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INTRODUCCION 

El presente trabajo se  realizi,  en la comunidad  de Amatian de  Quetzalcbatl  aproximadamente  a 8 

km del municipio de Tepoztlan en el estado  de Morelos. Pues como alumno  de  Antropologia  social 

~8 necesita acreditar la asignatura de práctica de campo y  posterior  mente,  conseguir  con los datos 

dar forma al trabajo  terminal  para  conseguir  el titulo de Lic. En Antropolcgia  Social. 

.Los datos  recopilados  fueron  obtenidos  durante dos periodos de trabajo de campo el  primero  de 

febrero a abril de 1994 y de enem a abnl de 1995, con visitas periódicas  a la comunidad  durante los 
dos años, para alguna fiesta importante  y  durante  varios fines de semana,  pues los dos periodos de 

tkmp no fueron suficientes  para  recaudar la infwmacibn necesaria. 

. El objetivo básico era  reunir  la  mayor inforrnach posible acerca d e l  ciclo ritual,  tradiciones y 

mturnbm propias de la poblaci6n,  así como l o s  datos más importantes de  la descripcibn  de  la 

comunidad pues de  entrada la suposici6n  era que existía un gran  cambio  dentro  de la comunidad a 

raiz de ta venta de terrenos  y la visita  cada  vez CKI mayor proporción de nacionales y extranjeros, 

atraídos por la cosmovisión y misticismo  característico de AmatlBn. De esta manera , la  elaboración 

de la monografa bvo como  finalidad  analizar los cambios  ocurridos  en una comunidad  tan  cercana 

a un centro turístico, como es TepoztlAn, tratara a toda costa de seguir  conservando  sus  tradiciones 

y costumbres a  pesar  del paso del tiempo, influencia de los visitantes,  y actividades productivas 

nuevas, pues ya no se sobrevive  de la actividad agrícola solamente. 

Despub la tarea fue conseguir  datos  que  aportaran  pistas por las  cuales  una  comunidad  que  ya 

su actividad  principal ha dejada de ser la agrícola,  siguiera  consewando  tradiciones y rituales  que 

tienen que ver con la fertilidad y cultivo d e l  maiz. Todo esto tenia que tener un  objetivo, pero a 

simple vbta no se podia distinguir el por qué; solamente al ir entre tejiendo la información,  salió  a la 
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cams ayuda económica a l o s  jóvenes para que  puedan seguir estudiando  una  carrera  profesional, y 

para otros más afortunados,  salidas al  extranjero y subsidio para  algún proyecto atternaljvo,  para  la 

preservacjirn de las tradiciones , las  plantas y animales  característicos de la  comunidad. 
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CAPITULO 1. 

MARCO TE6RICO. 

Ai llegar a la comunidad lo primero  que se observa, y que  llama  enormemente la atención,  son  los 

C~KQS por sus formas caprichosas. El primero  es  el cero de  la  ventana,  posteriormente y ya 

instalado  dentro de la comunidad  terminas  maravillándote  con las narraciones  acerca  de l a s  
tradiciones del significado  que  tienen los cems y  las  historias  fabulosas  de los lugares  míticos  de la 

comonididad. 

las conversaciones  siempre  conducen al relato  de  algún  lugar  mitolbgico y a la hazaña  histórica 

del héroe morelense; Emiliano  Zapata,  y con orgullo comentan  que,  éI  vivió  un  tiempo  dentro de la 

comunidad donde le brindaron  apoyo  incondicional.  Tampoco  puede  faltar  el  comentario  del 

nacimiento de Ce Acatl Topiltzin Quetzalcbtl, héroe mitológico  nacido  en  Amatlbn,  hecho 

comprobado  con las ruinas  arquedógicas y el monolito  localizados  en  Cinteopa. 

Cuando ya empiezas a ganarte la  confianza  de los habitantes(que  no es fácil) se l o g r a  que  hagan 

invibciones para que  asistas  a  algún  ritual de fecha  próxima,  pues  les  dará  mucho  gusto  que los 

acompaiies y así puedes ir conociendo  más  de  historias,  tradiciones y rituales  propios  de la 

comunidad. 

El mosaico ya formado con la gama de la historia,  los  mitos,  las  tradiciones  y los rituales,  que  se 

realizan en la comunidad,  provoca  que  varias  organizaciones  externas  se  hayan  interesado  en la 
comonidad para brindar  ayuda económica y mano  de obra para  llevar acabo proyectos  en  beneficio 

de la consewación de las tradiciones  y rasgos culturales de la  comunidad.  Como  también  que  en  la 

comunidad tengan  casa o lleguen  de  visita  algunas  personas  del  medio  artístico  como  Amparo 

Ocb, Lola Beltrán, Gabno Palomares,  Tehua,  entre otros artistas, politicos y empresarios. Y que 

la mayotía est& dipuestos a apoyar  a la comunidad  para  cualquier  proyecto  y  que  sean 

considerados corno: “amigos  de  Amatlán” 



AI Megar a este punto, se puede  vislumbrar  que  existen  dos  rasgos caracteristicos muy 

importantes que se  pueden  observar  en la comunidad, el primero y más importante,  es  la 

amtinuidad de9 ciclo  ritual que se llevaba  acabo,  además  de  algunas  tradiciones y costumbres  que 

igualmente se conservan,  gracias  a  que la población  se ha  preocupado  por  seguir  conservándolas. 

El otro rasgo es  precisamente el auge  que  han  tenido los mitos,  rituales,  costumbres y tradiciones 

en un  contexto de muchos  cambios  en otros ambitos  de la vida  de  Amatfán. 

Em este trabajo se  trata de comprobar que la reconstrucción  histórica de rituales o sea,  la 

repetición anual del ciclo ritual  de fiestas, permite  que  exista  una  continuidad  de  rasgos  culturales 

prehispánicos que  convegen con los rasgos  culturales  adquiridos  con el paso  del  tiempo y que  se 

construyen y reconstruyen al seguir  realizando los rituales y repitiendo de manera oral  los mitos y 

creencias  de padres a hija y formando COR esto su  identidad  de  arnatlecos. 

Por las características y lugares  donde  se  llevan acabo tos rituales  propongo  que  toda  su 

cosmovisibn  circula  en tom al  ciclo  agrícola y que los rituales se realizan con el  fin  de  conseguir  el 

favor de algún s e r  (term, D i o s ,  naturaleza)  que  pueda  proporcionar  un  buen  temporal para asi 

poder obtener una buena cosecha para sustento de sus s e w  queridos. 

Pero también existen fuerzas y procesos de  cambio  ya  que la comunidad se encuentra  muy  cerca 

de un centro  turístico, llamado  Tepoztlán,  que ya ha  sufrido  gravemente la invasión turística y el 
apropiamiento de sus tradiciones y rituales,  así como la venta  de sus propiedades  en  gran  escala. Y 

aunque  según  palabras  de Eos habitantes  de Amatlán, a  ellos  no les sucederá lo mismo, en los 

últimos años se ha estadodando un gran cambio,  ya  que  por  necesidades  económicas  se  han 

estado  vendiendo  algunos  terrenos,  mismos  que  son  codiciados  por los visitantes  nacionales  y 

extranjeros, por l o s  rasgos físiccs, sociales y míticos  que  representan. 

Así la pregunta obligada es cómo se  da la continuidad  de los rasgos mitológicos y rituales  de la 

comunidad y cuales son las cambios que  se  gestan  al  propiciar la entrada  a  gente  ajena  a  la 

comunidad. 
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Aparentemente  existe prohibición a  la  venta  de  terrenos  arnatlecos, sin embargo cada  día es 

mayor  el  número  de  famiilias  que  vende  sus  propiedades,  tal  vez  motivados  por la falta  de  recursos 

económicos, o quizá por que et cultivo  de la tierra  ya  no dit ira, pues  se  invierte  mucho  en  el 

proceso de cultivo  y se vende a rnuy bajo  precio, por lo que solamente se utiliza  para  consumo 

familiar. 

Por todo lo anterior y poria confluencia  de  fuerzas  a  favor del cambio y la continuidad,  propongo 

que la  continuidad  de los rituales y cosmogonia  se  da en la forma  de  los  mismos,  mientras que 

parecería  que su funckjn  ha  cambiado.  Si  bien  antes se trataba  de  agradecer o pedir  abundancia, 

fertilidad,  buen tiempo, para el cultjvo, ahora fa realizacibn de l o s  rituales tal  vez  sea  para  propiciar 

ayuda  econdmica  de parte de kzs visitantes  (nacionales o extranjeros)  de  manera  particular o por 
medio de  organizaciones no gubernamentales’. 

ALGUNOS ENFOQUES CONTEMPORÁNEOS  AL ESTUDIO DE COSMOVISIbN Y RITUAL. 

A continuación se  menciondn algunos trabajos de investigadores  que  recientemente  han  hecho 

estudios  etnográficos y etnohisthricos acerca de cosmvisibn y ritual en comunidades  de tipo 

urbano,  rural y en  una población & tipo indígena, 

El estudio de MarÍa Ana P&d (1997) parte  de la mmovisión de los habitantes de San Andrés 

Totoltepec, un  bamo de f lalpn, ubicado a muy corta distancia  de  la  Ciudad  de  México;  donde el 

punto m& importante parte de la religiosidad  popular  representada  en  el  ritual  religioso  (la  fiesta  del 

santo  pabono)  que es un rasgo ldonde /a poblaci6n se  identifica  como  habitante del barrio San 

Andrés,  borrando  toda diferencia social. En la fiesta del santo  patrono  son como una sola persona  en 

cuanto a  su fe, inter&, retigiosidad y fervor  en el ritual  religioso y todo lo que  conlleva. La 

cosmovisión arraigada rebckmada con el espacio geoy$fico, que con el paso del tiempo ha ido 

’ Pata la diferencia entre fbrma y firación simbólica ver A. Cohm: “La misma función simbólica, en un 
COIIICAKI politico particular, pede  obrenrrse de una variedad de fonnas  simhblicas. Por ejemplo cada grupo 
politico debe tener símbolos de distincibn, es decir de identidad y exclusividad.  Sin embargo, esto puede 
ltryrme en formas sirnbcilicac; difi:rentt>< l . .  ) Por cnwi~t.rion:v !o< cimholns ritualcc y lo< qírnhnfoc R r  
parentesco difieren en la f m a  pero no necesariamente en la función.  (Cohen, 1979: 60) 
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cambiando  de  ser un  pueblo agricola a  un  pueblo  que  se  ha ido transformando en zona  urbana, pero 

gracias a la memoria  colectiva y a la reconstrucción  hist6rica  de  generación  en  generación,  ha 

causado la permanencia y la resignificacih. 

Es un hecho que la cosmovisiixl de los pueblos  se  construye por medio  de la  experiencia  del 

trabajo agrioda,  ahora  bien el pueblo de San A n d e  igual que los oms pueblos  de  Tlalpan  se 

encuentran  rodeados  de cerros, existen montañas y cuevas, todo esto conlleva  a  formar  parte  de  la 

identidad cultural de los habitantes2 

Así Portal llega a la conclusión  de  que no existe  una  fragmentación  entre l o s  pueblos que circulan 

a fa ciudad de Mbxico, más bien existe una inclusión. "Es decir, la ciudad  se  ha  gestado a partir  de  la 

suma de  núcleos  disímbolos l o s  cuak,  para poder adherirse,  tienen  que  construir  puentes  de 

significados comunes( ...) Tales puentes se construyen  a  partir  de  diversas  experiencias.  Una  de las 
m& significativas (...) reside  en ia rei'rgiosidad popular" (M. A. Portal, 1997 p. 220). 

Otros autores corno Johanna Broda y Catharine Good Esheirnan que han hecho sus  estudios  en 

las cercanías  del Río Balsas, en  el estado de Goerrero, han sido tambien muy útiles para  tener un 
hilo conductor para el presente trabaja 

Johanna  Bmda  escribió un estudio  etnohistórico  acerca  del  ritual que se  celebra el día 3 de  Mayo, 

para cunrnemmr el día de  la San& CNZ, en Ameyaltepec. Su estudio  parte de los  conceptos  de 

cosmovisi6n,  ideología y ritual, don& combina el análisis  histórico  del  pasado  prehispánico,  con  el 

de las actuales culturas  indígenas  campesinas 

Broda "Concibe las manifestaciones  cufturales  indígenas no  como la continuidad  directa e 

ininterrumpida del pasado prehkpánico, ni como arcakmos, sino visualizarlos en un proceso 

creativo de reelaboración constante, sustentado a la vez  en  raíces muy remotas.  (Broda, p. 

172) 

'Cada cerro cagrado es5 además, la gTan bodega  donde almacenan la rique7a  potencial del  puehlo: el  agua de 
la lluvia y de l a s  conientes, el poder reproductor de sus hijos, el espíritu de l o s  vegetales, el crecimiento de 
pIantas y animales del  pueblo y el poder de rnultiplicaci6n del dinero. El dios patrono es el distribuidor de os 
hienef encerrados  en la hodega (. . .I  que  premia o castiga SIJ debwihn a~~mentando n di<rninllyendn los done<" 
(Postal, 1997: 80) 
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Con su estudio Broda  llega  a la conclusión de  que  se  debe  comprender la dimensión histórica de 

l o s  ritos agrarios" como  expresión  de la  compleja y rica tradición  cultural  indígena  mesoamericana" 

con raíces en la civilización  prehispánica y en el  calendario  ritual,  pues  la  vida  del  campesino  cumple 

un ciclo anual  primeramente  dependiendo de  las  estaciones  del  año,  su  actividad  agrícola,  las  fiestas 

del bamio y del pueblo,  mismo  que  da  un  car3cter  de  identidad  a  cada  uno  de  sus  miembros y un 

sentido de pertenencia. 

El otro estudio similar es el de  Catharine Good, donde  su  principal  propuesta es que  existe una 

estrecha reta& entre la vida  ceremonial de  las  comunidades  indígenas y campesinas  en 

Mesoam6rica y la capacidad para mantener una identidad  cultural  propia. 

Su  apoWiÓn " plantea como tema central la continuidad histórica en las sociedades 

indígenas y ías diversas variantes regionales que conforman la  realidad  cultural 

mesoamericana de hoy. Esta perspectiva nos permite encontrar una  unidad entre las 
expresiones de la cosmovisión mesoamericana, desde el culto estatal de las  jerárquicas 

sociedades prehispánicas hasta b acción ceremonial en las comunidades indígenas o 

campesinas actuales". (Good, 2000, p. 242) 

El enfoque de ambas coincide ya que  analizan  el ritual como un  acto  colectivo,  igualmente l o s  

términos de cosmovisión y ritual  resultan  recurrentes. 

"El ritual  expresa de manera  empiricamente observable la cosmovísíón, y para Broda 

(1991) este concepto postula una visión estructurada y coherente del mundo  natural, de la 

sociedad y de la interrelación entre ambos.  Toma la organizaci6n social y las  prácticas 

rituales como  el punto  de  partida para abordar la cosmovisión; no parte del  estudio  de los 

mitos o de los  modelos idealizados a los que tienen que conformarse los datos empíricos. La 

cosmovkión no es eterna ni inmutable; y es uno de los problemas por investigar cómo ésta 
se modifica a través del tiempo y en distintos contextos sociopolíticos. Habri contradicciones 

internas e incongruencias I@icas,  ptecisamente porque la cosmovisión es  un producto 

histbrico coktivo". (Good, p. 241) 
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A diferencia de ellos  a mi parecer la distinción  que h a c e  Cohen  entre forma y función simbblica 

resulta más pertinente para el  presente  estudio,  pues  a  diferencia  de los otros autores BI sugiere  que 

l a s  famas simbólicas  tal  vez  sean l a s  mismas,  matizadas por circunstancias  similares  históricas, 

culturales y ecolbgicas, pero  esto no  quiere  decir  que la función  tenga  que s e r  la misma. 

A. m e n  sugiere: 

... *Aunque los símbolos de parentesco y los símbolos rituales  pueden  caer en desuso en la 

sociedad  moderna, otros símbolos ocupan su lugar articulando las funciones simbólicas 

viejas como nuevas. Un cambio  de  forma simbblica no  ocasiona un cambio de función 

simbttlica, porque la función puede lograrse con nuevas  formas.  Igualmente,  una continuidad 

de forma simbólica no necesita ocasionar automáticamente una continuidad de funci6n 

sirnbblica,  pues la misma  forma  puede cumplir nuevas funciones” (Cohen, p.61) 

Al hacer  un  recuento de ios rasgos caracteristicos de la comunidad, se llega a la conclusibn  de 

que realmente la forma en que se lleva acabo el ciclo ritual puede  seguir  siendo la misma  en 

apahcia, pero, gracias  a la modernidad  intmducida  cada  vez  en mayor cantidad por los visitantes, 

algunos elementos indígenas han sustituido por otros actuales de uso común, por ejemplo en 

algunas rituales se empleaban artículos de barn y en la actualidad, se sustituyen por el plhstico o el 

lath, por  ejemplo. 

las sociedades a menudo adoptan formas simbólicas diferentes  para lograr los mismos 

tipos de funciones simbdrikas. ( para fraseando cita de A. Cohen 
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IDEOLOGíA, IDENTIDAD, CULTURA Y COSMOVISIÓN. 

Estos términos  son  necesarios  para la base  del  presente hbajo ya  que  todas  ellas  van  a  la p a r  al 

hablar de cultura sobre cualquier tipo de  comunidad  sea r u r a l  o urbana como en  este caso. 

Tres son los conceptos  que desde la antropología  resultan útiles,  para  abordar la 

cucesti6n de reproducci6n cultural: cultura, identidad e ideología.  Consideramos  que los tres 

conceptos deben explicarse de  manera interrelacionada,  de  tal  forma que la comprensión de 

uno determine  necesariamente a los otros dos.  En esta perspectiva, toda definición de 

cultura tiene implícita  una concepción de identidad y de ideología. Mbs aún, la concepción 

que se tenga sobre ideología va a determinar los alcances y límites del concepto de  identidad 

que se utilice en la investigación antropol6gica”. (Aguado y Portal, 1992, p. 41) 

Con ~laciixl al  mito de QuekMaf l  y la fiesta de Santa  Mana  Magdalena y en  general  para todo 

d ciclo ritual, necesariamente se tendrá  que  retomar el concepto  de  ritual,  para lo que  María  Ana 

Pata1 dice b siguiente: 

“Tres son las categorias centrales  que  entran  en juego para el andlisis: h identidad vista 

como el ambit0 en el que se materializa la cultura a través  de prácticas concretas; la 

Sdeobgía, entendida coma la parcialidad  desde donde ordenan su experiencia los diversos 

grupos, y el ritual como síntesis del tiempo y espacio cultural de un grupo”(Aguado y Portal, 

1992, p.11) 

Pues bien con relación  a las diversas  identidades  que  participan  de  alguna o de otra manera  en la 
repmduccih de la cultura, se puede habiar  de  diferentes  significaciones,  pero  en un momento  dado 

se unen sob para  dar paso a fa reproducción cultural. 

Para el anidisis ant romico ,  se requiem precisar los mecanismos  sociales  que  permiten la 
prmawncia de un grupo (rqrcduccih); los procesos colectivos que recrean la distincibn  de  (clase, 

de etnia, de  grupo,  etc.) y las prhccticas  culturales  que  permiten la identidad. 
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Son entonces  necesarios para el análisis  antmpológico:  primeramente la descripción  de  las 

difereraks &adiciones y fiestas y rituales que  se  llevan  acabo  en Amatlán. conjuntamente  con la 

cosmvisión de sus  habitantes,  para  definir el carkter identificatorio como amatlecos,  así  como 

tarnbin casos en los cuales se habla de  la  cosmovisión  de  algunos  visitantes  “permanentes ” u 

ocasionales que  recrean su vida a raíz de recreaciones  culturales que no les son  propias,  que 

mate&dmnte no f m n  parte de su identidad. 

Es un hecho fundamental  empezar con tuna  definición  sobre ideolcgia, retornando lo que  al 

respecto die tópz Austin. 

u La ideofogía está  formada por  un  conjunto de representaciones,  ideas y creencias. 

Incluye, por bnto, desde los más simples actos del entendimiento  hasta los conceptos más 

elaborados; desde &S simples preferencias o actitudes  hasta los valores que  rigen la 

conducta de un grupo social.” (López Austin ,1980, p. 16-17) 

Oxno ideología e identidad van a la par  resulta  mencionar el concepto  de  identidad  sobre el cual 

menciona María h a  Portal  lo siguiente: 

u Si comprendemos a la identidad  social bhsicamente  como una  construcción material de 

sentido social, es decir, como una constnrcción  simbólica, en el sentido amplio del término, 

cubra es, por así decirlo el cuerpo  de la identidad. Así, cuando se le da concreción al 

concepto de cultura, se habb necesariamente de identidad : somos  en  razón de  nuestia 

hisWia y nuestras prActicas, así como de nuestros  productos, pero especialmente del 

sentiao coseCtivo que &tos tienen  para el grupo.” (Aguado y Portal, 1992, p. 44) 
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Es muy  importante  dar  el  concepto  de  cosmovisión  ya  que  para  el  presente  trabajo  será la 

palabra que englobe todos los rasgos caractensticos  que  conforman  el  ciclo  ritual,  costumbres y 

tradiciones de la comunidad  así  pues: 

“El estudio de la cosmovisión plantea  explorar  las múltiples dimensiones  de la percepción 

cuftural  de fa naturaleza. Se refiere a una parte del ámbito de la religión, ligado a las 
creencias, las explicaciones del  mundo y al lugar del hombre en relación con el 

universo”(8rada, p.166 ) 

Para María Ana Portal la cosmovisión es: un conjunto de  referentes simbólicos 

construidos hist6dcamente, que  definen la imagen que un  pueblo tiene sobre el universo, y 

en relación a ello, la imagen  que  tiene sobre si mismo; dichos referentes contienen ( en el 

sentido de que incluyen al tiempo que acotan)  las posibilidades de  acci6n del  grupo social.” 

( Portal, 1996, p.67) 

EL CICLO RITUAL ACTUAL (Permanencia  de rasgos prehisp4nicos) 

Como el punto  principal del presente  trabajo es la continuidad de rasgos prehispánicos  dentro  de 

los rituales, mismos que dan pie a  una  idenMad  particular a esta comunidad  de  estudio  es 

importante  mencionar lo siguiente: 

“Los estudios etnológicos recientes demuestran ia estrecha  relación  entre la compleja 

vida ceremonial de las comunidades indgenas y campesinas,  en Mesoamérica, y la 
capacidad para  mantener  una identidad cultural propia”. (Good, p. 240). 

Cada uno de l o s  rituales tiene su propia función y aunque se encaminan todos hacia  un  mismo 

fin:  conseguir  una  buena  cosecha, todos reúnen  diversos  elementos  que  no  son propios de  una  sola 

comunidad si no que son recurrentes  a lo lago de toda la republica  mexicana,  estos  elementos  son 



esenciales para cada  ritual entre e l l o s  podemos  enumerar los siguientes Las distintas flores de la 

regibn,  el  copal,  velas o veladoras,  las  plantas,  las  ramas  de  algunos áholes, las procesiones, los 
cantos,  las  ofrendas hacia l o s  cuatro  puntos  cardinales, los preparativos  para el ritual, los rituales  de 

la noche y del amanecer, las palabras  que  se  dicen o recitan para determinados  rituales; pero sobre 

todo la incidencia  en  la preparaciiKl de platillos  elaborados a base de maíz. 

“Para comprender la plena dimensi6n de los antiguos ritos agrarios,  que integran al 
hombre con la naturaleza (el paisaje, los ciclos estacionales y de cultivo) y que  adquieren su 

verdadera fuerza de la solidaridad comunitaria y el  trabap colectiva invertido, es muy 

importante entenderlos en su dirnensidn histSrica, como expresi6n de la compleja y rica 

tradición indígena mesoamericana, quetiene sus raíces en la civilización prehisphnica y en 

su exuberante desarrollo del &al calendárico. Esta tradición  cultural  incorporó numerosos 

elementos cristianos medievales  despues de la conquista, refuncionándolos y adaptándolos 

a las  condiciones regionales y locales  de  las comunidades indígenas”. (Broda, p. 228 ) 

ACERCAMIENTO AL PROBLEMA DE ESTUDIO. 

El propdsito de este  estudio es hacer una  descripcidn  etnogrhtica a partir de la continuidad y 

cambio en la cosmovisi6n y vida ritual  de  Amatíán. 

En  el  capítulo  uno  se  hará una descripción  detallada  del  enfoque  que  ¡levará el hilo  conductor  de 

la monografía  poniendo  énfasb en las  teorias  que otros autores  han  manejado  en  estudios 

relacionados  con la cosmovisibn ya sea para exaltar su continuidad m para explicar  su  cambio. 

Para el inicio  del trabajo fue necesario  que se tuviera  claro el témino de cosmovisibn  ya  que  se 

consideró que el tema más sobresaliente  de la comunidad en el proceso de cambio que  se  vino 

gestando de la &ada de l o s  ochentas  hasta ahora tenía  que  ver  con la foma en  que los habitantes 

de la población  concebían su entomo fisico y geográfico de  manera real pero también simbdica. 

Entendiendo por cosmovisidKl que a partir de que en las culturas prehisp&nicas  se  vivía  en  un 

mundo sobre natural y mhgico donde los fenhenos naturales  eran regidos por la creencia  en 
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fuerzas  externas  desconocidas para ellos y que  las  plantas, los animales,  la  tierra, es decir  la  vida en 

general  dependía de esos  seres  espirituales y que de  atguna  manera  los  transformaron  en  dioses  a 

quienes  se  tenía  que  agradar  para  que  siguieran  conservándoles la vida.  Asi  los  ubicaron  en los 

ceros, el agua,  las  aves,  las  plantas, en fin, todo  el  entorno  donde ellos creyeron  eran  propiciatorio 

para la abundancia  en  alimentos y epaducción humana  (fertilidad) y que  esas  creencias  fueron 

transmitidas de padres a hijos  hasta nuestros días. 

Así el capítulo  número  dos  describe de manera  general el temtorio  acerca  de  las  características 

físicas,  geogr9ficas y ambientales  que  han  ido  influyendo  de  manera  importante  para  que  se  vayan 

dando bs cambios  econdmicos  y w#urales que  dan pie al  problema  de  estudio  de esta monografia. 

En el tercer  capítulo  se presenta el cid0 ritual  que  se  lleva  acabo  en la comunidad  aAo  con  año y 

que  cada  uno de los rituales  tienen su importancia  particular, por lo  que  se hace una  descripción 

detallada  de  cada  uno  de  ellos, donde se puede  observar  que  coexisten mgos prehisphnicos, con 
elementos  actuales  que  se  han ido wpi lando con d paso d e l  tiempo, pero que  la  manera  en  que 

se llevan  acabo y los dementos  fundamentales  siguen  conservándose. 

Y es  la  definición  que M. A. Portal argumenta sobre el  ritual  la  que se considera para el 
desamllo del trabajo. 

'El ritual es una  pr6ctica  social  repei3,íval  formalizada y especial que permite ordenar,  recrear, 

reprwlucir y actualizar l a s  representaches simb6licas y las relaciones  sociales en un  tiempo y un 

espacio prefijado y reconocido  socialmente. (...). En el ritual se recrea la memoria  colectiva de los 

grupos. (...) Asimismo, el ritual repmmta un  espacio  en el cual el individuo  se  relaciona COR su 

grupo y viceversa; lo bdbgico con lo social  y  el  deber  con  el  deseo"  (Portal, 1997. p. 67-68). 

Finafmente el cuarto  capítulo esta Wicado a l o s  aspectos  generados  a  partir  de  la  llegada y 

permanencia de  la  Doctora  Carmen Cook a  la  comunidad  hasta su deceso y los cambios  que  se 

dieron con el paso del tiempo en los habitantes de la  comunidad y su ciclo  ritual  gracias a la S ideas 

sugeridas por ella; asi como tambhn fa influencia  que tuvo el  desarrollo  turístico  de  Tepoztlgn  para 

que a partir  de  la  década de los ocherrtas la  comunidad tuviera un  auge  preponderante  por las visitas 

de  fin  de  semana  y  habitantes residientes. Para demtrar la presencia de  individuos y grupos 

extems a la comunidad y poder evaktaro aquilatar su influencia  en los cambios o continuidad  de la 

cosmovisibn y vida  ritual  amatleca. 
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CAPITULO 2 

LA COMUNIDAD. 

Es un hecho  que  la  ubicación geográfica ha propiciado  el  desarrollo  econdmico, político, social y 

cultural de Amatlbn. Es necesario  también hacer  énfasis  en su historia que  parte  de  las raíces 
& I n ¡ ¡  del grupo tlahuica  según  informes de los mismos pobladores, hecho fundamental  para la 

fomacibn de  identidad  amatleca. 

ANTECEDENTES HISTORtCOS: 

Se tiene como antecedente  que  Tepoztlán era cabecera  Xochimilca  Tlahuica, estuvo sujeta  a l o s  

m x b s  hasta tiempos  de  Moctezuma I, es dear, entre 1440 y 1469 (Wice Mendocino fol). Orig. 

8) y esto deb6 incluir  a  Amatlbn  sujeto  a la vez a  Tepoztlán. 

Durante la época prehispánica  AmatlAn  fue uno de los 26 pueblos  tributarios  de las provincias  de 

Huastepec que debieron tributar al pueblo Mexica. (Wke Mendoza  en los folios 22 y 23 recto y 24 

y 25 recto d e l  Wice Mendocino). datos proporcionados  de  anotaciones,  pertenencia  de  informante. 

"En Morelos los chichimecas  habían  conquistado  algunos temtorios y  fundado  pueblos  en 

Totolapan y Chinameca. Despub Ius xochimilcas desplazaron  a los chichimecas y se enseñorearon 

en la sierra del Ajusco y sus caminos. 

Fueron pueblos xochimilcas:  Telela,  Hueyapan, Ocuituco, Tepoztlán,Totolapan,  donde  se 

mezclaron con los antiguos pobladores: Tlayacapan,  Atlatlalhucan,  Jumiltepec  y Nepopoalco. 

Tms los xochimilcas oír0 grupo rtahua se apareció por Morelos: los tlahuicas  que  fundaron 

Cuauhnáhuac. 

Desde un prinápio existid  una abierta hostilidad entre  eHos y l o s  xochimilcas y probablemente los 

ffahuicas habrían  sido  expulsados  de Morelos de  no  haberlos protegido Xolotl, el caudillo  Acolhua, 
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quien dio tierras al señor  Cuauhnáhuac,  Tochintecutfi . El padre  Tochintecutli,  se  llamaba 

Quetzalmazati y gobernaba  en  Chiautla.  Otros  pueblos  Hahuicas  fueron  Yecapixtía,  Yautepec, 

Xiutepec (hoy Jiutepec), Telamatl y Oaxtepec. Su  influencia  principal  fue  en  las  tierras  planas, 

aunque después  lograron  ascender  hasta los alrededores  de  Tepoztlhn. 

'Además de la industria textil, los  tlahuicas y l o s  xochimilcas  hicieron  florecer  la  del  papel,  de 

corteza de  amate a través del  cual transmitían los distintos  conocimientos  del  mundo  prehispánico" 

(Monografia e s t a t a l ,  1992: 46-47) 

TRADIC16N ORAL: (un poco de historia.) 

Ourante la @oca de la c o h i a  Amathn tuvo que formar  parte  de los pueblos  tributarios  del 

marquezado dd valle.  Así,  siendo de l o s  pueblos de la llamada  tierra  fría,  mantuvo su agricultura de 

autoconsumo, pero tuvo que aportar migrantes  que  bajaban  a las haciendas  de O a c a l c o ,  Atlihuayán 

e irduso hasta la de Casasano  (ingenio a m c a m )  donde  vendían leña y cascalote para curtir 

(timbre o tirnfnilla, el nombre popular  de la corteza de aquella época) 

Durante la revolución,  Amatlán  fue sitio de cobip y rehgio de  Emifiano  Zapata  y del ejército 

rewluccionario del sur, además de que varios hombres de  Amatlán se sumaron  a  la  causa 

revolucionaria  empuiiando las armas.  Zapata  mismo  vivió  en  Amatlán,  temporalmente,  durante la 
revolucibn y al casarse  ahí mismo el pueblo lo celebro festejando el matrimonio c o n  una fiesta que 

todavía se  recuerda. 

Amatlán  fue  abandonado por la gente del lugar al ser  quemadas las cosechas y casas por los  

camncistas. Esto como represalia y prevención por ser  el  refugio  temporal  de  Zapata y su gente. 

AmaUán se sumd  así  a l o s  sesenta pueMos que desaparecieron  en Morelos por la revolución. 

Mucha gente se refugib con parientes  en otras localidades y el  pueblo  se  reintegró  paulatinamente, 

después de la revolución. 
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Todavía en la década  de los cincuentas, el líder  campesino RuMn Jaramillo, levantado en arrnas, 

pata defender  las  causas  campesinas  además  de  ser  miembro  del  ejército  zapatista,  en la revolución 

vivi6 tambiOn  en  AmatlAn m algunos  de sus hombres, aproximadamente  durante  un  año,  donde 

con el sobtino de su  esposa  Epifania,  pusieron  una  pequefía  panadería rural que dio abasto a la 
población,  mientras  vivió  en  Amatian. 

A este sdxino político gentes de la policía judicial, lo apresaron, torturaron, por días  enteros 

segIjn refesncias recogidas  en el pueblo y lo  mataron  lejos  de  Amatlán. 

Un destacamento de soldados estuvo tres meses aproximadamente  tratando  de  capturar a 

JaramiNo sin  resultados. Pobladores de Amatkin por esos  dias,  temian  que al pueblo le volviese  a 

suceder el incendio y abandono  forzado  de la revolución. 

UBICAC~N GEOGRAFICA. 

de Quetralcbatl se encuentra en la parte  oriental del municipio de Tepoztlán  enclavado 

en el fado sur  de la cordillera del  Chichinautzin Tepozteco, en la parte norte del  estado  de Morelos y 

al sur de la Ciudad  de México. 

Bas  poblaciones circundantes hacia el noroeste son  :Santo  Domingo  Ocotitlán (9 km),  al  oeste 

Tepmtldn (8 k m )  e lzcatepec (4 k m ) .  

El estado de Morelos cuenta con una  división  municipal  de 33 municipios  entre los que se pueden 

citar a mnhuación: 



Y 

?.? 



UBICACIóN DE AMATLAN 
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UBlCACdN DE AMATLAN 

3.4 
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CARACTER6TICAS FlSlCO BIOTICAS. 

A) CLIMA: 

Al estar  ubicado  al pie de l a s  montaas, Amatlán  tiene  un  clima  semicálido,  con  una  temperatura 

media anual de 193' C m & perrodos estacionales; secas y temporales téminos utilizados por las 

comunidades  agrícolas; plresenta asimismo  un  promedio  de  precipitacidn  anual  media de 867.3 mm 

de  agua,  siendo la máxima de jgnio a septiembre. 

B) VEGETACI~N: 

La vegetacibn  en A m a M  p e n t a  una gran  variedad en el ámbito  de sus tres estratos; art>tKeo, 

arbustivo y herbáceo producto de la confluencia  de  varios  factores  ambientales  propiciado por 

latitudes de 2100 m  (s.n.m.) 'bosque mesMl0 de  montaña",  y  por  encima  de  los 1200 m  (s.n.m.) 

vegetación propia de selva baja eaduafdia. 

El b o s q u e ,  en las zonas mks Atas, está constituido predominantemente por encinos,  pinos y 

amates. Encinares y bosques mixbs de pinmcino, así como pinares  oyameles, y páramos  de 

altura. 

Existe variedad de plantas y adxstos predomina  el árbol de  ciruelas,  café  criollo,  plátano, á M e s  

frutales como: naranja, lima, fi&, guayabas  silvestres,  algunos  zapotes como el blanco,  amarillo y 

negro, así como fmnos, &uehuetes, otate, tehuistle, irboles de arrayan,  paráca  y  cuachalalate, 

chirimoya, mamey y palo &ice, algunos  magueyes,  cactus,  nopal  silvestre,  huizache  y  tehuistfe, 

entre  un sin fin de plantas que tknen facuttades  medicinales  conocidas  y  utilizadas  por los 

pobladores. 

C) FAUNA: 

En estos sitios se albeqa ulna gran variedad  de  animales  como.  Víboras de cascabel,  coralillo, 

cínchate  verde,  animales m:Ardillas, conejos, coyotes,  lagartijas,  iguanas, tlmaches, 

armadillos, téjones, zorras, myotes. 
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En pahcular es  el  alacrán un animal  de  cuidado  ya  que su mordedura  puede  llegar a ser  mortal si 

no se atiende  de  inmediato. 

Por a h  lado al igual  que CM la  vibra, existen  ciertas  aves  a  las  cuales se les profesa 

adrniracih y respeto,  entre ellas, podemos  mencionar a las Qdas ,  aguilillas y zopilotes  que 

abundaban  en  la  regibn  pero am el paso del tiempo se han ido extinguiendo,  igualmente  coexisten 

también  gavilanes, codornices y güilotas. 

HIDROGRAFIA. 

Está constituida por cuatro bananas principales  que  canalizan  el  agua  de  lluvia,  provenientes  de 

una  pequeña  cuenca  montañosa: 

1. Ahuatenco. 

2. Xopitco-Tilzapotitfa y Xochila( poza de la  barranca  de Xopilco) 

3. Tobat lab o Tepehuab. 

4. Cuauchinango o Tlaximahco que  fluyen  en el paraje llamado  Ayohualco. 

Existen  también tres pequeños  manantiales  (conocidos como ojos de  agua) uno en  el  lugar 

conocido como 'puerta", otro en el poirero y otro más en Oztocuanamiquian.  Los dos últimos son los 

que  abastecen  de  agua a la comunidad. 

La población se nutre  de 2 manantiales;  OZTOCUANAMIQUIAN  (al  norte  surge entre las  peñas 

de das cerros que se encuentran para formar la cueva) y ACAYECAC al oriente  de la población,  que 

significa nariz  de  agua. 

Ambos manantiales desp.& de correr en dirección  norte-sur y oriente-suroeste,  se  encuentran  al 

sur oriente de la comunidad para formar una poza llamada  AYOHUALCO,  para  desembocar en la 

barranca XOCHIATMCO, después de  pasar  por  el  NAHUALATL. 
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OROGRAF¡A : 

En  cuanto  a  la ORoGRAFk la  que  presenta la localidad  resulta  de lo más  interesante  ya  que el 

poblado está enclavado  en  un  valle  inclinado,  mdeado  por tres lados  (noreste,  parte  del  suroeste y 

parte del sureste)  de  montañas  y montes cortados  a  pico y en sus paredes formas caprichosas  que 

dan al lugar  una vista  bastante  interesante para los visitantes  ocasionales del lugar. 

Por el tipo de orografía  de la comunidad, la diferencia  de  altura  en los alrededores  es  variada 

oscila  entre los 1500 m y 2500 m  s.n.m. Se encuentra  exactamente  en la zona  alta  del  estado  de 

Morebs, casualmente  circundado por el río Atongo  mismo  que  ha  proporcionado  humedad  para 

kms f 6 r t i l e s .  

DESCRIPCdN DE LA COMUNIDAD. 

La zona urbana ocupa aproximadamente 375 hectáreas,  dbnde  el  mayor  número de 

asentarnientos  se  encuentran en el norte y sur de la localidad. La mayor  parte de las viviendas  están 

construidas  con adobe y teja, en menor propotción  se  encuentran  construcciones  de  ladrillo, piedra y 

cemento. Los habitanks fa consideran como el centro  de la comunidad,  pues  ahí  se  encuentra 

localizada en el centro la iglesia del pueblo dedicada  a Santa  María  Magdalena  (cuya  antigüedad 

data de t559), ubicada  en la calle  principal, al igual  que  la  ayudantía  municipal, la escuela  primaria, 

el local del centro de salud, el molino y dos tiendas  que  surten  de  artículos de primera  necesidad al 

pueblo. 

A pesar de tener la idea  de  negarse  a  vender  tierras  amatlecas  pues  es  tradición  solamente 

heredadas  a  las  generaciones  posteriores para seguir  consewando sus raíces,  existen  viviendas  de 

fin de semana, de diversas  formas aquikt6nicas que  proporcionan una camterística especial a la 

comunidad al estar  construidas en su  mayoría con adobe,  teja y madera mientras  que otras con 

ladrillo piedra y cemento.  Aunque la mayor parte del tiempo  permanecen  deshabitadas. 
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Las viviendas  elaboradas  con  varas y techo  de  zacate  de cerro regularmente  pertenecen  a 

recien  casados o a  habitantes  de  escasos  recursos  por lo que rto cuentan  con  muebles  de  ningún 

tipo,  duermen  en  el  suelo y encienden  alguna  fogata  para  cocinar. 

El tipo de comunidad es r u r a l  con  viviendas  agregadas  al  centro y semidispersa  en sus 

alrededores (sur y oeste). Por el crecimiento  de la población  cuentan  hacia  el sur con otro 

asentamiento más reciente (por la década de l o s  cincuentas  aproximadamente)  donde  se  encuentra 

localizada la plaza  cívica o cultural  dedicada  a  Quetzalcóatl  (con  la  estatua  del héroe mitol6gico  en  el 

centro), se conoce como la Colonia  Chimalma; por estar  ubicada  justamente  cerca  de  una  loma  que 

se  cOnOce con el mismo nombre,  en  honor  de  la  madre  de  Quetzalcóatl. 

En  esta zona de la comonidad se dice que  son terrenos de tipo comunal, y presentan 

caracteristicas de consbucción  diferente  porque ahí habita  mayor  número  de  familias  conocidos 

como avecinados, así pues tas viviendas  en su rnayoria  están  construidas  con  techo  de  láminas, 

paredes de adobe y las hay también  de  cemento,  loza y otros materiales. 

Todas l a s  viviendas coentan con sus tecorrales (huertas  que  dividen  a la vivienda  del  terreno  de 

cultivo) donde  se observa una gran  variedad de plantas de omato características del estado de 
Morelos: huele de noche, bugambilias, azahares, igualmente & b o l e s  frutales como lima, limb, 

naranjos,  zapote,  granadas,  mangos,  aguacates,  café  criollo y plantas  que  se  consetvan  por 

considerar que poseen algin poder  curativo. 

En 1995 la población total era superior a los 1050 habitantes  divididos  en más de 180 familias 

aproximadamente  quienes  ocupan  de  igual  manera 180 lotes. Cada familia cuenta por lo menos  con 

una tarea o parcela de IO00 m aproximadamente  en  tierras  que  circundan  el  poblado,  contando  con 

95 % de  tierras  comunales y 3 % en tierras ejidales, aunque  estas  últimas  no  pertenecen  a  Amatlán 

(información  proporcionada por la ayudantía  municipal) 

Las viviendas son habitadas regularmente por familias  nudeares y presentan  similitud  ya  que 

todas  cuentan  con un @&I (Uecuil) dentro  de  las  cocinas,  lo  utilizan para cocer y calentar  tortillas; 

en la actualidad todas cuenkn con estufas  de gas, y algunas  que  cuentan  con más recursos 

econtjmicos  también tienen su refrigerador. 



Algo que es muy  común de observar en los patios de  las  viviendas  del  centro  de  la  comunidad  es 

el  Cuezcomate  (granero) cuyo uso es ya muy  antiguo  ya  que  se  dice  que se empezó  a utilizar  desde 

1910, aunque ya  en  algunos  hogares se encuentra  en  desuso por encontrarse  en  malas  condiciones 

por el paso del tiempo. La utilidad  que le daban  las  familias  era para conservar los granos, como el 

maíz y el Wjd. 

En los patios se  pasean los animales  dom&tcos como: perros, gatos,  aves  de  corral,  ganado 

porcino, bovino  y  solamente  como entres o cuah familias existe también  ganado caprino. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

En cuanto a la Economía es fundamentalmente  campesina de autoconsumo,  igualmente la 

ganaderia de pastoreo,  caza y recoleccibn,  alternándose  según la época del aiio, con otros oficios 

c a n o :  albafiilería,  carpintería, p l m ' a ,  electricidad y jardinería  entre otros. 

Mencioné que  según la época del año, porque como la agricultura es de temporal,  mientras de 

que no se dediquen  a  las  tareas de cultivo se dedican a las obas actividades.  En época de cultivo 

son las mujeres, quienes  además de realizar  labores de tipo doméstico en su  casa, las lievan  acabo 

tamben en  fincas de fin de semana en Amalán, o en  hogares  de  alto nivel econ6mico en 

Cuemavaca,  Cuautla o la Ciudad de Mxico ,  para conseguir  dinero y así  poder  subsidiar los gastos 

necesarios para  poder  cultivar la tierra. 

Los excedentes de la cosecha (realmente p s ,  pues es de autoconsumo)  se  comercian  en 

Tepoztlán  principalmente. 

Et comercio interno es a  muy baja escala, algunas  familias se ven  obligadas  a  llevar  a las 
diferentes plazas (sobre todo a  Tepoztlhn)  Cuemavaca,  Cuautla, l o s  productos  que  recolectan  en 

sus tecomles como son el café, aguacate, lima, limón, guayabas,  mangos,  guajes,  algunas 

variedades de hongos, frijol, maíz, entre otros. Que  se  dice  que  con dlos también  realizan  el 

"trueque"  (Intercambio)  con  otros  comerciantes. 
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La recoiecci&n es  fundamentalmente  con  frutas como  la  ciruela  criolla durante l o s  meses  de 

agosto y septiembre,  misma  que  se  comercia  en  Tepoztlán,  Cuemavaca,  CuauUa y en  una M e g a  

de la merced en la ciudad  de México. Aunque  las  familias  comentan  que  en algunos años se vende 

bien , pero en otros resulta  mas  costoso el  pago  a peones, el  transporte y d empaque;  que  optan 

mejor por dejar que  se  pierda  el  producto. 

Otras actividades  que proporcionan recursos e c o ~ i c o s  para la comunidad  son  las  ventas  de 

comida, mismas que  se  llevan  acabo  predominantemente  durante  dos épocas d e l  año como son:  la 

primera antes de semana  santa m i s  o menos a mediados  de  febrero,  que  se trata de  proporcionar 

alimentos y hospedaje  a los peregrinos  “chalmeros” que vienen  de  milpa  alta  en la ciudad de México, 

Puebla y otras poblaciones, este recorrido de  contacto es via Chalco  pasando por Amatlán  hasta 

llegar al  santuafio  de Chalma en el  Estado de México. 

El o b  momento  es ni más ni  menos el último domingo de  mayo,  que  desde el año  de 1980 se 

acord6 la celebración del nuevo cuiio, es decir  la  fiesta del nacimiento  de  Quetzalcbatl,  donde la 
mayor paficipauón de los habitantes  consiste  en la venta de  alimentos  a l o s  visitantes  quienes se 

encargan de los preparativos y realiza& de la fiesta. 

Los alimentos que se  venden  son:  ‘pellizcadas”, sop, quesadillas,  aguas de frutas  naturales, 

atole,  tamales, refrescos, raspados y jugo  de  naranja. 

SERVICIOS. 

AI principio Amatlán tenia como centro la iglesia  y la ayudantía, pero poco a poco la poblacion  ha 

ido cmiendo a tal grado  que  en la actualidad existe un lugar llamado: La Colonia, se ubica  en la 

Plaza Civica o Cultural, donde se encuentra el monumento  a  Quetzalcóatl  (en su representación de 

serpiente emplumada) y como el  asentamiento  se ha ido extendiendo  por la construccibn de nuevas 

viviendas, es aquí  donde se encuentra  en la actualidad el centro de la población. 
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En realidad  solamente  como  ubicación geográfca ya que  todas las actividades  de  relevancia  se 

realizan en lo que  en  algún  momento  fue el  lugar mas céntrico  de la comunidad;  el  mismo  que  en la 

mayoría de las comunidades  rurales y aigunas  ya  urbanas:  el  lugar  donde  se  encuentra  la  iglesia, la 

ayudantía municipal y un l o c a l  que  se utiliza para  prestar  servicio  médico(centr0  de  salud)  de  vez  en 

cuando dentro de la  comunidad. 

A) SALUD. 

Menciono esto  ya  que es una  caracteristica muy importante  que  en la comunidad l a s  
enfermedades comunes(fiebres, gripes, diarrea,  parásitos,  problemas  gastrointestinales,  hepAticos, 

renales, nerviosos y  musculares)  son  tratadas  de  manera  tradicional  con  hiervas  de  la  región,  pues 

fa comunidad no cuenta con servicio M i c o ,  algunas  veces  acuden  a  algún  curandero  reconocido 

que habita dentro de  la misma comunidad,  solamente para complicaciones de alguna  enfermedad o 

picadura de alachn,  para atención de partos y  consultas  odontolbgicas  tienen  las  opciones  de  acudir 

a una clínica que  se  llama Tlapatiloya (S.S.A.) que se encuentra  en la carretera  vecinal  que  va  de 

Tepoztbn a  Amatlán  en un lugar  llamado  Atongo o directamente  al  municipio  de  Tepoztlán  con 

cualquier Mico particular,  ya  que existen para varias especialidades;  cuando se complica la 

enfermedad Eos trasladan a Cuemavaca o Cuautla y la ciudad  de  México. 

B) DRENAJE, LUZ Y AGUA. 

En cuanto a los dem& s&cios podemos mencionar  que  no  cuentan  con  drenaje,  aunque  en  el 

censo de JNEGl de 1995 si aparece.  Para  ellos no resulta  de  importancia,  ya  que  cuentan  con 

h i l o s  secos y letrinas,  aunque las familias  que  cuentan  con recursos económicos se las  ingenian  de 

*una manera para  consbvir  sanitarios  con  servicio de agua y  regaderas. 

Durante l a s  meses de febrero a mayo el poblado  sufre una enorme escasez  de  agua, es por eso 

que durante d periodo de lluvias se encargan de almacenar  agua  en piletas y una especie de 

tpinacos, k mis grande posible, que  ellos mismos construyen a base  de  cemento  para  este  fin, 
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cuando el agua no es suficiente  tienen la necesidad de adquirir el agua a  algunas  pipas  las  cuales 

tienen UR ,costo aproximado de $70 pesos. Por este motivo  las  personas que compran  terrenos  de la 

poblach no pueden  contar  con  este  servicio. 

Cuentan con el w i c i o  de luz  eléctrica  desde 1967 en  toda  la  población, a partir  de 1991 se 

ofrecid el servicio de fínea telefhica, con  facilidades  de  pago, por 10 que  algunas  familias (55) ya 

empezaron  a contar  con  el servicio. 

C) EMPEDRADO: 

Durante el transcurso  de 1994 se  pidió  apoyo al gobierno  municipal y estatal  para  que les 

propmimaran matecia1 para empedrar las calks principales  ya  que en época de  lluvia se hacían 

estancamientos de agua y  era muy incomodo  caminar  por  las  calles, sobre todo de  noche. 

Se pmpcionó m a t e r i a l  por parte  del  municipio  y  la  mano  de obra la  proporcionaron los habitantes 

de la comunidad, asi se  terminaron de empedrar  las  calles cercanas a la iglesia. 

D) MERCADO: 

En cuanto a lacmnpm y venta de  artículos de primera  necesidad y comestibles,  hace como 10 

aWs( según los @#adores) existió una CONASUPO, en la que  compraban los ptrductos Msicos a 

precios Wim, pero no eran de buena  calidad,  a  principios  de 1994 empezaron a  surtir mejor dos 

tiendas las cuales se encargaron  de  surtir  de todo tipo de productos a la comunidad,  desde 

cremm'a, carnes frías, abambs, vinos y  adículos de belleza y limpieza, además de dos pequeños 

pues& donde venden frutas y verduras; pero debido  a los precios, pues la gente  considera  que son 

más &os que en el municipio,  muchas  veces los pobladores prefieren  ir  de  compras a  Tepoztlán 

sobre todo los domingos o el m i w s ,  que se instala  un  mercado  sobre  ruedas. 



E) MEDIOS DE TRANSPORTE: 

La forma  en que uno puede llegar  a  AmatlAn es p o r  medio  de  la  carretera  vecinal  que  viene  de 

Tepoztlán  hacia  Amatián  el tinico medio de transporte  que  existe  de  manera  cotidiana  es  un  servicio 

de transporte cdectivo 'combi"  que  sale  aproximadamente  cada  media  hora,  a partir de  las 6 de la 

mañana hasta las 8 de la noche  aunque  a  veces el servicio escasea. En  shbados y domingos  el 

servicio comienza mis tarde y termina  igual  que  entre  semana.  El  taxi  es otra opcih pero cuando  ya 

es muy  tarde o muy  temprano se rehusan  a  prestar  el  servicio. 

F) EDUCACIóN Y ORGANUCION: 

En cuanta a  servicios  educativos  se refiere, con  tristeza los adultos confiesan  que  solamente 

estudiaron,  cuando  mucho hasta tercer  grado  de  primaria,  que  tenian  que ir caminando  hasta 

Tepoztfán, pero sobre todo porque  entonces no era  importante  asistir  a la escuela.  Pero  ahora 

piensan diferente pues, para ellos es muy importante que sus  hijos  tengan  estudios, así fue que  en 

1966 se acordb, en reunión de asamblea, la construcción  de  una  escuela  primaria. 

Para dar inicio  a la conshccidn se necesitaba  que  hubiera  camino  para el transporte  del 

material, por io que los habitantes  se  dieron a la tarea de abrir brecha,  asÍ el 7 de mayo  de 1967 se 

inicio la labor oon la cooperaci6J7 m n M i a  y mano de obra p o r  parte del pueblo, se ternin6 la o h  

en julio de 1958. 

Pam la temhtica del  presente  proyecto  es muy importante  que  mencione los siguientes  datos 

En  cuanto a fa ayuda  que la comunidad  recibe  de  parte del gobierno y de  particulares. 

Cuando se necesitaba ta electrificaci6n  del  pueblo, se solicitó en  diciembre de 1967 y  en  julio de 

1968 quedó establecido el servicio, se inauguró  el 21 de julio  del  mismo afio. 

La ekctrif icaci y la conshucción de la escuela  se  hizo de manera  bipartita, es decir,  con  ayuda 

&I gobierno  federal,  el  gobierno estatal y el  pueblo.  Para  el  inicio de la construccibn  de la escuela 



se necesitaban $20 O00 y el pueblo solamente  tenía $2000, entonces  el  pueblo  decidió  iniciar  la 

obra por  cuenta propia,  solamente  pidiendo  asesoría  técnica. 

La  cooperacirjn  asignada a cada ciudadano  fue  de $150, además  de  mano de obra y ayuda  para 

acarrear  el rnataial de mnstruccion  que  hubiera  en  la  región. 

De 1971 a 1972 se  reatizaron las obras para la mejora  de los sistemas  de  agua  potable,  también 

de forma bipartita, el pueblo tubo que  cooperar  con $160, por persona,  además de mano  de  obra. 

En 1972  Amatlán recibe donativos de parte de algunas  instituciones y particulares  para  dar 

seguimiento a la construcción de ¡a escue4a  como  fueron: La asociación  de  Universitarias 

Mexicanas que coopero  con $10 O00 de  parte  del  señor  Hanz  Lenz,  quien  más  tarde  volvió  a  dar 

Un donativo de $55,000, para d techo de la escuela. Y el  ingeniero  Agustín  Nieto se hizo  cargo  del 

c o l a d o ,  recibiendo como pago simbólico  solamente $1000. 

El 5 de mayo de  1974 se terminó la construcción  de  la  escuela  primaría Gregorio Torres 

Quintero". 

En 1995  existe tambiitn  un preescolar, el cual  cuenta con solamente dos aulas, además  de  que 

en la ayudantia municipal  se  ha  destinado un pequeño  salbn  que se utiliza como aula  para  la 

escuela inicial (grado escolar antes dd preescolar) donde  acuden  niiios de 2 a 3 aiios para aprender 

juegos y cantos, para que se  vayan  acostumbrando y cuando  vayan  al  preescolar se adapten  con 

más facilidad. 

Para l o s  estudios de educación media básica (secundaria)  asisten  a  Tepoztlan, pero para  nivel 

superior deben trasladarse a Cuemavaca y algunos  hasta la ciudad  de  México. 

Según comentarios de algunos  jbvenes de la comunidad, la  antropdoga  Carmen Cork de 

Leonard, fomentaba en ellos el interés por la superación  personal,  ya  que ponía a  disposici6n  de  la 

población todo su acervo de libros  que había adquirido  durante  mucho tiempo, igualmente ofreció 

sus senricios pasa enseñades idiomas como ingbs, franc& y mecanografía. 
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Gracias  a  ella ahora  tienen la iniciativa de  seguir  una  carrera  profesional,  algunos ya terminaron 

y oQcrs están  comenzando  por ejempb: veterinaria, diseño gráfico,  licenciatura  en  derecho,  medicina 

e ingeniería agrónoma.  Motivados por ayuda  económica,  algunas  veces por medio  de becas 

insftucionales y otras con  hospedaje y alimentación  departe  de  alguna  persona  en  particular. 

JERARQUlA ADMINISTRATIVA. 

L ~ I  mixima autondad  de la pobiaabn es conocida como Ayudante  Municipal  y  le  siguen  en  orden 

de rango el secretario y tres comandantes. La manera  en  que  se  les  designan los cargos es por 

medi d e l  voto directo,  se  eligen a los candidatos y l o s  cargos  que  van a desempeílar. Los elegidos 

no  perciben  sueldo  alguno, mS bien es considerado como un  servicio  altruista a la  comunidad. 

l a s  funciones  que  desempeñan scm las siguientes:  guardar el orden público,  aplicar  leyes y 

sanciones,  llevar acabo l a s  asanableas con d pueblo  e  informar acerca de los problemas  internos y 

externos  que  afectan  a la comunidad, organizar a la gente  para llevar acabo faenas para las 

mejoras del poblado, organizar !as fiestas populares de la comunidad como son: la fiesta de 
Qllebzaicbtl, la de  Maria Magdalsna, así como también las fiestas escolares:  clausura  del fin de 

CUEQ del  preescolar,  de la escuda primaria, de la escuela  inicial,  etc. 

El patronato  de la escuela es  designado por  las  autoridades  escolares, pero depende  también  de 

la ayudantia, así  como las maydomias para la fiesta de la santa  patrona  Santa  Maria  Magdalena. 

ORGANIZAC16N RELIGIOSA. 

En el tercer  capítulo  se hace una descripcibn  detallada  acerca  de  las  actividades  y  fiestas 

religiosas más importantes de la comunidad, sin embargo  en este  apartado  es  importante  mencionar 

que existe un interesante intercambio de promesas en Arnatlhn.  Primeramente y las  que  son 

consideradas como mhs importantes son las  que  vienen de la ciudad  de México, especificamente de 

diferentes barrios de Milpa Aka, en segundo t h i n 0  se  pueden  mencionar  las  que  provienen  de  los 

pueblos aledaños a la población. 
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Las  promesas  que  vienen  de  Milpa Alta se  dice que tienen  esta  tradición , desde  tiempos  muy 

remotos,  es  por  eso  que  se  da  un  intercambio ya que los habitantes  de  Amatlán  también  llevan 

promesa  a dichos pueblos. 

Las  visitas de  las  promesas  llegan  principalmente  a  Amatlán  a la fiesta  de  Santa  Maria 

Magdalena (22 de  julio) y para la de Noche  buena(24  de  diciembre) 

Las  promesas  que  llegan  el 22 de julio  son l a s  siguientes: 

O San Mate0 (Milpa  Alta) 

O San  Agustín(Milpa  Alta) 

O San  Jerdnimo  (Milpa  Alta) 

O San Francisco  Tlanepantla  (Xochimilco) 

O San  Francisco  Tecoxpa. 

O San  Andrés  Ahuayuca  (Milpa  Alta) 

O San  Pedro (Tepoztlán) 

Para la fiesta de noche buena se recibe a tos pastores @mas) de Huilotepec, lxcakpec y 

Santiago TepetJapa, banios de  Tepoztfán,  igual  que  en la fiesta del 22 de julio existen  familias  que 

se encargan de ofreceries de  cenar,  aunque  en este día no se ofrece hospedaje,  pues  solamente 

permanecen  un  de  tiempo,  adoran al niño dios, le cantan y se  retiran. 

Para cada  una de las  promesas  existe en Amatlán una familia(mayordomía)  que  los r e c i b e ,  les da 

alojamiento y comida. 

Cada  una de las promesas lleva flores, ceras, o dinero en efectivo. En 1995 una  de las promesas 

obsequio una campana  para  la  iglesia. 

También  para  las  bandas  musicales  que se contratan  para la  fiesta  existen  mayordomias, pero el 

pago !o realizan  todos los varones mayores de X) años. Los mayordomos  se  encargan de darles 

alojamiento y alimentación. 

la maiiana  del 22 de julio llega una de las bandas  (regularmente  son dos) a  tocar  las  "mañanitas" 

luego baja por los cohetes y  las flores, en cada  uno de l o s  hogares se ofrece desayuno  a la banda  y 

a la gente que l o s  m p a Í i a ( ~ g u l a m n t e  es mucha) las muchachas  solteras w e n  las flores y 

los muchachos solteros los cohetes, mienbas se van  integrando todas las  personas  que  quieran 

asistir al desayuno. 
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Se  tiene la idea de  que  la  persona  que  adquiere o se responsabiliza  de alguna mayordomía va a 

obtener  muchas  bendiciones, por esta  razón  es muy peleado  el cargo. El cual se pide al f i s c a l  de la 

iglesia  en  reunión  de  asamblea, se le  otorga  a  quien se considera  que  tiene  la  solvencia  económica 

suticlente, para abntar  el compromiso  económica y moralmente. 

Por otro lado es muy  importante  subrayar  que los habitantes  que se consideran  'avecinados"  no 

participan  en los rituales, taampoco son aceptados como mayordomos, aquellos que  togran  una 

amistad  con los habitantes del pueblo,  regularmente  es por razones  de  indde econbmico, es  decir 

que si los  avecinados  brindan  ayuda  económica,  ya  sea  a  cambio de trabajo, o algún  bien  en  un 

caso de  emergencia como recomendación  con  aigun  servicio  médico,  servicio de transporte, o algún 

otro servicio; se consideraran  como "amigos" de lo contrario  son  mal  vistos,  considerados  como 

inhsos y son muy dticados. Regularmente  la relacih entre  'avecinado" y nativo  es por motivos  de 

t r a b a j o .  

En este capítulo se ha realizado la  descripcidn  de  la  poblacibn así como las caracteristicas  de 

mayor relevancia para la  comunidad;  sin  embargo,  esto  no resulta suficiente para explicar el 

significado  que tierren, en  conjunto,  para  cada  uno  de los habitantes. 

IMPORTANCIA. 

En alguna ocasión ocurrii, un acontecimiento  relevante  para la población: en el municipio de 
Tepoztlán es t aban  vendiendo t m o s  que  pertenecian  a  Amatlán; el enfado de k6 amaUecos  no se 
hizo esperar así como tampoco la respuesta  a  la  agresión  suftida  a su temtorio,  inmediatamente  se 

armamn  de  palos y piedras y acudieron al terreno  para  exigir el retiro  de t o s  nuevos  propietarios. 



Cabe mencionar,  que  el grupo de defensores en  su  gran  rnayoria  eran  mujeres,  mismas  que  tiempo 

despuks (1996) formarían  una  asociacibn  para  defensa y representación  de  tierras  Amatlecas. 

Se I@ó a  hacer  referencia en varias  ocasiones  a  anbguos  problemas por linderos,  sobre todo con 

los habitantes  de  Tlayacapan, y orgullosos  manifestaban  que  no  importaba  morir por defender  sus 

kms. 

EL CASTIGO  POR LA VENTA DE TIERRAS. 

Una de  las  costumbres  ancestrales  m&  arraigadas, es la de  heredar tierras de  cultivo y predio 

solamente  a los hijos  varones, ya que las hijas  pasarán a formar  parte  de  otra  familia y vivirán  en  las 

tierras heredadas  a  sus  mandos. Esta tradtción  era  motivada  por el deseo  de  seguir  manteniendo 

sus tierras  dentm  de  su  propia  familia. 

Es p o r  eso que la idea de vender  sus tiems era  algo  que  se  mantenía  como  un  imposible,  sin 

embargo, con el paso del tiempo y motivados  por  carencias  económicas  se  han  visto  en  la 

necesidad de vender. 

Un caso muy especial y significativo para ellos y que lo comentan  con  asombro,  fue la venta de 
un terreno donde se conshyó el actual hotel llamado Amatlhn; mismo  que ha motivado  aún  más la 

afluencia de  turistas  a la comunidad. La causa del  asombro  y  comentarios  es  que  quien  vendió el 

berneno fue justamente la persona que consideraban como el hombre  sabio, por ser  un  estudioso y 

cmocedw d e l  pasado  histdsioo y las tradiciones  del  lugar, por lo que le guardaban  un  gran respeto y 

veneración. los habitantes  comentan que la enfermedad  que  sufrió  (una  embolia  que no le pemite 

tener desenvolvimiento por si mismo) fue un  castigo de los  ancestros  por  haber  vendido sus tierras, 

Con esto perdib en gran  medida el respeto y la estimación  de  sus  vecinos.  Pues  se  dice  que fue éI 

quien dio el mal ejemplo, pues después se empezaron  a  vender más y más  tierras. 

Con esto  solamente  se da una ligera idea de la signifimión de tenitotio para los habitantes  de 

AmatlBn, pero a continuauh se dará  un  panorama  general  de  diversos  lugares  significativos  para la 

cultura y  costumbres  de A m a h  que  dan  fe de la idedogia colectiva  e  individual  que  desde  tiempos 

moriales hasta la actualidad se sigue  reconstruyendo a través  de la tradcin oral,  recordando y 
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reconstruyendo momentos histbrims y vivenciales  que a detalle solamen te conocen l o s  miembros  de 

fa comunidad. 

Este {punto de coincidencia o referencia motiva que se  identifiquen como mjembms  de  la 

comunidad, como pertenecientes a ella y viceversa,  al  mismo tiempo que  veneran y respetan  cada 

uno de !os rincones de la poblach, defendi6ndolo  a toda costa de  desastre naturales y de personas 

ajenas a la comunidad. 

“Roger Bastide (1970) ubica el proceso de construcción de b identidad social en un 

primer  nivel, vinculado  directamente a h construcción y apropiación simbólica  del  espacio 

física, y corno uno de los ámbiZos en los que se entretejen los recuerdos para conservarse y 

recrearse { Portal: 1997 : 76 ). 

40 



CAPPULO 3. 

EL TERRITORIO: UN ESPACIO MíTICO. 
225824 

LUGARES MiTlCOS: 

Son varios l o s  lugares  que son de suma importancia  para los habitantes de Amatlán  ya  que  cada 

uno de ellos tiene una historia  particular, es por eso que  no se podria  definir cual de  ellos  resulta  el 

más importante  dentro de su pensamiento  mítico. 

Tal  vez esa fuera la causa más importante  de  que no se  vendieran  sus  tierras y se  opusieran  en 

un principio a la construcción  del  hotel  Arnatlán. De hecho  durante sus conversaciones  un  tema 

recurrente em la crítica de que los Tepoztecos habían  vendido  sus  tierras y ahora  los  dueños  de la 

población eran  fuereiios;  pues  ellos  habían  abierto sus puertas  a  los turistas; pero en  Amatlán  no 

sucedería 30 mismo. 

Un hecho  que da fe de lo orgulb~s que se sienten de su  pueblo es el comentario  que  en 

ocasiones h j6venes en abuna reunión;  sobre todo cuando  los  visitantes  son  extranjeros; llegan a 

comentar que estí%  seguros  de que Amatlán es el centm  (ombligo)  del  mundo,  aún  resulta más 
interesante escuchar decir que  quien  bebia de sus aguas  estaba  destinado  a  regresar,  pues  ese  era 

"su lugar". 

Dentro de sus costumbres una de las mis importantes  era  la  de  enterrar el ombligo  de  los nifios, 

pues se tiew la creencia que así se evita que  se  vayan  de su tierra,  para  que  así  permanezcan  para 

siempre  en el pueblo. 
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ZONA  ARQUEOLOGICA. 

Este  lugar es precisamente el visitado por los turistas,  algunas  veces  solamente  llegan 

directamente  para  subir al NAHUALATL,  de hecho  pasan la noche  en la mayoría de las  ocasiones  ya 

que por l a s  caractensticas que  tiene lo consideran apropiado para  realizar  meditación. 

Por el mismo  camino (como a unos 500 m) poco antes de llegar  a la poza sagrada, los visitantes 

encuentran otro lugar  muy  interesante  que  tiene  relaci6n con QuetzalcbaU; ahí se  encuentra 

edificado " El púlpito  de  Quetralajatl  (TEOPIXTANTOLTLAN) ", donde  se  cuenta  que  en la época 

prehispánica éI heroe  mítico  daba  instrucciones  a sus súbditos; siendo  todavía  muy  niño. 

Desgraciadamente  durante el sismo de 1981 sufrió  danos  irreparables. 

El púlpito esta construido con rocas conocidas como 'lajas",  que son propias de  la reg¡&. La 

arquitectura de la construccibn  resulta de lo más interesante ya  que  pertenece  a  la época 

prehispánica; pero esta construido a la manera  que  en la religibn  católica  en l a s  iglesias  antiguas 

esMn wnsttuidos los púlpitos  donde los sacerdotes  decían los sermones  a los feligreses. 

El l u g a r  se encuentra rodeado  por  mucha  vegetación,  por lo que  presenta  una vista muy  hermosa 

para los visitantes; pero cuenta b tradicibn  que  muy cerca de  &te  lugar;  puedes  llegar  a  un  lugar 

llamado MICHATLAHCO  donde  dicen  que se alberga el "enemigo". O sea  que  se  menciona  que el 

tugar  es  opuesto  a la poza  sagrada;  pues dentro de la cosmovisión  prehispánica  en todo el cosmos 
existian  los  opuestos,  positivo-negativo, buens malo, etc. Según  algunos  comentarios de habitantes 

de Amatlán, en este  lugar se  encuentra el reino  de la oscuridad. 

Por otro lado  justo  al  poniente de XOIATIAHCO se  encuentran  las  minas  arqueológicas 

descubiertas por la Dra. C a m n  M; se dice  que  en la época prehispAnica  ahí se localizaba  el 

TEMPLO DE ClNTEOTL  (lugardonde se venera al dios d e l  maíz)  que  en  n8huad se  dice CINTEOPA 

o CENTEOPAN. 

Enfrente  hacia el oriente  se  wcuentran l o s  cerros de MIXCOALTEPETL Y CIHUAPAPALOTL 

(que  segun la historia que  narran los habitantes, enos fueron los padres  de  Quetzalcbatl) 
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Todas estos  lugares  que se han  mencionado;  tienen  relación  con  el héroe mitolbgico, 

Quetzalcóatl, por  Io que  será  necesario  hacer  una  breve  reseña  histórica de lo que se conoce  acerca 

de él. 

" (...) los anales de Cuauhtiibn refieren; " Por tanto  había  vivido  MixcbuaU  treinta y nueve  años. El 

nombre  de su mujer es Chimalman  (escudo  de la tierra) dud Topiltzin  cincuenta y seis  años  'a la 

vez  que". Luego fue  Mixcohuatl  a  conquistar  en  Huiznáhuatl:  a su encuentro sali6 la mujer 

Chirnalman ... la to& se  echó  con la mujer  de  Huiznbhuac,  que  era  Chimalman,  la  que luego se 

empreiió, cuando  naci6 Ce Acatl, cuatro  días  afligió  mucho  a su madre;  y  así  que éI nació, 

inmediatamente  murió su madre. A Ce  Acatl  le crió Quiliaxtli,  Cihuacbatl;  ya  algo  crecido, 

acompañó  a su padre,  conquistando,.. l o s  cuatrocientos  Mixcbhua son tíos de Ce Acatl, a  cuyo 

padre a b o m c i m  y mataron ..." (R.Piña Chan, 1997: 55) 

Existe un  lugar  que  llama la atencidn de los visitantes  ocasionales,  tal  vez por el significado  que 

tiene para l o s  amatlecos, o tal vez por la belleza  natural  de  que esta dotada  toda  esa  región,  sobre 

todo durante la &poca de lluvia. La poza sagrada  (agua de la sabiduría)  es  llamada NAHUALATL. 

En este lugar  se  tiene la creencia  que  fue  bautizado  Quetzalcóatl y ahí  fue  donde  recibió  a su 

nahual,  se  cuenta que los ancestros  acudían  con l o s  pequefios  para  recibir  a su nahual  (animal  que 

1 0 s  pmtegerd durante  toda su vida) 

Existen  un  sin  fin de historias  que se cuentan  con  relación  al  ser  mitológico;  sin  embargo la 

historia que se relata  con  mayor  frecuencia  entre l o s  habitantes es la siguiente: 

Mixcbatl y  Chimalma  pertenecían a tribus  indígenas  diferentes pero aun  así  tuvieron  relación y 

quedó preiiada Chimalma, pero falleció  al  dar a luz, quedando el niño en  manos  de sus abuelos 

matemos quienes  cuidaron sus primeros  pasos;  cuando el nillo fue  mayor  acudió  a  recibir 

insbucci6n a Xochicalco; pues  mostraba  tener  gran  sabiduría  e intdigencia. 
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Don Felipe Alvarado ( habitante  de  Amatlán)  escribe  sobre  Quetzalcóatl Io siguiente: 

"La historia  mesoamericana  comienza,  de  hecho,  con la llegada,  a la meseta  central, de las 

hordas de un  gran conquistador bárbaro, Mixcóatí( vía  lactea o serpiente  de  nubes)  Mixcbatl  fue  el 

primer gobernante real  no(no mitico) y a su muerte  fue  deificado  como " Mixcbatl  -CamaxUi" 

convirtihdose en  una  de las principales  deidades  toltecas. 

Se  supone  que  el  seiior  de la guerra Mixcóatl,  estableció su primera  capital  en  un sitio de dudosa 

localizacidn  llamado  Culhu&n,  desde  donde  emprendib sus conquistas,  hacia el sur, en Morelos y 

Gumm. Tuvo un hijo con una mujer s u r d a  llamada  Chimalma (escudo acostado)  llamado" Ce 

Acatl Topiltjn Quehalcóatl".(  nuestro  señor  uno caiia serpiente  emplumada)  hacia  el  año 843 D.C.. 

Se ha conservado  entre  mucha  gente  la  tradición  de  que  Amatlán  es  la  cuna  de  Quetzalcóatl, 

existen  muchas  versiones,  algunas  contradictorias ; más  en el ambiente  flota  ese  hecho  histórico  de 

tanta  importancia  para nuestra etapa  prehispánica." 

Igualmente se dice  que : "La  historia de Ce Acatí  Topiltzin se equipara  con los conceptos 

religiosos de Quetzalcóatl,  ya  que  era sacerdote del  dios y su representante  en  la tierra, y por ello 

nace de Mixcóatl( cielo, vía Ikka o cielo e s t r e l l a d o )  y de Chirnalma ( t ierra) ,  es sobnno  de las 

estrellas o Mixcohuas y es criado en Mmbs ( Huiznáhuac), por la Cihuacbatl o QuilM, que había 

molido los huesos de donde Quetzalcdatl hizo de  nuevo  al  hombre en Tamoanchan ( Xochicako). 

Fue hasta el año de 1972 cuando  Emilio C o r r a l e s  y su compadre  Basilio  Escalante se 

encontraban  trabajando  en  sus tierras de cultivo,  cuando  descubneron  las  ruinas  arqueológicas  de 

CINTEOPA. Ya  con la supervisibn de la antropdloga  Carmen Cook se  llevaron  acabo l a s  

excavaciones; entre otros restos se encontraron 607 almenas  de  las  cuales  se  reconstruyeron dos la 

de TLAHUIZCALPANTEOTL y la de TLAHUIZCALPANTECUTLI,  este último según la antropóloga 

es una  advocadón de Quetzalcbatl,  Venus  cuando es l u m  del  alba.  Ellos  se  interesaron por el 

descubrimiento;  pues  con  esto se mprobaba(aunque nunca lo dudaron)  que  realmente ahí nació 

Quetzalu5atl. 
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Para  rnan.lfestar  su orgullo el  pueblo  adoptó  el  nombre  de AMATLÁN  DE  QUETZALCOATL y no 

conforme con esto a la  entrada  del  pueblo  existe  un  letrero  que  dice  lo  siguiente: 

CE ACATL  TOPlLTZlN  QUETZALCOATL 

DEL  SEÑORK)  TOLTECA.  AÑOS 843- 895 

DIO SUS PRIMEROS  PASOS CON SUS SANDALIAS  DE  ORO. 

Por otro lado, pero continuando  con los lugares mitolbgicos orgullo  de los amadecos  seguimos 

con l o s  lugares que se  pueden  observar  a  simple  vista por estar  ubicados  de  frente  a la entrada d e l  

cansino vecinal de Tepoztlán-Amatián. 

LA COSMOvlStbN DE LOS  CERROS. 

LA PUERTA. 

Esta ubicada en un predio que pertenece a  una de las  familias más impoftantes  del  pueblo;  esta 

solamente es una especie de roca o montículo enorme que en su  cara  frontal  muestra  signos  de 

tener una entrada, la cual aparece bien trazada, formando  un  rectángulo,  que  simula estar trazado o 

axt% con una sierra. 

Este lugar es respetado y  venerado por los habitantes  del  lugar,  no  ponen en duda los relatos  que 

se cuentan al respecto y mencionan con  orgullo  que no  tienen la menor  intención  de  comprobar si es 

verídica la leyenda que  cuentan l o s  antepasados  acerca  de  que la puerta  se  abre los minutos  finales 

d e l  lifimo día del año. 

La leyenda que se cuenta  es la siguiente: 

"La puerta se abre solamente el ÚMmo día del año, como a las doce  de la noche;  pero  se 

vuelve a  cerrar enseguida,  se cuenta que si llegara a entrar alguien sentiría como si estuviera 

un segundo, muy poco tiempo; pero afuera ya al salir  han  pasado tres aiios; dicen que  las 

personas que han logrado entrar, por lo regular mueren  enseguida. 

Un  dia vinieron unas  personas, varios  hombres anduvieron caminando por  todo el pueblo; 

cuando  se dieron cuenta ya había desaparecido uno de  ellos, lo estuvieron buscando 

infructuosamente durante mucho tiempo, cuando vieron que no aparecía, decidieron 
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marcharse a su país. Paso el tiempo y como dos o tres ailos despub el hombre extraviado 

aiparecib y dijo que habla estado en la puerta" que dentro había una  cueva  llena de  un 

inmenso tesoro, entre  monedas y objetos de oro. Dicen que el hombre  parecía  un loco, que se 

fue y que ya nunca  supieron mas de éI". 

Al ! S e g a r  al poblado  existe  un cem que  se  alcanza a ver  a lo lejos,  que  causa  un  gran  asombro a 

los visitantes por su característica  tan  especial. 

LA VENTANA  (TEPETLANEXTILOTL) 

En este cem en la parte m& alta se  encuentran  dos  enormes rocas que a su vez  están 

m#miendo una  gran m encima  de las d o s ;  formando  así  un  onfrcio  por  donde  pasa  la  luz. 

Esb cem, presenta  una f o m i 6 n  m a  muy  interesante,  que  dificulta la subida,  solamente los 

MAitanteS dd pueblo m m n  bien el camino; pero no es común  que  suban  a la cima a menos  que 

sea necesario. 

h t r o  de la cultura  Tlahuica  había  una  creencia que prevalece  en  el  pensamiento de los más 

WiejDS. 

"ietSatl;kt es como una  casa y la ventana  es la entrada de la luz;  pero la luz  mística, la luz  del 

m?e!ndimiento, es la salida del espíritu o el  alma;  as¡ corno uno  sale  (simbólicamente)  de la ventana, 

así wda la lbettad de tu espíritu  que  sale  de la ventana;  cuando ya te  has  enconlrado  contigo 

m'=, la ventana es la salida ... la liberaci h... y LA PUERTA ... será la entrada  a o h  dimenskh". 

UN RITUAL  ACERCA  DE LA FERTILIDAD. 



ZIHUALTEPETL (TEPEXENOLA) 

No se puede quedar  a%  en  importancia  a  pesar  de  que  pareciera  que se oculta  entre la maleza, 

el camino que lleva  hacia ella es  muy  accesible y cecano a  la  población.  La  particularidad  de  este 

cerro es que presenta la forma  de una  mujer  indígena. 

La leyenda dice  que: 

Se cree  que ella em hija  del Popocatépetl, que  según  hacia  donde  esta  dirigida  su  mirada  parece 

que caminaba a donde se ubica el volcán de Zempoala  (existe  confusión si era hija  del  Popocatépetl 

o del vdcán de Zempoala) 

Se dice que llevaba un nifio en brazos y el otro de la mano y que tenía  una maldición que 

decia  que  si  por el camino se le ocurría voltear hacia atrás;  quedaría convertida en piedra. 

Cuenta la k p n d a  que al niiio mayor le dieron ganas  de  hacer del baño y se retrazb por lo que 

la madre two que  voltear a buscark; lo que ocasionó que quedarán todos ellos convertidos 

en piedra. 

De hecho entre la maleza  se puede  obsenrar la escultura de un niño pequeño (3- 4 años) y 

sobre el camino en un pequeño trecho de  cemento (raro verlo en  ese lugar) si se observa 

detenidamente, pareciera  que  se  trata  de un rebozo que justo en el centro sostiene un beb6. 

Se reconcm m símbolo de fertilidad  porque con hechos  comprobados( según conversacibn 

m algunas habitantes)  se  ha  demostrado  que si  las  mujeres  no  son  fértiles  van  a  ver  a la 

TEPEXENQIA y b llevan una  ofrenda(veladoms,  flores, y un  juguete  según el sexo  que  se  quiera 

para el M) y si se te pide con fe,  concede la gracia  de  quedar  embarazada. 

Adends de bs  tugares ya mencionados; motivo de asombro  para los visitantes;  existen otros muy 

importantes, aunque como se encuentran  en  lugares  más  distantes,  es  dificil  que los visitantes los 

conozcan; solamente en algunas ocasiones de  manera  casual escuchahn algún  comentario sobre 

ellos. 
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TEPETZANALCO. 

En este lugar se encuentran  varias  representaciones;  entre  ellas se encuentra  un cerro que 

representa la forma de un dragh, este  lugar  se  conoce como Xochicalcatl, dicen que perseguía  al 

Senor de Chalma y no lo dejaba construir su templo,  hasta  que  fue  vencido por San  Miguel. 

Más adelante se encuentra  un lugar llamado  Tlaquechpa,  dicen  que ahí el seiior  de  Chalma  dejó 

su cruz, mAs adelante  un  pan (conocido como semjta) y  luego su huarache, todos están 

representados  en  algunas WS, antes  de  llegar a donde esta tambibn  una  silla del mismo material; 

donde se dice que  descansaba el Señor  de  Chalma;  según  comentan  los  habitantes  de  Amatlán, 61 

se quería quedar en ese lugar, pero el d r a m  no b dejó,  ya  en  Chalma (Estado de Mkxico) empezó 

a  construir su templo, aunque dicen  que  ahí tampax lo dejaba,  incluso  dicen que le  causó un 

incendio. 

Siguiendo la misma ruta más adelante existe un  Temascal, que  está formado de manera  natural 

por medio de rocas, pem existen rash de que ha sido utilizado  a tra&s del t i e m p o ,  porque se 

pueden & w a r  las rocas acomodadas en ta entrada d e l  temascal,  a pesar de  estar  bastante 

alejado de la poblacidn y pa un  camino  muy  accrdentado.  Se tiene la creencia de que  fue  construido 

desde la éputa prehisphica y que durante  la época de la revolución fue utilizado por las  mujeres 

que acompafiaban a las tropas zapatistas,  que no podían  acudir al pueblo para dar  a  luz  cuando  se 

encontraban acampando par esa  zona. 

TLAMANCO. 

Este lugar es muy singular ya  que en la  cúspide presenta una forma plana, se dice que es el  lugar 

de las ofrendas, poqoe akededor de éI están Formando un  círculo  varios cerros,  los cuales 

representan a los hombres {como sí rindieran tributo a  alguien).  Además  ahí  cuando  llueve  muy 

fuerte se dice que caen kx rayos y los relbmpagos justo en  la cima de la  montana que está ubicada 
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en el centro, de hecho se asegura que es un lugar  que  representa  grandes  centros  magn6ticos o de 

energia. 

TEPUENTE. 

kyal que en  Durango y en otras partes d e l  mundo  aquí  en Morelos justo  en  ese  lugar  se 

encuentra la zona  del  silendo, se dice  que  se  detienen 10s relojes,  las  agujas  de  las  brújulas dan 

web sin parar y los radios  de  banda civil o los aparatos  de  radio,  dejan  de  funcionar.  Igual  que l o s  

otros fugares de  Amatián este lugar es  muy  importante  y  querido  ya  que es considerado como un 

lugar I I ~ Q  de energía y magnetismo. 

TECHINAMIL. 

Significa muro o muralla de piedra, se  dice  que  este  lugar  tiene forma cOmo de base espacial, y 

IK) dudan que  ahí  lleguen a atenizar los Ovnis. En la cima del cem se  dice  que  existe una especie 

de figuras en forma  de h e d u r a s  elaboradas  con cobre. Es  considerado como un  enorme  centro  de 

e n q i a  y se tiene la idea de que fue  Gonsbuida  la  muralla  desde  hace  miles  de  años. 

IXPOCHA. 

Es conocido como la poza de  la joven virgen, este sitio se  localiza  por  el  camino  conocido corno: 

carxlim a puerta.  Aquí  se localiza  una m a  muy  grande  donde  se  encuentra  gravado el ciclo 

mstnra l  de la mujer.  Se  encuentra el  esquema  del  aparato  reproductor  de la mujer  con todos sus 

elesTlentos .Tal  vez  para l o s  antepasados  tuviera  algún  significado;  pero  en la actualidad  no  es 

cOmzjn que l o s  habitantes hagan mncih acerca  de  este  lugar. 

$3 cada uno de los lugares a t e s  mencionados  guardan  una significacih especial  dentro  de la 

me& colectiva y surgen comentarios de  manera  espontánea  dentro  de sus conversaciones 



acerca  de  la  historia o significado  que  tienen;  en l a s  fiestas y rituales  que  se  celebran  dentro  del  ciclo 

anual  de  vida  comunitaria  se  recrean y representan  de  manera  colectiva las significaciones  que 

tienen  un  pasado  hist6rico y que  siguen existiendo a raiz  de  las  reconstrucciones  colectivas. 

CICLO RITUAL. 

Sin  lugar  a  duda  cada  uno  de los rituales  tienen  su  propia  importancia, al igual  que los lugares 

miticos, los rituales y fiestas  tradicionales de AmatIan  son  igualmente  importantes. Es por  eso  que 

l o s  relatos se harán  en  orden  progresivo en cuanto a fechas y no en cuanto  a  orden de importancia. 

Una característica  muy  importante que se  localiza  en  cada  uno de los rituales es 

relacionada  con la  fertilidad,  siendo Amatlán un pueblo  agricultor y su agricultura  es  de 

autoconsumo (maíz y fríjol principahnente),  resulta  muy  importante  que los dioses  estén 

contentos  con ellos para  que así propicien  buenas cosechas. Es por eso que se pone de 

manifiesto la peticidn y el agradecimiento a quien  concede la gracia del sustento. 

MARZO. 

En este mes se  empieza  con los plreparafivos  para  la época de la Semana  Santa y uno  de los 
principales  es  el  Quinto  Viernes, este día  se  tiene por costumbre  que  se  siembra  maíz en mmteros; 

antes eran de barro,  ahora  se utilizan labs. El maíz que  se  pone  a  germinar  es  de todos los  colores 

existentes como azul, rojo,  amarillo y Manco.  Cuando  llega la Semana  Santa  las  macetas  son 

llevadas a  la  parroquia, se colocan en el altar. El significado  que  tiene  para los habitantes  es  de 

tranquilidad y paz  en  la resurreccibn de cristo. 
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Una vez mas se  entre  mezclan rasgos prehispánicos y un  ritual  religioso entrelazados p o r  

un  rasgo característico de  una comunidad campesina donde lo más importante es la 

producci6n agrícola,  por ser el sustento de la familia en  este  caso  aún es mis definitorio por 

ser la agricultura de temporal y tiene que confluir, pedir a dios y a los vigilantes de la tierra o 

el entorno para que  sean benévolos con ellos. 

VIA CRUSH. 

Es tradición  que por las calles de Amatlan se lleva  acabo  un  recorrido  (procesi6n) por los  lugares 

donde realiza se preparan trece altares,  que  se  adornan de maneras  diferentes pero en todos ellos 

predominan  las ramas de áholes (de  preferencia  laurel) flores de los jardines  del  hogar y lo más 

importante; una imagen  del  santo  que venera con m& vehemencia la familia.  En  cada  uno  de los 

aftares se representa cada una  de las estaciones  de la pasibn de  Jesucristo.  Cuando  llega la 

procesión a un  altar, los jefes de familia  salen  a recibir a  las  imbgenes  que  encabezan  el recorrido 

(Jesucrisb crucificado y a la virgen Maríí) con un sahumerio  se  reza la estación d e l  rosario y así 

sucesivamente  en cada altar. 

Cuando  termina  el reconido por l a s  calles  principales la gente  se  reúne en la iglesia,  las religiosas 

o algunos de los j6venes  que llegan al pueblo como voluntarios  para la celebración  preparan una 

platica o el llamado "sermbn" y se  cantan l a s  alabanzas  especiales  para  estas  fechas. 

Tambien se tenía la creencia de que en estas fechas la gente  tenía  que  actuar  de  manera 

adecuada que no debia  pelear, no tomar  bebidas  embriagantes, no escuchar  música,  no 

realizar ningún tipo de trabajo y platicar con voz muy baja  en  sena1  de dudo por h muerte  de 

Jesucristo. 



DOMINGO DE RAMOS. 

Empieza  la  procesidn  en  la plaza cívica sube toda la calle Morelos  hasta llegar  a  la  iglesia,  para 

este día se acostumbra  Hevar  un  ramo , el  cual  se  compone de hojas  de  laurel,  una  palma y flores  de 

bugambilia de preferencia,  aunque  algunos ramos llevaban flores diversas  de  las  que  se  dan  de 

manera  silvestre en  la poblacibn. Y algunas  m&  llevaban  ramas de cedro  en lugar  de  laurel. 

La cantidad  de  gente  que participa en la ceremonia  es  muy  grande  ya  que  se  considera  que este 

dia es muy  especial, se tiene la creencia  que l o s  ramos  que  se  bendicen  en  este día sirven  para 

alejar al enemigo, por ejemplo  cuando  las  lluvias  son  muy  abundantes o llueve y hace  mucho  aire  al 

mismo  tiempo,  se  queman las ramas de laurel  para  que  ya  no  arrecie la tormenta  y  ocurra  una 

desgracia;  porque como ya hubo  una  tromba  (el 22 de  julio  de  1952)  que  se  llevo  algunas  viviendas 

ai igual que a personas, y temen  que se vuelva  a  repetir. 

Todas  las  personas desde niños,  mujeres,  jóvenes  y hombres adultos  llevaban  su ramo de  gran 

tamaño. 

JUEMS SANTO. 

En esta  ocasi6n  fueron los niños  quienes  hicieron el papel de los apóstoles  para el lavatorio  de l o s  

pies, la celebración oficial fue  muy  similar  a las anteriores,  con la única  diferencia  de  que  al  final  se 

realizo una  procesibn por el atrio de la iglesia  llevando la custodia  al  frente,  toda la gente  que  iba  en 

la fila llevaba  velas encendidas, principalmente la procesibn  se  componía  de  mujeres  y niños al final 

t o s  hombres de  mayor dad y solamente  algunos  jóvenes,  un  gran  número  de  personas  solamente 

participan  como  observadores. 

VIERNES SANTO. 

Este es un día muy importante  para l o s  miembros  de la comunidad por lo que  se  acostumbra  no 

realizar ningún  trabajo, no se m e  nada  hasta las 12 del  medio día (se  ayuna) y tampoco  se 

escucha música, el  poblado  se  encuentra  en calma y total  silencio  hasta las 6 de la tarde  que  se  va  a 

hacer el reconido por algunas miles del pueblo.  Aquí todos deben llevar  un  cirio  encendido, todas 



las caHes se encuentran  adornadas  con tiras y flores  de color violeta,  en  algunas  viviendas se 

colocaron altares  donde se adorna  una  cruz  de  madera o una  imagen  de  algún  santo. 

La ,procesión  dio  inicio por la c a l l e  Morelos, bajo  toda  esa  calle  hasta  llegar  a la  plaza  cívica en  el 

trayecto se iban cantando  alabanzas,  las  mismas  que  se  cantan  en  las  Ocasiones  que  existe  algún 

difunto. 

LOS @venes y hombres adultos llevaban  en  hombros  a  tres  crucifijos  cubiertos  con  sabanas 

blancas, mientras que las  señoritas  llevaban  a  la  imagen  de  Santa  María  Magdalena. AI principio de 
la paocesibn iban los seminaristas  cargando  dos  cirios y al  final  iba  un  hombre  que  rezaba  el  rosario 

y cantaba alabanzas,  acompañado p más hombres y una  señorita que lo ayudaba  a  cantar. 

AI Mega a  cada uno  de los anares  que  representaban  cada  una  de  las  estaciones  de  la  pasión  de 

Jesucristo, salía la señora de mayor edad de ¡a  familia y sahumaba  las  imagen y a  las  personas  que 

las llevaban en  hombros; el seminarista  rezaba  una  estación  del  rosario y seguían  caminando  así 

hasta Skgsra la iglesia,  donde se rezo el  setmón  de  Las  Siete  Palabras,  dando  fin  con  esto a la 

CX?l&ZICkh. 

Este día es aun más importante  dentro de las costumbres o tradiciones de  Amatlán  ya que 

se porte especial esmero en el adorno del altar que siempre  existe en cada hogar del pueblo, 

pues . s e  tiene la creencia de que ks difuntos este  dia  presencian, igual que los humanos la 

muede de Jesucristo. Se tiene por costumbre colocar pescado guisado de  diferente  manera, 

tamaks Mancos de  manteca  es decir sin salsa y sin ningún tipo de carne solamente con sal, 

agua de fruta, agua  natural, incienso, ramas  de laurel y ramas  de cedro. Sin  embargo lo más 

importante es la visita a los enfermos de la comunidad a los cuales les llevan un obsequio 

que puede ser dinero  en efectiva o víveres como azúcar,  maíz, fríjol, pan,  entre  otros. 

MAYO. 

Existe Ea costumbre  de colocar una cruz en  las construcciones, en este  caso la cruz se 

hace Barnas  de árbol y le cotocan en el centro ffores  de la región, por ejemplo la llamada 

bugambik, el encargado  de cobcarla en la construcción se le considera como padrino, y su 

compromiso es  llevar refrescos, vino y comida a los trabajadores. 
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Cuando se c o l o c a  la cruz  en  algún lugar visible  de la construcción  el  padrino  menciona  una  frase 

(una especie de oración)  en  lengua  nahuatl,  que  se  le  dice  principalmen te a los cimientos  de la casa, 

se les dice que los proteja,  que el trabajo salga bien,  que  aleje al maligno  para  que  no  sufran 

accidentes bs trabajadores y los que van a  habitar la finca y para  que  el  enemigo  no  se  posesione 

del  lugar. Se dice que  ésta  petición se hace  o se  dice  a los sabios  del  temporal  conocidos  como 

Zahuaxque 

Para construir los cimientos  de una casa, lo primero  que  se  acostumbra  hacer  es:  enterrar  una 

gallina viva para que reciba todos los =males" que  van  dirigidos a toda la familia y también  para 

ahuyentas al 'espiritu  malo" y evitar que cause  algún  daño  a la familia. 

15 MAYO 

Este es un día muy  importante pues se comienzan  a  preparar los campos  de  cultivo, los 

utensilios de labranza y las yuntas de animales. 

Es un gran día de fiesta pues es el día d e l  Santo  patrono  de l o s  agricultores,  San  Isidro  Labrador. 

Por tal motiwo se adornan l o s  animales con ramas y flores del  campo,  se  llevan  a  bendecir  las 

semillas que se van a sembrar quince dias después. El 4 de  junio  se  abre  la  siembra y se  cierra  el 

28 de junio; &te  periodo es considerado  como  las  fechas  más  importantes  en  que  puedes  sembrar 

para obtener una abundante  cosecha. 

Ellos consideran importante que se tornen en cuenta ciertos detalles que la naturaleza te 
ofrece para saber si va a haber buen tiempo. 

Por ejemplo se tiene por tradición que se fijen  en  la  forma  que  tiene la luna  este día por que si la 

luna esta 'colgada' quiere decir  que tiene agua o sea  que  va  haber  lluvias l o s  próximos  días. 

Cuando está de manera n m l  es posque  no  va  a  llover  enseguida,  por lo que  se  tienen  que 

esperar para sembrar, solo que no  debe pasar del día 28 de  junio. 
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Las  señales más comunes son las  que ofrecen los animales  mismas  que  solamente conwen los 

habitantes  de la comunidad y que han sido transmitidas  de  manera  oral  por  sus  antepasados. 

Cuando canta  la pabma silvestre  (tórtola o totolli) es  porque va a  haber  verano,  es  decir  que  no 

va a  llover,  igualmente si canta  el  poxacuatl  (que no quiere  agua). 

Cuando  canta la chachalaca  (gallina  silvestre) y el pipitzahuatl  significa  que  si  va  a  llover. 

Todas estas  señales y algunas más son muy importantes  para los miembros de la 

comunidad ya que siempre !as observan,  pues es muy importante  obtener el pan de  cada  día; 

lo más triste  que puede ocurrir es que la cosecha  se  pierda,  pues  es sustento de  cada  una  de 

las familias. 

En AmaUán  existe un lugar llamado  Tecpac que quiere  decir  Palacio,  se  tiene ia creencia  que  en 

tiempos  pasados  realmente era un  palacio  donde  se  reunían los hombres  más  sabios o grandes 

hombres, para poder observar como sería ese aiio para la agricultura, si bueno o malo y para 

poner;e  de acuerdo y prepararse para cualquier  circunstancia 

... La actividad agrícola es muy  importante, y si bien hay agricultura de riego, un buen número 

de campesinos de esta  zona sdo cuenta con terrenos de temporal y la incertidumbre acerca 

de sí habrá  la  lluvia en proporción adecuada, no escasa pero tampoco excesiva. El ritual se 

revive de manera periódica cada año que se preparan  para la agricultura, con la intención 

siempre  de  conseguir el sustento familiar de la población. 

ULTIMO DOMINGO DE MAYO. 

ANIVERSARIO DE CE  ACATL  TOPiLTZlN  QUETZALCOATL. 

SBbado por la noche. 

Aproximadamente m o  alas doce de la noche se acostumbra  que  suban a CINTEOPA grupos 

de danza  conchera y ios visitantes que cada año  acuden  a  esta  celebración,  para  realizar  una 
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especie de velación,  en  este  lugar y también  en la poza sagrada  (nahualatl) que se tiene la creencia 

que ahí  fue donde se  bautizó CE ACATL TOPILTZIN QUETZALCOATL, se canta y se vela  durante 

toda la  noche  así  como  también se realizan  rituales  de  meditación y limpieza  del  aura. 

El motivo por el que se quedan en este lugar  es por que en  la  mañana  antes de que  salga 

el sol se lleve acabo  el ritual de energetización  para los visitantes y para  las  semillas  que  se 

van a sembrar, ya que se cree que esto sirve para obtener  excelentes  cosechas  durante  el 

año. 

Además de  la velación  en  Cinteopa se realizaron otras celebraciones en la plaza  cívica y en el 
atrio de la iglesia, los encargados  de  realizarlas  son  diversos  grupos  de  danza  del  estado  de 

Mwlos, Milpa  aha,  Ciudad de México, un grupo de Chihuahua y un  grupo  que  vive  en la 

comunidad. 

PLAZA CI'VICA. 

Los grupos  que  realizan b ceremonia hacen  el  ritual  de  ofrenda  con  diferentes  productos  como 

nopales,  maíz, fríjol, naranjas y manzanas,  forman  en el  piso  una  figura  con  claveles  blancos,  rojos y 

en cada  uno  de los puntos  cardinales  veladoras y sahumerios;  esta  figura  en  que  en la cultura 

náhuatl  significa  movimiento  (ollin). 

Para  efecto  de  este  evento  en fa plaza civica se mioca una  estructura  de h i m  y encima  de  ella 

una lona lo suficientemente  gmnde para cubrir a la gente  de la lluvia y del sol. 
Todo el  evento se  ameniza con poemas  declamados  en  lengua  náhuatl y toque  de  tambores y 

caracolas. 

Mientras  en el atrio de la  iglesia se realiza otro ritual de  velación  donde  participan b s  danzantes 

conchems  que  viven  en  Amatlán,  donde  además  de sus cantos a  Quetzalcóatí  rezaban  padres 

nuestros y aves  marías,  ellos  igualmente  forman en el  piso  el  símbolo  de  movimiento  con  veladoras, 

mientras  acornpailan sus cantos con teponaztle y sonar  de  caracolas. 
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DOMfiNGO  POR LA MAÑANA. 

En CIMTEOPA  (que  quiere  decir lugar  donde  adoran  al  dios  del  maíz)  se  realizó  el  ritual  de 

DESPEDlDA  DE  VENUS  (estrella  matutina) y RECIBIMIENTO A TONACATECUTLI  (padre sol) 

dingdo por el Dr.  Guerrero, a  quien se le ha dado  el  cargo  de  jefe  de la ofrenda, despub comienzan 

a descender  del cero para  acudir  a la plaza  cívica  donde  continua  la  celebración. 

PLAZA CíVICA 1 I :30 AM. 

Se rinden honores a la bandera con los alumnos de la primaria y se  canta  el  himno  nacional 

mexicano en  lengua  náhuatf,  posteriormente se hace la representación  de  la  obra  teatral  de  CE 

ACATE TOPlLTZlN  QUETZALCOATL,  actuada  por  el grupo teatral:  MASCARONES,  al  terminar la 

obra bs Pvenes de Amatlan,  ofrecen su tradicional  danza  XOCHIPITZAHUATL,  con  lo  cual  se da 

por teminado el evento.  Cabe mencionar que  solamente  es  expuesto  este  día,  el  monolito  de 

TLAHUIZCALPANTECUTLI  encontrado en Cinteopa,  ya  que todos los días  del  año  se  encuentra  en 

custodia m alguna  de  las  familias en Amatlán. 

A pesar de que se comprobó con las ruinas arqueológicas que realmente  Quetzalcóatl había 

naddo en Amatlán, la gente de la población no participa de manera  activa  en la celebración 

,de hecho todo el evento y la  organización  regularmente está en  manos de gente de fuera, de 

la ciudad de México, sobre  todo. 

JUNIO (LA ACABADA) 

Es una celebración o fiesta  que se acostumbra  efectuar  cuando  termina la época  de  cultivo;  se 

acostumbra que la familia  prepara  una  comida  especial  que  consiste en mole vede con pollo, 

tam& de hojas frescas de milpa y tamales  de frijol; al decir  la  familia  nuclear,  me  refiero a  la  familia 

compfeta ya que el objetivo  principal  de h reunión es 'Dar  gracias"  en  el  campo. 
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Se da gracias con esta comida y con una  ofrenda que se coloca antes  de  que  coma la familia, la 

ofrenda consiste en  comprar  trastes  pequeñitos de barro  donde  se  colocan  también pequeños 

tamales, junto con esto se colocan  también  cigarros y ‘ponche”  de  limón  con  hojas  de  totonachtle 

moradas,  aunque  algunas  Ocasiones lo que se utiliza es  tequila o cerveza. 

Al c h a r  la ofrenda  acude  el  dueño d d  predio  junto  con  su  esposa  a  “Dar  gracias  a los aires”, 

para que el trabajo realizado  en  el  campo, sea fructífero;  las  frases  se  pronuncian  en  lengua  nhhuatl. 

Enseguida la familia c o m e ,  pero antes se brinda con ”ponche”,  todos  beben,  incluso los niños 

(pero para ellos el ponche  se  prepara  sin alcohol). 

Et brindis t a m b h  se  realiza  en  lengua  náhuatl; la importancia  que  tiene es enorme  ya  que 

se time ta creencia que  sirve  para  quitar el  cansancio a  la  gente  que  trabajó  en el campo; 

para que  el maíz de  una  excelente producción, y con  un profundo  agradecimiento  a los 

animales que sirvieron  de  ayuda. 

La comida y la bebida se sirven  primero al ‘gañan” que es la persona  que  se  encarga  de  arrear la 

yunta, enseguida al jefe de  familia y posteriormente a los de mas  miembros  de la familia. AI finalizar 

la ofrenda se tiran cohetes en  honor  de los aires. 

to que se puede  obsenrar  en  las tradiciones anteriores como rasgo característico  es  que 

existe un sincretismo  muy  especial al estar  intimamente  relacionados  el  pensamiento 

rdigioso y el prehispánico  ya  que  se siguen  conservando algunas  costumbres  prehispánicas 

y las efediran dentro  de  alguna  tradicibn o festividad  religiosa. 

Es un hecho que el cariño  especial que siente la  comunidad por el padre  Aurelio es 

precisamente a raíz de  que  cuando  el padre fue  sacerdote  en la comunidad los acompañaba 

por lo regular  a  todos sus rituales  que  efectuaban  y  algunas  ocasiones  realizaba los oficios 

religiosos en el  campo, y aún  más cuando se dio inicio con la  festividad  de  Quetzalcóatl se 

llevaba acabo dentro  de  la iglesia  del pueblo (1980) 



JULIO 

(SANTA MARIA MAGDALENA) 

FIESTA PATRONAL 

El santo  de  la patrona del pueblo,  Santa  Mana  Magdalena  es la festividad  más  importante 

de la pobbckh, por el gran  arraigo  que  tiene. 

Se dice  que  en  tiempos  muy  antiguos,  los  viejos  acudian a las fiestas  de  las  comunidades  aledañas, 

primeramente  asistian  a  escuchar  misa  en  honor  del  santo  patrono,  daban  gracias y posteriormente 

se dedicaban a  pedir  alimentos  casa  por  casa,  esta  costumbre la  realizaban las personas  más 

pobres, pues tradicionalmente  se  invitaba  a  familiares,  amigos,  compadres, pero a  los  desconocidos 

no. Cuando  consideraban  que  los  alimentos  eran  suficientes  para  alimentar  a su familia,  regresaban. 

El significado  que  se  daba  a  este  alimento;  según los antepasados,  era  como la  ostia  que  se  da  a  un 

moribundo. 

Tiempo  después se  convirtió en  tradición  preparar  alimento  suficiente  para  toda  persona  que 

asista a la fiesta sea invitada o no, pero sobre todo y lo más importante  es  que  cada  persona, 

además de comer en el pueblo,  lleva un poco de  comida para su  familia. Y es realmente  esto lo que 

da una enorme satisfacción a los jefes  de  familia,  entre más invitados  tengan  será  más la 

satisfaccidn y orgullo;  pero  sobre todo las  bendiciones que reciba la familia. 

Esta fiesta se realiza por medio de  mayordomías  que  reciben  a las promesas y peregrinos  que 

vienen a participar. Para  ello  se  coordinan  el  ayudante  municipal, el fiscal de la iglesia y los 

mayordomos,  porque se tiene  que  dar  alimentos  a los peregrinos  desde  que  vienen  hasta  que  se 

van. 

El presrdente  municipal se encarga  de  organizar  las  misas;  el  párroco  de la decoración  de  la 

iglesia, el oficio de misas  para los bautismos y confirmaciones;  el  ayudante  cobra la cuota  para  la 

fiesta a  la población mayor  de 18 alios, éSta es establecida por medio  de  asamblea,  con  ella  se 

cubren l o s  gastos de: la música (banda), las flores, los cohetes,  el  donativo  para  el  sacerdote, la 

realizaciin de l o s  templetes que sirven  como  escenario  donde va a  tocar la banda,  del  lugar  donde 

van  a  comer y a  dormir los músicos. 



Para Bsta celebración  los  preparativos  se  llevan  acabo  durante dos meses antes. a partir  de los 

primeros dias se  empieza  a  dar 6a cooperación  que  en 1995 fue  de $ 1  OO. por persona mayor de 18 

aiios y corno ia mayoria  no  tienen  posibilidades  económicas  pueden  dar $60, $50 6 la cantidad 

que puedan aportar.  Esta cantidad  de  dinero se  va  dando poco a poco según como  puedan. 

Con el dinero recaudado los hombres  solteros  se  compran  los  cohetes y con  el  de  las  mujeres 

soltens se compran  flores corno rosas,  gladiolas,  crisantemos,  entre  otras.  Anteriormente 

cornpmban cirios (velas) pero se dieron  cuenta de que la gente  que  llega  con  las  promesas  de  Milpa 

Alta D.F., trae bastantes flores y cirios, por lo que  ya no es  necesario  comprarlas. Los hombres 

adultos se encargan de contratar a los  músicos  que  van  a  amenizar  la  fiesta. 

Q s d e  cuatro dias antes  empiezan los preparativos, los hombres  compran  cartones  de ceweza, 

refrescos,  alcohol puro, las  mujeres  compran  chile seco, las  especias  para  preparar el mole, los 

condimentos necesarios para  preparar  el  arroz y los  tamales. 

Todas las mujeres  desde dos dias antes  de la tiesta  pasan día y noche  haciendo  todos los 
preparativos para la comida la que dirige el trabajo es la madre o la suegra y las  hija y las  nueras  se 

encagan  de ayudarta, pero como no es suficiente por la enorme  cantidad  de  visitantes por lo que 

contratan o piden ayuda a mujeres de los poblados cercanos  para  que  vengan  a  brindar  un poco de 

ayuda como servir, hacer tortillas y ayudar  a  preparar la comida.  Es  muy  interesante  este 

intercambio, ya quecuando la k s t a  se lleva acabo en  otro poblado cercano,  las  mujeres de Amatlán 

acuden a la casa de la familia  que  vino  a  ayudarles  a la fiesta  de  aquí. 

Mientras esto sucede  en el hogar,  las  mujeres  solteras  se  encarga  de  pasar  casa  por  casa  para 

recaudar la coopemn de las mujeres  mayores  de 15 años,  para  comprar  las  flores  que  se 

llevaran a la parroquia, los hombres jóvenes por su lado recaudan  también la cooperación pero para 

comprar los cohetes y los hombres adultos m u d a n  el  dinero  para  pagar el contrato  de la  banda o 

bandas musicales que amenizaran la fiesta, 

Las promesas que año con aiio llegan  a  la  fiesta  son de  San  Mateo,  San  Agustín,  San  Jerónimo, 

San Francisco Tfanepantla,  San  Francisco Tecoxpa, San  Andrés  Ahuayuca,  todos  ellos  de  Milpa  alta 

o Xmhirnib de la Ciudad de México y de Tepoztián  del  barrio  de  San Pedro. 
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Cabe mencionar que se dice que estas  promesas que llegan de Milpa Alta y de Xochimilco 

se deben a h tradición de intercambio de visitas desde la  época prehispánica,  a  ciencia  cierta 

no se sabe desde cuando, lo que si saben es que  existe  una  gran  amistad  con  habitantes  de 

estos puebks. 

Para cada om de las promesas  en  Amatlán  se  prepara  una  familia  que  se  va  a  encargar  de 

recibirlos cm comida y hospedaje.  En este año el regalo  de las promesas  fue  una  campana pero 
siempre hen flotes, cirios y dinero en  efectivo. 

En la maiiana del 22 de  Julio  llega una de  las  bandas  de  música  a  tocar  "las  mañanitas"  al  atrio 

de !a iglesia, posteiormente acude  a los hogares  donde  recoge  flores y cohetes,  aquí  las  familias 

okcen desayuno a los integrantes  de la banda  musical y un  gran  número  de  gente  que los 

acompaña desde el m o m t o  que llegan  a  cantar  "las  mañanitas"  a la virgen. 

Los COM& que se establecen por las calles  aledañas a la parroquia  aportan  una  pequeña 

mperacidra que  también sirve para pagar a la banda  musical. 

L o s  products que se  comercian  son  muy  variados  entre  ellos el pan  que  es  originario  de 

Tkcala, pan de diwrsos sabores,  frutas  con  chile y limón como mangos  pepinos  naranjas;  venden 

tannbi&n dukes t$iax como alegrías (amaranto), dulces de coco, de  calabaza,  de  chilacayota, 

algodón de a-, al igual que zapatos, m p a ,  juguetes,  entre otras cosa. 

La danza #e tos concheros es un rasgo muy  importante de la  celebración,  desde la noche  del día 

anterior baitan y cantan (velan durante toda la noche) y durante todo el día de la  fiesta  también.  Este 

grupo esta integrado por  danzantes  que  habitan  en  Amatlán y otros que  llegan  de la ciudad  de 

Wxico especidmte para participar y rendir tributo  a la patrona  del  lugar. 

Cada familia msibe en su'casa un  promedio  mínimo  de 200 personas,  entre  familiares,  amigos, 

promesas y genk que llega de improviso. La  comida  que  se  sirve  no  varía  mucho de una  vivienda  a 

otra, puede sef. m, arroz, came de cefao acompañadas  con  salsa o guacamole,  tamales  de fríjol 
o de salsa. La W consiste  #además &I tradicional  "ponche,"  en  cerveza,  refresco,  agua  de  frutas 

y vino. 

Para el pobkfo de  Amatlán es una gran  satisfacción realizar la fiesta y ofrecer lo poco que 

tienen con un gran cariño  a todos los visitantes, entre  mayor  sea el número de los visitantes 

mayor sera la satisfacci6n de la familia. 
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Además de los alimentos que se ofrecen en la casa a cada uno de los visitantes se les 

proporciona otra cantidad para llevar a su  hogar, este  rasgo  no es característico solo de 

Amatlán si no también en los otros pueblos  que componen el estado de Morelos. 

Además pareciera que la gente de la población no cuenta  con muchos recursos económicos 

pero, al observar los preparativos y al asistir a la fiesta no existe  una explicación lógica pues 

se gasta mucho dinero.  Sin embargo se comenta  con mucho orgullo que se ahorro durante 

todo  el año, pero gracias a Dios les rindió la comida. 

“La fiesta representa un dmbito de hibridación  de diversas  temporalidades;  es decir; en el 

ritual se reproduce Q m b M  fa historia del pueblo a partir de  danzas, gestos, movimientos, 

cobres, etcétera, convirtidndase en un espacio concreto y práctico de construcción de la 

memoria cokctiva”. (Portaf, 1997: 217) 

SEPTIEMBRE 

Fiesta del  pericón (Teyahutli ) 

El día 28 de septiembre, es el  dia en que se pueden  comer los primeros  elotes de la cosecha, los 

primeros elotes que la tierra ofrece. 

Según  tradición de la cultura niihuati se dice  que es el  día de LA DIOSA XILONE, que  también  se 

conoce como  diosa del maiz tierno o del dote tierno. 

Existe la creencia  de que solamente en este día se  puede  comer  el  elote  tiemo;  pues si se 

comiera otro día anterior a este puede suceder  que  el  maíz  se  acabe o que la cantidad  de  cosecha 

sea mínima. 

Este día se reúnen l o s  compadres, los familiares y los  amigos  en  el  campo  de cultivo para corner 

elotes cocidos o asados, además de que cualquier  persona  que  vaya  a  la  milpa y solicite que le 
obsequien elotes, se ¡es dar6 la cantidad  que  quieran  para  comerlos  en  el  pueblo o los lleven  a  su 

casa. Por lo contrario si a alguien  se !e ocurre robarlos, se  dice  que le  causara  malestar  al  comerlos 

o al  llegar con ellos  a su casa se darán cuenta  que los elotes  no  están  buenos. 
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Pa la mañana los niAos o cualquie~ miembro de la familia  acuden  al  campo a cortar  el 

TEYAHUTLI, que más tarde  utilizan para formar  algunas C N ~ S  y colocarlas en  la  entrada y en  todas 

las puertas y ventanas  de la casa; en las huertas y terrenos de cultivo se coloca  una  cruz  en  cada 

esquina y una en el centro de!  terreno. 

Se tiene la creencia  de  que  las CNWS sirven  de  protección  para  que  no  entre  el  mal y Ocurran 

desgracias  en  las  propiedades, para que no  falten los alimentos y haya  hambre  en la población. 

En el hogar se ocupan de colocar l a s  cruces  los  niños y las  señoras, pero en  el  campo;  que  es 

donde  se  comienzan  a colocar es el jefe  de  familia el que  se  encarga  de  esta  labor y también 

recofeda elotes, ejotes,  calabazas, Rores de  calabaza y cacahuates  para  llevarlos  al  hogar  para  su 

preparación y consumo. AI igual c o r t a n  plantas  silvestres como el  tepopote  que  sirve  para  la 

efabosaciCsn  de  escobas  de uso doWico. 
Al acto  de  colocar  las cruces se fe conoce como Florear,  cuando  ya  terminan es cuando se 

rerinen en el campo para  comer l o s  do'otes. 

OCTUBRE 

18- Dia de San Lucas. 

A partir de  este día m& o menos como a  las 3 o 4 de la mañana  el fiscal o mayordomo toca las 

campanas de la iglesia,  pero  de la fm en  que  repican  cuando  fallece  alguien  en  el  pueblo;  a esta 

f m  en que repican  las  campanas se le llama "doblar".  Se  dice  que  a  partir  de  este  dia  se  abre  una 

especie de  camino o canal  de  cornunicacidn  con los difuntos. 

Es costumbre  que  se  empieza a cdocar una veladm encendida  en el altar  familiar  hasta  el día 

de la Octava. 

28 De  Octubre 

Para algunas personas pasan desapercibido este día; pero en algunos  lugares  de  nuestra 

repirblica al igual que aquí  se  tiene la creencia de que hoy se  espera a los difuntos  que 

fallecieron en algún  accidente; si ¡a familia  espera a un difunto de  este tipo realiza  la 
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celebracibn  igual a la del día primero y a la del  día dos;  es decir colocan la ofrenda con las 

bebidas y los alimentos que más le gustaba el camino de flores, el copal y las velas. 

31 de Octubre. 

Aqui igual que  en  diversos  estados  de la república; la festividad  del  Día  de  muertos  inicia  el  31  de 

octubre ya que se  dice o se  tiene la creencia de que  en este día vienen  a  visitamos los difuntos 

pequeiios, por b que los alimentos  serán  especiales  para  los  niitos,  ya  que cdocarán lo que  al 

pequeño le gustaba;  entre  ellos los que  podemos  mencionar  son:  pan,  nata,  arroz  con  leche y 

dulces. Este dia el  platillo  principal  será  mole  verde. 

Antes de ¡as 12 del  día se colocan ramos de flores muy  populares  para  estos  dias;  las  flores de 

coco sanb y de cempoaixochitl  en la entrada  de la casa. Por la mañana  ya  se habían cortado flores 

de  acahual,  con l a s  cuales se forma  también el camino  que  va  a  comenzar  desde la entrada  de  la 

casa hasta el lugar  donde  se  va  a  colocar la ofrenda;  esta  actividad  la  realizan l o s  niños 

principalmte, con la ayuda  de  los  papás,  mientras  que  las  mujeres  preparan los alimentos. 

A las 12 del día, en un  jamto  de barn se coloca un poco de  agua  en el altar para despub 

continuar en la formación de la ofrenda,  que  consiste  en  colocar  una  especie de manteiitos 

elaborados con papel  china; lo que  se  le conoce como  papel  picado;  de  color rosa y  azul,  se  colocan 

tamb&n fkms de coco  santo  de  cempoalxochitl,  de  terciopelo y tíemolito,  un  sahumerio,  velas que 

se adornara con tiras  de  papel  china  en forma de espiral  alrededor,  el  color será m a  si el  difunto era 

de  sexo  femenino y azul si era  masculino,  dependiendo  para  quien  haya  sido  dispuesta  la  vela. 

Más tarde mas o menos como a  las  8 de la noche  se  acercan  al  altar los jefes  de  familia y les 

"gritan" es decir les hablan  fuerte  a  cada  uno  de los difuntos por su  nombre  además  de  decirles: 

"aquí esta tu vela  para  que te alumbres todo el aiio" 

Es muy importante  que  en  las  ofrendas  siempre  se  coloque  agua,  sal,  vino,  veladoras,  velas, 

azúcar y las bores, en cual  quiera  que  sea la ofrenda es decir en la del 28,31 o día primero. 

Hace algunos  años  todavía  existía  una  rezandera  que  se  dedicaba  a  pasar por cada  una  de  las 

viviendas, pero ahora  ya se ha perdido la tradición. 

Cuando ya esta preparada la comida se coloca en la ofrenda  (regularmente es ya en la noche) y 

se cubre con flores de coco santo  y  se  sahuma la ofrenda. 
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Anteriormente  se  oraba pero ahora  ya  solamente los familiares  se  acercan a  la  ofrenda  a  platicar 

con sus difuntos,  mientras  cenan  los  alimentos  que  separaron  de los que  pondrían en  la ofrenda, ya 

que se tiene la creencia  de  que  si  comes los alimentos  destinados  para colocarlos en la ofrenda, "te 

van a  empachar  los  muertos" 

Mientras tanto en la calle los niños  van  a  pedir "SU MUERTO", es  decir los niiios van  pasando 

casa  por casa y las familias  les  obsequian  un  poco  de  los  alimentos  que  prepararon o compraron 

para la ofrenda. 

Durante todo el tiempo  las  campanas  van  a  estar  repicando  a  diferente  hora hasta el día de la 

octava. 

lo de Noviembre. 

Se comienza la preparación  de  los  alimentos,  este día el  alimento  más  importante,  es  mole  rojo y 

cada  uno de los alimentos  que  más  les  gustaba a cada uno  de los difuntitos,  se  colocan  las  velas 

adornadas con papel azul o rosa y se  coiocan los mantelitos  de  papel  picado, pero esta vez  de  color 

viofeta o morado. 

En  todas  partes d e l  mundo  es  el día  que se  celebra a todos los difuntos adultos, a  las  doce  del 

día se retira la ofrenda  de los niños,  para  este  fin  se  prepara  un  sahumerio con incienso de  copal 

(copalcohuitl) y copat  Manco  (copaliztli),  también  se coloca agua  limpia  en d j a m  de barro,  pues 

dicen  que los difuntos  vienen  cansados. 

Nuevamente como alas 8 de la noche  se  lleva la comida  a la ofrenda y les 'gritan"  a los difuntas 

por su nombre  a  cada  uno:  "Aquí  esta  su  vela  para  que  usted  se  alumbre  en  el  camino  durante todo 
el año", cuando se coioca la comida les dicen: "tomen  su  comida y que  la  lleven para  el camino". 

En esta ofrenda  se  colocan  bebidas alcohólicas de  cualquier  tipo,  las  de  preferencia  de los 

difuntos, como por qernplo el 'ponche"  tradicional, mzcal, brandy, además de sus cigarros. 

De preferencia los alimentos  se  deben  de colocar en  ayates,  chiquihuites, morrales, ollas, jarros; 

todo tiene que  ser  nuevo. 
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Este  dia es  muy  importante, por lo que  toda  la  familia o familias  acompañan  a los difuntos  toda la 

noche, ya que  este dia si ya est& muy cansados  van a acostarse  a  dormir  como  a  las 3 o 4 de  la 

mañana. 

Llevan los alimentos al lugar  donde se encuentra  la  ofrenda y come  ahí  toda la  familia  junto con 

l o s  difuntos. 

Se  tiene  la  creencia que si te quedas  dormido  este día los difuntos  se  llevan tu alma o t a l  vez  te 

espanten o te  enfermes de espanto.  Esto también  sucede si te quedas  dormido  cerca de  la fogata 

que se  mantiene  encendida en el patio  durante  toda la noche,  que  es  el  lugar  donde  las  visitas  se 

acercan  a  calentarse y a  tomarse  algunos  ‘ponchecitos”. 

Durante la noche  jóvetwts y algunos  adultos  recorren las calles del  pueblo  pidiendo  su “MUERTO” 

casa  por casa,  igual como b hicieron l o s  niños el día anterior,  en  este día lo que  les  obsequian es 

pan, f r u t a s ,  elotes,  chayotes y cacahuates  hervidos;  ya  de  madrugada  vuelven  a  pasar  para  que 

ahora los obsequios sean t a m a l e s  y m o l e .  La  frase  que  se  menciona  en  este  momento  es “Mole para 

el  campanero”. 

tos jóvenes y niños que acuden a pedir  su  “muerto”,  tienen la costumbre  de  disfrazarse  de  mujer, 

además del  vestuario  aarstetmbran  colocarse  globos para simular los glúteos y el busto,  para 

terminar con el atuendo se colocan diversas  mascaras  de  monstruos. 

AI llegar a cada casa se dirigen hacia  donde está la fogata,  enseguida forman parejas  y 

comienzan  a  bailar los &’nos que  están de moda,  las  personas  adultas  que los acompañan  son l o s  

encargados  de  llevar  una,  grabadora y tocar  en ella la música  para  que los jóvenes  y niños bailen, 

2 de Noviembre. 

Antes  de  las 12 del dia se despide  a los difuntos  con el sahumerio y se  empieza  a  recoger la 

ofrenda y se comienza a Rpartjr los alimentos de la ofrenda a los vecinos y familiares,  ellos  a su vez 

reparten  también sus alimentos, es decir se realiza un  intercambio. 

Ya  por la tarde la gee se va concentrando  en  el  panteón  para ir  a despedir a los difuntos,  les 

llevan las flores y enciendien las velas y veladoras  que  estaban  en  la  ofrenda,  las  cuales  iluminan el 

panteón  hasta llegada la Roche, ya  que  algunas familias permanecen  ahí  hasta  ese  momento. 

Algunas  veces  se  oficia misa en el panteón, ovas veces  solamente  se  ofrecen rezos y cantos. 
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Durante  estos  dias  debe  haber  mucha  alegría  nada de bisteza  pues tus seres  queridos  que ya 

fallecieron  están  acompañándote, por eso  "doblan  las  campanas. 

Tampoco  se  puede  trabajar  en  el campo, porque  se cree que  te  puedes  encontrar  a los difuntos y 

si esto sucede  te  pueden  "encantar", te meten  en  un  tronco  de  un ábol y según  cuentan  que  algunas 

personas que  han  sido  encantadas,  no  regresan  durante un año,  pero  ellos  piensan  que  solamente 

ha  transcumdo  un día, cuando  llega a sucederles  este  acontecimiento,  no Io deben  de  contar;  pues 

dicen  que si lo hacen  se  pueden mnir. 

En b cocina mientras  se preparan los alimentos, las mujeres  conversan  acerca  de 

anécdotas que han  sucedido  en  Amatlán, de cómo se han aparecido  algunos  difuntos a 

personas que no creían que acudieran a comer y visitar a su  familia.  Para  ellas  es  muy 

importante que los alimentos  estén  listos  rápidamente,  pues  sentirían  mucha  tristeza  que 

llegaran y no encontraran nada. 

18 de Octubre al 3 de Noviembre. 

2% dice que  las  personas que fallecieron  entre  las  fechas  del 18 de  octubre al 3 de  noviembre  no 

pueden venir  a mvivir y a  departir  de la ofrenda  con sus familiares  en  este  año, si no  que  ellos  son 

l o s  encargados dequedarse  a  cuidar  mientras  de  que los otros difuntos  vienen.  Además  se  dice  que 

tienen la  fortuna de que ellos no tienen  que  pasar  por  el  purgatorio  a  purgar sus pecados, si no  que 

dJreR=tamente  van hacia el  paraíso. A estos difuntos  los  esperamos  hasta  el  siguiente  año. 

Difuntos. 

Desde épocas  muy  remotas y hasta  nuestros  dias se  tiene  la  costumbre  de  preparar  a los 

difuntas de una manera  muy especial para el gran  viaje  que  tienen  que  realizar,  para  ello es 
neoesario c o l o c a r l e s  una pequeña bolsita  hecha  de  tela, de preferencia  de  manta,  en  ella  le  colocan 

un pocc~ de copal y de  tequesquite;  ya que se  tiene  la idea que  te  encuentras  en  el  camino unos 

bomqp  que  no  dejan  pasar,  igualmente  le  colocan  en sus manos  una  vara  de  espinas  (puede  ser 

de finkfin o de  huizache)  que  va a servir para  abrir el camino y alejar al "enemigo  malo". 
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Se acomoda dentro de la caja  una  almohada.  que se  acostumbra  rellenar  con  hojas  de  fresno 

(esta planta es considerada como planta de poder, es  costumbre  utilizarla  para  alejar "los malos 

aires"). 

AI difunto se le viste con un  cendal  de  manta,  similar  al  que  viste  Jesucristo  cuando  esta 

crucificado, se le calza con unas  sandalias de  ixtle, para  que  puedan recorrer el camino 

cbrnodamente y m se cansen demasiado.  Definitivamente  no  deben  de  ser  de  cuero,  pues  este 

material pertenece a bas vacas y  ellas p e e n  cuernos, lo cual no es  benéfico  para el largo  viaje  que 

hay que ernpmxjer. 

El día que fallece alguien toda la cornunidad  acude  a  acompañar  a la familia y al difunto, y cada 

uno de los visitantes lleva  viveres corn arroz, fríjol, aceite, leiia, azúcar,  todo  esto  porque  se 

acostumbra que d día que se vela al dhnto se ofrece a los dolientes,  atole,  café  con  alcohol o 

algún tipo de W i d a  embriagante,  y pan o tamales. Y el día del funeral  se  invita  de  corner arroz, 

mole, pollo y Qamaks de fríjol, o según sus posibilidades  a toda la gente  que  los  acompaño  al 

cementerio. 

Cabo de año. 

Cuando un d i i n b  cmpte un año de haber fallecido en  las  noches  se  realizan  los  nueve  días  del 

rosario, en &a ocasión se coloca una cruz realizada con flores de  la  región y las  personas  llevan 

flores y veltx-loms, cada día al terminar el rosario la familia les brinda  a b s  concurrentes  una  taza  de 

café o té y una pieza de pan, iodo es igual como se  acostumbra  cuando  fallece. 

El noveno día se llevan acabo los  preparativos desde  muy  temprano  para lo que  llaman 

'LEVANTAR LA CRUZ". Como a las nueve de la mañana  se rezo un  rosario,  por lo que 

anteriormente se dab016 una cruz  en el piso con flores de  color  rosa,  encima  colocaron otra cruz  de 

metal, luegs icoloc;an otra crwz de flores Mancas y alrededor  velas o cirios de  color  Manco. 

At finalizar el rosario se invita  a almonar a los concurrentes, el platillo es  caldo  de  pollo con 

menudencias (patitas, hgados, cabezas y mollejas de pollo). 

A medio día  se realiza &u rosario mis igual que cantos especiales  para  difuntos,  cuando 

terminan de m a r  el rosario todos los  concurrentes se ponen  de  pie,  pues los familiares  en  este 

momento el padrinofquien con anteriorSdad es escogido o el  mismo  se  propone)  entrega  a los 

familiares de! difunto, primero la cruz de metal y luego  la luz (las velas),  el  sahumerio,  las flores 
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secas  que  formaron la CNZ durante  los  nueve días (colocadas  dentro  de  una  caja),  las flores frescas 

que  se  acaban  de  colocar,  mientras  el  padrino  entrega  esto  menciona  unas  frases  que los familiares 

responden,  mientras  las  campanas  de la iglesia  repican  "dobles". 

Posteriormente  se  dirigen todos hacia  el  panteón,  durante  el  recorrido  todos  van  entonando 

cantos, al  llegar  colocan la GNZ de metal en la  tumba,  las  flores  de  la  caja  las  depositan  sobre  la 

tumba y las  flores  frescas se colocan  en  algun bote o cubeta  con  agua. 

Todos regman a la  casa d e l  difunto  y se les ofrece una  comida  que  consiste  en  mole con pollo, 

arroz, tamales  de  fríjol  y como bebida,  agua de jamaica,  refrescos,  cerveza,  y  se  acostumbra  ofrecer 

a todos los  invitados  inclusive  a los niños  un  pequeño vaso con  vino  jerez. 

La octava 

Se realiza a los 8 dias después del día de muertos,  consiste  en la preparación  de  cena como 

cuando  hay  algún  difunto,  tambikn  se  prepara  un  alimento  especial  llamado  TLAXCALES,  que  es 

una especie de tortilla que se elabra basándose en maíz, pero no  fresco  más  bien  cuando  ya se 

esta secando o haciendo mom, estos se acompañan con café de la olla. 

Esta fiesta se efectúa el dia 8 de noviembre  ya que se tiene la creencia de que  en  esta fecha se 

cierra  el  canal  con  los  difuntos, es decir  se  retiran  de  nuestro  entorno  definitivamente,  también  se  les 

'grita" a los difuntos:  "Vengan  para  que  tomen sus tlaxcales  y  su café" 

Se coloca  en el altar mkelitos de papel picado  de cobres pero predomina el color lila o 

m o r a d o ,  además de flores de la región,  velas,  incienso y agua. 

Diciembre. 

Fiesta de la Virgen  de Guadalupe. 

Hasta  hace  algunos a@ la cekbración  comenzaba  desde 9 dias  antes, pero ahora  ya 

solamente son cuatro días antes,  durante los cuales a las  cuatro de  la maiiana  se  reúne la gente en 

la plaza cívica y  van caminando hasta la iglesia  para  cantarle  'las  mañanitas'  a la VIRGEN DE 

GUADALUPE;  durante el fecBFiido rezan  el  rosario  y  entonan  cánticos  dedicados  a  la  virgen  y al 

llegar a  la  iglesia  entonan l a s  tradicionales  mañanitas pero con  letra  especial  para  ella. 
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AI final  de la celebración  algunas  familias  obsequian  tamales,  atole, cafe y pan a todos  los 

asistentes. 

A esta  celebración  acostumbran  llevar  a los niiios vestidos  con  camisa y calzón  de  manta, 

huaraches y un  ayate,  as¡  como  estaba  vestido  Juan Diego; el  indigena  al  cual  se  apareció  La  virgen 

de Guadalupe,  según la historia. 

Todas  las  familias llevan flores  para  obsequiadas  a la virgen,  algunas  son  de  la  región  como  por 

ejemplo ixtontte, ocotillo  rojo y tetipinxochitl, pero también  llevan  rosas o gladiolas. 

El día 12 de  diciembre  en la noche  se  concentra toda la  gente en el  atrio  de la  iglesia y después 

de  rezar y cantar  ala virgen las mañanitas,  comparten  alimentos  como  tamales,  pan,  chocolate, té, 

café. Todo  esto  para convivir un rato  para  posteriormente  retirarse a Tepztlán y asistir  a  las fiestas 

que se  realizan  allá. 

16 De  Diciembre. 

Este  dia  empiezan las posadas (el  peregrinar  de José y  Mana,  para  conseguir  posada)  igual  aquí 

en Amatián  empiezan por  alistar  a los peregrinos  poniéndolos  en  andas  para  iniciar las tradicionales 

'posadas". 

Realizan el recomdo  desde  el  atrio  de  la  iglesia  con  cantos  navideños y oraciones  hasta la casa 

donde van a  estar los peregrinos o van  darles  posada. 

Cuando  llegan a la casa que  va  a  recibir  a l o s  peregrinos  se  cantan los tradicionales  versos  de 

pedir posada: 

En nombre del cielo os pido  posada, 

pues  no  puede  andar mi esposa  amada ..." 

Los jefes de la familia  reciben  a los peregrinos  con  dos  ramos  de  flores y sahumerios,  para 

posteriormente  colocar las imágenes en un  altar  instalado  en  el  patio  formado  con  ramas  de mote, 

fresno, canizo;  con flores de la zona  como  cacaloxochitl, ocotillo rojo y magueyes del  cerro.  Frente  al 

altar extienden  petates  para  que  se  arrodillen o se sienten  las  mujeres. 



Entonan alabanzas,  rezan la letanía y posteriormente  entonan los cantos  tradicionales  para 

romper la @trata, cuando  ya se rompe  se  reparten  cacahuates,  galletas y colaclones. 

Las niños son siempre los encargados  de  llevar  en  andas  a los peregrinos,  encabezan la  fila los 

niiios y enseguida van los jóvenes y posteriormente los adultos 

El cargo de padrino o mayordomía  del  niño  lo  obtiene  por  decisión  propia,  ya  que es  un  honor y 

una kndicidn e n m  que  recibas el cargo; siempre  hay  varias  personas  que Io desean, pero 

tendrán que esperar  hasta  que les llegue  su  tumo. 

En a k p o s  hogares los caseros  ofrecen  "ponches"  de  diversos  sabores  como  limón,  tejocote, 

manzana, caña,  ciruela  pasa y naranja.  Como  esta  bebida  se  prepara  con  alcohol,  solamente  se 

obsequia a las personas  adultas. 

Por esa noche los peregrinos  permanecen  en  ese  hogar  el día siguiente  por la noche  acudirán 

tabs l o s  habitantes  del  pueblo para llevarlos  a  otra  casa.  Para  que  la  gente  acuda  el  casero  se 

enmqgai de tirar cohetes  para  que la gente  se  reúna.  Rezan  el  rosario y después  salen. 

El fiscal de la iglesia  es  el  encargado  de  organizar  toda la celebración,  pero el que  lleva  acabo 

todo el trabajo y ios gastos,  es  el  padrino  del  NIÑO DIOS de la iglesia. 

E! cargo de padtino o mayordomía  del nilio lo obtiene  por  decisión  propia,  ya  que es un  honor  y 

una bendkión enorme que recibas el cargo; siempre  hay  vanas  personas  que lo desean, pero 
tendrán que esperar hasta  que  les  llegue  su turno. 

23 de Diciembre 

Este día se llevan al NIÑO DIOS de la  iglesia  para  la  casa del padrino  mientras  hacen el 

mmdo entonan cantos  navideños,  luego  van  por los peregrinos y rezan  el  rosario,  la  letanía  y los 

llevan por # a s  calles  entonando l o s  cantos  navideños. 

Era la casa  del padrino se  construye  un  altar  de  ramas  de  ocote,  de  fresno o de  camzo,  adoman 

m heno, esferas, serpentinas y mazorcas  pequeñitas.  Rezan el rosario y al  finalizar d padrino y su 

famitia reparten dulces,  galletas y cacahuates. 
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24 de Diciembre 

Como se tienen  que  preparar  una  gran  cantidad  de  tamales y atole  (champurrado)  acude la 

mayoria de las  mujeres  del  pueblo  para  ayudar  en la preparación. 

Se escucha el repicar  de  las  campanas, el estruendo que  hacen los cohetes al  estallar en  el  cielo, 

es la seiial para que  acudan todos a  casa  del  fiscal  aquí  ofrecen a los concurrentes  tamales y 

champurndo, luego salen  con l o s  peregrinos hacia  la  casa  del padrino del NIÑO DIOS,  este 

r m m d o  se realiza ya  muy  entrada la noche,  para  llegar  a  la  iglesia  a  la  media  noche. 

En el bayecto hacia  la  iglesia  van  cantando la letanía en  latín,  llegan  a  pedir la posada,  las 

mujeres están dentro  de  la  iglesia  mientras los hombres  permanecen  afuera. 

S e reza e/ rosario y a las 12 de la noche  se  desviste  al NIÑO DIOS, luego colocan  a los peregrinos 

en el nacimiento, arrullan al niño,  mientras  se  realiza  un  recomdo  alrededor  de la iglesia, los 
mayordomos y el padrino  reparten  velitas  de  posada  y  luces  de  bengala  a  toda la  gente. En  este 

momento también arrullan a los niños  Dios  de  cada una de  las  familias  del  pueblo. 

Entran a la iglesia nuevamente y el padrino  y el mayordomo  reparten  cacahuates,  dulces, 

galletas, frutas (naranjas,  mandarinas,  cañas,  jicamas),  mientras  a los adultos  se  les  ofrece  una 

copita de vino jerez, luego se abrazan todos y se desean  felicidades. 

Más tarde se rompen las piñatas,  llegan los 'pastores"  de  Ixcatepec,  Huilotepec y de  Santiago 

Tepetíapa,  entonan canciones  al  niño Dios. El padrino  y  el fiscal l o s  invitan  a  cenar. 

Así transcurre la noche,  más o menos como alas  cinco  de la mañana  toda la gente se  retira a 

casa del padrino,  ya  que ahí se ofrece un  desayuno  para  toda  la  comunidad. 

Para cerrar este  punto  no  se  puede  dejar  de  mencionar  que  en  la  vida cotidiana siempre  está  de 

manifiesto el respeto y amor  hacia los cerros,  las  plantas y a los animales. 

Para cortar una planta  primeramente  se  pide  permiso a ella y posteriormente  se le debe 

agradecer que brinda su ayuda  para  algún  malestar. 

Cuando  existe un  incendio  forestal  acuden  con  mucha  prestancia  a  sofocar  el  incendio,  pues 

corren un gran peligro los animales y plantas  que  habitan  el  lugar y eso  les  preocupa  mucho, 

En cuanto  a los animales como el  águila  es  considerada  como  vigilante  del  lugar y como 

sinónimo de abundancia; y a la serpiente  le  dan  el  significado  de  buen  augurio y de  mal  augurio 

dependiendo el tipo de  serpiente y el  lugar  donde  se  localice. 
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Pero  algo  que  queda  de  manifiesto  siempre  es el respeto  a  la  vida  de  cualquier  animal,  pues  ellos 

solo atacan si se les da motivo. 

Con la descripción  del  ciclo  ritual de  la población así como también de los lugares 

mitológicos ,se  puede hablar de los rasgos que  componen la ideología delos pobladores de 

Amatlán; todo relacionado con la cosmovisión  de su entorno. Se puede decir que toda su vida 

gira alrededor de ellos, que a pesar  de  que pasen los años al repetir ciertos rituales y 

reconocer  como verdaderas las historias que  giran con relación a los lugares mitológicos 

provoca  que se sigan conservando.. 

Pero sobre todo son rasgos característicos que llaman la atención a gentes  ajenas a la 

comunidad, y provoca que decidan  formar parte de todo ese conjunto de situaciones y 

lugares que la comunidad ofrece y que es muy  difícil  de encontrar en  otra. 

Sin embargo es necesario conocer los rasgos  ideológicos y culturales  que convergen 

entre las personas que desean  formar parte de la comunidad y que  de alguna  manera  en 

algún  momento lo han  conseguido. 

Sin duda, ver estudios de caso otorgari una  visión más amplia de la interacción de estos 

factores. 
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CAP~TULO 4 '7 225824 

CAMBIO Y APERTURA COMO REFUERZO DE LA  COSMOVlSlÓN. 

El propósito  de  este  capítulo  es  documentar  los  cambios  en la comunidad y en  la  cosmovisión  a 

partir de  la  llegada  de  individuos y grupos  externos  a la población. 

Con  datos  recopilados por  medio de  entrevistas  informales se pudo  dar  testimonio  de  que  fue 

desde  la  época  de los sesentas  que  empezaron  a  llegar a la comunidad  diferentes  familias  de  fueras 

que  gracias  a  una  amistad  especial  fueron  aceptadas  para  venderles  terrenos y aceptar  que  se 

quedaran  a  vivir  dentro  de la comunidad.  La  relación  de  amistad y confianza  se  logró  gracias  a  que 

según  versión  de  ellos  mismos, los primeros  habitantes  avecinados  eran  familiares o amigos  de  una 

persona  a la cual  algún  habitante  de  Amatlán  acudía  a  servirle  en  el  trabajo  doméstico  a  Tepoztlán, 

Cuemavaca,  Cuautla o la ciudad  de  México, y al ser  invitados  para  alguna  ocasión  especial 

quedaron  maravillados por la belleza  del  lugar. 

Es así que  se hace mención de su  participación en los trabajos  para  mejoras  en los servicios 

públicos para la comunidad  empezando  desde 1968 cuando  se  abrió  brecha  para lo que  ahora  es la 

carretera  vecinal,  además  de  ayudar  para  conseguir  algún  donativo,  es  común  que  se  haga  mención 

de ellos como  auxilio  en la comunidad  para  algún  hecho  relevante,  por  ejemplo  llevar  en su 

automóvil  a  alguna  mujer  a  punto de dar a luz, a  alguna  persona  en  peligro por picadura  de  alacrán, 

o como en  vanas  ocasiones  gracias  a sus influencias,  pudieron  recibir  atención  médica  en la ciudad 

de  México,  enfermos  que  necesitaban  alguna  cirugía  mayor. 

Aún  siendo  personas  queridas p o r  la  comunidad  no  ha  sido  posible que disfruten  de  los  servicios 

púMicos  con  que  cuentan los demás habitantes,  ya  que  carecen  de  agua  potable,  en  algunos  casos 

también  de  alumbrado  público y de pavimentación de caminos o calles  que  circundan sus viviendas; 

viéndose  obligados a comprar  agua  a  las  pipas  (que  no  resulta  labor  fácil)  construir  piletas  para 

almacenar  agua  de la lluvia o comprar gamfones de  agua. Y así  buscar  altemativas  propias  para 

cubrir  las  necesidades por falta  de  servicios  públicos. 

Pero  fue  gracias  a  la  celebraciCM  por el nacimiento de CE  ACATL  TOPlLTZlN QUETZALCb4TLI 

iniciada el 1' de  junio  de 1980, cuando se dio  inicio  al  aumento de visitantes  que  año  con  año  se  ha 
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ido incremntando, así  se  dan  cita extraMros, intelectuales,  seguidores  de  las  culturas 

prehlspánicas! algunos  amantes del  esotvmkmo, grupos  de  danza  conchera  (representantes  de  lo 

que se ha dado por llamar  mexicanidad),  entre  otros. 

Es importante  mencionar  que  existen kx0.s muy  fuertes de amistad y compadrazgos  con  algunos 

habitantes  de los pueblos  de  Milpa altam la ciudad  de  México,  con  quienes  mantienen  un 

intercambio  de  visitas  para sus fiestas  patronales,  es  decir,  a  la  fiesta  de  Amatlan  de  Santa  María 

Magdalena  llegan  invitados  de l o s  diferentes  pueblos  de  Milpa  Alta  y  a su vez  los  habitantes de 
Amatián acuden  a las  fiestas  de l o s  santos patronos  de  los  pueblos  de  ellos.  Según  conversaciones 

de los Amatlecos,  este  intercambio  ya  tiene  mucho  tiempo de antigüedad. 

Otra ocasión  importante  de  fomento para afluencia  de  visitantes  es  la  ruta  de los chalmeros,  pues 

e s e  visitas  llegan  cada  año,  como  un par de semanas  antes  de  la  celebración de semana  santa. 

Se dice  que el pueblo  forma  parte de  la ruta que  siguen  algunos  peregrinos  que  vienen  de  puebla 

hacia el santuario  del  Señor  de  Chalma m el estado  de  México.  Algunas  familias  se  encargan  de 

recibirlos  con  alimentos y bebidas, asi m también  ofrecen  alojamiento  para  que  descansen y 

pasen la noche,  a  cambio de un  pago  económico. 

Es muy interesante  el  mosaico de personas  avecinadas  en  Amatlán  ya  que  para 1994-95 época 

en  la que se realizó  este trabajo de  investigación,  se  obtuvieron los siguientes  datos: 

1. Existian 120 avecinados  de los wales 56 eran  del sexo  masculino y 64 de  sexo  femenino. 

2. 13 habitantes  se  dedican  a trabajos relacionados  con el arte y  las  artesanias. 

3. 73 se  dedicaban  a  actividades de otro tipo. 

4. Se encontró  que  había 114 habiintes nacionales 55 de  sexo  masculino y 59 de  sexo 

femenino. 

5. Había 6 habitantes  de  origen  extranjero  (E.U.A.) 3 de  sexo  masculino  y 3 de  sexo  femenino. 

los datos obtenidos  fueron  acerca de habitantes  permanentes,  pero  existe  una  población 

llamadanflotante"  pues  solamente  radican  en el pueblo  durante  temporadas o algunos  fines de 

semana, Cos datos acerca de ellos se desconocen,  por  la  fugacidad  de  sus  visitas. Es un  hecho que 

existen  residencias  de  las  cuales  se  desconoce  quienes  son los dueños,  de  lo  que  si  se  sabe  es  que 

la  mayoría son politicos, arbstas conocKt43s, empresarios, o gente  de  mucho  dinero. 
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Alga que  también  se  pudo  observar  fue  que los avecinados  nacionales  pertenecen 

predominantemente  a los estados  de  Guerrero.  Oaxaca,  Jalisco,  Sonara, y la Ciudad  de  México. 

Y que la g m  mayona  de  actividades  a  las  que  se  dedican  tienen  que  ver  con la herbolaria, 

terapias  fisicas y la medicina,  mientras  que el trabajo  de  algún  tipo  de  artesanias  tiene  relación  con 

la lauderia,  tejido de Textiles,  trabajo de cuero y piel,  engarzado  de  piedras  para  aretes,  pulseras y 

collares,  y el arte  como: la escultura, la pintura y la música. 

A continuación  se  presentan los siguientes  puntos  que  dan  fe  del  rumbo  que ha tomado  la 

cosmovisión de los  habitantes  de  Amatlán  a  raiz  de  la  entrada  de  organizaciones  no 

gubemamentaies  así como también de particulares  que  han  demostrado  algún  interés  hacia la 

comunidad. 

1. LA LLEGADA DE CARMEN COOK. 

Esta historia M más importante  del  presente  trabajo  pues  se  puede  decir  que  en  gran  medida 

gracias a la antmpdoga Carmen es que comenzó el interés  de los visitantes  de  ayudar  a  la 

comunidad para que prosperam. Con esto se pone de manifiesto  que  fundaciones  extemas  y ONG. 

Con el patrocinio de ciertos proyectos  comunitarios  han  reforzado la cosmovisión  amatleca  lejos  de 

favorecer a la desaparición y al  cambio,  es  decir  en  este  caso  particular  de  la  comunidad  el  cambio 

y la apertura refuma la continuidad del ciclo  ritual en  lugar  de  tender a la desaparición. 

Así pues:  desde  que  la  antropóloga llegó a  vivir  a  Amatlán  fue  considerada  como  una  persona  de 

respeto y admiración  para todos los habitantes, en el  apartado  anterior  mencioné  un  caso,  en  donde 

podemos notar su gran  influencia  que  tenía  en  las  decisiones  de los habitantes. 

Influencia  que  se  prolongó af haber  hecho las excavaciones  de  Cinteopa,  descubrir  las  fechas  de 

natalicio  del  venerable  CE  ACATL  TOPILTZIN  QUETZALCdATL(4  de  mayo del año 843 D.C.). 

Al aparecer en la vida  de  la  población trap consigo  un  sin  fin  de  ayuda y beneficios  para  la 

comunidad, pues dicen  que  su trabajo antropdógico fue  muy  extenso,  ya  que conocía  a  la mayoria 

de las etnias de México, igualmente  hablaba  sus  lenguas,  además  de  hablar  la  mayor  parte  de 
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idiomas que existen  en el mundo, si no  es que tal  vez  todos. AI ser una  persona  con  un gran 
presbgis  tenía  muchas  amistades,  mismos  que le brindaban  apoyo  en  el  momento  necesario,  sobre 

todo para  ayuda  altruista  en  apoyo  de  la  comunidad  Amatleca. Es el caso  por  ejemplo  de  la  historia 

de ak~wnas obras  públicas  donde  siempre  aparece  el  nombre  de  la  Dra.  Carmen. 

Se d i  que vivió en Cuemavaca pero en el año  de  1979  se le pidió  que  desocupara  el 

departamento y como no tenia  familiares q u i  en  México, y como  ya  desde  1971,  la  conocían y 

apreciaban en Arnatlán, Don Felipe Alvarado, le propuso que  ocupara  un  terreno  que éI tenía 

destinado para  un  proyecto  de  conejos  en  cooperativa, pero como no se  llevo  acabo y ya  tenia 

construida una  nave  que se utilizaría para los conejos,  ella  la  ocupó  como  habitación. 

Ai saber que  vendria a  vivir  ala  comunidad  todos los habitantes  cooperaron  con  mano  de  obra 

para la mnshcción de su casa  durante aiio y medio.  En  1980  ya  se  encontraba  terminada  su  casa. 

Trajo m ella  todos sus libros  que  poseía,  se l e s  improvisó  una  bodega  para  guardados,  pues 

ella habkj prometido que todos ellos los pondría  a  disposición  de  la  comunidad,  que ya les 

pertenecia, se dice que el a m o  era de más o menos  treinta  mil  volúmenes. 

De $983 a 1984 se construyb  la sala destinada  para la  biblioteca,  ya  con  anaqueles. La 

mnstnmibn volvió  a  estar  en  manos de l o s  habitantes, los materiales  y  proyecto  arquitectónico,  fue 

donativo de 'bs amigos de Arnatlán":  Tehua,  Amparo M o a  y 'El negro  Ojeda",  todos  ellos 

cantanties  de  música  popular. 

La anhpdoga se  ganó el afecto y la aceptación de  la  gente  porque  realizó  vanas  actividades 

para pewwar la  cultura  del pueblo, además de ofrecer sus servicios,  poniendo  a la orden  de  ellos 

sus mnoc*mientos como: enseñar el idioma  inglés, francés o alemán a quien lo requiriera,  así  como 

m n o g r a f i a  y cualquier  material  útil para los trabajos  escolares  de los jóvenes. 

Por ese tiempo  también  impulsó en los  jóvenes  el  amor  a  sus  raíces y la  preservación  de los 

r a sgos  cul tura les  de  descendencia  Tlahuica. 

La muerte de la Dra.  Carmen C o o k  el 4 de mayo  de  1988  fue  motivo  también  de  crear  un 

mis!icism alrededor de su figura,  ya  que se dice que  murió el mismo día  en  que  descubrió  la  fecha 
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del nacimiento del  mítico  Quetzalcóatl.  Por el amor y respeto  que  se  ganó  entre l o s  habitantes 

aceptaron que sus restos descansarán  en el cementerio  del  pueblo. 

En 199.5 se consky¡ó  hacer  su  sueño  realidad,  poner  en  funcionamiento  la  biblioteca  con todo el 

acervo  recopilado a la largo  de su vida,  asi  como  objetos  personales  muy  significativos  para  ella.  Se 

xodb que la biblioteca  llevara su nombre. 

Fue la icka de Carmen  que  se  formara un comité  cultural  para  la  preservación de las  tradiciones y 

lengua  náhuatl, donde el presidente  sería  don  Felipe  Alvarado  quien  se  reconocía como el hombre 

más sabio y conocedor del pasado histórico de  la comunidad. 

Fue la doctora quien  ideó  también el proyecto  de  una  plaza  cívica o de  la  cultura  donde  se 

realizarian posteriormente todas las  actividades  culturales.  Se puso en  práctica  la  construcción  en el 

año de 1985 durante el gobierno de  Lauro  Ortega  quien  encomendó  el  trabajo  a la Dirección  general 

de obras pliblicas, donando éI el  material y la mano  de  obra,  aunque  no  se  respetb el proyecto  de la 

anb-opjlqa. 

Tambin se pmpuso  en 1980, que  se  considerara al poblado como ’monumento  nacional” y al 

lugar de nacimiento de  CE  ACATL TOPlLTZlN QUETZALCOATL  como el  “Santuario  Universal”  de 

toda  Mesoamérica; pero el  presidente(José  López  Portillo)  no  apoyó  la  idea. 

La semilla que e%a sembro rind% sus f rutos  ya  que  vanos  jóvenes  que  fueron  seguidores  de sus 

ideales, en la actualidad se  preparan como profesionistas,  algunos  de  ellos  fueron  fundadores  de 

una imtitutución  llamada  ATEKOKOLLI, la  cual  inició creando  proyectos  a  instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales,  relacionados  con  la  preservación  del  ecosistema, el 

ambiente, y las  tradrciones  culturales. 
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2. AMATLAN Y LAS ONGS. 

ATEKOKOLLI: es un grupo social  que  fue  creado  para  beneficio  social,  generar  actividades  para 

el  desarrollo  comunitario. p o r  ejemplo:  fuentes  de  empleo  y  conocimiento  en  general. El propósito  es 

difundir y conservar  las  tradiciones y costumbres  de la comunidad.  Fue  formado  en 1989, la idea  fue 

transmitida por la antropóbga Carmen Cook  aunque,  Lucio  Pérez  Villalba e Ignacio  Torres  Ramírez, 

fueron quienes  decidieron  realizar la idea. En  primer  a  instancia  recibieron  apoyo  de  Arturo  Omelas 

en el año de 1985, posteriormente aportlj ayuda la organización  de  "Gansos  Salvajes"  de  Holanda. 

La  primera propuesta de la wiación fue crear  una  represa  que  surtiera  de  agua  al  pueblo,  sobre 

todo en la temporada de escasez, para un invernadero  de  plantas  medicinales y así  crear  fuentes  de 

trabajo para l o s  jóvenes y cualquiera  que  requiriera  el  empleo. 

Para el proyecto de ATEKOKOLLI  se ha conseguido  apoyo  de  instituciones o fundaciones 

extranjeras como: 

COR-AN f3élgica (Fundación) 

WALKIN TOGHETER Canadá  (Fundacibn) 

ALEXANDRA HEAL  CENTER COMMUNITY Canadá  (Institución) 

CHILDREN  CHANGE  Canadá  (Institución) 

TRADITION FOR TOMRROW Francia ( Fundación) 

TLAHULI ( Institution de sociedad civil de medicina  tradicional y alternativa),  México. 

FIRCO ( FideicOmPso de ayuda  para un proyecto  productivo  ecológico),  México. 

P M .  (Programa mundial de  alimentos),  Ayuntamiento  de  Tepoztlán. 

INEA. Ayuntamiento de Tepoztlán 

Cada una de bs organizaciones o instituciones  mencionadas  han  brindado  ayuda  al 

proyecto ya  sea de manera económica o con  mano de obra  y  ofreciendo  empleos  sencillos 

para los jóvenes para aportar ayuda económica 

Los iniciadores del proyecto han sido invitados  varias  ocasiones  a  Canadá  con gastos 

pagados, para presentar ei proyectr, y así conseguir que alguien se interese  en el y  les  aporte 
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ayuda econbmica, así es como han llegado algunos grupos extranjeros con ayuda  económica 

y con mano de  obra cornu el COR-AN , WALKIN TO GHETER,  ALEXANDRA  HEAL CENTER 

COMMUNITY, TRADKKM FORTOMORROW. 

Hubo  instituciones  y  personas  iinlwesadas  en  aportar  ayuda  en  la  planeación  de  las  represas 

Finalmente se construyersn @S, pea el invernadero  todavía  no  se  ha  realizado. 

Es necesario  que se haga himapi6 en este  apartado  en  cuanto  a la ayuda  económica  que  ha 

recibido la comunidad para tbarambo algunos  proyectos  propuestos  por  ellos  mismos  para 

preservación de sus tradcímes, costumbres y entorno físico. 

Para la constnrcción de la escueta primaria por ejemplo  en 1972 se  sabe  que  una  asociación 

llamada  Asociación  de uniwitarr;as mexicanas  llegó  con $10,000 que  habia  donado  un  hombre 

extranjero llamado Hanz L a ,  quien posteriormente  para  el  techo  de la escuela  volvió  a  hacer  un 

donativo  de $55,000. Pafa el cob& de las aulas  el  arquitecto  Agustin  Nieto  solamente  recibió 

$1 000, pues el mencionó que su lo daba  como  una  donación al pueblo.  Se  dice  que  adem& 

se recibieron otras donacicaes aunque ahora se desconoce  quienes  fueron los donantes  pues  ya 

pasó mucho tiempo. Pues; para esta etapa de construcción  se  gastaron !§ 53.015. 

En  febrero 18 de 1995. ia m s M n  del l o c a l  que ocupará la asociación  Atekokoli  ha  seguido 

en  marcha ,pero el pendiente acauaD de la asociación  es la construcción  de  cuatro  represas  mismo 

que se ha puesto en r n w b  &&odd plan o proyecto  de  una  asociación  llamada  Huehuecoyotl 

dentro  del lo consejo 8¡0qion4 buhnahuac. Se  mencionó  que  se habia  obtenido  ayuda  material 

de cemento,  varillas, p i m  y mna. 

Durante ese mes también se kv6 acabo la reunión de Walkin  Togheter  de  Canada  en 

Cuemavaca, donde se ban pzesttnbado diversos  proyectos  de  algunas  comunidades  de  Morelos, 

mismos  que  serán  apoyadas p a  taorganización. Para el proyecto  de  Amatlán  es  para el que 

donaron  el  material  de mmbucclrin. Se dice  que  apoyan  a  proyectos  indígenas  de  América  Latina. 



Dentro  del  encuentro  Bioregional  apareció  una  mujer  que  mencionó  que  el  proyecto  de  realizar 

represas  en  amatlán y en  Tepoztlán  ya  había  sido  ideado  por  un  familiar  suyo  que  era  filántropo 

llamado  Alejandro Von Wothenau  quien  creo  una  asociación civil que  lleva  su  nombre,  este  hombre 

se  dedicaba  entre  otras  cosas  a la reforestación  de  los  lugares  naturales,  pero  hacia  tres  años  que 

había fallecido. Como la asociación  de  Atekokolli  no  tenía  planos  para  la  construcción  de  las 

represas ella se  ofreció  a  contratar a alguien  que  se  encargara de realizados.  Se  propuso  que  una 

represa  se  utilizara  para  el  desasolve  de  las ob-as. 

Cabe  mencionar  que  en 1994 se filmó un  video de los lugares  más  representativos  de  la 

comunidad y se  invitó a los representantes  de  Atekokolli  a  una  visita  a  Alberta  Canadá y ahí  se 

presentó el video  de la comunidad  junto  con  su  proyecto del invernadero  para  plantas  medicinales. 

La invitación y el  video  fueron  elaborados  por  la  asociaci6n"Wolkin  Togheter  para  el  aporte  de 

ayuda económica  para la compra del terreno  que ocuparía  en  un  futuro  Atekokolli como cede. 

El sábado 19 de marzo de 1994 Atekokolli  acudió al hotel  Tepoztlán  a una  reunión  del  Taller de 

concentracicin  ecológico  comunitario:  "Corredor Biológico , Ajusco-Chichinautzin" 

Ahí estuvo  presente el comité  ejecutivo  del  'Movimiento  ciudadano  en  defensa  del  medio 

ambiente A.C." 

Cada  una  de  las  asociaciones  pedía  ayuda y presentaba  una  reseña  de su organización,  del 

trabajo realizado y sus proyectos en gestión y las  necesidades  que  se  requerían  cubrir  en  general. 

Habia un  grupo  que  era  de  prevención y sofocación  de incendios conformado  por 40 integrantes, 

pero que necesitaban  subsidios. 

Otro grupo era  el  llamado ' Amigos de  Tepoztfán"  que  hablaba  de  cuidar la naturaleza en general 

todo  Tepozirán  ,calles, cerros, entorno  ,para  mejorar la imagen  para los turistas. 

Otro grupo era  de  recolectores de basura  ,que  tenían  entre  sus  planes  de  trabajo,  enseñar  a  las 

mujeres a utilizar la basura  orgánica , igual  que  lavar  ellos los costales  de  la  basura  que  cambiarían 
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por 10s que entregaban  con  basura; se comprometían  también  a  limpiar  las  barrancas  de  manera 

gratuita. 

Los organizadores  pmpusieron que hubiera  otras  reuniones, y todos decidieron  apoyar  el 

proyecto del invernadero  de  Atekokolli  ,pues el proyecto  esta  bien  fundamentado. Así mismo 

aclararon  que  no  pertenecían  a  ningún  partido político ,pero  que si la  gente  se unía  sería más  fácil 

conseguir  ayuda, y que en reuniones posteriores invitarían  a  otras  organizaciones. 

Hasta ahora  solamente  he  mencionado a la asociación  de  Atekokolli,  pero  en la población  en el 

año de 1994 se creo  una  asociación  mas,  compuesta  por  cuatro  mujeres  quienes  estaban  lideradas 

por una mujer muy  popular  en  Amatlán  llamada  Vicenta Vllalba. Esta  asociación  se f o m  con  el  fin 

de elaborar productos  medicinales  y  cosméticos  a  base  de  plantas y distribuirlos  en la población  a 

los  visitantes  y  posteriormente a compradores  en  mayor  escala. 

Cabe  mencionar que fue  ella  quien  inició la asociación  Atekokolli , enseñándole  a los jóvenes  la 

preparacibn de los productos  antes  mencionados,  pero  más  tarde  cada  quien  siguió  por  separado 

,De hecho dla la mayor parte  de  su  vida se ha dedicado  a la curación,  al  pnncipio  atendía  partos, 

mas tarde p>articipó en una  asociación alamada Tlacuili,  que se dedicaba  a ir de  poblado  en poblado 
atendiendo enfermos; sus  métodos de curación eran a  base  de  medicina  altemativa de diversa 

indole corn: iJidologia,  acupuntura, reflexologia,  hidroterapia y los medicamentos  estaban 

elaborados m plantas. 

Más tarde se sepatú del grupo y ha seguido impartiendo  clases sobre ei uso de plantas 

medicinales, a quien lo solicite, a cambio de una  pequeiia  remuneración  económica. 

Otro apoyo conseguido  para la población y que  resulta  cada  vez  más  importante, pues cada  año 

existen más interesados  en  arreglar su contrato para la migración  temporal  hacia  Canadá,  apoyo 

conseguido para ellos  con  el  fin  de  ayudarlos  económicamente.  Salen  para  Canadá  después  de la 

época de cultivo y el contrato  tiene una duración  de  seis  meses  en  promedio,  durante  ese  penodo  de 

tiempo no perciben su  salario  completo, ya que  el  contrato  estipula  que  solamente  contratan 

hombres casados y el dinero  se envía exctusivamente  a  sus  mujeres  casi  de  manera  integra , pues a 

ellos les queda sólo un poco para  sus gastos personales. Otra característica es que  una  vez  que  han 

sido contratados es seguro  que el  próximo  año los mismos  patrones los vuelven  a  contratar. 



Según  versiones  de los mismos  habitantes,  cuentan  que  las  organizaciones  ya  mencionadas han 

ayudado en otros  proyectos  que  no  han  resultado, por ejemplo  se  habla  de  la  CEaciÓn  de  un 

criadero  de  truchas que no se logró por que llegaban  algunos  animales y se  las  comian, t a l  vez  por 

que no era el medio  propicio o por  que  no  había  condiciones  fisicas  para  evitar  la  pérdida,  pero no 

funcionó. 

Otro proyecto puesto en  marcha  en 1989 por  una  organización  canadiense  fue la donación  de 20 

vacas en diferentes  poblados  de  Morelos  incluyendo  también  a  Amatlán.  La  idea  era  que  se  hicieran 

cargo de ellas  algunas  personas  de  escasos  recursos, y que  con la venta  de  la  leche y productos 

lácteos  obtuvieran  ayuda  económica  y  que  con  el  paso  del  tiempo  fuera  creciendo la cantidad  de 

reses  también.  Pero aquí solamente  dos  personas  se  hicieron  cargo  de  ellas,  ya  que las demás 

mostraron poco inter& en el  proyecto,  a  pesar  de  que  este  tipo  de  ganado  era  escaso  en la 

población. El resultado fue la pérdida  total  de  las  reses por no  estar  aclimatadas, y los desacuerdos 

entre l a s  personas  encargadas  en  el  cuidado  de los animales. 

Otra organiza& que no fue  muy popular pero que también se fomb en  Amatlán , fue una  que 

se cretr para hacer trabajos en  acabados de prendas  de  vestir ( se  conoce como, maquila) Estaba a 

cargo de cuatro  mujeres  habitantes  de  Amatlán; la finalidad  era  crear  una  fuente  más  de  empleo.  Se 

tenia la idea  de repartir el dinero  obtenido  en  partes  iguales  entre  el  total  de  trabajadoras y tener  un 

ahom como fondo  común , para más tarde  crear  un  taller  comun , donde  ellas  crearan  sus  propios 

diseiios y cortaran  y mieran toda la prenda.  Para  que  así todo el  dinero  ya  fuera  para  ellas. Si se 

tmbajb el taller pero ya no con la misma  finalidad. 

Las máquinas  para  &te  proyecto  fueron  donadas  por  Lauro  Ortega  (gobernador  del  estado) y el 

local fue  donado  y  construido  por  la  gente  del  mismo  pueblo. 

Pork, que  se  puede  ver  en  este  apartado  no  solamente  se  ha  tenido  contacto  con  organizaciones 

extranjeras sino que también  con  organizaciones  de tipo local , es  decir  del  mismo  municipio. Y no 

solamente existe  la  oqanización de  Amatlán  sino  también  existen otras en el  mismo  municipio. 
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3."LOS AMIGOS DE AMATLAN" 

Se entiende  como " los amigos de Amatlán"  a todos aquellos visitantes,  algunos  permanentes 

algunos ocasionales,  que se han  ganado  la  amistad  de los habitantes  de  la  población, por ofrecer 

apayo incondicional  a la población ; de manera  profesional,  económica o moral por ejemplo: 

médicos, licenciados,  abogados,  cantantes,  escritores,  accionistas  de  algún  banco, o integrantes  de 

alguna organización civil o gubernamental, funcionarios públicos, politicos, etc. 

A continuación se mencionaran  vanos  casos  donde  se  pone  de  manifiesto  algunos  tipos  de 

ayuda. Existen  visitantes  que ofrecen a bs jóvenes  un viaje  a la ciudad  de  México  para  tomar  alg6n 

CUBQ sobre  medicina  alternativa, o para  algún  encuentro  con  personas  que  tratan  el  tema de 

he&mlaria,  acupuntura,  aromo terapia, o masajes  curativos. 

Para los años  de 1983 y 1984 cuando  se  construyó el salón  que sería  ocupado  para  la  biblioteca, 

ya con anaqueles para tos libros, utilizando  mano de obra de habitantes  de  Amatlán y los materiales 

y proyecto arguitectónico  fue  donado por los llamados  'amigos  de  Amatlán". 

En 1986 et  empresario ( de productos elaborados  a  base  de  tomates)  estadounidense  muy 

prestigiado Clemente Jaques, reak6 una donación de dos cornbis para  servicio  de  transporte 

para la comunidad: Pero las  dejaron  destruir  con  el  tiempo  por no haber  un  acuerdo  para su 

manejo, gastm de  gasolina y reparación.  En  esa  época  pertenecía  a los avecinados  pues  tenía  una 

finca en la entrada del pueblo. 

Por insistencia  de  varios amigos de Arnatlán  se  pidió  a  Don  Felipe  Atvarado  que  escribiera  la 

historia de la población  ,misma que ya  se  ha  publicado  en dos folletos,  se  sabe  que  ha sido 

subsidiada la publicación por medo de  donaciones  individuales  de  diferentes  visitantes  asiduos de la 

munidad,  aunque no se sabe exactamente  quienes  han  sido  ,pues  son  vanos  ,mismos  que  cada 

a60 se encargan  de  realizar fa festividad del  nacimiento  de  QuetzaJcóatl. 

Don Felipe  muestra con orgullo que l e e  y que  posee  mucha  información  importante  de  Amatlán , 

(peso (como no tiene  dinero para sus medicinas,  no  se  puede  mejorar, y tampoco  puede  seguir 

escribiendo, y todo el  material  que  tiene  se  puede  perder.  Con  esto  obtiene  ayuda  económica y 

ffinanciera para sus  medicamentos, para vivir y para la redacción y publicación  de sus libros. 
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Otro caso especial  es  el  del  Padre  Aurelio,  párroco  muy  querido  por  la  población  quien 

acostumbra festeja su  aniversario de sacerdocio  ahí  en  la  comunidad  acompañado  por todas sus 

amistades por ejemplo: El 26 de Febrero de 1994 se  celebró  uno más de los aniversarios  de 

sacenkciro dd padie Aurelio  (sacerdote  muy  querido  por los amatlecos),  el  lugar  de  reunión  fue la 

casa del potítico Giberto Rincón  GaUardo , quien  facilito  el  acceso a toda la  finca de su pertenencia 

para que se realizara  ahí la festividad.  En esta festividad  algunas  familias  fueron  quienes  ofrecieron 

la comida para todos los invitados, así como también  el  tradicional  "ponche" 

Estuviemn como invitados el antmpjtogo Constantino  Rabago,  Lucio  Leiva,  investigador  de  la 

UNAM" los cantantes,  Gabino  Palomares y "El negro  Ojeda".  Por  ese  tiempo  llegaron  tambien  dos 

estudiantes de  cine,  extranjeras una alemana y otra argentina su idea  era  filmar  un  video  acerca  de 

los lugares más representativos de fa mmovisión de  Amatlán,  acudieron  a  entrevistar  a  un  hombre 

que ha sido regidor en Tepoztlán y que es  miembro  de la familia  más  importante  del  poblado.  Cabe 

mencionar que las jóvenes  han  sido  enviadas  por  una  mujer  de  la  ciudad  de México que  tiene casa 

de fin de semana en Amatlán y  que es muy  amiga  de la familia.  Por la filmación  del  video  aportaron 

ayuda económica a la asociación civil del  pueblo. 

Esa misma mujer ha tratado de mover sus influencias  entre  sus  amistades  para  obtener  algún 

benedid~ para la población, como es d caso del  dueño  de  un  banco,  que  tiene  casa  de  fin  de 

semana m la poblaciónn,  que  ha aportado también  ayuda  económica  a la organización  Atekokolli. 

El caso de la visita de  varios jóvenes de CONASIDA, quienes  impartieron  un  curso  de  sexualidad 

y hablam de los riesgos de  la  enfermedad del SlDA  a todos los jóvenes  de la comunidad. Así como 

tamb&n los cursos que ella  misma  ha  promovido  entre los jóvenes y las  mujeres , como  un  curso  de 

sexualidad, uno de  computación, o h  de inglésn, entre  muchas otras actividades  promovidas  por  ella 

y sus amistades en la ciudad  de México, Cuemavaca y Tepoztlán  para  proporcionar  empleo 

temporal o permanente a algunos  jdvenes o personas  adultas , en  alguna  filmación de comerciales o 

pefícutas, .algún e r n p l e o  durante la Feria d e l  libro de la ciudad de México, el  trabajo  doméstico  para 

las mujeres, o algún trabajo de afbafiileria para los  hombres, la beca de  estudios  para los jóvenes 

que quieren estudiar una  carrera  profesional. 
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Pero no es elia  la única  persona  que  ayuda a la comunidad  de  esta  manera , existen  otros 

benefactores dentro de la comunidad como es el caso por  ejemplo  de:  Caty,  Erika,  psicóloga  que 

ofreció dar kmpias psicokjgicas  a los jóvenes  que  así lo desearan  a  cambio  de  un  pago  muy 

simbblico; el Doctor Herera, don  Fernando,  don  Tfini,,  Arturo  Omelas  quien  ha  fomentado en los 

jóvenes la lucha para  conseguir la ayuda  financiera  de  las ONGS, claro  así  se  pueden  seguir 

mencionando  varios  nombres  de  un  sin  fin  de  gentes  que  sobre todo  se dan  cita  en  Amatlán  para  la 

fiesta más grande  para la gente del  pueblo el 22 de Julio, la fiesta  de la santa  patrona  Santa  Mana 

Magdalena. 

Es asi como muchos  se  han  ganado la confianza y el  cariiio de los habitantes  de  Amatlán 

quienes ofrecen su  hospitalidad,  hospedaje y comida  a  los  visitantes,  siendo  las  familias más 

importantes, las mas visitadas por  nacionales y extranjeros. 

4. CONCLUSIóN DEL CAPíTULO. 

Al pareoer la llegada de Carmen Cook a la amunidad propició la entrada  de  las  primeras  ayudas 

económicas, así como también las primeras  amistades  importantes  para  la  comunidad. 

Ya que a partk de ser presentados a la comunidad  consiguieron  ser  invitados  continuamente 

para alguna fiesta del ciclo rituat o para  alguna  ocasión  especial. AI observar  las  carencias  de la 

comunidad se sintieron obligados a cooperar  para  alguna  actividad  para  mejoras  en  los  servicios 

públicos. Así mientras que la antropóloga  Carmen Cook junto  con  algunos  habitantes  del  pueblo  se 

organizaba corno se  llevaría  acabo  el trabajo, los ya entonces  "amigos  de  Amatlán"  se  encargaban 

de reunir fondos o conseguir  ayuda  de  algún  especialista  en  la  materia. Asi fue  como  comenzaron 

las mejoras a la carretera  vecinal, la  red de agua  potable, la electrificación,  la  construcción  de  la 

escuela pmaria, y el  empedrado  de  las  calles  principales. 

Es importante  mencionar  que es una  sola  familia  alrededor  de la que  circula  toda  esta  situación, 

pues son elos los más  importantes para tomar una decisión  a  beneficio  de la comunidad,  si ellos lo 

deciden, todos bs demás l o s  apoyan,  también  es  importante  decir  que  esta  familia  es la m& 

numerosa y que la mayoria  de la población  vienen  siendo  parientes. 
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Así POCO a poco los habitantes  de  Amatlán  fueron  aprendiendo  que @'an obtener  beneficios  de 

la  gente de  fuera , y aparentemente  existia  resrstencia a permitir la  entrada de gente  ajena  ala 

comunidad y decían  que  defenderían  sus  tierras a costa  de  su  vida si fuera  posible,  sin  embargo 

pow a poco fue  entrando  gente  a la comunidad  interesados  primeramente por el  entorno  físico y 

geográfico,  luego  por la cosmovisi6n  de los  hab?antes y posteriormente por los proyectos  que 

presentaban  las  organizaciones  del  lugar y su ofrecimiento de  enseñar  sus  conocimientos  de 

herbolaria. 

Aún  más  a  partir  de  que la doctora  descubre  que  realmente  ahí  existió  Cuetzalcóatl , se  retoma  el 

mito y se  le  empieza  dar  trascendencia  e  impulso , es  decir  es  un  motivo más para  que los 
pobladores  insistan  en los proyectos  para  la  preservación  de  sus  tradiciones y costumbres,  pero 

sobre todo para la  conservación del entorno fisjco sobre todo  donde  se  ubican los lugares  que 

dentro  de  su  cosmovisión  figuran  como más impsrtantes. 

Según  palabras  de los mismos  habitantes  mencionan  que  ellos  estaban  orgullosos  de  sus  raíces 

prehispánicas y de su héroe mitolcjgico,  pues  gracias  a  la  tradición oral se  fueron  heredando  las 

historias más  importantes  acerca  de  los c e m ,  b poza  sagrada, los animales  mitológicos, la historia 

de Qutzacbati, y aunque  muchas  ocasiones  no lo manifestaran  siempre  han  sido  muy  significativos 

dentro de su cultura. 

Pero fue fa Doctora Carmen  quien  fomento a h  más la conservación de su  cultura  en  general y 

luchar y buscar  medios  para lograrlo. Así fue como empezó  su  trabajo  con pvenes y niños a quienes 

l e s  enseñó  dos  bailes  tradicionales  que  se  presentan como representativos  de  la  comunidad : las 

danzas  llamadas  xochipitzahua y xochiquetzali,  bailes  regionales y algunas  representaciones 

teatrales  que  en  ese  entonces  se  presentaban para alguna  fiesta  escolar,  día  de  las  madres,  navidad 

etc.  Desde  ahí  fue  creando  en los jóvenes  la  idea  de  la  unidad  para  el trabajo y la  importancia  que 

tenía su pasado  cultural y que  debían  seguir  conservándolo. 

También  fue  gracias  a la doctora  quien imp&ó en los jóvenes  la  idea de prepararse 

profesionalmente , trató  de  inculcarles el estudio  tanto  académico como de sus  propias  raíces y su 

lengua  ancestral, el náhuatl.  Gracias  a  ella  fue  que  existieron  en  Amatlán los primeros  jóvenes  que 

estudiaron  una  carrera  pmfesional , dando  la pauta a que  posteriormente  algunos más tomaran  la 

iniciativa  de  prepararse  profesionalmente. 
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CONCLUSIONES: 

A lo largo  de  la  investigación se logró  recopilar  infonnación  que  demostraba  tajantemente  que  el 

pueblo  de  Amadan  en  cada una de sus  actividades  trataba a toda costa  hacer  notar  que su inter& 

principal  era  seguir  manteniendo todos los rasgos  que los identificaban  como  amatlecos,  la 

cosmovisión, el ciclo  anual, los rituales  ancestrales,  la  lengua  náhuati. AI principio de la investigación 

el hilo conductor  era como había sido  posible  que  esta  población , a  pesar  de  estar  ubicado 

geográficamente  cerca  de la ciudad  de  México, pero aún más cerca  de  un  centro turístico como es 

Tepoztlán , de  que  manera podría suceder  que  un pueblo  campesino  de  ascendencia  tlahuica , 

l o g r a r a  la conservación de su cosmovisión. 

Fue  entonces  que  surgíó  la  inquietud  de  buscar  evidencias  que  hicieran  comprender,  el  por  qué 

de fa  situación, las evidencias  conducían al primer  planteamiento.  Amatlán  era una comunidad 

aparentemente  agrícola,  al comercio en pequeño, a  la  explotación  de  los recursos naturales, todo 

con inmenso respeto y armonía.  Todo lo relacionado con la sobrevivencia  tenía  que  ver  con su ciclo 

ritual anual. 

Al  adentrarse  en la vida  cotidiana  de la población, se descubre  que  siguen  siendo  agricultores, 

pero la  escasez  de  recursos  naturales,  primeramente  el  agua  (pues  no  alcanza el abastecimiento 

para la  población) y posteriormente  la  tierra  por  las  ventas  cada  vez  en  mayor  escala,  la  escasa 

producción  agrícola y la venta a bajo precio  de  los  productos  agrícolas,  nos  conducen por otro 

camino. 

Así  encontramos que se buscan estrategias  y  recursos  para  vivir,  mismos  que  encuentra  en  el 

exterior,  causando  una  interdependencia  definitiva,  pues  las  principales  actividades  opcionales  a la 

agricultura son  sobre  todo  el trabajo doméstico  en  fincas  de  fin  de  semana, la albañilería,  plomería, 

jardineria y la intendencia  en lugares como:  Tepozlán,  Cuemavaca,  Cuautla,  Ciudad  de México, y 

sobre todo dentro de la misma  comunidad.  Según  la  tradición  oral  mencionan que desde  antes  de la 

revolución  se  emplearon  en los ingenios  azucareros  de  Oacalco , como  mano  de  obra  barata. 



Anos más tarde  fue la migración  otra  opción más para  ayudar a la subsistencia  doméstica, así los 
hombres  casados  sobre todo partían  a  Estados  Unidos y Canadá  para  buscar  una  mejor forma de 

vida. 

Entonces  la  pregunta  obligada  es si ya no es  un  pueblo  preponderantemente agrícola. entonces 

para que  sirven los rituales  anuales,  que  desde  tiempos  antiguos,  tienen  que  ver con  la fertilidad, el 

trabajo agrícola, en  especial  destinados al cultivo  del  maíz.;  por  qué  siguen  llevándose  acabo los 
rituales. 

Haciendo  recuento  de los datos etnogdfieos, se  deduce  que  a  partir  de  que los centros  turísticos, 

más importantes de Morelos empiezan  a  tener  mucha  afluencia  de  visitantes, los habitantes  de 

Ama&ilán  empiezan a  cambiar  sus  formas de organización  y  participación,  para  manejar bs recursos 

de que disponen.,  como  el  interés  en la política local, para  establecer  vínculos  con  personajes 

imptwtantes del poder  municipal y estatat,  para sacar el mejor provecho  para  la  población. Es decir 

para conseguir subsidios  en especie, y monetarios,  para la mejora  de los servicios  públicos. 

Adern& buscaron  forma  de  organizarse  para  sacar utilidad al conocimiento  de heMaria, pues 

se dim cuenta que  en esta época ha tomado  mucho  auge  el  mistisismo, la  esoteria, 'la buena 

bib&"' fa mexicanidad, los rasgos  culturales  prehispánicos.  Mismos  que  atesoran los visitantes 

nacionales y extranjeros, por considerarlos " la buena  onda". 

Alpoyados y auxiliados por personas  ajenas  ala  comunidad,  entjenden  que  pueden  vender  a  los 

visitantes, lo que  llegan  a  buscar  a  un  poblado  que  gracias  a la ubicación  geográfica y sus rasgos 

natuek, es dificil encontrar  en otro Jugar,  pues se reconoce como un lugar  mágico, mis aun si 

encuentran  que  existe  una  deidad  prehispánica,  que  el  ciclo  ritual  anual  es  muy  interesante,  pero lo 

es miis la cosmovisión.  Empiezan  a  crearse  organizaciones  lidereadas  por  habitantes  que  presentan 

w estatus  mayor,  que la comunidad l e s  ha impuesto,  por  tener  mayor  preparación  profesional,  algún 

cargo político en  el  municipio, y en algunos casos su  estatus de migrantes.  Da como garantía  la 

aporllación económica  a la mmunidad, por medio  de  proyectos  de  asociaciones  no 

gwhamentales, visita  de  estudiantes  extranjeros  que  visitan la comunidad y pagan  con  dólares el 
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hospedaje y la alimentación,  mismos  que  provocan  que  aumente la cantidad  de  visitantes a  la 

comunidad lo que  provoca  también  la  venta  de  terrenos  que  se  cotizan  cada vez a más  altos  precios. 

Cm esto podemos  señalar  que  han  cambiado  las  actividades  económicas, pero persisten  las 

creecstias y prácticas  culturales.  Cambia  también  el  sentido  del  ciclo  ritual  agrícola,  pues  la 

mmnidad con el paso del  tiempo, poco a poco va  dejando  de  ser  agrícola.  Entonces la función  del 

&Yo ritual , consiste en  llamar la atención  de los visitantes  extranjeros,  para  obtener  beneficios  de 

&xs, es decir  para  que  apoyen  los  proyectos  hechos  para la conservación  de  tradiciones y 

co.stumbres del lugar  además de  la vegetación y fauna  propios  de  la  comunidad. 

Al decir que el ciclo ritual  recrea  manifestaciones  de  petición  a  los dioses un  buen  temporal  para 

e¡ sustento de las  familias,  se  debe  a  varios  rituales  recurrentes  los  cuales  enumero  a  continuación: 

A) En  Amatlán existe un lugar  llamado  Cinteopa , es un  templo  que  en la época prehispánica 

se veneraba  a la diosa  Cinteotl ( lugar  donde  se  venera al señor  del  maíz 

B) En el mes de marzo  exactamente el llamado  Quinto  viernes  dentro  de l o s  preparativos  de 

semana  santa,  se  siembran  en  latas(  antes  eran  macetas  de  barro ) semillas  de  maíz  de 

todos colores: azul,  amarillo,  blanco y rojo y durante  la  semana  santa  se  llevan  a la 

parroquia y se colocan  en  el  altar  para  pedir  que  se  bendiga el maíz y así  sea  abundante  la 

cosecha. 

C) El 3 de mayo  (tradicional  en toda la república)en  las  construcciones  se  ponen  cruces  de 

madera y se adoman  con  flores y el  padrino  ofrece  una  comida,  después  de  llevar la cruz  a 

bendecir  a la parroquia, la tradición  dice  que sirve para que  no  se  posesione  del  lugar el 

'enemigo" y cause daño a las personas  que  van a habitar la construcciones.  Aunque la 

tradición  ancestral  indica  que  es  un  ritual  dedicado  a  los  sabios  del  temporal  llamados 

Zahuaxque. 
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O) Durante  el mes de  junio  todas las familias  practican  el  ritual  de la acabada  ,que  consiste en 

llevar  comida  especial  al campo ?ara  comer y para dar  de  comer a ” los aires”,  para dar 

gracias y para  que  así el trabajo  agricola  sea  fructífero.  Según  el  relato  en  páginas 

anteriores l o s  alimentos  que  se  preparan,  tanto  para  la  familia  como  para  los  aires  son  a 

base de  maíz y fríjol. Y las  palabras  dichas  a los aires se mencionan  en lengua  náhuatl. 

Con todoesto b que  queda  de manksto es la  continuidad  de  rasgos  culturales  relacionados  con 

la cosmovisít5n del  lugar , mismos  que  conforman la ideología de los habitantes y que  aunque  el 

firnpo pasa se ha procurado  por  seguir  conservándolas. 

AI darsecuenta de que  a los ’ fuererios ‘ todo  ese  entorno  cultural  les  resulta  interesante y 

gracias  a ello  ofrecen  ayuda  económica  a los amatlecos  para  que  se  siga  conservando todo el 

misticismo que guarda la poblacidn  ,tratan  de  demostrar  con  hechos  que  están  luchando por 

conservarsus tradiciones, rituales y ccrshrmbres, pero que necesitan  ayuda,  por lo que la aceptan  ya 

sea de manera econCrmica o material,  proveniente  de  asociaciones o particulares. 

Y por otro lado  también la falta de  recursos  económicos  ha  provocado  que  en la actualidad se 

esEcitn vendiendo los terrenos y que  este  creciendo  el  numero  de  ‘avecinados”  de  fin  de  semana o 

permanentes. 

Pero lo que si es muy  real es que  gracias  a la afluencia de  avecinados”  se  crean  fuentes  de 

trabajo m . albaiiileria , plomería,  jardinería y sobre todo trabajo  doméstico  para las mujeres 

durante todo el aiio. 

Por io tanto ta forma del ciclo ritual  sigue  manifestándose  dentro  de la cultura  amatleca,  pues 

toma parte  de su identidad,  adoptando  elementos  nuevos , pues  con  el  paso  del  tiempo  algunos  que 

son de origm prehispánico  tienden  a  desaparecer. 

Sin embargo la funan que  de  alguna  manera  tiene que ver  con el  ciclo agricob ,pareciera  que  al 

de@ de ser una comunidad preferentemente  campesina , ya  no  tenga la misma función el ritual; 

pero si hablamos de  fertilidad en todos kx ámbitos  de la vida,  que  en espeual en esta  población 

existe de esta manera(  un  ejemplo  es la fertilidad  de  la  procreación  ,ya  que  existe  el  lugar  mítico de 
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la Tepexenola y la lxpocha).  Cumplirá la función  de  pedir  abundancia y fertilidad  para la producción 

de  recursos,  para ia procreación y para  la  economia. 

Y si esto llama ia atención  de los visitantes  resultará  productivo , porque  por  una  parte  se  sigue 

una  antigua  tradición y por la otra gracias  a esto ,se  obtiene  la  subsistencia,  el  bienestar y los 

beneficios  ofrecidos por la deidad,  naturaleza,  guardianes,  aires,  cerros, o quizá,  dios 

Entonces  tal ves ta forma cambie , pero de  alguna  manera la función  cumplirá su cometido. 
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