrtes qrre todos eratttos católicos lrabia ntds rrlriótt,  porqrre todos pcrrticipnbnttros en k m  fiestns, 
et1 todo lo qrre se hacía etr la conzrrttihcl, no conto ahora qrre cada qrrietr  jnlcr por SII lado, catlo 
qrrietr festejcr lo que quiere. ” 

E l  templo pentecostks se encuentra ubicado en el Barrio de Acatitla. Un campesino  dice: 

“Aquí en el  barrio de Acatitln casi toda la getrte es de1 evntrgelio pentecostés, porqrre el tettrplo 
esta cerca, err catttbio si frréranros al católico tros qrrerlarirr lejos porqrre  esta err el cerrtro de 
Pupatlrzolco; yo pienso que todas las religiotres sot1 iguales, atlornntos (11 ttrisnro dios, rronrtis qrre 
err tlrrestro  tettrplo tro tetrenros  tlirrgritt tipo de itttngetr, solnnretrteflores y ir Dios, estn religión la 
peutecostis se bnsn nrtis err la Biblia, alii tros &err que es ttrnlo robar, tottrar, frrttmr, atrdnr cot1 
ttwjeres; y err In católicn 110, cada qrrietr hace lo que quiere, tontnn y frrntntr. Los pcrtlres clntr nrisa 
pero tro explican Irr pnlnbra de Dios, ttrl y cottro eststrr en Icr Biblicr.  Et1 el cetrtro (de In 
cottrrrtrirln1l)la tttayoría es católica porque esta  cerca s u  iglesia, nrrttqrre tanrbiktt nruclra getrte Ira 
ccrtrrbinclo se Ira darlo  crrenta que los etrgatkrtr, les clicett ntetrtirns, tro les lrcrblrrtr con In palnbra de 
Dios. Por el prrente  rrrnrbo nl Xaltepec Iray nrrrclrn getrte que es lrernrcrttn, yo digo qrre lo que 
cattrbia sot1 los tettrplos no los dioses, porque alj i tr  todos de crralqrrier  religiórt  adoranros al 
ttrisnro Dios, trottttis que rrtros ettgnñatr y otros tro. ” 

Otro motivo por el cual cambian,  es porque según comentan  algunos habitantes, la iglesia católica 

ejerce una presión política, por lo cual muchos deciden cambiar  de religión. 
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'6Atrtes yo iba casi a diario a la iglesia pero crlrora ya tto, porqrre  tro me grrstrr como sot1 los padres, 
 COI^ rlrrtr In trtisa, si dios quiere algo rctrido,  qrriere Irerttratrhd; pero cotrto err la iglesia pluticatt 
tl~t politicrr ..... por eso trtejor trre querlo en trri C N S ~ I  (I  rezrrr J! lo lrrrgo cotr  trtris fe. " 

Actualmente en la iglesia católica se imparten clases sobre la Biblia para que  cuando lleguen 

personas que ejercen otras religiones sepan que contestar para no ser  convencidos  a  cambiar. 

4. I PRINCIPALES  FIESTAS  RELIGIOSAS 

Para los indígenas una fiesta es un importante acontecimiento social y una interrupci6n en  la rutina 

de l a  vida comunitaria. En Papatlazolco hace 50 años que se construyó la iglesia. 

"Dieerr los atrtigrros que tettíatr  atrtes que ir ir Papntlatla a ttrisa, por <so lricierotr I r  iglesia nqui, 
lrtrtes  trrríatr al padre desde Hrrarrcltitrattgo, ahora lo traen de Tetratrgo de las Flores. Debido a 
qrre et1 Irr iglesicr  tro tray ojicios cotr regularihtl. '' 

E l  cura asiste cada ocho o quince  días  a  dar  misa o cuando  se le manda  a llamar para  la fiesta 

inlportante (30 de abril día de l a  Virgen de  Guadalupe). 

"Corrro arrtes  tro había imtigenes en In iglesia el padre dijo que tros coopertirattros para cotttprar 
u m  virgett de Grratlalrrpe, &I la fire a comprar a Mixico, de allri Irr llevó a Hrmrrclrittatrgo, le 
lricierotr S I I  nicho; ya rlesprrt's se rerrtrió todo el pueblo  para  ir a Hurtclri para traer a la virgen, 
estubrr  lrrrcietrdo  trruclro sol y la tierra estaba seca, tetrío  tietrrpo que tro Ilovírr, crrnrrrlo vetrírrtrtos (le 
regreso por el cerro de Ixzotitla (se encuentra hacia el oeste de I r  cotrrrrtrihtl) qrre twpieza a 
llover ttrrry fuerte  por eso se le festeju el 30 de crbril qrre frre el clia que la trajeron y empezó a 
llover". 

A este  acontecimiento los habitantes de Papatlazolco lo han  considerado como un milagro. A los dos 

años  que Ilqvaron a la virgen, un señor  se ofreció hacer la fiesta, además regaló la imagen de virgen 

de la Asunción, el 17 de  agosto por lo  que festejan tamhiin  ese día. 

t h y  dos encargados en la iglesia, los fiscales auxiliados por dos ayudantes o topiles, los fiscales y 

sus ayudantes son gente familiar al pueblo, que han venido desempeñando  diversas funciones 

religiosas y sociales  dentro de la comunidad.  Son  elegidos por representatividad popular, y poseen 
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autoridad y respeto. Entre las actividades  que desempeñan estan las de realizar algunas tareas de 

aseo,  decoración y conservación tanto de la iglesia como de los objetos sagrados;  aunque  una  de  sus 

funciones principales es la de poner en marcha las diversas fiestas y ceremonias. Además se 

encargan de los preparativos y de atender al cura cuando oficia en la iglesia. 

1.0s fiscales son en su totalidad varones e  indígenas.  Nunca ha ocupado  este  cargo una mujer 

El esquinero es la persona que  desempeña cargo de segundo  orden para las fiestas del pueblo, quien 

ofrece jue 'os iroticnicos  como castillos y cohetes. ! Z p  

131 30 de abril se hace una fiesta, hay misa y se queman  castillos  que regala el esquinero y el 

mayordomo  que  es una persona que  se  ofrece un  año antes para hacer la fiesta, organiza la misa, 

milsicos, danzantes y comida;  en  algunas  ocasiones regalan también un castillo. 131 nlayordomo 

ocupa 1111 cargo  importante en la organización religiosa. 

1.a mayordomía es un grupo de individuos  cada uno con  distintas funciones relacionadas con el culto 

a los santos; al frente de  cada  mayordomía se encuentra un mayordomo; por  lo tanto, es la institución 

que colabora cada  año  en el desarrollo de las principales festividades. De las fiestas importantes 

solamente el carnaval no es  auspiciado por la nlayordomía. 

1-0s mayordomos se eligen año con año un lunes, día preciso en que se inicia el carnaval. Se eligen 

cinco o seis  de ellos,  dependiendo  de la dificultad que presente, los gastos  que ocasionan las 

mayordomías  no permiten a cualquiera  desempeñar la importante y a la vez  costosa designación; ya 

que los gastos que suelen hacerse alcanzan  cantidades elevadas. 

Ida importancia social de la mayordomía proporciona prestigio y al cumplirla  se llena un requisito 

que a s u  vez tiende un puente hacia el poder pihlico. 

"El ntayordonto tierre +le arreglar In iglesia ccrartdo el padre Negrre a dar I r  ntisn,  el  mnyorclonro 
le clrr un collar y tanrbiin le debe de dar w t  ramo de flores en forma íle cruz, rlosotros le decintos 
Xocltinracpari, lo dantos en  bodas y bautizos y a crralqrlier persona  que se quiere y se respeta. Ya 
después entran a oir misa y luego  empiezan a tocar los músicos, antes tocaban con guitarra y 
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violitr; tlortrle se tocrrbrrtr los doce o veirtticrratro sotres ccrrltr 11110 de ellos rlrrrtrbrr de dos a tres 
ntitrrrtos; ya rlrsplrii- se les invitaba a los ntrisicos a comer,  pero, 110 tronris van ellos, sirro qrre va 
rrrtís gelrte y se les r l c ~  tntrrbiitr de comer; ya en la troche qrremcrn los crrstillos y vrrelvert N tocar los 
ntrísicns. Ccmo  no trníntttos nrrrclros santos err la iglesia, la gerrte frre regalrrrrtlo lrtlos, los 
rtrrisicos,  tcrttrbiin  regnlarotr n Snrr Alrtorrio, por eso festejantos el I7  de enero." 

IJse día se lleva a bendecir a los animales  que tiene la gente en sus casas para que les echen  agua 

hcndira, porque se cree  que  con  e,o van a reproducir y van a crcccr  grandes y gordos. 

'I 'mbidn tcsttjan el 12 de diciembre y se realiza una pcregrinaci6n en clonde va  111~1cha gente, la 

celebracihn,  dura de tres a cuatro  días. 

0 l I ; r  celcbraci6n es el día 3 de mayo,  día  de la Santa  Cruz, se llevan flores y se  adornan las cruces. 

l i l  dt~ciio de la cruz  elige a alguna  persona para que 111 apadrine o bien cualquier persona q t~e  por 

iniciativa propia dice al dueño  que 61 la apadrinará. El padrino tiene la obligxión  de comprar una 

cruz de maciera y de adornarla  con  listones y flores; así como  de llevarla hasta la iglesia. 

1 . a  fiesta de Siun Miguel (29 de septiembre), es 111x1 celebracicin previa a la de todos los Santos y 

Fieles difuntos. Se cree  que  este  día  todos los difuntos regresan a sus mansiones, incluso del 

inlicrno, por l o  que se les ofrenda con alimentos, ccras y otros objetos. I,os alimentos q11e se dejan 

con10 ofrenda  consisten  en  mole  de  guajolote y atole. ', 

Viene la festividad de todos los santos, los indígenas  ponen  imágenes de santos, copal, flores, 

papeles de  colores, hacen tamales,  mole y frutas  que ofrecen a los espíritus de los que  se fueron y 

ahora vienen a visitar a las casas de sus parientes. En casi todas las casas hay altares enlnarcados con 

las llorcs Cempoalxochitl y panes; plátanos, naranjas y mandarinas,  que se cuelgan alrededor de las 

irnigenes.  Sobre la mesita del altar familiar 'se colocan  cazuelas con mole  de  guajolote, tamales, 

botellas de refino, si el difunto  acostumbraba  tomar bebidas cmbriagantes,  cajetillas de cigarros y las 

velas  encendidas; las imágenes  detras de todo lo anterior. En algunas  casas  acostumbran poner las 

totogra'li'as de las personas  fallecidas en el altar. 
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El primero de noviembre en la noche, llegan ¡as almas  chiquitas de los niíios que  se fueron. El dos 

de noviembre de los adultos. El tres de noviembre de las “animas  solas”, los que murieron sin haber 

dc.jado parientes o amigos  que los reciban en estas fechas. IJna vez que los espíritus se han saciado 

con los alimentos que se les  ofrecen, los habitantes del lugar invitan a parientes y vecinos a 

participar de ellos. 

Se cree que en el mundo de los muertos  existe  otra  cuenta del tiempo, ya que mientras para nosotros 
de noviembre a noviembre transcurre u11 año, para ellos sólo ha transcurrido u n  día por lo que l a  
olienda que los humanos hacen a sus antepasados y parientes muertos es diaria (Montoya; 1964: 13 1). 

Los I’apatlazolqueños talnbiin festejan el 25 dc diciembre con piíiatns y se les dan dulces a los 

niiios. 

A Ifcrr- 

La mayoría de los habitantes de Papatlazolco conocen  cuales scm las fiestas civiles, con10 el 24 de 

febrero, 5 de mayo, 21 de marzo y 20 de noviembre; las cuales se festejan en la escuela primaria con 

los bailables o llevando comida  ese  día, participa toda la gente que tiene hijos en l a  escuela. La 
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comunidad participa en las fiestas  que se hacen en l a  cabecera municipal de Iluauchinango, 

mantiando a danzantes  que representen a l a  comunidad  durante la  1;eria de las 1:lorcs. 

131 las ocasiones festivas se  efectúa una gran variedad de danzas rituales que comienzan 

normalmente en la tarde del primer día del festival. 

1.4 nimero de  danzas  depende  de la presencia y de los conocimientos de maestros y milsicos que 

co~~occn l o s  sones y los pasos. El pertenecer a una cuadrilla es voluntario; en general, es el  pago a 

una proniesa. El danzante se compromete  por uno o varios aííos. ‘Tambidn tiene que asistir a los 

ensayos y aportar  ellos  mismo su traje. 

I)urante los bailes, los campesinos  contemplan a los dan.uItcs formando  círculos  alrededor  de los 

~nismos. 131 repertorio de danzas  en  Papatlazolco incluye: Los Voladores, Los Quetzales, Los 

Negritos, Los Santiagos y Moros. Los grupos  de  danzas estin l‘ormados por hombres, los papeles 

fi.meninos s o n  representados por algunos de ellos. 

¡,as d o s  primeras danzas  mencionadas, los Voladores y los Quetzales. c:sb compuesta por elementos 

tlramiticos, prehisprinicos y tienen  un  motivo  religioso. Las otras que corresponden a celebraciones 

m i s  seculares,  son del principio de la Colonia. La influencia de los Negros llegada de Cuba a l a  

Costa Oriental,  suministró  tema para la danza  de los Negritos. 

Ida danza de los Voladores  muestra  todavía  mucho de su antiguo  simbolismo religioso 

(Arizpc; I972:50). 

En la comunidad  existen  seis  danzantes  que  están  sindicalizados  desde  hace  cinco aííos con el IN1 

que l o s  llama, bajo contrato,  cada  vez  que hay un festival para que  dancen,  cobrando  N$ 2.000 por 

su participación durante  ocho  días. 
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DANZA DE LOS VOLADORES 

En l’apatlazolco la danza  de  los voladores es bailada por cuatro  hombres  con los pies desnudos, 

representah los  cuatro  puntos  cardinalcs y generalmente se agrega un quinto  hombre  que  simboliza 

el centro;  antes de subir a las  alturas  danzan  siete  veces alrededor de un poste muy recto de 20 

metros de altura. 

“Atltes [le cortar el palo, se tierre que baileir  abcrjo del círbol, porque sirlo se potre pesaelo y no lo 
prreelerr nrover, hay qrre seguir los requisitos, ya nos  pnsb rma vez; cortantos rut cirbol y no lo 
pudimos nrover,  lrnstn que llegó un atttiguo y NOS dijo que eso nos lrabía pnsaclo porqrre 110 

clc~nzattrns  arrtes de cortarlo, entonces t!l trajo s u  tambor y srr flnrrta que entpiezcr a tocar y ciattzar 
aIrerIecIor y rupirlito que io jalarrros errtre cuatro  personas. Ye1 Irrego se 11eva al lugar  que estn 
(icstitI(i(1o prrra la clarrza y se excav~ I I I I  hoyo de tres metros de prof~~t~~liclc~cl, desprrJs se le habla a 
u t w  brujel perm qrre le lrable a los dioses y 110s protejcrrr cu(rrre1o estemos crrriba. El ccryitritr (le los 
clurrtrrtrtes tierre qrre etrterrar lo que la bruja  pide; que son cigarros “Al(~s”, porque 110 tienen 
ttruclro químico, es ncrtrrral, seis velas que pretuie “el capitd’rr u t 1  pollito vivo y 1111 cotrito, ya 
drsputs se pnrtr el palo volador que ntirie 20 ó 19 metros (le dtrwcl, curtes de subirse lrrry que 
echcrrlr r l t r m  clos o tres zapatenelas ya Inego se sube LIIIO. ” 

Ascienden hacia l a  extremidad del mismo y se sientan sobre los cuatro lados de un armazón 

colocados cerca del extremo  superior del poste. El quinto  hombre, “el capitán”, se ubica en la parte 

del poste y toca una flauta de carrizo de tres tonos y un pequeiio tambor de dos  caras, se colocan 

sogas enrolladas alrededor del poste, que pasan sobre cada lado dcl armaz6n. El bailarín del centro, 

“el capitán”, baila y toca primero en direcci6n a los cuatro  puntos  cardinales y despues  sentado 

dirige una plegaria en dirección de los cuatro vientos illclinrindose hacia alrris, hacia los lados del 

armazón. I,uego los cuatro  hombres  colocados  sobre la armazón, marrados con una soga airederor 

de la cintura, se lanzán al espacio  como si fueran aves,  con la cabeza por delante y sujetándose a la 

soga por medio de  sus pies. Cuando  oyen tocar ciertas  melodías e11 la flauta, desenredan la soga por 

’ medio de 13 vueltas  sobre si mismo. Los cuatro  hombres qUe circulan volando alrededor del poste 

simbolizan los 52 años del ciclo del calendario  azteca(4 x 13 = 52 aiios). 

“Fijese usted, err el ntrr11do lray cuatro prrntos cnr(litrtrles:  trorte, sur, este y oeste; crrrlr 11110 (le los 
c1mzarrte.s se porre en rrn punto, crrarrrlo se lleclrcw paro empezar el vuelo sigt1iJicn que estan 
forrtrurtrio el sol cotzfornze se vntz estirnrtdo sot1 los rayos del sol que va saliendo por In ntclñatra, 
cuarulo lers sombras (le los voladores tocan el suelo, es que SOH Ic~s doce del clíu. ” 
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P o r  lo tanto, los cuatro  voladores representan pájaros del sol; en tienlpos prehispinicos vestían como 

itguilas,,) como guacamayas, que son pájaros consagrados al sol. 

LOS QUETZALES Y SANTIACOS 

Su \gcslimenta consiste en un pantal611 rojo que llega hasla las pantorrillas decorado COI) flecos y 

listones, se usa sobre la indumentaria  de uso diario como camisa y pantal6n. Los paliacates van 

cruzados  sobre los  hombros y las cadcras, en la cabeza un penacho de papel de color y listones 

largos. 1:) armazcin circular de la corolla de Quetzal esta hecha dc  carrizos entrelazudos con tiras de 

p;q>cl lustroso y multicolor cada extremidad libre cstá coronada por pequeñas plumas blancas. 

I J n  gorro soporta el disco del tocado,  en el centro hay generalmente una dccoración constituida por 
una cruz, una estrella o un pájaro Quetzal verde de  ambos  lados. El traje de  danza consiste en un 
pantalón rojo con traujas anaranjadas o amarillas y listones anaranjados o amarillos y azules  que es 
Ilcvado sobre los calzones  blancos  ordinarios.  Sobre el pecho est611 puestos dos grandes chales rojos 
con Ilccos y los bordes de diferentes  colores. En la mano el danzante lleva una sonaja dc  dos esferas, 
con la que  marca el compás. El músico  acompaña la danza tocando una flauta de carrizo de tres 
tonos y un pequeiío tambor de dos caras, dos  instrumentos tradicionales. La danza se realiza con los 
dauzantes en dos f i las y el jefe  siempre en el centro (Arizpe; 197255) 
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DA N&í DE LOS NEGRITOS 

Es ejecutada por cinco o diez hombres  que  danza en línea con el “capitán” en el centro.  Algunas 
veces “la maringuilla”, es un muchacho vestido de mujer, se une al grupo de la danza. “La 
n1aringuilla” o “malinche”  fue la mujer india que fungió como  interprete de Cortés en su viaje a la 
ciudad de  Tenochtitlán. 

‘ Quien la representa lleva una serpiente de madera con la que traza figuras en cl aire. 

Los negritos usan pantalones negros, abiertos a los ladds, bordados con  dibujos  de  llores y colocados 
sobre SLI calzón o pantalón de uso diario. Por encima  de  su  camisa blanca o de  color los danzantes 
tienen colocados  sobre sus hombros dos chales  de  color, generalmente rojo y verde, o rosa y azul, 
bordados con  lentejuelas y dibujos  de flores. Llevan un sombrero negro con la parte delantera del ala 
vuclta hacia arriba y pequeños flecos anaranjados  colgados del borde de la misma. E1 sombrero esta 
adornado con  flores  multicolores de papel lustroso y listones  coloriados,  plumas y un pequeño 
espejo al centro, por delante.. 
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1 3 1  una mano los danzantes llevan castañuelas, en la otra 1111 pañuelo bordado, con una ma110 sobre el 
costado y la otra sonando las castañuelas, los negritos avanzan con un rápido zapateado. 

Ihrante  la danza de los negritos los bailarines dice11 una “relación” (plegaria),  que  tiene  significado 
tlc 1111 conjuro mhgico. Invoca.’. a María, San Francisco y otros santos a fin de obtener sus 
bcncliciones para el pr6ximo aiio. 

1.0s datuantes representan a la hija Maringuilla, hijo Francisquillo, hijo Escribanillo, hijo Florentino, 
11i.j~) ‘I’enorito,  hi+jo Dominguillo, hijo Mercurrillo, hijo Tata .Antonio, hijo I%scualillo, hijo Tolentino, 
hi,jo Gasparino, hijo Totolpixque  e hijo Pequeño (Arizpe;l972:56). 

C-lNTOrl LA DANZA DE LOSNEGRITOS 

Todos los negri 10s 
v;IIllOs a Veracruz 
A ver a la virgen 
y al niíio Jesús 

’I‘odos los negritos 
vamos a BelCn 
A ver a la virgen 
y al niño también. 

Pájarito amante 
dejenos regresar 
que somos Negritos 
de l a  Catedral. 

Adios  madre  amante 
y estrellas del mar 
corre a tus Negritos 
que gimiéndo van. 

1, 

(Arizpe; 197257) 

Adios gran seíiora 
de la soledad 
hijo Domingldlo 
vayanse a tocar. 

Las trisles  campanas 
ave ya  voy a agonizar 
el Negro caporal 
ya se lo lleva a Dios. 

Campallita de oro 
su badajo de cristal 
que se ha de llegar el 
tiempo en que yo me he 
de alegrar. 

Salga mariposa con esa 
palma de Dios. 
I lija maringuilla echen 
tu  bendición. 
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I,a danza  alude  a la destrucción de los malos instintos de la Malinche, la mujer que ayud6  a Cortés a 

conquistat a su propio pueblo. 

1.a milsica acompañante para esta danza  es  tocada con guitarra y violín, ambos instrumentos de 

origen europeo, introducidos más tarde en el Nuevo  Mundo. 

, DANZA DE LOS SANTIA COS 

El grupo de los cristianos es  conducido por el santo  Santiago, quien aparece montado en un pequeño 

caballo de madcra. Santiago fue el santo patrono de los  conquistadores  españoles y fue elegido por 

los indios colno el personaje central en esta variedad de  danza. Llegó hacer el jefe  de los cruzados, 

contra “los pilotos”, los que  se posesionaron de la Tierra Santa. La danza  comienza  con una marcha, 

con los abanderados  de las “tropas” que  avanzan  hondeando  anlpliamente de  derecha a izquierda, las 

abandcras. 
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1-0s “pilotos” siempre usan una máscara de madera; llcvan un tocado puntiagudo en la parte 4 k: 

‘l’ipico de la indumentaria es el cinturón, lleno de  cascabeles . <Z’ z ’G 
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A l  “capitin” se le reco~~oce por su caballo de madera y tocado con listones. Puede tambiin llevar una 

nlriscara. 1.0s trajes de todos ellos son muy semejantes: pantalones rojos o color de rosa y capas 

ro.jas. Ilespuis  de la pantomima de lucha entre los Santiagos y los “pilotos”,  con espadas de madera, 

los nlusulnlanes son derrotados y se rinden a los Santiagos. 

I .;L “ c i a n m  cic los Santiagos” es acompaííada por l a  mi~sica de L I ~  Ilauta de carrizo de cinco tonos y 

1111 tamhor grande con dos bolillos, tocados estos instrumentos por dos mi~sicos. 

’l‘odas las danzas tienen significados que interpretan los danzantes  con sus pasos, adenlines y 

movimicntos q11e sugieren la  idea de significados históricos, o que encierran tradiciones 

prehispánicas o de la conquista. 

In estas fiestas religiosas, la mayoría de los habitantes de I’apatlazolco participan. 

Es la (mica fiesta  importante en  la que no participan los mayordomos ya que es organizada por los 

j6vent.s dcl pueblo. 

I, 

En I’apatlazolco hacen u n  pequeño carnaval el cuarto  día dcl mes de marzo. Sc considera una 

costumbre religiosa que se hace porque Jesús anuncib  a los apcistoles que  entre  ellos hay  uno que lo 

a entregar pero hay un gallo que va a cantar para avisar el día en que Jes6s va resucitar, por eso es 

que los Judíos se espantan y arrancan la cabeza del gallo para que éste  no vaya a cantar el cuarto día 

de su muerte. 
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E l  carnaval dura  cuatro  días  comenzando el sábado y se cree que estos  días son malos, siendo el peor 

el tílrimo;  por l o  que no se debe  de trabajar porque si no todo sale mal (si se siembra l a  cosecha no se 

dá 1. 

Se reilnen veinte o más bailarines, eligen a un “capitán” y se dirigen a las autoridades locales a 

solicitar el pcrmiso oficial, por lo que &as acuerdan con los futuros “huehues” que compensarán el 

pcrmiso con trabajos impuestos en la faena. Lo Único que tiene que haccr es organizarse para 

elaborar su vestuario. 

1.0s carnavaleros  se disfrazan de  mujer y de hombre. Los primeros portan la indumentaria local 

peculiar al sexo, faldas blancas o negras, camisas bordadas, fajas, quechquemitls y rzbosos, &os 

terciados y cruzados; por debajo  de la falda portan el pantal6n, sobre la camisa o en la cintura ponen 

el machete, en tanto que  calzan huaraches o zapatos viejos. 

1.0s disfrazados de hombre se ponen  zapatos o botas viejas, huaraches, pantalones y sacos 

occidcntales,  sombreros de alas  anchas,  camisolas y pantalones tipo militar. 

Todos los hombres y los disfiazados  de  mujer  se  cubren el rostro ya sea con máscaras de cartón o de 

madera o bien pafiuelos de  color rojo. Los hombres vestidos de negro o rojo que significa maldad. 

La persona que  se propone de  “huehue” tiene que  serlo  durante dos años seguidos.  Algunos  de los 

disfrazados de  hombres portan una reata o chicote  que hondgan y hacen tronar en el aire y algunos 

más llevan en el cinto  pistolas de juguete. 

I,a obligaci6n de la cuadrilla  consiste en visitar todas las casas de la comunidad. Practican dos 

modos de bailar, uno  tomándose las respectivas parejas de las nlanos y de cintura; también en el otro 

se toman por parejas pero sueltos  uno frente al otro. En  el primer caso los músicos tocan una “pieza” 

conlo dicen los lugareños, mientras que en el segundo tocan un son un huapango. La  voz de los 

”huehues”  es  adelgazada  a propósito y su agudez  es  como la de las mujeres. 
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E l  primer baile se hace frente a la presidencia donde se encuentran las autoridades y el pilblico que 

asiste. Ijsta con10 las  demris fiestas son motivos para abandonar  las, labores del campo y para 

dcdicarsc a tomar relino. 

1.a milsica es  proporcionada por el  con.junto del violín y la guitarra. Con  ellos tocan sones huastecos, 

1111;rpangos y canciones  conocidas, tales conlo: “el cafetal”, *‘pri.jarillo barranqueño”, “ I n  bamba”, 

cntrc otras. (’omo sc‘ sabe, el huapango  es el baile regional de la zona de la I Iuastcca, ejecutado por 

p~rrc‘~j¿rs al I i t m o  del violin y de la guitarra de  cinco cuerdas. Despuis  de terminado el primer baile, 

los ”huehues” y su “capitán” van pasando casa por casa bailando dos  sones ell cada una de ellas en 

donde la gente les d& dinero. El dinero recibido no se tiene que dar en  la mano porilue se tiene la 

crccncia de q11c les puede llegar un mal  por  lo que se les avienta, 11110 de los “huehues”  que sería el 

”capitrin” es el encargado de recogerlo haciendo una serie de movimientos, bendiciendo el dinero 

antes de recogerlo, en este lapso la gente bendice y limpia sus  casas llamando a los brujos existentes 

de l a  con~unidad, porque se dice que así se quitan las maldades; si en ese día se baila, los huevos que 

ponen las gallitlas se  cree  que se van a dar todos, porque se les sale todo lo malo; algunas personas 

pagan para que los carguen y bailan con  ellos para librarse de iodo lo n~alo que tengan. Otros creen 

que si los  “hucl~ues” cuartean una esquina  de su casa van a limpiarla de  todos los males que pudieran 

haber existido en ella. 

1 . a  creencia cs clue durante los cuatro días de carnaval esth presente el espíritu del diablo, por lo que 

los bailadores pueden  decir  groserías y hacer las ridiculeses que quieran  con el objeto de afiliarse 

con el espíritu diabdico y tenerlo así muy contento. 

1 1  dinero que sc les di cs utilizado en comprar los gallos, los que van a ser descabezados el  itltimo 

día del carnaval. Se hace la ceremonia de sacrificio del gallo, con lo que se cia por terminado el 

ritual. E 1  sacrificio se hace en “siete caminos”, cruce  de can~inos, cerca de la iglesia >’ de la 

presidencia. Para ello, dos  carnavaleros trepados en un árbol sostienen una cuerda que en el centro 

contiene el gallo agarrado por las patas; ellos sostienen en cada  extremo la cuerda que suben y bajan, 

como si sc tratara de una piñata a fin de hacer emocionante el juego,  mientras  que el resto de los 

carnavaleros formados en fila de uno en uno  van  pasando con los ojos vendados, tratando de 

destrozar el pescuezo hasta salpicarse con l a  sangre. Luego se le hace descender,  se practica un hoyo 
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en el centro del cruce  de  caminos y se le entierra  cerellloniosamente  colocándole piedras encima, una 

vcla, tlores y ramas de un arbusto  que  se  encuentre a la mano. 

AI terminar  este ritual se quitan las máscaras y las quiebran  como  sínlbolo de haber finalizado  con el 

mal. quedando ellos limpios. 

I’c)sl~riorme~~te cada  viernes van a la iglesia a orar durante los siguientes siete viernes de cuaresma 
hasta que  termine l a  semana  santa (Montoya; 1964: 134). 

Ilsta celebración se ha ido perdiendo  por la división  existente de las  religiones, lo que  conlleva a que 

ya 110 sc realice como antes este tipo de creencia. 
b 

4.1 IDEAS  DEL  INFRAMUNDO 

13n l a  gran mayoría de las comunidades  náhuas se mantiene la creencia y su visión del  nund do. Sobre 

la existencia de  enlrmedades frías y calientes, sobre el “susto”, “mal de ojo” y los “aires”; sobre sus 

curaciones, los brujos y los curanderos. 

Ils decir, de lo que  existe y como existe,  esto  sobrevive aún en ntlcstra propia  cultura. 

Es preciso disociar las enferrnedades no graves  (como la 1os)’que requieren de una curación a base 

de plantas medicinales, de los males  que ponen en peligro la vida del individuo y que incumben a la 

tncdicina ritual. Idas primeras implican un tratamiento  que  emprende el mismo  enfermo, en tanto clue 

las scgundas necesitan la presencia de un curandero.  Aunque  muchas de estas prácticas se están 

perdiendo por  la presencia de las sectas protestantes, ya que  ellos no creen en eso, dicen que es p r a  

clxu-latanería y que es mentira  que  curen. 

“Yo 110 creo et1 esas cosas, err el tentplo tlos clicerr que 110 es verdad que hayu brujos que curen, 
qrre el que esta curando es el satartcis, t1o ellos ni  Dos; atlentcis trontcis sacall  rlirrero, lo rrlejor para 
curnrse es ir cot1 Dios al tetrtplo a rezar con el corazón, para que lo oiga a uno o cot1  utt  rloctor 
que estrrrlió el crrerpo ltrmlatto y tierte npratos y sabe que es lo que tiene el cuerpo ademcis qrre 

’ estrrrlió y el brrrjo no.’’ 
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I I I  hr11.jo es quien puede provocar  toda  clase de males, hechi/.ar, ocasionar  enfermedades, mal  de ojo, 

o bicn causar la muerte. Es el que trata con los  seres diabdicos, con el demonio, con los  aires  malos, 

con el enemigo; es el que va hacer brujería al cerro, es el que habla con los aires, en las cuevas. 

I J I  curnnciero o adivino se encarga de extirpar y eliminar los males y las enfermedades, el que trata 

con los aires buenos y blancos. 

“A Im crtevas solantettte vat1 los brujos, los hechiceros, crmttdo rrtta persotra estci etrfernla y van a 
qrre los crwe en las crlevas pidett a los etrfertttos que conrprert papel,jIores, parr, Irrrevo, atole y utt 
pollo; Jsto lo Ilesatr cotno en ofrenda, entpiezatr a orar cot1 sus  demonios pidiL;rrtlule que se 
alivien sus en femtos.” 

Cuando una persona  sufre de una dolencia  cualquiera, trata primero de curarse  ella mistna. Mis tarde 
si el dolor persiste, si el estado del paciente empeora o si se  siente  víctima de un susto o de un 
malcficio lanzado por alguien,  acude a consultar al curandero. La visita tiene lugar en el domicilio de 
&IC cuando el paciente esta a h  cn condiciones  de hacerlo. A veces 1111 miembro  de la familia acude 
pala exponer  los  síntomas  que presenta el enfermo. Esta consulta preliminar tiene un  doble fin: 
inti)rmnr  al curandero del estado del paciente y permitir la preparación de la ceremonia  curativa. El 
enfermo  empieza por señalar  las  zonas  adoloridas de su cuerpo y explicar las molestias  que sienten. 
Luego, rec‘uerda los conflictos  surgidos  dentro de la familia y de sus vecinos. Para el curandero,  ésta 
confesicin juega  un papel decisivo en la determinación  de  su  diagnóstico. Deja que el enfermo se 
exprese con la mayor libertad posible. El curandero se limita a indicar al paciente los objetos  que 
serin necesarios para el buen desarrollo de la curación  (pan,  carne,  papel, etc.) los  cuales  deberán 
estar el día de la ceremonia.  Durante la entrevista  debe de haber una vela encendida junto al fogón. 
(Winier;1987:457-458) 

Por lo tanto; el brujo,  curandero o adivino,  acuden a las fuerzas  sobrenaturales para realizar daños o 

establecer me.joras. 

“A mi pnpci l l tm vez le picó utta ttlosca 110 sabemos que nrosc(r sea, se le infectó se puso rojo conto 
tonttrte y cotno al tercer din se le hilrcho, pero cotno eratr atttes tontitos tro lo Iíevrrrotr con el 
doctor sitto cot1 trtr tío que pmcficnba la brujería y frreron n verlo, le chupo donde tenin rojo y le 
dijo que tto se preocupnra que iba a ver qrle tenía; se salió a firntar utr cigarro y clesprrés cottto la 
ttredicr  ltorrr se metió y se ntasticó el cigarro con el alcolrol y empezó a clruparlo, le sacó utr 

crrbotrcito que eratr el nml y le dijo que tettín que clescattzar sitto le iba a pegar el aire y le iba a 
doler, le pagó N$ 7.00 de plnta de ese etrtonces, era  tttrrclro dinero, al siguietrte día vici qrre tetria 
igrrtrl y le siguió clulietrdo, le fueron (I avislrr a rrtra setinrtr que sabícr (le ttretlicirrcr lo revisó y le 
strcci ut1 grrsatto que se fortnó cot1 el piquete; le puso rtterlicitra y satrto  renzetlio qrre brujería tti 
qrre t r r r r l r  trottrcis saco dinero y 110 le crrró trrrtkr. ” 
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1.a conccpci6n  indígena de la alteraciones  sociales,  cósmicas y mentales,  otorga el primer lugar a la 
idea de conocimiento. El curandero es “el que  sabe”. A la ignorancia del indio respecto a un mundo 
a l  cpe se enfrenta, el curandero  opone  sus  conocimientos, es decir, su facultad para vincular las 
maniíi.sraciones patológicas  con una casualidad externa  específica. Esta capacidad particular puede 
scr hereditaria, pero no necesariamente.  Por  ejemplo,  existen f h i l i a s  de curanderos en cuyo seno se 
transmite el conocimiento de padre a hijo, e incluso de madre a hija puesto  que las mujeres 
dcscmpeñan un papel eminente  en la práctica terapéutica asociada a la de comadrona. Sólo la palabra 
del curandero es capaz de hacer  que  surja la divinidad simbolizada.  Por  ejemplo, en la curación de 
un ”espanto”  provocado  por el maleficio, el curandero “reconstituye” la serie de divinidades  que han 
provocado la enfermedad  en la primera  fase de la  ceremonia; pero en lugar de cargarlas de potencia 
negativa (como la había hecho el supuesto brujo), les dirige un discurso  conciliador  acompañado de 
una conresirin (Galinier; 1987:477). 

Situndo‘tientro de un grupo  social, el hombre proyecta en  otros  individuos  sus  conflictos y puede 

intentar suprimirlos  con la ayuda de un intermediario.  Esta  acción  debe de atravesar el mundo 

sobremtural para ingresar  en el cuerpo de la víctima. En l a  Inedida en  que el cuerpo  no posee 

autonomia propia, la potencia  que lo habita también está presente en  la naturaleza (animal) y, por lo 

tanto,  sometida a la influencia de las divinidades (tierra, agua o tnontc).  Estas  idtimas pueden 

provocar el mal, por la indiferencia del individi~o con respecto a los dioses tutelares, o cuando  ciertas 

personas interceden  con  ellos  mediante  prácticas  ocultas  con el fin de perpetrar una venganza. De ahí 

la  visicin del sufrimiento  en el enfermo,  quien no sabe si debe  atribuirlo a una falta personal (pecado) 

o a la accion malévola de un enemigo, el cual tiene  acceso al “conocimiento”, es decir,  que es capaz 

de hablar con  las  divinidades  desencadenar una agresión. 

1.a “literza” debe  lanzarse  cerca del lugar donde vive la víctima  designada o en un sitio por donde 
acostumbra pasar (el camino  frente a su casa). Los objetos  más  peligrosos  son las muñecas de 
celuloide,  atravesadas  con un alfiler; siempre se colocan  durante la noche, ya que sin la menor  duda 
el portador de la “brujería”  que  sea  sorprendido  muere  en el acto. La realización de un acto 
perjudicial no  trae  necesariamente  consigo  la  enfermedad de la víctima o su muerte, porque el 
proceso patológico depende  de la resistencia que la persona pueda oponer a la potencia maléfica 
dirigida  en su contra.  En  otros  términos, si el hombre tiene una “fucrza”  suficiente, el sortilegio 
fracasará; pero si es débil, se hace  vulnerable  estas prhkticas son  semejantes a las de la  region otomi 
(Galinier: 1987:449-4.50). 

IJn ejemplo de  esto  son los brujos o aquellas  personas  que poseen cierto poder malkvolo y que 

pueden provocar en los niños el “mal de ojo”. Este mal se manifiesta por la incapacidad para abrir 

. .. 
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los o.jos, pues los niíios amanecen con los órganos dc la vista cerrados e I~inchados. El diagnóstico se 
IC, ‘I 1‘. IAI ct~ando los niiios gritan de noche,  dcspicrtan  nerviosos, ticncn n1alos sueiíos y lloran mucho. 

1 . a  cura se cl’cctúa juntando plantas de ruda, ron~ero, alcanl’or y quemimiolas  en u n  nlanejo al que  se 

I C  agrcga un poco de  chile. 

“(’rrrrrrrlo 1111 rritiro t ime r r d  (le ojo llora rmclro, est(í rr1lr.v irrqrrieto,  ntlelgrrzrr  y err algrrnas 
ocrrsiorres se Ilegrrn II rrtorir por eso crrrrrrrlo estrin así se les toca el crntebrnzo  prrra  serrtir hrs 
prrlpitrrciorres si sort rtipidrrs es que les Iricierort rrtnl de ojo y lrcry que curarlos. Algmas  persortas 
los llevnrr cor1 los brrrjos para que los lirrrpiert. Una vez Ilevi rr rni lrijlr a qrre Irr crlrrrrrur, In 
lirrrpinrorr colt cltiltepirr, chipotle, sal y m n  piedra blanca que se I l a n r r r  nlrmbre, luego de 
Iirrrpiurlu con isto rrteterr el chile chipotle, PI alrrrrrbre y lo I I ~ C I I N I I  al corrd, c h i t o  se ve la cara 
( I d  q r w  le hizo el r r t r d ,  yo 110 lo corlocí, pero rrri rrtrrrrrti rne dijo que e l h  si lo conocírr. IIuy veces 
qrre yo rrrismrr los Iitrrpio con 1111 Iruevo que se les puso por torlo el cuerpo, ntierrtrtrs vrr rezarrrlo 
r m o ,  rlespis echa en 1111 saso cor1 agrra y se ve como se cose la clrra; porqrre le s d e  el r r d .  Aquí 

. (rcosturrrbrtrnros  litrrpirrrlos colt rlrr zapato. La persorra qrw.Ies lrnce el mal de ojo es porqrre  tierre 
Ilr srrrrgre r r r 1 r y  fuerte y le grrsto el rritio, rro rtarla rrtris por Irrrcerle r r r r d .  ’* 

.4 los nirios se  acostumbra poner una especie de amuleto clue les protege contra los malos aires y las 

n1alas inlluencias en general; cn otro  sentido, para atraerles buena suerte. I31 objeto es un 

escapulario, el cual  consiste en una bolsita que  cuelga  de la muííeca derecha del  niíío, o bien del 

cuello,  conteniendo un “ojo de venado”, o alcanfor y una “haba de  San Ignacio”. 

Sc cree que se pueden agarrar  aires,  son  maldiciones  que  echa una pcrsona para hacerle mal a otra. 

Este tipo de  creencias  llama l a  atención ya que la gente de la conlunidact cuenta  estas  experiencias y 

dice  que no son verdad que son cosas psicolhgicas. 

Los indígenas  solanlente recurren a la medicina  moderna  en  casos muy graves y cuando el curandero 

local no logra aliviar la enfermedad.  Asimismo  cuando l a  medicina  occidental  no es eficaz,  se llama 

al practicante indígena. 
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D e  tal modo la lnedicina  moderna es una de las dos vías para llegar a la curación.  Sin  embargo, no 

todos los miembros de la comunidad  juzgan ambas pricticas  de la Inisma manera. Por un lado, los 

ancianos y los grupos  familiares muy conservadores  cuyo  sistema de valores est6 arraigado en el 

rraciicional,  ven con gran desconfianza la nledicina moderna y se niegan a recurrir a ella. Por el otro, 

los inciígcnas influenciados por el mundo  exterior miran con  escepticismo  divertido la terapia 

tradicional y conli’ail ante  todo en el médico. 

I,a resistencia a l a  medicina  moderna es todavía fuerte, debido a nunlerosas razones. Por lo general, 

su costo es más  elevado  que el d z  una ceremonia tradicional de  curaci6n; y l a  escasez  de  centros de 

salud liena todavía el acceso de las poblaciones locales a la Incdicina moderna. Por otra parte, desde 

el punto de vista indígena, se  duda  de la eficacia tcrapkutica, ya que no sc aplica  dentro del marco 

comunitario, los papatlazolqueños manifiestan una repugancia extrenla a curarse fuera de la 

conlunidad porque para  el enfermo la comunidad es cl medio  ambiente mis  agradable. 
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4.3 llllTOS I'LEYENDAS 

1:l mundo sobrenatural esta colnpuesto  de  daños,  enfermedades y muerte: el diablo, el malo o 

enanos, los aires, el demonio, el enemigo, los nahuales y los tlahuepoches  forman un complejo 

indiferenciado de maleficios; sin embargo, en el caso de los dos últimos tipos de seres sobrenaturales 

se observa una diferenciación precisa en relación con los primeros. 

I N S  tlahuepochcs son las Inis mortiferas y peligrosas aves noct~~rnas. Se dedican al vampirismo y 

\.i\.cn de l a  sangre que en la noche extraen a los llifios o a los adulk~s. 131 tlahtlcpoche es u n  individuo 

, q t ~ c  tiene el don de convertirse en ave nocturna chupadora dc  sangre. Para hacer isto tiene que dejar 

l as  piernas junto al  "tlecuile", así COINO saltar  siete veces sobre el fuego; después  de seguir queda 

con\~crtido en t a l  ave.  Su descripcihn corresponde a la de u n  guajolote. 'I'iene preferencia por  la 

sangre de los reciin nacidos, y por eso la madre del pequeño vigila constanten~ente e incluso sc 

previene de la presencia del ave colocando  cerca del nifio 1111 instrumento cortante (cuchillo, 

machete. tijera o aguja, entre  otros) gracias a los cuales el tlahuepoche no se acercará. 

I ,os tlah11epoches se reconocen en la noche por la lumbre que llevan y por la luz que emiten se 

pasan entre las  ramas de los árboles  cercanos al lugar donde  atacarin. 

1.0s ;tires rcprcsentan la personi ficación de los individuos quc crucificaron y maltrataron a Cristo, 

por lo que &te se vi6 obligado  a maldecirlos y condenarlos para siempre  a vivir en los lugares 

escabrozosl, e inhabitables de la tierra, en las cuevas, barrancas y profimdidades. Los aires son 

blancos y negros, buenos y malos,  hombres y mujeres. A los lnalos y negros se les confunde e 

identifica con el demonio,  con el enemigo, con el malo y con los duendes. 

Dicen que existen  duendes  en la comunidad  de Papatlazolco los cuales  se aparecen a la mujeres que 

están solas,  viudas,  solteras o que  su marido se fue a trabajar a  otro  lado. 
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l i n  la actualidad,  este tipo de  creencias son comunes  entre la gente mayor de l a  comunidad, la 

mayoria de los jóvenes no creen en ellas. 

I m  nahuales son otros  individuos  que tienen el poder sobrenatural de convertirse en un animal 
cualquiera ( perro, lobo, coyote,  etc.),  de preferencia en un animal grande y feroz. El individuo se 
convierte en nahual para conseguir alguna cosa deseada, para librarse de u n  peligro, para atacar a su 
cncmigos. ’También el nahualismo se refiere a la transformación del animal en hombre. Para 
lograrlo el hombre nahual se revuelca en la ceniza. La relación simbólica  entre el pie y las piedras 
del logón es  explícita, ya que  metafóricamente el  pie representa el falo y las tres piedras del fogón 
forman un  triángulo. El fogón se relaciona con la designación del hombre y de su sexo. El hecho de 
que cl héroe sea una nlujer es indice del poder de transformación del nahual (Galinier; 1987:45 1). 

13  nahual -hombre- transfornlado representa una fuerza peligrosa y es una anxnza constante en la 
\*ida dc los niíios pequeños. 

I>espuC.s de los primeros  meses, ya  no aparece bajo su forma dc  ave  (zopilote)  sino bajo la del 
jaguar, y siempre  de  noche (Ibid). 

I*os nahuales tienen una función protectora, pues cada  uno vigila la vida de los individuos. 

Simultineamente los nahuales tienen un poder de agresión y pueden llevar a cabo castigos. 

Esta función represiva aclara la naturaleza del poder de los curanderos porque el temor  que inspira 
no se  debe  solamente  a los sortilegios  que  pueden lanzar contra un enemigo,  sino también a la 
facultad de poder transformarse en uno de  esos  animales  peligrosos del monte, de tal manera  que 
una agresión de  este tipo siempre representa un carácter ambiguo,  como  venganza  de un curandero 
(Galinier; 1987:440). 

S e g h  la creencia, el lugar de residencia de los nahuales es el monte, es decir, los espacios exteriores 

a las zonas habitadas. Por su parte, los nahuales de los curanderos tienen una  morada llamada la 

“casa del diablo” y situada  en la cima  de los cerros sagrados del pueblo. 
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I J n  la  actualidad existe una sociedad indígena desigual que rechaza este tipo de creencias, pero que al 

misnlo tiempo las acepta  como una parte de si misma. 

“Ale corrtcrban los antiguos ttruclras cosas qrre sotr crrentos, brrerro no es vertlrrd, pero Iraganros de 
crrerrt(r qrre es r r n  crterrto.  Decíclrr los. antiguos que crrarrtlo nlgrrien quería riquezas vendía SII altnn 
(11 diablo pero que se cobraba con vidas. Dicen los pasarlos qrre 1111 señor de allri por Veracrrrz 
tetrícr r rn  terreno grarrde,  lrabia nrcrclrtr caña pero el señor no tenía dinero para hacer la parrela, el 
pilorrcillo qrre le rlecimos aqrri y pensó que se iba a secar In caña porqrre no tenía ni para 
corrtrtrtm 1111 pio’n, en eso que se acerca rrtr señor que quién sabe (le donde strlió;  era  el  diablo y le 
prrgutrth rrl  señor que le posaba, le platicó y que le (lice el diablo, si quieres te rryrrtlo pero, tienes 
queJrttt(rr este oficio, lo entpezd a leer y vió que rlecía qrre ucabrrrín en tres clíw y a cambio le 
tetrirr que p g u r  cot1 S I I  vida y la de s u  frrmilicr. Era el segundo día y vio’ el señor que el rlirrblo ya 
lrtrbicr  crventcrjntlo  rrruclro arrnqrre rrorttris trabajara de troche, porque es crrrrtrtlo este scrle; que va el 
srfior cotr el crrra y le plrrticó lo que le srrcedib. Le dijo el podre qrre no se preocrrpcrrrr que brrscnrn 
rrrr g d l o ,  rrtr espejo y r r n  rosario que err In noclre se lo diera, así le hizo fire a Ir C(ISU donde se 
errcorrtrrrba  trcrbujarrtlo el señor  por lo que no vió al prdre, entonces prrso el grrllo err el p d o  y 
mfrctrte de d e1 e.spcjo, ilrijole! qrre crrrrtrr el grrllo y qrre sc vu, todo desqwecib y y c r  no se srrpo 
m i s  (le eso. ” 

In este terreno de las creencias  se observa una mezcla compleja en la que reina las creencias no 

cristianas, y la crccncia en la brujería. A partir de estos  sucesos, los habitantes  de la comunidad crean 

sus propias Icyendas. 

Se cuenta también que  en  tiempos  de la revolución de 191 1 Papatlazolco era un  lugar de batalla, 

pero que  debido a las guerrillas que  se formaron, los españoles  que vivían en el lugar, juntaron  sus 

ioyas, oro, plata y armas en una campana, la que enterraron y a la que le fueron dando  forma de un 

ccrro, para  que los guerrilleros no encontraran las cosas. 

I* 

Se  dice  que el oro  se  encuentra en uno de los cerros (el cual está ubicado al este de la presidencia 

auxiliar), pero ésto  sólo se sabría si se trajera a gente y aparatos  especializados para buscar el oro. 

“ H ( r y  nruclras historias del lugar, altípor donde trabrrjo  (Clracalrrrtrtrtla)  lrtrbía rrt1 prreblo que era 
ttrrry rico terría nrncltas cosas de oro, estaba nrrry bien construirlo me itnagino que tuvieron alghl 
pacto con el diablo, porqrre nrrry de repente desapareció y nadie se explica por qué. Estaba trtrry 
bonito terría SIIS carreteras, sus casas y todo desapareció, nada qrretló, c n h  24 (le jrrrrio se puede 
ver el prreblo por rrnas lloras si 11110 quiere ir va, pero, entra rrno ccrnrinarrrlo bien y debe salir 
curt1itr(rarlo por rletrris, si (le espaldas, no se debe de tnrtlar porqrre sino se queda uno todo I I N  año 
crrrnqrrr d r i  un día de nosotros es 1111 año de ellos. I i m  querido excavar err donde se encuentra, lo 
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rítrico que Iran visto es la parte superior de illla cnttrpma, pcrn cuatrh Ira11 estado a pltnto de 
scrcnrlcr se vrrelve a rrrrdir otra v&z; sólo cada aiio se ve el pueblo  que se Ilrtrra Chilar’! 

Todo este tipo de leyendas y mitos se están perdiendo porque a la gente ya no le interesa sobre todo a 

los jovenes no les interesa, porque quieren  conocer y valorizar otra cultura distinta a la propia, por lo 

que existe una lucha entre los que quieren “modernizar” la vida comunitaria y los que quieren que se 

respeten estas leyendas, que son parte de  sus tradiciones. Quizás lo anterior se debe a la educación, 

a los efectos de la migración y a la influencia de los medios  masivos de comunicación. 
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V.FACTORES  QUE  HAN  INFLUIDO EN EL  CAMBIO  DE LA IDENTIDAD 

lil prcsente capitulo ticne la finalidad de presentar una idea global sobre el acelerado proceso de 

c m h o  sociocultural que se ha venido dando en la comunidad de  Papatlazolco, especialmente en 

arios recientes. Llicho proceso se ha originado por la influencia de los medios  de  comunicación y por 

el efecto de los cambios  en el sector  educativo. Estos factores han propiciado, en efecto, una 

transformación sustancial  no sólo en la indumentaria, sino tambikn en instituciones como la 

”Ill;~)‘(~I-d~)mía’’, ademis destaca una fuerte tendencia de l a  comunidad hacia el bilinb”’ ’1IlsIno. 

IC 

5.1 ED UCA CION 

I.as regiones donde habitan los grupos indígenas han sido  consideradas  como “marginales”, en razón 
del aisla,lliento tanto físico como “cultural” en el que se encuentran. Esta marginación se manifiesta 
en varios aspectos,  pero  particularmente en la carencia  de  servicios y de infraestructura educativa 
(Nahmad; 1980225) 

1;l ni\,cl educativo en la comunidad de Papatlazolco, ha registrado diversos  cambios en los últimos 

arios. llna tendencia detectada  fue el alto  grado  de  abandono y ausentismo escolar. De hecho, es 

comim que los padres retengan a sus  hijos  temporalmente fuera de clases,  debido a la necesidad de 

contar con su participación en la economía  familiar. Esta situación,  que ha originado una 

ciiscontinuidad en el aprendizaje, y muchas veces provoca deserción escolar, la cual se registró 

principalmente en la población nacida entre 1914 y 1940. 

1% efecto,  muchas de estas  personas sólo cursaron hasta el tercer afio de primaria, mientras que otras 

no saben leer y escribir.  Una maestra explica la recurrencia de la situación como sigue: 

“Crmtdo entpiezart Ins clases uno va hablar cotr los padres de fundir1  pura que rtrarrrlerr a los 
rtitios a la escueIa, clecirles que es importarrte que Jstos asistan par¿ qlre crmmlo sean gmnr1es 
cottsignlt 1111 buen trrrbajo. Ellos nos dicen que no los piensah errviar, porque los rrecesitarr n t h  err 
el ccrnrpo trabajando que en escrrela; ndenrris no cuentan COII dinero para conrprar ritiles, por lo 
q~u r ~ t r o  improvisa cuarlerrros  cot1 hojas blancas pcrrtrqrre los nifios terrgrrrr en qrre escribir.” 



’ . I I  ; I .  

I k  modo  que la educación escolar de los niños es todayía , , I ,  >I  insuficiente ‘ .  I y el , . , , ,  índice . de  ausentismo  es 

un poco  elevado. Tal es el caso  de  muchas niñas, quienes I ?s,iste,n 8 .  a la escu$a , L  6 durante . , .  uno o dos  años 

y después  se  ven  obligadas  a  wspender  sus  estudios para ayudar a  sus  madres  en las labores 

domisticas. Es así como  esa discontinuidad o suspensiQn,e!l I , .  .el proceso de , f , , * .  aprendizaje provoca que 

con el tiempo, los niños  olviden lo poco  que aprendierp , a l  , , , ‘ . S  retornar , \  a su~nedio  tradicional, el  cual 

por otra parte transmite un conjunto  de valores diferentes  a los impartidos $11 Ip escuela. 
0 ,  t b > ,  . a  . L  , I ,  I . ,  

Es importante señalar, sin embargo,  que en  la actualidad ya existen en Papatlazolco varias personas 

que hun terminado carreras profesionales o bien han  concluido sus estudios básicos de secundaria. 

Dichas personas tienen un mejor  desenvolvimiento  social, su mayor  conocimiento del español les 

facilita el contacto  con la gente  de  fuera. 

De hecho, la alfabetización ha representado un cambio importante en  la vida del indígena, ya que le 

ha permitido realizar una mejor  defensa  de  sus  interéses y lograr a su vez una mayor integración a la 

sociedad urbana. 

Ils así con10 entre los nhhuas que viven en estrecho  contacto con los  mestizos,  se valoriza la 

enseñanza en  la medida en que puede permitir a los hijos desligarse del mundo indígena y 

“defenderse” frente a  las  personas  que hablan español. Por su parte, los indígenas analfabetas sufren 

el desamparo  que los invade  cuando salen de  sus  comunidades.  Ser  “ignorante”  es estar condenado  a 

la pobreza, a la dependencia,  a  ser  explotado hasta la eternidad. 

LA LENGUA COMO FACTOR DE IDENTIDAD 

Tiempo  después la comunidad construyó un jardín de niños, el cual tiene tres salones y tres maestras 

bilingiies. l 
. I i  . . ,;,,’\ : i I , ,  . 2 .  - i .  : I  l i l . c , i  1 
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1.a cscucla clc educacih preescolar pretende llevar a cabo el programa bilingiie instituido por la 

SEI’, el cual tielie con10 objeto  castellanizar al alumnado. 

Asirnisnlo, tiene una escuela primaria con nueve  salones, un director y siete  maestros.  Cuenta con 

1111i1 tclcsccundnria que tiene dos salones y es estatal. Este plantel esti integrado por un director y un 

IIIileStrO. 

En cuanto al origen de los maestros, se observó  que una parte de  ellos s o n  mestizos provenientes de 

otras  regiones; los demás  son  maestros bilingües de origen nhhua, la mayoría de ellos provienen de 

I luauchinango y Nccaxa. 1 ambiGn se encontr6 que a muchos de los protesores les resulta dificil 

hacer que  progrese la idea de impartir una educación  bilingüe  masiva a la población infantil. 

I .  

I, 

Por  su  parte  el Instituto Nacional Indigenista, considerando la necesidad de los jóvenes  que terminan 

su instl-ucción primaria  puedan  continuar con la cducación media básica, media  superior así como 
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prot‘esional, otorgó  becas a los niños que  hablan náhuatl para que pudieran cursar l a  educación 

En las escuelas de Papatlazolco, los niños no son  motivados a mantener el dialecto náhuatl. Por el 

contrario. suelen ser reprendidos  cuando hablan su lengua materna. Una  mestiza da cuenta de esta 

sit~racicin: 

“Et1 el jardítt  de  nikos les ltnblcrrr n los nitios en esprlr7ol y los regatinn si prutrrurcirrtr el ncilrrrntl. 
Et1 In pritrtaria los tmestros tro  quieretr qtle se les etlserie (1 los tliños el idionrtr, por ello nrrrclros 
y r  tu) lo subeti lrablar. ” 

Vemos, pues, que en la mayoría de los casos, el indígena es discriminado por hablar su propia 

lengua. Por tal razón gran parte de los padres de familia entrevistados manifestaron que  era 

preferible que sus hijos  aprendieran el español ya que no hacerlo, les sería más dificil concluir  sus 

estudios o conseguir un trabajo o ir a la escuela. Un campesino  describió este fenómeno corno sigue: 

“Pietrso es trrejor se etrseria el castellatto, por el reqrrisito de ttnestra sociedad  por ejentplo, para 
escribir rrtra carta, se tiette qrre Irncer et1 espnñol, porque es nth  fdci l  que entietrda la getrte o para 
cotrsegrrir ut1 trabajo  es nrris fricil qrre ttos lo rlitt si sabemos el castellatro. Pwa  todo es nrejor este 
i d i ~ t t r ~ . ”  

De modo  que se hace  patente la necesidad  de una fornlación bilingiie en la comunidad,  que permita 

la realización del grupo  indígena a travks de la lengua propia y del castellano. 

Es importante  señalar que no se busca  suprimir una lengua en fwor de otra, sino de que los niños 

adopten el castellano para que puedan  tener una mejor  comunicación tanto con las personas de su 

entorno y del exterior. 

La mayoría de las personas  que  entrevistamos les hablan a sus hijos en español y en menor medida, 

en náhuatl, el cual muchos  de los niños  solamente  entienden, pero no hablan. 

1.a lengua materna  se  utiliza  sobre  todo para que los indígenas de la región se  comuniquen  entre sí. 

Suelen emplearla  en las asan1bleas o bien cuando  estan  realizando  diversas  actividades  (sembrar, 
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la\.ar, pescar) o simplcmente para platicar cntre cllos; sin embargo, de-ian de hablarla cuando llega 

alguien que no es de la comunidad. 
. I  

, 

Otro de los fenómenos  que se observaron  con respecto al LISO del náhuatl es que  los indígenas ! . II 
v .  , ’# 

~ n t ~ h a s  veces llegan a avergonzarse  de  emplearlo, al grado de solamente hablar el español con sus ” ; 

hiios. y dc reprender a los niños cuando hablan l a  lengua materna. Más aún, llegan a renegar de su 

. , .  

. .S 

pcrtcnecia al grupo  indígena  ante  los  mestizos, y no admiten  que  conocen su propia lengua. Un -. .. 

canqxsino  de l a  localidad refiere el hecho de este  modo: 
. ., 

- “ 

’ No ohstank lo anterior, la mayoría de los migranles náhuas .reconocen su pertenencia a una m i s m a  

comunidad  étnica,  porque su lengua  materna  constituye u n  factor de identidad como grupo. A U I I C ~ C  

cabe aclarar que  este  elemento de cohesión  social se ha ido perdiendo  con el paso de los años. 

De hecho, para muchos  indígenas  aprender el español se ha convertido e11 un factor de 

sobrevivencia. Se han visto  obligados a aprenderlo para subsistir. 13s el caso de varios campesinos 

que necesitan vender sus productos y adquirir bienes de consumo en la cabecera municipal de 

f lua~lchinau~o. ya que  algunos  comerciantes no les entienden si  hablan en ndmatl o lien no les 

prestan atencicin e incluso se burlan de ellos. ‘I’ambiCn se ve11 en esta  situación  aquellos  que  emigran 

a la ciudad de M6xico. Uno de estos  campesinos nos describió el fenómeno con70 sigue: 

) i r  I I O  les errseliartros el mílrrratl 11 los nirios, porque crratrrlo vntr [I Irr eserrela 110  entietrderr lo que 
Irs rlicerr los tttrrestros y se brrrlrrtr de ellos. Clmndo vantos a Itr plrrzn de Hrrauclrirratrgo 110s Iracerr 
la brrrlrr si lrablrrrttos err rlicrlectos. Dicerc “tií 1 1 0  eres de aquí, vete a tu pueblo y cryrerule [I  lrrlblrrr 
el espatio¡”; o a los tririos et1 la eserrela les dicen: “preces irtdito, r rah rtrris frrlta qrte te portgar1 
tu parrtalórr de rnarrta ”. Por eso mejor ya  no se los erlsetio ” 

1.0 anterior nos dá una idea de lo que  significa para los padres  indígenas el enviar a sus hijos a la 

escue~a. Una escuela en  donde les enseñan y 10s forzan a estudiar en otro idioma y en la que les 
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exigen  que no vistan el traje indígcna. Los niños  indígenas, por su parte, tambien adoptan la actitud 

dc1l.nsiva de sus padres  hacia la escuela y hacia el aprendizaje del español, toda vez  que  en las 

escuelas se les ha maltratado de palabra y hasta físicamente  porque  no  aprenden, porque hablan su 

“dinlecto”, porque no pronuncian bien el idioma. 

1.0 anterior  se puede comprender  mejor si entendemos  que la esc~~ela  es una institución impuesta, l a  

cual frecuentemente imparte  valores  que  chocan  con los valores  culturales y los patrones de 

conducta  econ6mica y social  que el grupo  detenta. En efecto, la escuela por lo general altera el 

proceso ,de aprendizaje  inconsciente al que  se somete al niño indígena  durante el proceso de 

socialización  en el ámbito  familiar. Más aún,  opone e incluso niega el valor que para el niño y la 

familia tienen los conocimientos  acumulados  por el intragrupu (particularmente la lengua y los 

patrones culturales). Esta si tuacih genera un problema  tanto  para el grupo  dominante como para el 

donlinado. 

Es importante  señalar,  que no todos los maestros  fomentan  este  choque  cultural. De hecho muchos 

de ellos buscan adaptar los programas  institucionales a las necesidades propias de la comunidad. 

Vcamos la opinión de una maestra al respecto: 

“Los progrnnrns que dí In SEP no sirven porn una  comrrttihtl. Por ejentplo, un ejercicio del libro 

de espntiol true  vnrias jigrrras n Ins que se les debe poner el nombre J’ true  NI^ semíforo, (y) aquí 

en In conrunirlad no los conocen. Tietle irno que Ilncer su propio  grupo  progranm de acuerdo a la 

cottrrrtridnrl: si  hay televisih y radio yn los vnn a conocer,  pero  si  no, es nnn  cottrr~tlirlnd cerrada.” 

De  manera  que  muchos  maestros  deciden  tener  una mayor participación  dentro del proceso de 

aprendizaje del grupo étnico. Una de las formas  para.lograrlo, es adaptando los elementos  propios 

del ambiente del grupo  indígena a los contenidos formales instituidos por la SEP. 

Es así como varios  maestros  consiguen  desafiar las prácticas y contenidos institucionales, 

manteniendo una actitud  contestaria  ante la ideología  dominante y la educación hornogeneizadora 

impartida a travks de los planes de estudio. 
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5.2 PROCESO  MIGRATORIO 

I J n  hlCxico, entre los allos 40 y 50 comienza el éxodo rural hacia ciertas  ciudades econcimicamente 

mis dinhicas .  IJna de estas  es la ciudad de Mdxico, considerada como el  gran polo de atracción 

para l o s  migrantes indígenas debido a las oportunidades dc trabajo, las cuales con frecuencia son 

percibidas como  mejores. Es el caso  de los migrantes procedentes de Papatlazolco, quienes 

consicleran que en la ciudad de Mdxico se pueden obtener ingresos muy  superiores a los del campo, 

pues logran en una temporada  mucho más de lo clue ganan por jornada trabajando en su comunidad. 

Sill cmbargo, es importante destacar que las oportunidades laborales cn las ciudades han disminuido 

de manera  significativa  durante la última década. 

1.n migracicin es u n  proceso que implica el desplazamiento geográfico de población de carácter 
pern~anente o tenlporal motivado por razones econcimicas, políticas y sociales. Estos movimientos 
migratotios, en cualquiera  de  sus causales del desplazamiento, estrin inscritos en u n  lapso de tiempo, 
los cualcs I~an sido  clasificados como estables o definitivos o simplemente  tenqwrdes o 

' estacionarios,  que se efectilan en determinado período (Kernper; 1970). 

Para  u n  indígena migrar puede representar en algunas  ocasiones  nlovilizar a toda s u  familia, 

abandonar las tierras que son parte y de sus raíces y fundamento de su identidad, integrarse a 1111 

esquema en donde  es ubicado en l a  escala socioeconcimica más baja. 

I .a comunidnd de I'npatlazolco, al igual que tantas otras comllnidades indígenas, no ha podido 

sustraerse a l  fenómeno  migratorio. Entre los diversos factores que intervienen para que Cste se 

origine, se encuentran los siguientes: falta de fuentes de empleo,  cambios violentos en el ecosistema 

(sequías, heladas, granizadas y plagas que afectan gravemente las siembras, lo cual repercute, en 

consecuencia, en la cosecha), así con10 l a  concentracicin de la propiedad de la tierra. 
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5.2.1 MIGRACION TEMPORAL Y CONDICIONES DE TRABAJO 

I lasla 1050, aunque ya se registraba la migración indígena, &a era  comúnmente  sólo de carácter 
temporal. Dicha migración laboraba en trabajos agrícolas y se  desplazaba principalmente a zonas 
cercanas,  dedicadas a cultivos  comerciales, tales como el café y la caña  de azúcar. Otra de las 
características de esta migración es  que los  campesinos  sólo  permanecían en los cultivos durante los 
meses en que  se requería abundante  mano  de obra y regresaban a sus lugares de origen por  el resto 
del a h  para atender  sus propias cosechas. Pero a partir de la década  de los 60 los campesinos de 
~cnlporal ya no podían sobrevivir  solamente  con la producción en su comunidad y en  las zonas 
cercanas, por  lo que  se vieron obligados a alejarse de  sus tierras por temporadas mhs largas e incluso 
en fimna  permanente  (Molina; 199 1). 

De manera  que el primer tipo de  higración,  de carácter interno y temporal solían realizarse y aún se 

realiza en un período  mínimo  de  subempleo en  la agricultura; en tanto que el segundo tipo de 

migración, de carácter  externo-temporal o permanente- suele  dirigirse hacia la ciudad de Mixico y a 

Estados Unidos. 

1111 filctor que contribuye a este  segundo tipo de migración entre  los habitantes de Papatlazolco es la 

escasez  de  trabajo  durante la temporada  de lluvias. Por esta razón, muchos can1pesinos se ven 

obligados a desplazarse a la frontera norte del país, para irse de “braceros” o “111ojados”; 0 bien se 

dirigen al Distrito Federal a desempeñarse  como  obreros en Fibricas o industrias de acero, o conlo 

albatiiles en la industria de la construcción. 

Cabe  aclarar que  ambos tipos de migración suelen darse entre  campesinos propietarios de tierras, 

aunque no exclusiva ni principalmente. Un propietario refirió su situación  conlo sigue: 

“Lrr rrtigrcrciórt aquí es nuís al Distrito Federal y extrnnjero, de “mojndos9’, porque hay empleos y 

time utto rlitrero segnro, 110 como aquí que cleperulentos de In siembra. ” 

Por  su parte, las  personas  que no poseen terrenos de cultivo propio se ven obligados a vender lo 

(mico con lo que  cuentan,  esto  es, su fuerza de trabajo. 
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1)ichos campesinos, en el caso de Papatlazolco, por lo regular se  emplean  dentro  de l a  comunidad, 

cn l a  siembra de chiles, mriíz y l‘rijol a medias o tercios, segi~n lo pactado con el propietario; o bien 

al exterior de la misma,  emigrando  temporalmente a las fincas del municipio de Xicotepec. 

A estas fincas tambikn se dirigen  varios  niños y mujeres de origen náhua. Las mujeres trabajan conlo 

peonas, y siempre son contratadas por un encargado,  quien les paga y supervisa sus labores. 

1.a labor concreta del contratista  consiste  en buscar gentc  que no maltrate la melga (planta  de  café 

grande con diez 6 treinta matas),  en  supervisar que coman  todos, que tengan su petate, que se 

Ievantcn temprano, y que  trabajen bien. Ya como a las seis  de la tarde, se dedica a pesar todo el café 

que fue cortado  durante el día.  Cabe  señalar  que  en 1992 .el contratista  ganaba veinte pesos a la 

cpincena por cada  persona  que  empleaba. IJn contratista que labora en Xicotepec relat6 lo siguiente: 

. “Trrrbrrjo err vcrrias firrcas. Conzo ya gam! farnra de cnrtrplidor, me brrscatt los pntrorres. Sobre todo 
trrrbajo en los cafetcrles que Iray en la Unidlr, como Lrr Pia, Srrscrm, Elem, Los rrnrigos, La 
Ferlericrr. 
Yo llevo (le todo: niños, señoritas,  abuelitas,  señores y señoras; jalo parejo. El que quiera ir a 
cortnr caft que vaya, pero si  veo qrre cortan metros de qrritrce kilos diarios los grades ,  errtonces 
Irrrblr rrtro colt ellos y les dice (le buena garra que lrrrbo corte (le gertte, por esa razdrr ~ronrtis se le 
va (1 rlrr trabajo rr~ra semarra, ya  para la otra puede regresrrr. Lo nrisnto COII ltrs que cocilrrur, si 110 

Irr Irrrceu, se cambian a cortar caft. 
Enrpece a trabajar de contratista  como a los 24 arios de etlad. Conterrct (le >iótr’ cortami0 café 
con10 todos,  pero  fueron viendo qrre era  movido y me enrpezarorr a jrrlar los patrones COII ellos. 
Llrrn  set nre rlijerorr qrre lrnblrrra a I r  gerrte prr ’ qrre frrertr rr cortur c@, qrre j d o  (1 reterrrt(r y de alri 

p r r  ’1 rerrl. ” 

Cuando el contratista  empleaba a la gente por varios días les pagaban $200.00 por kilo de cafk (con 

comida) 6 $300.00 “libres”, es decir,  sin  comida: ya ellos  escogían. ‘También se suele  contratar a tres 

o cuatro mujeres cocineras,  quienes inician sus  labores a las dos de la mañana y terminan a las diez 

de la nocll,e. 1.0s guisados  que  cocinan con más  frecuencia son, entre  otros:  frijoles,  sopa, pollo, 

caldo  de res, y huevo  en  salsa; y procuran ir variando el menú  cada  quince días. Las horas 

establecidas para servir  los  alimentos  son:  nueve de la mañana, dos  de la tarde y ocho de la noche. 

I-as nlujcrcs que trabajan como cocineras  deben  ser rápidas y lin~pias para evitar  ser  sustituidas por 

otras peonas. Su pago quincenal era en 1992 de $1 50.00 más la propina  otorgada por  el  patrcin  en 
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caso de que, le haya gustado su labor, adenxis de guisar, las cocineras son obligadas  a hacer tortillas 

(tortear) para todos, lavar trastes y servir los alimentos.  Comentario del contratista: 

“L~Ls persorrrrs  qrre  qrrierert ir a cortar cafi se vair por qctince días con sus hgos, allá comen y 
cllrertnerr. Llevo cottto n l r m s  citlcrretrtn persoms; sott muclms, por eso l r s  trprulto por prreblo. 
Por ejettqdo, err In prirrtera hoja pottgo a Icrs de Papntlazolco, en otra ( I  Ins Xalteputla,  err otra a 
Xdtepec; primero  pongo los nombres,  luego los rlicrs de la semarta Irasta el sdbado rtottuís. Y voy 
artotarrtlo crrdtrtos kilos cortan diario para pagarles caria ocho clicrs, arlrrqrle ira-y veces que Iray no 
Ituy ciitrero. Les explico pero me clicetr que les clt! autrque sen pa ’ s m  parajes. Hnblo cot1 ni patrdn 
p c í  rlrrles lutos treitttn pesitos n cnrla wlo, ya rlespm!s les aviso cucirrrlo voy a liquidar y paso a 
ctrdrl coitrrrrlidarl [I pagarles; por ley se les tierre que pagar cada ocho o qrritrce días, pero lray 
veces que llega el clreqrre ltasta despuis. Se les paga a rloscierrtos pesitos (1992) el kilo (le caft!, 
trtrbrdarr por destajo, seglín lo que corten es lo que se les pagcr. ” 

En el corte de café no todo el año hay producción; sólo hay corte de café durante siete meses 

(novicmbre  a mayo). Los meses restantes, de octubre, se contrata  a puro peón’hombre, para que 

echen abono y deshierben. A estos peones les  pagaban veinte pesos diarios en 1992,  además  de la 

comida.  Cabe  aclarar  que  esto  es  muy  laborioso, porque las  fincas  miden  entre 120 y 150 hectáreas. 

I l n  la temporada del café, la jornada  de las peones inicia a las 6:OO I Irs. y concluye a las 18:OO € h . ,  

por lo que algunas regresan cada  quince  días a sus hogares; otra vuelven a  diario, si la finca esta más 

cerca. 

I.as h a s  cuentan con  camiones de carga que hacen las veces de transporte para los indígenas; entre 

semana los recogen a las 5:30 a.m. y los regresan a las 7 :OO p.m., salvo el día de pago, que retornan a 

.las 8 9 0  p.m.. 

Como hemos  visto, el pago por el trabajo realizado en las fincas  depende  de la cantidad de café 

cortado; en 1992 era  de $300.00 (sin comidas) por cada  kilogramo. Un peón logra juntar, 

generalmente, entre 15 y 30 kilos de café diarios. El cobro se realiza cada fin de  semana,  después  de 

efectuarse los descuentos  por  alguna cosa que hayan roto o quebrado,  como por rjemplo, una mata 

de café o una cubeta.  Aunque también son comunes “descuentos” iqjustificados: 

“Nos pagart $300.00 (1992) por kilo de cufé, si err la finca no se rid de conter, pero si nos ( k i n  pan 
$200.00. Hay veces que nos roban err la carga, clicett que utr costnl pesa 40 d 45 kilos, pero 
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Irosotrcrs sabemos  que no es verdad porque  pesa 50 kilos nonuis que 110 (lecintos ~tada, no 
porlenlos reclanrar porque se hace el trabajo por  necesidad, u ~ r a  persoita que tenga sueldo fijo 1 1 0  

UI N crrrtlar en Irrsfincas. ” 

l’or su parte, los grupos  de  jóvenes suclen optar por  la  migracicin temporal a las plantaciones. El 

resto del año  se dedican a  actividades  eventuales tales como el comercio. Esto es posible gracias a la 

relaciones que  mantienen  con sus parientes que viven en las ciudad. 

I’odc~nos concluir, en suma,  que la creciente migración de Papatlazolc~ueños  a las plantaciones 

, cafetaleras indica que su dependencia  de  sus  salarios ganados en otros lugares ha ido  en constante 

aumento  a lo largo de los últimos  años. 

5.2.1.2 MIGRACION, HACIA OTRAS FUENTES DE EMPLEO 

En algunas familias nálluas existen  antecedentes  de migrar temporalmente para comercializar 

diversas  mercancías, las cuales  venden en los mercados. Tal es el caso  de las plantas de ornato, un 

producto comercial relativamente reciente en  Papatlazolco. Por lo que  se puede afirmar, de hecho, 

que la actividad económica regional (el cultivo de las plantas de ornato, por ejemplo)  es de suma 

importancia para la comunidad  de Papatlazolco porque de esta surge la inquietud del indígena nihua 

clc migrar hlucia l a  ciudad de  Mexico por el interis del comercio. 

Otra fuente de trabajo en la que  se  emplea  a los migrantes es en las labores domésticas, 

desempeñadas  principalmente por mujeres  adolescentes,  quienes suelen buscar trabajo en las 

ciudades más cercanas. Es comiln, por otra partem que despuks de iniciada su vida conyugal, las 

jóvenes  cambian  de  actividad  (ayudando a las labores del campo, por ejemplo) o bien dejen de 

trabajar: 

“Yo  trrrbajt! err Necru-a colt uttu señora de sirvienta,  me pagaba lince tres tueses $70.00 (1992) n in 
senuura cuando iba que nte quedaba allti, rrontcis regresabu los stibntlos y clontirrgos a descansar, 
pero ahora  que  tengo a nri hijo ya no voy a trabajar, porque ya  no quiere nri nlnrirlo, yo ya me 
acostrrntbré a tetrer nti dinerito pn ’ comprar mis cosas. Ahora le tengo que pedir n él. ” 
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Como puede verse, la única salida  que tienen los papatlazolqueííos para mejorar sus precarias 

condiciones  de  existencia,  es buscar un trabajo asalariado fuera de l a  comunidad. 

I ,  

5.2.2 C.1 USAS DE LA MICRACION 

I I n  factor que impulsa la migración es la educacicin. En efecto, para algunos migrantes jóvenes es 

indispensablc llegar a la ciudad a aprender el espaíiol, traba-jar y estudiar  debido a que en sus lugares 

de origen se imparten solamente los niveles elementales  de  educación. 

I ' m  que  los hijos más  pequeños  de las familias de Papatlazolco puedan accedcr a  cursar  estudios 

superiores, los padres  acostumbrar  a  enviar  a los hijos mayores a trabajar,  con el fin de que éstos 

mantengan los estudios  de  aquéllcs. Así, el  ascenso social es muy distinto para cada  hermano,  siendo 

el ideal de  que el más pequeño llegue a estudiar en la universidad. 

La causa principal de la emigración  es la búsqueda de salarios, pero también es importante la de 
aqudlos con  más  escolaridad, que  se  desplazan por falta de trabajos adecuados en sus regiones de 
origen.  Ambas  migraciones tienen como base la desigualdad del desarrollo regional en  el país, 
debido a la concentración del capital en algunas  zonas, mismas que  pueden proporcionar enqdeos 
para cualquier tipo de migrantes, y especializados para quienes buscan ocupaciones acordes con su 
prcparacicin escolar. La emigración selecciona preferentemente a l a  población económicamente 
activa,  que son jóvenes entre 15-30 años  aproximadamente (12% hombres y 10% mujeres), 
quedando la comunidad sin un importante  grupo  de su población en edad de reproducción fisica y 
social, que  emigran a trabajar a  otras  ciudades  buscando  mejores  condiciones de vida; los trabajos 
que obtienen en estas  ciudades son principalmente  de trabajadoras domésticas, comerciantes, 
obreros,  debido  a  que no cuentan  en  muchas  ocasiones ni con la primaria (Molina; 1991 :72-73). 

De tal suerte  que los habitantes  de la comunidad  que estudia! secundaria y preparatoria en el turno 

matutino en  Necaxa y Huauchinango, regresan diariamente a la comunidad  en tanto que  los del turno 

vespertino retornan cada 8 días. Por su parte, los que trabajan fuera de la comunidad regresan cada 8 

ó 15 días. De manera  que l a  educación y el trabajo son los dos principales factores de la emigración, 

produciendo un constante reflujo de ida y vuelta. En total, los hombres de la población 
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económicamente  activa  que  emigran por razones de estudio o trabajo  conforman el 34% de  todos los 

entrevistados, 

111 sueldo semanal que  percibía la mayoría de los migrantes  en la ciudad de México, en 1992, 

oscilaba  entre $250.00 y $450.00, lo cual en  ocasiones les permitía  obtener una mejor  alimentación; 

sin embargo,  otras  veces l a  situación  económica de los migrantes  empeoraba  en lugar de mejorar. 

Esto suele  ocurrir  con  frecuencia en aquellos  casos  en  que despuis  de pagar hospedaje y 

alimentación, se  queda con una cantidad igual o menor a la que  hubiera  obtenido si trabajaran en su 

cornwidad. 

Cabe seiialar que  en la ciudad de México  ejerce una atracción  especial para los migrantes, no sólo 

por ser  fuente de mayor empleo,  sino por la influencia  de  los  medios de comunicación  (radio y 

televisicin, principales  medios  que inciden en la comunidad). La  ciudad también se vuelve atractiva 

debido a los diversos  comentarios  que hacen los  migrantes  sobre  ella, tanto en lo que respecta a la 

educación, con lo referente a otros  aspectos  que  conforman el nivel de vida. 

“Así el contraste entre el D.F. y Hnnuclrinattgo, por ejcntplo, es muy nlnrcrrrlo ya qrre en In 
segrrtrrla sólo se cottsigrren trabajos en pequetios establecinticntos (tienhs, zapcrterirrs, pnpelerías, 
farttracias y ntercerías) en tanto  que en la primera se pueden tantbién obtener etnpleos en cliversrts 
ftibricas, lrrborntorios o construcciones y estsltín mejor pagados. ” 

A partir de las entrevistas  pudimos  determinar que los motivos  principales por los que los 

papatlazol~ueños deciden  emigrar  son los siguientes: 

a) U n  gasto inesperado  debido a: enfermedad,  accidente,  boda,  muerte de  los  animales de yunta o 

bien, un gasto ritual (mayordomías); por éstos se llegan a pedir, prkstamos, se empeña o vende l a  

parcela. 

b) E1 que una familia  numerosa  tenga varios hijos  varones a quienes  no les tocara  tierras. 
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c) El deseo  de las nuevas generaciones de dejar al pueblo para asegurar l a  supervivencia  de  quienes 

pennanecerán en Papatlazolco; así como el anhelo  de los jóvenes  de tener acceso a un nivel 

escolar nlis alto,  a  una  capacitación técnica y a las mejores alternativas de  empleo. 

d)  El hechot,de  que  muchos  jóvenes no encuentran fuentes de trabajo local y no se interesan para 

continuar con las tareas  agrícolas;  además de las ventajas experimentadas en trabajos urbanos 

previos. Este último punto fue ilustrado por un nigrante  de 20 años  de edad: 

“Vengo cada 8 ó 15 clías a visitar a mi papci. Me frri a trabajar a Tolrrca clesrle los I7 OROS nl 
aeropuerto de electricista, porque  aquí esta duro vivir, no lray trabajo, nntla nuís sembrando clrife, 
ntaiz o platttas de ornato,  pero la pagan ntrry barata, $800.00 ó $1,000 segrírr sea el tnntrrtio;  parir 
tanto trubajo, es poca In paga. En el chile, también es poco lo qrre se gana;  pero  en estos tiempos 
de Irelacfa luego ni se rib, por  eso mejor me frri a brrsrnr por otro lado. Ahí rlonde estoy trabajmrlo 
gano $430.00 pesos a la quincena y atin así nte las veo durns con los gastos. Intagittese si 
estrrviertr aquí trabajando conto peón ganaría $12.00 diarios no nre alcanzaría ni para la contida; 
por necesidad se va  1rno a trabajar a otras partes  porque aquí  no ltny en que seguir adefnttte. ’’ 

I k  nlnnera que  cuando un joven  adolescente carece de recursos y, en consecuencia,  abandona SLIS 

estudios, se siente más impulsado a emigrar en busca de  mejores  condiciones  de trabajo y de vida, 

sobre todo si considera  que  las labores del campo no son bien remuneradas pero sí muy agotadoras. 

1111 efecto, los jóvenes  de hoy en día ya no quieren sufrir como sus padres y abuelos, por eso  cuando 

apr-cncien a leer y escribir se van del pueblo porque tienen deseos  de progresar y superarse. Algunos 

incluso regresan con  otras  ideas y diferentes formas de vestir, como lo vcremos en el siguiente 

capítulo. 

5.2.3 AlZCRANTES Y LA COMUNIDAD  DE ORIGEN 

Ida relación que  establecen  los migrantes con su comunidad de  origen suele  ser muy estrecha y 

funciona como una  estrategia de  sobrevivencia tallto para el que  se va como para el que  se  queda. 

Así, los migrantes se preocupan por mantener  los  vínculos  con la comunidad  de origen en la mayoría 
de los casos para llevar beneficios a la misma.  Dichos  vínculos sirven como estrategia para 
conservar  sus tierras y seguir .participando dentro  de la comunidad (Odena;l83: 158-1 59). 

95 



I I n  aspecto importante del procc:;~ migratorio es  que los primeros migrantes  que logran instalarse, 
a l m n  It~tirs de c~nplco y viviendas convirtidndose la ciudad en un punto de atraccibn. 

f 3  c o m i ~ n ,  de hecho, que los migrantes iniciales llegan y se establezcan en las ciudad junto con 
lli.jos, l1crnlanos, primos,  sobrinos y amigos. 

De este  modo. La estrecha relación entre  familias es reforzada por una cultura comiln, es  decir, su 
iticntidad Gtnica,  la q t ~ c  impulsa a seguir un  patr6n colectivo de migracibn y de especializacihn 
ocupacional en la ciudad.  Cuando los migrantes llegan a la ciudad, por lo general se hospedan con 
algún fillniliar o amigo  que  les ayude económicamente  (Arizpe;lO85: 15 y 130). 

Es decir, los migrantes  más recientes vienen a la ciudad directamente a vivir con los parientes. Una 

VCI. instalados efcctilun viajes pericidicos a su lugar de origen,  donde  siguen  cultivando las tierras 

que han de-jado y que son de su propiedad. 

l a s  personas que  emigran al D.F. suelen regresan a su connmidad  cada 8 ó 15 días, en tanto que 

algtlnos de l o s  migrantes  que trabajan en el norte de la República Mexicana retornan a  sus 

comunidades  con el fin de laborar durante la temporada de  siembra y cosecha. 

I’or lo tanto, existe  una  estrecha red de comunicación y ayuda nlutua entre la comunidad de origen y 

los migrantes. Dicha red de  cooperaci6n y ayuda al pueblo se dB tanto a nivel individual conlo 

f h i l i a r  y se presenta de  diversas  formas,  siendo la mis comirn el envío de dinero o ropa. El monto 

de la  frecuencia de los envíos depende del empleo que desempeíien los migrantes en l a  ciudad, del 

tipo de relaciones que tengan con los miembros de su comunidad, así como  de su situación 

econcimica y su estado  civil. 

AsÍ podemos ver por ejemplo  que un  migrante casado generalmenti: destina su ayuda  a la 

manutención de  sus hijos, en tanto que el soltero  apoya  a  sus padres y hermanos. 
I) 

“hlnn(lo nrenslrnl o qrrincenalntente el gasto para mis hijos que viven en la contrrnidnd; tntnbith 
mcrndo pnrn qrre ies paguen n los piones que tmbcrjnn  ntis tierrns y si me sobra contpro otros 
terrerlitos. ” (Migrnnte casado, propietnrio de parcelas). 
‘,Yo como no me Ire casndo les n u d o  ntis  pnpcis dinero para  que tncrttden mis herntnnos n In 
escrrefn, y para lo  que se necesite en fa casa como: aceite, azricar, sal. ” (Migrante soltero) 
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CAPI r o l  o v . .. l~( ‘T01 tKS  QUI;. 11.4N INFl.llll)O EN EL CAMBIO DE IflENTlDAD 
”1 . . _ A .  . ,.”** 

h 

flor otra parte, los habitantes  que no poseen parcelas suelen permanecer todo el tiempo en la ciudad y 

scilo regresan a l a  comunidad para asistir a las principales celebraciones religiosas. 

Cabe  señalar  que la relación que  mantienen  los náhuas con su comunidad, no se limita al aspecto 

econcimico, sino que también se  establece a nivel social. Así, la ayuda o relac’ión puede  adquirir 

diversas formas tales  como:  ayuda material a los parientes, a su barrio para hacer mejoras, inversión 

en  el campo; compra o construcción  de vivienda, visitas a su pueblo en días de fiesta, en ocasiones 

de un evento  familiar o participación directa en festividades (como aceptar ser  “mayordomo”). 

Es precisamente la organización  de las fiestas principales, por ejemplo, mediante las  mayordomías, 

l a  que permite al migrante náhua lograr una mayor participación y cohesión social con su grupo. 

Adicionalme~~te, l a  aceptación del cargo de “mayordomo” brinda a  quien lo detenta, reafirmando su 

i d c t n t i d a d  y sentido  de  pertenencia a la comunidad. 

La identidad, por su parte, “hace referencia a un proceso social, gracias al cual la conciencia de un 
‘nosotros’ surge por oposición o contraste  con el ‘otro’, y eso  supone un movimiento que se origina 
de ‘dentro’ hacia ‘fuera’  teniendo  como base el conjunto  de prácticas sociales  conlunes que le 
pcrn~iten a un grupo  de  individuos identificarse entre sí y distinguirse de los otros”  (Boege E. citado 
en h a  S.,1991:24). También  puede  ser un movimiento de ‘fuera’ hacia ‘dentro’  (Aguado y Portal 
M., 1990) 

I,a identidad logra constituirse  mediante  elementos  objetivos y subjetivos. Los objetivos  se refieren a 
aquéllos  atributos  que  distinguen a un grupo de los  demás, tales como l a  lengua, la indumentaria y la 
organización social.  Estos  atributos  que  dán  conciencia a un grupo  étnico y establecen  sus limites, 
constituyen entonces el marco  de referencia para distiliguir el “nosotros” del “ellos”. Los elementos 
subjetivos en cambio,  se refieren a  aquéllos  aspectos que conforman  es l a  conciencia individual de 
pertenencia o identificación  con  el grupo (Stavenhagen; 1990). 

En el migrante, es  evidente  que  todos necesitan, en su cualidad de ser  social, una cierta 
t 

autoconfirmación mediante la participación en los grupos, ya sea de parientes, de  amigos, etc. Lo 

cual contribuye a  conformar l a  identidad colectiva. 

La  identidad se  convierte así en factor esencial para la autoconfirmación del individuo y su 

aceptacicin social. 
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(‘onsecuentenlente, gran parte de los papatlazolqueíios buscan seguir manteniendo su identidad a 

pesar de su movilidad geográfica. Logran haixrlo de diversas formas: 

1) Migran a lugares próximos;  esto  les permite relaciones más frecuentes con su grupo de origen. 

2 )  1 .h  algunos  casos se mueven en  grupos familiares, lo que hace que conserven vigentes de su 

c u 1  t ura domistica. 

3) Cuando  migran  a las ciudades lo hacen sin romper con su comunidad  de origen a la cual se 

mantienen ligados por lazos ya sean familiares, de parentesco o participación en las 

organizaciones  religiosas y cargos  civiles. 

Iln resumen la identidad étnica del emigrante náhua se genera, se desaarrollo, se maniliesta y cobra 

relevancia sólo en el marco dc las rclaciones sociales. Como tal, una de sus principales 

características es que remite siempre  a un fenómeno identitario que permite que los individuos o a 

los grupos  sociales se definan  a si mismos, al tiempo que se diferencian de  otros individuos o grupos 

sociales con los que han  establecido alguna forma de interacción. 

5.2.4 EFECTOS DE LA MIGRACION 

Cuando el migrante náhua  sale  de su comunidad hacia la ciudad,  sufie el rechazo de la sociedad 
mayor la cual desdeña  tanto sus costumbres, valores rituales y símbolos  culturales  como todos 
aquellos  dtros  aspectos  de pertencncia e identificación con su origen étnico. AI sentir el rechazo, el 
individuo intenta “corregir” su condición transformado su identidad étnica, en aquellos aspectos 
considerados  como  “deficientes”  (Goffhlan; 1970:20). 

Por lo tanto, un efecto importante de l a  migración es  que el individuo se ve en la necesidad de 

modificar sus pautas de  comportamiento, al darse  cuenta  de  que  sus  valores,  costumbres y 

tradiciones chocan  con las pautas culturales urbanas. 
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CAPITIJI.0 V FACTORES Q U E  H A N  1NFI.IIIDO EN El. CAMBIO DE  IDENTIDAD 
.i., . ,  

.S .”* 

I’ 

O t r o  elkcto del proceso migratorio y de los contactos cada vez mbs frecuentes con la ciudad, sobre 

todo en las últimas  décadas, ha sido la  transformaciciu de los papeles tradicionales al interior de la 

familia y de la división del trabajo en el hogar. 

Así, cuando el padre emigra y particularmente en aquellos  casos en que no existen en la familia hijos 

mayores de  edad, la mujer se  ve obligada a enfrentar los .problemas relacionados con el 

mantenimiento de la casa y asumir  ella sola la educación de los hijos y de la supervisihn del proceso 

productivo en  el campo. 

Esta Última tarea resulta especialmente  ardua ya que la mujer ha de encargarse de vigilar la labor de 

los peones, así como  de  controlar las diferentes fases de la producción y la comercialización. 

1-111 l’apatlazolco, un efecto adicional de la migración ha sido, la disminución  de la población 

masculina en edad de trabajar, lo cual ha afectado  a la economía del pueblo. Si por un lado 

disminuyó la presi6n por los terrenos de mejor  calidad, por el otro faltan manos para trabajar. En 
consecuencia se usa más el trabajo asalariado de los  peones  que llegan de los pueblos vecinos, 

mientras que el dinero para pagarles proviene de la ciudad donde se trabaja. 

De modo  que el dinero  que llega de fuera sustituye o complementa al obtenido del campo. Un 

infbrmante nos dijo al respecto: 

“El rlittero que nos mnrtrlnn rtrrestros hijos, lo  utilizamos  pnrn nlrestrn  contidn, n veces para 
comprar rrn terrenito o nnimnles y si podemos NOS comprnmos un vestidito. ” 

Por lo anterior puede  hablarse  de  una mejora económica en la comunidad  debido  a la ayuda que 

mandan los parientes que viven en la otra  ciudad. 

Por otra parte, la salida de los hijos ha modificado la estructura de la unidad doméstica  en la que los 

hijos se quedaban en la casa  de los padres después  de  casarse. De hecho, se está  creando una relación 

nueva, más  independiente  entre padres e hijos ya que  éstos han llegado a convertirse generalmente 

en  el principal sustento  de la familia. 
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La permanencia en l a  ciudad ha afectado  a st1 vez las formas en las que se realizan las ceremonias 

relacionadas con el noviazgo y el matrimonio.  Como la mayoría de los hombres y mujeres con edad 

c1c contraer matrimonio  están traba-jando en la ciudad,  cuando deciden casarse ya no disponen del 

tiempo necesario para efectuar las visitas requeridas a sus familiares respectivos, y si deciden 

haccrlas o sólo para respetar la tradición que ya consideran  ”pasada  de  moda”. 

I:I traje tradicional náhua  (pantalón y camisa de manta para  el hombre y blusa bordada  con falda 

larga para la m ~ ~ j e r )  también ha ido desapareciendo  poco a poco pues su uso empieza a restringirse a 

las personas adultas  (sobre tpdo mayores) y a las mis pobres. Otro calnbio en la indumentaria es que 

se ha generalizado el uso del zapato y del huarache. Los jóvenes, por SLI parte; son quienes  con  más 

frecuencia adoptan la ropa moderna,  debido a su interaccibn con las personas y las consecuentes 

infuencias presentes a  las  ciudades  a las que  emigran. Sobre este punto,  una  joven migrante 

comentó lo siguiente: 

El fenómeno de  transculturación generado por la migración provoca entonces  que los jóvenes 

pierdan paulatinamente el interés de vestir las ropas tradicionales como un símbolo exterior de su 

identidad, pues prefieren vestirse “como el resto de l a  gente”. 

Así, la experiencia urbana lleva a los jóvenes a criticar con frecuencia las antiguas tradiciones y a 

adoptar patrones urbanos, no sólo en lo que respecta a l a  ropa, sino tambikn en cuanto  a l a  música y 

a l a  adquisición de bienes de consumo. 

Con esta nueva actitud se va perdiendo un aspecto fundamental de la identidad tradicional del 

individuo náhua ya que lo esencial en la indumentaria indígena radica justamente en el significado 

que tienen el vestido como parte de la “caracterización” del indio, como rasgo grupal, como 

elcmento en  la manifestación de una conciencia colectiva. 
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1 3  llevar un vestido indígena implica en efecto sólo un rasgo de la identidad relacionado a su vez con 

otras características propias de este  grupo, tales como el hablar una lengua autcictona, y el participar 

en  el fllncionamiento de una estructura económica de transición, las cuales, por otra parte, 

contribuyen a brindarles a los individuos en cuestión un sentido  de pertenencia. 

Otro cambio  introducido por los jóvenes al llegar a su pueblo despues de su estancia en  la ciudad se 

reliere. al lenguaje. En efecto,  éstos llegan hablando  español,  a diferencia de  sus padres o abuelos 

quiencs. al n o  haber emigrado  jalnás,  desconocen este idioma o lo hablan tan sólo un  poco. El 

conocimiento del espaiiol se vuelve además un  elemento útil para poder comunicarse  con los niños 

que van a la escuela. 

1-as escuelas,  construidas  con la ayuda de los que emigraron, también han representado un factor de 

cambio en la comunidad ya que contribuyen a la disminución del índice del monolinb"' JuIsnlo. 

Otro aspecto que se ha modificado  debido al dinero de los migrantes es la alimentación, la cual a 

veces incluso a me-jorado gracias  a l a  incorporación de otros productos tales  como el pescado, la 

carne, el arroz, el aceite y el pan. 

En general, pudimos  observar  en la comunidad  una preocupacih por mejorar el nivel de vida y tener 

ciertas "con~odidades". En efecto,  aumentaron las "aspiraciones" y 'existe la motivación para 

"superarse" en la medida de las posibilidades  de cada quien. Lo anterior a podido reflejarse en el 

mejoramiento  de la vivienda, por ejemplo. Esta absorbe.parte importante de la ayuda  externa, la cual 

suele  destinarse  a la reparación de las  casas  viejas o bien a la construcción de viviendas nuevas. De 

hecho, ya hay en la comunidad un gran número de  casas  construidas  con tabique y techo de loza, en 

lugar de las casas  tradicionales hechas de madera  con techo de teja o palma. 
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Por otra parte, la emigración ha provocado una alteración  de la organización  religiosa del pueblo. L a  

salida  de rpuchos hombres  a la ciudad  en  edad de  desempeñar  cargos  de  carácter  religioso  tuvo  como 

efccto l a  disminución  en el número  de celebraciones  tales como las “mayordomías”. 

Ida participación de los varones en las fiestas  patronales tambikn han disminuido;  antes tocaba en 

ellas la banda de viento mientra que ahora llegan los conj1lntos musicales de la ciudad y tocan la 

milsica moderna para bailar. 

I:inalmente, otro  aspecto  que  se  modifica  con la migración es el concepto  de  “Estatus”. Así, cuando 

un migrante  regresa  a su lugar de origen,  después de haber  conseguido  trabajo y sobre todo si lleva 
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algunos  ahorros  que ahí gasta,  adquiere  mayor  estatus y reconocimiento por parte de  sus paisanos ya 

que regresa con  más  conocimientos y actitudes difkrentes. De manera que la concepción indígena de 

otorgar mayor  estatus a los más vie-jos de l a  comunidad en virtud de su sabiduría,  comienza a ser 

desplazada por l a  visión moderna que del estatus se tiene en la cultura occidental. Este cambio se 

vuelve a su vez a un cambio en los valores donde lo urbano se  considera “superior”, mientras que lo 

rural es +&to como lo atrasado y lo inferior. 

1.3s ciudades en efecto son vistas como panaceas, tanto por los comentarios  que realizan los 

migrantes al volver a la comunidad, corno por la fuerte influencia de los medios  de comunicación. 

1:s por estos  que el vivir en la ciudad representa para los nihuas  de I’apatlazolco  la posibilidad de 

acceder a mejoras laborales, económicas,  educativas y recreativas, pues sc s~lpone clue ahí la vida 

resulta “mis fhcil”, “no tan dura”,  como lo es el traba-jar todo el día en el campo. 
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5.3 AlEDIOS DE COhlUNICACIdN 

( ’ 0 1 1 1 0  ) .a  hemos señalado, uno de los factores  que ha repercutido de  manera significativa en los 

camhios de las costumbres y tradiciones de Papaltlazolco es la inlluencia  de los nledios de 

comunicación  (radio y televisión), los cuales han sido  introducidos a l a  comunidad por medio de los 

migrantes, ya sea de manera  directa o bien, gracias al dinero  que  aportan. 

“Ale ncrrertlo qrre ett 1978, crranrlo  prrsierotr la luz elkctrica la gente enrpetó a contprar sus 
televisores, radios; tmrcltos no lrablabatt el espatiol, ni sabían lo que decían,  pero listos 
ettrpezaron a potrer el oído y pa ’ ver qrrP tlecían, por eso tnrrcltos lo q~retrdieron, otros lo srrpieron 
Irnbl(rr porque saliatr a trabajar fuera de In conmtliclatl o a vender sus productos cotno el chile, los 
pinos o lrrs plrtntas de ornato. La televisión, catttbió a la gente  porque veícrn los conterciales en 
(IotrtIe  strlítrtr  Iicrrrrtlortrs, refrigeratfores, estrflas y los fnerotr‘ cotttprrrndo, pero cotno emtt caros se 
ibatr rt AJLt-ico a trtrbnjar para ganar  dinero y conrprar Im cos(rs cotno la estufa; es n t h  f ic i l  
ltrrcer Ir cottrida en ellcr qrre el fogón (pues en Pste) .se tarda  ttrds en cocer, crrestn tttds trabajo 
prenderlo;  antes tanrbiktr toda la getrte n1olín en  metate, desde que prrsieron el tnolitro ya  rtttry 
poctrs ttrujeres ntuelen  en el metate. Todo va clestryarecietrrlo, ya sea porque l t q  Irrz, por la 
televisiótt o porque  salen  firera. Mtrclta gente no tiene nitrgtitt mueble,  pero  por lo tnettos un 
peqrretio rtrtlio  tro le vu a faltar alrttyrre sea corrientito,  pero el chiste es escucltar Q Brortco, Los 
hlier, Tettrertrrios que sott los grrrpos qrre atrdmt de nlotkr. ” 

La televisión, por su parte ha resultado ser un gran medio de comunicación  social. Las personas 

concurren a ella  en  días y horas determinadas.1 Su  público es amplio, se encuentra  casi en todos los 

l~ogarcs, puede lilncionar a toda hora y está al alcance los mismo  de los adultos  que de los 

adolescentes y de los niños. 

Es esta  Últiq~a  circunstancia la que ha desatado una serie de críticas  contra la televisión, por parte de 

varios miembros de l a  comunidad. 

Así, algunos  informantes manifestaron que la televisión ha provocado  que los niños imiten a sus 

diversas  actitudes: ya sea  gritando, vistiendo o caminando  como  ellos. 
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Entre los adolescentes es más marcada la influencia de la televisión en las mu.jeres, pues varias de 

ellas han tratado de imitar los nlodelos televisivos tanto en la forma de vestir como de hablar o de 

maquillarse. 

Para 'I'hompson,  la comunicación  es: "la transmisión de  mensajes  dotados de sentido", los cuales  se 

expresaq a su vez por medio del lenguaje, aunque también puedan transmitirse "mediante imágenes 

gestos o códigos compartidos". El mensaje es  entonces la información contenida en cualquier 

anuncio para ser  hecho pilblico por cualquier medio de difusión. 

La aparente veracidad de los mensajes en los programas de televisión logra afectar, por tanto, a los 

receptores, generando todo tipo de actitudes y emociones. Es así como  durante varias de nuestras 

entrevistas  pudimos  observar como muchas mujeres tenían reacciones tales  como alegría, 

suli-imiento o enojo  mientras veían una telenovela. 

Por otra parte, identificamos los canales  que  se  ven en  la comunidad. Estos son: el nueve  (tele red), 

el cuatro (sílper  cadena) y el ocho en el que transmiten telenovelas y caricaturas  desde las ocho a.m. 

I.as tclenovelas de más existo  mientras durante el tiempo que  duro la investigación eran: Maria 

Mercedes, Rosa salvaje y Muchachitas,  entre  otras. 

I3n efecto, en los ídtinlos aiios los medios  de  comunicación  han ido ocupando u 1 1  lugar importante en 

la vida cotidiana del ámbito rural. El hábito de ver televisión o escuchar  radio se ha extendido  con 

rapidez, modificando  patrones  de  conducta  entre  honlbres y mujeres. Estas son particularmente 

influidas sobre  todo por las telenovelas, las cuales funcionan como vías de escape  de la vida rural. A 

este respecto dice  Thompson: 

Ver  una telenovela con la familia provoca que la mujer se distraiga de sus obligaciones domésticas, 
alimentando  ciertas  necesidades y deseos  que tienen que  ser  satisfechos en el sentido de que le 
ofrece la posibilidad de tomar  ciertas  distancias  entre las relaciones sociales  existentes en las  que 
esta involucrada y les permite imaginar algunas alternativas a esa situación  (Thompson; 1984). 

1.a opinión  sobre el efecto  que ha tenido la introducción de la televisión de Papatlazolco difiere de 

acuerdo con la edad de los entrevistados. Los ancianos expresaron que  no les agrada ver televisión ni 
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que los jbvenes la vean, pues dicen que nada más les quita el tiempo y provoca que los muchachos 

modifiquen sus costumbres,  negándose  a usar la indumentaria tradicional, y a hablar su idioma por 

les da pena hacerlo. Una ama  de  casa  dió cuenta de lo anterior: 

“A ttti no  me gusta  que mis hijos vean tele  porque no clti nada. Arletntis las novelas no son  buenas 
parct los tnucltaclras, pues son de adultos, y arlemtis sólo aprenden cosas conto a no respetar a su 
esposo.  Aclentris no  tengo tiempo; estaría bien verla cuando esté  lloviendo  porque  uno no puede 
salir a trabajar y puede estar sentado  todo  el día sin ltacer nada. (la televisión) es como un 
refresco lo prueba uno y luego ya quiere otro. A ntrrclras. de aquí les gusta estar perdiendo el 
tietttpo viendo lrs novelas que pasan err Slíper cadena 8 y et1 tele red  carral 9; ntlenrtis no quiero 
srrfrir como Ius clejatr sus maridos  porque a mí me paso.” 

Por  su parte un campesino  manifesto su desaprobación hacia el contenido  de  algunos  medios 
impresos de  consumo popular: 

“Lo tnistno pnsa con las revistns como ltt (le Kttlintcrn que twnca terntitla porque es como un 
ettgattclte que cld uno al comprar el printer ttrinzero para  que siga cotnprando el siguiente; 
entonces se gasta uno el  dinero en cosas inlitiles  porque no aprenden nada. En cambio en la 
revista  ntectitrica popular  enseña mrrclras cosas provecltosas por eso prefiero salir al campo a 
trabajar sembrando  plantas o maíz  para las tprtillas.. . ” 

Conscientes  de  ellos en Papatlazolco los críticos de la televisih le han  atribuido una influencia 

nociva sobre la moral y la conducta individual y social ya que  se le acusa no sólo de atentar contra 

usos y costumbres,  sino  de inducir a las personas  a crearse hribitos ajenos  a su idiosincracia. No 

obstante lo anterior, en esta  comunidad también abundan los elogios para la televisión, pues los 

adultos y jóvenes  que son bilingües y no usan la indumentaria típica ven en la televisión una  forma 

de irse desarrollando. Tal es la opinión  de un joven  de 19 años  de  edad al que  entrevistamos: 

“A  algunas  personas  ancianas no les gusta que veamos nosotros los jóvenes  porque dicen que 
nonttis atamtrtan a uno, y yrrc ,L lqo crmtrtlo pasan alglitr cotttercial todo lo querernos comprar 
~cótno?, ttonrtis sufrimos.  Pienso  que lo que  pasan  (en la tele)  son cosas ciertas, por ejemplo, 
crrrurtlo alguien  pierde a sus hijos o que se los quitan y no se los quieren regresar; ttottrtis que la 
gente no quiere  que Ins jovencitas la vean porque dicen que  aprenden a dejar a SIIS maridos, pero 
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si ya traen eso en la cabeza  desde chicas  nadie se los enseña, ya son así, no tienen que ver en -1 

nada la televisión. ” 

Las opiniolbes son respecto a la televisión también difieren de  acuerdo  con  características tales como 

escolaridad, religión, etc. 
uj 
c _.” 

c -j 
c. t 

2 ‘J 
II 

4 ’ 7  

I Jna joven  de 20 años que profesa l a  religión pentecostés expresó el siguiente  comentario sobre este 
- .. 
g . 5  

tema: 

“Yo no veo la televisión  porque soy de la religión pentecostt‘s y drí en el tenrplo nos dicen que 
dios no quiere  que  veamos’televisión  porque  pasnu cosas mnlas conto tornar, matar, engatíar a 
sus espL>.cls, abandonar a sus hijos y que eso lo podemos  aprender; arlemris sacan a muchachas 
con ropcr muy corta, pintarlns, con muchos  anillos  y aretes y Dios no quiere eso porque es 
vcrrridrrrl. Lo mismo  escuchar radio, a menos que sea (una estacio’n de radio) con alabanzas u 
Dios, eso si prretle uno oírlo  todo  el  tiempo  que quiera. Yo n mis hijos les voy a enseñar muchos 
juegos y canciones cle Dios para que no vean la tele. 

Ehre los argumentos  de los papatlazolqueños  en  defensa de la televisión,  uno de los de mayor peso 

es e1 de que  este  medio  contribuye a incrementar el conocimiento y l a  cultura de los televidentes. Un 

profesor que radica en  el lugar  compartió  esta  opinión: 

“Yo pienso  que es bueno  que los niños y en si toda -la gente vea la televisión  porque  en ella pasan 
noticim y puetlen  conocer al presidente de la Repliblica, (así como) saber lo que pasa en el 
mrrtrtlo y conocer por su nombre los objetos, porque Iray ocasiones en que los niños  no saben qué 
es 1111 semíforo; ademcis, aprenden lrribitos de lintpieza. Tanrbit‘n Iray niños  que sólo hablan en 
nrexicarro (se refiere a la lengua  ntaterna) y viendo la televisión aprende palabras  en castellano. ” 

Es así cono en la medida en que los indígenas  se  encuentran  más cerca de una gran ciudad y más 

expuestos a los medios de  comunicación,  se  ven  mayormente  afectados e influenciados por los 

valores urbanos. De hecho, al adoptar  estos valores logran sentirse  “más  civilizados”, a diferencia de 

los parientes y demás  paisanos  de su comunidad. Un migrante de 23 afios de edad emigrado hace 8 

años comentó a este respecto: 

“ Yo no vivo aquí,  pero  vengo cada I5 días a ver a mi nramn’ y a mis  hermanos y a traerles dinero 
o algunos aparatos como la estufa,  televisión,  todo t‘sto se lo compré en Mt‘xico, alki por Tepito; 
les traigo estas cosas para que se distraigan y aprenden cosas, por ejemplo: en la televisión pasan 
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las noticias o programas docuntentales, en la radio se enterlr de lo qrre pasa en el nrrrtrdo, de las 
trecesidades, problenrns que surgen en el país y asisale uno de drrtla sobre lo que estri pasando. ” 

En términos generales,  una de las consecuencias principales propiciadas por la migración, es la 
aculturación, entendida  ésta  como  todos  “aquellos  fenómenos  que resultan cuando grupos de 
individuos de culturas  diferentes entran en  contacto  continuo  con  cambios  subsecuentes  en los 
patrones culturales  originales de uno o de  ambos grupos” (Calderón; 1966:94). 

f’ara ilustrar lo anterior  hemos  seleccionado el siguiente  fragmento de una entrevista a un 

campesino: 

“Antes eral1  borritas las fiestas que se lracían en la contrrnirlatl,  porqrre eran católicos todos, se 

sentía el antbiente de fiesta, participaban todos, aytrdabarr al rrrayorrlonto a hacer la contida, 

adornaban la iglesia. En la fiesta del 30 de abril Iraciart jaripeo, qrremuban castillos, venían 

juegos,  habían torneos de basquetbol, tocaban ntusicn de vietrto,  darrzaban los voladores. Ahora 

ya no se hace todo  esto, por eso digo qrre Papatlazolco se estn’ yendo para abajo; las costrrntbres 

van canrbiando y digo que esto es por la aclrltrrración conto mnclros salen a otros lrrgnres y 

regresnrr catla 8 ó 15 dias traen otra fornra de pensar;  por eso ntrrclra gente  cambió s u  forma de 

vestir, de pensar, actuar; ven que es ntejor vestir como visten alld porqrre Jrrry nuís colores qrre los 

parrtalones de ntanta. Inclrrso el dialecto ya no es como el de antes, original, se Ira ido 

modifcando  por la introducción del castellano; arlernds nttrclros no lo quieren aprender porque 

piensan que no en todas prrrtes se ocrrpa. ” 
f. 

La indumentaria es el elemento  de la cultura material en el que  se  puede  anotar  con  mayor claridad 

el cambio  sufrido  a  últimas fechas. De hecho, a partir del momento  en  que llegaron personas a 

trahjar en la construcción  de la presa, empezaron  a  surgir  cambios  en la indumentaria del lugar. 

Estos cambios no fueron  aceptados por los más viejos, aunque si hay  algunos  hombres de las 

generaciones pasadas  que  han  adoptado  el uso del pantalón. Junto  con  esta  nueva prenda se usan las 

camisas  “hechas  con  telas  adquiridas en los mercados mestizos, así como los huaraches y los 

sombreros de palma. La mujer, sin embargo,  es  más conservadora en su indumentaria y todavía 

fabrica en los telares de cintura y en los malacates, prendas como las fajas y los quechquemiles 

(quechtli:  cuello  y  quemitl:  camisa, es decir  camisa  que  cubre el cuello; se elabora de diversas 

formas: tejido en curva,  tejido en gasa, con brocado, entre  otras ), aunque la tendencia marca la ruta 
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de  abandono  de  tales  ticnicas y la suplantacih por  el reboso de fabrica, por las telas compradas en 

cl exterior para hacer camisas, faldas y quechqucmiles, e incluso por los vestidos mestizos, 

especialmerite por parte de las niñas. 

1.a cons t r~~cc ih  de l a  presa fue así un Factor fundamental de aculturación  aunque  tambiin lo han 

sido los migrantes, quienes paulatinamente han introducido todo tipo de  cambios en la comunidad. 

[Jna de las personas que  entrevistamos  describe la complejidad de este  fenómeno  como sigue: 

.“Los clrnrbios no sólo se debieron a que la gente sale ,a trabfljar  sino  también  influyó In 
corrstrrrccio’n (le In presa, ya que cuando se hizo vitrieron muchos  ingenieros.  (Estos) traían ropa 
occidental, comían  diferente a nosotros  -carne,  leche, Iruevos-, kablaban en castellano y la gente 
trato de imitnrlos. Yo digo que  no deberían de abandonar las costumbres  que  les dejnron sus 
padres. A veces pienso  que  hubiera sido mejor que no NOS krrbierarr conquistado los españoles, 
todos  nndaríanros  vestirlos iguales- los hombres con taparrobos y las mujeres con sus naguas- 
serícrmos todos morenitos  y adoraríamos a los mismos dioses, no Itabria problemas  por ver cual 
Dios es mejor. Antes se conservaban mfis las costumbres  que nltora, como no lrnbía luz y ademcis 
comían lo que el campo daba; ahora ya no alctrnza 111 comida ni el dinero,  por  eso migrar1 a otros 
lugares de la Repríblicn. ” 
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Por tanto, en la comunidad  han  existido  cambios en su interior, aunque  es  claro  que la migración y 

los medios de comunicación  son  los factores principales de la pérdida de  costumbres y valores, otros 

mcramt‘nte  lo atribuyen a la influencia de la cultura occidental. Tal es la opinión  de un anciano al 

que entrevistamos: 

“Las costrrntbres aqui ya estan desapareciendo, yo digo que conto esti entrando la civilizncidn 

por eso cambian las cosas. Conto por ejentplo mrrcltos jóvenes  salen  a eststrrtliar a Il~rancltittartgo, 

vel1 conlo se visterr all(í y les copean, les da perra lrablrr et1 rrtilruntl o vestir con entrgrras.  TatrrbiLirl 

mrrclros salen a México a trabajar para  ganar unos pesitos mis, se van porque no siempre  en el 

campo hay trabajo;  ahorita si hay trabajo (ntes de inarzo) porque es tentporatla de cltilar. Hay 

nrrrclta gente que ltabla el castellano pa’ que  le  entientlan a donde va a trabajar, si no cómo 

pedirirr de comer o (haría) el trabajo, no le  ententlerían en nciltrlatl; aunque también In radio y la 

televisió’n llan canlbiatlo nuestras  costumbres, tncrclros copean la forma de vestir  [le los artistas y 

de It n blar. ” 

Es así como los habitantes  de Papatlazolco siknten cada vez más la necesidad de hablar el español, 

idioma que hablan en su mayoría  con un “limitado” repertorio de frases aprendidas en los diferentes 

lugares a  donde  van  a  vender  sus productos. Só10 aquellos  que lograron estudiar varios años  de 

primaria hablan el español  con  más  fluidez . 

I8 

Los efectos de la imposición  de las normas  de  consumos, son particularmente notorios en la 

vestimenta. 

Las personas que usan enaguas,  camisa  y faja son sobre todo las mujeres mayores. Muchos  hombres 

jóvenes imitan las  modas  citadinas  el grado de  cambiar su corte de pelo y usar una arracada en la 

oreja. Las jovencitas por su parte han ido abandonando el vestuario típico tambiin por imitación, 

aunque  además ha influido la imposición escolar, así como la mayor  comodidad y el bajo costo de la 

ropa occidental: 

“Sokanwnte la gente  grande I I S ~  In indrrntentaria del Irrgar, Ins jovencitas ya no porque ven la 
televisión, las revistas, van n In cirrdatf y ademis en la escuela les dicen qrle ya no utilicen esa 
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ropa (ettaguas, canrisa y faja); etrtonces ésto  provoca que ya no les guste y ni modo de obligarlas 
a usarla,  quieren  ir a la nrotla.” 

De manerg  que  solamente se  acostumbra vestir a niños y niñas con el traje típico, pero en el 

momento en que  entran  a la escuela ya  no los visten así porque los maestros no  lo aceptan. Los 

jóvenes por su parte, optan por la moda mestiza con permiso de los padres o sin el. IJn campesino 

del lugar comentó: 

“A mi  me  gusta vestir a mis hijas de chiquitas de enaguas, ya de grandes  no  porque ya no se ven 
bien, adrnrtis les cid vergiienza, ya  no les gusta esta  ropa. Antes las mujeres no usaban canrisa 
trcrda mtis el qrreclrqrremitl, pero después les empezó a dar pena  porque  comenzaron a ir a la 
ciudad y vieron que la genie  traía canrisa y la entpezaron a usar. A mi no nre gusta que mis hijas 
crratdo”t?strín grandecitas se vistan con esa ropa,  porque  luego les Itacen burla en In emrela, les 
dicen qlw pcrrecerr ‘inditos ’.” 

Este último factor, el de la disc-.iminación, que  suele  darse  sobre todo en los mercados mestizos 

(como el de  IIuauchinango), induce a  muchos n611uas, otomíes y totonacos  a renegar de sus 

costumbres. 

De esta forma, en el campo el uso del vestido occidental indica  a su vez el deseo  de pertenecer al 

universo mestizo y por lo tanto constituye un modo  de  intentar  distinguirse de la comunidad de 

origen,  con el afán de  evadir el rechazo social. 

Más aún,  es interesante hacer notar que  una de las características del sistema  dominante  es atribuir 

la “culpa” de la opresión  de los grupos  dominados  a  ellos  mismos.  En el caso  de  los náhuas se 

requiere hacerles suponer  que  su adscripción étnica  es la causa de su papel social sobordinado, y que 

es 6sta la razón que  justifica la situación de opreción generalizada en la’que  se encuentran. Por ello, 

los nhhuas realizan intentos  desesperados por dejar dc ser “indios”, con el deseo  de abandonar el 

estigma  de  ser  considerados  como seres “inferiores”, y con la creencia de que es posible evadir las 

redes de la explotación, el prejucio y el desprecio. . .. 

Es así como en la práctica los  mestizos, los de “razón”, fieles representantes del sistema  dominante, 

miran y tratan al indígena con  actitudes de superioridad, y se sienten con  derecho  de tutearlo y ‘de 
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tratarlo como si fuera un niño o un ser inferior, llamándolo “indito”,  mientras que a los viejos 

tradicionalistas los llaman “de calzón”,  en  contraste  con los jóvenes  “de pantalón”. 

1311 consecuencia, el trato desigual de los mestizos hacia los indígenas provoca un sentimiento de 

inferioridad (individual y social) en éstos Últimos, así como una marcada conciencia de que son 

diferentes. 

Oh-a factor fundamental que ha influido en la aculturación es la economía  de mercado, que abarata 

los costos  de los bienes de  consumo y masifica los procesos de producción, relegando a los 

productos artesanales. Por ejemplo, la introducción de prendas modernas  a bajo costo ha propiciado 

cl abanclono de las prendas tradicionales en ciertos sectores indígenas; es el caso de l a  indumentaria 

,fen~enina confeccionada en la región, que cuesta entre 5 y 10 veces 1119s que los vestidos de 

fabricaci6n industrial. 

1.a ropa que se Lisa en la comunidad se distingue de las otras porque la h j a  es más delgada y los 

bordados de las camisas son diferentes, el usar l a  indumentaria tradicional 2s más cara que la ropa 

occidental,  comentaba la gente que una  camisa vale $30.00, quechquemitl $30.00 ó $40.00, la faja 

$25.00 y las’ enahuas si son  de lana cuestan $200.00 ó $300.00 y si es  de otra tela cuestan más 

baratas. IJna campesina  describió  este  fenómeno  de la manera siguiente: 

“Es n t h  caro vestir con la ropa  de Ir conrrmitltul, por eso uso vestido; con $50.00 nte compro todo 
lo de unn muda.  Pienso qrre Ira influido mrrclro en que  lulo ya no se qdera vestir así (al tlrodo 
tradicional)  por lrr cercanía cot1 la Colonia de  Hirlrrlgo y Tenango  de las Flores, conto vamos a 
conrprrrr cosas a esos lugares vemos que la gente ya no se viste ash por eso canrbianros. En 
ctrnrbio si vn uno n Xdtepec se encuentra nuís gente con ropa indígena  incluso a nrlrcIr(dlas, 
como estu h s  retirtrdo  de las  colonias y cuesta ntds trtrbnjo ir a Hutruclritrango tro  cantbitrtl su 
forttra (le vestir. ’’ 

Por otra parte, el cambio  más  importante en cuanto  a los utensilios domésticos esta representado por 

l a  introducci6n por los molinos  de  nixtamal,  aunque éstos no han suplido en su totalidad el uso del 

molcajrte. 
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En lo que respecta a las bebidas, la bebida cotidiana sigue siendo el café; sin embargo, los refrescos 

emhotcllados y la cerveza tambih se consumen con alguna frecuencia sobre  todo por las nuevas 

generaciones. 

Otra de las costumbres  que  se ha ido perdiendo en  Papatlazolco son las  bandas  de  música  de viento, 

porque los jóvenes ya no la quieren  tocar;  de hecho, aunque  sus  padres sepan tocarlas y deseen 

enseñarles,  ellos prefieren aprender  a tocar otro tipo de  instrumentos y formar conjuntos  de  música 

moderna. A la fecha, ya existen tres conjuntos  formados por muchachos, los cuales se dedican a 

tocar en las fiestas del pueblo sin costo alguno. La explicación que dán los jóvenes para negarse a 

cultivar la música tradicional es  que la consideran aburrida y no la entienden. 

Por tal motivo  esta  costumbre también está cayendo en desuso al grado  de  que la única ocasión 

durante el año en  que  se toca la música  de viento y se realizan danzas regionales es el 30 a de abril, 

día en que  se festeja a virgen de  Guadalupe. 

l S I  radio y la televisión han  influido en los gustos  musicales  de niños y jóvenes. Un estudiante de 19 

años describió la brecha generacional en los  que  a  música se refiere como sigue: 

“La ntkica que  me gusta  es In de Los Mer,  Temerarios,  Bronco, Los Abelarrlos, Thalia y  Bibi 
Gytán. Pongo un cassette de ellos y luego me lo aprendo; en  cambio si  pongo uno de alabanzas 
(IC In iglesia me aburro  y n o me lo aprendo, yo digo que es porque no tiene  tono  y no es  ntlísica 
bonita. Todo debe  de  ir a IR moda;  antes se escuchaba  tmísica de  Pedro Infante, Javier Solis, 
Julio Jaranrillo, le  digo  porque  cuando voy con mi tia tiene cassettes de ellos de cuando era 
jovencita y andaban a la moda ellos. La mlisica de viento es  de Ins mcis antiguas; dice mi mamá 
que alttes que  hubiera  luz era la nlúsica que se escucltabn en aIgrrnaJiestn y In bailaban,  nomás 
que es muy aburrida son doce o veinticuatro sones que se tienen  que bailar. Ahora  ya se esta 
perdiendo esa costumbre  porque nomris qrredtrn dos señores  que saben tocar el violín, antes lo 
sabían tocar el  abuelito,  el hijo y el nieto,  iban Iteredondo; ahora no, como  salen a estudiar o a 
trabajar no les gusta  y  mejor escrrclran  el radio, igual  en una fiesta traen sonido para no 
aburrirnos  y bailan a In moda.” 

En efecto, las tranvnisiones radiofónicas dirigidas  a los jóvenes les resultan más atractivas pues 

estan diseñadas  con  criterios  comerciales y apoyadas por campañas  masivas  de publicidad. Lo 

mismo  ocurre  con los programas  televisivos,  que transmiten un  rol juvenil  con parámetros 
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occidentales  como la ropa de moda,  que  distorsiona las expectativas  de los adolescentes y genera 

símbolos e identidades  muy  ajenos  a la realidad que tendrcin que enfrentar. 

De tal suerte  que para los jóvenes, lo “positivo” es, lo occidental moderno en tanto que lo “negativo” 

es io indígena anticuado. 
1 ‘  

Hemos visto pues, el modo en que el sistema  dominante en general, y la economía  de  mercado  en 

’ particular, a  través de la educación y la ideología transmitida en los medios  de comunicación ha 

favorecido el fenómeno  de la migración, y la consecuente aculturación de los habitantes de 

Papatlazolco. Más aún,  se  han  reproducido  una  serie  de  estereotipos y prejucios contra los grupos 

indígenas, que  han permitido que  &os sean explotados y oprimidos  durante siglos. 

Esperamos  contribuir  aunque  sea  mínimamente a crear conciencia  sobre la problemática indígena 

mediante este  trabajo,  con el deseo  de  que las nuevas generaciones de  mexicanos conserven y 

enriquezcan su sentido  de identidad, su respeto por la patria, por nuestro pluralismo cultural, y por 

nuestras costumbres y tradiciones. 

l’ 



REFERENCIAS  BIBLIOGRA  FICAS 

- 0 AguadÓ, José Carlos y Portal María Ana. Identidad, ideología y ritual, UAM-I,  México, 1992, 

24 1 pp. 

- Aguilar Urbina, Patricia Paz. Mazatecos, un grupo étnico en la ciudad México, 1989, 98pp. 

- 0 Arizpe, Lourdes. Parentesco y economía  en  una sociedad náhua, I N I ,  México, 1 9 7 3 , 2 2 5 ~ ~ .  

0 Arizpe, Lourdes. Mimación,  étnicismo y cambio  económico. Un estudio  sobre migrantes 

campesinos  a la Ciudad de  México,  Colegio  de  México. 1978. 

Batalla Buenfil, Guillerpo.  México  prohndo. Una civilización negada, Grijalbo, México, 1990, 

2506p. 

Buen, William A. Los  medios  de  comunicación  social, Ed. Roble,  México, 1972, 583pp. 

0 Chamoux,  Marie  Noelle  Náhuas  de  Huauchinango, INI,  México, 1987, 388pp. 

0 Dubet, Francois. De la sociología  de la Identidad a la Sociología del sujeto,  México, 1989. 

0 Garcia, Canclini  Nestor. Las culturas populares el capitalismo, Ed. Imágen, Mexico, 1989, 224pp. 

0 Gutierrez,  Vega  Hugo. Información Y sociedad FCE.,  México, 1974, 1 14pp. 

0 Méndez,  Mercado Leticia I. Migración decisión involuntaria, IN1 México, 1 9 8 9 , 2 6 9 ~ ~ .  

0 Molina, Virginia. L a  migración indígena y sus  efectos al interior de la comunidad  de origen, en 

Alicia Castellanos y Gilbert0  López y Rivas, Etnia y sociedad en Oaxaca,  Departamento de 

Antropología UAM- I México,  199 1 ,  242pp. 

0 Mounsey  Taggart,  James. Estructura de los grupos  domésticos  de  una  comunidad de habla 

. Náhuatl de Puebla. N ,  México, 1975, 2  19p 

o Montoya Briones, José de Jesús. “Atlas: Etnografía de un pueblo Náhuatl, Ed. INAII, México, 

1 9 6 4 , 2 0 3 ~ ~ .  

0 Munch  Guido. Etnología del Itsmo Veracruzano UNAM,  México, 1 9 8 3 , 4 0 0 ~ ~ .  

0 Pozas Arciniega, Ricardo.  Chamula, I N I ,  México, 1987, 401 pp. 

1 I5 



0 Romer Z. Martha.  Comunidad, migración y desarrollo, INI. México,  1982, 165pp. 

0 Santos  Jara,  Enrique.  Migraciones  internas e identidad cultural 

0 Sandoval  Forero,  Eduardo A. Migración e identidad experiencias de exilio,  UNAM, México, 

1093, 2 13pp. 

0 Thompson. La comunicación  masiva y la cultura  moderna,  Paidos,  Buenos Aires, 1984. 

0 Turner Paul R. Los chuntales de los  altos,  Ed.  sepsetentas,  México,  1973, 175pp. 

0 Villa Rojas, Alfonso. Etnom-afia de Quinta Roo, INI, México. 

0 Wolf, Mauro. Ida investigación de la comunicación de masas, Paidos, Buenos Aires, 1987, 3 18pp. 

Arizpe  Schlosser,  Lourdes  Coordinadora Arte de  México. La sierra  de  Puebla.  México,  1972 

0 (ialinier  Jacques.  Pueblos de l a  sierra  madre. ltnográfia de la comunidad otomí, México. 

INI: 1987 

Montoy’a Briones Jesús. Nálluas de la Sierra  Madre  Oriental.  Colección monografia, NI, México, 

1973. 

0 Nahmad  Sitton  Salomón. La educación bilingüe y bicultural para las rerriones interculturales de 

Mexico. En México Indígena, INI. México,  1979. 

0 Nolassco Margarita.  Educación IndíEena una experiencia  en  Oaxaca. En México Indígena. I N I .  

Mexico,  1978. 

0 Nutini,  Hugo y Barr, Isacc. Los pueblos de habla Náhuatl de la región de Tlaxcala y Puebla. 

h41.sico-Colecci611 SEP-IN1 No.  37,  México, 1974. 

o Scott Robinson. Los reacomodos  de la población a raíz de obras  hidroeléctricas e hidráulicas. 

Revista  Alteridades UAM-I , México,  199 1 

116 


