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P R O L O G 0  

€N LA ELECCION DE ESTAS MmuNIDADES SE TUVIERON EN 
CUENTA DOS CCIRCICTERISTICAS PRINCIPALES: 

A) .- MJE TUVIERAN UN S f S M  M: PRoMJcCIoN 
DIFERENTE: UNO DE ECMJOnIA  CAMPESINA SIWLE Y OTRO DE 
ECONOnIA MERCANTIL. 

B) - -  EL SEWDO ELEMENTO FUE EL WE AMBAS 
COMUNIDCIDES TUVIERAN UNCI INSTITUCION  EDUCATIVA ESTWTURADA. 
Y ESPECIALIZADA EN EL MEDIO INDIGENA. 

EN CUCINTO A LA PRIMERA CARACTERISTICA, T E X O L O C  ES 
PRODW=TORA DE MA12 Y CAÑA M AZUCCIR E IXCATEPEC DE W E ;  EN 
CUCINTO AL SEGUNDO ELEPIENTO DIFEFENCIADOR DE LA McfESTRA, 
"S MrmMIDCIDES POSEEN UNA ESCUELA CILBERSUE O CENTRO DE 
INTEGRf4CIDN CULTUREH, 

MI TRABAJO DE CtV'"0 FUE REALIZAW EN DOS ETWAS, 
LA PRIMERA  ABARCO EL PERIODO TRC)lrlSCURRIW DE SEPTIEMBRE DE 
1979 A JUNIO DE WQ Y LA SEGUNDA ETAPA FUE DE ABRIL A 
JUNIO DE 1986. 

AL INICIAR MI INVESTIGXION, MI INTERES E S W O  
CENTRADO EN EL CAMPO EDUCATIVO FORMCU- E INFORMAL DE LAS 
C U W N I D A D E S  DE ESTUDIO: PRETEMDIA  ANALIZAR EL FEXOPIENO QUE 
SE PROWCIA EN EL INDIGENA  AL IMPWTO DE LOS VALORES 
PRESENTADOS  POR  LA  ESCUELA FORMAL. ESTE FOCO DE 
INVESTIGACIDN SE MODIFICO EN MI PRIMERR E T W A  DE TRABAJO 
PUES AL  CONVIVIR CON EL INDIGENA ERA  NECESARIO  CONOCERLO NO 
UNICAMENTE CON LA VISION  PARCIAL QUE NOS PRESENTA LA 
POLITICA DEL ESTADO, SINO  PENETRANDO EN LOS SECTORES 
FUNDAMENTALMENTE  SIGNIFICATIVOS DE Su IDENTIDAD  ETNICA Y 
DESDE ALL1 CAPTAR LA POTENCIALIDAD QUE POSEEN ESTOS GFtUpOS 
ETNICOS  PARA  INICIAR UN PR13CESO DE DESARROLLO  INTEGRAL 
AUTOCTONO. 

ES POR ELLO QUE EL PUNTO  CLAVE DE MI IMVESTItEICION 
SE CENTRO EN EL TRATAMIENTO DEL FENOHENO ETNICO DE TEXOLOC 
E IXCATEPEC. ABORDANDO ESTE FENOMENO COHO UN PROCESO DE 
SOCIALIZACION. 

EL ESTUDIO DE FORMAS Y CONTENIDOS EN ESTE PROCESO 
MNTIENE  UNA INTERRELQCION Y COMPRENDE  DOS DItlENSIONES; EL 
WCER Y EL SER DEL INDIVIDUO. 

EN LA DIMENSION DEL "HACER" DEL INDIVIDUOg  ESTE 
ESTUDIO  ABARCQRA LA INFLUENCIA  SOCIQLIZADORA  DEL MEDIO 
Frsrco, ESTA INFLUENCIA SE CONCRETQ EN. LAS LABORES 

,/ 



EN L A  D1)IIENSION E L  "SER" BE -1ZCW US 
PWCTICCIS TRADICIC3NCYLES RUACfON&D6S CON EL CICLO VITCY. Y 
LAS EL-IONES "JNITFIRIAS DE CCVJRCTER FESTIVO 
RE(ILIZC1DC1G CON DI- FINES  (POLITICO, REL161080 Y 
PRMWJCTIW) LCIS CWLES pRoyEctcHl UN& P"'I1CCI eWPLfA DE 
LA VIDA SOCIAL DEL GRUPO Y NOS -ITEN LA SEPlIOC061A DEL 
MI" 

EN CUCINTO A Los " E s  ~IALIZCIDOFZES SE A- 
ESPECIFICAPENE A L A  "FMILIA NUCLEAR", EWECI/U-tENlE A LOS 
PADRES E HIJOS WYORES; A LA INSTITUCION P#ITICA CwmCMNcI 
(CU4SEJO DE MCICINOS Y lu, 6RUPO WE D€lWllINMOS 
"HI-IA  CWTOCTONA": CURCSNDERCZS, PCIRTERA, ETC. 1. 

NUESTRO TRABAJO HA SIDO CMJCEBIW corn3 UN  ISI IS 
DESCRIPTIVO  DE CARRCTER SINCRONICO, NO PR€ENDE O!%EER UN 
P- HISTORIC0 DE L A  EVQLUCION DEL FEWMENO ETNICO EN 
ESTAS CXJHUNIDADES; SOLO SE TMJCIRCSN EN CUENTCI LAS ETAWE 
HISTORICCIS QUE SE CQNSIDEREN RELEVANTES DE csCuERD0 A LOS 
OWETIVOS DE L A  INVESTIGACION. 

NUESTRCS INTENCION TCSMPOCO ES DE PotEwICcI 
WNTRCSSTANDO LCIS DIVERSAS  INTERPRETACIONES WE SE HCIN 
ELlcsBORcuwl EN  LOS  ULTIMCE MO!S EN TORNO CIL FENOHENO DE 
IDEKTIDCID ETNICA; SOLO SE TOPIAN Corn3 BASE PMA L A  
INTERPRETCICION TEORlCA DE NUESTROS  DCITOS EMPIRICOS, EL 
PUNTO DE VISTA DE L A  TEORIA SOCIOtMiIccS DEL CON#=IPlIENTO 
EXPWESTA POR E W E R  Y L U C K M  Y EL ENFOQUE ANTRWOLOGfCO 
DE F. MRTH REWECTO AL TRATMIENTO DE LAS RELCICIONES 

ACORDE CON LDS AUTORES ANTES MENCIONADOS, SOBRE EL FENOMENO 
M IDENTIMD. 

INTERETNZCAS, LO cuaL PLANTEA UNCS VISION NUEVA Y DIIWIICA 

EL INDIGENISMO EN MEXICO HA QUERIDO HACER DE L A  
CINTROPOLOGIA UNA CIENCIA APLICADA, PERO NOS P R E W N T M   S I  
ESTO HA SIDO EN BENEFICIO DE  LOS GRUPOS INDIGENAS O EN 
BENEFICIO DE UN  ESTRCITO  MINORITARIO DE L A  SOCIEDAD 
NACIONAL.. . 

CONTEMPLC#UDO EL DESCIRROLLO DE L A  CIENCIA 
IWTROPOLWSICA EN MEXICO, ENCONTRAMOS  DESDE EL PUNTO DE 
VISTR  TEORICO, LR RIQUEZA QUE HCI APORTADO L A  INWESTIGCSCIDFI 
DE INMERABLES TEMS ANTROPOLOGICOS EN EL CAMPO 
WLTIFCICETICO DE NUESTRO PAIS, SIN EMBARGO, ESTOS ESTUDIOS 
" M S  VECES SE HAN WEDADO  UNICAMENTE EN EL NIVEL TEORICO, 
SIN CIPORTAR NINGUN BENEFICIO c1 LOS SERES HUMANOS QUE 
HICIERON WSIBLE ESE AVANCE CIENTIFICO DE L A  ANTRCJF'OLOCIA. 
ES POR ELLO QUE  DESDE ESTE MISMO CAMPO DE L A  INVESTIGACION 
ANTROPOLOGICA, HE QUERIDO  CUESTIONARME  MI  COMPROMISO CON EL 
INDIGENA Y PRETENDO QUE L A  DIMENSION  LUMINOSA DE SU MUNDd 
CULTURAL, CONTRASTc1Bd4 CON LAS CONDICIONES DE VIDA DE SU 



HUNDO ~ T E R I A L ,  CONTENIDAS EN ESTE ESTUDIO, S E N  UN RECLW 
A TOWS LOS WE DE UNCI U OTRA tlCIMERA CDFIPMTIm LA VIDA 
cuu EL INPIGENA. 

ESTE TRABAJO ES UN PROWCM HUMNO Y POR T W O ,  
TIENE LA RIQUEZA DE I m A 8 L E S  W0RTCICIO)IJES Y FUENTES DE 
INSPIRCICION, DE INFORll@CION, DE CIPOYO INTUECNCW, Y DE 
COLABORACION DESINTERE- Y ENTUSIASTA WE HAN HECHO 
POSIBLE SU REALIZACION FINAL. 

QUIERO EXPRESAR MI CSGRCIDECIHIENTO AL C O n f l E  DE 
IW€ST16CH=ION  INTECRADOO POR LA CINfROP. I W I D  -uETH 
-DIRECTORA DEL MISMO- AL DR. ROBERTO VARELA Y AL DR. 
FRANCOIS LARTIGUE H. -ASESORES- MJIENES AOEWS DE SU 
ORIENTCICION TEORICA  Y METODOLOGICCI EN LAS DISTINTAS ETCIPCIS 
DE H I  INlrESTIGACION, ME PROPOF?CIONCIRON ALGO MAS V&LIOSO: SU 
MISTAD Y APOYO DESEINTERESADOS EN CIRCUNSTANCIfiS DIFICILES 
DE HI CARRERA. 

AS1 MISMO, QUIERO MANIFESTAR MI 6RATITUD CK. HTRO. 
JOSE LAMIRAS POR SU WOYO Y MISTAD EN EL TRANSCURSO DE: 
HIS ESTUDIOS. 

Y FRENTE AL MUNDO INDIGENA QUE ME HA ABIERTO SUS 
PUERTAS M ESTOS AÑUS DE TRABAJO E INVESTIG(K;rZON, IWIERO 
EXPRESARLES H I  GRATITUD: EN PRIMER LUGCIR A TODOS LOS 
INDI6ENCIS QUE ME Hc)lrl HECHO PARTICIPE DE LO HAS VRLIOSO QUE 
HAY EN ELLOS: SU CULTURA  ETNICA Y  A TODOS LAS PERSONAS QUE 
HCIIU HECHO POSIBLE ESA E A L  IDAD: A TI H A M  POR HABnmE 
ENSEijCSW CON TU VIDA A VALORAR  Y AMCIR AL INDIEiENA: A TI 
PAPA: GRACIAS' POR HABERflE  ANIflADO Y EILENTADO SIE)1PRE EN 
MI TRABAJO CON ELLOS, A UDS.: ABEL Y LUZ HA. QUE APOYAN MI 
WJSGJUESA EN FAVOR DE ELLOS: A UDS. ABEL Y JUCIN DE DIOS POR 
SU CARXÑO Y APOYO EN LA REALIZACION  FINAL DE ESTE TRABAJO: 
69 TI VICTORIA, GRACIAS PORQUE HACES  POSIBLE MI PRESENCIA 
ENTRE LOS INDIGENAS. 

A Tf FAMILIA RELIGIOSG, GRACIAS POR HCIBERME 
PERMITIDO LA EXPERIENCIA DE COMPARTIR L A  VIDA CON LOS MAS 
POBRES DE LOS POBRES: LOS INDIGENAS. 

AL DR. RICARDO FERRE, MI GR4N AMIGO A QUIEN DEBO 
EL DESPERTAR DE ESE MUNDO  INDIGENA EN MI CONCIENCIA  Y EN MI 
4CCION. 

A Tf .  JOSEFINA M. Y ANTONIA E. POR HABER 
COMPART I DO CONMIGO ETAPAS  MUY  IMPORTANTES EN EL 
CONOCIMIENTO DEL HUNDO INDIGENA. 

R MIS FIELES AMIGOS: BERNARDINO, FERMIN Y SFIMUEL, 
GRACIAS POR ENSEÑARME A COMPROMOTERME EN EL PROCESO DE 
(KITOGESTION INDIGENA CON FORTALEZA Y VALENTIA. 

A UDS. M. DOLORES Y M. SOLEDAD, GRACIAS POR SU' 
PRESENCIA SILENCIOSA Y GENEROSA EN EL MUNDO INDIGENA. 



CI TODAS LM -S QUE DURCINTE Mr TRABAJO EN EL 
CAW0 INDI6ENCI SE HAN INTERESCSDO Y ME HCIN BRINMDO SU 
CIYUbAs G R A C I A S !  
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I N T R O D U C C I O N  

MEXICO  CONSTITUYE UN M I C O  ETNICO, LOS MTOS DE 
1980,  LA EXISTENCIA DE S9 GRUPOS INDI6EuAs 
DIFERENTES EN EL PAIS;  SIN En%#9#), M)NTRAsTM4Do CON L A  
HEfERo6ENEIDclD CULTURAL DE ESTOS MIUPQS, Mws7CSTAm)8 WE 
VIVEN UN PROCESO H0m)GEWEO RESPECTO A L A  E-IA M I -  Y 
ESTRUCllRALENlE F w  PARTE DEL NIVEL INFERIOR ENTRO DEL 
ccvpES1Ncu)o EXICCINO. ESTE ECTOR DEL CUAL F m  PRRTE LAS 
MrrmllsIbcIDE8  INDIlS€NAs, FfEPR€BENfA u 70% DE LA -ION 
TOTAL DEL PAIS Y EN CONSECUENCIA, SU MTCICION  €CONMICA ES 
FuNDAplENTAL EN EL mDm-0 DE DEsCIRROtLQ  NACIONCIL. 

L A  POLITICA INDICENISTA DEL PAIS DESDE SUS ORIGENES 
HCI TENIDO COHO OBJhTIVOr "CoNsoLIDCKz LA UNIDCID" (1 )  . EL 
LLAMADO "PROSLEHA INDIGENA" (2) HCI SIDO TRATADO DESDE DOS 

SE TRCITA DE INTEGRAR AL INDIGENC) AL PROCESO " I M  DEL 
PAIS. EN EL SE-, SE UTILIZA A LA ESCUELA c13)#) APCIRATO 

P E R S F I ~ C T I V A S ~  LA ECONCWIIA Y LA CULTURA. EN EL PRIMER ASPECTO 

I m u x I c o  QUE FAVCRECE EL CAIIBIO CXLTURCS~. 

EN EL PROCESO WISTORICO M: LA EDuc(sc1oN IND16P(CS EN 
KXICO, CONSTATAME MJE SUS DIVERSOS ENFOQUES H W  SURGIDO  DE 
U 4  POLITICO Y SOCIAL; tX CIBORIW? EL TEWi DE L A  
#XION ESCQLAR EN T E X O L M =  E IXCAfEPEC RESULTAN 
SIWIFICATIVAS DOS ,EWCAS I M T M T E S  EN EL E" DE LA 
ESUCCW=ION P- LOS GRUWS INDIGENASS 

LA u ) o c A  CMDENISTA EN LA QUE BcsssoLS ESTABLECIO 
LAS MSES DE L A  POLITICA EDUCATIVA DE ESTE RE61tlEN: "LA 
EDUCACIa SOCIALISTA COMBATE EL FEmeSTISm),  CCIPCICITA A LOS 
NI- PARA UNCI CONCEPCIMY DE SUS DEBERES PFIRCI CON L A  
COCECTIVIDAD Y LOS PREPARA PARA L A  LUCW SOCIAL EN LA WE 

DE PARTICIPClR CUANDO ALCIINcay LA  ED&D SUFICIENTE PCsRI.5 
I-IR Mllw FCICTOFES M: LA  PROMJCCION E-ICCI" ( 3 ) .  

EL ASPECTO M I C O  DE L A  POCITICA EDUCCSTIVA 
INDIENISTA DEL w)RIERNo DE CCsRDfSAS FUE  EL DE WEXICCSNIZCIR 
"AL INDIO 1-0 A FORMS pocls DES"LADCIS DE 
RELcW=IONES DE PRODUCCION. PMA ESO, ERA NECESAFtIO EWSEiWRLE, 
LAS TECNICW MRZCOLAS EX16IDM POR L A  PROWCCION MERCMTIL 
LOS VALUES "ETARIOS, LAS INSTITUCIONES  NACIONALES, LA 

( 1 )  tWlJIF3RE BEL-, 1-71 Pffi. 2. 
(2) CCISO CSCFONSO, 1976: P&. 10-11 
( 3 )  ICINNI O.,  1 9 7 7 s  PAG. 9s 
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HISION D€L -0 PRODUCTIVO Y LA IDEOLOSIA VAL" 
(1) . 

A P M T I R  DE ESTA  EPOCA  LA  ESCUELA SE CONVIERTE EN 
UNO DE LOS PRINCIPALES PIECCINISHOS DE TRAWFORMCION 
SOCIWWLTURCY, PCWUI LOS PUEBLOS INDIMNM, COm, PROMJCTORA DE 
ESPtSCTATIVCSS, DE ESTILOS DE V I M  DIFERENTES A LOS 
ESTABLECIDOS DENTRQ DE SU F M m A  DE VIDA, TRADICIOIWL Y C M  
PRINCIPCSL REPRODUCTORA DEL SISTEW. 

EN UNCI EPOCA POSTERIOR, LA TEORIA Y PRAXIS 
INDI6ENISTA, EN NUESTRO PAIS, SIGUI0 AVMZCINDO BAJO EL 
PENSMIENTO DE LOS -8 TEORICUS DEL INDI6ENISMO Y ES 
A6UIRRE BCLTRCIN, QUIEN EXPREBA LO 816UIENTE: uII W L E m N T A R  LM 
SISI" DE EDUChCION F O M A L  PARA QUE LOS INDIOS PERMCINEZCAN 
INDIOS, SUJETOS A LA EXPLOTACION DE LOS NO INDIOS, ES 
LEVANTCIR ESPECTATIVAS, M I E D A D E S  Y ESPERANZAS QUE NO SE 
ESTA  DISPUE8TO A MTISFACER. ELLO REPRESENTA, GRAVES 
E L I -  PARA  LA  ESTABILIDAD SOCIAL Y UNCI PATENTE NEscW=ION 
DE Lo6 POSTULADOS REVOLUCIONARIOS" (2) 

M S  ADELANTE  ESTE PIONERO E L  IWD16ENISnP ll€XICANO 
ESTABLECE LOS =vos rnswcIms 8 u ~  FWW~~ENTCW LA anmczm 
INDIMNA E X I C M :  

1. - LA INTESRACIQN IDEOLOGICA -DA EN LA 
P(SRfICIPACI0N IGiClCSLITARIA DE TODOS LOS WBITMTES DEL PAIS; 
2.- LA COORDlNACION FUNCIONAL MJE HACE CO)rlSWIIIR ESFUERZOS EN 
UN -0 PWNTO... ESTA COORDIWXION... NO ES DE SUBCRDINCICION 
DE U M B  Y OTROS; SINO LA UNION Y CWF'EF?ACION DE TODOS; 3.- 
LA f ? € 6 I ~ I Z A C I o N  OPERATIVA OUE TIENE COMO FUNDMIENTO UNCI 
TEORIA DEL DESARROLLO' WE COMPLETA CON RKIONALIDAD LA 
ARTICULCICION DE LCIS M m u N I D A D E S  I N D I W  DE UNA R E 6 I O N  Y LA 
DE ESTAS CON LAS OTRAS REGIONES DEL PAIS Y CON LA SOCIEDAD 
GLOBAL EN SU CONJUNTO Y 4.- LA ACCION INDIHENISTA WE 
SIGNIFTCA LA ~ I L I Z A C I O N ~ I D E ~ O G I C A  O MORAL CWIO CONDICION 
NECESARIA PAM EL ESTABLECIHIENTO DE UNA SOCIEDAD M S  JUSTA. 
LA ABOLICION DE FORnAS ABIERTAS O VELADAS DE EXPLOTACION; LA 

EL DESAMOLLO DE LOS MEDIOS QUE FACULTEN LA FORnCICION PLENA 
DE LA PERSONALIDAD Y EL ENRIMJECIIIIENTO DEL ACERVO DE LEIS 
CULTURCIS BAJO ASEDIOg LA PROVISION DE AYUDA DE TODO GENERO A 
LOS SOCIAL, ECWYOIIICA Y CULTURALENTE DEPENDIENTES PCIRA QUE 
Et"RENDR)V LA CULTURA DE SU PROPIO  DESARROLLO" ( 3 ) .  

CREACION DE OPORTUNIDADES IGUALES PARA INDIOS Y NO rmros; 

DEsptlES DE CUCIRENTA AíWS DE PRAXIS INDI6ENISTA, 
CONSTATMWS (HIE EL L L M D O  "PROBLEMA  INDIGENA"  PERSISTE, 
PERO NO CON LA VISION DE LOS TEORICOS DEL INDICiENISm) 
NKIONAL SINO CON LA VISION DE LOS GRUIWS INDIGENAS QUE 
VIVEN ECONOHICACIENTE EN SITUACIONES DE SUB-SUBSISTENCIA Y EN 
UFI PROCESO DE PERDIDA DE INDENTIDAD. 

( 1 )  I M I  O . ,  1977: P&. 105 
(2) JULIO DE LA FUENTE, 1965: FAG. 18-19 
( 3 )  ElGuIRRE BELTRAN, 1973: PCIG. 279 Y 282 
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Y Nos PRE6UWAwos &COHO PUEDE E X P L I B  ESTA 
SITLIACION, SI DE8DE EL INICIO DE LA POLllICA INDf6ENISTA DEL 
PAIS, E# PROIIOVIO SIMJLTCINEAPQJTE EL PROC€W -10 Y 
P R O W C T I W )  DE LAS MmUNIDADE8 I N D I M  J W O  Cop( 
I M R A B L E r B  oQoRTWIDcIDE8 EWCATIVAS?. 

POR OTRA PhRTE S€ CONSTATA gclE EL GOBIERNO A PESCIR 
DE LA CRI8fS ECONOnICCS DEL PAIS 816UE 1" 

FAVORECIENDO EL CREDIT0 A CULTIVOS COWERCIALES AL NI- 
TIEm+O QUE RECIFIRPWI §U CRITERIO DE EXTENSIOU EDUCATIVA, 
ESPECIALMENTE EN ZONAS INDIGENAS. 

ACTWHENTE LAS OWRNNIDADES PRODUCTIVAS, MRICOLAEI Y 

SIN E", SE OBSERVCI COHO RESULTADO DEL PANORAM 
ANTERIOR, EL HECHO DE WE LAS COllUNIDADES WE HcINCAllBIcIw 
SUS CULTIVOS TRADICIOWES POR EL CULTIVO DE eRMKlcmS 
CU'lERCIWES, EL CAFE, CON CIPOYO DE CREDITO OFICIAL, M 
EXPERIENTADO UN PROCESO ACELERADO DE PCIUPERIZACION, 
WIFESTADO EN BAJO INliRESO FAMILIAR, ESCASCI F " X I 0 N  DE 
CULTIVOS  TRADICIONALES (MIZ, FRIJOL, CHILE, CAÑA DE AZUCAR, 
ETC. ) Y EN CONSECUENCIA  &TO  COSTO DE LOS EGRESOS EN EL 
CONSUrm FAMILIAR, PARA  LA COMPRA DE ES06 PROWCTOS BASICUS. 

OTRA  CONSECUENCIA DE ESTO SON LUS LCIRGOS PERIODOS 
DE TRABAJO ASALARIADO, FUERA DE SUS COWNIDCIDES EN 
CONDICIONES LClBQRALES I f W R W U W W S ;  FALTA DE EXCEDENTES PWA 
GCISTOS SUNfUARIOS Y EDUCATIVOS, ALTO INDICE DE ENFERtlEDADES 
EPIDEMICCIS Y UNCI NOTABLE  PERDIDA DE LAS TRADICIONES 
AUTOCTONCIS DE LOS GRUPOS M CUESTION. 

ESTO WEN WCERNOS PENSAR 8uE EL INDI- ES 
PASIVO Y CSPATICO Y QUE NO SABE APROVECHEIR LAS OeORTUNIDCIDES 
WE LE BRINDAN LAS INSTITUCIONES  GUBWlMWENTCSLES P M A  LA 
PROWCCION EN ALTA ESCALA; CON TECNOLOGIA HOD€MA, APLICADA 
A CULTIVOS QUE TIENEN UN ELEVADO VALOR -TAR10 EN EL 
HERCAD0 NACIONAL E INTERNACIONAL. 

PUR OTRA PARTE, LlXWW EXPLICARNOS WE EL INDIGENCI 
NO BusouE LA SUPERACION INTELECTUAL EN INSTITUCIONES 
SUPERIORES, SI TIENE A SU ALCANCE ItWUtIER~ES OPORTUNIDADES 
EDUCATIVAS DE ENSEMNZA MEDIA EN LA NAYORIA DE SUS 
CONUN I DADES?. 

EN CONTRCISTE CON ESTA  SITUACION WEPIUS CcmpRoBRR 
QUE LAS COIWJNIDADES QUE H(3N F O m N T A W  UNCI ECONOnIA 
TRADICIONAL HAN TENIDO Corn3 RESULTADO UN REFORZMIENTO DE LA 
ESTRUCTUfW  ETNICA  FAWlRECIENDO AL MISRO TIEMPO EL INCREENTO 
DEL INGRESO FAHILIAR PIEDIANTE DIVERSOS FIECANISHOS ECONCMICOS 
QUE TIENEN COHO BASE LA ORfCINIZACION COHUNITCIRIA. JUNTO CON 
ESTO SE CONSTATA UN REFORZAHIENTO, DE LAS CELEBRACIONES 
R I TUCILES CKlTOCTONCSS Y DEL APARATO  ESTRUCTURAL 
AUTOCTONO,INCLWENOO  AUTORIDADES9 CONSEJO DE csNcIcIN06 Y LA 
LLCSWCIDA "HIEFtOCRACIA AUTOCTONA". 
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9E6UN LO cwI(TERIt3R ¿-WE CONCLUIR EN ClpOvO 
A L A  WLITICA INDISENISTA: gclE LA.ECONOMIA  TRADICI- Y EL 

AL1ENIK:ION PCYZCI ELLOS Y UN OBSTCK=UCO AL DE 8U 
PARTICIPCSCION  IGUCILITCIFIIA EN EL -X10 W A C I ' ~ ?  O POR U 
CONTRARIO ¿ ES ALL1 DONDE popMo8 EmuwRAR UN POTENCIAL 
CAPAZ DE FRWOC&R EL WE10 ESTRUCNRAL DEL INDI#wes?... 

(IceRBo CULTURAL DE LOS IEiRupoE) INDIGENM, CONSTITUYEN UNCI 

PM?A RESWNDlER A ESTOS CUESTIOWMIENT08 VMO8 A 
T W  CM# BCISE EL ESTUDIO REALIZAW EN DOS COMUNIDADES 
INDIG€NCSS DE L A  MICISTECA  HIDCSCGUEMSE:  TEXOLOC E IXCATEPEC. 

-.- XOLOTI-TETL,  (INVERTIDAS) : TE-XaOC, "LL#cIR DE LA 
PIEDRA DESNUDCI". ES EL NOMBRE DE ESTA COWNIDCSD, S I ~ D A  EN 
LA  PCIRTE nesS ESCARPADCl DE L A  SIERRA ORIENTCIL, A 320 M. 
S. N. H. 

PERTENECIENTE CK. MUNICIPIO DE XOCHIATIPM, EN L A  
PARTE NOROESTE DEL ESTCSW DE HIDALGO. 

TIENE 918 HABITANTES, SEGUN EL CENSO DE 1980. TOWS 
DE HABLA NCYlllCSTL. 

J XCA" - IXCATL-TEFETL, "CERRO DE CSLWDON o IxccI-TEpEn, 
"CERCA DEL ERRO". SON LOS DOS NoneRES WE DESISNAN A ESTE 
POBLADO, SITUADO AL FRENTE DEL PICUESTUOGO PICACHO DENOWINADO 
CON EL MI- W E ,  LUGCIR -ADO DE LOS WTI6UOG. 

ESTA COMUNIDAD ESTA SITUADA A SM) M. S.N.H. 3 EN 
Lu6(sR tlONTcu3080. 

PERTENECE AL MUNICIPIO DE HUEJUTLA EN EL ESTADO DE 
HIDALGO. 

ESTA COMUNIDAD FOI?M PCSRTE DEL ANTIGUO WBLCS~ DE 
S M  NICCLAS  IXCATLAN, QUE ACTUCSLP1ENTE INCLUYE 24 CmEXOS O 
CENTROS DE POBLACION BAJO EL RESIEN DE TIERRA COMUWL. 

TIENE 604 WBITCINTES, SEWN EL CENSO DE 1980. DE 
HCIBLA #wuEIn, EN su MYORIA -1NSuES. 

B.- PuNTOS FlMDCYIENTALES EN L A  INVESTIGACION E HIWTESIS 

LOS PUNTOS CLAVES EN NUESlRA  INVESTIGACION SON LOS 
SIWIENTESr 

EN PRItER LUGAR, EL ESTUDIO  HICROECOMMICO DE LAS 
COmJNIDADES EN CUESTION, cINcIcIZc\RA LOS  PRINCIPALES 
ECMISIMS DE L A  ECONOMIA DE MERCADO Y LOS DE L A  ECONUlICI 
DESUBSISTENCIA WE EXHIBEN ESAS -IDADES, DESDE UNA DOBLE 
PERSPECTIVA: COHO  MEDIOS DE SOCICILIZACIffl Y Corn3 FACTORES  DE 
P ~ R I Z A C I O N  O DE ALTERNATIVAS DE POTENCIALIDAD ECONOMICA 
DEL CAPPIESINO  INDIGENA. 
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EN ESTE PUNTO EL ANC\LISIS DE LA ESlRWl" SM=fAL Y 
POLITICA A TRAVES DE ESTOS "ROLES", NOS PERnITIRdkVALabClR U 

INsTIllEIONCIL, MIE ABARCAN, RESPECTO  A LCI -1- MYOR Y 
EN CONSECUENCIA. EL NIVEL DE LEGITIneW=ION9 QIE TIENES ESTOS 
ROLES FRENTE A SU 6RuP0, EN CUANTO 4 P O X R  Y CONTRU- Mlm) 
FACTOR DE MANTENIllIENTO DE LA REALIDCID. 

6Rcsw M CWTONOMIA o DEPENDENCIA, gLlE posn: EL &REA 

POR OTRA PARTE, RESPECTO A LAS CWXIONES 
INSTITUCION#%IZAW DEL UNIVERSO SItlXN-ICO, 6K1E 
E C A N I S m 3 s  DE PERSISTENCIA  INSTITUCIOML L € 6 I T I m ,  EL 
ESTUDIO DE LAS CREENCIAS Y DEL RITUCIL AUTOCTQNO, CONSTITUYEN 
UN PUNTO CLAVE EN NUESTRCI INVESTI6ACION, A PARTIR E LOS 
CUALES SOSTENEm3s EL SIWIENTE PLANTEAHIENTO HIPOTETI'CD: 

A HAYOR REVITALIZACION, DE LOS 
SOCIALIZADORES DE LAS INSTITUCIONES AUTOCTOWS  WIERQCBRC1Aq 
CUUS€JO DE CSNCIANOS Y AUTORIDCID) Y DE LAS PRACTICAS RlTUlCllES 
PROPIAS DE LAS COMUNIDADES INDItENC3S, SE LO6R&M, MYOR 
PRODUCTIVIDAD AGRICOLCI TRADICIWL, CKMENTCINDO €L NIVEL 
ECONOHICO DE SUBSISTENCIA Y DE A F I R W I O N  ETNICA. 

POR ULTIMO, LA CATE6ORIA " R I W  ESCOLAR" NOS 
PERMITIRA UN ACERCCSMIENTO A LOS ECCINIStUlS DE CONTROL Y DE 
COHERSION, QUE GENERA LA ESCUELA Corm CY+CIRATO LEGITI-, 
DE LA  SOCIEDAD MYOR Y A PCIRTIR DEL W, SE CUMPLEN 
LOSOBJETIVOS DE LA POLITICA  INDIGENISTA DEL PAIS. 

POR ELLO, FUNDAMENTADOS EN NUESlROS DATOS 
CONSTATAMOS QUE: 
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CI IWYOR LOGRO DE LA EXTENSION EDUCCITIVA EN LAS 
ZOWS INDIGENCIS Y W)IPLIMIENTO PRIORITMI0 DE LAS 
CEL-IMJES FESTIVAS DEL CCSLENDCIRIO ESCOL(SR, HABRA UN 
MAYOR LOGRO DE LA  PWITICA INTESRCICIONISTA DEL PAIS, CON LA 
CONSIGUIENTE PERDIDA DE INDENTIMD, DE LOS GRLIPOS ETNICOS A 
QUIENES SE DIRIGE. 

C1.- CCIPITULOS 

NUESTRA INVESTIGCICION T M T A  EL FE" DE LA 
IDENTIDAD M I C A  DE LAS COPlLMIDCIDES DE TE X O L O C  E IXCAEPEC 
DESDE LA PERSPECTIVA ORGCINIZACIONAL DE LOS "SECTORES DE LA 
ACTIVIDAD DUUDE SE CSRTICULAN LOS REPRE!SENTcINfES DE LAS 
DIVERSCIS  CATEGORICSS" ( 1 )  Y DESDE LOS CUALES SE GENERCIN LOS 
PROCESOS QUE DAN LUGCIR A LA FORHACION, PERSISTENCIA O CMIBIO 
PAULATINO DE IDENTIDAD DE ESTOS tRuws A PARTIR DEL -ISIS 
DEL PROCESO DE SOCIALIZKIUN QUE EJERCEN ESOS SECTORES SOBRE 
LOS MIEMBROS DEL GRUPO. 

PARA ESTE W A L I S I S  l"OS CENTRADO NUESTRA rlTENCION 
EN EL CCIR(W=TER INSTITUCIONCIL DE ESTOS SECTORES, MNIFESTADA 
A  TRAVES DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES, ROLES Y ACCIONES 
LEGITIH&DAS  AUTOCTONAS Y DE LA SOCIEDCID MYOR, QUE EJERCEN 
SU INFLUJO SOCIRLIZADOR EN LOS MIEPlgROS DE ESOS GRUWS 
ETNICOS Mmo TRCINSPtISORES 'ESPECIALIST~S" DEL "CONOCItlIENTO" 
Y "VALORES" DE LA INSTITUCION A LA OUE REPRESENTCIN. DE 
ACUERDO A ESTA  PERSPECTIVA  DIVIDIMOS NUESTRO ESTUDIO EN DOS 
CAPIMOS: 

PRIMER CAP1TULOS.- ESTE CCSPITULO A B "  EL SECTOR  ECONOnlCO 
Y SE. DIVIDE EN DOS PARTES, LA PRIERIS CDRRESWNDE A TEXOLOC 
Y LA SEGUNDCI CI IXCCSTEPEC. 

EL ESTUDIO  MICFMECONOnICO DE T E X O L M :  E IXCATEPEC 
QUE COMPRENDE ESTE  CWITULO  REVISTE DOS ENFOQUES: EN PRIMER 
LUGAR, EL ESTRICTCKENTE  ECONOMICO QUE PRETENDE CAPTCIR LA  
SITUCICION DEL INDIGENA  HACIA EL INTERIOR DE Su COCIUNIDCID Y 
RESPECTO  A LA  SOCIEDAD HAYOR, EN ESTE PUNTO, AcLARcH3os QUE 
LOS D4TOS QUE PRESENTAHCIS, CORRESPONDEN A LOS WS PERIODOS 
DE MUESTRO TRABAJO DE CAMPO: 1980 Y 1986: EN ESTE ULTINO 
CSLGUNOS DATOS NO PUDIERON ACTUALIZCSRSE, WR ELLO SE 
PRESENTAN. SOLO LOS  DATOS DE 1980. 

POR OTRA  PARTE EL ENFOQUE MJE NOS MUESTRW  LAS 
DIFERENCIAS DEL PROCESO SOCIALIZADOR EN CADA UNCI DE NUESTRAS 
COMUNIDADES DE ESTUDIO A TRAVES DEL PROCESO PRODUCTIVO DE 
LhS MISMAS. 

COMO PUNTO INICIAL DE CAD& UNf\ DE NUESTRAS 
COMUNIDADES DE ESTUDIO. PRESENTAMOS LCSS CARACTERISTICAS 

( 1 )  BARTH FREDRIK, 1976: PAG. 136 
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SOBRESCILIENES DE S u .  HEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA, JUNTO MM 
LOS ~MlECEDENlES HISTORIC08 M SU PROCESO A6RARfO. 

NUESTRO OBJETIVO ES: SITUAR CIL LECTOa EN EL NICHO 

IXCATEPEC Y PEDICINTE ELLO PODER CAPTAR SU POTENCIAL NATURAL; 
POR OTRA PARTE PONERNOS EN CONTACTO CON EL PROCESO HISTORIC0 

Ecaomco EN EL QUE SE ECUENTRCIN ENCLAVAWS TEXOLOC E 

QUE HA CMJFI6lJRAW  SOCIAL Y POLITIC"€ ESTAS COMUNIDADES, 
A TRAVES DEL TIEMPO. 

EN L A  PRIPlERA PMTE, EN TEXOLM: 8E M A L f Z ( 4  LA 
PRODUCCION DE MA12 Y LA INDUSTRIALIZ~ION DE LA DE 
AZUCCIR COMO CULTIVOS PRINCIPALES DE LA COllLMIDCU), C m -  
LOS INGRESOS OBTENIDOS A TRAVES DE LA PRobLlCCIoN DE AMBOS 
PRODUCTOS Y DEL TRABAJO CssCsLARIADO, CON LOS E6RESOS POR 
CONCEPTO DE LA COHF'RA DE PRODUCTOS t lMUFACTuRAwS Y Lo6 NO 
PRODUCIDOS EN LA COMUNIDAD. 

EN LA SEGUNDA PCSRTE, EN IXCATEPEC  TAnaIEN SE 
CONSIDERAN ALGUNOS DATOS SOBRE LA ESCASA P R O W C C I ~  DE M I 2  
Y DE LO WE ESTO  SIGNIFICA PCKIA LA ECDNOnIA FMILICIR PERO 
SE CENTRA LA ATENCION EN EL PROCESO PRODUCTIVO DEI, CCIFE 
CONSIDERADO EN LA ETCIPFI MERCANTIL. 

SE AÑ6DE AL FENOHENO DE EXPLOTACION POR ESTA VIA 
LAS CARACTERISTICAS  ESPECIALES QUE PRESENTA EL TRABAJO 
ASALARIADO DE LOS CAFETICULTORES DE ESTE LUWtF?, FUERA DE SU 
CWllMIDAD. 

EN BCISE A LO ANTERIOR SE EST-ECE LA COIWCIRACION 
ENTRE LOS IN6RESoS OBTENIDOS POR LA UNIDCSD FAMILIAR EN LA 
VENTA DEL CAFE Y EN LA VENTA DE FUERZA DE TRABAJO CON LOS 
ESRESOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MIZ, DE PRODUCTOS NO 
tlANUFcEcTURAwS Y LOS W E  NO PRODUCE LA COIIUNIDCU). 

EL SEGUNDO ENFOQUE DE ESTE CAPITULO, EL 
SOCIALIZADOR NO SE TRATA POR SEPARADO SINO EN EL INTERJUEGO 
DEL =ESO PRODUCTIVO DE MBCIS COMJNIDADES; LAS  CUALES 
EXHIBEN EN SUS SISTEMclS ECONOMICOS CARCW=TERISTICAS 
DIFERENTES. 

EN EL ANALISIS DE ESTE ASECTO SOCIALIZADOR EL PIAS 
IrlPORTANTE DEL CAPITULO, VAHOS A CENTRAR  NUESTRA  ATENCION 
EN: EL "CONM=IMIENTO" QUE SE TRWSHITE A PCIRTIR DEL PROCESO 
PRODUCTIVO Y EL PWEL WE LOS "OTROS SIGNIFICCINTES" TIENEN 
EN LA TRANSHISION DE ESE "CONM=IPlIENTO" Y LOS ROLES MJE SON 
MAS SIGNIFICATIVOS EN ESE F'ROCESO PRODUCTIVO EN LA E T W A  DE 
socIcILIzcIcIoN PRIIWRIA Y LOS WE SE L E G I T I M  EN LA 

INDICCVIOS ANTES, DE FORMA SII'IULTANEA AL DE LOS 
HEWISm3SESTRICTAENTE ECONOnICOS DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

SOC~CICIZCK:I~N SECUNDCIRIC~ ESTE PLNCILISIS SE m r m  m LO 

SE6uNw CAPITULO.- ESTE CEIPITULO CONSTITUYE LA PCIRTE 
CENTRAL DE NUESTRO ESTUDIO, EN EL ABORDAPIOS EL FEMENO 
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DE IOEHTIOAD, TOWNW EN CUENTA DO8 8ECTORES FUNDMEWACES 
DE CcylAcTERIZACION ETNICAI EL POLITICO Y EL SOCICIL, A 

LOS MIEPl8RoS DE TEXOLOC E IXCATEPEC, COI# MECcINIsmJ 
PRINCIPCU. DE PERSISTENCIA ETNIM. SE DIVIDE EN TRES PARTESI 

TRAVES DE ELLOS SE hNa1ZA EL PROCESO DE 8#=IALIZ(K:ION DE 

LA SEGUNDA PCIRTE &BARCA EL ESTUDIO DE LAS 
CREENCIA8 Y RITUCILES M O C T O N O S  CORRESPONDIENTES AL 
CALENDARIO FESTIVO CINUCSL DE NUESTRAS COPIUNIDADES EN ESTUDIO 
Nos S I T M  EN UN CONTEXTO WPLIO DESDE EL CUAL PQNDEIWS 
CONSTATAR EL "CONOCIMIENTO11 QUE SE TRCSNSnITE; LOS ROLES WE 
SE L E G I T I M  Y LAS TECNICffi DE SOCI~IZACION EGPECIFICAS 
QUE SON UTILIZADAS )+OR LOS MENTES SM=IALIZcIDCRES CORO 
PIECCINIS?"IC?S DE MTENIHIENTO DE LA REALIDAD, INCLUSO SE 
TOMAN EN CUENTA LOS RITUALES  UTILIZADOS  PARA MCINTENER LCS 
RECILIDAD EN SITUACIONES DE CRISIS. 

EN LA TERCERA PCIRTE M=upcS UN LUGCIR ESPECICIL LA 

SOCIEDAD M Y O R .  Y ABCSRCAMOS EL ESTUDIO DE SU INFLUJO A 
TRCIVES DE LO QUE HMOs DENOMINCIW "RITUCK. ESCOLAR". 

ESCUELA corn INSTITUCION SOCIALIZADORA, REPRESENTANTE DE La 

ACLARAMIS, QUE LOS DATOS OBTENIDOS EN NUESTRA 
INVESTIGACION, RESPECTO AL CONTENIDO DE ESTE (=cspITuLO, 
PRESENTAN  GRAN  SIMILITUD EN TEXOLOC E IXCATEPEC, EN C W T O  
AL UNIVERSO SIMBOLICO MJE POSEEN ESTAS MmUNIDcIDES Y LOS 
STATUS WJE SE LEGITIMAN; POR ELLO PRESENTCIllOS UNCI 
DESCRIPCION C O M  A CIPIBAS COWNIDADES, INDICCINW LAS 
CARACTERISTICAS  ESPECIFICAS DE CADA UNA, -CucINw AS1 
CONVENGA. 

EN EL CAPITULO DE CONCLUSIONES SE DEMUESTRA DE 
ACUERDO A LOS MTOS EXPUESTOS EN NUESTRO TRAMO,  LAS 
HIWTESIS  PROWESTAS EN LA  INTROWCCION, SEÑ~CINW 
CILGUNAS CKTEWTIVAS DE MLISIS PARA QUIEN PRETEND4 
ABORDAR EL PROBLEMA DESDE OTRA PERSPECTIVA. 

DI.- TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION 

PARA REALIZAR  ESTA  INVESTIG&CION SE UTILIZARUN LAS 
SIGUIENTES TECNICCIS Y PROCEDIIIIENTOS. 

1.- INVESTIWCION BIBLIOGRCIF1CCS.- INICICILENTE SE 
HIZO UNA RECOLPILACION BIBLIOGRAFICA DE LOS ASPECTOS 
HISTORIC0 Y GEOGRAFICO DE LA HUCISTECA M I  Corn3 DE LOS 
DIVERSOS  CONTENIDOS  TEORICOS QUE GU I A R O N  LA INTERPRETACION 
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3.- oBbiawcw=Im PCYTTIC1PM.- CON ESE I4ETow 
mmcmumrn OBTUVIMOS LA PMTE DEL MATERIAL 
EmowwIrn  g l l ~  SE INCLUYE EN EL PRESENTE ESTUDIO, 
PMTICIPMDO Mmo PARTE DEL WEBU) EN LOS RINCYES 
DESCFZITOG M SU ESTILO DE V I M  Y OwpClcIONES MITIDIMAS. 

6.- INMSTIGCW=ION wcuKNTAL.- ESTA I N W S T I ~ I O N ,  
SE REALIZO ESQEc1"E EN EL CYZM.IIM DE LA SCYA RE61c3NAL 
DE l-44 S R  A ' E N  LCI CIUDCU) DE Pcw=HuccI; EN LAS mIDEM=IAS 
IUJNICIPCILEG DE XOCHIATIPM Y HUEJUTLA; EN UI cI=ICINc\ DE LA 
S R A EN HLIEJUTLA: M LAS  OFICINAS DEL INHECCSFE €N PIEXIM), 
D.F. Y EN LOS M I W S  PMTICIJLMES DE LOS JUZWtDOS 
AUXILICIRES DE T E X O L O C  E IXCATEPEC- 

PCJR OTRC) PCIRTE LA oBTE1JcION DE LAS CREENCIAS NE 
OTRO PUNTO W Y  DIFICIL, DEBIDO AL CcsRcw=TER DE TABU MJE 
REVISTEN EN ESTAS CtMlJNIDcsDES. 

E) .- -0 TEQRXCO 
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O W  ASP€CTO I13wRTANTE WE ESTE MOR 
RESPECTO A LA IDENTIDCID ETNICA, ES DE MlNe3IER"A COHO UN 
STATUS Y CIFIRPW gLlE " ESTA SOBREWEST& A Lcs WYORICI DE LOS 
DEI" STATUS Y . ..DEFINE LAS PERsONcllIDADES gclE PUEDE CISUnIR 
UN INDIVIWO CON TCU, IDENTIDAD... SE PUmE DECIR WE ES 
IWERATIVCS EN CUANTO NO WEE SER PcsscIDcI WR =TO O 
TEHPORCKWENTE SUPRIPIIDR POR OTRAS DEFINICIONES DE LC\ 
SITUCICION " (4) 

( 1 )  BERGER Y LuM(13cwII, 1976: Pffi. 6 8 ,  71-71 
(2) lBIDEIl: Pc16. 10-11 
( 3 )  BCIRTH FREDRIK, 1976: PCHS. 20 Y 35 
(4) EARTH FREDRIK, 1976s Ph6. 20 
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BCIRTH &L IMBLcYZ DE IDENTIDCID ETNICA COHO STATUS NO 
SE REFIERE A ESTE M3m) ESTRCITO SOCIAt, Y4 QUE cw=C&M ESTO 
WANDO DICE WE "U cu)SCRIPCION NO ESTA CONDICIOMDA CIC 
coNTR# DE BIENES ESPECIFIMS Y SE FUNDCI EN "M DE O R I G E N  
Y ~ I s Q *  (1) .  

PCIRCI LOS TEORICOS DE LA MW?RIENTE ESTRUCTURCK. 
FUNCIOWLISTA, LA DEFINICION DEL STATUS, LA S I T W  A TRAVES 
DE LA CULTuRc19 ESTO  SIGNIFICA MIE EL ANTECEDENTE 
S O C X E ~ I C O  FMILICIR, NO TIENE MYOR INCIDENCIA, Y ES LA 
ESMJaA LA MIE &SIGNA EL STATUS Y A TRAVES DE EL PROMUEVE LA 
W I L I M D  -I& ASCENDENTE. 

ESTA  CORRIENTE CONSIDERA A LA Esc1JELA WHO FACTOR 
DETERMINANTE DE DIFERENCIACION SOCIAL. A ESTE RESECT0 DICE 
PCIRSMYS C I T W W  A SHIP": ' I . . .  ESTA  CAPEIDAD PMCI ASIGNCSR 
EL STATUS, P A S  A SER LA FUNCION PRINCIPCSL DE LA ESCUELA, 
DESDE QUE SE M DEMOSTRADO QUE ELLA ES UN ELEPlENTO 
I N D f m 8 t - E  €N LA DlFERENCIACION ESTRW=TUf?AL, BUE MCA LA 
T R M S I C I O N  DE UNA SOCIEDAD MRICOLA A OTRA INDUSTRIAL" (2). 

VOLVIENDO AL ENF0GN.E DE BCSRTH. EN  EL CONTEXTO 
AFlpLIO M LA ACTIVIDAD  SOCIAL DE CADA GRUPO ESTE  HACE 
HINCAPIE EN QUE EL PUNTO CLAVE PARA  LA INVESTIGACION DE LA 
PERSISTENCIA DE LAS CWEICTERISTICAS ETNICCSS ES EL "ESTUDIO 
DE CIQUELLOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD DONDE SE ARTICULAN LOS 
REPRESENTCINTES DE LAS DIVERSAS CATEGORIAS" (BEIRTH PAG. 136) . 
ESTE  PLfWlEAMIENTO  TEORICO ES UN NUEVO ENFOQUE AL ESTUDIO DE 
LAS  RELACIONES INTERETNICAS. 

EN EL CASO DE NUESTRA IMSTIGACION SON PUNTOS 
CLAVESr EL ASPECTO DINMICO QUE  REVISTE  LA  IDENTIDAD  ETNICA 
LA CUAL ItlPLICA "NO SOLO CRITERIOS Y SEÑaLES DE 
IDENTIFICACION, S I N O  TAIIBIEN ESTRUCTURA DE INTERACION W E 
E M I T A  LA PERSISTENCIA DE L A S  DIFERENCIM CULTURALES" ( 7 ) .  
ESTO NOS ORIENTA  HACIA EL CCIRACTER  ORGCINIZACIDN/K, DE LAS 
COWJNIDADES INDIGEMS OBJETO DE NUESTRO  ESTUDIO Y POR OTRA 
P M T E   S I T W  NUESTRA  INVESTIGACION EN AQUELLOS SECTORES DE LA 
ACTIVIMD SOCIAL DONE SE' PRODUCEN LOS ECANISMOS QUE 
RATIFICCIN LA PERSISTENCIA ETNICA. 

SIN EMBARGO, EL PLANTEAMIENTO  TEORICO E W R T H  NO 
LOS EXPLICA LA NATURALEZA DEL PROCESO DE "ADSCRIPCION Y 
AUTOEIDSCRIPCION" (8)  ED1 ANTE EL CUAL LOS MLEHBROS DE UN 
6RUPo v m  AMJUIRIENDO PfiULGTINAf'lENTE SU IDENTlMD ETNIM. 
WR OTRA  PARTE EL PlI!3lO AUTOR NOS DICE 
CULTURAL QUE TIENE C A M  GRUPO ETNLCO NO ES EL 

W E  EL ACERBO 
UNICO ELEHENTO 

i 

(1 )  IBIDEM: PA6. 35 
(2) PARSONS TALCOTT. 1974: PAG. 124 
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LCI IDENTIDAD SE DEFINE OBJETIVcvlENTE WHO UEICCSCION 

( 1 )  ER6EF? Y LUCKWW, 1976: PC#. 217 
(21 IBIDEHt Pffi. 216 
( 3 )  IBIDM: M. 217 
(4) IBIDEnr Pffi. 217 
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EN UN W W  DETERMINAW Y PUEDE ASUMIRSELA SUBJETIVCIPtENTE 
SOCO JUNTO CON ESE W N W ,  POR LO TANTO ". . RECIBIR UNCI 
IDENTIDCID MmeoRtA ADJUDICCIRNOS UN LUGCIR ESPECIFICO EN EL 
mJND0" ( 1 ) .  

EL "CYWEWDIZCUE" DE ESE "3, POR LO TANTO ES UNCI 
CONSECUENCIA DEL PROCESO DE INTERACCION, EN EL QUE TODO SER 
IWIlMO PMTICIPA DESDE EL mmENT0 DE SU NACINIENTO. 

PAR&  PODER 
BER6€R Y LUCKMCINN 
ASPECTOS: SU RECILIDAD 

LOS CKlTORES 
COPIO: "UNA CUCSLIDCID 
COMO INDEPENDIENTES 
"CONOCIHIENTO" COMO 
REALES Y DE QUE POSEE 

ANALIZAR Corto SE REALIZA  ESTE PROCESOI 
CONSIDERM A LA SOCIEDCID BWO DOS 
OBJETIVA Y SUBJETIVA. 

ANTES MENCIONCIDOS DEFINEN LA "R€ALIIIAD" 
PROPIA DE LOS FENOHENOS QUE RECONOCEMOS 
DE NUESTRA  PROPIA VOCICION... Y EL 
LA CERTIDUMBRE DE QUE LOS FElWHENOS SON 
CARACTERISTICAS  ESPECIFICAS (2) .  

LAS  TESIS FUND(SMENTCILES DE B€RG€R Y LWKCSWNN QUE 
CISunIMOS EN NUESTRA  INVESTIGACION SON DOS: A ) . -  LA REALIDCID 
SE CONSTRUYE  SOCIALMENTE Y E).- LA SOCIOLOGIA DEL 
CONOCIMIENTO DEBE ANALIZAR LOS PROCESOS POR LOS CUALES ESTO 
SE PRODUCE. 

LOS TERMINOS C L A E S  DE ESTAS  TESIS SON W S :  
REALIDAD Y C O N O C I ~ N ~ ,  CwlBCIs TIENE UNA RELCITIVIDAD SOCIAL 
Y PERTENECEN A CONTEXTOS  SOCIALES ESPECIFICOS. 

SEWN LO ANTERIOR, EN NUESTRA INVESTIGACION, SERA 
UN PUNTO CLAVE LA VARIACION EWIHICA DEL CONOCIMIENTO, EN 
NUESTRAS  COMUNIDADES DE ESTUDIO Y LOS DIVERSOS PROCESOS POR 
LOS CUCILES ESTE CUERPO RE CONOCIHIENTO, PROPIO DE CADA 
GRUPO, LLEGA A QUEDAR  ESTABLECIDO SOCIALENTE CO?lO REALIDCID. 
(3)  9 

PARA ESTOS AUTORES, LA REALIDAD OBJETIVA Y 
SUBJETIVA DEBE SER CQNSIDERADA COMO UN PROCESO DICILECTICO, 
COWUESTO DE TRES MCMENTOS A LOS QUE DENOMINAN: 
EXTERNALIZCICION,  OBJETIVCSCION E INTERNCILIZACION. ESTOS NO 
coNs+ITUYEN UNCl SECUENCIA TEMWRCSL, SINO UNA CARACTERIZACION 
DEL HUNDO SOCICIL: LOS DOS PRIERCIS EXPLICAN "0 SE DA EL 

CONSTRUCCION M: LA SOCIEDAD COFW UN PRODUCTO HLmANo, SUJETO 
A CAMBIO. Y LA TERCERA  EXPLICA COMO C A M  SER HWNO, ES 
SOCIALIZfiW WR "LOS  OTROS  SIGNIFICWTES" ADULTOS, AL MISMO 
TIECtW f3lJE OBJETIVIZA ES€ PWJNDO (JUE AF'REHENDE DE LOS 
"OTROS " 

ORDEN sM=IAL O INSTITUCIONALIZACION, ES DECIR LA 

( 1 )  BERGER Y L U C K M ,  1976: PAG. 1 6 8  
(2) IBIDEM: PAG. 1 3  
( 3 )  IBIDEM: PAG. 1 5  
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PCIRC\ NUESTRO ESNDIO ES 1 - m  S€iauN? UIS DOS 
CIIRCW=TERISTICAS MIE c)cIRccyII ESTOS AUTORES RESECT0 A I" 
INSTITUCIMYES: SU HISTORICIDIU) Y SU 
HEDIMTE MAS " A T I V A S ,  DEFINIDCSS. 

tA ACTIVIDAD "/sNA CZENERCS EL ORDEN INSTITUCIONCIC, 
EL CUAL, TOWS LOS IlIMBROSDEUNGRUWDETERnINADODEBUll 

ESTE 'CONM=IHIENTO" DEFINE TODAS LAS m 
INSlITUCIUWLIZAD6S DEL COWPORTWIENTO Y SEÑ"& TOMS Lffi 
SINcW=IoNES gLlE EN ELLA CCIBEN; DEFINE Y Los ROCES 
d l l l E s E D E B E R c w D E E w E d w  Y CoNTRoLCI Y PREVEE TOWS ESOS 
"IENTt3S. 

A 

LOS PlIsm3S AUTORES SEÑALCIN glJE LA Lo6IccI E 
PENSAMIENTO SOW L A  REALIDCU) SOCIAL Y A LA QUE ELLOS 
D€NcmINcuy "PsIcotw3IAs"; 'SIEIIPRE pREsupoNE uIJc\ M)Ism)LoGIA" 
(2). "SI CAM INDIVIDUO RECIBE ESA ccsn#ffiIA gLlE CONSTITUYE 
SU RECILIDAD SUBJETIVA, CI TRAVES DE LCIS DIVERSCIG FASES DE LCIS 
TEORIAS  LEGITINADORAS  PRQVENIENTES D€ L A  REALIDAD  OBJETIVCI A 
LA lJuE PERTENECE. EL 6RADCl DE FIJCKSION O SEDIHENTCKSION DE 
ESTCSS TEORIM LE6ITIIIIZCSDORCIS VWIA DE ACUERDO CI LA plcsyoR Y 
M S  CONTINUCI RELEVANCIA SUBJETIVA PCIRA.TODC)S LOS INDIVIDUOS 

(1) EERGER Y LUCKMAN, 1976: PCWS, 219 
(2) IBIDEM: Pffi, 218 
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LA CosHOLffiIA Y L A ~ I ~ S Q C I C Y ,  a MICPCILSINCYY 

LAS TEORIAS M3sn##iIccIs o EL "mM=IHIENTO' V m I m I  EN 6Rmo 
CU~ONICCYENTEI UNCS IDENTIDAD BIEN DEFINIIWI #pM1DE DE QUE 

DE MmPLEJIDAD INTELECNCY. Y DE cw=uazM3 CON ELLO RE#IIER€N O 
NO DE UN C E R P O  DE ESPECIALISTAS gclE HRCM WSIBLE LA 
T-ISION DE ESE COWXIHIENTO EN LA VIDA MITIDICYIICI, 
ASEWRCINW (SS1 EL WWTENIHIENTO D€ LA RECILIDAD. 

EN LAS SOCIEDADES E N ~ B ~ E E L ~ ~ E R ~ ~ T ~ ~ R I ~ ~ D E  
#IwM=IHIENTO A -1TIR ES SENCILW, NO REWIERE DE 
oRscINIsm3s SOCIALIZAWRES  ESPECIALIZAWG WE 'REALICEN LA 
sM=IcY,IZcY=IoN SEWNDCYZIA, EL HISHO WE REALIZO LA 
SOCIALIZACION PRIMRIA PUmE RECILIZAR EN 6Rcw -TE LA 
sEU"?IA, EN ccSs0 DE. MYOR mtU'LEJIDCU), LA SOCIEDAD CREA 
oRGANIsm3s EsF€CIcILIZcUw)G CON UN EXCiUGIW Y WN 

ADIESlR6DO P m  LAS TMECSS s#=IcY,IZ- DE SE 
TRCITE, TAL ES EL ccSs0 DE LA ESCUELA- 

EN NUESTFU4 INVESTIGCW=ION VMOS  A fEF&IRNOs A "LA 
DISfRIBUCION sM=IeY, DEL CONOCIHIENTO ESPECIALIZCIW, #1E 
SWUX #m0 RESULTCU)(3 DE LA DIVISION DEL TRABAJO Y CUMS 
WRTAWRES SE DEFINEN INSTITUCIONCILKNTE" ( 1 )  , MmD -ES 
DE ROLES, 

RESPECTO AL PRIHER WNTO, EN T O M  -1- EXISTE 
UY CUllLO DE MmocI?lIENTI#i WE CONSTITUYEN EL -suyTIW COHUN; 
ES LO #JE Lcs ENTE ""=E" COHO "REIIL1DCu)'EN SU VIDA 
C O T I D I M  Y "PRECISAMENTE ESTE CMYOCIHIEKto WNBTITUYE EL 
EDIFICIO DE SI~IFICCU)IOS, SIN EL MJCIL NI- SM=IED&D 
PODRIA EXISTIR" (2) I 

LO WE: sM=IEDcu) COWIDERA #lIQ MWJOCIHIENTO, 
COWFENDE UN WERPO mxum GNE POR DIVERSOS PROCESOS SE 
DE8cyzRouA, SE " S t l I T E  Y SUBSISTE €N S I ~ I O N E S  SOCICILES 
HcIsfcI WE CRISTALIZA COHO UlScI REALIDAD$ LA MmeLWIDAD DE 
DICHOS  MlyTENIDos Y EL GRcIw DE I N S T I T U C I ~ I Z A C I M Y  QUE 
LO6FE VCIRIA DE UNCI SOCIEMD A OTRA: SIN EnBcyzso, IlENCIOIWPlOS 
QUE EL EL-O CLCWE QUE DETER)IIINA LA SENCILLEZ O 
CUIPLEJIDAD DE ESTE #mocIMIENTO ES LA DIVISION SOCIAL DEL 
TRCIBCUO. EN ESTE WNTO LA sM=IOLffiIA DEL CONOCIMIENTO TOCWS 
DE M X ,  L A  M m c E p c I O N  DE BUE "EL F " I E N T 0  i"l SE 
FuM)cI EN L A  ACTIVIDCU) Hu13cyIIcs (EL TRCIBCUO EN EL IWS "LIO 
SENTIDO DE LA P A L M A )  Y EN LAS REuw=IONES - I U S  

SUPERESTRUCTURA SE ENTIENDEN EJOR S I  SE LES CONSIDERA 
pRow)[=csDAS POR D I C W  ACTIVIDAD.- L A  INFRCIESTRUCTURA Y L A  

( 1 )  BERGER Y LLJCKWW, 1976: Pc16. 1 7 5  
(2) IBIDEM Pc16. 3 1  
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ACTIVIDCID WtWW Y MDO PRODUCIDO POR ESC\ WTIVIDO" (1) 
DES ESTA VISION SERA CINCILIZADO EL; CONOCIMIENTO QUE LOS 
HCSBITMTES DE T E X O L O C  E 1XCC)TEPEC TIENEN DE SU REALIDAD Y EL 
6RAW DE ESPECICSLIZCICION QUE C-TA ESTE CON#=IHIENM. 

A TRAVES DE NUESTRA  INVESTIFiACION, EL CUERPO 
TEORICO DE "coNocIl'l1ENTOS" DE CCIM UNO DE LOS tRueos 
ESTUDIADOS Y SU CIPCIRCITO LECITItlIZADOR SERW LOS ELEMENTOS 
QUE NOS PERMITAN " L I Z W  EL PROCESO ONTOGENIC0 POR EL MJCU, 
LOS .INDIVIDUOS DE ESTE GRUPO SOCIAL ESPECIFICO INTERNCILIZW 
L A  REALIDCID OB3ETIVA DE Su MUNW M T C I  L L E H  eK. MEcUw3 DE 
INDENTIFICCSRSE Y AL W E  ERG€R Y LUCKHAW DulanINw 

IcIcIZCw=JQN Y DEFINEN COm, "LA INDUCCION -144 Y 
COHERENTE DE UN INDIVIDUO EN EL MUNDc3 OBJETIVO DE UlW 
SUCIEDCID O DE UN SECTOR  DE EL" (2) 

EL PUNTO DE PARTIDA DE ESTE PROCESO LO CONSTITUYE 
L A  INTEF?MLIZCICIONs "LA APREHENSION E INTERPRETl4CION 
IWEDIATA DE UN CW=ONTECIflIENTO OEJETIVO EN CUANTO m - m  ES UNC) 
M1FESTCK:IMU DE LOS PROCESOS SUBJETIVOS DE OTRO GMJE, EN 
CONSECUENCIA SE VUELVEN SUBJETIV#f€NTE SIGNIFICATIVOS PARA 
HI" ( 3 ) -  165 NO IFteORTA QUE L A  CAPTACION DE SIGNIFICADOS SE& 
AofCuADcI O ERRONEA DE PARTE DEL SUJETO WE REALIZA LA 
INTEWCSLIZCU=IMY, PERO ESTA CONSTITUYE L A  BCSSE PARA L A  
C O M P R E N S I O N  DE LOS PROPIOS SEEJCINTES Y PARA LA WREHENSION 
DEL MDCJ EN CUCINTO A RECItIDAD SIGNIFICATIVA Y SOCIAL. 

CUCINW EL NIÑ0 NO SOLO  "C(3PIPRENDE" LOS PROCESOS 
SUBJETIVOS mmENTf\NEOS D€ LOS OTROS CON LOS MJE CONVIVE, 
SINO QUE "CUMPRENDE" EL MUNDO EN 6#IE EL VIVE Y ESE I'IUNDO SE 
VUELVE SUYO, SE ESTABLECE ENTRE EL Y LOS OTROS UN NEXO DE 
MOTIVCW=IONES QUE SE EXTIENDE  HACIA EL FUTURO; EXISTE A 
PCSRTIR  DE  ENTONCES  UNA CONTINW IDENTIFICC#=ION: "No SOLO 
VIVIMOS EN EL MISMO HUNDO SINO QUE PARTICIPWlOS EN EL SER 
DEL OTRO" (,4 ) I 

P W A  EXPLICAR CL)Mo SE EFECTUA EL PROCESO 
SOCIALIZCIWR POR MEDIO DEL CUAL, UN  INDIVIDUO SE fDENTIFICA 
CON UNCI REALIDbD  SOCIAL ESPECIFICA, BERGER Y LUCKPIANN, 
DIVIDEN ESTE PROCESO EN DOS ETAPAS FUNDCIMENTALES: 

A) .- L A  SOCIALIZACION PRIMARIA POR L A  QUE EL 
INDIVIDUO  ATRCIVIESCS EN LA  NIÑEZ: POR HEDIO DE ELLA SE 
CONVIERTE EN MIEMBRO DE L A  SOCIEDAD Y .  

B) .- SOCIALIZACI- SECUNDARIA QUE ES LA  
"INTERNCILIZACION DE SUB-MUNDOS INSTITUCIONCSLES O BCISEIWS EN 
INSFITUCIONES: SU ALCANCE Y SU CMACTER 
COMPLEJIDAD DE L A  DIVISION DEL TRABAJO Y 

SE 
L A  

DIETERtlINW POR LA 
DISTRIgUCION 

(1) BERGER Y LUCKMCIN, 1976: Pffi. 19 
(2) IBIDEM PA6. 1 6 6  
(3)  IBIDEM PAG. 165 
(4) IEIDEM PCIG. 165 
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sM=IcU,IZcW=ION PRIM1A.-  EN NLlEsnzO ESNDIO, EL 
MmLISIS DE LA PRIclERcI E T W A  DE LA sOcIALIZcw=IoN REVISTE UN 

PUES POR LO EXPUESTO MT€RIUWEHTE, EN 
LA SOCIcY . IZ~IoN  PRIMIA  SE ESTCSBLECE LA BISE M FIRPE 
M A  LA ADCaJISICIMJ E IDENTIDCU). 

DE ESTA PRIEREI E T W A  DE LA SOCIALIZcIcIoN, TOMMOS 
DE BERCiER Y L m ,  ALWNOS ELEMENTOS SI6NIFICATIVEIS EN 
NlESTRA IMIESTISCICION, A SCIBER WE: 

"EL ESTCIBLECIHIENTO SUBJETIVO DE LMCI IDENTIDCU) 
COHERENTE Y COHTINUCI, DEPENDE DE LA RELACION SIHETRICA ENTRE 
L A  REcllIDCu) OBJETIVA Y LCI SUBJETIVCI, CONSIDERCUW) EN UN 
PRCEESO DIALECTICO. 

-" .). . LA  sM=IcIcIZACIoN  PRIMARIA MmwRTA "60 M 
8UE UN APRENDIZAJE WRCIWMTE CCENOSCITIVOo SE EFECTUA EN 
CIRl3JNSTANCIAS DE ENORE ccIRGc1 DIM=IE"" (2), WR ESTA 
RAZON, EL INTERMLIZADO EN LA sM=IALIZACION P R I M I A  
SE IrpLcIHTcI EN L A M m c I E N C I A C O N ~ ~ F I R # Z A 6 K I E L O S  
MJNDOS 1NTERNCIL.Izm EN sM=IALIzAcIoNEs SEcUNDAFaIAs. 

LA socICy.IZcW=IoN PRIMARIA cR€A EN LA mNcIENcIA D a  
NIÑO U M  ABSTRewxION  fWJ6RESIVA QUE VA DE LOS "R#ES" Y 
IW=TINDES DE OTROS ESPECIFICOS A LOS "FUXES Y CW=TITlJD€S EN -. ESTA ABSTFtACCION DE LOS "ROLES" Y ACTITUDES DE 
MROS SIGNIFICCYYTES CONCRETOS SE DEmmINcI EL OTRO 
-1ZADQ. SU FM#ICICION DUYTRO DE LA CONCIENCIA SIGMIFICA 
OUE EL INDIVIDUO SE IDENTIFICCS NO SQLO CCM OTROS coN#;1ETos 
SINO M3N UNA 6ENERALIDCSD DE OTROS, O S E A ,  M))rl UNCI SOCIEDAD. 

LA F#WCICION DENTRO DE L A  CONCIENCIA DEL OTRO 
6ENERCILIZAW SEÑALA UNCI FASE DECISIVA EN LA  ~ICILIZCICION, 

LA RECILIDAD OBJETIVA EN ELLA ESTARLECIDA Y Cy, IIIsllro  TIEWPO, 
EL ESTA~ECIHIENTO SUBJETIVO DE UNA IDENTIDAD Y 
CONTIM" 

ImIccI  LA INTERWLIZACION DE LA E~M=IEDCU) EN CUANTO TAL Y DE 

LOS CONTENIDOS ESPECIFICOS BUE SE INTERNALIZAN EN 
LA  SOCICILIZACION  PRIMARIA  pRopoRCIoNesN CU. NIÑO "AS 
INSTITlJCI(BI"1ZADOS P M  L A  VIDA  COTIDICINA; AL6UNOS QUE LE 
RESULTCIN DE CI0LICcK:ION INHEDIATA Y OTROS BUE LE MICIPCIN EL 
M)rrw#TCIPIIENTO SOCIcIctlENTE DEFINIDO PARA ETAPAS BIOGRAFICCIS 
POSTERIORES. 

EN L A  SOCIALIZACION PRIl"#WIA SE PRODUCE TMBIEN LA 

( 1 )  B E R G € R  Y LUCKWCIN, 1976: PA6, 174 
(2) IBXEM PA6. 167 
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INTERNCSLIZCICION DEL APARATO LEGITIMIZADOR: EL NIRO APRENDE 
¿POR PUE LOS FWGRMAS SON LO WE M Y  BUE SER VALIENTE 
WRBUE HAY QUE HACERSE UN HOMBRE DE VERPCSDr HAY WE REALIZAR 
LOS RITUCILES,, PORQUE DE OTRO MODO LOS DIOSES SE 
ENCOLERIZMAN; M Y  WE SER LEAL  AL JEFE PORGKJE SOLO AS1 LO8 
DIOSES NOS AYUDMAN, ETC. 

LA SOCIALIZACION  PRIMARIA  FINALIZA CUCINDO EL 
CONCEPTO DEL OTRO  GENERALIZADO ( Y  TODO LO QUE ESTO COMPORTA) 
SE HA ESTABLECIDO EN LA CONCIENCIA DEL INDIVIDUO, CI ESTA 
ALTURA  Y& ES MIEMBRO  EFECTIVO .DE LA SOCIEDAD Y ESTA EN 
POSICION SUBJETIVA DE UN YO Y UN HUNDO. 

SOCICW IZACION SECUNDCIRL!.- PARA BERGER Y Lw=KMcsNN "LA 
SOCIALIZCICION SECUNDARIA ES CUALQUIER PROCESO POSTERIOR QUE 
INDUCE AL INDIVIDUO  YA  SOCIALIZADO A NUEVOS SECTORES DEL 
HUNDO OBJETIVO DE SU SOCIEDAD" t 1 )  "LOS SUB-MUNDOS 
INTERMLIZADOS EN LA SOCIALIZCH=ION SECUNDCIRIA SON 
ENERALBENTE REALIDADES  PARCIALES QUE CONTRASTCSN CON EL 
HUNDO  DE BASE ADQUIRIDO EN LA sW=IcILIZACION PRIF1CIRIA" (2) 
SIN EMBARM TAIIBIEN ESTOS SUB-MJNI)OS CONSTITUYEN  REALIDADES 
MAS O HENOS COHERENTES, CARACTERIZADAS POR COPPONENTES 
NORMATIVOS Y AFECTIVOS A LA VEZ QUE COISNOSCITIWS. 

EL CSIWLISIS DE LA ECONOWIA DE PERCADO Y DE LA 
ESCUELA, SOBRE LA  BASE DE LA SM=IALIZCW=ION PRIMARIA CON 
UNIVERSOS SIMBOLICOS DIFERENTES NOS PERMITIRA VCILORCIR EL 

CUAL NOS PROPONEMOS ANC)LIZAR LAS CONDICIONES QUE DARICIN CUM0 
RESULTADO  UNA  NUEVA IDENTIDAD. 

GRADO DE INTERNALIZACION DE LA NUNA RECSLIDCSD A TRAVES DE La 

COMO YA MENCIONClIIOS, LA SOCIALIZACION SEC-IA EN 
UNCI DIIIENSION AMPLIA, WDRIAI"l0S SITUARLA co)#l LA ADQUISICION 
DE CONOCIMIENTOS ESPECIFICO DE ROLES, ESTEINW ESTOS DIRECTA 
O INDIRECTAMENTE ARFWIGAWS EN LA DIVISION DEL TRABAJO. 

JUNTO  CON ESTO SURGE OTRO ELEMENTO FUNDCIMENTEK: "LA 
AWJUISICION DE VOCABULARIOS ESPECIFICQS DE ROLES" ( 3 )  LO 
CUAL IMPLICA  INTERNALIZACION DE CCIMWS SEHANTICOS QUE 
ESTRUCTURA  SIGNIFICADOS Y NORMAS DE CONDUCTA  RUTINARIOS 
DENTRO DE UN AREA INSTITUCIONAL. 

TENIENDO EN CUENTA L O  ANTERIOR, urn3 DE LOS PUNTOS 
TEORICOS HAS SOBRESALIENTES DE BERGER Y LW=KM, RESPECTO A 
LA sW=IALIZACION  SECUNDARIA EN NEXO CON EL ORDEN 
INSTITUCIOfWL, ES LA DEFINICION Y CUNSTRWCION DE ROLES W E  
DEBERM TRANSHITIR Y CONTROLAR ESE ORDEN INSTITUCIONCSL. 

, ( 1 ) ERGER Y LUCKIIAN, 1976: PAG. 166 
(2) IBIDEM PAC. 1 7 5  
(3)  IBIDEM PCUS. 1 7 5  
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FESP€CTO A ESTO DICEN BER6ER Y LuM(n/yJN eclE PARA 

"MmM=ItlIENTO", PEW ESTO SOLO ES POSIBLE SI "LA TRWSnISION 
Mu, SI6NIFICcuw3 DE UNCI INSTITUCION, S E .  "4 EN U 
RECONOCIMIENTO SM=I& DE AGUELlA Mmo SOLUCION "-E" 
A UN PROBLEM "PERnCINENTE" DE UNCI CMECTIVIDCU) DADA" < 1 ) .  

QUE UNCI INSTITUCIOM PERSISTA, NECESITA TRRNSIl1TI.R SU 

EL ESTUDIO DE LOS ROLES EN EL IIUNDO 
INSTITUCIONCILIZAW DE TEXOLOC E IXCATEPEC NOS PROPORCIONMA 
UN ICERCAHIENTO A LOS IIEDIOS M S  EFICCW=ES DE CA 
REPRESENTACION DEL ORDEN INSTITUCIUWL  EXISTENTE EN ESAS 
CCHIUNIDCIDES, A TRAVES DEL M)IIWRTMIENTO HUlANO RE= WE 
ACTUALIZA  TODAS LAS DEN F M S  DE INSTINCIOIWLIZCIW, 
QUE EXHIBE LA REALIDAD DE UN GRUPO < SIIIBOLOS, LENWAJE, 
ETC.) . 

ES IMPOFtTEINTE TENER EN CUENTCI GWE EL OFtDEN 
I N S T I T U C I ~  REPRESENTADO A TRAVES DE ROLES, SE M I F I E S T A  
EN DO!S NIVELES: 

SEWN ESTO, LO ROLES NO TIENE LA HI!SM& IHPORTCINCIA; 
UNOS REPRESENTW EL ORDEN I N S T I T U C I ~  TOTAL Y OTROS NO. 
TOIIANDO Mmo BASE EL EJEl"L0 PROPUESTO POR BERIiER Y LIJCKMN, 
PERO cIpt1ccINDoL0 c1L CASO DE NCRSTRCI DESCRIPCION, VEREMOS 
COMO LCI PCIRTERA, DESU"F€GAEL ROL DEPCIRTERAALATENDEREN 
TODO SU PROCESO A LMCI WER R " A D A ,  PERO AL MISMO TIE)IIC+O 
ESTE "ROL" TIENE UNcl RELACION CON OTROS "ROLES", CUYA 
TOTALIDAD ABARCA EL ORDEN INSTITUCIONALIZADO DE LA 
COMUNIDAD; LO MISMO SUCEDE CON LOS "OTROS SIGNIFICANTES" QUE 
INCLUIplos EN NUESTRO  ESTUDIO BAJO LOS TERHINOS DE 
AUTORIDADES Y GRupos DE PODER CUENOS A LA COHUNIDCU), LOS 
CtlC\CES PROYECTEIN SU FUNCION SOCIALIZAWRA REPRESENTAN EL 
ORDEN INSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD MAYOR. 

FIEST0 QUE "EN LA SOCIALIZCICION SECUNDARIA SE 
CIPREHENDE EL CONTEXTO INSTITUCIONAI"s (3) EL HIJO DE 
C%W€SINOS INDIENAS CIPREHENDE A SU M S T R O  DE ESCUELA COMO 
REPRESENTfiNTE INSTITUCIONAL, PORTADOR DE UN "ROL" QUE 
REPRESENTA  SIGNIFICADOS  INSTLTUCIONALIZfiWS ESPECIFICOS, 
ESTE ROL LE ENSEÑA  QUE UNCI PLAZA DE MclESTRO, PROPORCIONA EL 
DINERO Y LAS VENTAJAS DE SEGURIDAD W E  NO DA EL CMIPO: LA 
ESCUELb COHO CIPARCITO INSTITUCIONAL, LE pRopMH=IONA UN 

( 1 1 BERGER Y LUCKMEIN, 1976: PCIG. 93 
(21 IBIDEM PAG. 99 
(3) IBIDEM Pclt. 179 
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EN ESTE CONTEXTO, DESDE LA ESCUELCI m LIJ6m DE 
s0cIALIZCw:IoN sECLMD(sR1A Y Pa? ED10 DE Los rlEsmos 
sM=IWIZAIHX3ES, SE ESTABLECE LCI DISCFEEPANCIA ENTRE u1 

LA TIPIFICRCION DE ESTOS ROCES REQUIERE DE FEDIOS 
ESPECIFIWS DE MINTROL Y LESITIWION, W X O S  A Lcls H I M  
INSTINCIMYES Y ADnINISTRCUWIS POR EL TRcvysnIsoR. 

REWIDAD ESPECIFICCI Y LA REALIDCU) SUBJETIVCI- 

¿COHO PODRICIN PROBARNOS LOS W I T A N T E S  DE 1 X C " E C  
MJE EL RITUAL ES EFICCIZ PARA SUSTENTM? SU V I M  DIARIA?... 

CMYSIDERANW EN EL R I T W  LOS  LlJ6ARES Vclwos A 
OgSERVAR MJE EL TIEMPO Y EL ESPEW=IO SON DISCONTINWS, M Y  
LMRES o l l ~  SOLO PUEDEN SER ACCESIBLES, CI ~TERpIrNcIDrcIs 

( 1 )  BERGER Y L L " b N ,  1976: PAG. 98 
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-, DANDOLES UN CARmTER SACRAL: EN CAWBIO M Y  Lu6(4REs 
WE SON ACCESIBLES A TOWS Lo8 QUE PcIRTIClPcIN DEL RITO. 

Y POR UCTIMO LOS OBJETOS EN EL RITUAL, REVIBTEN UN 
SIGNIFICe\w DE "TCSBU", EL CUCIL "m UNA RESTRICCION O 
PROHZBICZON RITUCSL. fF1PLICA DOS ASPECTOS: LO SA6MDO DEL 
OBJETO Y LO INTOCABLE DEL MISMO. EL TCSBU INDICA TMBIEN LAS 
PRACTICCIS, ACTITUDES, PERSUWS, ALIMENTOS Y OTROS OBJETOS 
MJE HA DE EVITCIRSE EN LOS ACTOS RITUCILES, PARA CUYA 
PARTICIPACION PUEDE PEDIRSE L A  PREPARACION DEL MISHO CUERPO, 
ABSTINENCIA DE CILIMENTUS, BEBIDAS9 LA LIWIEZR PERsONcIL, EL 
ATUENDO  WROPIADO. ETC." ( 1 )  . 

EN RESWEN EL RITUAL, NOS COMUNICA DE FORW 
ESPECIAL EL CONOCIMIENTO DEL ORDEN INSTITUCIOIWLIZ~ Y 
LEGITIMADO DE TEXOLOC E IXCATEPEC Y NOS SIRVE DE P " E T R 0  
P#?A CCIPTCSR EL G R A M  DE IDENTIDCU)  "EXITOSCI" O "DEFICIENT€" 
QUE POSEEN ESTOS GRUPOS DE CICUERDO A LOS CRITERIOS 
ESTABLECIDOS POR BERGER Y LUCKPICIN, QUIENES TOWCIN Corn, PUNTO 
DE APOYO EL HECHO DE QUE LA IDENTIDCID No ES UN FENOHENO 
ESTATICO Y DEFINITIVO, S I N O  UN sM=IAL SUJETO A LA 
DIALECTICA ENTRE INDIVIDUO Y SOCIEW Y EN CONSECUENCIA EL 
PROCESO DE SOCIALIZACION POR EL CUAL SE LLEVA A CCSBO ESE 

ESTRUCTURA  SOCIAL ESPECIFICA. NO SOLO SU CONTENIDO, SINO 
TAMBIEN SU GRADO DE EXITO  TIENE CONDICIONES Y CONSECUENCIAS 
SOCIOESTRUCTURALES ..= EL ANALISIS PlICRosM=IOLoGICO O 
SOCIopSIM3Lw3ICO DE LOS F E W S  DE INTERNALIZACION DEBE 
TENER SIEMPRE COMO TR(SNSFONW UN& COMPRENS I ON 
MICROSOCIOCOGICCI DE SUS ASPECTOS  ESTRUCTURALES" ( 1 ) .  

INTERJUEGO  SIEMPRE SE EFECTUA EN EL CONTEXTO DE UNA 

POR "socIcILIzAcIoN EX I TOSA 'I ENTENDEMOS EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN ALTO GRAW DE SIMETRIA EtvTRE LA 
RECSLIDAD OBJETIVA Y LA SUBJETIVA  (JUNTO CON LA IDENTIDAD)" 
INWRSAHENTE, LCI "SOCIALIZACION DEFICIENTE" DEBE EP'TENDERSE 
EN RAZON DE LA CSSIMETRICI EXISTENTE  ENTRE LA REALIDAD 
OBJETIVA Y SUBJETIVCI" ( 3 ) .  

BEBER Y LUCKHANN Nos DAN UN ELEENTO CLAVE: "EL 
EXITO  MAXIHO EN LA SOCIALIZACION PROBCIBLEMNTE SE OBTENGA EN 
LAS SM=IEMD€S QUE WEEN UNA DIVISION DE T R A M O  SENCILLA Y 
UNA MINIM DISTRIBUCION DEL CONOCIMIENTO. 

LCI SOCIALIZCICION EN ESAS CONDICIONES PRODUCE 
IDENTIDADES SOCIALENTE PREDEFINIDCIS Y PERFILADAS EN ALTO 
6Rcuw" (4 ) .  EN UNA SOCIEDAD DE ESA CLASE, LAS IDENTIDADES SE 
RECONOCEN CON FACILIDAD. TANTO  OBJETIVA COPlO SUBJETIVAMENTE; 
TODOS  SABEN WIEN ES CADA UNO Y QUIENES SON LOS OTROS. 

(1) 6-1 J M N  F . .  1975: PA6. 160 
(2) BERGER Y LUCKMAN. 1976: PAG. 204 
(3)  IBIDEM PAG, 205 
(4)  IBIDEM PA6. 20 
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ESCOLMES, TEATRO CH, AIRE LIBRE, ETE.), MANTIENE UN NIVEL 
ELEVADO DE EQUILIBRIO ENTRE ~ ~ E A L I D A D ~ ~  Y ~~CONOCIPIIENTO~~. 

EN CAMBIO EN IXCATEPEC  EXISTE  UNA  DISTRIBUCION HAS 
COMeLEJA DEL CONOCIMIENTO, REFERENTE A LA DIVISION SOCIAL 
DEL TRABCSJO. 

Y LA HETEROGENEIDAD DE LOS CItENTES SOCIALIZADORES 
PLANTEA LA POSIBILIDAD DE LO QUE BERGER Y LUCKMNN DEWOMINAN 
"SM=IALIZACION DEFICIENTE" QUE SEXALFSN COtUl RESULTADO DE LA 
EDIATIZACION DE MUNDOS AGUDAHENTE  DISCREPANTES  REALIZADA 
POR OTROS  SIGNIFICANTES  DURANTE LA SOCIALIZACION PRIMCSRIA, A 
MEDIDA QUE LA DISTRIBUCION DEL CONOCIMIENTO SE HACE MAS 
COMPLEJA, LOS MUNDOS DISCREPANTES, SE VUELVEN  ACCESIBLES Y 
PUEDEN SER MEDIATIZADOS POR OTROS  SIGNIFICANTES  DIFERENTES 
EN LA SOCIALIZACION PRIMARIA. 

ESTAS  SOCIEDADES QUE POSEEN UNA  DIVISION DEL 
TRABAJO MAS SENCILLA Y MINIMA  DISTRIBUCION DEL 
CONOCIMIENTO  OBTIENEN UNCI SOCIALIZACION  PRIMARIA  EXITOSA  CON 
UNCI CONSECUENTE  IDENTIDAD FIRME. CONSTATAmS QUE CUANDO 
ESTAS  SOCIEDADES  SON  SOMETIDAS A UN PROCESO DE PARTICIPACION 
EN LA SOCIEDAD  INDUSTRIAL SOBRE UNA BASE DE ECONOMIA DE 
MERCADO, SE ESTABLECE UN NUEVO  CONTEXTO  SOCIOESTRUCTURAL  QUE 
SE DERIVA DE LA RELACION  ENTRE LA DIVISION  SOCIAL DEL 
TRABAJO  COMPLEJA Y DIVERSIFICADA Y LA DISTRIBUCION SOCIAL 
DEL CONOCIMIENTO, CON  LAS CONSECUENCIAS QUE ESTO COMPORTA 
T M T O  PARA  LA  OBJETIVACION  SOCIAL DE LA REALIDAD COflO DE  LA 
IDENTIDAD, QUE  INFLUYE  SOBRE  LAS  COMUNIDADES INDIGENAS. 

ESTO SUCEDE EN IXCATEPEC; LAS CAMCTERISTICAS  DE SU 
REALIDAD  OBJETIVA ACTUAL, ES DIFERENTE A LA 1,NTERNALIZADA 
POR LOS HABITANTES DE ESE LUGAR EN LA SOCIALIZACION 
PRIMARIA. 

DESPUES DE LA SOCIALIZACION  PRIMARIA  CUANDO EL 
INDIVIDUO DESCUBRE QUE EL MUNDO QUE SE LE PRESENTO COMO 
W I C O   N O  LO, ES OBTIENE  UNA  CRECIENTE  CONCIENCIA DE LA 
RELATIVIDAD DE TODOS  LOS MUNDOS, INCLUYENDO EL PROPIO EL 
CUAL  APARECE  COMO  UNA  UBICACION  SOCIAL  MUY ESPECIFICA, E 
INCLUSIVE, COMO SUCEDE EN EL CASO DE LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS CON  UNA  CONNOTACION PEYORATIVA. 

PARA UN NIÑ0 INDIGENA DE TEXOLOC E IXCATEPEC, EL 
PllMDO QUE  CONSIDERABA UNICO, SE LE PRESENTA  DENTRO  DE LA 
SOCIEDAD NACIONAL, COMO EL MUNDO DE LOS CAMPESINOS DE CLASE 
BAJA, IGNORANTES, AUNQUE DESDE SU PUNTO DE VISTA  ESTRUCTURAL 
DE CLASE,, EL INDIGENA DE IXCATEPEC Y TEXOLOC  ESTE SITUADO EN 
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EL HI- NIVEL RESPECTO A LA S Q C I E M D  NCSCIMYCY,, 
EXISTENCIMJlENTE Y EcoNMIICA@ENTE AD-INTRA NO ESTA EN LA 
HISrYI  S.ITucw=ION, COilO LO C O W R E B M  LOS DATOS DE NUESTRA 
INVESTISf#CION Y CONSIECUENTEENTE EL NIVEL E cIspIRcw1IoNES DE 
UN JOVEN DE IXCATEPEC Y T E X O L O C  ES DISTINTO. 

EN IXCATEPEC, LA C-JIMD DEL CLEFWO TEORICO DE 
CoNM=IMIENTOS  RELcW=IoNcIwS CMV EL PROCESO PRODUCTIVO Y LA 
IIIPCRTANCIA glJE ESTE OCUPA EN LEI VIDA DE LA COIIUUIDAD, HEW 
HECHO QUE SE EL STATUS DE LA CWJTORIDAD CUTTOCTONCI 
POR LOS CanITES QUE REPR€SENTtW A INSTITW=lONES PROWCTORCIS 
Y ESCOLCSRES: LAS CELEBRACIMYES R I W E S  POR LAS FIESTAS 
ESCOLARES: EL TRABAJO LIBRE DEL CAt'tP€SINO POR EL TRCIBCIJO 
ASCllCIRIADO DEL CCIFETICULTWI QU€ AÑADE. EL T W O  A S L A R I A W  
FUERA DE SU COMUNIDCID PARA COHPENSCSR LA ECONOIIIA FCSnlLICIR DE 
SUBSISTENCIA. 

ESTOS ASENTES sM=IALIZcuwIRES MEDIATIZAN A LOS 
WBITMITES DE IXCATEPEC UNA RECILIDAD MrmM QUE ES LA 
PRODUCTIVIDAD, PERO DESDE PERSPECTIVAS DIFERENTES, EN MIE\NTO 
A Sus TIPOS SCEICILES: EL INPIECAFE Y LA ESCWELA LES PRESNTAN 
UNCI R E A L I D A D  DE PRMjRESO ECoNonICO QUE A S E M  LM NIVEL DE 
VID4 "m3DERNo" (DE coNsunIspIo) MJE EQUIVALE A SITUARLOS EN 
UN ESTRCITO SOCIAL  DIFERENTE DEL IxlE OCUPAN, MIENTRAS TCWTO 
LA PER!P€CTIVA DE LA FAMILIA ES DIFERENTE, LO MISMO MJE Sus 
VCSLORES. 

POR OTRA P M T E  LA DIVISION !SOCIAL DEL TF?c\BcMO, CON 
Lffi CARACTERISTICCIS PROPIAS DE LOS FUNCICHWRXOS 
INSTITUCIONCILES DEL 1N)IECCIFE !3JN TANBIEN FUERTES MEDIADORES 
DE LA REALIDAD. 

LA PCIRTICIPACION EN EL TRABAJO ATENDIENDO AL SEXO Y 
A LA EDAD VARIA S I G N I F I C A T I V ~ E ,  PUES MIENTRAS EN TEXOLOC 
HAY UNCI PcIRTlCIPcIcIffl M T I V A  DESDE llUY pEQLIEi;iOS EN LAS 
LABORES DE S I E m A ,  CULTIVO Y R E M K T C C I O N  DEL M I Z  POR PARTE 
DE MBOS SEXOS, EN IXCATEPEC, LEI ESPECICSLIZCSCION DEL 
CULTIVO. ELIMINA A IIWERES Y NI- DEL PROCESO DE SIEHBRA Y 
CULTIVO Y SOLO HAY UNA PCIRTICIPACION EN LA RECOLECCION. 

LOS RITOS C)GRARIUS TIENEN UNA CELEBRACION SUNTUOSCS 
EN TEXOLOC. EN CAMEIO EN IXCATEPEC HAN DESCIPCIRECIDO Y EN SU 
LUG#? SE HCIN ESTABLECIDO INNLH3RBLES FIESTAS EN EL CONTEXTO 
ESCOLCIR. 

LA  ACTIVIDAD ECoNorlICA DIWRSIFICADCL EN 
TEXOLOCCONTRASTA CON L A  DE IXCATEPEC. CENTMDA CM1 
EXCLUSIVAMENTE EN EL MONOCULTIVO DEL CAFE, CON LA PRODUCCION 
EN M A  ESCALA DEL MA12 PRODUCTO  BASIC0 DE SU esLIHENTCSCION Y 
CON UN INDICE  ELEVADO DE TRABAJO  CISALARIAW EN CONDICIONES 
DE EMIGRCICION TEPIPMIAL. 

COMO MENCIONCIMOS ANTERIORMENTE EN LA SOCIALIZfiCION 
SECUNDARIA EL INDIVIDUO CIPREHENDE LOS =ES QUE LE PRESENTA 
LA REALIDAD fi TRAVES DE INSTITUCIONES QUE LOS PREPCSRAN A SU 

- 23 - 



PCIRTICIP&CION ACTIVA Mmo MIEHBRO DE UNCI @lCIEWD: SIN 
E", UNA CmACTERISTICA  IMPORTME DE LA "JZCH=ION 
SECtff;iDcIRIA ES QUE EN ELLA  LA INTERNcltr'.Z/w=IoN . e J Q  T,tENE POR 
QUE IR cU=o)3pcu21ADc) DE UNCI IDENTIFICACION CMY FUERTE m 
CIFECTIVA, DICEN BERSER Y LUCKMNN, "LOS 1,NDIVIWOg WEDEN 
INTERNCILIZAR  RECILID&D€S DIFERENTES SIN IU€NTfPICURSE CON 
ELLAS ... EL INDIVIDUO INTERNCILIZA Lcs NUEVA RECILIMD, PERO 
EN L W  M SER ESTeS SU REALIMD, ES UNA RECILIDAD WE tW DE 
UTILIZCIR CON PROPOSITOS ESPECIFICOS" Pffi.214 CUCYYW EN LCI 
REALIDAD SECUNDCIRIA SE R€FUERZM MECANISMOS TRWSnI-8 W E  
HMAN 'SENTIR &L INDIVIDUO Mmo ALGO FMILIAR" ANTE LA 
RECY,IDAD OBJETIVA NUEVA, Corn3 EN EL CASO DEL MESTRO DE 
ESCUELA QUE TRATA DE W E R  "FAPlILIARES" LOS CON T E N I D O S  QUE 
IMPCIRTE, HACIENDOLOS VIVIDOS (O  SEA, HACIENDO QUE RESULTEN 
TAN LLENOS DE VIDA Co(w EL "mJNW DEL NIÑO), 
RELEVMTES <ES DECIR, VINCULANDOLOS CON LAS ESTRUCTURCIS DE 
RELEVCINCIA YA PRESENTES EN EL "IIlNWO -"I E 
INTERESANTES (O SEA, I N W C I W W 3  A LA ATENCION DEL NIijO LAS 
SEPARACIOlYES DE stls OBJETOS NCITURhLES PARA FIJARSE EN OTROS 
HAS ARTIFICIALES)" PAG. 181 ENTONCES LOW?- UN ALTO  GRADO 
DE INTERNCILIZACION LA S0CIc)LIZACIoN SECUNDARIA. 

LO QUE f3ERGER Y LUCKMCSlYN LLA" LAS "TECNICAS" O 
ECANISmJS DE TRCINSMISION, SON LOS "CONDICIONCICIIENTOS" GWJE 
LOGRAN A E C W  EN EL INDIVIDUO EL W N T O  CLAVE AFECTIVO, 
NECESARIO PARA QUE EL INDIVIDUO REALICE UNA INTERNcscIZcW=ION 
EXIT- DE LA REALIDAD QUE SE LE PRESENTA EN LA 
SOCICILIZACION SECUNDARIA. 

ESTAS "TECNICAS" FOR" PARTE DE LOS llECcINISMO!S DE 
LE61TIPlIZACION DE LAS INSTITUCIONES ENCCIRGADCIS DE LA 
sW=IcsLIZcw3ION  SECUNDElRIA Y ESTEIN GUIADAS PARA IWDIFICAR LO 
CWE SEA PROPIO DEL INDIVIDUO EN LA SOCIALIZCICION SECUNDCIRIA: 
EL INDIVIDUO  ESTABLECE UNCI DISTCUYCIA ENTRE SU YO TOTAL Y SU 
REALIDAD, POR OTRA PARTE, Y EL YO P(WH=ICW, ESPECIFICO DEL 
"ROL" Y SU REALIDAD POR LA OTRA" ( 1.1 . 

ESTAS  "TECN  ICAS " ir E S T W  DEST I NAW , A I NTENS IF I CAR 
LA CCSRGCI CIFECTIVA DEL PROCESO DE SOCIALIZACION, Y EN LA 
MEDIDA QUE LOGREN UN GRADO DE CONTINUIDAD ENTRE  LA  REALIDAD 
SUBJETIVA  PRIMARIA Y LOS ELEMENTOS  NUEVOS INTERNALIZADOS, 
MAS PRONTO SE LOGRARA  OBJETIVAR LA NUEVA REALIDAD. 

EN NUESTRA  INVESTIGACION SE COMPRUEJM QUE  LA 
INTERNCILIZACION QUE LOGREIN LOS ROLES PRESENTADOS POR LAS 
INSTITUCIONES  ANTES  MENCIONADAS  VARIA DE GRADO  ENTRE 
IXCXTEPEC Y TEXOLOC E INCLUSIVE HAC144 EL INTERIOR DE CADA 
UNCS DE E S T E  C0WNIDCU)ES: EN EL CASO DE IXCATEPEC LOS ROLES 
gclE ~ I C C S N  EL INHECAFE Y LA ESCUELA, LOGRAN UNA MCIYOR 
INTERNCILIZACION QUE LOS ROLES TRASMITIDOS POR  LA HIEROCRACIA 
CWTOCTONCS Y LAS AUTORIDADES  PROPIAS DE LA COHUNIDAD: EN 

( 1 )  BERGER Y LUCKPIAN. 1976: PAG. 180 
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SEWN NuEm pUwrEAHIENT0 LA sM=IALIzcw=xoN 
SEWNDCIRIA  RESULTA IHPORTMTE DESDE EL PUNTO DE VISTA 
AWLITIW Corn, FACTOR DE CCylBIO O DE ~ I ? l I E N T O  EN LA 
IDENTIDAD EMICA DE LCIS COMMIDmES OBJETO DE MJEsTRo 
ESTUDIO PUESTO GHJE EL pRM=ESO sM=IcU-IZAWR DEL INDIVIWO ES 
D I M I C O  YA gicE LA REL(ICI0N ENTRE ESTE Y EL m SOCIAL 
OBJETIVO; ENTRE LA REALIDAD  SUBJETIVA Y LC\ FEALIDCU) OBJETIVA 
NO SE (=MJcIBE corn3 UN ESTADO DE coscIs ESTATICO Y DaINITIVO, 
SI- T I M  QUE PRODUCIRSE Y FaEPR0)LJCIRsE EN 
FcwmcIDICSLECTICA COPIO UN ACTO DE EQUILIBRIO COMINUO. ES PMZ 
ESTO QUE EL csNc\cISIS DE L A  SOCIfY-IZMION SECUNDMtIA EN LAS 
C0PRWI-S DE T E X o L M =  E IXCCSTEPEC LO SITuAm3s CCW ELE?€tWOS 
DEFINIDOS PERO a lN  UN neyZc0 DE REFERUJCIA FLEXIBLE DE 
ACUERDO CON Lffi CILrrRWfIVffi gllE PFESENTCI LA REALIDAD S O C I A L  
CMBICWTE EN EL PROCESO HISTORIC0 D€ ESTAS COMUNIDADES. 

PERU ESTA INJERN#&IZACION DE LCI SM=IEDCU), DE LA 
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BER#R Y L l " N ,  DISTIN6UEN IMJS TIPOS DE 
I#WTENIHIENTO DE LCI REIY-IW: "MNTENIHIENTO DE RUTINAS Y 
MANTENICIIENTO DE .CRISIS. EL PRInaKl ESTA DESTINCIDO A 
IlMTEm LA RECILIDCID INTERNCILIZtWA EN L A  VID44 COTIDICYllCI Y EL 
sE6uUDo EN LAS SITucW=IoRES DE CRISIS" ( 3 ) .  

(1)  EIER6€R Y LUCKM, 1976: PW. 174 
(2) IBIDEM Pffi. 223 
( 3 )  IBIDEH PCIG. 187 
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Ws ELEMENTOS SON C L M S  PM?& ESTE cINllcISIS8 "LOS 
SIGNIFICCIHTES" Y EL "LENSWE VER- Y No V E R B A L y m  

EN EL PROCESO EwcI(u. DE cIIc)NTENIHIENTO DE L A  
REALIDAD, ES POSIBLE DISTINWIR ENTRE EL "WUPO PRINCIPAL" 
DE LOS OTROS SffflIFICCINTES Y LOS OTROS I14eORTMT€SNm 
ES UN HECHO WE TODOS O POR LO HENIS U PlAYORIcS DE LOS OTROS 
WE EL INDIVIDUO  ENCUENTRCI EN LA V I M   D I M I A ,  LES SIRVEN 
PARA R E A F I R M A R  SU RECK.IDCID SUBJETIVA Y CIUNBUE  NO SON LOS 
UNICOS BUE SIRVEN PCIRA WNTWERLCI "REVISTEN PCIRTICULAR 
IWORTCWCICI PmA LA CONFIRMCION CONTINUIS DE ESE ELEWENTO 
CRUCIAL M L A  REALIDAD WE LLCW4CV1OS IDENTIDAD" (2)-  

LOS SIGNIFICANTES "PRINCIPCUTS", C0M"m LA 
ID€NTIDCSD DE LOS INDIVIWQS QUE PERTENECEN A UNCI SCEIEDAD 
ESPECIFICAp INDEPENDIENTEMENTE QUE ESA IDENTIDCID SEA DE SU 
I#Rc1DO O NO. EN EL CASO DE LAS COIWNIDRD€S DE IXCATEPEC Y 
TEXOLM=, LOS  SIWIFICCWJTES  "PRINCIPCILES" SON LCI ESTRUCTURA 
FPOIILIMg L A  HIEROCReIA CWJTOCTONC1 Y LAS AUTORII)CID€S 
CKITOCTONEIS (JUEZ, COtlIscIRICIDO Y COFISEJO DE W I M W S ) .  EN EL 
CASO DE T E X O L O C  ESTOS WKlPOS, CoNFIF?WW LA  IDENTIDAD DE SUS 
PIIWBROS, DE FORM COHERENTE: LOS INDIVIDUOS SE SIENTEN BIEN 
DE PERTENECER A ESE GRWO ETNICO, DENTRO DEL MICY. OCUP6N UN 
STATUS DEFINIDO Y DE UNA U OTRA FORM ESTCIN  INTEGRCIWS O LO 
ESTARW EN EL FUTURO, DE FMmCI EXPLICITA EN EL CASO DE LOS 
VCIRONES, EN FORM IMPLICITA, EN EL CASO DE LAS WUJERES, 

EN EL C A W  DE IXCATEPEC HAY UN GRUPO "PRINCIPCSL" 
WE TMBIEN FUNCIONCI COPIO WTENEDOR DE LA IDENTIDAD  ETNICCI 
DE LOS INDIVIDUOS  DE ESA COPlUNIDCID, PERO EN SENTIDO 
NEGCITI VO. ESTE "GRUPO" LO CONSTITUYEN LOS WSTROS, LOS 
INGENImos DEL INMECAFE Y DE OTRAS *INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES, QUIENES COPlLHVICAN A LOS HCIBITCINTES DE 
IXCATEPEC L A  CONCIENCIA . DE u)rlcI IDENTIDAD FRCSCCISADA, 
DISMINUIDA, INCCIPAZ DE SUeERWION Y DE PROGRESO. Lcs GENTE DE 
IXCATEPEC ESTA CONVENCIDA WE SON "TONTOS", POR ESO MDCIN A 
SUS HIJOS A LA ESCUELA, POFi ESO LOS MANDAN A TRCIBCWCIR LEJOS 
PEIRA QUE NO SEAN COtNJ ELLOS. 

EN ESTE ULTIMO  CASO, EN  IXCATEPEC HAY UN PROBLEM 
D€ INCOHERENCIA DE  IDENTIDAD, L A  CUAL PUEDE SER  RESUELTA 
CILTERWTIVMENTE: MEDIANTE L A  MOI)IFICACION DE L A  RECSLIDAD O 
PIODIFICCINW SUS RELACIONES, PCIRA. EL M E N I H I E N T O  DE LA 
REALIDCU)  ANTERIOR. SI KEPTCIN SU IDENTIDCID  Corn3 

( 1 )  BERGER Y LUCWN, 1976: PAG. 187 
(2) IBIDEM PMS. 189 
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"FRACRS&DOS", HCIBRCI UN RECHAZO A "LOS OTROS SXGNIFICMTES" 
CIUTM=TONOS,  VALMWDOS EN L A  PRIERA SOCIALIZACION Y EN SU 
LLEM RECURRIRCIN A OTROS WE LES M ) N F I M  SURl3LIDAD 
SIGNIFICCITIVCI, wmm SER ESTE EL CASO QUE SE PREBENTCI EN 
IXCATEPEC DE DIIRLE GR(sN IWmTANCIA AL DEspPEiJo DE MJEVOS 
ROLES EN LA  COMHUIDCU) (Ca"lITE DEL INECAFE, COMITE ESCOLAR, 
=IT€ -ION ESCOLfIR, ETC. 1 8  SE PUEDE DAR EL CASO 
EN EL BUE EXISTA COMPETENCICI ENTRE DIFERENTES oR6cINIEm)5 
DEFINIDORES  DE LA RECILID&D "WEE T#ER6RSE TODCI #ASE DE 
RELACIONES DE GRUPO SECUNMRIO CON EL PRIMRIO,  PERO SI 

" P R I ~ I O "  CON LOS MIEMBROS DEL tRUp0.. ETNICO, CAD4 VEZ WE 
ENTRE EN Co)L1pETENCIA EL GRUPO "PRIMRIO" CON EL 

EXISTEN RmacroNEs FIRMEENTE ESTABLECIDAS DEL GRUPO 

YSECUNDCIRIO", SE REWIRWW La R E C I L I ~  PRESENTCIDC~ WR EL 
muPo PRIMIO. ESTE ES EL caso QUE PRESENTAN LOS 6~upos 

REAFIRWCION DE PRIMACIA DE La HIEROCRACIA WTOCTONCS Y DEL 

REPRESENTATIVOS sW=IEu,IZ~wRES DE  TEXOLOC, AL IGUAL GllE EN 
IXCATEPEC EXISTE UN SIb&UlEFtO L E  WTORIDADES, PUF0 LA 

CONSEJO DE CINCIANOS, M T I E N E  Y RATIFICA LA IDENTIDAD ETNICA 
EN  TEXOLOC, EN CONTRCIPOSICIMY A L O  GNE OCWWE EN IXCATEPEC, 
DONDE LOS ELEClENTOS  PRINCIPCICES DE SOCICILIZACIMY SECUNDClRfA, 
SON LA ESCUELA Y La ECO)(IIOMIA DE ERCADO, PROYECTADCI A TRCIVES 
DEL CONTROL DE DIVERSOS GRUPOS DE PODER QUE MTIENEN aL 
I'IARGEN A LOS GRupos SOCIALIZADORES CKITOCTONOS. 

OTRO  ASPECTO  IWORTCINTE QUE SEpicILAN BERGER Y 

EL HWTENIMIENTO DE L A  REALIDAD: "... EL LENGUCIJE OBJETIVIZA 
EL PlUNw TRAElSFMmCINDO EL PMTA RHEI DE LA  EXPERIENCIA EN UN 
ORDEN  COHERENTE. AL  ESTABLECER ESTE ORDEN EL LENGUCWE 
REALIZA UN MUNDO EN EL DOBLE SENTIDO DE APREHENDERLO Y 
PRODUCIRLO". ( 1)  

L U C ~  ES EL DIALOGO c m  EL VEHICUCO MIIS IMPORTANTE Pam 

AUNQUE AL HABLAR DEL APCIREITO  CONVERscw=IoNcIL QUE 

SUBJETIVA, NOS REFERIMOS A L A  COHUNICcW=ION ORAL, "IMPORTA 
DESTMCIR QUE LA M Y O R  PARTE DEL MNTENIHIENTO DE LA REALIDAD 
EN EL DIALOGO ES IMPLICITA, NO EXPLICITA" (2). "EL DICILOGO 
MYDRMENTE NO DEFINE L A  NATURALEZA DEL MDO EN UNA CANTIDAD 
DE PALABRAS  HAS BIEN SE EFECTUCI CON EL TRCIClllSFONDO DE UN 
IlUNDlI QUE SE DA SILENCIOSWENTE POR ESTABLECIDO" ( 3 ) .  SEGUN 

APCIRATO  CONVERSCICIONAL, IDENTIFICA ENTRE SI A LO!S WE USCIN 
ESE MIS)#I LENGUCIJE MIE CONSTITUYEN LOS  "WNTEIYEWRES" DE L A  
REALIMD" (4) . 

MTIENE MODIFICA Y RECONSTRUYE CONTINUAENTE La REALIDAD 

LO CINTERIOR EL LENGUAJE VERML Y EL NO VERBAL g c l ~  Csma EL 

(1) BERtER Y L W K M ,  1976: Pffi. 191 
(2) IBIDEM PEWS. 191 
( 3 )  IBIDEM P M .  191-192 
(4) IBIDEM PM. 193 
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EL W M T O  DIALO6" gllE CIBClRcIl EL LENWNE VORSCIL Y 
EL NO VERBCY. DE LOS MI- DE T E X # o c ,  PRESENTCI WVORES 
CN?MXERISTICAS DE MIHERENCIA, M I F E S T A M S  A TRCWES DE LOS 
HECAlUIStlOS DE RATIFICCICION DE LA REALIDAD, EXPRESADOS EN LA 
V I M   W T I D I M  Y REFOFtZADOS WR LAS pRcw=TICM DE 
FESTIVO MrmMITCIRIO: EN CAHBIO EN I X c c s T E p E c ,  Es EL LEN6UCUE 
WARECE I-; WR uNc\ PARTE M I F I E S T A  CILWNCIS 
CARACTERISTICCIS FESTIVAS EN LCIS gllE RCITIFI- LA RECICIRCU), 
PERO POR OTRA PclRTE EL pRM=Eso pI;LowcTIvo D u  CAFE CIBARCCI UN 
LENHmJE NO VUZBCIL m 1 0  OUE LLENA LA MxlpclcIoN DE LA V I M  
M3TIDIAIW Y NO DEJA ESPCW=IOS A LOS pEccINIs)#s TRCIDICI-S 
WE RATIFICCW LA IDENTIDAD D€L GRUPO. 

RESPECTO A ESTE PENCIONISN EEFHER Y -I "M 
REALIDCID SUBJETIVA SIaeRE Da)ENDE DE EsTRucTLIRcIs DE 
PLWSIBILIDCU) ESPECIFICC\S, ES DECIR, DE LA B&SE s#=IcU, 
ESPECIFICA Y LOS pRo#so SOCIALES REQUERIWS PAM SU 
MNTENIMIENTO . . I  LA FWPTURA DEL DIC\CO#) SIGNIFICATIM CON 
LOS tEDIcu)(wzES DE LAS EsTRucTuwbi DE PLAOSIBILIDCU) 
REspurrIvEIs, CYlEWCIZA LAS REc\CIDIu)IES su83ETIvm DEQUE SE 
TRATA- (2). LOS INDIEEMS #IE HCYJ sum POR LMGO TI- DE 
SU CQWUNIDAD Y pEFwc\NE#N AISLADOS DE ELLCI, PIEDEN 8E6lJIR 
IENTIFICCINWSE WLOS MISIlOS COHO INDI- PERTENECIENTES A 
UN m ETNIW ESPECIFICO Y m V RE- CI SU 

XCWTOLO, EL R I W  DE ESTOS D I M ,  PUmE SEWIR SIENDO 
SUBJETIVMENTE RELEVWE, PERO SU IDENTIDAD ESTA SWRIENDO 
SUBJETIVMENTE EL V E 1 0  DE L O  gllE Y LUCKHMN 
"REALIDCU) VIVIENTE" ( 3 ) .  Y LA CUAL NO SOLO SE "REVITC\LIZA" 
POR EL CONTCW=TO  sM=IcY. CON SU GRUPO ETNICO. Y ESTO SE LotiRA 
HEDIANTE EL DIAL-. ENTENDIDO EN EL CONTEXTO ANTES 
lENcIoNAw. 

-IDAD A COMPARTIR CON LOS SUYOS LA- -ION DEL 

tl_cyYTENItlIENTO DE L A  REcILID_cID EN SITUCICION DE CRISIS" PmA 
EL ncWrwIilIENT0 DE LA REALIDO EN s1TucIc1oNEs DE CRISIS SE 
UTILIZCIN  ESENCIALMENTE LOS MISMOS PROCEDIMIENTOS WE FM?A EL 
PWWENIMIENTO DE RUTINAS. "EXCEPTO QUE LAS coNFIF@WCIoNEs DE 

( 1 )  IBIDEn P&. 193 
(2) IDIBEn PC#. 194 
( 3 )  IBID€II PC#, 194 
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LA REALIDCID TIENEN  QUE SER EXPLICITAS E INTENSIVAS" ( 1 ) .  

S€ CONSIDERA QUE UNCS SOCIEDAD ESPECIFICCS SE 
ENCUENTRA EN SITUCICION DE CRISIS FRENTE AL NMTENIHIENTO DE 
SU REALIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA, " C m  SE ENCUENTHA EN 
SITUACItXES W E  PRESENTAN R E c o N o c I W  RIESGO DE UNCI RUPTURA 
EN LA REALIDAD" (2) 

LA CRISIS DE REALIDAD PUEDE PRESENTARSE EN DIVERSOS 
CcssoS QUE PUEDEN SER DE CARACTER  COLECTIVO O INDIVILWXI POR 
EJEl"L0, EL CASO DE EPOCAS DE CATASTROFES NANRCILES COMJ LA 
SEWIA, TERREMTOS, HURMCSNES, ETC., O W ccIsos DE 
EPIDEMIAS. LAS DE TIPO  INDIVIWCIL9 PUEDEN SER DES6RMIAS 
PERSONALES FRECUENTES COMO KCIDENTES, HC"lICIDIOS, 
SUICIDIOS, SUFRIDOS POR LOS MIEMBROS DEL GRUPO ESPECIFICO. 
TMBIEN PUEDEN SER EL C M  DE VARIOS ENFERMQS GRCIVES O 
MJERTES  FRECUENTES EN LA HIsc4E1 COMUNIDAD. ESTAS  SITMIONES 
PRESENTAN RECONOCIDO RIESGO DE UNCI RUPTURA EN LA REALIDCU) Y 
ANTE  ESTAS CRISIS, LA SM=IEDAD MI- ESTMLECE 

LOS RITUCVES  COLECTIVOS EN EPOCCIS DE CATCSSTROFES NATURALES 
Corto  SEQUIAS, SON INSTITUCIONALIZADOS COMO E ~ I s m 3 s  DE 
MANTENIMIENTO DE LA REALIDCU), TAL ES EL CASO DE LA 
PEREGNINACION  AL  SANTUARIO DE CHICOMEXQCHITL. 

PROCEDIPIIENTOS PARA  MANTERNER LA REALIDAD. EN ESTE CONTEXTO, 

( 1 )  BER6ER Y LUCKMN, 1976: Pclt. 195 
(2) IBEDEPl PAG. 1 9 6  
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C A P I T U L O  I 

A) -- GENERCIR 
BIENES DE CAPITAL E 
INDUSTRIAL. 

8) .- CUBRIR 
POBLACION CRECIENTE. 

C ) - -  PROWCIR LAS M T E R I A S  PRIMS gllE NECESITA LA 
INWSTRICI. 

LOS OBJETIVOS QUE SE PRopONE LA POLITICCI  M5FtICOLA 
DEL PAIS SON EXCELENTES RESECT0 AL BENEFICIO WE APORTAN A 
LA ECONOnIEI NACIONAL, NO AS1 LOS RESULTADOS QUE OBTIENEN LOS 
CcI)3pESINOS WE ASEGURAN EL EXIT0 DE ESOS pRoGRcw3AS 
NACIONALES. 

SIENDO CONSECUENTE CON ESTA IDEOLO6IA, BIEN EXPRESO 
CSGUIRRE BELTRAN: "EL  MOVIMIENTO pENw)LcIR DE NUESTRA WLITICA 
-ATENTA SIEMPRE 6 LCIS PRESIONES QUE SE PRODUCEN DEL 
EXTERIOR- PONE EL ACENTO DECIDIDO EN LEI INDLISTRIALIZACION Y 

( 1 )  PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 
SUBREGION HUCSSTECA, 1979: PAC. 1 1 1 
(2) W M C I N  ARTWZO, 1975: PAG. 129 
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DEscyIRouO ECOWHICO. EN ESTAS QWRRENCIAS LOS PROMEWS 
-ES Y LOS DEL INDIO PASAN A UN SEMJNW TERtlINO; PERO 
NÜNCk D€JM DE ESTAR PRESENTES EN LA CONCIENCIA Ncw=IoNcsL ( 1 )  

EN BASE A LO ANTERIOR, SE ESTABLECE UNA CONDICION 

ESTABLECIMIENTO DE LA ECONOWIA  CAPITALISTA EN LOS Lu6cIRES 
DONDE TODCIVIA SE MCINTIENE UNCl OMShNIZACION DE "EM))JOnIA 
CAMPESINA"  RESPECTO A ESTO EXPRESA LUISA PARE: "...EN LA 
MEDIDA EN WE SE EROSIONCSN LAS FORMS DE PROMJCCION NO 
CAPITALISTAS O EN LA MEDIDA EN QUE SON SUBORDINADAS POR EL 
CAPITAL, CCIPlBIA EL CARACTER DE CLASE DEL CMP€SINAW. POR EL 
PROCESO M: DESARROLLO DEL CWITCU. EN LA ECONOnIA C ~ S I N A ,  
HAY SECTORES QUE DEJAN DE SER CMSINOS CONVIRTIENDOSE M 
ASALARIADOS O EN BURGUESES" . (2) 

PCIRA EL LOGRO DEL EXIT0 ACRICOLA ?lERCcINTIL: EL 

VAMOS W E S  , A ESTABLECER BREvEMENTr LA 
CARACTERIZCSCION DE LA "ECONOMIA CAPIPESINA" Y DE LA "ECONOWIA 
FlERccINTIL" PARA TENERLA COHO W N T O  REFERENCIAL EN LA 
CATEGORIZACION DE L A  ECONOMIA DE TEXOLOC E IXCATEPEC. 

ECONOHIA CWESINCI 

TOW(rlOS EL PUNTO DE VISTA DE ALEJMDRO SCMJTllAN 
CITADO WR ENRIQUE ASTOR6A PARA S E Ñ A L M ?  LOS PRINCIPCILES 
OBJETIVOS DE LA ECONOMIA  CMPESINA. 

PARA SCHEJTI"lM4, EL OBJETIVO DE LA ECONOnIA 
CAMPESINCI ES "ASEMJRCIR LA R E P R O W C C I O N  DE LOS PRODUCTORES Y 
DE LA PROPIA UNIDCSD DE PRODUCCION" HEDIAME: 

A ) . -  "SOSTENIMIENTO BIOLOGIC0 Y CULTURCU. DE T O W S  
LOS MIEMBROS DE LA FAM1LIA"g B)-- FORPIACION DE UN FONW PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES "DE REWSICION DE LOS HEDIOS DE 
pR0wCCIQ)rl EMPLEADOS EN EL CICLO" Y FINCILtENTE C).- LA 
ECONOnIA CAWESINA DEBE SER CAPAZ DE CUBRIR GASTOS 
ORIGINADOS EN "EVENTUALIDADES QUE AFECTAN A LA EXISTENCIA 
DEL GRUW FAMILIAR" (ENFERMEDADES, GASTOS CEREFIONIALES, 
ETC). (3)  

EL CONCEPTO  "SUBSISTENCIA" ES DESCSRROLLAW POR 
ASTOFU%, COMENTANDO LO QUE PLANTEA SCHEJTIIM ESTE DICE, 
SUFQNDRA QUE "CON LO WE PRODUCE LA  UNIDADz  LA  FMILIA SE 
ALIENTA,  EDUCA A LOS HIJOS; CONSERVA LA SALUD, " P R A  
INSUMOS PRODUCTIVOS, No REGNJIERE VENDER SU FUERZA DE 
TRABAJO,  ETC.  AS1 LA  GENTE  VIVE DE SU TRABAJO, VENDE SUS 
PRODUCTOS  AL HERCAW Y DEJA PARA EL CCNSUMO INTERNO..." Y 
CONCLUYE: "LA SUBSISTENCIA  ESPUESTA EN LOS TERnINOS 
ANTERIORES CONSTITUYE UN OBJETIVO QUE M J m A  DEl'lASIADO LEJOS 

(1) W U I R R E  B.9 1976: Pffi. 193 
(2) PARE LUISA, 1980: Pffi. 49 
(3) CSSTORGCI ENRIQUE, 1985: PAG. 8 1  
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PCIRCI LOS CcrpEsINOs, PUES S W  EXPUnACIONS SON DE 
CYWIBAR A UN NIVEL DE V I M  SMEJWTE". (1) 

ESTE Ilrsno CWTOR SEÑMA mpuyToglEsERcI 
IWURTANlE EN EL CWCILISIS DE Lcs EwNonIA DE TEXQUW=E 
IXcc)Ta+EC, DICE QUE: 'SI LC1 ECONOWIA CcyPEsIW SOLO 
DEpM1DIERc\ DE su RELACION c m E L l € R m D o x E ~ ~  
SEWRID& Y44 HUBIERA D€scIpCIFzECIW" Y -: "...SI HCI 
PERwRcUw) ES t R c I c X f f i  A LAFUSCIONBLlECLMPLEENLACICTUCU, 
DIVISION DEL TRABCIJO EN LA A6RICULTWtA Y Cy, 1- #IE 
RECIBE POR L A  P R O ~ I O N  sM=Icw, DE PMNS. ESDE OTRA 
f"ERP€CTIVA L A  EM3NOnIA CcvpESINcI ES INEXPtIMIBLE Y HCISTA 
Iw#RcI NCIDIE Hc\ PODIDO  DESCIFRAR SU LOGICA (2) 

RESPECTO A LA LffiIccI BJE R16E ESTE SISTEMA DE 
EcoNonIA, MTORGCI CITA MJEVAEIWE A SCHWTtUW: "LA LOGICA DE 
M J O  DE LOS REcuRsos PRODUCTIVOS DISPONIWS, ES DECIR LA 

PRODUCIR Y DE QUE DESTINO DARLE Cy, PROWCTO OBTENIDO 
SE EWWXX D€NfRO DE LOS OBJETIVOS DESCRITOS (ESTO ES L4 
SUBSISTENCIA), D&NDO CI LA EcoNollIA CMPfESINCI UlYIs 
R A C I ~ I D C I D  PROPIA Y DISTMTE DE LC1 gLlE CCIRCW=TERIZA A LC1 
a6f?IcuLTuRA EPIPRESCIRICIL." (3) 

WJE 608IDRNCI LAS DECISIONES DEL GluE, DEL c m  Y DEL MtcINw 

CISTORGCI NOS c\eoRTA 
INESTJGCW=ION DE SCHEJTHAN Y 
TDryI, DICE: ". . .HAN BUSCADO 
c#RII=#A o PECUWRIA Y DELAS 
pRowccIffl L A  EXPLICACION DE 
(4) 

PclRcI cAR##ClERIZc\R Lcs 

EN PUNTO C L R V E D E L A  
OTROS INVESTI6hDORES DE ESTE 
POR LA  VIA DE LA pRow#=IoN 
RELIw=IMyEs CON EL KRCWW) DE 
Lcs DINCYlICCI DEL IlINIFUNDIO. 

(1)  &ST- ENRIGWE, 1985: PAS. 81 
(2) IBIDEM, PM. 81 
(3)  IBIDEM, PCWS. 82 
(4) IBIDEM, Pc16. 82 
(5)  IBIDEM, P E .  97 
(6) IBIDEM, PAG. 97 
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ESTE PLANTEMIENTO MISOTROS LO CONSID€RMO8 
VALIDO,  RESPECTO A LOS " 6 S  CSGRICOLCIS DE CULTIVOS 
m Z ( I L E S ,  LOS CUALES SE "STITUYEN EN FACTOR 
FWDWENTCSL DE ARTICUCACION ENTRE LA ECONOnIA C M S I N C I  Y 
LA ECONOnIA CAPITALISTA A TRAVES DE LOS -ISNOS DE 
IlERcCIDo DE TRABCWO Y EL CREDIT0 gclE OFRECEN Y UJE LOGRCIN. 
Corm EN EL CASO  DE IXCATEPEC, TOWS LOS 
PlECCSNISMOS QE "VERTIRCSN A LA ECONUIIA ccrpEz)INcI 
EXISTENTE, EN ECONOnIA  CAPITCU,ISTA Y QUE TRCYYSF~M CIL 
CCIFlPESfNO CAFETICULTOR EN UN PEON ASCILARICIW EN SU PROPIA 
TIERRA. 

LOS DATOS QUE CIPORTCI NtlESlRA INVESTf6ACION, NO 
rmESTRAN CO?UJ OBJETIVO FWDMElWAL DE LA ECOMPlIA CCVPESINCI 
EL CONVERTIR AL CAFETICULTOR EN PEON MALCIRIADO SINO WE 
LCIS CONDICIONES WE PRESENTA  IXCATEPEC DESDE UN M 0  DE 
VISTA ECOLOGICO SOCIC1L Y POLITICO, FAVOFECEN EL =-LO 
DE L A  ECOMOMIA  CAP1TCI;LISTA CUHPLIENDOSE LO EXPUESTO ANTES 
POR LUIS43 PCIRE; EL PLANTEAHIENTO DE ASToREicl NOS AYUDA A 
CENTRMNOS EN LOS tlECcINIsm3s QUE CICELERM ESE PROCESO DE 
PAUPERIZACION DEL CAFETICULTOR DE IXCISTEPEC WE LO 
CONVIERTE EN UN PEON AMLARIADO DENTRO Y DE SU 
CONUNIDAD. 

TENIENDO CrmO REFERENCIA LOS PUNTOS TEORICOS ANTES 
EXPUESTOS PASElws AL -ISIS DE LOS DATOS  WORTADOS, POR 
NUESTRO ESTUDIO  tlICROECONoMIC0, ABCSRCCSNW LAS DOS PCIRTES DE 
ESTE  CCIPIMO. 

ESTE CAPITULO ABARCA EL ANcVlsrs DEL S I S ~  DE 
PRODUCCION DE T E X O L O C  E IXCATEPEC BAJO DOS DIMENSIONES 
FMWMENTCILES: COMO MODO DE PROWCCION Y Corn3 ED10 DE 
sM=IcK.IZCK=IoN. 

EN EL PRIER  PUNTO, NOS INTERESA CAPTAR LOS 
RESULTADOS  EPlPIRICOS DE L A  PRODUCCION DE M I Z  Y CM& DE 
AZUCAR EN TEXOLOC, EN BASE A LAS CCIRCW=TERXSTfC&S QUE 
REVISTE Su  'ECONQnIA Ccs13pESINcI": EN CONTRA!STE CON LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS DE L A  PRODUCCION DE CAFE EN IXCATEPEC 
CON 'CCSRCW=TERISTICAS DE mEC¿lNOtfIA " T I L "  Y A PCIRTIR DE 
ESTA COtlPcIRcsCION, ESTABLECER CILGUNCIS CSLTERNCITIVCIS DE 
POTENCIcI1IZcW=IDN DE LA "ECONOnIA CcrpESINA" COMO VIA DE 
PIEJORAPIIENTO DEL NIVEL DE VIDCI DE LAS COHUNIDADES 
INDIGENCIS; CIL MISMO TIEllPO CCIPTCIR CI PARTIR DE LOS DCITOS 
OBTENIDOS EN IXCATEPEC C W E S  SON LOS flECWIsm3s DE 
PCWPERIZACION A QUE ESTA  SUJETA ESTA CONUNIDAD. 

EN  ESTfi PRIMERA PARTE  DE NOESTRO 
-SE DE ANALISIS L A  CCSRCW=TERIZCW=ION 

ASTORGCI DE L A  "ECONOMIA  CEIMPESINA" 'EN SU 
TRABAJO RURAL EN MEXICO". ( 1 ) 

ESTUDIO, T f " O S  
QUE HcH=E ENRIGMJE 
OBRA "PERCAW DE 
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ESTOS DOS ULTIWOS NICHOS EM1co6ICO8 (LOS DEL 
HUUICIPIO Y LOS DE LA UJtURlIDCu) EN ESTUDIO)  TclwBIEN LOS 
PRESENT- EN LCI SEHWDA PCIRTE DE ESTE CCIPIMO, AL EX- 
LOS DCITOS -S A LA E-IA DE IXCATEPC. 
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EN IXCCSTEPEC TMBIEN SE SIEMBRA EN PE- ESCALA 
FER0 CON DISTINTA FINCILIMD: NO OBSTANTE LO MWERIOR, LOS 
IND16ENFbS DE T E X O L O C  E IXCATEFEC NO E S T W  LIBRES DE UNCS 
RELACION V I R W  ASIHETRICA  Y DESIGUAL RESPECTO  A LA 
RELCW=ION CON EL CONJUNTO S O C I d  W S  "LIO Y WDEROSO DEL 
SISTEM NCSCIONAL DEL C" DEPENDE EN i3.J ECONOnIA  Y EN SU 
V I M  POLITICA Y SOCIAL, TENIENDO EN CUENTA ESTO, VMUS A 
CONSIDERAR csL6u#os EIPECTOS  IPIQORTANTES DE LA FUNCION QUE 
TIENE EL CULTIVO DEL W I Z  RESPECTO A LA ECONOnIA NACIONCW, EN 
CUYA RELacION SE E S r n J A  CH- CaMPESINO DE su EXCEDENTE 
PRODUCTIVO EN W Y O R  O EN HENOR MAGNITUD SEGUN EL G R A W  DE 
DEPENDIENCIA O AUTOSUFICIENCIA  RESPECTO  AL  SISTEHA NACIONAL. 

JUNTO AL CULTIVO DE M I Z  EN TEXOLOC, RESULTA 
SIGNIFICATIVO EN NUESTRA INVESTIGACION, EL CULTIVO E 
INWSTRICILIZACION  "TRADICIONAL" DE LA CAS4 DE AZUCCIR, MEJOR 
CONM=IDa c m  " C W A C A " .  

EN BASE A ESTOS DOS CULTIVOS PRINCIPCSLES EN TEXOLOC 
WALIZ&REtlOS L A   S I T W I O N  ECONOtlICCS DE ESTA COWNIMD 
MmecIRCINw LOS INW;ESOS OBTENIDOS EN LA COSECHA DE MBOS 
CULTIVOS Y LOS EGRESCS POR CONCEPTO DE CCMPRA DE PRODUCTOS 
"Jf=cW=TURADOS. 

Y COMO CONSECUENCIA DE LA SITUI#=ION ECONOMICA 
CINTERIOR,  ANcILIZc1REm3s LA FUNCION QUE DESEHPEÑA EL TRABAJO 
CISCILARIAW DENTRQ DE LA ECONOMIA  FAMILIAR DE ESTA  COWNIDQD. 

EN CONTRASTE CON TEXOLOC LOS DCITOS QUE  AfWRTA EL 
ESTUDIO DEL CULTIVO DEL CAFE EN IXCATEPEC NOS PRESENTA LAS 
CARACTERISTICAS DE UNA ECONOW'IA EN DOS FASES: LA TRADICIONAL 
DE SUBSISTENCIA  CUYOS  DATOS SON MUY ECASOS EN NUESTRA 
INVESTIGCU=ION Y LA  FASE TECNIFICCIDA EN LA QUE CtpCIREcEN LAS 
CARACTERISTICAS  PROPIAS DE LA ECONQnIA DE I'lERCAW DONDE SE 
DA LA EUtlULACION, LA  EXPLOTMION Y LA DEPENDENCIA. 

EN LA PRIMERA FASE LOS HABITANTES DE IXCATEPEC 
JUNTO CON LOS M E X O S  PERTENECIENTES A IXCATLAN, BASABAN Su 
ECOIWMIA EN LA SIEllBRA DEL ALCiOwFl Y DEL HAIZ, EN ESTA  ETAPA 
SE ENCUENTRAN INDICIOS DE ARTESANIAS CON TELAR DE CINTURA. 
PORTERIORENTE, SE INCREMENTO LA SIEMBRCI DE MAIZ  Y DE CAFE 
'CRIOLLO"  ELIHINCINDO EL ALMDON, CON ESTA ESTRATEGIA, LOS 
C ~ S I N O S  DE IXCATEPEC OBTENIAN EL ALIMENTO BASICO: EL 
M I Z ,  Y ENTONCES EL CAFE CUYO  VALOR EN EL HERCAW E-ZO A 
SER SIGNIFICATIVO, SE CONVIRTIO EN UN EXCEDENTE DEL INGf?ESO 
FAHILIAR, CIS1 SE MANTUVO EL EQUILIBRIO ENTRE EL CULTIVO DEL 
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M Í Z .  Y DE CAFE "CRIOLLO" HASTA WE PROSRESI- S€ INICIO 
LA ETWh DE Id SI-  TECNIF1CCU)CI DEL C m  BAJO M CIE#(WRIA 
DEL INllEcwE. 

1.- EL CREDIT0  OFICICU.  OFRECIDO A LOS SOCIOS DEL 
IPMECaFE. 

2.- L A  SUSTITUCION DEL CAFE "CRIOLLO' POR LCIS 
VCSRIEDCIDES w-AECID&S POR EL INPIECCSFE CCBJ CCSRCW=TERISTICCIS DE 
&TO RENDIMIENTO EN L A  PROWCTIVID&D. 

5.- EL CAMBIO DE ORGCINIZACION Y DIVISION DE TRCIBCIJO 
WE GENERA LA  NUEVA TEM30L061A Y UN NUEVO NIML  DE 
CALIFICCICIQN DONDE SLIRGEN "ESPECICSCISTCSS'. 

6.- LAS m3DIFICMIONES QUE SE PROWMEN EN LA  
ESTRUCTURCI ECONOMICA  MODIFICEIMW) L A  ESTRUClURt4 SOCIAL Y 
&TERNMUDO LOS EsQU€MS TRADICIONALES DE sM=Ic#IZACION. 

, 7.- POR ULTIMO CONSIDERM LOS t l&NIsnoS DE 
EXPLOTCICION Y DE  DEPENDENCIA GENERAWS EN Et PROCESO DE 
MmERcI~IZcU=ION E L  CAFE. 

FINALENTE AL IGUAL WE EN TEXOLOC  CINCILIZWEHOS LA  

L A  BCISE DE SU PRODUCCION CAFETALERA, PARTIENDO DE L A  
ESTRATIFICCW=ION MJE ESTABLECZHOS EN W E  A L(s SUPERFICIE 
salm##m DE MCIIZ m" Mm L A  sEmF€m ECCIFE Y LAS 
M3lrlsE#IENcIA QUE ESTA DISPMIIDAD w=cISIolrys A SU EcommIA 
FMILICIR, cINALIZc\RElWS LOS IN6REsoS OBTENIDOS PU? L A  COSECHa 
DE CAFE Y DE M I Z ,  COCIIPCIR~OS, CON LOS E6iRESQSPOR 
U " T 0  DE COtlPRA DE M I Z ,  DE PILLONCILLO Y DE PRMKlCTOS 
INWSTRXALIZAWS. 

srNcw=IoN E m r m  DEL ImrGENcI DE IXCATEPEC PARTIENDO DE 

POR ULTIMO EL ESTUDIO DEL TR-O ASALARXADO EN 
IXcclTEPEC PRESENTA CARMTERISTIMS MUY SIGNIFICCI+IVAS Corn, 
INDICE DEL GRAw3 DE PAUPERIZACION DE LOS Cc\tlF)ESINOS DE ESTE 
L W R  . 
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T E X O L O C  

1 H E D I O   A H B I E N T E  Y E C O L O L S I A  

l. 1 SUBRE6IoN DE LA HucIsTEccI 

1.1-1 SITlJmIoN 6E06R4bFICA 

LoccILIzcw=I#y" Lcs SUBREGION HUEISTECCI, SE LM=IILIZA cy, 
NORESTE DE HIDM-60, ENTRE LOS PCIRCILELOS 200- 32 DE 

LATITUD NORTE, ENTRE LOS lERIDICYYOS 980 09' Y 980 
59' DE LMJGITUD OCCIDENT&. 

CONSTITUYE UN ECOSISTEM PERFECTCYENTE DEFINIW, 
Q1IE: POORIA SITucyzsE ENTRE LCI DE- E L  RIO 
NXPM EN EL SUR Y EL RIO PCINUM) EN EL NORTE, 
TENIENW SU LIHITE EN EL PIE DE m3N1E Df LA S I E M  
MDRE ORIENTAL, 

-CIGUILA Y SCINM ROCI -EN EL PRBIICIPIO DE w, 
LA CUWBRE DE T E P E T X T L C I N  -EN EL HUUICIPIU DE 
HUEJUTLA- : CON BENI- FRCINJAS CERRILES, EN 

SU &REA: CON LLCSNOS0tlESETffiDECILTIPLCYIK)ENUN 
ll%, Y CON SOLO 4% DE VALLES O m, 

CUCUJTO A su HwIIzqy+cu.Ioeu,, WE UN 1 s x  DE 

LEI REGION M LA HUCISTECA PRESENTA DOS NICHOS 
EMILOGICOS FUNDAENTCILES: EL "SERRCWJO' Y EL DE LA 
"PLANICIE": L A  ZONA MmeRENDE LOS 
IIUNICIPIOS DE: TLCINCHINOL, LOLOTLA, -1, 

PIOLANGQ, TEPEHuIw=cIN DE GUERRERO, TIC1NSUISTEM50, 
ZACUCILTIPEIN Y XOCHICOATLCSN: L A  PLMICIE CMFLRENDE 
XOCHIATIPAN, ATLAPEXCO, HUEJUTLA, JOLT- Y 
MZIZEITLAN. -NUESTRAS COMUNIDADES DE ESTUDIO !SE 
ENCUENTRAN DENTRO DEL NICHO DE LA "PLMICIE". 

WZALINW, YWWUALICA, HUCWTLA, txoxM=HIncI)y, 

C L f M  E HIDRDGRAF1A.-  CCSLIDO-HUMEDO (A)  , Corn3 PR€VALECIENTE 
EN ESTA REGION, CON UNCI TEHPERATURCI MEDIA, DEL -S 
M S  FRIO, MCIYOR DE 13.6 GRCSWS CENTIMDOS, M E N  

-38- 

I- 



DE LA HUCISTECA UN mxm DE BELLEZA NCSTWML 
CIDORMW CON CMJDCSLES DE CIGUCI, RIOS EXTENSOG, COMO 
SONI EL RIO PLAT(SNO, RIO CALABOZO, RIO C " R I A ,  
RIO ATLCIPEXCO, RIO ECUCITITLA, RIO M U W A ,  RIO 
CALNALI, CIRROYO OCTATILA, CIRRQYO DE TMNMI,  RIO 
TENEXCO Y RIO WL ENCINAL. CAUCES, LOS ANTES 
~ I O W D O S ,  MIE PROSEEN A NuttERoscIs Loc44LIDAD€S, 
QUE SE ENCUENTRAN A LA ORILLA DE CILCUN RIO (18%) 
CIRROYO (47%) o CUENTCSN CON CILGLM t l " r I A L  (43%). 
HAY I;KIE TOMAR EN CUENTA, QUE LA F'RECIPITCICION 
HEDIA A W L  EN ESTA ZONCI ES DE 1,466 MILIMETROS, 
PERO LAS HEDICIONES HECHAS, NOS DICEN QUE NO ES 
PROPORCIONAL  DURANTE TOWS  LOS MESES DEL AÑO, PUES 
PERMANECEN, LOS RIOS, EN LOS E S E S  DE S E W I A  
(ABRIL, M Y 0  Y JUNIO), EN UN NIVEL BCSJO WR LA 
POCA PRECIPITACION; PERO DURANTE LA EPQCA EN QUE 
SE INICIAN LOS "NORTES", CRECEN DE!S?lESURADCIF1ENTE, 
LLEGANDO A INCOMUNICAR HUCHAS LOCALIDADES, T O M W W  
CARACTERISTICAS  TORRENCIALES CON LA CONSIGUIENTE 
EROSION DE TIERRAS Y PERDIDCI DE SUELOS 
CULTIVABLES. 

TW06RAFIA.- EN C U M T O  A LA FUfWACION GEOLOGICA LA 
UBREGION ESTA  CONSTITUIWS POR Rw=AS DE ORISEN 

SUELOS. - 

IGNEO, SEDIMENTAR10 Y IIETMIORFICO; ESTAS UCTIWS 
SON LAS  MAS  WIGUCIS, SUCEDIENDOLAS, EN ORDEN DE 
CSPCIRICION LAS SEDIMENTARIAS DE ORI6EN MARINO, 
DESPUES LAS IGNEAS EFUSIVAS, Y POR ULTIW, LOS 
DEWSITUS DE MATERIALES  DETRITICOS PROCEDENTES DE 
T O W S  EST= ROCAS. 

LA MAYOR  PARTE DE LOS SUELOS DE ESTA SUBREGION, 
SON DE TIPO RENDZ IN4 (ARCILLCIS NEGRAS O 
GRISACEAS), TAMBIEN  EXISTEN LOS SUELOS CHERNOZEM 
(CSRCILLAS NEGRAS CALCCIREAS). 

PREDOMINA LOS SUELOS NEGROS EN UN 90%;  VERTISOL 
ESPELICOS, GLEISSOLES I'lOLICOS, SE ENCUENTRAN 
TAMBIEN  LUVISOLES DRTICOS, COMBISOLES EUTRICOS Y 
LITOSOLES  ASOCIADOS CON COnBISOLES Y RENDZINAS. 

LAS SUPERFICIES ARARLES DE LOS SUELOS SON DE 20 
CM. A 60 CMS. DE PROFUNDIDAD. LA REKCION V M I A  
DE LIGERAMENTE ACID0 HASTA ALCALINO, PRESENTANDOSE 
ESTA  ULTIMA CON MAYOR FRECUENCIA. 
GRANDES  EXTENSIONES SON TEPETATOSAS Y BASTANTE 
POBRES EN MCITERIA  URGCINICA, ESPECIALPENTE LOS VE 
TOPOGRAFIA ACCIDENTADA. 

LAS  PLANICIES Y LAS ZONAS DONDE HAY CCIFETALES, SON 
RICAS EN MTERIA OR6ANICA; SU PH ES NEUTRO CON UN 
GRADO  APROXIWDO DEL 7 CH, 7.5. 

VEGETAC1ON.- LA VEGETACION  PREVALECIENTE EN LA SUBREGION ES: 
SELVA  MEDIANA SUBPER€NNIFOLIA, GNJE ABcIRccl 
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PRINCIFWJ€NlE Cy. Rcy#N, PIPIN, ZclpQTE Y IrlRQIE. 

PASTIZMS  Nc\TuRc\LES Y WLT1VCU)I)S- 

cIRw3LES COHO EL ZcspOTE, CHACA, cEDFw3, PALO DE 
NoticsL, NARANJO, IIORA, MlEBRcIcHE, JOBO, w, 

JWMATE,  PALO DE S " ,  QUCISIHA, PEtRJU€S, PWRJ& 

PINO, -TE,  TLCSCUILO, CEDRO BLcyycO, SW=HIATE, 
PEIlUCE, TEJOCOTE, PERA Y PLATCINO. 

-TE, C H I J M ,   " X C H I L E ,  HUESO TISRE, 

CIRUELA, DURAZNO, ENCINO, TRUmo, 2 m l - E  CHICO, 

ENTRE LAS PLANTCIS COMESTIBLES SE ENWENTRM LOS 
QUELITES,  ZOYOTL, EPAZOTE, VERDOLCIGCI, Hucw=BuELITE, 
QUELITE AGRIO, =LITE HORADO, CILANTRO, PESIS, 
LENGUA DE VACA, PAPALO, BERRO, CulwUclYOlE, SAVILA, 
CHAYOTES Y CALABAZCI. 

ENTRE LAS PLANTAS IlEDICINCSLES ESTAN LCI RtlDcI, 
ESTAF I ATE, TULIPAN, MZANILLA,  YERBCL",fCA, 
PERICON, ZACCITE  LIMON, ANIS ALBEICEIR Y HCSGUEY. 

1.2 HUNICIPIO DE XOCHIATIPAN 

1-2.1 SITUACION GEOGRAFICA 

LM=ALIZACION.- EL I'HJNICIPIO DE XOM-IIATIPAN, ESTA Mctcwcuwl CI 
FORM DE PICO DE PCIJARO, TAL Copio PENINSLCI, EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ, EN L A  PARTE NORESTE M L A  
SUBREGION  HUASTECA, BAJO EL PIUNICIPIO DE I"JTLA.  

REMANSOS DE SUAVES COLINAS, SON TESTIHONIO DE UNCI 
UEICfXION A L A  DERECHA DEL CAUCE DE LA SIERRA MADRE 
ORIENTAL,  PUES COLINDA AL NORTE:  CON EL RUNICIPIO 
DE HUAUTLA; AL SUR, Y LO MISFW AL ESTE: CON EL 
MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, DEL ESTADO DE VERACRUZ: 
Y FIL OESTE: CON EL MUNICIPIO DE YAHUCSLICA,  HGQ.. 

H1DROGRAFIA.- TIERRA DE UNO EXTENSION DE 149 KMZ., POR L A  
CUAL. CORRE LIBRE EL RIO GCSRCES, QUE EN LOS MCIPCIS 
SE UEICFI COMO RIO DEL ENCINCSL, AL E X T R M O  NOROESTE. 
PROVEE DEL VITFIL LIQUIDO A INNUMERCSBLES 
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MJM6.- INFLUENCIADO DIRECTAMENTE POR LA CILTITUD DE S40 M. 
SNH. EN LA WE SE ENCUENTRfi EST4 REGION, SE 
CCITALOGA COMO DE TIPO SEMICCILIDO. EN LOS MESES DE 
DE MAVO, JUNIO9 JULIO Y WOSTO SUELE SER W Y  
CALIW, CKMgUE HCIBRIA WE A C L A M ,  QUE EN UN 
PORCENTAJE ENOR AL DE HUEJUTLA EN EL MISHO 
PERIODO. LA EWCCI DE FRI09 CORRESPOND€ CI LOS MESES 
DE DICIEMBRE Y ENERO. 

VEGETKI0N.- LA  FLORA ES ABUNDANTE, Y SE ENCUENTRAN DURANTE 
TOW3 EL CIÑO PLANTAS  VERDES Y PALERAS. CRECEN 
TCIMBIEN PLATANOS, PAPAYCIS, Y UNA INFINIDAD DE 
FRUTAS, NO M Y  QUE OLVIDAR EN ESPECIAL A L A   C M A  DE 
AZUCCIR. EL CAFE, TQHBIEN ES UN PRODUCTO IMPORTANTE. 

BOSQUE.- LOS ENCINOS Y LOS CEDROS SON PARTE  IMPORTQNTE DE LA 
FLORA ARBOREA DE L A  REGION. 

FAUNA.- EN CUANTO A LA  FAUNA  DE  LA ZONA, ENCONTRAMOS 
PEQUEÑAS ESPECIES SILVESTRES COMO ARDILLAS, 
CONEJOS, TLACUACHES, TIGRILLOS Y UNA INFINIDAD DE 
PAJAROS  COHO  LOS PAPANES, PAJAROS CARPINTEROS, 
PETIRROJOS Y GOLONDRINAS. EN CUANTO A REPTILES, LA 
VIBORA MWUAQUITE ES CONSIDERADA LA  MAS VENENOSA, 
IMPONENTE POR SU TAMAÑO  QUE  LLEGA A LOS 2 METROS, 
DE COLOR  OBSCURO CON MANCHASNEGRAS; OTRA A LA QUE 

GLOBAL DE DESARROLLO). 
SE HACE REFERENCIA ES LA VIBORA APAzcoA-rL. (PLAN 

1 . 3 TEXOLOC 

1.3.1 SITUACIDN  GEOGRAFICA Y MEDIO  AMBIENTE 

LOCALIZAC1ON.- TEXOLOC SE ENCUENTRA  SITUADO EN EL MUNICIPIO 
DE XOCHIATIPAN A 200 54' 911 DE LATITUD Y 980 15' 
1 " DE LONGITUD. Y A 320 METROS SNM. ( 1 ) 

ESTA  SITUADO EN LOS  LIMITES DE LA CUENCA DEL 
CHICONTEPEC. 

0ROGRAFIA.- TEXOLOC AL ESTAR ENCLAVADO EN LA SIERRA MADRE 
ORIENTAL. SE ENCUENTRA  SITUADO EN UN AREA MONTAÑOSCI 
CON PENDIENTES  MUY  PRONUNCIADAS (45 EN PROMEDIO). 

HIDR0GRAFIA.- A 4 KILOMETROS DE TEXOLOC, POR CAMINO DE 

(1 )  CARTA TOPOGRAFIGA. CHICONTEFEC, F14D53 
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BRECHCI, SE LOCALIZA EL RIO ZONTECOWU", QUE NACE 
EN ZKUCILTIPAN CON EL NMlBRE DE RIO ENCINc\c, CRUZA 

PCIRTE DEL ESTADO DE VERACRUZ Y ENTRA NUEV- 
CSL ESTADO DE HIDM") POR EL MJNICIPIO DE 
XCICHIATIPAN, DONDE SE UNE CIL RIO L A  PUERTA PCSRCI 
FoRnAR EL RTO GWXES. ( 1 ) .  

POBLAC1ON.-  TEXOLOC  CUENTA cwlt 918 HCIBITANTES. SEGUN EL 
CENSO DE 1980. 

POBLCICION POR GRUPOS DE EDAD.- SEGUN EL CENSO EFECTUADO EN 
FEBRERO DE 1980, TEXOLOC TIENE UNA WBLACION TOTAL 
DE 918 HABITANTES. 

EN B A E  CI ESTOS DCITOS L A  P I M I D E  DE EDADES Nos 
NUESTRA LO SIWIENTE. 

L A  POBLfXION llENoR DE 1s AGOS ES DE 427 HABITANTES; 
230 WJERES Y 197 HOMBRES Y CONSTITUYE EL 4 6 . z  DE 

L A  POBLACION TOTAL. 

LA POBLCICION WYOR DE 40 cli3os ES DE 126 HcIBITMlES; 
69 MUJERES Y S7 HUlBFCES Y CONS+ITUYE EL 13.7% DE LCI 
WBLAC I ON TOTAL. 

PIRMIDE DE EDADES 

HOMBRES MU.3ERES 

a 
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UN PLANO POCO DISPERSO. 

EL WBLADO ESTA  DIVIDIDO EN EL CENTRO POR UN WtROYO 
QUE SEÑALA EL LIMITE  ENTRE  LOS DOS BARRIOS BUE 
COMPONEN LA COHUNIDCU): HUEYITEXOLOC (GRAN TEXOLOC) 
Y PILTEXOLOC  (PEQUEÑ0  TEXOLOC) J EL NOMBRE NO 
CORRESPONDE AL NUMERO DE HABITANTES DE CADA BCSRRIO 
PUES LA REALIDAD ES INVERSA, HAY  MAS  HABITANTES EN 
PILTEXOLOC. 

1 3.2 RECURSOS  NATURALES 

CULTIVOS PRINCIPALES.- LOS CULTIVOS DE TEXOLOC EN ORDEN DE 
IMPORTANCIA SON LOS SIGUIENTES: MAIZ, C M  DE 
AZUCAR, CHILE, FRIJOL Y CAFE. EN NUESTRO ESTUDIO 
NOS OCUPAREMOS  UNICAMENTE DE LOS DOS PRIMEROS, SIN 
EMBARGO, EL CALENDARIO  AGRICOLA ANUCU, DE ESTA 
COMUNIDAD, NOS  MOSTRARA DE FORFIA GLOBAL LA 
ACTIVIDAD AGRICM-A DE LA COMUNIDAD. 

CALENDARIO  AGRICOLA 

EN ESTA REGION L A  MAYORIA DE LOS EJIDCITARIOS 
REALIZAN DOS SIEMBRAS DE MAIZ: TONALMILE Y XOPMILE. 

INICICIREMOS NUESTRO  CICLO  AGRICOLA EN LOS 
PREPARATIVOS DE LA PRIMERA COSECHA. 

DICIEMBRE.- SE PREPARAN LOS TERRENOS  PARA LA SIEMBRA 
DENOMINADA  TONALMILE  (SIEMBRA DEL SOL) CHAPOLEANDO 
LOS TERRENOS  PARA  QUE  QUEDEN LIHPIOS Y PREPARADOS. 
LA SIEMBRA  ALGUNOS LA REALIZAN  ESTE MES, PERO  LA 
MAYORIA  ESPERAN  AL  SIGUIENTE EN EL QUE ES MENOS 
INTENSO EL INVIERNO. 

ENERO.- SE LLEVA A CABO LA PRIMERA  ESCARDA DE LOS TERRENOS 
YA SEMBRADOS, . OTROS SE SIEMBRAN EN ESTE MES, O SI 
EL INVIERNO AUN ES MUY DURO, ESPERAN AL SIGUIENTE. 
L A  SIEHBRA SE REALIZA EN GRUPOS. PARA  HACERLA SE 
PONEN EN FILA Y GU1Cu)OS POR UNO DE ELLOS VCIN 
AVCSNZISNDO S1t"TCINEWENTE A LA MISMA DISTANCIA Y 
VAN CLAVCINDO EL SEMBRADOR, AL MISMO TIEPlPO W E  
ARROJAN EN EL HOYO CUCITRO O CINCO 6RcsNoS DE MIZ Y 
LO TAPAN. 
WRANTE LOS PRIMEROS VEINTE  DIAS DESPUES DE LA 
SIEMBRA, SE DEBEN CUIDAR LAS FIATITAS  PEQLIEÑAS P M  
QUE NO SE LAS COlWN LOS PAJAROS, CUANDO YA  TIENEN 
W A S  ES SEW DE QUE YA NO HAY PELIGRO DE ESTO. 
OTRO  CUIDADO QUE REQUIEREN LAS  NATAS RECIEN NACIDAS 
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. ES LA E m  CONTINUA DE VERBAS PUE NACEN 
cIcFtW€DCB DE LA MILPA. 

FEBRERO" LA rwSYoRIA DE LOS -SI= SI- EN ESTE E S ,  
DE 6UUW ESPECIW EL HIERCU-ES DE: CENIZA. LOS 
ERFEMlS SEMBRNKBS CON AIWERIU?IDAD SE E m  EN 
ESTE E S .  

=ZOO- T O W S  LOS CcVlpESINOS WE TIENEN C3KAL, EWIEZAN LA 
m3LIENDcs. LOS #JE EN ENERO Hcw=cN LA 
SEW Esc#?DA, Los OTROS LA PRI" SE LLEvhN A 
CABO LAS "LIWIAS" GENERALMEN-IE EN T E X O C O C  SE mcEN 
DOS, A LOS 20 O 25 DIAS DE LA SIEnBRcs, SE REMJEVE 
LA TIERRA ALREDEDOR DE CADA PLANTITA, ESTO SE HclcE 
CON IWCHO CUEDCUW) PARA NO AFECTARLA. 
LA SEW LIHPIA SE Hc)(=E corn3 A Los WINCE o 
VEINTE  DIAS DESPUES DE LA PRIMERA Y SE DE LA 
H I S M  FORHA. 
CONTINUMENTE SE DEBE ESUWDAR CWWDO LA P U N T A  SE 
ESTA  DESCSRROLLMDO PUES ESTO LE llVuDcI PCWZCI BUE 
OTRAS PLANTAS NO LE WITEN  LAS SUBSTCINCXAS W E  LA 
TIERRA LE PROPORCIONA. 

ABRIL.- LOS CWESINOS QUE EN DICIEHBRE Y A  RE- 
LOS PRIHEROS ELOTES Y DOBLCIN LA CAÑA EN LA PcIRlE 
SUPERIOR  PARA I3uE NO SE PUDRCW LAS ~ Z o R c ( s s  WE 
QUEDAN Y SE SEQUEN PRONTO. CONTINUCI EL T R A M O  DE 
LA l" I ENDA . 

HAYO.- LOS CJUE SEHBRCIRON EN DICIEHBRE9 FEALIZM LA "PIZCA" 

JUNIO. - 

JULIO. - 

AGOSTO. - 

EN LOS PRIIIEROS DIM DEL E S  Y SIMBRCIN A FINALES 
DEL HISm). SE COSECHCI EL CHILE "PICO DE PIUCIRO" 
(PITZCU=HILE) A FINCSLES DEL MES SE Hcw=E LA PIZCA 
PRINCIPAL. 

LOS CAMPESINOS QUE NO HEIN sEnBRcu)o, CWOLECIN LA 
MILPA  PARA PREPARAR EL TERRENO A FIN DE HCICER LA 
SEGUNDA SIEHBRA Y EN CILGUNCIS PARTES SE HACE "ROZA Y 
QUEMA". LA MCIYORIA DE LOS CAWESINOS DE TEXOLOC 
SIEHBRAN LA SECUNDCS COSECHEI O XoPcwlIL "SIEMBRA DE 
LA LLUVIA" EL 24 DE JUNIO FECHEI EN LA gLlE 
ANTIWAPIENTE SE CELEBRABCI LA  FIESTA PATRONAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA. 

LLUEVA  PARA SEMBRAR, PUES DICEN W E  S I  NO LO  HACEN 
AS1 SOLO PIERDEN DINERO EN EL PAGO DE LOS  JORNRLES 
PARA  LA  SIEMBRA Y EN LA SEMILLA. 

SE HACE LA PRIMERA  ESCARDA Y A LOS POCOS DIAS SE 
HACE LA LIMPIA DE LA MISMA  FORMA QUE EN LA PRIHERA 
COSECHA. SE SIEMBRA AJONJOLI. 

OTROS CHAPEAN EN ESTE MES, PERO ESPERAN A  QUE 

EL 1 5  DE AGOSTO, SIEMBRAN UMCI VARIEDAD DE FRIJOL 
DENOHINADO "QUIMEQUETL", WE ES UN FRIJOL PEQUEÑ0 
UTILIZADO  PARA HACER BOCOLES Y TAPIALES.  ADEMCIS 
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S€PTIEHBRE.- SE SI- EL FRIJOL tRcyllDE DENonINAw 
YPITZC\JETL" CIS1 HIS?lO SE INICIA LA SI- DEL 
CHILE HAS 6RMDE "PITZCW=HILE" Y DE "TZILTECHILE". 
ESTOS  CULTIVOS  REQUIEM34 DE 4 A S 

OCTUBRE.- A PRINCIPIOS DE ESTE MES, SE CELEBRA LCI FIESTA DE 
LA  M)(iEcHcI (FIESTA DEL ELOTE) EN LA RECCJLECCIUU DE 
LOS  PFtIplERos ELOTES. SE WBLCI LCI CAÍW P M  BJE SE 
SEBUEN LAS PICIZORCCIS. SE C0SECI-W EL FRIJOL 

. "M.IIllEGlUETL" Pc\RA LOS T"€S DEL DIA 18 (FECM EN 
LA  aclE D M  PRINCIPIO LOS FESTEJOS DEL xc\HT"O) SE 
HACE UI PRIIIERA ESCARDA DEL FRIJOL gcJE SE SUlM30 EN 
SEPTIENBRE. 

NOVI-.- CIL FINclLIZCIR LCIS FIESTAS D€L XANTOLO EL 2 DE 
NWIEtWtE, DIA DE SAN MORES) SE Hcw=E LA PIZc(I DE 
L A  SEGmJDA COSECHCS. 
m.- EN 1982, PILTEXOLM= CUWCIBCI CON 91 CAB€ZcIs DE 

WWAW DE CRIA, PROPIEDAD DE 45 VECINOS. 

HuEyITEXoCOC  TENIA 50 C A E E Z f f i  DE Ge\Ncu)c) D€ CRIA, 
#Ivos pRopIET#?Ios ERAN 12 VECINOS DE ESTE -10. 

HABICI TMBIEN, M) WERcOs EN TOTAL, En AMBOS 
BCIRRIOS. 

AVES DE CORRAL.- CASI T O M  LAS FAHILIAS CUENTAS CON UN 
PFmlEDIO DE 5 A 10 GCILLINCIS. Los HuEvI#i, L o s  
coNsucEN o Los VENDEN. 
EL 6 0 %  DE Los VEClNOS POSEEN 6ucumoTEs; 4 o 5 EN 
pRoWu)IO, POR CADA FCWILIA. 

ACTUALMENTE, LOS gllE FoRllcyy EST= COOP€FMTIVRS YA 
HAN OBTENIDO L A  WBUINCIRIA  NECESCIRIA P m  EXTRAER 
L A  MIEL Y ESTCS)IPCIR L A  CERA Y AUNQUE L A  
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coKRcIALIzcw=IoN DE LA HIEL SE DIFICULTA 
CyJuCILcENTE, PERO RESULTCI UNCI N M T E D E E X C € D E N T E  
SIfflIFICCITIVO EN EL INGRESO F M I L I A R ,  

P 1SCIWLTURCS.- EL RIO WE SE ENCUENTRCI A 4 KILOETROS DE L A  
COMUNIDCU), LES -1ONCI A LOS WITANTES DE 

W C I V I W ,  CHMALITOS, XOLOTES, BOQLJINES, TRU3" Y 
cw=c\IyIYcIs. EN L A  TEcpoResDcI CllCIs CALIDCI (DE M Z O  A 
(#osM) AlHENlA LA PESCA Y L A  ENTE MmE ESTE 
PRODUCTO CASI DIARIAMENTE. 

T E x a o c  LAS SIGUIENTES VARIEDADES: WCIRRCSS, 

CAZA" EN LA  ZONA SE ccszAB& WCICHES,  VENCSWG, 4uulADILLOS, 
ZORRILLOS; ACTUALENTE ESAS VERIEDAES C M 1  SE W 
EXTINGUIDO9 SOLO SE CONSI6uEN CONEJOS, ARDILLAS, 
T L " M E S  Y ALGUNA VEZ "lADILLOS. 

BOSQUE.- Lffi PRINCIPCILES VCIRIEDCIDES SON: PALO DE R O S 6 9  

CEwZo, PIOCHE, gLlEBRAcHE DE M I L  Y OTATE. 

ARBOLES FRUTALES.- SON ESCCISCSS Lffi VARIEDADES Y EL NUWERO DE 
-ES FRUTALES WE HAY EN T E x a o c ,  LOS 
PRINCIPALES SON: L I W S ,  NCIRCSNJM, tl"INCIs, 
WW50, AGU4CATE, L I m ,  PLATCWOc GucIYc\Bc1, CIRUUA, 
CHICO ZCIPOTE, CwONcI Y ZAPOTE NEW. 

PETROLE0,- EN 19b9 SE RECILIZCIRON PERFORACI-S EN L A  ZONCI Y 
EN TEXOLM= PERFORCIRON UN POZO, 8uE DURANTE UN AÑ0 
ESTlJVO RES6UCIRDCUX) m UN CAMPAPENTO DE P a E X  
INSTALADO CERCA DE LA COMUNIDAD. 

mxam ESTA SITUADO EN LOS LIMITES.DE LA FA" 
"CCI DE CHICONTEPEC, QUE TIENE LJNCI SUPERFICIE DE 
l1,OOO KMS. CMDtWDOS Y ESTA LOCCICIZADA E N   L A  
WRCION  CENTRAL ESTE DE L A  REWBLICCI  FEXICcmcS. EN 
ELLA EXISTEN GRCINDES MOS pETR#IFEROS CUYA 

I'IlRlW, ENTRE LOS PAISES PETROCEROS, 
RESERVA COLOCO A mxrm EN EL SEXTO LUGCIR, EN EL 

L A  CUENCA ES UN PALE- O DE 123 KHS. DE 
LcIRM3 POR 25 DE CINCHO, FMWCIW HACE 25 HILLONES DE 
" 

LOS PROYECTOS MJE SE HICIERON  RESPECTO A L A  CUENCA 
EN C M 0  A L A  EXPLOTACION  PETROLIFERA FUE L A  
SIGUIENTE: SE PODRIA EXTRCIER 17,-  MILLONES  DE 
B#?RILES Y PARA ELLO DURMTE 13 AÑOS SE PERFORCIRIM 
16,083 POZOS PETROLEROS. CUhNDO L A  EXPLOTACION 
LLEGARA A SU CULMEN, SE OBTENDRICSN 740,000 -1LES 
DIARIOS.  LA  EXPLOTACION DURARA VARIAS DECAD&S. 

A PARTIR DE ESTA  VISION DE FUTURO SE IIIPLEHENTO 
PARA LA  ZONCI UN PROYECTO DE lJRWWIZcW:ION E 
INFRESTRUCTURA, EN EL WE SE CONSTRUIRW 350 Klrls. 
DE CARRETERA PAVIIIENTADA Y 2,500 KHS. DE 
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TERRACERIA; SE NECESITARIAN 22,300 TRABAJADORES 
TECNICOS  ESPECIALIZADOS DE PEMEX Y SOCO 4,000 
TRABAJADORES P M A  OBRAS CIVILES ((UJUI ENTRCIRIW LOS 
CcwllpESINOS DE TEXM-OC). 

1.3.3 MmERCIO REGIONCU, 

LA PEQUEGA REGION EN LA CUAL SE ENCUENTRA  ENCLAVADA 
TEXOLOC, PRESENTA UN& CCIRhCTERISTICA ESPECIAL FRENTE A LA 
PRODUCCION AGRICOLA: SE DA UN FENOPIENO DE 'sESPECIALIZACION" 
DE CULTIVO Y DE PRODUCTOS EN LAS DIVERSAS COIWNIDCSDES, CISI, 
TENEMOS : 

LUGAR  PRODUCTO 

GANADER I A 
MCSIZ 
FRIJOL 
CHILE 
CONSTRUYEN  PAILAS DE LCSMINA 
PARA  LA MOLIENDA Y 
CHACAWALES PCIRA EL CAFE. 
SE FABRICAN OLLAS DE BARRO 
PARA EL AGUA. 

ES IMPORTANTE  PARA  NUESTRO ESTUDIO, ESTABLECER COS 
PUNTOS COHERCIALES MCSS IMPORTCSNTES CON LOS CUCSLES TIENE 
NEXOS  TEXOLOC Y MEDIANTE  ESTO  SITUAR EL PROCESO M: 
COMERCItXZACION QUE #AS ADELANTE EXPONDREMOS RESPECTO A LOS 
PRODUCTOS DE CONSUMO. 

LAS  PLAZAS DE MCIYOR IMPORTANCIA EN LA ZOhM SON: 
CHICONTEPEC, VER.. (DOMINGO);  BENITO JUAREZ, VER. (VIERNES); 
ZACATIPAN, HGO. (JUEVES): XOCHIATIPWJ, HGO. (MIERCOLES): 
TEXOLOC, (MARTES) . 

A CHICONTEPEC 3 HOMS  CAMINNDO  POR VEREDAS? 20 
KMS. POR CARRETERA DE TERRACERIA)  VAN GENERALMENTE, LOS 
HOMBRES: LLEVAN A VENDER MEIIZ, CHILE Y PILON, ES EL LUGAR 
DONDE SUS PRODUCTOS SE COTIZAN A MAS PRECIO. ALL1 COMPRAN 
ESPEC ICILMENTE PRODUCTOS  MANUFACTURADOS  (ARTICULOS DE 
PLASTICO, PILAS. HERRAflIENTAS,  ETC.). 

A BENITO JUCIREZ (6 KMS. POR TERRACERIA; UNA  HORA Y 
MEDIA CAMINANDO) , EICUDEN LAS MUJERES Y LOS NIÑOS, A VENDER 
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XOCHIATIPCIN (EL CAnINO ES HONTAÑCEO Y ESC"AD0, 
DURA cY#oXIHNWENTE 3 HoRcls Y WEDIA) ESTA PLAZA ES WCO 
co)swRRIDA, PUES A D E M S  DE gcJE HAY POCA BUE VAYA A 
MNDER, LOS CYZTICULOS  MJESTAN (5 VECES HASTA EL DOBLE DE 
PRECIO Q1E EN OTROS LL"€S, WR ESTO, POCO ATRRCTIVO 
PCIREI LEI ENTE CICUDIR A ESTE TICYI#UIS. 

TEXOL0C.- EN LCI C-IDAD HCSY 12 "TIENDITAS", 
cuCsfR0 DE ELLAS HEJOR SURTIDAS, DONDE SE ENcLlENTRcw DIVERSOS 

CIRTIWCOS ENLCITADUS <SCIRDIWS, CHILES, LECHE NESTLE) Y 
REFRESCOS, CERVEZA, JABON, ETC. 

CY~~ICULO~S: ZWATOS, ROPA, COBIJAS, CIRTICULOS DE PLksTIrn, 

A ESTAS TIENDCIS ACUDE A M3peRc\R LA 6ENTE DE 
C O M U N I ~ S  c1RcuNvEc1NcIs PUES Los PRECIOS No SON IUY 
ELEV"3S, IN#USO A VECES HAS BCYZCITOS QUE EN CHICONTEPEC. 

EL REFORZWIENTO DE LA ORGCINIZACION COt"1TCIRIA EN 
LOS  ULTIMOS SEIS MOS, HCI LoGRcu)o EL ESTCIBLECIHIENTO DE DOS 
COOPERATIVAS DE CONSWlO, LAS -S INCLUYEN ClEDIlXENTOS Y 
CIRTICULOS ESCOLMES CON W I T A L  DE LOS CSWESINOS, FuERcl DEL 
CONTROL -6%. 

TEXOLOC AIEtUX5, CUENTA CON PLAZA  PROPIA DESDE Hcw=E 

FER0 LO INTERESCINTE ES Qll€ -DEN A ELLA, VECINUS DE 
DIVERSCIS  COIWNIDCIDES: ZAZALTITLA, HUILWA,  VER. ZCW=CITIPA Y 

IZTAXOWICO Y M T I T L A ,  DEL tRB4ICIPIO DE XOCHIATIPCW; 
BENITO JUCIREZ Y TERRERO. 

CINCO ES PE-9 CON UN -DIO D€ 15 A 20 PUESTOS, 

m T E P E C  DEL MJNICIPIO DE HUCIHU+LA, %O., CICCITIPA, 

LOS PROWCTOS [XIE VIENEN A VENDER DE ESTAS 
COMMIMDES SON: tlAIZ, FRIJOL, CHILE, PILON, M, PESCADO 
FRITO, PLATCINOS. ARTICULOS DE PLASTICO,  ETC., LOS 
CUIERCICIHTES DE TEXOLOC VENDEN OTROS CIRTICULOS, 
ESFECIWENTE DE AEAlUtOTES < s w > c I  DE PASTA, JABON, 
DETERGENTE, ACEITE,  ETC. 1 . 

TEXOLOC va A LA CABEZA RESPECTO A LAS COMMIWS 
CIRCUNVECIMS. EN EL ASPECTO  COl'íERCIAL,  ESPECIALIIENTE EN 
CIRTICULOS No PWWCIDOS EN L A  RE61ON. 

1 . 3.4 INFRAESTRUCTURA 

VIAS DE Comrr(rICACIO~.- HAY Dos VIAS PRINCIPEILES DE CWXESO A 
ESTA CCMUNIDCID: LA PRIHERCI TRANSITCIBLE EN VEICULO, TODO 
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TIEWO, ES EL CCIWINO DE  TERRKERICS QUE CcmuNICcI CHICONTEPEC 
CON BENITO JUCIREZ. 

TCHIADO Cbno PUNTO DE PARTIDA  CHICONTEPEC, A 11 KHS. 
POR EL CCIWINO M E S  HENCIOfUW, SE ENCUENTRA EL ENTFIOWW 
DEL Cc\nINO DE BREW QrllE CONDUCE MSTA TEXOLOC, L A  EXTENSION 
DE ESTE CAHINO ES DE 5 KNS., CRUZANW EL RIO ZONTECOMTLCSN 
QUE EN TIEMPO DE LLUVIAS IMPIDE EL ACCESO EN VEHICUCO,  OTRA 
VIA IWORTCINTE  TRCINSITCSBLE EN VEHICULO  SOLO EN TIEMPO DE DIA 
ES TOllCINDO  COMO WNTO DE PARTIDA L A  CCIRRETERA 
EXICO-TCI)IPICO,  EN  DIRECCION A HEXICO A 15 KMS. DE HUEJUTLA, 
SE ENCUENTRA EL ENTROWU€ A L A  CWRETERA ASFALTADA QlJE 
CONDUCE  HASTA  CITLWEXCO A PARTIR DE ESTE PUNTO, SE coN+IMJcI 
L A  BRECHCS DEL PROYECTO  ATLCIPEXCO  XOCHIATIPESN,  HCISTA 
ENTRONCCSFP CON LA BRECHA  CHICONTEPEC-BENITO JUAREZ,  ESTA  VIA 
ES L A  Mcss CORTA DE LAS DOS, A D E M  DE ESTE MEDIO DE 
COPWNICACION DE TEXOLOC  PCIRTW NUMEROSOS CAMINOS DE 
HERRADURA QUE CONDUCEN A POBLADOS TALES COPIO: BENITO JUCSREZ, 
CHICONTEPEC, XOCHIATIPCSN, ZACATIPAN,  ATLAPEXCO Y OTROS 
LUGARES  GENERALMENTE  ESTOS SON LOS CMINOS HAS UTILIZADOS 
POR LCS MEIYORIA DE LOS POBLADORES,  PUES ES EL MEDIO POR EL 
QUE SE HCIN COFtMICAW L A  MAYOR PARTE DE SU  VIDA. 

ESCUELA.-  ESTA COHUNIDAD  CUENTA  CON  UN6 ESCUELA ALBERGUE DEL 
INI, ESTE EMPEZO A FUNCIONAR EN 1974 Y SE "HODERNIZO" Y DE 
ACUERDO AL PROYECTO DEL IN1 EN EL CURSO 80-81 EN  ESTE MISMO 
Ai;io LECTIVO, INICIO SUS CICTIVIDCIDES LA TELESECUNIMRIA. 

- 49 - 







M U N X C I P I O  DE 
XOCHIATIPFsN 
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2 H I S T O R I A  D E  T E X O L O C  Y 
S U  P R O C E S O  C I 6 R A R I O  

SE D€scoNo#: Lcs FECHCS DE F u m m I o N  DE TExmOc, SOLO 
SE SCIBE QUE FUE FUNDCIW POR F M I L I A S  m DE 4 
anUNIDcIDES CmcAIms: TENExHuEY#ac, cw)xELM=o, TEPEIXPA Y 
CHIATITLh. SE DICE WE EN EL TIEPIW EN QUE ESTffi FMILICIS 
LL€6maN CI TEXOLOC, W I A  CERCA DE CIUI VARIAS  Hcw=IENms, 
ENTRE L M  QUE SOBf?ESALIA EN IEeORTMIA XANTEPEC, LU6Mt 
DCHDE TRCIBCUABAN ALWNOS DE LOS pRI)3ERos HCIBITMTES DE 
TEXOLOC, 

LOS DATOS CINTES W E m = I ~ W l S H C W = E N ~ g l l E  

SI6l.O XIX, DEE SU mmeRE A LA EXISTENCIA DE UNCI 6RM PIEDRCI 
LAERwm QUE REPREs€NTA A ~ ) 3 u J E R D € ~ Y g l l E s E w N L c I s  

MCIAMS D€L RcyJcHo, YA EXISTIA EN ESE Luti(sR 
CUCINW LLE66RON LOS PRIHEROS HC3BITMTES. ES m ESTO dwJE 
T E X O L O C  SI6NIFICCI "PIEDRA DESWD6" O "PIEDRCI LISA" 
L-OS DE LOS WALES PROVIENE ESTE NCMHUE SON "TETL" 
QUE SIWIFICPI PI= Y "XOLOTIC" gclE SIWIFICCI LISO, CuIBOs 
MCABLOS PRMlIENEN DEL N"TL. 

ESTA #rmm~w EHPEZO a PORURSE EN LCS SFC;IIYI.A RITCU) DEL 

TEXOLOC  INICIA SU PROCESO HISTORICO, INFERSO EN EL 
pRM=ESO DE XOCHIATIPAN, 6 C l U k ? € N T E  CABECERA PIlDJICIPcIL. Y A 
PCIRTIR DEL INTERJUEM POLITICO Y ECONOMIC0 CON ESTE poBLcuw), 
TEXOLOC LOtiRA EL AVANCE V L A  SUPERcW=IMJ EN DIMRSOS CISPECTOS 
QUE SERW ENFATIZADOS A LO LCSRGO DE ESTE CAPITULO, POR ESTO, 
PCIRCI ENTENDER EL PROCESO QUE Hfl SEWIDO EXOLOC DURANTE 
ESTOS MOS, CONSIDERCII#IS DE VITAL  IPlPORTMCIA EXCIPIINM? LOS 
HECHOS POLITICOS MAS SOBRESALIENTES WE HCIN OCURRIDO EN 
XOCHIATIPAN Y Coplo HEIN REPERCUTIDO EN LA VIDA DE TEXOLOC. 

LOS  DATOS A QUE NOS REFERIMOS CwwESwNDEN CK. 

INICIA EN 1916, AL SUBIR A LA PRESIDENCIA DE LA  REWBLICA 
DON VENUSTIMO CARRANZA, DOS VECINOS, DE XOCHICSTIPCYII SE 
LEVANTRFtON EN CSRnAS, AIWOS Dfi PARTIDOS CONTRCIRIOS": EL MYOR 
ODILON OSTOCI -VILLISTA- Y EL CORONEL FELIPE BUSTOS 
-CARRAKISTA-.  ESTO ORIGINO LA EXISTENCIA DE DOS GOBIERNOS 
LOCALES  CON SUS RESPECTIVOS EJERCITOS, CUYOS CUARTELES 
DISTABCIN WENCIS 150 METROS UNO DEL OTRO. 

PERIODO REVOLUCIWRIO, QUE EN EL CASO DE X m r m r P t w ,  SE 
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LA SITUACION SE MANTUVO SIN MAYOR TRASCENDENCIA 
HASTA WE LLEGO EL GENERAL  CARRANCISTA ANDES BUSTOS, 

WmINO AL  EJERCITO DE LOS VILLISTAS, A PARTIR DE ESE mmENTO 
SE ESTABLECIO EN XOCHIATIPAN UN FEROZ REGI)4EIU DE CACICAZSO 
QUE PERMNECE HASTA  NUESTROS DIAS. EL PODER DE LOS CACIQUES 
SOJUZGO A LAS COMUNIDADES  INDIGENAS  DEPENDIENTES DE 
XOCHIATIPAN Y BAJO  AMENAZA DE CARCEL O DE PIUERTE FUERON 
OBLIGADOS A CUMPLIR CON EL "DIA DE FAENA" EN BENEFICIO DE 
LOS CACIQUES, QUIENES  CADA 8 DIAS TUVIERON A SU DISWSICION 
CIENTOS DE HOMBRES QUE SE TRAStADABCIN DESDE SUS CUIUNIDADES 
DE ORIGEN HASTA XOCHIATIPAN. LOS TRABAJOS QUE REALIZABCSN ERA 
CHAPOLEAR LOS  POTREROS DE LOS CACIQUES; LABORES EN TERRENOS 
SEMBRADOS DE MAIZ: EN TIEMPO DE LA MOLIENDA, CORTE DE CAÑA Y 
ACARREO, ETC . 

ORIG.INARI0 DE CHICONTEPEC Y TRAS DE UNA SANGRIENTA  LUCHA 

EL TEMOR  HIZO W E  POR MUCHO TIEWO  ESTAS 
COrmFlIDADES CUMPLIERAN FIELWNTE CON LO MJE LAS CIUTORIDCSDES 
LES ORDENABAN, ENTRE  ESTAS COlluNIDADES s0)IIETIDcIS CW, PODER 
ABSOLUTO DE LOS CACIQUES SE ENCONTRABA TEXOLOC, -QUE ESTA EN 
EL PtflVTO GEOGRAFICO  MAS  LEJANO DE LA CABEZERA MUNICIPAL- SIN 
EMBARGO, ESTA  SITUACION DE DEPENDENCIA SE ROWE EN ESTA 
COMUNIDfiD A PARTIR DE W E  VARIOS MCIESTROS, ORIUNDOS DE 
TEXOLOC, AL  CONSIDERAR LA SITUACION DEL RANCHO, DE CONUN 
ACUERDO CON LAS AUTORIDADES  ACONSEJARON A LOS HonBRES QUE NO 
CUnPLIERhN CON EL DIA  DE  FAENA EN XOCHIATIPCIN  Y QUE NO 
TUVIERAN  MIEDO PUES NO LES F'ODIAN HACER NADA. Y AS1 LO 
HICIERON. ESTO  OCURRIO APROXIMADAllENTE HACE CUARENTA AÑOS, 
SEGUN INFORMES DE LOS VECINOS. A PeRTIR DE ENTONCES, EN 
TRABAJO  COMUNAL LO EMPEZARON A ORIENTAR EN BENEFIC0 DE 
TEXOLOC, CONSTRUYERON UNA PEWEÑA GALERA WE FUE LA PRIMERA 
ESCUELA QUE HUBO EN EL RANCHO, DESPUES LAS PILAS DE AGUA Y 
AS1 SUCESIVCIMENTE FUERON  REALIZANDO  MEJORAS COMUNALES. ESTO 
TRAJO COHO CONSECUENCIA  QUE LAS  DEMAS  COIWNIDADES 
CIRCUNVECINAS A TEXOLOC  SIGUIERAN EL EJEMPLO DE ESTE, NO 
YENDO A TRABAJAR A XOCHIATIPAN Y EMPRENDIENDO OBRAS EN 
BENEFICIO DE  SUS COMUNIDADES. 

LO INTERESANTE DE ESTOS HECHOS FUE QUE LAS 
COMLMIDADES  ANTES SOJUZGAD/iS CON  TRABAJOS Y SERVICIOS QUE 
NUNCA LOS BENEFICABAN  ADQUIRIERON  UNA FUERTE CONCIENCIA 
COMUNITARIA  QUE LOS SOLIDARIZO  INICIANDO UN SINNUHERO DE 
OBRAS MATERIALES  TALES COMO CONSTRUCCION DE PILAS CON 
CEMENTO, CALZADAS EMPEDRADAS, CONSTRUCCION Dt? ESCUELAS, 
ELECTRIFICACION, ETC. TODO  ESTO  HA DCIDO A LA GENTE DE ESAS 
CONUNIDADES  ALGO  MUY VALIOSO: LA SEGURIDAD DE QUE PUEDEN 
HACER LO MISMO QUE LOS CACIQUES Y AUN MAS. 

EN TEXOLOC, CONSIDERAMOS QUE LA WGNA WLITICCS CON 
LOS CACIQUES ES . EL PRICIPAL MOTOR DEL PROCESO DE 
MEJORMIENTO DE LA COMUNIDAD, SIN EMBCIRtO, COHO VEREPIOS HAS 
ADELANTE, LA COMUNIDAD ES DUEÑA DE ESTE PRM=ESO PUES 
HANTIENE SUS PROPIOS  PATRONES  CULTURALES Y RECHAZA TODO 
AWELLO QUE  LOS PUEDE DESTRUIR. MENCIONAREMOS  ALGUNOS HECHOS 
OCURRIDOS EN XOCHIATIPAN  RELACIONADOS CON OTROS DE TEXOLOC 
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EN 1929 SIENDO PRESIDENTE M I C I P R L  DE XOCMICITIPAN 
WN FELIPE BUSTOS, MINSTRUW) LAS PILAS gcJE E S T M  EN EL 
BCYWIO DE TONEX-. EN 1952 Y 1962 SI- DON PEDRO BUSTOS 
ALChLDE RMD-0 LAS PILAS DE TUWhYA, EN 1977 EL PRoFEsOR 
-10 W I m O  HEJORO LCIS PILAS DE LOS LlJWWES ANTES 
Il€NcIoNclbos. 

EN 195s DURANTE E L ~ T O D E D O N ~ I S E S F E R E Z S E  
INSTALO UNCI REI) TUEFONICCS LOCAL DE XMWIATIPCW A UISARES 
CERCCUllOS, ADEMS SE INICIO EL SaWICIO DE UX3R€OS Y SE 
INSTGil-0 UN ccYp0 E cSVIcW=ICJN PcIRies EL SERVICIO gLJE -IAN LAS 
AVIONETAS gLlE VICIJCSBCIN DE PRCHUCA A HUEJUTLA Y A 

PILOTO gllE L O  Hcw=IA, ABCMDONO ESTE TRCIBCUO. 
XCEHIATIPM. ESTE SERvIm SE SUSPEM)IO EN 19m cuc\ww EL 

ES pluy RE\IELcu)(# EL INTERES gclE HcyllPUESTOLOS 
PRESIDENTES DE XOCHIATIPAN EN CIUENTclR LOS SERVICIOS 
PUBLIWS Y 145 VIAS DE MrmMICIW=ION MM EL FIN DE AFIMZCIR 
SU PODER, /wNQLIE ES EVIDENTE QlE DICHOS  SERVICOS SOLO 
BENEFIM A UN REMlCIW LsRupo DE -, PERO EN EL CASO M 
TEXOLM: Y DE Lffi DE)3c16 lmllm1- DEPENDIENTES DE 
XOCHICITIPM, ESTE CUllcllO DE INICIATIWS BJE INTRODUJERON 
RCIPIDMENTE Los ADELmwff i  DE m ~ I Z c l C I O N  EN LA 
CABECERA, DEsmlP€Ño UN PaPEL IwY I f lPORTrn  EN Tzucw=xoN CON 
EL F'ROCESO DE LAS DEIYIS COMJNIDADES. WNSIDERMQS QLlE EL 
PRIMER PASO DECISIVO EN ESE pRo#so FUE EL DE LA 
LE##LIZCSCION DE TIERRAS. PIENCI- cIL#JNos kECl#S DEL 
PROCESO c\GRCsRIO DE TExoLM= gclE Nos ~~ LA 6Rml 
I)L90RTCINCIA QUE SE CONED10 A ESTE CISPECMCO)# PEDIOP- 
coNsOL1I)cIR L A  INDEPENDENCIA  ECON#IICA Y PCLITICA DE ESTA 
P0eLCK:IoN. 

HAY UN DATO EN RELACION CON POSIBLE DOTclCIoN DE 
TIERRAS PERO D€SCoNw=Mos LA WTURCU-EZCI DE DICHCI DOTMXON. 
UN INFORHWJTE FCIWILIAR DE Urn, DE LOS -S DE TEXOLOC 
REFIERE QUE SU TATMA-LO FUE LLEVAMI Mmo TEST160 JUUTO 
CON OTRAS TRES PERSONCIS PM?A mN=IRHM LOS LIHITES DEL 
RANCHO DE TEXOLOC, Y ADEHAS CUlO ERc\ VASTO EL TERRITORIO gLlE 
COMPRMDIA, SE LES ASIGNO A C A M  UNCI DE ESTAS UNA 
PARTE DE L A  EXTENSXON CON EL FIN DE VIGILAR LOS LIHITES DE 
LCI MISM. ESTE WCI, ELCIBORADO CCM L A  INFOFUWCION 
RECOPILADA, COMPRENDIA POBLADOS Y LutcIRES WE LLE- HCISTA 

COLINDEI CON L A  ANTIGUEI  HACIENDA DE XMTEPEC), EL CERRO DE 
PIPICHAHUES  -EN EL ESTADO DE VERACRUZ-,  TENEXCO,  ZCICATIPCI, 

MIE NO RECORD0 NUESTRO INFORMCINTE. EL ?"A FUE UJEPWDO. 

EL ACTW MUNICIPIO DE HUCIUTLA, NExcumInA [LUGCSR QUE 

KATEPEC, RIO LA SULTANA, COPALUCITITLA,  MJcsM.IIwIncs Y OTROS 

I 

- S -  



T E X O L O C  TIENE ACTUCILHENTE LA CATEGORIA DE EJIDO 
MISW QOE OBTUVO A SOLICITUD DE LOS VECINOS, QUIENES EL 2 DE 
MY0 DE 1939 SOLICITARON AL  GOBERNADOR  JAVIER ROJO WmEZ LCI 
DOTXION DE TIERRAS. DICTANDO SU MCINDATO EL 1 9  DE JUNIO DE 
1940 EL MISMO GOBERNADOR CONCEDIO A DICHO POBLADO 673 HAS. 

TEMPORAL, 8 HAS. OCUPADCIS PCR CAMINOS Y BCSRRCSNCAS, 40 HAS. 
POR EL RIP, UW POR EL PANTEON Y LAS 5 HAS.  RESTCINTES POR EL 
CCISERIO; AUNQUE ESTOS DOS ULTItlOS DATOS SE HAN MODIFICADO  A 
ULTIMAS  FECHAS VA W E  SEGUN EL ARCHIVO DE LA SALA REGIONAL 
DE LA S R A EN PACHUCA, HGO. EL PANTEON  OCUPA 2 HAS. Y EL 
CASERIO 10 HfiS. 

E TERRENO DE LAS CUALES 619 MS. sm DE Mom LABORABLE DE 

AL HACERSE LA  WTACION DE ESTE TERRENO HABIA EN 
TEXOLOC 83 HABITANTES. SE HIZO  ENTONCES UN PLANO p R w I S I O N & L  
DEL EJIDO. 

EN 1966 DEBIDO A QUE EL PLANO NO  ERA DEFINITIVO, LA 
COMUNIDAD DE OWATIPA QUISO  APROPIARSE DE 24 HM.  QUE HABICIN 
SIDO PRESTADAS A UNA  PERSONA DE XOCHIATIPCIN Y AL SER 
RESTITUIDCIS SURGIO UNA DISPUTA ENTRE LAS DOS COMUNIDADES, 
POR L O  GNJE SE PIDIO LA INTERVENSION DE LA S R A PARA 
SOLlEIONAR EL CONFLICTO. SE RECTIFICCIRON LOS LINDEROS Y SE 
CONSTRUYO OFICIALPlENTE EL EJIDO PUES HASTA ESE MOMENTO  HABIA 
SIDO UTILIZADO C O W  TIERRA COMUNAL. 

CON FECHA 23 DE JUNIO DE 1966 MEDIANTE  RESOLUCION 
PRESIDENCIAL  PUBLICADA EN EL DIM310 OFICIAL DEL 29 DE JULIO 
DEL MISl"f0 M 0  SE W T O  DE ESA TIERRA  A 93 BENEFICIARIOS. 

EN 1970 SURGE UNA  DISPUTA  AGRARIA I N T E R W  
OCASIOFIADA POR LAS MISWS 24 HAS. QUE HABIAN  OCASIONADO EL 
PROBLEM DE OrmATIPA Y QUE PARA SER RECUPERADAS POR LA 
COmJNIDCSD HABIAN TENIDO W E  PAGAR  UNA S W  DE DINERO. POR 
ESTE  CONFLICTO SE DIVIDE LA COMUNIDAD €N DOS BARRIOS Y SE 
NOllBRA JUEZ EN CADA UNO, PARA  INDEPENDIZARSE PMITICAFIENTE. 
C A W  BCIRRIO SE DISPUTABA LA POSESION DE ESAS HECTAREAS, YA 
QUE DECI AN  QUE SUS ANTEPRSADOS  HABIAN PCSGCIDO POR 
RECUPERARLAS. 

LA S R A CONFIRFICI LA RESOLUCIDN PRESIDENCIAL EL 
26 DE ABRIL DE 1971. ES PlJBLICADCI EN EL DIARIO  OFICIAL EL 1 8  
DE OCTUBRE DEL MIMSO AÑ0 CON 1 5 2  BENEFICIARIOS. POR ULTIMO 
L A  R E S O L U C I O N  PRESIDENCIAL, QUE  CONSTITUYO  DEFINITIVAMENTE 
EN EJIDO LA COIllJNIDAD DE TEXOLOC FUE DICTADA EL 29 DE AGOSTO 
DE 1974 Y PUBLICADA EN EL DIARIO  OFICIAL EL 20 DE DICIEMBRE 
DEL HISF#) AÑ0 PARA SER INSCRITA EN EL REGISTRO AGRARIO 
NfiCIONCH, EL 24 DE ENERO DE 1975. 

/#=TUALMENTE HAY 160 EJIDATARIOS EN TEXOLOC. DE 
ColwN ACUERDO LOS VECINOS Y L A S  AUTORIDADES  AGRARIAS 
DECIDIERON NO PARCELAR  EWIITATIVAENTE  LA TIERRA SINO DAR 
LIBERTAD  PARA  QUE  CADA  EJIDARIO  TOME LCI TIERRA QUE PED4 
SEMBRAR, SOLO SE LE INFORMA AL  COMISARIADO LA SUPERFICIE DE 
TERRENO QUE SE VA A CULTIVAR Y EL SITIO DONDE SE ENCUENTRA. 
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EM TEXOCOC HAY S rn-mmms CONUWUS: EN EL -10 
DE HuEyTEX#Oc  HCIY Dos, m DE 30 m. Y OTRO DE 50 Ems. EN 
EL -M 25 VECINOS; OTRO DE LA HISCYI  SU)EFZFICIE EN EL 
QUE PM?TICIPcyII 80 VECINOS Y p13R UCTIPIO UNO DE 12 EN EL glcE 
INTERVIENEN 5 PERSQNCIS, ESTOS DATOS SON SI6NIFICATIW)S P&RA 
VER QUE EXTENSION DE TI- gllEDcI DISWNIBLE PCIRCI EL 
CULTIVO, AL MItlSO T I M  WE Nos PERtlITE VER LA UTILIZcW=IoN 
DE LAS TIERRCIS  LABORABLES. 

ES EVIDENTE GWE mxam MSENTA uta SITWCION DE 
PRIVILffiIO FRENTE A LA POSESION DEL PRINcIPclL HEDIO DE 
pRoIKIM=IONo L A  TIERRA, EN LC15 CONDICIONES c\NTERIOR€S, EN 

PR0KL)IO. 
mxam m FMILIA PUEDE DISWNER DE 3.1 HECT- EN 

3 C U L T I V O   D E L   H A 1 2  
E N  T E X O L O C  

EL M I Z  ES CONSIDERAW DE -0 VALOR NUTRITIVO Y 
DESDE EL PUNTO DE VISTCS ECMJOWICO, DE BAJO RENDIHIENTO; 

PROYECTOS c\EiRIwCffi DE CILM RENDIMIENTO QUE Hcyy D M 0  CIWm 
AL CULTIVO DEL M I Z ,  LoGRcyNDo ?€DIc\NIE: VCIRIEMES HIBRIDCSS 
CON SISlEtWS DE RIEGO Y FERTILIZANTES, LLEM A 
W T A  12 TONELADCIS DE M I 2  WR HECT- (1)  PERO Plyw ESTOS 
PROYECTOS ES NECESCIRIOS: B&fW TI-, SUFICIENTE c\cicwI, 
CCIPITCIL PCIRCS L A  COMPRCI DE SEHILLA, FERTILIZMTEI ETC. 
4SESORICS  TECNICCS Y OTROS ELEMENTOS WE SONNECESCIRIOS EN 
FUNCION DE LOGRAR  EXCEDENTES EN EL CAPITAL,  SIN EllBhRW NO 
SON ESTOS PROYECTOS LOS QUE ABCISTECEN DE M 1 Z  AL WEBLO 
MEXICCIIVO. DICE CIRTURO #ARncIN RESPECTO A ESTO: "EL -TO DE 
MCSIZ SfWE DEPENDIENDO DE LAS TIERRCIS NO TECNIFICCSDCSS EN 
LAS CIREClS DE TEWPORAL" . (2) 

eRuEBclDE U L O ,  ES QUE #ICIMJENTE SON PIW ESCRSOS LOS 

LOS HABITEINTES DE TEXOLOC SON CONSCIENTES DEL 

( 1 )  WARMAN CIRTURO, 1975: PAG. 91 
(2) IBIDEM, PCIC. 92 
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PAPEL QUE JUEGAN DENTRO DE LA EM)NOMICI IWCIONAL Y ES POR 
ELLO QUE Hw REFORZADO EN LOS ULTIMOS fWOS EL INTERES POR 
SUS CULTIVOS TRADICIWLES, CUYO P R I M E R  LUGAR LO OCUPA EL 
MClIZ. ESTA COtlUNIDAD SE MCINTIENE EN PRIMER LUGAR EN LA 
PRODUCCION DE MA12 EN LA ZONA DEL ~ I C I P I O  DE XOCHIATIPAN, 
PERO BAJO LAS CARACTERISTICAS DE UN& ECONOMICl DE 
SUBSISTENCIA EN LA QUE SE INVIERTE POM) DINERO Y SE OBTIENE 
LOS NECESARIO PARA COMER. 

SIN EMBCIRGO NO WEREPIOS DECIR CDN ESTO QUE LA 
PRODUCCION DEL MA1 Z EN ESTA COmJNIDAD HAYA LOGRCIDO 
SATISFACER LAS NECESIDADES DE AUTOCONSUMO DE LA POBLACION 
Y A  QUE SU DECISION IflPERATIVA DE CONTINUAR  INCREH€NTANW LR 
SIEMBRA DEL MAIZ, NO REVISTE UN CARACTER EXCLUSIVMENTE 
ECONOnICO, DE SUBSISTENCIA CILIMENTEIRIA O DE BUSQUEDA DE 
EXCEDENTES  PARA LA ACUMULACION DE CAPITAL. 

LA NECESIDAD DE ESTA  COMUNIDAD  INDIGENA DE 
CULTIVAR MAIZ, NACE  FUNDAMENTALMENTE DE UNA CONCEPCION W E  
REBASA EL CSSPECTO ECONOMIC0 Y ABARCA EL PLANO DE LA 
EXISTENCIA VITAL: SE REMONTA  HASTA EL MUNDO DE LAS IDEAS Y 
DEL SER; LA CONCEPCION  COSMOGONICA DEL HUNDO Y DEL HOflBRE 
PARTE DE LA EXISTENCIA DEL MIZ Y ALL1 ENCUENTRA SU FUENTE 
DE VIDA; EL MA12 ES UN ELEMENTO  "SAGRADO" QUE DA  VIDA A LA 
COMUNIDAD INDIGENA. 

ESTE  ELEMENTO HAY QUE TENERLO flUY EN CUENTA A LO 
LARGO DE ESTE  ESTUDIO PUES AH1 SE ENCUENTRA LA FUENTE DE 
EXPLICCSCION, DE VARIOS DE NUESTROS  PLANTEAMIENTOS  TEORICOS 
Y M: NUESTRAS CONCLUSIONES. 

SIN EMBARGO  TENIENDO EN CUENTA QUE TEXOLOC 
PARTICIPA DE LA ECONOMIA NACIONAL, NOS PROPONEMOS ANALIZAR 
EN PRIMER TERMINO LOS MECANISMOS DE SU ECONOMIA DE 
SUBSISTENCIA EN EL CULTIVO  TRADICIONAL DEL MAIZ,  Y  AS1 
INICIAMOS  NUESTRO  ESTUDIO  MICROECONOMICO DE ESTE CULTIVO: 
PROFUNDIZEINDO EN LOS MECANISMOS  ECONOMICOS QUE FAVORECEN O 
DETIENEN EL PROCESO DE PAUPERIZACION DEL INDIGENA DE 
TEXOLOC EN ESTE CULTIVO. ESTO NOS PROPORCIONAR& UN PANORAMA 
GENERAL DEL PAPEL  QUE  JUEGA EL CAMPESINO DE TEXOLOC  FRENTE 
& LA ECONOMIA  NACIONAL Y CUAL ES LCI SITUACION  ECONOMICA DEL 
GRUPO  FAMILIAR, POR  CONCEPTO RE PRODUCCION. 

PARCS ESTO, VEREMOS EN PRIMER LUGAR  LA SUPERFICIE 

TEXOLOC  COMPARADA CON LA SUPERFICIE  CULTIVADA DE CAÑA DE 
AZUCAR, SEGUNDO  CULTIVO EN ORDEN RE IMPORTANCIA Y EL CUAL 
SERA TRCITCIDO MAS ADELANTE. 

CULTIVADA DE MaIz EL PRINCIPAL PRODUCTO EN LA ECONOMICS DE 

LOS DATOS DEL SIGUIENTE  CUADRO  FUERON  OBTENIDOS 
POR  MUESTREO RE CUARENTA  EJIDATARIOS DE TEXOLOC, 
REPRESENTATIVOS DE LOS CIENTO  SESENTA  QUE  CONSTITUYEN EL 
TOTAL, LOCALIZADOS EN DIFERENTES  ESTRATOS DE LA POBLACION. 
VEAMOS  CUALES SON LOS DATOS  APORTADOS  POR EL MUESTREO. 
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C W W  L EsTR~lIFIcAcI(III a1AL R U 
WIIMIMO DE Exam M 
La WERFICIE ~VLTIVW L 

IIZ Y m E azucm 

eUfIW m. m11 TImmIas ~ A ~ ~ F I C A T O R I A ~  CUTIW E I m I M I z m n  
EuclliillDEnLIlcllR 

W U H E R O  x m x .  C L A S I F I C A C I O N  N U H E R O  X A P R O X .  

~ T I L L O S  HECTMIEB EJIMTMIOS AL TmnL DE LENIN L. srLvan na. Luisa P mma EmaTa- AL m a L  DE 
EJIMTRIOS '1) (2) f3) R I B  EJIMTARIllS 

- 0  O 1 0.4 PROLETARIOS AsamIams a. 

1 49 ~ " I I I W I S  n. 

2 1 20 85.0 PROLETARIOS SUIIPROLET6- C M  

3 16 

4 43 

"""""""""""""""""""""""""-~"""""~""""""~-~""" 
"""""_ ~~~~~~~~~~~_ MICOSAS 

"""""_ HECTEA ~~~~~~~~~~~_ RIOS TI ERRl 

"""""_ """""_ 
"""""""""""""""""~"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

5-12  1.1 A 3 16 10.0 PEWEM SENIPROLETA- ASALARIADOS 114 10 

CON TIERRA 112 S 
HECTEM BUllWESIA RIADOS (1) A6RICOLAS 

.............................................................. 

13-20 3.1 a S 4 2.5  PEW^ PERIE~ e.: 1 3 12.1 
HECfllREAS BuR6uEsIa 

-u_"-u_""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""- 

24-32 6 A 8  3 1.8 PEWEZiI PEwlEijA 2 2 
HCTlYKM BuRwIEsIa BuR6ufsIa 

C.AMWIMD(\ C. RIM) 

EL CUADRO  ANTERIOR NOS MUESTRA QUE EL 8 5 %  DE LOS 
EJIDATRIOS DE TEXOLOC  CULTIVAN DE UN CUARTO DE HECTMECI A 
UNA HECTAREA. Y PARA SER MAS PRECISOS, Sot0 CUCIRENTA Y TRES 
EJIDCSTARIOS DE LOS 136 QUE CONSTITUYEN EN 85% CULTIVCIN UNCI 
HECTCIREA DE MAIZ. A PESCIR DE QUE  EXISTE  PARA C A M  UNO DE 
ELLOS 3.1 HECTAREAS  DISPONIBLES  PARR LA SIEMBRA. 

DE ESE 85% QUE CONSTITUYEN EL GRUPO DE LOS 
'' SEMI PROLETAR I OS 'I O I' ASALAR I ADOS AGR I COLAS CON TI ERRA" 



083386  
NINGUNO TIENE  "MOLIENDA" LO CUAL SUPONE COHO VEREMOS  AL 
TRATAR  ESTE  PRODUCTO  CARENCIA DE RESERVA DE CAPITAL Y 
COMPRA DE ESTE  PRODUCTO  PARA EL CONSUMO. 

3.1 CARACTERISTICAS DEL CULTIVO DE M I 2  
EN TEXOLOC 

EN TEXOLOC U, CULTIVO  AGRICOLA ES DE TEMWRAL, EN 
EL CASO DEL MA12 ES POSIBLE LA PRODUCCION DE DOS COSECHAS 
ANUALES: LA PRIMERA COMPRENDE EL PERIODO DE FEBRERO A HAY0 
Y SE LE LLAMA  TONALMILE  (SIEMBRA DEL SOL) ES LA LLAMCIDCI 
"COSECHA RAPIDA". LA SEGUNDA  SIEMBRA LA INICIA LA HAYORIA 
DE LOS VECINOS EN EL MES DE JUNIO HACIENDOSE LA COSECHA EN 
NOVIEMBRE, A ESTA SE LE DENOMINA  XOPAMILE  (SIEMBRA DE LA 
LLUVIA). 

LA SEMILLA  QUE SE UTILIZA EN LA PRIMERA  SIEMBRA 
(TONALMILE) ES UNA  VARIEDAD  DIFUNDIDA EN EL RANCHO  QUE ES 
DE CICLO  RAPID0 Y SE LE DENOMINA  "MAIZ  ENANO CRIOLLO". 

PARA  LA  SEMILLA DE EL CICLO LARGO, LA VARIEDAD  MAS 
UTILIZADA ES EL MAIZ  CRIOLLO  DENOMINADO "OLOTILLO". 

LA SEMILLA ES SELECCIONADA DESPUES DE LA COSECHA Y 
SE CONSERVA EN MAZORCA  PARA  EVITAR  QUE SE APOLILLE. SE 
DESGRANA  CUANDO SE APROXIMA EL DIA DE LA SIEMBRA. 

DE LOS CUARENTA  EJIDATARIOS  ENTREVISTADOS  SOLO 
DOS, COMPRAN  SEMILLA  MEJORADA DE UN& VARIEDAD HIBHIDA. 

POR OTRA PARTE, LAS CONDICIONES DEL TERRENO NO SON 
FAVORABLES  PARA  LA  INTRODUCCION DE MAQUINARIA  AGRICOLA 
MODERNA, PUES LOS TERRENOS DE CULTIVO  QUE CORRESPONDEN A 
TEXOLOC, SE ENCUENTRAN  SITUADOS EN UN 80Y. EN LUGARES 
ESCARPADOS DE LADERAS. SOLO  ACCESIBLES POR VEREDAS 
INTRANSITABLES: SIN EMBARGO, DOS  FAMILIAS DE LOS ESTRATOS 
SUPERIORES TIENEN  ARADO Y LO ALQUILAN. EN 1980 COBRABAN 
$150.00 POR HECTAREA, EN ESE AÑ0 25 VECINOS SE ORGANIZARON 
EN COMUN  PARA  CULTIVAR  CUATRO  HECTAREAS Y UTILIZARON ARADO. 
LOS  RESULTADOS  FUERON POSITIVOS, HUBO BUENA COSECHA. SIN 
EMBARGO. EL USO DE FERTILIZANTES Y HERBICIDAS NO ES 
ACOSTUMBRADO EN LA COMUNIDAD, TEMEN  PERJUDICAR LOS TERRENOS. 

3.2 TECNICAS DE CULTIVO 

LAS TECNICA DE CULTIVO DEL MA12 SON TRADICIONALES Y 
CONSERVAN  CARACTERISTICAS  ORGANIZACIONALES  PROPIAS DE UN 
SISTEMA DE ECONOMIA SIMPLE EN EL QUE SE CONSERVAN  RASGOS DE 
TRABAJO COLECTIVO, PRODUCCION  BASICAMENTE DE SUBSISTENCIA, 
TRUEQUE NO ACUMULACION DEL CAPITAL: IMPORTANCIA  CONTINUA DE 
LA ACTIVIDAD  RELIGIOSA Y DE ACTOS  RITURLES CUYO OBJETIVO ES 
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LoEiRcIR UN BIENESTAR QUE SE TRADUCE EN CATEGOFtIAS PFK?IXKTIVAS 
Mmo BuENc\s COS€Cl" Y ABUNDCWCIA DE LLUVIAS. 

A) .- EN CcISo DE QUE SE TRATE DE UN TE- NUEVO, NO 
SEMgRAw3 M3N ANTERIORIDAD, SE UTILIZAN: 

2.- "TE Y GANCHO.- SON LOS DOS IN-TOS 
UTILIZADOS  PARA "tXAPOLE~" (LIIIPIA DE VERBCIS) EL 
"GcwcHo" CON FRECUENCIA ES UNCI RculcI DE ARBOL EN 
FoRllcl DE GCINMIO. SE M J A  CON LA WWO IZWIERDCI 
PCYZCI COGUI LA YERBA QUE QUEDA EN EL METE OUE SE 
LLEVA EN LA IliWO DERECHA. 

B) .- CU&NDO S€ TRCITA DE TERRENOS  YA sEnBRcuw)si CON 
ANTERIORIDAD, REQUIEREN UNICAPlENTE DE LOS SIGUIENTES 
I N S W O S  DE LABRANZA: 

1.- WINGCIR0.- ESTE INS-O ES UNO DE LOS FlcsS 
I m T A N T E S  EN LAS LABORES CItRICOLAS TIENE LA FORW 

REQUIERE QUE SEA DE VARIOS TAtlAÑOS. UNO 6RWDE QUE 
TMBIEN RECIBE EL NMlBRE DE PATENTE  TIENE ulrl PALO 
LARGO Y SE UTILIZA  PARA  CAVAR  HOYOS  Y SEWBRCIR 
cILWNf4 MTA. 
EL HOINGCIRO MCINUCK. ES U HAS UTILIZADO, SIRVE PARA 
ESCCIRDCIR. TAHBIEN HAY OTROS H U I " 3 o S  PEWEXIS QUE 
SE UTILIZAN  PARA ESCARDCSR EL CHILE. 

DE UNCI Hoz Y SEGUN LA  L m  WE SE REALIZA, 

2.- AZAD0N.- ES UNCS CUCHILLA GRUESCI DE HETAL A LA 
QUE SE LE COLOCA UN PALO LCIRGQ. SIRVE PCIRCS ESCARDAR 
MTCIS  GRANTES CON RAIZ  FUERTE  Y REHOVER LA TIERRA. 

3.- CHONSO, SEHBRADOR O PUNTAL.- ES UN PALO  CON 
PUNTA DE FIERRO QUE SE UTILIZA  PARA Hcw=ER EL HC)YO 
DONDE SE ARROJA LA SEHILLA EN LA SIEHBRA. 

4.- RASTRILLO.- ES POCO UTILIZADO, SIRVE TMBIEN 
PCIRCI ESCARDEIR. 

TENIENDO EN CUENTA CWE TEXDLOC PCIRTICIPA DEL 
PROCESO ECONOnICO DEL SISTEM NACIONAL, Vcsm3s A CONSIDERAR 
CILGUYAS DE LAS CARACTERISTICAS QUE EXHIBE COMO REFLEJO DE 
ESE SISTEM, A TRAVES DEL SIGUIENTE  MICROESTUDIO DE EGFESOS 
E INGRESOS POR GRUPO FAMILIAR, POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE 
wIIc\ HECTAREA DE MAIZ. 

GNJ€REHOS ENFATIZAR EL HECHO DE QUE AUNQUE LOS 
CCIPIPESINOS DE TEXOLOC CULTIVCSN EL M I 2  EN WS PERIODOS 
ANUALES EN LA PRACTICA, EN LOS ULTIHOS S AÑOS, DEBIDO  A 
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IRREGULARIDADES CLIMATOLO6ICAS LCIRGAS SEQUIAS Y RLTERACIONES 
EXCESIVAS EN EL PERIODO DE LLUVIA, HCSN PROVOCADO EN ESOS 
AGOS LCI PERDIDCI DE UNEI DE LAS COSECHAS W A L E S ,  POR ELLQ 
ESTAPKB  CONSIDERANDO EL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION EN BASE 
A UNA SOLA COSECHA. 

EN CONDICIONES  OPTIMS, SE PROWCIRIA DOBLE 
CANTIDAD Y EN ESTE CASO, LA SECUNDA COSECHA ES DESTIWDA 
CASI EN SU TOTALIDAD A LA VENTA? CON LO CUAL OBTIENEN 
INGRESOS EN MONEDA  QUE LES PERMITE  SOLVENTAR  OTROS M T O S .  

CONSIDERMIDO  SOLO UNA DE LAS DOS COSECHAS A W L E S  
DE MA12 EN EXTENSIQNES QUE  VARIAN DE UNEI HECTAREA A UN 
CUARTO DE HECTAREA DE TEMPOREIL, EL CAMPESINO DE TEXOLOC 
OBTIENE UN RENDIMIENTO  APROXIMADO DE 1920 KGS. DE MAIZ POR 
HECTCIREA PARA EL CONSUMO  FAMILIAR ES DECIR 480 KGS. DE MAIZ 
POR CUARTILLO (UN CUARTO DE HECTAREA) SEMBRADO. 

EN EL CASO DE LAS  FAMILIAS QUE EN PROMEDIO TIENEN ¿ 
MIENBROS, CONSUMEN APROXIMADAMENTE 1080 KGS- ANUALES 
CALCULANDO  ESTO EN BASE A UN CUARTILLO  DIARIO (3  KGS.) ESTE 
CALCULO INCLUYE LA ALIMENTACION W M  Y LA DE LOS A N I M E S  
DOIlESTICOS (GALLINAS, CERDOS. GMJOLOTES,  PATOS) Y LA 
SEMILLA  PARA LA SIGUIENTE SIEMBRA. 

EL PAGO DE JORNALES EN TEXOLOC. EN EL MES DE 
NOVIEMBRE DE 1980 ERA DE $50.00 INCLUYENDO UNA COHIDA: EN EL 
DIA DE COSECHA Y DE "ACARREO" SE DAN DOS COMIIMS A LOS 
JORNALEROS QUE REALIZAN  ESAS LABORES. 

TOPIANDO EN CUENTA LOS DATOS  ANTERIORES , 
CONSIDEREMOS  AHORA EL COSTO DE PRODUCCION  TOMANDO COMO BASE 
EL CULTIVO DE UN44 HECTAREA DE MAIZ (4 CUARTILLOS). 

EN EL SIGUIENTE  CUADRO  APARECEN EL PROPtEDIO DE 
DIAS/HOMBRE  REQUERIDOS  PARA  CADA  UNA DE LAS  LABORES  QUE SE 
REALIZAN EN EL CULTIVO DEL MAIZ EN CADA  UNA DE LAS DOS 
COSECHAS ANUALES DE TEXOLOC. 

LA MUESTRA EN LA QUE BASAMOS  ESTA  PARTE DEL ESTUDIO 
ABARCO A 68 CAMPESINOS  CORRESPONDIENTES AL  ESTRATO DE LOS 
PROLETARIOS Y SEMIPROLETARIOS SEGUN L. SILVAN QUE SIEMBRAN 
ENTRE 1 / 4  DE HECTAREA (UN CUARTILLO) Y UNA  HECTAREA ( 4  
CUARTILLOS). 
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"""__"""""""""__"""- 
SUPERFICIE W l T I W  ROZA SIElloffn PRIloRA SESlm #IsEcIyI 
"""""" ESCARDA E m  
r n T I u . O s  HECT" DIH DIH 1IH DIH DIH 

4 114 5 2 8 b 4 

3 1E2 10 4 l b  12 8 

2 314 15 4 24 18 12 

1 lm. 20 8 32 24 lb 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

"""""""""""""""""""""""""""""""" 

""_____""""""""""""""""""""""""""""_ 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""- 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

COSTO TOT# M JOWIYEROS REI(DINIENl0 COSTO P W M D I O  POR 
1980 1986 4llW DE K6. DE M I Z  WR CUUQ 

DEllllwOEoBRll -~""""""""""""""""""""""""""""""~""- 
m TOT& pI#QwliJowllll K6. 1980 1986 
O/VIAJES D. D/H#IIZES m.00 w.00 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

2 X 4 X l  26 $1,300.00 ~15,600.00 4w 

4 X 8 X 2  52 2,600.00 31,200m00 960 

b X 1 2 X 3  78 3,900.00 16,800.00 1440 

""__""""""""""""""""""""""""""""""- 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

8 X l b X 4  
~~~ 

104 5,200.00 62,100.00 1920  $2.70 132.50 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""- 

EN EL CUADRO  ANTERIOR PODEMOS OBSERVAR LO 
SIGUIENTE: 

11.- EL PROMEDIO DE DIAS/HOMBRE REQUERIDOS  PARA EL CULTIVO 
DE UNA  HECTAREA DE MA12 DURANTE UN CICLO AGRICOLA ES DE 104 
DIAS/HOnBRE. 

21.- EL COSTO DE PRODUCCION INVERTIDO POR CONCEPTO DE HANO 
DE OBRA PAR4  UNA  HECTAREA ES DE 662.400. U0 - S5,200.00 (SIN 
TENER EN CUENTA LOS GASTOS POR ALItlENTACION DE LOS 
JORNALEROS). 

31.- L A  PRODUCCION  MEDIA REAL POR HECTCSREA ES DE 1920 KGS. 
DE MFIIZ (CONSIDERANDO UN PROMEDIO DE 3 KGS. POR CUARTILLO DE 
W I Z  DESGHCINADO) EL CfW'lPESINO DE TEXOLOC QUE POSEE CAPITAL 
PCIRA CULTIbWR DURANTE LOS DOS CICLOS AGRICOLAS  ANUALES  UNA 
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HECTAREA DE MAIZ9 OBTENDRA UN TOTAL  APROXIMCSW DE 3840 KGB. 
DE ESTE  PRODUCTO  DEPENDIENDO SIEMPRE ESTE  RESULTADO DE LAS 
ALTERACIONES  CLIMATOLOGICAS  PROPIAS DEL CULTIVO DE TEMPORAL. 

4 ) ”  DE LO ANTERIOR  RESULTA  QUE EL COSTO  PROMEDIO  POR 
KILOGRAMO DE MA12 ES DE APROXIMADAMENTE +2.70 KILOGRAMO 
(1980) Y S32.50 (1986) . 
S ) . -  EL PRECIO DE COSTO DE UN CUARTILLO SOBRE EL PRECIO 
ANTERIOR ES DE 98.10 (1980) Y 997.50 (1986). 

LOS  DATOS  OBTENIDOS  RESPECTO  AL NUMERO DE FAMILIAS 
QUE SIEMBRAN EL MAIZ EN. LOS DOS CICLOS, COINCIDEN EN SU 
MCSYORICI EN AFIRMAR  QUE  CASI  TODOS L O  HMEN ASI,  DESTINEINDO 
LA COSECHA DEL CICLO DE TONALMILE A LA VENTA Y LA SEWNDA ES 
DESTINADA  EXCLUSIVAMENTE  AL  CONSUMO FAMILIAR, SOCO EN C M O S  
URGENTES SE VENDE UNA MINIMA  PARTE DE ESTA COSECH6. 



PROweTO CANTIDAD COWSMIDA COSTO SEnMlAL POR 

PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO POR UNIDAD CMIs1R#) DE ESTOS -- 1960 -- -- 1986 -- FMILIAR PRODUCTOS 
-- 1980 --  -- 1986 -- """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""- 

ACE I TE 40.00 Lt. 550.00 Lt. 112 Lt. 20.00 275.00 

M E C A  24.00  Lb. ( 8 )  800.00 Lb, 1 Lb, 24.00 80, 00 

FRIJOL 25.00 It. 250.00 Lt, 1 112 Lt, 37.50 375.00 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""- 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""- 
"""""*"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

SOPA DE PASTA 5.06 m s m  50.00 mLsm 2 m m s  10.00 100.00 -""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
m 2  4.~0 BO~SITA (BO 6 r 1  90.00 m s m  2 BOLSITAS 9.00 180,OO 

JITOllATE 25.00 Kg. 200.00 Kg. 112 Kg, 12.50 100.00 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""- 

mu 25.00 Kg. 140.00 Kg. 112 Kg. 12.50 90.00 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""- 
CHILE 25.00 Lt. 180.00 112 Lt. 12.50 90,OO 

CAFE 24.00  Lb. 520.00  Lb. 1 Lb. 24.00 520.00 

PAW DULCE 1.00 CIU 20.00 5 5.00 100.00 

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

80.00 2 JABONES 8.00 160.00 

6ASTO TOTAL POR SEHANA la9.00 2aa0.00 
6ASTO TOTAL MUAL 9,828,OO 149,760.00 

PILOWCILLO 6.00 MMCtlERNA 150.00 HANCUERNA 2 HANCUERNAS 12.00 300.00 

MIZ 20.00 CUARTILLO 320,OO CUARTILLO 7 CUARTILLOS 740.00  2,240.00 """""""""""""""""""""""""""""""""-"""""""""""""" 
6ASTO TOTAL SEHANAL 152.00  2,540.00 
6ASTO TOTAL ANUAL 7,904.00 132,080,OO 
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NO LoltiRclR UN C 4 " O  EXKT0 WES ESO 
REQUERIRIA  INCLUIR  LOS GCISTOS OlXSIONCILES EN EL CON5UMl DE 
CAFWE, ROPA, HEDICINCIS, CALZADO, ETC. Tc119oco ESTCI IM=LUIW 

SIN EIlWW60, SI APARECE s E p c I R c \ D o E L G c I s T O w R C ~ T O M :  
ESTOS M3s PROJXETOS YA WE SEWN EL CUADRO SIWIENTE LA 
t"l4YoIRIA DE LOS EJIDATCSRIOS DE TEXOLM= TIENEN UN DEFICIT 
4" EN ESPECIE EN EL CASO DE OBTENER UNCI SOL& COSECHCS CIL 

PERIODOS DEL DE CwWERDo CON LC) pRowM=IoN  FWILXM? DE 
ESTE PROWETO Y EL 6MTO POR C " 0  DE PILONCILLO 
CoRRESf'CMDE A LA tWYoRIA DE LOS EJIDATCIRIOS DE TEXOCOC, 
SEGUN LO INDICADO EN EL SIGUIENTE CUADRO. 

EL GCISTO DE W I Z  Y PILONCILLO,  PRoDw=Iws EN LA COMJNIDAD; 

m, LO cwx S~RONE LA cotmta DE ~ I Z  EN DETERHIIWDOS 

CONSIDERCINW LOS DATOS  ANTERIORES, SON VALIDOS 
rOm, RlEFERENcIA W f ? O X I ~ ~  EN EL CCILCULO  TOTAL DE ESRESO DE 
LA FCVIILIA INDIFiENCI DE TEXOLOC, P M  WD€R REcILIZclR 
POSTERIoRclENTE UN ESTUDIO COP1PCIRCITIW ENTRE TALES E6RESOS Y 
LOS INGRESOS  OBTENIDOS A TRAVES DE LA PRODUCCION, DE LCI 
VENTA DE PRODUCTOS Y DE L A  VENTCI DE FUERZA DE TFtABAJO Y 
MEDIANTE  ESTO PODER DETEFttlINcvz SI U, CAW€SINo DE TEXOLOC 
LOGRCI UN EXCEDENTE, SI TIENE UN DEFICIT O UN ENDEUDCIPIIENTO. 

LCI HESTRA PCIRCI LOGRAR ESTA rNFoRn/lcrm A- 40 
FMILIAS PERTENECIENTES A DIVERSOS ESTRCITOS SOCIALES DEL 
RANCHO. CORRESPONDE AL E S  DE NWIEneRE DE 1980. LA 
ACNCILIZCICION DE LOS DATOS EN JUNIO DE 1986 SE HIZO, 
TOn/SNDO LOS PRECIOS EN EL TICINWIS DE CHICOHTEPEC Y DE 
TEXOLOC. 

EL SIGUIENTE CUADRO IWESTRCI EL COSTO DE CoNsuMo 
LINWIL DE LOS PRODUCTOS ANTES tlENCIoNcu)(3s, DENTRO DEL 
CUIIALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS  MBITCINTES DE 
TEXOLOC. 



CUADRO DE IIS6RESOS Y E6RESOS DE  LA UNIDM 
FAMILIAR  EM  TEXOLOC 

_"""_"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-""--- 
1 9 8 0  1 9 8 6  

SUPERFICIE  REMDIHIEWTO COWtUl EXCEDENTE MFICIT PRECIO  DE EXCEDENTE PRECIO DE EXCEDENTE 
SEHBRADA W L  M FAHILIAR AMAL EN A W L  EN VENTA  EM ANUAL EN VENTA EN lwlulK EN 

PRODUCCION  ESPECIE  ESPECIE  CHICOWTEPEC  DIWERO  CHICOWTEPEC  DIllERO """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""~""""- 
1 HA. 640 360 280 $20.00 $5,606.00 $320.00  S89,600.00 
4 CUARTILLOS  CUARTILLOS  CUMTILLOS  CUARTILLO CUARTILLO """""""""""""""""- """"""""""""""""""- 

CUARTILLOS 1920 K6S. 1080 165. 840 K6S. $6.66 K6, S80,OO K6. ~_"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
3 480 366 120 $2,400.00 S26,4060.00 

CWTILLOS CMRTILLOS  CUARTILLOS 

1440 K6S. 1080 K6S. 360 K6S. 
MRTILLE ____--_-----________--------------- """""_ """""-""""""" 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

2 320 360 40 
CtiARTlLLDS  CWIRTILLOS  CUARTILLOS 

960 K6S. 1080 K6S. 120 K6S. 
CUMTILLOS """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""- 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 



E 6 R E S O S  
1 9 8 0  1 9 8 6  

"" """""""""""~"~"" """""1""- 

S. 6 1 S T O  I\IUIIL EXEEbEWTE DEFICIT  AST TO EXcElmE m c r r  
m """"""""""- """""""""""- 

111111 m MwFIICTuRAm M12 m MIIIIFm 
CoWRnw mDE PRbwCms mm WOE pl~lllt~lls 

~"----~"""""""""""""""""~"""~~""~""""~""" 

1 M. s5,200.00 s9,828.00  $9,428.00 9662,400.00 S149,760.00 s122.560.60 
4 

CMRTIUOS 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

"""""""""""--~-"""-~~""--~~~"-~--~~ ~-~~ 

2 W0.M S29MO.00 S 9 e 8 2 8 . 0 0  SI3,228.00 S12,MO.OO S31,200,00 Sl49.760.00 S193,760.00 
WllinILLOS """"""""""-~""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

1 S49000.00 Sl,3OOeOO 19,828m06 $ i S , 1 2 8 e M  Sb4,MO.bO % l S , 6 0 0 m O O  S149,760,00 s229,360.60 
CUnRTILLO 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

ESTE CUADRO NOS INDICA EL RENDIMIENTO OBTENIDO DE 
LA PRODUCCION M A L  DE VNCI HECTAREA DE MAIZ; DE LOS 1920 
KGS. PRODUCIDOS, SE coNsuplEN CIPROX IIlCIDAllENTE 1080 KGS. 
MUALES (UN CUARTILLO DE MCIIZ DIARIO PARA UNCI FAHILIA DE 6 
MIEMBROS) LO CUAL APORTA UN EXCEDENTE ANUAL DE 840 KGS. DE 
MAIZ.  SIN EMBARGO, TENIENDO EN CU€NTA NUEVAIlENTE EL CUADRO 
DE ESTRATIFICACION (PAG. 1 ,  ESTE EXCEDENTE SOLO LO PODRCSN 
T M E R  43 EJIDATCIRIOS DEL RANCHO Y UN EXCEDENTE MA= LOS 23 
COLOCCIDOS EN LOS ESTRCITOS SUERIORES. 

DE LOS 16 EJIDATARIOS CJLlE CULTIVAN 3 CUARTILLOS DE 
M I Z ,  SOLO OBTENDREIN UN EX C E D E N T E ,  DE 360 K6S. LOS 28 
EJIMT&RIOS W E  CULTIVAN DOS CUclRiILLOS 0BTEM)RcYy UN 
DEFICIT DE 120 K6S. DE MA12 gllE IEBERM COtPR&R, Y POR 
ULTIMO LOS 49 EJITARIOS QUE CULTIVM SOLO UN CUARTILLO 
OBTENDRW4 UN DEFICIT DE 600 KILOGRMIOS DE M I Z .  

EL PRECIO DEL MA12 EN TEXOLOC NO ESTA SUJETO AL 
PRECIO OFICIAL, SINO QlI€ PMTICIPA DEL MERCADO LIBRE. EL 
PRECIO  FIJADO  PARA  ESTE  PRODUCTO EN EL MERCADO DE 
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EN JULIO DE 1986 EL PRECIO OFICIAL DEL M I 2  ES DE 
**tt*&%t PERO EN EL nERcIIW DE CHICONTEPEC TIENE UN PRECIO 
DE +320.00 EL CMRTILLO (%106.66 KILOGRCWW)S) POR LO T W O  
LOS EJIWTARIOS  CUYA PROMIM=IoN No SATISFACE LAS 
NECESIDADES DEL CONsUPlO FMILICIR, CUWRCIIJ EL PICIIZ EN 
CHICONTEPEC AL PRECIO ESTABLECIDO. PARA LOS EJIDATCIRIOS 
CUYO  RENDINENTO 

ANUAL DE MCIIZ ES M Y O R  QUE LA CCIFITIDhD CONSLMIDCI, 
OBTIENEN UN EXCEDENTE HOFIETARIO QUE EN EL CASO DE QUIENES 
CULTIVAN UNA HECTARE& DE MCIIZ PERO NO TIENEN C M L  ES DE 
95,620.00 (1980) Y 989,600.00 (19861, SIN EHBARW, NO SE 
LOGRA CUBRIR CON ESTO  LOS  GASTOS WR CONCEPTO DE MANO DE 
OBRA EN LA PRODUCCION NI EL GCISTO DE PRODUCTOS 
MCINUFACTURCIDOS EN ESTCIS CIRCUNSTANCIM SE PtUESTRA UN 
DEFICIT  ANUAL DE 99.428.00 (EN 1980) Y 9122,560.00 (EN 
1986). 

PCIRA L O S  EJIDATfiRIOS QUE SIEMBJ?AN 3 CUARTILLOS DE 
MA I 2 .  OBTIENEN UN EXCEDENTE DE 92,400.00 (EN 1980 1 
SZ6.400.00 <EN 1986) PERO SIN CALCULAR LOS EWSOS. 

EN EL CASO DE LOS EJIDCITARIOS QUE SIEngRAN DOS 
CUARTILLOS, EL DEFICIT DE M I 2  PARA CUBRIR LA  CMTIDCU) 
NECESARIA  PARA SU ALIIIENTACION, LE E X I G I W  LA MmpRcs DE 
120 K6S. DE MA12 (40 CUARTILLOS) QUE REPRESENTA WOO.00 HAS 
EL GASTO  FAMILIAR  ANUAL Y EL PAGO DE JORNCILES. 

W R  ULTIMO, LOS  EJIDATARIOS  QUE SOLO SIEnBRAN UN 
CUARTILLO DE MAIZ  TIENEN UN DEFICIT EN ESPECIE DE 600 KGS. 
(200 C W T I L L O S )  QUE SIGNIFICA UN GASTO MONETARIO DE 
94,000.00 ANUALES (EN 1980) Y DE %64,000.00 (EN 1986). 

EN CUALQUIERA DE LOS  CASOS  ANTES SEÑALADOS, EL 
DCFICIT  ANUAL ES MUY  ELEVADO  Y NOS MUESTRA EL DESEQUILIBRIO 
O ASIMETRIA  ENTRE LA ECONOMIA  DE  MERCADO  Y  LA ECONOMIA DE 
SUBSISTENCIA. 

SIN EMBARGO,  ANTE ESTA  SITUKION QUE PODRIA 
PARECER  CRITICA  PARA EL CAMPESINO XNDXGENA DE TEXOLOC, 
EXISTEN  DIVERSAS  ALTERNATIVAS  BASADAS EN LOS MECANISMOS 
PROPIOS  DE SU ECONOMIA  DE SUBSISTENCIA, QUE LE PERMITEN 
EQUILIBRAR Y AUN MAS POSIBLEMENTE  CONTRARESTAR A PARTIR DE 
ESOS  MECANISMOS EL PROCESO  DE  PAUPERIZACION  AL  QUE  PARECEN 
FATALMENTE DESTINADOS. 

! 

LOS JEFES DE FCIMILIA DE TEXOLOC  YA  MENCIONADOS 
ANTERIORMENTE, POSEEN EN PROMEDIO DE 3 A 4 HECTAREAS DE 
TIERRA  CULTIVABLE: SALEN  ANUALMENTE UN MES APROXIMADAMENTE 
A TRABAJAR  COMO  ASALARIADOS EN DISTINTOS  LUGARES  CERCANOS 
REPORTANDOLES  ESTO UN INGRESO  CONSIDERABLE  COMO  MAS 
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ADELCINTE SEcJALhREIlOS CSL HABLAR DEL TRABCWO CSSCILARIADO. 

POR OTRA  PARTE EL ALTO  NIVEL  COMUNITARIO 
CARCICTERISTICO EN TEXOLOC, FAVORECE  AMPLIAMENTE EL SISTEMA 
DE "MANO  VUELTA" ESTE  CONSISTE EN FORMEIR UN GRUPO DE 5 A 6 
HOMBRES QUE  VOLUNTARIMENTE SE COMPROMETEN A TRCSBAJAR POR 
TURNO EN LA PARCELA DE CADA UNO DE ELLOS EN LA DUWION DE 
UN CICLO ERICOLA.  ESTA  RELACION SE ESTABLECE EN BCISE A UN 
INTERCMBIO DE FUERZA DE TRCIBNO, NO COMO TRABAJO 
ASALARIADO. EN CASO DE QUE UNO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO NO 
PUDIERA CUF(PLIR SU COMPROMISO DE TRABAJO, DEBE BUSCAR A UNA 
PERSW WE LO SUPLA Y PAGARLE SU JORNAL. 

LA IMPORTANCIA W E  TIENE  ESTE  TIPO DE ORGANIZACION 
COHUNITARIA  RESPECTO  AL  CULTIVO  TRADICIONAL DEL M I 2  ES 
FUNDMENTAL, POR U W  PARTE, SOLUCXONCI LA MANO DE OBRA QUE 
SE REQUIERE EN LAS LABORES  INTENSIVAS DEL CULTIVO COHO SON 
LA SIEMBRA Y LAS ESCARDAS, LAS CUALES COMI NOS INDICA EL 
CUADRO REQUIEREN UN MINIM0 DE S t"lBRES DURANTE VCIRIOS DIAS 
DE TRAMJO Y EL COSTO EN EL CASO DE PAGO DE JORNCllES SEGUN 
SE XNDICA EN EL CUADRO  RESPECTIVO SOLO PODRIA SER CUBIERTO 
POR Pw=cIS FAMILIAS DE TEXOLOC. W R  OTRA PCIRTE , LA 
CARACTERISTICA M S  IMPORTANTE DE LOS tRUP0S DE "MANO 
VUELTA" FORWDOS GENERALMENTE  ENTRE PEIRIENTES O COMPADRES 
ES GUE GENERAN UN PROCESO DE INTERCAtlBIO RECIPROCO W E  PARA 
EL INDIGEM ES TRADUCIDO  COMO SQLIDARIDAD Y COt"RM1ISO 
INTERDEPENDIENTE LO  CUAL  CONSTITUYE UN ELEMENTO  VITAL EN 
ESTE GRUPO SOCIAL Y PERMITE  OBTENER LOS BENEFICIOS DE LA 
PRODUCTIVIDAD CON UN CAPITAL ESCASO. 

ESTE ASPECTO ORGCINIZACIONAL ESTABLECIDO EN FUNCION 
DEL CULTIVO DE MAIZ LO VEREMOS ENRIiJUECIDO CON  LA 
DIMENSION RITUAL  EXPRESADA A TRAVES DE DIVERSAS  PRACTICAS 
CEREMONIALES  QUE  SERAN  DESCRITAS EN EL CAPITULO I 1  (PAG. ). 

4 C U L T I V O  E I N D U S T R I A L I Z A C I O N  
D E  L A  C A Ñ A  D E  A Z U C A R  

ANTES DE ABORDAR EL ASPECTO  ESPECIFICAMENTE 
ECONOMIC0 DE LA  TRMSFORMACION DE Lfi CAÑA, CONSIDERMIOS 
FUNDAMENTAL  MENCIONAR  LA  IMPORTANCIA  QUE  TIENE "LA 
MOLIENDA" DESDE UNA PERSPECTIVA  SOCIAL  PARA LO GRUPOS QUE 
CONSERVAN  ESTA  PRACTICA TRADICIONAL. 

SE DENOMINA  "LA  MOLIENDA"  AL PROCESO DE 
ELABORACION DEL "PILONCILLO" O "CHANCACA" . EN OTROS 
TERMINUS ES LA XNDUSTRXALIZACION  TRADICIONAL DE LA C A m  DE 
AZUCAR. 

ESTE  PROCEDIMIENTO  TRADICIONAL  PARA LA ELABORACIQN 
DE LA "CHANCACA"  (PILONCILLO) SE REAL1 ZA EN LOS MESES DE 
ENERO A MAYO. LAS  FAMILIAS  QUE  REALIZAN  ESTE TRAECIJO 
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EL TIMPO gllE WRCI 'LA m3LIENDA" ( W I A  DE m 
A LCI SUPaZFICIE DE CAÑA. EN TEXOWC ES DE 8 A 15 
D I M  Mmo WXIllO>, EL WEÑ0 DEL cA"Nc\L CUN SU FWILIA , LOS 
PEONES MINTRATADOS PCIRCI ESTE TRd+WWO, Lcls BESTIAS Y LOS 
1)IPLDENTQs NXESCIRIOS PCIRCI R€ALIZcIR EL TRCSBAJO QlE 
T R " A D W  AL SITIO WNDE SE EL CM" Y SE BUSCCI 
UN LUGCIR PWCI c\BAsTEcERsE DE h6uA. POR LO D€lws, LES BCISTA 
UNCI PE- SCILEREI SIN PcIRu)ES WNDE D o R n I M  EN DIM.  
LCIS W E R E S  COCINAN AL AIRE LIBRE o BAJO UN PEwEso 
JAMLIT0 CONSTRUIDO PAR4 ESTO. EL TFWBWO DE CUAS, IRRANTE 
EL DIA, ES Ac" W, TENER cILicIc\ m EN GUAJES 
PCIRCS IlANTEERLCI FRESCA, IA COMIDA PCYZCI SU FMILIA  
Y PARA LOS PEONES, LAVAFf LCI ROPA, AYUDAR A ENVOLVER EL 
PILOtCILLO EN HOJffi, HcIcIulaw] LAS "m" Y EL DI6 611JE 
TEFUlINcI LA HOLIENDA. l"EF? T S S  Y MOLE PNW M33ADECERLES 
A WIENES LES AYUDARON EN su TRABAJO. 

LOS HABITANTES DEL L E A R ,   D I E N  WE ANTIWCYENTE 
LA WYORIA DE L E  VECINOS TENIN CAWLES,  w- sou3 
23 DE LOS EJIDC\TCIRIOS LEI I N M I S T R I ~ I Z ~ ~  QUINCE SON D€L 
BCYZRIO DE PILT€XCLOC Y OCHO DE HUEYITEXOLOC. DE ES- 23 
EJIDCITC\RIOS QUE ACTU/SLtlENTE TIENEN "m3LIENDA"~ LA WYORIA 
TIENE 1/4 DE HECTMEA DE C M "  Y DE LOS QUE TIENEN )IyIYoR 
SUPERFICIE SEMBRADA: SOLO TRCSBAJEIN EN "LA )I#IENDCs" DE 8 
DI- A 15 DIAS Corn3 MXIptO (EN OCHO D I E  DE -0 EN 'LA 
m3LIENDA" SE ALCANZA A CORTCSR Y 1/4 M. DE M 
sEtlERmA). 

EL CULTIVO DE L A  CAijcs TClRDCI 2 AÑOS EN PRODUCIR. 

ANUCIL EN BUENAS CONDICIONES, APR0XIpIcu)cVIENlE DURCINTE 8 
6WX3. DESWES DEL CmTE DE C M  CINUCY, SOLO REgUIEF?E DEL 

DESPUES DE LA SIEHBRA, EL CMVERCIL PlcINTruJE su PRODUM=ZON 
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4.2 PROCESO DE ELABORACION DE LA "CHANCACA" 

4.2.1 DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO POR SEXO 

EN EL PROCESO DE ELABMlACION DE LA "CHCSNC(SCA" VAMOS 
A TOMAR COMO UNIDAD DE PRODUCCIW "LA PAILADA" (200 LITROS 
DE JUGO DE CAÑA QUE SE PROCESAN EN LA  POILA DE COBRE). 

ESTE PROCESO TIENE UNA  DURACION APROXII'IADA DE 6 O 7 
HORAS  CONSIDERANDO  TODOS LOS PASOS QUE SE SIGUEN DESDE QUE 
LOS PEONES EMPIEZAN A CORTAR LA CAW4 LA ACARREAN, EXPRIMEN 
EL JUGO EN L A  PAILA. LA COLOCAN EN EL FUEGO Y MANTIENEN EL 
"PUNTO" DE LA MIEL MWIENDOLA CONTINUAMENTE, HASTA QUE SE 
RETIRA DEL FUEGO, SE VACIA EN LOS MOLDES Y FINALMENTE SE 
ENWELVE EN MANCUERNAS  LISTAS  PARA  LA VENTA. 

PARA LA MOLIENDA SE REQUIERE LA FUERZA DE TRABAJO 
CMlo MINIM0 DE 5 HOMBRES, LOS CUALES REALIZW LOS SIGENTES 
TRABAJOS: DOS CORTAN LA CAi3EI, DOS LA VCSN ACARREANDO Y 
MOLIENDO. UNO CORRE DETRAS DE LA BESTIA  QUE  MUEVE EL 
TRAPICHE Y ALTERNADAMENTE LOS MISMOS PEONES VAN ATIZANDO EL 
FUEGO DEL HORNO. 

EL TRABEIJO DEL "PUNTERO" ES SOLO DEL CUIDADO DEL 
"PUNTO"  QUE DEBE TENER LA MIEL. 

LAS MUJERES TMBIEN PARTICIPAN EN LA "MOLIENDA". LO 
COMUN ES QUE  SEAN  FAMILIARES DEL DUEÑO. ELLAS REALIZCIN 
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: ACARREAN LEÑA, PREPMAN LA COMIDA 
DE LOS  PEONES Y DE LA FAMILIA, LAVAN  LA  ROPA DE SUS 

LOS  NIÑOS  AYUDAN EN EL ACARREO DE LA LEÑ4 CORTADA Y ALGUNAS 
VECES A ENVOLVER EL PRODUCTO  FINAL DE LA "CANCHACA" . 
FAwrLIcIREs Y AYUDCIN A ENVOLVER EL PILONCILLO EN VIANCUERNAS" 

ES IMPORTANTE  MENCIONAR  QUE EN EL TIEMPO  QUE  DURA 
EL TRABAJO DE LA "MOLIENDA" ( 8  A 15 DIAS), SEGUN LO INDICADO 
ANTERIORMENTE, LOS PEONES TIENEN  JORNADAS  DIfWIAS DE TRABAJO 
DE 1 8  A 20 HORAS, PUES AUNQUE INDICAMOS QUE EL PROCESMIENTO 
DE UNA  PQILADA  DURA 6 A 7 HORAS. UN4 VEZ  INICIADA LA JORNADA 
DE TRABAJO, QUE  COMO  ORDINARIO SE HACE A LAS 5 PM., NO SE 
DESCANSA  HASTA EL DIA SIGUIENTE, SE PREFIERE TRABAJAR EN LA 
TARDE Y NOCHE DEBIDO A QUE  LA TEMPERATURA MEDIA, EN LOS 
MESES QUE SE REALIZA "LA MOLIENDA"  OSCILA  ENTRE 35 Y 40 
GRADOS  CENTIGRAWS. 

INICIANDO EL TRABAJO, MIENTRAS  ESTA EN EL FUEGO LA 
PRIMER& PAILADA, SE EMPIEZA A MOLER EL JUGO PARA LA 
SIGUIENTE. DE FORMA QUE. AL  RETIRARSE DEL FUEGO  LA  PRIMERA 
PAILADA, YA EST& LISTO EL JUGO DE LA SIGUIENTE, Y AS1 
SUCESIVAMENTE. 

GENERALMENTE SE PROCESAN  DIARIAMENTE 3 PAILADAS. 
DESPUES DE ESTAS  HORAS DE TRABAJO, LOS PEONES DESCANSAN Y EN 
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LA TARDE REANUDAN SUS LABORES. 

4.2 .2  LABORES QUE REQUIERE EL PROCESAMIENTO PE LA CHCSNCWA 

- CORTE DE CASA. 

LO REALIZAN LOS -S UTILIZANDO COMO UNICO 
INSTRUtlENTO EL HACHETE. 

- ACARREO DE LA CAijA CORTADA. 

EL C-L GENERALMENTE SE ENCUENTRA  CERCA DE LA 
GALERA WNDE SE INSTCILRN LOS INSTRUJIENTOS DE 
PROCESCIMIENTO DE LA  MLIENDA Y WR ELLO ES POSIBLE 
QUE  AL MISMO TIEMPO QUE LOS PEONES VEIN CORTANDO 

TRAPICHE. EN ESTE TRABAJO  TAMBIEN  PARTICIPAN LOS 
NIÑOS. 

LA CAÑA, SE ACARREA  HASTA DONDE SE ENCUENTRA EL 

- PROCEDIMIENTO  PARA EXPRIMIR EL JUGO DE LA C M A .  

CUANDO SE INICIAN LAS  LABORES DICSRIAS DE LA 
MOLIENDA POR  LA TARDE, UN PEON CON ANTICIPESCION Vc\ 
POR  LAS  BESTIAS  DONDE  ESTAN  PASTANDO Y DESCANSMDO, 
LAS LLEVA  HASTA EL TREIPICHE Y AHAIWA UNCI DE ELLAS 
AL  PALO  QUE  GIRA CIRCULARMENTE, Y EL CUAL  GENERA LA 
FUERZA  MOTRIZ QUE MUEVE  LOS  RODILLOS QUE TRITURAN 
LA CAÑA. 

CUANDO YA SE HA PREPARADO ESTO, UN PEON CON UN 
LATIGO EN LA MANO, CORRE  DETRAS DEL CABALLO QUE 
ESTA  AMARRADO  AL  PALO QUE MUEVE EL TREIPICHE PARA 
HACER QUE NO SE PARE. ESTO  DURA  APROXIMADMENTE  DOS 
HORAS -QUE ES EL TIEMPO  QUE  TARDA  UNA  PAILA- HAY 
VECES  QUE EL PEON CORRE MAS APRISA Y PUEDE LOGRARSE 
EN MENOS TIEMPO. 

DESPUES DE LLENAR LA PAILA, SE DEJA DESCCSNSEIR A LAS 
BESTIAS Y SE TURNAN  CON OTRAS. JUNTO  AL TRAPICHE 
PERMANECEN DOS PEONES GWE VAN COLOCANDO LA CAÑA EN 
LOS RODILLOS  DEL  TRAPICHE  PARA EXPRIMIRLA. ESTOS 
PEONES SE TURNAN  CON EL QUE  ARREA LA BESTIA. 

- PROCESAMIENTO DEL JUGO DE LA CAÑA EN EL FUEGO 

CUANDO  YA  ESTA LA PAILA CON EL JUGO DE C M A  W E  SE 
VA A PROCESAR, SE LE COLOCA EN EL FUEGO DONDE 
PERMANECE DE 4 A 5 HORAS. 

HAY DOS  PEONES  DEDICADOS A ATIZAR EL FUEW) WlRANTE 
ESTE TIEMPO  PARA  MANTENERLO A UNA  TEMeERATURA 
CONSTANTE Y ELEVADA. 
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EN ESTA ULTIW PMTE E L  P R O E M I W T O  DEL JU60 DE 

gllE ES L A  PERSONA BUE TIENE EXPERIEM=IA pR0BcU)cI EN 
EL CONOCIHIENTO DEL "PUNTO" WE DEBE TENER EL JU60 
PCSREI PODER CUCIJCIR EN LOS HOLES. ESTh PERsONcI DEBE 
VIGILCIR TODO EL T I E W O  WE PERWNEZCA LA PAILA CON 
EL JUGO DE CCIiJcI EN EL FUEGO, Y ES EL QUE ORDaJCI EL 
mmENT0 EN QUE DEBE RETIRCSRSE DEL HISMI. ESTA 
PERSONA PUEDE  SER DE LA  FAMILIA O UNCI pERsoNc\ 

C m ,  TIENE UN PWEL HUY 1)IIPORTCWTE EL " ~ ~ " ~  

CONTRATAM POR EL DLESO DE L A  P!U-IENDA. 

- VACIAW EN LOS MOLDES 

ESTE ES EL PCISO FINCIL DEL JU60 DE C M .  MA VEZ QUE 
LA  HIEL  HA OBTENIDO EL "PUNTO" DESEADO, SE RETIRA 
DEL FUEGO Y E INIEDIATO SE COLOCA EN HOLDES DE 
BARRO PREVIWIENTE sumR61DOS EN CSGUCI, CU, IR 
LLENcIM)(3 EN LOS HOLES LA HIEL VA CulcwcINw Y Collo A 
LOS DIEZ MINUTOS DE MBER HECHO ESTO, YA SE PUEDE 
W A R  DE LOS HOLES Y SE VAN ENVOLVIENDO CON HWff i  
SECAS FORtlANDO LA "tUMCU€F?NA" (DOS MOUES 
ENCONTRADOS) YA QUE ESTAN PREPCIRCIDOS DE ESTA FORM 
SE APILAN Y YA ESTCW LISTOS PARA LLEVCIRLOS  A 
VWDER. 

LOS DfATOS HASTA m MENCIONAWS NQ HAN TENIDO 
Colw OBJETIVO M E R  UNCI ESCRIPCION HINUCIOM DE L A  
INWTRIALIZACION DE LA M EN LAS ComJNIDADES 
INDIGENAS, NUESTRO FIN,  ES TENER UNA VISION DE LOS 
ASPECTOS  SOBRESCILIENTES DE ESTE PROCESO, MJE 
INDICAN SOBRE TODO EL REIX#RfMIENTO DE FUERZA DE 
TRABAJO QUE Sup#yE L A  ELIsBoRcw=ION DE ESTE PRODUCTO. 

4.3 COSTO DE PRODUCCIUN DE L A  CH/wccw=cI 

V M O S  44 CONSIDERAR AHORCI LOS GASTOS PU? CONCEPTO D€ 
PROWCCION. TOMANDO  COHO BASE UN CM& DE UN 1/4 DE HECTCIREA 
DE SUQERFlCIE WE DE CW=&RDO A LAS CONDICIONES M S  
ESCRITAS CON UN NIVEL DE PROWCCION EN BUEWS CONDICIONES VA 
A RENDIR  PARA OCHO DIAS DE T R A M O  EN L A  llOLIENDAr 24 PAILAS 
CON 37 M/SNCUERNCSS POR PAILA, CUYA CWACIDAD ES DE 200 LITROD 
DE JUGO DE CAÑA. 
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PROCESO DE LA INDUSTRIKIZACION DE LA CMA DE AZUCM 
W T O .  POR CONCEPTO DE PROWCCIOM (1 Ha,) 1960 

CHAPOLEO D I M  OUE DURA HaHBRES1DIAS HUJERES D I M  BEST1116 LEU 
LA mKIUCOR EN LA MOLIENDA HO)IBRES 

1 Ha, 20 " E S  1 HES 5 HOHERES 2 WERES 2 CABAUOS 4 'TAREAS' 
EN UN 014 POR 30/tSO POR 30160 1 CABALLO a El UIA S E W  

B PAILAS POR c/ 100.00 PESOS 
SEW 

$300.00 WR 60 POR 40 s1o.oo cam 400 m 4 = 
SE" $2,400.00 P a u ,  M MA ~1,600.0o 

PESOS SENANA, HELEN 
8 PAILAS 
80 POR 2 = 160 
POR 4 = 6,400 

TOTAL DEL $1,000.00 
COSTO DE 
LA PRObUCCION 

$6,000.00 $2,400.00 $640 00 $1,600.00 

$1 1,640.00 

EN EL CUADRO  ANTERIOR  PODEMOS  OBSERVAR LO§ 
SIGUIENTE§  DATOS: 

1 ) . -  EL  PROMEDIO  DE  DIAS/HOMBRE  REQUERIDOS PARA EL CULTIVO Y 
PROCESO DE INDUSTRIALIZACION  DE LA CAFí4 DE  AZUCAR 
DURANTE EL CICLO ANUAL ES DE 210 DIAS/HOMBRE. 

2).- EL COSTO DE PRODUGCION  INVERTIDO POR EL CONCEPTO  DE 
MANO DE OBRA Y RE MEDIOS  DE  PRODUCCION EN UNfi HECTAREA 
DE CAI34 ES DE 811,640.00 (SIN TOMAR EN CUENTA LOS 
GASTOS POR 4LIMENTACION  DE COS TRABCIJADORES QUE SUPONE 
UNA COMIDA  PARA LOS JORNALEROS  POR  CHQPOLEO Y DOS 
COMIDAS  PARA LOS QUE PFIRTICIPAN EN LA "MOLIENDA"), Y LA 
ALIMENT4CION DE LAS BESTIAS QUE CORRE  POR  CUENTA  DEL 
QUE LAS ALQUILG. 

31.- L A  PRODUCCION  MEDIA  REAL POR HECTAREA ES DE 2,560, 
"MANCUERNAS", LAS CUALES PESllN EN PROMEDIO UN Kg. CADA 
UNA. 

4 )  . - EL COSTO DE PRODUCCION PROMEDIO POR  "MANCUERNA" ES 
APROXIMADAMENTE  DE 84.54. SIN EMBARGO, HAY QUE RECORDAR 
QUE ESTOS  DATOS SE HAN OBTENIDO  TOMANDO COMO BCSSE LA 
PPRODUCCION  DE UN CAGAL QUE TIENE DE  SUPERFICIE UNA 
HECTAREA Y EN TEXOLOC DE LAS CIENTO SESENTA FAMILIAS, 
CIENTO  CUCIRENTA NO INDUSTRIALIZAN ESTE PORDUCTO Y POR 
LO TANTO LO OBTIENEN  MEDIANTE LA COMPRA. 
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4.4 CONSUCW) FCYIILIW DE PIL#ycILLO 

EN TEXOLOC, EL M3Nsum3 DE PILONCILLO POR FWILIA ES 

SIGNIFICC\BCS EN 1980 UN =TO DE 912.00 SEPWW-ES WNMJENTE 
ES DE %150.00 ( S E  TOHA COHO BCISE EL PRECIO DE MmpRcI EN 
CHICONTEPEC PUES ES EL Lu6csR WNDE SE ADQUIERE ESTE 
PRODUCTO. 

W R O X I ~  L E  ll" Y E D I A  WR SEwcWcI, LO WlCIL 

4.5 C M I E R C I ~ I Z ~ I O N  DE L A  cmNcI#=A 

LA "CWNCCICA" O PILONCILLO ES UN PRODUCTO DE ALTA 
CALIDAD PUES ES ELABORAW coly EL 100% DE JUGO DE CMAg SIN 
EnBwGo ESTE PRODUCTO NO TIENESRAN DEMAND& EN EL -DO 
LOCAL Y REGIONCIL PUES SE LE UTILIZA CM1  EXCLUSIVCVENTE EN 
L A  PREPc\Rcw=Iffl DEL CAFE QlE SE TOHA EN L A  RESION Y P m  LA 

FERENTACION. Y ESTA ES LA  RAZON DR B W O  PRECIO WE 
M I E N €  EN EL mRcAw Y POR L O  CUAL RESULTA EN cyLwNc\S 
EWCAS INCOSTEABLE SU PROCESAHIENTO. 

ELABORcw=ION DEL c\6ucIRDIENTE, pED1c)lrlTE UN PRM=EDIHIENTO DE 

LOS INDIGENCIS DE TEXOCOC VENDEN EL PILONCILLO EN EL 
RIsm3 RCWJCHO, LOS WE OBTIENEN UN MYOR E X C E D E N T E  DE ESTE 
-TO, L O  LLEVAN A BENITO JlW3EZ Y A CHICONTEPEC. PCIRA 
REALIZCSR ESTO, StlPoNE UN GASTO EXTRA DE TRwJspclRTE QUE PUmE 
SER EL CSLWILER DE UNA BESTIA QUE COBRABA POR Dl6 %%.O0 Y 
CCIMINCIR 3 HORAS HASTA  CHINCOTEPEC Y 2 HORCIS A BWITO JUCIREZ. 
SI SE UTILIZEI CMlo T R " O R T E  EL CMIOIJ UJE VA LOS M E S  DE 
T E X O L O C  A CHI&EPEC COBRABA DE PASAJE 920.00 Y S15.00 POR 
BULTO. PARA IR A BENITO JUCIREZ PASAN LAS  CMIONETAS WE 
COBRABCIN 925.00 POR PERSMUCI I" 910.00 O SlJ.00 WR LCI CCIRGCI 
QUE SE LLEVABA. 

DAHOS A CONTINUACION LDS PRECIOS DE VENTA DE LA  
COSECHA ELABORADA EN TEXOLOC  OBTENIDOS EN EL MES DE M Y 0  DE 
1980 Y EN JUNIO DE 1986, CONSIDERAMOS EL PRECIO DE PENUDEO Y 
EL DE HAYOREO, ESTE ULTIMO SE DA A Los wEÑo!s DE LAS 
FABRICCIS DE AGUCIRDIENTE DE LEI REGION A QUIENES SE VENDE L A  
HCIYORIA DE L A  PROWCCION. 
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1980 T E X O L D C  BENITO JUCSREZ CHICONTEPEC 1986 

MENUDEO "- PRECIO POR Puwamuw --- 
*7.m 
%8.00 

"00 *loO.OO 

rnYmE0 --- PRECIO POR TERCIO ( 2 0 0  -1 -- 
400.00 *400. m JJ50.00 *5,000.00 

"- PRECIO m lmwuERw " 

*S. O0 %S. m M. 87 .25.OO 

4.6 GASTO FMILICSR 

f-a30!3 COMSIDERADO  VclRIOs ELE)IIEHTos cmlluNEs ENLA 
pRM)LJcCION DE PICIIZ corn3 EN L A  TRCINSFOR?IKION DE L A  C M  M 
A Z U C M  Y VEHOS GtUE AMBOS PRODUCTOS DEsE19Encw UN PAPEL 

TRCUllSFERENCICI DE VALOR ES VcIRIADa RESPECTO A L A  ECONOnIA 
NACIONAL ESTO PODRA VERSE A TRAVES DEL CINCllISIS QUE HcIREm)s 
HAS ADELAIWE AL CONSIDERAR  CONJUNTfWENTE LA  PRODUCCION Y EL 
Colrlsum3 DE  LA COMUNIDAD DE TEXOLOC L O  CUCU, IWS PEW1ITIRA VER 

COMUNIDAD INDIGEN6 Y QUE TRANSFERENCIA DE VALOR CIPORTA A L A  
ECONOMIA NEICIONAL. 

DIFERENTE FRENTE A LA EM~NO~IA FMILIM DE Exam Y su 

LOS ECC)NISMOS QUE E w r w w w  LCI ECONO~ICI FMILICIR DE ESTA 

PARA LOGRAR ESTO ANALIZ#?EHOS EL 1NTERCA)IE)IO 
COIlERCIAL ENTRE LOS PRODUCTOS WE EL INDIGENCI pRoDlJC€ Y 
LLEVA AL MERCADO, Y LOS PRODUCTOS INDUSlRIALES WE ADQUIERE. 

CONSIDERENOS CKlE EL ESTUDIO REAL1 Z A W  EN 40 
FAMILIAS DE TEXOLOC, Y 20 DE IXCATEPEC EN 1980 CSWRTCSRON 
DATOS VALIOSOS A ESTE RESPECTO. 

SEIBEMOS QUE LOS DATOS OBTENIDOS EN NUESTRO 
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~ ~ ~ f i ~ I ~ ~ X € ~ O L B € R ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~  N T  €e 6XefDBEwk8 
ENTENDER Y EXPLICAR  ALGUNAS DE LAS CARACTERISTICAS  MAS 
IMPORTANTES Y COMUNES DEL PROCESO PRODUCTIVO  TRADICIONAL DE 
ESTA POBLACION, PROPORCIONANDO  ALGUNOS  DATOS DEL MISMO Y 
REALIZANDO  ALGUNAS  OPERACIONES QUE SIRVAN DE REFERENCIA, 
PaRA  EXPLICAR LA SITUACION  ACTUAL DE ESTE ESTRATO DE 
CAMPESINOS  INDIGENAS Y LAS POTENCIALIDADES QUE PONEN EN SU 
ECONM1IA TRADICIONAL. 

M I Z  14.600.99 15,444.00 M 1 2  14.840.99 39 DIAS A S120.00 

PANELA 11.540. Or) PANELA 14.73b.00 3,699,00 

26.240.00 15,444.09 29,571,OO 3,600.90 
""""_  """"_ """"_ """" 

""-S" ""- -" """"_ """"_ 
ToTaL ~ 6 1 9 ~ s ~ ~  41,684,OO TOTAL IN6PfSOS 33,176.00 I NSPESOS : 

33.176.00 

41,684.00 
DEFICIT: 

4.7 TRABAJO  ASALARIADO EN TEXOLOC 

EN ESTA  PARTE DE NUESTRO ESTUDIO, ANCSLIZAREtlOS LOS 
MECANISMOS CS QUE ESTA  SUJETO EL CAMPESINO DE TEXOLCE EN LA 
V€NTe DE SU FUERZA DE TRCSBWO. 

EN L A  COMUNIDAD DE TEXOLOC,EL TRFSBAJO ASALARIADO 
SE DA  COMO  ACTIVIDeD  COMPLEMENTARIA  AL INGRESO DE LA 
ECONOMIA FAMILIAR. DE ORDINARIO LA TEMPORRDA EN QUE LOS 
HOMBRES VAN EN BUSCA DE "CHAMBA", (TRABAJO  ASALARIADO), SE 
INICIA A P f i R T I R  DE SEPTIEMBRE U OCTUBRE Y TRCSBAJAN UN 
PROMEDIO DE 30 DIAS FINUFILCIES. 
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LA DIVISION SOCIAL DEL TRCIBAJO HACIA EL INTERIOR 
DE L4 COMUNIDAD ATENDIENDO CIL SEXO ES DIFRZENTE A 
IXCATEPEC, YA W E  TANTO HoneRES Mmo WERES PCIRTICIPCIN M: 
LAS ACTIVIDADES A6RICOLAS M IMJALDAD DE CIRCWSTANCIRS, 
IFlCLwENDO LOS N?Ñ= DESDE LOS 9 ASOS CV+ROXf-. 

OTRO TRABAJO 8uE SE SuPoNE UllCI CIERTA 
ESPECIALIZACION ES EL ACAlUEAR HADERA PCIRCI VENDERLA M 
TABLOWS PCIRA CONSTRUCCIONES O CILGUN OTRO USO, 

EN EL RANCHO HAY CM#3 4 pERsoNc\s WE SE D€DIcW A 
ESTO. QUIENES  POSEEN LOS INSTRUnENTOS NECESCIRIOS QUE ES UNCI 
SXERRA DE MANO QUE SE MANEJA PfX3 DOS PERSONAS, EL DUEÑ0 DE 
LA SIERRA Y UN PEON QUE ES CONTRATADO POR EL ANTERIOR. 

U DUEÑ.C DE L A  SIERRA COBRA POR TABLAS DE UNCI 
PULGADA DE GRUESO, SEGUN EL TARAÑ0 W E  TENGA LA SUPERFICIE 
DE LA TABLA (COBRAN 92.00 POR PULGADA  CUADRADA) . A VECES, 
LA MADERA  ESTA  SUAVE GANAN EN UN D I A  91 006.00 A 31,500. OO. 
AL PEON QUE AYUDA A CORTAR LA MADERA LE PAGAN 660.00 AL 
DIG. HAY VECES QUE TRABAJAN 3 DIAS. 

EN EL TRABAJO DE LA MILPA LOS VECINOS DE TEXDLOC 
SOLO EN ALGUNOS CASOS ACQSTUMBRAN, CONTRATAR PEONES, LOS 
CUALES PUEDEN SER ADULTOS, O EN LOS FINES DE SEMANA, NIÑOS. 
SE ACOSTUMBRA EL TRABAJO POR E t  SISTEMA  DE  "MANO VUELTA". O 
E L  TRABAJO EN COLECTIVO PARA ALGUNAS LABORES COMO SE INDICD 
EN EL ESTUDIO DE LA PRODUCCION DE MAIZ. 

LOS SUELDCS DE JORNAL EN TEXOLOC FUERON LOS 
SIGUIENTES: 
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HOMBRES 
MUJERES 
NIÑOS 

4.7.2 FUERA DE LA COMUNIDAD 

LOS LUGARES A DONDE SE DIRIGEN LOS CAPFESINOS DE 
TEXOLOC, SON GENERALMENTE: TUXPAN, VER.. TAMPICO, TCIMPS.9 
ALANO. VER. Y EL HIGO. VER. 

EL LUGAR DE CONTRATACION  PARA  TODOS ESOS SITIOS ES 
PUTRERO DEL LLANO. 

EN ESTE  LUGAR SE REUNEN LOS CAPClTACES Y CONTRATAN 
EL  NUMERO DE JORNALEROS  QUE NECESITAN. 

4 . 3 . 2 . 1  CONDICIONES DE CONTRATACION 

A LOS JORNALEROS  CONTRATADOS No SE LES DCI DINERO 
POR ADELANTADO COMO. OCURRE EN OTROS LUGARES. 

NO HAY NINGUN CONTRATO  ESCRITO SOLO ENTREGAN UN 
RECIBO QUE DEBEN FIRMAR  AL RECIBIR EL PAGO. PARA TRASLADEIRSE 
AL  LUGAR DONDE VAN A  TRABAJAR, EL JORNALERO DEBE PAGAR SU 
PASAJE Y LO MISMO OCURRE AL REGRESO. 

EL CONTRATO SOLO DURA DE LUNES A SABADO Y ESTE DI& 
SE TRABAJA SOLO DE & A.M. A 10 A.M. 

Las JORNALEROS CONTRATADOS SE INSTALAN EN GALERONES 
CONSTRUIDOS A LA INTEMPERIE EN LOS  GRANDES  WTREROS DE LOS 
PATRONES  QUE LO CONTRATARON. EN LA  MYORIA DE LOS CASOS NO 
TIENE PAREDES, SOLO  TECHOS DE ZACATE Y ALL1 DUERMEN DURANTE 
ESE T I EMPO. 

PARA SU ALIMENTACION  LLEVAN  SUFICIENTE  PROVISION DE 
"BOCOLES"  (TORTILLAS  GRUESAS DE MAIZ) QUE EN ESTE  CASO 
NECESITAN  UNA  PREPARACION  ESPECIAL  PARA  QUE NO SE 
DESCOMPONGAN. EST& CONSISTE EN MEZCLAR LA MASA DE MA12 CON 
ACEITE, A ESTA  ALIMENTKION BASICA, SE AGADE EL CAFE QUE ES 
PREPARADO  POR LOS PROPIOS  JORNALEROS EN EL LUGAR DEL 
TRABAJO. 

ESTA ES LA DIETA PRINCIPAL. DURANTE ESE TIEMPO, 
ALGUNA VEZ SE CIGADIRCIN ALGUNOS FRIJOLES COCINADOS CON UN 
POCO DE %L. 
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4.7 .2 .2  DIVERSAS  ALTERNATIVAS DE TRABAJO  ASALARIADO 

EL TRABCMO W E  REALIZAN  6ENERALMENTE ES DE CHOPOLEO 

ACERCA DE LA FWEMA COMO ORGANIZAN A ESTOS TRCIBCMAPORES 
EN LOS WTREROS, A VECES  DESMONTE  PARA  AMP&IAR LOS POTREROS- 

ASALARIADOS, 
DE LOS QUE 
CAMPO  DONDE 
JORNALEROS. 
CAPATAZ EL 
D€ TERRENO 

ES SIGNIFICATIVO LO EXPRESCIDO POR UN INFORMANTE 
ANUALMENTE  VAN A TRABAJAR EN LA "CHAnBCI": "EN EL 
TRABAJE EL Ai30 PASADO FUIMOS CUNTRATADUS 50 

DURANTE  NUESTRA J O W D A  ERMOS VIGILADOS  POR UN 
CUAL NOS SEÑALABA A CADA TRCIBAJA-I)OR UNA F R W J A  
DE 2 BRAZADAS DE ANCHO, (APROXIMADAENTE 3 

METROS.), PARA W E  FUERAMOS  AVANZANDO  SIMULTANEAMENTE SOBRE 
LA  FRANJA WWZCADA. A LOS 1 5  DIAS DE HABER  EMPEZADO  ELTRABAJO 
TODAVIA NO TERMINABAMOS DE CHAPOLEAR EL CAMPO A PESAR DE WE 
NUESTRA  JORNADA DE TRABAJO  ERA DE 7 DE LA MAZANA A 7 DE LA 
NOCHE, CON UNA  HORA DE DESCANSO  PARA COMER". 

EL SUELDO DE ESTOS  TRABAJADORES FUE EN 1986 DE 
$126.00 A $130.00 EL JORNAL, SIN S E W R O ,  NI GARANTIA DE PAGO 
DE SERVICIOS MEDICOS EN CASO DE ACCIDENTE. 

PRESENTfiMOS A CQNTIWACION  OTRO  TIPO DE TRABAJO 
ASALARIADO  QUE SE OFRECE A LOS CAMF)ESINOS DE TEXOLOC, Y ES 
EL TRABAJO  OCASIONAL  OFRECIDO POR C0t"ÑICIs QUE TIENEN A SU 
CARGO OBRAS PUBLICAS TCILES COMO LA SAHOP EL CWFSE, CFE Y 
ALGUW OTREI QUE  ACTUALMENTE  REALIZAN TRABCIJOS LA ZONA Y 
QUE NECESITAN  TRABAJADORES  OCASIONALES  PARA  LABORES NO 
CALIFICADAS POR LO TANTO ES VENTAJOSO A DICHAS C O W M I A S  
ENCONTRAR  COMPESfNOS DE LOS POBLADOS CERCANOS DONDE REALIZAN 
LAS  OBRAS  BCWO  LAS  SIGUIENTES CONDICIONES: 

A).- CONTRATOS POR 6 DIAS Y LA SIGUIENTE S E W A  SIN 
TRABAJO. 

B).- SON SELECCIONADOS POR UNA  PERSONA DE LA 
COMUNIDAD CON LA  CUAL SE PONEN DE ACUERDO LOS ENCARGADOS DE 
DICHAS OBRAS. 

C ) . -  EL SUELDO SE LOS  PAGA DESPUES  DE 1 5  DIAS DE 
REALIZADO EL TRABAJO. 

Dl.- SEGUN DATOS OBTENIDOS EN ABRIL DE 1980 EL 
SUELDO  QUE LES PAGARON FUE DE 9100.00 DIARIOS, SIN NINGUNA 
GARANTIA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO A PESAR QUE LOS TRABEIJOS 
QUE REALIZARAN  FUERAN DE RIESGO. 

EN BASE A LOS DATOS  ANTERIORES PODEMOS OBSERVAR 
COHO  LOS  CAMPESINOS  DE  TEXOLOC  TAMBIEN  GENERAN  UNA  PLUSVALIA 
A TRAVES DE LA VENTA DE SU FUERZA DE TRABAJOs SIN EMBARGO, 
SU SISTEMA ECONOMIC0  BASADO FUNDfiMENT4LMENTE EN LA 
PRODUCCION DE M&IZ LOS SITUA EN UNA POSICION DE PRIVILEGIO 
Y A  QUE NO NECESITAN  DE LA VENTA DE LA  FUERZA DE TRABAJO  PARA 
SUBSISTIR  COMO EN EL CASO DE IXCATEPEC, SU RIQUEZA DE 
ORGANIZACION  PARA  LA  PRODUCCION LES PROPORCIONA MULTIPLES 
ALTERANTIVAS EN SU SUBSISTENCIA. 
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SEGUND- PFcRTE 

I X C A T E P E C  

1 M E D I O  A M B I E N T E  Y E C O L O G I A  

1.1 MUNICIPIO DE HUEJUTLA 

1.1.1 S I T W I O N  GEOGRCIFICA 

L0CALIZACION.- EL MUNICIPIO DE HUEJUTLA  ESTA  ENCLAVADO EN EL 
RINCON  NORTE DE LA SUBREGION HUASTECA, AL NORTE DEL 
ESTADO DE HIDALGO. HUEJUTLA, PCSISCSJE CClLOR DE 
TIERRA, DE LIQUENES Y DE PINOS; COLINDA, COMO 
MUNICIPIO, AL NORTE: CON CHICONCSMEL, CHCILM Y 
PLATON SANCHEZ, DEL ESTADO DE VERACRUZ; AL SUR: CON 
LOS mJNICIPIOS DE HUAZALINM Y ATLAPEXCO: AL OESTE: 
CON LOS " MUNICIPIOS DE SAN FELIPE ORIZATLAN, 
JALTOCAN Y TLANCHINOL: Y AL ESTE: CON EL RIO DE 
ATLAPEXCO Y EL MUNICIPIO DE HUAUTLA. 

TIERRA DE UNA  EXTENSION DE 377 KN2, QUE REPRESENTA 
DEL ESTADO DE HIDALGO UN 18%  DE SU SUPERFICIE. 

EL MUNICIPIO TIENE COMO CABECERA  MUNICIPAL A 
HUEJUTLA, UBICADA ESTA A 2 2 0  8' 34" DE LATITUD 
NORTE Y 980 24' 58" DE LONGITUD  OESTE DEL MERIDIANO 
DE GREENWICH Y ELEVADA A 172 M. SNM. 

HUEJUTLA, POR SER CABECERA MUNICIPAL, TIENE AL 
FRENTE 92 CENTROS DE POBLACIUN, ENTRE EJIDOS Y 
COMUNIDADES. Y ES A LA VEZ CABECERA DEL DISTRITO, 
POR L O  Q U E  LO FORMAN LOS MUNICIPIOS DE: ATLAPEXCO, 
HUAUTLA. HUAZALINGO, JALTOCAN, ORIZATLAN. 
TLANCHINOL, XUCHIATIPAN Y YAHUALICA. 

TOPOGRAF1A.- TODO SU TERRITORIO ES ABARCADO POR  LA SIERRA 
MADRE ORIENTAL. ESTA EN SU PARTE NORTE, VA 
PERDIENDO SU MAJESTUOSIDAD. SE RESUELVE EN COLINAS 
SUAVES  QUE  BAJAN  HACIA  LAS  LLANURAS DE PAPANTLA Y 
POZA RICA. EL MACIZO SE CONTINUA  AL NOROESTE, SE 
ADENTRA EN TIERRA  OTOMI Y DE LA HUASTECA, DE DONDE 
BROTAN LAS SERRANIAS DE TULANCINGO, TENANGO. JACALA 
Y HUEHUETLAN. 

CLIMA.- TIERRA  TEMPLADA Y CALUROSA EN EL MES DE MARZO, ABRIL 
Y MAYO, ESTE  ULTIMO DE ABUNDANTES  LLUVIAS Y 
PREPARACION  PARA L A  SIEMBRA TRCIDICIONAL DEL MAIZ: 
TIERRA QUE CONTINUA CON PRECIPITACIONES  DURANTE LOS 
MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, AUNMJE 
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ESTE ULTIm) JUNTO 
ENERO L A  TOM 

M3N LOS MESES DE DICIE)(BRE Y 
DE FRIO. 

DE ESTUDIOS DE WHUNIDCU) 
MMICIPIO DE HUEJUTUI DE REYES, 

EN L A  PORCION CENTRO =TE DE LCI HucIsTEccI, Qw: 
ABCIRCCI -1 TODCI LCI TOTALIDAD DE ORIZATLCIN, 
JCILTOCCSN Y HUEJUTLA. -1- LOS  L-Im Y 
PENDIENTES SucSvES Y ES m1 m SU 
GRCWDEZA L A  FRUTIWCTURCI Y LA 6 " E R I A .  EN EL 
RESTO DE LA REGION EL LOERIO ES IWS FRECUENTE Y 
LOS  APROVECH6IlIENTOS  &f3OPECUARIOS EN ESTA 2- SON 
tl&W ' VCIRIADOS, IWNBLK: PREDOtlIwN LOS CULTIVOS 
BASICOS COHO EL -12 Y EL FRIJOL. 

HIDROGRAFIA,- SON CUATRO LOS  AFLUENTES CITRCIVIESCIN LA 
MJCISTECA. Y WE VIERTEN SUS rcIGucsli EN LA  MRTIENTE 

TE?lOLUCO Y TEHUETLCIN, m DE OTROS VMIOS 
ARROYOS. CRISTALINOS CIRROYlJELOS ROW A HUEJUTLA, 
Y ESTOS VCIN TOMNDO SU NOWBRE SEWN EL LU6M gLlE Su 
CAUCE CRUCE. AS1 ES Mmo EL TEtgESBUITE SEPClRA EL 
CENTRO DE L A  CIUDAD, DE L A  COLONIA BENITO JUAREZ Y 
EL BARRIO DE TCYKIIZAN CON SENDOS PUENTES; EL 
TECCLUCO SEPARA ENTRE SI A LA COLONIA S DE M Y 0  Y 
EL -10 DEL COLMERE; EL CHIN6UI'OSO WE SEPCIRCS 
EL CENTRO. DE L A  COLONIA 5 DE MAYO, TcvlBIW CON UN 
M E ;  EL MUNICIPIO ES CRUZADO DE SUR A ,NORTE fWFt 
EL RIO DE L A  CANDELARIA Y EN SU LIHITE ORIENTAL EL 
RIO ATLCIPEXCO; AilBOS AFLUENTES DEL RIO PMUCO, 
BENEFICIANDO  GRCINDEENTE A LA  A6RICULTURCI DE L A  
REGION, 

DEL GOLFO DE E x I m t  LOS RIOS sau PEDRO, TECCKUCO, 

VEGETAC1ON.- DOS TIPOS DE VEGETACION  PREDUlINcIN EN ESTA 
TIERRA DE nosc\ICOS. UNA ES U SELVA HEDICINCI 
"SUBFERNIFOLIO" Y SUS PRINCIPCllES C-S MJE 
LA  CMKTERI  ZCSN SON LOS "Romm" 
<BROSIMUNC\LfCAST~ 9 "PIPIN" <PlIRANDtA SENTIS 
HcUuOIcA),  "ZCIWTE" < f X H A D M  ZCIPOTES) Y "Rc\ouE" 
<GALIENtMY/SNENCIS); EL OTRO TIPO DE cCHlUNIDcu) 
VEETAL, QUE TAPIZA  ESTA TIERRC1, ES EL BosguE 
LATIFOLIADO  ESCLOROFILO QUE LO CONSTITUYEN  LOS 
"ENC I NOS 'I PR I NC I PALHENTE . 
EN CUANTO CI LOS PASTIZALES, LOS M Y  EN FORMA 
NCITURAL O CULTIVADOS POR L A  HANO DEL HOWBRE. LOS 
NATURALES SE IDENTIFICAN COPIO "PASF'CSLIUH 
CONJUGATUn " "PCSSPALIUM VOTATUH" Y ASCONOPUS 
CO)IPREUS. 

EXISTEN CISUNDANTES ARBOLES SILVESTRES DE POCO 
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F M J "  - 

l. 2 I XCATEPEC 

! 

LOCALIZCW=ION.- ESTA CUUJNIDCID PERTENECE CIL M I C I P I O  DE 
HUEJUTLA ESTA LOCCILIZADEI A 210 10' DE LATITUD 
NORTE Y A 980 32' DE LCM5ITUD OESTE Y A SM) ptsn. 
(ARCHIVO DE PC3CHUCCS). 

- IXCATEPEC ESTA CONSID€RADO 
CU=TUCILtENTE corn3 SECCION mMICIP6L DE HUEJUTLA, 
WTERIMmETE FUE JUZGADO DEPENDIENTE PERO CON 
ATRIBUCIfXES DE CIERTA AUTCWOMICI. 

c m  TIERRA COHUNAL PERTENECIO AL ANTIGUO pow 
DE SAN NICOLAS  IXCATLfW =TU- ESTA A L A  
CABEZA DE DOCE ANEXOS JUNTO CON IXCATLAN QUE TIENE 
DOCE HAS; MBOS CONSTITUYEN . U N  TOTAL DE 24 ANEXOS.  

INDICMOS A CONTINucw=ION LOS &NEXOS PERTENECIENTES 
A'IXCCITEPC Y A IXCCITLAN: 
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MIEXOS DE IXCdttEPEC QNEXOS DE IXCCITLAN 

1 . - TM&CUCITITLA 
2.- CUAXOCOTITLA 
3.- XALAHUITZINTLA 
4.- TEPEICCI 
5. - IXTLCYILICW: 
6.- HIRCIw3R 
7. - TLALNEPMTLA' 
8. - COYOTZINTLA 
9.- WILOL 
10.- SANTA  MARIA 
11, - TEHAXCACTITLA 
1 2  . - TEPE!" I NTLA 

1 . - TEPEMXAC 
2.- A x e m  
3.- TEHLmLAN 
4. - MCHETLA 
5.- HLEHUETLA 
6.- IXCUICUILW 
7.- TEOCUATITLA 
8.- WXTLA-BUENCIVISTA 
9. - TETZACOATL 
10.- TLATZINTLA 
11  . - TLANEPANCO 
12. - LA PASTORA 

HIDROGRAFIA.- LA c m r w  CUENTA CON VARIOS CSRROYOS:. ENTRE 
LOS CUALES EL PRINCIPAL ES EL ARROYO CAMAZAS WE 
PASA A 3 KILOtíETROS DE DISTANCIIS APROXIMADAENTE 
DEL CENTRO DEL POBLADO. 

DESDE 1978 LA COMUNIDCSD CUENTA CON AGUA POTABLE 
CUYA RED PCIRTE DE UN MCIIJCINTIAL SITUADO EN IXCCSTLAN 
Y WE ABASTECE DOS DEPOSITOS DE CUjllA DE 30 MIL 
LITROS CADA UNO. 

CIDEMS, M Y  VARIOS POZOS EN LA CDMUNIDAD  QUE 
ABASTECEN DE AGUA, A LOS HABITANTES DE LOS 
DISTINTOS BCIRRIOS. 

CLIMA.- IXCATEPEC  TIENE EL SUBTXPO HAS HUMEDO DE LOS  ESTADOS 
SUB-WPIEDOS, CON LLUVIA EN VERANO  CORRIENTE  POR 
TIEMPO ENOR QUE 55.3 (AW2 (E) ). 
EN JUNIO SE INICIA LA EPOCA DE LLUVIAS 
CARACTERIZADA POR LOS "NORTES" EN LOS MESES DE 
JULIO A SEPTIEMBRE, PROLONGANDOSE  ALGUNAS  VECES 
HASTA EL MES DE DICIEMBRE. 

EN I NV I ERN0 LA TEMPEREITURA DESCIENDE 
CONSIDERABLEMENTE  HASTA  TEMPERATURAS DE 50 
CENTIGRADOS. 

LAS DOS ULTIMAS  .HELADAS DE 1976 Y 1983 PRODUJERON 
LA SEQUIA  CASI  TOTAL DE LOS CAFETOS. 

POBLACI0N.- IXCATEPEC  TENIA EN 1980, 604 MBITANTES SEGUN 
LOS  DATOS EN LA ENCUESTA  REALIZADA EN NUESTRO 
TRABAJO DE CAMPO. 

SEGUN DCITOS PROPORCIONADOS POR EL IN1 ESTE MISMO 
AÑO, IXCATEPEC  CONTABA CON 556 HIISBITANTES (SIN 
CONTAR LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS). 

CCIRACTERISTICAS ETN1CAS.- DE ESTOS HEIBITISNTES 396 SON 
PlONOLINtUIS 1 9 1  HOnBRES Y 205 MUJERES (7 1 %  DE LA 
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TODO ESTO cIM3)9cl"rtcu)(D DE UN cllT0 INDXCE DE 
NORTALIDCU) INFcmTIL Y UN -10 DE VIDA DE 30 
Ams. < F U E N T E :  ErClEsTA).  

PclTRoN DE C I ! ~ I E N M . -  DEBIW EN 6RM -TE A su SINcW=IoN 
6EOf3?dWIGf3, IXCATEPEC TIENE CCIRCW=TERISTXCA 

BARRIOS PRINCIPALES: ZmvcYILIcITL, RCAZAWUKXI, 

n#yfm SU PATRON DE MENTAMENTO ES tlUY 
DISPERS0; L A  POBLCICION SE LM=cILIZA EN CLlCITRo 

PMUATZINTLA E IXCATEPEC (ESTE CONSTITUYE EL -10 
PRINCIPCIL SITCKlW EN LCI PCIRTE ALTA Y CENTRICCS 
DEL POBUIDO DONDE RESIDEN LAS FCYIILIAS )IIcIs 
PUDIENTES); A D E M S  DE ESTOS -10s HAY OTROS A LOS 
OUE PoDElloS DEmmINAR SUB-BMRIOS, MIRRESPOM)IENTES 
A UW FAMILIA E X T E N S A  SEW LAS CARACTERISTICCIS WE 
DESCRIBIREIIOS  ADELANTE (PAG. 1 

ENTRE LOS SUB-BCIRRIOS MAS SISNIFICATIVOS EN 
POBL(W=ION LOS SIGUIENTES: CUCIXOCOTZINTLA, 

TEP€NCALCO, WRRALCO, CuClTENo, c1pCIcHI0, PlTZOrrPEC, 
-1, XWETAYOT, -PLATON,  POTREROTENO, CRUCERO Y 
TEFSTAYOC. 

XOCHIATASCO, XOCHITZINTLA, MNWTZINTLA, m x A n ,  

CADA UNA DE ESAS FWILIAS LES HA DESIGNADO NClHBRE 
AL LUGAR DOND€ ESTA UBI= Su CCISCI E INCLUSO ESTE 
NOMBRE LES SIRVE PARA IlENCIONcIR A DETEFUlINRDA 
PERSONEI QUE VIVE EN ESE L U M ,  POR EJEHFI-0, MDRES 
TEPETCIYOC. 

1.2.2 REcuRsos NATURALES 

CULTIVOS PR1NCfPALES.- EL CULTIVO PRINCIPAL EN IXcclTEpEC ES 
EL CAFE, TMBIEN SE S I m A  M I Z  Y FRIJOL EN 
PEQUE-& SLRERFICIES YA WE CASI L A  TOTCILIDCU) DE 
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LOS TERRENOS MKTIVhBLES ESTAN SEMBRADOS DE 
CCIFETOS. 

SE CUCTIVCIN TMBIEM ALMJNCSS RAICES, COHO#  YUCA, 
CCWSCKlUCITE,  CAMOTE, ETC. 

ENTRE LAS PUNTAS I'EDICINALES M S  CONOCIDAS 
ENCONTRcw3os:  YERBcuwaJcI,  M(HIZIsNILLcI, EPAZOTE Y 
OTROS. 

A PRINCIPIOS DE SIGLO, SE.SEHBRABA EN ABUNDAICIA EL 
M I Z  Y EL CSLGODON, ESTE  ULTInd ES CULTIVCSW EN 
PEQlJEÑOS LOTES POR ALGUNCSS FAMILIAS PERO P M  USO 
DOMESTICO. 

EL CULTIVO DEL CAFE OCUPA EL 8 0 %  LA FUERZA DE 
TRABAJO  DENTRO DE LA COMUNIDAD, COm, VERMOS A 
TRCIVES DE NUESTRO ESTUDIO. 

EL M I 2  ES sEnBRcuw3 CON UN CICLO fWML QU€ NO BMTA 
PWA CUBRIR EL CX"0 FAMILIAR COmJ NOS INDICAN 
LOS MTOS DE NUESTRA INVESTIGACION Y EL FRIJOL COMO 
CtJLTIVO COnBINADO CON EL MA12 ES CON  UNcl 
WBLE FINCSLIDCID: DE CUJTOColUSUlO Y COHO FERTILIZCINTE 
NATURAL WE PORWRCIONA A L A  TIERRA  SUSTfiNCIAS 
WIMICAS QUE L A  FORTALECEN. 

DE CsCLlERDo A LOS OBJETIVOS DE MJESTRCI INVESTIGEICION 
VWOS A CENTRCIRNOS  UNICCIWENTE EN EL ESTUDIO DE L A  
PRODUCCION DEL CCIFE. 

CALENDARIO ACRICOLA ANUAL. 

D1CIEPIBRE.- EN  ESTE MES ES L A  TE-DA INTENSIVA DE L A  
COSECHA DEL  CAFE. ESTE PERIODO GENERCILHENTE 
hBcIRcA DE DICIEMBRE A FEBRERO. 

ENERO.- CONTINUA L A  COSECHA DE CAFE-SE SIEnaRA EL FRIJOL 
"TCICOETL". (ES UN FRIJOL PEQUEÑ0 QUE SE UTILIZA PCSRA 
PREPCIResR LOS BOCOCOS Y TMALES). ESTA VARIEDCID ES DE 
CICLO RCIPIDO, DE TAL FORHA QUE WRCINTE EL AÑ0 HAY 3 
PERIODOS DE SIEMBRA, COMUNIIENTE EN EL PIISMI  TERRENO 
DEL M I 2  O DONDE  SIEMBRAN CAWHUATE. EN VARIAS 
OCASIONES LOS  TRES  CULTIVOS SE SIEMBRAN EN EL MISMO 
TERRENO. 

FEBRERO"  EN  IXCATEPEC SE PRODUCE Muy BIEN EL CACAHUATE. 
ALGUNOS EWIEZAN A SEMBRARLO EN ESTE MES, POR 
SUWESTC EN EQUEÑAS SUPERFICIES, Y A  QUE RESULTA 
COSTOSA LA  SEMILLA. LO  QUE SIEMBRAN ES PARA EL 
CONSUMO FCSHILICSR. 

HARZ0.- A FINALES DE FEBRERO Y PRINCIPIOS DE ESTE MES SE 
TERHINA L A  COSECHA DE CAFE, SE LIMPIAN  LOS 
CAFETALES Y SE PODAN LOS  CHCILcKlllITES  PARA  RE6ULCIR 
EL SOnBRIO DEL  CAFE. LAS DOS  PERSONAS DE  IXCATEPEC 
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ABRIL.- 

MAYO. - 

JUNIO. - 

JULIO. - 

AGOSTO. - 

WE TIENEN CCIAALS EMPIEZA LA mIENDAm WRCt 
APROXItWDAI"l€NTE: UN MES. 
EN ANEXOS CERCANOS c) IXCATEPEC HAY ALtl)Nfls OTRAS 
NOLIENDAS, LAS CUCICES SON VISITADAS POR LOS 
VECINOS DE IXCATEPEC. 
EN ESTE MES LOS VECINOS DE IXCATEPEC  SIEMBRAN 
YUCA, LA CUAL  CONSTITUYE UN ALIMENTO MUY 
APRECICIDO. EL CICLO DE ESTE CULTIVO ES ANUM" 

DEL 10 DE ABRIL EN ADELANTE SE REALIZA EL 
"TA-MATOWISTE" QUE SIGNIFICA: EL CONJUNTO DE 
LABORES  PARA PREPaRAR EL TERRENO DONDE SE VA 
ASEMBRAR EL MA12 (ROZAR, ESCARDAR Y CHAPOLEAR) 
SE COSECHA EL FRIJOL TACOETL EL DOMINGO DE RWOS, 
SE VUELVE A SEHBRAR 
DEL 3 AL 10 DE ESTE MES SE REALIZA LA SIEMBRA DEL 
MAIZ; ALGUNOS  CAMPESINOS SIEHBRM AUNQUE NO HAYA 
LLOVIDO, P M A  NO RETRASAR LA COSECHA DE CAFE POR 
LAS  LABORES DEL HAIZ; OTROS ESPERCSN A QUE LLUEVA 
JUNTO CON EL MAIZ, ALGUNOS  SIEMBRAN EN ESTE MES .EL 
FRIJOL  TUXPEÑO O CAXTELAN. 

SE HACE LA RESIEMBRA (CONSISTE EN SEHBRAR M I 2  EN 

EN ESTE MES SE REALIZA LA PR1I"IERA ESCMDA 'DEL MAIZ, 
ALGUNOS LA EFECTUAN A LOS 25 DIAS, OTROS  AL MES DE 
HABER SEMBRADO. 
ADEMAS SE INICIA EL PERIODO DE TRABAJO  ASALARIADO 
QUE ABARCA  PRINCIPALMENTE DE  JUNIO A MOSTO.  HACE 
ALGUNOS A m  EL PRINCIPAL  OBJETIVO DE LA GENTE SE 
IXCATEPC ERA IR A TRABAJA  FUERA P W A  CONSEGUIR 
DINERO Y FESTEJAR LA FIESTA  PATRONAL (15 DE 
AGOSTO);  AHORA ES PARA PCSGAR LAS COOPERACIONES DE 
LA ESCUELA Y PARA SU CSLIMENTACION. EN ESOS MESES. 

A FINES DE ESTE MES SE LLEVA A CABO LA SEGUNDA 
ESCARDA DEL MAIZ. 

EN ESTE MES ES LA  EPOCA DE COSECHA DEL CACAHUATE Y 
TAMBIEN DEL FRIJOL TCSCOETL. SE RECOGEN.LOS PRIMEROS 
ELOTES. 
AL  FINALIZAR EL MES SE PREPARA EL TERRENO PARA 
SEMBRAR EL FRIJOL DE SURCO. 

LOS LUGARES DONDE NO NACIO).. 

SEPTIEMBRE.-DEL DIA 5 AL 1 0  DE ESTE E S  SE SIEMBRA EL FRIJOL 
DE SURCO (PITSAJETL). EN LA SEGUNDA S E M N A  DE ESTE 
MES SE COSECHA EL MAIZ. 
DE SEPTIEMBRE A ENERO  ABARCA EL PERIODO PROPICIO 
PARA  SEMBRAR EL CAFE PUES LAS  LLUVIAS SON LIGERAS Y 
NO PUDREN LEIS PLANTITAS. 
CUANDO LA COSECHA DE CAFE ES BUEW SE INICA EN ESTE 
MES. 

OCTUBRE. -LOS CAMPESINOS  QUE  SEMBRARON EL MA12 EN JUNIO 
COSECHAN  ESTE MES. 
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CUANDO SE RETRASA LA COSECHA DE CAFE POR EXCESO.DE 
LLUVIA O POR ALGUNA  HELADA SE ADELANTA Lfi ESCARDA 
DE LOS CAFETALES, AL FINALIZCIR ESTE MES SE COSECHA 
EL FRIJOL TUXPEÑO  PARA  HACER LOS  TMALES DE 
XANTOLO. 

NOVIEMBRE.- EN ESTE E S  GENERALENTE SE INICIA LA COSECHA 
DEL CAFE S I  NO HA  HABIW CSLGUNCI ALTEREION 
CLIMATOLOGICA QUE INTERRUMPA EL CICLO NORMW DEL 
CAFE; LA GENTE EN ESTA  EPOCA  ESTA F1uY NECESITADA 
ECONOMICAMENTE Y Et'IPIEZA A VENDER EN PEQUEGAS 
CANTIDADES EL CAFE  CEREZA QUE Y A  ESTA MCSDURO, AL 
MISMO  TIEMPO QUE OTROS, PASANDO EL XANTOLO SE VAN A 
TRABAJAR  FUERA DE LA COMUNIDAD Y REGRESAN  PARA LA 
TEMPORADA MCSS FUERTE DE LA COSECHA DE CAFE. 

GANADERIA.- SOLO DOS FAMILIAS  TIENE  CABEZAS DE GANADO 
VACUNO 9 

COHO 10 PERSONAS  TIENE HULAS Y ASNOS PCIRA EL 
TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS, 5 DE LOS VECINOS 
TIENEN CABALLO. 

ANIMALES DE CORRAL.- L A  MAYORIA DE LAS  FWIILIAS 
TIENEN UNA O Dos GALLINAS Y ALGUN  GUAJOLOTE WE VAN 
CUIDMDO PARA LA FIESTA DEL XANTOLO, ALGUNOS 
TAMBIEN  TIENE PATOS. 

POCAS  FAMILIAS  TIENEN PUERCOS PUES SU ALIMENTACION 
ES HUY COSTOSA, POR LA COMPRA DE MAIZ, SIN EMBCSRGO, 
ALGUNAS  FAMILIAS  COMPRAN.UN PUERQUITO  FALTCINDO UNO 
O DOS MESES PARA EL XANTOLO Y LO RESERVAN  PARA 
MATARLO EN ESAS FIESTAS. LO CONSUMEN  ENTRE  TODOS 
LOS  FAM I L I ARES . 

CSP1CUtTURA.- EL IN1 PROPUSO A LOS VECINOS DE IXCATEPEC UN 
PROYECTO DE APICULTURA EN 1976, PERO SOLO UNA- 
PERSONA  ACEPTO ESE PROYECTO  DEBIDO A LOS 
CONDICIONES DE CREBITO DEL MISMO, LA INCAPACIDAD 
ECONOMICA DE PAGARLO. 

PISC1CULTURA.- EN EL RIO SE ENCUENTRAN MOJARRAS, CHARAL, 
ACAMAYA Y OTROS PECES. LA GENTE  ACOSTUMBRA  PESCAR 
EN SEMANA SANTA. 

CAZA.- LA GENTE DE IXCATEPC  ,CON  FRECUENCIA CAZA CONEJOS Y 
ARMADILLOS, OTRAS ESPECIES SE HAN EXTINGUIDO. 

BOSQU€.- EN XXCATEPEC SE ENCUENTRAN  MADERAS  FINAS COMO: PALO 
DE ROSA, CEDRO Y CCIOBA. 

ARBOLES FRUTALES.- HAY MUY POCAS  VARIEDADES DE FRUTAS, 
PLATANOS, MANDARINA, PAPAYA, NARANJA DE CUCHO Y 
JOBOS . 
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i?€LcW=IoNES CION Los PRfNCIPAlFP CENTROS C" LA 
=TE DE IXCATEPEC Y DE LOS CSNlEXOS CERCANOS DESDE 
W E  MUCHOS AÑOS HA MENIDO RELACIONES 
COMERCIALES ESPECIALENTE CON 3 C E N T R O S 3  HUEJUTLA, 
TEMJETLAN, Y JALTOCAN. 

ANTES DE QUE SE ABRIERA LA CARFETER4 QUE COMWCE 
HOY HCSSTA EL RANCHO, TODA LA W?llJNICACIW ERA A PIE 

UNA TROCA QUE W E  3 VIAJES EL scIBcuw3 QUE ES EL 
DIA DEL TICINGUIS DE TEHUETLAN, SON UN PRoplEDIO DE 
250 PERSONAS  LAS QUE UTILIZAN ESE SERVICIO, DE 
DIVERSOS ANEXOS CONCURREN A IXCATEPEC PARA TOMAR 
ESTA  TROC4 Y LLEVAR A VENDER SUS PRODUCTOS Y 
COMPRAR MAIZ. 

o A CABALLO. ACTUCSLMENTE SE PUEDE IR A mHuEncIN EN 

EL PASAJE EN ESTA  TROCA  CUESTA CICTUCILMENTE %120.00 
POR PERSONA Y 5120.00 C A M  BULTO GRANDE. LOS 
PRODUCTOS QUE LLEVAN  LOS INDIGENAS A VENDER A 
TEHUETLAN, SON ESPECIALWENTE: CAFE Y ALGUNOS PAN 
DULCE . 
LA VENTA DEL CAFE  ESTA  DETERMINADA POR LA NECESIDAD 
DE LA COMPRA DE MAIZ QUE GENERCSLIIENTE SE HCICE C A M  
15 DIAS. 

LOS  PRECIOS DEL MAIZ EN TODOS LOS CASOS DE LOS 
TIANGUIS MENCIONCIDOS NO CORRESPONDEN A LOS PRECIOS 

WE EN ALGUNAS  TEMPORADAS CUYA RESERVA SE AGOTA 
ENSEGU I DA. 

DE GARANTIA. cmasum NO SURTE MAIZ EN HUEJUTLA MAS 

POR LO TANTO, EL MAIZ QUE ES VENDIDO A UN PRECIO 
REDUCIDO RECIEN EFECTUADA LA COSECHA, ES REVENDIDO 
A LOS MISMOS INDIGENAS (;WE LO VENDIERON, 
POSIBLEMENTE  AL DOBLE, EN EL CASO DE LOS INDIGENAS 
DE IXCATEPEC A TRAVES DE NUESTROS  DATOS OSSERVCIMOS 
QUE EL CULTIVO DE MAIZ NO CUBRE LAS NECESIDADES DE 
ALIMENTACION MAS QUE  FOR UN TIEMPO MUY REDUCIDO Y 
QUE EL RESTO DEL AÑ0  LOS CAFETICULTORES, DEBERAN 
ESTAR  SUJETOS A LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO, BASIC0 
EN SU ALInENTACION. 

EL PRECIO DEL MA1 Z ENTRE  LOS  TRES LUGCSRES 
COMERCIALES  ANTES  MENCIONADOS  TIENE UNA VCIRIACION 
INSIGNIFICANTE DE 910.00 A 815.00 POR LO QUE SE 
INCLINAN CS COMPRCIRLO EN TEHUETLAN POR LA VENTAJA 
DEL TRANSPORTE, AUNQUE CON FRECUENCIA, LA GENTE 
PREFIERE IR A JCSLTOCW Y CAMINAR  CARtcINW EL W L T O  
DE MAIZ EN LUGAR DE PAGAR 6120.00 A MCIS DE PASAJE 
QUE SUPONE MEDIO CUARTILLO DE MArz. 
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LOS HoptBRES SON LOS UNfCOS QUE VAN A VENDER O A 
MmPRCSR CADA OCHO D I M  AL T I M I S .  LAS MUJERES 
SOCO cU,tLMcI VEZ VAN A JALTOCCIN  Y GENERCSLHENTE SE 
TRATA DE MUJERES VIUDAS. 

LA WJER EN IXCCITEF'EC CASI NUNCA SALE DEL RCINCHO. 

NULA, CON EXCEFCION DE QUIENES TIENEN CINIWES 
DOllESTICOS, ESPECIALMENTE PUERCOS Y W J O L O T E S  Y 
LES TIENEN Corn3 UN " ~ R O "  CWNQUE DE HECHO SUWNE 
UN COSTO &LTISIMO LA ALIMENTCH=ION DE LOS FINIMALES 
DOMESTICOS A P M T I R  DE ESTE  CONTEXTO DE RELACIONES 
COMERCIALES DE IXCATEPEC, A NIVEL LOCAL Y REGIONCIL, 
CINCILIZAREHOS CUALES SON LOS MECcsNISflOS QUE Of?IGINAN 
TRMWFERENCIA DE VALOR EN LOS DISTINTOS NIVELES. 

su c a A m C H = I m  A LA E C O ~ ~ I A  FWIILIAR ES CASI 

1.2.4 INFRAESTRUCTURA 

VIAS DE C0HUNICACION.- LA COMUNIDAD DE IXCATEPEC  CUENTA CON 
UN CcwllINO DE TERRACERIA tKlE CoMLlNICA A LA COMUNIDAD 
CON LA CARRETERA MEXICO-TAI"IC0 ESTE CAMINO  TIENE 8 
KILOMETROS Y ENTRONCA CON LA CARRETERA EN EL PUNTO 
DENOMINADO  SANTA CLARA, DE ALL1 A HUEJUTLA  HAY 24 
KILOMETROS POR LA CARRETERA ASFALTADCS  Y  A TEHUETLAN 
SOCO 1 0  KILOMETROS POR LA MISMA CARRETERA, LA 
COMUNIDAD  CUENTA TWBIEN CON DOS CAMINOS DE 
"HERRRCIDURA" , LOS  CUALES  SOLO PUEDEN SER 
TRANSITADOS A CABALLO O A FIE, UNO C O N W E  HASTA 
MACUXTEPETLA Y EL OTRO  LLEGA  HASTA CHILCOCILOYA, 
ESTE  ULT I M0 CONDUCE HASTA LA CARRETERA 
MEXICO-TAMPICO. 

Y POR  ULTIMO  EXISTEN  INNUMERABLES CMINOS DE 
BRECHA  GENERALMENTE CON= I DOS COMO "VEREDAS" QUE 
CONDUCEN A DIVERSAS  COMUNIDADES  ANEXAS DE IXCATEPEC 
AS1 COMO JALTOCAN Y UNA VEREDCS QUE ANTIGUEIMENTE ERA 
LA QUE CONDUCIA DIRECTfSMENTE HASTA HUEJUTLA. 

ESCUELA. - I XCATEPEC  CUENTA CON UN ALBERGUE DEL IN1 , QUE 
EMPEZO A FUNCIONAR DESDE EL CURSO  ESCOLAR 1976-1977 
Y CON UNA  ESCUELA  PRIMARIA DE ORGANIZACION 
COMPLETA. 

EN EL CURSO 1979-1980 EMPEZO A FUNCIONAR 
TELESECUNDARIA. 

EN EL MISMO  CURSO SE INICIO LA CONSTRUCCION 
COMEDOR DEL ALBERGUE, EL CUAL SE CONCLUYO 
SIGUIENTE CURSO. 

LA 

DEL 
EL 

EN TODAS  ESTAS  CONSTRUCCIONES  LOS VECINOS APORTARON 
LA MANO DE OBRA CON  PROMEDIO DE DOS FAENAS  POR 
SEMANA, CADA  UNO Y EL ACARREO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCION QUE SE ENCUENTRAN EN LUGARES  CERCANOS 
A LA COMUNIDAD. 
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AWTIGUO POBLADO 
DE SCIN NICOL48 IXCCITLAN 
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2 H I S T O R I A  D E  I X C C I T E P E C  Y 
S U  P R O C E S O  I S G R A R I O  

LA HISTORIA ?I€ I X M T E P E C  ESTCI INTIPWENTE LIGADCI A 
LA DEL ~ I G W  POBLIsM3 DE SAN NICOCAS IXCCITLCSN, BWO CUYA 
JURISDICCION SE ENCUENTRCS DESDE SUS ORIGENES. ESTE POBLADO 
POSEIA EN cld#JEL ENTONCES  UNA GRAN FUERZA  POLITICA SIENDO 
W T h D o  DE LA PROPIEDCID DE TIERRA M m u N c s L  MEDICINTE CEDULA 
REAL EXPEDIZM EL 1 S DE AGOSTO DE 1707. 

LOS CINCICIFIOS DE I XCATEPEC, DICEN WJE pok EL -0 DE 
1870, SE ESTABLECIERON ALL1 LOS PRIHEWS POBLADORES. LOS 
CWES, HASTA 1900 SIGUIERON BAJO LA JURISDICCION DE 

F m  UN NUEVO POBLADO. EN UN PRINCIPIO SE DENOMINO A 
ESTE POBLADO CON EL NOMBRE DE ZONCUELLCS, DESPUES WER1 AN 
DEJCIRLE EL NOMBRE DE P r TZOTEPEC POR UNCS PIEDRA QUE TEN r A I FI 
F M  M PUERCO, PERO LA MAVORIA DE LOS VECINOS NO ESTUVO D€ 
CICUERW CON ESTE NOMBRE AL FIN DECIDIERON POWRLE EL 
N(mBRE DE IXCATEPEC QUE TIENE DOS TRCUHJCC  IONES: 
IXCATL-TEPETL (CERRO DE ALGODON) n IXCA-TEPETL  (CERCA OF1 
C E R R O ) .  

IxcCIntwu. A PARTIR M ESTA FECI" SE INDEPENDIZCIRON Y 

LA PRIMERE) TRAWCCION SE DEBE CS QUF EN ESE T IEMPO 
EN EL RCINCHO SE SEMBRABFI MUCHO ALGODON. L F I  SEGUNDA, TIENE 
E L K I O N  CON. LA VENERMION I;IuE EXISTE EN T O M  LA REGION AL 
CERRO WE SE ELEVA  MAJESTUOSO  FRENTE FIL RClNCHO Y QUE FUE 
CONSIDERCSW COHO LU6AP SAGRADO. 

SE DESCONOCE L A  FECHA EN QUE EL RANCHO FIJE 
DEMmINAW DEFINITTVAMENTE CON EL  NOMBRE DE IXCATEPEC, SOLO 
PUDIrtoS CollFwOBcIR A TRAVES DE UN DOCUMEF(T0 EXPEDIDO EN El 
AÑ0 DE 1 9 1 2  GJUE EN EL SELLO DEL JUE7 BPMECE COMO LOGOTIPO 
EL CERRO CON EL NOMBRE DE IXCATEPC. 

LA COMUNIDAD HA SUFRIDO EPOCAS DE MUCHAS 
VISCISITUDES Y PENALIDCIDES: EN UNA LIBRETA CONSERVADA EN LA 
COtllJNIDAD COHO DOClJflENTO VALIOSO, EN L A  W E  SE ANOTABA EL 
DIA QUE IBA EL SACERDOTE A CELEBRAR MISA AL RANCHO, ENCONTRE 
LOS SIGUIENTES DATOS  ESCRITOS POR EL SAERDOTE FELIX TORRESI 
"LA GRIPCI EMPEZO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1918. EL DIA 8 LLEGO 
EL SACERDOTE A APL1CE)R LE) MISA Y ESE DIA SE SEPULTARON 
CATORCE PERSONCIS. EL FISCRL DE ENTONCES (JUM CILONSO) 
I N F M m o  AL SACERDOTE DEL NUMERO DE PERSONAS MUERTAS. EL 
SACERDOTE  CONTO 148". 

ESTA  EPIDEMIA A S M O  TODA LCI ZONA DE IXCATLCIN CON 
SUS DIFERENTES POBLADOS ENTRE LOS QUE SOBRESALI A 
TACHICHIWIL, SITUCIDA JUNTO AL ACTUAL BCIRRIO DE ACAZCIMCSLUCO 
V QE SE DICE ERA MAS GRClNDE EN POBLACION WE EL ACTUAL 
IXCATEPETL. DICHA  COMUNIDAD  PERTENECIA A IXCATLAN Y SE 
LOCALIZABE) EXACTAMENTE EN EL LINDERO. 
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LOS 1- DICEN WE .ESTE -0 FUE 
TOTALMENTE EXtaWINCUW3 . w R  LA EPIDEnIA". EN ESTE l&6AR SE 

VECINAS PARA HILCIR LA TELA QUE W PARA SU RCIPA. ERA 
IPtPORTLSNtE ECONOWICMENTE EN LCS ZONA. 

SEneRABCs rlUcH0 ALGODQN Y LO VENDrCMl A. us ComnV~,prrDES 

EN EL TIEMWbD€  LA REVOLUCION, IXCATEPEC, DFZBIDO A 
SU CSISLCSnIENTO FUE PRESA DE GRUPOS QUE SIN' SER 
REVOLUCIONARIOS APROVECHARON LA OCASION PEIRCI LLE6AR A 
SAQUEAR LAS CASAS, LA GENTE  ATEMORIZABA HUlA AL  PONTE Y 
DEJABA QUE SE LLEVARAN LO WE QUISIERAN. EN ESTA EPM=CS FUE 
FAROSO UN HOMBRE LLAMADO AGCIPITO SCSNCHEZ W E  ERA ORIGINARIO 
DE COCICUILCO Y W E  TENIA A SU DISPOSICION CERCA DE 500 
HOMBRES CON LOS QUE SE DEDICABA A SAQUEAR LOS POBLADOS DE LC) 
REGION DONDE SABIA QUE SE ALMACENABA  COMIDA Y CSDEtlCSS ROBABAN 
CABALLOS. TODO LO MJE ROBABC) LO VENDIA Y CON ESO PCSStCIBA A 
SUS HOMBRES Y  A LOS SOLDCIDOS QUE MANDABA EL GOBIERNO PCIRA 
APREHENDERLO, POR ESTE  MOTIVO  LOGRABA ESCAPAR CCIN FCtCICIDAD. 

LA HISTORIA DE IXCCSTEPEC EN LOS MOS  SIGUIENTES CI 
LA REVOCUCION ES DEscoNw=IDA PUES SE DE FUENTES 
ESCRITAS EN LCS C W I D A D  Y EL UNICO MEDIO DE I W O R M C I O N  QUE 
HEHOS PODIDO OBTENER ES LA  FUENTE OR& DE INF-ES 
CINcIcsNOs DE LA CUWNIDCID. LOS DATOS QUE SE EXPONEN A 
CONTINUCICION CORRESPONDEN C) L A  HISTORIA DEL PROCESO AGRARIO 
W E  HA SEGUIDO LA ZONA DE IXCATLAN CON Sus CINEXOS ENTRE LOS 
QUE SE INCLUYE IXCATEPEC, LA  CUAL RESULTCIRA DE ESPECIAL 
SIGNIFICACION  RESPECTO  AL PROCESO ECONOMIC0 DE IXCATEPEC. 

ESTE  POBLADO  COMO  YA SE INDICO ANTERIORHENTE POSEE 
JUNTO CON IXCATLAN Y SUS 24 ANEXOS  TIERRA  COMUNAL  CUYA 
PROPIEDAD SE AMPARA  BAJO  CEDULA REAL. SIN EMBARGO, LOS 
HABITANTES DE IXCATEPEC, FUERON INDUCIDOS A PARTICIPAR EN LA 
POLITICA  AGRARIA DEL SEXENIO  CARDENISTA Y FUE AS1 COMO UN 
GRUPO DE VECINOS  QUE  HICIERA  UNA  SOLICITUD POR ESCRlTO  PARA 
OBTENER LA  DOTACIUN DE TIERRAS. ESTA  SOLICITUD FUE ENVIADA 
AL  GOBERNADOR DEL ESTADO EL 2 DE MAYO DE 1932, PUBLICANDOSE 
DICHA  PETICION EN EL PERlODICO  OFICIAL EL 10 DE MAYO DEL 
MISMO AÑO. EL GOBERNADOR ROJO GOMEZ  DICTO SU MANDAMIENTO EL 
1 3  DE MAYO DE 1939 Y CONCEDIO  POR  CONCEPTO DE DOTACION DE 
EJIDOS LA SUPERFICIE DE 4,503 -00-00 HAS. DE LAS  CUALES 4428 
HAS. SON DE MONTE Y DE ESTAS 3595.75, HAS. QUE  CONSTITUYEN 
EL 75% SON DE TIERRAS  LABORABLES DE TEMPORAL: 53 HAS. ESTAN 
OCUPADAS POR EL CAUSE DEL RIO, 1 7  HAS. POR CAMINOS Y 5 HAS. 
POR  LOS  POBLADOS DE IXCATLAN Y TEHUETLAN. 

EL NUMERO DE CAPACITADOS EN EL MOMENTO DE LA 
DOTACION  ERAN 382. HABIA EN LA REGION 1323 HABITANTES Y 313 
JEFES DE FAMILIA, SEGUN LOS ARCHIVOS DE LA SALA  REGIONAL DE 

ENCUENTRA  REPARTIDA EN 24 POBLADOS O ANEXOS  CUYA  POBLACION 
TOTAL ES DE 26,500 HABITANTES SEGUN DATOS  OBTENIDOS EN LA 
PRESIDENCIA DE HUEJUTLA Y EN LA RECAUDACION DE RENTAS DE 
ACUERDO A INFORMACION DE ABRIL DE 1980. 

LA S H A EN PACHUCA, HGO. ACTUALMENTE  ESTA SUPERFICIE SE 
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LA PO8ESION PROVISIONAL DE  TIERRA SE HIZO EL 3 DE 
DICIEHBRE D€ 1940, ARO EN QUE SE REPARTIO A CADA FAMILIA 20 
HAS., AL TIEMPO QUE SE INTRODUJO  ILEGALMENTE ENTRE LOS 
POSEEDORES DE ESAS PWCELAS EL SISTEMA DE C m - V E N T A  DE 
TIERRA QUE DIO ORIGEN A UN TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA DE 
" P E Q u E ) j c s '  PROPIEDCU)'a 

COMO YA SE MENCIONO, ANTES DE F O R M  BREVE, LA 
TIERRA EN IXCATEPC, ES COMUNAL PERO AL MISMO TIEMPO, LOS 
VECINOS WSEEN DOCUMENTOS DE COMPRA DE SUS TERRENOS Y 
TCIPlBIEN DOCUMENTOS DE HERENCIA DE LOS MISMOS. 

LA LEGCILIZACION DE LA COMPRA DE TERRENOS LA  HACIAN 
MEDIANTE UNA ESCRITURA  ANTE EL JUEZ CONCILIADOR, DOS 
TESTIGOS Y EL SECRETARIO DEL JUEZ. HABIA ALGUNOS QUE KUDIAN 
AL  JUEZ MENOR MUNICIPAL DE HUEJUTLA A LEGALIZM SUS 
TERRENOS. ES EVIDENTE QUE ESTA  FORMA DE TENENCIA DE TIERRA 
NO TIENE  VALIDEZ LEGAL  CONSIDERADA  DENTRO DE SU CONTEXTO 
REAL DE TIERRA COMUNAL, PERO ES RESPETAD& HACIA EL INTERIOR 
DE LA COMUNIDAD. LOS VECINOS RECONOCEN SUS "PEQUEWS 
PROPIEDADES", LAS DESIGNAN CON NOMBRES PROPIOS EN SU LENGUA 
NCIHUATL Y SEÑALAN EL LINDERO CON CHALAHUITES ( M B O L  QUE DA 
SOMBRA DEL CCSFE). 

LA POSIBILIDAD DE COMPRA-VENTA HA  GENERADO LA 
DESPROPORCION EN EL REPARTO DE TIERRA, PUES POR  DIVERSOS 
MECANISMOS, ALGUNOS VECINOS, ESPECIALMENTE  VIUDAS O PERSONAS 
NECESITADAS  ANTE  CIRCUNSTANCIAS DE ENFERMEDAD O DE CARESTíA, 
"VENDEN" Sus TERRENOS A PRECIOS MUY BAJOS, QUEDCINWSE MUCHAS 
VECES SIN SU UNICA  FUENTE DE SUBSISTENCIA; AS1 ENCONTRAMOS 
W E  LA MAYORIA DE LOS VECINOS  POSEE  TERRENOS  MUY  PEQUEÑOS Y 
SE SABE  QUE  ANTES  TENIAN  EXTENSIONES  MAYORES  QUE  HAN 
MALBARATADO. DEBIDO A ESTOS RESULTADOS, A PARTIR DEL 
PRESENTE AÑO, LAS AUTORIDADES DE IXCATLAN E IXCATEPEC, 
JUNTO CON SUS NEXOS  HAN PROHIBIDO  ESTE  SISTEMA DE 
COMPRA-VENTA DE TERRENOS. ACTUALMENTE LO MAXIM0  QUE  PUEDE 
POSEER UN COMUNERO SON 1 0  HAS. 

COMO  DATOS  SIGNIFICATIVO  RESPECTO  AL  "VALOR"  QUE 
TIENE LA TIERRA EN 1XCATEPEC.SEÑCILAMOS QUE EN EL AÑ0 1980 UN 
TRERRENO  SEMBRADO DE CAFE VALIA DE 96,000.00 A 910,000.00. 
LOS TERRENOS PARA  CASA  HAEITACION ERAN DE 51,000.00 A 
%2,000.00. 

SIN EMBCIRGO, A PESCIR DE TODAS LAS DESVENTAJAS DE 
ESTE  SISTEMA DE "PEQUEÑA  PROPIEDAD", UTILIZADO DESDE HACE 
TIEMPO POR LOS HABITANTES DE IXCATEPEC Y DEMAS ANEXOS, LE HA 
DADO UNA CONFIGURACION  ESPECIAL A LA REGION EN CUANTO A WE 
NO HABIA  SIDO Z O W  CONFLICTIVA EN LUCHA POR LA TIERRA, NI DE 

MORADORES DE LOS  POBLADOS  CIRCUNVECINOS A IXCATEPEC E 
IXCATLAN  EXPERIMENTABAN, RESPECTO A LA CUESTION AGRARIA, FUE 
ROTO, POR ALGUNOS  HECHOS  QUE AHORA REFERIREMOS: 

INVASIONES AGRARIAS. SIN EMBARGO EL BIENESTAR  QUE LOS 

EL 1 3  DE  JULIO DE 1964 SE DICTO  UNA  RESOLUCION 
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PRESIDENCIAL FIRHAM POR EL C. PRES'IDENTE ADOLFO LOPEZ 

LA CUCIC, LAS TIERRM QUE POSEIAN LOS 24 POBLADOS INCLUVEthDO 
Mc\TEOS Y C O F I F I M M  POR EL C m  GOBERNAboR DEL ESTAWp , S E W N  

IXCATLMJ E IXCATEPEC ERAN TIERRAS DOTCIDAS POR Lh .NMION.''EN 
BENEFICIO DE ESOS WBLADORES. 

A PWTIR DE ESTA RESOCUCION PRESIDENGICIL, LOS 
C(IMPES1Nffi DE ESTA tONe\, EWEZARON A TENER C ~ I N U O S  
PROBCEMCIS CON LA S R PI PUES COHO POSEEMRES DEL TXWLo bE 
PROPIEDAD CONCEDIDO POR CEDULA REAL, SUS TIERRAS SbN 
IWECTASBCESq POR LO TANTO EL T W I T E  QUE CORRWPON~ICI A 
ESTAS  TIERRAS DE PCIRTE DE LA SRA ES EL PROCEDiM'IM?O ' D E  

RECONM:IMIENTO O CONFIRMACION DEL REGIMEN COMUNAL. 

PERO LA POLITICA DEL S R A ES DISTlNTA Y PiCIRECE 
REVIVIRSE EN LA ACTUALIDAD LO KURRIDO EN EL PERIODO 
PORFIRISTA, EN EL CUAL SE COMEATIO ENCARNIZADCIFIENTE LOS 
SISTEMAS COMUNCILES DE PRODUCCION YA QUE EN EL PLANO JURIDIC0 
EL DESCIRROLO DEL CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA, IMPLICABA LA 
DESPARICION DE DICHOS  SISTEMAS DE LO CONTRARIO ¿COMO SE 
EXPLICAN  LOS  HECHOS  OCURRIDOS A LO LARGO DE 1 2  AÑOS DE 
CONTINUAS REPRESCSLIAS Y PRESION A LOS CaMPESINOS DE IXCATLAN 
Y Sus A N E X O S  DE PCIRTE DE REPRESENTANTES DE LA S R A?. 

EL 1 2  DE NOVIEMBRE DE 1973 LA REFORM MRCIRIA 
INTENTO PCIRCELCIR LAS TIERRAS  PERTENECIENTES A IXCCITLAN E 
IXCATEPEC, CON EL FIN DE CONVERTIRLAS EN EJIDO. LOS VECINOS 
DE LOS 24 ANEXOS AL FRENTE DE SU REPRESENTANTE  COMUNAL 
LwjRcIRoN GNJE SE HICIERA UNCI INVESTIGACIQN LEGCIL DE DICHAS 
TIERRAS PARA P R O M  WE NO SON DOTMION S I N O  PROF'IEDAD 
ComJNcsL AMPCIRISDA DE LA CEDULA REAL. 

POSTERIOREMENTE, EL 1 8  DE JULIO DE 1976, NUEVMENTE 
RESURtIO EL PROBLEMA, Y LOS VECINOS  SOSTUVIERON SU POSICION 
Y SOLICITCIRON LA NULIFICACION DE LA RESOLUCION PRESIDENCIAL. 

EN OCTUBRE DE 1976 SE SOLICITO AL MCHIVO DE LA 
NACION UNA  COPIA DE LA CEDULA  REAL QUE AMPARA LA PROPIEDAD 
DE LOS TERRENOS COMUNEILES, LA CUAL SE OBTUVO Y SI? CONSERVA 
EN LA COMUNIDAD. 

EN MAYO DE 1978 SURGIO UN GRUPO DE PRESION QUE SE 
DENOM I No "AGRCIRISTA", REPRESENTADOS POR VECINOS DE 
CUAXOCOTITLA, (UNO DE LOS A N E X O S  DE IXCATLM),  ESTE GRUPO 
REUNIO A LOS VECINOS DE IXCATEPEC E IXCCITLM PARA INVITARLES 
A UNIRSE A UN MOVIMIENTO  QUE  TENIA COMO FINALIDAD  INVADIR EL 
TERRENO DE UN TERRATENIENTE DE TEHUETLAN. NO CICEPTO IXCATLCIN 
N I  IXCATEPEC, Y EN REPRESALIA, EL GRUPO ffiRARISTA DECID10 
ATACAR A ESTAS  COMUNIDADES Y SAQUEAR SUS CASAS, ESTO 
OCASIONO  UNA SITUEION DE CONTINU63  VIGICCWVCIA; TODOS LOS 
HOMBRES DE IXCATEPEC E IXCATLAN, POR  TURNO  DIA Y NOCHE 
C U I D A W   L A S  ENTRADCSS AL RANCHO PARA  CONSERVAR LA SEGURIDAD. 
DURANTE  ESTE  PERIODO DE VIGILANCIA UN DIA LLEGARON LOS 
MRARISTAS SCSQUEARON LAS CASAS Y SE LLEVARON PRESOS A LOS 
PRINCIPALES  QUE SE OPUSIERON A DARLES APOYO, LOS TUVIERON 
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WW?RAWS (5 UN ARBOL DURANTE  TRES DIAS, SIN CCWlER, LOS 
toLPE&RON, Y DESPUES, AL INTERVENIR L M  AUTORIDADEES DE 
HUEJUTLA, LOS DEJARON LIBRES. 

ESTA SITUPrCION TERHINO CON EL LEVANTMIENTO DE LA 
HAYORIA. DE LOS VECIN(3s DE CMXOCOTITLA W€ NO ESTABAN 
CoNFoRtlES CON LA POSTURA DE REPRESION DE SUS LIDERES Y Corn3 
W E I A N  QUE DESPUES DE l"OS E S E S  DE LUCHC), N I  OBTENIW  LA 
TIERRA Y TAtlFOCD T E N I N  QUE COMER9 ENTONCES ELLOS MISmJS 
COCIERON PRESOS A LOS CABECILLAS DE CU/SXOCOTITLA Y LOS 
LLEVCIRON CON  LOS DE IXCATLAN E IXCATEPEC  PARA QUE A SU VEZ 
ELLOS LOS ENTREGARAN A LAS AUTORIDCIDES DE HUEJUTLA, QUIENES 
LOS REMITIERON CI PXHUCA DONDE ESTUVIERON PRESOS UN TIEMPO9 
Y SALIERON BAJO FIANZA. 

EN NOVIEllBRE DE 1979 SE PRESENTCIRON N U E V M N T E  AL 
POBLADO DE IXCATLAN  REPRESENTANTES DE LA REFORM AtRCIRIA Y 
CONVOCARON A LAS AUTORIDADES DE LOS 24 POBLADOS  PARA 
INSISTIR  NUEVAMENTE EN QUE ACEPTARCIN CONVERTIR SU TIERRA 
C(mLHJcIL EN EJIDO, DE NO SER AS1 "LA SECRETARIA DE LA REFORMA 
AGRARIA NO  PODRIA CUMPLIR LA PETICION WE LE HABIAN  HECHO DE 
CONCEDER UN PLANO DEL PREDIO WJE PERTENECE A ESTAS 24 
COMUNIDADES"  (DATOS  OBTENIDOS DEL ARCHIVO DE LA SALA  ESTATAL 
EN PCICHUCA, HGO). ADEWSS DE LOS REPRESENTANTES DE LA S R A 
ASISTIERON A LA JUNTA  CUATRO  INGENIEROS DE LA MISMA 
SECRETARIA, QUE IBAN A REALIZAR DE INEDIATO  LA  PARCELACION 
DE TIERRA, AL ACEPTAR LOS CAMPESINOS ESTO. 

WSTERIORHENTE  CADA RANCHO HIZO UNA JUNTA LOCK Y 
LEVANTARON UNA ACTA DEL ACUERDO AL  QUE W B I A  LLEGADO LA 
COMUNIDCU): LOS 24 RCINCHOS ESTUVIERON DE KUERDO EN NO 
ACEPTAR LA PROPUESTA DE LA S R A 

TRANSCURRIDOS POCOS DIAS DESPUES DE LA REUNION EN 
IXCATLAN, EL 2 1  DEL MISMO MES SE CITO A LOS JUECES DE TODOS 
LOS A E X O S ,  EN LA PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE HEJUTLA,  PARA 
TRATAR EL ASUNTO CON LOS REPRESENTANTES DE LA S R A Y 
REPRESENTANTES DEL PLAN HUASTECA. EST4  JUNTA SE APLAZO Y 
NUNCCI SE LLEVO CI CABO. 

ANTE  ESTOS  CONFLICTOS CONTINUOS, LAS AUTORIDADES 
COtlUNALES DE IXCATLAN E IXCATEPEC  TOMARON  ALGUNAS  MEDIDAS 
PARA  RESOLVER SU SITUACION  AGRARIA  CUYO  PROCESO  CADA VEZ  IBA 
RESULTANDO MAS CONFLICTIVO. 

LAS MEDIDAS  QUE SE TOMARON EN ESTA  EPOCA FUERON LAS 
SIGUIENTES: 

A).- IXCATLAN  OFRECIO AL  DUEGO DEL TERRENO, QUE 
QUERICIN INVADIR LOS AGRARISTAS, 5500,000.00 PAR6 COMPRARLO Y 
TRABCIJARLO COPIUNALMENTE, COMO NO ACEPTO, ENTONCES  HICIERON 
AL GOBIERNO UNA PETICION DE EXPROPIACION  PARA  REPARTIR LA 
TIERRA A LOS CAMPESINOS DE LOS 24 POBLADOS QUE NO  LA 
POSE I AN . 



B) .- P R E m T m  UN WPCSRO ANTE LA C M A  DE 
DIPUTADOS PeyIcI PEDIR LA DERoticlcION DEL DECRETO DE RESOLUCION 

INFORME DEL REPRESENTANTE CO"L DE IXCATLW. (ESTE DATO NO 
EST4  CONFIRHAW EN NIN6UNC) OTRA FUENTE). 

PRESIDENCIAL EL UlAL FUE VOTADO SATISFACTORIM€NT€, SEQUN 

C1.- INNUMERI1BLEB VIAJE8 A MEXICO A LCI S R A CON 
EL FIN DE GESTIONAR EL PLWO QUE A W A R E  EL PREDIO QUE 

A ESTOS WBLAWS. PlNTE ESTOS HECHOS LCUEIL ES LA 
POSTURA DE LA SRA ANTE ESTE CASO'?. m 

DESPUES DE ESTUDIADO EL CASO DEL P E D I O  CocI1uNcu, DEL 

CONCLUSION DE QUE §EM EL ART. 93 DE LA REFORMA AGRARICI. 
TAL PREDIO ES LEWSLtlENTE SOLAR URBANO PUES COMPF?ENDE 2- M2 

C I N T I ~ ~ ~  POBLADO DE SAN NICOLAS SE HA LLEGADO a ~q 

DEL m a w  URBANO DE TEHUETLAN. 

SEGUN ESTO, NOS PREGUNTEIFloS: ¿SE RESPETARA LA 
TIERRA co)3uNcIL DE ESTOS POBLADOS'?... LEL CCIHBIO DE LA TIERRA 

EN EJIDO ES UNCI CILTERNCITIVCI PARA SOLUCIONAF? EL 
PROBLEM DE EXPLOTXION DE LOS HABITCINTES DE LOS 24 POBLADOS 
Y ENTRE ELLOS IXCATEPEC?. . 

TENIENDO COHO llcw;IcO REFERENCIAL ESTA  SITUACION 
"?IA INESTABLE, W D I Z A D A  POR CONTINUAS TENSIONES, Y 
&HORA REFORZADCS POR EL PROBLEW4 POLITICO DE DIVISION Y 
ENFRENTCWIIENTO DE PARTIDOS  POLITICUS Y ORGANIZACIONES GHJE 

ESTAS -1-DADES, PASEMOS 4 CONTEMPLAR EL PANORAW 
ECOIKHIICO QUE NOS PRESENT6 EL POBLCIDO DE IXCATEPEC. 

PRETENDEN DEBILITAR La FUERZA DE SOLIDMIDAD FUNMENTAL DE 

3 C U L T I V O  D E L  C h F E  
E N  I X C ~ T E P E C  

3.1 ANTECEDENTES  HISTOHICOS DE LA PRODUCCION DEL CAFE 
EN IXCATEPEC 

DESPUES DE HABER  ESTUDIADO LCIS CCIRACTERISTICAS MCIS 
SOBREALIENTES DE LA ECONOMI4 DE TEXOLOC BAJO LA PERSPECTIVA 
DEL CULTIVO DEL M I 2  Y LA INDUSTRIALIZACION DE LCS CAM DE 
AZUCAR, CONSIDERMOS VALIOSO  PRESENTAR EL ANALISIS  ECONOnICO 
DE LA PROWCCION DEL C W E  EN IXCATEPEC COMO CULTIVO 
COERCICIL, EL CUAL SITUA A SUS PRODUCTORES EN OTRO  NIVEL 
RESPECTO 6 LA ECONOMIA NACIONAL E INTERNACIONAL CAPITALISTA. 

L A   W S T E C A  VA  SIGNIFICANDOSE  CADA VEZ MAS, DENTRO 
DEL PANORAIIA NACIONAL COMO PRODUCTORA DE CAFE. HASTA AHORA, 
ERCI NECESARIO EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMS A CORTO 
PLAZO PARA IWULSCSR EL CULTIVO BENEF IC I A W  Y 
C0)IERcIALIZACION DEL GRANO, A PARTIR DE LA ORGf4NIZcH=ION DEL 
CAFETICULTOR CON OBJETO DE QUE EL INCREMENTO DE LA 
PRODlJCCIoIy BENEFICIE A MILES DE FAMILIAS W E  HABITAN EN LAS 
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IXCIItEpEe Ccmo YA 8E INDICO CSNTERIORíENTE FORMA 
PClRTE DE UNCI M F L f A  ZONCI CUYAS CONDICIONES ECOLOGICCSS Y 
CLI~TOLOGICAS SON FAVORABLES (SL CULTIVO DEL W E .  

EN LA ACTUALIDAD, LA V I M  ECONOnICA DE IXCATEPEC 
DEPENDE FUNDCWENTCILMENTE DEL WCTIVO DEL C M € ,  CKMgtlE HAYA 
UNCI pR(IDuCcI0N DE W I Z  EN BCWA ESCWA; SIN EMBARGO, NO FUE; 
CIS1 EN EP" PASAD6S. CUMTAN LOS ANCIANOS DE LA COMUNIDAD 
QLIE EN lXCCITEP€C Y EN T O M  LA ZONA DE IXCATLAN SE CULTIVABCI 
)1w=m3 M I 2  Y CUE SE PROWCIA €N ABUNDCSNCIA, LO MISMO OUE EL 
FRIJOL DEL "ENREDADERA". OTRO.  CULTIVO  IWORTANTE FUE EL 
ALGODON WJE ERA UTILIZADO POR LAS MWERES PARA HILAR MANTAS 
EN TELARES DE CINTURA  Y CONFECCIONAR CON ESTA TELA LA 
VESTIHENlA DE LOS HonaRES Y DE ELLAS. 

HASTA EL PRESEME, EN ALGUNAS CCSSCSS ES MUY 
SIGNIFICCITIVO ENCONTRCIR SENBRADO EN PEBUEÑOS sM,cIRES 

MUY FKIL Y SIN NINGUN CUIDADO" EL CULTIVO DEL CAFE FUE 
I ~ D U C I W  EN LA REGION POR UN CWPESINO WE HCIBITCIBCS EN 
IXCCITEPEC, UN FAMILIAR DE ESTA PERSOW CUENTA QUE "EN UNA 
O C A S I O N  VENDIO A UN COWRADOR DE HUEJUTLA, 1000 QUINTALES DE 
CCYT: (J7,JOO KILOGRAMOS) EN EL TRANSCURSO DE DOS MESES, 
DESPUES DE UN TIEMPO EL MISMO CCmF'RADOR REGRESO A COMPRAR 

-10 Y LE VENDI0 500 QUINTALES MAS,  AUMENTCINDO 25 
CENTAVOS EL PRECIO DE .LOS MIL QUINTALES  ANTERIORES -AÑADE EL 
INFMmCINTE- EN ESE ENTONCES EL PRECIO DEL QUINTAL ERA E 
$45. OO. 

"IxCeSnn ~PLLGODON), MJE SEGUN EXPRESION DE UNCI WER "CRECE 

HAS CAFE, AL pRINcIpro EL VENDEDOR SE NEGO, PERO DESPUES 

MENCIONAMOS  ESTOS  DATOS PARA ILUSTRAR DE ESTA  FORMA 

REgllERIDA PEIRA ELLO. PARTE DE LA TIERRA  CULTIVADA DE CAFE 
ERA DE LA PERSONA ANTES MENCIONADA, OTROS LE VENDIAN EL CAFE 
LA tENtE QUE PARTICIPO COMO JORNALERO EN LOS TRABCSJOS 
REQUERIDOS POR EL CULTIVO DEL CAFE DE ESTA PERSONA, FUE 
EIpRENI)IEFIDo Y POR SU CUENTA  SEMBRANDO A L G W S  MATAS DE CAFE 
EN SUS TERRENOS, ESTO FUE EL ORIGEN DE COMO SE FUE 
EXTENDIENDO ESTE  CULTIVO EN LA ZONCI. 

La EXTENSION DE CAFE CULTIVADO EN LA ZONA Y LA MANO DE OBRA 

POR OTRA PARTE, LOS  TERRENOS  SEMBRADOS DE tlAIZ 
FUERON DISMINUYENDO LA PRODUCCION ABUNDANTE EN OTRAS EPOCAS. 

LA  SITUACZUN DEL TERRENO NO ERA F19VORABLE POR LAS 
LLUVIAS  TORRENCIALES  ACOMPAÑADAS DE VIENTOS  MUY  FUERTES EN 
LA  TEMPORAM DE "NORTES" Y ANTE  ESTAS PERDIDAS, LOS VECINOS 
OBSERV- QUE  LAS  PLANTAS DE CAFE, RESISTIAN  CUALQUIER 
ALTERACION CLIMATOLOGICA; TODOS  ESTOS FCSCTORES FUERON 
FAVORECIENDO LA AHPLICSCION DE PLANTACIONES DE CAFE Y 
DISnINUYERON LA SUPERFICIE SEMBRADA DE tlAIZ. 

PARALELO EI ESTE PROCESO EN IXCATEPEC, CONSIDERANDO 
EL PANORAMA NACIONAL, EL 1'7 DE OCTUBRE DE 1949, SE CREO POR 
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A PCSRTIR M ESTE CIFJO EL CULTIVO DEL CAFE FUE 
I N W A W  EN T O W  LAS ZONCSS W E T A L E R A S  DEL PAIS Y SE 
M#M=o ENTRE LOS PRINCIPerLES PRODUCTOS AGRICOCAS A NIVEL 

CONSOLIDO A NIVEL INSTITUCIONCSL AL CREcsREiE POR D EL 30 
DE DICIEPtBRE DE 1958, EL INSTITUTO PIEXIUd-L CAFE 
(INMECAFE) "ORUSNISMO PUBLICO DESCENTRCSLI ZADO CON 
PERSONCILIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, ENC(IRGcID0 DE 
COORDINAR Y FOI'ENTAR EL ADECWIDO CULTIVO, AL?lCW=ENCIMIENTO, 
INDUSTRIALIZCICION Y COPERCICILIZACIMU DEL GRANO, QUE TIENE 
COHO OBJETIVO PRINCIPCIL EL MEJORAMIENTO Y BENEFICIO DEL 
FEW€Ñ0 PRODUCTOR EJIDATARIO Y CClHUNERO" (PERFIL CAFETCILERO, 
ABRIL 1976). 

NACIONAL. ESTE IWULSO DE LA CC\FETIWCTURCI EN . E L  PAIS9 SE 

A NIVEL INTERNCW=IONAL, EN LA DECADA DE 1 9 5 0  A 1960, 
LA SUP€RFICIE OCUPADA POR EL CULTIVO DEL CAFE SE DUPLICO. m 
1 9 5 3  Bf?ASIL PIERDE GRAN PARTE DE SU COSECHA DE CAFE Y SIENDO 
EL PAIS QUE "... DOMINA LA OFERTCI DEL CAFE EN EL MERCADO 
IUJNDICIL, PRODUCIENW CASI 30% DEL CAFE PRODUCIDO EN EL 
IlUNW" (INFOfWlACION DE PAN cw4ERICAN COFFEE BUREAU, 1972: 32. 
CITANDO POR LAURA SILVAN, Pc16. 1941, ELEVCI EL PRECIO DE 
CO13pRA DEL CAFE EN EL I"D0,  SIN EHBfW3450, UNA VEZ 
RECUPERADA LA CRISIS DE = M I L  EL HERCAW SE VE SATWIClDO Y 
ESTO  M=cIsIOW UN DESPLOHE DE LOS PRECIOS. ESTO OCURRE EN EL 
" E N T O  EN QUE WILES DE CAFETICULTORES EN EL PAIS  ERAN 
SUJETOS DE CREDIT0 DE INSTITUCIONES Y DE PCIRTICUARES. 

LA ZONA DE IXCTEPEC NO SUFRIO LAS M)NsECUENCIAS DE 
ESTA CRISIS EN CUANTO A END€lJDAMIENTO, PERO S I  EN CUCINTO A 
LA VENTA DE SU PRODUCTO. 

ESTA ZONA DESDE QUE ES PRODUCTORA DE CAFE HA  SIDO 
PRESA DE COMERCIANTES ACAPARADORES, DRI6INARIOS DE TEHUETLAN 
Y DE HUEJUTLA, LOS CUALES  "LLEGABAN H M T A  IXCATEPEC €N SUS 
CAMIONES Y COMPRABAN EL CAFE DEL RANCW, DESPUES TRCISLADABAN 
A TEHUETLAN O A HUEJUTLA POR LA NOCHE, PCIRCI QUE Sus 
COMPRADORES DE MEXICO NO SCJPIERAN EL LtlCCIR EN WJE ELLOS 
COllPRAMN EL PRODUCTO" (RELATO DE UN ANCIANO DE IXCATEPEC). 

3.2 EL INHECAFE Y L A  pRoDuM=ION DE CAFE EN IXCATEPEC 

A NIVEL Ncw=IoNcIL, EN 1973 SE INICIA UN pRocRcI)4A 
PR0)IIWIW POR EL INWECAFE CON EL FIN DE INCREtENTAF? 
NUEVCS)IENTE LA  PRODUCCION DE CAFE EN EL PAIS, MEDIANTE 
CREDIT.0 Y ASESORIA TECNICCI A LQS CAFETICULTORES Y LA COMPRA 
DE LAS WSECMS A PRECIQS FIJADOS OFICIcsLtlENTE. EL PRoeosITO 
DE ESTE PROGRM ERCI EVITAR "LA WCION NOCIVA DEL COYOTCME Y 
LAS HANIOBRhS DE CICAPCIRMIENTO CON EL CAFE". 
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EN C M N T O  A LA CIsESoRIA TECNICA LOS FUUTOS 
IpwocTT~S F U E R O N I  C R E P I C . X M Y  ' D E  VIVEROS MJE FQMENTARAN 
NUEVCIS VCIRIEDCIDES DE C m  CON EL JUSTIFICANTE DE gllE LOS 
CCSFETOS "CRIOLLOS tW4 DlSMlNUIDO SU CWRCIDAD EN RAZON DE LA 
EDAD, LAS CONDICIONES DEL SUELO Y CCSLIMD DE LOS 
NUTRIENTES", POR LO TWTO HAY QUE WAR A C M 0  UNCI 
RENMICSCION DE PLCINTCICIONES. 

EN CuicINfO PI L A  C m P R A  DE L A  COSEW,, &E 
ESTCIBLECIERON  CENTROS DE RECEPCION DEL CAFE, Y D E B I D O  CS LCI 

COWRO EL GRANO A PRECIOS M S  ELEWDOS DE LOS QUE P"N LO 
c#=APARM)ORES. ESTO " I O  EN EL CICLO 1973-19'75. 

POCI.TICA SEGUID4 RESPECTO A LA VENTA DEL CAFE EL IlWECAFE 

ESTE HECHO SE PROYECTO EN LA FE6ION.DE IXCCITEPEC DE 

JCILTOCCIN Y HUEJUTLA, PRINCIPCILES COWRCIDORES DE LCI 
PRODuM=ION DE I XCATEP€CI COHPRABAN LA DE CAFE CI 
SX50.00 Y EL INPIECAFE LO EMPEZO A PAGCIR EN LOS EXPMDIOS DE 
COMPRA ESTABLECIDOS EN ESOS LUGCSRES A 9400.00 CILGUNOS 
INTERIIEDIARIOS PUDIERON SUBIR EL PRECIO DE COMPRA, OTROS bKi 
PUDIERON COMPETIR CON EL INtECAFE. 

LA SIGUIENTE  "ERA: EN 1975 ACAPAR-S DE TEHuETLesN, 

ESTO FUE LA  PRIMERA  ACCION COFI LA CWH, EL 1 " F E  
GCINO LA CONFIANZA DE LOS CAFETICULTORES DE IXCATEPEC, PERO 
SE ESTABLECIO COPlO CONDICIMU QUE ESOS EXPENDIOS SOLO 
COMeRCIRIAN CAFE A SOCIOS DE ESE INSTITUTO, WR ESTO EL 2 1  DE 
JUNIO DE 1975, 16 VECINOS DE IXCATEPEC H(scEN UNC) SOLICITUD 
AL INMECAFE  PARA SER ADn$TIDOS COMO SOCIOS Y PODER AS1 
"VENDER SU CAFE A MAS PRECIO". 

3.3 PROGRAMA  "PLAN  CREDITO DE COSECHA" 0- 
"PLAN DE TRABAJO" 

3.3.1 CAR6CTERISTICAS GENRALES DE ESTE PROYECTO 

MAS ADELCSNTE, UNA VEZ ADMITIDOS ,COMO SOCIOS DEL 
I N H E W E ,  EN EL CICLO 1975-76, PARTICIPCIRON EN EL PROGRAHA 
DENOMINADO  "PLAN  CREDITO DE COSECHA", ESTE  CONSIST14 EN 
RECIBIR POR ADELANTADO EL PAGO DE LA PRQDUCCION DE CAFE QUE 
SER14 COSECHADA EN ESE AGO Y EL CAMPESINO  AL  OBTENER DICW 
PRODUCCION  ENTREGABA EN ESPECIE EL EQUIVALENTE A LA CANTXDAD 
RECIBIDA EN MONET6RI0, AL  PRECIO  FIJADO  POR EL INMECCSFE 

~ 

i 
I 

EL PRECIO QUE SE P A W B A  AL  CAFETICULTOR EN ESTE 
TIPO DE PROGRAMA  ERA EL VIGENTE EN EL MOMENTO EN MJE SE 
HACIA L A  OPERACION DE PAGO, DE FORMA  QUE  AUNQUE EL PRECIO 
HUBIERA SUBIDO EN EL MOMENTO DE ENTREGAR  LA PRODUCCION, AL 
CAFETICULTOR NO SE LE RESTITUIA  LA DIFERENCIA, AWGIUE 
TEORICCIMENTE SE DECIA  QUE SI EL PRECIO OFICIAL SUB16 EN EL 
MERCAW BASTABA QUE EL CAFETICULTOR PRESENTCSRA UN RECIBO POR 
LA CANTIDAD  RECIBIDA  INICIALMENTE Y SE LE PA6ARIA LA 
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EN 1977 LLEW 6 H & E R  HCISTA 66 SOCIOS EN ESTE 
PRUjRMA EN IXCCITEPEC, PERO EL INHECAFE LE SUSENDIO ESTE 
PLAN EN 1978 PORQUE ALGUNOS SIXIOS NO CUgRIERoN  TOTALHENTE 
EL CREDIT0 OTORl33M3. EL M 0  SIGUIENTE EL IHlEccIFE INICIA UN 
NUEVO PROGRWCI; EN OCTUBRE DE 1979 LOS sM=IOS DEL INP€CAFE 
EN IXCAlEPEC SE MmpRoclETImoN A PCIRTICIPAR EN EL DayonIwW 

PLAN DE -0" AL INICIARSE ESTE CMYTCIBCI CON 38 
SCJCIOS, LOS CUCILES cIBwccIRoN EN TOTAL UNA SLJEF?FICIE DE 56 
HEmtbREM DE CCIFE. 

DE CwxlERDO CUU ESTE PROGRAIYS EL INHECAFE ATENDIO 
LAS ZONCIS PWWGINCSDCIS DE LOS SIWIENfES ESTADOS: 

CHIWAS 
VERACRUZ 
OAXCICA 
PUEBLA 
HIDALGO 
GUERRERO 
S4N LUIS 
NAYARXT 

31,4S2. O MECTC\RECSS 
7,451 O HECTCSRECIS 
7,487 . O HECTCIREAS 
4,395.0 HECTclREAs 
5,988. O HECTCSRECIS 
6,476. O HECTCIRUSS 

POTOSI 4,399 . O ECTCIRECIS 
1,6SS. O HECTfVEAS 

69,303 . O HECTMEAS 
"""""_ 
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ESTA INVERSION FUE INCREENThDA EN EL CIfJO DE 1981 A 

RESPECTO A ESTA INVERGION: " T O W  EL DINERO QUE SE GMTCIReS 
CIP~TEHENTE SIN RECWERCICION A CORTO PLAZO ESTA 
CONSIDERADO COMO UN SUBSIDIO PARA LOS eRowMowE8, DE 
N I N G U W  WWERA UN RE-O, SINO CONDICIONADQ P W A  QUE LOS 
CAFETICULTORES "4 TOWS LOS TRC\BCWOS GNJE RECOnIENDAN LOS 
TECNI COS . 

1097 HILLONES DE PESOS. EL IN6- M E 2  -9 MmENTA 

ASIMISMO,  DIJO: "EL IIWECCIFE SE MINVERTIRCI EN UN 
ABaCiCIW DE Los P"S m EL GOBIERNO FEDERAL PAR& WJE 
LAS RECUPERCW=LONES SE DEWELVAN A LOS PROPIOS CCVIBESINOS, 
CONVERTIDAS EN OBRAS PRRA SUS RESPECTIVAS cowuN1DADES". 

ESTOS  OBJETIVOS  PROYECTADOS W R  EL INMECCSFE EN 1980 
NO W Y  Q L E  PERDERLOS DE VISTA A LO LARM3 DE NkSTFKI ESTUDIO 
Pc\RA VEf? CUALES SE HCIN CONVERTIDO €N REALIDAD EN IXCATEPEC. 

TENIENDO EN CUENTA LOS DCITOS cIFITEF?IORES (;IuE 
CONSIDERCIN LOS ASHECTOS  MAS IllPORTAMTES DEL PROGRAMA DEL 
I W E W E ,  PAS4ME A CONSIDERCIR CON MAS DETCILLE  EN QUE 
CONSISTE DICHO PRWSRAM.  LOS CaFETICULTORES LO CONOCEN 
C m  COtlC) PRClGf?W PLW DE TRABAJO, PERO EN REAL I D&D 
CORRESWNDE AL PROGRMA DE RENLKCCICION, CK. INSTITUTO LE 
INTERESCI AUMENTAR L A  PROWCCION Y PARA CONSEGUIR ESO DICHO 

ATIENDE  FUNDMENTALMENTE A DOS ASPECTOS: A) . - 
AUPlEHfrFIR EL NUPER0 DE PLANTAS POR HECTAREA Y B1.- SUSTITUIR 
LOS 'I ARBOLES VI E JOS " . 

EL P R I E R  ASPECTO SUF'ONE UN AUMENTO DE DIAS DE 
JORNAL P M A  LOS CCIFETICULTORES, Y A  QUE DEBERCIN ATENDER A LAS 
TECNICCIS INDICADAS POR L O S  INGENlEROS pIGRolrMm3S Y 
EXTENSIONISTAS DEL PROPIO INSTITUTO. 

EL OTRO  ASPECTO SE MAN€JA MEDIANTE W MECCINISHO 
CLAVE: L A  DOTACION DE PLANTAS. EN TODO EL PAIS SE HA 
INCREMENTADO L A  C E A C I O N  DE VIVEROS DE PLANTCIS DE CAFE, LAS 
CUALES CORRESPONDEN A VARIEDADES CON ALTO RENDIMIENTO AUNQUE 
SEAN DE BAJO CALIDAD. 

CINCU_ICEMQS LOS MECANISFMS EMPLEQDOS PUF? EL INIIECFIFE 
CI TRAVES DEL PRUGRAHCI "PLAN DE TRABC\JO" , PCIRA INCREMENTAR L A  
PRODUCCION CAFETALERA. 
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3.3.2 ESTRCITESICIS On- PROYECTO 

I) m -  

2) .- 

3) I- 

EL CAFE BMJRBON, ES UNA VARIEDCU)  IWUFtTADh DE 
-!L. SU PULPA ES tl6S GRANDE WE LA DEL C R I R L O  
Y EL Gf"l W S  -ÑO, SU RENDIWIENlO ES 
EXCELENTE EN WCWTO A ccvITTIDM3, PERO COllO CALIDCU) 
SE CONSIDERCI INFERIOR POR L O T ~ O E L P R E C I O D E  
MmpRA POR PclRTE DEL IMECCIFE ES MENOFt Cy. DE OTRAS 
V&iRIEDAD€S. ADEPIAS EL PERIODO DE PRODUM=ION DE LAS 
PLANT6 DE ESTA VARIEDAX? ES DE 3 A 4 MOS, DESWES 
DE ESTE TIEWCI DE pRoDuM=ION SE Y YA No 
PRMWJCEN. 
EL CCIFE CCITURRCI, MmOcIDO p#2 LOS 
CAFETICULTORES COHO "CCIFE EWWO', ES TM8IEN UNCS 
VCIRIEDCU)  In+oRTcu)cI WCE Poms Ams, D€ ~~ 

RENDIMIENTO PERO TMBIEN DE M A  CALIDAD. LA 
wRcw=ION WROXIMM DE LAS PLANTCIS T-IEN ES DE 3 
A 4 hms. 
EL CAFE BoNwMwo. ESTA ES UNCI VClRIEDCID CWCIS 
PtCWTCSS T I E E N  rwIs DkJRclcIUU, LLEGCIN A PROWCIR 
M A  8 CIFiOs. 
Y "E ESTAS VCIRIEDADES DE ALTO  FENDItlIENTO PERO 
BAJA CCILIDAD SE MCUENTRCS EL 'WE CRIOLLO" 
(CIRASIW) DE LcIRtcs WRCICION, SUS HATCIS SI6UEN 
PRODUCIENDO -S DE 25 Y 30 MOS, PERO PUESTO 

LA WLITICA A SEWIR DEL INPECCIFE FUE L A  DE 
CONVENCER A LOS  CCIFETICtllTMIES DE GNJE SUSTINYERCIN 
LAS P L M A S  DE W E  CRIOLLO POR LAS VCIRIEWWES MIE 
ELLOS LES -1OWRON SIN HCSCERLES VER A LOS 
CAFETICULTORES QUE AL CUCKZTO AÑ0 DE PROWCIR ESTCIS 
PLANTAS, VARIEDADES DE ALTO  RENDIMIENTO, SE 
SECCIRICSN Y QUE LOS  CCSFETIMJLTORES DEBERIANFEDIR 
UN NUEVO CREDITO AL INSTITUTO PAR& POIER SMBRCIR 
NUEVAS PLCIFITM Y AS1 SUCESIVAENTE. SI EL IhWlEccsFE 
LOGRA QUE EL CAFETICULTOR YA NO CONSERE PLCINTAS 
CRIOLLAS, NO TENDRA N l W  RESPWW PERWNENTE EN 
SU CULTIVO Y ESTCIRA DEPENDIMW TOTCILMENTE DEL 
CREDITO Y A  QUE NO POSEE NINWN CWITAL PCHZA 
SEMBRAR POR SU PROPIA CUENTA  NUEVC\S  PLANTCIS. 

WJE ESTAS NO m DE  ALTO RENDIHIEHTO*, 

LAS LABORES  TECNIFICADCIS  IMPUESTAS POR ESTE PROGRAHt7 FUERON 
LAS SIGUIENTES: 

B) .- ABRIR  CEPAS.-uNA VEZ WE LOS  GAFETICULTORES. RECIBIAN 
LAS PLANTAS QUE HCSBIEIN SOL'ICITADO P M A  UW DETERHINCIDCI 
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SUPERFICIE QUE SE COWROETICIN A CULTIVAR, MBIAN ABRIR 

50 DE PROFUNDIDAD) 'ENTRE CEPAS HAY M DISTCINCIA DE 2 X 
5 METROS (EL PCSGO POR ABRIR CCIDA CEFCI FUE DE %2.00) EN 
1980. 

LAS CEPCIS (HOYOS DE 40 x 40 CENTIMETROS ME SUQERF'I:C.IE Y 

E) .- INSECTICIDA.- LES pRopc)RcIONcIRoN ESTE LIQUIDO Y LES 
EXI?LICCIRON  COMO LO DEBICSN UTILIZAR SE CALCULARON 200 
KILOCRCIHOS POR HECTCIREA. 

3.3.3  COSTO Y DURACION DEL PRUCESO DE PRODUCCION EN EL 
PW6RAM "PLAN DE TRABAJO" 

A COMINUACION VEREMOS CUALES SON LAS LABORES 
REWERIDCSS SEGUN L A  TECNICCI DEL INMECAFE PMA L A  PRODUCCION 
DE UNCI HECTCIRECI M: ESTE PRODUCTO Y EL CALCULO CWE HIZO  DEL 
COSTO M. LCI INVERSION POR CONCEPTO M: MEIN DE OBRA. 

PROGRAMA DE RENWWION PtEHJ PIDER 
(SUPERFICIE CULTIVADA: 1 HECTAREA) 

RIE6ULACIocU DE SOMBRA 

EIRRCSNQUE DE CAFE 
HECHURA DE ESTACA 
BRAZOS DE PLANTCSCION 
ABRIR CEPAS 
TAPAR  CEPAS 
CONTROL DE MCILEZRS ( 2  VECES) 
TRCINSPLANTE  CAFETOS 
FERTILIZACION ( 2  VECES) 
APLICACION DE 
ARGOQUIMICDS (2 VECES) 
PODA SELECCION 

mDcs 

TOTCIL 

20 
10 
50 

4 
20 
40 
20 
10 
14 
3 

2 
4 

214 
""_ 

1 , 400.00 
700.00 

3, soo. o0 
280.00 

1 400.00 
2,800.00 
1 400.00 
1,400.00 
I ,  120.00 

420.00 

280.00 
280.00 

14,980. 00 
""""" 

INVERSION TOT& 24,812.00 

FUENTE: PLCIN PXDEE. OFICINA HUEJUTLA, HGO. 

EN LOS DATOS DEL CUhDRO ANTERIOR, EL PROGRRHA 
REQUIERE DE 214 DIAS /HOMBRE EN EL CICLO COMFLETO. EL PAGO 
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EN LA OFICINCI I E L  INPECRFE SE NOS I N F M  QUE ELLOS 
ENTF?EticlRoN %3O,OOO,OO DE SUBSIDIO EN DOS ETAPAS, TO- LOS 
INSUWE Y LA ASISTENCIA  TECNICA SIN COSTO A LOS PRODUCTORES, 
TAHBIEN LES PFtopoRCIoNcIN EMPLEO Y "LES PCIGCIN F'OR LAS L(sBwzES 
glJE REALIZAN EN SU PROeIOS CAFETALES" LOS SUPERVISORES 
ENlRE6tWON LOS SALARIOS Ow VEZ WE SE lXiW'ROB0 [XIE EL 
-0 FUE HEM TAL Y COHO SE INDICO. 

ESTE TRABCIJO DE LOS WETICULTORES "MCSRGINAWS" FUE 
"RESPALDADO" EN 1980 POR UN SEGURO DE VIDA DE %10,000.00 
PARA LO CUAL CADA SOCIO PAGO 998.00.ETUALMENTE EL SEGURO ES 
DE 91 10,000. OO. 

EL AVALUO QUE HIZO EL INSTITUTO POR PcwsO DE 
JCRIWLES E INSUMOS NECESARIOS EN EL PRoGrRcIMA DE R E N W A C I O N  

A LOS CAFETICULTDRES DE IXCATEPEC FUE DE 930,OOO. O 0  
POR HECT&I?EA CON PLAZO A 5 AL CUIIPLIRSE ESTE TIEIWO, 
EL WETICtllTOR DEBERIA DEVOLVER AL PROPIO INSTITUTO EL 
WSTO DE LOS X N s u r m s  PFtOPOf?CICW4DOS POR ESE oR6cSNIsn0, PERO 
EN ESPECIE. SEWN ESTO, EL PLAZO PCIRA Pf#64W LA DNDEI EN 
ESPECIE, ERA AL TERMINO DE LAS DOS P R I M E R A S  COSECHAS (CICLO 
1983-84 Y 1984-85) PERO SEGUN LOS DATOS DEL CuCIIlRo MTERIOR 
EL AVALLW DE COSTO DE PRODUCCIMV DE UNCI HECTCIREA DE CAFE 
INCLUYENDO MANO DE OBRA E IN!UIOS FUE DE *24,812.00 SIN 
EHBtWGO, EL CAFETICULTOR DEBERIA "PCIGCIR" EN ESPECIE 
93O,O00.00, LA DIFERENCIA DE *5,188.00 FUE LA  WORTACION DEL 
CAFETICULTOR AL  IMECAFE POR EL "BENEFICIO" IWE RECIBIO EN 
ESTE PROGRAMA. 

3.4 PROGRWIA "PLAN DE EMERGENCIA" 

SEGUN LO ANTERIOR EN IXCATEPEC LOS CAFETOS SMBRADO 
EN 1 9 8 0  DEBERICHU EMPEZAR A PRODUCIR EN EL 1983 TENIENDO 
EN CUENTCI gLlE L A  PRIMERA COSECHA NQ SIRVE PARA EL MERCADO, 
LA DEUDA  CONTRAIDA CON EL INMECAFE TENIA QUE HABER SIDO 
PcIG(LDcI ENTRE  LA CO!SECW DEL CICLO 83-84 Y DE 84-85 YA QUE EL 
PLAZO ERA A DOS AÑOS DESPUES DE INICIADCI LA PRODUCCION; SIN 
EnBcsRlXl, LA HELADA DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1983 EN LA 
HUCISTECA, OCASIONO LA  PERDIDA DE L A  COSECHA DE CAFE EN UN 
-Y, Y M E  ESTA  SITUACION  CRITICA EL ORGANISMO CONDONO LA 

DEL CREDIT0 REFACCIONEIRIO OTORGADO A TRAVES DEL 
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PROGRWW "PLAN DE TRABAJO" . Y ESTABLECIO EL PRoGR(Ip1A "PLAN 
D E ,  E)4ERGENCIA" PROYECTADO CON UN4 DURACION DE 3 W S g  DE 
MRZO DE 1984 A 1986. 

LOS OBJETIVOS DE ESTE PLAN INDICAN LO SIGUIENTES 
"CDNSIDEFMNDO LA NECESIDAD DE REHCIBILITAR LAS PLANTAS DE 
CAFE 8uE FUERON AFECTfiDAS P(3R LAS WCIS TEWERATURCIS DEL 24 
AL 29 DE DICIEMBRE DE 1983 Y CON EL OBJETO DE SUPERCSR LAS 
CDNDICIONES DE PRECARIEDCID EN WE VIVEN LOS CAFETICULTORES 
EN ES& ZoNc\, EN MI PRESENTE PRESUPUESTO  SE'PLANTEAN  LOS 
SIGUIENTES  OBJETIVOSI 

1 ) "  REHABILITAR 17,346 HECTAREAS EN EL LAPSO DE 3 

2)" INCREHENTCIR LA PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE UNCI M Y O R  
TECNIFICACION DEL CULTIVO. 

3)" MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DEL CAFETZCULTOR. 

41.- CREAR NUEVAS FUENTES DE TRABAJO. 

51.- GENERAR A TRCSVES DEL INCREMENTO DE LA PRODUCCION 
MAYORES INGRESOS PARA EL ESTADO. 

METAS 

AL  EFECTUARSE LOS TFtABAJOS PROYECTADOS PCSRA ESTE 
PROGRAMA, SE LOGRARAN EN LAS DIFERENTES  CATEGORLAS  QUE 
CONFoRllAN LA PLANTACION DE UNA  HECTARE& DE CAFETAL  LOS 
SIGUIENTES RESULTADOS: 

1 ) "  CAFETOS NORMALES.- SU PRODUCCION SE MEINTENDHA EN 4 KGS. 
DE CAFE CEREZA POR PLANTA. 

2)"  CAFETOS  QUE  REQUIEREN PODA.- SE INCREMENTARA SU 
RENDIMIENTO AL TERCER  -AÑ0 DE 3 A 4 KGS. DE CAFE  CEREZA 
POR PLANTA, UNIFORMfiNDOSE SU PRODUCCION. 

3)" CAFETOS QUE DEBEN RECEPARSE.- LAS PLCSNTAS RECEPADAS, 
COMENZARAN A ENTRAR EN PRODUCCION A PARTIR DEL CUARTO 
AÑ0 CON UN KILOGRAMO  AUMENTANDO EI DOS EN EL QUINTO AÑ0 
Y A PRRTIR DE SEPTIflO AÑ0 SE UNSFORMlZA SU PRODUCCION 
EN 4 W G S .  DE C W E  CEREZA  POR PLANTA. 
LOS  CAFETQS W E  NO SE RECEPEN CONTINUARAN  PRODUCIENDO 
1.5 KGS. POR AÑO. 

I 

4 ) "  CAFETOS QUE DEBEN RENOVARSE.- LAS  PLANTAS  RENOVADAS 
COMENZARAN A ENTRAR EN PRODUCCKON A PARTIR DEL CUARTO 
K O  CON 1 KG. AUHENTCINDO EN I KG. HASTA.LLEtCIR AL 
SEPTIMO A Ñ 0  EN EL QUE SE UNIFORMIZA SU PRODUCCION EN.4 
KGS . DE CAFE CEREZA  POR PLANTA. LOS 
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6) .- FCILLAS FISICAS.- EL C M €  COWIENZA A PR13WCIR EN EL 
TERCER I[ KG. DE C M €  CEREZA UNIFOF?WWDQSE EN LOS 
CUCITRO KILUGfWiOS DEL SEXTO ASlI EN AXELANTE. 

NOTA: A CALfScI DE Lffi DMos O C A S I ~ D O S  POR LAS BEIJffi 
TEtlfEl?ATURffi OCURRIDCIS EN DICIEMBRE DE 1983, EL P R I E R  
AÑ0 DE TRABAJO SE II'ffLEMENTCIRCI EN CI LCIS 
CATEtORICIS 3 Y 4 Y LOS &úOS SUBSIGUIENTES SE 
REALIZARAN CXWFORIlE A LAS ACTIVIDADES DE!XRITAS. 

PRESENTlylos A coIyTINww=ION WS CIJWROS EN LOS WE 
#"EN EL COSTO E CULTIVO POR HECTMEA DE CXFETAL SEWN 
EL "FXW DE Ena26ENcIA" PROYECTADO POR EL IIWSCME PclRA EL 
CICLO 1983-86, C C R R E ~ I E N T E S  A LAS M36 PRItlEfWS ETAPAS 

1986-87 NO CYS SIDO AUTORIZADc1. 
DEL CICLO 19~"m Y 1985-w, M TERCERA E T W ~  DEL CICLO 

EN ESTOS CuADROs SE INDICAN LAS ACTIVIDADES, LOS 
DICIS/HonBRE UTILIZADOS EN EMS ACTIVIDADES, EL COSTO POR 
Of?NALES Y EL COSTO DE INsuI#IS POR MATA. 
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FOWIO 
JUIIMEP. 

11.70  1,770.50  18.64 

11eoO 1,6!MeO0 3.82 
4.67 700.00 1.62 

0.20 . 2,01RSo 4.79 
0.20 29oUesO  4.79 
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LOS CAFETICULTORES DE IXCATEPEC WN RECIBIDO EN LOS 
DOS ULTIPlO8 M O S  DUS PA608 POR CONCEPTO DE TRABAJO 
ASCILWIAW RECU.IZAMJ EN SUS CMETCILES PAM REHRBILITCYPLOS. 
EN LA -1HERA ETAPA SE ENTREGCSRON *63,000.00 DE JORMLES POR 
HECTlSREA DE CAFETAL Y EN LA SE6lJNDcI ETAPA SE E N T R e m  
*20,OOQ. OO. 

LOS  CAFETALES DE IXCATEPEC Y DE LA ZONA DE 
IXCCSTLAN, DESDE LA HELADA DE 1983 NO HAN VUELTO A PROWCIR 
CAFEb ESTE AÑ0 SE ESPERA LA PRIMERA CUSEW CON REM)IHIENTO 
MUY BAJO, ANTE ESTA SITUCSCION PRECARIA, LOS ccvIpESINO6 DE 
IXCATEPEC TOFICSRON UNA  HEDIDA DE SUBSISTENCIA Bw FUE SEnBRCIR 
M I 2  ENTRE LAS  MATAS DE CAFETOS SECOS POR LI1 E L A M  Y A S 1  EN 
EL CICLO 1983-84 LA PRODUCCION DE M I 2  SE 1-0 GOFIO 
VEREHUS EN EL CUADRO  RESPECTIVO Y EN 1986 ASCEND10 AUN PINS, 
SIN EMBARGO, ESTO NO FUE SUFICIENTE PARA SUPE- LA CRISIS 
ECM3[)MICA SIENDO NECESARIO EL INCREMENTO DE TRABAJO 
ISSCSLARIADO C O M  EN LA ZONA, PERO EN CONDICIONES AUN Mcss 
DIFICILES YA QUE  LA OFERTA DE TRABAJO SE MANTUVO ESTABLE EN 
C#lF'AFfAC ION A OTROS AÑOS Y LA DEPMWD& AUPtENTO 
CDNSIDERABLEIIENTE COMO HCIBLAREMOS EN EL CAPITULO DE TRABWO 
ASALARIADO. 

UNA VEZ ESTABLECIDOS LOS RASSQS McSS SOBRESALIENTES 
DEL PROCESO DE PROLETARIZACION DE LOS CCSMPESINOS DE 
IXcATEphC EDIANTE SU PARTICIP6CION  DEPENDIENTE EN PROYECTOS 
DE "ALTO RENDIMIENTO",  TECNIFICADOS, PASCIMOS A CWJALIZAR LOS 
EcANIS@X)S QUE PAULATINAMENTE  HAN IDO FAVORECIENDO  ESTE 
PROCESO. 

3.5 SITUACION DE LOS CAFETICULTORES DE IXCATEPEC 
FRENTE CIL CAMBIO DE TECNOLOGIA EN EL CULTIVO 

DEL CAFE 

I 

cono NOS INDICAN LOS DEITOS DEL CUADRO 
CORRESPONDIENTE  TODOS LOS JEFES DE FAMILIA DE IXCATEPEC SON 
PRODUCTORES DE CAFE CON UNA  PRODUCCION flEDIA DE 34 QUINTALES 
DE CAFE CEREZA (1950 KGS.) POR HECTAREA. 

CINTIGUMENTE  COMO  VIMOS  AL XNICIO DE ESTA SECUNDA 
PARTE DEL CAPITULO DE ECONOMIA EL AISLAMIENTO QUE EXISTIA 
ENTRE IXCATEPEC Y LOS CENTROS  COMERCIALES DONDE RESXDIAN LOS 
COMERCIANTES  INTERMEDIARIOS  HIZO  QUE LOS HABITANTES DE 
IXCCSTEPEC PREFIRIERAN  VENDER  LOCALMENTE SU PRODUCTO EN FORMA 
NATURAL  COMO CAFE CEREZA  AUNQUE ESTO FUERA A MUY BAJO 
PRECIO. 

SIN EMBARGO, DESPUES DE VARIOS M S  A PESAR DE LA 
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION  QUE FACILITffl'EL  ACCESO 
DE LOS  HABITANTES DE IXCATEPEX A LOS PRINCIPCILES CENTROS 
COMERCICILES MAS CERCANOS (TEHUATLAN, HUEJUTLA Y JALTOCAN) 
LOS  CAFETICULTORES SIGNN VENDIENDO SU ESCASA  COSECHA DE 
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POR LO ANTES EXPUESTO, Nos INTEFESCI CINCILIZCYZ. LA 
SITu(w=ION REAL QUE VIVEN LOS CMETICULTMiES DE IXCA-EC 
TOn/SWO EN CUENTA LOS PRINCXPCILES HEC&NIS?'lOS DE LA E#3NmIA 
DE "0 QUE CIPCIRECEN EN LOS DCITOS EIQIRICOS EXPUESTOS EN 
VCIRIAS PMINAS A TRAMS DE cumRos, 1- m m 0  DE 
REFERENCIA PCIRCS ESTE CINALISIS, LAS TE[=NIfXS DE CULTIVO DEL 
CAFE CRIOLLO EMPL€ADAS TRADICICHMLENE EN IXCATEPEC, 
COtPARAD&S CON LA TECIYOLO6IA DE ALTO  RENDIHIENTO  IllPESTA 
POR LOS TECNICOS Da. INHECAFE; Lcs TECNIUb DE P f ? S J C E ~ I E N T O  
DEL W E  ErPlECIDR WR LOS HABITANTES DE IX4XTEPEC m 
CtlN LA TECNIFICADA DE LOS IN7ERllEDICIRIOS DEL CAFE Y pI3R 
ULTIHO, LA FORHA DE CCPERCI6LIZACION DEL CClFE R E c u , I Z M  POR 
LOS CAFETICULTORES DE IXCATEPEC Y EL MWERCIO DEL CWE DE 
LOS INTERIEDIt#RIOIS PARTICULAFES Y DEL INSTITUTO. 

CMlQ INDICAMOS WERIORENTE, EN IXCATEPEC SE 
CULTIVA UNICCIMENTE EL CAFE CRIOUO, PLCWTA DE u\RGcI WRClcION 
LA CWU. PERHITE AL CAFETICULTOR LA CIMPLIACION DE SUS CAFETOS 
CON ESPACIOS DE TIEHPQ, CYPLIOS YA WE LOS CAFETALES QUE 
EST- EN PRODUCCION SW-O REQUERIAN DE LA L I W I A  TRES VECES 
POR &GO Y POW DE LAS MTCIS 'PAfW EVITCIR lJLlE EL PESO DEL CAFE 
DOBLARA LA PLANTA. PCIRA REALIZCSR ESTAS LABORES NO SE 
REQUERIA DE t" MCSNO DE OBRA BEISTABCI C m  LOS HIEneRQS DE 
LA FANILIA, ADEMAS, swU.LABORES 8uE PUEDEN RECILIZCIR INCLUSO 
LOS NI-. 

PARA LA COSECHA SI SE REQUIERE UN mum WYOR DE 
PERSONAS PERO COMO T A W O W  ES WYCS LABOR INTENSIVA COlW EN EL 
CASO DEL MAIZ YA QUE EL PERIODO DE COSECHA ABcIRcfi DE 
NOVIEHBRE  HASTA tlARZ0, POR ESTO, UN(s FAMILIA EXTENSA PUEDE 
CUBRIR PFSFECTCIHENTE LA MANO DE OBlW~REBUfRIDA EN LA W S € C H A  
SIN TENER QUE PAGAR JORNALES, INCLUSO ESTE DCITO NOS EXPLICA 
UN ASPECTO HUY INTERESANTE DE LA oRGcwIZACION SOCIAL 
FAMILIAR EN KXCATEPEC: ANTIGUAilENTE CADA wI#) DE LOS WSZRIOS 
DISPERSOS QUE FORMAN EN CONJUNTO Lfi POBLRCION TOTAL DE LA 
COMUNIDAD, HASTA HOY, ESTAN CUWUESTOS DE UN GRUPO 
DOMESTICO, QUE EN EL CASO DE IXCATEPEC EL W MJtlEROSO 

- 115 - 



EN IXCATEPEC NO C- !SEMILLA, ELLOS HISMOS 
!3ELECCIoNcIBcIN L A  SEMILLA DE SU COSECHA WTERIOR. 

EN CONTRASTE CON EST6 TECNOLOGIA Y W I Z A C I O N ,  
CIPCIRECE LFL TECNOLOGIA C ~ R C I A L  DEL INrIEccIFE CUYO OBJETIVO 
FV?INCIP& ES "CKIIIENTO DE L A  PRODUCCION", PCIRCI ELLO HCIN 
IWLEMENTAW DIVERSOS PRQGRAIIAS CON LOS CUCKSS WN W€RIW 
ORtCINIZM A LOS  CAFETICULTORES DE ZONCIS MCIS #"AD" 

EN EL PRESENTE TRABAJO EX- TRES DE ESOS 
PROtREIplOs CUYOS RESULTADOS cz3NcRETOS M)N LOS CAFETICULTORES 
DE IXCATEPEC APARECEN SINTETIZADOS EN LOS CUWFtOS SIGUIENTES 
Y CUYA  INTERPRETACION L A  GLOBCILHENTE AL FINC\CIZCIR 
LOS TRES ASPECTOS ANTES ~ENCIoNclws DE NUESTROS 4MWLISIS 

PRCDWXIMJ Y COMERCIALIZfiCION DEL CAFE. 
FRENTE A LA SITUCICION DEL INDIGENA DE IxcampEc EN LA 

3.5 .2  RENDIMIENTO EN LC) fTt0DUCCION CAFETALERA 

PfiRfl COMPRENDER CON M S  AMPLITUD LOS IlECdWISHUS DE 
EXPLOTACION QUE SE GENERAN EN EL PROCESO DE COflERCIALIZACION 
DEL CAFE EN IXCCITEPEC CONSIDERAMOS IWURTANTE INDICM 
ALGUNOS DATOS ACERCA DEL RENDIMIENTO DE LI1 PRODUCCION 
CAFETCILERCI EN ESTA ZONA, PDR ECTCIREA. DCITOS QUE 
CORRESPONDEN A LA COSECHA DEL CICLO 80-81. 

LA MUESTRCI FUE TOMADCI DE 20 CAFETICULTORES SOCIOS 
DEL INMECAFE, ESTA PRODUCCION  CORRESPONDE A L A  OBTENIDA DEL 
CAFE CRIOLLO SIN EMBARGO LA TOMAMOS COMO BASE EN NUESTRO 



ANALISIS PORQUE A PARTIR DE ESTQ P R O W C C L O N  CONSIDER~REm3s 

DE GAFETICULTORES. 
LOS ~IECCINISHOS DE ~ R C Q D C I  A QUE ESTA SUJETA Pma ESTE GRUPO 

EN UNCI HECTAFEA SE CULTIVAM l 1 2 0 O  M A S  DE 
CAFE, AuNguE LA META MARCAD63 POR EL pRouEcsMA DEL I N H E W E  
ERA LLEGAR A LAS 1,600 MATAS EN LA MISM EXTENSION DE 
TIERRA. EL RENDIMIENTO PROMEDIO DE CcIacS PLANTA EN ESE CICLO 
ERA DE 1.5 KGS. DE CAFE CEREZA, EL INSTITUTO SE -1A EN 
EL PLAZO DE 4 &ÑUS ALCANZAR UN RENDIMIENTO DE 4 KGS. POR 
PLANTA  MEDIANTE LA  PODA Y LA RECEPA ANUAL DE LOS CAFETOS, 
MAS ADELANTE  VEREMOS  CUALES FUERON LOS RESULTADUS DE ESTE 
PROYECTO  AHORA  VEAMOS DE ACUERDO A LAS C0M)ICIONES ANTES 
MENCIONADAS LAS CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION CAFETALERA 
DE IXCATEPEC EN CUANTO A  RENDIflIENTO Y VALOR KBIETARIO EN EL 
MERCADO SEGUN LOS PRECIOS DEL INMECAFE EN EL MISMO CICLO. 

LAS PERSPECTIVAS DEL INMECAFE DE INCREMENTAR LA 
PRODUCCION EN LOS SIGUIENTES CICLOS, FUERON REALIZADAS 
PARCIALENTE PUES COMO  MUESTRAN  ESTOS DCITOS EL RENDIMIENTO 
DE 19'50 KGS. DE CAFE  CEREZA POR HECTARE44 OBTENIDO EN ESE 
CICLO FUE UN PEQUEÑ0 LOGRO DEL TRABAJO  TECNIFICADO QUE SE 
INICIO EN IXCATEPEC  (RECORDEMOS  QUE EN EL CICLO ANTERIOR 
1979-1980 LOS CRFETICULTORES DE IXCATEPEC  EMPEZARON A 
TRABCIJAR CON EL LNMECAFE). 

3 . 5 . 3  FUERZA DE TRABAJO  EMPLEADA EN LA ETAPA TECNIFICADCI 
DEL CAFE 

YA HEMOS CONSIDERADO LA SITUACION DEL INDIGENA DE 
IXCATEPEC  RESPECTO A LA FUERZA DE TRABAJO EMPtEADA EN LA 
F M m A  TRADICIONAL  ACOSTUMBRADA  PARA EL CAFE  CRIOLLO Y LAS 
INNWKIONES EN LA ETAPA  TECNIFICADA EN LA QUE AN 
PARTICIPADO DE LOS PROYECTOS DEL INMECAFE, AUNQUE NO LO 
INDICAMOS  ANTERIORMENTE  AHORA QUE ESTAMOS  ANALIZANDO 
NUESTROS DCITOS, SEÑALAMOS 130 DIAS/HOMBRE  EMPLEADOS EN LAS 
LABORES  ANUALES DE LIMPIA DE CAFETALES, PODA Y COSECHA DE 
UN6 HECTAREA RE CAFE, EN EL CASO DEL CAFE  CRIOLLO (90 
DIAS/HOMBRE  PARA  LAS  DOS  PRIMERAS  LABORES Y 40 DIAS/HOMBRE 
PARA LA COSECHA)  TOMANDO EN CUENTA  LOS  DATOS DEL CUADRO DEL 
PROGRAMA  "PLAN  DE TRABAJO". LOS  DfAS/WMBRE CALCULADOS  PARA 
ESTE  PROGRAMA  FUERON DE 214 QUE EN LA PRACTICA  RESULTADON 
APROXIMCIDAMENTE 500, SEGUN INFORMACION DE LOS CCIMPESINOS DE 
IXCATEPC: DIVERSOS  FACTORES  INFLUYERON EN ESTO: RITMO DE 
TRABAJO  LENTO POR NO CONOCER LAS TECNICAS  INDICADAS POR LOS 
INGENIEROS DEL INMECAFE, POCA  RESISTENCIA  FISICA DE LOS 
CMPESINOS DEBIDO CI SU ALIMENTACION DEFICIENTE, DIAS EN LOS 
GWJE SCILIERON A REALIZAR TRABCIJOS RSRLARIADOS PfiRfi OBTENER 
DINERO,  ETC. 
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L A  EXWRTACION DE CCIFE EN EL CICLO. 1985-1986 FUE 
DE: 

184,200,240 KGS. 

ESTOS DATOS RESULTW  SIGNIFICATIWW PoRoUE NOS 
PEWnIT€@I 8ITuc4R A LOS CAFETICULTORES DE IXCATEPEC EIU UN 
-0 Ncw=Io1Jc# E lNTERN(W=IMYICIL, DENTRO DE UN SISTEMA 
CAPITALISTA, CWOS HECANISPIUS  ECONOFIIWS I#cLUYEN f4 ESTOS 
PRoWCTOR€!9 DE L A  HucIsTEC4 HIDCILWENsE, DE LA CUAL, LOS 
WNICIPIOS QUE TIENEN t3cIs ALTA PROWCTfVIDW DE CClFE SON LOS 
DE HUCIrALINW Y HUEJUTLA, A ESTE UCTIm IXCATEPEC. 

EN 1980 EN UNA ENTREVISTA DE PFMYSCI AL LIC. RAFAEL 
LOPEZ J X E N E Z ,  DELEWDO REGIONAL DEL 1 " ' E  EN COCITEPEC, 
VER. DIJO RESPECTO A L A  CM4ERcIcILIZcICION DEL CAFE: "LOS 
INTERtlEDI&RIUS Y EXPDRTADW?ES LA SOSTIENEN WHO UN FENOlEW 
f " T 1 L  QUE CONDUCE A FORMS SOCICILES DE SUBORDINCW=ION 
PARA LOS PRODUCTORES, Y ES EVIDENTE gLlE EL wcUEs0 DE LAS 
UTILIDADES  DEL EXPORTADOR NO PROVIENE PE SU Hc\BILIDo PCIRCI 
VENDER SINO DE LOS BAJOS PRECIOS Qt#: PAGA POR EL PRODUCTO". 

PDR OTRA  PCIRTE AFIRMO WE "LA BAJA PRODWrrIVIDCSD, 
LA ATOHIZACION DE LA TIERRA, EL CREDIT0 INGUFICIENTE, LCIS 
PREccsRIffi CUNDICIONES DE COHEFCICILIZACION, L A  M J S E N C X c I  DE 
oRGcwIZACI#rl Y EL AISLAtlIENTO, SE HAN WNJutio P M A  CR€M 
UNO SffU(W=ION PfiRADOtICA: L A  HAYORIA DE LOS 120,000 
PRODucfoRES QUE CDN LA VENTCS DE SU PRODUCTO I" D&DO LUGAR A 
UN RENGCON W Y  IMPORTANTE EN L A  GENEREION DE DIVISAS ESTAN 
RESIDIENDO EN ZONAS MRGINADCSS DEL PAIS". MTE ESTA 
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PWA OBTENER EL "CAFE F " I N 0 "  UTILIZAN  OTRO 
PROCEDIMIENTO: EL CAFE CEREZA (SOLO EL ROJO) SE DESPULPA, 
(EN IXCATEPEC SOLO LAS 1 1  PERSONCIS WE POSEEN MOLINOS DE 
NIXTMAL M3N UN ADITAMENTO ESPECICIL Y EL QUE POSEE LA 
DESPULPALMIRA, EFECTUAN  ESTE  PROCEDIMIENTO) PUES DESPULPCIR EL 
CAFE A MCSNO ES UNA TAREA MUY DIFICIL, AUNgUE c)INTES HABICS 
QUIEN  REALIZAR4  ESTO DE ORDINARIO. 

DESWES DE DESWLPAR EL CAFE CEREZCI SE DEJA 
REm3JCINW EN UNAS TINCIS DURANTE UN DI4 Y SE LAVA PARA 
QUITARLE LA SUBSTANCIA  VISCOSA GNJE RECUBRE EL CAFE, PERO SIN 
DESPRENDERLE LA MEMBRANA  QUE RECUBRE AL GRANO LA CUCK, LE DCI 
LA  CALIDAD  ESPECIAL  QUE  LO  ACREDITA COm, PRODUCTO DE 
EXWRThCION. -EN EL PROCEDIMIENTO  ANTES  INDICADO DEL CAFE 
ORO, S I  SE DESPRENDE ESA MEMBRANA-. 

EL CAFE PERGAMINO DESPUES DE LAVADO SE SECA DlJRCSNTE 
VARIOS  DIAS PUES AL  LLEVARLO A VENDER A LOS  HAYORISTAS O AL 
INHECAFE, SI ESTCY "HUHEDO" LES DESCUENTAN EL PRECIO M: LA 
"HUPIEDAD" QUE TIENE EL CAFE. CON ESTA U L T I M  LABOR, EL CAFE 
YA ESTA  LISTO  PARA SER VENDIDO EN GRANO O BIEN PUEDE 
TERMINARSE EL PROCESO  TOSTANDOLO EN EL COMAL Y MMIENWLO EN 

YCI EST4  LISTO PARA VENDERLO  DIRECTAMENTE  AL PUBLICO PCSRA EL 
CONSUMO FAMILIAR EN EL MERCADO LOCAL. 

EL METATE HASTA DEJCIRLO corm PoLvrLLo, EN ESTE ULTIMO CASO 

VEAMOS CSHMiA CUALES SON LDS PASOS DEL PROCESWIENTO 
DEL CAFE UTILIZANDO MAQUINARIA, EL CUAL CORRESPONDE 
EXCLUSIVCIMENTE fi QUIENES PUEDEN POSEER  LA PROPIEDAD DE LOS 
MEDIOS DE PRODUCCION (INMECfiFE Y MAYORISTA INT€RMEDICIRIDS>. 

3.6.4 PROCESAMIENTO DEL CAFE  MEDIANTE HAQUINARIA_ 

EL CAFE CAPULIN  SELECCIONADO SOLO EL ROJO, ES 
COLOCCSW EN LCI DESPULPADOR4 QE EN TEMINO DE UNCI HORCI PUEDE 
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10 SAcOs DE CtSE CAPULIN- 

3-6-5 PRINCIP#UES CENTROS DE VENTA D€L CClFE EN IXCllTEPEC 

EL PCISAJE DE ESTCI m CUESTA 9200.00 WR PERsONcI 
( E N  1980 COSTABA 920.00) Y WMTE LES COBRAN OOBLE PASAJE 
POR CAD4 BULTO GRCINDE. LOS PROlXETffi QUE LLEVAN A VENDER A 
TEHUETLAN SON ESPECIALIIENTE CAFE, cc#=119HucITE Y PCYV DULCE. 
ESTE  ULTIMO  PRODUCTO ES HECHO POR DOS FMILICIS SOLcylENTE. 

YCI HEM= pIENcI0)ro~ CON CHJTERIORIDCU) MJE LA 
ECONOMIC\ DE IXCCSTEPEC SE FUNDAMENTA EN LA PRODUCCION DEL 
CAFE. LOS CAFETICULTORES DE ESTE LUGCIR VENDEN SU PRODUCTO EN 
LCI MEDIDA QUE DEBEIN SATISFACER SUS ECESIDCIES BEISICCSS DE 
ALItlENTACION. DE ORDINARIO CCIDCI QUINCE DICIS )#IR- DOS O 
TRES CUARTILLOS DE CRFE MK) PAR& IR A VENDERLO CK. TICINELUIS 
Y 4  SEA DE HUEJUTLA O DE ALGUN OTRO LUGAR, C O t l P R m  M I 2  CON 
EL DINERO OBTENIDO DE LA VENTA. 
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COHO NO TODOS LOS  CAFETICULTORES DE I  XCATEPEC 
VENDEN SU PROM#=CION CH, INWCCSFEI ES b l U N  ENTRE ELLOS EL 
PEDIR DINERO PRESTADO A LOS MAYORISTAS  CACETALEROS DE 
TEHUETLAN O DE HUEJUTLCI Y C 0 " E t E R S E  A PCIGCIR L A  DEUDCS EN 
ESPECIE CUANDO ESTE L A  COSECHA, A VECES LA DEUbCl NO CUBRE EL 
PRECIO DE LCI COSECHCS TOTCSL, PERO EN CsLtuNOs CcssoS SI: 
ADEMCIS, SI LA  COSECHA NO RESULT19 BUENCI EN UN ARO Y E l  
CAFETICULTOR NO  LOGRA  PAGAR L A  DEUDA  COlr(fRA1DA CON EL 
PRODUCTO OBTENIDO ESE M O ,  DEBERA P A W L 4  AL SIQUIENTE 
MNTENIENW EL PRECIO FIJADO EN EL MO?lENTO DEL PRESTM.  

CASI TODA L A  PRODUCCION DE CWE EN IXCCITEPEC ES 
VENDIDA EN TEWETLAN Y HUEJUTLA, LOS 1NTERMEDICI;RIOS 
MAYORISTAS  PAGAN UN PRECIO MAS ALTO WE EL INMECAFE CON EL 
FIN DE OBTENER LCI MAYOR CANTIDAD DE L A  PRODUCCION Y PODER 
C W L  IR LOS COm+ROMISOS QUE T I ENEN CONTRA I DOS 
CSNTICIPADAHENTE CON EMPRESEIS COMPRADORAS DEL GRANO. 

3.6.6 PRECIOS DEL CAFE EN LOS PRINCIPCSLES  CENTROS 
COFIERC  I ALES 

EL CUEIDRO SIGUIENTE NOS PRESTRA LOS  PRECIOS QUE SE 
PWCIRON A LOS CAFETICULTORES M: IXCATEPEC EN LOS MERCADOS 
LOCALES MCIS IMPORTANTES DE L A  REGION:  TEHUETLCSN Y HUEJUTLA, 
DURCSNTE EL CICLO 1980-1981 (PRECIO FINAL DE L A  COSECHA) Y 
1985-1986 ESTOS  PRECIOS FUERON OBTENIDOS DE  LOS GRUPOS MAS 
REPRESENTCITIVOS DE LA COMPRA DEL PRODUCTO: A ) . -  COMERCICIMES 
M/SYORISTM B).- INMECCSFE. 
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C U N E R C I l l L I Z l l C I O N  D E L  C l l F E  

"" CICLO 1-81 -------- C I A O  1 m - 9 6  
T E H U E T L A N   H U E J U T L l l   T E H U E T L A N  """""""-__""""""""""""""""""""""""""""- 

IllllEcllFE CaNERcIAmS OFICIWAS MIIEReI#ms I l l lEc lyEcRERcIm 
~ ~ I S T A S  MYORISTI IWORISTAS 

"""""""""""""""""""""""""""""""""" 

c#E CEREZA Ka K9. Kg* Kg* 4 .  4- 
7.00 7.00  7.00 7.00 94.00 1m.o 

amrruo CUmrlLO m I t )  
21.00  21.00 20.00 "-__""""""""""""- 

K9 
9.40 

WnRTILLO 28.00 """"~"""""""""""""""""""""""~"""""""""""---------- 
VIEJO WlEVo 

NEoRDmTEialm K9* Kg. K99 K9*  K9* Kg-  K9. 
43.00 48.00 43.00  48.00  45.00 b64.00 750.00 

491.50 552.00 552.09 517.50 
OUIIMTAL WIIITAL WIIITM WIWTK 

2,472.50 2,760.00 2,760.00 2,587.50 

mBA " 

""""_l"""""""""""""--- 

clyE#B)IoRTEIw(m~ 
o 'Plrn') Kg* &!l. 

38.00 38.00 

4 P R O D U C C I O N  D E L  H A 1 2  
E N  I X C A T E P E C  

PRESENTAMOS A CONTINUACION LOS U" Q& 
MUESTRAN LA PRODUCCION DE MAIZ EN IXCATEEC EN LOS M O S  DE 
1980 Y 1986 Y LA PRODUCCION EN LOS HISIJOS. 
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WE CICLO 1980-81 

O 
4 4 
3 3 
2 5 
1 17 

314 8 
1 I 2  24 
114 20 

C l F E  C I C L O  1 9 8 1 - 8 5  

o 
8 
7 
b 
S 
4 
3 
2 
1 
314 
f I 2  
114 

1 

1 

S 
3 
2 

20 
4 802 

36 
l b  

202 

160,@.00 

121,006.00 

126,672.00 

126,672.00 6 9  b72.40 
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LOS CUADROS ANTERIORES NOS #1EsTRcI A NIVEL 
m, QUE EN IXCRTEPEC HCIY c\eRoXIF1AI)(yENTE 13S.S 
HECTWEAS SEtiBRADAS DE CAFE, PERO EST& SUPEFWICIE 

A LOS DATOS OBTENIDOS EN EL CICLO 80-81, EN EL 
C M  SE HA INCREHENTAW LA  SUPERFICIE DE DICHO CULTIVO POR 
MEDIO DEL PROGRAW DE RENWCICION DEL IN)3ECCSFE, PERO DE ESA 
SUPERFICIE SOLO EL 60% ESTA PRODUCIENW CICTMLtlENTE, CIFRA 
WE EQUIVALE A 81.3 HECTAREAS. 

pRoDuccIoW M M12 E l  IXCATEPEC 

"""""""""""""""""""""""""""""" 

........................................... 

MERO DE MllERoDE WUllERO DE wu)(ERo DE RENDIIIIEIITO DE POR#WTUE DE 
HECTAREAS ClWyLTILLOS LITROS CAFETICULTOiKS LA pRoDuccIoW WETI#KT#IES 
............................................ 

O O O 8 8. 4 
2 8 40 1 3,840 Kg 
1 4 20 2 1,920 Kg 6.3 

314 3 15 3 1,440 Kg 22.1 
112 2 10 6 960 Kg 
114 1 5 10  480 Kg. 

4 5 384 Kg 05.2 
3 15 288 Kg. 68.4 
2  25 192 Kg. 
1 20 96 Kg. 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""- 
SUPERFICIE SE" DE HA12 CICLO  1986 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""- 
MlwERo DE llUllER0 DE mmERO DE M R O  DE RENUIIIENTO DE PORCENTAJE DE 
KCTAREAS CUARTILLOS LITROS CAFETICULTORES  LA PROWCCIOn CAFETICULTORES 
............................................ 

O O O 
2 8 40 
1 4 20 

314 3 15 
112 2 10 
114 1 S 

4 
3 
2 
1 

2 3,840 Kg. 
3 1,920 Kg. 8.4 
3 1,240 Kg. 
7 960 Kg. 

12  480 Kg. 
5  384 Kg. 91.5 

10 288 Kg. 
28 192 Kg. 
25 96 Kg. 
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M c#JTRcIGTE A LOS DATOS &NlERIOAES, Lcs SUPERFICIE 
SHBf?AM DE WIZ ,  #wpFzENDE SOLO 18-9 HECT(IRECIG- W 21 DE 
LOS 95 DE IXCCITEPEC CULTIWW DE 114 A UNCI 
HECT4WEhS DE W I Z  Y POR LO TANTO  ESTE^^ 
RWRESENTA EL 22.1% DE LA wBccw=IoN  TOT= DE FMILIffi 
OBTIENEN DE SBO KSS. A 1920 K6S. DE CYIIZ O )IENo5 AL MO. EL 
RESTO,  OBTIENOll ENlRE 96 Y 384 K6S. EL CUCY, -INYE EL 
68.4% DEL TOTAL DE LCIS FMILIAS. u) CUCY, CXXSIONCS QUE ESTE 
PRODUCTO  BCISIM) EN LA CILIHENT~ICM DE LOS W I T -  DEL 
Lu6cIR SEA OBTENIW A T-S DE LA CCJWRA, CCW LA SIWIEIYTE 
DEsvayTAlA: EL CYIIZ, EN NINGUNO DE LOS Lu6cyzES DE #mplw A 
LOS BUE T I E E N  ACCESO LOS WITANTES DE IXCATEPEC, ESTA 
SUJETO A LOS  PRECIOS DE 6 " W I A  DEBIDO A LA 6RM 
QUE TIENE  ESTE PRODUCTO EN LA RE61#yI LO WCD WE CylORfcI 
CONCISLPO EN 4%- l", SE #SOTA EN SCFilIDA Y Los 
INDIW DEBEN M~PRCYZ EL MIZ /y. m= o TRIPLE DEL 
PRECIO DE WWWTIA. ESTO L O  POD€HOS Mm EL 
PRECIO  DEL M I 2  EN HUWUTLA. EL LLEW A %30.00 EL 
CUlIRTILLO ( 3  KSS. 1 MIENIRAS dlllE EL PRECIO DE -1A ERCI 
DE W.80 EL KG. ACTUALENTE CESTA S106.00 K6. EN EL 
PERCADO. POR LO T W O ,  EL HA12 6UJE ES VENDIDO POR LOS 
INDIGENAS DE CILGUNCIS CotuNIKmlEs PRQDUcTm DE M I 2  A 
PRECIO tlINItl0,  RECIEN EFECilJADcs LCI COSECHCI, POSTERIORKNTE 
ES REVENDIDO  POSIBLEMENTE  DOBLE. 

EN EL ccss0 DE LOS INDI6ENM DE IXCATEPEC YA HMOs 
VISTO QUE LA SUPERFICIE CULTIVAIM DE M I 2  NO SAfISFCU=E LAS 
NEcEs1Dcu)IEs DE CILI"rAC1ON DE LA  Po3LAcIoN, m gJE POR UN 
TIaPO  REDUCIDO Y QUE EL RESTO DEL AGO; DEBERCYY ESTM 

ESE PRODUCTO. 

4 P R E S U P U E S T O   F A M I L I A R  
P A R A  L A  C O M P R A  

D E  M C I I Z   E N   I X C A T E P E  

EL PRECIO  DEL MAIZ ENTRE LOS TRES uIL3cIFzES 
COCERCIALES CINES PENCIONCUMS TIENE UNCl vcyIIcW=ION 
INSISNIFICANTE WR LO QUE PREFIEREN MmpRclRLO EN TE" 
POf? LA VENTCIJCI GNJE LES DCI EL -TE O EN JCILmcCyll YA 
WE EL VIAJE A ESTE LUGAR  PUEDE HACERSE A PIE EN LuEiclR DE 
PA6AR S120.00 O MAS DE TRANSPORTE WE EUJIVCILE CIL PRECIO DE 
MEDIO  CUCSRTILLO DE CIAIZ. Pol? O M  PARTE, EN IXCATEF'EC SE 
SIE- M I 2  UNCI SOLA VEZ AL M Y EL RENDItlIENTO ES ?lENOF? 
QUE EL OBTENIDO EN  TEXOLOC,DEBIW PRINCIPdUJENTE A LAS 
CCIRCICTERISTICAS DEL SUELO Y A L A  ALTuRc\ SORFE EL NIVEL DEL 
"3; SIN EMBARGO, EN NUESTRO  CALCULO  TOIlMH3S Corn BASE EL 
MISrw  RENDIMIENTO  PUES EN PROtlEDIO  CONSIDEFWWOS  VALIDO EL 
PORCENTAJE DE TEXOLOC  PARA  APLICARLO A IXCATEPEC. 
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""""- """- 
E C R E S O S  I 1 6 R E S O S  D E F I C I T  T O T A L  

T O T A L  83s,m.00 S15,RW.OO WfICIT $19,690.80 
"""_u"""""""""""""""""" 

TorwsNM3 M)pIo BASE UNCI F M I L I A  CUYA PRUDUCCION DE 
M I 2  FUERCS UNCI HECTtWEA Y LO  MISMO DE C#E TENDRI- EL 
DEFICIT QUE NOS MUESTRA EL CUADRO MTERIOR,  PERO YA VEIcKlos 
MTES QUE ESTO SOCO LO  TIENEN 14 FCWIILIM MJE CULTIVAN DE 
UNCI a 1f4 DE HECTCIREA DE HA12  HIENTRAS EL PRonm10 DE 
CULT1 W DE CAFE ES UNA HECTCIREA. POR LO TANTO, EL 88% DE 
LAS  FAMILIAS QUE CULTIVAN E N O S  DE UNA HECTCIREA DE M 1 2  
DEBEN INVERTIR HAS EN LA  ConeRA DE MA12 SIN WE SEA MAYOR 
EL CCIPITK QUE LOS RESPALDA POR LA  VENTA DE CAFE. POR LO 
CUCIL ENCONTRAMOS L A  RAZON FUNDWENTAL QU€ EXIGE AL 
CAFETICULTOR  INDIGENA VENDER Su FUERZA DE TRABAJO M SU 
COMUIYIDCU) O FUERA DE ELLA. 

VEMOS CLARCWlENTE A TRAVES  DEL CUADRO QUE L A  
PRODUCCIMU DE MA12 COLOCA AL ESTRATO RNTERIOR DE LOS 
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C(#.TTICULTORES QUE CULTIVARON DE 114 A 1 HECTAREA DE CAFE 
ENTRO DEL ESTRATO FORPtCIDO POR EL 8J .Z  DE LOS QUE 

' E N  ESTE MISMO CICLO E MEDIA HASTC) UNA HECTAREA 
ME SUeERFICIE, LWUDO corn3 RESULTCSDO UNA PRODUCCION DE 96 Y 
960 K G S . ;  SEGUN ESTOS DATOS LA M X I M F I  PRODUCCION EN ESTE 
ESTRCSTO NO cILCANZ(s CS CUBRIR LA CANTIDAD NECESARIA PMA EL 
CONSUMO DE UNA FAMILIA, SEGUN QUEM DE MANIFIESTO EN EL 
CU#RO CORRESPONDIENTE. 

INCLUSIVE W I E N  CULTIVA  UNA  HECTAREA DE CAFE Y 
MEDIA DE W I Z  TENDRA UN DEFICTI POR -TO DE COMPRA DE 
MIZ DE %3,696.00 CALCULADO EL PRECIO DE %28.00 EL KG. 
(DATOS DE 1980) ESTE EGRESO NQ TOHA EN CUENTA LA cM4pRA DE 
OTROS PRODUCTOS  CUYOS PRECIOS SON MAS ELEVADOS. 

5 C O M E N T A R I O S  S O B R E  L O S  
D A T O S   A N T E R I O R E S  

POR LA INFoRFIcu=ION CONSIDERAD& HCISTA CIHORCS QUEM 
DE P1WIFIESTO WE EL MITO DE WE "LOS PRODUCTOS COMERCIALES 
F>RopoRcICWAN A LOS C"ESIN0S MEJORES CONDICIONES DE VIDA", 
NO SE CUneLE EN IXCATEPEC,  AUNQUE S I  SE CUI"LE EL HECHO DE 
WJE "LAS  ZONAS IIARGINADCSS DEL PAIS  ESTAN GENERANDO DIVISAS 
W Y  InBORTMTES EN LA ECONOMIA NACIONAL", ESTO  LO  PODEMOS 
CONSTATAR POR LOS  DATOS DE VENTA DE LA PRODw=CION DE  CAFE 
EN TEHUETLAN Y HUEJUTLA POR LOS INDIGENAS DE IXCATEPEC. 

CWNCIDO A LO ANTERIOR, EL PROGRAMA PLAN DE TRABAJO 
" E J O  UN MECANISMO ECONOMIC0 MUY IMPORTANTE: LA AMPLIACION 
DE -1CIE CULTIVADA DE CAFE EN TERRENOS DONDE SE 

ESTE PROGRAMA CUBRIERON CASI  TODO EL CICLO AGRICOLA ANUAL, 
LOGRclRoN ESTABLECER EN LOS CAMPESINOS DE IXCATEPEC LA 
DEPENDENCIA  ECONOMICA DE UN MONOCULTIVO, ELIIIINANDO EL 
RECURSO DE SUBSISTENCICI QUE TENIAN EN LA SIEtlaRA DE MAIZ. 

SMBRABIS MESIZ, &SI ADEHAS DE WE LOS JORNALES DE TRABAJO EN 

MIENTRAS  TRANSCURRIA EL PERIODO EN EL QUE  LOS 
TE- SEMBRADOS DE CAFE DE "ALTO  RENDIMIENTO" 
PRODUJERM, EL BENEFICIO Q U E  PODIA RECIBIR EL CAFETICULTOR 
Mmo SOCIO DEL INSTITUTO  ERA EL DE PODER  VENDER SU PRODUCTO 
CIL PRECIO OFICIAL, PERO  RESULTA  QUE NI ESO FUE VENTAJA 
ABSOLUTA, PUES COMO  PODEMOS VER EN EL CUADRO LOS 
CCmERCXANTES  PWYORISTAS DE TEHUETLW  ELEVARON EL PRECIO DE 
C m  DEL CAFE  PARA PODER CAPTAR LA PROWCCION QUE 
NECESITABCIN PARA EL flERCADO NACIONAL E INTERN6tCIONAL. 

RESPECTO  AL  RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION  NO SE 
APORTAN M T O S  SIGNIFICATIVOS  ENTRE LA PRODUCCION DEL CAFE 
CRIOLLO CULTIVADO CON LA TECNICA  TRADICIONAL Y LA 
TECNIFICADA. DE LAS VARIEDADES DE ALTO  RENDIMIENTO NO SE 
LLEGO A VER SU PRODUCCION  DEBIDO A LA HELADA DEL 83 PERO  LA 
DECRECIENTE  PRODUCCION DE ESAS VARIEDADES, TENDRIA (sk 
PRESENTE A LOS CAFETICULTORES DE IXCATEPEC CON UN NUEVO 
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E S P E C T O  A LOS HETODOS DE eRM=EsIsnIENTO DEL CAFE, 
LA DIFERENCIA FlNMENTAL No RESIDE  EN L A  FUERZA DE TRpsB/uO 
EwLEAM EN m Y OTRO mow, SINO, EN LA6 DES\CPSTCUCIS 
E-1- MJE REWRTA LCI NO WSESION DELOS HEDIOS DE 
pRM)uCCIoN DE LA G€NTE DE IXCATEPEC, QUE SE TRmUcEN EN Los 
tEcANIswoS DE L A  VENTA IMIEDIATA DEL CAFE CER€ZA A .PRECIO 
INFIm3 CLlcYllw SE INICIO LA  COSECHCI Y AlJPENTA L A  WERTA,  
SITuC\cIoN QUE SE PRESENTA 1- ESPECTO A Los 
PRECIOS DEL HA12 QUE DEBEN ADgllIRIR PARA SU CILIIlEldT~ION; 
EN L A  TEtlPaRADA EN L A  QUE ESTE PRODUCTO SE COTIZA CI UN ALTO 
PRECIO PUES ES EL FINAL DE L A  RESERVA DE LA COSECHA DE 
XOPCILMILE. 

POR ULTIMO CIJNSIDEFEHOS L A  co)IERcIALIzcW=ION EN SUS 
DI- m3Dc\tIDAD€S OBSERVANDO EL CU"3OWE)3uESTRAwJE 
WRANTE EL CICLO 80-81 EL 72.6% DE LOS CCIFETICULT-S DE 
IXCXTEPEC CtlLTIVC1BCIN DE UN CUARTO A uN/s HECTc\REcI OBTENIENW 
UN PROKDIO DE 1- KGS. DE CAFE CEREZCI WR NECTCYZECI, EL 
VALOR mmETCYZIO DE SU PRODUCCI#Y OSCILO ENTRE +3,412.50 
(1/4 HECTAREA) Y %13,650.00 (1  HECTCIREA). 

SE= INDIcXtlOS ESTE MPI-10 ESTRATO DE LA 
POBLACION DE IXCATEPEC VENDE UN PORCENTAJE ELEVADO DE SU 
pRM)wx:IoN DE W E  BAJO ESTE TIPO DE PRESENTACION. 

6 T R A B A J O   A S A L A R I A D O  
E N  I X C A T E P E C  

EL -0 "DO EN IXCATEPEC HCI SIGNIFICCUW) 
EN LOS U L T I W  3 WOS LA FUENTE PRINCIPCU, DU INGRESO DE 
SUBSISTEfCIA.   LOS  MTOS APORT= A N l E f ? I " T E  EN Us 
pRM)uccIoN DEL CAFE Nos Hu€sTRAN L A  SITUCICION DE 
 SUBSISTENCIA DEL CAFETICULTOR DE ESTE LUGCIR. 

EN ESTA ULTIMA PMTE DE NUESTRO ESTUDIO 
- E ~ I C o -  CoNSIDERAms BREVEMENTE Los tlECCINISmS DE 
EXPLOTACION DEL T R A M O  ASALARIADO QUE REALIZCIN WMLtlENTE 
LOS C/s)IpESINOS DE IXCATEPEC. ATENDEREMOS  ESF'ECIALHENTE A L A  
CORRELACION ENTRE LAS FMmcIS DE NEGM=IACION DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO Y LOS  SALARIOS. 

EN CIRCUNSTAEIAS ORDINARIAS ANTES DEL TRABAJO 
INICIADO E N  LOS PROl5RMlAS DEL INIIECAFE, LOS CAMPESINOS DE 
IXCCITEPEC EMPLEABAN EN PROEDIO  6Q DIAS CSNUALES AL TRABCIJO 
ASALARIADO  FUERA DE SU COMUNIDAD, CUANDO EMPEZAFtW A 
TRABAJAR CON EL INECCSFE  DIStlINUYO EL PROMEDIO DE DIAS DE 
TRABAJO  FUERA DE L A  MrrmNIDAD, NO PORguE L A   S I T W I O N  
ECONOMICCI HUBIERA  SIDO  RESUELTA A NIVEL DE INGRESOS  SINO 
PORQUE EL NUmRO DE DIAS/HOHBRES REQUERIDOS EN  ESOS 
P R O G R M S ,  ABSORB10 LA  MANO DE OBRA DE LOS CAFETICULTORES Y 
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EL RESPALDO ECONOMICO RECIBIERON EN ESTOS PROVECTOS LES 
PERnfTI0 SUBSISTIR. 

PMAW EL PERIODO DE TRABCMO  INTENSIVO WE 
NECESITARON LAS NUEVAS PLMTACIONES DE CAFE, LOS INDIGENAS 
DE IXCATEPEC Y SUS ALREDEDORES WLVIERON A EMIGRAR COPIO DE 
mS"BR€. 

SIN E M 0  LA HELAM DE 1983 ROW10 TODOS LOS 
RECURSOS BJE EL ~MPESINO DE IXCATEPEC W B I A  UTILIZADO 
WSTA ENTONCES PARA SUBSISTIR Y A PARTIR DE ESTE t"ENT0 EL 
T R A M O  MALARIADO SE CONVIRTIO EN LA PRINCIPAL  FUENTE DE 
I N 6 R E S O  DE LA FAMILIA, SIN EMBARGOs LAS CONDICIONES MIE SE 
PRESENTARON ES ESTA ETAPA, EL TRABAJO AsclLARIcIW WESTRA UN 
PROCESO DE CRECIENTE  EXPLOTACION Y DEPENDENCIA COMO PODEMOS 
VER EN LOS SIGUIENTES DATOS. 

6.1 TRABAJO  ASALARIADO DENTRO DE LA COHUNIDCU) 

PCIRECE SIN SENTIDO, HABLAR DE TRABAJO ASALARIADO 
EN LA CtX"tUNIDAD DESPUES DE HCIBER CONSIDERADO LOS DATOS DEL 
PROCESO PRODUCTIVO DEL CAFE W E  HA CONVERTIDO A LOS 
C A ~ S I N O S  DE IXCATEPEC EN ASALARIADOS  RURALES QUE SE UNEN 
AL GRAN EJERCITO DE ASALARIADOS  RURALES DE NUESTRO PAIS, 
SIN EM-O, NOS REFERIMOS EN ESTE  MOMENTO AL TRABAJO 
ASCILARICIDO QUE HA  EXISTIDO DESDE HACE llUCHOS A i X E  EN 
IXCATEPEC EN FUNCION DE LA ESTRATIFICCICION EXISTENTE EN 
RELACION CON LA POSESION DE LA TIERRA. 

EN LOS CUADROS DE LAS PAGINAS* SE NOS MUESTRA UN 
ESTRATO SUPERIOR CORRESPONDIENTE  AL PEQ'WEfiO GRUPO DE 
CAMPESINOS QUE CULTIVAN  CAFE Y MAIZ EN UNA SUPERFICIE 
AWLIA,  ESTE NUCLEO DE PATRONES INDIGEMS REQUIEREN 
TRABAJADORES  AS4LARIADOS EN DETERMINADAS  EPOCAS DEL AÑ0 
PCIRA REALIZAR  LAS  SIGUIENTES ACTIVIDADES: LIMPIA DE 
CMETALES,  RECOLECCION DE CAFE, DESPULPADO DEL CAFE  CEREZA 
(EN LOS MOLINOS DE MANO) MORTEADO; LOS  QUE  SIEMBRAN MAIZ: 
ESCARDA, SIEMBRA, COSECHA. 

SIN EMBARGO, NO SOLO ESTE  ESTRATO  REQUIERE DE MANO 

ESPECIALMENTE LA  ETAPA DE LA  RECOLECCION DEL CAFE  ESTA 
SUJETA A UN TIENPO DETERMINADO, DESPUES DEL CUAL  LA  COSECHA 
SE PIERDE. A VECES  OCURRE  QUE NO BASTA  LOS MIEMBROS DE LA 
FAMILIA  PARA  ALCANZAR A CORTAR EL CAFE  YA MADURO, ENTONCES 
SE LE ENCARGA A UN CONOCIDO  QUE LE CONSIGA  ALGUNOS 
TRABAJADORES  QUE  VENGAN A AYUDAR  AL CORTE. 

3 DE OBRA EXTRA, FUERA DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA, YA  QUE 

ESTA  PERSONA  QUE CONSIGUEN LOS TRABAJADORES ES 
RECOMPENSADA CON UN REGCILO, EN AGRADECI M IENTO DE ESTE 
SERVICIO  (PAN DULCE, UNAS  MANCUERNAS DE PILONCILLO,  CAFE 
t"ID0 O ALGO  SEMEJANTE), RhRA VEZ  ESTA  RECOMPENSA SE DA EN. 
DINERO ESTE  CASO  CORRESPONDERIA  AL  ESTRATO  INTERMEDIO DE 
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L 1" 

ESTA -1ZACION NNCIONCI PEFFECTCVENTE EN LA  
L I W  DEL PclRENTEsco CONSCYIIGUINEO Y DEL PCYZENTESCO POR VIA 
DE "ZW. SE INCLUYEN A LAS MUJERES Y A LOS JMIENES 
INDISTIMMENTE  SIN EtlBcsRto, ESTO SUCEDE EN LOS ESTRATOS 
INFERIORES, EN LOS SUPERIORES SI SE MmTRATCSN TRCIBCUAWNES 
DEL HlSHO RANCHO, Cono EWARIADOS Y SE LES Pc#cI CON 
DINERO. LAS RELACIONES DE P R M K K X I O N  WE SE EST-ECEN 
ENTRE EL CIWPESINO QUE CONTRATA Y EL ~ A R I C I W ,  SON 
DIFER€NTES QUE EN EL CONVENIO DE s e l " J  VUELTA"; EN EL 
PRIER CASO EL PATRON QUE CONTRATO IRA A "VIGICCIR" A SUS 
" A R I A D O S  PARA WE "TRABAJEN Y RINDAN" Y SE A 
m EL TFfABCMO QUE M Y  QUE FEALIZCSR. 

EN EL SEWNDO CcssO, EN EL INTERCAMBIO DE TRCIBCUO, 
LOS CMPESINOS DE IXCATEPEC  EXPERIMENTAN LCI RIQUEZA DE SU 
OR6AlUIZACf~ sW=IAL  ANTIGUCI Y LA pRowM=ION DENTRO DE UN 
TIPO DE ECONOHIA S I R E  TENIENDO ENCUENTA GRJE EL 98% DE 
LOS HCSBITCINTES DE IXCATEPEC SE DEDICAN A LAS CICTIVIDNES 
PROPIAS DEL CULTIVO Y P R " I E N T 0  D€L CAFE, LAS 
OeoRTUNIDcIDES DE TRABAJO DENTRO DEL RcullcHo SE LIMITAN 
EXCLUSIWWENTE A LA EPOCCI DE RECOLECCION DEL CRFE 
<uoVIEnBRE-ENERO): LIMPIA DE CAFETALES (FEBRERO -IIcIRZO) Y 
SIEllWWi DE W I Z  Y ESCARDCIS ( ~ Z O - I W Y O )  Y LOS SCILCIRIOS 
SIGlJIE#TES CDRRESPONDEN ~ C I L t l E N l E  A ESCISLhWR€S, 
DIMOS SCItARIOS POR DIA SON HcIS BAJOS Cucmw EWIEZCI LCI 
TEWUWUM DE RECOLECCION DE CCIFE DEBIDO A WE No TODO EL 
CCIFE ESTA MDLlRo, Y W Y  GlU€ IR ESW6IENDO SOLO EL -0; POR 
LO TCINTO EL RENDIMIENTO DE RECOLECCION ES BAJO Y 
MlWJsIWIENTEFIENTE EL PcssO DEL !SALCIRIO ERCI HENOS AL DE MEDIO 
O FIN DE: COSECHA. 

POR ESTA CIRCUNSTANCIA HAY OTRO TIPO DE PC160 EN EL 
TRABAYO DE L A  COSECHA Y ES EL C O " E N T E  COMICID0 POR 
"TAREA" PUES ES POR PIEDID&. UNA "TAREA" EBJIVaE  A 20 
CUN?TILLffi DE CAFE CCIPULIN ( U N  COSTAL). UN "BRE CON 
HC\BILIMD EN ESTE OFICIO CStCcINZA A COf?TCW DOS COSTALES  EN 
UN DIA. 

A CONTINUCICXON MENCIONMOS cIL6UNO!5 MTOS 
REFERENTES A SALARIOS WR JORNAL EN IXCCITEPEC EN DIVERSAS 
FECHCIS. 

SUELDO POR TRABAJO ASALCIRXCIDO EN  IXCATEPEC 
NOVIEMBRE JUNIO JUNIO 

1965 1976  1979  1980  1986 
""""""""""""""""""""""""""""""" 

HOMBRES 3.00 10.00 25.00 35.00 500.00 

MUJERES 2.00 8.00 20.00 30.00 4Jo. O0 

NIÑOS 1.00 6. 00 15.00 15.00 250.00 

............................... 

""""""""""""""""""""""""""""""" 
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6.2 TRABCIJO CISCILCVZIAW FIERA DE LCI "UNIDAD 

6.2.1 LwjcIRES DE TRABAJO 

EL PORCENTAJE DE A S L A l ? X A D O S  EMI6RANlES EN LA 
TE)SOFCCIDCI DE AGOSTO A OCTUBRE DE 1980 FUE LA SIGUIENTE: 45 
HOHWES EnIGRW?ON EN BUSCA DE TRABAJO ENTRE ELLOS 20 DE LOS 
SOCIOS DEL IM1ECAFE. 

6.2.2 CONDICIONES DE WNTRCITCSCION 

DESDE HACE m, Los InEÑOs DE tRAwDEs PoTRERoS 
EN LOS LUGARES  ANTES ENC ICWWUXE, ESTAN EN C#YTCW=TO CON UN 
CAPATAZ DE UN LUGAR CERCANO A IXCATEPEC ( t " A C )  ESTA eERsoNcI 
SE ENTIENDE  DIRECTAMENTE CON LOS TERRATENIENTES PARA SCIBER 
CucIM)(3 SE VA A REALIZAR EL TRABCUO Y WE NUPER0 DE 
TRABAJADORES NECESITAN, A D E M S   R E C I B E  CANTIDAD DE DINERO, 
L A  CUAL SIRVE DE "ENGANCHE" A LOS TRABAJADOFES L;K# CONTRATA. 

L A  CONTRATACION SE LLEVA A  CABO DE LA  S IGUIENTE 
"ERA: EL CAPATAZ V I S I T A  CASA POR  CASVI A LOS TRABCWCU)ORES  QUE 
YA CONUCE Y QUE HAN I D O  A ESE T R A M O  EN TEPlPORADAS 
ANTERIORES,  DEBEN SER TRABAJADORES PUNTUALES Y FORMLES. SI 
ACEPTAN EL TRABAJO, EL CAPATAZ LES ENTREGA EL DINERO DE 
"ENGANCHE" CON EL QUE SE FORMALIZA EL CONTRATO. EL VALOR DEL 
ENGANCHE EN LA  ULTIMA TEMPORADA DE 1980 FUE DE 9500.00 
CANTIDAD QUE ES DESCONTADA DESPUES DEL PAGO FINAL. 

ESTE PAGO  POR 4DELANTADO TIENE  VARIAS FUNCIONES, 
POR UNA PARTE ASEGURA EL NUMERO DE TRABAJADORES, PERO POR  OTRA 
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ES UNA CONDICION INDISPENSABLE PARA. QUE EL T R A , W J A m  OCEPTE 
IRSE LEJOS DEJANDO A SU FAMILIA,  YA QUE EN ESTA TEHWFtADA 
(MOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE) EL 95% DE LAS FAMILICSS',.DE ESTA 
ZONA YA ACMARON .CON EL DINERO QUE G M O N  POR LA VENTA DEL 
CAFE Y COMO  LA  MAYORIA NO SIEMBRAN MAIZ, NO TIENEN QUE COMER Y 
ESTAN  SUJETOS A LAS OPORTUNIDADES DEL TRABAJO AsccLARI.cID0. AL 
DARLES EL "ENGANCHE", ESTOS  TRABAJADORES ASEGURCSN LA COMPRA DE 
ALIMENTO PARA SU FAMILIA  MIENTRAS  ELLOS  PERMANECEN  FUERA Y LA 
COMPRA DE MA12  PARA  PREPARAR LOS "BOCOLES" QUE LLEVCIRAN DE 
COMIDfi9 YA QUE EL CONTRATO DE TRABAJO NO INCLUYE LA 
ALIENTACION DEL JORNALERO. 

EL CAPATAZ  PRINCIPAL  TIENE A SU VEZ EN RWCHOS 
CERCANOS ANEXOS DE IXCATEPEC  OTROS  CAPATACES A QUIENES LES 
ENCESRGCI EL MIMSO  OFICIO  QUE HACE EL Y LES DA csL6UNA RECOMPENSA 
POR SU TRABAJO, AUNQUE PROBABLEflENTE ESTOS "PEQUEÑOS" 
CAPATACES EN LOS  OTROS  RANCHOS  SEAN UNOS DE LOS TRABAJADORES 
QUE SE APUNTEN  PARA IR COMO ASALARIADOS. 

6.2 .3  D I M  QUE  DURA EL CONTRATO Y SALARIOS 

EL TRABAJO  PUEDE SER POR 10 O 1 2  DIAS SEGUN LO 
NECESITE EL WEÑO. 

EL DIA DE SALIDA  RUMBO  AL  LUGAR DEL TRABAJO ES 
EL LUNES. GENERALMENTE, LOS  DUEÑOS  DE  LAS  FINCAS  GANADERAS 
MANDM UNA TROCA A HUEJUTLA DE DONDE PARTEN, HASTA EL LUGAR DE 
TRABAJO. lrMs REFERIMOS AL  CASO DE IXCCITEPEC Y SUS ALREDEDORES 
AUNQUE TAMBIEN EN ALGUNOS  CASOS DEBEN IRSE POR SU CUENTA  CON 
EL CAPATAZ. 

LOS  DIAS DE TRABAJO  EMPIEZAN A CONTAR DESDE EL 
MARTES  DE  UNA  SEMANA  HASTA EL JUEVES DE LA SIGUIENTE. (SI EL 
CONTRATO ES POR 1 0  DIAS) O SE PROLONGA  HASTA EL SABADO SI EL 
CONTRATO SE HIZO POR 1 2  DIAS. 

SEGUN INFORMES DEL MES  DE JUNIO DE 1980 EL PAGO 
DE JORNAL  OSCILA  ENTRE 960.00, 890.00 Y $100.00 SIN COMIDA. 
OTRO INFORMCINTE SEÑALO EL PAGO DE 9400.00 POR SEMANA. 

(EL SALARIO MINIM0 EN EL CAMPO  PARA EL ESTADO  DE 
HIDALGO EN 1980 ERA DE %110.00). 

CUANDO  TERMINAN LOS DIAS DE TRABAJO  CONVENIDOS 
CON EL CAPATAZ, ESTE LES ENTREGA A LOS TRABAJADORES, EL DINERO 
RESTEINTE POR SU TRABAJO Y DEBEN FIRMAR UN RECIBO  DEL DINERO 
QUE SE LES ENTREGA. 

TODOS ESTOS TRABAJOS NO  OFRECEN  NINGUNA  GARANTIA 
DE SEGURO DE VIDA O CONTRA ACCIDENTE. EN EL RANCHO  DE 
IXCATEPEC SON  VARIOS LOS CASOS DE TRABAJADORES  QUE.HAN  TENIDO 
ACCIDENTES,  INCLUSO UNO MUR10 A CONSECUENCIA DE UNA VOLCADURA . 
DE LA TROCA EN LA  QUE VIAJABA  RUMBO  AL TRABAJO. 
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C A P I T U L O  1 1  

P R I M E R A   P A R T E  

1 F A M I L I A  

vcy#s A INICICIR ESTA PARTE DE NuEstRo ESTUDIO, 
REFERENTE A L A  F M I L I A ,  TRATAMDO DE PENETRM EN EL PROCESO 
DE S O C I C Y , I Z ~ I O N  WE SE EFECTLlcs EN LOS sRup(3s DE TEXOCOC E 
IXCATEP€C, EXMINCINW FUWMENTALENTE LOS CONTENIDOS QUE 
SE -ITEN, LA PEDAW6IA UTILIZesDcI EN ESA ~ I C A C I O N ,  Y 
POR WTIm), LOS M€NlES SOCIALIZADOFES gllE L A  m I z / s N .  

DE LA PEW E X P R E S A  LO SIGUIENTES  "LA  FWILIA 
DE- L A  FUNCION DE UNCI INSTITUCION DE SINTESIS, cm2 
M cmnENER EL cosHos SOCIAL DE VALORES Y M l N o c I ~ I E N T o s Y  
fRANSnITfRL0 A LOS NI-". ( 1 )  

PCIRCI LAS IjENERcw=IoNES JMrENES, LA TizwsnISIUU DE 
ESTOS CONTENIDOS HACEN POSIBLE LA ADeuISICICM DE W 
PERSOWLIDAD DENTRO DEL PyIRCo SOCIAL PREESTABLECIDO gclE LES 
PRESENTA SU CRuPo ETNICO. 

VEwos COMO SE LLEVA A C A m  ESTE pRM=IESO EN 
NUESTRAS MmuNIDADES DE  ESTUDIO, 

1 . 1 . 1  RUTINA DICIRIA 

L A  G€NTE DE T E X O L O C ,  INICIA SUS A C T I V I D W S  DIARIAS 
DESDE MUY TEtlPRMO:  LAS MUJERES SE LEVWAN ENTRE 5 A.H, Y 6 
AA. : -M CSGUA DEL w z o  Y EPIPIEZAN A ATIZM LA LUC~~BRE 
DEL FOGON, PARA PREPARM CAFE (ESCASO EN LA  COWUNIMD) O T E  
DE HOJAS DE NAFtEINJo5 A coNTINucw=IoN V M  AL POZO A Lcwal? EL 
NIXTAW" ( M I Z  COCIW CON CAL) ,  Y R E G W M  A SU CASA DOME 

( 1 )  DE L A  PEÑA, 1980: PAG. 7-8 
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HUELEN EN EL m A T E ,  EL M I 2  PARA ELABORCVZ LAS T m I L L A S  DEL 
cIL)IILJERZO UlJE ES ENTRE LAS 8 Y LAS 9 M LA PI"&. 

DESPUES DEL C I L ~ Z O ,  Los HO" Y Lcss wmtm SE 

EL m s ,  LA HAYORIA DE LOS VECINOS DE Exam, SE ~ E D N  

VAN A LA  MILPA, EXCEPTO LO8 LUNES, i3I.E LA8 MUJERES TIENEN 
DIA DE "FCII.=W" Y SE WEDM A HACER EL ASEO DE LA  "IsllIPADm 

EN EL m, PUES ES EL DI4 DE "TIAN6UIS" (PERCAW). ESTE 
DIA,  LA8 MUJERES LLEVCIN A VENDER DIVERSOS PRODUCTOS COW01 
T"LE8, PAN, PtCITANOSp M I Z ,  PILONCILLO, cAFMTESp M A p  
ETC. . LO8 QUE TIENEN "TIENDW" VENDEN ClCEITE, AZUCAR, 8 o p A  

PEMlEiws 6RUWS AL TIANGUIS DE BENITO JUCIREZ. LOS PRODUCTOS 
QUE LLEVAN SON CASI LOS HfSP#)6 QUE VENDEN EN EL T I M I S  DE 
TEXOLOC, CON L A  DIFERENCIA DE QUE L A  PRINCIPCSL FINmIDAD ES 
HACER Sus COMPRAS DE PRODUCTOS GIUE CICLA SON MAS BCIRISTOS BUE 
EN SU RWCHO. 

DE PMTA,  ETC.. EL VIERNES NUEVAMENTE LAS MUJERES W N  EN 

CSLWMCIS VECES LAS WJERES LLEVM A LOS  NIROS 
PE- A "PMEAR" AL TICINWIS DE BENITO JUCHZEZ. 

EL SABAW ES EL DIA DE "FAENA" DE LOS -S, 
W N O E  A VECES ES HAS FRECUENTE, SEGUN LAS MCESIDCSDES DE 
LOS TRABAJOS COWNALES MIE P L W A  EL JUEZ Y SUS AYUDANTES 
(ESCUELAS, CCSLLES, CERCAS,  cclMINos, !XAPOLEO DE WTRERO, 
(SRREGCO DEL TEMPLO, ETC. . 

EL WmINGO,  CONSTITUYE UN DIA ESPECIAL P M A  L A  
Mrrm#IW; PUES ES UN DIA DESTIWW A DESCcyI)GcIR, CON 
ACTIVIMDES DIFERENTES DE LAS WE REALIZCSN ENTRE S E H A N A S  LAS 
MUJERES SE DEDICAN A LAVAR L A  ROPA DE LA SEnISNA, SE REUNEN 
T O W  Mmo A LAS 11 DE L A  M M A W  EN EL W Z O  Y MIENTRAS 
L A W N ,  PLCITICM, SE RIEN Y SE 4YUDCI)y. 

DESWES, BAÑAN A SUS HIJOS PEWEGOS, SU 
CCISCS, MIENTRAS  ALGUNOS DE LOS WBRES Y NISOS SE V W  DESDE 
L A  MANMA A AL RIO c1 PESCAR. LLEVAN TORTILLAS Y A LA ORILLA 

DEL RIO HACEN  UNA  FOGATA  PARA ASAR LOS PESCADOS O ACAMYAS 
WE PESCARON. COMEN AH1 Y EN L A  TARDE  REGRESCIN A SU  CASA. 

OTROS  VECINOS  VAN AL "TIANGUIS"  DE CHICOMEPEC A 
VENDER SUS PRODUCTOS Y A COMPRAR OTROS QUE NECESITAN, PERO 
GENERCICENTE ESTE  VIAJE LO REALIZAN EN CALIDAD DE PASEO, 
CILGLMCIS VECES Corn3  UN  PREMIO LLEVAN A LOS NIME,  PERO SOLO 
VAN LOS HOMBRES. 

LOS DEWS DIAS DE L A  SEMANA L A  MUJER  VA A TRABAJAR 
AL CcIwpo CON LOS HOMBRES, A VECES DESDE LAS 8 DE L A  WWWA, 
VA A ESCCIRDAR L A  MILPA, RECDGER LEÑA, A CONSEGUIR A L A  
NILPA:JITOne\TE PEWEÑO, CALABAZAS,  CILANTRO, QUELITES, 
PAPAYA, CsGuCIcATE, ETC. 

C l J m  NO SE NECESITA UN TRABAJO FUERTE DESLA HUJER 
EN L A  MILPA, REGRESC) COMO A L A  UNA DE L A  TMDE, Y EL TIEPIP0 
QUE LE SOBRA DESPUES DE HABER  LLEVADO Et ALMUERZO A L A  HILPA 
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CMlO A LOS 6 ewJos DE EDAD LAS NI- RECIBEN UN 
NUEM "JIJtiSJETE" DE SUS PAPAS UN "XIQUMUITE" PEQUElw 

E" A LAS NIMS A LAVAR EL NIXT- MJCYYW VcMl AL 
POZO A LLEIlcsRLO, LLEVCIN ISLAS NIMS M3N Stl"XIOUBIUITITU" Y 
LE WNEN UN Poco M: NIXTWICIL. LA  N I M  SE PASA LCWCIMW) ESE 
NIXTMAL TQOO EL TIEMPO QUE SU M LAVA EL RESTO. 

(~CSNCISTA DONDE SE LAVA EL NI X T ~ )  . CON ESTE JUGEE LAS 

EL nra# pRM=EDIIIIrn SIGUEN LAS PCSRA 
ENSERN? A LAS NIMS  A LAVM TRCIPITOS,  HCISTA QUE WEOCHY LAVCIR 
SU Ropcs. ESTO OCLlRRE DESDE LOS 7 MOS. DE 9 Y 10 MOS YA 
AVUDAN A LCSVM? LA ROPA DE TOM L A  FAHILIA. 

A Los 7 mos m x 1 -  Los NICH)Si DE MBOs 
S E X O S  EWPIEZCIN A IR A LA HILPA, PERO Sot0 JUEGAN PHITCINW 
LAS TCIREAS DE LOS PAPAS (ESCCIRDCIN, CORTAN CHILE, ETC.),  PM30 
A Po#) VCIN cIpREM)IENDO ESTOS TRWJOS  SENCILLOS Y LOS V6N 
HCICIENW CON MYOR FORMALIDAD A HEDIDA WJE VCIN TENIENDO 
WWWR EDAD. 

LAS NIMS DE 8 Y 9 NOS YA SE ENCARGAN DE IR A 
L A W  EL NIXTMAL Y DE CSCCIRRECIR MU4 DEL POZO. A ESTA HISMA 
EDAD LAS NIGAS EWIEZCIN A REALIZAR BORDADOS SENCILLOS, YA 
WE ESTO CONSTITUYE UNO DE  LOS PRINCIPCSLES QUEHACERES 
DOESTICOS QUE DEBE WMINCSR PERFECTAENTE L A  WER. ADEnAS 
DEL BORDCIM), WRENDEN A COSER CI PtCINo, YA SEA LA RDPA NUEVA 
QOE ELLAS M I W S  CONFECCIONhN (CMISCIS, FALDCSS, ROPA DE LOS 
NI-, ET[:.), O LOS "REMIENDOS"  DE L A  RoPcl W D A ,  CMV WS 
WAS DE COSER Y DOS HEBRAS DE HILO, VAN COSIENDO 
SIIULTANEMENTE UN PESPUNTE WE APARECE Corn3 SI FUERA EN 
I3csQcIINcs. 

LAS NIGAS ENTRE LOS 12 Y 13 M O S  SE COSEN SUS 
VESTIDOS; LCIS M S  LOS CORTAN CON LAS HEDIMS QUE TIENEN 
LOS DE USO Y LAS  HIJAS LOS COSEN; TCIPlBIEN A ESTA EDCSD L A  
NI- WWZNDfZ A MOLER EN EL PETATE EL N I X T A "  P m A  pREpcLRc\R 
LA MCISA DE LAS TORTILLAS, PERO NO HACE LBS TORTILLAS HASTA 
LOS 13 O 14 M O S  MJE SE CONSIDERA A LA  WER EN LA EDhD 
PROXIptR AL )IICITF?Im3NIO. 
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CURMlo HCVJ ClPRENDIW  A USW ESTOS INS-OS, LOS 
PWm LES UND M A  EL u80 EXCLUSIVO M Los NIiJOB, Y 
A MTIR DE ESTO, LM VECES #JE EL NIWJ WYCS A LA nrLm , 
rrwDFIJ9 oBcI6AcIoN bE tRABAJAR CH. Ibucy. QUE su P m .  

S I N  EHBRR60, Wmo D€CI- ANTES, J W O  CONEL 
&DIESTRAMIENTO FISICO HAY UN ASP€CTO DE VITAL I#)ORTCWCIA EN 
EL ID€tX=ICO Y ES L A  TRHSllISIoN DE L A  plITOLo61A 
QUE ENCEIRRM DETERn1Ncu)ICIs LA-S DEL C m  EN RELACION CON 
MJLTIWS E8P€CIALES Mmo EL M I 2  Y EL TRABAJO EN Lcs 
13ocIENDA. EL MmOCIMIENTO Y LAS LABORES WE REWIERM ESTAS 
LABORES ESTW LIGADAS AL EXIT0 O AL FRACASO DE LAS HIsMc)8. 

COMO 1NDICCslrK)G ANTES, LOS NI- HASTA LOS 7 AROS 
A P R O X I ~ T E  EMPIEZAN A IR A LA  MILPA Y ENTRE LOS 10 Y 
LOS 11 Akos LES ENSEGAN A -JAR LOS I-OS DE 
LABRANZA Y LOS OBLIGAN A TRABAJAR EN EL C A W 0  LOS FINES DE 
SE" Y LOS D I M  WE NO TIENEN CLCSSES. LOS NI- QUE 
MXlSlUtlWWN A TR-AR EN JORNAL, LOS ADMITEN EN TRABAJO 
MENO DESDE LOS 8 AROS. 

ES MUY ItWORTCINTE HACER NOTAR EN ESTE PRIER 
PROCESO DE SOCICICIZACION, AL BUE ESTA SUJETO EL NICjO DE LA  
FAPIILIA, L O  VA PONIENDO EN CONTACTO CON EL HUNDO EXTERIOR 
ANTES guE A LAS NI-S Y CON I" W FRECUENCIA. 

A LOS 10 WOS DE 
NIROS AL TICINCiUIS DE BENITO 
PILONCXLLO Y LES ENCARMIN AL 
PRODUCTOS. 

A ESTA MISMA EDAD, 
LOS "DAN A DEJAR BESTICIS 
FIESTA O REUNION ESPECIAL EN 

EDCID 5 LOS PcspcIs ENVICSN A LOS 
JUCIREZ A VENDlER "MNClERlWS" DE 
HISMO TIEMPO L A  COMPRA DE OTROS 

YA LOS DEJAN IR 0 PESCAR SOLOS, 
CSL WTRERO, Y C W W  HAY ALW 
EL RANCHO, LOS NIFiOS SE MERCAN 

SIN NfN6UN IWPEDIP1ENTO DE Sus PADRES, COSCI QUE NO OCURRE CON 
LAS NIXCIS, gllE S M O  OBSERVCSN DESDE SUS CAWS LO QUE M=uRRE. 

TODO ESTO VA PREPARANDO AL HOMBRE PARA UNCI 
PARTICIPACION HAS DIRECTA CON L A  SOCIEDAD  MAYOR. 

LA MYORIA DE LOS JWENES, SALEN A ESTUDIAR O A 
TRABAJCIR, ESPECIALENTE EN tlfZXIC0, PAcI.KIcA O PlONTERRM, QUE 
SON LOS LuGI.K1ES W S  FRECUENTADOS POR ELLOS. RESF'€CTO CI ESTO, 
ES SIISNIFICATIW CJUE L A  MCIYORIA DE ESTOS PllJCHcW=Hos QUE 
ESTUDIAN EN PACHUCA O EN E#tuN OTRO  LUGAR, SE SOSTIENEN 
SILOS,  TRABAJANDO EN ALGlNO!3 OFICIOS COm, HOZOS, BOLEROS, 
MESEROS, ETC.. 

WEREMIS HKER NOTAR WE EL PROCESO SOCIALIZADOR 
WE REALIZA L A  FMILIA ENTORNO AL DESEIIPEXO DE LAS 
OCUPMIONES PROeIAS DE C A M  SEXO, TIENE COMO PRINCIPIO 

OUE LOS NIÑOS DE LA COMUNIDAD NO SEAN OCIOSOS. 
ESTO ES EXPRESADO POR LOS PADRES DE FMILIA REPETIDAS VECES, 
Wemw SE LES INTERROtCI  ACERCA DE CSQUELLO QUE CONSIDERAN' 
IFWORTANTE EN L A  EDUCACION DE SUS HIJOS, A TRCWES DE 
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102.1 RUTINA  DICIRIA 

NO pRElEND€IlOS DET6LLAR TODAS L M  DIF€R€NCIAS ENTRE 
EL MBIENTE FAMILIAR DE TEXOLOC E IXCATEPEC, UNICAHENTE NOS 
INTEES4 SERmcIR Los ASPECTOS CLAVES BUE rwRcAN L A  
DI-IA EN EL PROCESO DE SOCIALIZcW=ION P R I M I A ,  EL CUAL 
CONFIGuRc) UN PIODELO DE HonaRE Y DE M E R  DE cw=uERW A L A  
REALIDCU) DE I XCATEPEC, tUJY DIFERENTE A TEXOLOC. VEMOS COMO 

L A  V I M  ORDINCIRIA EN ESTA COIWNIDAD: 

DURANTE EL CURSO ESCOLAR, A LAS 5 A.M. SE OYE L A  
"A DE L A  CAPILLA DEL RCINCHII, QUE SUENA LcsRtio RATO, 
LLAtlWDO A LOS  ESCOLARES PARA QUE V A Y M  A LA ESCUELA A 
"R" Y A M E R  @'HOWX?ES A L A  BAND€RA". 

NIENTRAS LOS NIÑOS VAN A L A  ESCUELA, LA -ERES 
WNEN AL FUEGO LA  OLLA DE AtM CON PILONCILLO, PCSRCI M E R  EL 
CAFE I MIENTRAS ,SE VAN A LAVAR Et NIXTMAL PMA LAS 
TORTILLAS DIEL ALMUERZO. COPIO A LAS & &.M. ; LOS HoclBRES TOlrHW 
CCSFE CON YUCA ( M I 2  PAFECIDA AL CAMOTE) CON CHAYOTE, 
GCILLETAS DE ANIMLITOS O PAN DULCE -CUcIIJDo TIENEN-. 

A COFlTINUCICION, LOS HOt#F?ES SE VAN A TRCSBCWAf? A LOS 
CAFETALES A LAS 9 A.M. A ALMORZAR - GENERALENTE EL ALtlUERZO 
CONSISTE EN TORTILLAS, SALSA Y CAFE-. 

LOS NIÑOS TIENEN OTRO HORARIO. EN LCI HArutWA a 

CILMJERZAN CON LOS QUE SE VAN A L A  MILPCI,  PERO VAN A SU CASA 
A L A  HORCS DEL RECREO Y SE TO!" ALGUNA COSA [JUE GENERALMENTE 
ES UN TM=HON (TORTILLA FRIA) O GALLETAS DE  CSNIML3TOS O UN 
PLATeSlr(O, ETC. 0 
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1.2.2 UKICACION  INFof?mL 

EL eRM=Eso DE sM=IALIZIw=IQN P R I M I A  M IXCCITEPEC, 
REVISTE LCIS SIGUIENTES CCIRCICTEFtISTICCISs A DIFEROlSCIA DE 
TEXOLOC, L A  MUJER EN IXCCITEPEC SE DEDICA CASI 
EXCLUSIVAMENTE CI LAS LCIBMIES DEL m#c\R Y As1 SE PQNE MFCISIS 
EN L A  ElrlsEFilWZcI DE ESTffi XTIVIDCSDES DESDE ?UY PE-. 
CON FREWEICIA SE LES VE A LCIS NIÑAS'JUGCINM).CI LA "1))IDITA" 
"IIIITCWYW" LOS  ALIllENTOS OUE LAS IlWWS HKEN, UTILIZCWW 
SEnILLAs anlo 1hWSREDIEN"ES. 



EN  IXCATEPEC, LAS NI- EWIEZAN A L M  SU ROPCS 
DESDE LOS 6 AÑOS MIENTRM La "I& LAVA, ELLAS T(IMB1EN LO 
HACEN, Y CIS1 L A  M(sMcI VIGILA COMO SE HACE ESTO. 

Corn3 A LOS 8 WOS DE EDAD, C W D O  CON DIFICULTAD 
EYCCSNZA L A  NIWA EL NOLINO, YA SE LE ENCUilIENIM LAVAR EL 
NIXTMAL  Y DCIRLE LA P R I E R A  PASCIDCI EN EL MOLINO DE MNO PCIRA 
OUE LA  M TERMINE DE MOLER LA  MASA EN EL PETATE. A ESTA 
EDAD L A   N I M   T M B I E N  ACARREA AGUA DE  LA  LLAVE P M A  QUE SU 
M TE- LA  NECESARIA EN L A  COCINA, PCIRA HWER LAS 
TORTILLAS Y LAVAR  LOS  TRASTES. 

CUANDO L A   N I M   T I E N E   A P R O X I M D A E N T E  10 m, YA 
AYUDCI A SU M A LAVAR L A  ROPA DE TODA LA F M I L I A ,  Y 
-DE A LAVAR LA  MASA PARA LAS  TORTILLAS. PERO HASTA QUE 
TIENEN 15 AÑOS, LAS M W S  DEJAN QUE HAGAN LAS TORTILLAS. 
m L A  NIÑ& TIENE 15 O 16 M O S ,  LOS  PWAS CUIDCIN DE WE 
NO SCSLGA SOLA Y PROCURAN QUE SIEMPRE ESTE EN SU CASA Y LA  
WE SALE A HACER LOS  TRABAJOS DE AFUERA ES L A   M M A  Y LOS 
HERrlAms PEgUEÑOS. 

ENTRE  LOS 14 Y 16 AÑOS "PIDEN" A LAS MUCHACHCSS PARA 
CASCIRSE. 

RESPECTO A LA  EWCACION  DE  LOS VCSRONES, HIENTRAS EN 
TEXOLOC SE MUESTRA UN MARCADO ENFASIS  EN INTEGRAR AL NIÑ0 A 
LAS FwmcIS DE VID4 PFtOPIAS DE  LA COMUNIDAD; EN  IXCATEPEC SE 

DIEIRIMENTE  LAS  TAREAS DE LA  ESCUELA, PUES DICEN  LOS  PAPAS: 
"YA QUE NOSOTROS SOfW!3 TONTOS, QUEREMOS QUE NUESTROS HIJOS 
WRENDCIN Y QUE SE PREPAREN PARA QUE NO SWRAN POBREZA COMO 
NOSOTROS". 

~~CUIDW DE FORM ESPECIAL AL NIÑO P M ~  QUE CWLA 

EN  ESTA COPIUNIDAD, LA  LEGITIMACION GWJE LA  ESCUELA 
W LOCRAW POR PARTE  DE  LOS  PAPAS ES FIRME;   WIZA NOS 
EXPLIQUE ESTO SU SITUACIOFl ECONOMICA ANGUSTIOSA QUE HACE DE 
LA  ESCUELA EL MECANISMO IDEAL DE MOVILIDCID SOCIAL, 

EN  GENERAL, ES NOTORIA LA "PROTECCION" MIE DAN LOS 
PAPAS A LOS HIJOS VARONES, WE ESTUDIAN. LO  MAS IWORTCINTE 
PAR4 SUS PAPCSS ES WE SUS HIJOS CUMPLAN L A  TAREA DE  LA 
ESCUELA AUNQUE NO LES AYUDEN EN SU TRCSBAJO DEL CAW0 O EN 
MIu.(cIcERES DEL HOGAR. EN  LOS  DIAS QUE NO HAY CLASE,  LOS 
NI- SE PASAN EL DIA JUGANDO SIN HACER WDA  EN  SUS t3ASAS. 

POR OTRA PARTE SE DETECTA  EN  LOS.PADRES  DE  FCIMILIA, 
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UN SENTIMIENTO DE IWFERIORIDAD FRWTE A SUS HIJOS 
ESTUDIMTES WE LES MCE ATEHDERLOS Y DdU.€S  T m  .LO QUE LES 
PIDEN - ES M8 ESPECIFICO DE IXCATEPEC -. ESTO E W I E Z A  A 
r#NIFESTcyzsE DESDE EL PERIODQ DE LACTANCIA €NE A VECES SE 
PROL- H T A  LOS 3 MOS  O !'#S. 

L A  WEF? M IXCCITEPEC WR L O  - SE MEbCI 
DICIRI#WENTE EN SU CASA WNDE CUIDCI Y PROTESE DE FoRlyI 
E!PECIAL CI LOS HIJOS VCIRMJES "I QUIENES SE pA63cI SENT- 
LAR6M HORAS DEL D I 8 0  LOS CCYIGCI PAR& BJE Nos SE CANSEN. 
m EL NIÑ0 VCI CRECIENDO EXIGE A L A  wI)RE, 

ESPECI4LtENTE EL CUIIPLIHIENTO DE ALSUN CCIPRIMW), Y SI LA 
MRIW NO SE LO CONCEDE, LE PEW Y LLORCI M A  aclE L A  
CEDE. ESTO SE DCI EN LA  rwIYORIA DE LAS FAHILIffi DE IXCATEPEC 
Y ES COWUJ M MBOs S E X O S .  

LOS IIcIcHIw=Hos DE 14 Y 15 m WE ESTUDIAM, EN SU 
tl&YORIA NO SABEN TR(IIBc\JcIR EN EL ccWp0, Y TMPOCO LES W T A .  
LOS FINES DE SEMN& L O  QUE M S  LLEW A Hcw=ER ES 
LE- Y REGRESCIR A SU CCISA A ESCUCHClR L A  RADIO O LA 
GRABw)(3RcI. 

LOS )IILIcHcKmos GWJE ESTUDIAN LA  sE#JNBcIRIA EN 
HJEJUTLA, SON HIJOS DE L A  6ENTE PIAS WDIENTE DEL tWWCH0; SUS 
PADR€S P M M  UW PEWSION MENSWL PCYW gclE ELLOS ESNDIEN SIN 
E8NERZO. ESTOS ICW=HCW=HOS VhN AL RcwcHo LOS FINES D E ' S € " ,  

LO #IIcIN ESENCONTRCIRLOSENSUCCISCISEWToOSL€YENDOCILWNCI 
FOToK)\IELcs, Y DICEN NO E S T M  WRQUE SE 
'FCISTIDfAN", MIUYTRCIS LOS PAPAS Y LOS EFtMNOS tWS PE- 
RE(K.IZAN LAS FCSMCSS E L  cclc'po O DEL Ho6cIR. 

A 6RANDES RAS6OS KPlOS PODIDO OBESERVAR EL 
ROWIHIENTO DE L A  ESTRUCiURA TRCIDICIONCU. FMlILIM? DE 
-ION EN LAS GEMRACIQIYES JOVENES EL INFLUJO DE UN 

CONTROL TRADICIONCW, Y A D € "  L E G I T I M  POR L A  ESTRUCTURCI 
CXPUWITCIRICI. 

pRM=Em sM=IcI1IZADOl? P R I ~ I O ,  CON fms6os NlEvos, FuEFm DEL 

2 L A  H I E R O C R A C I A  
A U T O C T O N A .  

( 1 )  SILVCIN LAURA, 19800 P" 3 0 1  
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R E F E R I R 1 0 0 8  AL 6RUW DE "ESPECIALISTAS", CUYO ROL ESTA 
"EWE DEFINIDO Y LESITII'#W DENTRO DE UNCI C [ m C J N f D A D m  

lIyIwlTRclFI HEMOS INCtlJIDO EN ESTE 6Rueo DE 
nESPECIACISTASw 4 LAS AUTORIDADES CYJTOCTONMI C#oswO DE 

TOPXLES. C0NSIDERCI)IKIs QUE ELLOS REPRESENTCIN EL I D E A L  DE 
m CU. W E  UN WKRO ETNICO ASPIRlSg REPRESENTM LA 
DIHEN8ION HORIZONTAL DE LA R E L A C I O N  DEL HO?lBRE CON EL 
m. 

MIMOS, JUEZ AUXILIAR, -ENTE, GOBEFW~UIDCIR, nAvcIccwwE Y 

CONSI- M I ,  EN SU WNJUNTO, LA H1crmr;KACXA 
WTOCTONCI DE TEXOCOC E IXCATEPEC NOS PERPIITIW CoPlpRENDER LA 
N E R Z C S  SOCIcILlZADORA QUE EJERCE SOBRE CAD& UNCI DE ESTAS 
PEQUEÑAS CUWNIDADES DE TEXOLOC E IXCATEPEC #m0 CONJUNTO DE 
LOS "OTROS  SIGNIFICANTES", AGENTES DE SM=I~IZCICION EN EL 
PROCESO DE FOR)IICU=IQN, PERSISTENCIA O CAMBIO DE IDENTIDAD. 

EXPLICl3l'lOS A CONTINllCICION L A  FUNCION QUE EJERCE 
CADA UNO DE ESTOS "ESPECICSCISTAS" DE LA HIEROCRCICIA 
cwTocfoNcI Y EL ORIEN Y FORM DE SU ELECCION. 

SE IRAN CSNOTCSNW SIMULTCINEMENTE LOS ELEMENTOS 
PARTICULARES W E  CORRESWNDEN A ESTOS "ESPECIALISTAS" EN 
CAM UW DE LAS COPKINIDADES OBJETO DE NUESTRO ESTUDIO. 

2.1 PCIRTERA 

P(sRcs LAURA  SILVAN ( 1 )  LA  PARTERA ES UNCI MUJER YA 
esNCIM,  L A  CUAL HACE COMPROMISO CON LA  HADRE DE TODOS LOS 
CREADOS, PARA W E  A TRAVES DE LOS AYUNOS, LAS OFRENDAS Y SUS 
ORACIONES, PERMITAN  NACER  AL N I Ñ 0  SIN NINGUN MAL. 

PARA LCS GENTE DE TEXOLOC E IXCATEPEC, LAS PARTERAS 
SON WJERES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LAS SEiWRAS DE L A  
COIJUNIMD, POR UN COWROMISO O VOCACION QUE HCIN RECIBIDO 
GENERCILMENTE CS TRAVES DE LOS SUEÑOS. 

LOS RELATOS  HAS COtlUNES ACERCA DE ESTOS SUEÑOS 
DICEN . . .WE VEN A UN& MUJER MUY HERMOSA A QUIEN SUELEN 
IDENTIFICCKZ CM#) LA "VIRGEN" W E  PONE EN SUS H&NOS UN HUEVO 
O FLOR EN CAPULLO:  VEN COMO EL HUEVO SE ROMeE Y DE  EL 
BROTCI UNA VIDA NUEVA. O COMO LA FLOR VA ABRIENW SUS PETALOS 

(1 )  SILVCWU LAURA, 1980: PAG. 305 
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EN OTROS RELCSTOB DICEN LA8 P-RM QUE .LES 
EXPLICAN TOWS LOS CUIDcsDos DEL PCSRTO #3N EL CENTRO DE UN 
CHCIYOTE WE fD€NTIFIC&N CON EL FETO DE UN NflJO. LAS WERE8 
WE SE $IENT€N "LL"&S" A SER PesRTERAS DE LOB SUEROS, A 
PARTIR DE ESE " E N T O  SE colrlPR0)IIETM A ATENDER PARTOS Y CI 
CUIDAR A LA "A Y DEL NIRO M T ES Y DESPUES DEL MISMO. AL 
SER REQUERIDCSS P M  ELLO,  LO HCICM cor#) UN SERVICIO, Y 
TIENEN LA CREENCIA DE QUE 81 SE NIEGCIN A ELLO PUEDEN LLEGAR 
A ENFERMmsE. 

EN T E X O L O C  HAY S PhRTERcSS Y EN IXCATEPEC 5 QUE 
CUMPLEN CON ESTE SERVICIO A LA COP1UNIDAD. 

2.2 CURCINDER0 

SE DENo)IIINc4 AS1 EN TEXOLM: E IXCATEF'EC, A . T O M  
PERsONcI QUE SE DEDICA A CURAR,. US- PCIRCI ELLO: HIERBAS, 
HUEVO, CICuneRE Y POLLOS. 

A ESTAS  PERSONAS SE LES RECONOCEN PODERES 
ESPECIALES Y TIENEN  GRAN  AUTORIDAD PtORAL DENTRO DE LA 
COMUNIDCU), Y SON CWRECIADESS; "SU FUNCION  ESPECIFICA ES LA DE 
LIBReSR A LA CCHUNIDCSD Y A SUS MIEMBROS DE CUALQUIER MAL Y 
REPRESENTCSRLOS EN LOS  RITOS TRADICIONALES. 

GENERALMENTE LA GENTE DE LAS CQ?"WNIDCIDES SABE 
CWINW UN NIGO ESTA  DESTINADO A SER CURANDERO; SON NIÑOS QUE 
SI€llPRE ESTAN ENFERMOS, NO JUEGAN, PERIlCINECEN SENTADOS  LARGO 
TIEMPO, TRISTES Y PENSATIVOS. 

CucsNDo EN UNA FAMILIA HAY UN NI= ASI, LO  LLEVAN 
CON UN CURANDERO  PARA  QUE LO LIBRE DE SU DESTINO_. HAY 
RELATOS DE FERSONAS W E  SE HAN  LIBRADO DE EL,. MEDIANTE UN 
LAR60 PROCESO DE "CURACIONES". 

PARA LOS QUE S I  ACEPTEIN ESTA FUNCION, TENDRAN  QUE 
PARTICIPAR  AMPLIAMENTE EN LA VIDA DE LA COMJNIDAD. TODO LO 
QUE SUPONE D M  VIDA Y EVITAR LO QUE SE: ENCUENTRA  BAJO EL 
SIGNO DE flUERTE, DE MA, DE ENFERMEDAD. ES POR ESTO  QUE SU 
FUNCION ES AMPLIA: ABARCA LA PCKZTICIPKION EN LOS RITOS  DE 
CONTRABRWERIA  REALIZADOS A TODAS LAS PERSONCSS WJE ACUDEN A 
EL POR "ENFERMEDAD" , PERO ADEIJCIS LOS CURCINDEROS QUE TIENEN 
TRhDICION, SON LOS  SABIOS DE LA COMUNIDAD; AQUELLOS QUE 
tucIRDcsN LAS TRADICIONES Y CONOCEN  TODO LO QUE ENSEÑQRON LOS 
CWTEPCISADOS, ESOS SABEN DAR RAZON DE TODAS LAS COSAS, Y 
CONOCEN TODOS LOS  RITOS  RELACIONADOS CON LA VIDA  SOCIAL DE 

C m I M D .  DEBEN PCSRTICIPAR EN LOS RITOS DE TRANSICION 
DEL CICLO  VITAL (NACIMIENTO, MhLTIA CUNETZI, CASAMIENTO Y 
MUERTE), Y EN LOS  RITOS DE INICICW=ION; POR EJEWLO CUANW UN 
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Y EN LOS RITOS RciRICOLAS DE SI-, C O S E c H c I p  

TRCY'ICHE, PETICION DE LLUVIA, nc.. 

Los CmMmEROs RECILIZlyJ LAS 'MJRcw=I" EN Los 
SIGUENTES DIM: HIERCOLES, SCSBADOS Y DarINWS, QUE SON LOS 
" D I M  gLIE)IIos". LOS D I M  DEDICADOS A HMER MLDCIDES 
SON:LUNES,MRlES , JUEVES Y VIERNES. LOS LucclRES DOND€ HACEN 
Sus #RM?)css PCIRCI EL "BIEN" O P M  EL "M" SON: LOS 
CCrrIWS, ESPECIALENTE EN LOS CRUCES, LOS CERROS, 
ESQUINAS Y EL FOWN DE LCIS (=CISCIS. 

EN TEXOLOC HAY 10 CUR- Y 2 EN IXCCSTEPEC. 

2.3 BRUJO 

EN TEXOLOC E IXCCSTEPEC, A VECES CILtilMOs CURCYla)lEROS 
SE DESICM A M E R  IlAL-S, f#S QUE A CURM3. LA  GENTE LOS 
DEFIlyE M I :  "SON LOS 8uE V M  A HCSCER "" Y 
"BRUJERIM" CU, CERR0";"SON QUIENES PlEDE?U PROWW=CYI TODA 
#AS€ DE MLES, OCASIONCIR ENFERPEDCSDES, CcwJSclR LCI IIERTE, A 
TRCIVES DEL TRATO  CON SEES DICIBOLICOS O CON LOS AIRES 
wos. " 

CWWDO UN BRUJO VA A I " E R  BRWERIA,  LO HclcE A 
MEDIC) NQCHE O AL E D 1 0  DIA, EN LAS ESWINCIS O EN EL PATIO DE 
LMCS CASA EN L A  QUE DESEA HCW=ER UN PI"; ENTIERRA HUESOS WE 
T R K  DEL CEENTERIO, CARNE DE csL6UNA PERsoNc\ HUERTA O DE UN 
CABALLO.  INvocc\ A LOS eERRos Y A LOS I'UJERTOS, PCYZCI gllE ELLOS 
SE LLEVEN fi LA  PERSOFICS, PCIRA QUE M R A .  TMBIEN INw3ccuII A 
TZCWXWILI (IDOLO), EN QUIEN SE OCWTIW LOS ESPIRINS PICllOS, 
DONDE ESTW REUNIDOS LOS QUE HURIERON SKN BCKlfIStIO Y DE 
BUIEN  VIENEN TODAS LEIS tMLDADES. 

AUNRE L A  GENTE EN LAS COMUNIDADES N o '  COMENTA 
CSBIERT~NTE QUIENES SON BRUJOS, LOS CONOCEN Y LES TEEN. 
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VIYIDG eyloFw A p A s A R c K , ~ D E " L f f i M R o s  
SI6UIFlCAIITES'' #IE EN NUESTRO C W T O  F m  TcylsIEN PWUE 
DE LA H1un;lr;lwr;IA CKITOCTONCI, PERO WE EJERCEN UNCI INFLUENCIA 
DIFERENTE SOBRE EL W E B C O ,  PUES SU PIISION F E  m PUR ESE 
NI- PClRcI SERVIRLO Y AYUDARLO A MINSOLIDCIRSE Y CR€CER Wm, 
TAL. \ccyIos A INICIM NUESTRO ESTUDIO DE LCSS cKIToRIDI.u)IES CWMCTMYCIS. 

2.4 CONSEJO DE 

EST& ESTRUCTURA  POLITICA  TRASCIENDE LAS FOR)IICIS DE 
dOBIERN0 ESTtWLECIDCIS WR LA MINSTITUCIW t€XXccyllcI Y 
CONSTITUYE EL EJE EN TQRNO AL CUCU. GIRA LA V I M  POLITICA Y 
s#=Icy. DE LCIS  IDAD DES INDItENcIs QUE LA IuW 7. 

ESTA ESTRUCTLlRcI, NO ES EXCLUSIVA DE NUESTRO PAIS, 
M Y  ESTUDIOS c\NTRopoLoGICOS WE SE WN OwpCIw DE 
ESTE TIPO DE oR6wIZcIcION  WCITIU.,  ENTRE ELLOS CITAC#S LA 
D E S C R I P C I ~  gllE H(w=E BclRTH DEL MINSEJO DE ANCIANOS EN EL 
6RUFO ETNICO DE MISTMI. 

"ENTRE LOS PAT)(csNES, EL CONSEJO CONSISTE EN UNCI 
REUNION DE LOS VCIRONES M3Nw3cADcs POR UNO o VCSRIOS DE Los 
PCYTTICIPRNTES CON EL FIN DE USAR A UNCI DECISION  COLECTIVA 

. S O B R E  UN ASUNTO DE INTERES MmoN, Y EN  ESTE SENTIDO, SE LE 
PUmE CONSIDERCYZ Corn3 UNCI "AD HOC" O COHO UN 
TRIIWNCU, INSTITUIDO. . . . (1 )  

EFECTIVMENTE, EN EL CONSEJO DE ANCIANOS, RESIDE EL 
PODER SUPREtlO DE LA AUTORIDCID EN EL RANCHO, EN CUANTO A 
CONSEJO Y DECISIONES DE TRCISCEMD€NCIA PCKZCI LA COMJNIDAD. 

LA AUTORIDAD QUE POSEE ESTE CRuPo DE HQWBRES No 
WRRESMWE A UN NCUlBf?AIIIENTO EXPLICITO, SINO A UN CONSENSO 
WE VA  SIENDO  RATIFICADO A TRAVES DE LAS ACCIONES REPETIDCIS 
BLlE REcu,IZA EL CONSEJO EN FAVOR DE LCI CI)MUNIMD. EL EXIT0 DE 
U S  ElgWESCIS REALIZADAS BAJO LA INTERVENCION DEL CONSEJO DE 
CINCICINOS, RATIFICA SU AUTORIDAD. AD€WS EXISTEN CEREm3NIAS 
PUBLICAS EN LAS W E  SE W E  EVIDENTE A LA COnUNIDAD EL 
RESPETO Y LA DIGNIDAD QUE llER€CM ESTAS PERSONAS, DE PclRTE 
DE LOS HIEIIBROS DEL GRUPO. DE ESTO ).IABLAREHO!3 CON MAS 
DETALLE. PKIS ADELANTE. 

ESTE  CONSEJO EST& F " 3  ORGANIC- POR TO= 
LOS JUECES "PASADOS", LOS CUALES REPRESENTAN PARA LA 
coc3uNIDAD, LAS  PERSONAS DE MAS  EXPERIENCIA EN LA VIDA 

~~~ ~~. 

( 1 )  BCIRTH FREDRIK, 1976: PAC. 1 5 3  
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3) .-INTERVENIR JUDICIALENTEEN CcISo DE ACSUN E L I T O  
COMETIDO EN U. RIIM=HO; 

4) . -EN CASO DE ALGUN PROBLEM SERIO #IE LA  
MmONIMD, SE REUNE EL CONSEJO PARA TOWR 
ECISIONES SOERE EL ASUNTO: 

t,).-CULWIER ELEHENTO  EXTRAHI A LA  COMUNIDCID QUE 
DEBA SER WROBCIW POR LA M I M A ,  ES CONSIDERADO POR 
ESTE CONSEJO PCIRA SU WROBcw=ION O RECHAZO (WR 

EJEMPLO: L A  CREACION DE UNA ES(XIEL4, DE UN CENTRO 
DE =UD, ETC.). 

REBPECTO LAS CCIRACTERISTICAS  INTERNAS QUE 
REPRESENTA EL CONEJO  DE ANCIMOS DE TEXOLOC E IXCATEPEC, 
COINCIDE TOTCILMENTE POR LO DESCRITO POR BCIRTH, EN EL C M 0  DE 
Los PATHCINES: 

"LA  RELACION  ENTRE LOS MIEMaROS DEL C m J O  ES DE 
IS"IW)D, Y No EXISTE LCS DESIGNACION DE UN ORADOR O DE UN 
JEFE DE D€W4TES; LA  IWCILDCID ES REF\LIZAM POR LA FOf3HC\ 

POR EL MISMO  DERECHO CONCEDIDO A TODOS PARA HACER USO DE L A  
PCILCIIIRA. LA  ASAMBLEA NO FINALIZA SUS DELIBERfXIONES I'EDIfSNTE 
VOTACION~ LA  DISCUSION Y LAS N€GM=IACIONES m I u J E N  HASTA 

C-I-, POR L O  MISMO, UNCINIME Y OBLIGATORIA COI#) SI 
FUESE L4 DECISION I N D I V I W L  DE CAD4 UNO DE LOS 
PARTICIPANTESaa . ( 1 )  

crftctllm EN 8 u ~  SE SIENTAN EN EL suma   os PCIRTICIPCSNTES Y 

WE DEtERnrwm DECISION ENCUENTRA OPOSICION Y ES 

EL CONSEJO DE CSNcItWOS REPRESENTA EN LA V I M  DE LA 
COMUNIDAD UN CONTINUO AGENTE SOCIALIZAWR, YA QUE EXHIBE A 

REWIERE. 
m w s  DE sus MIEMBROS, EL mtmo DE HD~~BRE QUE LA C ~ I D A D  
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CADA "JLIEZ Pcssc\w" DEBE SER coNM=EDoR PROFUNW M 
LO WE ES RELEVCINTE EN LAVIDA DE SU GRUPO. 

Mmo ECIAIlOS CINTES, EL HoneRE QLlE Hc\ LoGRc\w) 
-Ñ EL CCIRGO DE JUEZ Y WSTERIMmENTE FMmcyzes PARTE 
DEL #msEJO DE CSNCICINOS, SE PRESENTA I?"ICITA)IENTE Corm EL 
IDEAL DE HoneRE, Y DE- TRATAR DE "E L A  
Ct3lWIDCID ESTE STATUS  SOCICSL QUE LE CONFIERE PRESTIGIO. 

LLEtAR A SER uwo DE Los "PCISAWS" ES EL IDEAL DE 
LOS HonBRES D€L FWNCHO. LCIS FUNCIONES DE LOS " P ~ D W n  ESTAN 
WRCADhS EN L A  CONCIENCIA DE TODA LCI CCHU.JNIDc1D. PC# SUS 
MNOS PASW TODOS LOS ASUNTOS I)3poRTMTES Y ES SU PRINCIPAL 
OBLIGCICION L A  ELECCION DEL NEW) JUEZ CADA AGO. ELLOS AM#EN 
EL AstMTO Y E L I E N  AL QUE LES P W C E  l" IDONEO. 

EN T E X O C O C ,  L A  PER- Y OPINJON DE LOS "P&SADOS" 
EN CUALQUIER ASUNTO, ES LO QUE CUENTA, Y SU M Z  ES 
PRkCTICMENTE DE M-, ASISTEN A TODOS LOS EVENTOS DE L A  
COMUNIDAD Y SON ATENDIDOS EN PRIMER L m .  

EN IXCATEPEC, EL CONSEJO DE CINCICINOS, CONSERVA SU 
CWTORIDCID  CINTE EL PWEBLO PUR SU EXPERIENCIA Y EDAD, PERO No 

Mmo OCURRE EN TEXOLOC. No SE REUNE CCWO GRUPO PMA TOMAR 
DECISIONES SOBRE L A  COMJNIDAD: SOLO SON COIVSULTCIWS 
INDIVIDUALMENTE, ESPECIALMENTE POR EL GRtlPQ QUE HANTIENE EL 

CONSTITWEN EL WNTO DE APOYO EN La DIRECCION DEL PUEBLO, 
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PRACTICCS)~ENTE TOMS LAS K f r v r A E s  DE LA COPWIDAD 
LLEVCIN L A  PESENCXA Y SELLO DEL JUEZ; Su TRABAJO ES ?lORcsL Y 
JURIDICO, ES EL REPRESENTWTE  PRINCIPAL DE LO VALIOSO 
(AXIOC061CO), SUeERVISA LAS DECISIONES Y ACTIVIDADES 
PRINCIPfiLES Y ORGMIZA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD. NO 
EJERCE UNEI CSUTOR'IDAD II'"OSITIVA, SINO QUE CO?lPCSRTE CSLGUNAS 
coscSS CON EL "CONSEJO DE ANCICSNOS" Y EN OCASIONES SE RIGE 
WR LAS DECISIONES DE TODA L A  CO?'!UNIDCID. 

EN SUS  FUNCIONES ES AUXILIADO POR EL SUPLENTE, UN 
M Y O R ,  DOS TOPILES Y DOS POLICXAS.  LOS VECINOS OBEDECEN AL 
JUEZ CUANDO CONVOCA A ASWBLEAS, A FAENA  COllWJAL O SOLICITCI 
CM3PERACIONES. 

EL ESTRATO  SOCIAL PARA SER JUEZ NO IP"ORTA, 
SIMPLEMENTE SE TRFITA DE QUE SEA UN  MIEMBRO CALIFICADO DE L A  
COWUNIJMD, EN ESTE PUNTO EXISTE DIFERENCIA ENTRE  TEXOLOC E 
IXCATEPEC, EN  ESTE ULTIMO EL JUEZ  DEBE  TENER UNA WSICIDN 
EMmOnfCA DESCIHOGADA QUE LE PERMITA  DEDICCSRSE CASI 
DICYZICIlJENTE A LCI SUPERVISION  DE LOS TRfiBCIJOS COMUNALES 
(ESCUELA. CONSTRUCCIONES, ETC. 1 

2. & SUPLENTE (EL SEGUNDO) 

ES ELEGIDO POR EL JUEZ. Y SE COORDINA CON EL, PERO 
NUNCA TOW DECISIONES SOLO. 
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stl 
REsPETcu)cIs. 

EN 
UNcIpERsoNCs 
DEL nrsm. 

C(IP##CIDC\D DE JUICIO Y QPINIClMES SON SI- 

2.7 EL GQBERNCIWR 

cW=TucIcIIENTE SE CONSERVA ESTE C m ,  PERO su8 
FUNCIMYES HCSN SIDO MODIFICADAS 
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TAMBIEN ES ELEGIDO POR EL OUEZI CKMOUE ES 
RATIFICADO EN LA COMCSNDCINCIA mMICIPcK,. WID& bfl CIRDaY DE: 

LOS INFR6CTORES DE L A  LEY. 
LA c c m u ~ s m  Y ES CWXILICIW PMI DOS PoLrcrCsB PM DETENER CI 

GENERWIENTE. ES EL PRIMER GRCUW AL QUE c)IGcrmmz 
TODO JOVEN DE L A  COMUNIDAD, AL INICXCIRSE EN LA VIDA 
POCITICA. E X  HECHO QUE PIARCA ESTA NUEVA ETAPA EN LA V I M  DEL 
JOVEN, ES CUMW DEJA  DE IR A LA ESCUELA (A LOS 16 &ROS 
(H+ROXI"ENTE), Y SE LE CONSIDERA ENTMJCES M(5DuRo PARA 
PCIRTICIPN? EN LA  VIDa  SOCIAL Y WLITICCS DEL GRUPO. 

LA FUNCION DE UN TOPIL, CONSISTE EN cIvrsm A LA 
GOHI.MIDC\D CUCSNDO HCSY REUNION, REPEIRTIR CHjLlCIRDIENTE O "A EL 
DI4 DE L A  FBENA Y APRESAR A &GUN MIEMBRO DE L A  COMSNIDCSD 
POR ORDEN DEL MAYOR. 

EN IXCATEPEC,  LAS FUNCIOFIES DE  LOS  TOPILES SON 
SEPIEJCSKTES A LAS  DE TEXOLOC, PERO SOBRE TOW SU FUNCION 
F'ERWWENTE ES LA  DE SER "CORREOS". ESTA ES tlUY IIIfWf?TCINTE 
DEBIDO LA INCOtlUNICACION EN IXCATEPEC.  ESPECIALMENTE EN 
EPOCA DE LLUVIAS MBEN RECOGER LOS VIVERES DEL CStBERGUE Y 
CcIR6cIRtOS DESDE L A  CARRETERA, LO  MISF#) LOS LIBROS  DE  TEXTO, 
ETC. . 

Corn3 P I E N C I M ~  ANTES,  TAMBIEN EN IXCATEPEC ESTE 
cCSRM3 LO DESEPWEÑCIN LOS JOVENES WE YA NO V W  A LA  ESCUELA, 
PERO ADEWS,  LOS HOMBRES WE SON MUY POBRES Y NO PUEDEN 
DESEPIPEW OTRO CARGO. 

POR LO  CCINShDO QUE RESUtTA SER TOPIL. ANTES SE LES 
CO)JSIERAEA  EXCENTOS  DEL  DIA  DE FAENA Y DE LAS COOPERACIONES 
MONlETC1RIrFIS QUE OBLIGABAN c\ TODA L A  COMUNIDAD, ACTUCILMENTE, 
SIGUEN  EXCENTOS  DE  LAS  COOPERACIONES,  PERO  DEBEN  IR A L A  
FAENA, PUES POR LCIS OBRAS QUE HAN REALIZCSDO ULTIPIMENTE SE 
NECESITCI MUCHA  MANO DE OBRA. 

2.10 COLECTOR 

ESTE CCIRGO ES EXCLUSIVO  DE  IXCATEPEC, Y ES MUY 
IMPORTANTE,  DEBIDO A LA DISTCINCIA ENTRE LOS FINEXOS. SE 
E N C M  DE AVISAR CASA POR CASA LA  HORA Y EL DIA QLK: SE 
CONVOCA A JUNTA, YA SEA  PARA ASUNTOS DE  LA  COMUNIDAD O DE L A  
ESCUELA . 

CIDEMAS RECOGE LeSS COOPERACIONES WE SE PIDEN F%lR 
DIVERSOS MOTIVOS DE LA  COMUNIDAD. 
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2.11 FISCCY, 

3 A U T O R I D A D E S   E J I D A L E S  
D E  T E X O L O C  

3.2 MmITE DE VIGILCWCIA 

EN T E X O L O C ,  EL CCmISARIADO Y EL CONSEJO DE 
VfGIL/WCICI, ES C m  PARA LOS DOS BARRIOS . Q U E  ,FORHM EL 
EJIDO. 
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4 A U T O R I D A D   C O N U N C I L  
E N  I X C A T E P E C  

EN IXCATEPEC, L A  OR6CHlIZCW=ION PdRCI LA pRM)uccxm Y 
EL EJORCKIIENTO EcoNonICO, IWS BIEN RESIDE A NIVEL DE T O M  
DE DECISIONES EN EL SRuPo DE WDER gLlE FmsEE L A  "PRoPIEmD" 
DE 6R1w EXTENSION DE TI- Y gllE OBTIENE EL WYOR 
PORCENTAJE DE LA PROMJCCION DE CAFE Y DE -12. 
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VEMOS BREVERENTE CUALES SON LAS FORMCIS 
SOCIWIZZADORCSS BUE SE EXHIBEN EN ESTOS "OTROS SIGNIFICANTES" 

S A U T O R I D A D E S  Y G R U P O S  D E  
P O D E R   A J E N O S  A L A  C O M U N I D A D  

5.1 COPIITES 

L A  EXISTENCIA DE LOS COMITES EN LCIS CCPIlJNIDADES 
INDIGENCSS SE DEBE AL MODELO PRESENTADO PQR LA  ESCU€LA COMO 

FMmcI NUEVA DE ORGCINIZACION PARA DETERMIWDDS TRf48AJOS 
DE   LA  COMUNIDAD. 

LOS COMITES ESTABLECIDOS EN TEXOLOC E IXCATEPEC SON 

DIFERENCIAS EN SU FUNCIONfiMIENTO: OTROS SON ESPECIFICOS  DE 
CAD44 COIJUNIDAD. VEAMOS CUFILES SON LAS C4RFICTERISTICM 
SOBRES4LIENTES QUE EXHIBEN ESTOS COnlTfES. 

MY SEMEJANTES m NOMBRE Y ESTRUCTURA; srN EMBCSRM PRESENTAN 

5. l. 1 COtlITE ESCOLCIR: 

EN CILGUNCIS PARTES SE LE LLAMA SOCIEDCID DE PFIDRES DE 
FWILIA. SU PERIODO DE CSCCION ES DE UN AÑO. EN TEXOLOC ESTA 
FORWiDO PQf? 8 PERSONAS A SABER:  PRESIDENTE.  SECRETARIO, 
TESORERO,  TRES  SUPLENTES Y DOS VOCALES. ESTE COMITE SE 
ENCCSRGCI DE CSTENDER  TODO LO RELACIONADO CON L A  ESCUELA 
PRIllAf?IA,  VERIFICA EL TRCIBMO DE LOS fl4ESTROS EN DIAS 
LABORABLES,  ASISTENCIA  DE  LOS ALUMNOS, FAENAS DE  LA  ESCUELA, 
ETC. . INFORM A LAS AUTCRIDADES DE  LA COMUNIDAD, SOBRE EL 
FUNCIONAMXENTO DEL  PLANTEL, SE ENCARGA DE VER QUE LOS 
MCIESTROS TENtF)N CASA, C)GUA Y LEÑA. EXIGE LOS  DIAS DE ASUETO, 
CUCINDO SON FIESTAS  DE  LA COMUNIDAD. 

EN IXCATEFSC, ESTE COWITE INTEGRA LAS FUNCIONES QUE 
EN TEXOLOG SE DISTRIBUYEN, ENTRE EL COMITE  ESCOLAR Y EL 
COMITE PRO-CONSTRUCGION DE  LA ESCUELA, ESTO NO SIMPLIFICA 
SINO QUE REFUERZA EL PODER QUE EJERCE SOBRE L A  COMUNIDAD. 
RESPECTO A ESTO. NO DEBEMOS OLVIDAR LA IMPORTeNCIA QUE TIENE 
L A  ESCUELA PCIRA LOS CCSMPESINOS DE IXCCITEPEC; DESDE ESTA 
PERSPECTIVA SE COMPRENDE QUE LAS OBRAS COMUNALES MAS 
1Mf)ORTANTES EN ESTA COMUNIDAD. HAN SIDO L A  CON§TRUCCION DEL 
ALBEGUE, LAS ESCUELAS PRlflARIA Y SECUNDARICS. ESTO HA 

PdR LO MENOS, DOS DIAS DE FCIEM SEMANAL; A CADA VECINO, POR 
LISTA SE LE5 PEDlA QUE FUERAN A TRABAJAR EN ESTAS OBRAS... 
POR SUP\JESTO QUE EL PEQUEÑ0 GRUPO DE  LOS PRINCIPALES NUNCA 
€STAB& EN ESTAS FCSENAS... PAGAN JORNALEROS. 

SUPUESTO Pam LOS VECINOS, APORTACIONES ECONOMICM FUERTES Y 

- 156 - 



EN T E X O L O C  NO TODOSLOSCICUWf3SgtlEfERnINABW9U 
PRINM?lc\, EFtCyN AMIlTIWS EN LAS -1- DE OlRM 
LOUXIDRDES, POR FCICTCI DE Cupo, POR ESTO, VI- WE ERCI 
NECESCIRIO CONSTITUIR ESTE CUlITE CON Lcs FINCSLIDAP DE 
SOLICITCIR A M AUTORIDADES ESTATWES LCI INSTCILCICION DE: UNCI 
T€LESECLMDlc\RTA~ UNCI VEZ W€ EL PRUBLEtlR DE LA W I C I  

DEL PRESIDENTE IWNICIPAL, WIEN NO SATISFECHO POR LA FMTA 
DE M Y 0  DE T E X O L O C ,  EM Su CAflP&EA  ELECTORCIC  -RIA QUE SE 
INSTl%LN?A EN EL PUEBLO VECINO DE IZTACZM3UICO; LOS HIEnBROS 
DEL MmITE -PRESIDENTE,  SECRETARIO Y TESORERO- RECURRIERON A 
LAS AUTORIMES FEDERFILES A FIN DE QUE LES CObCEDIERA L A  
CKlTQRIZACION P(sRA FUNDCIR LA TELESECUNDCIRIA, QUE FELIZMENTE 
-10 Sus PUERTAS EL 12 DE OCTUBRE DE 1980. 

ELEC~R~CCI FIE SUPERADO WEDABA POR RESOLVER LA CK~TORIZCY=ION 

CI LA  FECHA SE HCIN CONSTRUIDCI LOS SALONES DE LA 
ESCUELA Y SE HCIN ADQUIRIDO DOS TELEVISORES. 

A pFTrcIoN DEL DIRECTOR EN NOVIE)IIBRE DE 1980. LOS 
JUECES P(CSNDCSRON "CocwEOS" A LAS C0WNIDCu)ES CERCANAS, PCIRA 
SOLICITCIR JOVENES MJE HUBIERAN TERnIMW SU INSTRLICCICM 
PRIWbRIA Y DESEARAN  SEGUIR CURSc)NIIo SUS ESTUDIOS  EN TEXOLOC. 
SE INSCRIBIERON EN ESTE PRIMER CuRSo 25 A L M S -  

EN IXCATEPEC, TClllgIEN SE LO6RU L A  APWW4CION DE L A  
TELESECUNDCIRICI EN EL CURSCl ESCOLAR DE 1979. ESTE HECHO 
CONSTITUYO UNA MUESTRA D€ PODEFt DEL GRueo MmINcINTE FRENTE A 
LA OWSICION DE LOS DEMAS VECINOS; Y L14 COHUNIDCU) TUVO QUE 
CMJPERAR PARCS WHPRAR L A  TELEVISION... LOS CSLUtlNOS INSCRlTOS 
EN PRIEf? M 0  FUERON 1 1 ,  DE LOS CUEILES Sot0 4 ERAN DE 
IXCATEPEC, HIJOS DE LOS PRINCIPALES DEL RCWCHO. 

5. l. 3 CWITE  FEENIL: 

EN TEXOCOC E IXCATEPEC SIGUE L A  HIS?" ESTRUCTURA DE 
LRJ COnITE CON PRESIDENTA, SECRETCIRIA, TESORERA Y ALGUNCIS 
VOCALES. ESTE C O n Z T E  ES NOclBRAW ANUCICMENTE POR ,LAS MUJERES, 
EN PRESENCIA DE LOS HAESTROS. 

EL COMITE F E M N I L  ES W PIOWIDAD DE L A  
ORGCSNIZACION TRADICIONAL QUE ACQSTMBRAN LCIS tlWEFtES EN LCIS 
COMUNIDADES INDIGENAS PCIRA REALIZAR TRABAJOS COMUNES EN 
FIESTAS O EN ACONTECIMIENTOS  IMPORTANTES,  DURCINTE EL CSÑO. 

EL COMITE FEMENIL DIRIGE EN  TEXQLOC A 196 MUJERES. 

EN IXCATEPEC EL NOMBRAMIENTO DEL COMITk L O  HACEN 
LOS MAESTROS  ANUALMENTE. EN ESTE  LUGAR, EL NUMERO DE MUJERES 
ES DE 75. 
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LA  MIGcINIZcW=ION FEMENINA EN ANBAS COmJNIDADE3 ESTA 
"StITUIbCS POR TOMS LAS MUJERES DEL PUEBLOS CCISADAS O 
SOLlERAs, WJE HCIYAN PMADO LA EDCID ESCOLAR. ESTCIN 
ENCAPIEZADW POR EL COMITE DE SEM%?ASr LAS C U U S  oR6csNIZAN 
LAS FENCIS QUE CORRESPONDEN A LAS WJERESr LAVcui LOS POZOS, 
BAREN LAS CALLES Y tERRENos DE LA ESCUELA, DEL TICINGUIS Y 
DE LA CWILLA, RECOGEN LAS PIEDRAS DE LOS CMINOS Y WEMllN 
LA BCISURA. 

ORDINCIRIAMENTE  crSISTEN TODAS Y SOLAMENTE SE 
DISPENSA A LAS ANCIANAS, LAS (;IuE TIENEN A ALGUN NIÑ0 ENFERMO 
O LAS QUE ESTAN  PRDXIMAS A DAR A  LUZ. 

GENERALMENTE LA  FAENA SE RECILIZA EN TEXOLOC LOS 
LUNES DE LAS 9 DE LA PIMANA  HASTA  LAS 4 O 5 DE LA TCIRDE 
INTERRtMPIENW ESTA RUTINA LA JUNTA CON LOS MAESTROS. EN 
IXCATEPEC ES LOS SABAWS. CUANDO  ALGUIEN  FALTA Y NO ESTA EN 
EL CUADRO DE LAS DISPENSADAS, DEBE PAGW $300.00 DE HULTA 
WE SON ENTREGADCSS DESPUES A LA DIRECCION ESCOLAR. 

ANTES DE CADA  FAENA SE REALIZA  UNA REUNION DIRIGIDA 
POR UN MAESTRO DE P R I W I A ,   W I E N  ES EL ENCARGADO DE PASAR 
LISTA A LAS ASISTENTES CUANDO SE TERMINA LA JUNTA. 

EL GRUPO SURGIO POR INICIATIVCI DE LOS MAESTROS Y 
DEPENDE DE ELLOS. 

W M T E  DE ESTOS COMITES, TEXOLOC E IXCATEPC  TIENEN 
OTROS, NO M3nUNES QUE HENCIONAREmfS  A CONTINUACION. 

S. l. 4 COMITE  PRO-ELECTRIFICACION 

EN TEXOLOC  FUNCIONA  ESTE COMITE,  COF1PUESTO POR UN 
PRESIDENTE. UN SECRETARIO Y UN TESORERO, SURCIO HACE 10 
=OS, CUANDO LA COMUNIDAD  SOLICITO  UNA TELESECUNDARIA, LA 
ClJAL NO FUE AUTORIZADA PORQUE EN TEXOLUC NO HABIA  ENERGIA 
ENERG14 ELECTRICA, LABOR  QUE SE ENCOMENDO A ESTE COHITE. 

LA COHISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LES FIJO UN6 
COQPERACION DE %200,000.00 DE LOS CUALES 9140,000.90 DEBIAN 
SER EN EFECTIVO Y EL RESTO EN MANO DE OBRA. PARA  REALIZAR 
ESTE TRABAJO QUE LES PIDIO LA C F E, LOS HOWBRES DE 

ININTERRUPIPIDO, ESTE TRCIBAJO CONSIST10 EN CICARREAR  POSTES, 
TENDER CABLES, PARAR POSTES, ETC. TODO LO HICIERON SIN 
 INA ARIA ESPECIAL. 

TEXOLM:, DEI) I CARON 15 DIAS DE TRABAJO C O W L  

MIENTRAS LOS HOMBRES SE GMJEMBAN PI M C E R  ESTE 
TRABAJO, LAS MUJERES SE IBESN AL Cc)p1PO. ESTA ES UNA FORMA 
CMLIN DE WXCINIZACION  PARA EL TRABCIJO INTENSIVO COMUNAL. 

UNCI VEZ INSTALADA LA RED, LAS AUTORIDADES 
WNICIPALES SE OPUSIERON A CONECTARLA PUES LA CABECERA 
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W I C I P A L  CARECIA DE ESTE SERVICIO, SIN MBAR60, EL 
SLMINISTRO LES NE OT- EN M 2 0  DE 1980 Y ES L A  PRI)IoJ1cI 
C O M M I D A D  DEL MMICIPIO QUE CUENTA CON LUZ ELECTRIC%. 

SU NOHBRMIENTO SE REALIZA TMBIEN EN mcS 
CON TODA L A  COHUNIDAD Y LOS PICUESTROS DE L A  ESWUA, 

SLI FUNCIOFI FUE TERnINeSR LA coNsTRuM=IoN DE Los PABELLONS DE 
L A  E S C E L A  P R I M I A  Y cILBERW€ E L  I N 1: ES EL fENC"l 
DE Iu5ESOR&F'4 AL JUEZ €N LA D1RECCIO)J DE LAS F&EJWS DE LA 
USUJNIDAD RELACI"S CON ESTA COIUSTRUCCION. 

EL C A P F S E  ENTREGO A ESTE WHITE LOS 
MIERIALES PARA CONSTRUIR Y ELLOS SE DE CONSEGUIR 
L A  MANO DE OBRA, INCLWENDO LA ESPECIALIZAD4 (ALBAÑILES, 
CIRTESCWOS. ETC.). Y EL MTERIAL PROPIO DE L A  CO)IILMID&D c0)10 
GRAVA, c\RENc\, ETC. 

UNA VEZ TERn1Ncu)cI L A  CONS'TRucCION. L A  FUNCION DE 
ESTE COnfTE ES LA  CMYSERVACI~ M L A  HISMA. 

LOS ULTIMOS TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO SON: 

PARCI QLE No SE ESTCSNgCJE EL A6UA Y UNA BARDA DE CONTENCION 
PMtA PROTEGER AL ALBERWE DE  POSIBLES DERRUMBES. TMBIEN 
CONSTRUYERON UNCS LETRIM. 

MwysTRuM=IoN DE UNA COCINA PAR4 EL ALBERGUE, UNCS CICEW'IA 

M IXCATEPEC ENCONTRAHOS DOS COMITES DIFERENTES A 
LOS M: TEXOLOC: 

ESTE COPIITE FUE NOMBRADO WR LclS TRABAJADORAS 
SUCIALES, DEPENDIENTES DEL IHSS-COPLAFIAR, QUIENES CON 

MUJERES, DE COHO "PLANIFICAR" SU FMILIA. 
FRECUENCIA vrsrTAN LA COMUNIDAD Y DAN TLATICCIS~ A LAS 

L A  PRESIDENTfi DE ESTE CORITE, ES LA ENCARGADA DE 
REPEIRTIR LOS  ANTICONCEPTIVOS A LAS MWERES DEL RANCHO, A 
TR4VfES DE LCIS PARTERCIS. 

S. 1.7 MmITE DEL IWI€CME: 

EST& DIRIGIDO POR UN SOCIO-DELEGADO, UN SECRETARIO 
Y UN TESORERO. 
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LA INTERVENCION DE L r m s ,  P M T Z W S  Y 
ORGCINIZACIOFlES  POLITICCIS EXTRMS M UNCI coptu)l'IDAD, PUEDE 
SER UN INDICADOR, DEL PROCESO DE DEPENDENCICI O LIBERACION 
QUE TIENE UN GRUPO ETNICO, RESPECTO AL PODER POLITICO 
WMINCINfE, LO CWL REPERCUTE EN LA UNIDAD Y BIENESTAR SOCICSL 
DE ESE PUEBLO O EN SU DEFECTO, EN LA  DIVISION Y 
DESuR6ANItACION DEL MISflo. 

ES POR ESTO, WE l"3S [;KIERIDO INCLUIR EN ESTA 
PARTE DE NUESTRO, ESTUDIO, UNeS VISION SOHERA, DEL GRCIW DE 
PCSRTICIPCW=ION POLITICA, DEPENDIENTE, QUE TIENE TEXOLOC E 
IXCATEF'EC A TRAVES DE SU ORtANIZCW=IQN Y ACCION POLITICA 

EN TEXOLM: NO EXISTEN CACI[JuES, HAY LIDERES 
WTURALES EN C A M  BARRIO W E  EJERCEN SU INFLUENCIA  POSITIVA 
EN LAS DECISIONES Y EJEWION M: ACTIVIDADES, WJE SON DE 
BENEFICIO COHM Y MILABORN HACIENDO UN FRENTE COflUN, PRUEBeS 
DE ELLO SON LOS DIVERSOS TRABMOS COMUNALES QUE HCSN 
REALIZAW Y DE LOS CUALES CICGUNOS YA HE)#3S FlENCIONcIW. 

TEXOLOC LOGRO LIBERCIRSE HACE VARIOS, Ai333 DEL 
TRIBUTO AL CACIWISPKI DE XOCHIATIPAN  CONSISTENTE EN FAENAS 
llUNICIP&LES: COOFERACIONES ANUfiLES PARA  FISTAS  CIVILES Y 

Y EXISENCIA DE LLEVAR CUALQUIER ASUNTO DE JUSTICIA A ESE 
MINISTERIO PUBLICO. TOW3 ESTO AUNADO, A LA DEPENDENCIA Y 
M I W L A C I O N  DE LOS JUECES. A PARTIR DE ENTONCES, TEXOLCK 
MANTIEME CIERTA AUTONOPtIA Y RETO FRENTE A L4 CABECERA, 
W I F I E S T A  -PDR EJEMPLO- EN ACUDIR DIRECTMENTE A LAS 
EWTORIDC\DES ESTATALES, TENER SU PROPIA PLAZA, SER LA PRIMERA 
C014UYIDCU) EN CONTAR  CON  SERVICIO DE ENERGIA  ELECTRICA Y DE 
HABER CONSEGUIDO SU TELESECUNDARIA EN CONTRA DE LOS DESEOS 
DEL /sccALDfE. 

RELIGIOSAS, o m r w c r m  DE ASISTIR cs LA PLAZA DE LA CABECERA 

5.2.1 OFW+NIZACION Y ACCION POLITICA 

EN LA COMUNID44D NO EXISTE LA POLITICA Y NO ACEPTAN 
SER "cw=ARREcIwEi" A MCINIFESTACIONES O ACTIVIDADES DEL P R I 
DEHOSTRAFIW  ABSTENCIONISHO EN LAS ELECCIONES. 

POSEEN UN GRCIN SENTIDO  COMUNITARIO Y UNA 
QRGANfZeScIoN A W L I A E N T E  PPIRTICIPATIVA. LAS AUTORIDADES 
TRADICIONCSLES Y LOS COMITES ORDENPIN ACTIVIDADES CoNFrORPlE UN 
PLCIN A BASE DE LAS INICIATIVAS DE LOS VECINOS, Pf?WUESTAS EN 
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EN RESUEN, LA SflUACION POCITICCI DE IXCATEPEC 
PcvZEcE TENR UN LEHA DESDE FUERA: 'DIVIDE Y VENCERCIS". . . 
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IWORl4NCIcS D U  RITUAL EUJTOCTONO EN EL FENoI4ENo 
M: PERSISTENCIA  ETCNICA DE 

TEXOLOC E IXCAtEPEC 

1 C R E E N C I A S  

COHO I W I N A  EL MUNDO Y SU 

SINCI AL HOMBRE MISMO EN 
corn3 GRUPO, SU SITUACION 
OTROS Y LOS ORIGENES DE SUS 

LA DIVINIDCID, ESFIRITUS, 

LA COSrmLOGIA DE 
FCRM ESPECIAL A TRAVES 
SOCIAL DEL RELATO ORAL, 
CONCEPCION ANCESTRCIL QUE 
MIEMBROS DE UN Gf?UPO. 

ORIGEN, srm TCSMBIM su VISION DE 

LA SOCIEDAD; INCLUSO su r m l w  
Y MAS SIGNIFICATIVCVIENTE, Corn, 

GEO6RWICA O SOCIAL RESPECTO A 
NORHAS Y COST-S. 

UN GRUPO ETCNICO SE NOS REVELA DE 
DE LOS RELATOS ORWES. LA FUNCION 
ES lluy IMPORTANTE PUES REVELA LCI 
PERDURA EN LA V I M  DIARIA DE LOS 

EN NUESTRO WALISIS, ESTOS RELATOS DE LAS 
**CREENC ][CIS" QUE TIENE LA GENTE, DESEHPEMN UN PAPEL 
NNDCIPIENTCU,, YA WE EN  ELLOS SE DESCUBRE LA II'lAGEN DEL HUNDO 
8uE EL GRUPO ETNICO EN ESTUDIO POSEE, EL SISTEMCI DE VALORES 
QUE SE ESTABLECE EN TORNO A EL Y LAS CONDUCTAS 
INSTITUCIONALIZADAS QUE SURGEN EN ESTE CONTEXTO. 

VAMOS A CONSIDERAR LOS RELATOS DE LO QUE TODOS 
SABEN CXMO LA BASE QUE  SUSTENTA EL PROCESO DE SOCIALIZACION 
QUE IWfiRTE LA  FAMILA Y LOS "OTROS  SIGNIFICANTES" A LOS 
MIEMBROS DE TEXOLOC E IXCATEPEC. 

DICE LUdKMAN A ESTE RESPECTO: "EL CONOCIMIENTO 
PRIMARIO  RESPECTO  AL ORDEN INSTITUCIONAL SE SITU& EN EL 
PLANO PRE-TEORICO: ES LA SUM TOTAL DE LO W E  TODOS SCSBEN 
SOBRE UN MUNDO SOCIAL, UN CONJUNTO DE MAXIMCIS MORALEJAS, 
GRANITOS DE SABIDURIA PROVERBIAL, VALORES Y CREENCIAS, 
HITOS9 ETC.... UN CONOCIMIENTO  QUE PROVEE LAS  REGLAS DE 
U)m)ORTMIENTO  INSTITUCIONALPENTE  APROPIADAS" 1 )  

SIN EMBARGO, EL PROBLEM QUE SE ENCUENTRA EL 
INVESTIGADOR, ES QUE EL ACCESO  DIRECTO A LOS  RELATOS 

P M ,  LOS DIVERSOS  ELEMENTOS  OCCIDENTALES QUE HAN  PENETRADO 
EN LAS COMUNIDADES  INDIGENAS HFIN FRENADO  TOTAL O 
PCIRCIALMENTE L A  TRANSMISION  ORAL DE ESTOS RELATOS Y SON 
POCAS LAS PERSONAS  QUE  LOS CONOCEN, PERO POR OTRA PfiRTE, SON 

TRADICIONALES ES GEENRACHENTE MUY DrFrcrL Y A  QUE m UNA 

( 1 1 BERGER Y LUCKMANN, 1976: PAG. 88-89 

- 162 - 



EN NUESTRO EsNbIO c#RupMC?S POR SEP- LAS 
CREENCIffi CONTf5NIDAS EN LOS RELATOS, PERO ESTM, NO SE 
OBTUVIERON EN L A  INV€STIGCW=ION DE ESTA WUERA, SINO DENTRO 
DEL CONTEXTO RITUCIL QUE AL SER RELATADO POR MlESTROs 
INFoRMc\IvTES NOS AWRTCSRON ES13S ASPECTOS QUE esplylEcM 
oR6/4NIZt4sDoS POR SEPARADO; ESTA FORMA NOS PARECIO I L U P I I ~ A  

EN MJESTRA IMSTItCICION, CON ESTUDIOS I" 
RELACIQNc\Dos CON LCIS MIStWS Y PODER AS1 ENTENDER CON MAS 
CLCWIDAD EL ESCENARIO  COsm3M3NICO EN EL 8uE: SE DESENVUELE 
UI VIDA DICIRIA DE T E X O L O C  E IXCCITEPEC. 

PAM m m  COWCIR EL CONJUNTO DE ESTAS CREENCIAS OBTENIDAS 

PRESENTAHCIS EN F'RIflER LWSCIR LA CZSHOVISION acIE 
TIENEN ESTOS W E B L O S  EN RELCSCION A SU ORIGEN. 

LOS DIOSES REcU,IZAN L A  CREACION corn3 UN PROCESO 
6ENERADOR  DETERMINADO  POR EL S M ,  COM3 PRINCIPIO VITAL 
COSMIC0 Y DIVINO. VCWJ WCSRECIENDO LOS DIVERSOS ELaEwTos DEL 
UNIVEFtSO, PERO EL HOMBRE SE ENCUENTRll  COm, PCIRTE CENTRAL DEL 
PROCESO Y DURANTE EL VA TRANSFORMCINWSE, HCISTA LLEW A 
CONSTITUIRSE EL SER QUE LOS DIOSES  NECESITAN PARA 
SOBREVIVIR, ES DECIR, QUE TOW EL PROCESO  Cos11050NICO DE 
TRfiSNFMnlCICION,  ESTUVO DETERMINADO POR EL PROCESO DE 
eERFECCIONAI"!IENTO DEL HonBRE, ESTE QUEDA POR FIN CONSTITUIDO 
C W D O  DESPUES DE LC\ DESTRUCCION  TOTAL DEL PIUNDO Y DE LOS 
HOMBRES LOS DIOSES  DECIDEN RECREARLO SACRALIZCSNDOLO CON EL 
SC)CRIFICIO DE SU PROPICS SClNGRE Y UT1,LIZCINDO FUNDMENTO 
DE su SER UN NUEVO ELEMENTO MEITERIAL: EL rtcsrz. ( 1  ) 

EL HOMBRE NUEVO  QUE SURGE. ES EL HOPlBRE QUE PUEDE 

( 1 ) GARZA HERCEDES DE LA. 1978: PAG. 56 
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RECONOCER Y VENERAR A LOS DIOSES COm, SUS CREADORES Y 
ESTCSBCECER UN LAZO INDESTRUCTIBLE CON ELLOS, EL CUAL 
CONSTITUYE EL SENTIDO DE SU EXISTENCIA... UN SER CONSCIENTE 
DE SI MISm3 Y DE LOS DIOSES, CUYA MISION SOBRE LA TIERRA 
SERA "TENER LA EXISTENCIA DE AQUELLOS Y CON ELLO, LA SUYA 
PROPIA Y LA DEL MUNDO. ( 1 )  

RESULTCS DE L O  ANTERIOR QUE EL HQPtBRE ES UN SER 
INSUFICIENTE Y SUS DIOSES TAIIBIEN LO SON; PERO LA  CKmONICS 
DIIWIICA QUE WBOS CONSTITUVEN, LES DA LA SUFICIENCIA Y COMO 
TODOS LOS DEWS SERES DEL Cos)llloS, OCUPCSN JERCSRQUIAS 
INFERIORES. SU EXISTENCIA DEPENDE DE ESTA CSRMONIA, POR 
ESTO, EL IWNDO COMO UN TODO ESPACIO-TEMPORAL, ES DIVINO; SON 
DEIDADES, LCIS GRANDES FUERZPIS NATURALES: SOL, L W ,  TIERRA, 
"3, VIENTO; ALGUNOS M I W E S  Y PRODUCTOS DE L A  TIERRA, 
Mmo EL JcIcioCsR, EL M I Z ,  LOS CUCSLES PUEDEN S€R PlEWWEROS DE 
LOS DIOSES. 

EL DEVENIR ES DIVINO PORWE ES CCMCEBIM) C W  
"CAE&S" DE INFLUENCIAS BENEFICAS O WEFICAS QUE LOS DIOSES 
TRCSNSWRTAN A TRAVES DEL ESPMIO, EN UN ETERNO MWIMIENTO 
CICLICO PERFECTAMENTE ORDENCIW; @SI, EL ESPCICIO EN SU 
TOTALIDAD ESTCI I ~ G S W W  DE ENERGIAS DIVINAS. 

D€NTRO DE ESTE MUNDO DIVINIZADO, EL HOMBRE VIVE EN 
LA CONDICION DE DEP€ND€NCIA, SUJETO A LAS MULTIPLES 
INFLENCIAS DEL ESPACIO-TIEMPO DIVINO, CONSECUENCIA DE LO 
CINTERIOR, ES QUE EL HOHBRE DEBE VIVIR EN U M  CONTTNUCI 
OBLItcW=ION RITUAL. MJE DEBE ESTCIR PRESENTE EN TODOS LOS 
ASeECTOS M LA VTDA HUM@M.(2) 

EN HUEJUTLA  EXISTE UN M A L  MUY EELLO, PINTADO POR 
EL PROFESOR ILDEFONSU MAYCI EL CUAL DESCRIBE EL MITO HUCISTECO 
DE LA CREACION DEL HOMBRE. PLASMANDO  LAS SIGUIENTES lMcItENES 
DE ESTE MITO: 

1.2 MITO HUASTECO DE LA CREACION. 

1.2.1 WEN TIYOLauE- 

EL GRCIN ESPlRITU GIRABA SOBRE S I  CUANDO FUIMOS 
CREAWS, BRILLABA COHO UNA FLOR DE FUEGO EN EL PETATILLO DE 
OTRCIS EXISTENCI4S Y ENROJECIFI COMO LA SANGRE. 

AS1 LLEGO A LA TIERRA EL GRAN ESPIRITU. 
A SEMBRAR EL MOIZ SAGRCIDO Y ENfWIZO SUS PLANTCSS 
TI  ERRA. 

wrm VINO 
EN ffUESTRA 

( 1 ) GARZA HERCEDES DE LA, 1978: PAG. 56 
(2) GARZA MERCEDES DE LA, 1978: PAG. 59 Y 6 1  
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NOS COCGO UNA FICIZORCCI EN EL MENTON, NOS SOPLO Y Nos 
GRITOS tCDMAN EL MClft, EL LES D M A  VIDA!. CIHORCI SI YA  ESTAN 
C ~ E T O S .  

AL MISHO TIEMW  LOS FUE CREANDO A HonsRES Y MUJERES 
Y CucsNDQ SE TERMINO LA MAZORCA, EL GRAN ESPIRITU CONCLUYO LA  
CRECSCION. 

Nos LLENAWOS DE NIíüOS Y DE NIGAS Y AS1 NOS 
PROCREAHOS LLENANDO TODOS LOS RINCONES DE LA  TIERRA. 

EL GRAN ESPIRITU  ELEVABh NUESTROS CORhtON€S Y NOS 
ATRAIA A LA  DANZA SAGRADCI CON GRAN DIVERSION. 

AS1 TAMBIEN CON COLORES NUEVOS PLASMBMOS SOBRE 
LOS CIPLANADOS, TODOS NUESTROS SABIOS COWCIMIENTOS. 

DE TAL MAN€RA VIVIAMOS TOWS FELICES Y CllCINDO NOS 
EHTERNECIAPtOS ENTONABAWS MUCHOS CANTOS. 

AS1 EN LA  TIERRA NOS ENGRANDECIMOS, NOS ASENTAMOS, 
NOS E W A I Z A W S  Y NOS CUBRIMOS DE FLORES CON NUESTRO COWZON. 

1.2.2 QUEN T1MO)rlEMPOLOm;KJE 

CUANDO YA TODOS VIVIAMOS FELICES  EN CMUELLA MANSION 
DE LA  TIERRA, UN HOnERE PEREZOSO SE DESPRENDIO LCI MAZORCA DE 
TANTO JALARSELA, AL MISPlO TTEMPO TODOS L A  PERDIMOS, LLORAMOS 
TODOS PORQUE EL GRAN ESPIRITU SE INDIGNO PERO TADCIVIA NOS 
DEJO EL MAIZ PCIRCS QUE LO SEMBRARAMOS E N   L A  MILPCl S I  
MJERIAMOS VIVIR  DE EL. 

OTROS POBRECITOS BUSCABAN  NUEVAS PLANTAS  FRUTALES Y 
LO SIWBRhBMJ  PARA SOBREVIVIR CON ELLAS.- 

ENTONCES EMpEZcstlOS A SEFIBRAR L A  SEMILLA Y A 
TRABAJAR Y LAS MUJERES ENPEZCSRON A EPIEARAZARSE. 

IGUALMENTE SEllERClRON OTRFIS PLANTFIS CtWkSTIBLES. 
C m :  LA  CALABCIZA, EL XULE, EL PIPIAN, L A  CILEGRIA, eL 
M O P I O ,  EL CFIHOTE DE LUNA. LCS CHIA Y L A  SANDIA. 
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EMPEZARON CS CORTARNOS EL !3"fW CON C(VZRfZ0 Y 
SEnBRAR NUESTRO CORDON UlCBILICAL CON UNCI PLCINTA CIRRCIISCSDCI EN 
LA TIERRCI M: NUESTRO ORIGEN. 

A LOS 40 DIAS NOS M A B W  PCIRA PURIFXCARNOS CON 
YERBCIS RITUALES. ASI votvm a RErwmwmstz NUESTRO CORCIZON. 

AS1 SUBSISTIAMOS Y HCIBITABRMOS C V L T I V ~  EL PlCIIZ 
WJE SE PRODUCTA BASTCINTE BIEN. 

LO TlERRCI SE M O T O  EROSIONCINWSE Y Y& NO FUE 
WSIBtE EL CRECIMIENTO DEL MCSIZ, WR ESOS NOS HICIIWS VIEJOS 
Y SOBREVIVIMOS SOLO CON I;WELITES. 

1.2.3 QUEN TIPOLIHQUE 

UN IUJMBfE TALABA EL MONTE. TRRBMCIBA TODO EL Dl4 
PORQUE QUERIA HACER SU MILPCI, DE VERDCSD TALO UNA GRW 
E X T E N S I O N  TODO EL DIA.. . 

AL DIA  SIGUIENTE EL MONTE AP#?ECTCS Corn3 SI NO LO 
HUBIERAN DERRIBADO, COMO SI NO L O  HUBIERAN TALADO. LOS 
ARBOLES ESTABAN DE PIE COtW3 SIEMPRE. MJEVMTE EWE20 A 

SER UN ESPWTO DEL MONTE: ¿QUIEN LO RENUEVA DE TCSL NODO 
DURANTE LA NM=HE7. 

8 QUITAR LOS ARBOLES, A T&C)RLOS Y REFLEXIONABA EN QUE WDIERCS 

POR ESO, DESDE SU ESCONDITE COMEN20 CI ESPIAR Y VIO 
A L A  MEDICS NOCHE. QUE UN CONEJO SllLTO DE LA LUNCI Y CON SUS 
ORINES COWNZO A LEVANTAR  LOS ARBOLES QUE EL SEÑOR HABIA 
MRRIBADO DURANTE EL DIA. 

FUE ENTONCES  CUANDO LE GRITO: ¿TU ERES EL MJE PIE 
ESTE JUEGO? LTU ME HACES  ESTA BURLA? ¡ESCUCHA! is1 NO 

RESPONDES NADA. TE  MATARE ' . 
AQUEL CONEJO APELO A LA PlEDCSD: ¡NO ME PlCITES!, TE 

EXPLICARE LO  QUE VA A OCURRIR EN EL FUTURO, POR LEY D A M ,  L4 
TIERRA SE PERDERA: POR ESO EVITO MIE SIFicIN CLlLTIVCSNW L& 
TIERRA PORQUE YA No HAERA MAS SEMILLA. ESTE ES EL MENSAJE 
SECRETO DE L A  LUNA. 

ENTONCES AQUEL HOMBRE, PERDONO  AL CONEJO Y SE L O  
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LLEW A SU C m ,  WRMJE FIMJEL CSFIIMCH, SE coneRM3ETIO A 
6UI#?LO PcIR19 OBTENER L A  SALVACION. 

CIBUEL CONEJO ORDENO CIL SE- QUE CONSTRUYERA UW 
CASA DE TABLAS, Y AS1 LO HICIERON. DESWES M MUCHO 

COMEN20 LA GRAN TORIIENTA, FUE ENTONCES CUM EL HbnsRE 

SEMILLA DEL M I t .  A MEDIA NOCHE SE INICIO LA GRAN LLUVIA Y 
LA FMILIA QUE SE SALVO, SE ENCERRO EN L A  CCISCI DE MDERCI CON 
EL CONEJO. Y SOBRE LCI CASA DEL REFUGIO FsMcIRR&RON UN& 
COTORRA. 

TRAMAR, C U M 0  SE ACABO DE CONSTRUIR LA CASA DE W D E R A ,  

REUNIO A su FAMILIA Y u TODOS LOS WIMMES, EL NEW Y La 

EN LOS GRANDES TORRENTES DE MUCS SE FUERON CKIOGCSNDO 
TOWS: HOMBRES. MJJERES, NIfiOS Y ANIMALES, L A  tRcIFl CRECIENTE 
SEPULTO A TODOS PORQUE LAS AGUAS HERVIAN CON LA LLUVIA. 

DZA Y NOCHE CATW LAS AGIJAS, LA LLANURAS, LOS 
MONTES Y LOS CERROS SE PERDIERON WRlJtlE LAS CRECIENTE LOS 
SEW TO m 

CUCSNIW CONCLUYO LA LLUVIA, LA CCSSA DE IWDERA PEGO 
AL CIELO, ENTONCES LA COTORRA  GRITO Y EL CONEJO CK. MIRAR A 
HUWADfLLAS. VIO QUE Y 4  HCIBIA CONCLUIDO LA INWNDflcION. 

l. 2.4 QUEN TECHCOLTZAf"1LOCUEPQUE 

CUANDO  CONCLUYO LA GRW INUNDACION, EL CONEJO SALTO 
Y SE FUE A POSAR SOBRE LA L W ,  EN CAMBIO, LCI CcsNocI BAJO 
LENTMEWE, MIENTRAS  BAJABAN LAS FSCUAS, HASTA  LLEGAR A 
PLC))sTWSE SOBRE EL LODcISfX. FUE ENTONCES  CUANDO EL S E W O R  
ORDENO A SU HIJO IR A VER S I  YA ESTABCI APTA LA  TIERRA PFIRA 
SCSLIR. 

EL GRAN ESPIRITU WERIA RENOVAR EL CIELO CUANDO EL 
WtIO LASTZPlO SUS OJOS, PORQUE EL JOVEN AL PISAR  LA TIERRA Y 
VER LOS ANIMALES MUERTOS, COllENZO A HACER FUEGO PARA 
CIS4RLOs. 

DIJO EL GRA ESPIRITU: SEGUN YA HABIAMCIS EXTERMINADO 
AL HOMBRE, ENTONCES , ¿QUIEN HCICE FUEGO ALLA ABAJO?, 
iZoPILOT€!, BAJA A MIRAR QUIEN ES EL QUE ME AHWIA LOS OJOS. 
EL ZOPILOTE BAJO A HIRAR A LA TIERRA Y VIO WE AQUEL JOVEN 
ESTABA M m I E N W  CARNE DE LOS ANIMALES MUERTOS! ENTONCES 
TCWraIEN E R Z O  A COMER, SE LLENO TANTO MIE YA NO WDO VOLN? 
AL CIELO Y SE QUEDO. 

EL GRAN  ESPIRITU ESPERO AL ZOPILOTE Y COMO YA NO 
w#VIO. PlCsNW AL QUEBRANTAHUESOS: PERO TAHBIEN SE VINO A 
QUEDAR POR COMER CARNE DE LOS ANIMCILES HUERTOS Y TAMPOCO 
VOLVIO  AL CIELO. 

ENTONCES MANDO  AL AGUILA. gclE (H, LLEGCIR R LA TIERRA 
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Y AS1 ENVIO AL CUERVO, M A  QUE VINlESE A MIRAR, 
PERO TMlBIEN SE QUEDO CON LCI -, I&u(K. WE LOS DENAS. 

ENTlSJcES LLEGO LA CUITLATOHTA MIE TA-IEN SE WEDO 
CON LOS DEMS T O  QUISO -VER. 

FINCILIl€NTE EL GRAN ESPIRITU ENVIO A UN ClhIBRI QUE 
LLEGO A LA TIERRA  COMO UNCI FLOR DE FUEGO, VINO A DESCUBRIR 
QUIENES SE HCIBICIN SALVADO DE LA INUNDCICION, Y CI LAS AVES MIE 

No QUISIERON SEGUIRLO. POR ESO SUB10 SOLO A DAR CUENTA DE LO 
QUE WBICI VISTO CSCJUI EN LA TIERRA. 

HCIBICIN SIDO ENVIADCIS DEL crmo. LAS INVITO A v o u m  ~ERO YA 

CUCINDO EL COLlBRI LLEGO AL CIELO, LE DIJO EL GRAN 
ESPIRITU: "POR [=UPIPtIR LO QUE TE MANDE, TE DARE T O W  LAS 
FLORES QUE HAY EN LA TIERRA. PARA QUE TE ALIllEWlES CON 
C16UITCI DE FLOR: Y TE VESTIRE HAS BONITO. LOS DEWS CORERAN 
TODA LA VIDA Copto ELLOS QUISIERON". 

MIENTRAS, EL JOVEN QUE M m I A  LA  CARNE  PUTREFACTA SE 
ESCONDIO CONVIRTIENDOSE EN ZOPILOTE Y SE MEZCLO CON LAS AVES 
TRAYENDO CONSTGO F) M A  PERRFI. 

ESTE  ZOPILOTE FUE CON LA PERRA A ROBW LA SEMILLA 
QUE W B I W  ESCONDIDO EN L A  CAS4 ME TABLAS Y ENSEWIDA EHPEZO 
A CIPCILECIR A LA  PERRA POR LAS COSTILLAS  HASTA  CONVERTIRLA EN 
UNCI WCHACHCI Y EL EN UN HUCHCSCHO. 

UNct VEZ  CONVERTIDOS EN HOMBRE Y FlUJER, CDrBNZARON A 
SEnBRAF? EL HAIZ W E  FUE CRECIENDO DE DfA Y DE NOCHE Y M I  
FUE Mmo EFIPEZARON FI VIVIR  NUEVAMENTE LOS DE LA TIERRCI." 
(CODICE PINTADO POR IDELFONSO MAYA) 

1.3 ALGWWS ELEMENTOS  COMPARATIVOS ENTRE 
EL MITO  HUASTECO Y EL POPOL VUH 

ESTE MITO TIENE  SEMEJANZA CON EL MITO C O S ~ I C O  
DEL pM)oL VUH SOBRE EL ORIGEN DE LOS QNTIGUUS HAYAS. ACERCA 
D€ ESTO, JOCWUIN MEAD€ EN SU LlBRO LA HUCISTECA, CITCI EL 
RELLITO DEL POPOL WH SOBRE EL ORIGEN DEL H O ~ B R E D  " F o R n m  
Sus CARNES (DE NUESTROS P R I M E R O S  PADRES) DEL PRODUCTO DE LA 
MZORCAS NWRILLAS Y BLANCAS Corn3 ALIMENTO DE LOS BRAZOS Y 
DE L M  PIERNAS DE L A  GENTE" WR OTRFI PARTE, LOS AZTECAS 
DECIW TONACLIYO (NUESTRfi CARNE) , AL MAIZ. ( 1 )  

(1)  WEDE JDCH3UIN, LA HUCSSTECA: PAG. 103 
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REFIERE EL pop# W WE, R E U N I D O S  EN U X W E J O ,  LOS 
OIOSEE3 KCIOEN HCSCER CW, mmBRE DE M84 DE MCIIZ. LW CINIWES 
PRRTICIPRN EN ESTA OBRA T M Y M D O  EL M I 2  DE SUS QF(1GM Y Es 
LCI DIOS6 MCIDRE, IXIIUCLINE QUIEN SE ENCARGA DE PREPM EL M I 2  
PAM L A  FORMACION DEL H O M B R E #  

Y MOLIENDO ENTONCES LAS MclZURCclS "ILL198 Y LAS 
"AZORCA8 BLANCAS, HIZO 1XWCC)FIE 9 BEBIDAS1 Y DE ESTE 
ALIMENTO PROVINIERON LCI FUERZA A Y LA GORDURA Y CON EL 
CRECIRON LOS MUSCULOS Y EL VIGOR DEL HOMBRE. ESTO HICIERON 
LOS PROGENITORES TEPEHU Y GUCUMATEZ, CIS1 LIAMDOS... A 
CONTIMJCICION  ENTRARON EN PLCITICCIS M E R C A  DE L A  CRERCION Y LCI 

Y DE M I 2  BLANCO SE HIZO SU CARNE:  DE MASA DE M I 2  SE 
HICIERON LOS BRAZOS Y LAS PIEWAS DEL HORBR€. UNICCWlENTE 
MAZA DE M I 2  ENTRO EN LCS CCSRNE DE NUESTROS PADRES, LOS 4 
).oIERES QW FUERON  CREADOS. (2) 

FOWCW=ION DE NUESTRA PRIMERCI MADRE Y PCIDRE. DE MAIZ m r w o  

EL RELATO  DE L A  CREACION DEL HOMBRE EN EL POWL VUH 
ES DISTINTO AL NAHUCITL: SIN EnBCSRM, ADVERTIMOS MUCHOS 
SIIlBOLOS COMUNES.  FUNDAIl€NTALMENTE EL MCII Z , QUE CIPCIRECE Corn3 

ESCENCIAL, WES EXPRESCI QUE PARA LOS M Y A S  Y LOS NAHUM ES 
LO FISIM), LO  MATERIAL, SIMBOLIZADO EN EL CILIIIENTO. LO MJE 
PRIMARIAMENTE  CUENTA EN EL SER DEL HOMBRE; NO SE HCIBLA EN 
LOS HITOS DE DONES ESPIRITUhLES WE LOS DIOSES HAYAN HECHO 
PMTICIPCIR EN L A  FORMACION DEL HOMBRE. SINO QUE ES L A  
t"tATER1CS NUTRITIVA, EL MIZ. LO QUE VA A E M I T I R  QUE EL 
HollBRE SEA UN SER  CONCIENTE; No ES EL ESPIRITU EL QUE 
I N F U N D E  VIDCI (1 L A  MATER I A.  Corn3 OCURREN EN OTRAS 
C O S ~ O N X A S ,  SINO L A  MCITERIA LA QUE CONDICIONCI EL ESFIRIN. 
CIS1 . SON DISTINTOS LOS HOMBRES QUE COMEN ACISINTLI M: LOS 
QUE COMEN  CINCOCOPI, Y DE LOS MJE COMEN MAIZ. ESTO SIGNIFICA 
QUE EL NAWCITL Y EL MAYA FUERON ESCENCIALMENTE VITALISTAS, 
NATURM-ISTAS, EN TANTO QUE CONSIDERARON QUE DE L A  CLASE DE 
SUSTENTO VIT4L DEPENDE LA EXISTENCIA ESPIRITUAL. (3) 

LA BASE DE LA DIFERECIA DE ESTE HUHBRE NUEVO. EST& roEA ES 

1.4 COSNOGONIA DEL HA12 EN T E X O S  

LOS HABITANTES DE TEXM-OC E lXccITEPEC SON 
DESCENDIENTES DE LOS ANTEPASCIDOS HUCISTECUS, QUIENES EN SU 
TRADICION CONSIDER4 L A  WCISTECA. COHO PATRIA ORIGIML DEL 
r lAIf .  (4 )  

( 1 ) GARZA MERCEDES DE LA. 1978: PAG. 45 
(2) W Z A  MERCEDES DE LA .  1978: PCSG. 47 
(3)  GARZA MERCEDES DE LA, 1978:  PAG. 46-47 
(4)  HECSDE JOAQUIN MEADE. L A  HUASTECCI: PAG. 101 



LOS Mwssl€COS, W E B L O  DESCENDIENTE DE LOS WYCSG, 

GRICULTURA Y LA FERTILIDCID. YA1 I X K U I N W E  O TLAZOLTEOTL FUE 
DI- M LA CIGRICULTURA Y EL HAIZ. 

N V I E R m  corm PRINCIPALES DEIDCIDES LAS RELACI~DCIS CON L(s 

EL CULTIVO DE IWIZ EN TEXOLOC C M  EN LA MVORIA DE 
LOS GRUPOS INDIGENAS CONSTITUYE LA BASE DE SU A L I M C I C I O N 9  
SIN EMBARSO. ESTO NO IWLICA  WE LA PROMlccION DEL W I T  EN 
ESTM COMWfMDES. REVISTA UN CCIRCICTER EXCLUSIVMENTE 
ECONOMICO: CONTRCIRIAKNTE A NUESTRA ECONOMIA DE MERCADO, 

M I 2  UN ELEMENTO ltSAGRADCtn.A COINTINUI4CIDN~ NCSRRCIWOS LA 
HISTORIA DEL ORIGEN DEL M I Z :  

ESTE CULTIVO I ~ I C A  UNA CONCEPCION cosnmoNIca QUE HACE DEL 

(SfjCIDfM AL  RELATO WTERIOR, EL RELATO DEL ORIGEN 
DEL HfiIt, TRANSMITIDO POR LOS HABITCSNTES DE TEXOLOC, POR 
CONSIDERARLO EN EL MISMO CONTEXTO DEL CCSRACTER ScIGRcu)c) QE 
SE ATRIBUYE AL  MA12 Y CUYO RELATO ES FUNDMENTAL PCIRCI 
ENTENDER LA "FIESTA DEL ELOTE" QUE DESCRIBIREHOS HcIS 
c)DELcINTE. 

1.4 .1  CHICDP3EXCXHITL 

TEXTUALENTE "CHICOMEXOCHITL" SIGNIFICA  "SIETE 
FLORES" FER0 ES EL TEWINO PCSRA DESIGNAR CIL M I 2  Y LOS 
"HIJOS DE CHICOMEXOCHITL" SON LOS HIJOS DEL M I Z .  

M Y  VARIOS RELATOS W E  CUENTW EL ORIGEN DE 
CHICOPIEXOCHITL. A CONTIWCION TRANSCRIEIMOS EL MAS 
DIFUNDIW EN NUESTRA REGION DE ESTUDIO. 

"HACE MUCHO TIEMPO SUCEDIO [IKIE UNA MUJER SE COnIO 
UNA FRUTA. AL COMER LCI FRUTA QUEW EMBARAZADCI Y -(1 SU 
TIEMPO- T W O  UN NISO. EL NIÑ0 FUE MUY LISTO. LO LLAMEIBAN 
CHICOtlEXOCHITL (SIETE FLORES). EL NISO FUE CRECIENDO Y 
HKIENDOSE FUERTE PERO AL MI SHO TIEMPO MUY TRAVIESO. HACIA 
LO  QUE LE GUSTABA  PERO CON SABIDURIA E INTELIGENCIA. 

CHICOMEXOCHITL BUSCABA EL MODO DE PODER TOCAR Y 
BAILAR: AL FIN ENCONTRO UN CARRIZO Y CON EL FABRICO UN 
FLAUTA. 

EL INVENTO LQ FLAUTA Y TAMEIEN LA l"lUSICcI. NO LE 
GUSTAM HACER OTRA COSA: SOLO TOC4R Y BAILAR. 

CHICOMEXOCHITL  TENIh SUS ABUELOS, LOS PCIDRES DE SU 
HURA. A SUS ABUELOS NO LES CONVENIA EL HOW DE SER DEL 
NIETO. 

UN DIA SUS CIBUELOS MANDARON  AL  MUCHACHO WE FUERA A 
LA MILPA A TRABAJAR. DIJO EL ABUELO: "MUCHACHO L b  TE WSS 
CUENTA QUE MIENTRAS TODOS LOS DEMAS TRABAJRN, TU NO HACE?S 
NADCI? L E  DONDE VA FI SALIR EL ALIMENTO S I  TU TE PASAS LA 
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VIDA JUCRNDO?". "SI ABUELO -RESPONDIO CHICMEXOCHITL- VOY A 

LLEVO CONS160 MCSCHETE Y FUEGO. /u. LLEGAR (w, TERRENO EMPEZO A 
R O Z M  EL m3NE ALREDEDOR VOLVIENDO AL SITIO DONDE COMENZO. 
N0)I)ICIs FUE ROZANDO EL HONE POR LAS ORILLr9S. ESE MISF#) DIA 
QUEMO EL LUGAR WE NO HCIBIA LIMefAW TOTALIlENTE. WEDO BIEN. 
SOLAMENTE WEDO CENIZA. 

IR a DONDE m MANDAS". MJ)IIPLIO CON EL WWDATO DEL VIEJO. 

VOLVIO A CAS& CONTENTOS SILVCINW Y Be4ILcINDo COMO 
SIEMPRE Y DIJO:  "ABUELO, YA HICE LO QUE E ENCOtlENDASTEr VUY 
A SEMBRAR MAÑANA" . CIDMIRADO EL SEÑOR PRE6UNTO: '*¿MIMO 
HICISTE? LACCIBAS DE IR A LIMPIAR Y YA QUIERES IR A 
SEMPRCIR'" . "CIEUELO, SINO CREES -DIJO EL MUCHCICHO- VE A 
COMPROBARLO". 

AL  DIA SIGUIENTE CHICCMIEXOCHITL LLEVO MAIZ Y FUE A 
SEMBRAR. UNICAMENTE  DEPOSITO L19 SENILLA EN 4 LUtLSRES: O SEA 
EN CADA ESQUINCI DEL TERRENO. 

EN CUANTO  TERMINO DE SEMBRAR DIJO: "WE NAZCAN HIS 
PLANTITAS". DE REPENTE  BROTARON  LAS  MATAS iTODCS UNA MILPA! 
CONTENTO REGRESO A SU CASA Y CONTO  AL  ABUELO LO QUE HCIBIA 
HECHO. DE TODOS MODOS EL VIEJO NO LO QUERIA Y SEGUIA 
PENSANDO EN COMO DESHACERSE DEL NIETO. 

POR ESTA RAZON, UN DIA SU ABUELO LO LLEVO A UNA 
GRAN  HCWTAGA  PARA  QUE ALL1 LOS DEMONIOS SE COIIIERAN A 
CHICOHEXOCHITL. EL NIGO SIGUI0 A SU ABUELO W S T A  DONDE ESTE 
QUISO LLEVARLO. EN CIERTO  LUGAR LE DIJO: "CHICOHEXOCHITL. 
ESPERAME. QUEDATE AQUI HASTA  QUE YO REGRESE. VOY A BUSCAR 
CARBON". EN REALIDAD EL ANCIANO IBCI POR LOS DEMONIOS PARA 
QUE  DEVORARAN  AL CHICO. 

CHICOMEXOCHITL SE DIO CUENTA DEL PLAN  QUE  TENIA EL 
ABUELO Y SUB10 A UN ARBOL Y DIJO: "CRECE? CRECE, ARBOL". EL 
ARBOL CRECIO Y SE HIZO MUY ALTO. 

EL VIEJO REGRESO JUNTO CON LOS D E M O N I O S  PERO EL 
MUCHACHO YA NO ESTABA. ¿DONDE ESTA EL MUCHACHO QUE QUIERES 
QUE NOS COMAMOS? -DIJERON LOS DEMONIOS-". "AQUI LO DEJE" 
-RESPONDIO EL ABUELO- NO SE A DONDE FUE". "COMO EL MUCHACHO 
NO ESTA -DIJERON- ES A  TI fl QUIEN  VAMOS A DEVORfiR: A TI 
PORQUE NOS HAS ENGAGADO". NI MODO QUE EL VIEJO SE OPUSIERA; 
EL LOS HABIA TRAIDO: SE LO COMIERON, SOLO QUEDARON LOS 
HUESOS. 

UNA VEZ QUE LOS DEMONIOS TERMINARON CON EL VIEJITO 
EL MUCHACHO ORDENO  AL ARBOL: "TE  MANDO QUE TE DOBLES HASTA 
LA OTRA  ORILLA DEL RIO". EL ARBOL OBEDECIO: DEJO A 
CHICUMEXOCHITL AL C3TRO LADO. 

FELIZ VUELVE A C4SA  TRAMANDO LA  FORMA COMO UA FI 
AVISAR A SU ABUELA L O  SUCEDIDO AL ANCIANO. 

AL  VERLO  LLEGAR SOLO, ASUSTClDA LA NANCITZI PREGUNTO: 
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"PUES, ENTOMES -DIJO LA A B E l "  TE ME VCIS LIE60 A 
BUSCARLO Y L O  TRAES". 

SALIO CORRIENDO Y LEGO A WMSE L o s  DEHmIos HABICIN 
DEWW1/SW AL VIEJO. CUANDO ESTWO FRENTE A LOS HuEsos DEL 
TATCITZI LOS R E C O G 1 0  Y SOPLO EN LA C-ZA. DE INI'EDICITO 
REVIVIO SOLO QUE NO PODIA VER. DIJO EL NIETO CK. ABUELO: "TE 
VOY A L L E V W  A L A  CASfi CON L A  CONDICION DE gclE No VAS A 
HABLAR POR: EL CCIMINO. SI OYES ALGO O TE MBLCIN +U NO 
REWUWA!5". TOMO PUES A SU ABUELO Y L O  LLEVO SOBRE L A  
ESP6l-M. C W W  ESTABAN POR LLEtEIR A LA  CASA, UNOS PWISNES 
EWEZARON CI GRITAR CON GRfW E S C " L 0 :  "PA" "PA"... 

EL ABUELO SE WSO MUY INMJIETO POR EL RUIDO BUE 
PRODUCIAN LCIS AVES Y HABLO D1CIENI)O: " X A P f i " ,  "XAPA", "XAPCI". 
EN EL MISMO "ENTO  -CONVERTIDO EN VENADO- BRINCO EL ABUELO 
DE LA ESP&LDc\ D€L NIETO. DE ESTA HEINERA EL CHICO NUEVAMENTE 
LLEGO SOLO A SU CAS4 AVISANDO  A L A   I L M T Z I :  "YO T M I A  A HI  
ABUELO PEW COHO NO CtffgLIO CON SU PALABRA SE HA CONVERTIDO 
EN VEWDO". 

"ERES UN PIUCHXHO tROsER0 QUE NO RESPETA -DIJO L A  
mu€"-, 

AS1 =AB0 EL ABUELO. SOLO GNJEW L A  VIEJ6 -M 
EN HcK=E HORIR A CHJCOtlEXW=HITL. PERO EL IWCHKHO, QUE ERCI 
EXCEPCIONEIL, NUNCA SE DEJO ENcic\rucIR. A 

L A  ABUELA DE CHICOIJEXOCHITL LO ENCONTRO UNC) V E Z ,  

M0 DEJAS DE CINDCIR SOLO CQN LA MUSICC) Y EL MILE. SINO ESTAS 
DISPUESTO A OBEDECER ES E J O R  (JUE TE VRYCSS A VER A L A  
cIccI)3F)YA P M A  QUE TE COMA". 

C m  SI-, TOCANDO Y BAILANDO. "TU NO ENTIENDES -LE DIJO. 

"SI ABUELITA, VOY A VER A L A  CW=CVICSYA; WIERO  
CONOCERLA". SE FUE LA  ORILLA  DEL RIO. WLI  ENCONTRO A UNCI 
TORTWSES Y LE PREGUNTO SI SABIA ": SE ENCUENTRA L A  
cH=AMAYcI. "SI -DIJO L A  TORTUGA- ESTA EN UN RINCON DEL c#ucI". 
"HAZ EL FAVOR DE LLEVARME A DONDE ELLA  ESTA  -DIJO EL JOVEN- 
QUIERO CONOCERLA".  REPUSO LA  TORTUGA: "MONTATE EN MI, 
V A r n S "  

L A  TORTUGA, Y CHICCPlEXOCHITL CON ELLA, A V M Z A  A 
TRAVES  DEL AGUA. MIENTRAS  IBAN, NUESTRO JOVEN SE HIZO DE UNCI 
PIEDRA Y VALIENDOSE DE ELLA  EWEZO A RAYcIR LA  CONCHA DE LA  
TORTUW. CUANDO LA  TORTUG4 SE DIO CUENTA PROTESTO: "NO PIE DE-". " NO TE MORTIFIQUES -RESPONDIO 
CHICOMEXOCHITL-."  AL  CONTRARIO, TE ESTOY ADORNANDO, TE ESTOY 
H A C I E N D O  BONITO A W I  EN TU CONCHA". 

AL FIN LLEGAN AL LUGAR DE LA WAMAYA. "MU1 SE 
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LA CIccVIcIYA -DIJO LA TORTEA- MBLALE. TCY_ VEZ TE 
RESPMDCI" . 

" M I  TIENES -DIJO L A  A C M A Y A  EXTENDIENW SU FLCICCI 
WE. NI TARDO NI PEREZOSO EL TELPM=ATL LE co6E LA f#NO Y 
TCIN FUERTE TIRO DE ELLA QUE SE W E D O  CON TODO Y BRAZO. 

CItRADECIO Sus SERVICIOS A L A  TDRTUGCI Y L A  PREVINO: 
"cADc\ VEZ QUE TE PIDA UN FAVOR CW=UERDCITE GNJE TE CIRRECSCE TU 

LO BOhlITO". 
CMJCHITA. HAS WEDADO MUY pREcrm. NU)YCA NMIE TE QUITAFW 

REGRESO A SU CCISCI. LA ABUELA SE SORPENDIO PUES 
HCIBIA WEDclW SEGURA DE QUE LA MXHAYA /scABcIRIA CON 
X I ~ X O C H I T L .  

"MIRA, llUOWX0, CMlo HICISTE A ESE POBRE cINIn/sc 
WE NADIE PUEDE ACERCARSE SIN CORRER PELIGRO  -DIJO LA 
TENrCIHfz1-* . 

" P E S  SI,  ABUELITA, TU )1E llANDCISTE PARA QUE FUERA A 
VER A LA 4 " Y A  Y FUI: YA. LA CONOCI PERO NO WE DEJE COHEF? 
POR ELLA". CHICOnEXOCNITL HIZO LUMBRE Y EN MUQ HIWIO L A  
M DE L A  #"IAYA. M3N CUIDADO LE SACO LA  CCIRNE QUE TRAIA 
DENTRO, SE LA COMIO Y PUSO ##L S O L ,  PWC) QUE SE SECARA, EL 
BRAZO DEL ANIMAL. YA SECO EL CASCARON LE INTRODUJO GWNOS DE 
ClRENCs Y L A  USO COMO SONCSJA PARA COIYTINUCSR SUS DANZAS. 

NUESTROS ABUELOS DICEN QUE LAS DIFERENTES DMZCIS 
FUERON INVENTADAS POR CWUEL JOVEN. EL !%BICI BAILAR DE TOW. 

LA ILAPIATZI. A PESAR DE TODO, NO CEJO EN SU INTENTO 
DE DESHACERSE DE SU PILIXHUI. NO ESTA DE ACUEF?DO CON EL MODO 
DE SER DEL MUCHACHITO, ENTONCES DECIDE ENUICIRLO CON EL 
CAIMAN.  QUIEN SI ES W Y  PELIGROSO. EL CCIII'IM SI  L O  PONDRA EN 

NO PClEDES ESTAR SOSEGCIDO. TE ORDENO, ENTONCES QUE VAYAS CCh 
EL CCIIIl(SN". 

su LUGCIR. UNA  MANA LA ABUELITA DICE A C H I C O ~ E X ~ I T L :  "TU 
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CONTENTO CHICOMEXOCHITL POR LA OPORTUNID&D QUE 
TIENE DE CONOCER AL CAIMAN, A B d "  LA CASA Y VA EN BUSCA 
DE SU AMIGA LA TORTUGA: "LLEVAME A DONDE VIVE EL CAIMCSN -LE 
DICE- MI ABUE ME MANDA QUE VAYCI A VERLO ¿SABES DONDE PUEDO 
ENCC)NTRCSRL07" 

"EL CAIMAN VIVE EN LO MAS HONDO DEL RIO. SUBETE Y 
VAHOS -DIJO LA TORTUGA-" 

CHICOMEXOCHITL HIZO CON EL CAIMAN LO HISMI QUE CON 
LA ACAHAYA. LO ENGAÑO: 

- C A I M N ,  LESTCSS AHIT" 
-'I M U  I ESTOY 'I 

-"VENGO DE PFIRTE DE M1 CSGUE. DICE ELLA WE TU CoplES 

-"SI. YO COMO A  GENTE. A CUALQUIER  GENTE" 
"'POR FAVOR, ANTES  QUE ME COMAS, MUSTRAME  TU  LENGUA 

GENTE Y A ESO HE VEN1 DO. A QUE ME COHAS" 

PCIRA VER SU TAMAÑO" 

EL CAIMAN -AMABLE- ABRIO SU BOCA  CUAN  GRANDE  ERA Y 
LE P1OSTRO LA  LENGUA A NUESTRO AMIGO. 

LISTO  CHICOMEXOCHITL COGE CON FUERZA  LA  LENGUA DEL 
LAGARTO Y LOGRA  ARRANCARSELA POR LA MITAD Y LUEGO SE ESCAPCI 
CON LA TORTUGA. NO OLVIDO  LLEVARSE LA MEDIA  LENGUA  PARA 
)LHISTRARSELA 4 SU CIGUE. 

AL VERLO SU AGUE NO HALLABA QUE HCICER DE LA 
SORPRESA. 

"ABUELITA. AQUI TRAJE LA  LENGUA DEL CAIMAN COMO 
PRUEBA DE QUE HICE TU ENCARGO,  YA TENGO  ALGO  MAS CON QUE 
ENTRETENERME" 

Y E M E Z O  A JUGAR CON LA NENEPIL DEL CAIMAN. AL 
MISMO TIEMPO  APARECIA  UNA  LUZ  QUE  BRILLABA MUY BONITO. 

DEL RELAMPAGO  QUE  ALUMBRABA  MUY CLARO, DICEN LAS 
GENTES QUE ES EL FRAGMENTO DE LA LENGUA DEL CAIMAN. 

UNOS SEÑORES VIERON A CHICOMEXOCHITL  RELAMPAGUEAR 
CON LA LENGUA DEL CAIMAN Y TANTO LES AGRADO  QUE SE LA 
PIDIERON PRESTADO. SE LAS  PRESTO PERO YA NO SE LAS 
REGRESARON. 

COMO CHICOMEXICHITL Y A  SE HABIA  ACOSTUMBRADO A 
JUGAR CON CIQUEL QBJETO NO TARDO EN IR EN BUSCA DEL CAIMCIN, 
CDI#) SIEMPRE LO AYUDO SU AMIGA LA TORTUGA. 

ES CONVENIENTE  RECORDAR QUE CUCSNDO LE ARREGLO 
CHICOMEXOCWITL SU CONCHA A L A  TORTUGA LE DIJO: "CON TU 
CONCH4 ADORNADA ERES UNA TORTUGA MUY  BONITA Y DEBES SWEH 
GkE TODA LA GENTE DEL MUNDO TE VERA Y ADMIRARA: PARA SIEMmE 
CONTIGO CONTARAN: PRINCIPALMENTE  CUNDO  HAYA FIESTFIS CONTIGO 



"NO TE PREOCUPES. ERES SRANDE. No ESTAS ABCIISWNADCI. 
SIEWRE SEW TENIDEI EN CUENTA". 

POR ESTA RAZON M LA FIESTA DE "TOWS SCINTCW 
TOCAN, M I L A N  Y CANTW CON L A  CONCW DE L A  TORTUGA. AS1 LO 
ORKNO EL HUCHCICW CHICOPIEXICHITL. 

CUANDO ACJUELLOS SE"S LE QU I TCIRON A 
c H I c ~ x o c H I n  LA LENGM DEL CAIMAN PRONTO VCNVIO A IR EN 
BUSCCI DEL  LAGARTO. LO  LLAHO Y LE HIZO SA- QCA: VENIA CS 
WITCSRLE SU TRISTEZA:  VENIA A DEVOLVERLE L A  LENGUA. "ABRE L A  
BOCA LE DIJO". EL CAIMAN ABRIO SU BOCA Y NUEVMENTE EL 
MUCWHO LO SORPRENDIO  DESPOJANDOLO DE LO  POCO QUE DE LENGUA 
LE QUEDABA . 

CON ESWEL RESTO DE LENGUA EL FIw=HcIcHo WLVIO  A 
J W R ,  PERO YCI NO RELAMPAGUEABA Corn3 LA  PRItlEFtcI PARTE. 
CIPENAS ALWlBRABA MUY TANTITO. 

POR ESO AHORA SE CREE AUN QUE cuAM)o R € L " U f E A  Y 
TODO SE ILUMINA, SE TRATA DE LOS HOMBRES QUE SE A- 
DEL JUGUETE DE CHICSNIEXOCHITL. PERO A VECES cuCyI(D0 EL 
RELAWAGO APENAS BRILLA ES EFECTO  DE LA ULTIMCI PMTE M L A  
LE- DEL CAIMAN. 

NSJESTRO JOVEN SEGUICI INCLINANWSE A L A   W I C A  Y AL 
BAILE. TOTAL. LA  ABUELA QUISO ENTRWPARI-0 NLIEVMENTE. "- -LE DIJO L A  ABUELA- SI  NO PUEDES SENTARTE ES MEJOR 
QUE ME HcstAS UN TRCIBAJO". 

ELLA CONSIGUIO SEnILLA DE ACEGRIA, LA  REM eoR EL 
SUELO Y DIJO rcIL , NIETO: "RECOGELA MIENTRAS VOY CIL RIO A 

HARE LO QUE MANDCIS" 
L W R R ;  CUWW REGRESE YA DEBES HABER TERMINADO". "SI ABUELA, 

WENAS CHICOMEXOCHITL VIO A SU ABUELA ALEJCIRSE, 
Cm10 DOS PALITOS Y EMFEZO CS SONCIR CON ELLOS EN EL SUELO. 
IMLEDIATCIFIENTE APARECIO UNCI PARVADCI DE PcW&ROS DE DIFERENTES 
CLASES QUE AFANOSOS SE PUSIERON A RECOGER LA  SEMILLA. 

AL VOLVER LA  VIEJECITA ENCONTRO QUE Su NIETO HCIBIA 
TERMINADO EL TRABAJO Y LE PREGUNTO COMO HABIA TERMIHCIW TAN 
RAPIDO. "mJY FCICIL -RESPONDIO- JUNTO LAS  SEHILLAS CON MIS 
flcHJos. SI TE PARECE AHORA YO VOY A REGARLAS POR EL SUELO Y 
TU TE ENCARGAS DE RECOGERLAS. YO VOY MIENTRAS A BC\MRHE" 

IMPRUDENTEMENTE LA  ABUELA DIJO QUE SI. EL F1uM.HacHo 
SE FUE Y DEJO REGADCI L A  SEMILLA. NOMAS FUE A DAR U M  VUELTA 
Y DE LEJOS OBSERVRBA LO QUE HACIA SU 4BUELA. LA  POBFtE VIEJCI 
E W I E Z A  CS REGOGER LA  SEMILLA  PERO NUNCA PUDO JUNTAR NI 
SIQUIERA UN PURO. POR ESO DIJO PCIRCI SI: '"31 VdY A DEJAR 
ESTO. YA ESTOY CANSADA Y NO SE VE TODAVIA POR DONDE EllP€CE.h 
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LUEM VUELVE Y RIENDOE EN SECRETO, EL PUJCHACHO 
PREWNTA:  "ABUELITA  ¿TERMINASTE  YA TU TAREA?". DIS6lJSTADA LA 
/58uELA, CONTESTA: "iBCIRBM0 MUCHACHO! ME CANSE DE QUERER 
RE- LA SEMILLA Y NO LOGRE JUNTAR NI UN W M  SIQUIER#I". 
" ¡CM30 ES QUE NO PUDISTE, ABUELITA, -DIJO CHICOEXOCHITL- SI 
YO EN UN M#l€NTO LO HICE Y NO HE COSTO TRABAJO?". "TE DIGO 
QUE ERES UNCI PERSOFlCI [JUE NO RESPETA PUES SIGUES HCICIENDO LO 
QUE TE DA  LA G W  -DIJO MOLESTA LA  WNATZI- In 

LCIS ACCIONES EN CONTRA DE CHICOMEXOCHITL NUNCA SE 
SUSPENDIERQN. LA ANCIANA  SEGUIA  CREYENDO QUE LO MEJOR ER(S 
QUE SU N E T U  PKlRIESE. PERO NUNCA PUDO VENCERLO. LE DIJO 
CIERTA VEZ: "CHICOMEXOCHITL, TANTO  QUE  TE ENCCIRGO QUE DEJES 
YA  TUS JUEGOS. AHORA TE INVITO A UNA PRUEBA. ¡ A  VER  QUIEN DE 
LOS DOS LA SUPERA!. 

"COHO TU QUIERAS A W E  -DIJO EL TELPOCATL-" . SE 
TRATABA DE ENTRAR EN UN HORNO AL  QUE SE LE PONIA LEÑA POR 
DEBAJO. LA VIEJA HIZO WE SE INTRODUJERA EL PlUCWHO. TAPO 
CUANTO AGUJERO  HABIA Y PUSO LEÑA Y FUEGO. PASADO UN LARGO 
RATO -CUCINDO JUZGO  LA ABUELA  QUE  CHICOMEXOCHITL YA NO 
EXISTIA- FUE A VER PERO  LO  ENCONTRO MUY CONTENTO: TOCABA 
SONES Y BAILABCI AL  RITMO DE ELLOS. 

SCILIO DEL HORNO CHICOMEXOCHITL Y DIRIGIENDOSE A LA 
VIEJITA LE DIJO:  "AGUE. LO HABLADO, HABLADO: YO HE CWLIDO 
CON MI PARTE. AHORA EL HORNO TE TOCA A TI" LA ILAMCITZI SE 
MET10 EN SEGUIW. CHICOMEXOCHITL  AVIVO EL FUEGO Y PUSO  MAS 
LEÑA. UN RATO DESPUES SU A W E  SE HABIA  CONVERTIDO EN 
CENIZAS. ESTE FUE EL FIN DE LA ANCIANA. 

CHICOMEXOCHITL RECOGIO LAS  CENIZAS DE LA ABUELITA Y 
LAS COLOCABA EN UN CARRIZO  CUANDO SE HIZO  PRESENTE UN 
SAP I TO . 

an W E  BUENO QUE ESTAS AQUI SAPITO -DIJO 
CHICOMEXOCHITL-; TENGO UN TRABAJO  PARA TI: TOMA ESTE  CARRIZO 
Y LLEVALO LEJOS". 

EL SAPITO SIN PREGUNTAR COG10 EL ENCARGO Y SE FUE. 
YA LEJOS, Y CANSADO  QUIZAS EL SAPITO SE PREGUNTO: "LQUE COSA 
LLEVARE EN ESTE "ACATL" W E  RECIEI SIN INFORMARME  SIQUIERA 
DE W E  SE TRATABA?". 

CURIOSO DESTAPO EL CARRIZO Y DE 
ScK,IO FUERON ABEJAS  QUE POR DONDE QUIERA 
QUE EN TODO SU CUERPO APAREZCAN  GRANITOS DE 
AHORA T O W S  LOS SAFOS  LLEVAN EL EFECTO DE 
LOMO, PRINCIPALMENTE, LAS CENIZAS DE LA 
MBICVY CONVERTIDO EN BRAVAS AVISPAS. 

EL LO UNlCO QUE 
LO PICAN Y HACEN 
TAL MODO QUE  AUN 
LAS ABEJAS EN SU 
ABUELA  MUERTA SE 

OTRA  HAZAÑA DE CHICOMEXOCHITL FUE AQUELLA DE LA 
CAMPM. MUCHOS HOMBRES INTENTABAN SUBIR UNA  CAMPANA  GRANDE 

DEBIDO AL PESO EXAGERADO DE LA CAMPANA. DE NADA  VAL10 EL 
A su LUGEIR. ERCI YA MEDIO DIA Y NO HARIAN LOGRADO SUBIRLA 
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" E R O  DE PERSONAS. PREFIRIERON IR A COllER PMA VOLVER 
AL HISPI0 TRABAJO. 

CHICMlEXOCHITL SOLAMENTE VEIA DE LEJOS PEW WANDO 
SE FLJEFWN LOS TRABAJADORES FENSO: "AHORA YO VOY CS INTENCIR 
COLOCAR LA CAMPCINA". SE SfNTO SOBRE ELLA Y DIJO: 'SUBE 
CAMPANA SUBE". LA CAWCSNEI EMPEZO A ASCENDER W T A  DONDE 
CONVENICI Y NUESTRO  JOVEN  LA  SUJETO CON AMARRfiS Y LA  HIZO 
SOWW. LAS  GENTES SE ASUSTCIRON PUES 1- COHO ERA OUE 
SONABA LA CAWcsNc1 SI LA HCSBIAN DEJADO EN EL SUELO. 

ANTE ESTE HECHO LA GENTE  REACCIONO DE PIOW 
DIFERENTE. SE TRATABA DE UN HUCHCw=HO POBRE, MicK VESTIDO Y 
DESCALZO. CUANDO  CHICOMEXOCHITLL ESCENDIO DE LA TORRE 

PERSONAS -BIEN INTENCIMUC\DCIS- LO WUDCIRMJ, LE 
RESWAFtON ROPA Y LE OFRECIERON DE COMER.  ESTABCIN  CIGRADECIDOS 
POR LA AYUDCS MIE LES DIO, OTROS POR LO CONTF?ARIO TUVIERON 
ENVIDIA Y LO PERSIGUIERON. 

ULTIMAMENTE VA NADIE QUERIA VER A NUESTRO MI60r 
TODOS LO ODIABAN. AL FIN LO CMlRETECSRON Y EL HUYO HACIA EL 
RIU PARA ATRAVESARLO PERO YA NO SALIO. EL CSMJA LO MRASTRO 

WWWECER HABIA ALL1 UNCI flILPA BONITA. EL, SIN -, FUE 
ALZADO CIL CIELO Y POR ESO SE AFIRMCS QUE CHICOPHEXOCHITL ES EL 

LEJOS. FUE a DEJARLO EN m w  PLAYCS LEJW. DICEN WJE cw, 

DIOS DEL IICIIZ.. . (1 )  

1.4.2 HISTORIA DE LOS HIJOS DE CHICOMEXOCHITL 

EN RELCICION CON ESTE MITO CUENTAN LOS ANCIewJos DE 
TEXOCOC QU€ M C E  NUCHOS M O S ,  HUBO UNA SEQUIA W Y  FUERTE, NO 
TENIAN PMA COFIER V TODAS LCSS MILPAS SE LAS H A B I M  HAL 
LOtRAW ENTONCES SE REUNIERON UN GRUPO DE HOMBRES Y JOVEWS 
DEL RCINCHO Y FUERON A UNA REGION CERCANA A CHICMJTEPEC EN EL 
CERRO DE POTZTETITLA  PARA HABLM CON CHICOWXOCHITL, Y 
EXPONERLE SUS NECESIDADES A VER SI EL PODIA HACER ALGO PWA 
REWEDICSRLAS, DANDOLE A ALGUNOS DE Sus "HIJOS". PERO 
CHICOMEXOCHITL LOS DESPIDIO SIN NADA, ENTONCES SE 
ENCAMINCIRDN A UN4 REGION QUE  LLAMAN MAtUEYA, MUY HERMOSA, 
WNDE HABIA  LAGOS Y ASEMEJABA UN PARAISO, CON BASTANTES 
ANIMLES, PFIJAROS. PUERCOS, GUAJOLOTES ETC. Y HABIA UN 
PERSONAJE EN EL LAGO SIN PIERNAS, QUE DANZABA EN EL CIGUCI. 
ESTE PERSONAJE ERFI PCIDRE DE CHICOMEXOCHITL, A ESTE LE 
EXPUSIERON LA FINALIDCID DE SU VIAJE Y LES REGCILO FLORES DE 
CEI'IPOALXOCHITL Y LAS LLEVARON CIL RFINCHO DE TEXOLOC. CUENTW 
QUE TARDARON 1 5  DIAS EN LLEGAR. CUANDO L A  GENTE SUW QUE YA 
HABIAN REGRESADO, SALIERON G RECIBIRLOS  CON GRCW CILEGRIA: SE 
HABIAN QUEDADO LOS ANCIANOS MUJERES Y NIfiOS. 

DE INMEDIATO  EMPEZARON A CONSTRUIR  UNA CASA QUE 
SIRVIERA DE TEMPLO A LAS FLORES QUE LES HABI~ REGCILADO 
CHIMmEXOCHITL Y LE LLAMARON A ESTE LUGAR "XOCHICALI". 

( 1 )  BARON JOSE Y OTROS. 1978: PAG. 443-453 - 1 7 7  - 



UNCI VEZ ESTABLECIDA LA CASA DONRE &E c#mmoN LAS 
FLORES W E  LES MBXA REWSLCIDO Et PAPA DE W I C O M E X ~ I s l q  

& REALIZARSE PRODIGIOS EN EL RANCI.#j EWeEZO CI 
LLOVER, CRECIERON LAS HILPhS Y AP-CIERON LUCECITCIS 
PEWEM COHO LUCIERNAGRSs C W W  VEICSN APhRECER ESTAS LUCES 
SI LA LUZ ERA DEBIL CSPCSRECICI JUNTO CON ELLA UN GRANITO DE 
MCIIZ, UNA  SEMILLA DE CHILE O UN GRMITO DE FRIJOL8 SI L A  LUZ 
ERC\ MCSS FUERTE, ENTONCES APCIRECIA UNA MAZORCA DE HA12 O UN 
WONTONCITO DE FRIJOL O DE CAFE. 

LA =TE DEL RANCHO Et'lFTfO A RENDIR CULTO A LAS 
FLORES EN LA XOCHICALI, Y PARA ELLO OFRENDFIBCSN COnIDcs EN EL 
CSLTAR DE LCI MISMA, PARR QUE LAS  FLORES SIGUIERCIN PROPICIANDO 
rmCHos BENEFICIOS EN EL RANCHO. 

AL VER TANTOS PRODIGIOS OBTENIDOS POR LAS FLORES, 
SE ENTUSIASMARON Y PENSARON QUE DEBERIAN ORGANIZAR UW NUEVA 
PERECRINACION  PARA IR A VER A CHICOMEXOCHITL Y WEDIRLE EL 
REtC)LO DE ALGUNOS DE SUS HIJOS, PUES CON ELLOS ALCANZARICIN 
BENEFICIOS MAYORES A LOS OBTENIDOS CON EL CULTO CI LAS FLORES 

AL  LUGAR DONDE SE ENCtJENTRA CHICOMEXOCHITL, QUIEN ANTE SUS 
RtlEGOS. ACCEDIO II DARLES A VCIRIOS DE SUS HIJOS. LOS CUALES 
E R W  "VARIOS SANTITOS", DE AMBOS SEXOS, VESTIDOS DE PAPEL 
CHINA. VOLVIERON AL RANCHO CON MUCHA  ALEGRIA Y COLOCARON A 
LOS HIJOS DE CHICOMEXOCHITL EN LA XOCHICCILI, PARA  QUE  LA 
GENTE LES DIERA CULTO; A PARTIR DE ENTONCES, LAS COSECHAS 
MEJORCIRON Y HUBO COMIDA EN AEUND44NCIA. ES ENTONCES  CUANDO SE 
ESTABLECIO LA FIESTA DEL ELOTE. 

EN LA XocHrcaLI. LO HICIERON 4 s 1 . s ~  DXRIGUIENRON NUEVAMENTE 

PASO EL TIEMPO Y SURGIERON ALGUNCSS DIFICULTCSDES, 
DEBfW II QUE ALGUNOS BRUJOS DEL RANCHO EMPEZARON A UTILIZAR 
A LOS HIJOS DE CHICOMEXOCHITL, PARA HACER MALEFICIOS. 
ENTONCES  ALGUNAS DE LAS  PERSONAS DAÑADCIS, QUISIERON  ACABAR 
CON ESTOS Y QUEMARON L A  XOCHICALI. 

LA SEQUICI  Y EL HAMBRE  VOLVIERON &L RANCHO, COHO, 
FVERON NUEVAMENTE A POSTECTITLA  PARA PEDIRLE A 
C H I ~ X O C H T T L  ALGUNOS DE SUS HIJOS. PERO ESTE NO LES 
CONCEDIO M D A ?  PUES LES DIJO  QUE  NO LOS HFlBIAN CUIDADO. SE 
FUERON M Y  TRISTES A MAGUEYA Y CONSIGUIERON WE EL PAPA DE 
CHICOMEXOCHITL LES REGALARA  UNA  PfiKJITA DE "HIJOS DE 
CHICOMEXUCHITL" LOS CUALES  PERMANECEN  HASTA LA FECHA EN EL 
RCINCHO. 

LA  EXPLICACION  QUE HFlCEN LOS HABITANTES DE TEXOLOC 
RESeECTO, A QUIENES, SON LOS "HIJOS DE CHICOWEXOCHITL". ES 
LA SIGUIENTE: "LOS HIJOS DEL PAP& DE CHICOMEXOCHITL SON LOS 
HIJOS DEL MAIZ, EL MA12 AL  SEMBRARLO  VUELVE 4 TENER HIJOS, 

AL  COSECHARLOS LO CONSIDERAN  "PAPA" Y POR ELLO SE GUARDAN 
DEIORO DE LA  CASA  (ESTO PUEDE OBSERVARSE  AL  VISITAR 
CUALQUIER CASA DE TEXOLOC: LAS  MAZORCAS DE MFIIZ NO SE 
DESGRMCIN, SE CONSERVAN CON EL TOTOMOXTLE Y SE APILA JUNTU CI 
LA  PARED EN W O  DE LOS CUARTOS  PRINCIPALES DE LA C(1SA. 

LCI MILPA SEMBRAD& VA A DAR HIJOS DEL PAPA DE CHIcurexmIn, 
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LA SITMCION GE~~RAFICA DE mxmoc, ES I ~ T C I N T E  
EN ESTE CASO PMA EXPLICCIR LA INFLUENCIA DE LA ClhNW 
TEpR.IucI niCINIFIESTA EN LA "ESTRIELLA" DE  PALM, PRfNCfPCU, 
SIneoCO DE LOS AMXZNDS QUE SE U T I L I Z M  EN RITUCSLES Y LA 
INFLUENCIA OTOflI EXPRESAM A TRAV€S DE LA FIGURAS DE PCWEL. 
E L m o  CULTURCIL PRECoLOnaINo. 

RESPECTO 4% SIneolISPUl DE LA ESTRELLA, NOS DICE 

ES R Soc Y CUMDO SE OasCuRECE, Y SE SuPoNE QUE ESTE SE VA. 
"W€w)N Mmo TOPILES LAS ESTRELLCIS... LOS -S DE LAS 
ESTRELLAS LAS CONVIERTEN EN LA DEIDCSD SIEWRE REPRESENTCIDCI 
EN PCIPR DUf?M LOS OFICIOS DEL ADIVINO". (1)  

ROEERTH WILLIMS GUE PCIRA Los TEPEHUAS, LA DIVINIDAD SUPREW 

LA ESTRELLA Mmo VEREMOS MAS A D E L M I l E ,  ES UTILIZCIDEI 
COHO UNO DE LOS SIrcBoLos M S  1WORTC)NTES DURANTE LA FIESTCI 
DEL ELOTE Y DE LA PIETICION DE LA LLUVIA, Y DENlRO DE ESE 
CONTEXTO, NOS RELATA EL MISMO AUTOR: "DURCSME LOS DIAS DE 
CosTunsRE ADOR?WN EL ALTAR  CON UN CIRCO. DE TRECHO EN TRECHO 
c))3CIRRWl UNOS DISCOS TEJIDOS, EN PALM Qck T I M E  VCICIO R 
CEMRO Y PUNTAS ALREDEDOí?, SON LLMADCIS ESTRELLAS Y EN LA 
PCIRTE HEDIA DEL &RCO PENDE UNCI CANASTITA TEJIDCI DEL NISEI 
MATERIAL A LA QUE L L M N  XCILOC,  O SEA JARRO, SIneoCO DEL 
A 6 M .  DEIDCID PRINCIPAL QUE SE VENERA M EL TEMPLO, LOS 
ADIVINOS DICEN GNJE EL X A L O C  ES UNCI ESTRELLA Y ENTONCES CABE 
IMINCIR [;WE EL CIRCO ADORNADO ES UN CIELO TCW=HONCSW DE 
ESTRELLAS QUE CUSTODIAN  AL SOL EN EL CENTRO". (2) 

PDR OTRCS PARTE DICE JCSKS WU EN SU ESTUDIO 
DE LAS FIGUREIS DE PAPEL: "EL SIGNIFICADC! DE UN RITUC#, SE 
GENERA  A PARTIR DE LA CREENCICI FILOSOFICA MAS PROFUWM glJE 
LOS SUBYACE.. . .  LOS INDIGENCIS OTOMIES... SON CSNIHISTAS. PMA 
ELLOS L A  ACCION  CONSTITUYE LA ESENCICI FILOSOFICCI DE  LA V I M .  
CREEN QUE LCIS COSAS SUCEDEN EN EL MUNDO NATLIRCH, POF?W€ HAY 
S E E S  VISIBLES E INVISIBLES QUE LAS PRWOCEIN... SI M Y  
WCION, ES PORWE HCIV UN SER VIVIENTE TRAS ESA ACCfON..."(3) 

( 1 )  WILLICIMS  ROBERT, LOS TEPEMAS, 1973: PW.  192 
(2) WILLICIMS ROBERT. LOS TEPEHUCIS, 1973: Pffi. 202 
(3) DOW JAMES, LAS FIGURCSS DE PCIPEL, 1982: PFI6. 631-32 
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"LA CREENCIA OTOMI -SU ESFUERZO INTELECTML PARA 
EXPLICAR V CONTROLAR L/sS COSAS- ES UNCS CIENCIFI DEL 
COtlWRTAMIENTO. SI LOS SERES SON RESPONSABLES DE QUE OCURRAN 
TOMS  LAS COSASp COWRENDER PORWE ESTAS OCURREN EQUIVALE A 
COMPRENDER EL COMPORTAMIENTO DE LOS SERES". 

LA CARACTERISTICA MCIS IHPORTANTE DE LOS SERES 
VIVIENTES ES SU FUERZA  VITAL O ZAQUI... 

"EN LAS ALDEAS OTOMIES. DONDE EL AUTOR RECILIZO SU 
1RC)BAJO DE C-O, SE LE LLAMA "ZAWI"  A LAS FIGURAS DE 
PAPEL. ES DECIR. NO SON REF'RESENTCICIONES DE SERES COWLETOS, 
SINO DE SU FUERZA  VITAL O L E  SU ALMA. TODAS LCSS CEREPlONIAS 
CHAMANICAS SE BASCIN EN LA CREENCIA DE WE LOS CHcsnANES 
PUEDEN ATRCIER  HFICIA LAS FIGURAS EL ZAQUI DE DIVERSOS SERES, 
Y QUE DE ESTA  FORMA ADQUIEREN CIERTO DOMINIO SOBRE: LOS 
SERES". . . SEGUN ESTO, EL /wTOR CONSIDERA  "LA  ESENCIA DE LA 
HAGIA  OTOMI RECILIZADA CON FIGURAS. NO ES OTRA COSA QUE UNA 
ORQUESTACION DE FUERZAS  VITALES INVISIBLES. LOS Ci"fiNES 
ATRCIEN HACIA  LAS  FIGURAS "EL ZAQUI" DE DIFERENTES SERES 
HUIIFSNOS, ESPIRITUS O DIOSES, Y LUEGO ORGANIZAN  LAS 
RELACIONES  ENTRE  ESTAS  DIFERENTES  FUERZAS VITCILES". ( 1 )  

REFIRIENDOSE A LAS CEREMONIAS DE "L& COSTUMBRE", 
COMENTCS EL AUTOR: 

... INCLUYEN LAS FIGURAS, MUSICCI, OFRENDAS 
FLORQLES Y ALGUNAS VECES. LOS TRCINCES VISIONMIOS DEL 
CHCIWN . 

EL S IMBM ISM0 MUSICAL ES UNA  PARTE  IMPORTANTE DE 
LAS COSTUMBRES... PARECERIA QUE LA MUSIC6 POSEE UN 
VOCABULARIO Y UNA SINTAXIS. EOILES (1969) DESCUBRIO  QUE LAS 
MELODIAS  REPRESENTAN SERES Y LUGARES,, Y QUE LOS RITMOS 
REPRESENTAN ACCIONES. SON MUCHAS  LAS COMBINCH=IONES POSIBLES 
DE MELODIC) Y RITMO. DURCINTE LOS RITUCILES LOS PCIRTICIPFINTES 
DANZAN  LAS ACCIONES QUE EL RITMO LES VA INDICFINDO.. . ' f .  (2) 

EN EL ESTUDIO DE ROBERTO  WILL LAMS. "LOS TEPEHUAS" , 
SE MENCIONCS EL CERRO DE POSTECTITLA. EN EL MUNICIPIO DE 
CHICONTEPEC, COMO UN LUGAR SAGRADO, UNIDO INTIMAMENTE A 
MUCHOS ELEMENTOS  TRADICIONALES DE ESTA ZONA. ESTE CIUTOR DICE 
QUE: "EN TODCIS LAS LOCALIDFIDES DONDE TODAVICS MCINTIENEN Le 
CAPILLA NATIVfS HABLAN DE LA  LAGUNA COMO MECA DONDE 
PEREGRINAN PEIRA OFRENDAR AL AGUA Y OBTENER  RENOVADAS 
IMCSGENES DE LA SEMILLA. ESTA MECA CAE  DENTRO DE LA 
JURISDTCCTON DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLCI Y TEORICAMENTE 
PCSRECEN SER LOS OTOMIES LOS QUE DOMINFIN EL CAMPO FIL 
CONSIDERARSELES COMO LOS  MAS CONOCEDORES DEL RECORTE DE 
IMCICENES EN PAPEL Y CIL CONVERTIRSE EN GUIM DE LAS 
PROCES I ONES I' . ( 3 ) 

( 1 )  Ww JAMES. LFIS FIGURCIS DE PAPEL. 1982: PA&= 632 
(2) D O W  JAMS,  LAS FIGURAS DE PAPEL, 1982: PAC. 632 
( 3 )  WILL ICIMS ROBERT, LOS TEPEHUCIS, 1963: PCIG. 295 
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CK L A W  DE ESTA COSMOVISION, COBRAN ESPECICK. 
SIfflIFICADO LOS INNUMRCIBLES SInaaOs D€scRITos CI 
M3NTIwucIcION EN LOS RITMLES. 

1.6 .1  CREENCIAS cH=ERcc) DEL EHBARAZO 

HAY UNCI SERIE DE CREENCIAS RELCICIONCIDeSS CON EL 
PERIOW DEL "?AZO. QUE f34FATIZhN EL HECHO D€ BJE EL FELIZ 

L A  MDf3E UNICCKIENTE, SINO TCIlrlBIEN DE FclcMRES NATURALES Y 
NCU=IrlfEMO DE UNCI CRECITURA, No DEPENDE DE L A  Sam FISICA DE 

( 1 )  WILLIWtS ROBERT, LOS fEPEMAS, 1963: Pa. 297 
(2) WILLIAHS ROBERT, LOS TEPEHUAS, 1963: PW. 296 
( 3 )  BERGEFt Y LUCK)IIcsNN. 1976: PM.  142 
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EXTRMTURALES TCILES COW) LOS &STROB Y FUERZA8 E L  MAL Y DEL 
BIEN WE INTERVIENEN DURANTE ESTE PERIODO P08ITIVA O 
NEtCITIVWENTE EN LA VIDA DEL NIRO. 

SI L A  LUNA ESTA EN -TO "TE O CRECIENTE, L A  
W E R  EMBCIRAZADQ NO DEBE SALIR EN L A  NOCHE, NI MIRAR A L A  

CON EL LABIO "MORDIDO", PUES LA LUNCI CK. ESTAR INCOlrlPtETA 
DURANTES  ESOS DSCSS, NECESITA COMPLETARSE Y ENVXARA SU FUERZA 
HACIA LAS MUJERES EPlBhRCIZADAS. 

LUNA, PUES SI HACE ESTO9 EL NINO NCSCER4 Mfm O WTILCIDO, 

CUANDO VA SALIENDO EL SOL, L A  MUJER EHMRAZAM NO 
SE PUEDE PARAR DONDE DQ EL REFLEJO DEL SOL, PUES ESTE ES MUY 
FUERTE Y LE PUEDE HACER D4MO AL NINO. 

M LOS DICIS QUE HAY TMmENTCI CON RAYOS, LA WER 
EHBCIRAZADA DEBEN TOMAR  CIERTAS MEDIDCSS PCSRCI RESISTIR RL MCItt 

SE CLCIVCS FRENTE A LA CASA, EN LA TIERRCI. CON EL FILO 
DIRIGXDO H E Z A  DONDE VIENEN LOS RAYOS  PARA QUE LOS CORTE Y 

RAYO Y EL  MACHETE "DESTROZAN". TCIHBIEN DEBE PONERSE CIJO EN 

TIENEN QUE ESTCIR ENCENDIDO EL FOGON: EL METATE DE L A  SEÑOF?A 

SE A m a  CI LA CINTURCI LA CUBIERTA DEL MACHETE. EL MACHETE 

NO LLEGUEN HCISTA DONDE ESTA LA MUJER E n w m ~ z m a  YA QUE EL 

LAS WAS. WES EL CIJO ES FUERTE Y EcHwa AL ESPIRIW MALO: 

LO CIMCIRRAN a UN PALO. PUES SE CONSIDERCI QUE ES EL SIMBOLO 
MAS ALLEGADO DE PERTENENCIA Y uso DE LA sEÑma Y EL RAYO 
WED€ LLEGAR A DESTROZCIRLO, DBÑANDO A LCS MUJER EMBCHZAZCIDA: 
P W A  EVITAR ESTO DEBE PONER VARIAS  DEFENSAS PCIRA RESISTIR AL 
MAL: ROCIAR  TODO  CON AGUA BENDITA Y FHSUCIRDIENTE. COLOCAR 
AJOS PEQUEGOS  REPARTIDOS POR LA CCISA. ENCENDER LCI VELA CON 
LA W E  LA PARTERA  HA  LIMPIADO A L A  EMBARAZADA EN SUS VISITAS 
Y COLOCAR UN ROLLO DE T4BCICO ENCENDIDO PRRA W E  TAHBIEN 
AYUDE CI AHUYENTAR 4 L O S  ESPIRITUS MALOS. 

CUANDO HAY ECLIPSE, AMARRFIN TODAS LAS COSAS QUE SON 
DE USO  PERSONAL DE LA SEÑORI1. EMBARAZADA. PUES CONSIDERAN QUE 
SI SE ACAB6 EL MUNDO. ESOS OBJETOS SE CONVERTIRAN EN 
ANIMALES Y ATACCIRAN A LA MUJER; PARA  EVITARLO  ROCIAN  TODO 
CON AGUARDIENTE, AGUh EENDTTCI Y COLOCAN AJOS REPARTIDOS POR 
DIVERSOS  LUGARES DE LA CCSSA. 

RESPECTO A LA COMIDA DE LA MUJER EMBCIRAZADCI,TMBIEN 
EXISTEN  RESTRICCIONES EN FUNCION DE LCI CATEGORIZACIUN W E  
M E N  DE LOS ALIMENTOS GNJE SIMBOLICAMENTE SON "FUERTES" Y 

PUERCO... NO DEBE COMER LA "RABADILLA" O LA COLA DEL POLLO 
YFI QUE: AL HClCERLU LE OCCISLONARA MAL PARTO: TCIMPMX) DEBE 
COMER LA "HUEVERA" QUE TIENE LA GCSLL'INA EN SU VIENTRE AL 
MTARLCI. YF) DUE EL NIGO ENTONCES NO "MADURCIRIA" 
SWICIENTEPENTE: LAS TORTILLAS QUE SE PEGAN EN EL COMAL Y 
QUE SE DESGARRAN, TAMPOCO DEBE COMERLAS  YA QUE CORRE PELIGRO 
DE QUE SE LE DESGARRE LA MATRIZ Y TENGAN HEMORRCICIA. 

PUEDEN DAEAR CI LR MUJER PREEADA: MUCHO CHILE, CRRNE DE 
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ES PREFERIBLE WE NO VISITEE LA CCISCI WNDE W Y  UN 
DIFUNTO. 

UNEl PEFtsoNcI [3uE HCI SIDO PfCADCS DE VIBORcI9 No DlEBE 
MIRM A UNCI WJER EMBARCIZADA, YA QUE WEDE MORIRSE PORQUE 
L A  HERIDA DE L A  mwiDEDURA SE LE PUEDE INFECTCIR. 

0 0  UNA MUJER NO Hcs PODIDO TENER HIJOS DESWES 
DE VM?IOS AÑOS DE: CCISCSDA, HACE UNOS "VESTIDIMS" DE NIRA O 
UNAS "HISITCIS Y PlYWALONCITDS" DE VARON, PCSRA QUE UN 
CURCINDER0 HCIMI uNc\ OFRENDA EN EL CERRO, CONSISENTE EN UN 
T A "  GRCINDE -"TAfTPEXOLE", TABACO, AGUARDIENTE, COPCSC, 
COLLAR M FLORES- Y DE ESTA FORM PUEDCIN CONSEWIR EL TENER 
HIJOS. CIS1 MISMO CUANDO UNCI MUJER Sot0 Hc1 .TENIDO HIJCIS, 
PUEDE HCICER SU OFRENDA CON ROPITA DE VCIRON. 

l. 6.2 CREENCIRS FtELIH=IONCIDAS  CON EL NAC&MIENTO 

CUCINW L A  MUJER ESTA A PUNTO  DE D M  A LUZ LE DCIN A 
TM4CIR WS HUEVOS CRUDOS,- SE CREE QUE COMO L A  CLCIR4 ES PURA 
Y TRANSPCIRENTE  SERA  COMO UN LECHO PCIRA EL NISO CIL NACER. L A  
VEHA SERVIR& PC)RCI DFIRLE FUERZA A LA WJER DURANTE EL PARTO-. 
L A  PARTERA  CORTA EL CORDON  UPlBILIC/SL  CON  CARRIZO Y NO CON 

ES M: FUERZA. HAY DIVERSAS  VERSIONES PERO COINCIDEN EN LOS 
FUNDAENTCIL: EL CCIRRXZO  CORTCIW EN FMiW DE FLECHCI ES 
SIMeOLO DE DEFENSA  PARA  COMBATIR LAS FUERZCSS DR M QUE 
RODEAN DE FORMA VIOLENTA AL NIÑ0 EN ESTE tKWENT0 EN WE 
QUEDFI INDEFENSO. 

OTRO MCITERIFIL, PORQUE LA srmoLmm QUE ENCIERRA EL CCIRRIZO 

DESPUES DE QOE LA PCSRTERCS AMFtFl(s EL CORDON 
mxLrcm DEL NIÑO, LO SELLA CON SEBO QCJE DEBE DE SER DE 
vc)ca, YA QUE EL M/SL LO INDENTIFICAN CON EL TORO, EL cum ES 

DE VACA Ya TENDRCS "EL c m m ~  DEL MCIL" Y ESTE NO PUDRA' 
FUERTE Y TRATCIRA DE HACERLE DaÑ0 AL NIGO. At PONERLE EL SEBO 

ENTRCIR EN EL NIÑO. 

EL SIMBOLISMO WE, TIENEN LOS OBJETOS WE UTILIZA L A  
PARTER& M EL MOl'lENTO DE ENTERRAR LA PLACENTA  DENTRO DE Ld 
CCISCI. SIGNIFIC/S TODO L O  FUERTE WE DEFENDEM AQUELLO QUE 
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1. m . 3  
NCW=IrlIENTO 

POR L A  NOCHE U NIÑ0 DEBE DORHIRSE CON LA LUZ 
ENCENDIDCI Y A LCIS DOCE DEBE ESTAR DESPIERTO. PUES M LA 
OBSCUF?IDcu) Y A ESTA HORA ES CUANDO EL )IIcIL ESPIRIN 
CIOODERARSE DEL NIEO. 

LCSS W E R E S  QUE FUERON A VXSITAR A LA  SEÑORA QUE 
DIO A LUZ, DEBEN COQPERCIR EN LA PREPARACION DE LA COMIDA WE 
SE HACE EL DIA DEL MLTIA CUNETZI Y DEBEN I R  A PURIFICWSE 
ESE DIA PWA QUE NO ENFERME. 

1.6.4 CREENCIAS RELACIMUCIDAS CON L A  ? # E R E  

HEMUS QUERIDO INICIAR EL ESTUDIO DE LAS CREENCICIS 
RELACICNUADAS CON LA MUERTE, CONSIDERWDO CSLWNOS C\SPECTOS 
SOBRESALXENTES DEL ESTUDIO DE MERCEDES DE LCI GARZA ACERCA DE 
LA CREENCIA EN L A  SOBFEVIVENCICI DESPUES DE LA HlJERTE  DE LOS 
NAHU4S Y PICIYAS, COMO FUNDAMENTO DEL CULTO A LOS MUERTOS 
HCISTA NUESTROS DIAS. 

EL ESTUDIO REALIZADO POR MERCEDES DE LA GARZA, 
ILUMINA EL SIGNIFICADO  DE MUCHOS DE LOS SLHBOLOS DESCRITOS 
POR NOSOTROS EN LOS FUNERALES DE LOS INDIGENhS DE fEXOLOC E 
IXCATEPEC. 
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KRCED€S DE LCI GARZCI SE PRESUNTA.¿CO)# ENTENDIERON 
ESTOS PUEBLOS LA SOEREVIVENCIA DESPUES DE LA rmERTE Y GlOE 
SENTIDO TENICIN, S I  SU DESTINO SE CUHPLIA EN LA VIDA? ¿WE 
SIGNIFICADO TUVO LA rmERTE PCIRA ELL'OEj?. 

LA PlISHA CwTORcI RESPONDE A LAS PREWNTAS CINTERIMZES 
EN LA SIGUIENTE FORMA: "DE ACUERDO CON NUESTRfS 
INTERPRETACION DE LA IDEM FIAVM Y NAHUAS SOBRE EL OESTXNO 
DEL HoneRE DESPUES DE LA MUERTE. PODEtlOS DECIR QUE LA 
RESPUESTA PARECE ESTCSR EN LAS CREENCIAS SOBRE I;wE ES LO  QUE 
SOBREVIVE Y PARA glJE SOBREVIVE. 

LOS NMUdiS Y LOS HAYAS CREIAN QUE CUCINW UN HM38RE 
HERE, SOBREVIVE ALGO DE SU SER QUE RADICA EN EL CORAZON Y 
WE ES L O  WE LE HCI PERMITIDO  ESTAR BIEN; ESTO  LO PODRJAHOS 
DEFINIR Corn, LA ENERGIA VITAL. LOS NAHlJAS LE LLAMCIRON YOLOTL 
Y LOS M Y A S  OL. TERMINOS QUE DESIGNAN EL CORAZON. 

ESTE  CORAZON INPIORTAL VA  A HABITCIR SEGUN LA  FORMA 
DE ?UERT€ OUE EL INDIVIDUO HAYA TENIDO, A UNO DE -VCSRIOS 
L-S. ( 1  ) 

"PARA LOS NcsmJcIS LA EK61A VITAL DE LOS HOMBRES 
PODIA IR A CUCITRO LUGARES: EL MICTLCSN O "LUGAR DE LOS 
MUERTOS", EL TLALOCAN O "LUGAR DEL DIOS DE LA LLUVIA". EL 
TENCITIUHILHUICAC O "CIELO DEL SOL"; Y Et CHICHIHUACUAUHCO O 
"DONDE ESTA EL ARBM, NODRIZA" (2) 

EL LUGAR  MAS C0)IIUN A DONDE IBAN AQUELLOS W E  MORIAN 
DE H E R T E  IWTURCIL O "ENFERtlEDCSD" COPí0 DICE SWCIGUN ERA EL 
MICTLCIN WE CORRESPONDE AL  METNAL O XIBALBA M4YA. 

LA CONCEPCION MITICA DE ESTE LUGAR, ES DESCRITA POR 
MERCEDES DE LA GARZA Y SU CONTENIDO CONCUERM CON ELEMENTOS 
SOBRESAL I ENTES EN NUESTRA DESCR I PC I ON POSTER1 OR: "EL 
MICTLAN-XIBALBA ESTABA  SITUADO EN EL INFRAHUNDO WE SEGUN LA 
CONCEPCION COSMQLOGICA MESO"RICANC\. ESTAB& DIVIDIDA EN 9 
PLANOS. EN EL NOVENO RESIDIA EL DIOS DE LA MUERTE, 
MICTLANTECUHTLI  PARA  LOS NAHUAS. 

LA ENERGIA VITCSL a CDRAZON DE LOS MUERTOS DEBIA 
LLEGCSR HASTA EL NOVENO PLANO DEL MICLAN Y ENCONTRARSE CON EL 
DIOS DE LA MUERTE. PCIRA L O  CUAL X B I A  PREUIAHENTE RECORRER 
LOS 8 PLANOS, SIGUIENDO UN CISMKNO LLENO DE PELIGROS. PCIRECE 

( 1 )  CCIRZA MERCEDES DE LA, 1978: Pffi. 1 1 2  
(2) G M Z A  MERCEDES DE LA, 1978: PAG. 92 



POR 0- PCIRTE T M O  EN LAS DEs(=RIPCIoNEsN&UM 
c13m) EN LAS MYISS DESCRIBEN EN EL INICIO DEL CAMINO DE LOS 
DI- DOS SIERRAS O DUS "S Y COINCIDEN CON LA 1- 
DE RIOS. 

( 1 )  GAFtZcI HERCEDES DE L A ,  1978: P E .  94 
(2) IBIDEM : PCIG. 96-97 
(3)  IBIDEM : Pffi. 98 
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MICTLMTECUTLI O MICTECCSCIWATL CUCSNDO LLEtARCS AL FIN DE SU 
JORNADA. . ." ( 1 )  

OTRO  SITIO  PARA LO8 HUERTOS: SEWN LOS MUCIS ERA 
EL TLCICOCM... EL LUGCIR OPUESTO AL MICTLAN, YA QUE A 
DIFERENCIA DE LA TRISTEZA Y LA OBSCURIDAD, CWJtJI HAY LUZ, 
ARBOLES, FUENTES Y SOBRE T O W  ALIMENTO; ES LUGAR POR 
EXCELECIA DE LA  FERTILIDAD DE LA TIERRA... ES EL SITIO DE 
LA  ENERGIA VITAL, MIENTRAS WE EL MICTLAN ES EL SITIO DE LA 
ENERGIA DE MUERTE SE CREIA GNJE EN EL TLCCLOCCIN SE ENCONTRCIBW 
EL LUGAR DONDE LLEGCIN LOS NIEOS QUE F#JEREN SIN HCSBER 
I#CANZADO EL USO DE RCIZON. 

LOS W E  MUEREN POR ALGUNA  CAUSA R E L A C I W D A  CON EL 
AGUA, COMO  LOS  QUE MUEREN AHOGADOS, LOS  QUE SE ENFERtlW DE 
BUBAS, HIDROPECIA, SARNCS, ETC. SU flUERTE, "ES UNCI MUERTE 
SAGRADA, POR W E  ES PRODUCIDA  POR EL PODER SCSCRADO DEL AGUA" 
(2) 

COMENTA LA MISMA  AUTORA  RESPECTO AL CULTO  RENDIDO A 
TLALOC : " ... FUE EL DIOS HAS VENERC\W, POR SER EL W A  EL 
ELEPENTO BCISICI) PARA LA AGRICULTURA Y QUIZA TCIMBIEN POR  LA 
ESPERANZA DE LOGRGtR UNCI VIDA ETERNA, SIENDO ELEGIDOS W R  EL 

LOGRABAN  ESA FwmA DE INMORTOLIDAD" ( 3 )  
DIOS PFIRA SERVIRLE EN SU -REGION; PERO SOLO UNOS CUCSNTOS 

PARA  LOS NCIHUAS HAY UN TERCER  LUGAR  AL  QUE P O D I M  
IR LOS "CORAZONES DE LOS MUERTOS": EL CIELO, LA REGION DEL 
DIOS HblITZILOPOCHTLI... O "CIELO DEL SOL". LUGAR DESTINADO A 
LOS GUERREROS Y LAS MUJERES MUERTAS EN EL PARTO, LAS  CUALES 
ERCIN DEIFICADCSS. 

"LA MISION DE LOS GUERREROS Y DE LAS MUJERES 
.HUERTAS EN EL PARTO TENIA LA  MISMA MISION EN EL CIELO: 
"HCW=ER UN WNENCIJE AL SOL. ACOMPAGCINDOLO DESDE EL CENIT 
HASTA EL OCASO". (4)  

LAS MUJERES I'lUERTAS EN AL PARTO, "ADQUIRIAN UN 
PODER  SAGRADO POR EL HECHO DE  MORIR DWDO VIDA"... 
PERTENECEN AL GRUPO DE LOS SERES QUE POR ESTCIR SOBRECARGADOS 
DE ENERGIA VITAL, SE TORNAN DESTRUCTIVOS. ES MUY INTERESCSNTE 
A ESTE RESPECTO, EL SIGNIFICADO DE LA FUERZA MAGIC4 DE LO 
SAGRCIDO, QUE SIEWRE ES AMBIVALENT€: ES BENEFICCI PARA EL 

( 5 ) .  Y POR LO TANTO, REQUIERE  QUE EL HOflBRE A TRCIVES DEL 
CULTO RITUAL. ESTABLEZCA O CONDICIONE UNCI SITUACION QUE EN 
ALGUNAS  CIRCUNSTANCIAS SE REQUIERE  PROPICIATORIA Y EN OTRAS, 

PODRA  VENIR S I  RECIBE LA "FUERZCI VITAL" EN EXCESO. 

HOMBRE. PERO PUEDE TORNARSE MALEFIC& SI SE RECIBE EN EXCESO 

a TRAVES DE EXORCISMOS. DEBERA AHUYENTAR EL MALEFICIO QUE LE 

I 

( 1 )  CASO ALFONSO, EL PUEBLO  DEL SOL:  PAG. 82-83 
( 2 )  GARZA MERCEDES DE LA. 1978: FAG. 1 1 0  
(3) GCIRZCS MERCEDES DE LA, 1978: PA&. 109 
( 4 )  GARZA MERCEDES DE LA, 1978: FAG. 107 
(5)  IBIDEM: PAG. 108 
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EL HCSRCO REFERENCIAL ANTERIOR NO8 S M W I R A  PCIRCI 
COWREND€R CON MCIS CLARIDCID LAS CREENCIAS EXISTENTES EN 
T E X O L O C  E XXCATEPEC ACERCA DE LA MUERTE Y LA SOBREVIVENCIA 
DE LOS SERES l"NOS DESPUES DE ELLA. INICIE1408 LA 
DESCRIPCION DE EST- CREENCICSS: 

EL HECHO DE m A UN4 PERSONA CMNDO ESTA 
CIWNIZCSNDO O CUMW cw=ABcI DE -IR, ES UN SIneOLO DE 
PURIFICACION, EL CUCSL ES 13uY I)I#+I#ZTCINTE EN EL " E N T O  DE LA 
MUERTE BOJ0 DOS ASPECTOS: PARA EL DIFUNTO, SuPoNE L A  
CONDICION NECESARIA PARA ENTRAR EN EL CIELO, POR OTRA PARTE, 
LOS CISISTENTES AL VELORIO Y CK. ENTIERRO, TAMBIEN DEBEN 
PURIFICARSE, ANTES DE: CONVIVIR CON AlJuELLOS OUE NO HAN 
ESTADO EN CONTACTO C W  EL DIFUNTO, PUES SUPQNEN QUE CK. ESTAR 
EN CONTACTO CON EL, CON -SUS OBJETOS Y EN EL C A t " T 0 ,  YA 
ESTCIN CONTAMINADOS DE EMS FUERZAS DEL RE I N O  DE LOS MUERTOS 
Y DE LAS CUAtES DEBEN LIBRARSE PARA W E  NO LES WXlRRA NINGUN 
I". ESTE EL SXGNIFICAW DE LA PURXFICACION [JLIE REALIZAN 
TOWS LOS ASISTENTES DEL ENTIERRO, AL REGRESO DEL 
CAMPOSCINTO . 

DESPUES DE B A Ñ M  Y PONER ROPA LIllPIA AL DIFUNTO, SE 
LE COLOCA EN EL SUELO SOBRE: UN PETATE 0 , U N A  TABLA, PAR6 QUE 
LA MADRE TIERRA GWE LO RECXBXO AL NACER, LO RECIBA EN EL 
MCPIENTO DE LA MUERTE Y LO LLEVE: A SU DESTINO FINCSL, SIN 
PELIGRO. 

LA CRUZ DE CAL  QUE SE TRMA -EN EL SUELO EN EL LUtEKz 
DONDE SE COLOCA  AL DIFUNTO, ES PCSRCI AHUYENTAR AL "f"0" Y 
EVITAR QUE SE ACERQUE A ES€ LUGC1R. 

EN LA DESCRIPCION QUE HcIREPlOS HAS ADEUWTE DEL 
RITUAL DEL VELORIO, PODREMOS OBSERVM MJE LA PRINCIPCSL 
PREOCUPKION DE LOS PARIENTES DEL DIFUNTO ES PRUf3JRARi-E TODO 
LO NECESARIO PARA  REALIZAR UN "VIAJE" FELIZ  HASTA SU 
DESTINO. ESTOS PREPARATIVOS SON SEMEJANTES A LOS QUE SE 
MCEN CUANDO UNA PERSONA, EN VIDA SE PREP- PWA REcllIZAR 
UN LARGO VICIJE: LLEW M A .  COMIDA, ROPCI, DINERO, tcIs COSCI 
DE USO PERSONAL.  INCLUSO SE Ai3BDEN DOS ELEMENTOS 
IMPORTANTES: EL P R I E R 0  DE ELLOS ES CONSEGUIRLE CK. DIFUNTO 
QUIEN LE AYUDE A SEGUIR SU VIAJE EN LOS LUGCIRES DE PELIGRO, 

( 1 )  IBIDEM: PAG 1 1 4  
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ESE ES . E L  SIf5NIFIcrFIW DE LOS 7 BOCOLITOS Y LOS 130s HEVOS 
cM=IDOS , D E .  LOS CMLES A.uNQ LE QUITAN LA CcIsccIRIs Y OTRO 
NO3 DI- BUE ESTE  ULTIHO Y LOS BOCOLITOS SON PARCI DCYZSELCIS 

RIO. U ntlERM SE CI)GERCI DEL RABO DE ESTE PERRO Y CRUZ- U- 
RIO SIN PELIGRO. 

CU. PtZIIIu QUE A m  Cy. DIFUNTO EN SU TRAVESICI p8R EL 

EN O M S  RE6IoNES EL -TO LLEVA UNCS P R W I S I O N  DE 
WIIYILES cscu14TICOS EN UN CARRIZO. Mmo ESTUS C I N I W E S  
NECESITM DEL c\tsucs PCIRA VIVIR, SE CREE QUE cucyIB)[) EL DIFUNTO 
LLEGUE AL RIO CIRROJCIRA A LOS CllrlIIlWES Y ESTOS, SEDIENTOS, 
SECARAN EL RIO Y EL tlUERTO NO TENDRA HAYOR PROBLEM PCIRA 
ATRAVESCSR . 

EL SESUNDO ELMENTO QUE WAR€CE, ES EL DE DWLE 
ALGO, P m  "COHPCIRTIR", SItlaOcO IMFTRTMTE €N LCI L061CA 
INDIGENCI. ESTE DON A LUS DIFUNTOS [JUE LE HCIN P'ECEDIW, LE 
AYUDARA A ENTRAR EN EL LU%R DONDE HABITAN ELLOS. 

LA lllfsICA DEBE TOCAR TODO EL TIE)IPO DEL V a O R I O  
PUES ES NECESCIRIO PROPICICIR UN MBIENTE DE CILEGRIA ENTRE LOS 
ASISTENTES, "PUIES ESTM DESPIDIENDO AL DIFUNTO Y NO WIEREN 
gllE SE WY4 TRISTE". 

MIENTRAS DUW EL VELORIO, DELANTE W: LA C W A  WNEN 
UN -LO O UlJCI WLINA SEWN SECI EL SEXO DEL DIFUNTO; ESTE 
-LO VA A CANTAR PEIRCI QUE EL D I M 0  SE ORIENTE Y SEPA 
DqNE EST& EL  LUGAR DE SU DESTINO FINAL. AL LLEGCIR EL 
DIFMTO A ESTE LUGAR EL MISMO GALLO CANTARA Y SCILDRcIlrl A 
RECIBIRLO  TODAS LAS PERSONCIS A LAS QUE EL DIFUNTO ACOWAiÜO 
EN SU ENTIERRO. 

DE LAS OFRENDAS QUE SE PONEN SOW EL "TM? JUNTO 
CON EL GALLO O LA GALLINA SANCHO!MDOS, LA HASA GNJE SE 
OFRENDCS EN CASO DE CJUE EL DIFUNTO SECI PlUJER, ES PAR4 WE LA  
DIFUNTCI AL LLEGAR  AL FINAL DE SU CM"lINQ D#? DE COFIER A 
SUS GALLINAS QUE LE VAN A. SALIR AL €NCU€NTRo. SI L A  D I F W A  
ROBO GALLINAS  CUANDO VIVIA, TAMBIEN ESTClS VAN c) SALIR, 
PERO PAR4 PICOTEARLA YA WE LA DESCQNOCEN COMO D W .  

EL SIGNIFICADO QUE TIENE LA EXPRESION DEL ROSTRO 
DEL DIFUNTO ES VARIADO: 

S I  TIENE LOS OJOS ABIERTOS ES  PtRQUE FUE ENVIDIOSO 
O ROBO: PORWE NO WISO VER A SUS HIJOS NI AYUDARLOS O 
PMiQUE VAN A MORIR OTRAS PERSONAS  DE SU FAMILIA O DE L A  
COMUNIDAD. 

SI EL DIFUNTO QUEDA CON .LA LENGUA DE FUERA, ES 
PORWE FUE MENTIROSO O JUZGO MAL A LOS DEMAS, HIZO WWJERIAS 
O ERCS PERSONA QUE PELEABA MUCHO CON SUS VECINOS. 

S I  TIENE L A  BOCA ABIERTA Y SE LE VEN  LOS DIENTES, 
SIGNIFICA W E  TODA SU VIDCI LA PASA HABLANDO HAL DE LOS 
DEI" . 
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S? AL WERRCIR AL DIFUNTO SOBRA T I E R W  DE L A  FOSA, 
ESTO  SIGNIFICA OUE ERA TfXAÑO  Y C"L[)so O PRESUnIDO. 

CUCINW EL FERETRO ESTA SCILIENDO DE LCS CcIses DEL 
DINNTO. AL CRUZM? LA W U i T A  LOS QLE IXRSM EL CAI%lVER 
QUIEBRAN UN GUCWE, ESTO SE HACE PCIREI -QUE LA  E-D SCSLGEI 
DE LA CCISCI Y YA NO PlLlERA W I E  DE LA FAMILIA. 

ANTES DE BAJAR LA CAJA A LA FQSEI LE COLOCAN DINERO, 
CILWNOS DICEN QUE ES PARA QUE EL DIFUNTO PUEDA CO?"RCIR UN 
TERRENO EN EL LUMR DONDE VCI A LLEGAR; OTROS DICEN MIE ES 
PARA QUE NO LE FALTE FICIW EN SU VIAJE. 

FIN&U"ENTE LA COl"¡IDc\, -WE ANTES SE W I A  EN EL 
CEENTERIO Y DONDE TENLA PLENO SENTIDO Su S I G N I F I C W  Y QUE 
AHORA SE HACE EN LA CASA DEL DIFUNTO, DESPUES DE QUE 
RE6RESAN DEL ENTIERRO-  PRESENTA UN RICO SIH8OLIsMo DEL 
CCIRCICTER INESPERADO DE LA MUERTE, EXPRESAD& A TRAVES DE 
VWIOS ELEMENTOS QUE APARECEN EN LOS ALIHENTOS lJuE SE 
PREPWW Y EN LA FORPW COHO SE MmEN: SE CCWIE DE PIE, LAS 
ENCHILADAS SE SIRVEN SIN DOBLM, LOS TMhLES SON SIN C&RlUE, 
SIN CHILE, LOS HAS SENCILLOS DE PREPARAR: LOS BOCOLITOS, SON 
LOS WE LAS WERES LES PREPCIRAN A LUS NI- CUANDO VEIN A 
TENER QUE IR AL  TIANGUIS O A /W,GUIW OTRCI P m T E  CON ELLOS O 
CUCINDO LOS DEJAN SOLOS EN L A  C m ,  P m  NO E-€ EN 
DARLES DE COMER, LES HACEN  ESTE TIPO DE BOCOLITOS PCIRA QUE 
C W D O  LES DE l"lBRE TENGCIN W E  COMER. 

EL POLLO "SANCUCMDO" SIGNIFICA QUE SE PUSO A 
HERVIR  MUY POCO TIEMW Y NO LLEGO A COCERSE BIEN, PORQUE 
QUIEN LO PREPARABA TENIA "PRISA". SIN EHBCIRtO, TOW ESTO 
ADEMAS DE SIGNIFICAR LA F'REMURCS DEL VIAJE MIE: VA A REALIZAR 
EL DIFUNTO, MUESTRA DE FORM EVIDENTE EL DESEO DEL NISI0 POR 
COMPARTIR CON WIENES LO ACMIPAGAN EN ESTE f"ENT0, LA 
ULTIHA  COMIDA ' ANTES DE PARTIR Y POR ELLO, TODOS LOS 
ASISTENTES, CSCOHPAGAN r?rl DIFUNTO, COMPCIRTIENDCI ESTE MISflO 
ESTADO DE ANIMO DE QUIENES COMEN DE PRIM PORQUE  TIENE QUE 
PARTIR. 

EN IXCCSTEPEC EXISTE  LA  COSTUMBRE DE "CSLQUILCIR" A UN 
NIÑO O A UNA NIfiA  PCIRA QUE VAYCI A "DAR DE COMER" AL  HUERTO 
POR "SIETE DIAS*', SIGNIFICA W E  A W E  YA SEWLT(SR0N SU ALMCI. SIMJE VIVIENW EN LCI TIERRA, C M I W N W  RUHBO AL CIELO, 
POR ESO NECESITA ESTEIR COMIENDO EN ESE TIEMPO PesRcI QUE NO 
TENGA MBRE Y PUEDA LLEGAR W T A  Su DESTINO. 

CUHPLIDOS LOS 7 DIAS HACEN UN VELORIO Y Ew, NIÑO O A 
LA NIÑA QUE ESTABCI 'DCINW DE MmER AL DIFUNTO LE D M  UN 
T#W4LITO, UN& CORONCI Y UN COLLAR DE FLORES EN f#6RCIDECTMIENTO 
Y LO LLEVAN CIL CEMENTERIO CON EL REZANDERO QUE VA ORANDO 
" P M A  DESPEDIR AL MUERTO PARR WE NO LOS HCSGA S O W " .  
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2 R I T U C I L E S  

HCI8TA (WIORCS HE)rlos CONSIDERCIDO EL. CONOCIMENTO DEL 
ORDEN 1WTITUCIONC)L WE TIENEN LOS HABITANTES DE TEXOLM: E 
IXCCSTEPEC, -IZADO EN TORNO A UNCS ID€NTIDCID COWN .Y  
ESPECIFICA, EN LA OUE HEMOS W D I W  INDENTIFICm ALGUNOS 
RASGOS DE SU RELCICION HOMBRE-NATURALEtAg  HO)IIBRE-DIVINIDAD~ 
AS1 corn3 LAS RELACIONES EN SUS SISTEMAS SOCIWES, 
POLITICOS9 IDEOLOCICOS Y CULTURALES PROPIZIS. 

YCS IlENCIONCKMs ANTES, corn3 ENTRE LA  TEORIA 
COGNOSCITIVA Y LCI REALIDAD SOCIAL SE ESTCIBLECE UNCI 
DIMECtICAI. QUE GENERA PROCESOS DE FORMACION Y 
MC)hlTENIflIENTO DE L A  XDENTIDCID Y ES PRECIscIll&NTE EL CINCILISIS 
DE LOS RITUCILES, EL QUE NOS PERflITIRA DESCUBRIR, CUALES SON 
LOS MECCSNISMOS MJE PRODUCEN L A  PERSISTENCICI DE ESE 
"M3NM=IMIENTO" EN LA DINAMICCI SOCIAL. 

EN LOS RITOS QUE VAHOS CI DESCRIBIR A CONTXNURCION, 
PONDREMOS ESPECIAL ENFASIS EN LOS SIGUIENES ELEMENTOS: LAS 
PERsoNclS QUE REALXZAN LOS RITUCSLES, LOS  TIEMPOS,  LOS 
LUGCIRES Y LOS OBJETOS. 

2.1 CLASI-FICCSCION GMERAL 

cHjRt)(>Al"lOS LOS RITOS QUE SE CELEBRAN EN T E X O L O C  E 
I XCcSrrpEC 3 BCIJO DOS ASPECTOS: RITOS PRIVADOS Y RITOS 
PUBL f COS . 
2.1.1 RITOS PRIVADOS 

DENTRO DE ESTE F'f?IM€R GRUPO CoNsIDERcI)#Js  CIQUELLOS 
CIWE SE REALIZW EN EL AMBIENTE  FcSnILICIR Y CON LA 
PWWICIPACION DE UN GRUPO REDUCIDO DE PERsONcIS. 

2.1.2 RITOS  PUBLICOS 

EL SESUNDO GRUPO CIBCSRCA CWUELLOS RITOS QUE SON 
LEGITIMQDOS POR TODA LA  COWUNIDCID Y QW EXPLIChN Y 
RCITIFIChN EL ORDEN INSTINCIONCIL  DE L A  PIISM. 

2.2 CLASIFICACIDN ESPECIFICA 

PERO #AD€MCSS DE ESTA CLASIFICACION GMERAL. T O M M S  
Corn3 PUNTO DE REFERENCICI CI toRsKI ( 1 )  PARA ChRACTERfZCIR 

( 1 3  GORSKI JUCSN F.,, ESTUDIOS INDIGENCIS, 1975: PCIG. 160-161 
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.DE FORW DISCRETA 3E COWERVA EL RITUCW, bE 
INICIACION  PARA LOS CURANDEROS EN AMBAS COFIUNIDADES. 

2.2.3 RITOS DE CATCIRCIS 

EL MCILTICI CUNETZI LO COLOCCSMQS DENTRO DEL GRUPO DE 
LOS RITOS DE CATARSIS W€ INTERVIENEN EN LA VIDA DE UNCI 
PERSONCI QUE SE HA "CONTAMTNADO", CON UNC) "WRfFICCICfON" 
APROPIAD& PARA QUE DICHA PERSONA, PUEDA PFSRTfCIP(HZ 
NUEVWIlENTE DEL ESTADO DE WREZA PIOR&!-, NECESARIA PARA NO 
SER CCIUSA DE ENFERMEDCID, XNFQRTUNIO O CASTIGO PCIRA AQlJ€LLOS 
CON WIENES TRATA O PARA ELLA MISMA. 

2.2.4 RITUALES  AGRARIOS 

ESTOS OBEDECEN CI LA NECESIDAD DE HACER MCIS -TIL 
L A  TIERR4,  XCICIENDOLE OFRENDCIS PARA NUTRIRLfi; PROTEGIENDO 
LOS CAMPOS CONTRA LOS MALOS  AIRES Y LOS VIENTOS WE 
AMENAZAN LA DESTRUCCION DE LA M r L m  Y HCICIENDO LCIS 
SIMIENTES  MAS FECUNDCIS, MEDTANTE LA SANGRE DE LOS ANIMCSLES 
SACICRIFICfiDOS FS LAS DIVINIDADES. (11  

ESTABLECIDOS  ESTOS CISPECTOS TEORICDS Y 
CLASIFICfiTORIOS DEL RITUAL. PASEMOS A LA DESCRIPCION DE LOS 
RTTUALES QUE SE REALIZAN EN TEXOLOC E IXCRTEPEC. 

A)  RTTUALES DE TRANSICIUN 
RELACIONADOS CON EL CICLO VITCIL 

2. l. 1.1.1 COWROMISO DE LCI PCIRTERA. 

CUFSNDO UNCI MUJER SE SABE EMEARAPADA,  AVISA CI SU 
ESPOSO DE SU ESTCIDO, PAR4  QUE  LA CUHIENCE A ATENDER UN4 
PFSRTERA. DE INMEDIATO EL ESPOSO COMUNICA L A  NOTICICI A SU 
SUEGRG Y A SUS PeDRES, LES PIDE UNA ORIENT&CION  PARA  VER A 
CUAL DE LAS PaRTERFSS DE LA COMJNIDAD DEBE ACUDIR. 

S I  L A  MUJER EMBARAZAD4 V 1 V E . M  CASA DE LFI SUEGRA, 
ESTA ES LEI QUE DEBEREI ACOPlPRÑARLR CON LCI PCSRTERA Y SI VIVE 
EN SU CCSSG LE CICOMPCIECIRFI SU MGM4. EL ESPOSO NO VFS EN EST4 
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OCASIQN. 

EL MOTIVO DE ESTA PRIMERA VISITA A LA CASA DE LA 
PCIRTERCI ES PEDIRLE WE cu=EpTE H/)(=ERsE CARGO DE LA WEf? 
EMBCIRAZADR PCIRA (JUE CIMBOS, MUJER Y CRIATURA SkGcIN CON 

ESTE CDMPROHISO, NO ES ACEPTCIDO D€ INPEDICITO, LES POkIE UN 
"PLAZO",  AL CABO DEL CUAL DEBEN REGRESMt A SABER LA 
RESPUESTA. 

BIEN, PERO PRECISMENTE POR LA RESPONSABILIDCID QUE -9 

EN LA SEGUNDCI VISITA, LE LLEVAN REtiCILOS: CIcc\RRos, 
UN LITRO DE WINO (MUARDIENTE), PCIN O PILONCILLO Y UNCI 
VELA: LOS REGALOS LOS DEJM EN UN HORFtcIL SOBRE EL SUELO. SI 
LA P-TERA  ACEPTA EL COMPROMISO TOW EL =AL Mz, SUELO 
RECOGE LOS REGCILOS Y CON LA VELA H M E  UNCI "LIWICI" A LA 
WdER EnacsRAZADA, PASCI)IIWLE 7 VECES LCI VELCI POR EL CUEF?W. 
IYESWES ENTRE- Le VELA A LA f" MJE HAYA ACOIlPMAM) A 
LFI EtlBARAZAD4 Y LE M INDICACIUES PARA QUE LOS M E S  Y 
VIERNES  ENCIENDA LA VELA Y LA DEJE CONSUMIR EL T M O  DE UN 
Dm0 DE G R U E S O ,  PMCI MJE LOS HCILOS ESPIRITUS WE CICTUAN 
ESOS DIRS NO LE HCSGCIN DAÑO. DEBERRN HCICER ESTO HIENTRClS 
WRE EL ERBARAZO. 

AL CH=EPTAR EL C O " I S 0  L A  PCSRTERCI DEBERA CUIDCSR 
DE LA PREÑADIS DURANTE EL TIMPD DEL EHBCSRAZO, ATENDER EL 

RWCI DURANTE LOS DIAS SIGUIENTES CSL PARTO, HCISTA LCI 
CEREMONIFI DEL "MALTIA CUNETZI" U3CIlXl DEL NISO) -QUE ESTARCI 
A !XI CARGO Y CON L A  CUCIL TERffINA SU LABOR. 6ENERALHEWE, LA 

SIGUIENTES, EN LOS M L E S  LCI HWER SERCI (scQI4pcli;ADcI PUF? SU 
ESPOSO DESDE LA PRIPERCI VISITA. 

PARTO, CUIDAR DE LA MUJER Y DEL NIÑO A ~ E "  DE Lavm LA 

rama P~RTERCI ATENDERA GI LCI HUJER DURCSN~E LOS tmmwt~zos 

L A  PARTERA A PARTIR DEL MOMENTO WE AC€F'TCI EL 
tXNFROWIS0, VISITCI A LA EHMRAZCIDA PERIODICCIMNTE EN SU 
CAS& CCIDCI MES SI LA POSICION DEL PRODUCTO ES NMmcsL:: SI NO 
C A M  QUINCE  DIAS. M C A M  UNA DE: ESTCIS VISITAS SE LLEVCI A 
CASO LO SIGUIENTE: 

SE PREPARA LE\ CASA CON MUCHO ESMERO, SE BCIRRE, SE 
ADORNA. M3N FLORES, SE LIllPICI EL ALTCIR, POR OTRA WRTE SE 

EN EL SUELO. 
COLOCA UNCI MES& CON  MANTEL Y PLATOS -Y m c a m €  u UN PETATE 

EL DIA QUE L A  PARTERA DEBE VISITCSR A LCI MUJER 
EMBRRAZADA DEBE SER DE LWFI LLENCI Y POR LA NCSiJCINCI. 
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TEM+RANO AL LLE6AR L A  PARTEM CI LA CCISCI LO PRIMRO 
gclE HCICE ES COGER L A  VEL4 CON L A  QUE L I W S O  A LA SE- 
€ W A R N A M  EL PRIHER DICI QUE LA VISITARON. ESTA VELA, 
PER"EC€ S 0 8 E  EL &TAR. A CONTINucw=ION VUEtVE A "LIMPIAR" 
A LA EHB4R&tADCI Y SE LA  DCI PAW MIE LA  ENCIENDA'Y LA  
COCOWE SOBRE EL "ALTAR" DESPUES, S€ &CUESTA LA WJER 
SOBRE EL CCITRE O PETATE Y LA PARTERA LE DCI WSCIJE EN EL 
VIENTRE CON "SEBO" (MCrNTECCI DE RES) PAR6 WE SE LE 
CAL I ENTE . 

CONSIMRCIN QUE EL MCISAJE SIRVE P&RA IR  COLOCESNW 
EL PRODUCTO EN POSICION CORRECT4  PAR4 QUE EL PARTO SE 
REMICE SIN NINWNCI DIFICULTAD. UNC) VEZ  TERnIN&DO ESTO QUE 
WRCI APROXIMADCIMENTE IS MINUTOS, LE LLEVM AGM Y JABON 4 
LCI PWTERA PARA WE SE LAVE LAS MCINOS Y A CONTINUCSCION LE 
DCIN DE CORER Y LE CHSCEN  AL6UN REGALO:- UNA MNCERM DE 
PILONCILLO, CWE O ALGUNA OTRA COSA DE COMIDA-. 

2.1.1.2 NACIMIENTO 

2.1 . 1.2.1 PREPARATIVOS 

CUCSNDO L A  MUJER EMPIEZA CS TENER LOS DOLORES DEL 
PARTO, SU SUEGRA O SU l"'W VAN A LLAMAR CI LA  PCIRTERA, L A  

DCI UN TE DE "EPAZOTE" 0 DE "CIHUCIPAJTLI" -LOS DOS 
OXITOXICOS - TAMBIEN  ACOSTUn8RAN  DARLES  DOS HuEVOS CRUDOS A 
T W R  . 
CUAL HCSCE CAMINAR A LCI MUJER QUE va A DCIR A LUZ. DESPUES LE 

2.1.1.2.2 PARTO Y ALUMBRAMIENTO 

EN EL MOMENTO DEL PCIRTO, SI SE DIFICULTCI EL 
NCICXMIENTU Y LCI mJJER YA NO TIENE FUERZAS, LE C I M A N  CON 
UN LAZO L O  CINTURA Y LCI SOSTIENEN DE UNCI VI6A DEL TECHO. 
ELLA SE COGE DEL LAZO QUE CUELGA O LE HACEN QUE SE ABRCICE CI 
UN ).IoRcON (PhLO GRUESO DE LFI CASA) O M SU DEFECTO, A SU 
ESWSO PARA QUE SE MANTENGA EN WSICION DE "CUCLILLAS" 
SEMISENTADA, SOBRE UN PETCITE, PARA QUE EL NIÑO  NAZCA SOBRE 
L A  TIERRA QLE DEBE RECIBIRLO. 

COLOClFIN  SOBRE L A  TIERRA TRAWS LIMPIOS A MANERA DE 
PAÑALES L A  PARTERA ESPERCS EL ALUMBRAMIENTO  (SCSLIDA DE LA  

CARRIZO CORTAIXI EN PUNTA QUE HACE LAS VECES DE NCIVAJA. 
PLACENTA) Y CORTA POSTERIORMENTE EL CORDON UPtarLIcAL CON UN 

L A  PCIRTERA AMCIFtRA EL CORDON UMBILICQL  DEL NIÑO CON 
UN HILO EMPARAFINADO PREVIWENTE PREPARADO. 

ENCIENDEN UN SEBO QUE DEBE SER DE VCICA Y CON ESTE 
CEBO SELLA EL OMBLIGO DEL NIÑO. EN IXCATEPEC SE CICOSTUHBRA 
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HEEF? UN HOYO DENTRO DE LA CASA, EN EL LUG#? DONDE W I O  EL 
NIÑO, MIENfRAS L A  PCSRTERA "LIWIA" CON UN HLIEW) A L A  MUJER 
QUE CICCIBCI D€ DAR A LUZ Y AL RECIEN W I D 0  Y COLM=cI ESTE 
HUEVO EN EL HOYO, AryEncSs UNCI HOJA DE TAMCO TOSTAXI, ROCIA 
EL LUGAR Mwv SIETE GOTAS DE AGW BENDITA, SIETE GOTAS DE 
AGUARDIENTE Y DA SIETE WJELTCIS CILREDEWR DEL HOYO, SIEPlPRE 
GIRANDO A L A  DERECHA, ECHANDO POLVO DE TABACO. A 
CONTINUACION  TAPAN EL HOYO Y COLOCAN U W  PIEDRA ENCIPICI COMO 
SIGNO DE SESURIDAD CONTRA EL HAL. 

2.1.1.2.3 OFRENDAS 

A CONTINUCICION, L A  PARERfi COLOCA LCI PCACEXTCS EN 
UNA JICARA O EN EL PMAL DEL NIXI Y EL PAPA DEL RECIEN 
NACIDCJ HCH=E W HOYO GRANDE JUNTO A L A  PUERTCI DENTRO DE L A  
C A M  HACIA EL LADO IZQUIERDO, MTONCES L A  PWTERA ENTIERRA 
LCI PLACENTA EN EL HOYO Y L O  CUBRE CON TIERRA ALL1 COLOCA DE 
INMEDIATO UN SEBO ENCENDIDO Y MIENTRAS RECITA UNA ORACION. 
L A  PCIRTERA  ROCICS EL LutcIR CON SIETE GOTAS DE A6UcS BENDITA Y 
SIETE GOTAS DE AGUARDIENTE. 

CUANDO SE SECA EL -IC0 DEL NIÑO Y SE CAE LO 
ENTIERRMU A UN LAW DE  LA PLCICENTA. 

€N IXCATEPEC VFIRIA ESTA COSTUMBRE, AHI, EL CCIRRIZO 
CON EL CUAL SE CORTO EL CORDON UHBILICAL DEL NIÑO SE GUARDA 
Y M I .  SE METE EL OMBLIGO MJE SE LE C4E AL NIÑO. SE DEJA 
WSTA QUE SE SECA BIEN, ENTONCES SE LE COLOCA DENTRO DE UNCI 
BOLSITA DE TELA ROJA QUE SE 
PCIRA COLGARSELCI DE LA MW 
COMINO, CSJO, CEBOLLA,  SEMILLAS 
FRIJOL, DE SAL, CABELLOS DEL 
DE RAIZ LLAMADA "MCSSCADA" 
PRESERVARA AL NIÑO DEL HAL . 
TIENE UCIRIOS SIGNIFICAWS: LA 
CONTRA "EL MAL DE OJO" Y 

LE-HACE EXPRESM€NTE AL NIÑO 
O DEL CUELLO, JUNTO CON UN 
DE CHILE, GRCINOS DE MAIZ, DE 
PAPA Y DE LCI "A Y UN TROZO 
-WE NO DEBE FALTAR- WE 
EL CONTENIDO DE ESTA BOLSITA 
MASCADA Y EL AJO SON DEFENSA 
EL COMINO ES UN ELEMENTO 

RELCICIONAW CON EL IDECIL DEL HOtlBFtE O DE L A  MUJER QUE DESEA 
LA COMUNIDAD,  SIMBOLO DE SABOR,  (ISLEGRIA,  ARMQNIA EL EL 
HOGAR, ETC. LOS OTROS ELEMENTOS SON AUGURIOS DE QUE NO LE 
FCILTARA LO NECESARIO  PARA VIVIR. L A  BOLSITA SE LE QUITA AL 
NIÑO CUCINDO SE CONCLUYE L A  CEREMONIA DEL  "MALTIA CUNETZI". 

OTRO  ELEMENTO M U Y  2WORTE)NTE  RELACIONADO  CON EL 
NRCTMIENTO. ES EL FUTURO DEL NIÑO, MARCADO POR EL DIA QUE 
NACE. 

2.1.1.3.1 CLIIDCSWS CIL RECIEN NC)CIW 

EL PERIODO QUE TRCINSCURRE  DESDE EL NACIMIENTO 
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HASTA EL DIA DEL "MLTIA-CUNETZI" EST4 SCITURADO DE CUIDAWS 
AL NIÑOs CADA M A f i M  CK. M L I R  EL SOL, SENTADCI EN L A  PUERTA 
DE LCS CASA. L A  MAHA DEBE HACER L4 SEÑAL DE L A  CRUZ, AL 
NIGO. 

2. I. 1.3.2 CONDUCT4 DE LAS VECINAS CON LA MUJER QUE DIO A 
LUZ 

L A  MUJER W€ DIO A LUZ PERMANECE SIN SCSLIR DE SU 

POR PARIENTES Y VECINOS, QUE GENERALH€NT€ LE LLEVAN  DE 
COPIER ALIflENTQS WE NO SE INCLUYEN  ORDINCIRIMENTE EN SU 

QUESO, ETC. SI HAY ALGUNA PERsONcI QUE NO PUEDA LLEVAR UN 
REGEILO, PORQUE NO TENGCI MEDIOS ECONOFIICOS, LE OFRECE EILGM 
SERVICIO COMO:  LAVcllR L A  ROPA DE SU ESPOSO, BARRER LCS CASCI, 
Hc)cER L A  COMIDA, TRA€:R EL AGUCI. ES COSTU?lBRE VISITAR A LA  
WJER TRES VECES COMPLETANDO UN DIA EN LAS TRES VISITCIS 
(MffiANA MEDIO DIA Y TARDE) 

CRSA, DE OCHO A QUINCE D I M  Y EN ESTE PERIODO ES VISITADA 

DIETA, POR EJERO: CCIRNE, uw TAZA DE c a E  CON LECHE, UN 

2.1.1.3.3  RITUCIL  PREPARCITORIO AL WLTIA CUNETZI 

LA PARTERCI ES LA uwca WE PUEDE LAVCIR LA ROPA DE 

SABE QUE ES DE LEIS PARTERAS. Sr EL POZO QUEDF) MUY LEJOS DE 

L A  SEÑORQ QUE PARIO. LAS PARTERAS TIENEN EN EL POZO UNA 
PlEDRCI DONDE SIEMPRE L6VI1N Y L A  G E N E  NO USA ESE LWGCSR PUES 

LCI CAS&  DEL RECIEN NACIDO,  ENTONCES EN LUGAR DE IR AL POZO 
LAVAN EN UNCI PIEDRA ESPECIAL CERCA DE LA CASCI. EL NtlMERo DE 
VECES f3-E LAVA VCSRICS PERO L O  COWN ES QUE SEAN SIETE VECES, 
DOS POR SEnCINFI EL MCIRTES Y VIERNES. 

EN IXCFITEPEC L A  PARTERA VF\ CI LFIVCIR L A  ROPA EN EL 
RIO. L A  PRIMERA VEZ QUE VA, DE LI1S SIETE. LLEVCI uNc\ VELA, 
HACE UN HOYO JUNTO FI L A  PIEDRA DONDE  VA A LAVCIR Y ENTIERRA 
UN H E W  Y REPITE EL RITO QUE HIZO CUCINDO  ENTERRO L A  
PLACENTA €N L A  CFISFI: SE CONCENTRA Y HCICE  ORCICTON 
FIHUYEMANDO CI LOS MALOS ESPIRITUS. MIENTRAS LAVA, DEBE 
ESTAR  FUMANDO, WES EL HUMO WCHAZARCI TODOS LOS €SPIRITUS 
MALOS. TIENDE LCI ROPCI, EN UN LUGCIR PREVIAMENTE PURIFICFIW 

' CON FIGWARDTENTE Y cSGWI1 EENDTTCI, CUCINDO TERMINCI, SE COLOCA fl 
L A  ORILLCI DEL RIO. 

Y LLAMA POR SU NOMBRE CI L A  SEÑORFI QUE DIO A LUZ Y 
I1  SU HIJO, PUES FIL LC1VAR. SUPDNE QUE LOS ESPIRITUS DE LA 
SEijORA Y DEL NTEO SE WEDCIRON EN EL RIO; AL LLAMRLOS, LOS 
RECUPERA Y EN EL LUGAR DONDE LAVO, DEJCI UNA PIEDRCI W E  COGE 
DEL RIO. PAR&  "CUIDAR" ESE LUGAR QUE HI1 ESThDO EN CONTCICTO 
CON LOS ESPIRITUS DE ~6 SEE OR^ Y DEL NIÑO. Asr EVITF) QUE 
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2. l. 1.4 HALTICS CuNEfZI (EMGO DEL NISO) 

2.1 .1 .4 .1  PREPCIRATIVOS 

ESTE RITO SE REALIZA GENmCsLMNTE DESPUES DE 8 O 
1 5  DIAS DEL NACIMIENTO DEL NIÑO. P M h  ELLO LA PIIRTERCI 
PREPARA DOS LEBRILLOS  (OLLAS DE BCIRRO) O CUBETCSS DE EIWA 
CON SIETE YERBAS IF€NC4S DE NOPAL SCIZON, HOJAS DE CeSRRIZO, 

PLATCINO). PREPEIRA UNA OLLCI DE TAWLES eclE CONTIEWENt 
FRIJOL, CHCIYOTE Y CcILfiBd3ZA Y DOS TA!"ES 6RANDES CaJ UN 
POLLO ENTEF?O WE RECIBEN EL NOMBRE DE "TCIPEPECHOLE". LE 
AWDCSN CI PREPCIRAR LOS fN"MLES FILGlllWS nUJERES, FMILIARES 
DE LA  MADRE DEL NLÑO Y VECINCIS. 

ncIwxcucHIuIn, M~CICA, w " ~ ,  mmxwnnn Y VAST~#O DE 

4 

2.1.1.4.2 DESCRIPCION DEL RITUAL 

A LAS 5 O 6 DE LA TARDE  ANTES DEL ANOCHECER SE 
INICIA EL RITO, CON LA PRESENCIA DE NIÑ= DE LA COMUNIDAD Y 
DE LAS MUJERES QUE ESTUVIERON EN CONTACTO CON LA MC\DRE 
DURANTE EL " PUERPER I If" . 

LA PARTERA  BARRE LA CASA Y ROCIA CCJN AGUA  BENDITA 
EL LUGAR DONDE NACIO EL NI= Y DONDE VA A BclÑARLO (FUERA DE 
LA  CASA) Y ENCIENDE TRES VELAS: UMc\ LA COLOCA EN EL ALTAR, 
OTRA DONDE NACIO EL NIGO Y OTRA DONDE VA A BC)i;iEIRLO Y DONDE 
YA ESTAN  PREPARADAS  LAS DOS CUBETAS DE AGUA. 

ANTES DEL BFIÑO, ALGUNAS PCIRTERAS COGEN CIL NISO EN 
BRAZOS Y LO DIRIGEN HACICI DONDE  DESCIRROLLARW SU VIDA EN EL 

CONSEJOS PARA QUE CUMPLCI BIEN SUS FUTURAS ACTIVIDADES; SI 
ES NIÑA, LA DIRIGEN HACIA LA COCINA, EL POZO Y Lfi MILPA; SI 
ES NIÑ0 SE LE DIRIGE HACIiA OTRAS ACTIVIDEIDES Y LE DCSRA 
SABIOS CONSEJOS CON CCIRIÑO. LUEGO VENDRCI EL BEIÑO. 

FUTURO: LA MILPA, LOS CAMXNOS a EL TIANGUIS Y LE DAN 

CUANDO  ESTA  TODOS REUNIDOS EN EL PRTIO DE LA CASA, 

CDLOCCS S I  ES VARON- EN LA €SF'ALDA DE UNA  NIÑA  PEQUEÑA QUE 
INCLINAD& CON EL TRONCO  HACIA  ADELANTE  SOSTIENE CSL NIÑ0 
MIENTRAS LO BAÑAN CON EL AGUA PREPARADA; S I  EL BEBE ES NIÑA 
SE ESCOGE UN NIÑ0 PARA SOSTENERLA. 

SE QUEMA copw Y LA PARTERA TOMA AL NIGO RECIEN NACIDO Y LO 

DESPUES DE BAÑAR AL NIGO, SE BAÑA aL QUE HIZO DE 
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PADRINQ  PRESTANDO SU ESPALDA. S€ VISTE AL RECIEN NWIDO CON 
ROPA NUEVA Y EL PADRINO  LO TOMA EN BRAZOS Y 'SE SIENTA  CON 
EL EN UNA  SILLA  JUNTO  AL  DINTEL DE LA PUERTA. 

A CONTINUCICION LA PCtRTERA BfUGA A LA MADRE DEL 
NIÑO, Y DESPUES PASAN A LAVARSE  TODOS LDS ASISTENTES, 

CUANDO  TERMINAN DE "LAVARSE" VAN  PASANDO A 
SOPLARLE 
LOS O I W S  AL RECIEN NACIDO Y LA PCSRTERA LES DA UN T A W .  

DESPUES DE ESTO, L A  PARTERA SE LAVA  LAS  MANOS O SE 
LAS  LAVA UN CURANDERO, EN CASO DE QUE ESTE  PRESENTE EN LA 
CEREMONIA. 

LA PCSRTERA PASA A L A  CASA Y COLOCA LOS DOS 
"TAPEPECHOLES" EN EL LUGAR DONDE NACIO EL NIG0,- COMO 
OFRENDA CS LA  MADRE  TIERRA  QUE LO RECIBIO- ENCIENDE COP&. 

SIRVIENDO EN PLATOS O EN HOJCSS DE PLATA" UN FLATO  DE 
ESTOS SE PONE COMO OFRENDCI EN EL ALTAR Y OTROS SE SXRVEN EN 
LA NESA, A LOS VARONES DE -LA CASA -EL PRPCI, ABUELOS Y TIOS- 
O INVITADOS DE RESPETO O DIGNIDAD. 

DESPUES Las PARTE EL TAMAL GRANDE CON UN CUCHILLO Y LO VA 

LAS MUJERES QUE PARTICIPAN LLEVCSFl TAMEKES A SU 
CASA Y TAMBIEN SE ENVIAN A LAS  PERSONAS  QUE  VISITARON A LA 
MUJER, DURANTE EL PUERPERIO, PERO NO PUDIERON ASISTIR  AL 
RITO; TAMBIEN LES MANDAN  AGUA  PREPARADA  CON YERBCIS PARA QUE 
SE BAÑE. 

2.1 .1 .4 .5  FINAL DEL RITUAL 

LA PARTERA O EL CURANDERO,- SI EL RITO SE HACE  CON 
SU PARTICIPACION-  VA  AL POZO DONDE SE LCIVCI L A  ROPCS DE LA 
MUJER Y EL NIG0 Y ALL1 ENCIENDE OTRA  VELA Y HACE UNCI 
OFRENDA DE TAPEPECHOLE, COPAL Y COLLARES DE FLORES. ESTO SE 
HACE  COMO  AGRADECIMIENTO Y BENEPLACITO A LOS "APANTENA?lE"g, 
SEÑORES O ESPIRITUS DEL POZO. 

EN ALGUNAS  OCASIONES  CUANDO HAY PARTICIPACION  DEL 
CURCINDERO SE LLEVA  OTRA  OFRENDA A LO ALTO DE UN CERRO. 

AL TERMINAR LA  CEREMONIAc SE LE ENTREGA A LA 
PhRTERFI UNA  CANASTA  DE  TAMALES CHICOS, UN TAPEPECHOLE, UN 
JGBON, UNA  HOJA DE TABACO Y DOS VELAS. 

SI EL RECIEN NACIDO MUERE ANTES  DEL  MALTIA  CUNETZI 
ALGUNAS FAMILIAS HfiCEN EL RITO INCLUSO HASTA UN AÑ0 DESPUES 
CONSIDERANDO  QUE LA CRIATURA SE HACE PRESENTE ENTRE ELLOS Y 
DE ESA  MANERA LA PARTERA  CONSIDERA  TERMINADO SU COMPROMISO. 
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I N I C ~ S  LA DEBCRIPCION DE LOS RITUALEEI PUBLICO8 
. LOS CUALES VCIN A PRESENTTAR GRANDES  DIFERENCIAS ENTRE 

TEXOLOC E IXCATEPEC, PUESTO QUE EL UNIVERSO SIMBOLfCO EN 
AMBCIS COMUNIDCIDES TIENE  DIVERSO GRCSDO-DE LEGITIMCION. 

AL FINAL DE ESTOS RITUALES PUBLICO5 INCLUIMOS EL 
CCSLENDARIO ClNUAL DE FIE8TCI8, EN EL QUE S E  EXPRESCS EL 
CCIRACTER RITUAL DE AMBAS CO"IDADE8g COMO UN ELEMENTO 
IWORTANTE DENTRO DE NUESTRO CINALTSIS. 

2.1.2.1 MATRfMONfO 

ESTE  RITO CORRESPONDE A LOS DE TR 
IMPORTCINCIA EN OTRAS  CULTURAS  INCLUSO EN LA 

'AN CSNSICION, DE GR 
HUASTECA . 

ANTIGUAMENTE  TANTO EN TEXOLOC COMO EN IXCCITEF'EC EL 
MEITRIMONfO DE UNCI PAREJA, ERA  OBJETO DE UN COMPLICADO 
RITUAL MIE TENIA  TRES TIEMPOS: LA PREPARACION, QUE 
CONSISTIA EN LA "PETICION" DE LA NOVIA; EL COPIPROMISO DE 
PWITRIPIONIO EN PRESENCIA DE LA COMUNIDAD EL DIA DE LA BODA Y 
L A   R A P &  POSTERIOR  AL MATRIMONIO. ACTUALMENTE SOLO SE 
CONSERVA LA COSTUMBRE DE LA PRIMERA  PARTE QUE CORRESPONDE A 
"PEDIR" A LA  NWIA: DE LAS OTRAS, SOLO SE CONSERVAN 
ELEtENTOS  AISLADOS QUE SE MEZCLAN CON EL RITUAL DE LCI BODFS 
RELIGIOSA. 

A W I  DESCRIBIMOS LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTES QUE 
EN TERMINOS GENERALES  COINCIDEN EN TEXOLOC E *IXCfiTEPEC, AL 
FINAL  SEÑALAREMOS  ALGUNAS DIFERENCIAS. 

2.1.2.1.2 PETICION DE LA NOVIA 

CUANDO UN MUCHACHO DESEA CASARSE, SE LO COMUNICA A 
SUS PAPAS Y LES PIDE QUE VAYAN 4 "PEDIR"  A  DETERMIN#DA 
MLJCHACHA MJE EL CONOCE Y CON LCS CUAL LE GUSTfiRIA CASARSE, U 
BIEN DEJA LA ELECCION A LOS PAPCIS, QUE PODRFIN BUSCARLA 
ENTRE SUS COPPADRES O PARIENTES DE OTROS RANCHOS O DEL 
MISmJ. 

CUANDO LQ FAMILIA  TIENE  RECURSOS  ECONOMICOS SE 
HACEN 6 O 7 "VIAJES"  PARA PEDIR CI LA MUCHACHA, EL SEPTIMO 
VIAJE SE LLAMA  "TACUALTALI&" EL OCTAVO "TATALSOLELONE" Y EN 
Lh NOVENFI YA SE PRESENT4  LA PCIREJCI. 

EN EL PRIMER VIAJE  VAN  SOLO LOS PADRES DEL 
MUCHACHO  LLEVANDO REGALOS MUY SENCILLOS: AGUARDIENTE, 
CIGARROS Y A VECES PAN. 
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EN ESTA PRIMERA OCASION, NO LE DM A LO8 P*M.DEL 
N W I O  NINWMCI RESPUESTA, YA W€ DEBERAN CoNsuLl4R EL C m  
CON LOS PCIRIENTES w cERccINos Y PADRINOS DE W T I W  DE LA "JCICHCI, PCIRCS PUE ENTRE TODOS, PECIDCW QUE RE8puIEstcS VAN A 
DA. DE ESTA FOR)3A 8E EXPRE86 LA REspoN8cIBILIDAD MmUNfTARIA 
WE hSIJHENI, DE W E  UNA PAREJA PUEDA SER FELIZ O NO EN LA 
ELECCION QUE HACEN ENTRE TODOS. 

SECUND& FETICIONI EN EL SE6UII1W WIWE" WE M C E N  

CSFIRMCITIVA O NEGATfVAMENTEg SI Lo6 PAM8 DE LA NOVIA 
(4CEPTAN W€ SU HIJA SE C M €  CON EL wucHAcc# QUE LA ESTA 

OFRENPCIS PIDEN PCIRA LO P l M X ~ M  VEZ " S I  8IEl"PRE E8 COMIDA 

LOS PWAS DEL NOVIO A La CASCI DE LA NWIA YA LES CONTESTAN 

PIDIENDO, ENTONCES LES INDICAN PI LOS PAPCIS DE ESTE, QUE 

O BEBIDA, CARNE DE RESI PILDN, CERVEZAS, ElCm- 

TERCERA  PETICIONX Vc\N AUMENThNDO LAS OFRE-, 
PUEDEN SER CARTONES DE CERVEZA, PILON, CAFE MOLIDO, PAN, 
JABON, AtUARDIENTEs TAMALES Y UNCS VELA. 

CUARTA PETIEIQN. LLEVAN UN CHIWIHUITE D€ T-ES, 
DOS TAMALES GRANDES, UN CHIOIHUITE DE PAN, CUATRO CARTONES 
D€ CERVEZA, CUATRO LITROS DE CIGUCIRDIENTE. 

NOTA: C O N T I W N  LLEVANDO COSAS HASTA 6 VECES Y 
CAD& VEZ  VA CWMENTCSNDO EL NUMERO DE REGALOS, 

2.1.2.í.2 DI4 DE LA  BODA 

HABIENDO PRECEDIDO  YA EL FEDIMENTO, EL DIA 
SEÑALADO PARA  LA BODA, LOS PADRINOS DE Bc)UTIsr#) DEL NOVIO 
SE DIRIGEN A LA CASA DE LA NOVIA A C O M P ~ D O S  D€ UN 
MATRIMONIO DE ANCIANOS. 

LA NOVIA DE VISTE Y SALE DE LA CASA DE SU MADRINA 
DE BAUTISMO. ALLI SE REUNE LA MAMA DEL NOVIO Y SU MAMA LAS 
CUCILES LE AYUDAN A VESTIRSE, MIENTRAS LA MUSICA  TOCA  FUERA 
DE LA CASA. CUANDO LA NOVIA YA ESTA  LISTA  PARA SALIR, LOS 
PAPAS DE ELLA  LA  ENTREGAN A LOS PADRINOS DE BAUTISMO DEL 
NOVIO. 

MIENTRAS  TANTO EL PAPA DEL NOVIO Y EL PERMNECEN 
EN SU CAS4 PCSRA  PREPCIRAR LA RECEPCION DE LA N w I h .  

EN EL PATIO DE LA CASA DEL NUVIO, SE PREPARA CON 
CINTICIPACION UN ARCO DE FLORES Y DEBAJO SE COLM=c\ UN PETATE 
NUEVO. DEBAJO DE ESTE CIRCO, SE REALIZA EL ENCUENTRO DE LOS 
NOVIOS; ALLI SE SALUDAN INTERCCIMBIANDO UNCI FLOR, M L I m N T E  
SE WNEN CORONCSS Y COLLARES DE FLOR DE cEpywIsxocHln Y SE 

A BEBER AGUARDIENTE UNO AL OTRO. DESWES ENTRAN EN Lfi 
C-A Y LOS DOS COMEN EN EL MISMO  PLATO Y DEL ?lISMO PEDAZO 
DE POLLO. 
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I 

LA MmIDe\ Los N w 1 0 5 -  PamMEcm 
SENTADOS EN EL INTERIOR DE LA CCISCI EWWS S I N "  ", 
T m I m  Los PrnINOs pERI4cINEcDJ SENT- - O S Y  
ALLI, V M  P#w4uuDo, EL w C \ T R I ~ I O  DE mcI4wDs, sus PADRINOS, 
LOS PWAS Y PCIRIEMES DE plcss RESPETO c\ DCIRLES 'co#8EJO8" DE 
CfXlO DEBEN co13poRTcy28E EN SU pIcslRI)3oNIO. llI€NTRRS TANTO LCI 
BANDA T O M  LOS TRADICfON(KTS SONES DEL -10 Y DEL 
X O C H I P I T Z M  (SONES QUE SOLO SE TOCAN EN LAS .m). 

I 

ANTES DE INICICIR LA WtlIDR IIE LOS INVITCU)(3S, uK3 
plwcss DE LOS NWIOS Y LAS MADRINM DELOS HISPIOS, COLOCAN 
SOBRE VWIAS ESAS, llucHcIs TAZAS DE CAFE Y PLATOS DE mlLE Y 

ENCENDIDW SOBRE LA ESA, DESWES CON UN -10 #3N 
COPAL, LA M t W  DEL W I O  EMPIEZA A REC- T m  LOS 
PLATOS Y SOPLA SOBRE EL sCIHu)3ERIO PARcIouE€LHuro DEL 
Copa LLEGLE A LOS PLATOS, L O  HI- M A  DEWUES LA  M . D E  

LA NWIA,  MIENTRAS HACEN ESTE RECORRIDO EN C A M  PLCITO DICEN 
UW ORCICION. -ESTA ES UN4 INVICC\CION A LOS DIFWTOS DE LA 
FAMILIR DEL NWIO Y DE LCI NOVIA P4WA QUE PARTICIPEN LOS 
NQVIOS D€ SU CILEGRIA Y LES ENVIEN BIENEsTclR Y FELICIDAD-. 

P&N DULCE, A CONTINUACION ENCIENDm Dos VELCIS Y LAS CaLOcAN 

DESPUES DE ESTO SE -TEN LOS PLcIMg SERVIw38 Y 
LAS TAZAS DE CAFE CI LOS INVIfCIWS Y SE INICIA LIS #MIDA, 
MIENTRCI LA MUSIC14 AtlENIZA LA FIESTA. 

ESTA DESCRIPCION NO COF4RESPONDE A LA F m  CUWN 
EN WE LA MYORIA DE LCI PCIREJAS JOUENES SE CM4W. 
ACTMLENTE, TANTO EN TEXOLW= COCK) EN IXChTEP€C, SE 
6COSTUM8RA ENTRE LOS JOVENES "HUIRSE" < u Y  )Itl=HRL=HD gE 
RELACIONA CON UNCI MUCHCICHEI Y LE PIDE 8uE SE VAYA A VIVIR 
CON Et A SU CASA). LA PlUCHRCHA SE VA SIN AVISAR, A L4 m 
DEL MucHcw=Ho Y YA QUE ESTA CILLA LOS PWRS &L V W  
A HABLAR  CON LOS DE LA Mw=HcscHEI Y A VECES FIJM L A  FE- 
WE VCIN A -OS, O VECES LOS DWCHI, UN TIaeO 
CONVIVIENDO JUNTOS, SIN CASARSE. 

LO MISW M=uRRE EN EL cc\so DE 'LOS MlcHclcHos 
HUERFANOS  QUE QUIEREN ccIsc\RSE, A VECES SE VIYll DE "YERNOS" A 
L A  CASA DE CILGUNCI Mw=Hcu=Hc1 Y u 1  Los cw=EpTAw PARA TIZCIBCUAR 
CON SU SUEGRO, A QUIEN gllEDfliRA SUJETO. 

L A  BODA CON TODA LA TRADICION cINTItillc\, 
RESULTA MUY COSTOSA. ES EL RITO WE MCIS TIENDE A 

FUERTE CRISIS  DE INESTABILIDAD ENTRE LOS ne)TRItlONIOS 
JOVENES QUE HAN ROTO L A  COSTUtlBRli DE LOS CINTEPCISAWS. 

DESWARECER Y AL msm TIEMPO SE OBSERVA EN GENEFML LM~S 

2.1.2.2 HUERTE, VELORIO Y ENTIERRO 

CUANDO UNCS PERSONA ESTA PWRIBUNDA, SUS FCWIILII.YZES 
Mffi  ALLEGADOS LA BAGAN Y LE PONEN ROPA LIMPIA, DE LII EJOR 
QUE TENGA EL ENFERnO. DEBEN  TENER LISTA LA CAJA ( E N  GMERcIL 
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HIENTFWS TANTO, E 3  EL RANCHO, CORRE LC\ VQ2, 
RCIPIDMENTE, DE QUE PERSONA HA MUERTO Y COHIENZCIN A LLEGAR 
VISITAS A L A  CASCI DEL DIFUNTO, CCPENZCIMM Wf? LCIS 
FCIMSLIARES  MAS  CERCANOS, LAS VIUDCIS Y LAS HUJERES CON SUS 
NIMIS, LLEVCSN VELAS. QUE V W  CMOCANDO EN EL ALTCIR Y EN 
ALGUNOS CASOS LAS ENCIENDEN. 

CILGlWWS DE LAS MUJERES QUE LLEW AL VELORIO, DE 
LAS MCIS ALLEGADAS AL DIFUNTO, ENTRE  APARENTES saLozos Y EN 
FORHA SEMITONADA  HABLAN CON EL DIFUNTO. ESTE HECHO ES MUY 
SIGNIFICATIVO EN DETERMINADOS  MOMENTOS DEL VELORIO Y DEL 
ENTIERRO. LES DICEN M3R EJEMPLO: "YA TE MORISTE Y YO NO 
WDE HACER NADA POR ALIVIARTE. SI TU E m  Y TU HIJO 
ESTUVIERAN, ELLOS HUBIERAN TRABEIJADO, paw GC\NCIR DINERO Y 
CUIDARTE Y YA NO VAS A VER GRANDES A TUS NIETOS NI TE VAN A 
P O E R  CUIDAR DESWES QUE TU LES CUIDASTE DE CHIQUITOS..." 
ESTA FORf'lA X HABLAR,  LLORANDO Y GRITANDO EN FORM 
SEMITONADA, L A  REPIEN EN VARIOS  MOWENTOS IMPORTCSNTES: 
ANTES M: SACAR AL DIFUNTOS DE LA CASA, AL  CLCIVM L A  CAJA EN 
EL CEMENTERIO Y AL MOFlENTO DE ENTERRAFUA. 

EN GENERAL SE ACOSTUMBRA  "VELAR AL DIFUNTO" UNA 
NOCHE. EL WBIENTE QUE REINA ES DE ALEGRIA, LOS  ASISTENTES 
coNvERslcIN DE VARIOS TEMAS Y AUN  BROMEAN Y SE RIEN DE VEZ EN 
CUCINW MIENTRAS LOS HOMBRES, SENT4DOS  FUERA DE L A  CASA 
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UN ELPENTO FUNDMENTAL DUR- U VELORIO Y 
ENTI- ES LA NUSICA, WE NO PUEDE FALTAR.' EN CILQuNOs 
LL#cvzEG LOS FMILICVZES DEL DIFUNTO CONTR&T'CW.A LOS WBICOSB 
GENERALENTE DE INSfRU13ENTOS DE CERDA.' . E N  EL CA80 DE 
T E X O L O C ,  COPIO HAY DOS BANDAS, TIENEN LA OBLIGMXON DE TOCCIR 

FAMILIARES DEL DIFUNTO SE LO PIDEN; EN IXCATEPEC ES I-. 
T O M  LA NOCHE Y PARTE DEL DIA HASTA EL ENTlERRO, SI LO8 

POR LA NMmE WNEN EL 'NIXTAC3AL" EN PAflRS 
GRANDES, MIENTRAS LMQS HoneREs COMIENZCIN A cu)(3RNcIR L& CRUZ 
QUE LLEVARAN AL CENENTERIO, PCSRA CULOCARLA SOBRE IA 
OTROS, ACARREAN LEW Y HOJAS DE PLATAN0  PARA LOS TMALES, 

AL DIA SIGUIENTE DESDE TEWRANO, COMIENZAN A 
LLEGAR MUJERES LLEVMDO NIXT- LAVCIW, SALlr FRIJOLES Y 
CHILE. Corn, A LA 8 A.M. EPIPIEZCIN A MOLER LA "A PISRCS HACER 
LOS TAMALES, MIE PARA ESTA W=I1SION, SON DE FOFUW ESPECIAL: 
DE MASA Y SAL, UNICMENTE, CON p m  mrJocEs Y SE LES 
DENOHINCS -PICWES~~. ESTOS TCIMCSLES SE VCSN COLQCCINW EN UNCS 
GRAN PAILA  FUERA DE LA CASCI. 

EL GALLO O GCILLINA QUE PONEN ENTERO, COCIDO, SIN 
SAL EN EL ALTAR, LE QUITAN TODAS L E  VI- PlENOS EL 
HIGADO Y L A  MOLLEJA. SI EL DIFUNTO ES. MUJER oFRENDc\N UN 
GALLO Y SI ES HOMBRE LE OFRENDAN UNA GALLINA. 

Al&UNCE CUBREN LA CARA DEL DIFUNTO PORBUE !SEWN 
SEA LA EXPRESION "DEL ROSTRO" INDICA COMO FUE EN SU VIDA. 

WHO A LAS 2 P.M., AUN SIN SER HORA FIJA, SE 
PROCURA QUE SEA ALREDEDOR DEL MEDIO DIA CUANDO DIRIGEN AL 
CAW0 SCINTO, LLAMAN A LOS NIETOS O SOBRINOS PARA lJuE ESTOS, 

ADEtlAS DE LOS BOCOLXTOS. 
JUMO a LA CAJA, COMAN LA MOLLEJFI Y EL HIGADO DEL POLLO 

CWSNDQ  YA VCIN A SACAR EL FERETRO DE LA CASA, UNA 

E LA CAJA Y SE LA ENTREGA A LOS SESORES QUE HICIERON EL 
M Y 0  EN EL CAPlPO SANTO. LA CAJA LA  SACAN CUATRO PERSOWS 
QUE SEAN DEL PIISPI0 SEXO,  EDAD Y CONDICION DE LCI DIFUNTA: SI 
ES VIUDA LA  SACAN  CUATRO VIUDAS, SI ES NI% CUATRO NIÑAS... 
AL CRUZAR LA PUERTA PISAN UN GUAJE FUERTEMENTE, PAR& QUE SE 
ROnPA. Y LO OIGAN POR TODOS. UNA VEZ FUER4. ENTREGAN LA 
CAJA A CUATRO HOMBRES, QUE SON LOS W E  LA CARtclN HASTA EL 
CEMENTERIO. 

DE LAS SEÑORAS DE La FAMILIA TOMA LA BOTELLA DE CIGUCIRDIENTE 

VAN PRIMERO A LA CAPILLA, DIRIGEN EL CORTEJO EL 
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ANTES DE BAJAR LA CAJA, LA A B R E h ' Y  LE COLOCAN OTRCS 
OFRENDA: DINERO, ALGO D€ ROPA, EL CUAJE... UNA VEZ HEM 
ESTO LOS MISMOS HOnBRES QUE CCSRtcsRON LA CCIJA LA CLAVAN Y L19 
BCWAN A LA FOSA. PESPUES DE Mk HAN COMENZADO A ECHARLE 
TIERRA, LAS MUJERES EMPIEZAN A RETIRCIRSE A LA  C A M  DEL 
DlFUNTO Y LOS HOflBRES SE QUEDAN HASTA OUE L A  F08CI ESTE 
CUBIERTA. 

DESPUES DEL ENTIERRO TODOS REGRESAN A LA CASA DEL 
DIFUNTO. LA pERsoNcs QUE  SE ENCAR60 DE W R L O  ANTES DE 
MORIR BcIRf?€ L A  CASA Y PREPARA CIWA CON HOJAS DE 
"HUIXTLIHUISTLI" (COLIBRL) Y AGUACATE OLOROSO CON ELLA 

QUE CONSIDEREN QUE ESTUVO EN CONTACTO CON EL MUERTO. 
TODOS DEBEN LAVARSE LA CABEZA, MANOS, BRCIZOS Y PrEs TODO LO 

UNA VEZ WE SE HAN LAvam, ENTRW A LCS cas& Y 
EMPIEZA L A  COMIDA (ANTES SE HACIA EN EL CEIlENTERIO, AHORA 
ES EN L A  CASA DEL DIFUNTO) LOS HOMBRES SON SERVIDOS POR UN 
HOMBRE Y LAS MUJERES SE SXRVEN ENTRE ELLAS. L A  COMIDA 
CONSISTE EN "PIQLES" Y CAFE. CO-N DE PIE. 

EL POLLO SCINCQCNADU QUE ESTUVO EN UN PLCSTO SORRE 
EL CILTFSR LO PARTEN  EN TROZOS Y LO  CDMPCIRTEN ENTRE LOS 
HOMBRES QUE C&RGARON EL FERETRO Y LCIS PERSC)NAS MJE SE LES 
CONSIDERA DE M M  DIGNIDaD O FSUTORIDAD. 

ESTA COMIDCI TRANSCURRE EN UN AtlBIENTE DE 
CSLEGRIfi, MTENTRQS LOS MAYORES  COMEN LOS NIÑ'OS JUEtCIN Y 
CoRRETEiW Y L A  BOTELLB DE AGUfiRDXENTE NO DEJh DE CIRCULAR 
ENTRE LOS SEÑORES. 

UNCI VEZ TERMTNC\DA LA COMIDA LAS MJJERES AYUDAN A 
RECOGER TODO Y SE VfiN A SUS CASAS. LOS HOMBRES PERWWECEN 
EN LR CFISA DEL DIFUNTO HFIST(1 EL ANOCHECER,  ALGUNOS DORnIDOS 
Y OTROS  BORRACHOS. 

2.1.2.3 TLCIMCICCSWA (DESPEDIDA  DEL  DIFUNTO) 

ESTA CEREMONICI SE HACE PCIRA D E R D I R  AL DIFUNTO A 
LOS SIETE DIAS DE MUERTO QUE ES EL TIEMPO (;WE SE CONSIDERA 
QUE TARDCI EN LLEGCIR II SU DESTINO . 

ESE DI4 FRENTE &L ALTAR DE LCS CCSSA C(3cM=&N UNA 
MESITCI Y LE AMARRAN EN CAD4 .PATFI UNCI PLANTA DE PLATANO CON 
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slle HOJAS. 

1" DE POLLO o DE CERm Y Los CaoCcIN 
EN uyos " ~ I p u M u X t E s "  (CESrn  DE PALM) JlJKm A LA Mea 
Y M ELLA "RENDCIN TCW4CICES EN UN PLATO, A- DE LOS 
ALItlENTOS QUE MAS LE GUSTAM AL DI- (PLATWOS, 
CHAYOT€S, N " 3 ,  C M )  TODO EL DICI Y PbRlE DE L A  NOW€ 
TM=cIN MlSICA DE CUERDA, SONES ESPECIALES PCIRCI ESTA M=ASION 

ROSMI0 Y ROCIAR CON AWCI BENDITA. 
Y LOS camwIsTas  DE LA c m I D m  SE ENCCIRGAN DE REZAR EL 

LOS INVITADOS  PASCIN DURCINTE EL DIA Y L A  NOCHE A 
COMER TMWES. EN L A  CASA DEL DIFUNTO. 

M ESTE DIA A LA PERsONcI WE SE HIZO C A R M  DE 
DIRIGIR EL RITO DEL VELORIO Y ENTIERRO SE LE UN 
"cLJcIcHIMJEHUIfE" DE T W R E S .  

LOS CATEQUISTAS SOFl LDS ENCcIRtcsI)os X RECo6ER LAS 
MATAS DE PLATANO, LAS CUCILES NO LAS T r W  SINO QUE LAS 
PONEN REM)RTADCIS €N UN #?BOL o LAS CUEL6cIN D€ EL. 

EN IXCATEPEC. ESTE RITO REVISTE H O I M L I D A D E S  
DIFERENTES, POR ESO L O  TRWSCRIBIMOS COMPLETO: 

A PC)RT?R DEL DIA DEL ENTIERRO, LM NIÑ0 O UNC) N I M ,  
TODOS LOS DIM, "M DE COMER" AL DIFUNTO, DURANTE NuRlE 
D I M ,  TRmINcIDO ESTE PERIODO, L A  FAHILIA DEL DIFUNTO INVITA 
A TODOS LOS W LES ACOPPMARON DURCINTE EL VELORlU Y 
ENTIERRO DE SU PCSRIENTE, PARR LLEVAR LC) CRUZ 4% CMEHIERIO 

DEL DIFUNTO SE ARREGLA, DE FMmCI ESPECIhL EL ALTAR, EN 
ALWNAS OCASIf3NES CON UN AFXO, ANTES M: SALIR DE L A  CAS& 

REZMD€f?O, Flt LLEGCIR AL CEMENTERIO ESTE VUELVE A RECITCIR 
OTRAS ORACIONES FRENTE CS LCI TUMBA Y EN UN HOYO PREVIMENTE 
PREPARADO JUNTO A LA TUMRCI, CLAW L A  CRUZ, ALL1 SE Col" 
L A  CAMSTA QUE SE PREPARO  PARA EL DIFUMO. 

EN EL NOVENO DIA DESPES DE LA HUERTE. EN ESTE DI& La CASA 

EMPIEZAN a FU~WR, VFI AL FRENTE EL "PADRINO DE CRUP Y EL 

CUANDO LOS ASISTENTES VEN QUE EL REZANDERO YA 
TR?MINO DE REZAR, EWIEZFIN FI COMER m, .COLOCADOS 
FILR€D€wR DE L A  TUMEA DEL DIFUNTO. DEPUES DE QUEMN L M 6 0  
TIENPO EN EL CEMENTERIO  ANTES DE RECRE!WF? A SUS CcIsCes. 

LCI CEREt"!ONIcS QUE SE HACE EL DI6 DE LA CRUZ sf 
REPITE AL AGO SIGUIENTE CON LOS MISPlOS ELEMENTOS. 

2 . 1 . 2 . 4  CHIGONTICI (RITO DE CELEBRFICION AL M0 DE 
L A  MUERTE DE UN DIFUKTO) 

EN TEXOLOG EN ESTA CEREMONIA, I- ljclE EN L A  
ANTERXDR, SE PREPARA UNCI PAILA DE TNUXES, SE -6LA LCI 
MESA CON LAS -ANTCIS E PLATCINO Y SE INVITA A mDcIs LCIS 
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PERSOMS WE DESEEN IR A AMHrlpAiJcIR (K. DIFUNTO. EL 
CATEMJXSTA ES EL ENCARGAW DE SOLICITCIR A DIOS Y A LA  
SANTISIMCI  VIRGEN PERMISO PARA QUE EL DIFUNtO WEDA =JAR 
EL ~uwm DONM SE ENCUENTRA Y VENIR A La CASCS A VISITCSRLOB. 

SE CONSIGUE  HUSICA DE CUERDA V SE COLOCA EN LA 
MESA TAMALES Y CMlIDA DE L A  61uE RAS LE GUSTABA. LOS VECINOS 
INVITADOS PCISCIN DURANTE EL DTCI A COMER. 

2.1 . 2. S XANTOLO (TODOS LOS SANTOS) 

ESTA FIESTA PRINCIPA  EN SAN LUCAS (18 DE O C W 8 R E ) p  

ESTE DIA, SE HACEN TAMLES Y. EN EL ALTAR SE CW,OCAN 
DE FLORES DE CEMPOALXOCHITL. 

\ 

ANTES DE XANTOLO LOS HOneRES HACEN EN FAENA LCI 
LIWIEZA DE TODO EL RANCHO (EN ESTA OCASION ELLOS LAVAN 
TAMBIEN EL P O Z O ) ,  MIENTRAS LAS MUJERES LIMPlCSN L A  CASA 
(ESTA  LIMPIEZA SE HACE PARA QUE LOS  DIFUNTOS AL VENIR 
ENCUENTREN EL CAMINO LIMPIO Y SEPFIN POR DONDE IR). 

30 DE  OCTUBRE. ESTE DIA CORTCIN LAS FLORES DfE 
C€HPOALXOCHITL (SE LE DCS ESTE NOMBRE  PORIWE TIENE 20 
PETALOS, SE USA ESPECIALMENTE  EN XANTOLO. EN L A  FIESTA DEL 
€LOTE Y PARA RECIBIR A LAS VISITAS IP'PCIRTANTES), EL #IC0 SE 
HCSCE ESTE  DIA,  UTILIZAN PAffA ELLO, FLOR  DE CEMpoc\L Y PALMA. 
L O  ARREGLAN  AYUDANDOSE FAMILIARES Y AMIGOS? SI ALGUNOS DE 
LQS WE HAN AYUDADO NO TIENE ALGUN MATERIAL,  LOS LE 
DAN DE L O  (JUE LES SOBRO. (EL ARCO SOLO LO USAN EN LAS 
FIESTCIS Y PFIRA RECIBIR A VISITAS [;#IE CONSIDERCIN 
IMPORTANTES. ESTE DIA ES PARA RECIBIR A SUS SERES MAS 
MJERIDOS). 

EN EL ARCO CUELGAN  UNA HILERA DE WÑEWITOS DE PAN 
(REPRESENTCSN EL ESPIRfTU DE  LOS  DIFUNTOS). ADEMEIS  CLlELGAN 
WNDt4RINCSS,  NCIRANJAS, LTMfiS, PLATWJOS, ETC. ESTA FRUTA SE 
PONE  PARA QUE AL LLEGAR LOS DIFUNTOS L A  ENCUENTREN Y LA 
COMAN. EL ARCO SE PONE FRENTE A LAS ESTCSMPCIS DE SANTOS W E  
HAY EN EL ALTAR O MES& DE OFRENDAS, EL CUAL ESTA  CUBIERTO 
CON UN MANTEL NUEVO (DE  TELA O PLASTICO) COLOCAN SOBRE EL 
DOS VELAS O VELADORAS  QUE SIRVEN PARA  DFIR LUZ A LOS 
DIFUNTOS Y AS1 PUEDRN VEm L O  QUE LES HAN  OFRENDADO Y LO  
COMCIN.  CUCINDO  TERMINAN DE ARREGLAR EL ARCO, QUEM UN 
COFfETE . 

31 DE OCTUBRE. EN L A  MFIDRUGADA  MCITCIN  UN PUERCO, L A  
MAYORIA DE LAS FCSPlILIAS LO HACEN CIYUDCINDOSE ENTRE LOS 
PARIENTES PCIffA TENER  TODOS CARNE PARA ELABORAR LOS TFIMLES. 

AL LLEGFIR EL MEDIO DIA LCI COMIDCS SE COfVONE DE 
MOLE CON  CHICHARRONES O POLLO  BLANCO EN CALDO.  POR L A  TCSRDE 
TODFIS LrlS SEÑORCIS SE PONEN A PREPFIRAR LOS TFIMALES  PARR LFIS 
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1 D€ NovIEnBRE. DESDE L A  HAmuaDA TRllENcIFl m s  
Y COMIENZCIN LAS  VISITAS DE LOS PADRINOS Y FAMILIARES. SI 
LOS  VISITANTES SON ESWS08 VAN JUNTOS, SI SON SE-ITAS VAN 
CON UN HERMANO O HERHAN4. LLEVANbo CON ELLOS UNA CESTA Y EL 
OTRO UN MORRAL, €N L A  .PRfMERCI  LLEVCIN TAMLES9 PLATANOS Y 
MANDARINCIS Y ESTA  CUBIERTA CON UFOCS SERVILLETA MJEVC) 
ADORNADA CON FSTALOS DE CEMPOALXOMIITL. EN EL =AL LLEVAN 
REFRESCOS, FRUTA, PAN, Y VELAS. 

A LOS PADRINOS SE LES LLEVA EN L A  CANASTA UN 
TCIEPEXOLE (TMAL GRC)NDE). AL LLEGAR A L A  CASA MILOCCIN LCS 
CESTA Y EL MORRAL FRENTE AL ALTM?,  EN EL PISO Y ENCIENDEN 
LAS VELCIS SO= EL ALTAR. LAS PERSONAS DE L A  C A M  LES 
INVITAN CI TOMAR CAFE Y PW, DESPUES DE UN RATO LOS PADRINOS 
O L A  PERSON6 QUE SE VISITA R E m E  L A  OFRENDA REGRESMIDO L A  
CESTA Y EL MQRRCK CON OTROS REtcsLOS QUE PUEDEN SER 
TCIMCILES, PCIN O FRUTA EN MENOR CANTIDAD DE LO MJE M 
RECIBIDO. ESTAS VISITAS SE REALIZAN DURANTE  TODO EL DIA. EN 
CADA FAMILIA SE HCICEN TRES OFRENDAS AL DIA, CDNSIDERANDO 
PARA ESTAS, LOS HORARIOS EN QUE  GENERALMENTE  COMEN,  PARA 
OFRENDAR  COLOCAN LOS TWALES, CAFE Y PfW SOBRE L A  ESA EN 

HORA SE TRUENCSN COmTES Y POR L A  TRRDE MJELVEN A ELABORAR 
TAMALES  PARA EL SIGUIENTE DIA. 

La QUE TCIMBIEN SE ENCIENDEN LCIS VELAS Y SE col'l~. A ESTA 

2 DE  NMIIEWBRE. LAS VISITAS CONTINUAN DE IGUAL 
FORM QUE EL DIA ANTERIOR.  CUANDO SE V4 FI HACER L A  ULTIMA 
DE ELLAS, SE LLEVA UNCS C A M  DE AZUCAR Y SE TIRA EN EL 
CAMINO, L A  -A QUE L A  ENCUENTRE PUEDE COtlERLCI. ESTO ES 
SEÑAL M QUE L A  FAMILIA QUE TIRO DICHA C A M  Yc\ NO VA CI 
HKER MAS REGALOS. 

SI L A  CASA ES NUEVA O SI  L6 FAMILIA HACE TIEMPO 
QUE CCSMBIO SU DOMICILIO, CON PETALOS DE FLORES DE SIW'OAL 
SE HACE UN  CAMINO  PARCI QUE LOS DIFUNTOS  SEPAN COnO LLEGAR A 
Lf) CASA. 

3 DE NOVIEMBRE. EN ESTE DICS LOS HOt#?€S VEIN AL 
CAMPOSANTO  CON EL FIN DE 4 D O M  Y RRREGLM? LAS TWBAS. LfiS 
MUJERES  PREPARAN T M L E S  NUEVA?l€NTE. SE ARMA UN PEQUEÑ0 
ARCO DE FLORES DE CEHPOAL Y BCSJO EL SE HACE UN CUATLAPEXTLE 
DE IGUALES PRopORCIONES PAR6 PONER SUS OFRENDCIS. 

4 DE NOVIEMBRE. ESDE LAS OCHO DE L A  MAÑANA TODA 
L A  FCIMILIB.  CON ROPA MJEVA SALE PARA IR AL "SCINTO" 
(CAMPOSANTO) A LLEVAR SUS  OFRENDAS. AL LLEG4R SE COLOCAN 
FRENTE A L A  TUMECl Y COLOCAN CILREDEWR VELAS DEJANDO LEI 
OFREND&  SOBRE EL CUATLAPEXTLE. BHT PLATICCIN Y RIEN 
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2.1.2.5.1 D€SP€DIDCS DE XWTOLO 

EN EL LADO IZQUIERDO DEL ARCO SE PONE UNCS CESTA 
COLGCSDC~ Y CILLI SE COLOCA  UNA ~CILLINA, SI Los - SON 
H O H B R € S r  O UN GALLO SI SE TRATA DE MUJERES; EN CASO DE 
WBER DE Allws S E X Q S  SE COLOCA UN GALLO Y MCI GCILLINA. PCIRCI 
QUE ESTOS RECOJC\N La ENFER)~EDCID WE VCI A SALIR DE LOS 
ENFamos Y No SE PASE cs LCIS PER!mws scwcISgIJEVc#NA 
MISTIR MCIS TCIRDE A L A  CEREMONIA DE LA DESPEDIDCI DE LOS 
DIFUMOS. 

DESWES HACE BUCHES DE cwsucIRDIENTEYLEsEsweE 
SOBRE LA  CABEZA, AL MISMO TIfEWO WE SI= CIGUCIRDIENTE EN 
UNCS COPA Y LO VIERTE SOBRE LCI TIERRCS, REPITTENM) ESTA 

EsecIcDAS CW, "TAR Y EL CURANDERO WELIE A PEDIR A LOS 
AGCION Sr- VECES, LOS ENFERF~OS SE WELVEN ENTONCES DE 



DI- WE DE3EN VIVIR il&S TIEMPO A ESM 

CI LAS 8 DE L A  NocHf oIcs1J M)).IETES PhRA c\VISW? QUE 
YA ES MIRA DE LA DESPEDIDA. LAS SEGOF?AS JUNTO CON LOS N1-m 

OTRM COSCIS UNA VELA ENCENDIDA, UN HucsccIL CON TMIhLES, 
C W T E S ,  CHCIYOTE ETC. T M I E N  LLEVW EN L A  OTRA IlW UN& 
CAW9 DE AZUCAR CON SUS HOJAS, &L LLEWhR CIL LUGCIR WNDE SE 
CELEBRA LA DESPEDIDA -LA SALID4 DEL RMCHO- DWM SOBRE EL 

LA CffiA EN PO!3ICION VERTICCIL. 

DE sus CCISAS LLEVANDO LO MJE VAN A OFRENDClR; ENTRE 

ALTAR EL HUCICAL CON L A  “IM Y L A  VELA ~ O C C I N D O  A UN L A W  

RITUCILES M INICICICION 

2.1 . 2.6 ELECCION DEL NUEVO JUEZ 

L A  ELECCION DEL MJNO JUEZ EN T E X M O C  SE HME A 
MEDIADOS D€ OCTLiaRE, PAR& ELLO SE REuNEFl EL CONSEJO DE 
WCIc)Nos Y CILGUNRS OTRAS CHITORIMDES EN LA CASA D€L JUEZ 

C m .  UNA VEZ QU€ SE HCIN PUESTO DE ACERDO VISITCIN A L A  
m ELEGIDA Y EL JUEZ SALIENTE VA CK. m, SI LC) 
m VISITCIDA L O  PASA A L A  CASA, ES SEÑ” DE WE ACEPTA 
EL CcIRfo. DESPUES DE ESTO, LOS ACOfWi36Z@iNTES PASW JUNTO M3FI 
EL JUEZ LLEVhNDOLE 6 GARRAFONES DE CIW#U?DIENTE, CUCSTRO DE 
ELLOS SON PARA LOS AYUNDCSNTES DEL NUEVO J E Z ,  QUIEN DESK 
EL “ E N T O  DE S€R ELEGIDO Y WSTCI ANTES DE SU TOM DE 

DURANTE EL &GO. 

mw&, P M A  DELIBERCIR soBRE.LcI PER!mIW QUE WEDE bcupcIR EL 

rnsEs1m PLANEA CON ELLOS, LOS TRABAJOS om VCWJ A REALIZAR 

PARA AVISAR EIL RESTO DE L A  CCmUNIDCID MJE SE HCI 
€LEGID0 UN NUEVO JUEZ SE TIRA UN COHETE. CSNTES DE DEJAR SU 
CARGO EL JUEZ OFRECE UNA COMIDA A LOS JUECES PASADOS CON 
SUS RESPECTIVAS ESPoS4S EN RECMvocII3ENTO A SU DI6NIDAD Y 
&GF?PIDECIMIENTO A L A  AYUDA QUE LE Hf)N PRESTADO D U R M  EL 
DESEMPEÑO DE SU CARGO. 
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2.1.2.7 bESeEDIM DE LOS JUECES. 

m UNOS Dos tlEs€s DE ANTELCJCION EL JUEZ Y sus 
AWDWTES LLEVCIN A CABO UNCI ASAMBLEA PMA C o N l c I ~  WE SE 
LLEVm A CABO L A  FIESTA. LOS VECINOS SE CI PA6cIR 
A LOS "COHETEROS' Y A DAR SUS SERVICIOS. EL JUEZ REticILA EL 
W I Z ,  MUARDIENTE, CAFE, PCIN, CHILE, CERDOS Y 'tLIck3OLOTES. 

PCIRA DCIR DE COMER A "LOS PASADOS" Y A LOS DCINZCSNTES 
QUE ASISTAN DE OTRAS COHUNIDCIDES. 

EL JfuEZ Y Sus AWDWfES EN COLABOR~CION CON ALGUNOS 
"PASADOS", L A  VISPERCI DE LA FIESTA, 7 DE DICIMBRE, WThN Y 
DESTAZAN POR L A  HWNCI EL CERDO. UN "CXJRMDEF?O" SUELE 
DIRIGIR TODAS LAS ACCIONES. LCSS MUJERES -ESPOSCIS DE LAS 
CWTORIIMLES cW=Tuc\LES Y PCISADCIS- L A W N   L A  CARNE Y VCIN 
MfILIENw EL NIXTCSMCIC PREPCIRCSFIIKJ LA L m  Y EN UNA PCIILCS 
GRCSNDE VAN COCIENDO EL CERDO AL TIEMPO QUE PREPARAN LOS 
CHICHCIRRONES. 

C S L R E D ~  DEL m r o  DI& DAN DE COMER AL YXETERO", 

COMER A CIL~UNOS r w r T A m s :  SCICERWTES Y MCIESTROS, HAS TMDE 
QUIEN TRUENCI DOC€ COHETES CHICOS Y GRCSNES, TMBIEN SE DA DE 

MmEN LCIS AUTORIDADES  PASCSDAS SIRVIMDOLES LOS ELECTOS. LAS 
PUJERES SON LAS ULTIMAS EN C m .  SE LES REPFSRTE CI TODOS LOS 
PCISCIDOS Y FI SUS ESPOSAS MEDIO LITRO DE AGUARDIENTE. 

WR LA TARDE, ANTES M: ANOCHECER, SE REUNEN TOWS 
EN EL C\TRIO DE LCI CRPILL14 Y VAN LLEGCINDO LOS DCINZCSNTES DE 
OTRAS  COMUNIDADES (IXTACZWUXCO, IXU)ATIPCIN, CW=HUPfL) , 
QUIENES SON RECIBIDOS W R  LOS CCSTEQUISTAS DE T E X O L O C  EN LA 
PUERTCI DEL TEWLD CON LDS ESTCWDCIRTES DE LA COMJNIDCID Y 
ENTRAN EN PROCESZON  HASTA EL ALTAR, ALL1 CANTAN HI- A LCS 
VIRGEN Y DESWES DANZAN. EN EL BARRIO DE HUEYITEXOLOC 
ALGUNAS MUCHACHAS FORMAN  LA DANZA DE "XOCHITINI" CON BLUSAS 
BORDADAS, FALDAS DE COLORES Y UNA CORONA DE PfiPELES DE 
COLORES BRILLANTES. 

AL ANOCHECER  INICIAN LA PROCESION DOS MUJERES 
JOVENES CON LOS ESTANDARTES, LES SIGUEN OTRAS DOS CON LCS 
IMAGEN DE LA IMACULADA, DETRAS LA BANDA DE HUEYITEXOLOC Y 
LOS DANZANTES, SEGUIDOS POR TODO EL PUEBLO QUE REZA EL 
RDSRRIO, CANTA O SIMPLEMENTE CAMINA AL SON DE L A  MUSICA, 
PORTANDO  CERAS EN LAS MANOS. RECORREN DURANTE MEDIA A UNA 
HORA LAS PRINCIPALES  CALLES DE LA  COMUNID4D EN UN AMBIENTE 
DE ALEGRICS QUE SE MANIFIESTA TRONANDO COHETES. 

AL VOVER A L A  IGLESIA SE INICICI L A  MI.% -SI SE 
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CUENTA CON LA PRESENCIA DEL SACERDOTE- O CCMTINufrN LOS 
DANZANTES TWINWOOSE T O M  LA NOCHE, MCIS TARDE ESTOS CENCIRAN 
EN CASA DEL JUEZ DONDE TCIPIBIEN DWZCIN UN RATO, 

&REDEDOR DE Lcls DIEZ DE LA NOCl& SE INICIA EL 

SER L M  DE EL W E B L O  -UW DE CADA =IO- O DE OTRA 
COMUNIDM A LAS WE LES PNMN O SIMPLEp#NTE LES PEVUELVEN L A  
VISITA EN OTRA FIESTA. 

MILE "MODERNO" CON DOS BANDAS QUE SE VCIN .TURNANDO* PUEDEN 

A LAS S A.M., ANTES DE SALIR EL SOL, QUEI(cw DOS 

SON DE uNc\ MUSICA ALEGRE ESPECIAL PARA ESA WASION. LOS 
NI- CORREN DETRAS DEL "TORO". 

TORITCIS o UN TORITO Y uw ~~XILONW ( S E L ~ O R ~ )  BcIrLcINmOs AL 

EL PIA  SI6UIENTE TRANSCURRE EN LC\ PREPAR&CION DE LCS 
COMIDA, A VECES  VUELVEN A MATAR  PUERCO HACIENDOLO HOLE O 
TAHALES. 

POR LA NOCHE VUELVEN A DANZAR Y HfiY BAILE. EN LA 
MADRUGADA W M C H J  UN CASTILLO DE JUEtoS PIROTECNICOS, LA 
FIESTA  TERMINA CON EL DESAYUNO O LA COMIM DEL DIA 
SIGUIENTE. LAS MUJERES RECOGEN TODO  Y SE VCSN A D E S C M A R  
REPARTIENDOSE LA COMIDA QUE HAYA QUEDADO. LOS HOngRES A 
DOPIIR LA BORRACHERA. 

B).- 25 DE DICIEMBRE. -PILlEXOLOC- ESTA FIESTfi LA 
ACOSTUMBRA  HACER EL JUEZ DE PILTEXOLOC  PARA DESPEDIRSE DE SU 
CARGO. Corn3 EN LA EINTERIOR LOS tcISTOS CORREN POR CUENTA 
SUYA, EXCEPTO  LOS JUEGOS ARTIFICIALES, EL JUEZ GASTA PUES 
TIENE W E  DAR DE COMER A TODAS LAS PERSONCIS QUE TRABCWAN 
FUER4 Y QUE EN ESO5 DIAS ESTAN DE VACACIONES EN LA 
COMUNIDAD, A LOS JUECES PASADOS  CON SUS ESPOSAS, A LAS 
BAND&, CS LOS DANZANTES Y A TODAS  LAS PERSONCIS DE LA 
COmJNIDAD WE V A N  A AYUDCIR. EN ELLA HAY COMIDh Y BEBIDA 
ABUNDANTE, BAILES Y FUEGOS ARTIFICIALES LAS NOCHES DEL 24 Y 
25. 

EN ESTA  FIESTA SE DESTACAN POR SU CM)PER/scIDN Y 
ORWIZACION  LAS ESPOSAS DE LOS "PASADOS" RUIENES SON LAS 
ENCARGADAS DE DIRIGIR LA COMIDA, LOS JUECES ANTERIDRES 
AYUDRN  AL  ACTUAL A MATAR LOS CERDOS, ELABORCKI-LhS CARNITAS, 
CHICHARRONES, ETC. L O S  JOVENES Y NIGOS INTERPRETAN LA DANZA 
DE "XOCHITINI ' I .  

2.1.2.8 TOMA DE FOSESION DEL JUEZ 

EL DIA PRIH€RO DEL AGO, EL JUEZ ELECTO  COMIENZA @t 

EJERCER SU CARM. L A  COfWNIDAD SE REUNE CON EL NUEVO JUEZ Y 
LAS AUTORIDADES  PASADAS RINDEN LOS INFORMES CORRESPONIENTES 
AL TRABAJO QUE HAN REALIZADO, INFORME QUE INCLUYE INGRESOS Y 
EtRESOS OBTENIDOS DE LAS COUPERACIUNES DEL PUEBLO, 
HCW=fENM3SE DELANTE DE TODO EL PUEBLO LA  ENTREGA DE LOS 

- 212 - 



LCIS N l E V C I s  cwTORIIMD€S E X M N  Lo5 TRABcuffiQUE 
P I m  RECSLIt l lR  DuRmllE su PERIOW. 

EN IXCATEEC, A DIFERENCIA DE TEXQLOC, LA ELECCION 
Y TOW DE POSESION DEL JUEZ, SE LLEVA A CABO DE FOFMA 
RUTfWIC\ Y tU€SlRA EN LOS flIEllBl#S DE LCI CO?lUNIDcu) UNA 
VALORACION DI- REGPECTO A EST4 C W T O R X D A D .  VEMOS 
CUCILES EioN LA VCSRIANTES-HAS  IHWRTCINTES: 

LA ELECCION DEL JUEZ SE LLEVA A cc\Bo EN EL PES DE 
DICIEnBRE. SE IXNVCCA A UNCI AscvIBLEc\ CONSTITUTIVA FORMAI)A 
POR TOWS LOS JEFES DE FMILICI Y LOS JOVENES QUE YA 
PARTICIPW COMO IIIEnsROS  ACTIVOS EN L A  lXPUUIDM3. SE 
m POSIBLES CANDIDATOS Y SE LLEVA A CCIBO LIS WITACION 
DIRECTA. SE LEVMTA uNc\ ACTA  CONSTITUTIVA EN Lb WJE SE 
ESPECIFICA EL NOnBRE DEL NUEVO JUEZ Y DE SU SUPLEIWE. EL 
ACTA ES FIRWD/S POR TOOOS LOS ASISTEMES Y ENVIADA AL 
PRESIENTE llUN1CIPCSL DE HUEJUTLCI. EL PRImRo DE ENERQ, EL 
JUEZ PCISCIDO Y LAS DEW WTORIDADES SALIENTES, ENTREW AL 
NUEVO JUEZ LAS  LIBRETAS Y COSCIS COFRMES OUE SON GUCYU)/SDAS 
POf? EL, PARA SERVICIO DE LA  C"IDAD. GENERALIIMTE ESTE 
DIA,  EL JUEZ ENTRANTE OFRECE UNCI COMIDA A Lffi AUTORIMDES 
SIGUIENTES. Y CON ESTO SE  INICIA EL PERIODO DE GOBIERNO 
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7.4 RI- CICLO. 

WE LOS RITUALES QUE DESGRIBI- A CONTIMJACION 
CON EXCEPCICN DEL DE LA SIEHBRCS, LOS DEW SOLO SE REALIZCIN 
M TEXOLOCg EN IXCCITEPEC NO SE ACOSlUP#RW ACTUCILMENTE, 
PERQ LOS ANCIANOS DE ESTE RtWCHO  CUENTCIN QUE ANTIGUMENTE 

FUERON PERDIENDO Y "AHORA YA NO TIENE GUSTO DE 
CELEBRCIRLOS"... "ANTES  ERA W Y  BONITO". . . -0PIIW UN ANCIANO 
DE IXCATEPE-. 

SI EXISTIAN ewNguE DE FORMA D1,FERENTE; pwxl A POCO SE 

EL RITUAL DE L A  FIESTA DEL ELOTE ESTA MUY 
RELACIONADO EN SI~OLOGIA  CON EL RITUAL WE SE REALIZA P M A  
PEDIR L A  LLUVIA. ANTES HEMOS ENCIONEIDO  ALlwNcIs  IDEAS 
ACERCA DE LA F I  LOSOFI A QUE ENCIERRCI LA COSTUMBRE 
PRECOLOMBIM DE LOS "l"RJÑECoS DE PAPEL" POR ESO YA NO D m  
N I W  DETCILLE  RELACIONADO CON ESE ASPECTO EN NUESTRA 
DEscRIPcIoN. 

L A  COSTUMBRE DE "DAR DE C0PlER AL TRCIPICHE" ESTA 
RELACIONADA  CON L A  INDUSTRIALIZACION DE LA CAi;icI DE AZUCAR, 
PERO lrlo  CCIRRESPONDE A LOS  RITOS MRARIOS. 

PASEHOS A LFI DESCRIPCXON DE ESTOS RXTWSLES. 

2.2 .4 .1  S I E I "  DEL MCIIZ 

ESTE RITUAL COMO SE REALIZA ACTUALMENTE ES MUY 
SENC I LLO : 

L A  VISPERA DE L A  SIEMBRA, EL JEFE DE L A  FMILIA  
QUE VA FI SEMWZCIR,  DESGRAN&  LFIS  MAZORCAS DEL W I Z  QUE TENIA 
RESERVADAS COMO SEMILLA PARA L A  SIEMBRA, ECHA LOS GRAM33 DE 
MA12 EN UNA OLLA CON (UjM Y L A  TAPA. 

AL  DIA SIGUIENTE SACA LOS GRANOS DE M I 2  DEL CSWCI 
Y LOS AMONTONA ENCIMA DE UNA BOLSA DE NYLON FRENTE AL 
ALTM, HCICE UNA SENCILLA ORMION Y LOS HECHA EN EL MORRAL 
QUE VA A LLEVAR A L A  MILPA. 

EL JEFE DE  L A  FAMILIA JUNT0.CON LC?S HOMBRES QUE LE 
VCIN A AYUWR CI SEMBRAR, SE VA Corn3 A LAS 7 DE LA M-, 
EMPIEZAN A SEMBRAR Y A LA HORA DEL CILHUERZO TODOS LOS MJE 
PCIRT1CXPC))rl  EN L A  SIEMBRA SE VAN AL CENTRO DE L A  MILPA Y 
COPIEN JUNTOS, L A  COHIDA GENERALt'IENTE ES POLLO O GUAJOLOTE 
CON HOLE. ESTA COMIDA ES PCIRA QUE LA  COSECM SEA ABtJlW4NTE. 
S16UEN  SEllBRANDQ DESPUES DE ESTA COHIDA. 
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2.2.4.2 FIE876 DEC ELOTE 

EL M12 CULTIVADO AL PRINCIPIO &O PAccd WIPIENlU 
DE LOS DIOSES sElj;uN LA LE- DE LOS MlAlRo FUE 
LL- POR LOS  AZTECAS  "TEOCINTLE" ( M I 2  DE DIOSES). 

ESTE CARCICTER SAGRADO DEL PIA12 ES -m Y 

DEL ELOTE" PtEfJCIONAM WR VARIOS AUTORES. CITAIlOS LO WE 
DICE ROBERT  WILLICIP1G RESPECM A ESTA FIEST&: "ESTA 

P0RQI.E NUEV-NTE HA LLEGAW HECHO fRuM LA SEtlILLA DE 
WIZ ,  QUE DE LA'CASA HABIA  SALIDO PARA SEHBRCIRSE" ( 1 ) .  OTRO 
WOR TCIMBIEN "CIONA  ESTh FIESTA: 

EXPRESADO A TRAVES DEL RITUAL DENOMIMADO EN mtam *FIESTA 

FESTIVIDAD LLCIMCIDCI DE ELOTES o nwww... ES DE REGOCIJO 

"HAY UNCI LEYENDA WSTECA  DEL M I 2  Y !.MA FIESTA 
CINUCIL EN MJE SE VISTE A M P1ClZQRCA DE WER Y EN UNCI GRUTA 
O EN EL BOSQUE LE HACEN UNA CEREllONIA: DANZAN LA S4HlUlAN, 
SIRVENSE UN BANQUETE DE TAMALES Y "?DIENTE*. (2) 

VEAMOS CUALES SON LOS ELEMENTOS  PRINCIPM-ES DE 
ESTE RITO DE L A  COSECM DE LOS PRIPIEROS ELOTES. 

ESTE RITUAL NO SE CELEBRA EN IXGCITEPEC; EN TEXOLOC 
DEJO DE CELEBREIRSE  DUCZANTE 15 AÑOS POR SU CARACTER 

MJEVf#lENTE HACE 6 M0!3 Y ACTUCILHENTE SE CON EL 
RITUAL COMPLETO DE LOS ANTEPASADOS, C m  LOS DUlAS 
RITUALESc COMPRENDE 3 HOENTOS CLAVES: 

A)  .- LA PREPARACION. 
B) .- EL CLIMAX DEL RITO. 
C)  .- L A  COMIDA. 

VEAMOS L A  DESCRIPCION DE ESTOS TRES "ENTOS: 

APCIRENTEIIENTE PAM, PERO ESTA TRADICION HA s I w  RESCCITADCS 

2.2.4.2.1 PREPARATIVOS  PARA LR FIESTA 

L A  FECHA EN MJE SE CELEBRA  ESTA FIEST& ES F I J A M  
POR LAS AUTORIDADES DE K U E R W  CON LA AS(SMBLEA DE VECINOS. 

GENERALMENTE SE CELEBRA EN EL PES DE SEPTIEnBRE. 
ANTIGUAENTE DURABA 4 DIAS Y 4 NOCHES, CIm ES SOLO UN 
DIA. 

LOS PREP&RATIVOS A ESTA FIESTA EWIEZM 8 O 10 
DIAS ANTES DEL DI&  FIJADO; LOS I.IOMBRES ACARfECIN LEÑA DE LA 
MILPA. 

PWMA PARA MER LOS CSRCOS Y LCIS ESTRELLAS. 

( 1 )  WILLIAMS ROB€RT, LOS TEPEHUCIS: PAG. 284 
(2) CERDA ROBERTO DE LA, L A  HUASTECA: Pffi. 168 
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LW MJjazoS EWI'fEZM4 A PREaARClR UNOB "vesflDIITDBy 
pcy~c4 us WIJQS DE CHICOMEXOCHIR, # 3 ~  8~ REPRESEMAN cm 
"cos D€ "m 

SI L A  FMILIA TIENE 8EnBRctDA HILPA, PcmpARCw 
ROPITA PCIRA UNCI -ITA (FRLlM Y =USA PARCS LA #UEIW=ITA 
Y PCWTALOCITOS Y CMllSA m EL V&RUW. DE E8tcI MNER& 
CARCICTERIZCIN A LUS HIJOS E HIJC\S DEL, M I Z .  

MJCWM) La MILPA DE PRWIIE)IEN LOS moms ES 

UNIOOS POR UN P"Icw=(sTE NUEW), cuK#Nc\Dos coNFL#zEs M 
COIlUWL, VISTEN ELOMCSXCSLES ( S O N  DOS ELOTES Y 

CEWOALXM=HITL).  ESTOS NO LLEWN VESTIDO. 

T##IEN SE PREPARAN -ITAS Y "ESTRELLAS' 
PEQUE-, SEHEJCINFES A LAS QUE SE PONEN EN LOS m, PARA 
QUE CADA HIJO DE CHICOPIEXOCHITL LLEVE 3 DE ELLAS. 

L A  VISPEFW DE L A  FIESTA EN LA tWÑ&W, LOS HaneRES 
VCIN A Busc19R FLORES DE CEtlPOALXDcHITL, CON ESTAS Y LA PALM 
PREPARAN Lffi "ESTRELLAS" GiUE SON EL ADORNO ccsRcu=TERISTICO 
=,ESTA  FIESTA. 

ESTAS "ESTRELLAS" TIENEN EN EL CENTRO UN tlANLUlT0 
DE FLORES DE "WCILXOCHITL. 

LOS t"BR€S PREPAfWN DOS ARCOS. UNO A L A  ENTRM 
DE L A  WtWNIDl4D, A UN LAXI DEL CAMINO Y OTRO EN LA CASA 

LA FIESTCI. 
o XOCHICCILLI, ADONDE SE CELEBRCSRIS PCWTE m Rrm DE 

LOS DUS &RCOS SON DE PALMA, ADMzNcu)(3s CON LAS I I 

ESTRELLAS Y LCIS FLORES. i 
i 

MAS ThRDE, CUANDO YA ESTA PREP/IRADo LO ANTEFtIOR, 
LOS HOMBRES VAN A LA  MILPA, CORTAN ELOTES Y LOS COLCAN EN 6 
CUCIXIMIEHUITES (CAWSTOS) Y 8 CARGAS (DOS COSTALES CADA 
CARGA) PERFECTMENTE ATADOS Y 14 MATAS DE ELOTES. TOW ESTO 
L O  DEJAN PREPMAW JUNTO AL CAMINO. I 

I 

2.2.4.2.2 DESCRIPCION DEL RITUAL EL DIA DE L A  FIESTA 

AL DIA SIGUIENTE, DIA DE LA  FIESTA, COMO A LAS 4 O 

LAS MUJERES Y LOS NIÑOS SE DIRIGEN HASTA DONDE EST& EL ARCO 
A L A  ENTRADA DEL RANCHO Y ESPERAN A LOS HOMBRES QUE FUERON 
A BUSCAR ELOTES. 

S DE LA TARDE, EL "TAMTI** (SABIO), JUNTO cm LCI ~ I C C I ,  

AL LLEGAR, LOS COLOCAN DEBAJO DEL ARCO, FORMADO 
FILAS CON LOS  CUAXIQUXHUITES Y LAS CARGAS DE ELOTES. 

TAMBIEN LLEVAN LAS MATAS DE ELOTES. EL "TAHATI" 
HACE UNA ORACION Y MIEMTRAS, ADORNA CON COLLARES M: FLORES. 
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LOS CUAXIQUIWITEEI Y LAS CAR- DE ELOTES, DEspuE8 VA 
VISTIENDO CI LOS UELOHAXALEm~ Y LOS euwRNA M3N 5 ESTRELLAS DE 
PMJWb M14 EN LA FRENTE, OTRA EN EL PECHO Y OTRA EN EL 
VIENTRE, EN EL CEMtRO DE ESTAS "ESTRELLAS"  LLEVAN UNA FLOR 
DE CEWOAtXOCHITL3 SEWN NUESTROS INFORHANTES 81t'lBOLIZA LA 
V I M  Y LA FLaRZA WJE ComJNICcI LA "ESTRELLA" A LOS "HIJOS DE 
CHIMmEXOCHITL" PMA OUE ESTO8 PUEDCIN CRECER. 

EL TCIMATI VA COLOCANDO LOS "UOflAXALE" SOB EL 
ALT/SR 

VEZ W E  EL T A M T I  TERMINCI DE VESTIR CI LOS 
"ELemCICHOLE" SE SIENTA Y HACE UNCI O R A C I O N   I N V O C M D O  AL 
VIENTO, LA  LLUVIA , LA TIERRA Y AL S O L ,  QUE: PERMITIERON WE 
LOS ELOTES CRECIERAN, LES PIDE OUE SEAN PROPICIOS EN LCI 
COSECHA, DESPUES, CONTINUCS su ORACION, HABLANDOLES a LOS 
ELOTES COHO SI FUERAN NIi30S Y LES OFRENDA: T A M O ,  
REFRESCO, COP" Y DOS TAMALITOS PEQUEGOS CON UN  CORCIZON DE 
POLLO C A M  UNO. 

TERMIWO ESTO, SE ACERCAN TRES  MUJERES QUE PUED€N 
SER DE LA  COnUNfDAD O INVITADCIS DE OTR4; UNA DE ELLAS COGE 
EL COPALERO Y LAS OTRAS  DOS, UN CESTO CON  PETE\LOS DE FLOR 
DE  CEMPOALXOCHITL. EN ESE I'WMENTO EMPIEZA A TOCAR L A  BANDA 
Y LAS MUJERES,  EMPIEZAN A DCSNZ4R PRECEDIDAS POR EL TAPICITIb 
D M  7 VUELTAS A L  ALTAR, ENTONCES SE ACERCAN DOS N I Ñ E  QUE 
SON LOS "PADRINOS" Y EL CURANDERO LES ENTRE- UN ELOMCIXALE 
CS CADA  UNO, DESWES DE LLEVMLOS, a CONTIIJUCH=ION ESTOS 
NIÑOS SE UNEN FI L A  WNZA PILREDEDOR DEL CILTCSR Y TRCINSCURRIDO 
POCO TIEMPO DE  ESTA DANZA INICIAN UNA PROCESION 
DXRIGIENROSE AL LUGAR A WNOE HCSRAN L A  CEREMONIA: L A  
" XDCHI CALL I " O "CASA DE LAS FLORES" . 

ESTA  PROCESION ES PRECEDIDA POR EL CURCINDERO, 
SIGUEN LAS 3 MUJERES  QUE  DURNATE  TODO EL TIEWO DE LA  
PROCESION Y DE L A  DANZA  INCIENSAN  COPAL Y TIRAN  PETALOS  DE 
FLOR DE CEMPOALXOCHITL. 

ATRAS DE LAS MUJERES V M  LOS  CUATRO  NXfiOS LLEVANM3 
LOS  ELOMAXALES O "HIJOS DE  CHICOPlEXOCHITL". 

DESPUES LOS HOMBRES VAN CARGCINDO LOS 
CUACHIQUIHUITES Y CARGAS DE MAIZ, LO MISMO  QUE LAS MATAS DE 
ELOTES. DETRAS  DE ELLOS VA  TODO EL PUEBLO. 

A L  LLEGAR A L A  "XOCHICALLI " , FRENTE AL ALTCSR VAN 
DEJANDO LOS  CUACHIQUIHUITES, LAS CcKz6AS Y LAS MATAS DE 
ELOTE, CIPILADAS EN ORDEN,  FORMANDO CON ELLOS UNEI GRAN MESA 
CXRCULCIR - DE L A  CUAL SE-COLOCA LA tENTE. Los 4 
NI- "PADRINOS" ENTFtEW AL CURANDERO LOS "ELOIYIXCILES" ,  
ESE LOS VA BESAN00 POR UNO Y LOS COL- SOBRE EL ALTAR 
P R E V I r n  CIWRNCIW c m  UN IlANTEL DE PCIPEL DE CHIN& 
cu)oRNEsw Mm 7 FLORECITAS RECORTADAS. #7 CONTI"ION, EL ,  
CuZANDERo SE SIENTA FRENTE A LAS C A M S  DE ELOTE M3COCClDFIS 
JUYTO RL ALTEIR Y EWIEZCI UNA  LARGA ORACXON CUYO CON+MIDO 
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FUERA DE L A  XOCHICALLI, SE LLEVA A CABO EL BAILE 
m EN EL QUE PCIRTICIPCIN LOS JOVENES. 
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WN ANTERIORID&D SE VAN A CORTCIR MCITAS M PWSZ SIN 
WITCIRLES LOS ELOTES. SE ADORNW CON €STWELLCIS DE PALM Y 
FLORES, DE CEWeOCILXmIfL. 

EN ALWN0!3 RCINCHOS SE CSCOS'TutlBR4 QUE SEN HOnBRES 
LOS Q U E  DANCEN CON LAS MATAS, EN T E X O L O C  m LA MUJERES. LO 
1MPURTC)NTE ES QUE VARIAS DECENAS, SE M3LQCCIN EN FILAS 
PARALELAS CON SU MCSTA DE MCSIZ EN LAS MANOS, ESTAS  FILAS 
SIMULAN  LOS SURCOS DUNDE ESTAN  PLANTAMS LAS MATAS. 

TODA LA GENTE PARTrcrPA EN ESTA DANZCS. AL EWEZM 
A TOCAR L A  BANDA O LCS W S I C A  DE CUERDA, LOS QUE SOsflENEN 
LAS  MATAS EWIEZRN CI DANZAR, L O  HACEN Copllo SI FuERcS LC\ 
MILPA  mWIDA POR EL VIENTO. EL RESTO  DE  LA GfENTE TCIMBIEN 
EWIEZCIN A BAILAR,  DESPUES DE UN RC1T0, M" UN 
'MAPACHE" (UN NOMBRE DISFRAZADO CON PIEL M: E S E  ANIMAL). 

EL VIAPC)C~*# TAMEIEN EMPIEZA A DANZAR CIL SON DE LA 
MUSICA, RECORRIENDO ENTRE LOS SURCOS DE   LA   MfLPA,  SIpIvL4WDO 
ARRANCAR Y COMER LOS ELOTES, MIENTRLIS ESTO SUCEDE, T O M  L A  
GENTE R I E  Y SE COMPLACE EN L O  QtlE SIMJLA HACER EL FEROZ 
"MAPACHE" , TRCINSCURRI DO UN TIEMPO, CSPARECEN LOS "PERROS" 
(TRES O CUATRO HOMBRES DISFRAZADOS M PERROS) QUE VAN EN 
PERSECUCION  DEL MAPACHE LADRANW Y CORRETECINW POR ENTRE 
L A  MILPCI? TANTO EL MAPACHE COMU LOS PERROS PERJUDICAN L A  
MILPA. 

AL  OIR EL RUIDO UN "CAZADOR" SALE EN BUSCA DE LOS 
ANIMALES QUE ESTAN DAÑANDO L A  MILPCI. EL "MAPACHE" SUBE A UN 
CIRBOL PARA  ESCONDERSE,  PERO EL "CAZADOR" LE DISPARA Y LO  
HAT&.  MIENTRAS OCURRE TODO ESTO, L A  flUSICCI Y LOS QUE LLEVAN 
LAS MATAS DE MA12 NO DEJAN DE ECIILAR. CUANW YA CAYO MUERTO 
EL "MAPACHE" LAS  MUJERES LO  CUBREN CON PETALOS  DE ROSAS Y 
LO INCIENSAN CON COPAL. 

NUESTROS INFORMANTES SEÑALAN QUE LA  FINALIDAD  DE 
ESTA DI1NZll ES PAR& "ENSEGAR" A LOS NIÑOS  QUE EL MAPCICHE ES 
M ENEMIGO DEL MOIZ" Y L A  DPNZCI SE REALIZA EN L A  MADRUGADA 
PUES ES L A  HORA EN QUE ESTE CINTMAL PERJUDICll  LA  MILPA. 

PRRA L& HORA EN QUE TERMINA L A  DANZA. YA ESTFSN 

PCISaNDO CI TOMAR ESTOS ALIMENTOS,  MIENTRAS L A  MUSICA Y EL 
Bf)ILE CONTINUAN HFISTI1 EL DI&  SIGUIENTE. 

u s o s  EL CITOLE y LOS ELOTES HERVIDOS. TODA LA GENTE VFI 

2 . 2 . 4 . 3  RITOS PFIRCI PEDIR La LLUVIll EN EPOCA DE S€QUI& 

ESTE PITO SE HACE EN SITLJCICIONES CRITICAS DE 
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SE[;ILlIA o DE PERDIDA DE LC15 ctlsEmAs. 

2.2.4.3.1 . 1 PREPARATIVOS A ESTA CELEBRmIoN 

SE ADORNA ESTE ALTAR CON EL CIRCO M PmMS Y LAS 
"ESTRELLAS" PROPIM DE LA FIESTA DEL ELOTE,  gclE TI- EN 
EL CENTRO FLOR DE m x o c H r n .  

EL cuRtWD€RO Y Lt9 COMUNIDAD AYUNCIN ESOS SIETE DIAS 
Y SE ABSTIENEN DE TENm RELACIONES SEXUALES EN ESE TIEMPO, 
TODO ESTO SE HACE W R f s N l E  7 DIAS PARA OBTENER DE 
C w M m E x o e H r n  LA LLUVIA. 

SE INVITA AL CURMWDEFtO, QUIEN REALIZA DIUERMS 
ACCIONE5 RITUCILES DURANTE LOS 3 PRInmOS DIAS DEL 
SEPTEIWRIO. VAHOS A ESCRIBIR LO WE HACE EL CLlRcwYDERo 
ESTOS PRIMEROS DIM. 

PRIER  DI4.- EL CURANDERO SE DEDICA c) RECORTCIR IWÑEWITOS 
DE PCSPEL W E  S1)lBOLIZCIN LOS PRINCIPALES ELEPlElWOS M L A  
NAfWZCILEZR  RELACIONADOS CON LA FIfRICULTURA: EL SM,, EL 
EIGUCI, LA TIERRh Y EL VIENTO. 
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LOS COLOCA SOBRE EL 4LTCIR EN HILERClS, DE "Ew QUE TODOS 
MlEDEN bESCWI,ERTOS, UNCI VEZ QUE LOS HCI P C O " D 0  HWE UN4 
OFRENDA SOBRE EL kTAR,  COLOCA JUNTO A LOS HIJOS DE 
CH1COtlEXOCHITL: PCIN PARTIDO, tCILLETAS, REFRESCO Y CAFE? 

TIENE, -ELLOS  TENIAN UNA PAEJITA WE W I A N  TRCSIDO DEL 
CERRO- ESE DIA EL CURANDERO LES RENUW LOS HIJITOS O SE4 
WE LES DIO OTROS DOS NuEvos Y LOS VISTIERON, SEHEJANW LOS 
OTROS IIWfXOS, PERO ESTOS FUERON HAS RIGIWS, NO DE PAPEL 
DE CHINA SINO DE CARTON, Y CON OTRA FIGIJM DIFERENTE. 

SEGUN SECI EL NWERO DE HIJOS DE cHIMrmExM=HIn QUE SE 

LOS  VISTIERON CON  CAMISA Y CcH_ZLoN Y LM -IT0 
CHIQUITO EL VARON Y L A  NIGA -LA HIJITA- UNCI FALDITA Y UNA 
CCIllISITA BORDADA CON SUS TRENCITAS. 

UNA VEZ QUE SE HAN ESTIDO Y OFRENDADO, TREN UN 
GALLO Y UNA GALLINA Y LES DAN BEBER R E F F E S C O s  DESPUES 2 
HOMBRtES CMGAN CIC GALLO Y L A  GALLINCI Y EWIEZAN CI DANZAR 
Corn, SI ESTUVIERAN EN UNA PELEA DE GALLOS SE ACERCAN LOS 
PICOS Y SE ALEJAN Y DE NUEVO DAN Lt9 WELTA UNCI VEZ QUE HhN 
DAW 7 VUELTAS EN ESA FORM. ENTONCES Et MJR&MERO LES 
CORTA EL PESCUEZO CI L A  GALLINA Y AL GALLO Y M3N L A  SAN6RE 
DE ESTOS ANIMALES  ROCIA LOS l"lUÑ€CClS DE PAPEL QUE ESTAN 
SOBRE EL EILTAR MIENTRAS, TODA L A  -TE SI6UE B A I L M '  
DURANTE  TODA L A  NOCHE. 

ESTE  BAILE  ES RITMICO, MUEVEN TOW EL CUERW 
BCILCINCEANDOSE A UN L A W  Y A OTRO, Es S€tlEJMT€ A LA FMmcI 
DE BAiLcsR EN L A  FIESTC) DEL ELOTE. PERO ESTE BAILE SE HACE 

DESCCINSAN, VUELVEN A BCIILFIR Y AS1 SUCESIWWENTE SE PASRN 
T O M  L A  NOCHE.  TAMBIEN LOS HOMBRES Y LOS JOVEPES MILAN, 
TODOS L O  HACEN DE CARCS AL ALTAR. 

POR ESPACIOS CORTOS DE TIEMPO: BcIrLm UN RATO, LUEGO 

TERCER DI&.- LOS DIAS RESTCINIES DEL SEPTERMRIO, AL 
CSNOCHECER, LCI GENTE SE REUNE EN L A  XOCHICCILLI, PCIRCI BAILCIR 
DE LA FORM& CINTES INDICAD&. 

L A  VARIANTE GWE W Y  ESTE DIA ES QUE EL 
ENTREGA A LCI GEME LOS MUZEQUITffi QE PCIPEL gLlE FUERON 
ROCICIDOS CON LCI SANGRE DE LOS POLLOS Y QUE SE gcJEDcIRolJ EN 
L A  XOCHICALLI.  ESTOS SON COLOCCIWS EN LAS CASAS EN EL CKTCIR 
FCIMILIAR. 

! 
I 
~ 

OTRO  DE LOS DIAS DEL SEPlElWN?IO. EL -, MM 
TODA LCS GENTE DEL RCINM.IO UFIN AL CERRO, LL- LOS 
MUijEQUITOS QUE TENIFSN EN LOS CKTC\RES, "&S EL 
OFRECE UN TEPEPECHOLE (TAM#" GRANDE). 

CUANDO  R€GR€SAN DEL C E R R O +  LLEVM LOS -1- A 
LAS MILPAS, SE CONTINUA  TODO LOS DIAS EL WILE RXNC\L POR 
L A  NOCHE HASTA CONCLUIR LOS SIETE D I E .  
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EXISTEN VRRIAS VERSIONES ENTRE Los -0s 
INDIGEFICIS CERCA DEL oRI6EN DE LA CAÑA DE AZW=CYI Y su 
PROCESO DE INDusTRI~IZcH=ION: ENTRE LOS TOLfEccIS SE CUENfA 
WE FUE UNCI RATA QUIEN DEscLtBRIO LA S I M I E M E  DE LA c m  DE 
AZUCCSR, Y SE LA  ENTREGO  AL DIABLO. ESTE HIZO MKER LA C m ,  
FABRICO  LA HIEL Y LUEGO LA DESTILO  PARA  EXTRAER EL CILCOHOL. 
SE DICE POR ESO QUE EL "REFINO" V I M  DEL DIABLO. EL 

TRAPICHE. (PAG. 147) PARA LIBRARSE DE ES& -1A QUE 
WEDE OCURRIRLE AL DUEGO DE UN CAÑAL WE INDUSTRIALIZA EL 
PRODUCTO EN "PILONCILLO", SE CIColjnmBRA HACER UNCI cEREm3NIA 
EN LA WE SE SACRIFICA UN GALLO VIVO Y SE TRINRA EN EL 
TRAPICHE ANTES DE EMPEZAR A HOLER LA CM&, DEswfS, ")S 
LOS QUE PARTICIPARON EN LA mX.IENDCI, COPIEN JUNTOS. 

CASTIGO DE LOS WLOS, CONSISTIRA M ESTM w r w s  AL 

LA CEREHONICI DEL TRAPICHE, NO ES CONSIDERADA UN 
RITO CIGRCIRIO, SOLO PRETENDE LA CONCILIACION CON EL DIABLO, 
CI QUIEN SE CONSIDERA DIOS DEL FUE60 Y SEÑm DE LA CAÑA DE 
AZUCAR  (LA RELIGION DE LOS TOTONCW=CIS DE LA SIERRA Pffi. 
362). 

ESTE RITO, EN F\LGuNos LutcIRES SE INICIA CIL 
PRINCIPIO DE LA MXIENDCI . EL ClJRANDERO DEspLlEs DE UNCI 
OFRENDA Y UN RITUAL SENCILLO, M T A  UN POLLO P " 4 D O L O  POR 
EL TRAPICHE DESPUES DE ESTO, COMN LOS QUE VCIN A pewT1CIPc)R 
EN LA m#IENDA. EN T E X O C O C  SE CONSERVA ESTE RlNCK PERO SE 
HACE AL FINCSL DE LA HOLIENDA, EL MISMO DI6 WE TERMINCI POR 
LA TCIRDE O HASTA DESFUES DE 8 DIAS. 

SE INVITA AL CtlRANDERO. M LA CAS4 DEL D E Ñ 0  DE LA 
I"IEND&, SE PREPFSRA UN TAMAL GRANDE (TEPEPECHOCE) AL MJE 
LE PONEN UN POLLO ENTERO, SOLO LE WITAN EL CMZCSZON Y LA 
PULLEJFI. CMJ ESTOS, SE HCICE UN TAMAL CHIQUITO. 

CUMDO YCI ESTAN PREPCIRADOS EL TClPEPECHOtE Y EL 
T A M L  CHIWJITO, T O W S  LOS MJE PM?TTCIPAN EN LA P1MIENDA SE 
REUMEN EN EL LUGAR D O M E  SE MCLIENTRC) EL TRAPICHE, DONDE SE 
HIZO LC) ~ W C ~ I E N D A * ~ .  

EN EL LUGAR DONDE ESTUVO  LA PAIL&, WNDE ESCURRE 
EL JUGO DE CAEA DEPUES D€ SER EXPRIMIDO POR EL TRCSPICHE, SE 
COLOCA EL TAMAL  GRANDE O TAP€P€CHM_E CON EL POLLO MTERO. 

DESPUES DE ESTA OFRENDA EL CUR&NDERO HCICE UNCS 
MZACION, EN ELLCS INVOCA CI LO SANTISIMA TRINIDAD Y A T O W S  
LOS SANTOS Y LES SUPLICA QUE NINGUNA FUERZA DEL MAL 
PERJUDIWE EL TRCIEf)JO, LES PIDE PERMISO PARA CONTIMJCIR EL 
TRABAJO DE LA MOLIENDA, PARA GIltE LES RINDCI, Y SE LES LOGRE 
BIEN EL CFlGAL: QUE EN LO MOLIENDA Lf) MIEL TENGA SU PUNTO, 
ETC . 
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DE AWTICIPACION, LOS ZOVEWES  EUE 
PARTICIPAN  EN  EL VIA CRUCIS EN VIVO 
EHPIEZRN 4 COWWUIR EL VEStUAR!O Y 
IIENSAYAR, DESDE EL H!ERCOLES  LA ENTE YA 
NO VA A TRABAJAR  AL  CANPO. 

JUEVES.-  LA  6ENTE  DE  LAS  CONUNIDADES 
VECINAS  BAJAN A TEXOLOC A LOS  OFICIOS. 
SE  QUEDA  TODA  LA  6ENTE  VELANDO  EL 
MONUnENTO , 

VI ERNES. - DE  TODAS  LAS 
COHUNIDADESVECINAS  PARTICIPAN  EN  EL VIA 
CRUSIS  BUEDESDE  HACE 7 &OS ES  TRADICION 
CELEBRARLO EN VIVO RECORRIENDO  TODAS  LAS 
CALLES  DE  TEXOLOC. 

SABADO Y DOHIN60  DE  PASCUA.-LA 
CELEBRACION  DE  LA  PASCUA  SE  REALIZACON 
5RAN SOLEHNIDAD.  SE !N!CIA El SABADO Ek 
LA  NOCHE  CON  LA  PROCESION  DEL  SILENCIO 
EN  LA  RUE  TODOS  LOS  JOVENES  POR  TURNO 
C" MA CRUZ MUY PESADA 

EN  LAS  CASA  SE MCEN T W S  RELLMOS DE 
AJONJOLI.  LA  6ENTE  NO VA A TRABAJAR  ESOS 

TRABAJOS SEWCILLOS  EN SU CAa. 

HIERCOLES Y JUEVES.-  SE  REZA  .EL  ROSARIO 
EN LA  CAPILLA Y EL  VIERNES  EL VIA 
CRLfC 1 S. 

SABIDO.-  SE TAPA A .LOS SAWlOS OUE HAY EN 
?A CRPPILLA Y SE REZA EL ROSARIO. 

DIAS AL CAIIPO, LOS m c n w  A HIICER 

D ~ N S O  DE pnscuA.- NO HAY WADA EN EL 
RANCHO. LA HAYORIA DE  LA SEU€ SE. 
IRFE6LA  HUY BIEN, SE WWE LA KJOR ROPA 
QUE  TIENE Y SE VA A TErmmRW A RISA. 

30 DIA DE? NIñO EN AMAS CMIDADES SE  CELEBRA  SE6UW  EL  ESRUEHA  REFERIDO  EW  CLEBRACIOmS 
ESCOLARES 

MYO.- 3 DIA DE LA S a m  CRUZ. 

EN AHBAS COHUNIDADES NO  SE TRABAJA  ESTE  DIA Y ADORNAN  UNAS  CRUCES  6RANDES  CON 
FLORES Y LAS  PONEN  FUERA  DE  SUS  CASAS. EN ALEUNOS LU6ARES  ENCIEDEN  UNA  VELADORA 
AL P!E DE LA CRUZ. 

10 DIA  DE  LA MADRE 
15 D M  DEL HAESTPO. 

EN AIBS COMUNIDADES  ESTFI  CELEBRACION  SE  HACE  DE  FICUERDC FI LO REFERIDO  EN LFIS 
LAS CELEBRACIONES  ESCOLARES. 
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c .  I 
I 

JULIO.- 
110 MY CELEBRRIOIIES ESPECIALES 

110 HAY HIllWW CELEBRllCIoW  ESPECIRL  ES U FIESTA P a m &  Da R#CHW PERO 
YII #O SE CELEBRA DESDE H#rE CWI 10 
m, PES  LOS WOS DE Us FIESTAS 
PATRIAS Y DEL  INICIO DE CURwl Sa 
C W T I O S O S Y W P U E D E R C E L ~ E S T A  
FIESTA. 

SEP1IEHBRE.- 16 DESFILE 

3cNBRE.- FIESTA DE STA. URSULA 

16 FIESTA  DE sllw FLURENTIN0 

WWIEM~RE 1 Y 2 x A m o  

"S CIMUNIMDES LA CUEBRAN C w )  LA FIESTA MIS MIMDE DEL MI. 

SE E L E R R A  DE Lh FoPnA MSCRITP. EN Lffi FIESTAS ESCOLMES. 

SE C:EWA EL PEPlOOC EEL XANTELLO, N@ SE  TRABAJA,  SE V!SI?A A LOS FABILIAAES. 

?XIEMRE 8.- SE CELEBRA LA FIESTA PATRONAL  3E 
HMYITEXMX CIM LLS  CARdCTERISTICAS 
DESCRITAS EM LOS RITL'ALES  DE INICIACION. 
ES LA DESPEOIM DEL JUEZ DE ESTE BARRIO. 
AUllCUE  ACTUKrrmTE MY UN SOLO JUEZ Y SE 
M E N  LOS 2 ",OS PARA  CELEBRAR LAS 
FIESTAS. 



I" - I 

DICIEHBRE 8 

NO HAY NIffiUNA  CELEBRACION  ESTE DM. 
12 DIA DE  LA  VIRCEN  DE  CUADALUPE 

EN  TEXOLOC  ESTA  FIESTA A NIVEL  DE 
CELEBRACION  COMUNITARIA  NO  TIENE MCHA 
IHPORTANCIA.  PARTICULARENTE EN LAS 

VIR6EN Y LE  ARRE6LAN  EL  ALTAR COW PAPEL 
CREPE  DE  COLORES. 

CASAS, LE ENCIENDEN  AL^" VELADORA A La 

EN  ESTA  COMJNIDAD  DESPUES M L  XANTOLO, 
ES LA FIESTA  HAS IBPORTAMTE  DEL AÑO. LA 
HAYORIA  DE  LA  6ENTE.  SE VA DESDE  EL  DIA 
11 EN LA  TARDE A LA  PARROBUIA A LA OUE 

Y ALL1  ACUDEN  LOS  DIFERENTES  RANCHOS 
ENTRAMDO COW SUS ESTANDARTES  EN 
PERECRIMCION  REZAN  EL  ROSARIO Y EL 
SRUPO  DE  'INDITAS'  (NIÑAS  VESTIDAS CON 
EL TRAJE  TIPICO Y COW SWAJAS)*AL RITMO 
DE  LA  HUSICA  DE  VIOLIN,  LE  CANTAN Y 
DANZAN A LA  VIR6EN  CANTOS EN NAHUATL, 

PROPIOS  DE  ESTE  DIA.  LOS  DIFERENTES  SRUPOS  TRAIDOS  DE LOS RANCHOS  DE  VAN 
TURNANDO Y A VECES  SIMLTANEAHENTE  BAILAN Y CANTAN  DURANTE  TODA  LA  NOCHE.  AL DIA 
SI6UIENTE SE CELEBRA  UNA HISA POR LA NRÑRNA, DESPUES LA SENTE  SE VA AL  TIAW6UIS. 

PERTENECE EL RANCHO, auE ES MCUXTEPETLA 

17 INICIO  DE  LAS  POSADAS 

24 

AOUI TAHBIEN  SE  CELEBRAN  LAS  POSADAS 
PERO  LOS  CATEQUISTAS  REZAN  EL  ROSARIO 
CADA  DIA  EN  LA  CAPILLA,  SE  PIDE  POSADA Y 
bL6UN  DIA SE QUIEBRAN  PIÑATAS. 

EN ESTA COMUNIDAD SE A C O S T ~ A  QUE a 
DART!I?  DE  ESTA FECHA, CADA  DIA, LAS 
IRASENES  DE LA V!RSEN Y SAN  JOSE  LAS 
DEJAN  EN CASAS D!FERENTES Y D ~ R  u 
TARDE  SE  REUNE  YODA  LA 6ENTE A REZAR El 
ROSARIO,  CANTAN Y SE TOCA EL VIMIN Y LA 
JARA,  DESPUES! EN PROCESIOW,  LOS  LLEVAN 
A LA  SISU!ENTE  CASA Y AS1 SUCESIVAKMTE 
M S T A  QUE LLE6A EL DIA DE  NAVIDAD. 

DE BICIEMRE 

EN ESTA  CONUNIDAD  LA  NAV!DAD  REVISTE LYA 
SMEHltlbAb ESPECICI? POR SER FIESTA 
PATRONAL  DEL BARRIO DE  P?LTEXOLOC Y LA 
EELEBRACION DE LA  DESPEDIDA DE!. JUEZ 
ANTER!OR. 

TOCA Lb 6ENfE SE REUNE EN LA  NOCHE EN LA 
!ASA IlONDE  ESTAN ?OS 'PERESRINOS' (SAN 
JCSE \I LA  VIR6EN) Y LLEVAN EN PROCESION 
LA !!!ASEN "ASIA LA CAP!LLA Y ALL! SE 



PASAN  CANTANDO Y BAILANDO LO HIM0 OUE 
HACEN EL 12 DE  DICIEHBRE,  SE  REZA  EL 
ROSARIO Y POR  ULTIHO, A LAS 12 P.?, 

'ACUESTAN' EN EL LU6AR PREPARILDP CON 
RAHAS Y PIEDRAS Y HUCHAS  VELAS. DESPUES 
LA BANDA  DE  HUSICA  TODAVIA  ACOHPMA A LA 
6ENTE  UN  BUEN  RATO,  HIEWTRAS  SE  QUIEBRAN 
LRS TRADICIONALES  PSÑATAS,  PREPARADAS 
POR LOS  CATEUUISTAS 

ARRULLAN a La IMEN DEL NMQ m s  Y LD 
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TERCER- PaRTE 

INFLUENCIA SOCIALIZCIDORCI M LA ESCUELCI 
A TRAVES DEL 'R'ITUCIL ESCOLMt" 

EN TEXOLOC E IXCATEPEC 

1 R I T U A L E S  E S C O L C I R E S  

INXCICIMOS LA ULTIMfi P A R E  DE NUESTRO ESTUDIO 
CENTRAMXI  NUESTRA  ATENCION EN LP: ACCION sM=I(H,IZAwRA 
EJERCIDA POR LA ESCUELA EN LOS GRUPOS INDIGENAS DE TEXOLOC E 
IXCATEPEC; NO PODIAMOS  DEJAR A UN LADO ESTE INFLUJO 
"EXTRAÑO", QUE SE SITUA ESTRATEGICAMENTE, EN L A  VIDA  SOCIAL 
Y POLITICA DE ESTOS PUEBLOS, Y  AUNQUE NUESTRA INVESTIGCICION 
NO PRETENDE ABCSRCAR DE FORMA AMPLIA EL CAW0 DE LA  EDUCACION 
INSTITUCIONALIZADA; CWIDERAFIOS QUE LA VISION QUE 
PRESEMCIMOS, DEL CARACTER  FESTIVO ESCOLAR EN TEXOLM= E 
IXCATEPEC NOS PERMITIRA CAPTAR, LA FUERZA QUE EJERCE E M  
.ACCION ESCOLAR COHO UNO DE LOS PRXNCXPE)LES MECANISMOS DE 
SDCIALIZCICION, QUE UTILIZfi LA ESCUELA  FRENTE A LOS GRUPOS 
INDXGENAS. 

DE ACUERDO AL CONTEXTO ANTERIOR DE NUESTRA 
INVESTIGACXON, SOBRE EL RITUAL, EN EL CUAL HEPIOS IDO 
CONSIDERANDO EL PROCESO SOCXALIZADOR DE LOS MIEPfBROS DE 
TEXOLOC E IXCATEPEC, NOS RESULTA HUY ILUMINADQR EL ENFOQUE 
QUE UTILIZA  PATRICIA  SAFA (11 ,  PARA ANALIZAR LAS FIESTAS 
ESCOLARES;  CONSIDERANDOLAS  TAMBIEN  COMO "RITUALES". 
BASANDONOS EN ESTE ESTUDIO, NOSOTROS  DENOMINAMOS CSL CONJUNTO 
DE ESTAS  CELEBRACIONES  ESCOLARES  "RITUAL ESCOLAR", EL CUAL 
CONSTITUYE EL "ESCENARfO", W E  SE FORMA PERMCSNENTE, DA 
COHERENCXA A LA ACCION  EDUCATIVA FORMAL Y RATIFICA Y 
LEGITIMIZA LA ACCION DE LA ESCUELA Y LOS VCILORES QUE 
PROMUEVE . 

DE FORMA  SIMILAR A LAS PRACTICAS  RITUALES 

ESPECIALISTAS", LUGARES ESPECIGLES, TIEMPOS, SIMBOLOS Y 
3FRENDAS. 

AWOCTONAS, EL ~WTUAL EscaLAw TIENE TCIHBIEN "PERSONAS 

LOS "ESPECIALISTAS" DE ESTE RITUAL SON LOS MAESTROS 
QUE SON LOS QUE "SABEN" LG FCRMA DE REALIZAR  ESTAS 
CEREMONIAS Y EL FUESLO SIGUE ESAS gREENES PARA QUE EL RITUAL 
SEA "EFICAZ". 

LOS LUGARES DE L A  ESCLlELA SON PRIVATIVOS DE ESTAS; 
Na PUEDEN SER UTILIZADOS PARA CTRAS FIESTAS DEL PUEBLO, HAY 
MUCHAS DIFICULTADES PARA W E  LC3S MAESTRSS ACCEDAN A PRESTAR 

( 1 )  SAFA PATRICIA, 1986: PGG. 255 



ESTAS  INSTALACIONES  PARA OTRAS CELEBRACIONES "AJENAS" A LA 
ACCION DE L A  ESCUELA. 

L3S TIEMPOS SMJ TAMBIEN  MUY  LSIWRTAMES; S I  UNA 
FIESTA PCITRIA COINCIDE CON UN SABADQ Q UN DOMINGO, NO PUEDE 
OMITIRSE C TRASLADARSE A OTRA FECHA; LOS MAESTROS ASISTEN 
ESE DIA A LA  CEEBRACION Y EL PUEBLO DEBE  ESTAR PRESENTE. 

POR ULTIMO, LOS SINBOLOS SON FUNDAHENTALES EN ESTE 
RITUAL, TODOS  CONDUCEN A UN COMUN DENOMINADOR: LA  UNIDAD 
MXONAL; LOS ALUMNUS DE LA ESCUELA DEBEN. IDENTIFICARSE CON 
ESCS SIMBOLQS: LA BANDERA, EL HIMNO NACIONAL, LOS HEROES 
NACIONALES; EL LENGUAJE, ETC. 

Y POR SUPUESTO, NO PUEDE FALTAR EN ESTE RITUAL LAS 
OFRENDAS FLORALES, Y LAS GUARDIAS  ANTE EL RETRRTO DE LOS 
HEROES. 

ANTES DE INICIAR LA DESCRIPCION Y ANALISIS DE ESTE 

MEDIR EL GRADO DE LEGITIMACION  QUE HA ALCANZADO LA ESCUELA 
COMO  INSTITUCION EN TEXOLOC E. IXCATEPEC, PARA  ELLO TOMAM13S 
DE BERGER Y LUCKMANN  LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

RITUAL, QUEREMOS  ESTABLECER UN PARAMETRO  -QUE NOS PERWITA 

"LAS  INSTITUCIONES Y LOS "ROLES" PARTICULARES SE 
LEGITIMM  AL UBICARSELOS EN UN MUNDO  AMPLIAMENTE 
SIGNIFICATIVO" ( 1 )  

ANTE  ESTO  TENEMOS  QUE DETECTCIR EN QUE GRADO LA 
ESCUELA, COMO INSTITUCION, LOGRA SU LEGITIMACION A TRAVES 
DEL "RITO  ESCOLAR" . PENETRANDO.  EFECTIVAMENTE EN LOS PROCESOS 
SIMBOLICOS DE LOS EDUCANDOS Y DEL PUEBLO EN GENERAL, EN 
TEXOLOC E IXCATEPEC SE PROPICIAN  DXVERSOS  NIVELES DE 
ADHESION E IDENTIFICACION CON EL UNIVERSO  SIMBOLICO  QUE LES 
PRESENTA. 

POR  OTRA PARTE, LA ESCUELA COPIO INSTITUCION ES 
PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD XUKANA Y COHO TAL DEBE SER 
PEHPETUADCI FOR  LA MISMA. AQUI EL PAPEL DEL "RITUAL  ESCOLAR" 
ES FUNDAHENTAL; LOS ALUMNOS A TRAVES DE SU PARTICIPACION EN 
ESTE "RITUAL" VAN A PRODUCIR ESE STATUS  ONTOLOGICO QUE HACE 
PRESENTE Y RATIFICA EL "CONOCIMIENTO" Y LOS VALORES QUE 
LEGITIMAN EL OHDEN INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA. 

DXCEN A ESTE RESPECTO BERGER Y LUCKHMN: "EL MUNDO 
INSTITUCIONCIL, ES CICTIVIDCID HUM- OBJETIVADA, AS1 COMO LOS 
ES CADCI INSTITUCION DE POR S I  (2). 

POR OTRA PCIRTE, scIBE)Ios QUE LA LEGITIII&CION DE LA 
ESCUElA COHO INSTITUCION ABCIRCCI UN.ELEIlENT0 COGNOSCITIW Y 
OTRtJ NORMATIVO (3)  

(1)  BEf?GER Y LUKMANN, 1976: PCIG. 2 3 3  
(2) BERGER Y LUKWANIU, 1976: PAG. 183 
(3)  EERGER Y LWIICIMV, 197&: PAS. 122 
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PClR L O  cucll "EL . -ANALISIS DE 6ICHO "CONOCIMIENTO" 
SERCI ESENCIAL PARA EL CINCILISIS DEL ORDEN IrusTrmcxoNaL EN 
C U E S T I O N O  

SOBRE ESTE PUNTO YA SEMLABAHDS EN LA INTRODUCCfON 
COMO LA E D U C W I O N  EN EL MEDIO INDI6ENC1 TI- QBJETIWS 
DEFINIDOS Y TIENE U N *  UNIVERSO SIMBOLICO. ('...CUERWS DE 
TRADICION TEOaICA QUE INTEGRM 2-S DE Sf6NSFICCIDO 
DIFERENTES Y CSBCIRCAN EL ORDEN fNSlITW=IONAl EN UNCI TQTWIDCID 
SIflBOLIM") <PM. 124). QUE PROMUEVE EL LO6RO DE UNCI NUEVFS 
IDENTIDAD M LOS INDIGENAS: "LCI NACIONALIDAD MEXICANClN. 

CI TRAVES DEL ESTUDIO DE ESE "CONOCIMIENTO" QUE SE 
COMUNICA Y WTIFICA EN LOS "RfTUC\LES ESCOLBRES" QUEREMOS 
CONSTATAR EL GRADO DE INTEGRACION DEL ORDEN INSTITUCIONAL 
ESCOLAR EN LAS COflUNIDADES DE TEXOLOC E TXCATEPEC Y AL MISMO 
TIEMPO CINALIZAk ALGUNOS  ASPECTOS DEL PROCESO SDCIALIZfiDOH DE 
LA ESCUELA. COMO FACTOR DE REPROWCCfON DE SISTEMA 
CAPIT(SL1STA  NACIONAL, 

ESTA INVESTIGCSCION NO AGOTA EL AMPLIO CAMPO DEL 
ESTUDIO DE LCI INSTITUCIONALIZACION DE LA ESCUELA EN LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS. SOLO PRETENDE SER UN ACERCAtlIENlO A 
ESTA REALIDAD, 

AL REFERIRNOS A ESTOS "RITUALES" NO HAREMOS DE 
ELLOS UNA DESCRIPCION DETALLADA  YA QUE NO SOLO EN EL 
CONTENIDO, SINO AUN EN LA  FORMA SIGUEN UN ESQUEMA BASTANTE 
CORUN EN LAS  ECUELAS OFICIALES, Y GENERALMENTE CONOCIDO POR 
TODOS, POR ELLO PARA NO CANSAR A L .  LECTOR,, NOS CONCRETAMOS A 

TEORICOS ANTES EXPUESTOS. 
EXPLICITAR LOS PUNTOS MAS SXGNIFICATIWS' DE LOS ELEMENTOS 

ACLARAMOS  TAMEIEN QUE A EXCEPCION DE Lffi "RITUALES 
DE TRANSICION', EN LOS -DEMAS, VCIMOS A CONSIDERCSR, 
EXCLUSIVMENTE,  LAS  CEREMONIAS ESCOLARES REALIZADAS EN LA 
ESCUELA  ALBERGUE PRIMARIA, YA QUE TANTO EN T E X O L O C  COI#) EN 
IXCATEF'EC SON LOS PLANTELES  EDUCATIVOS  MAS  ANTIGUOS Y CON 
FORMAS M S  ESTABLECIDAS EN ESE "CEREMONICW, ESCOLAR". 

l. 2 CLASIFICCU=ION 

ACLARADOS  ESTOS PRINCIPIOS, PCISEM0!5 AL cINcw_ISIS DEL 
"RITUAL ESCOLAR", EL CUAL TAMBIEN LO H E W  ORDENADO, EN BASE 
CSL ESTUDIO DE PCITRICIA SCIFA ( 1 ) .  AUNMJE CON AU3.JNcIs 
VCIRIANTES: 

(11  SAFA PATRICIA, 1986: PAG. 256 
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"R X TUALES  ESCOLARES" 

RITUALES I;KIE CELEBRAN EL ORDEN INSTITUCIONAL "NACIOWL" 

-HONORES A LA BANDERA. 
-16 DE SEPTIEMBRE. 
-20 DE NOVIEMBRE. 

RITUALES QUE CELEBRAN ROLES INSTITUCIONALIZADOS 

-DI4 DEL NIÑO. 
-DIA DE LA MADRE. 
-DIA DEL MAESTRO. 

RITUALES DE TRANSICION 

-CLAUSURA DE FIN DE CURSO. 

1.2.1 RITUALES WE CELEBRAN EL ORDEN  INSTITUCIONAL  NACIONAL 

INCLUIMOS BAJO  ESTE TITULO, LAS CELEBRACIONES DE 
LOS "ACTOS  CIVICOS" Y LAS "FIESTAS PATRIAS". 

1.2.1.1 ACTOS CIVIC0S.- EN TEXOLOC E IXCATEPEC SE REALIZAN 

COMUNIDADES LOS MAESTROS SON LOS RESPONSABLES DE DIRIGIR 
ESTE ACTO POR TURNO. 

SEMANALMENTE, LOS LUNES, ANTES DE ENTRAR A CLASE. EN Armas 

TODOS LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA  PARTICXPAN DE ESTE 
"RITUAL  ESCOLAR @' , AL  CUAL CORRESPONDE UN COMPORTAM I ENTO 
ESPECIAL: REUNIDOS EN PLENO EL PERSONAL  DOCENTE Y LOS 
ALUMNOS SE COLOCAN EN FILAS EN TORNO  AL FATI0 CENTRAL DE LA 
ESCUELA, E INICIAN DESPUES EL SALUDO A LA  BANDERA Y EL ACTO 
SOLEMNE DE ENTONAR EL HIMNO NACIONAL; EL TEMA  ESPECIAL DEL 
DIA DE ACUERDO  AL  CALENDARIO  OFICIAL  ENFATI26 L A  
CONMEHORACION DE ALGUN SIMBOLO PATRIO; NATALICIO O MUERTE DE 
ALGUN HEROE NACIONAL, FECHA EN QUE SE CONMEMORA  ALGUNA 
HAZAÑA HEROICA, ETC. 

ALGUNAS  VECES  INCLUYE ESTE ACTO  UNA  RECITACION 
ALUSIVA A LA FECHA CONMEMORATIVA, Y ALGUNOS  AVISOS  QUE EL 
DIRECTOR O LOS MAESTROS DIRIGEN A LOS ALUMNOS. TERMINADO EL 
ACTO, ESTOS PASAN AL SALON DE CLASES EN COMPLETO ORDEN. 

RESPECTO A ESTOS "RITUALES CIVICOS" ES IMPORTANTE 
HACER NOTEIR SU GENERACION QUE, NO SE LIMITA  AL TIEMPO EN EL 
QUE SE LLEVAN A CAE0 LOS LUNES, SINO QUE  TIENEN  UNA 
"PREPARACION" QUE PERMITE A LOS ALUMNOS  PROFUNDXZ4R EN EL 
"CONOCIMIENTO" DE LA CELEBRACION QUE SE CONMEMORA ESA 
SEMANEI; LAS TAREFIS DE LA ESCUELA, AEUNDQN EN "TRABAJOS" EN 
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CCIRTULINCI CON DIBUJOS O FI(SURAS QUE SItlBOLICEN ESTAS 
FIESTAS; Y SON ELA- CON IIUCHO GUSTO POR LOS ALUtlNOS, 
PUES A ESTOS, LES GUSTA DIBUJCIR LA BcINDERc\ NcH=IONAL; PEtclR 
ILUSTRACIONES CON LA  FMOGRAFIA DE HEROES, TRASCRIBIR EN LA 
CARTULINCS SU BICMXCIFIA, O DIBUJAR ALGO, DEL LIBRO DE 
C I E N C I M  SM=IALES. CK. DIA SIGUIENTE PRESENTAN SUS CARTULINAS 
EN LA CLASE Y C A M  NIÑO PASA A LEER LO QUE ESCRIBIO Y 
MUESTRA A SU MCSESTRO Y COPlPAÑEROS SU "TRABAJO" LAS HEJORES, 
SE COLOCAN EN LE PERIODIC0  MURAL DE LA ESCUELA. 

SEGUN LA INPORTANCIA DE LA  FIESTA WE SE CONMEMORA 
ALGUNAS  VECES SE PREPARA  UNA REPRESENTACION, DE ALGUNA 
HAZAGA HEROICA O DE &GUN HECHO IMPORTANTE DE LA HISTORIA 
NACIONAL, COMl PODRIA SER EL DIA DE LA EXPROPIACION 
PETROLERA U OTRA... 

A PARTE DEL ACTO  CIVIC0  SEMNAL, EN IXCATEPEC, 
DIARIAMENTE, DE LUNES A VIERNES A Lffi 5330 &.M, SUEN49 LA 
CAMPANA DE LA ESCUELA. LLAMCINDO A LOS ALUMNOS  PARA  REALIZAR 
EL PRIMER ACTO 1.WORTANTE DEL DI&: "IZEIR LA BWDERCI", POR 
PELOTEONES BIEN OR6c1NIZADOS, W E N  ACTO DE PRESENCIA EN ESTA 
CEREm)NIA, QUE  VA  INCULCANDO EN ESOS NIÑOS EL AHOR A LA 
PATRIA. . 
1.2.1.2 FIESTAS PATRIAS.- EL CcsLElJDARIO ESCOLAR M M C A  
VARIAS ItlPURTANTES: 1 6  DE SEPTIEMBRE, 20 DE NWIEHBRE, Y 
OTRAS  CUYO  CARKTER VARIA. 

TANTO EN TEXOLOC Cwlo EN IXCATEPEC ESTAS  FIESTAS 
REQUIEREN UNCI PREPARACION MONETARIA, PUES ES NEGESMIO 
UNIFORME ESPECIAL PARA EL DESFILE: EN ESTAS DOS FIESTAS, ES 
NECESCSRIO LA PARTICIPACION DE TODA LA COMUNIDAD, EMP€Z&NDO 
POR LAS AUTORIMES. 

LA CELEBRCICION DEL 20 DE NOVIEMBRE NOS HARCA  DATOS 
S16NIFICATIVOS, POR ELLO Vcsm3s A S E Ñ A L C I R  CILGUNOS DETALLES DE 
ESTE " R I TUCSL " . 

EN TEXOLOC HACE C W O  SEIS AÑOS LOS MfiESTROS 
ORGANIZABAN EL DESFILE QUE  ERA  ENCABEZADO POR LA W D A  DE 
WERRA DE LA ESCUELA, DEBIDAENTE UNIFORMADA, DESPUES LE 
SEGUIA EN ORDEN EL JUEZ PORTCINDO LA BANDERA DE LA ESCUELA, 
LOS NIÑOS DE LC\ ESCUELA UNIFCXWADCtS CON SHORTS Y TENIS Y AL 
FINAL DEBIAN IR TODAS LAS MUJERES ORtCINIZADCIS POR EL COMITE 
FEMENIL; TODOS DESFILABAN POR LAS CALLES DE TEXOLOC. 

ACTUALMENTE, LAS MUJERES SE HAN CONSCIENTIZADO DE 
QUE NO ES NECESARIA SU PRESENCIA EN EL DESFILE PARA CELEBREIR 
EL ANIVERSARIO DE LA  REVOLUCION Y ANTE LA AMENAZA DE 
COBRARLES MULTA POR LA FALTA, SE SOLIDM?XZARON, NO PcltcIRON 
LCS MULTA Y AHORA VEN EL DESFILE DESDE SUS CASAS. 

ADEMAS DEL DESFILE, ACTUALMENTE SE ORGANIZA UN 
CAMPEONATO DE BASQUETBOL, SE INVITA A OTRAS COMUNIDADES. Y 
LA COMUNIDAD  COSTEA LA COMIDA DE LOS MAESTROS Y ALUflNOS QUE 
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VIENEN DE OTRAS PARTES. 

EN I XCATEPEC  SOLO  HAY DESFILE CON LAS 
CARACTERISTICAS ANTES DESCRITCIS, NO H/SY CAMPEONATO. 

POR LOS DATOS  ANTERIORES9  PODEMOS  CONSTATAR  QUE EL 

CIVICOS" Y "FIESTAS  PATRIAS"c  COMPORTA EL CONOCIMIENTO  QUE 
DEBE TENER EL NIÑ0 ACERCA DE LO WE SIGNIFICA SU "IDENTIDAD 
NACIONAL". SON A DECIR DE LUCKMANN LOS SIGNOS DE 
IDENTIFICACION Y AUTOIDENTIFICACION COMO MEXICANOS. 

CONTENIM Y SIMBOLOS QUE 'SE TRANSMITEN EN. LOS V4CTOS 

ESTE  CONTENIDO  NADA  TIENE QUE VER CON LA VIDA 
DIARIA DE LA COMUNIDAD, CON SUS PROBLEMCIS, CON SU 
EXPERIENCICI COTIDIANA; SE LES HfiBLA DE UN "PASADO HEROICO" 
PERO DEL PRESENTE Y DE LA  PROBLEMATIC6  NACIONAL Y LOCAL NO 
SE LES MENCIONA NADA. 

ESTAS  CEREMONIAS  INDICAN LA PERTENENCIA A UN 
CONJUNTO  SOCIAL MfiYORITARIO AL  CUAL SE ESTA SUJETO: ES EL 
ORDEN INSTITUCIONAL  QUE  FUNDAMENTA LA IDENTIDAD  COMUN  QUE 
DEBEN TENER LOS HABITANTES DE TEXOLOC E IXCATEPEC, BAJO EL 
SIGNO DE "NACIONALIDAD  MEXICANA"  MEDIANTE LA MANXPULACION DE 
SIMBOLOS Y ACCIONES  QUE  PRETENDEN  CONSOLIDAR UN UNIVERSO 
SIMBOLICO DIFERENTE  AL  EXISTENTE EN ESAS COMUNIDADES. 

MED I ANTE LOS DATOS  APORTADOS POR NUESTRA 
INVESTIGCICION CONSTATAMOS QUE EXISTE UN DIFERENCIA  ENTRE EL 
GRfiDO DE LEGITIMACION  QUE  TIENE LA ESCUELh EN TEXOLOC Y EN 

ENTRE  LA  COMUNIDAD Y LA ESCUELA; HAN CONSEGUIDO UN MAYOR I 

DOMINIO SOBRE LOS MECANISMOS DE CONTROL DE ESTA INSTITUCION. 

IXCATEPEC: EN TEXOLOC HAY UN .GRAN NIVEL DE INDEPENDENCIA 

EN CAMBIO, EN IXCATEPEC; SE ACENTUA LA LEGITIMACION 
DE LA ESCUELA COMO FACTOR DE MOVILIDAD  SOCIAL Y DE 
INCORPORACION  AL  MERCADO DE TRABAJO Y EL PODER QUE  TIENE 
COHO INSTITUCION, PONE DE MANIFIESTO QUE ESTA POR ENCIMA DEL 
ORDEN INSTITUCIONAL TRADICIONAL. 

1.2.2 RITUALES  QUE  CELEBRAN LA INSTITUCIONALIZACION DE UN 
&o& 

ESTOS "RI TUALES ** TAMB IEN FORMAN DEL CALENDAR I O 
ESCOLM PERO TIENEN UN CARACTER DISTINTO; PONEN ENFASIS EN 
DETERMINADOS ROLES: LOS DEL NIGO, DE LA  MADRE Y DEL MAESTRO. 

EN EL CONTEXTO  TEORICO DE BERGER Y LUCKMANN  ANTES 
EXPUESTOS, LA LEGITIMACION DE UN ROL PQRTICULAR SE EFECTUA, 
CUNUW SE LE UBICA "EN UN MUNDO QMPLIQMENTE  SIGNIFICATIVO" 
( 1 )  

1 )  BERGER Y LUEMANN, 1976: FAG. 1 3 3  
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Y NOS PREGUNTAMOS ¿SI EN TEXOLOC E IXMTEF'EC, EL 
ROL DEL NIiGO Y DE L A  MDRE, SE LES SITLHS DESDE L A  ESCUELA 
m ROLES SIfflIFICATIWS DENTRO DEL tmIiEF?S3 SInBM-IW QUE 
SE COtUBlICA?. NOSOTROS CI3NSTATW#S QUE EL TRATO QUE SE LES 
DA A , LOS NI- EN LA  ESCUELA W S T R A  LA FALTA DE ETICA 
PRW-ZSIUWL DE Los MclEsTRos. 

LOS NI- SUFREN CCNTIMJAS HUMILLMIONES C W W  NO 
LLEVAN EL UNIFORE DE LA TELA QUE SE LES PIDIO, C W D O  NO 
PUDIERON WllPf?AR LOS TENIS O ZAPATOS INDICAWS~  SI !SE LES 
PIDE UNCI COOPERCICION PARA UNA FIESTA  ESCOLM O SE LES DCI 
BOLETOS DE UW RIFA Y NO ENTRE- TODO EL DINERO, NO SE  LES 
HACE EXC)P1ENES O NO SE LES ENTREGA LA wcunENTcW=ION DE FIN DE 
CLlRSo, EN UNA PALABRA EL NIÑO NO OCUPA UN RM, QUE COHPORTE 
DIGNIDAD Y RESPETO EN EL MBITO ESCOLAR. 

Y REFIRIENDONOS & L A  MesDRE, ¿CUM ES EL ROL QUE 
DESEWfXA DENTRO DEL AMBIT0 ESCOL"?. EN EL M3nITE FEHENIL 
PCSRTICIPA DE L A  LIWIEZCI SEhlAL DE L A  COllCMIDAD, C"IZADf4 
POR LOS tlAESTí?Os; SI NO ASISTEN, CUMauE ESTEN ENFERMS DEBEN 
P M  MULTA (ESTO HCI ccylBIcSW EN TEXOLOC POR L A  INICIATSVCI 
DE LAS MIswS HUJERES); Lffi WERES C4S6bDCIs SON LAS 
EICCWZCADCSS DE PREP"4 LA  MmlDc\ DE EST- FIESTAS EN LCIS QUE 
SE LES FESTEJA. 

Y PARA LOS nESMJELCSNTESn (LOS  NISOS GNJE ESTUDIAN). 
¿WE SIGNIFSCAD0 SE LES ca3uNIccI DESDE L A  ESCUELA RESPECTO A 
SUS P"? ...." TUS PADRES SON IGNU?ANTES, TU NO HCIGCIS CASO 
DE ELLOS, SS6U€ ADELCINTE, ESTUDIA, F'REPCWZATE  PARA QUE SEAS 
UN HomRE DE PRWECHO"... 

EN OposICION A ESTA RECILIDAD OBJETIVA DEL NIÑ0 Y DE 
LA MCIDRE E3l T E X O L M :  E IXCATEPEC, L A  ESCUELA PROMJEVE Y 
REALIZA EL "RITML" DEL DIA DEL NIÑ0 Y DEL DIA DE L A  HADRE. 

1.2.2.1 DIA DEL NIÑO 

HAY UNCI CISCIMBLEA CoNw#=m POR Q DIRECTOR DE L A  
ESCUELA PCIRCI CITAR A TOWS LOS PADRES DE FWILIA. SE H K M  
R€SPONSCIBLES DE ESTA FIESfA EL ESCOLCIR CON su5 AYUDANTES Y 
LOS MCIESTRQS. 

SE PIDE UW COOPERACION  ECONOnICA A LOS PADRES DE 
FAMILIA PARA  CUBRIR  LOS  GASTOS DE L A  COnIM Y SI HAY BAILE 
PARA  PASCIR L A  BANDA O AL CONJUNTO. 

CON ESTE DINERO, SE COMPRAN 6UAJOLOTES O UN PUERCO, 
Y EL MA12 PARA HACER LOS TAFIISLES. 

POR UNA PARTE  LOS PAPAS TAPIBIEN SE CUU Uy 
REGALITO PCIRA SUS HIJOS, LES COHPRAN UN PALIAcc\TE O UN 
HORFtALITO,  CUADERNO O ALGUN  GUSTO DEL NIÑO (CtnfREsCo, 
DULCES, ETC, 1 . 
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EL DIA DE LA .FIESTA, EN LA m, WR EL ALTA VOZ 
DE LA ESCUELA, !X LLAMA A LOS NI- Y A SLJS PclpcIs PARA MJE 
S€ REUNAN EN LA CcwllcHcI O EN LA GCILERA DE LA ESCUELA. CUCINW 
YA E S T M  TODOS SE INICIA UN PO6RMA LITERARIO PIUSICCIL 
MZCCSNIZCIW POR LOS I4cIESTRos, SON ELLOS LOS GJUE 4 " I u I c w Y  A 
LOS NIÑO!S CON UN BAILE, UNA RECITACION, UN CHISTE ACTUCIW O 
t4LGI.N -TO. 

CUEINDO TEMINA EL PROGRMA, LOS NIEOS SE COLOCAN EN 
FILAS, DE FRENTE A LA CANCHA Y LAS I'lAlIAS, VAN PASANDO A 
PONERLES A LOS NI- SUS COLLCSRES Y CORONCIS Y LES ENTREGAN 
SUS REGCILITOS,. MIENTRAS LA BCINDEI TOCA EL XM=HIPITZ&HUAC. 

I 
EN LA NOCHE, EN EL BAILE, -LOS NIÑOS POR SUPUESTO 

NO BAILAN-, A DETERMIMDCI HORA SE VCSN A WRMIR, LOS QUE 
cyFRM/ECHcIN SQN LOS HAESTROS Y LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
QUE BAILAN TODA LA NOCHE. 

1.2.2.2 DIA DE LA MADRE 

EL E m  DEL "RITUAL" ES EL MISMI, LO UNICO WE 
VCIRIA SON LOS ACTORES, ESTA VEZ, SON LOS NI- LOS OUE 
CONSIGUEN ALMJN R E W I T 0  PARA SU H A M ,  V6N CON SUS PAf"  A 
MmpRcIR ALGUNA TELA, LISTON, ARETES,  ETC. Y ESTE DIA, LOS 
NI- PREPARAN LA FIESTA. TERMINADO EL PRO6RAM SE FXlNEN EN 
FILA LAS tlMAS Y LOS NI- V M  PASANDO A CORONAfXAS Y A 
PONERLES LOS COLLCIRES DE FLORES, I'IIENTRAS LA  WSICCI TOCA Y 
LE DAN SU REGmITO. 

POR LA NOCHE GENERALHENTE Tf#lBIEN HAY BAILE, POR 
SUWESTO QUE LAS PIcIPlcIS NO BAILCIN. 

ANTE ESTOS  DATOS VEREPlOS QM: LOS lJuE IMPORTA DESDE 
LA ESCUELA NO SON LOS  ROLES EN SI, SINO EL BENEFICIO WE 
WEDE CIWRTCIR A LA ESCUELA LA CELEBRACION DE ESCIS FIESTAS. 
ADEI'lAS, LA ECONOHIA DE tlERCADO E X H I B E  CLARAHENTE SUS 
MCCINISHOS QUE VAN  PENETRANDO EN LAS GENERACIONES JOVENES. 

INCLUIMOS A CONTINUC)(=ION EL PROGRMA  LITERARIO 
MUSICAL QUE SE DESCIRROLLA EN LA UNIDAD  EDUCATIVA BILIWE 
" W I O N E S  UNIDAS"  ESTABLECIDA EN LA COMUNIDAD DE IXCATEPEC, 
HUEJUTLEI. HM3. DEDICA EL DIA DE LAS  MADRES 1 2  DE MAYO DE 
1980, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN: 

1.- PALABRAS DE OFRECIMIENTO A CARGO DEL C. PROFR. SMIJEL 
HERNANDEZ M. 

2.- TENEMOS LA PRESENCIA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA, POR 
PALABRAS  ALUSIVAS  DEDICADAS A TODAS LAS MADRECITAS EN 
GENERAL 

3.- LA  MADRE ES GENEROSA Y BUENA. DA TERNURA. LLEW A LA VEZ 
CI DEMOSTRARLE EL CARIÑO  PLACENTERO Y EL ALUMNO JUCIN M T I N E Z  
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HERNANDEZ, QUIEN  PASARA A DEDICAR UNA BONITA POESIA TITULADCI 
"A MI MADRE". 

4.- EL ESTADO DE CHIHUAHUA ES MUY CIFAM1cIDO POR SUS BELLCIS 
MUJERES, CANTANDO Y BAILANDO LA POLKA I' JESUSITA EN 
CHIHUAHUA" Y ES POR ELLA  QUE EL GRUPO DE 20. BIENE A ANTE 
NOSOSTROS A EJECUTAR LA POLKA MENCIONADA. 

5.- LA MUSICA  REGIONAL WCE RECORDAR LOS HECHOS PASADOS 

LO  QUE  ESTAMOS  VIVIENDO SE NOS PRSENTA  DISTINTAS  CLASES DE 
MUSICA, PERO NO FALTABA MAS LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE 
MCICHLETA QUE NOS DELEITARA LA BONITA MAS  SOBRESALIENTES 
TITULADA EL HIDALGUENSE. 

6.- CON TODA SINCERIDAD, .PRODUNDA, CUIDADOS  PERMANENTES  PARA 
EL HIJO INGRATO. LQUIEN LOS LLEVA?  SOLO UN SER. LCUAL ES LA 
MADRE?  TENEMOS LA  PARTICIPACION DEL ALUMNO  ANGEL  HERNANDEZ 
V. CON UNA  BONITA  RECITACION  TITULADA "MADRE". 

LLEVANDO EN La MEMORIA COMO UNA HISTORIA Y LA EPOCA MODERNA 

7.- EL NIÑ0 DESDE QUE  NACE  DEMUESTRA SUS SENTIMIENTOS A LA 
MADRE  MEDIANTE EL LENGUAJE, Y LOS ALUMNOS DEL GRUPO DE 
MONTESSORI  QUIEN NOS  VIENEN A PRESENTAR UN BONITO  BAILABLE 
CON LA BANDA DE LOS CEREZOS HUEJUTLA, HGO. 

8.- LOS EDUCADOS  HACEN  SENTIR  SENTIR QUE SUS MANIFESTACIONES 
MEDIANTE LOS FAMOSOS JUEGOS TRADICIONALES Y EL PRIMER A Ñ 0  
PRESENTARA UN BONITO JUEGO ORGANIZADO  QUE  LLEVA POR NOMBRE 
LOS GLOBOS. 

9.- PARA  CONTINUAR  NUESTRO  ACTO LITERARIO-MUSICAL VIENE  ANTE 
NOSOTROS EL NIAO  TOMAS  HERNANDEZ A DECLAMAR  UNA  BONITA 
POESIA  TITULADA  "MADRECITA" . 
10.- ram  VARIA^ UN POCO TENEMOS LA PARTICIPACION LA BANDA 
DE MACHETLA CON  UNA DE SUS SELECCIONES  MAS HERMOSAS. 

1 1 . -  PARA REIR UN FOCO Y DIVERTIRSE TENEMOS La GRATA I 

PRESENC I A. DE UNOS COM I STAS  "LOS  COCH I N X TOS". 

12.- EN ESTE PRECISO MOMENTO NOS TRASLADAMOS A NUESTRA  BELLA 
CAP I TAL DE LA REPUBLICA MEXICANA, IMITANDO LOS 
TRADICIONALISIMOS DE NUESTROS  AUTENTICOS  INDIGENAS 
ANTEPASADOS, Y ANTE  NOSOTROS CON UNA  BONITA  DANZA  TITULADA 
"FESTIVAL LA XOCHIPILLI". 

13.- JUEGO ORGANIZADO A CARGO DE UNOS NIGOS DE 20. AÑO. 
TITULADO LOS "COMILONES. 

14.- COMO PENULTIMO NUMERO VIENE  ANTE  NOSOTROS LA CIUDADCINA 
PROFESORA CARMELCI BAUTISTA PE LCS CRUZ. CS DIRIGIRNOS  UNAS 
PALABRCIS . 

1 
I 

15.- PARA CULMINAR Y CERRAN CON BROCHE DE ORO NUESTRO  ACTO 
LITEREIRIO - MUSICAL PROCEDEREMOS A LA OFRENDA FLOREIL U LAS 
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MADRECITAS. 
ESTE PRO6RAIIII ESTA CDPIllW TEXTUALENTE INCLUYENDO EXPRESION ESCRITA; 

(TOmW DEL ARCHIVO ESMKW DE Lb E5CUQ.A DE IXCMEPEC) 

1.2.2.3 FIESTA DEL I"U%ESTRo 

AUN NOS QUEDA UNA  FIESTA MUY I1IPORTANTE EN EL 
CALENDARIO ESCOLAR: EL DIA DEL MAESTRO. 

EL ROL QUE SE FESTEJA EN ESTA OCCISION REVISTE UN 
CARACTER  DISTINTO DE LOS ANTERIORES: REPRESENTA EL ORDEN 
INSTITUCIONCK. M Y O R  Y  ESTA  LEGITIMIZADO POR LA COtllJNIDAD; EL 
MAESTRO ES APRECIADO, ES TEMIDO, ES OBEDECIDO, PUES ES EL 
w1E "SABE" Y "CONOCE" EL ORDEN INSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD 
MAYOR, AJENA  AL ORDEN INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD. ADEMCIS, 
EL MAESTRO ES EL W E  H#?A POSIBLE WJE LOS JOVENES "CONOZCMI" 
ESE UNIVERSO SIMBOLICO DESCONOCIDO PARA LOS ADULTOS, PERO 
DEL QUE  EXPERIMENTAN SU PRESION EN LA VIDA  DIARIA Y QUIEREN 
QUE LOS  JOVENES PUEDAN ENFRENTCIH ESE MUNDO DE UNA F O R M  
MEJOR. 

ES POR ESTO QUE, AUNWJE LOS ELEENTOS CONSTITUTIVOS 
DE ESTA  CELEBRACION SON SEMEJANTES (5 LOS ANTERIORES, LA 
FORMC) EN QUE PARTICIPAN  LOS MAESTROS, LOS NIÑCJS Y LOS  PADRES 
DE FAMILIA, V M I A  Y POR CONSIGUIENTE, LOS OBJETIVOS W E  
TIENE  CADA UNO DE ESTOS GRUPOS EN ESTA PCIRTICIPACION TAMBIEN 
SON DISTINTOS: VEANOS  ALGUNOS  ELEMENTOS DE ESTA CELEBRACION. 

LOS AtUnNos O R G A N 1  ZAN EL PROGRAMCS L ITERAR10 
MUSICAL; LOS PADRES DE FAMILIA  DAN  LA  APORTACION  ECONOMICA 
PCIRA LA COMIDA, EL REGALO Y LA  CONTRATMION DEL CONJUNTO 
PARA EL BAILE. 

EL PROGRAMA, LAS  CORONAS Y LOS COLLARES DE FLORES, I 

JUNTO CON LOS REGALOS, SON GRATOS  A  LOS MAESTROS, PERO EL 4 
AGCSSCIJO MCIS IMPORTANTE  PARA  ELLOS ES EL BAILE Y COHO ES" SU i 

FIESTCl", Y TOWS ESTAN  PARA  DARLES GUSTO... EL MEJOR REGALO 1 
ES CONSEGUIRLES UN CQNJUNTO MODERNO QUE COBRA  ENTRE i 
%60,000.00 Y S8O,OOO.00 NOCHE. j 

EL BAILE TMBIEN ES UN CSGCISCWO PAR& LOS ALuwNos DE 
SEMJNDCIRIA, LAS MUCHCSCHCSS EST4 NOCHE PUEDEN BAILAR CON Sus 
I3cIESTRos. 

EN TFEXOLOC,  DESDE EL CURSO ESCOLAR 1983-1984 HA 
HABIDO UNA  REACCION  FRENTE  AL GASTO EXCESIVO DE ESTA FIESTA, 
Y LOS PADRES DE FAMILIA SE NEGARON  A  CONTRATAR  AL  CONJUNTO 
MODERNO, PERO LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA NO CONFORMES CON LA 
DECISION DE SUS PAPAS, ORGANIZARON  RIFAS Y KERMESES PARA 
OBTENER  DINERO  PARA  ESTE FIN, PORQUE  A ELLOS TAMBIEN LES 
GUSTA  ESTA WSICCI Y NO  LA DE LA BANDA. 

EN IXCATEPEC SE CUMPLEN TODOS  LOS  DESEOS DE LOS 
MAESTROS, A COSTA DE SUPRIMIR LA FIESTA PATRONAL PUES VALE 
LA  PENA  QUE  TENGAN BAILE CON  MUSICA  MODERNA EN LA  QUE SE 
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PUEDEN DIVERTIR "LOS PRINCIPALES*' Y QUEDCIR BIEN CON LOS 
MCIESTROS, EN BASE A ESTO SE MANTIENE LA  RELACION DE PODER 
ENTRE EL GRUPO DIRIGENTE-ESCUELA. 

NUEVAMENTE LOS MECANISMOS DEL SISTEMA  MAYOR 
MUESTRCIN SUS EFECTOS EN ESTAS COMUNIDADES. 

1.2.3 RITUALES  ESCOLARES DE TRANSICION 

AL HCIBLAR DEL RITUAL  TRADICIONAL ENCIONCIMOS EL 
SIGNIFICADO DE LOS RITUALES DE TRANSICION. SIGUIENDO 
NUEVAMENTE EL ENFOQUE DE PATRICIA  SAFA ( 1 )  VAMOS A INCLUIR 
EN ESTA CLASIFICACION, LAS "FIESTAS DE CLAUSURA" QUE SE 
CELEBRCIN EN TEXOLOC E IXCATEPEC; SIN EMBARGO, LA IMPORTANCIA 
QUE  TIENE  ESTE  "RITUAL"  PARA  LAS  GENERACIONES  JOVENES NOS 
HACE PRESUPONER QUE SU SIGNIFICADO VA MAS ALLA DEL SIMPLE 
PPIs0 DE UNA  ETAPA DE ESTUDIO A OTRA. 

LOS  ELEMENTOS  QUE EXHIBE, HACEN  ACOPIO DE UN 
UNIVERSO  SLMBOLICO  DIFERENTE DEL ADQUIRIDO EN LA FAMILIA Y 
EN EL SENO DE LA COMUNIDAD  TRADICIONAL Y ES LA ESCUELA  QUIEN 
LEGITIMA ESOS PROCESOS SIMBOLICOS ( "PROCESOS DE 
SIGNIFICACION  QUE SE REFIEREN A REALIDADES  QUE NO SON LCIS DE 
LA EXPERIENCIA COTIDIANA"). (2). Y QUE SE GENERAN COMO 
tíECCINISMOS DE AFIRMACION DE ESA "OTRA  REALIDAD"  QUE PROYECTCI 
LA ESCUELA. Y VEMOS  UNA VEZ MAS  COMO A TRAVES DE LA 

PRODUCEN MECANISMOS  CONCEPTUALES  QUE  MANTIENEN UN UNIVERSO 
SIMBOLICO (3) I 

ACTIVIDAD  SOCIAL -EN ESTE  CASO  LAS  FIESTAS DE CLAUSURA- SE 

EN EL CASO DE LAS COMUNIDADES INDIGENCSS, Y EN 
CONCRETO EN TEXOLOC E IXCATEPEC, LAS GENERACIONES  JOVENES 
TIENEN UN ENFRENTAP~IENTO DE UNIVERSOS SIMEOLICOS 
ALTERNATIVOS  ENTRE LOS VALORES  TRADICIONALES Y LOS VALORES 

"IMPLICA UN PROBLEM4 DE PODER... DOS SOCIEDADES  QUE SE 
ENFRENTAN Y CAD&  UNA DE LAS  CUALES POSEE UNIVERSOS EN 
CONFLICTO  DESARROLLARQN  MECANISMOS  CONCEPTUALES  DESTINADOS A 
MANTENER SUS RESPECTIVOS  UNIVERSOS" (4)"- 

QUE PROYECTA LA ESCUELA. DICE 'BERGER Y LUCKMANN QUE ESTO 

"LA  CUESTION DE CUAL DE LAS DOS PREVALECERA, 
DEPENDERA P?AS DEL PODER  QUE DE L A  HABILIDAD  TEORICA DE LOS 
LEGITIMADORES RESPECTIVOS". 

HEMOS TRANSCHITO  ESTE TEXTO, PORQUE NOS PARECE QUE 
PENETRA A UN NIVEL  MAS PROFUNDO, EL SIGNIFICADO DE LA 
CEREMONIA DE CLAUSURA: COMO .UN "RITUAL" EN EL QUE  LA  ESCUELA 

( 1 )  S M A  PATRICIA. 1986: PAG. 264 
(2) BERGER Y LUKMANN, 1976: PAG. 124-125 
(3) EERGER Y LUKMANN, 1976: PAG. 140 
( 4 )  BERGER Y LUKMANN, 1976: PAG. 140 
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HACE  ACOPIO DE "PODER"; NO SON ALUMNOS  EGRESADOS O Sus 
PADRES QUIENES DIRIGEN LA CELEBRACION DE ESTA FIESTA: HAY 
DEMANDA DE PARTE DE LOS ALUMN0!5 Y LOS MAESTROS SON LOS QUE 
SEITISFACEN LA DEMANDA; A NIVEL DE FESTEJO Y A NIVEL DE 
INSTITUCION. LOS PADRES DE FAMILIA SOLO ACATAN  LAS 
CONDICIONES DE ESE CONVENIO, ENTRE  LA DEMANDA Y LA OFERTA; 
LA ESCUELA EJERCE SU PODER DE FORMA  ABSOLUTA EN LA DIRECCION 
DE ESTE EVENTO. 

l. 2 . 3 . 1  FIESTA DE CLAUSURA. 

VEAMOS  ALGUNAS  CARACTERISTICAS DE ESTA CELEBRACION: 
LA  ESCUELA  NOMBRA CON VARIOS MESES DE ANTI.CIPACION UN 
"COMITE DE CLAUSURA", ESTE COMITE  INICIA SUS FUNCIONES 
CONVOCANDO  UNA  ASAMBLEA CON LOS PCIDRES DE FAMILIA DE LOS 
ALUMNOS W E  TERMINARON SUS ESTUDIOS, SE PIDE UNCI FUERTE 

IMPRIMEN INVITACIONES CON LOS NOMBRES DE LOS ALUHNOS QUE 
TERMINAN SUS ESTUDIOS,LOS NonBRES DE SUS PADRINOS Y EL 
NonaRE DEL PADRINO DE GENERACION -QUE COt'lUNHENTE ES EL 
PRESIDENTE  MUNICIPAL DE XOCHIATIPAN EN EL CASO DE TEXOLOC Y 
ALGUNOS MAESTROS EN EL CASO DE IXCATEPEC-. 

COOPERACION ECONOM.ICA Y EMPIEZAN LOS PREPARATIVOS: SE 

LOS ALUtlNQs EHPIEZAN A REUNIRSE PERIODICAMENTE, 
ASESORADOS POR EL DIRECTOR, PARA PONERSE DE ACUERDO EN EL 

COHEINCSCION DE COLORES QUE LAS MUJERES. EL VESTIDO DE LAS 
PlUCHACHAS, EN TEXOLOC  ERA  HASTA  HACE 4 AÑOS, UN TRAJE  LARGO 
DE NOCHE CON ZAPATILLAS DE TACON; LOS MUCHACHOS  CON  PANTALON 
Y CCIMISA DEL MISMO COLOR Y ZAPATOS O TENIS. LAS MUCHACHAS 
PCIRA EL VALS  LLEVAN  FLORES U OTRO  ADORNO EN LAS MWOS, LOS 
MUCHACHOS GUIRNALDAS. 

DISEÑO Y COLOR DEL VESTUARIO; LOS HOMBRES LLEVAN LA MISMA 

OTRO PREPARATIVO  IMPORTANTE ES LA CONTRATACION DEL 
CONJUNTO  PARA EL BAILE. 

DE LA COMIDA SE ENCARGAN  LAS MUJERES, MATAN UN 
PUERCO O GUAJOLOTES, 

EL DIA DE LA CLAUSURA, SE PONE UN REPORTE EN EL 
RADIO, CON  CANTOS DE FELICITACION, SE DA  LECTURA A LA 
INVITACION CON TODO SU CONTENIDO, A LA HORA  CONVENIDA  PARA 
PASAR EL REPORTE, SE CONECTA EL ALTAVOZ  PARA  QUE  TODO EL 
RANCHO LO OIGA. 

A MEDIO DIA SE SIRVE LA COMIDA A LOS MAESTROS Y A 
LOS ALUMNOS GlUE TERMINAN. 

AL  ANOCHECER  EMPIEZA LA CEREMONIA DE CLAUSURA, SE 
INICIA CON UN PROGRAMA  LITERARIO MUSICAL, CUYA  PARTE  CENTRAL 
ES EL VALS  QUE  BAILAN  POR PAREJAS, LOS ALUMNOS EGRESADOS, 
TERMINA EL PROGRAMA CON LA ENTREGA DE CERTIFICADOS Y CON LAS 
PALABRAS DE "DESPEDIDA" DEL DIRECTOR Y DEL "PADRINO DE 
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GENERACION", LOS  CUALES  ANIMAN A LOS ALUMNOS A CONTINUAR sus 
ESTUDIOS. 

CONCLUIDA LA CEREMONIA DE CLAUSURA, SE INICIA EL 
BAILE. 

ES LA  HORA DE LAS  FOTOGRAFIAS QUE RECORDARAN A LOS 
ALUMNOS  ESTE  GRAN DIA. 

EN TERMINOS GENERALES, EN TEXOLOC E IXCATEPEC 
EXXSTEN LOS MISMOS ELEMENTOS EN LA CLAUSURA; CON LA 
DIFERENCIA DE W E  EN TEXOLOC, L O S   P W A S  SE HAN NEGADO DESDE 
HACE 3 AÑOS A COMPRARLES A LAS MUCHACHAS  VESTIDOS LARGOS, NO 
SE CONTRATA  CONJUNTO MODERNO. 

EN LA ESCUELA  SECUNDARIA NO SE HACE  CLAUSURA Y LOS 
AÑOS  QUE  LA  HAN HECHO, LOS ALUMNOS  VAN CON EL UNIFORME DE LA 
ESCUELA. 

EN CAMBIO, EN IXCATEPC, TODAS LAS DECISIONES SON 
DEFINIDAS POR EL "GRUPO DIRIGENTE" Y LA ESCUELA. 

CON TODO ESTO, CONCLUIMOS QUE EN EL INTERJUEGO DE 
TODOS  ESTOS  MECANISMOS DE PODER Y DE ECONOMIA DE MERCADO SE 
LEGITIMAN  UNA  VEZ  MAS L A  RAZON DE SER DE LA ESCUELA, AL 
MISMO TIEMPO  QUE  ESTE  "RITUAL"  PERMITE A LOS ALUMNUS  VIVIR 
ESPACIOS  DISCONTINUOS EN UN PROCESO DE SOCIALIZACION 
FAMILIAR, QUE LES HACE  EXPERIMENTAR DE FORMA  PASAJERA LA 
REALIZACION DE SUS ASPIRACIONES  DENTRO DEL MODELO DE 
SOCIEDAD CAPITALISTA. 

DESDE LA ESCUELA Y EN ESTE  ESCENARIO FESTIVO, SE 
ESTABLECE DE FORMA  CLARA EL CONFLICTO  ENTRE  LA  REALIDAD 
FAMILIAR Y COMUNITARIA TRfiDICIONAL Y LA PERTENENCIA A LA 
SOCIEDAD MAYOR. I 

i 
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C O N C L U S I O N E S  

C A P I T U L O  I 

EL PROPOSITO  FUNDAMENTAL DE NUESTRA  INVESTIGACION 
FUE ANALIZCIR LOS PRINCIPALES  ECANISMOS  SOCIALIZAWRES QUE 
POSEEN LOS ''SECTORES, SOCIALMENTE  IMPORTANTES"<ECONICO, 
POLITICO Y SOCIAL) DE TEXOLOC E IXCATEPEC, A  PARTIR DE LOS 
CUALES SE GENERA EL PROCESO DE FORMACION,  PERSISTENCIA O 
CAMBIO DE IDENTIDAD ETNICCI EN ESOS GRUWS. 

HEMOS  TENIDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EN ESTE 
ESTUDXO LOS OBJETIVOS  FUNDAHENTALES DE LA POLITICR 
INDIGENISTFI DEL PAIS, RESPECTO A LOS GRUPOS ETNICOS, A 
SABER: Su INTEGRACION A LA PRODUCCION DE CULTIVOS 
COMERCICW-ES Y SU INTEGRACIMJ IDEOLffiICA ESPECIALMENTE A 
TRCIVES DEL HECANIsm3 ESCOU" 

LOS DFITOS EWIRICOS OBTENIDOS EN TEXOLOC E 
IXCATEPEC NOS PERMITEN  CAPTAR EL RESULTCIW INTEGRCITIVO giJE 
HA GENERADO LA APLICACION DE ESTOS  OBJETIVOS EN ESTAS 
COMUNIDADES COMO SUJETOS DE LA PRAXIS IDI6ENISTR. 

EL MICROESTIJDIO COMPARATIVO QUE SE PRESENTA EN EL 
CAPITULO I RESPECTO  A LA PARTICIPACION  ECONOMICA DE TEXOLOC 
E IXCATEPEC  DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO NEICIONCIC, SE 
CENTRA EN EL ANALISIS DEL NICHO ECOLOGICO Y MEDIO AMBIENTE 
DE CADA  UNA DE E S T E  COMUNIDFIDES; EL PROCESO AGRARIO QUE 
LAS HA CONFIGURfiW  HISTORICAHENTE Y LAS CARCICTERISTICAS 
ESfECIFICAS  QUE EXHIBEN SUS SISTEMAS DE PRODUCCION: TEXOLOC 
CON UNA ECONOflIA TRADICIONAL E IXCATEPEC CON UNA EMlNQMICI 
MERCANT I L 

EL NICHO ECOLOGICO EN EL QE SE ECUENTRA ENCLAVADO 
TEXOLOC  CONSTITUYE UN ECOSISTEMA  CON  LAS  SIGUIENTES 
CORACTERISTXCAS: 

- LAS  COMUNIDADES  SITUADAS EN DISTINTOS  PUNTOS  GEOGRAFICOS 
CIRCUNDANTES  A  TEXOLOC  TIENEN  UNA  ESPECIfiLTZACION DE 
CULTIVOS  BASICOS  PARA EL CONSUMO  FAMILIAR.  ESTE  ECOSISTEMA 
ENCUENTRA EN LA DIVERSIDAD Y LA COMPLEMENTARIEDhD DE LA 
PRODUCCION, LA POTENCIALIDAD  QUE  GARANTIZA SU ESTABILIDAD  Y 
REPRODUCCION. 

- ESTOS  CENTROS  PRODUCTORES  GENERAN  UNA RED DE RELACIONES 
COMERCIALES  RECIPROCAS  CON EL QUE LOGRAN UN 
AUTOABASTECIMIENTO DE ESOS F'RODUCTOS, QUEDANDO AS1 AL 
MARGEN DE LA  DINAMICA  ECONOMICA  NACIONAL, EN LA ADQUISICION 
DE ESOS PRODUCTOS. 
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ix I 

- EL INTERCAMBIO COMERCIAL DE ESTOS  PRODUCTOS  REVISTE LAS 
CARCSCTERISTICAS DE UNA ECONOMIA SIMPLE CON  PRECIOS  MINIMOS 
Y TRANSXCIONES COMERCILES CON TRUEQUE DE PRODUCTOS. 

- LOS RECURSOS NATURALES DE ESTE NICHO ECOLOGICO GENERAN 
ADEMS DE LAS ALTERNATIVAS  AGRICOLASs  OTRAS  ALTERNATIVAS DE 
SUBSISTENCIA PARA LOS HABITANTES DE TEXOLOC Y DE LAS 
COMUNIDADES CIRCUNVECINAS (GANADERIA, CAZA,  PESCA, 
APICULTURA, AVICULTURAb€ TC.). 

PODEMOS AFIRMAR  QUE LAS CARACTERISTICAS ECOLOGICCSS 
Y GEOGRAFICAS DE TEXOLOC HAN CONTRIBUIDO EN GR6N PARTE A LA 
CONFIGURACION ECONOMICA, POLITICA Y SOCIAL DE ESTA 
COMUNIDAD Y DE LAS CIRCUNVECINAS. 

EL MATERIAL  PRESENTADO EN EL CAPITULO I EN LA 
PRIMERA  PARTE  RESPECTO A TEXOLOC  DEMUESTRA COMO EL NICHO 
ECOLOGICO EN EL QUE SE ENCUENTRA  ENCLAVADO  HA  CONSTITUIDO 
UN FACTOR DE AISLAMIENTO  RESPECTO AL  CENTRO PRINCIPCIL DE 
PODER XOCHIATIPAN, LO CUAL  HA SIDO VENTAJOSO EN SU PROCESO 
DE AUTONOMIA POLITICA. 

AL M I SMO TIEMPO SE CONSTATA QUE LAS 
CARACTERISTICAS DE INTERRELACION  COMERCIAL  ANTES  MECIONADAS 
REBASAN EL AMEITO DE LO ESTRICTAMENTE ECONOMIC0 Y SE SITUAN 
EN EL AMBIT0  SOCIAL  ESTABLECIENDO UN SITEMA DE RELACIONES 
EN OPTIMAS CONDICIONES HACIA EL INTERIOR DE LA  COMUNIDAD Y 
HCSCI#A FUERA CON LAS COMUNIDADES CIRCUNVECINAS. EN ESTE 
MARCO DE RELACIONES SE EXPLICAN DOS SITUACIONES  FAVORABLES 
QUE EXHIBE TEXOLOC: 

SU SITUACION  CGRARIA  RESUELTA LO CUAL MUESmCI UNA 
ESTABILIDAD  POLITICA Y SOCIAL  HACIA  DENTRO DE LA COMUNIDAD 
Y RESPECTO A LA ZONA, EN UNA RED DE RELACIONES REGIONALES 
QUE  FAVORECEN  UNA  ORGANIZACION  SOCIAL  DONDE  LAS  ACCIONES DE 
COOPERACION Y DE DISTRIBUCION SON  FUNDAMENTALES EN UN 
SISTEMA DE "ECONOMIA CAMPESINA", LO CUAL HA PERMITIDO A LOS 
HABXTANTES DE ESTE LUGAR, TRABAJAR SUS TIERRAS  PARA EL 
CONSUMO INTERNO DE UNA MEUJERCI PACIFICA SIN PROBLEMAS CON 
OTRAS COMUNIDADES, N I  INTERVENCIONES DE PARTE DE CACIQUES O 
INSTITUCIONES  GUBERNAMENTALES. 

POR OTRA PARTE EL CARACTER  RITUAL Y FESTIVO DE 
ESTE  LUGAR  DESCRITO EN EL CAPITULO 1 1  QUE  FAVORECE  LA 
PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES CIRCUNVECINAS, CON SUS 
DANZAS, SUS BANDAS O SIMPLEMENTE CON SU PRESENCIA, 
ESTABLECIENDO CON ESTO, MECANISMOS DE RECIPROCIDAD  FESTIVA 
Y PARTICIPATIVA. 

EN IXCATEPEC  NUESTROS  DATOS MUESTRAN UNA 
INTERRELACION  ENTRE  LA  CARACTERIZACION DEL NICHO ECOLOGICO 
QUE CIRCUNDA A LOS 24 ANEXOS  PERTENECIENTES  AL  ANTIGUO 
POBLADO DE SAN  NICOLAS IXCATLAN; LA ESTRUCTURA  POLITICA DE 
DICHOS ANEXOS Y EL PROCESO AGRARIO QUE LOS HA CONFIGURADO. 
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POR OTRA PRRTE, EL PREDIO  COMUNqL AL WE PERTENECE 
IXCATEPEC PRESENTA EXCELENTES CARRCSRISTJCM  GWGRAFICAS Y 
ECOLOGICCIS  PARA LA PRODUCCION  DE CAFE, PERO SUS CONDICIONES 
TOOOGRCSFICAS Y DE ALTA PRECIPITACION  FLUVIAL HWJ ERO$It)IWDO 
LOS TERRENOS  DESTINADOS AL CULTIWJ DEL M I Z ,  8ITUACrCN QUE 
HA PROVOCCIDd EN LOS ULT IMOS 10 M- UN DESCENSO 
CONSIDERABLE DE ESTE CULTIVO, A U W N W  ESTE HECHO A LA 
WLITICA DEL INMECAFE DE AUMENTAR LA SUPERFICIE  SEM8RADA  DE 
CAFE OCUPANDO LOS TERRENOS DONDE SE CULTIVABCI WI Z .  

EN NUESTRA INVESTIGACION SE MUESTRA COMO La 
PRODUCCION  DE  CAFE EN IXCATEPEC  BAJO EL SISTEMA DE CREDIT0 
Y DE  TECNOLOGIA M O D E M  HA REFORZADO EL PODER  POLITICO  DE 
UN PEQUERO  SECTOR DE LA POBLKION, DEL  CUAL HA DEPENDIDO EL 
CONTROL DE LA PRODUCCION  AGRICMCI DEL LUWR EN SU FASE 
INICIAL Y EN LA FASE MERCCINTIL. 

EL INMECAFE, A TRAVES DE ESTE  GRUPO DE PODER HA 
GANADO LA CONFIANZA DE LOS VECINOS  PARA  LOS  PROGRAMAS DE 
TRABAJO QUE SE HAN REALIZADO EN IXCATEPEC. UN4 CONSECUENCIA 
DE ESTO, HA SI D O  EL DEBILITAMIENTO DEL GOBIERNO 'WTOCTONO. 
ESTO SE MANIFIESTA EN LA DEFICIENTE PARTICIPACION DE LAS 
AUTORIDADES  AUTOCTONAS Y DE LA HIEROCRCH=IA RESPECTO  AL 
PROCESO AGRARIO QUE HASTA LA  FECHA  PEMANECE SIN 
RESOLUCION, QUIZA  PORQUE ES NECESARIO ESTE  MECANISMO DE 
INESTABILIDAD  COMO  MEDIDA  POLITICA DE CONTROL  SOBRE LOS 
CAFETICULTORES DE ESE LUGAR... 

LA  VINCULMION DE TEXOLUC, E IXCATEPEC  AL SISTEMA 
ECONOWICO  NACIONAL A TRAVES DE SU PRODUCCION AGRICOLA, 
PRESENTAN CARACTERISTICAS  DISTINTAS EN BASE A SU 
TRANSFERENCIA DE VALOR A LA EC(3NOMIA NACIONAL Y POR EL 
GRADO DE DEPENDENCIA Y DE PAUPERIZACION  QUE  PRODUCE EN EL 
CAMPESINO PRODUCTOR. 

NUESTROS  DATOS  PRUEBAN UNO DE NUESTROS 
PLANTEAMIENTOS HIPOTETICOS: QUE  TEXOLOC  MANTENIENDO SU 
ECONOMIA  TRADICIONAL  BASADA  PRINCIPALMENTE EL  EL CULTIVO 
DEL MAIZ HA LOGRADO UN NIVEL DE AUTW=ONSUHO EL CUAL LE 
PERMITE A LA MAYORIA DE SUS HABITANTES, SATISFACER LAS 
NECESIDADES  BASICAS DE ALIMENTACION CON LOS PRODUCTOS DE LA 
ZONA LOGRANDO  EXCEDENTES EN LA PRODUCCION DE  ESTE  CULTIVO 
CON L O  CUAL, LES ES POSIBLE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS  NECESARIOS EN EL CONSUMO FMILIAR. 

PARA  QUIENES  TIENEN  CAÑAL  LA  TRANSFORMMION DE LA 
C M A  DE AZUCAR, LES PROPORCIONA UN EXCEDENTE DE CAPITAL, 
PERO NO EXCLUSIVAMENTE, PUES ESTE PROCESO DE LA BBCHCINCACA" 
REQUIERE DE FORMAS  ESPECIFICAS DE COORDINACION Y DE 
COOPERKION EN EL TRABAJO, LAS CUCILES FAVORECEN LCS 
INTERCOMUNICACION Y CONVIVENCIA, ELEMENTOS DE GRAN 
IMPORTANCIA  PARA LA COHESION DEL GRUPO. 

LAS CARACTERISTICAS  SOBRESALIENTES  QUE EXHIBEN EL 
SISTEMA DE ECONOMIA  CAMPESINA DE TEXOLOC SON  LAS 
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SIWIENTES: 

1" LOS CCYPESIIUOS DE ESTE Lu6cIR LQtiRcw LA UTILIZ(w=ION 
G L O W  Y CONTINUCI DE LOS wEwRsos NCI- A su CILccYllcE. 

2.- LAS ACTIVIDADES  F'R0DUCTI.W SON MmBltNADM EN -0 A 
TIEneO Y ESPECIE Y SON EXPRESIONES DE LAS RELACIONES QUE SE 
ESTABLECEN EN TORNO A LA WROPIACION DE LOS REMJRSOS 
DISPONIBLES EN LA CCNIUNIDCID. 

3.- EL CULTIVO TRADICIONCIL DEL MCIIZ EN m x a m  ES VCICORADO 
Y CONSERVAW WR Los CAtlFESINOS DEL LUGAR WR ENCIru4 DE 
CUesLglJIER OTRO  CULTIVO POR LCIS RAZONES SI6lJIENTES: 

- LES PERHITE UNEI RELACION PRODUCTIVCS CON LA TIERRA, 
OBTENIENDO LO NECESCSRIO PCIRCI VIVIR A BCWO COSTO. 

- LA PRODUCCION DE M I 2  EN TEXOLOC  LOGRA No UNICCIIENTE EL 
c \ u T " o  FAMILIAR, SINO A!3EWREI LA CONTINUIDAD DE SUS 
ABCISTECIHIENTOS. 

- ESTE CULTIVO OFRECE CCIRACTERXSTICAS oR6cwyIZcIcIoNcIL€S llLly 
IIWORTANTES PARA EL tRtlP0 COHO PIECANISi'W3!3 DE CONSERV4XIoN 
ETNICA: 

+ CseoYO DE LAS  AUTORIDADES CKITOCT(3NCIS PARA ESTE CULTIVO 
fRADICI0NcIL. 

+ FOFMIS DE ORGANIZCICION l3"AL QUE GENERAN CWXIONES DE 
SOLIDARIDAD gllE SE REALIZAN A T M V E S  DEL PROCESO 
PRODUCTIVO, WE REFUERZAN LA cM.IESION D€L tRUp0 Y RATIFICM 
SU IDENTIDAD ETNICA. 

+ A NI- F M I L I A R  ESTE CULTIVO PERnITE LA PARTICIPACION 
CONSTANTE DE TO- LOS MIEHBROS DE LA FAMILIA, ELEWNTO 
Il3PORTANTE EN EL pRM=ESO DE SM=ICILIZACION. 

+ CELEBRCICIONES RITUALES QUE EXPRESCSN EL co N + E N I W  
COS?lOWNICO DEL M I Z  Y W E  REAFIRMAN LCIS TRADICIONES 
CULTURALES RELCICIONADCIS CON- LA CSWiICULTURA (FIESTA DEL 
ELOTE, SEPTENARIO A CHICOtIEXOCHITL). 

- LA  DIVISION  SOCIAL DEL TRABAJO SE ESTABLECE EN BASE A LA 
ESTRUCTURA  FAMILIAR  COMO  PARTE  ESENCIAL DE LA ORGCINIZCSCION 
PRODUCTORA. SIN INCLUIR EN LA ORGANIZACION  AGRICOLA EL 
MARCO DE RELACIONES  COMUNITARIAS  CARACTERIZADO POR UNA 
RACIONALIDaD COLECTIVA, A TRAVES DE S I S T M  DE 
COLABORACION EN EL TRABAJO  COHO EL DE "MANO VUELTA". 

- LAS  RELACIONES  PARA  LA  PRODUCCION SON SIMETRICAS ESTO 
QUEDA DE MNIFIESTO EN EL PROCESO  PRODUCTIVO DEL M A 1 2  Y DE 
LA  INWSTRIALIZACION DE LA CAÑA DE AZUCAR, QUE NO REQUIEREN 
"ESPECICILISTAS", SON DEL DOMINIO GENERAL; POR TANTO, DEBIDO 
A LA SENCILLEZ DEL CONOCIMIENTO  QUE SE TRANSMITE LOS 
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CUSENTES S O C I c l t I Z ~ ~  EN TEXOLOC; SON LOS ?lIsm#; EN LA 
SOCIALIZACION P R I M I A  QUE EN LA SECUNDARIA: 

- LAS ACCIONES DE SOLIDARIDAD QUE SE REALIZAN A TRAVES DEL 
-ESO PRQMICTIVO, REFUERZM LA COHESION DEL G-O Y 
RATIFICAN SU IDENTIDAD ETNICA. 

POR OTRA PARTE, NUESTROS DATOS PRlJEBcIN QUE TEXOLOC 
SE ARTICULA  AL SISTEM N A C I O N ~ L  A TRAVES DEL CollERcIO DE 
SUS PRODUCTOS PRINCIPALES: EL M I 2  Y LA "CHANCACA" AS1 COMO 
DE OTROS PRODUCTOS QUE SE PRODUCEN EN LA CMlJNIDcu) SIN 
EMBARGO, RESPECTO  AL DOBLE MECANISI'IO MERCANTIL DE LA 
INFLACION DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS MANUFCH=TURAWS Y EL 
CONTROL DE LOS "PRECIOS OFICIALES" SOBRE LOS PRODUCTOS 
PRODUCIDOS POR LOS CAMPESINO, TEXOLOC GEEM l'lEcIuuI!SHO!S 
COMERCIALES QUE FRENAN EL DESARROLLO DEL CAPITAL IS^ A 
NIVEL REGIONAL Y PERMITEN A LOS CAMPESINOS DE ESE LUGCIR, UN 
NIVEL DE VIDA MEJOR. 

A CONTINUCICION MENCIONAMOS ALGUNOS DE ESTOS 
MECANISMOS WE MUESTRAN  NUESTROS  DATOS: 

Y A '  M E N C I O ~  QUE TEXOLOC O C W A  GEO6R19FICMENTE 
UN LUGAR PRIVILEGIADO COMO PUNTO  COMERCIAL DE LA ZONA, PERO 
SU COtERCIO, DESEWEÑA UNA FUCION MUY IWCtRTCSNIE: LA DE 
ESTABLECER UNE\ RED DE RELACIONES ~ R C I C I L E S  A NIVEL 
REGIONAL, MJE PERMITE A TEXOLOC Y A LAS CoF#MIMD€S CON LAS 
CUCILES ESTABLECE  ESTE INTERCAMBIO, EL ABA!STECIHIENTO DE LOS 
PRMKlCTOS BASICOS DE ALIHENTACION Y ColrlsuPlO POPULAR A BAJO 
PRECIO, SIN 1NTERI"EDICIRIOS. 

LOS PRECIOS DE ESTOS  PRODUCTOS NO ESTAN  SUJETOS A 
LOS "PRECIOS OFICIALES", LOS ESTABLECEN SUS PRODUCTORES 
PERO SIN AFAN DE PLUSVCILIA, INCLUSO, NUESTROS  DATOS INDICAN 
PRECIOS MCIS BARATOS EN L M  COWNIDADES QUE E N T R M  EN LA RED 
DE RELACIONES COERCIALES DESCRITAS EN NUESTRO ESTUDIO QUE 
EN LOS CENTROS COIIERCIALES MAS IiWOF3TANTES. 

LAS TRANSCH=IONES COMERCIALES  DENTRO DE ESTA RED DE 
CCWlERCIO REGIONAL  ADMITE EL TRUEQUE DE PROWCTOS COMO 
SISTEM DE COMPRA-VENTA. 

EL COMERCIO  INTERNO EN TEXOLOC A TRPIVES DE SUS 
"TIENDITAS" NO REVISTE  CARACTERISTICAS DE CoNsunI!3lO A 
TRAVES DE SUS ARTICULOS Y LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
MNUFACTURADOS  INCLUYEN SOLO UN PEQUEÑ0 EXCEDENTE POR EL 
COSTO DE TRANSPORTE. 

LAS "COOPERATIVAS" DE CONSUMO  TIENEN UN CLARO 
OBJETIVO DE SERVICIO Y DE AHORRO  PARA LOS HABITANTES DE LA 
COMUNIMD Y PARA  TODAS  LAS  COMUNIDADES CIRCUFIVECINCSS QUE 
QUIERAN ADQUIRIR LOS PRODUCTOS QUE VENDEN. 

POR ULTIMO  LA  PARTICIPACION DE LAS F-S DE 
EMPLEO ASALARIADO DE LOS HABITANTES DE TEXOLOC  DENTRO Y 

- 248 - 



FUERA DE UI COMUNIDAD PARECERIA  CONTRADECIR LOS DATOS 
ANTERIORES( SIN EMBC#260 SE NO8 tlUE8TRA WE EL C(VIPIESIN0 DE 
TEXOCOC JUEW UN DOBLE ROL FRENTE A LA CCITEGORIA EMPLEO8 
POR UNCI PARTE Corm -TOR M M I 2  Y C M  DE AZUCAR JUEGA 
EL PAPEL D€ AGRICULTOR, DUERO DE LOS M E D I O S  DE: PRODUCCION Y 
DEL S T O  Y A VECES, SIWTCSNECVENTE DE JORNALERO 
ASALARICIDO EN LA MISMCI COWNIDCID( WE POSTERIMmENTEg EN 
EPOCCIS EN W E  NO HAY LABORE8 c#RIcocA8, €MI- CemO 
JORNALERO AS4LARIADO Y CKINOUE EN ESTE PUNTO BE VINCULA CIL 
SISTE)3A M I U W L  BAJO UN REGIEN DE EXPLOTACION POR LAS 
CONDICIONES EN LAS QUE SE REALIZA LA VENTA DE SU FUERZA DE 
TRABAJO, PARA EL, TIENE UN SIGNIFICADO DIFERENTE; PJO SE VA 
A TRABAJAR WROUE NO TENGCI DINERO PMA LA SUBSISTENCIA DE 
SU FMILIA, MUESTRA DE ELLO ES QUE EN EL -0 ASALARIADO 
NO HAY ''ENGANCHE" PORQUE NO NECESITA ESTE DINERO. INCLUSOg 
PODRICIflOS AFIRMEIR QUE ES UN "GUSTO" SALIR FUERA DE LA 
COMUNIDAD EL TIEMPO QUE LAS  LABORES DEL CAMPO SE LO 
PERM I TEN . 

CONSIDERANDO GLOBALMENTE LOS DCITOS DE CA 
PRODUCCION DE HA12 Y DE "CHANCACA" EN TEXOLM:, CONCLUIROS 
QUE EL SISTEMA DE "EM3NQnIA CcuIPESIN&" DE ESTE LUGCIR LO 
ARTICULA CSL S I S T W  NACIONAL A TRAVES DE ESOS PRODUCTOS, 
CON UNA TRANSFERENCIA DE VALOR M I N I M  A LA EM)CJOMIA 
NACIONCSL LO CUAL NO CUMPLE CON LOS OBJETIVOS DE LA 
PROWCCION MRICOLA DEL PAIS, PERO S I  BENEFICIA  AL INDIGEM 
CAMPESINO, PUES LE PERMITE UN NIVEL DE SUBSISTENCIA CON 
EXCEDENTES. 

PARA ALGUNOS LECTORES, NUESTROS DAT- PUEDEN 
SUSCITAF? LA MI- PREGUNTA MIE PLANTEA CSSTORtiCI: LCOtlO ES 
QUE PUEDE SUBSISTIR LA ECONOnIA C M S I N A  CON ESAS 
CARACTER IST I CAS ECONOn I CAS? ( 1 1 

ESTE  PLANTEAMIENTO DE ASTORGA, NOSOTROS LO 
RESOLVEMOS NO POR LA VIA DE LA PROWCCION Corn3 TAL Y DE LA 
RELACION CON EL HERCAW DE PRODUCTOS EN TERMINOS DE 
GANANCIA; NUESTROS  DATOS  MUESTRAN GMJE LOS CRITERIOS DE 
"RACIONALIDAD  CAMPESINA" EN TEXOLOC, REBASAN LOS CRITERIOS 
DE "RACIONALIDAD ECONOIIICA" "NUESTRA": Y Nos HACEN CONCLUIR 
gLlE EN TEXOLOC  EXISTE UNA RACIWLIDAD COLECTIVA 

LA RELACION DEL CAMPESINO DE TEXOLOC CON LA TIERRA 
EN EL CULTIVO DEL MAIZ9 NO ES UNCI RELACION FUNDAENTALENTE 
ECONOMICA SINO COSIIOGONICA; ESTE PUNTO SE DEMUESTRA 
CV'PLIMENTE EN EL CAPITULO SEGUNDO Y DE EL SE DESPRENDEN 
TODAS LAS CARACTERISTICCIS QUE NOS MUESTRAN EL PROCESO 
SOCIALIZADOR D€ TEXOLOC A TRAVES DEL PROCESO PRODUCTIVO EL 
CUAL  REFUERZA  LOS  MECANISMOS QUE AFIRWN EL CARCSCTER ETNICO 
DEL GRUPO A TRAVES DE LO QUE "TODOS  SABEN" W E  CONDUCE A LO 
QUE " T O W S  HACEN" . 

( 1 )  ASTORGA ENRIQUE, 1985 :  PAG. 82 
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A tFlAvEs D€ LA c o N c E p c I o N  co8m)(5oNIcA DE TExaLoc 
RESPECTO CU. -TER SMRAW DEL MIt, SE ESTCIBLECE EN LO8 
HC)BITAHTTS DE E8TE LUGM UN UNIVERSO 81MBOLICO,QUE LEGITIM 
EL ORDEN INSTITUCI- WE INCLUYE EN EL 8ECTOR SOCIAL 
"ESPECIALISTASH  Y ACCIONES INSTITUCIONALIZCIDORAS QUE 
WTIFICAN ESE ORDEN. 

ESTE WlVTO ES TRATADO MPl.IcsMENTE EN EL C W I N L O  
SEGUNDO RESPECTO A LA8 CREENCIW Y RITUALES RE'Lcw=IoNADos 
CON EL MA12 Y NOS IWESfRCs LA IneORTCINCIA WE REVISTE EN 
TEXOLOC C-RVCHI E INCREmNTCSR EL CULTIVO t R c u ) I C I ~  DEL 

AL MISFIO  TIEPIP0 SE CONVIERTE M FACTOR DE PIMTENIMIENTO DE 
LA REALIDAD Y EN WLTIW INSTANCIA DE LAS CREENCIAS W E  
REFUERZAN  LA  ESTRUCTURA  ETNICA A TRAVES DE LAS PRACTICAS 
RITUCSLES AUTOCTONAS  LEGITIMANDO EL CIPCSRATO ESTRUCTURAL 
AUTOCTONO EN EL MIE SE INCLUYE A LA HIEROCRACIA CHJTOCTONCI. 

MIZ m CICCION OUE VERIFICA La EFICACIA DEL RITUAL Y QUE 

A DIFERENCIA DE TEXOLOC EN IXCATEPEC LA  DIVISION 
SOCIAL DEL TRABAJO ES IMPUESTA WR LA ESTRUCTURA 
"TECNIFICADA" DEL INMECCIFE E ItlPLIcA UNCS FMmcI DE TRABAJO 
ASALARIAIW Y DEPENDIENTE. 

SE HAN ROTO  LAS FORMS TRADICIoNc1LES DE AYUDA 
COMUNITARIA QUE EXISTIAN CUANDO LA  DIVISION DEL TRABAJO 
ESTABCI ORGMIZADA EN BASE A F O R M  DE CDOPERACION 
TRADICIONCILES PARA LA PRODlJCCION CON LAS gllE SE REALIZABAN 
LAS DIFERENTES Lc\BORES DEL CULTIVO DE CAFE CRIOLLO. EL 
CONOCIMIENTO TECNOLWSICO ERA CONOCIDO POR TODOS, LA 
P&RTICIPACION EN EL PROCESO PRODUCTIVO ICLUIA A TODOS LOS 
W I T W T E S  HoneRES, MUJERES Y N I W . 

EN -10 EN IXCATEPEC ACNcIL13ENTE S I  SE REQCIIERE 
DE "ESPECICSLISTCSS" QUE E m  ESTE CULTIVO, CClN LO C m  SE 
CILfERR LA PCIRTICIPACION GENERAL WE SE Dc\BcI cwTERICN?ENlE Y 
SE ESTABLECE UNCI NUEVA ESTRUCTURA EMmQnICA DE T I W  
PIRAllIDcy, 9 

LA ' MmPLEJIDCID DEL CUERF'O TEORIM) DE coN#=IllIENToS 
RELACIONCSWS CUU EL PROCESO PRODUCTIVO Y LA IWCJRTCWCIA QUE 
ESTE OCUPA EN LA VIDA DE LA CO?UJNIDAD HCIN HECHO glJE SE 
CUPLCINTE EL STATUS DE LA AUTORIDAD WOCTONCI PU? LOS 
MmITES GIUE REPRESMTAN A  INSTITUCIONES PRMKtCTORCSS Y 
ESCOLARES; LA CELEBRACIONES  RITUALES HCIN SIDO SUBSTINIDAS 
POR LAS FIESTAS ESCOLARES; EL TRABAJO LI- D€l. CEIM+ESINO 
POR EL TRABAJO  ASALARIADO DEL CAFE Y EL TRABAJO ASAL&RIAW 
COMPENSCITORIO DE LA ECONWlIA  FAMILIAR DE SUBSISTENCIA. 

EN IXCATEPEC EL PROCESO  PRODUCTIVO  TECNIFICAW Y 
DEPENDIENTE HA REESTRUCTURADO LA RED .DE RELCW=IONES SOCIALES 
Y M PROPICIADO UN DESEQUILIBRIO  ENTRE EL PROESO 
PRODUCTIVO Y LA SOCIALIZACION Y EN COWECUENCIA SE ESTAN 
DEBILITANDO LOS MECANISMOS  QUE MANTENIFIN LA CONCIENCIA 
ETNICA DEL GRUPO. 
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1. I 

LOS DATOS. QUE CIPORTA NUESTRCI INvEstI614cION 
RESPECTO A LA EXkOt4CION HERCCINTIL A QUE ESTAN SUJETOS LOS 
C ~ S I N O S  DE IXc14fEpEC EN LA  VENTA. DEL W E  Nos WES~'R&NB 

- UN 1 N l " B I O  ASIHETRIM) ENTRE L A  VENTA DEL CWE Y L A  
C m  DE MA12 Y DE PRODUCTOS WCSCTURAWS-  

- L A  VENTA DEL CAFE CEREZA PROPORCIM LCI HAYOR 
fRCINgFERENCIA DE VCILOR EN EL ME- NACIOWL E 
1 N " C I U W . .  

- p m  WWENER EL NIVEL DE CONSUMO Bclsrm, EL c c v ~ p ~ s ~ ~ o  
DE IXCATEPEC INCREHENTA LA VENTA DE F E R 2 6  DE TROBCUO. 

- SE ESTC\BLECE UNCI RELACION 1- PR#)#W=fONCY. 
ENTRE Us FUERZA DE -0 EWLEAD& EN LOS  -DEL 
INHECAFE Y EL PODER CU)r6KIISITIM DE PROWCTOS BCWICOS EN EL 
-DO PLlES EL SISTEMCI  TECNIFICCUWJ EMPLEA MAS DIAS/HOHBRE 
EN LAS L A W S  DEL CULTIVO Y WR L O  HISHO DISHIMJYEN LAS 
C\LTERNCSTIVRS DE EQUILIBRIO  Y DE SUBSISTENCIA, 

- EL PRECIO DEL CAFE EN EL HERCAD0 P-CE ESTA-€ EN 
LcIREios  PERIODOS  PlIENTRcIS SE EFECTM UN " E N T O  "€RAD0 DE 
LOS PRODUCTOS QUE CONSUt3EN. 

- HAY UW RELACION I-NTE pRoeoRcIoNcu, ENTRE LOS 
BAJOS INGRESOS DEL CAFETICULTOR ASCILCWIADO Y LCI DE 
LOS INfERMEDICIRIOS Y LAS DIVISCSS  OBTENIDAS A fRcwES DE  ESTE 
PRODUCTO  PCIRA L A  ECONOtlIA  NEW=IONC)L. 

LOS  CAFETICULTORES DE IXCATEPEC  FRENTE A LA  
CATE6ORIA EMPLEO ASCILCIRIAW JUEGAN UN Rot DIFERENTE QUE LOS 
CAHPESINOS DE TEXOLOC. 

EN EL CASO DE IXCATEF'EC, EL CULTIVO MERCANTIL  D€L 
CAFE LE M AL INDIGEM QUE LO CULTIVA LA  CClTEtORIA DE 

IWORTCINTE" PCIRA L A  ECONOMIA  NACIONAL,  PERO LO WE OCURRE 
Cy. INDItENCI DE IXCCITEPEC, ES QUE AUNQUE TRCIBCMA "SU TIERRA" 
Y EL PRODUCTO LE PERTENECE LOS EDIOS DE PRODUCCION LE SON 
0TORSADC)S MEDIANTE EL CREDITO, LO  CUAL L O  CONVIERTE EN UN 
W E  CClMeESINO  ASCILARIfiDO, YA QUE UN4 VEZ TEFmINcsDcIS 
LAS LABORES PROPIAS DEL CULTIVO DE CAFE, DEBE EMItRCIR A 
TRABWAR  TAHBIEN COHO PEON, LO UNICO MJE SUCEDE ES GMJE 
CAMBIA DE PATRON. 

AGRICULTOR o YXFETICULTOR MAR~INADO" EL c w  FESULTA "MUY 

1 

EN IXCATEPEC, CONSTATAMOS  QUE EL CREDIT0 ES EL 
PRINCIPAL MECANISMO DE DESARROLLO DEL  CAPITALISMO EN ESTA 
COMUNIDAD Y ACTUA  COMO  MECANISMO DE CONTROL DE PRODUCCIQN Y 
DE  EXPLOTACION, CONSTITUYENDO L A  PRINCIPW VIA  DE 
TRANSFERENCIA DE VALOR A LA  ECONOMIA MERCAMIL PUES GENERA 
EL AUMENTO DE L A  FUERZA  DE TRllBAJO DEL  CAFETICULTOR  QUIEN 
SE VE PRESIONCIDO A TERMINAR EN UN TIEMPO DETERMINADO LAS 
LABORES QUE LE INDICA EL INMECAFE Y POR OTRA PMTE  NO 
DEDICA NI TIEMPO NI TRAECIJO A LOS PRODUCTOS W E  CONSUME, 

- 2Sl - 

"Y " 
. .,. ...1__41 . ,  



POR LO TANTO  AUNQUE EL PRECIO DE SU PRODUCTOS COMERCIALES 
SEbN MAS CAROS Y LE APORTAN MAS CAPITAL EN EL NOHENTO DE LA 
VENTA, EL CAFETICULTOR  INVIERTE EL DINERO "GCINCIDO" EN LA 
COMPRCI DE PRODUCTOS BASICOS Y OBTIENE UN DEFICIT COMO LO 
MUESTRAN  NUESTROS  DATOS YA WE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE 
VENTA DE CAFE NO SON SUFICIENTES  PARA CUBRIR EL NIVEL DE 
SUBSISTENCIA FAMILIAR, AUMENTANDO PROPMN=fONALMENTE LA 
VENTA DE FUERZA DE TRABAJO. 

C A P I T U L O  I 1  

PRIMERA  PARTE 

EN NUESTRO  ESTUDIO HEMOS CONSIDERADO LA 
SOCIALIZACION COMO EL PROCESO WE SE DA EN EL INDIVIDUO WR 
LA INFLUENCIA DEL MEDIO SOCIAL Y DEL MEDIO FISICO, ESTE 
PROCESO NO SE  REDUCE AL PERIODO DE LA INFANCIA SINO WE 
ESTA  PRESENTE EN LA ACTUCICION COTIDIANA DEL INDIVIWO A 
TRAVES DE TODA SU VIDA. 

ENTRE  LAS  INSTANCIAS QUE CICTUM Corn3 MENTES 
SOCIALIZADORES  REVISTEN  ESPECIAL 1I"IWFtTCINCIA LA  FMILIA Y 
LA HIEROCRACIA CWTOCTONA; LA PRIMERA  TIENE UNCI FUNCION 
SOCIALIZADORA  FUNDAENTAL, EN LA CONFORPIACION ETNICA DE UN 
GRUPO. LOS MECANISMOS DE SOCIALIZACION PRIllcIRICI GENERADOS 
EN EL AMBIT0  FAMILIAR Y DESCRITOS EN EL CAPITULO 1 1  EN LA 
RUTINA D I M I A  Y EN LA EDUCACION INFORMAL DE LOS NI-, NOS 
MUESTRAN UNA DIFERENCIA FUNDAMNTCIL ENTRE TEXOtOC E 
IXCATEPEC Y CONSISTE EN EL UNIVERSO S I m I c D  QUE SE 
COMUNICA A LOS NI- EN LA SOCIALIZcH=ION P F t I M I A  DENTRO 
DEL PROCESO PRODUCTIVO: EN TEXOLOC  ESTE  CONOCIMIENTO 
SIGNIFICA MAS QUE UNA TECNOLOGIA, UNA CONCEFCION 
COSNOGONICA  QUE LE PERMITE  AL NIÑ0 INTERNALIZAR UN PIUNDO 
AMPLIO DE VALORES Y SIGNIFICADOS PROPIOS DE LA.REALIDCID QUE 
LE CIRCUNDAN. TODO  ESTO SE DA CON CARACTERISTICf4S EHOTIVAS 
QUE LOGRAN UNA INTERNALIZACION EXITOSCS DE LOS CONTENIDOS. 

I 

i 

I 

EN CAMBIO EN IXCATEPEC EL UNIVERSOS SIMWLICO  QUE 
SE COMUNICA CI LOS NISOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO, ES 
REDUCIDO, CARECE DE INSENTIVOS  AFECTIVOS Y DE SIMBOLOS  QUE 
LO LEGITIMEN Y QUE LO HAGAN SIGNIFICATIVO  PARA 
INTERNALIZARLO  HASTA  LLEGAR A IDENTIFICARSE CON ESE MUNDO. 
POR ESTO  CONSIDERAMOS  QUE EN IXCATEPEC SE REALIZA UNA 
SOCIALIZACION  PRIMARIA DEFICIENTE, MIENTRCSS QUE EN TEXOLOC 
SE REALIZA DE FORMA EXITOSA. ESTO  TIENE REPERCUSION EN EL 
APRENDIZAJE  PERMANENTE  QUE SUPONE LA SOCIALIZACION Y 
ASEGURA LA  REPRODUCCION DE LA HERENCIA ETNICA. 

EL ORDEN INSTITUCIONCIL AUTOCTONO Y DE LA  SOCIEDAD 
MCIYOk EN TEXOLOC E IXCATEPEC SON CAPTADOS A TRAVES DE 
NUESTROS DCITOS POR LOS ROLES INSTITUCIONALIZAWS DE LA 
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HIEROCRCSCIl4 AUTOCTONA Y DE LA CKlTORID(4DES Y 6Rupo8 . D E  PODER 
AJENOS CI LA CMJNIDCID. 

ESTE GRUPO DE "ESPECIALISTAS", TIENEN DISTINTO 
GRADO DE LEGITIMACION EN TEXOLOC WE EN IXCCITm. EN.EL 
P R I M E R O  LA HIEROCRACIA.CONGTITUYE EL CONJUNTO DE LOS "OTROS 
SIGNIFICANTES"  "PRINCIPALES" QUE H&CEN POSIBLE LA 
"PRMIUCCION SOCIAL" DEL GRUPO ETNICO'A DIFERENCIA DE LOS 
"ESPECIALISTAS"  PRODUCTIVOS DE 'IXCATEPEC. 

LA HIERM=RACIA A U T O C T W  DESENPERA DIVERSAS 
FUNCIONES PERO A PARTIR DE ELLAS  REALIZA UNCI FUNCION MmUN: 
SU INFLUJO SUCI4LIZADOR A TRCIVES DE LA TF?cwSnISION DEL 
ORDEN INSTITUCIONAL. 

EN TEXOLOC E IXCATEPEC LA PARTERA HACE PRESENTE 
CONTINUMENTE  LA DIALECTIC6 COSHOLOGICA: HOMBRE-DIVINIDAD; 
MUERTE-VIDA; BIEN-HAL. 

EL CURANDERO (TAMTI 1 EN TE X O L O C  ES EL 
DEPOSIT#?IO  PRINCIPAL DE LA SCIBIWRIA DEL PUEBLO Corn3 
CONTENIDO DE CREENCIAS QUE NO SON DEL DOMINIO GENERAL, ES 
EL "ESPECI ALISTA" QUE DEBE , CONSERVM4 EN SECRETO E M  
SABIWRIA COMUNICADA POR LOS ANCESTROS, CONOICION P A M  QUE 
EL SECRETO DE ESTE  CONOCIMIENTO GENERE flJERZA VITAL Y 
PERMITA A LA COMUNIDAD  CONSERVAR UNCI CIENCIA QUE SE 
ENCUENTRA  SOLO ALLI. EN IXCATEPEC NO SE MANIFIESTA LA 
EXISTENCIA DE ESTOS  ESPECIALISTAS O TAWTI. 

EN TEXOLOC E IXCATEPEC LOS CURANDEROS COMUFKS QUE 
No SON "TAMATI " DESEHPEÑAN UN PAPEL MUY  IMPORTANTE A T R W S  
DE LOS  RITUALES DE CURACION LOS CUALES, SON -TO CLAVE EN 
LA PERSISTENCIA DE LAS CREENCIAS QUE .CONSTITUYEN EL 
UNIVERSO  SIMBOLICO QUE AUNQUE PIERDA  OBJETIVIMD EN EL 
DEVENIR  HISTORIC0 DE ESTOS GRUPOS, PERO ANTE LA EFICACIA 
CURATIVA DEL RITUAL SE RATIFICA LA CREENCIA Y CON ELLA  LA 
IDENTIDAD  ETNICA DEL INDIVIDUO. 

DENTRO DE LA HIEROCRACIA FKITOCTONA, EL SISTEMA DE 
CARGOS CUYO ESTRATO SUPERIOR ES EL CONSEJO DE ANCICINOS 
DESEWEÑA UNA FUNCION SOCIALIZADURA PlClY IMWRTANTE, LA CUAL 
REVISTE  CARACTERISTICAS  DIFERENTES EN TEXOLOC E IXCATEPEC. 

CONSIDERAMOS POR NUESTROS DATOS, COHO FUNCION 
ESPECIFICA DEL SISTEMA DE CARGOS EL FlJNGIR COMO APCIRATO 
SOCIALIZADOR  QUE  LEGITIMA EL ORDEN  INSTITUCIONAL  AUTOCTONO 
COMUNICANDO EL CONOCIMIENTO Y PRACTICA  POLITICA DEL DOMINIO 
GENERAL, A TODOS LOS VARONES DEL GRUPO ETNICO. 

EL GRADO DE AUTONOMIA  QUE  .PRESENTA EL SISTEMA DE 
CARGOS EN TEXOLOC, ES MAYOR QUE EN IXCATEPEC, D W E  
PRESENTA  CARACTERISTICAS DE CONTROL Y DEPENDENCIA DE PARTE 
DEL GRUPO DE PODER. 

POR OTRA  PARTE  CONSIDERAMOS AL CONSEJO DE ANCIANOS 
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Mmo ES EL WERW D E .  "ESPECIMISTAS'' EN MTERIC) POLITICAY 
SU INFLUJO.. S O C I A L I Z ~  SE DIRI6E ESPECIACENE AL tRUp0 DE 
"PASADOS" QUE LO FwmcsN. EL PROCESO DE "ESPECICtLIZACION" E 
ESTOS "PCISCIDOS" SE LLEVA A CABU EN Et INTERJUEW - D E  - S U  
PCSRTICIPCICION WtITICA Y =IC# EN LOS PROBL- DE LA 
co13uNIMD. AL MI!S!O T I M P O  PFESENTCIN A TRCIVES DE SUS 
ACCIONES EFICCICES, EL PIODELO DE HoneRE gcJE REWIERE Su 
SOCIEDCID. 

CUM0 MUESTRA NUESTRA DESCRIPCION, EN IXCATEPEC EL 
CONSEJO DE CINcIcsNOs SE HANTIENE ESTRUCTLlRCILlJENTE PERO SE 
HCIN NUIFICADO SUS FUNCIONES Y CON ELLO SE HCI ELIHINCIDO UNO 
DE LOS HECCSNISMOS M S  IIWORTMTES DE PERSISTENCIA ETNICCI DE 
ESTE WWW. 

RESPECTO A LOS 9 8 0 ~ ~ 0 s  SIGNIFICANTES" REPRESNTATES 
DE LA SOCIEDAD M Y O R  ~CIUTORIDAES EJIDCILES Y COMJNAES, 
COMITES DE PRODUCCION Y  ESCOLARES). EN T E X O L O C  SUS ROLES No 
HCIN SuPLcINfADO A LOS ROLES cIuTOCTONOS EN CAtlBIO EN 
IXCATEPEC, SI, QUIZA LAS CAUSAS PRINCIPCILES PUEDEN SER: LA 
S I T W I O N  AGRCIRIA CONFLICTIVA Y LA COPlPLEJIDCU) DEL CUERW 
TEORICO RELACIOIWDO CON EL PROCESO PROWCTIVO CUYA 
IneORTCINI=IA ES VITAL PCIRA .EL PUEBLO COI#] HEDIO DE 
SUBSISTENCIA. 

SEGUNDA PARTE 

EL ESTUDIO DEL RITUAL EN TE X O L O C  E IXCATEPEC 
CONSTITWE  LA COLUMNA VERTEBRAL DE NUESTRCI INVESTIGCW=ION YA 
8uE LO CONSIDERAflOS, PcIRcullETRo FUNDAMENTAL DE IDENTIDAD 
ETNICCI EN NUESTRCIS COMUNIDAES. 

EL RINCH, MANIFIESTA EL UNIVERSO 'SIPIB0LICO WE 
SUSTENTA EL "SABER" DEL CRUPQ ETNICO. 

ES EL MEDIO POR EXCELENCIA A TRAVES DEL CUAL LOS 
MIEtlBROS DE UN GRUPO ETNICO. EXPERItENTMI EL SENTIHIENTO 
Mw1pC\RTIW DE "SEHEJCINZA", YA W E  EL RINCIL SUBR4tYA LA 
IHPORTCINCIA DE ADHERIRSE A NORMCIS UNICCIS DE co13poRTMIENTO. 
EL RITUAL COBFtA ESPECIAL IMPORTANCIA EN NUESTRO ESTUDIO 
COHO "ACCION INSTITUCIOJWLIZADORA DE CCPlUNIccIcION", EN wls 
VERTIENTES: UNA VERTICCIL, HACIA LA DIVINIDAD Y OTRA EN 
SENTIDO HORIZONTAL COPIO UN HEDIO EFICAZ DE MNTENER EL 
"CONM=IMIENTO" Y LA "SABIDURIA" DE LOS CINTEPMADCkS CON LOS 
DEMAS MIEMBROS DEL GRUPO QUE LO PRACTICAN. 

EN TEXOLOC E IXCATEPEC P0DRIA)Iws AFIFWV? QUE MBM 

CMY ALGUNCIS VARIANTES, S I N  EMBMGO, SU DIFERENCIA  ESTRIBA 
EN LA EXPRESION DE ESA  CREENCIA A TRAVES DE LAS ACCIONES 
RITUALES; EL RITUAL  PRIVADO ES COtíUN EN TEXOLOC E 
IXCATEPEC, NO SUCEDE LO MISMO  CON EL RITUAL PUBLICO. 

COMUNIDADES POSEEN UNA CREENCIA casMoLomcA corm CKMOUE 
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EN l E X # O C s  u)& RITOS DE TRCYSBICION; 1N.ICIACIdN Y 
LOS RITOS -I=, ABARCAN LOg SECmFIEFI m IllPClRl&WEB Df 
LCS V I M  DEL PUEBLOS EL ECONOMI#), EL POLITICO Y EL 8 # = I c l l p  

EN CfU4BfO EN XXCATEPEC LA P R # U X X c c I  RINCY, S€ REDUCE A.LOS 
RITOS DE TRANSXION; No S€ CELEBMN LOS RITOS DE INICIWXON 
NI LOS c#RARIOS. 

EL =ISIS DEL "WNOCINXENTD' O UNI- 
SI-ICO EXISTENTE €N E X # # =  E IXcclrrpEc~oENTRo Da )#R#3 
DE L A  TEORIA DEL M3N#=I?lIENTO' INDI6MCI, SE EmcIBcEcE EN 
B&€ A ws PRINCIPIOSI EL PRINCIPIO DE CAUSALIMD Y EL 
PRINCIPIO mmumm. 

SE- EL PRINCIPIO D€ CRUSALIDAO LOS EFECTOS 
OBlENIDOS WR LOS PCIRTICIPMIES, EN EL RITUAL, DE 
UNCS CCKacI JUSTIFICCSM Y DE #CUERDO CUN EL PRfM=IPIO 

MXIokES QLIE: TI- V16ENCIA EN L A  V I M  COTIDIW. ESTOS 
WS PRINCIPIOS CONSTITUYEN EL M Z O N  DEL P€NSAHIENTO 
INDIGCNCI. 

cIN(ILoliIc0 LOS c~cms RIWES REPRODUCEN DE FORM MIETICA, 

LCI CREENCIA CONO PMTE INlE6RCU. Y DEERHI- Du 
pR#=ESO R I W  SE MIDE WR !A CumESIoN CI LOS PRINCIPIOS 
4WTERI-S Y EN ELLA RCIDICA EL wEc(yJIsm) FuM)#IENTAL WE 
GENEFW IDENTIDCID ETNIC4 EN EL SRuFO. 

SEWN LO ANTERIOR FQDIC\WOS DECIR QLEELRITUCY 
ClHPLE DIVW?SM FUNCI#IESr JUSTIFICA EL ORDEN INSTITu=IoNcy, 
EXISTENTE; EXPRESA Y RATIFICA Su EFIccW=IA P M  n#yTayER ESE 
ORDEN; MrmMIcc\ m DE CONDUCTA Y SUS scyY=IoNEs 
-1ENTES Y EXPRESCI cypLIA?€NTE LOS SEWTINIENMS 
M I C O S  DEL WKRO FESPECTO CK. "w, Cy, H o n g R E Y  CILA 
DIVINIDAD, TODM ESTAS FUNCIONES, PODRIMDS REsunIRLcl EN LA 
CCIWW=TERISTICCI DE "OR6CINIZAFt' INTERMXION ENTRE LOS 
INDIVIWJOS" Y WE DA Mmo RESULTAMI LA I?&TXFICCU=I(?N DE 
IDENTIDAD. 

AL LADO DE ESTCSS FUNCIONES, EL RITUAL LLEVA A CCIBO 
DIVERSOS pRM=Esos sM=IcILXZADfB?ES: 

9 POR UNCI PARTE INTERNCILIZA LA -1- WE SE 
PRESENT4 m UNC) c o N c E P c I o N c o N c R E T c I D E L M J N D o ~ ~ 6 o  
REAL Y EFICAZ. POR EL PRINCIPIO ANc\LO6IW DEL RINCY. 
TEEMOS A PARTIR DEL tlISH0, LA  REpRESENTcW=IoN ilhS VI'W DEL 
ORDEN  INSTITUCIONCIL EXISTENTE EN ESAS C3XU.WIlMES A -VES 
DEL COPPORTMIENTO HUPWNCl REAL. 

. PONE DE M I F I E S M  Y RATIFICA LOS FZOLES 
INSTITlJCIONALIZADOS DE L A  SOCIEDAD AUTOCTONCI, PUES EN EL 
RITUAL LOS DIFERENTES ACTORES "W?INCIPALES" SIGNIFICATIVOS 

CKITOMONAS, ETC.1 DESEIWEW EL ROL MISNO Y SU NEXO CON L A  
RECSLIDCID SOCICIL DEL CUAL ES REPRESENTCSNTE, EL RESTO DEL 
W E B L O  INTERWXIZA ESTOS  ROLES PORUJE LOS CONSIDERA 
LEGITIMOS Y EFICACES. 

(PQRTERA, TCSWTI, CINCICINOS, CURcsNDERos, CWJTORIDADES 
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. A TRAVES DEL RITUAL SE RATIFICCI EL CIP&RATO 
CONDW=TUCIL, F'UES SE C W N I C A N   P W T A S  DEL COWPORTMIENTO 
PCIRA L A   V I M  COTIDICINCS. 

LA EXPRESION RITUAL DE TEXOLOC ES LA  WWIFESTACION 
PIAS EVIDENTE DEL PROCESO DE SOCIALIZCSCION EXITOSA EN SUS 
MIEMBROS. PARA LOS HABITCINTES DE TEXOLOC; EXISTE UNCI 
SIMETRIA ARPlONICA ENTRE SU UNIVERSO SIHBOLICO INTERNCILIZAW 
EN LAS DIVERSAS  ETAPAS DE SOCIALIZ&CION Y LA EFICCICIA W E  
ENCUENTRCIN EN SU EXPERIENCIA SUBJETIVA. 

LA SIMBOLOGIA MJE EXHIBE EL RITUAL DE T E X O L O C ,  NOS 
MUESTRA LA  EXISTENCIA DE UN CUERPO TEORICO DE CONOCIMIENTO 
AWL10 Y COHERENTE CON CCIRACTERISTICAS COMPLEJAS QUE 
REQUIEREN DE ESPECIALISTAS ( T M T I ,  PARTERC1,  ETC.) PERO QUE 
PROPORCIONA CARACTERISTICAS  ETNICAS FIRMES. 

EN CONTRASTE CON TEXOLOC, IXCATEPEC, EXHIBE A 
TRAVES DE LA  PRACTICA  RITUAL UN NIVEL  ELEMENTAL DE ESE 
"CONOCIMIENTO", NO MCINIFIESTA LA MISPM ESPONTfiEIDAD Y 
VIVACIDAD QUE EN TEXOLOC. SE REALIZAN EN UN MB I T O  PRIVADO, 
EN HUCHAS  OCASIONES  CASI POR "CUMPLIMIENTO" O ''TEMOR" ). EN 
ESTE LUGAR LA PRACTICA RITUAL NO TIENE EL MBIENTE 
NECESCIRIO DE M O N I A  SOCIAL QUE REQUIEREN LOS RITUALES. 

TERCERA  PARTE 

LAS  CREENCIAS  TRADICIONALES INDIGENIIS SON 
CONSIDERCIDCIS W R  LA POLITICA  INDIGENISTA DEL PAIS UN 
-OBSTACULO P M A  WE EL INDIGENA SE CONVIERTA EN CIUDADCINO 
I'EXICCINW, POR ELLO SE PRETENDE UN DEBILITMIENTO DE LOS 
HECAN1s)IOs DE COHESION WJE LOS GRUWS ETNICOS MANTIENEN 
ESPECICILENTE A TRAVES DE SUS CREENCIAS Y PRACTICAS 
R I TUALES . 

ESTE  DEBILITMIENTO SE LOGRA EN GRAN  PARTE A 
TRAVES DE LA ESCUELA Y DE LA ECONOMIA. 

EN TEXOLOC E IXCATEPEC COHO EN LA MCIYORIA DE LAS 
COIIUNIDADES DE LA REGION, LA ESCUELA ES VALORADA 
FUNDCSMENTALMENTE COMO  MEDIO DE MOVILIDAD SOCIAL. ESTA 
DEMANDR DE LA ACTIVIDAD  ESCOLAR EN TEXOLOC E IXCATEPEC HA 
SIDO  SATISFECHA POR LAS OUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES 
A TRAVES DE ESTABLECIMIENTOS  EDUCATIVOS PERO LOS CONTENIDOS 
Y FORMAS  QUE SE TRANSMITEN  TIENEN UN CLARO  OBJETIVO DE 
INTEGRACION 4 LCI SOCIEDAD MAYOR; TODO  ESTO SE ENCUENTRA 
REFORZADO  POR EL APARATO LEGITIMADOR, CONSTITUIDO POR EL 
CUERPO  DOCENTE DE MAESTROS BILINGUES Y L4 ESTRUCTURA 
ESCOLAR. 

EN LOS DATOS DE NUESTRA  INVESTIGACION  SOLO SE 
MUESTRCIN LOS MECANISMOS DE INTEGRACION QUE SE GENERAN A 
PARTIR DE LO QUE DENOMINAMOS  "RITUAL ESCOLAR".  A PCIRTIR DEL 
CALENDARIO  FESTIVO  DE  NUESTRAS  COMUNIDADES DE ESTUDIO, SE 
NOS MUESTRA COMO LA ESCUELA ES EL MECANISMO  POR  EXCELENCIA 
PARCS NULIFICCSR TODA PFIRTICIPACION FESTIVA RELIGIOSA. 
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EN T E X O L O C  ESTO NO HCI .LOGRADO D E B I W  A LAS 
C#?ACTERISTICCIS ETNICAS MJE .REFUERZAN SUS CELEBRCW=IWS 
FESTIVAS COMAUITCIRIAS, PERO EN IXGRTEPEC, MmO PODEMOS 
OBSRWAR A  TRAVES DEL CE\LENDfsRIO FESTIVO, ESTE OBJETIVO SE 
HA LOGRADO cAsr EN su TOTALIDAD. 

POR OTREI  PCIRTE EL RITUAL ESCOLAR IWS MUESTRA EL 
GRADO DE LEGITIWCIWU QUE HEI cILCc\NZAW EN CAD4 W DE ESTAS 
COHUNIDCIDES, EL CUERPO DE "ESPECIALISTAS" UlMSTROS): EN 
TEXOLOC LA  LECITIMACIDN DE ESTE ROL HCI DIS1YINUIW Y EN SU 
LutcIR SE HCI AFIANZADO LA LEGITIIICSCION DE LA HIEROCRACIA, A 
DIFERENCIA DE IXCATEPEC Q1A: HEI CONSOLIDADO EL PODER DE LOS 
PIAESTROS AL LADO DEL GRUPO  PRINCIPAL QE EJERCE EL CONTROL 
POLITICO DE LOS DIVERSOS  SECTORES DE LA COHUffIDAD. 

LOS MECCINISMOS QUE UTILIZAN LOS RITUEILES ESCOLARES 
EN AHBAS COMUNIDADES HMJ SIDO MPLICIPIENTE DESCRITOS PERO 
Corn3 HECcINIsmJs DE SOCIALIZACION SECUNDCIRIA QUE LEGITIWN 
LA SOCIEMD MAYOR, SE CONSTATAN LOS SIGUIENTES EFECTOS EN 
AMBAS COMUNIDEIDES: 

- HAN  ROTO LOS PATRONES TRADICIONCILES CONDUCTUCILES 

SE LEGITIMAN A PARTIR DE ESTOS RINCSLES ESCOLARES NUEVAS 
FORMAS DE RELACION ENTRE  AMBOS SEXOS CON mDELOS DE LA 
SOCIEDAD MYOR. 

- LA ECONOnIA DE MERCADO PENETRFI A TRAVES DE ESTOS 
RITUALES CON CRITERIOS  CONSUMISTAS  (FIESTA DE CLAUSURA, 
DESFILES, ETC. 1.  

ESTABLECIDOS P m a  CIMBOS SEXOS.. m LA SOCIEDAD AUTOCTONA Y 

- LOS "ESPECIALISTAS" DE ESTOS  RITUALES SON LOS NAESTROS, 
LAS AUTORIDADES AUTOCTONAS Y DEMAS  VECINOS SOLO SON 
EJECUTORES. 

- DESDE LA ESCUELA, SE CONSIDERA A L A S  FIESTAS 
TRADICIONALES CON SUS FORMAS  PROPIAS COMO SIMBOLO DE 
IGNORANCIA Y DE ATRASO CULTURAL, ESTO  DEBILITA LFI 
LEGITIMACION DE LOS ROLES DE LA HIEROCRtXIA  AUTOCTONA  ANTE 
LOS EDUCANDOS QUIENES CON FRECUENCIA SE AVERGUENZCIN DE 
PARTICIPAR EN LOS CARGOS DEL GOBIERNO TRADICIONAL. 

EN CONTRRSTE SE REVISTE DE SOLEMNIDAD  "OFICIAL"  Y 
DE SUMUOSIDAD CMJSUMTSTA, LAS  FIESTAS  ESCOLARES  DONDE SE 
RATXFXCAN LOS ROLES DE LA SOCIEDAD MCIYOR: MAESTROS. 
AUTORIDADES MUNICIPALES, ETC. 

- POR OTRa PARTE UNA CMACTERISTICA FUNDAMENTAL QUE EXHIBE 
EL RITUAL ESCOLAR SON LOS MECANISMO  EMOTIVOS QUE GENERA Y 
GKE PONEN CONTINUAMENTE EN JUEGO DOS UNIVERSOS SIMBOLICOS: 
LOS DE LA SOCIED(1D FIUTDCTONA Y LOS DE LA SOCIEDAD MAYOR. 

CONCLUIPfUS 4 PARTIR DE NUESTROS DATOS QUE ESTA 
INSTANCIR DEL RITUAL ESCOLAR EJERCE SU INFLUENCICS 
SPCILXZfiDOPA DE FOPMP: CONSTANTE EN BASE  AL CIPARATO 
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LEGITIMCIWR QUE LFI RESPALDCI Y QUE INCIDE EN EL CAplpo DE LO 
IDEOLOGIC0 QUE CONSTITUYE EN LOS GRUWS ETNICOS EL E L E M M T O  
FUNDAENTAL DE IDENTIFICCICION Y AUTOIDENTIFICCICION  ETNICCI. 
POFt LO TANTO  AFIRMAMOS NUESTRO PLANTEAHIEMTO HIPOTETICO.DE 
QUE "A MYOR Lo6Ro DE LA .EXTENSION EDUCCITIVA EN LAS ZONAS 
INDIGENM Y CUMPLIMIENTO PRIORXTMIOS M: LAS CELEBRCICXONES 
FESTIVAS DEL CALENDARIO ESCOLCSR, HCIBRCI UN MAYOR  LOGRO DE LA 
POLITICA INTEtRfiCIONISTA DEL PAIS CON LA CONSIGUXENTE 
PERDIDA DE IDENTIDCID DE Lols GRUPOS ETYICOS A QUIENES SE 
DIRIGEN". 
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