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INTRODUCCION: 

En el último frimestre de 1979 realicé una investigacidn en- 
focada a la preservación del conocimiento etnobotdnico en náhuatl, 
asi como un reconocimiento sociolingüístico de la comunidad de 
Santo Domingo Ocotitlán, municipio de Tepoztlán, Morelos. Durante 
este período, con varios compañeros de la UAM-I y del CIESAS (CIS- 
1NAH)nos propusimos hacer un reconocimiento superficial del medio 
circundante tanto ecológico como social (tipo de comunidades, 
etc.) y para esto realizamos recorridos por la zona, contrastando 
algunos aspectos hallados en esas comunidades que forman parte 
del mismo municipio de Tepoztlán que es geográficamente un área 
no muy extensa, una "micro regibn". 

En ese acercamiento general encontramos que se mantenía una 
diferencia notable en el grado de uso de la lengua náhuatl en uno 
de los poblados (Sta. Catarina), y su pérdida inminente en los de- 
más pueblos que forman parte del municipio; las razones de tal 
situacidn quedaron sin aclarar. 

- 
A partir de esa temporada inicial de trabajo en la regidn me 

quedó una inquietud que se volvió la razdn de esta tesis: ¿Por 
qué se mantiene la lengua náhuatl en Sta. Catarina y en los demás 
pueblos no? Aprovechando el acercamiento que ya había tenido a 
esa zona y el interés por este fenómeno que se da por todas las 
regiones del país, y que no se ha acabado de explicar (&por qué 
se mantienen o son sustituidas por el español las lenguas indfge- 
nas en México?), delimité las posibilidades de explicacidn al mis- 
mo municipio considerando que la comparación entre los pueblos 
allí comprendidos daría la posibilidad de explicacidn del proble- 
ma general. 

No obstante que la cabecera del municipio, es decir el pueblo 
de Tepoztlán cuenta con larga lista de estudios que se han reali- 
zado en este pueblo desde los años 30's (Redfield, 1926-1927), el 
municipio en general ha sido poco tratado y menos en cuanto al fe- 
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ndmeno de pérdida o sustitucidn de l a  lengua náhuatl. Es esta en- 
tre otras razones que menciono más adelante, que para este estu- 
dio dejo de lado l a  situación del pueblo de Tepoztlbn, cabecera 
municipal . 

E l  fenómeno de reemplazo o pérdida de l a  lengua náhuatl y l a  
adopción del español no es un fenómeno nuevo en l a  región, sino 
que se da desde los comienzos de l a  dominación por los españoles 
y parece cobrar fuerza a l o  largo de los siglos siguientes. Para 
este estudio e l  límite de prbfundidad histórica que adopto va a 
l a  revolución de 1910,ya que de acuerdo a l o  que he encontrado, 
este período de principios del siglo M a l a  actualidad resulta 
ser cr í t ico  y definitivo en este proceso, sin menospreciar e l  cre- 
ciente dominio del español durante los siglos anteriores. 

Divido este trabajo en tres capítulos: e l  primero es una des- 
cripción etnohistdrica de los pueblos tratados (geografía, histo- 
r f a ,  demografla, economía y otros factores como las  comunicacio- 
nes, los servicios públicos y l a  organización social ) ;  en e l  se- 
gundo capítulo presento l a  situación del idioma en cada una de 
l as  comunidades, as i  como las  caracter€sticas que presenta este 
fenómeno en cada caso. Aquí establezco, dada l a  igualdad de cir-  
cunstancias existentes entre siete de los ocho pueblos, ocuparme 
tan solo de uno de estos pueblos e l  de Sto. Domingo, comparándolo 
con otro que guarda más diferencias con e l  resto de aquellos: 
Sta. Catarina. En e l  tercer capftulo trato de desarrollar sufi- 
cientemente l a  relación que se encuentra entre los factores y ele- 
mentos destacados en e l  primer capítulo y l a  situación lingüística 
encontrada que se presenta en e l  segundo capítulo. 

- 
E l  papel del lenquaje en l a  sociedad. i 

Uti l izo en este trabajo e l  enfoque interdisciplinario que 
ofrece l a  sociologfa del lenguaje para explicar e l  papel y funcio- 
namiento de l a  lengua en l a  sociedad, para l o  cual busco l i ga r  e l  
fenómeno lingüfstico con otros factores extralingüísitcos, a sa- 
ber: históricos, políticos, socioecondmicos y psicológicos entre 
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otros. 

Como punto de partida de comprensión del papel del lenguaje 
estimo que el lenguaje es un hecho social, en cuanto medio de co- 
municación; en este punto la lingüística tiene importantes contac- 
tos con las ciencias sociales y culturales y en este caso parti- 
cular con la antropología social. 

En la búsqueda por establecer y dar contexto al papel de la 
lengua en la sociedad, diferentes autores han subrayado: "La in- 
teracción social es un proceso que tiene que ver con la comunica- 
ción, y la mayor parte de la comunicacidn humana se realiza a tra- 
ves del lenguaje. Los hombres no utilizan la lengua de la misma 
manera, por esta razón es indispensable considerar que la estruc- 
tura de la lengua y la estructura social estan intimamente rela- 
cionadas 'I- También se ha establecido dentro de esta corriente 
interpretativa que: "El estudio del lenguaje dentro de un contex- 
to sociocultural parte de considerar que las variaciones en el 
uso de la lengua no son arbitrarias sino que estan íntimamente re- 
lacionadas dentro del grupo; es decir, el comportamiento lingüís- 
tic0 está ligado a la interacción de los grupos (sociales), en 
cuanto a su organización social"- 2/ 

Central en este trabajo es observar el mantenimiento o pérdi- 
da de la lengua en la sociedad, para esto varios autores han seña- 
lado aspectos de importancia en este fenómeno. En el estudio & 
política del lensuaie en México, la autora señala lo siguiente: 
"el lenguaje, ya fuera una lengua india o una forma del español, 
ha sido con frecuencia la clave primitiva para pasar a ser miembro 
de un grupo o adquirir posición de clase*I3/. En cuanto a la susti- 
tución de una lengua por otra, otro autor ha propuesto: "Las mis- 
mas presiones que condicionan a un hablante monolingüe a cambiar 
de estilo, pueden conducir a un bilingüe a cambiar de una lengua 
a otra"- . 4 /  

Autores que han estudiado el papel de la lengua en la socie- 
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dad tambien señalan que: "La legnua y e l  comportamiento lingüfs- 
tic0 son un fuerte factor de identidad y de cohesión de un grupo 
social,  tanto en l o  interno como hacia e l  exterior":! A l  respecto 
coincide otro autor con una apreciación similar: 'I... l a  lengua 
y e l  comportamiento lingüístico de un hablante dependen de l a  es- 
tructura social en que está inserto e l  hablante, y en particular, 

de las  relaciones sociales y de las interacciones que se instau- 
ran dentro del grupo del que e l  hablante forma parte"- 6 /  . 

Considero que e l  conflicto lingüístico que se da en e l  reem- 

plazo de las lenguas indígenas por e l  español debe ser comprendi- 
do y enmarcado en las  condiciones de dominio socioeconómico que 
se establece hacia los grupos hablantes de lenguas indígenas, ubi- 
cándolos en un estatus inferior, en términos socioeconómicos en 
razón de su posición dentro de l a  estructura productiva, y en tér- 
minos culturales por e l  desprestigio de sus costumbres, teniendo 
esto serias consecuencias para l a  desaparición de l as  lenguas. La 
inferioridad se establece por criterios extra-lingüísticos; diga- 

mos que l a  inferioridad de una lengua es socialmente determinada. 

Creo que como e l  elemento LENGUA ha sido e l  rasgo crítico o 

cr iter io  angular en las  definiciones indigenistas y ha servido 
para establecer a partir  de los censos quiénes, ddnde y cuántos 
son indígenas, un estudio que busque cuáles son las  causas de l a  
desaparición o conservación de este elemento distintivo que los 
hace diferentes, podrá ayudar a discutir s i  se puede hablar de 
hablantes de lenguas o de indígenas. 

T 

Quiero dejar establecido que no hablaré de indzgenas o grupo 
étnico n i  de relaciones interétnicas sino de campesinosz'con algu- 
na reminiscenciade rasgos indígenas; campesinos porque no encuen- 
t ro  que haya lucha importante o enfrentamiento por una supuesta 
identidad étnica sino por demandas que comparten con grupos sin 
ningun rasgo indígenas a simple vista,sobresaliendo l a  lucha por 
l a  t ierra,  l a  obtencidn de servicios diversos, l a  batalla contra 
l a  explotación y l a  discriminación y cuya actividad productiva es 
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la agricultura. 

He pensado que no me llevaría mbsqw an- discusidn enfras- 
cada, enmarcar este trabajo en los conocidos discursos indigenis- 
tas e interpretaciones étnicas y a la vez quiero hacer de éste un 
intento de escapar de ellas en busca de una explicacidn alterna- 
tiva. 

Al tratar de desaparicidn o continuidad de una lengua indfge- 
na en México se toca inevitablemente la discusión acerca de la 
indianidad y las causas efectivas de la supervivencia de "comuni- 
dades indígenas". Voy a pasar de largo por esta discusidn remi- 
tiendo a los interesados en ella a los autores que lo han estudia- 
do y definido en lo general como en la zona: Gamio, 1942; Caso, 
1948; Aguirre Beltrdn, 1967; Friedlander, 1975; Lomnitz, 1979; 
Dfas Cruz, 1984, etcétera. 

Al querer pasar de largo y no hacer en este estudio otro in- 
ventario y revisidn de los señalamientos más destacables de las 
corrientes que han buscado explicar estos problemas, no excluye 
mi deseo de presentar algunos puntos centrales de esas teorfas 
que no encajan con la informacidn que aquI se presenta, y que se 
discutirán a lo largo del trabajo y en las conclusiones. 

METODO 

Al encontrar en la región tratada (municipio de Tepoztlbn) 
que de entre los pueblos que la conforman, sdlo en uno de ellos 
la lengua náhuatl aun tenía vitalidad, surgid la interrogante, ra- 
z6n de este trabajo, que implicaba básicamente la respuesta de 
las siguientes preguntas: 1) ¿Quiénes y cuántos preservan el uso 
del náhuatl?; 2) ¿Qué funciones (utilidad) cubre el uso del nb- 
huatl?; 3 )  ¿Cuál es la actitud de los miembros de estas comunida- 
des hacia el náhuatl y el español?; 4) ¿Cuáles han sido los facto- 
res internos y externos que han determinado el mantenimiento o 



perdida de la lengua indfgena?. Estas preguntas forman en conjun- 
to el material buscado durante el trabajo de campo en cada uno de 
los pueblos y en la revisidn bibliográfica. Para lograr adquirir 
esa información residí en cada comunidad un tiempo promedio de 
cuatro semanas; durante ese período viví en casa de alguno de los 
conocidos y reconocidos por la comunidad como "las familias que 
más usan el idioma", esto con el objeto de ver de cerca uno de 
los extremos del fenómeno (el otro sería los que ya no hablan) y 
distinguir los ambientes en que perdura el uso del idioma materno. 
También al residir en esos lugares tuve tiempo de observar e in- 
formarme de la presencia del náhuatl en el ambiente de la comuni- 
dad en cada caso. Para lograr toda esa información en primer lu- 
gar fue necesaria mi presencia en esos lugares durante un mínimo 
de tiempo en convivencia cotidiana con el tema de mi interés. Con- 
té con la paciencia de la gente durante largas conversaciones li- 
bres y entrevistas dirigidas, tanto con las personas que aun con- 
tinúan hablando el mexicano como con aquellas que ya no lo emple- 
an. Ambos toman la palabra aqui en busca de la respuesta a mi pre- 
gunta, 

Para mostrar más convincentemente el argumento recurro a la 
presentación de dos genealogías en las que analizo el proceso.gez-- 
neracional del fendmeno asi como la presentación de la informa- 
ción que apoye la demostración, una de Santo Domingo y la otra de 
Santa Catarina. 
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I. ETNOGRAFIA DE LAS COMUNIDADES 

A) Geograffa 

E l  municipio de Tepoztlán se encuentra a l  norte del estado 
de Morelos en l a  o r i l l a  de l a  serrada  del.Ajusco que colinda con 
e l  D .F . ,  y en especffico con e l  municipio de Milpa Alta. A l a  ca- 
becera del municipio que es e l  pueblo de Tepoztlán, a part ir  del 
cual se cecorren todos los poblados del municipio, se pue- 
de l legar por tres flancos: a partir  de México, D.F . ,  por l a  auto- 
prista México-Cuernavaca en donde se encuentra una desviación que 
l lega hasta Tepoztlán con una distancia aproximada de 80 km; a 
partir  de Cuernavaca, por una carretera vecinal con una distancia 
de 20 km. aproximadamente, y a partir de Yautepec, otro pueblo de 
importancia de l a  región, con una distancia de menos de 20 km. 
por una carretera vecinal. 

Municipalmente colinda con Tlalnepantla y Tlayacapan a l  este, 
a l  sur con Yautepec y Jiutepec, a l  oeste con Cuernavaca, y a l  nor- 
te  con Huitzilac y Milpa Alta, (Mapa 1 ) .  De l a  cabecera del muni- 
cipio los pueblos de éste están todos comunicados ya sea por cami- 
no asfaltado ( l a  mayorfa) o por caminos de terracerfa, (Mapa 2 ) .  

Comenzando por e l  norte del municipio se encuentran primero San 
Juan Tlacotenco y Santo Domingo Ocotitlán. A San Juan se va por 
un camino reciente de terracersa que parte del lado norte de Te- 
poztldn; con una distancia menor de 10 km,, se l lega  a l  pueblo, 
que está más alto que Tepoztlh en l a  serranía, y donde termina 
esa carretera. A Santo Domingo se l lega partiendo de Tepoztlán 
por l a  carretera que l leva a Yautepec, donde como a 4 km. se en- 
cuentra una desviación que l leva a Santo Domingo (y a Amatlán me- 
diante otra desviación en e l  mismo camino), De l a  desviación a l  
pueblo de Santo Domingo son 8 km. aproximadamente, y a l  igual que 
San Juan, éste se localiza en l a  serranxa aunque un poco más bajo 
que aquel; l a  desviación a Amatlán, que está a l  este y en l a  pen- 
diente donde termina e l  va l le  de Tepoztlán y a l  cual se l lega por 
camino todavía de terracería, también termina en este pueblo. An- 
tes de l legar a l a  desviación hacia estos pueblos se encuentra e l  
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poblado de Ixcatepec que hoy en dfa por e l  crecimiento de Tepoz- 
tldn se puede confundir con una parte de éste. En l a  misma desvia- 
ción se encuentra l a  colonia Huilotepec, e l  poblado más reciente, 
que de l a  misma forma se puede confundir con los anteriores. De 
esa desviación siguiendo e l  camino a Yautepec, a una distancia de 

2 km. se encuentra Santiago Tepetlapa, ubicado hacia e l  lado des- 
cendente del camino. Para l legar a los  otros pueblos se parte de 
Tepoztlán hacia Cuernavaca y a los  5 km. aproximadamente se en- 
cuentra l a  desviación de terracerfa, (ahora asfaltada 1985), de 
2 km. de distancia, que l leva a San Andrés de l a  Cal. Siguiendo 
hacia Cuernavaca, a menos de 10 km. se cruza por e l  pueblo de San- 
ta  Catar'ina, que va a ser uno de los más importantes que voy a 
tratar. 

E l  rel ieve del municipio está con inclinación hacia e l  Valle 
de Cuernavaca y a l  Valle de Yautepec. Comenzando de los más altos 
(2100 m.s.n.m.) a las  zonas más bajas, encontramos desde bosque 
mesófilo de montaña en San Juan y Santo Domingo hasta selva baja 
cadusifolia en Santa Catarina y buena parte del municipio (1500 
m.s.n.m.). Son de notar las  caracterfsticas ecológicas de que go- 
za e l  poblado de Santo Domingo con un clima tan especial, a l  co- 
mienzo del  clima caliente y a l  término del clima de montaña; ahX 
se encuentra una vegetación muy extensa que no se encuentra en 
ninguno de los  otros.pueblos tratados, l o  cual es materia de una 
caracterfstica soblesaliente de esa poblaci6n, que es e l  amplio 
conocimiento y apreciación de l a  uti l idad de su entorno ecológico. 

La mayor parte de l a  superficie del municipio está cubierta 
de lava y piedra volcánica, pero excluyendo a éstas, l a  t ierra  
limpia de piedra es f é r t i l .  A l a  altura de los pueblos más bajos 
(1500 m.s.n,m.) e l  relieve se va haciendo menos inclinado pero 
siempre rodeado de cerros; en estas condiciones se encuentran San- 
tiago Tepetlapa, Amatlán, colonia Huilotepec e Ixcatepec que se 
ubican en l a  parte más baja del pequeño va l le  de Tepoztlán. Las 
condiciones de estos lugares son de terrenos de poca piedra, pla- 
nos, con una vegetación común a todo e l  municipio. San Andrés y 
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Santa Catarina se encuentran separados de los mencionados pero en- 
t re  s l  están bastante cerca; a l lS  l a  altura es l a  más baja del mu- 
nicipio, situándose más cerca del Valle de Cuernavaca sin cambios 
drásticos en e l  tipo de l a  vegetacidn pero s l  con una superficie 
sin tanta piedra volcdnica que forma una franja bastante amplia 
de tierra de buena calidad, aun mayor a l a  de Tepoztlán que es 
compartida en distinta proporción entre San Andrés y Santa Catari- 

na . 
B )  Bosquejo histdrico 

En l a  historia de Tepoztldn quiero hacer un breve recorrido 
de reconocimiento por los perSodos que divido a partir  de l o  que 

conquista hasta 1810 Colonialb'; de 1810-1910, s ig lo  XIXE'; y de 
l a  revolución a nuestros días- d/ . 

se conoce antes de l a  conquista: prehispánicac' a partir  de l a  

a) Epoca prehispánica 
La información que corresponde a l a  época prehispdnica es 

muy general y nos es de utilidad para darnos una idea del tipo de 
población sobre l a  cual se van a imponer las  nuevas costumbres 
traídas por los españoles. " S i  se observa e l  cuadro en su conjun- 
to y especialmente en e l  campo de l a  cultura material se verá que 
los  nuevos elementos culturales no suplantaron (...) a los anti- 
guos sino que se l es  unieron y con e l los ,  hicieron a esta cultura 
más rica y muchos más heterog6nea."- 1' 

Por diferentes fuentes se tiene conocimientos de ciertos as- 
pectos de l a  vida de Tepoztldn en tiempos anteriores a l a  conquis- 
ta; se sabe que: "de los hombres que vivSan en Tepoztldn a l a  l l e -  
gada de los españoles -hombres pertenecientes a l a  tribu Xochimil- 
ca pertenecientes a l  grupo nahua-, segdn se cree, cuenta un docu- 
mento del siglo XVII, que eran guerreros y labraban l a  tierra" ... 
"Antes de l a  conquista Tepoztldn era un señorío semi independien- 
te" ... "Tuvieron dos señores principales: Chichimeca Heutecutli 
y Heutecutli y Cacamatecutli; después pagaron tributo a Moctezuma" 
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... "En los tiempos prehispánicos llegaban peregrinaciones de 
Chiapas y Guatemala a rendir homenaje al Tepozteco o Tepoztecatl, 
héroe deificado legendario del Jugar y uno de los 400 dioses de 
la embriaguez que allf se veneraban, Otro dios era Ometochtli 
(dos Conejo) con adoratorio en la llamada Casa de Tepozteco. ... 
En esa edificación hay un glifo con el nombre Ahuizotl, guerrero 
azteca por el año 1502 de nuestra era."- 2/ 

En el mismo libro se encuentra referencia a las actividades 
económicas de la regidn: "los tepoztecos explotaban en grande es- 
cala tanto las maderas como la cal que son muy abundantes en su 
territorio. De allf el nombre de San Andrés de la Cal. También se 
dedicaban a la fabricacidn de papel amate, en el cual eran espe- 
cialistas... Esa fabricacidn fue sin duda, de gran importancia, 
pues el ilustre naturalista Herndndez, cuenta que en Tepoztldn 

3/ hervfa la multitud de trabajadores."- 

"Antes de llegar Herndn Cortéz en 1519, los hechos polfticos 
y la diversidad lingüfstica del antiguo México exigfan ya un len- 
guaje combn. Los guerreros de la tribu mexica, a los que general- 
mente se les llamaba Aztecas pero que constituían técnicamente la 
tribu más poderosa de la alianza azteca, extendieron sus invasio- 
nes y su sistema tributario desde el Valle de México hasta el ist- 
mo de Tehuantepec al sur, y al norte, ..d El nbhuatl, lenguaje de 
los mexicas, se convirtió en lengua de comunicacidn usual entre 
los pueblos sojuzgados que tenfan antecedentes lingüfsticos dis- 
tintos . 'I- 4 /  

b) Epoca Colonial 
"Los conquistadores llegaron 
cuando ya se habfa hallado 
la solución a la diversidad 
de lenguas, y la convirtierdn 
nuevamente en problema" 
(S .B .H . ) 

"Tepoztldn contaba con cinco pueblos dependientes en 1532, 
seis en 1570-80, y siete a partir de 1730's, apareciendo como lo 
opuesto al proceso de congregación. Estos estan poblados hoy día, 
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probablemente en sus s it ios  originales y todos en interacción con 
l a  cabecera: Acacueyecan (San Andres de l a  Cal ) ,  Amatldn (Magda- 
lena) , Ixcatepec Tepecuitlapilco (San Juanico Tlacotenco) , Tepe- 
tlapan (Santiago), Xocotitlán (Sto. Domingo), y Zacatepetlac (San- 
ta  Catarina). Además había barrios circundantes que parecen haber 
sido abaQdonados en e l  s ig lo  XVII1."- 5/ 

En los  primeros años de l a  conquista, los españoles en su lu- 
cha por dominar a México, recorrieron sus alrededores para cortar 
los refuerzos; por e l l o  en 1521 los conquistadores que habían llega- 

do a Tepoztlbn sometieron a toda l a  región. 

Durante e l  s ig lo  XVI los f ra i l es  construyeron 12 conventos 
en e l  brea, aprovechando l a  numerosa y gratufta mano de obra indí- 

gena, las  piedras de sus pirbnides y l a  experiencia de los padres 
constructores. Las tres órdenes religiosas que se asentaron en e l  
Estado fueron: los Franciscanos en e l  antíguo señorío de Cuahuna- 
huac, los Agustinos en l a  zona nor-oriental y los Dominicos en l a  
zona Central, conociéndose que en 1588 fue terminado e l  convento 
dominico de Tepoztlán. 

Es en este perllodo que los cambios afectaron todos los aspec- 
tos de esta población: "La cultura material y l a  tecnolágia, has- 
ta  l a  organización social, l a  economía y l a  religión."- ". En su 

conjunto este lapso estuvo caracterizado por una disminución agu- 
da de l a  poblacidn debida a las  epidemias, e l  trabajo forzado en 
las  minas de Taxco y Cuautla y en las  haciendas vecinas y l a  emi- 
gración con e l  prop6sito de escapar a las  contribuciones."- 7/ 

La introducción de una variedad de elementos culturales nue- 
vos (arado, ganado) transforman los distintos aspectos de l a  an- 
terior vida indígena( ...) "el  arado y los bueyes por ejemplo fue- 
ron más que dos simples elementos: más bien fueron uña y carne de 
un nuevo sistema de cultivo que tra jo  consigo transformaciones 
(. . . ) en l a  economía indígena." - 8 /  
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La evangelizaci6n fue una consigna ideoldgica central duran- j 
te  l a  colonia y l a  imposicidn de l a  religión catdlica sobre l a  
indLgena fue definitiva. "La unidad de l a  ig lesia  y e l  estado dio 
a l a  primera una posicidn fuerte en Tepoztldn a l o  largo del pe- 
ríodo de l a  colonia. La ig lesia  se apoyaba econdmicamente en las 
contribuciones que cobraban a l  gobierno, y las  autoridades ecle- 
siásticas y civi les  trabajaban conjuntamente en l a  administración 
del pueblo. A l o  largo de este período l a  ig les ia  fue un agente 
activo del cambio cultural. .  . "2' En cada uno de los  pueblos del 
municipio es evidente l a  temprana presencia de l a  imposición re l i -  
giosa por las  pequeñas iglesias del s ig lo  XVI y X v i i  que ocupan 
e l  lugar central en l a  distribución del asentamiento de los pue- 
blos. 

" E l  español, como estatuto de notabilidad, cruzaba con mayor 
facilidad e l  océano que e l  abismo entre las clases de l a  Nueva . 
España, a medida que se avecinaba l a  terminación del gobierno de 
España sobre sus colonias."- I O /  

c) Siglo XIX 
La difusión del español en e l  grueso de l a  población fue di- 

f f c i l  propósito que tardó siglos para comenzar a hacer efecto más 
a l l a  de las e l i tes  regionales y de l a  capital del México moderno. 
Los esfuerzos de l a  corona y luego del estado mexicano tardaron 
en hacer efecto para que e l  español ganara lugar en e l  espacio de 
l a  lengua originaria de l a  región. Fue en 1875 que se decreta of i -  
cialmente que e l  español sea l a  lengua o f i c ia l ;  " las guerras 
de independencia para liberarse del yugo español parecen haber de- 
jado muy poco efecto en Tepoztlán. En general continuaron las for- 
mas coloniales de vida y aumentó l a  población.'- ll/ 

E l  ahora municipio de Tepoztlán colinda en su parte más baja 
con l as  zonas de producción de caña donde las  haciendas tuvieron 
su dominiof l a s  gentes del municipio se vieron afectadas por e l  
auge de este sistema de producción que llegaba hasta l a  prohibi- 
ción de sembrar en sus tierras comunales para absorver l a  mano de 

- 
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obra y así crear una dependencia de esos pueblos hacia el trabajo 
asalariado. 

Es también en esta época en que se construye el camino fe- 
rreo que atravieza el municipio hacia Cuernavaca desde México, 
dando a estos pueblos la posibilidad de tener mayor contacto con 
las ciudades en donde se hablaba predominantemente español, y a 
donde iban en busca de trabajo y comercio de sus productos. 

d) De la revolucidn a los años ochentas 
La lucha armada de la revolución afecta a todos los pueblos 

del municipio; de aquf surgen grupos rebeldes que se unen al lla- 
mado zapatista. La población del municipio sufre los embates del 
ejército federal en busca de rebeldes y vfveres dejando a la po- 
blación totalmente desvastada y con la necesidad de abandonar sus 
lugares. En todos los pueblos del municipio se desaloja a la po- 
blacidn hacia las urbes mayores como México, Cuernavaca o Yautepec 
y también se encuentran grandes grupos de gentes escondidas duran- 
te esos años en el campo o en las cuevas de los cerros. De acuerdo 
a lo que se cuenta en la región, todos los pueblos del municipio 
fueron arrasados de manera que no se dejaba casa en pie ni animal 
vivo y el lugar fué abandonado por sus pobladores. 

Al finalizar la lucha armada no todos los sobrevivientes 
vuelven a sus lugares de origen. Muchos se quedan donde lograron 
algún medio de subsistencia, en otros pueblos o ciudades, asf que 
la gente que regresa a sus pueblos es menor que la que salid. 
Oralmente se cuenta por ejemplo en Santa Catarina que allf vol- 
vieron "como treinta mujeres y treinta hombres";-en Santo-Domin- 
go "alrededor de 50 gentes"; y los demás pueblos no varfan en 
mucho esta situación. Con esos núcleos que volvieron a sus casas 
comen26 la repoblacidn de estas comunidades. 

Al huir la poblacidn hacia otros lugares se encontraron 
frente a una sociedad cuya lengua oficial era el español, y 
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junto a esto la desventaja de no poder comunicarse cuando era 
necesario para integrarse a la vida del lugar. 

Diez años de interrupción en la vida de esos pueblos a causa 
de la lucha armada, motivó que parte de la poblaci6n originaria 
de esas comunidades echara raices en algunas ciudades y también 
que adquirieran una actitud rechazante, prejuiciada frente a su 
lengua .' 

Es así como recomienza la vida en estos pueblos: una pobla- 
ción mermada después de un período de contacto con un ambiente 
predominantemente castellanizado, los pueblos crecen y sus habi- 
tantes se perpetúan otra vez a partir de su regreso. 

Durante la década de 1910-1920, época revolucionaria en la 
zona hubo gran escases de alimentos ya que la poblacián que sem- 
braba habfa sido ahuyentada y por otro lado las epidemias que se 
extendieron exterminaron a gran cantidad de pobladores. 

El español ha cobrado entonces una mayor presencia en la gen- 
te de esos pueblos, acompañado de un cambio acelerado en la acti- 
tud de los habitantes hacia su propia lengua, actitud que en la 
práctica van a heredar a la generación siguiente. 

Al término de la revolución las poblaciones vuelven a reco- 
brar la normalidad; se genera un rápido crecimiento de la pobla- 
ción. Un gobierno constitucional fue establecido en el Estado de 
Morelos en 1930, di6 libertad a los municipios y se celebraron 
elecciones "libres" (sic). Surgieron entonces nuevos grupos polf- 
ticos, que reflejaban la tensidn e intranquilidad post-revoluciona- 
ria que culminaron en una pequeña guerra civil en Tepozt1án."- 12/ 

En 1930 se construfa la carretera que unfa a Tepoztldn con 
Cuernavaca pasando junto a Santa Catarina. 

A partir de 1935 aproximadamente, comienzan a presentarse a 
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l a  escuela algunos niños, primero a Tepztldn y varios años d s  

tarde en algunos de los pueblos. 

E l  crecimiento del pafs y de las ciudades vecinas producen 
mayor cercanía -contacto- entre estos pueblos y l a  "sociedad na- 
cional. I' 

C) Demograf f a  

De todo e l  municipio se tienen ciertas informaciones de di- 
versas fuentes que nos dan una idea aunque sea general, pero de 
utilidad en cuanto muestran las  altas y bajas de su poblacibn. 

LewisE' menciona que: en e l  momento de l a  conquista e l  muni- 
cipio tenía una poblacidn de unos 15,000 habitantes, c i f ra  mucho 
mayor que en l a  actualidad (Lewis habla de los 1950's) 6 que en 
cualquier época desde entonces en l a  historia de Tepoztlán ... en 
1979 que e l  poblado tenXa 5 824, habitantes y l a  c i f ra  para todo 
e l  municipio era de 7 472 ;  este autor no menciona las  fuentes de 
su informacibn. Para tres siglos más tarde e l  mismo autor mencio- 
na que en 1807 l a  poblacibn l lego a ser de 2 540- 14' (¿del pobla- 

do?). Haciendo notar una baja enorme en ese transcurso. Unas déca- 
das adelante en 1890 los habitantes habían llegado a l a  suma de 
4 163 en e l  pueblo y de 8 589 en todo e l  municipio.- 151 

Son interesantes los detalles que menciona Lewis en cuanto 
a l  náhuatl en e l  pueblo de Tepoztlán, y que nos pueden dar idea 
de l a  situacián general de l a  lengua en e l  municipio. Este autor 
dice: "En 1920 casi todos sus habitantes hablaban náhuatl; pero 
desde entonces se ha observado una marcada disminucidn en su uso, 
a l a  vez que un aumento correspondiente en e l  empleo del español. 
TodavSa hoy, aproximadamente l a  mitad de sus vecinos son b i l i n -  

gües; sin embargo, en 1944 cinco personas hablaban unicamente e l  
ndhuatl (,..) La nueva generacidn tiene una clara actitud negati- 
va hacia e l  náhuatl, o sea que gente que no l lega  a los 35 años 
tiende a sentirse avergonzada de hablar esta lengua delante de 
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los extraños, y no es raro ver que se niegen a aceptar que l a  co- 
nocen . 'I- 16/ 

oeotitlan 406 397 803 

Zacatepec 348 292 640 

Para 1979, fecha en que se inició este proyecto, existe un 
censo municipal que muestra l a  poblacibn de cada uno de los luga- 
res estudiados que suman en total 15 574 habitantes para todo e l  
municipio, desafortunadamente s610 cuento con este censo hasta 
ahora ya que e l  censo de poblacidn de 1980 aun no está disponible. 

40 41 81 116 117 233 43 55 98 

25 19 44 112 98 210 17 22 39 

CENSOS DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MOR. LEVANTADOS EN EL MES DE 
JUNIO DEL AROS DE 1979 

E l  censo de 1921 consigna que en e l  estado de Morelos e l  
13.35% hablan náhuatl; e l  de 1930 registra que e l  14.26% de los  
morelenses eran hablantes del idioma indígena. 

De acuerdo con e l  censo de 1940, no existía un solo munici- 
pio en e l  que no continuara habiendo hablantes del náhuatl. Sobre- 
salían los de Tetela del Volcán, que constitusan un 59.48% de l a  
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población total del municipio. En el de Tepoztlh 58.18%, en el 
de Tlalnepantla 55.97%. En el de Puente de Ixtla 33.52%; en el de 
Axochiapan 28.49%; el de Zacualpan 17.30% y en di de Xochitepec 

171 12.45%."- 

De acuerdo a la investigación "El náhuatl de Morelos: un es- 
tudio etnolingüístico" de Karen Dakin y Diana Riersky 1972, Tene- 
mos los siguientes datos sobre el náhuatl del municipio de Tepoz- 
tlán y sus hablantes: ' I . . .  el náhuatl es el idioma indígena de ma- 
yor importancia en el estado de Morelos; en 1970, go%, o sea 
14,787 de 16,354 de los hablantes de lenguas indígenas lo usaban 
(...) las cifras oficiales indican que en 1950 había 11,764 ha- 
blantes de idiomas indígenas de cinco años o más de edad en el 
estado de Morelos (. ..). En 1960 el censo apenas 9,270 hablantes 
mientras en 1970 el total aumenta a 16,354 (...). Asi durante los 
veinte años entre 1950 y 1970, el número de hablantes ha crecido 
por un 40% ... (...) A s í  los datos de 1960 eliminan tanto los 
mestizos que saben un idioma indígena, como los indígenas que 
aprenden primero el español, y luego como adultos, comienzan a 
hablar un idioma indígena ... (...I 8 Tepoztlán y Tetela del Volcán 
han mostrado una disminusicón moderada en la proporción de hablan- 
tes de idiomas indígenas a la población entera. Dichos municipios 
mantienen un carácter más rural, señalado por la alta proporcidn 
de personas econdmicamente activas en la rama de la agricultura 
y una densidad de población baja. (...), en Morelos la misma pro- 
porción de hombres y mujeres habla un idioma indígena. (...) la 
mujer tiene más probabilidades de ser monolingüe en un idioma in- 
d€gena que el hombre (...), el análisis de los datos censales in- 
dica que en general el español está reemplazando los idiomas indí- 
genas, (...), los niños de diez años de edad o menos saben el nb- 
huatl en Santa Catarina, Zacatepec, Cuentepec, Sueyapan, Xoxoco- 
tla y Tetelcingo. (Observación mfa, niños de 10 años en 1972 == 

20 años en 1982) .'I- 18/ 

El crecimiento de las comunidades ha continuado y el uso del 
mexicano ha disminuido en ndmero de hablantes, y de dmbitos. Para 



20 

presentar esto más enfáticamente l o  haré en l a  presentacdón de 
las  genealogías que he trabajado. Este fenómeno de crecimiento 
también se verá resaltado en algunos de los factores que presento 
como será en e l  gran volumen de jóvenes que salen a buscar traba- 
jo fuera desde hace algunos años (aproximadamente los sesentas) 
en Santa Catarina y años antes en los otros).  

Todos estos pueblos hasta donde alcanza l a  tradicidn oral  
han autoperpetuado su población. No se encuentra caso donde una 
parte de l a  población provenga ya sea de los otros pueblos cerca- 
nos o de los  mismos del municipio, a excepci6n del pueblo de Te- 
poztlbn, l a  cabecera municipal. Tampoco se encuentran casos donde 
una parte considerable de l a  población haya ido a fundar un nuevo 
poblado o se haya establecido en otro como fenámeno de expansión. 
Internamente en e l  municipio se dan cambios de residencia de un 
pueblo a otro 6 a l a  cabecera pero son casos aislados y no un as- 
pecto destacable en e l  municipio. 

De igual manera, los lazos familiares son escasos entre es- 
tas poblaciones, y en su mayoría, predominan hacia l a  cabecera 
municipal: Tepoztlbn. 

Para febrero de 1985 e l  comisario e j idal  de Santa Catarina 
me informa que l a  poblaci6n aproximada para este pueblo es de 
6 ,000  habitantes. 

D) Organizacidn social 

Para comenzar trataré l o  que tradicionalmente se entiende co- 
mo l a  célula y fundamento de l a  sociedad, l a  familia organizada 
en sus diversas formas, operativas para l a  producción y l a  super- 
vivencia. En los pueblos estudiados encontramos dos variaciones 
generalizadas en e l  municipio, acompañadas por otras caracterís- 
ticas que en este sentido dan forma a dos tipos de unidades domés- 
ticas. 

a .  
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En primer lugar se encuentran grupos domésticos cuya activi- 
dad está en el trabajo de la tierra bajo la titularidad del jefe 
de familia y la participación de los hijos en las labores agríco- 
las. La herencia de la tierra entre más de un hijo presupone la 
subdivisión del terreno creándose la atomización de las propieda- 
des y luego la insuficiencia para el mantenimiento de otra fami- 
lia. As í  muchas veces la tierra se hereda a uno o dos hijos sien- 
do muy común que mientras viva el titular de la propiedad se cul- 
tive en comunidad y se reparta tanto el trabajo como el producto 
entre los participantes, llevando esto a veces la formacidn de 
unidades domésticas integradas por los padres y algunos de los 
hijos ya casados que siguen trabajando de esa manera. Cuando la 
tierra ya no permite mantener a más o ser subdividida la genera- 
ciones siguientes se ven obligadas a buscar otras fuentes de in- 
gresos ya sea dentro de la comunidad si hay, pero lo más común es 
que se vean empujados a salir a otros lugares. 

El segundo tipo serfa en principio la posesidn de una parce- 
la por un jefe de familia el cual le dedica toda su actividad 
mientras no haya otra accesible y más remunerativa normalmente 
fuera de la comunidad. En estos casos la familia además de parti- 
cipar en la actividad central que sefia la siembra de maíz, se ve 
obligada dada la pobreza de la producción a buscar y realizar 
otras actividades complementarias, recolección de frutos, produc- 
cidn de carbón, etc. Cuando los hijos crecen generalmente sale en 
busca de trabajo a otros lugares; quedando casi siempre s6l0 uno 
de los hijos como el heredero de las tierras en el pueblo que mu- 
chas veces también prefiere salir a trabajar en cualquier cosa 
que sea menos ardua y más remunerativa. La imposibilidad de com- 
partir y vivir de los mismos recursos no fomenta los grupos domés- 
ticos más alla de una sola familia de pocos miembros. 

Las referencias señaladas arriba de acuerdo a mi observación 
predominarían la primera en Santa Catarina y la segunda es el ca- 
so más generalizado en Santo Domingo y los demás pueblos. 

I.. 
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Todos los pueblos preservan su organización comunal en base C. 

a la forma de tenencia de la tierra, que desde la colonia se les 
di6. Esta característica ha sido señalada en ocasiones como una 
de las premisas de la continuidad de la cultura y lengua indígena, 
lo cual como se ve en este estudio no es una causa definitiva de 
tal fenómeno. 

Las autoridades en estos pueblos son básicamente del mismo 
tipo y las hay civiles y religiosas. Las civiles son el represen- 
tante de cada pueblo ante el municipio que es el ayudante munici- 
pal con su secretario y tesorero además de una persona que funge 
como representante de bienes comunales. Todos ellos son nombrados 
regularmente por voto popular. En cada pueblo sus quehaceres son 
el cuidado de los intereses de los ciudadanos ante el municipio, 
la administración, defensa y mejor aprovechamiento del usufructo 
de los bienes comunales para beneficio de toda la comunidad. 

La duración de estas autoridades oficialmente establecida de- 
biera ser de tres años seguidos, lo cual es poco común ya que en- 
contramos que en la realidad su duración es menor a este período. 
En unos pueblos dura un año o seis meses como es el caso de San 
Andrés de la Cal, pero ninguno lo establecido oficialmente. Esto 
se debe a que cuando se atienden los intereses represantativos de 
toda la comunidad, no se pueden atender a la vez los prúpios, lo 
cual sólo es posible cuando se tiene algún ahorro o alguna otra 
forma de ingresos; que no sea por ejemplo la gricultura, la cual 
requiere de una atención de tiempo completo. 

En estos pueblos no ha habido forma de hacer cumplir el tiem- 
po establecido en los puestos públicos por el poco apoyo que la 
comunidad brinda a sus representantes, los cuales se niegan a rea- 
lizar esas actividades y sólo forzadamente, por periódos cortos 
las aceptan. 

LLama la atención en el poblado de Santa Catarina el cumpli- 
miento efectivo de los representantes comunales quienes hasta 
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ahora siempre han cumplido sus períodos de cargo conforme a la 
ley. Cabe decir que en este pueblo se ha construido un edificio 
de dos pisos donde se albergará la oficina del representante así 
como el encargado de aguas y otra oficina más, el edificio fue I 

construido por labor de la comunidad 'koatequitl" y con las con- 
tribuciones de los habitantes. En Santa Catarina los representan- 
tes son apoyados por la comunidad en cuanto a gastos de represen- 
tación. Podría decir que el servicio y cumplimiento de los cargos 
son necesarios para este pueblo. 

Por otra parte, la administración pública ha brindado, en 
ciertos casos beneficios en manejos deshonestos, lo cual también 
representa una posibilidad para aquellos que la manejan. Este he- 
cho al parecer es un fenómeno que ha aparecido a partir de la ex- 
plotación de ciertos productos comunales como la piedra o la ma- 
dera. 

El hecho de que los puestos públicos sean cumplidos conforme 
a la ley, resulta significativo en tanto a la fuerza de las comu- 
nidades y su cohesión interna. Esta situación se puede entender 
como indicador del grado de presión comunitaria que el conjunto 
de la población puede ejercer sobre sus miembros para preservar 
sus costumbres. 

En cuanto a diferencias dentro de los mismos pueblos, en to- 
dos ellos se presentan grupos o facciones sociales. Casi siempre 
representan la lucha por el poder y el control de las decisiones 
sobre los recursos del pueblo. Estos grupos aparecen como repre- 
sentantes, ya sea en pro de la "modernización" o en pro del mante- 
nimiento de su situación, que a veces se manifiesta como la lucha 
entre "mejoras" y "retraso". 

Esta situación, -sobra decirlo-, siempre beneficia a los 
miembros de una sola de las partes de estos bandos y nunca al to- 
tal de la población. 
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En algunos pueblos esta situación de heterogeneidad de inte- 
reses es más antigua que en otras y puede surgir por diferentes 
circunstancias como ha sido la comercialización de la madera del 
bosque, o él control de tierras, la cmercializacidn de la piedra 
o de otros elementos, casi siempre de carácter comunal y de los 
cuales los beneficios no son honestamente distribuidos. Estos en- 
frentamientos se representan como la lucha por la civilizacián 
(progreso) o la conservación, y a esa divergencia vienen aunadas 
las ideas respecto a la escuela, al servicio médico, a la carre- 
tera y al hablar náhuatl. 

Es importante destacar el papel activo que ha jugado el pue- 
blo de Santa Catarina en la política municipal, así como la acti- 
va participacidn de miembros de este lugar en los puestos públi- 
cos del municipio, (en 1980), el Tesorero Municipal y algún otro 
miembro de la administración municipal. Dentro de la participa- 
ción polftica de esta comunidad es notable la presián de ésta pa- 
ra que los presidentes municipales sean verdaderos representantes 
de su comunidad y no gente impuesta, sin intereses comunes a los 
habitantes del municipio. Esta particular participacidn en la vi- 
da política del municipio no es destacable en los demás pueblos 
aquf citados. 

E) Religión 

En el municipio como en sus alrededores encontramos la pre- 
sencia de la accián católica desde los primeros años de la con- 
quista. La evangelizacidn sereaIZiabaen todos los pueblos del 
municipio a partir del convento de Santo Domingo en el pueblo de 
Tepoztlán, de donde los religiosos acudfan a Otras CQnlÜni-dades 
haciendo construir años más tarde las iglesias que se encuentran 
en todas ellas y que hoy dfa continudn dando servicio, cuando se 
solicita al curato de Tepozrtldn, exeepto en Santa Catarina donde 
todos los domingos se ofrece misa normalmente. 

"Al principio de los años 30', el protestantismo llegd a 
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Tepoztlan cuando aproximadamente unas quince familias la mayoría. 
de ellas pobres, se convirtieron en adventistas del SeSptho dfa. 
Pero el pueblo aplicd el ostracismo a estas familias, apedreó 
sus casas y convirtid a sus hijos en blanco de sus bromas y abu- 
sos. Como consecuencia de esta hostilidad, el número de fieles 
disminuyd sensiblemente."- 19' La zona recibe grupos de protestan- 
tes que en varios de estos pueblos se van infiltrando, formando e 
incrementando el grupo que por una y otra razdn encontraron en 
esta creencia bienestar de cualquier tipo. Se encuentran evange- 
listas, mormones, testigos de Jehová que fueron enseñados en un 
principio por norteamericanos y ahora elios continuán la evange- 
l izacidn . 

Poco a poco se fueron juntando y formando sus pastores loca- 
les, y en los últimos años han construido sus templos. En Santia- 
go Tepetlapa, Izcatepec y San Andrés de la Cal se encuentran tem- 
plos protestantes con una concurrencia grande, ya sea de allf 
mismo o de otros pueblos. De Santo Domingo viene sdlo una familia, 
de Huilotepec otras pocas personas algunas veces hasta de Yaute- 
pec. En Tepoztlán se encuentran fieles de todos los credos, pero 
en su mayorfa esos sujetos no son originarios del pueblo son gen- 
te e fuera, que no podemos dejar de tomar en cuenta como una in- 
fluencia hacia la zona pero no como fendmeno de la gente propia- 
mente originaria del municipio. 

En Santo Domingo el fenómeno con respecto a los no católicos 
es notable; se da una cierta aversidn hacia ese fendmeno (una fami- 
lia) extraño y aislado que practica otra religión y costumbres so- 
ciales, que las marginan de compartir en muchas ocasiones con el 
resto del pueblo. Dicha situacidn es notable de igual manera en 
los otros peublos. En Amatldn tampoco ha sido bien revibida la ac- 
ción protestante y no se sabe de alguien que practique allf esa 
religibn. Para Santa Catarina ellos mismos dicen: "aquf no se atre- 
ven a venir porque los corren a pedradas"; y no hay, ni se piensa 
que sea provechoso. Por otro lado Santa Catarina es el único pue- 
blo donde se celebra misa todos los domingos en la iglesia catbli- 

, 
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ca. Se menciona en los pueblos donde más hay protestantes, que 
existe una división entre éstos y los catblicos, y donde hay casos 
aislados son conocidas las acciones de la demda gente por hacerle 
la vida imposible a los protestantes. Para comprender estos renglo- 
nes es elemental saber que ia importancia de estas nuevas religio- 
nes en la zona reside en su accidn contfnua, la ayuda mutua y fra- 
ternidad, lo cual va a ser patente en la personalidad de esos "her- 
manos" y bastante en cuantro a sus mejoras materiales, renglón en 
el también se ayudan. 

El caso de Santa Catarina, donde se encuentra activa la 
labor catdlica y la entrada de grupos protestanres ha sido defi- 
nitivamente rechazada, contrasta con la situación de los demás 
pueblos tratados. Esta situación la podemos entender como manifes- 
tación de la defensa de la tradición y lucha por el mantenimiento 
de la costumbre religiosa que es una de las más significativas en 
la organización social de estos pueblos. 

En cuanto a la organización y actividades religiosas también 
seencuentrandiferencias entre estos pueblos, en cuanto a activi- 
dades, ya que en unos son más cumplidos que en otros. 

Por lo que se refiere a las autoridades, estas son las mis- 
mas en todos los pueblos y cuentan con las siguientes: mayordomos, 
fiscales, y algún otro representante, variando a veces en número 
y tareas. 

Estas autoridades se forman por autonombramientos o nombra- 
mientos dados a ciertas personas por la vox populi, y por situa- 
ciones que la población considera lo merece como puede ser el que 
tenga más dinero o prestigio social, cargo al cual es casi siem- 
pre imposible renunciar. 

Los mayordomos cumplen con los distintos requerimientos en 
las festividades: cohetes, comida, música, etc. en las diversas 
celebraciones del año, entre ellas la fiesta del patrón o patro- 
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ne8 del pueblo. Hay unos cargos de mayor importancia dependiendo 
de l a  trascendencia de l a  f iesta.  

Ef número de estos cargos varía según e l  nhero  de ocasiones 
a festejar.  Los gastos los cubren los mayordomos y a veces son 
repartidos entre varias personas cuando e l  gasto es considerable. 

E l  período de representación es generalmente de un año y en 
l a  mayoría de los casos es cumplido sin fa lta .  Unas veces más 
eficazmente que otras, l o  cual puede dar cierto prestigio en l a  
comunidad 6 reprobación y descontento con t a l  representante. 

Los fiscales son aquellos que se van a encargar del cuidado 
de l a  iglesia y de los lugares asociados a ésta. Aunque su dura- 
ción vakia, casi siempre es de una año. En e l  caso de Santa Cata- 
rina existen una 6 dos personas que fungen como vigilantes a l  ser- 
vicio de las  autoridades civi les  locales y cuidan del orden y se- 
guridad de l a  población: estos son eventuales y sin dedicación 
f i j a .  

Servicios 

Como ya he mencionado todos los pueblos tratados están ahora 
comunicados por carretera ya sea de asfalto o terracería, y sólo 
e l  camino a San Juan es de recien construcción (1980).,Santa Cata- 
rina fue e l  primer poblado en estar comunicado ya que a l  cons- 
truirse l a  carretera México-Cuernavaca-Tepoztldn, en e l  año de 
1936, ésta pasó junto a l  pueblo. Esa misma carretera acercó a l  
pueblo de San Andrés de l a  Cal y más tarde se construyó l a  brecha 
de l a  carretera hasta ese pueblo. Otro camino que se construyó 
por esos años fue e l  que iba de Tepoztldn a Yautepec, comunicando 
as í  a Ixcatepec y Santiago Tepetlapa. A l a  vez por esas fechas l a  
colonia Huilotepec comenzaba a poblarse, a l a  o r i l l a  de l a  carre- 
tera. Se puede decir que para San Juan, Santo Domingo y Amatldn 
no fue hasta l a  década de los 70's que se les  conect6 por carre- 
tera, siendo San Juan e l  último en ser favorecido de esta forma 



28 

(hasta 1980 ) .  De l o  que se sabe, a l  menos para estos tres últimos 

pueblos l a  participación en l a  construcción de su carretera fue 
de forma tripartita:  federal, estatal y comunal. 

Las cal les en todos los pueblos son de piedra o tierra reali-  
zadas por labores de sus habitantes por medio del tradicional tra- 
bajo comunal llamado en ndhuatl 'coatequitl' prestado a l  español 
como "tequio" (derivado de coatequitl). Antes de exist ir  las ca- 
rreteras, estos pueblos tenían como transporte e l  tren que fué 
construido alrededor de 1900 desde México hasta Cuernavaca. Era 
utilizado por esos pueblos en sus distintas estaciones como son 
San Juan en l a  serranía y Cuernavaca en e l  Valle. 

Otros servicios como agua potable, luz, teléfono, o telégra- 
fo  han sido instalados s6lo.en algunos pueblos, y donde los hay 
fue a partir  de 1960  que esto se ha hecho. En l o  que respecta a 
agua potalbe, se da en Santiago Tepetlapa, Amatlán y Santa Cata- 
rina; esté Gltimo l a  recibid a partir  del municipio de Cuernavaca, 
varios años antes que los demás. 

En e l  pequeño Valle de Tepoztldn son más antiguos los pozos 
que han sido e l  recurso mag importante de l a  zona y de e l los  se 
surten gran parte de Ixcatepec y Builotepec. En e l  resto de los 
pueblos sólo hasta hace apenas unos cuantos años han comenzado 
los intentos de perforar y dotar de agua entubada y contfnua a su 
poblacibn. En San Juan, por ejemplo este intento ha fracasado por 
no haberse hecho buenos cálculos de l a  fuerza de l a  bomba y l a  
tubería necesaria. Hasta ahora Amatldn, Santo Domingo y San Juan 
abn siguen utilizando los ojos de agua y escurrimientos que desde 
su fundacidn han sido l a  fuente de consumo. 

De igual forma que las  carreteras l a  luz  pas6 primero a tra- 
vés de Santa Catarina a Tepoztlán, y para e l  resto de los pueblos 
no fue hasta l a  década de los 60's y 7Ols que se instaló. sólo un 
pueblo aparte de Tepoztlán tiene teléfono y es Santiago Tepetlapa, 
no por su importancia regional sino por efecto de los colonos del 
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D.F., que han ido a vivir allí. Ninguno de los pueblos goza de 
otro servicio no mencionado aqul y su recurrencia para tales efec- 
tos es hacia Tepoztldn o en su defecto a Cuernavaca. 

G) La escuela:* 

La historia en cuanto a la introducción de la educación for- 
mal en estos pueblos con excepción de Tepoztldn es común a todos 
ellos, no existiendo mayor diferencia en cuanto al tiempo de fun- 
dación y tipo de escuelas. Fue a partir de 1940 en que se implan- 
taron las escuelas en la zona, sin embargo, se menciona que ya 
muchos años antes, aún hasta antes de la revolucidn en distintos 
pueblos, iba un maestro a impartir los primeros años de primaria, 
y que contaba con un número menor de diez alumnos que raramente 
sus padres dejaban asistir. En algunas ocasiones aisladas se les 
enseñaba en náhuatl sin ser esto común. Por ejemplo, en Santo Do- 
mingo un hombre de aproximadamente 50 años recuerda haber sido de 
los primeros 8 alumnos del pueblo, y en algunas ocasiones haber 
tomado las lecciones en náhuatl. No obstante lo más importante de 
la educación era la alfabetización y la enseñanza del español. 

Hablando por todos estos pueblos me informarón que ha sido 
común el que se presione a aprender y hablar en español presentan- 
do este hecho como vehículo de mejora y modernización, tanto por 
parte de los maestros como de la sociedad que obviamente las pre- 
siona. Cuando en algunos de los pueblos no había escuela, o los 
grados de primaria eran aún incompletos, siempre se recurría a 
Tepoztlán. Allí de menos había dos escuelas primarias y la secun- 
daría a donde aún recurre la mayoría de los estudiantes del muni- 
cipi0.i’ En el caso de Santa Catarina, buena parte de los jbve- 
nes van directamente a Cuernavaca, para seguir estudios desde la 
preparatoria hasta técnicos o universitarios, que es una tradición 
muy generalizada para este pueblo. 

Resulta interesante observar la presencia o ausencia de cier- 
tos organismos gubernamentales para el municipio; el Banco de Cré- 



30 

dito Rural, por ejemplo, tiene poca participación en el municipio 
y 8810 se presenta significativamente con la gente de San Andrés 
a quien provee de créditos, semillas y en ocasiones maquinaria u 
otros insumos para cultivos tan comerciales como el jitomate. Con 
Santa Catarina, es mucho menor su participacibn, notándose un re- 
chazo a su utilización. El mismo organismo parece no tener mayor 
participación en otras partes de la región tratada y es inexisten- 
te en la mayoría de los pueblos del municipio. De igual forma la 
labor de CONASUPO es totalmente ausente. 

H) Economía 

La produccidn en todas las comunidades tratadas se puede di- 
vidir en agricola, fruticola, y ganadera,, y no hay otra ac- 
tividad de mayor importancia. La explotacián de la cal se dio en 
el siglo XVI únicamente. La agricultura est3 dividida en va- 
rios tipos que corresponden a la forma y tipo de cultivo. Comen- 
zando por la más antigua, que es el prehispánico 'tlacolol' ha 
sido el más extendido en la mayoría de las COmUnidadeS, en primer 
lugar por el tipo de relieve y tierra con que se cuenta, en segun- 
do porque no había bestias y más tarde, aunque hubiera, el terre- 
no pedregoso no hada factible el uso del arado. El'tlacolol', re- 
quiere de más mano de obra que el arado, y su característica es 
la formaci6n de terrazas haciendo útiles los relieves y sembrando 
entre las piedras con la coa. En este tipo de cultivo los produc- 
tos son la triada mesoamericana de maíz, frijol y calabaza, desde 
antes de la conquista hasta hoy día. AquS se requiere de las llu- 
vias anuales "temporales" para su buena cosecha. Es primordial la 
rotacidn de las tierras de acuerdo a su desgaste, lo cual es va- 
riable hist6ricamente de dos a cuatro años y susceptible a presio- 
nes demografícas como a otros factores. Creo que no es necesario 
en este estudio hacer detalle del calendario y tipo de trabajos 
que se realizan anualmente mediante esta técnica. Sf es de impor- 
tancia para el ciclo de vida anual decir que se siembra en mayo y 
junio al comienzo de las lluvias, y se cosecha en noviembre-di- 
ciembre, variando del tiempo en que se haya sembrado, pasando el 
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mes de septiembre por la primera colecta de elotes frescos. 

El segundd tipo de agricultura es aquella que se da a partir 
de la utilizacidn de las tierras libres de roca volcánica y en 
donde sí es factible el arado y otras técnicas modernas, implica 
otro tipo de organización y uso del trabajo Be la familia y la 
comunidad. Tradicionalmente los productos que se cultivan son los 
mismos que en la agricultura de 'tlacolol', pero a partir de hace 
varias décadas se han introducido nuevos productos comerciales 
como es el caso del jitomate que se ha ido extendiendo en la re- 
gión. El uso de abonos, primero naturales (excremento de vaca o 
gallina) y luego de productos químicos, hizo posible el uso con- 
tínuo de las tierras "planas". Poco a poco y en algunos pueblos 
la producción se ha modernizado. Estas tierras están limitadas en 
su mayorfa al ciclo anual de lluvias pero se encuentran casos ais- 
lados de tierras de riego en donde las hortalizas crecen perfecta- 
mente dos o tres veces al año; por ejemplo en el pueblo de Santia- 
go Tepetlapa. 

Encontramos tierras de temporal en todos los poblados, en 
unos en menor escala que en otros, pero siempre predomina el 'tla- 
colol'. Sólo en los pueblos de Tepoztlán, Santa Catarina y San 
Andrés predominan las tierras libres de roca volcánica, y el 
uso del arado teniendo histáricamente variaciones de 
uno y otro. La fecha de introducción del cultivo de jitomate en 
un municipio colindante (Tlayacapan), data de alrededor de 1950, 

según estudios en esa región,Z' la historia para el municipio de 
Tepoztlán coincide en los mismos años. 

El clima y el tipo de tierras se prestaban excelentemente pa- 
ra este cultivo que con los años se fue extendiendo, 
en las tierras más bajas del municipio, dejando marginados de es- 
te cultivo a las tierras de los pueblos que se encuentran más al- 
tos donde tanto por el clima como por el suelo no era favorable. 

La adopcián de dicho cultivo traía consigo varias considera- 
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ciones que produjeron y siguen produciendo reticencia de la pobla- 
ción hacia este, es decir al sembrar jitamates los agricultores 
dependdlan de las fluctuaciones del mercado en tanto a la venta 
de su producto como de su abastecimiento (compra de malz, frijol, 
etc.),ademSs de la necesidad de disponer de un capital que respal- 
dara una posible pérdida por cualquier motivo. Es de notar que la 
mayoría de los casos que han adoptado de fijo este cultivo no han 
abandonado del todo la siembra de su base alimenticia. 

. A partir de hace algunos años el Banco de Crédito Rural ha 
servido de apoyo en los requerimientos y riesgos de este 
cultivo, no obstante su servicio no ha creado mucha confianza 
or ejemplo encontramos que en el pueblos de Santa Catarina solo 
8 gentes de la @lac* que cultiva jitomate han acpetado la asis- 
tencia del Banco; y en San Andrés de la Cal se encuentra un name- 
rolmayor de aceptación pero aún asi resulta limitado a menos de 
20 gentes. El hecho de que en San Andrés haya mayor aceptacidn de 
este tipo de asuntos que en Santa Catarina va más alla de los be- 
neficios que eso pueda traer a la población, y lo podemos enten- 
der tal vez como un indicador de resistencia "conservadurismo" o 
en su defecto la posesidn de mayores recursos propios,lo cual se 
contradice cuando vemos que en lo que respecta a maquinaria 
hay más en San Andrés que en Santa Catarina donde la mayoría 
siembra con yunta y solo hay tres tractores y en San Andrés hay 
8 y más de 20 gentes trabajando con asistencia del Banco. 

El cultivo del jitomate se extiende a Izcatepec\, Huilotepec, 
Amatlán y Santiago Tepetlapa siendo las condiciones en que ahí se 
siembra no muy diferentes a los otros pueblos pero a diferencia 
de que predomina el cultivo del maíz, y que la asistencia estatal 
es mínima. 

Un producto reciente que no dista un lustro de implantado 
por la región es el nopal "para exportacidn a Japbn", el cual a 
venido a acabar con los huertos de tejocote, manzana y otras espe- 
cies y desplazado considerablemente a las milpas; este fenómeno 
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se da Unicamente en e l  pueblo de San Juan. Considero que eerfa 

interesante hacer un estudio de los efectos en los cambios de 
orientación agrícola de l a  sociedad, pero esto requeriría una 
mayor profundizacidn del proceso en este pueblo que a m i  me ocupa 
donde e l  desplazamiento del náhuatl se encuentra en uno de los  
grados más avanzados del municipio. 

Es comdn e l  encontrar experimentos con otros cultivos en los 
alrededores de l a  región como con e l  girasol ,  los cuales sin duda 
no tienen hasta ahora trascendental importancia en nuestro caso. 

La fruticultura es otro sector de l a  economía en varios de 
los  pueblos y se puede decir que es e l  segundo complemento y l a  
mayor fuente de ingresos de algunas de las  comunidades. 

Esta actividad está basada en las  siguientes frutas: chiri- 
moya, guayaba, ciruela, manzana, tejocote, granada china, aguaca- 
te, zarsas, algunos cítricos, y otros, que cultivados o medios 
silvestres son atendidos en su temporada. 

Ya en un documento del s ig lo  XVIII se dice que: "en l a  comar- 
ca tepozteca había miles de árboles de chirimoya";g' l o  cual de- 
j a  pensar que se podían cultivar otras especies que hasta ahora 
prevalecen a l  ver esos centenarios ciruelos y aguacates junto con 
los chirimoyos. 

E l  cuidado de estos árboles ahora es mínimo pero en algunos 
casos ya se han ido. atacando las  enfermedades y plagas que por su 
descuido han sufrido, los insumos entonces son mínimos, y l a  ga- 
nancia prácticamente l ibre  de gastos. 

Estos frutos se recojen en distintas temporadas del año y 

pueden ser en mayor o menor grado atendidas de acuerdo a los re- 
querimientos monetarios ya que estos frutos son en muy poca esta- 

l a  consumidos por e l los  mismos y su principal destino es e l  mer- 
cado regional y nacional y no local .  Los pueblos representantes(<de 
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esa situacidn f ru tku l a  son en primer lugar Santo Domingo, Ama- 
tldn y luego Santiago Tepetlapa sin ausentarse en los demág excep- 
to en Santa Catarina en donde solo hay unos ejemplares de estos 
árboles y por tanto esta actividad es mínima. 

E l  trabajo destinado a estas actividades es puramente fami- 
liar,con participacidn de hombre y mujeres de todas edadesrrea- 
lizando cada quien labores de acuerdo a sus habilidades; esto no 
requiere mayor esfuerzo o especialización y l a  escala de cosecha 
está delimitada por las posibilidades del núcleo familiar y sus 
requerimientos econdmicos, ya que es raro e l  caso en que se use 
mano de obra asalariada. 

Otro rengldn en l o  econdmico es l a  ganadería que no es muy 
extensa en l a  regidn dado que las áreas disponibles y l a  atencidn 
de l a  gente esta dada a l a  agricultura fundamentalmente. La gana- 
derfa es aquí una actividad complementaria a l a  agricultura por 
l a  necesidad de bestiaSra l a  vez que es una forma de acumulacidn 
de capital que en un momento dado puede-disponible. 

En l a  región se encuentra ganado vacuno, caballar, caprino y 
porcino, predominando los dos primeros; e l  ganado menor de esca- 
l a  domestica solo sirve para complementar l a  dieta o l a  economfa 
familiar, los chivos aunque los hay, es poca l a  gente que los 
tiene; e l  ganado mayor es más numeroso y es normalmente de crSa 
para l a  venta fuera de l a  regidn o para casos aislados en que se 
destaca surtiendo e l  mercado regional que normalmente es a partir  
de Tepoztlán. No hay ganado de engorda ni  lechero en l a  región. 

La propiedad del ganado en las  comunidades está siempre con- 
centrado en pocas manos y son los que normalmente han podido y 
han querido invertir en eso; se puede decir que en los pueblos 
donde hay ganado l a  mayorfa posee a l  menos una cabeza y en otros 
pueblos solo alguna gente tiene algunas cabezas como es e l  caso 
de Santiago Tepetlapa que es poco ganadero, en todos los demás 
es notable l a  presencia del ganado. 
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En cuanto a las  áreas disponibles para pastura,son las tie- 
rras comunales de monte donde se deja pastar a l  ganado y 6610 en 
ocasiones por motivos espeqiales se l leva e l  ganado a l  pueblo 
usando como forraje e l  rastrojo de l a  milpa. 

Comercio 
E l  municipio de Tepoztlán está ligado en l o  comercial básica- 

mente a dos ciudades: Cuernavaca y México, y en menor grado a 

Yautepec; esto en tanto a l  abastecimiento de los productos del 
mercado nacional como l a  venta de l o  que se produce en l a  regián. 

En l a  cabecera municipal hay dos días de plaza: los domingos 
y los miércoles, en donde se ofrecen los productos en pequeña es- 

cala que normalmente provee a l a  misma gente de Tepoztlán como a 
l a  gente de los pueblos del municipio y algunas veces también a 
los aledaños. 

Regular es que e l  mercado a mayor escala sea hecho con comer- 
ciantes de Cuernavaca o México que van hasta los lugares por l a  
mercancía o que contando con alguna facilidad se lleventalproduc- 
to ya sea mbiz, f r i j o l ,  tomate, ciruela, chirimoya o aguacate a 
los mismos lugares,logrando ass un mayor precio; en estos casos 
l o  más normal es que se pague f l e te  y entre varios productores 
lleven su mercancía a l  mercado. 

Muy común es que l a  venta sea hecha por las mujeres y por 
tandas de poco producto,invirtiendo estas todo su dSa o días en 
l a  venta pero logrando mayor precio. En cuanto a los productos de 
menor escala,lo antes dicho es l o  más común y su venta más común 
es a l a  cabecera municipal, luego Cuernavaca o Yautepec y algunas 
veces hasta México. 

Antes de que axistiera l a  carretera se sabe que las  gentes 
( jefes de familia normalmente) y comerciantes utilizaban e l  tren 
ya sea hacia Cuernavaca o hacia México entrgando en e l  mercado de 
Jamaica de México todo tipo de productos desde hojas de mafs para 



36 

tamales hasta ganado caballer y vacuno, proveyéndose a l a  vez de 
artfculos que no se conseguían en sus pueblos y que necesitaban 
o podlfan comerciar en l a  regibn. 

~a Ciudad de Cuernavaca consume por su gran población gran 
parte de lo que a l l í  l lega pero es de tiempos remotos e l  centro 
que reune productos del estado, asi  como de Guerrero y sus cir-  
cundantes para l levar a l a  ciudad de México. 

Yautepec otro centro urbano importante vecino de Tepoztlán 
ha sido un centro comercial de’una uasta región en donde por sus 
dimensiones y afluencia de productos ha intervenido en e l  munici- 
pio de Tepoztlán ya que como centro comercial este no es impor- 

’ tante. 

Sonconocidos.los productos que están destinados de antemano a 
un mercado nacional o internacional los cuales a pesar de su tras- 
cendencia económica para estos pueblos, no son consumidos local- 
mente. 

Productos básicos como son los necesarios para l a  subsisten- 
cia,son controlados casi siempre por pequeños comerciantes loca- 
les,y l a  participación estata1,es decir CONASUPO y otros organis- 
mos estatales, no tiene ingerencia, l o  cual se puede explicar ta l  
vez, a l  ver que realmente esta no es una zona importante en l a  
producción de granos. 

En l a  zona se cuenta de gentes originarias del lugar los cua- 
les desde antes del ferrocarri l  y hasta hace unos años se dedica- 
ban a l  comercio comprando cosas de l a  región 6 de‘otras regiones 
y trayendolas o llevándolas a vender. 

En cada pueblo hay normalmente uno o dos estanquillos en los 
cuales se expende l o  más elemental, como son refrescos, cigarros, 
etc. etc., l o  cual muestra que en estos lugares l a  totalidad de 
l a  gente surte sus despensas en los pueblos grandes o a l  menos en 
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Tepoztlbn. 

Un producto significativo es la carne; ésta se encuentra co- 
munmente una vez a la semana en todos los pueblos donde alguna 
gente mata un puerco y vende abiertamente la carne de este, 6 de 
res, pero casi siempre la mayorSa de los productos animales se 
compran en Tepoztlán. Santa Catarina es el único pueblo de todos 
donde hay una carnicerfa d s  en forma, que tiene un mercado con- 
tSnuo por su mayor población. La gente de este pueblo es común 
que recurra mbs al mercado de Cuernavaca que a Tepoztlán, tanto 
por distancia, como por surtido y precio. Es explicable en las - 

poblaciones pequeñas la recurrencía a los pueblos mayores y la 
imposibilidad de un mercado amplio que surta a cada lugar. 

Trabajo fuera de la comunidad 
Esporádicamente y en diferentes apartados he mencionado que 

en la región se presenta una migracidn que se podrfa clasificar 
en tres tipos, a saber: 1. definitiva, se trata de un rompimienta 
digamos total con la comunidad con pocas posibilidades de volver 
a tener contacto con esa; 2. parcial, aquf el emigrante pasa la 
mayor parte del tiempo si n6 todo el año, fuera de la comunidad, 
pero sus ingresos recibidos sirven para mantener al grupo fami- 
liar y conserva su residencia en el pueblo y normalmente continúa 
realizando alguna labor agrfcola; 3. temporal, significa el tra- 
bajo por épocas fuera del lugar ya sea residiendo en éste o dejan- 
do el hogar por un tiempo, pero siempre dirigiendo su atencidn 
tanto económicamente como socialmente a su familia y a la comuni- 
dad y a su trabajo agrfcola dentro de ésta. 

De la primera fonna encontramos en todos los pueblos y su 
huída es principalmente a la urbes, y en pocos casos por ejemplo: 
4 de Santa Catarina, 2 en San Juan, 1 en Santo Domingo, y varios 
en San Andrés hacia EE.UU. "por tiempo indefinido"; es más común 
encontrar gente que ha salido de sus pueblos y se ha desligado to- 
talmente de ellos en San Juan y Santo Domingo, pero ésto no es re- 
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gla ni está limitado unicamente a estos pueblos. Santa Catarina 
tiene también un alto grado de migración pero es muy coman el 
mantenimiento de lazos contínuos. 

En cuanto a lo que he llamado migración parcial, este fenóme- 
no es bastante amplio en todas las comunidades a excepción de 
Santa Catarina,en donde no deja de existir pero con casos conta- 
dos; en Santo Domingo por ejemplo, se habla de más de cien gentes 
fuera que no se han desligado totalmente de la comunidad, siendo 
esto común a las demas comunidades: Amatlán, Santiago Tepetlapa, 
San Andrés, Huilotepec e Ixcatepec; en San Juan este fenómeno es 
notablemente extenso. 

La migración temporal es un recurso de lo más comdn en toda 
la región y se da entre temporadas de trabajo de siembra o cose- 
cha, cuando se tiene tiempo libre y necesidad de dinero. Estos 
trabajos temporales'se realizan tanto en el campo como en otras 
actividades como puede ser en las ciudades la construcción. En 
todas las comunidades es bastante grande el ndmero devecinosque 
va a otros pueblos a  trabajar,^ esto depende de varios factores 
como puede ser la calidad de la cosecha esperada o de la anterior 
o de otras circunstancias particulares. En Santa Catarina tam- 
bién hay quien se va a trabajar fuera por unos dfas o un mes, pe- 

I ro aqu€ aparece bastante limitada esta alternativa. En San Andrés 
según me inform8 un ayudante municipal, alrededor de un 60% de la 
juventud trabaja fuera de la comunidad en otras actividades que 
no son agrscolas, durante todo el año y s6l0 regresan a recojer 
la cosecha o en el persodo de siembra. I 



39 

11. ANlbISIS SoCIOLINGufSTICO DEL MUNICIPIO 

Ya mencioné caracterlsticas que definen en cierta forma los 
pueblosde que tra- en ésta sección presentaré las diferencias 
que existen entre ellos en lo que se refiere a su situación so- 
ciolingüfstica, con la intencidn de que se establezca causalidad 
entre lo tratado en el capftulo anterior y el presente. 

Voy a dividir los pueblos ya descritos en tal forma que de 
un lado se encuentren aquellos en donde se ha perdido totalmente 
o casi, la lengua materna o indígena, y del otro, aquellos en don- 
de ésta persiste y tiene funciones activas. Al agrupar, generali- 
zo, pero creo que ésto es posible dado que como hemos visto, las 
diferencias entre éstos pueblos no son mayores; y sólo denotan 
las diferencias cuando éstas sean significativas. De un lado se 
encuentra solamente el pueblo de Santa Catarina, y en el opuesto, 
San Juan, Sto. Domingo, Amatldn, Huilotepec, Ixcatepec y San An- 
drés. El primero presenta caracterfsticas únicas para la situa- 
ción imperante en el municipio lo cual nos permite comparar sus 
condiciones con los demás que mantienen una situación muy similar 
entre si. 

La cabecera del municipio, Tepoztlán, ha sido excluido de la 
clasificacidn ya que en él inciden otros factores que no se pre- 
sentan en los demás, como es el ser un centro administrativo. co- 
mercial y turfstico, entre otras,lo cual ha acelerado su transfor- 
macidn; Tepoztldn se considera aquf como un centro de influencia 
hacia toda la regidn. 

A partir de la conquista de esta regidn por los españoles 

ndhuatl-español que va a tener diferente grado a través de los 
años de la colonia, la independencia y la revolucidn y hasta nues- 
tros dfas en que parece definitivo el dominio del español, de la 
sociedad y la cultura que este representa en México. 

1521, se presenta una situación de bilingüismo y biculturalismo- I/ 



40 

De acuerdo a la informacidn recogida,es a partir de la revo- 
lución que se presenta el período decisivo que lleva a la situa- 
cidn actual. De acuerdo a lo que se puede ver, se da un corte en 
el mantenimiento y una definitiva castellanización de las comuni- 
dades (digo definitiva porque el proceso ya existfa). Se encuen- 
tra entonces que hasta los años de la revolución, el ndhuatl cum- 
plfa con la mayor parte de las funciones que puede tener una len- 
gua en las sociedades. Hasta esos años predominaba el náhuatl, 
perdiéndose paulatinamente por el paso de las generaciones bajo 
la influencia creciente de la sociedad nacional y sus requerimien- 
tos. 

El fenómeno que se identifia aquf se ha llamado bilingüismo 
reemplazante,es decir: "es una fase transitoria que constituye 
una apa en la extinción de la lengua indfgena, entendiendo por 
indígena a la lengua utilizada originalmente en una área determi- 
nada- . Esta lengua indígena que en un momento dado convive con 
otra lengua va a ser desplazada por la segunda, al grado de cons- 

cipio, un mismo fendmeno lingüístico, es decir, un proceso de re- 
emplazo de una lengua por otra, el desplazamiento de la lengua ma- 
terna por una impuesta: la "nacional'. Este fenómeno presenta di- 
versidad en el grado de pérdida y reemplazo y no variación en la 
conducta del proceso. 

2/ 

tituirse en la lengua materna del grupo- 3/ . Encontramos en el muni- 

Los pueblos analizados son de la misma categorfa administra- 
tiva dentro del municipio,y presentan básicamente condiciones his- 
tóricas y socioeconómicas similares,que parecen hacer paradójica 
la diferencia sociolingüxstica que se encuentra. Sin embargo, hay 
algunas diferencias sociales y ciertos factores que explican el 
comportamiento iingüfstico de estas. 

La dinámica de aprendizaje de la lengua materna se daba des- 
de una edad temprana dentro de las primeras relaciones en el ho- 
gar y en la continuacidn de sus relaciones de comunicación con el 
resto de la comunidad,entre los grupos de amigos y en las jornadas 



de trabajo en e l  campo, con l a  familia o junto con sus compañeros, 
esto es en todas las  comunidades estudiadas. 

Hasta principio de s ig lo  e l  nfiuatl siempre se aprendfa des- 
de los  primeros años de vida'y e l  español se aprendía en los años 
siguientes de juventud haciéndose cada tez más pronto su aprendi- 
zaje después de l a  revolución. En tiempos anteriores a ésta, se 
sabe de gente monolingüe náhuatl y en algunos casos otros Con po- 
co conocimiento del español, éste último se fue haciendo indispen- 
sable ya que era con e l  que se podían comunicar con l a  gente de 
fuera, además de ser l a  lengua "nacional". 

Hasta antes de l a  revolución l a  lengua se aprendía normalmen- 
te  en l a  casa, con los papás y l a  familia y más adelante con los 
amigos. La enseñanza era de padres a hijos y cuando se sal ía  ya 
a una edad de trabajar se aprendZa e l  español o muchas veces den- 
tro del mismo pueblo se aprendía e l  español con alguien que tuvie- 
r a  contacto con e l  exterior, pero siempre se aprendifa como segun- 
da lengua. A partir  de l a  revolución l a  generación que se ve más 
afectada respecto a l a  continuidad del idioma son los jóvenes (de 
ese entonces) y los de mediana edad que a partir  de este período 
van a jugar un papel ambiguo en e l  proceso tratado: preferentemen- 
t e  hablan e l  nbhuatl, conocen las  ventajas de mejor hablar español 
porque l o  encuentran en hablantes con estatus socioecon8mico más 
a lto y buscan adoptarlo aunque en l a  práctica esa generación ha 
estado más cerca del náhuatl. Es en está coyuntura que los hijos 
de estos son empujados a conocer más e l  español aunque se conti- 
nue hablando comunmente e l  náhuatl dentro de l a  comunidad. Es 

aquí donde por l a  dinámica del cambiorestos hi jos tienen más comu- 
nicación en náhuatl con sus abuelos que con sus padres aunque es- 
tos l o  sepan hablarbien pero en en e l los  donde se encuentra l a  
fractura que va a ser e l  principio del f i n  de aquel idioma. 

A partir  de l a  revolución l a  vfa de aprendizaje de l a  lengua 
materna ha sido generalmente por medio de los abuelos que eran 
quienes más conservaban e l  arraigo a sus costumbre. Pese a que 
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inculcaron a sus hijos (los papás de la generacidn que ahora tie- 
ne de 30 a 58 años) la preferencia hacia el español. Por otro la- 
do, los abuelos eran casi siempre quienes se encargaban de los 
pequeños mientras que sus padres iban a la milpa, enseñandoles el 
idioma desde los primeros años de vida, y dado que las mujeres 
fueron las que menos salían de la comunidad, su aprendizaje del 
español fue más tardío. 

1 

Para ambas lenguas se presentan ciertos tipos de motivacidn 
que corresponden a las distintas situaciones en que se utiliza 
cada una de ellas; en el caso del náhuatl, por ejemplo, una de 
las motivaciones va a ser el mantenimiento de la comunicacidn e 
identificación con los demás miembros de la comunidad; y en el 
del español, la posibilidad de participar de una forma más amplia 
en la sociedad mayor en un nivel socioeconómico más alto que el 
del campesino indígena. ' I ( . . . )  el estatus de lengua oficial, ver- 
nácula o nacional, corresponde a una suerte de rango de usos y de 
reconocimiento social frente al empleo y roles del instrumento 
1ingüístico.- 4 /  

La diferencia en el grado deperdida o mantenimiento dntre 
los pueblos del municipiorsi bien no es absoluta si es notable. 

En el primer grupo de casoSrdado que la diferencia entre 
ellos es mhima, me pennito hablar globalmente de ellos en con- 
frontación a la comunidad de Santa Catarina. Es llamativo que en- 
tre las mismas comunidades se sepa y se diga quien tiene mayor o 
menor uso 6 al menos conocimiento de la lengua de los "antepasa- 
dos" mencionando que es en Santa Catarina donde aún se preserva 
más que en los otros; cuando se menciona Santa Catarina varios 
informantes han dicho: "ese es un pueblo de indios", "allí toda- 
vía hablan mexicano, en los otros ya no". Parece que se deja de 
ser indio al dejar de hablar una lengua indígena, al decir: "los 
otros pueblos no son de indios ( . . . I  antes sí se hablaba mexicano 
también". 

.- ., . . . .. , , , , I "  - 
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E l  ndmero de gentes que aún conservan e l  uso del idioma ma- 
terno, s i  bien no se conoce con exactitud ya que no se cuenta con 
un censo preciso, los cálculos que se tienen de éstos son aproxi- 
mados a l a  realidad de acuerdo a las  observaciones de campo,y da- 
do que encuentro que e l  fenómeno se presenta en distintos niveles 
de generacidn, l a  diferencia en l a  práctica lingüística que se en- 

1 

I 
i 

3 
d 
I 

cuentra por edades nos va a mostrar e l  lapso en e l  cual se l levd 
a cabo éste cambio. Para esto echo mano del análisis de genealo- 
gsas, una de Santa Catarina y otra de Sto. Domingo, para comparar; 
as i  mismo podré mostrar e l  mayor avance generacional del fendmeno 
que se presenta en Sato. Domingo como representante de los demás. 

Este proceso es una pérdida paulatina a l  parecer irreversi- 
b le  del elemento cultural más notable de cualquier grupo humano. 
E l  cambio en este caso se da en toda l a  sociedad siempre con re- 
sistencia por parte de cierta-fraccidn de población que resultaes- 
tar aislada e impotente ante su avance. 

A) Grupo de pueblos 

Comenzando con e l  caso del grupo de pueblos, encuentro que 
las  pequeñas variaciones en l a  pérdida o conservación entre e l los  
no son mayores es decir que en cuanto a l  ndmero de hablantes ya 
pasivos y e l  margen generacional en que se ha dado, e l  paso a un 
conocimiento pasivo de l a  lengua en cada comunidad, es más o me- 
nos parejo, sin embargo, creo que es ú t i l  presentar algunas par- 
ticularidades de éstos para tener una visidn más amplia del mar- 
co regional, en l a  que ésta se da. 

Este grupo de pueblos que no rebasan cada uno los m i l  habi- 
tantes están constituidos en su población: por una tercera parte 
de menores de veinte años, predominando en e l  resto l a  escala de 
treinta a escaso nf ierb '  . de 
ancianos, que se reduce más bien a uno o dos "abuelos" en cada 
pueblo, l o  cual significa que no existe una capa de gente adulta, 
l o  cual representarsa a las  generaciones que llegaron a aprender 

cincuenta años y encontrandose un 
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poco español. En estos casos es precisamente ese grupo de edad de 
entre los treinta y sesenta años el que tiene un conocimiento pa- 
sivo del ndhuatl, claro, con sus diferencias pues hay casos de fa- 
milias en que se conservará más la tradición que en otras, de a- 
cuerdo a las experiencias particulares. Dentro de Aste grupo de 
edad se presentan aún variaciones en la intensidad de conocimien- 
to de la lengua que se manifiestan en los distintos campos del co- 
nocimiento, por ejemplo: el etnobotánico. Es a este grupo de edad, 
al que todavfa se le habló en náhuatl, siendo los mayores de éste 
grupo en su niñez monolingües, perdiendo el conocimiento casi to- 
tal de la lengua al irla sustituyendo por el español; as$ pues al 
no haber ya casi población mayor de sesenta años quienes serfan 
los que tuvieron un mayor contacto con su lengua materna, jugando 
un papel en el proceso y al ser el grueso de la población aquellos 
que heredaron directamente el preguicio de no hablar su idioma sino 
el que se imponfa para poder acercarse a las ventajas que se ofre- 
cfan.fuera de la comunidad, el reemplazo de la lengua en su socie- 
dad se fue haciendo inminente. Los jóvenes en su mayorSa (genera- 
ciones hasta de 25 años) ya no saben más que una palabra en ná- 
huatl y a veces nada, encontrándose siempre casos especiales en 
los que por ejemplo, en algún ambiente familiar y con los mayores 
se entablan cortas conversaciones; hay que aclarar que ésta parti- 
cularidad sf se encuentra ligada a aquellos casos en que se conser- 
va un arraigo a las costumbres y donde la familia es más conserva- 
dora. Con respecto a los niños (generaciones hasta de 15 años) so- 
bra decir que en esas condiciones la herencia ya no llegó a ellos. 

La educación de los pequeños como estaba cedida en gran par- 
te a las mujeres quienes les enseñaban desde su nacimiento en ná- 
huatl, al ser ellas forzadas a hablar español por parte de los 
hombres y al enfrentarse a las necesidades de comunicación en el 
exterkor, hizo que se rompiera el puente más directo de aprendiza- 
je de la lengua indfgena hacia la población. El español siempre 
se aprendía después del idioma materno (después de los 10 años co- 
mo prómedio en la información obtenida). 



La diferencia entre éstas comunidadesten cuanto a l  grupo ge- 
neracional en que aún se tiene conocimiento del  nahuatl, tiene 
una variación de entre diez 'o veinte años más o menos; es decir, 
que por ejemplo en Santiago Tepetlapa aquellos que conocen algo 
de l a  lengua son los mayores de 50 años, mientras que en otros 
pueblos como Santo Domingo todavfa aquellos entre treinta y cua- 
renta años tienen conocimiento de e l l a .  En los  demás pueblos las 
variaciones fluctuán entre éstos dos límites. 

En cuanto a l a  diferencia de uso entre hombres y mujeres l a  
situacidn que ahora se encuentra es de similitud, a diferencia de 
l o  que se sabe, de que antes de l a  revolucidn las  mujeres usaban 
más que los hombres e l  náhuatl, ya que pasaban más tiempo en casa 
y salían menos de l a  comunidad. Es de notar que entre los mismos 
hombres se encontraba diferencia ya que en l a  zona habfa muchos 
de éstos que estaban en contínua relación con e l  exterior y o- - devidoa su actividad puramente campesina se mantenfan más 
dentro de l a  comunidad y de su casarrecibiendo por éstos motivos 
menos influencia castellanizante o bien de forma indirecta prejui- 
cios hacia su lengua. 

E l  comercio ambulante y comercio de los pocos productos de 
los pueblos hacia los centros regionales más importantes,~ l a  bús- 

queda de ocupación en esos lugares,son actividades muy comunes en- 
t r e  l a  poblacidn de estas comunidades motivo que ha llevado a l a  
preferencia y necesidad del español. Estos comerciantes eran bi- 
lingües y por mencionar un caso de este tipo que he estudiadq se 
trata de un hombre que se casó con una monolingüe de náhuatl e 
hizo que esta aprendiera e l  español y por otro lado l a  convirtió 
en evangelista; este matrimonio nunca habld náhuatl a sus hijos 
y e l l a  ha olvidado casi totalmente su lengua materna presionada 
por su marido. Podemos ver que estos casos han podido actuar como 
agentes de cambio aunque de una forma muy individual y aisladaEs- 
t a  fue l a  causa de que una familia de hoy dfa no hable más o a l  
menos conozca esa lengua; se trata de un caso en l a  comunidad de 
Santo Domingo. 
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Es cierto que existen diferencias entre los  campos de cono- 
cimiento que manejan hombres y mujeres aún hoy dla,  de entre l o  
poco que queda de aquella lengua en su memoria; existen áreas de 
conocimiento restringidas a las mujeres, as í  como a los hombres 
como por ejemplo: puede ser l a  medicina tradicional o los aspec- 
tos de l a  agricultura, que por su práctica cotidiana y utilidad 

se conservan. 

Encuentro que no hay relacióp directa entre e l  continuar ha- 
blando náhuatl y e l  haberloperdido con l a  actividad 

hablante realiza;  ya como intermediario, comerciante, obrero, cho- 
fer ,  maestro rural o agricultor, sino más bien con e l  ambiente 
sociocultural de cada una de estas actividades en que se ve en- 
vuelto e l  sujeto. 

que e l  

Hay casos en que gente que tiene un amplio.conocimiento del 
náhuat1,tiene puestos administrativos en e l  municipio (tesorerfa, 
 presidencia),^ están orgullosos de e l lo ;  se puede hablar con algu- 
nas de las  gentes más ricas del mismo poblado y no niegan 
primera lengua, mientras por otra parte hay gente que se resliste 
siquiera a conocerlo. 
de generalizar a todos los demás p blos. Asi pues no parece ha- 
ber una correspondencia entre niveles econdmicos en general y gra- 
dos de conocimiento de l a  lengua: su valor no parece corresponder 
a éste cr iter io .  

su 

Hablo de Santa Catarina y ésto se pue- 

Como ya mencionéte1 tiempo en que l a  educación escolarizada 
l lega a éstos pueblos que es alrededor de los años cuarenta, ta l  
perfodo aunque corresponde a las  generaciones que comenzardn a 
ser escolarizadas, estas son las  que todavía practican e l  nbhuatl. 
A partir  de l o  anterior no se puede pensar que las  escuelas hayan 
ejercido una influencia determinante en este cambie aunque coinci- 
da con l a  implantación de l a  educación formal cuando se hace nota- 
ble l a  pérdida del idioma. A éste respectaen todas las  comunida- 
des de éste grupotel nivel de escolarizacidn es de l o  más elemen- 
tal,,asi que casi nunca supera los primeros años de l a  primaria y 
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en un sector de l a  población; hoy dfa se encuentra un promedio de 
cincuenta o cien jdvenes por comunidad que asisten a l a  secundaria 
y l a  mayoría de niños en edad a l a  primaria. En los  años cuaren- 
tas, dice un señor de Santo Domingo, "éramos ocho niños en l a  pri- 
maria" (primero y segundo año). 

Dado que e l  grado de instruccidn de aquellos que todavía 
aprendieron náhuatl es muy bajQ sf es que l o  hubo,no se puede pen- 
sar que l a  escolaridad-castellanización-escolaridad sea un punto 
decisivo en éste caso? se puede ver entonces que de ningún modo 
l a  educación escolarizada que se difundió en los años cuarentas 
tuvo gran impacto sobre los náhua-hablantes, como l o  podría tener 

hoy d h e n  que a l  parecer tampoco ha sido este factor e l  que 
ha promovido e l  punto f inal  de esta lengua. 

Es preciso mencionar que a l a  zona nunca l legó l a  educación 
o f i c ia l  indigenista en su lenguatapareciendo en l a  práctica como 
s i  no hubiese sido indígena. 

En cuanto a los -*itoS enque se usa e l  nbhuatl, es decir a 
las  funciones de éste en l a  sociedad,se encuentran diversos casos: 
un aspecto interesante en esto es e l  hecho de que en e l  pueblo de 
Santo Domingo l a  mayoría de l a  población preserva un amplio cono- 
cimiento de l a  botánica del lugar en náhuatl, conocen cientos de 

palabras surgidas del vasto y particular mundo vegetal 
que los rodea; y asociado a ésto e l  náhuatl tiene otro campo de 
uso que es l a  medicina tradicional. La explicación de su conserva- 
ción se puede o í r  en ese pueblo cuando uno pregunta porque e l  ná- 
huatl en ese aspecto no ha sido suplantado, me han contestado 
"porque éste conocimiento s í  tiene utilidad, s í  es comercial, en 
cambio, e l  idioma (en general) de qué sirve, no es comercial". 
Uno puede ver que cuando l a  comunidad se ha enterado de que al- 
guien busca que l e  hablen del idioma de su6 antepasados y que de- 
sea estudiarlo, aparecen los que algo saben y ésto da lugar a que 
se hagan bromas hablándolo o recibanmayor atención diciendo: "an- 
tes se hablaba puro asi";  y cuando se les  pregunta comienzan a sa- 
< .  . 
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car todas las palabras que recuerdan para que uno se de cuenta de 
que alguna vez supieron hablarlo, y no falta qil'ien aparezca - .  
hablándolo con la intención de ser remunerado. Los niños bromean 
y se rfen diciendo alguna palabra con la que les han hablado los 
mayores y no va más allá de decir "piltzontli (muchacho)" y algu- 
na otra cosa. En algunos pueblos y principalmente Amatlán, se les 
ha enseñado en la primaria del poblado a cantar el himno nacional 
en náhuatl, por motivaciones personales de los maestros, así es 
que uno puede oir cantar a los niños el himno nacional en ndhuatl 
que han memorizado en clase. 

Es de concenso municipal la valoracidn positiva del "idio- 
ma de sus abuelos" y se dice que es un idioma bonito y que es una 
lástima que ya no se les haya enseñado y est& perdiéndose, que 
hubiera sido bueno que todos lo hablaran; por otro lado existe la 
posición de indiferencia que se da en aquellos que ya no supierdn 
qué es hablar en ese idioma, y no saben si les da lo mismo si se 
conserva o no, y existe la posición de aquellos que se oponen y 
consideran "de indios" retrasados, incivilizados hablar una len- 
gua indígena y no el español o en su defecto alguna más buena, co- 
mo el inglés. Todas estas posiciones ante el ndhuatl se presentan 
en todas las comunidades, en unas como Amatlán donde ha habido un 
movimiento de reivindicacidn del nbhuatl, la mayoría de la pobla- 
cidn se apena de que ya no se use éste idioma, y en otros como 
Tepetlapa hay mucha gente que considera que sería retrasado seguir 
hablándolo. 

En la mayoría de la poblacidn aparece una inconciencia ante 
el porqué se ha dejado de usar, explicando ésto al decir que: 
"porque ya no se les enseñaba y entonces ya no lo aprendieron"; 
aunque por otro lado, como ya mencioné, sí se dice que ha sido 
por su poca utilidad y el no ser comercial que ya no se conserva. 

Se encuenta pues que pese al avanzado grado de desvanecimien- 
to del uso del náhuatl se conserva una idea positiva de Al. Es 
precie0 recordar para este caso la fuerte afluencia de estudiosos 
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en estos campos que de alguna manera han aportado algo en pro de 
una ideología positiva de las costumbres antiguas de l a  población, 
en especial de l a  lengua. 

B) Santa Catarina 

Este pueblo es un' caso especial en e l  municipio, es l a  e&epi- 
cidn a lo que se podría pensar como l a  regla, ya que presenta una 
situación distinta en cuanto a l  grado de desplazamiento del ná- 
huatl que se encuentra en e l  resto del municipio: aquí lo que se 
encuentra es e l  proceso de pérdida-sustituci8n en un grado menor 
de desplazamientoqtanto en número de hablantes como de ámbitos de 
uso que en los otros pueblos, y este fenómeno parece volverse de- 
f initivo,  e irreversible. 

E l  mayor número de población en este lugar a diferencia au 

de los dem8s y l a  prevalesencia del nahuatl en muchos contextos 
pueden hacer parecer predominante e l  náhuatl sobre e l  españo1,)lo 
cual resulta falso; s i  bien e l  náhuatl sobresale en varios campos 
y contextos sociales, e l  predominante y de mayor uso ya es e l  es- 
pañol. E l  mayor número de hablantes y de contextos de que goza e l  
ndhuatl en esta comunidad,es l a  característica diferencial de es- 

' 

t e  caso aunado a las cara L terísticas sociales igualmente particu- 
lares que l o  acompañan y que he ido esbozando. 

Dentro de esa población más extensa, esa costumbre se encuen- 
t ra  en l a  mayor parte de las  capas generacionales, ancianos, adul- 
tos, jdvenes y niños de ambos sexos, con excepción de los grupos ais- 
lados de cuale&&iera de -&as categorías y las  generaciones más re- 
cientes. Esta costumbre es notable con l a  sola presencia como es- 
pectador en e l  pueblo y se notará que en general l a  gente no se 
inmuta y siguen hablando en ndhuatl como normalmente l o  hicieran. 

I 

Además del conocimiento en e l  pueblo de que es a l l í  donde se 
preserva más " l a  lengua", Santa Catarina goza de un reconocimien- 
to regional de este hecho, l o  cual da cierto orgullo a e l los  

I 
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y de alguna forma esto actúa en defensa del propio idioma y da va- 
lor a su conservacibn. Cuando se observa estores necesario recor- 
dar e l  valor ambiguo que tiene l a  lengua en este caso; a l a  vez 

que tiene un reconocimiento positivo para ciertos casos y ambien- 
tes. (en gran medida provocada por e l  caudal de estudios y amigos 
del náhuatl, e l  movimiento de renovacidn de Anahuac, l a  colonia Te- 
pozteca que apoyaba y difundia l a  cultura náhuatl, etc.)  También 
es identificada en un estatus sociocultural desprestigiado por l a  
sociedad dominante. Hay situaciones donde en igual forma se mani- 
f iesta e l  prestigio que tiene l a  lengua náhuatl y como represen- 
tante de su conservación e l  mismo pueblo de Santa Catarina, en 
particular, cada año a f i n  de cursos de l a  secundaria del munici- 
pio que está en l a  cabecera hay una f iesta en l a  que hay un núme- 

ro de ordinario ejecutado - 
Catarina, e l  cual recita algún poema o dice algunas palabras en 
kexica1copa"en honor a l  pasado cultural de los habitantes de l a  

región; notable es tambiénta9. preguntar en Tepoztlán en los dfasde 
plaza a alguien de a l l í  que cuando se oye a algún vendedor hablar 
náhuatl, l o  identifican con alguien de Santa Catarina o de algún 
otro pueblo de Guerrero donde también hablan náhuatl.2' Dentro de 
ese prestigio que tiene e l  náhuatl en e l  municipio,cierto es tam- 
bién que se presentan casos de quien niegue rotundamente e l  cono- 
cer algo del idioma y diga no saber nada de é1,cuando de menos e l  
contexto algo l e  habría dejado; de este tipo de gente se encuentra 
mucha, y a veces son señalados como "desertores" por aquellos que 
sienten aprecio por su lengua y a las  costumbres que han heredado. 
a l  respecto parece imposible relacionar directamente las  actitu- 
des negativas o positivas a algun sector específico de l a  pobla- 
ción, ya que prácticamente ambas actitudes se encuentran a través 
de e l l a ;  más bien parece ser un proceso de experiencias persona- 
les  particulares, dentro de l a  experiencia amplia de l a  comunidad. 

por algún alumno que sea de Santa 

Este momento importante y t a l  vez definitivo en l a  pérdida 
del idioma se preseta actualmente en e l  grueso de las generacio- 
nes nacidas a part ir  de (1965 más o menos) en adelante; esto no 
exclugfe muchos casos en que tanto hacia atras generacio- 
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nalmente, como hacia años recientes se encuentre quien ya no ha- 
ble, o todavía lo haga. Ha sido muy c o m b  en la región que la pre- 
sión de los hombres hacia las mujeres juegue un papel decisivo y 
fundamental en la pérdida o mantenimiento de su lengua materna, y 
son de gran influencia las experiencias individuales que han ser- 
vido para que la situación sea tal. 

En Santa Catarina, no aparece mayor diferencia de pérdida en- 
tre mujeres y hombres; se puede ofr hablar con la misma capacidad 

lo hablan. 
a ambos, asic 8 mo se puede ver que hay hombres y mujeres que ya no 

El camino de aprendizaje de la lengua parece ser el mismo a 
lo laxgo del municipio: las mujeres cuidan a los pequeños y son 
las abuelas las que les prestan buena parte de su atencidn ya que 
los hombres van al campo; y ya cuando los pequeños crecen se que- 
dan ayudando a las demás mujeres y van al campo con sus papás, 
aprendiendo otras cosas entre ellas el náhuatl en ciertos contex- 
tos. 

En esta amplia poblacidn se encuentra desde el jornalero más 
pobre, hasta aquel que tiene buenas tierras y además arrienda 
otras, funcionarios públicos del municipio y quien comercia con 
el producto de su pueblo, todos preservando el uso del náhuatl. 
De la misma manera encontramos a maestros rurales, abogados, in- 
genieros y otros profesionistas que al ejercer fuera de la comu- 
nidad, casi siempre en los centros urbanos han dejado poco a po- 
co de usar su idioma, pero cuando vuelven, y hay quienes van se- 
guido a visitar a sus familiares, aun mantienen conversación en 
náhuatl, pero esto en efecto ha ido disminuyendo considerablemente. 

El otro lado de este caso son aquellos que han logrado algu- 
na profesión o trabajo en las ciudades y han querido olvidar la 
vida del peublo y su idioma que ya no les sirve. 

En cuanto a la escolaridad en el pueblo desde antes de la re- 

.- ...*. 
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volución ya existSa una pequeña escuela pero servía a una pobla- 
ción estudiantil muy reducida. 

Sucede un poco antes que en e l  resto de las  comunidades estu- 
diadas, que los recursos para l a  educación escolar llegan a Santa 
Catarina, esto en 1935,  y desde entonces l a  escuela ha funcionado 
con sus altibajos. 

I 

Es de notar e l  detal le de que en esta escuela y en algdn ca- 
so en los  otros pueblos,se mencione 
bla  en náhuatl a los  alumnos to no quiere decir necesariamente 

que l a  educación se impartiera definitivamente en su idioma, sino 
que e l  uso del náhuatl con los alumnos era complementatia en l a  
interacción escolar. Se recuerda que e l  número de alumnos en los 
primeros años era mínimo (menos de 10) y que con resistencia fue 
creciendo hasta que hoy d ía  tiene una poblacidn escolar bastante 
grande, con una escuela primaria con varios grupos que es l a  se- 
gunda en tamaño del municipio. 

e algun maestro que les  ha- 

S i  pensarbmos en l a  presión que pudiera ejercer l a  a l ta  esco- 
laridad que hay en l a  poblacidn de Santa Catarina, en contra del 
idioma, se encuentra parad6jicamente que es en este pueblo donde 
mayor instruccidn se dá que entre otros pueblos, y donde más se 
mantiene l a  lengua. 

Aquellos profecionistas a que me he referid0,jpertenecen a di- 
versas generaciones que van desde l a  edad de 30  a 40  años hasta 
los recién recibidos de 20 a 30 años. De a l l í  salen también una 
cantidad grande de normalistas y los hay de todas l as  generaciones. 

Este hecho pudiera ser contradictorio a las  caracterfsticas so- 
ciolingüísticas úlel lugar. 
se han incrementado en los  últimos años considerablemente,pero 
también es cierto que esto no es nuevo,y por tanto pienso no ha- 
sido made las razz- primordiales del fenómeno que hubiera afecta- 

. Es claro que estas características 

do inicialmente e l  proceso. No obstante e l  contínuo uso que se 
tiene del náhuatl en diversas situaciones por buena parte de l a  
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sociedad de Santa Catarina, e l  español ha ido sustituyendo gran 
parte de l as  funciones que cumple una lengua en su sociedad. 

Está dentro del proceso encontrado que los últimos contextos 
en que se mantiene una lengua en desplazamiento son los  más Znti- 
mos, a saber: e l  hogar y l a  familia; en Santa Catarina se encuen- 
tra  todavía en contextos más amplios, como son l a  cal le ,  l a  plá- 
t ica de esquina de los hombres, las  noticias entre las  mujeres y 
otras más; no quiero hacer creer que se escuche todo e l  día ná- 
huatl pero s í  es común o i r lo  hablar en l a  interaccibn social de 
l a  comunidad. Cuando uno va por l a  cal le  se puede uno cruzar con 
l a  comadre y e l  compadre que platican de cerco a cerco en náhuatl, 

y se puede o i r  algun mayor hablándole a su chamaco o niña, y se 
puede o i r  cuando un grupo de hombres que están haciendo una casa 
se hablan en náhuatl o que unos hombres platican en l a  puerta de 
l a  tienda, y se puede o i r  también en l a  casa de los esposos, y 
a los abuelos hablarles a alguna niña o niño a veces menor de 15 
años, y se oye a algunos jóvenes participar en toda interacción 
verbal en ndhuatl, pero es raro o i r  a los menores de 10 años que 
casi siempre a l  menos l o  entienden, pero no l o  hablan. También 
se habla en l a  milpa, en e l  camino, pero casi siempre en ámbitos 
de confianza. En público predomina e l  español, las  juntas del - 
pueblo son en español, los asuntos del pueblo en español y s í  

l a  mayoría de las  pláticas en español. 

Algunos jóvenes por respeto hablan más en náhuatl con los 
mayores y en español con sus amigos o en otras circunstancias, 
pero l a  costumbre de hablar náhuatl ya no es constante. 

Tanto mujeres como hombres, los más ricos o más pobres, e l  
tesorero municipal (de Santa Catarina) o cualquier otro vecino 
hablan en náhuatl entre sf en algun dmbito fnthno. (año 1 9 8 2 ) .  

Aun fuera de l a  comunidad en dSa de plaza a Tepoztlán,opor 

alguna otra razbn cuandoestán juntosvecinos de Santa Catarina (no 
todos) se platicanenn8huatl.Los esposos jbvenes ya casi no ha- 
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blan en mexicano con 8us esposas. 

Personalmente un dSa l levé a un descalabrado en pleito de 
niños *de Santa Catarina a Tepozltán en coche, se subid e l  papá 
del descalabrado (30 )  años, compadre del padrastro (50)  años del 
descalabrador y su madrastra (45) años y e l  niño (menor de 10 
años); desde que se subieron a l  coche, en e l  consultorio del doc- 
tor y de regreso, no pararon de hablar en mexicano ( s i  con inter- 
valos en español e interferencias). E1 niño ya no entiende náhuatl 
y e l  descalabrador de l a  misma edad tampoco. 

¿Por qué se ha ido dejando de hablar también en Santa Catari- 
na e l  nbhuatl?. Los mismos prejuicios actúan sobre esta poblaci6n 
a pesar de que gran parte l o  sigue hablando y esta orgulloso de 
e l lo .  En general s i  se presenta una actitud positYva hacia l a  len- 
gua lo cual se demuestra en su uso, pero esto tienebsus bemoles: 
aqui como en los  otros pueblos hay gente que l o  ha dejado de ha- 
blar porque l e s  dicen "indios", porque les  da pena que no les  en- 
tiendan, y de todas las  veces que uno pueda preguntar ¿por qué se 
va dejando?, alguien l e  dirá que porque no es algo necesario, que 
no es I*comercial" como e l  inglés u otro que los jdvenes prefieren. 
"Se debe conservar e l  idioma de los antepasados, además de que es 
muy bonito"; esto es algo que uno puede o i r  continuamente y todo 
mundo dice: "aquf se hablan dos idiomas: e l  náhuatl y e l  español. 

A diferencia del grupo de comunidades, l a  población de Santa 
Catarina cuenta con una gran cantidad de miembros de las  genera- 
ciones más antiguas; de aquellos hombres y mujeres "los abuelos" 
entre los cuales e l  uso del español es muy reducido. La presencia 
de esta generacián en Santa Catarina y desaparecida en las otras 
comunidades es significativa en cuanto son el los  un eslabón más 
en l a  continuidad del idioma; es a traves de e l los  que se continúa 
l a  tradicidn hacia las  generaciones siguientes l a  capa intermedia, 
monolingües en ndhuatl de chicos y que aprendieron e l  esp2ol.Más 
tarde también es más extensa aquf aunque en su gran mayorSa han 
sustituido e l  ndhuatl por e l  español. La presencia del nbhuatl 
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hacia las generaciones siguientes esta representada por aquellas 
generación mayor, más que por sus padres.* 

Una mayor amplitud de la red de interacción comunicativa en 
la lengua materna en Santa Catarina, compuesta por la presencia 
de generaciones que presevan casi totalmente el nbhuatl, asi como 
por una mayor población que dominaba en primer término aquella 
lengua, parece ser el principio de la mayor extensión del náhuatl 
a través de las generaciones en el tiempo. 

C) Descripción de las genealogías 

Para ambos casos se comprenden en las genealogías recogidas 
dos extremos generacionales, el más nuevo o último corresponde a 
la última generación de estos pueblos donde prácticamente no se 
encuentra presencia de comunicación en ndhuatl en ningún contexto; 
retrospectivamente en las generaciones mayores y pasadas se va 
encontrando un uso más extendido y hasta predominante del idioma 
indf gena. 

1 
LOS niveles genaracionales son los pasos de pérdida del ná- 

huat1,entre ellos la sustitución por el español es progresiva. En- 
cuentro en estas muestras representatividad del fenómeno para ca- 
da comunidad, 

Por haberse logrado distinta profundidad entre ambos casos 
partiré a la descripción del proceso por la generación más nueva, 
Comenzando por Santo Domingo. 

La generación más baja que presento de Santo Domingqest’a 
comprendida por aquellos que tienen entre 35 y 13 años de edad 
en estos ya no se encuentra ningún manejo del náhuatl excepto al- 
guna que otra palabra. La siguiente generación que es mucho más 
dispareja esta conformada por gente que tiene entre 56 y 9 años; 
como se verá hay algunas diferencias en la extensión de esta ge- 

* Ver genealogías 



58 

neración que en l a  gráfica aparece l a  d s  grande en número. Den- 

tro de esta generación 8610 vamos a considerar a aquellos de 35 
años (por ser e l  nivel más alto de l a  generación anterior) y los 

56 años, es entre estos que se pueden encontrar resquicios de l o  
que fue su lengua, e l  recuerdo de algunas frases y de ciertos co- 
nocimientos que se transmitiran básicamente bajo denominación en 
náhuatl, es e l  caso del conocimiento etnobotánico que a l l f  encuen- 
t ra  su f in .  

De esta generación una tercera parte aproximadamente vive 
fuera de l a  comunidad llevando consigo a más de l a  mitad de los 
miembros correspondientes a l a  última genezacidn. 

La mayor parte de los miembros de este grupo generacional 

entendieron algo de mexicano desde chicos, pero ya no l o  hablaron. 

La siguiente generacidn l a  vamos a establecer entre aquellos 
de 56 a 66  años que no están muy lejos de l a  capa anterior en 
cuanto a l  grado de retención del idioma y que constituyen e l  ú l t i -  
mo nivel generacional en vida. Entre e l los  ( los más viejos)es enlos 
que se puede encontrar l o  que más se sepa del idioma -algunas fra- 
ses y oraciones-. 

La primera generación que ya es parte del pasado, es decir 
los papás de l a  última mencionada, muestra para entonces un des- 
plazamiento notorio, encontrando en esta genealogsa sólo una per- 
sona en l a  que predominaba e l  mexicano, sobresaliendo en los de- 
más miembros e l  uso del español alternado con e l  materno. En esta 
generacidn se desvanece e l  conocimiento oral  del proceso de pérdi- 
da-suStituci6n por los informantes, l o  que s i  se puede afirmar es 
que ya desde aquellos "abuelos" se preferfa y se tendía a manejar 
más e l  español por l a  poblacidn representada aquif. 

Para e l  caso de Santo Domingo encontramos que no me es posi- 

ble señalar una fractura notable y definitiva en e l  proceso, por 
creer que se va dando más a l l a  de donde l a  tradicidn oral l o  per- 

- 
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mite, y mediante la cual básicamente he realizado este trabajo. 
Por otro lado las fuentes escritas no dan mayor referencia ni se- 
ñalamiento del caso suficientemente, como para asentar alguna 
afirmaci6n. 

A modo de conjetura mi razonamiento seria el siguiente: la 
población de Santo Domingo fue sustityendo paulatinamente, gra- 
dualmente (un caso una vez, luego otro caso, etc. etc.) el náhuatl 
por el español, por el contacto "forzado", necesario, que han te- 
nido desde tiempos anteriores a diferencia de lo que sucede en el 
pueblo de comparación que enseguida presento. 

Santa Catarina: 

genealogía comenzará de la generación más reciente a la más anti- 
gua. 

De igual forma que el caso anterior la descripción de esta 

En la gráfica la última generación está dibujada por nueve 
"pequeños"; esta capa generacional no se encuentra en la genealo- 
gfa de Santo Domingo y en su caso correspondería a los hijos de 
la generación más baja que para la fecha en que realicé este tra- 
bajo aún no se presentaba. Aquí en Santa Catarina, en esta gene- 
ración y sólo en algunos casos se encuentra que los niños oyen 
y entienden algunas órdenes o comentarios en mexicano que les ha- 
cen sus mayores (básicamente de dos generaciones para arriba) 
cuando esos aún hablan aquella lengua. Dos casos aislados que co- 
nocí que están fuera de esta genealogía, pero dentro de esta mis- 
ma generación, han sido impulsados por sus padres y abuelos a te- 
ner un manjeo más extenso del idioma, Estos ya son casos ejempla- 
res. Este nivel generacional está conformado por los niños de 13 
años para abajo. 

La generación siguiente esta compuesta por edades de los 37 
años a los 13, es decir a partir de 1950 (aproximadamente). En el 
grueso de este nivel el conocimiento del náhuatl es pasivo; se 
conoce, se ha oido pero ya no se practica, En el grueso de la ge- 
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neracidn e l  conocimiento del idioma pasa a ser solamente -enten- 
der de que se esta hablando, s i  no es que ya se ha olvidado total- 

mente. 

Quiero señalar que l a  preservación de l a  lengua se encuentra 
como por vetas tanto en Santo Domingo como aquí. Es esta genera- 
cion parte del comienzo de expulsión de poblacidn hacia activida- 
des fuera de l a  comunidad que comienza en menor grado en l a  gene- 
ración superior. 

En l a  siguiente generacidn que es l a  más extensa en l a  repre- 
sentacidn de esta geneal-fa y que va de entre los 37  años que es 
hasta donde l lega l a  anterior, y los 58 años. La mayorfa de los  
miembros de este nivel fueron monolingües en náhuatl cuando eran 
chicos,sustituyendo poco a poco e l  uso del idioma materno por e l  
español en ambientes de l o  más público o abierto, a l o  más priva- 
do d fntimo, perdurando aun algunos de estos últimos hoy día. 

1' 

En l a  creciente sustitucidn, preferencia de laatmósfera del 
español, l a  enseñanza del idioma a sus hijos ( l a  generacidn arri -  
ba señalada) se parcializa, se diluye y se debilita definitivamen- 
t e  "ya no pinta como antes". 

Son estas gentes a m i  parecer e l  l h i t e  hasta donde e l  ná- 
huatl se preserva dentro de algun ámbito natural o forzado, inten- 
cional, pensado. Es en los ambientes fnthos  y con miembros de su 
generación o más grandes, 6 forzando a alguno de iageneracidn in- 
fer ior  con quien estos establecen alguna conversación en mexicano. 

En esta generación, de los casos que se sabe e l  español l o  
aprendieron después de los  10 años. 

La siguiente capa generacional sería los que tuvieran de 70 

años (aproximadamente) a los 58 años. En este nivel generacional 
se encuentra una situacidn ambigua ante las  lenguas en conflicto: 
prefieren e l  español, cuando manejan más e l  mexicano, niegan este 
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dltimo aunque lo preservan inevitablemente; esta situacidn ambi- 
gua en las actitudes hacia las lenguas va a crear un puente de 
aprendizaje y de mantenimiento del cddigo nahuatl en la comunica- 
ción entre la generacidn superior a estos, los que por su arraigo 
al idioma transmiten a sus nietos -la generacidn más baja a la 
anterior, buena parte del conocimiento de la lengua materna. Es 
en esta generacidn que se encuentra la fractura más importante, 
en la continuidad de la transmisibn de la lengua indfgena aún 
cuando estos fnismos la siguen conservando pero orillan a sus hi- 
jos a preferir el español. 

La penúltima generacion reconocida aquf, ha estado comprendi- 
da por aquellos nacidos en las dos últimas decadas del siglo pasa- 
do y que ahora tendfian entre 85 y 100 años, de éstos aun viven 
pocos contando con alrededor de 90 años. Entre ellos el aprendi- 
zaje del español fue tardio y aunque preservan casi totalmente el 
uso del náhuatl en un ambiente muy restringido, manejan muy comun- 
mente el español, de alguna forma obligados por las generaciones 
menores que ya no lo manejan. Hay que señalar que no se puede 
afirmar que esta generacidn haya estado excenta de la influencia 
del español, aunque sea mínimamente. 

La última generacidn identificada en Santa Catarina parte de 
mediados del siglo pasado hasta mediados de este siglo (promedio); 
aquí aunque el recuerdose pierde, los informantes afirmaron que 
siempre y a todas horas dominaba el uso del ndhuatl y sólo cuando 
algunos salzan para comerciar usaban y aprendían el español res- 
tringiendo su uso al contexto donde se hacia necesario. 

I 

La supervivencia de un núcleo amplio de poblacidn formado por 
las tres últimas capas generacionales mencionadas,que mantenfan un 
continuo uso de su lengua a l  menos dentro de sus propias fronteras 
sociales y geográficas, sufrid la escisión que trajo la revolución, 
debilitando la redde intercomunicacidn del ndhuatl en ese momento. 
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Más adelante el trauma de ese momento se va a reflejar en I 
las generaciones siguientes, apoyado por otros factores que agu- 
dizan la adopción progresiva del español, en unos casos mas ace- 
lerado que en otros. 
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111. FACTORES QUE HAN PROPICIADO EL MANTENIMIENTO O PERDIDA DE LA 
LENGUA MATERNA. 

E l  propdsito de este capítulo es atar cabos entre l a  presen- 
tación etnogrdfica en l a  cual he buscado denotar los elementos 
que en este caso han tenido peso en e l  comportamiento lingüístico, 
e l  cual a l a  vezse hapresentado enel segundo capítulo, y hacerlos 
explk i tos  por separadd; explicandolos suficientemente. 

Los diferentes factores que destaco han influido de forma 
variada y grado a l o  largo de l a  historia en las dos lenguas, en 
algunos casos como se habra de ver son temporales 6 pasajeros, 
otras veces se conjugan en algun perfodo, o son progresivos, y 

van creando condiciones opuestas 6 favorables a una y otra lengua 
en e l  proceso de conflicto lingüístico. 

No se puede aseverar l a  influencia única y determinada de al -  
guno de esos factores a lo largo del proceso de reemplazo, l o  que 
se ha encontrado ha sido una incidencia de los distintos factores 
encontrados en distintos períodos o a veces uno apoyado por otro 
o finalmente conjugados, apoyando e l  ambiente social que mantiene 
l a  continuidad de l a  lengua indfgena o provocando su merma por l a  
adaptacidn socio-cultural o sociedad nacional. 

Aquí presentaré por separado cada uno de los factores que pa- 
recieron haber tenido influencia en l a  pérdida del fendmeno de es- 
ta  micro regidn. 

A) La imposicidn cultural por l a  conquista 

Los conquistadores encontraron que podían ut i l izar  e l  ndhuatl 
como idioma o f i c ia l ,  ya que antes de e l los  ésta había sido difun- 
dida en e l  imperio Azteca y en los grupos vecinos y era utilizada 
como "lingua El ndhuatl en aquel entonces era como len- 
gua que abarcaba todas las  funciones (comercio, polft ica,  rel igión, 
literatura, arte, etc.) dentro del imperio azteca. La única defi-  
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ciencia que encontraban los españoles del náhuatl como idioma 
estándar, erasu "carencia de un sistema de escritura convencio- 

21 nal.. . "- 
e 

Los españoles nunca desaprovecharon lo que ya estaba solucio- 
nado antes de su llegada, sin embargo, se impuso la "necesaria" 
castellanizacibn acompañada de la evangelización. 

Desde un principio a lo largo de la colonia nunca faltó la* 
polémica tanto de parte de laicos como de religiosos de sf se de- 
bia imponer definitivamente el español o si se debfan considerar 
las ventajas del nbhuatl.. "Cien años después de la conquista, Car- 
los ii orden6 que los funcionarios religiosos y laicos se ocuparan 
de que los indios aprendieran español ... y al lograrse la indepen- 
dencia el idioma español era estrictamente, el código de la élite, 
o sea de criollos, españoles peninsulares y algunos descendientes 
de la aristocracia india."- 31 

Asf, no obstante los esfuerzos y presiones encaminadas a im- 
plantar el español durante la colonia que fueron innumerables, SUS 
sultados no fueron definitivos. Las comunidades indfgenas mante- 
nfan su lengua y costumbre al margen de la sociedad europea que 
escasamente llegaba hasta ellos. 

re- 

Las comunidades indígenas con la mayor parte de sus distin- 
ciones, continuaron más allá de la época colonial sin el menor 
acercamiento a la participacidn en la nueva nación. Manteniendo 
su aislamiento mientras la sociedad nacional no requiriera de sus 
posibles aportes a su crecimiento, esta situación se extiende en 
buena forma aun después de la independencia. 

II ... fue en el transcurso de estos siglos que los tepoztecos 
fueron aprendiendo aspectos de la cultura hispana de gran impor- 
tancia para su supervivencia econbmica. Uno de estos aspectos es 
la lengua castellana que fue aprendida primero probablemente por 
la nobleza local ( . . . I  y que se fue extendiendo a todo el 
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4 /  pueblo 'I- 

B) El Siglo XIX 

"Hasta los campesinos que permanecian en sus pueblos y se- 
guian viviendo como indígenas, generalmente reaccionaban ante l a  
presión económica y cultural que ejercian las  haciendas adoptando 
e l  español oomo lengua propia" "por e l l o  l a  hacienda constituye 
(...) una etapa de intensa castellanización como tiempo atrás, 
en l a  medida de las  circunstancias, l o  fue l a  encomienda."- 5 /  

La cercanía de las haciendas a estas comunidades y e l  contac- 
to de su población con las haciendas fue sin duda e l  principal 
factor de castellanizaci6n durante e l  siglo XIX. Aquellas comuni- 
dades más marginadas en cuanto a recursos para su autoabasto,se 
vieron más empujadas a participar en e l  trabajo que ofrecian las  

hacienda6,mientras que aquellas que contaban con los suficientes 
recursos para mantenerse practicamente autosuficientes, no reque- 
rian tanto de actividades extracomunidad. 

E l  paso del  ferrocarril  por e l  municipio a finales de este 
s ig lo ,  f ac i l i tó  l a  comunicación de estos pueblos hacia las  ciuda- 
des vecinas y "aunque los ferrocarriles permitían en teoría una 
menor dependencia frente a las  haciendas de los valles, de hecho 
e l  ímpetu económico de l a  región morelense absorvfo casi l a  tota- 
l idad de l a  producción y mano de obra de Tepoztlán.. . 'I- 6/ 

En buena medida el  hecho que dentro del prodominio de las  
haciendas en l a  región, estas hayan permitido que los municipios 
mantuvieran sus tierras y sus comunidades pudieran seguir produ- 
ciendo para su autoconsumo fue un factor determinante en l a  con- 
tinuidad de estas comunidades conservando sus costumbres a pesar 
de l a  influencia castellanizante de aquellas. 

. .- ._ , ... . ., -. .. . . - , . . ,. . . - 
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C)  La revolución 

E l  período de revuelta revolucionaria de 1910-1922 aparece 
para este caso como elemento dislocador de l a  vida de aquellas 
comunidades que se preservaban autoperpetuandose básicamente den- 
tro del autoconsumo. 

La revolución disgrega a estas poblaciones que recurren a 

protegerse hacia ciudades más grandes 6 a l a  sierra en donde pa- 
san años escondidos. 

A l  f ina l  de l a  lucha amada,parte de l a  población se reinte- 
gra a sus pueblos originales a reconstruir su vida en paz. Aque- 
l l a s  que migraron a las  ciudades y decidieron volver a su pueblo 
traeran nuevas ideas y actitudes ante e l  cambio de vida; los que 
se mantuvieron entre los cerros y menos cerca de l a  "civilización" 
mantendran notablemente más sus antiguas costumbres. 

"Con demasiada frecuencia, e l  indio que aprendía e l  idioma 
español y cambiaba su vestimenta y hábitos alimenticios nativos, 
para convertirse socialmente en mestizos se había visto obligado 
a abandonar su comunidad, porque su sentimiento de formar parte 
de ésta era l o  que había fortalecido sus anteriores hábitos indí- 
genas. Indios que pasaban por mestizos emigraron a l a  ciudad de 
México y a otros centros urbanos en crecimiento, donde se encon- 
traron flotando entre dos culturas, incapaces de regresar a l a  an- 
tigua e ineptos debido a su fa l ta  de adiestramiento tecnológico, 

7 /  y los conocimientos urbanos para ajustarse a una nueva cultura."- 

La población se reintegr6 a sus tierras con l a  posibilidad 
de buscar producir sus alimentos y reproducir su población, esto 
"tiene su base rea l :  por un lado, l a  baja poblacidn y e l  caos en 
que se hallaban las  haciendas hicieron posible e l  "retorno" hacia 
l a  "cerrades" de l a  comunidad. Por otro lado es cierto que no ha- 
bia muchos bienes de consumo, a veces hasta e l  maíz estaba escaso. 
En los años veinte, como en l a  época inmediata posterior a l a  in- 
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dependencia, hay un auge de la clase campesina en el pueblo. Una 
precondicidn de este auge fue, desde luego, que las haciendas ya 
no estaban contratando tanta mano de obra, (...) Los veintes fue- 
ron altamente 'kampesinos" y bajamente "proletarios" para Tepoz- 
tl6n."- 8 /  

Las migraciones durante la revolucidn dan un fuerte experien- 
cia ante la utilidad del español a esta población, que mientras 
crece generalmente dentro de su propio ambiente campesino, no va 
a sustituir definitivamente su lengua por la castellana. 

La adopción definitiva del español y abandono del ndhuatl se 
va a dar en estos peublos despúes de los años treintas, cuando el 
crecimiento del país y del sistema econdmico requiere de su parti- 
cipación, y ellos requieren del dominio del español para poder ih- 
tegrarse. 

D) La incomunicacidn 

En este estudio se coincide con la afirmacidn de Frederik 
Barth de que "Considerar el aislamiento geográfico tanto como el 
aislamiento social los factores críticos en la conservación de la 
diversidad cultural es una opinión simplista."- 9/ 

A lo largo de la colonia y el siglo X I X  estas comunidades 
siempre estuvieron de alguna forma en contacto y comunicacidn con 
la sociedad circundante. 

La influencia de la sociedad castellanizada siempre estuvo 
presente a pesar de la distancia. El contacto de estos pueblos 
con la sociedad no esta dada por la cercanía o la distancia y la 
presión castellanizante no fue más efectiva por este factor. 

La razón de la adopción del castellano esta más ligada a las 
características y condiciones de vida de aquellas comunidades que 
para su crecimiento y recreación requieren de recursos más alla 
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de 10s que se pueden lograr dentro de sus propios límites. 

Se ha visto que las fechas en que l a  comunic-cien directa a 
l a  mayorlla de-estos pueblos ( a l  grupo de e l los )  es reciente y que 
de ninguna manera e l  proceso de reemplazo y sus efectos coinciden 
con las  de l a  mayor penetración vis ib le  del exterior. Vemos que 
Santa Catarina fue de los primeros pueblos en ser comunicados a l  
exterior junto con Tepoztlán y es e l  pueblo donde más se conserva 
l a  lengua hoy dSa; esto parece ser muestra suficiente para recha- 
zar que las  vSas de comunicación as i  como su aislamiento geográfi- 
co hayan sido factor decisivo en e l  proceso. Se sabe que mucho 
antes de l a  carretera y demás servicios a estos pxeblos, l a  gente 
se comunicaba a pi6 y por bestias y sa l ía  de sus pueblos tanto a 
l a  cabecera, como a Cuernavaca, o a México mediante e l  tren que 
se construyó durante e l  porfir iato.  

En cuanto a l  aislamiento social vemos que entonces estas pe- 
queñas comunidades que hasta hace una o dos décadas a l  parecer 
eran l as  más aisladas debieron ser las  que más conservarSan sus 
tradiciones y en cambio Santa Catarina que estaba a l a  o r i l l a  del 
camino,a Cuernavaca y que por su cercanía a l as  grandes urbes te- 
nía mayor contacto con l a  "influencia negativa" hacia las  lenguas 
indígenas y por tanto perdería rápidamente su lengua. 

E)  Los recursos naturales 

La capacidad de crecimiento y sustento en estas comunidades 
esta en primera instancia determinada por los  recursos uti l izables 
que para eso se encuentran en su territorio. 

He denotado l a  gran diferencia que se presenta entre los ca- 
sos tratados en cuanto a extensión de tierra,  capacidad de produc- 
ción y tipo de t ierra  y utilización de los recursos naturales en 
general. 

Los testimonios. nos indican que mientras los medios disponi- 
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bles eran suficientes para e l  autosustento l a  necesidad de s a l i r  
de l a  comunidad era practicamente inexistente. 

Desde l a  colonia "las tierras pobres y montañosas de l a  peri- 
fer ía  subsidiaban a las haciendas centrales con su fuerza laboral 
extremadamente barata. La manutención de esta fuerza laboral se 
lograba permitiendo que las comunidades en los altos tuvieran una 
cierta cantidad de tierras"- 'O', i o  cual les  permitia perpetuarse 

autonomanente; en cuanto a l  idioma se sabe que l a  asistencia a 
las haciendas aunque fueira pos temporadas traía  un efecto negati- 
vo hacia e l  náhuatl y l a  consecuente adopcidn del español, como 
capacidad laboral. 

Las tierras con que cuentan estas comunidades no fueron de 

utilidad directa para las haciendas quedando estos pueblos a l  mar- 
gen de aquellas. Entre las  tierras del municipio he seña lado9ueb  
de Santa Catarina son mejores que las de los dembs sin ser de l a  
calidad y caracterzsticas que l a  hacienda hubiera necesitado para 
sus plantaciones; esto permitió a este pueblo conservarlas. Las 
tierras pedregosas y cerri les con que cuentan basicamente los de- 
más pueblos ofrecen menores posibilidades de produccidn dentro del 
sistema de produccidn tradicional. La transformación de estas co- 
munidades a partir  tanto de sus bases materiales como sociales, 
hacia una estructuracidn cada vez más ligada a las  relaciones de 
produccidn y de mercadd de l a  sociedad nacional, ha significado 
para unos, l a  venta de fuerza de trabajo, y para otros de produc- 
tos agrícolas; en los primeros donde predomina l a  venta de fuerza 
de trabajo, ésto ha tenido repercución en l a  integridad de l a  co- 
munidad ya que e l  mercado de trabajo está en los Centros urbanos 
y ésto ha tenido l a  consecuencia de sustitucidn de l a  lengua; 
mientras en l a  otra donde predomina l a  venta de productos agríco- 

I 

las,  los recursos locales permitieron l a  expansión de l a  activi- 
dad agrícola manifestándose esto en una sociedadmás numerosa y 
estacionaria, hasta e l  momento en que l a  presión demográfica los 
hace insuficiente; es decir en e l  caso de estos pueblos parece 
ser como sigue: las caracterísitcas -digamos para Santo Domingo, 



70 

ya mencionadas- en tanto a tierra, ocupación y otros medios de BO- 

brevivencia, daban como resultado que eltipo de contacto que po- 
dSan tener esas personas, trabajando como mano de obra fuera de 
su comunidad, hacSan del conocimiento y uso del español una herra- 
mienta indispensable que les daría más beneficios en cuanto mejor 
la dominaran. De esta forma estos nahua-hablantes se veían in- 
fluidas 
y sus costumbres se veían afectadas directamente. 

por las sociedad que requería de su fuerza de trabajo, 

En cuando a Santa Catarina, la forma de contacto parece te- 
ner otras características. Primero, como ya mencioné, su amplia 
extensión territorial en cuanto a tierras de cultivo y recursos 
en general,' que es lo que permitió en primera instancia la forma- 
ción de una población dos 6 tres veces mayor que l a s  otras y que 
tenía los recursos suficientes para continuar su persistencia sin 
la imperiosa necesidad de salir a buscar otros medios, mientras 
el crecimiento de la poblacibn no lo requiriera, que en último 
caso es la venta de fuerza de trabajo y de este modo verse afec- 
tados agudamente por la sociedad a la que recurrieran que sería 
la de las urbes. 

Hoy en día y desde hace alrededor de 20 años, la capacidad 
de mantener una creciente fuerza de trabajo para las labores agrí- 
colas de aquellas comunidades que más recursos tenían, (en parti- 
cular Santa Catarina) y la posibilidad de sustentarla han sido re- 
basadas, esto acompañado de la demanda de trabajadores para ofi- 
cios "menos arduos" que el de campesino, han hecho que inevitable- 
mente en todas las comunidades haya ahora gran número de gente 
que vive de ocupaciones fuera de la comunidad y no de las labores 
agrícolas. 

En pocas palabras, el hecho de tener que salir de la comuni- 
dad a buscar sustento, haciendo notoria la debilidad de autosus- 
tento de la comunidad, 6 en cambio, el contar con posibilidades 
propias que mantengan a la población estable, con recursos sufi- 
cientes para su vida, da a cada uno de los pueblos el sentido-y 
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valor de BU interaccidn con l a  sociedad mayor. 

En las  comunidades que agrupo con caracteres comunes se en- 
cuentra que: a l  ser los medios naturales ( l a  t ierra)  menores y 
de menor calidad, las  posibilidades de éstas para sustentar una 
poblacidn superior a l a  que tienen) eran prácticamente imposi- 
bles,  llevando esto a una expulsión progresiva de población ex- 
cedente". Para comprender esto, e l  número de gente que trabaja 
fuera de las comunidades es bastante significativo. Por ejemplo, 
en e l  caso de Santo Domingo, que es una comunidad de alrededor de 
500 habitantes, se encuentra que hay una cien personas que mantie- 
nen a su familia, con su trabajo fuera de l a  comunidad. En San 
Andrés de l a  Cal se habla de que más de 6 0 %  de los  jóvenes en 
edad de trabajar que lo hacen emactividades 
desquiera de los centros urbanos cercanos. 

fuera de l a  comunidad en 

En Santa Catarina este proceso aparece también sin duda pero 
a l  parecer se ha manifestado algo retrasado 
a los  demás pueblos. 

en tiempo respecto 

La afluencia de gente de l as  comunidades hacia l as  ciudades 
se ha acentuado y a partir  del crecimiento del pafs (de 1946  en 
adelante) un gran número de éstos trabajan en fábricas además de 
l a  agricultura y los servicios, contextos donde e l  hablar un idio- 
ma indfgena y no dominar e l  español continúa siendo una desventa- 
j a  socioecon6mica. De esta forma se puede entender que e l  dejar 
de ser indio (hablar en un idioma indlgena) se ha dado con las  
miras de rebasar esas fronteras socioeconómicas que redicaban apa- 
rentemente en e l  lenguaje, ya que a l  no tener otros medios más 

que los de fuerza de trabajo y encontrarse rodeados de un mundo 
donde su comunicación era ineficaz, tuvieron que adoptar e l  idio- 
ma que se l e  imponla. 

La marginalidad econdniica 

Una de las  teorías modernas de l a  "indianidad" identifica. a 
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I los grupos étnicos (indígenas) en el estrato mdis explotado de la 
sociedad nacional, atribuyéndoles esto como una característica 
propia; "los indios son indios no sólo porque hablan lenguas in- 
dígenas y se visten y alimentan a la manera de sus antepasados, 
porque han preservado las remanentes del modo de producción pre- 
hispánico que se manifiestan en sus técnicas agrícolas y en sus 
relaciones de cooperación y ayuda mutua, o por el único de refu- 
giarse en' sus comunidades tradicionales. Fundamentalmente la ca- 
lidad de indio la da el hecho de que el sujeto así denominado es 
el hombre de más fácil explotación económica dentro del sistema, 
lo demás aunque también distintivo y retardador es secundario."- 

I 

I 

11/ 

Aqui quiero subrayar que esa opinión es simplista, que exis- 
ten otras condiciones que no son implicitamente las de ser indio 
las causantes de su explotación sino más bien que esa caracterís- 
tica parte desde la primera condicionante-que es la falta de re- 
cursos, comenzando por los elementos, como la falta de tierras de 
buena calidad y un sistema de producción apropiado. El ejemplo de 
este caso lo hace patente, la diferencia que se encuentra entre 
los recursos naturales de los pueblos que poseén mejores y mayo- 
res recursos hacen en ellos diferencias notables en su relación 
con la sociedad hegemonica. De esa forma la explotación a que se 
ve sometida la población de la comunidad de Santa Catarina afecta 
menos violentamente a sus costumbres a como afecta a las otras co- 
munidades donde los recursos son predominantemente la venta de 
fuerza de trabajo. 

Los casos aqui tratados contradicen aquella idea claramente. 
He querido señalar que la comunidad de Santa Catarina es mucho 
más rica que las demás; más rica porque tiene mejores y más tie- 
rras, allí además de sembrar para el autoconsumo se han producido 
cultivos comerciales como es el jitomate que han permitido formar 
capitales bastante más notables que en cualquiera de las comunida- 
des en las que desde antes que en esta se ha dejado dehablar ná- 
huatl. 
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Han sido más explotables quellas comunidades donde ya no se 
habla el náhuatl y en los terminos en que lo plantea aquel autor 
serfan menos indios los más explotados y más indios aquellos que 
son menos pobres (o más ricos). En concreto, no tienen nada que 
ver directamente entre sf esos dos distintivos. 

Bien conocida es la situación de aquellas lenguas conserva- 
das en pueblos que no han sido desmoronados -entre otras causas- 
porque no se han encontrado en desventaja socio-económica, y la 
posesión de sus riquezas y organización les ha dado la posibili- 
dad de mayor resistencia cultural aún como minorfas. 

G) La educación 

Se tiene noticias de la presencia de escuelas en el munici- 
pio de Tepoztldn desde el siglo XIX sin embargo, la influencia 
que estas tenfan se restringia a la elite local. nA principios de 
este período (S.XIX) se establecieron escuelas, pero solo asis- 
tian a ellas unos cuantos privilegiados."- 121 

De acuerdo a la información oral que se puede tener hoy dfa, 
la escuela comienza a tener principio a fines de los años veintes 
pero muy restringida a la cabecera municipal y otro tanto para 
los pueblos circundantes que primero tenfan que ir caminarido a 
ese centro. Hasta hace 10 años aproximadamente (en los años seten- 
tas) los niños de San Juan tenian que bajar y subir a pie para ir 
a la escuela de Tepoztlbn, tomandoles esto más de una hora de ca- 
minata . 

En su libro sobre Tepoztl&n,Lewis nos dice: "la escuela ha 
sido sumamente importante como agente del cambio cultural en el 
pueblo en los bltimos veinte años. Como veremos más adelante, las 
inscripciones han aumentado de menos de 100 alumnos en 1926 a más 
de 700 en 1948. (...) La escuela se ha convertido en el slinbolo 
de lo: nuevo- en Tepoztlán; ha propendido a una mayor identifica- 
ción con la nación."- 13/ - 



La escuela en los pueblos tratados como grupo, tiene su apa- 

ricidn significativa en años más tarde que en l a  cabecera munici- 
pal ,  siendo este en primer lugar a donde los privilegiados de 
aquellos pueblos asistfan. 

En Santo Domingo, l a  escuela es establecida formalmente en 

los años sesentas como ya mencione aunque desde los cuarentas apa- 
rece un maestro que daba clases a los pocos alumnos que 
tian. 

asis- 

En cuanto a l  efecto que haya podido tener l a  escuela en l a  
pérdida o conservacidn del idioma, s l  podemos afirmar que dado 

que l a  educación era impartida en español ésta desacreditaba a l a  
lengua indfgena, sin embargo, a l  analizar los años en que l a  es- 
cuela comenzd a tener funcionamiento y buscando l a  corresponden- 
c ia  con las  edades de aquellas primeras generaciones a las  cuales 
ya no se les  enseño e l  náhuatl, se encuentra que no se puede es- 

tablecer relacidn porque además de que e l  proceso comenzd varios 
años antes, l a  escolaridad es bajísima (a l  maximo 2 O  primaria). 

Es sostenible que existe influencia por parte de l a  escuela 
como factor castellanizante, pero esta estd bastante restringida 
en primer lugar a un grupo de poblacidn de estas comunidades y no 
a l  grueso de estas. A más de este factor, insisto aqui, estuvo 

l a  necesidad del aprendizaje de l a  lengua por razones tocadas en 
este capftulo y que han sido más efectiva's que l a  escuela. 

Es notable a l o  largo del municipio l a  cantidad de profesio- 
nistas en disttntas carreras pero sobresliente en normalistas; e l  

grueso de estos esta comprendida a partir de las  generaciones de 
los  treintas y más de los años cuarentas. La salida de estas ge- 

neraciones es e l  límite entre e l  predominio del ndhuatl y e l  espa- 
ñol . 



1 t 

75 

H) Religión 

A part ir  de l a  conquista aunque ha habido varios esfuerzos 
por hacer l legar  l a  religión impuesta a traves de las  mismas len- 
guas indfgenas, l a  via mbs común en su difusidn fue y ha sido me- 
diante l a  castellanizacidn. 

La presencia de l a  ig lesia  catdlica en e l  municipio de Tepoz- 
tlbn además de haber sido tempraniirparece haber sido eficaz; esto 
parece haber influido ampliamente en otros aspectos de las  costum- 
bres de l a  región y sin duda aunque sea minimamente en l a  sustitu- 
cidn del nbhuatl, sin embargo no parece haber evidencias de que 
haya jugado un papel tajante en ese fenómeno. La ig lesia  catdlica 
aunque congregó a l a  poblacidn en su parroquia, y su presencia en 
l a  zona era notable por las  evidencias que se tienen a l o  largo 
de l a  colonia, parece no haberse hecho sentir a traves de l a  impo- 
sici6n del  castellano. 

A part ir  de l a  tercera década del s ig lo  XX los grupos protes- 
tantes que aparecen en e l  municipio y algunos con relación a l  ILV, 
organizacidn que para su labor proselitista ha trabajado en e l  co- 
nocimiento de las  lenguas indzgenas y l a  traducción de textos re- 
l igiosos en su labor de difusidn, no parecen haber n i  siquiera 
pretendido rescatar o ut i l i zar  e l  uso de esa lengua en su arribo 
"misionero", y desde entonces su labor ha sido en español. 

La presencia de los grupos protestantes en otras partes de 
México ha servido en algunos casos positivamente a l a  perpetua- 
cidn de l as  lenguas indfgenas mediante l a  traducción y e l  uso de 
l a  lengua materna en l a  labor proselitista. 

Esas comunidades "abandonadas" por l a  religión católica sin 
constancia en su labor socia1,ha ido dejando abierta l a  posibi l i -  
dad a que otros portadores de formas de atención y expresidn re l i -  
giosa.penetren en l a  sociedad,provocando una situacidn social po- 
larizada y ausencia de unidad de grupo de l a  forma y tradición 
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La información que tengo respecto a la asistencia católica 

que la Iglesia Catblica mantiene en los pueblos donde vemos que 
es activa. 

i 

Creo que la fuerza y presencia de la religión catdlica en 
sociedades como esta, en México, puede indicarno a grandes ras- 
gos, en el sentido social de integración y participacidn que 
atraves de la religión se establece en una comunidad, la tenden- 
cia hacia la participación comunal 6 el desinteres por una parti- 
cipación en la comunidad de intereses. 

I) La comunidad lingüfstica 
. .  

La distribucibn lingüfstica dentro de un espacio social o 
geográfico generalmente se describe en términos de comunidades 
1ingüísticas.- 14/ 

La comunidad lingüfstica o comunidad de habla es un "grupo 
social que puede ser monolingüe o multilingüe, unificado por la 
frecuencia de interaccidn social estructurada y separada de las 
áreas circunvecinas en términos de comunicacibn. Las comunidades 
lingüísticas pueden consistir en grupos pequefilos unidos por con- 
tactos personales, o pueden cubrir grandes regiones, según el ni- 

, .. 
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15/ vel de abstracción que queremos obtener."- I 

Quisiera establecer aquí en base a los datos sociales y lin- 
güfsticos la comparación y relación en su mutuo comportamiento. I 

La comunidad lingüística en estos casos tratados,esta ligada 
a la dimensión de la comunidad, si la comunidad es grande va a 
existir por tanto una comunidad lingüística extensa, donde la red 
de interacción es más intensa que en una comunidad (población) 
pequeña donde va a haber menos gente en interacción dentro del 
mismo código. 

!k refiero con el t&mim la dimensión de la d d a d ,  a la extensión 
de la población, de la sociedad, Esta está relacionada en estos 
casos a la dimensión de los recursos para gut0 abasto y perpetua- 
ción de la población dentro de un sistema de producción dado, que 
sea suficiente para mantener a una población más o menos estable. 
Esta población va a conformar en este caso lo que se ha llamado 
"comunidad lingüzstica" . 

Cuando la comunidad lingüística tratada es pequeña y está 
aislada de otras comunidades que mantengan el mismo código, y a 
la vez está cercada por otras comunidades con otro código, y esta- 
blecen interacción con ellos de una forma dependiente, los prime- 
ros van a ser suceptibles de la influencia de aquellos por el con- 
tacto continuo que establecen y el carácter de esa. 

En una comunidad lingüística más extensa donde la red de in- 
teracción comunicativa establecida es más o menos proporcionalmen- 
te grande continua e intensa, las posibilidades de perturbación e 
influencia del exterior al interior presentan más resistencia, y 
si además una comunidad lingüfstica de este tipo no está inmersa 
en una relación tan dependiente y más autosuficiente, esta sera 
aun menos vulnerable. 

De acuerdo a lo observado se puede afirmar que en ninguno de 



los pueblos vistos en este estudio se mantiene ya l a  comunidad 
lingüfstica dentro del cddigo náhuatl; en Santa Catarina esta 
lengua y su uso está restringida a una interaccidn entre pocos 
interlocutores,en ámbitos reducidos básicamente a las  relaciones 
más cercanas de amistad y parentesco. 

La sociedad y por tanto l a  comunidad lingüSstica,,se han vis- 
to afectadas por los factores que he mencionado a l o  largo de es- 
te trabajo, adoptando otros esquemas de comportamiento y otro có- 
digo de comunicacidn,de acuerdo a las  necesidades y acoplamiento 
a l a  sociedad nacional. 

E l  ejemplo gráfico de las  comunidades lingülsticas, serfa 
como una red donde e l  tejido es más o menos de acuerdo a l  número 
de puntos que l o  formen; en una red chica, con menos puntos s i  se 
rompieran uno o varios puntos,el tejido se verá afectado notable- 
mente; en una red varias veces más amplia s i  se rompe e l  mismo 
número de puntos que l a  primera, eso afectarSa menos e l  total  de 
intercomunicacidn; y e l  resto de puntos (personas) que se mantie- 
ne conectados sostendran aun l a  red. 

Otro elemento que es necesario denotar es l a  composicidn so- 
c ia l  de las  comunidades; en aquellos agrupados mencioné que l a  
población por tener su foco de atención más bien fuera de su co- 
munidad y cada miembro con distintos intereses, hace de esas co- 
munidades e l  lugar donde conjuga una población heterogénea, suce- 
diendo basicamente algo similar dentro de Santa Catarina, pero 
manteniendo e l  núcleo de su población en una situación homogenea. 

"Es raro que en una comunidad socialmente heterogénea haya 
homogeneidad lingüfstica, asf como es raro que en una comunidad 
lingüísticamente heterogénea haya homogeneidad social."- 16/ 

Considerando esta opinión aplicable a nuestro caso diríamos 
que e l  conjunto de características sociales que se encuentran en 
Santa Catarina que nos muestran hasta cierto grado l a  presencia 
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de una mayor homogeneidad social, preservación de características 
de organizacidn social asi  como de comunidad'de intereses más o 
menos homogeneos, explican l a  presencia de una mayor continuidad 
de l as  costumbres as i  como en e l  uso del código o códigos lingüís- 
t icos manifiestos; de igual forma las  comunidades con una socie- 
dad más disgregada, en donde flaquea un sentido común de intere- 
ses as i  como una unidad dada por algun elemento cohesionante, y 

por tanto l a  participación social es más individualista, l a  de- 
sintegración de l a  comunidad lingüística y del código lingüzstico 
que servia como elemento interno de cgmunicaci6n va a ser conse- 
cuentemente sustituido4dado que e l  interés y las espectativas so- 
cioecon6micas están más a l l á  de los que les ofrece l a  vida de l a  
comunidad. 

J) Crecimiento demogfáfico 

A l  inicio de este trabajo he mostrado en base,a los censos 
y a diversos autorescomo e l  crecimiento de l a  población en estas 
comunidades ha sido acelerado después de l a  revolución. 

E l  crecimiento de l a  poblaci6n en este caso aparece como e l  
factor que finalmente l leva a l a  parte de l a  población creciente 
a l  abandono de su lengua para poder tener acceso a otros medios 
donde pueda ser absorviday ocupada. 

Este factor está ligado y depnde de los anteriores factores 
que he señalado. Hay crecimiento de l a  población por diversas 
causas, -medicina, capacidad de producción, recursos suficientes-, 
pero l lega e l  momento en que esos recursos son insuficientes para 
su mantenimiento y entonces sucede un escape de población hacia 
otras actividades que ofrece l a  sociedad mayor, circundante. 

Es a partir  del inicio de los sesentas que l a  salida de po- 
blacidn aparece en Santa Catarina,y e l  español tiene mayor pene- 
tración en su población. Esto mismo aparece en las  demás comuni- 
dades pero algunos años antes. La necesidad de sa l i r  para l a  gen- 

_-i - . . . - ..... . - . _-_ I I.. . .- 
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te de Santo Domingo y los otros pueblos ha sido más común y se 
puede ver desde el S. X I X ,  o antes; sin embargo el período en que 
esto se presenta más fuerte aparece varios años antes que en San- 
ta Catarina, y en mayor grado proporcionalmente a la poblacibn. 
Señalo esto como el último acto en esta presentacibn. "Nghuatl vs 

español", donde el español gana el último terreno, poniendo en 
evidencia los atributos de que goza la sociedad dominante (hege- 
monía socioeconómica, política, cultural, etc.), ante la sociedad 
y la lengua indígena. 
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CONCLUSIONES : 

El estudio sociolingüístico realizado en las comunidades del 
Municipio de Tepoztlbn, Morelos, ha revelado la existencia de una 
notable diferencia entre estas, en el comportamiento lingüístico. 

La situacidn lingüística que se presenta en estos casos, per- 
mitid establecer la comparacidn entre sus dosextremos dando la 
posibilidad de responder a la pregunta que generó este trabajo 
dentro del marco de la "micro-regidn" adoptada como área de es- 
tudio. 

Esta situacidn de mantenimiento sustitución de las lenguas, 
definida como bilingüismo reemplazante, es un fendmeno constituí- 
do por etapas en el proceso de extinción de la lengua indígena, 
entendiendo por indígena a la lengua originaria del lugar, la 
cual en un principio convive con la lengua invasora, el español, 
y va a ser desplazada paulatinamente por esta última para conver- 
tirse en un momento dado en la lengua materna del grupo. 

Este tipo de situación en la que se confrontan lenguas en 
una relacidn dispar se ha denominado conflicto lingiizstico, fend- 
meno que deber ser ubicado en el contexto de las condiciones de 
dominio socioeconómico establecido hacia los grupos de hablantes 
de lenguas indígenas por la sociedad hispanohablante que domina 
en el país, y que le da a la relacidn un carácter desigual. 

La identificación de ciertos rasgos de origen prehispánico, 
fundamentalmente la lengua, en la población de México hasta hoy 
dSa, ha dado lugar a la definicidn de estos como indígenas (u 
otros términos aplicados indistintamente) considerando su parti- 
cularidad cultural como criterio básico (primario, suficiente) 
para ubicarlos y relegarlos como a una categoría de ciudadanos de 
segunda, o como grupos segregados con independencia y autonomSa 
ante la sociedad y cultura que domina a lo largo del país, siendo 
que como se ha querido remarcar aquí el enfrentamiento o conflic- 
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to no es estrictamente cultural (lingüfstico en este caso) y debe 
ser planteado y considerado en terminos sociales, econdmicos y 
polSticos. 

El abandono deaquellos elementos culturales, diferentes a 
los dominantes, en este-caso la lengua, ha sido la lucha de estas 
poblaciones por escapar de su impedimento, de su segregacidn ante 
los servicios y ventajas de la sociedad mayor, en este caso la 
hispanohablante. A s í ,  por diversas causas estas poblaciones han 
adoptado la lengua española como necesaria para ser considerados 
como miembros del país. Esas causas se han anotado a lo largo de 
este trabajo como los elementos que han propiciado la sustitucidn 
o mantenimiento del náhuatl. 

Entre los extremos del fendmeno, Santo Domingo y Santa Cata- 
rina se encuentran varias diferencias que he clonsiderado como las 
premisas de la disparidad en la situacidn social y luego entonces 
lingüísticas . 

El conflcito lingüístico entre náhuatl y español comenzó en 
esta área a partir de la tercera década del siglo XVI y es aquí 
donde arracna el proceso de reemplazo y el establecimiento de un 
bilingüismo con el detrimento paulatino del n&uatl a favor del 
español. El proceso de penetración del español como lengua de los 
dominantes colonizadores permed primero a las clases dominantes 
locales extendiéndose al pueblo a lo largo de la colonia. 

Durante el siglo-XIX el elemento de castellanizacidn más im- 
portante en la zona son las haciendas; la cercanía y el contacto 
entre los pueblos tratados y las haciendas, se encuentra relacio- 
nado a aquellos elementos que diferencian en principio a estas 
comunidades y que he nombrado como: recursos naturales y margina- 
lidad económica 

El período revolucionario y el paso de "la bola" por todo el 
municipio disgregd las comunidades, las que aAos más tarde se fue- 
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ron reconstituyendo; este perfodo en que se haoe patente la fuer- 
za del español, influye en el comportamiento lingüsstico que ya 
encuentra en Santo Domingo y el grupo de pueblos un adelanto en 
el proceso de reemplazo, el cual queda evidenciado en las genea- 
logía$.Para Santa Catarina este elemento marca un notable acele- 
ramiento del mismo proceso del que participan las demás, pero par- 
tiendo de algunos pasos adelante en el proceso de reemplazo pro- 
piciado por la mayor dependencia hacia la sociedad castellanizada. 

La hipdtesis que sustenta que tanto el aislamiento geográfi- 
co como el aislamiento social ofrecen mayores posibilidades de 
sobrevivencia a las "comunidades indsgenas", posición argumentada 
en varios trabajos y especialmente en el marco conceptual de las 
regiones de refugio, se ve aquf contradicha; el factor aislamien- 
to tanto geográfico como social no es gimplemente la causa de la 
conservacidn del complejo de elementos culturales de las comuni- 
dades llamada indfgenas; como se ha visto, la importancia de esos 
criterios es dependiente de características propias de las comu- 
nidades, la conservación de los recursos de trabajo y la posibi- 
lidad de autoperpetuarse mediante la explotación de sus propios 
recursos, sin la imperiosa necesidad de recurrir y requerir la 
adopcidn de otras costumbres para poder tener acceso a las posi- 
bilidades que eso ofrece en la sociedad a la que se acercan. El 
contar con recursos que les permitan formar un ag%omerado social 
más amplio y mantenerse estables, produciendo con sus propios me- 
dios, es una alternativa para no necesitar alejarse de sus aos- 
tumbres. 

# 

De igual forma que lo anterior se ha considerado que la for- 
ma comunal de organización,ha ofrecido un medio adecuado para la 
conservación de los rasgos indígenas; en este caso la comparación 
entre esas comunidades no basta para explicar las diferencias de 
comportamiento aun contando con esa misma condición. 

L En este caso la existencia de una poblacilón más extensa, don- 
de se establece una red más amplia de interacaión social ha sido 



un refuerzo de la organizaci6n y cohesión interna de la comunidad, 
a la vez da mayor amplitud de uso a la lengua nativa. 

La comunidad de habla es en principio más amplia y homogénea 
en Santa Catarina que en los demás pueblos, El uso del idioma es- 
tá más restringido en extensión geográfica y social en una comuni- 
dad pequeña que en una grandaa la vez que es más vulnerable a la 
influencia externa. Por otro lado la mayor interacción entre esas 
comunidades por la necesidad de otras alternativas, en principio 
económicas, con la sociedad donde dominaban los hispanohablantes 
orilló a estas a una mayor adpatacidn sociocultural. 

La persistencia de las comunidades indígenas 6 de ciertos 
rasgos indígenas como la lengua en comunidades campesinas, no ha 
sido incompatible del todo con los intereses de la sociedad domi- 
nante regional, y nacional. A esta no ha interesado en principio 
esta diferencia sino la posibilidad de cooptarlas en simbiosis 
econdmica en donde la presencia de tales diferencias sociales 
(rasgos culturales) en esta situación de dominio, acentuaban la 
ventaja del dominante, orillando a estas poblaciones a adoptar 
las de la sociedad hispanohablante. 

Por otro lado ante tal relación desigual y ante la necesidad 
de defenderse de ser cooptadas en una relación endonde es sabido 
sus medios de produccidn (tierra y trabajo) serán para beneficio 
ajeno, estas comunidades establecieron un rechazo a ello,reforzas- 
do su unidad y defensa, remarcando los diacríticos sociales que 
los diferencian del opuesto y les sirven para autodefinirse y ex- 
cluirse. 

Esta situación crea ambiguedad en la actitud ante las len- 
guas en conflbcto, utilizando su propia lengua para remarcar sus 
lfmites (sociales y territoriales) y deseando aprender o adoptar 
el español para tener acceso a las ventajas que ello significa. 

A partir del planteamiento anterior se puede encontrar co- 
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rrespondencia en la virtual necesidad de aquellas comunidades que 
requieren y prefieren acercarse a las Wentajas" que puedan en- 
contrar d s  alla de su comuni8ad y las que encuentran dentro de 
ellas (mayor salario por ejemplo). 

Las comunidades campesinas que preservan razgos indígenas se 
han ido adaptando a los requerimientos del sistema econdmico y so- 
cial dominante, siendo inmediatamente más vulnerables aquellas 
con menores recursos para sobrevivir. Las comunidades que cuentan 
con mayores recursos o sistemas de producción más adecuados y efi- 
caces, pueden sostener una poblacibn más extensa dentro de la cual 
las costumbres, en el ámbito de un territorio social y geográfico 
más extenso se recrean manteniéndose en un ambiente digamos priva- 
do donde poco a poco de acuerdo a sus necesidades hasta un momen- 
to dado en que el crecimiento de la poblacibn rebasa las posibili- 
dades de autoperpetuacibn y abasto, éstas se abren hacia otras 
actividades necesariamente fuera de la comunidad y hacia los espa- 
cios que la sociedad dominante ha ido creando para el crecimiento 
del país. 

La presencia de rasgos culturales indios ha sido algunas ve- 
ces asociado cion las poblaciones más pobres del país y entonces 
se ha dicho que son esas condiciones las que han permitido la con- 
tinuidad de esas diferencias que los hace indios. Pozas dice lo 
siguiente: "fundamentalmente la cualidad de indianidad se da en 
el hecho que el individuo llamado indio es el más explotado del 
sistema; lo demás (idioma, vestido, costumbres) aunque también 
distintivo y retardante es secundario.- I/ 

Me parece que la experiencia de estos pueblos puede desmen- 
tir en alguna fonna tal afirmación, aqul. son justamente los más 
pobres y marginados los que tienden a desindianizarse es decir, 
los que primero abandonan y adoptan el idioma, vestido y costum- 
bres de la sociedad dominante, pero que a la vez siguen siendo 
los mds explotados ya que se integran a los niveles más bajos de 
la estructura social dominante: a su vez aquellos que preservan 

. 
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tales caracterfsticas culturales que los hacen indios, 

tores agrfcolas,y l a  casi autosuficiencia que logran dentro de 

cuenta con i 
algunos recursos materiales mayores que los haoen pequeños produc- 

sus comunidades los mantiene a l l í ,  produciendo mercancfas para e l  
t 

mercado y e l  abasto de su población, :siendo praporcionalmente me- 
nos explotados que los primeros. 

Ante e l  dominio polftico,  social y económico,no se ut i l i za  
l a  lengua para ser reconocidos, a l  contrario se deja de usar para 
poder ser aceptados en l a  sociedad mayor, y ante l a  presencia de 
algunode esos elementos, l a  lengua es dotada da representatividad 
e identidad, apareciendo como cr iter io  de adscripción, y se juega 
entre sus participantes como elementos de cohesión ante l a  comuni- 
dad de intereses. 

Cuando aparece l a  escuela en esta zona, e l  proceso ya se ha-- 
bfa  iniciado y e l  empuje de este elemento hacia l a  castellaniza- 

cien fue parcial y estrictamente sobre algunos individuos. Todo 
parece indicar en este caso que aunque las  experiencias persona- 
l e s  ante e l  conflcito lingüístico han sido puntos iniciales de 
penetración, l a  situación de mantenimiento o perdida de l a  lengua 
materna no ha sido afectada de muerte por las  experiencias indi- 
viduales ante l a  lengua, sino por l a  experienda de l a  comunidad 
como ente. 

Lengua y religión están asociadas en e l  proceso tratado aquí 
de l a  siguiente manera; l a  preservacibn de l a  rel igión en tanto 
preservación de una organización social dada en torno a esta, ma- 
nif iesta l a  continuidad de l a s  costumbres y su vitalidad en fun- 
ción de l a  organización social; e l  desvanecimiento y abandono de 
l a  religión que establecfa una organización soicial determinada y 
l a  adopción por parte de algunos miembros de una rel igión nueva 
demuestra l a  desintegración de aquella organizlacibn socia1,ligada 
a ciertas costumbres,entre otras l a  lengua condo medio de interac- 
ción comunicativa. 
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La dimensión en l a  red de comunicacidn o comunidad lingüís- 
t ica,  establecida por l a  dimensión de l a  comunidad tratadqes 
también parte determinante para ¡a preservacibm de l a  lengua o 
cddigo con que se establece comunicación en su interior; se ha - 

hecho ver que l a  red de interaccibn comunicativa se mantiene y 
resiste a l a  influencia del exterior proporcionalmente a su tama- 
ño pero condicionada a l  tipo de relación en que se encuentre con 
l a  sociedad global de acuerdo a los otros factores que he mencio- 
nado 

Este trabajo y a m i  parecer e l  fenómeno tratado terminan 

aquS, cuando l a  capacidad de autosuficiencia de l a  última comuni- 
dad donde se habla nfiuatl es rebasada por e l  crecimiento demo- 
gráfico propiciado por l a  simbiosis establecida entre l a  socie- 
dad mayor y aquella pequeña comunidad, produciéndose una satura- 
ción del trabajo posible a l lS  y por e l  ofrecimiento de trabajo 
fuera bajo "mejores" condiciones, ocasionando una expulsidn ma- 
siva de aquellas generaciones a las  que llego un m5nimo del idio- 
ma, hacia otros ámbitos donde domina e l  español, y e l  náhuatl ya 
no tiene lugar. 

¿Qué pasará con e l  pequeño ndmero de hablantes de ndhuatl 
que quedan en Santa Catarina? Todo parece indicar que l a  experien- 
c ia  que ha seguido l a  comunidad en e l  fenbmeno,guiará sin alter- 
nativa e l  comportamiento lingüsstico de aquellos que han sobrevi- 
vido a todos esos factores y que a pesar de e l los  han mantenido 
e l  ndhuatl hasta ahora. 
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NOTAS - 
Introduce ibn 

1. Greenshow üociolinguistics, p.7 
2. Bloomfield, 1964, p.33 
3. S.B.H.# p.17 
4 .  Gumperz, 1974, p. 
5. G. Beruto,1979, p.134 
6. Bernstein "Strutura sociale linguaggio e apprendimento" en va- 

rios autores, L'educazinnes deglisvantaggi&, Milan, Angeli 
1972, pp.90-17 

7. Debido al carácter fragmentario de la tenencia de la tierra 
(que se acentaa con la subdivisión causada por el sistema de 
propiedad) y el relieve de muchas tierras, al tipo de agricul- 
tura en la zona es de cultivo intensivo de milpas con una sola 
cosecha anual. Por estas razones, es válido concebir el norte 
de Morelos (donde ha predominado la grlcultura "tradicional" 
basada en el cultivo del maíz, el frijol, y la calaba. za) como 
una zona campesina." (Lomnits, 1982, p.27) . 

Caplotulo i 

1. Lewis, 1976, p.31 

2. Salinas, 1980, pp.125-126 

3. Salinas, 1980, p.129 

4 .  S.B. Heath, pp.18-19 

5.  Gerhard, 1972, p.77 

6. Lewis, 1976, p.31 

7. ibid, p.31 

8. ibid, p.32 

9. ibid, p.33 

10. S.B. Heath, 1972, p.93 

11. Lewis, 1976, p.34 

12. ibid, p.36 
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13. ib id,  p.71 

14. ib id,  p.71 

15. ib id,  p.72 

16. ib id,  p . w  

17. M. Ledn Port i l la ,  1978, p.44 

Censo general de habitantes, 30 de noviembre 1921, Edo. de 
Morelos, Depto. de Estadfsticas Nacional, México. Talleres 
GrafScos de l a  Nación, 1926. 21. Quinto Censo de Poblacidn, 
15 de mayo de 1930, Edo. de Morelos, México, Sria. de l a  
Economía Nacional. D i r .  Nabl. de Estadísticas s/f 53-54. 
"Densidad de población de habla indígena en l a  República Me- 
xicana". Por entidades federativas y municipio, conforme a l  
Censo de 1940. Prólogo de Alfonso Caso e introduccidn de 
Germán Parra. Memorias INI, V.1, Nh.1 ,  México, 1950, p.56. 

18. Dakin y Riesky, 1972, pp.1-6 

19. Lewis, 1976, p. 

. . 20 .  G .  de l a  Peña, 197 ; Lewis, 1976; Lomnitz, 1982 

21. salinas, 3, I6 

CapStulo I1 

1. E l  uso de cualquier lengua está íntimamente ligado a l  grupo de 
hablantes, por l o  que, en e l  &mento en que dos lenguas son 
utilizadas simultáneamente están involucradas también l as  dos 
culturas correspondientes, (Coronado, 1978, p.9). 

2 .  Alvar, 1975, p.5 

3 .  Coronado, 1978, p.10 

4 .  A. Escobar, 1977, p.51 

5 .  Entre estos también se distingue su forma de hablar 'algo di- 
ferentel (vocabulario y entonación básicamente), para mayor 
informacidn ver Dakin, 1972 

Capftulo I,II 

1. Lingua Franca: 

2.  S.B.H. 1972, p.255 

3.  S.B.H. 1972, p.258-259 
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4. Lonmitz, 1982, p.87 

5. G.B. Ahuja, 1972: 111, apud: Powel, el liberalismo y el cam- 
pesinado en el Centro de Mexico, (185-1876). 

6. Lomnitz, 1982, p.97 

7. S.B. Heath, 1972, p.266 

8. Lomnitz, 1982, p.99 

9. F. Barth, 1976, p.9 

10. Lomnitz, 1979, p.448 

11. Pozas, 1978, p.16 

12. Lewis, 1976, p.34 

13. Lewis, 1976, p.37 

14. Bloomfield, 1933, p.42 

15. J. Gumperz, "Tipos de comunidades 1ingüSsticas" en Antologfa 
de estudios de etnolingüfstica y sociolingüfstica. Ed. por 
Paul L. Garvin y Yolanda-Lastra de Sarez, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Antropolóficas, México, 1974. 

16. Gaetano Beruto, 1979, p.135 

Conclusiones 

1. Pozas, 1971, p.16 
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