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aî -- \ 

I N D I C E :  

P R O L O G 0  

,INTRODUCCION. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 - 14 

CAPITULO I: 
PRETENSIONES TEORICAS:. . . . . . . . . .  I: 1 - 26 

CAPITULO 11: 
AUTONOMIA REGIONAL Y PODER CENTRAL. . .  .II: 1 - 45 

CAPITULO 111: 
DESCRIPCION DEL CONFLICTO 
INTERMEZZO . . . . . . . . . . . . . .  .III: 1 - 44 

CAPITULO IV: 
ANALISIS. ALGUNOS COMENTARIOS EXTRAS. . IV: 1 - 40 
CONCLUSION A: . . . . . . . . . . . . . .  40 - 47 

CAPITULO V: 
ARBITRO Y PARTE . . . . . . . . . . . . .  V: 1 - 21 
CONCLUSION B: . . . . . . . . . . . . . .  21 - 26 

CONCLUSIONES:. . . . . . . . . . . . . . . .  1 - 8  

ANEXOS : 

LISTAS. 
CUADROS CENSALES 
BIBLIOGRAFIA 



P R O L O  G O 

El problema y los matices que la re- 
ligión Cristina tom6 en nuestro país, 
de constantes estudios. Desde el ascpecto de someti 
miento ideológico y la fusión pagano-religiosa resu? 
tante de la conquista; hasta las diversas manifesta- 
ciones del cristianismo unidas a la penetración de - 
otras corrientes de más reciente cuño como sería el 
protestantismo. 

De manera casi azarosa un grupo de es 
tudiantes y una maestra fuimos al Santuario de Chalma, 
a turisteaf, pero, nuestras orejas son algo chismosas 
y de pronto estábamos escuchando la conversaci6n de - 
una señora, bajita, morena y regordeta, que le habla- 
ba a su madre sobre el Cristo de Chalma. Esta señora 
result6 ser la Líder del grupo Tradicionalista que - -  
mantiene un hegembnico poder entre el grueso de los - 
habitantes de Atlatlahucan, Morelos. Es as5 que en 
tré en contacto con ella. 

ha sido tema 
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amistad. A las autoridades municipales ejidales y - 
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ron mi estancia en el pueblo. A Doña Elena Villanueva 
Villasana, a la Maestra Gloria y en general al grueso 
de ambas facciones. En especial a: Maximino Cortés, 
Asistente y Técnico Agrícola en el pueblo, por su ami2 
tad y colaboraci6n. A la señora Nicolasa Coronado y - 
familia, a -la señora Enedina Prado, Cirilo González a 
la señora Gloria Galicia, Baltazar Ramfrez y familia, 
Señor Santos Portilla e hijos, Agripino Hernández, Ma- 
ría Vásquez, Inocencio Torres, a todos ellos muchas gra 
cias por su hospitalidad y amistad. Así también a los- 
miembros de la Junta Vecinal y Vela Perpettía por pernii- 
tirme tomar fotos y entrar y salir de la iglesia, A las 
Comunidades Eclesiales de Base por su tiempo e informa- 
ci6n. 



I N T R O D U C C I O N  

La investigacidnqne aqu€ se desarrolld se llev6 
a cabo en la cabecera municipal de Atlatlahucan, Morelos, 
en el Municipio del mismo nombre, durante tres meses de - 
trabajo de campo en 1982 y tres meses en 1983.(*) 

El presente trabajo versa sobre el conflicto po- 
lftico-religioso que dividid al pueblo de Atlatlahucan en 
dos facciones político-religiosas (l), por cerca ya de 17 
años. Esta mezcla de esferas político y religiosa se cred 
ai trastocarse el cddigo cultural imperante en el pueblo; 
básicamente por parte de la institución eclesiástica que 
intentaba llevar a cabo las reformas eclesiásticas dicta- 
das B partir del Concilio Vaticano I1 (1953) y el Conci-- 
lio Ecuménico de Latinoamérica (CELAM) en Medellin, Colo- 
bia (1968). Esquemáticamente podemos decir que el pueblo 
se dividid entre los que aceptaban los cambios y los que 
no lo aceptaban. Ambas partes se han enfrentado y extendi- 
do no s610 en una contienda religiosa sino a la larga, ha 
causado divisiones también y principalmente en el paren-- 
tesco, en una contienda polftica y diferencias econ6micas. 
El enfrentamiento se ha expresado en la lucha por la PresL 
dencia Municipal y en la competencia por el poder polltico, 
que ofrece a cada bando la posibilidad de detentar y man-- 
tener el predominio socio-polftico en el pueblo. En donde 
la religidn a través del conflicto se ha utilizado como un 
elemento de manipuiación ideoldgica para enfrentarse en el 
campo político. 

Estudiar este conflicto religioso-político parte 
principalmente del interés por el estudio de los movimien 
tos religiosos que han generado cambios sociales o han coc 
triburdo a la sujecidn y pasividad de los distintos pue- - 
blos del mundo. Es decir, el interés por analizar lo relL 
gioso como un elemento ideoldgico que sirve de campo donde 
se manifiesta el quehacer politico y social en general. - 
Partimos de la premisa de que a través de la religidn el - 
individuo encuentra explicaciones universales para compre: 
der y vivir s u  propia existencia, asf como de todo lo que 
le rodea. La religidn le da normas y valores que rigen - 
su propia vida y la convivencia con l o s  otros individuos - 
en la sociedad, le da elementos de permanencia y continui- 
dad, a través de los cuales se identifica, interactúa y se 

(1) facciones: grupos en equivalencia constitutiva surgidos a partir del Conflicto. 

(*) La primera fase del trabajo de campo se realizb con Norma Elizorido, de quien 
En el capítulo I11 se ampliará más sobre las facciones. 

to con la mayor parte de la informacidn de ese lapso. 
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enfrenta con otros miembros de l a  sociedad. La r e l i g i ón  como sistema 
de shbo l os  y creencias permite, entonces, regular determinar y d i r i -  
g i r  l a  actividad del individuo y de l a  sociedad en general. Los s i s -  
temas simbdlicos re l i g i osos  adquieren una importancia especial, de es 
tudio a l  presentarse como formas ?deol6gicas que ayudan a l  control SO 
cia1 111). Ya Gramsci, por ejemplo, concibe a l a  religi'bn como un ap' 
rato Ideol8gico; en parti'cular nos dixe, l a  r e l i g idn  catól ica en e l  - 
capitalismo pas8 a un segundo t@mi'no, o sea, a un plano ideológico que 
sustenta y regula l a  vida delm ihdividuos (Portelli:1974, 30-38). 

A l  pasar a un segundo t@rmi'no, e l  sistema re l i g l oso  que extien 
de normas y valores,  se une o se complementa en e l  sistema polrt ico,  ya 
que ambos sxstemas rigen y nonnan las  actividades de los individuos en 
l a  sociedad. Ambos qfstemas soci'ales l e  dan a l  indlviduo elementos 
para expresar Mentidad, unldn, defensa, tdctlcas para convivir y contra 
restar l a s  acciones de los otros i'ndi'riduss de l a  sociedad. 

cohesión social .  Debido pr2nc5palmente a que, como sistema de simhoiosc 
y creencias genera normas y valores mediante 10s cuales se rigen los in 
divfduos en sodedad. Es asT que, l o s  +Estemas re l i g i osos  se convier-- 
ten en ind?spensables, necesarios aliados de los sistemas pol f t icos.  (2). 

La re i ig i8n como esquema ideolagico justi f icador,  f a c i l i t a  l a  

Este trabajo se plasma sobre disti'ntos e j es  : 
1 )  Intenta explicar un procese polfti'co a n i ve l  local a tra- 

vés del  faccionaltsmo relEgloso. 
2) La movi1izacidn en funcfón de un discurso y un conjunto de 

sfmbolos sagrados atenda 0 desplaza a l a  lucha de clases. (3) 
31 La conti'enda facci'onal trasci'ende l o  que podemos llamar 1: 

cha de clases a n i t e l  local .  

Se pretende explicar estos hechos sociales a través de cor r i e r  
tes teoricas o,  mejor dicho, de preparadi'gmas generales en las ciencias 
sociales.  Esto, a l  ser elaboradas p0r y para el uso del hombre encierran 
en s í  sus propias limitacioaes explicativas y,  POT i o  tanto, l i m i t a n  y - 
deteminan e l  conocimiento to ta l  o parcial  de l a  realidad social .  Sería 
demasiado limitado deci'r que éste trabajo se desarrolld bajo una sola - 
corriente teórica: y> que no l o  es. 

un modo o de otro, el t 6 d m  ideología suele remitir a una idea de & representa- 
ción más o menos Es e l  viejo tópico & l a  "dscara" del -- 
"ocultamiento" y de l a  "falsa conciencia" que tendría por base y fundamento cierto jw- 
go de intereses ligados a detemdnadas posiciones de clase ...(G hnez:e.Z). 

(2)  Tal  es e l  caso de México: hict6ricamnte l a  Tglesia y e l  Estado se encuentran casi si- 
pre juntos. 

(3) Sobre clases sociales: La disaisi6n sobre la exhtencia o no de clases sociales en las 
caunidades rurales es larga y un tanto M W t a ,  retomar la discusión y llegar a un 
acuerdo es bastante díf?@,por lo que, a q d  no entrará más detalle: Sin embargo, se 
quiere decir que existe una diferencia social interna que poiarlza en l a  mayoría de - 
los pueblos las diferencias sociales internas, lo que no queda claro a través de las 
discusiones t&ricas, si! es posible hacer un parang& con las clases sociales entre -= 
l a  estructura de clase a nivel macrowciai con e l  universo local. Esto es, si es posi- 
ble hablar de clases sociales y lucha de clases en las carmr~ 'dades males. Aquí dire_ 
mos que, p r  io menos en l a  ammidad estudiada se not6 una clara diferenciacidn social 

Dilanos tanbien, p vamos a abusar del &mino 
clases sociales o sector social, lucha de clases para evidenciar las diferencias y a- 
flictos sociales a l  interIor.de1 pueblo, para anotar 1% diferencias entre l a  "in&&" 
y l a  "gente entendida1* principalmente y los grupos soclaies a los que cada sector t1-n 
mayor afinidad social. 

distodonada de i o  real. 
Trl 'Te 

que se ha ido polarizando cada vez más. 



3 .  

Sin embargo, se puede decir que la idea prevaleciente 
fue: que la diferenciación social y regional lleva a distintos 
grados de distribución del poder económico, político y social 
entre los individuos o grupos sociales. 
cia1 y regzonal genera en cada grupo social acciones hacia el 
sistema político, económico, social y religioso también; que, 

I en ocasionks los grupos sociales rechazan o disienten de las 
formas de actuar y pensar por aquellos sistemas, por lo que a 
veces, se generan actitudes y acciones independientes, y la - 
idea anterior deja ver, de hecho, la manera de cómo se ve la 1 realidad. Una realidad social disimbtrica donde existe divi- 

y sión de clases sociales y por ende, una lucha social. En es- 
una lucha por el acceso a recursos escasos, de otro 

modo, la lucha por el poder político y económico en detrimento 
de los "otrosf'. Cabe aclarar que estos '*otros" pertenecen al 

\ mismo pueblo. Este pueblo, como todos los pueblos rurales de ' México, no pueden ser vistos como sociedades homogéneas y se- 
paradas de la vida nacional. Son más bien heterogéneas, con 
una estratificación social interna que divide a la población 
según su situación económica, educativa, política, religiosa, ., que generan relaciones e intereses desiguales. En la - ETC ucha por el predominio político, económico y social al inte- 
rior de las comunidades no está exenta la vinculación con se5 
itores extralocales: Ejemplos: Más bikn esta vincuiaci6n se - 
refuerza el predominio de un grupo en detrimento de los otro5 
sectores de estas comunidades. Donde estos "otros sectores" 

,, se convierten en los grupos marginados de la población a ni-- 
vel nacional. Que coincidentemente a través de los siglos han 
sido despojados, no ~ 6 1 0  de su capacidad económica sino tam-- 
bikn de su capacidad participativa en las decisiones públicas. 
A estos sectores, se les han dado formas de pensamiento y for- 
mas marginadas de vida, convertidas ya, en las famosos idiosin- 
cracias que acttan como murallas al cambio social por una so- 
ciedad cada vez más igualitaria. 

Esta diferenciación so 

Este trabajo tien varios niveles de investigación. El 
primero tiene que ver con el estudio particular del pueblo de 
Atlatlahucan, Morelos, en especial con la introyección reli-- 
giosa a nivel individual y colectiva, este nivel permitirá en 
tender, el empleo de la religión, en'el juego político y ,  de- 
modo general, de su significado en la cotidianidad. Es decir 
que ofrece a l o s  individuos un medio para expresar el conten- 
to y descontento social. Un segundo nivel tiene que ver con __ 
la relación que se establece entre lo local y lo extra-local. 
Este nivel invita no sólo al estudio de la política, sino al 
estudio del sistema socioecon6míco y político en el cual se 
,encuentran inmersos relacionados ambos campos: local y extra- 

Esto permite estudiar las relaciones y lugares que - -  
$zSaktores sociales tienen en el entramado social global or& 
jginal, y no sólo un fragmento de su realidad. 
$el se refiere a la relación de las esferas política y religio 
sa que obliga también a situar socialmente a los actores en - 
luna y en la otra , poder observar el juego y cambio de posicic 

Un tercer ni- 

. 
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nes en el conflicto. 

A continuacion, se resumirá para un primer acerca- 
miento, las causas que se creen fundamentales para expii- 
car el problema socio-polticio en Atlatlahucan. 

El proceso político-religioso en Atlatlahucan, Mo- 
relos,se manifiesta en tres niveles: 

1 )  Los esfuerzos de un gruga hegemdnico por detener 
su poder tradicional. 

2) La accesibilidad de ciertos actores o no al cam- 
bio simbdlico-religioso. 

3 )  El cambio en la expresión de los distintos secto 
res sociales a través de la formacidn de linea-- 
mientos faccionales para lograr los objetivos po 
l€ticos, econdmicos y sociales de los individuos. 
'Sin embargo, al darse un iineamiento faccional se 
impide un enfrentamiento abierto y evidente entre 
los distintos sectores sociales al estar mezcla-- 
dos los diferentes grupos sociales en los nuevos 
lineamientos sociales. 

La primera causa l), la lucha por el poder político 
interno, se expresa entre dos grupos (1) claramente difere% 
ciados. A reserva de ampliarlo más adelante, se llamará a 
uno el grupo hegemdnico y al otro el grupo subordinado. El 
primero, hasta antes del conflicto, formado por una minoría 
"digamos los ricos del puebloqf; el segundo el mayoritario, 
formado por campesinos quienes a partir de los 60fs, empezg 
rán a tener potencial competitivo para luchar por el poder 
polftico local, esto a partir principalmente de una nueva 
capacidad econdmica generada a travds de la producci6n del 
jitomate. 

Se dice que en los 6 0 ' s  porque a partir de entonces, 
la lucha por el poder pol€tico se evidencia notablemente. 
En las décadas pasadas sdlo esporádicamente se enfrentaban 
los dos cuasi-grupos (2) sociales: antes la política era - 
monopolizada a través de la Presidencia Municipal por un - -  
pequeno grupo en el poder. Eran básicamente unas cuantas - 
familias que, se encontraban emparentadas o mantenIan lazo 
de compadrazgo. Estas familias y ,  principalmente la fami- 
lia Arenales iniciaron la tramitación del ejido, de la prg 
mera escuela, sus hijos o parientes fueron los primeros - -  

(1) Deseo aclarar que, se usará la palabra grupo en su sentidoads llano-y siniple:"~~n_ 
junto &,personas o cosas reunidas en un msm lugar que tlenen opiniones e mte-- 
reses iguales" y,  no como los socioiop o antrop6logos io utilizan, cam un con-- 
junto corporado con fechas,ndres, estatutos bien definidos entre los miembros. 

(2) Cuasi-grupos: ". ..se centran en tomo a un ego en la medida en que su misma exis*: 
cia &pende de una persona concreta corn foco organizador central; . . .las acciones 
de un miembro alquiera solamente son importantes en cuanto que son interacciones 
entre él y el ego o el intermediario de ego." 

I 
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Presidentes Municipales y Comisariados Ejidales. Además po- 
seían grandes extensiones de tierras. A José Arenales le de 
cían el de “las vacas sin contar”. Estas gentes se conside- 
raban letradas y a las otras, el pueblo lo consideraba una - 
indiada; ignorante, terca. Se les decIa indiada porque solían 
hablar nahuatl. (1) . 

Los nuevos rumbos se constituyen a partir de la inte“ 
sificacidn de alianzas extra-locales-que se dan en los ~ O ’ S ,  
y con su concommte aumento en la década y media siguiente. 
Las alianzas y apoyos se dirigen fundamentalmente hacia el - -  
‘Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la oficina del - 
respectivo Gobernador de Morelos. 
estas alianzas es la pérdida de la escasa autonomfa local que 
poseía la comunidad. 

Consecuencia inmediata de 

La divisidn política a la que se ha hecho referencia 
se refleja también en una división socioespacial, que se ex- 

/ presa en la forma tan coman en casi todos los pueblos del país, 
, con las metáforas expresadas “los de arriba”, “los de abajo”, 
y “los del centro”. En Atlatlahucan, “los de arriba” eran - 

1 los pobres y “los  de abajo” y “Los del centro” los ricos y - 
1 quienes dirigían el poder político. Estos grupos tenían sus 
1 propias lugares y actividades un tanto d2ferenciadas que re- 
i , ~  forzaban la divisidn social y política. 

2 )  La segunda causa, tiene que ver con el carácter - 
de la iglesia catblica. Esta se muestra en nuestros pueblos 
latinoaméricanos como una entidad hegemonica, es decir, como 
una institucidn culturo-religiosa, con autoridad plena. Sin 
embargo, el carácter hegembnico de la iglesia católica no es 
por decirlo asf, totalmente monolftica. Tiene que luchar por 
mantenerse como una entidad hegemdnica en su organizacibn in 
terna de la siguiente manera: 

a) frente a otras corrientes religiosas. 
b) frente a la religidn popular que camina paralela 

Tal lucha por sostener la hegemonía trae consigo algg 
nos problemas, entre ellos están: la accesibilidad o disposi- 
ción que puede existir en los grupos sociales e instituciona- 
les en aceptar cambios en los preceptos simbdlico-religioso. 
Esto ocasionalmente lleva a enfrentamientos entre los distic 
tos grupos al interior de la iglesia, con las obligaciones - 
de la religibn popular, etc. 

Ahora bien, las distintas disputas e intereses que - 
existen en la propia institucidn eclesiástica, tiene por lo 

a la religión catdlica oficial. 

(1) ‘‘Era pura indiada” todavía hay ancianitos que se dice hablaban nahuatl, se - 
cree que a principios y mdiados de este siglo todavía se hablaba Nahuatl. 



1 . 1 .  Impacto del Concilio en Atlatlahucan. 

den cambiar ya que, implica un rompimiento con su organizaci6n. 
social, con su cosmovisidn, con lo verdadero y lo falso, etc. 

El dilema de Atlatlahucan se encuentra encadenado y - -  

6. 

Al interior del pueblo, Atlatlahucan se debate religio- 
samente entre la continuidad o la ruptura simbdlica a la que - 
fue sujeta por las reformas eclesiásticas mencionadas. Tales 
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reformas tan ~ 6 1 0  lograron d i v i d i r  y fomentar e l  descontento so- 
c i a l  a través del  rompimiento de l a  unidad r e l i g i o sa  de l  pueblo, 
que se expresaba a través de l a s  act2v:vi'dades re l i g i osas .  
actualidad y a r a f z  de esas re fomas,  e l  pueblo es tá  div ididp en 
dos grupos: 10s Trad lchna l i s tas  y l o s  Progresistas. Se l e s  deno 
mina así!, principalmente porque asf se denominaron amhos grupos - 
en e l  pueblo. 

Aunque también esta divisi'bg interna en e l  pueblo t iene 
su parangbn fnst i tucional  en dos grupos completamente di ferentes,  
que obedecen a l fneas y lugares muy desti'ntos, dentro de l a  pro- 
pia i g l e s i a .  
'del Vaticano. Mientras que e l  Tradlclonalismo se present6 como 
un bloque que se contraponía a l a  parte hnovadora del  Vaticano; 
a pa r t i r  del  Concl l io  Vatfcano TP C1953-1962), es te  grupo que t: 
vo gran efervescencfa entre l o s  años sesenta y setenta, quedb-- 
fuera, desplazado y segregado de l a  propia inst i tución e c l e s i á s  
tfca;. a un papel muy marginal que, prScticamente no forma parte 
de l a s  decisiones a l  i'nteT2or de l a  institucibn. Los Progresi2 
tas surgieron ante una divSslbn un tanto poster ior  a -los Tradi- 
cionali'stas. Surgen corn un bloque innovador a pa r t i r  y poste- 
rior a los años concf l iares pero, principalmente a pa r t i r  de l a s  
Conferencias Ecumenicas Latinoamfiricanas (CELAM. 1968-1 979).  E- 
t a  segunda ruptura, por as€ llamarla, e s  una radical ización de 
1Qs oh j e t l v o s  evangelizadores y un cuestionamiento ante e l  t r a -  
bajo y lugar de l a  propia Inst i tución ec l es iás t i ca .  La posición 
de los Progresistas, se d i ce ,  e s  mas comprometida con e l  pueblo, 

/con una teo log ia  mas crist iana: por y para e l  pueblo, l a  teolo-  
g fa  de l a  liberacibn,.que obedecen a lrneas y lugares muy d i s t i 2  1 tQS  dentro de l a  propia i g l e s i a ,  

En l a  

Ron dos concepciones y momentos d i s t in tos  dentro 

Cabe, s in  embargo, aclarar que en terminos formales l a  
correspondencia entre l o s  grupos ie1l"giosos de Atlatlahucan y 
los de l a  i g l e s i a  catbl lca no son Idénticos, ya que, en l a  p r á s  
t l c a  d far ia  quizá distan mucho de pensar y actuar e l  uno de l  - -  
otro.  Esto hasta ceerto punts es comprensible, pues antes de - 
es te  con f l i c to  l a  v ida r e l i g i o sa  de Atlatlahucan se debatía en 
una lucha entre l a  r e i i g M n  popular y l a  o f r c i a i ,  só lo  que los 
términos y l os  grupos en con f l i c t o  varsaban grandemente con re$ 
pecto a éste .  

2. ~i act& confl icto.  

A grandes raskos se puede dec i r  que también es,  una 1~ 
cha entre ambas expresiones re l i g i osas .  Pero que en es t e  caso 
se evidencian más l o s  con f l i c tos  "de clase" a l  i n t e r i o r  de l  pue 
blo y l a s  pugnas internas a l  tnterror  de l a  inst i tución eclesiK$ 
ti'ca. C l ]  Mientras que para e l  grupo en e l  poder, tenía capaci-- 

(11 exacerbados con los Concilios, pues se evidencian las distint? trayectorias y 
pensamientos de los maestros eclesiásti'cos. 
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dad de invert i r  en educacidn para sus h i j o s ,  los o t r w  l a  - 
gran mayorfa no podía muchas veces n i  solventar l a  primaria. 
En donde 10s h i j o s  del  grupo en e l  poder, son los  maestros 
de l  pueblo, l o s  otros si'guien si'endo e l  sector socia l  menos 
favorecfds. POT ejemplo, e l  que fue i f de r  del  pueblo, de - 
este cuasi-grupo, se di'jo maestro y sus bi'jas todas son maes 
t ras .  

Czerto es que exeste una TelacfBn entre ambos grupos 
y que, e l  di'stinguir 10s grupos re l fg fosos  institucionales,  - 
ayudan a comprendel parte de l o s  grupos locales  en confl icto.  
Además l e  han dado a l o s  grupos Tell'g3osos del  pueblo sus ra-  
zones conceptuales y l a  "ap-ortpniidad" de vincularse ton una 
sociedad mayor. De todos modos l a  comocSl6n r e l i g i o sa  grav i  
taba en e l  pueblo. 

Aquf en esta invest2gaci%n, se qufere dudar un poco, 
respecto a l a  parte i'nnoradma o pTogTesssta de l a  i g l e s i a ,  de 
? p a l  laangTa, se qui'ere TeveWaT comentarfos sobre l a  continui 
dad y f2de'l$dad de l o s  Tradfc fsna lbtas ,  ya que sblo en l a  - - 
prSctIca e s  facttb le   compraba^ sus alcances y compromisos so-- 
eEales si' es que los.hay. 

Ambos grupos religiosos de l  pueblo, como 
tienen sus representantes instZtucfonales. Sin em argo, e x i c  
ten diferencfas en l a  cantfdad y calidad de l o s  apoyos en uno 
y otro.  POT esto convEene pifmeis dar una breve Mea  de l a  - 

Los Tradicionalrstas tienen como representante inter-  

F" se 

' s ltuacMn ins t itucionallzada. 

nacional a Mons. Lefebvye, uien se enfrentd a las  inst itucio 

se estahan proponiendo. Argumentaba que se estaba consumando 
una trafci6n a l a  i g l e s i a  iYat6llca. No aceptd y continud 092 
ciando mhas a l a  usanza antigua, l a  misa tridentina.  Como 
resultado a esta desobediencia instrtuc3anal Mons.Lefebvre y 
sus seguidores quedaron marginaas,  un tanto olvidados. Aquí 
en México, se tuvo también un representante el Padre Saenz - 
Arriaga,  qufen fue ais lado,  segregado de l a  i g l e s i a  Catblica, 
incluso fue excomulgado, e l  Padre Saenz Arriaga,  contó con un 
grupo de seguidores que a l a  fecha continúan en l a  continui-- 
dad r e l i g i o sa  tradicional ( i ) .  En l a  actualidad los intelec-  
tuales Tradfcionalistas defunden y apoyan a los  grupos Tradi 
c ional istaf  aunque de manera un poco velada y s in  mayor tras-  
cendencia ga la  los  propios pueblos. Las actividades de los  
intelectuales Tradicionalistas POCO o nada tienen que ver - 
con e l  acontecer del  pueblo como se ver$ en e l  transcurso de 
est  e t ra3 a j o .  

(I) Infbrmaci&i: entrevista con Mainiei Magaña, periodista de 1'uitU4as Noticias" 
Excelsior, esta en favor del tradicidismo religioso. Adenás Magaña (1977: 
29-39) el .  Padre Saenz Arriaga mu134 en 1976 y los Catblicos Tradicionalistas 
Mexicams, entonces reconocen en Mxi"c0 wmo maxlmo representante a Mons. 
Lefehme. 

nes ec les iást icas  a l  contra 3 e c i i  l a s  nuevas üisposiciones que 
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Los progresistas tienen como representantes a los - 
llamados teblogos de la liberacibn, particularmente a los 
teblogos latinoamericanos quienes surgieron ante la widen 
te necesidad de elaborar caminos, preceptos y formas más - 
adecuadas ante la realidad latinoamericana; especialmente - 
en los ámbitos más marginados y explotados. Como represen- 
tante en México, principalmente se nombra ai ex-Obispo de - 
Morelos (1952-1982), Sergio Mtndez Arceo. Lo que de entra- 
da obliga a tomarlo en cuenta como parfe importante en el - 
conflicto de Atlatlahucan. Sugiere una evidente participa- 
cibn y evidente diferencia de fuerzas entre los tradiciona- 

progreslstas son apoyados por el Vaticano y directamente por 
el Obispo de Morelos. 

Cabe decir que, los progresistas se encuentran den- 
tro de la propia institucibn, pero que, en la medida que se 
radicalicen los líneamientos de la Teología de la Liberacidn, 
se irán separando de la propia institución; tal es el caso de 
los sacerdotes y los obispos nicaraguenses de izquierda. 
Mientras que los tradicionalis€as son una minoría y la pro- 
pia institution eclesiástica los rechaza. 

Debido a que Atlatlahucan forma parte de la di6ccsis 
de Morelos es conveniente tomar en cuenta, al Obispo Iléndez 
Arceo, quien actud y dirigid las reformas eclesiásticas y - -  
que, evidentemente afectaron al pueblo. 

El Obispo Méndez Arceo es un personaje controvertido 
y reconocido internacionalriiente por sus debates públicos, sus 
denuncias y apoyo abierto a pueblos en lucha por su liberacidn 
social. Méndez Arceo fue también uno de los pioneros en fo-- 
mentar y llevar a cabo, las reformas eclesiásticas; inició - -  
cambios en la forma de evangelizar a través de la CEB; intro- 
dujb la Biblia como lectura obligada a los feligreses, aunque 
di6 la versibn protestante que, no agradó del todo; la conduc 
cibn de la misa en español y creacidn (contribucibn) de la fa 
moca Misa Panamericana; cambib la estética al interior de la 
iglesia, así como la disminución de los santos expuestos y la 
resaltacibn del Cristo como única y principal figura de ado-- 
racibn y sentido evangelizador, entre otros. Al realizar es- 
tas innovaciones, el Obispo quiza, neg6 el significado y ca-- 
racterísticac de la religibn popular en México y particular-- 
mente en Morelos; consider6 que, a pesar de las caracteristi- 
cas de la religión popular (considerada como alienante), era 
necesario llevar a cabo las reformas eclesiásticas, para emp2 
zar el proceso del nuevo replanteamiento de una iglesia por 
y para el pueblo, sustentada en la nueva concepcidn teólogica 
de liberacidn. 

los nombres de tradicionalistas y progresistas para distinguir 

C listas y los progresistas dentro y fuera del pueblo. LOS 

Sin embargo, es más importante repetir que, se toman 
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a los grupos en el pueblo, pero que, las reformas eciesiásti- 
cas si ocasionaron una conmocidn religiosa en Atlatlahucan cg 
no en otros tantos pueblos. 

tocó el cddigo cultural imperante en el pueblo. Esto es, se 
trocd la estructura social que estaba sustentada entre otras, 
en la unidad simbólica dada a través de los Santos, quienes - 
dividfan y unificaban a la poblacidn en barrios, El barrio - 
de Atlatlahucan era una institucidn que respaldaba simbdlica- 
mente el sistema de mayordomías (celebraciones religiosas que 
indudablemente son una fuerza unificadora); la solidaridad - -  
social expresada como identidad a través de la preferencia al 
barrio, a través de éste, y a la misma religiosidad comparti- 
da ofrece una forma de expresarse y dirigirse religiosamente. 
Es decir, remitían a un mismo cddigo socio-cultural que permi 
tía el establecimiento de reglas, normas y derechos y obliga- 
ciones para todo el pueblo. Este sistema de creencias reli-- 
giosas estaba atravesada; determinada y sustentada por el si2 
tema social prevaleciente. Sistema que en ocasiones hace ca- 
si imposible el cambio a un nuevo sistema social y religioso, 
ya que el sistema encierra, por así decirlo, su propia autode 
fensa, pues es en muchos casos refractario a los cambios que 
se querfan imponer. 
viene dado desde fuera de la comunidad. 

3 )  La tercera causa tiene que ver con el cambio en las 
formas de expresidn y con la concepcidn de la realidad por pay 
te de las distintas clases sociales. En dónde, cada clase so- 
cial fue reclutando, en un principio, en las facciones de la - 
controversia religiosa a sus miembros. 
la selección de cada faccidn se fue dando indistintamente al - 
sector social, fue, más bien por intereses personales, familia 
res y, el grado de aceptacidn religiosa que se tenfa o se PO-- 
dfan permitir. 

Este cambio en las formas de expresar la lucha de cla- 
es se debe principalmente a la formacidn de grupos religiosos, 
on una fuerte similitud a lo que se suele llamar facciones. - 
rupo con un líder o clique quien aglutina a su alrededor se-- 
guidores para competir en la lucha religiosa, política, econó- 
mica, etc. Es decir,-para mantener o adquirir el poder políti- 
co, el predominio religioso, económico, etc. Las facciones tie 
nen como una caracterfstica que cambia las formas de expresidn 
de la lucha de clases. ( I ]  

(1 1 Ya se dijo en páginas pasadas que, esta lucha de cla-- 
ses, e5 una lucha interna entre sectores sociales bien diferen 
ciados. Pero ahora, no sólo se mezcla lo político sino lo re- 
gioso para mantener o adquirir el predominio social y político. 

No obstante, (a pesar de la resistencia a los cambios), 

Mucho más refractario aún si el cambio 

Pero, posteriormente, 



As í  como se constituyen como grupos verticales 
(no importa el lineamiento de clase); jerarquizando un tanto 
indiscriminadamente el reclutamiento de seguidores. Esta si- 
tuacidn impide a primera vista detectar la conformación social 
a partir de la estructura de clases. As€ que las facciones - 
están conformadas heterogtkeamente, (1). en torno a objetivos 
para conseguir metas concretas. 

Resumiendo un poco, al formarse facciones religiosas 
es más d€ficil detectar la conformación social del pueblo, - 
por dos razones: 

1) ai formarse grupos religiosos que tienen como 
objetivo defender su propia expresidn religig 
sa, pero ante todo, defender su predominio po 
1Itico. y ;  

camiento o encubrimiento en la forma de expre 
sar las relaciones de clase al interior del - 
pueblo. 

2) junto con la formacidn faccional se da un opa 
~ 

i 
El lineamiento faccional sugiere también la importan- 

cia que los intereses particulares de los individuos o grupos 
toman en términos de creencias, actitudes; en este caso, acti 
tudes y posibilidades ante el cambio religioso, el predominio 
politico, etc. Este trabajo también intenta observar la acce- 
sibilidad o posibilidad de cambio en fw.i.sh deJa pertenensia 
a l o s  distintos sectores sociales, a través de observar el di2 
curso social que manejan, su educacidn sus actividades diarias 
y su conflicto, as€ como su sentir y comportamiento reiigioso.(Z) 

Antes del conflicto, en Atlatlahucan la diferenciación 
social interna como es ldgico pensar, también se mostraba en - 
las expresiones religiosas. Mientras que los "ricos" efectíia- 
ban celebraciones religiosas mucho más apegadas al sacerdote 
y a la institución eclesiástica; los "pobres" se inclinaban - 
más a las celebraciones popular - religiosas. Por lo que las 
diferentes actitudes tienen que ver con las distintas aprecia- 
ciones de la realidad social. Es decir que, a "cada clase so- 
cial" le corresponden diferentes aproximaciones a la realidad 
social segdn el lugar y grado de distribucidn econdmica, poll- 
tica, educativa, social, etc., o bien dicho de otro modo, mien 
tras que para los "pobres la expresión religiosa es.más como 
comunidad, como entidad social, para los ricos es más como in- 
dividuos, más apegados a los preceptos pastorales. 

I 

(1) Swartz, lbrner... 1966, 1739) (Swartz. 1968, 1-41) m e r  1974:133-139) (Alavi: 

(2) Esto fue posible a través de la convivencia con las familias, asistencia a la - 1976. 88-100). 

iglesia, mayordomías, juntas pol€ticas, etc. 
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Esto creo queda claro, al conocer la forma de vida 
anterior al conflicto, mientras que para los lqricos" del 
pueblo tenfan sus lugares especfficos de reunióny, con - -  
quien estaba permitido hablar o frecuentar, además de que, 
en la iglesia ocupaban un lugar importante ya fuera en la 
propia asistencia a la misa, o en la participacidn de Ma- 
yordomfas, custodia y vestimenta de los Santos, sin olvi- 
darnos también que, Atlatlahucan es una comunidad de ori- 
gen nahuatl y, por lo tanto estaba poblada por Indigenas 
y posteriormente mestizos, situacibn que, evidentemente 
marcaba grandes diferencias entre la élite polftica-social 
y el resto del pueblo. 

Todas las actividades del pueblo estaban regidas y 
limitadas por una jerarquía de status y privilegios que - 
cada individuo o grupo familiar tiene. 

Sih embargo, en este conflicto politico-religioso 
se encuentran mezclados actualmente individuos de distin- 
tos estratos sociales en fas c b - h c c ~  'ones. Pero en sus 
inicios se apegaba bastan- 
te a los ta entonces, eran 
ErUDOS C estrato social. A partir del cisma religioso que sÜfri6 Atlatlahucan, se 
permed la diferenciacidn social interna al quedar inmersos 
los grupos polftico sociales en las facciones religiosas. 
Sin embargo, algunas cuestiones fueron claras: se pudo di? 
tinguir desde el principio la pertenencia a los distintos 
estratos sociales de los lfderes y / o  clique, igualmente di2 
tinguir los objetivos e intereses políticos de cada faccidn 
a partir de sus lfderes. 

El cambio eclesiástico afecta fundamentalmente dos 
puntos nerviosos de Atlatlahucan: El primero tiene que ver 
con la unidad doméstica y colectiva hasta entonces existen- 
te, esto es, tiene que ver con las relaciones sociales, eco 
nómicas; que se ven afectadas, rotas, al tratar de imponer 
cambios en esas relaciones (1). Estos cambios necesariamen 
te llevan a los individuos a una reordenacidn no sdlo reli- 
giosa, sino econdmica y social diferente. Además que al - 
tratar de imponerlas causaba, dada la naturaleza de los - -  
cambios, una segregacián, es decir, una violencia simbblica (2), 

(1) Existía una unidad doméstica y colectiva que permitía una redis- 
tribucidn de la riqueza,asfmismo de ayuda, de alianzas, de cornpa 
drazgos que se fundamenta principalmente a través de la celebra- 
cidn de fiestas religiosas como es el caso, de las Mayordomfas.Al 
querer quitar,eiiminar fiestas y santos expuestos, muchos miem- 
bros de la comunidad se quedan "impedidos" de muchas relaciones 
sociales y alianzas. 

nales e internacionales constituidas.. . , por un sistema diferencial de sipi- 
ficados sociales, valores y modelo de comportamiento) ejerce sobre las d t u -  
ras Subalternas una presibn homologante y masificadora por vla de la violen-- 
cia simb6lica (publicidad, medios de cormnicacibn masiva, escolarizaci6n,etc. 
(Gimenez: c.p. 14. 

(2) Violencia simbdlica:"... la cultura hegenúnica de las clases dominantes nacio- 
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por lo cual, se"pedla" que dejaran de actuar, de pensar, 
de creer como hasta ese momento lo hablan hecho; cambiar 
no s610 a otra forma de expresibn religiosa. El segundo 
punto nervioso tiene que ver con la política, ya que al 
dividirse la población, el poder político local viene a 
per indispensable para mantenerse no sólo religiosamente 
'sino reconocerse política y socialmente. Es as€ que, - I tienen en la religión el medio por el cual "expresar" - 
el descontento social (en ese momento, la vía religiosa / se presentó como la más viable). 

En este conflicto, la religidn entra como un ele- I 

mento que compite en términos de: razón y verdad de ella 
misma frente a la otra religidn. A la vez le da válidez 
en términos religiosos a la lucha polftica, pues se ve - 
sustentada por ella como justificacidn que permite luchar 
por el poder pol€tico. Entonces la lucha polftica se.ex- 
presa en términos religiosos, ya que utiliza a ésta últi- 
ma, como bandera ideol6gica en la contienda política. Ad5 

ás cabe decir que, la contienda polltica se trama bási- 
amente en elecciones municipales, haciendo una mezcla - 
ntre la competencia y la dependencia al PRI para poder 
btener el poder político local y servicios, sin importar 
ue la lucha político faccional local se exprese en tér- 
inos religiosos, de todas formas hay cabida para ella - 
n el PRI. 

Hay dos preguntas fundamentales cuyas respuestas se 

A) Porqué el conflicto es expresado a través 
del símbolo religioso en la lucha política? y ,  

B) Cómo una lucha que se expresa a través de 
facciones polftico-religiosas ai interior 
del pueblo, tiene cabida y resoiucibn en 
los mecanismos del PRI?. 

anteriormente en los siguientes capítulos: 

rico que se utilizó como referencia general. 

ra situar al pueblo en un contexto dinámico. 

do posible. 

buscarán a lo largo de este trabajo: 

/ 
El presen'te trabajo se dividid según lo he expresado 

El primero, expone algunas ideas sobre el marco teo- 

El segundo, como una monografía local y regional pa- 

El tercero, se desarrolla el conflicto lo más detalla 
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En el cuarto, se dejan ver l a s  características gene- 
rales de cada faccidn en el conflicto y sus actividades. 

En el quinto y último, la participación del gobierno 
(PRI) y la iglesia catdlica como institución. 

Y en una conclusión retorno cabos sueltos y el esquema 
general del argumento. 



C A P I T U L O  I .  

PRETENSIONES TEORICAS. 

Existen abundantes estudios que describen las - 
caracter íst icas y particularidades d e l  sistema p o l l t i c o  
mexicano, básicamente de todo aquello que acontece y se  
expl ica en términos macropollticos, en donde l o  importan 
t e  es e l  cómo funciona--ei sistema p o l í t i c o  y no e l  cbmo 
los individuos interactúan entre:sí  para lograr y c on t r i  
buir a l  mantenimiento de l  propio sistema. Estos estudios 
macropoiíticos que en sl son val iosos ya que contribuyen 
a l a  comprensidn y mejor conocimiento de nuestro sistema 
po l í t i c o ,  pecan, por as€ dec i r l o ,  de c i e r tas  def ic iencias 
que no permiten conocerlo totalmente. Creo que l e s  f a l t a  
integrar e l  juego p o l f t i c o  interno que l o s  individuos - -  
efectúan para asegurar sus propios intereses, a s í  como - 
también asegurar e l  mantenimiento de l  sistema. Es por - 
tanto importante tener en cuenta que existen var ios cam& 
nos y var ios n ive l es  de conocimiento, y que, en l a  mayo- 
r l a  de las  veces es imprescindible e l  estudio en varios 
n ive l es  para lograr tener una mayor comprensión de l a  - -  
real idad soc i a l .  Estos van desde intereses económicos y 
po l i t i c os ,  hasta e l  simple control  soc i a l  por parte de l  
obierno. Sin embargo, cabe dec i r  que las  comunidades - 
antienen una c i e r t a  autonomía f r ente  a l  gobierno e i n c l s  
i v e  a veces se oponen a é l .  , 

Frente a l a  necesidad de conocer y entender no - 
só lo  a l  sistema p o l í t i c o  comoalgo g lobal ,  sino también l a  
forma en que los individuos l a  refuerzan, l a  rompen o cam 
ian, se hizo necesario enfocar de forma d i s t in ta  e l  es-- 
udio de l a  po l l t i ca .  Es ass como e l  estudio de l a  micro 
o l i t i c a  entra en escena como parte importante para corn-- 
render e l  engranaje y dinamismo de nuestro sistema po l i -  
ico.  

F 

Estos aná l i s i s  de l a  micropol l t ica ayudan, en p r i  
mera instancia, a ve r  e l  quehacer cotidiano de 1os.indivf 
duos, como sus acciones conjuntas o d i sp exp  contribuyen . 
a caracter izar  y recrear dicho sistema. -(Alonso. 1985: - 
349-385). 



1 . 2 .  

Existe una variedad de corrientes y posiciones teó- 
r i cas  que estudian los  procesos socia les.  Tal es e l  caso de 
].a antropología po l í t i c a  que ofrece entre sus múltiples co- 
rr ientes,  e l  enfoque procesualista. 

r 

Este surge como un intento más por conocer y anali-  
zar  l as  prácticas y acciones de l os  individuos en terminos 
de objet ivos públicos. Ofrece conceptos y medios especf f i -  
cos para observar y detectar l a  accidn po l l t i ca .  As€ como 

I quienes dir igen y cuales son los  mdviles comunitarios e in- 
/ dividuales que l levan a las  personas a actuar. 
I 

s in  embargo, e l  p ro  
es tedricas y metodo 

l óg i cas ,  Sin embargo, t iene elementos rescatabies, que fa -  
c i l i t a n  l a  investigacidn y l a  comprensión de l  juego po l í t i c o  

\ l oca l  y sus relaciones con e l  marco extra-local.  E l  proce- 
\ sualismo cqnsidera l a s  determinaciones y limitaciones que - 
I l a  estructúra soc ia l  l oca l  efectúa e impone sobre los indi- 
; viduos. Por tanto, . -cabe- s610 seflalar l a  cadena y re la--  
1 cion que se establece entre individuos sino también; inser- / ta r los  en l a  dinámica mayor a l a  cual pertenecen. [l) En 

, este caso preocupa establecer l a  cadena que se  establece en ' t r e  los intereses de l a  region y e l  poder central. Igual-- 
mente las relaciones que se  establecen entre l a  comunidad - 
l o ca l  y l a  región, es  decir ,  es te  trabajo se  centrará bási- 
camente en las  relaciones entre l a  comunidad y su centro c o  
rrespondiente (Atlat lahucan+4orelos) .  Apnque, s in  embargo, 
es conveniente, por un orden práct ico y metodolbgico, oefialar 
algunas caracter lct icas de l  Estado Mexicano parr establecer 
las dist intas cadenas de relaciones que se  efectúan entre - 
los  di ferentes ámbitos socia les,  por ejemplo: México-Cuerna 
vaca-Atlatlahucan. (2). 

Debido principalmente a que no es comprensible l a  - 
po l í t i c a  l oca l  sino se toma en cuenta l a  gran insidencia que 
ex i s te  d e l  gmbito extralocal  en l a  actuaci8n y desarrol lo de 
l a  p o l í t i c a  l o ca l  (3). Es as í  que, por claridad,conviene, - 
par un lado, tener una v is i6n generK1 de l o  que es e l  Estado 

I Mexicano ,sus i n s t i t u d m e s  y sus mecanismos de control  y -- 
, organizacion soc i a l ;  para poder entender l a  po l í t i c a  regio--  

n a l  y l oca l .  Por o t ro  lado, u t i l i z a r  como herramienta meto- 
dológica l a  c orr iente procecualista para observar las rela-- 

I ciones que se establecen entre l as  dist intas cadenas de r e l a  
ciones, ya sean locales y / o  extralocales.  

Como todo proceso 
Ip cesualismo también t iene 

~ 

j 

i 

i 

(1)Esta corriente se aplicará más ampliamente en e l  capíailo 111, en e l  cual se 
desarrollan los sucesos políticos y religiosos del pueblo. En dode e l  pm- 
sualismo ayudó bastante c o  una herramienta metodoldgica para recoger la in- 
formación y presentarla, mas que un marco te6rico. 

(21 Centro-rggih - nibi-6gibn. 
(3)(*Local-levei politics differs from local politics i n  that althaigh the latter 

also occuyc i n  the context o1 nuitiplex reidumshÍp,.7it i s  not incuiplete 85 
local-level politics i s  '' (Swartz: 1968, P.l). 
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1 c i a i .  

Se decidid pa r t i r  de un marco de re ferenciamacyo;  
sQsi&-_geneiada a pa r t i r  d e l   estad.^, de sus mecanismos .e 
instituciones que f a c i l i t a n  e l  control  y organización so-- 

As5 como también, ver l o s  mecanismos y acciones de l  
gobierno es ta ta l  hasta l l e ga r  a l  n i v e l  l o ca l ,  en donde pri; 
cipaimente se centra es te  estudio. 

Se cree que, a l  caracter izar  a l  Estado Mexicano, a l  
igual que algunas de sus instituciones y v las  de control-cog 
enso (1)  se puede di lucidar grandemente l os  acontecimientos 
1 in t e r i o r  de las  comunidades. Esto es,  se parte de l a  idea 
e que no es posible estudiar aisladamente a las  comunidades: 
as comunidades no se encuentran aisladas en s í ,  e l  que se - 
ncuentren segregadas implica solamente que l o  estan no por 

decisión propia, sino por decisiones e intereses d i s t in tos  y 
ajenos a e l l o s .  

Esta investigación parte de l a  idea de que ex i s t e  - -  
una diferenciación regional  en México, di ferenciación que - -  
provoca situaciones y regiones con oportunidades desiguales. 
E l l o  se debe entre otras cosas a l o  siguiente:  

trar e l  poder p o l i t i c o  y económico, imposibi lg 
t a  l a  autogestión de las  regiones ya que depez 
den de las  decisiones y autorizaciones de l  po- 
der central  para actuar; 

regiones depende un tanto de l a  situacibn geo- 
grslfica y economica de l a  región, as í  como tam 

Es 
c i r ,  l a  participación y adquisici6n de bienes 
queda determinada a l  contexto regional.  (Varios 
Anbnimo, Gutiérrez 1973:63, Gortari:1982,263- 
264). 

i 

1 )  La tendencia por parte de l  gobierno a concen- 

2) La intervencidn es ta ta l  (poder central )  en las  / 

bién de l  t i p o  de poblacidn que ex i s ta .  

Los puntos anteriores hablan, por un lado, de l a  eapa- 
cidad que t iene e l  gobierno central  en determinar las  re lac io -  
nes económicas y po l í t i c a s  de l  acontecer l o ca l ,  es e l  Estado - 
quien decide principalmente e l  desarrol lo  regional a través de 
los planes nacionales de desarrol lo  que aunado a l  apoyo que l e  
brindan sus inst i tuciones,  logra más fácilmente e l  control  eco 
nómico, p o l l t i c o  y soc i a l  de las  regiones. Por o t r o  lado, la- 
intervención es ta ta l  por estár  influenciada en gran medida por 
l a  mayor o menor retribucibn economica, p o l l t i c o  y soc i a l  que 
l a  región ofrezca. 

(1) Po r t e l l i :  Gramsci y Bloque h is tbr i co .  
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Con respecto a estos dos puntos se sugiere l a  siguien 
t e  pregunta como idea a resolver  en és te  trabajo: ¿ E l  qué exT' 
tan v ías  para canalizar l as  demandas se debe, en parte, a l  inte  
rés  económico y po l í t i c o  que representa l a  comunidad a las f a c r  
ciones dominantes?, o dicho de o t ro  modo: ¿Existe una correla- 
ción entre l a  solución de demandas y e l  interés que representa 
l a  región, para que los se rv i c ios  o demandas sean atendidos y/o 
resueltos?. Esta pregunta pretende di lucidar un poco más l a  - 
situación que enfrenta e l  pueblo de Atlatlahucan, como parte - 
de una regibn, por l o  que se  hace necesario caracterizar breve- 
mente a l  Estado Mexicano y los mecanismos por los cuales se va- 
l e  para lograr e l  control  soc ia l  de l a  poblacibn. También ob- 
servar l os  mecanismos de defensa o de incorporacidn de l a  comu- 
nidad hacia e l  poder central  correspondiente. 

1. Sobre e l  Estado y e l  Gobierno Mexicano. 

E l  Estado, siguiendo a Gramsci, es; 
'I.. . l a  amalgama de dictadura más hegemoniq., que presupo- 
ne; dos nociones opuestas pero que no pueden estar  sepa 
radas una de otra y que, en l a  realidad, se  complementan. 
La hegemonía presupone e l  predominio de una clase o f rac-  
ci6n de c lase determinada, no s8lo en e l  terreno econdmi- 
co sino de manera fundamental en e l  terreno cultural y pg  
l í t i c o .  La deminación a su vez,  implica dirección y con- 
t r o l  de l a  sociedad c i v i l  y l a  sociedad p o l í t i c a  ... La do 
minacidn es e l  control  que e j e rce  e l  Estado sobre medios 
coerc i t ivos y mediante d i sc ip l ina  que impone a l os  elemen 
tos que act iva o pasivamente no se adhieren a su proyecto 
económico y po l i t i c o .  La segunda forma corresponde a l a  
hegemonla, l a  cual es e jerc ida en e l  seno de l a  sociedad 
c i v i l  a través de l  desarrol lo  de las  organizaciones pr i va  
das y l os  partidos po l í t i c os ,  con autonomía del  Estado, o 
más precisamente de l a  sociedad pol i t ica. "  (Saldívar: 1976, 
17).  

E l  Estado es una relacidn de dominio, y de acuerdo a es- 
ta  relación, se organiza l a  sociedad politicanque coincide, pun- 
t o  por punto con e l  Estado'.' '' Es una relación po l í t i c a  de clase 
y grupos socia les que distribuyen desigualmente e l  poder entre - 
ellos!"' (Morales: 1983, 81). 

E l  Gobierno toma l a  forma de dominación ya que en 61 in- \ ciden los  intereses y con f l i c tos  de clases: es e l  gobierno a -- 
quien l e  toca dar sal ida a los con f l i c tos  sociales y mediar los 
intereses. 

, Para e l  caso de México, e l  Estado es tambien una combi- 
nacibn entre fuerza y consenso, es decir ,  se combinan elementos 
de l a  sociedad c i v i l  y de l a  sociedad po l í t i c a  para lograr y f u n  
damentar l a  dominación e jerc ida por esta última. E l  Estado Mexz 
cano t iene como particularidad h is tór i ca  
en l a  práctica de l a  sociedad c i v i l  a l a  p o l í t i c a  ..." (Saldívar: 
1976,  18) .  

l a  subordinación 
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E l  E s t a d o ,  por sus c a r a c t e r í s t i c a s  de ( fuerza-consen-  
so ) ,  s e  c o n v i e r t e  en e l  r e c t o r  de l a  v i d a  s o c i a l  de los d i s - -  
t i n t o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  o me jor  d i c h o  de l a s  d i s t i n t a s  c l a - -  
ses s o c i a l e s .  E l  Estado es e l  medio por e l  c u a l  s e  organizan 
y r e g u l a n  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  e n t r e  las  d i s t i n t a s  c l a s e s  
s o c i a l e s .  E s t o  e s  no sólo e l  r e p r e s e n t a n t e  p o l í t i c o - i d e o l ó g i  
c o  de las clases s u b a l t e r n a s ,  s i n o  también de l a s  c l a s e s  d o - -  
minantes .  E s t o  sucede e n t r e  o t r a s  razones  a que "... e n  l a  s o c i e d a d  c i v i l  s e  dan r e l a c i o n e s  d e  c l a s e  que 

son  f u e n t e  de poder.  Y en e l  Estado se m a t e r i a l i z a n  PO 
l l t i c a m e n t e  las r e l a c i o n e s  de c l a s e  construyendo l a  un7 
dad d e l  todo s o c i a l  b a j o  e l  v i n c u l o  de dominación ..., e r  
Estado se c o n v i e r t e  en  una f u e r z a  de o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  
aGn b a j o  l a  r e l a c i o n  de dominacidn en  que se a s i e n t a . "  
(Mora les :  1 9 8 3 .  92). 

La f u n c i ó n  c l a v e  de l a  economía l e  da a l  gobierno  l a  - 
c o n d i c i ó n  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  d i r i g i r  y c o n t r o l a r  en forma muy 
amplia a l a  s o c i e d a d .  I 

I , ademas d e l  d e s p l i e g u e  de a c c i o n e s ,  c u e n t a  I 
poyo como p a r a  mantener las  i n s t i t u c i o n e s  - 

tro d e l  mismo p r o c e s o  h i s t ó r i c o - e s t r u c t u r a l  - 
e l  Estado-Gobierno.  

bás icamente  : 
a )  En l a  i n s t i t u c i 6 n  p r e s i d e n c i a l  se  e n c u e n t r a - e l  poder 

de d i r e c c i ó n  d e l  e j e c u t i v o .  

b) En e l  c o n j u n t o  de l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p G b l i c a  se cohe- 
s i o n a n  las r e l a c i o n e s  s o c i a l e s ;  y 

c )  E l  p a r t i d o  p o l í t i c o  o f i c i a l  (Par t ido  R e v o l u c i o n a r i o  
I n s t i t u c i o n a l  P R I ) ,  es un d i s p o s i t i v o  importante  de 
o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l ,  de c o n t r o l  y c o n t e n c i ó n .  (Mora 
l e s :  1983,83). (1). 

E l  c o n t r o l  p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o  que adquiere  e l  E s -  
ado Mexicano l e  d a ,  como se v e ,  una p o t e n c i a l i d a d  de movimien 
o ,  de d e c i s i ó n  y de c o n t r o l  que p r á c t i c a m e n t e  r e d u c e ,  c u a l -  
u i e r  a c ~ i 6 n  en  su  c o n t r a ,  a una e x p r e s i ó n  mínima de desconten-  
o. Además de l a s  t res  i n s t i t u c i o n e s  que r e f u e r z a n  a l  Estado y 
e son de suma i m p o r t a n c i a ,  y a  q u e ,  s e  vue lven  una fórmula que 
e d u p l i c a  en  g r a n d e ,  mediana y pequeña e s c a l a  h a c i a  todo e l  - 
c o n t e c e r  i n s t i t u c i o n a l  d e l  p a í s .  T a l  e s  e l  c a s o  por  e jemplo 

d e l  c a r á c t e r  f u e r t e  que p r e s e n t a  e l  P r e s i d e n t e  y que se r e p r o -  
duce en forma s i m i l a r  en  l o s  Gobernadores e i n c l u s o  en los Prg 
s i d e n t e s  Munic ipa les  y Cac iques .  Todo queda j e r a r q u i z a d o  a - 
p a r t i r  de una figura f u e r t e  que toma d e c i s i o n e s .  La segunda 

c e r  e l  E j e c u t i v o  e l  d e t e n t a d o  de l a  toma de d e c i s i o n e s .  
una r e d  comple ja  que v a  desde s e r v i c i o s  de s a l u d  h a s t a  l a  r e g u l a  
c i ó n  de l a  p r e n s a .  (Morales 1983, 83).  

(1) p a r a  a):  l a  C o n s t i t u c i 6 n  de 1917, consagra  es ta  s i t u a c i ó n  a l  ha-  
b) es 
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fdrmula institucional regula y estipula las relaciones so- 
ciales a todos los niveles sociales del pafs. A través de 
la gran variedad de servicios que las instituciones ofrecen, 
colaboran para fortalecer a i  Lstddo. La tercera i r i s t i ; u ~ i ¿ ~ i  
el pa.rtido, le da finalmente la capacidad aglutinadora y de 
control de las bases populares. 

1.1. El Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Aquí, bgsicamente nos avocarernos a la tercera insti- 
tucih, el Partido, ya que, dadas Las características del con_ 
f l i c t o  en Atlatlahucan, se convierte en un factor im-ortante 
para el desarrollo de la polftica. Es en el Partido y l o s  - -  
actores sociales que de él salen donde se pueden observar con 
más claridad las diferentes relaciones que se establecen entre 
los actores sociales locales y el medio extralocal. Así como 
también se observan los vínculos y las alianzas para la obten- 
cidn de servicios en las comunidades y ,  a través del Partido - 
Oficial coho se copta a la gran mayoría de la población. 

El PRI al ser un partido corporativista, facilita el 
encuadre de grandes sectores de la población en sus filas. - 

/]Debido a sus grandes corporaciones como son la CNC, la CTM, - 
la CNOP, etc . ,  copta a un basto número de ciudadanos, por lo 
que se convierte en un partido o ular .  Gracias a sus tentá- 

aci ita el triunfo electo-- 
ral a través de un apoyo, en muchos casos tacito, de la ciu-- 
dadanIa, l a  que todo o casi todo cabe en sus filas. La filia 
ción a estas corporaciones se hace en forma colectiva a tra-- 
v6s de la creaci6n de Sindicatos, Asociaciones, ligas, etc.,- 
que surgen en el partido. De este modo, la población cede o 
pierde su capacidad participativa: de opinibn, de acci6n y de 
disentimiento en contra de su propio partido aún. (1). 

"No obstante no existir consenso y apoyos activos de l o s  
I sectores populares hacia el Estado, al estar éstos agr; 
pados en torno a las filas del PRI-Gobierno,constituyen 
una fuerza política real mayoritaría. Cuando se habla 
de ausencia de una efectiva alianza del Estado con las 
clases subalternas, se entiende que estas Últimas no - -  

' /  juegan papel importante alguno en la toma de decisiones 
pollticas." (Saldívar 1976, 18 ) .  

9-T 

I 
1 culos corporativos logra y se ie 

Cabría señalar como paréntesis, que el PRI aparenteme; 
te es una forma ideal, exacta, competente para incorporar a las 
grandes masas. Sin embargo, el PRI no presenta una ideología 
única en términos formales, debido en parte a la gran variedad 
de ideas que enarbola y a la diversidad de clases y grupos S O - -  
ciales que incluye en sus filas. Digamos que es como una masa 
amorfa debido a su versatilidad en cuanto no le interesa expo-- 

(1) Córdova A. :(1979, 24-55). 
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n e r  una unidad i d e o l ó g i c a ,  p e r o ,  s i n  embargo, cuando e n a r b o l a  
algún d e s c o n t e n t o  o i d e a  s o c i a l  es b a s t a n t e  c o n c i s o .  Por es- 
t o  es por  l o  que s e  puede d e c i r  q u e ,  más que un p a r t i d o  en  - -  
t6rminos formales  e s ,  u n a  pro longac iBn  d e l  Estado que l e  p e r -  
mite una capacidad r e a l  de a c c i ó n .  Se  s u g i e r e  entonces  q u e ,  - 
e l  que s e  p e r t e n e z c a  a l  PRI es más por  un i n t e r é s  b a s t a n t e  ob- 
j e t i v o ,  por s u  capac idad de s o l u c i o n a r  demandas o d i r i m i r  con- 
f l i c t o s ,  m$s  que por una c o n v i c c i h  i d e o l ó g i c a  c l a r a  y b i e n  - 
d e f i n i d a  de l o s  miembros. 

Se  puede a h o r a ,  c a r a c t e r i z a r  a l  PRI de l a  s i g u i e n t e  - 
manera: A l  ser  d e l  PRI e l  p a r t i d o  o f i c i a l ,  con p o s i b i l i d a d e s  
reales de c a n a l i z a r  o i n c o r p o r a r  i d e o l ó g i c a m e n t e  e l  desconten  
t o  s o c i a l ,  se p r e s e n t a  como un p a r t i d o  con p o s i b i l i d a d e s  o b j z r  
t i v a s  de a c c i b n  y d e c i s i b n .  Es pues un p a r t i d o  con una g r a n  
capac idad p a r a  i n c l u l r  d i v e r s o s  parametros  i d e o l ó g i c o s ,  que l e  
permiten  s e r  r e p r e s e n t a n t e  i d e o l ó g i c o  de m ú l t i p l e s  d e s c o n t e n - -  
t o s  s o c i a l e s .  Casi todo  c a b e  en e l  PRI: "Todo c a b e  en  un j a - -  
rri t o ,  s a b i é n d o l o  acomodar". 

E l  PRI ,  a l  ser l a  p r o l o n g a c i 6 n  d e l  E s t a d o ,  y p o r  l o  - -  
t a n t o  d e l  g o b i e r n o ,  e s t á  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  a p a r a t o  a d m i n i s t r a  
t i v o  de éste  ú l t i m o .  E s t o  l e  p e r m i t e ,  más aún,  s e r  un media--  
d o r  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  y e l  Es tado  Mexicano. E l  f a c i l i t a  e l  - 
i n t e r c a m b i o  e n t r e  e l  cumplimiento de las demandas p o r  apoyo y 
adhes ión  a l  PRIIGobierno.  (1). E l  P a r t i d o  O f i c i a l ,  P R I ,  a e l o  
l a r g o  de su h i s t o r i a  ha  ganado t e r r e n o  e n  términos  de c o n t r o l -  
p o l i t i c o  s o c i a l ;  su i n t e r v e n c i o n  es c a d a  v e z  mayor. ( 2 ) .  

S i n  embargo, también se  e n f r e n t a  a d e s c o n t e n t o s  s o c i a -  
les  que no l e  son f á c i l e s  de i n c o r p o r a r  i d e o l b g i c a m e n t e .  Por 
l o  que es un t a n t o  d 4 f i c i l  d e c i r  que e l  PRI t i e n e  una c a p a d - -  
dad rea l  de e x t e n d e r s e  y permear t o d a s  las a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s :  
no l e  es p o s i b l e ,  vaya n i  s i q u i e r a  a t o d a s  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  
encaminadas a l  campo p o l r t i c o  q u e ,  s e  supone,  l e  a t a ñ e n  más. 
E s t a  f a c t i b i l i d a d  rea l  de permear las a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s  l e  
son a t r a y e n t e s  y no todas  l a s  r e g i o n e s  t i e n e n  l a  misma i m p o r t a s  
c i a  economica,  p o l í t i c a  y s o c i a l  como p a r a  demostrar e l  don de  
l a  ubicuidad.  Aunque se  puede d e c i r ,  e l  PRI e s t $  t á c i t a m e n t e  
p r e s e n t e  en  casi todo  e l  a c t u a r  s o c i a l  p e r o  q u e ,  e l  grado y l a  
forma v a r í a n  según e l  i n t e r é s  que r e p r e s e n t a  e l  l u g a r  y / o  l a  - 
g e n t e .  

(l),Susan Ekksteln, nos habla de como son canalizadas las demandas' de servicios en 
las colonias populares del D. F., a través de l a  Entidad Oficial al  PRI,.y co- 
mo son cumplidas en la  medida de que l a  población da su apoyo a i  PRI/Gobierno 
yb en la  medida qw no apoyen al  Partido, no se obtiewn los servicios s o l i c i -  
tados (salvo alguna excepci6n). En los  ejenplos de Edcstein se ve claro l a  SE 
bordinación de l a  sociedad civil a l a  sociedad p o l l t i c a  y ,  la  necesidad (par- 
que a s í  se ha establecido) de re&r a peticiones para obtener las  demandas 
en lugar de exigir  a las  instancias correspondientes la ejecución de los ser-  
vicios públicos a los que tiene derecho. @cksteJn: 1982). 

. 

(2) Su intervención se intensif ica más a partir de los afbs 50. 
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2 .  Autonomfa Regional y Poder Central. 

Se hace necesario comentar las posibilidades y formas 
bajo las cuales se da el predominio del poder central (Go-- 
bierno Federal), con respecto a la posible autonomfa de la 
región (Gobierno Estatal). 

Es necesario retomar la idea de la diferenciación re- 
gional para poder establecer las prioridades de acción y la 
deteccidn de poder entre el centro y la periferip. Como se 
ha mencionado, y es parte importante para el posterior desg 
rrollo de este trabajo, existen regiones con distintos gra- 
dos de desarrollo econdmico, político y social, lo que SUDO 
ne una variedad de conflictos e intereses segdn las caracte 
rísticas económicas y de población de cada región. No es - 
raro pues que existan distintas relaciones de poder entre la 
regidn y el centro. 

"Sin embar o, el predominio del poder polftico central 
no es sin%nimo de ausencia de poder re ional, Hay un 
margen de autonoinfa en la decisidn y e ecucidn de ac- 

bit0 local. Ya que Bste revela en épocas de enfrenta- 
miento entre las fuerzas dominantes: ... sobre todo si 
como consecuencia de la pugna de poderes regionales.. . 
(son) declarados desaparecidos." (Corrales: op.cit.120). 

ciones, asf como en la promoci6n de in f erere) en el á~ 

Esto habla de varios aspectos: 

1) El poder central no es hegembnico, ya ue en el in- 

ses y distintos intereses sociales, que en muchas - 
ocasiones, entran en contradicción. 

terior de la propia sociedad conviven 3 istintas cia- 

2) Existen reacciones, acciones en contra de las deci- 
siones centrales por parte de fracciones sociales - 
que se ven afectadas. 

3) Existen pugnas entre diferentes fracciones regiona- 
les que ocasionan la intervención del gobierno cen- 
tral, ya no como el centro de conflicto sino como 
un mediador de las fuerzas en pugna. 

Lo anterior sugiere que, a veces, la lucha se da entre 
fracciones de una.misma región y que el poder central inter- 
viene como mediador y no como una de las partes en pugna. 

Así como hay ocasiones en que fracciones de una misma - 
regi6n entran en pugna, tambi6n es viable que, fracciones del 
poder central busquen en las regiones sus alternativas de po- 
der para mantenerse o colocarse en puestos pdblicos. 
el caso de Diputados, Senadores, Delegados del PRI,  etc. 

Tal es 
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En otros casos, buscan ciertas fracciones apoyo en las 
regiones sdlo para proporcionar a otros, apoyo. Es decir, - 
como fuentes de apoyo para otros sectores que pertenecen a - 
una jerarqufa mas alta que aquel que b u s 4  el apoyo. Estos 
individuos o fracciones políticas que, usualmente obtienen - 
apoyo por mostrar justamente esa capacidad mediadora O 'con-- 
trol sobre los grupos populares. En otras ocasiones es una 
combinacidn entre capacidad econ6mica y control polftica. A 
manera de ejemplo, de estos mediadores polfticos se tienen a 
los Diputados, quienes buscan en sus lugares de orlgen 0 por 

<asignacidn el apoyo personal o para otras fracciones pollti- 
cas. 

Estas características entre regi6n y el centro hace ne- 
cesario su estudio para lograr conocer un poco más los mea-- 
nismos por los cuales la poblacidn civil es partícipe y se - -  
involucra en las relaciones de poder polStico y social, ya sea 
rechazándola o aceptando. El individuo se ve involucrado en - 
decisiones y acciones desde su propia cotidianidad, desde SU - 
lugar social. Se ve involucrado a través de una partícipaci6n 
activa o pasiva. Cediendo o negando su aprobaci6n participa-- 
tiva del acontecer social. Es así que, el individuo entra, en 
algíin juego del poder social, polftico y econ6mico. 

"...por lo que es necesario conocer y explicar las accio 
nes de resistencia y proteccitin contra las disposiciones 
centrales de las fracciones dominantes y de las fuerzas 
integradas por los intermediarios polSticos cuando estas 
acciones se desarrollan en las entidades federativas que 
constituyen su sede geográfica." (Corrales:op.cit.l19). 

- se pra e-T., la idea expresada por Irma Teresa Corrales 
sobre a relacidn que existe entre regidn-centro, e ir de un - -  
término más o menos macro a uno micro y'considerar tambiénLa re- 
gidn y la relación existente entre subregidn. Es decir, esta-- 
blecer las relaciones entre el poder local de una comunidad y 
el poder ejercido por el gobierno estatal. Esto e s ,  que las - -  
relaciones de poder, de apoyo, de adhesidn que se dan entre di2 
tintos grupos, también repercuten en niveles locales, donde se 
implementa la polftica siguiendo los lineamientos regionales y 
en Gltima instancia nacionales. 

Se considera por lo tanto importante el estudio de las - 
regiones, pues a través de éstas es mucho más factible no 5610 
entender las desigualdades de las mismas, sino también, a tra- 
vés del juego regibn-centro ,es posible comprender la infinidad 
de cadenas que se establecen entre las distintas relaciones de 
poder. Estas van de mayor a menor grado y viceversa, incluso - 
como para llegar a una última expresidn que diga, una relación 
entre dos personas puede ser una relacidn de poder (Adams:1973,@. 

mente en la parte final de éste capítulo, la cual ayudará a ob- 
servar justamente las distintas relaciones de poder. 

Una discusidn sobre las relaciones de poder se hará breve- 
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A partir de e s t a  pauta, la autonomfa regional y el PO- 
der central, surge la siguiente pregunta que tiene que ver - 
con las relaciones de poder en el pueblo y l o s  mecanisnos que 
Bstos tienen para obtener de los de -afuera- servicíos, demaz 
das, etc. 

¿La diferenciacih regional-local ofrece como posibili- 
dad.a las comunidades los mecanismos para obtener apoyos y / o  
servicios, así como la aparicidn de organizaciones que pueden 
llegar a ser conflictos faccionales?. 

Palta, sin embargo, la otra cara del juego, la autonomfa 
regional que tanto distingue las actuaciones de pueblos e indi- 
viduos frente a otras regiones como también, las acciones que 
efectúan estas comunidades en contra de las decisiones extra-- 
locales. 

No es de extrañar que existan resistencias y acciones de 
las subregiones en contra de las disposiciones estatales, de - 
los grupos locales dominantes y de las fuerzas que los inter-- 
mediarios políticos adquieren. Se logran as€ grupos o cubre-- 
giones en oposicidn al pOdeT local que establece el gobierno de 
la entidad. Se puede decir tanibién que al interipr de las cornu_ 
nidades se reproducen los mismos esquemas de oposici6n, de apo- 
y o ,  de alianza, etc., pero en una escala m o r .  Ya sean estas 
cadenas macro o micro, de todos modos contribu en al manteni- - 
que se dé un cambio. Hasta aquí, se ha hablado de algunos - -  
mecanismos con los que cuenta el sisteaia para lograr cohesión, 
adhesidn y permanencia de los individuos en el juego político. 
Sin embargo, falta una parte importante: el control polftico-- 
ideoldgico, asf como los diversos medios por los que se vale - 
el Estado para lograr el control social. Esta discusidn resui 
ta bien importante para el desarrollo de este trabajo. A contL 
nuacidn se hablar$ de algunos aspectos. 

3 .  Las acciones de-stencia, Proteccibn, de las Comunidades - 
Las acciones de defensa, resistencia, protection, etc., - 

que efectúan las comunidades no sdlo se dan hacia el aparato ad- 
ministrativo sino también hacia todas aquellas acciones materia 
les e ideoidgicas que interfieran o lesionen la autonomfa de 
las comunidades. Al ser, las acciones que intervienen en las  - 
comunidades diversas y de orfgenes diferentes, hace necesario 
para l o  que a esta investigacidn atafie, distinguir por 10 me-- 
nos aquellas que tienen que ver con el conflicto polLtico-reli 
gioso que aquí se presenta. 

miento del sistema y, en última instancia, tam t ién es posible 

hacia l o  extralocal. 
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Resulta un tanto brusco pasar de un aspecto formal-ad- 
ministrativo a un aspecto ideolbgico. Pero, sin embargo es 
algo un tanto inevitable dadas las características que pre- 
senta el conflicto, puesto que tiene que ver con una forma 
particular de percibir la vida a partir del lugar social que 
cada uno tenga, y a partir de la forma de expresidn de cada 
individuo o pueblo. Es así que, las caracterfsticas y la di 
versidad de expresiones, en este caso, parte de una premisa 
importante: la existencia de relaciones desiguales que deter 
minan el actuar como el lugar social que cada grupo tiene.(T). 

Cabe señalar, sin embargo, otros puntos, además del de 
las relaciones desiguales de existencia que, intervienen en - 
las formas de pensar y actuar de los actores sociales. 

Segdn el lugar social y la actuacibn, se da tipo de - -  
realidad social que se deja sentir. Es decir, las formas - -  
ideoldgicas que reafirman o contradicen el acontecer de los 
individuos. 

tecer de los individuos. 
Existen varias formas que determinan y manejan el acoz 

Particularmente, se da una complementariedad ideológi- 
ca entre io político y lo religioso para lograr la cohesion 
social. 

Dicho de otro modo, siguiendo los conceptos anteriores 
de forma un poco más desarrollada podrfamos decir que: 

a) Se puede decir que, el acontecer de los individuos 
es un vaivén entre lo material y lo significante (García Can_ 
clini 1982, 4 2 - 4 4 ) .  El individuo actGa y piensa en el mismo 
compás, ya que actda de cierta manera porque le representa - 
algo signifieativo.(2). Un cddigo cultural expresa el sen- 
tir, el actuar y el pensar de los individuos, de lo que re-- 
culta un poco difícil dejar de lado el aspecto ideologizan-- 
te de las actuaciones sociales de los actores, que en mg 
chos casos, lleva a los individuos a enfrentamientos persona 
les o colectivos por lo contradictorio del actuar y pensar ze 
cada uno. 

b) La poblacion se ve bombardeada no sólo de un aparato 
polftico-administrativo que cubre gran parte de su acontecer 
cotidiano, sino tambien se ve rodeado de una manera de obser- 
var, de entender y actuar la vida, dada a través de muy diver 
sac v í a s .  Esta forma d e  actuar se ve ectcucturada no s610 de 
un aspecto político-ético, sino también de un aspecto religio 
so en muchas ocasiones, como es el caso en gran medida de - - 
Atlatlahucan, Morelos. 

Es decir, México es un país con desarrollo del capitalism, tardíc que genera 
intrinsecamente relaciones desiguales. 
Esto puede ser de forma conciente e ínconciente. 
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No se puede olvidar a los medios masivos de comunica- 
cidn que forman y dan opinibn a través de la televisión, - 
radio, prensa, etc. ya que estos dan pautas de comportamien_ 
tos y de rechazo a todos aquellos que rompen o no aceptan - 
lo que "debe ser" y es aceptado, en primera instancia, por 
la comunidad que dicta las líneas de actuar, de pensar, es 
decir, las formas de vida impuestas. Es asf que el sujeto 
se ve envuelto no sdlo en relaciones materiales desiguales, 
sino también en relaciones desiguales de conocimiento, pen- 
samiento y posibilidades de enfrentarse a las embestidas de 
los medios de comunicacibn, de los partidos y posiciones - -  
éticas y morales. Por cuestiones que atañen a esta investi 
gacidn, se reduce la exposición a analizar acciones de resT5 
tencia, de proteccidn y de aceptacidn de los grupos hacia las 
decisiones político-administrativas, asf como también hacia - 
la institu,cidn eclesiástica que como el poder central, ha - -  
institucionalizado normas y formas de control para la socie- 
dad. Ambas formas de control social tienen distintos gra- - 

de desarrollo y de dominio, ya sea económico, polltico, 
al y religioso. 

1 

Los individuos o grupos sociales 'toptan" por así decir- 
por posiciones muy variadas que van desde posiciones pa: 
stas, teolbgicas, educativas, hasta de consumo, etc., I - 
tiene mucho que ver con el lugar que cada quien ocupa en 

a estructura social. Ahora bien, debido a las posiciones 
que "optantt o se les asignan con estrecha correspondencia con 
el lugar social que ocupan es como se puede observar en par- 
te : 

1 )  El porqué el PRI tiene ese carácter de omnipotente 
prácticamente en todo el acontecer polftico-social 
de los individuos. 

2) Es más comprensible la "decisibn" o la ttimposici6n" 
de creencias políticas, sociales, econdmicas y reli 
giosas tomando en cuenta el lugar de cada individuo 
como también la particularidad del pensamiento y - -  
acciones de éstos. 

3) Tiene que ver con la capacidad que tenga el sistema 
significativo de aglutinar en él a los individuos; 
ya que nq siempre es fácil incorporar o manejar a - 
los actores sociales hacia los caminos que desean - 
1 os "o t r os 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta fascinante y a la 
Dentro de 61 es 

' 
vez desesperante el organismo partidista PRI. 
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posible la convivencia de formas ideológicas variadas que, 
con sus corporaciones, logra presentarse como un código - -  
político-cultural amplio, maleable y al mis(mo tiempo conci 
so que le permite ser el defensor de un 
tentos sociales. 

nümero de descoz 

4 .  Aspectos Religiosos. 

C&I si@.&nr.e punto para entender el conflicto pollltico- 
religioso tenemos la existencia de una complementariedad - -  
ideológica entre polftico y religioso, que sirve para cohe- 
sionar y controlar a la sociedad civil, sin embargo, hasta 
aquf sdlo se han mencionado varias características del apar 
tad0 político-administrativo que, sirven para observar las 
limitaci~nes y libertades de las comunidades dadas a partir 
de su pertenencia al sistema politico. Ahora toca hablar - 
un poco sobre el aspecto religioso para comprender mas al - 
pueblo de Atlatlahucan. 

Ni el poder político-administrativo, ni el religioso - 
se encuentran como dos formas puras de dominio, y más bien, 
ambas se complementan. Como ejemplo tenemos, para el caso 
mexicano ya desde la conquista y la colonia, que la iglesia 
sirvió como fundamento ideológico para pretextar la conquig 
ta y dominio por parte de la Corona Española en México. En 
la €poca independiente la iglesia para parafrasearlo as€, ag 
ment6 su poder econdmico; 

'I... así como su fuerza social tanto por su papel en 
la educacidn... como por la preservacidn del dominio 
religioso en el país." (Gortari: 1982,  2 6 s ) .  

Pero posteriormente, con la Ley de desamortización de 
los bienes de la iglesia y su instrumentacidn constitucional 
en este siglo, la iglesia vi6 reducida a un segundo plano su 
participacidn política, económica y social. 

Sin embargo, podemos decir que, la iglesia tiene su im- 
portancia como una de las formas ideológicas que ayudan al - 
sistema capitalista a legitimarse; sólo que ahora no es la 
ünica forma, y México no es la excepción. Al ser la m l s b n  
una norma de conducta practica (Portelli:1974,23-29), permi- 
te al sistema político social aliarse a ella para establecer 
las normas de conducta, es decir, contribuye a estipular lo 
que se debe rechazar o aceptar. As€ pues la iglesia partici 
pa en mantener el control social; al legitimar el'orden es-- 
tablecido al favorecer la pasividad, el conformismo, etc., - 
en los ciudadanos. 

La complementariedad ideológica de ambos sistemas no es 
del todo armoniosa, ya que tanto un sistema como el otro - - 
siempre luchan por mantener su poder hegemónico. As€ que,en 
muchas ocasiones se repelen porque el inter€s de uno afecta 
al otro. 
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La religibn no sblo es el par ideol6gico del Estado, - 
ella misma tiene capacidad y una autogestión propia que le 
permite influir y determinar a la sociedad y ,  viceversa. 

religi6n para decidir ella misma su camino. 

ser la aliada incondicional del sistema político, por el - -  
contrario, rechazarlo, elaborar o reelaborar su quehacer s610 
en funcibn de sus propios intereses. Por lo que, el sistema 
religioso se vuelve un factor político, al competir por el - 
predominio de ella misma frente a cualquier otko poder hege- 
mdnico como lo es el sistema político-social. Ella también 
interviene, limita y orienta no s6l0 su quehacer sino tam- 
bién el discurso de la sociedad o grupo social en el cual - 
pertenece. (Maduro: 1980. Pasisim). 

La iglesia, al ser un poder hegemonico (Portelli:1974, 
p. 3 3 ) ,  también lucha por aumentar y/o mantener su predoní- 
nio. Por eso, al ser la institucidn eclesiástica otro poder . 
con capacidad de cohesionar socialmente, se debe volver la -. 
defensora del descontento social. Muchas veces es ella l a  - 
única vía que tienen los grupos sociales para obtener sus - 
demandas. A s í ,  la iglesia o sectores de ella se tornan grE 
pos contrarios a los grupos politico-administrativos domi-- 
nantes. (Maduro I .  

La capacidad que puede llegar a tener la iglesia puede 

Por lo que brevemente se habla de la capacidad de la 

La autonomía de la iglesia le permite en ocasiones no 

ser tan grander&.qm@ tener el P R I  para aglutinar y movi- 
lizar a la poblaclbn. Pero al ser el P R I  una prolongacibn - 
del Estado, la capacidad real de solucionar demandas esta en 
éste último. En algunas ocasiones, no importa que el descon_ 
tento social en primera instancia, este enarbolado por la - -  
iglesia, puede llegar a ser absorbido por el P R I .  
no hay que olvidar que, el PRI objetivamente no puede enar- 
bolar y dirigir todos los descontentos sociales hacia SUS - 
filas porque: no todos los descontentos le son atrayentes o 
le afectan directamente. 

Surge así, la siguiente pregunta: ¿Puede la iglesia ofre 
cer mecanismos viables para la obtencibn de servicios y deman 
das? Para contestar esta y otras preguntas se hace necesa--- 
rio dar a conocer ciertos elementos que se consideran oportu? 
nos para observar y analizar los conflictos religiosos y pd- 
lfticos de Atlatlahucan, Mor. 

Aunque, 

4.1 Distintas apropiaciones de la realidad. 

Se tomaron en cuenta básicamente a Otto Maduro (Religion 
y Conflicto Social 1978) y a Gilbert0 Gimenez (Varios). Es-- 
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tos autores se inspiran en la corriente marxista-estructur- 
lista para poder situar a la religión en su contexto social, 
así como poder analizar también sus discursos y prácticas - 
bajo el estudio de la scmidtica (Se ocupa de la vida de los 
signos en el ámbito de la verdad social) (1). 

las religiones debe haberse tomado en cuenta a; 
Ambos autores parten de la idea de que el estudio de - 

"...las religiones como fendmenos socialmente produci- 
dos, socialmente situados, limitados y orientados, y 
con una influencia sobre la sociedad en la que se ha- 
llan." (Maduro 1878.50). 
La religidn opera en una sociedad ya estructurada de 
un modo particular, Lo que determina en cada socie-- 
dad" ... lo anormal y lo normal, lo obligatorio, lo 
permitido y io prohibido, lo deseable y lo indeseable, 
lo urgente y lo que puede esperar, lo importante y lo 
secundario, lo pensable y lo impensable, etc. Así, - 
las estructuras en las que se organiza una sociedad - 
constituyen un foco de inclusiones y exclusiones, de 
posibilidades y dificultades, de cierres y aperturas, 
de resistencias y de fragilidades, que limitan y orien_ 
tan cualquier acción que se desarrolle en el seno de - 
las mismas estructuras sociales" (Maduro:1978, 80-81). 

Es así que, en Atlatlahucan, los sucesos conflictos es- 
tan inscritos no sdlo en un dmbito religioso, sino principal- 
mente dentro de la relacibn social y político que la influyen 
grandemente, ya que la limitan y la determinan. 

La religion, al estar limitada y orientada por su contez 
to social, quiere decir que: 

'I.., la accidn de cualquier religibn está limitada y orien 
tada por el modo de production específico dentro del cuaf 
actúa (po.cit.84). 

En este caso, hablamos de un sistema capitalista, particular- 
mente de un país en vías de desarrollo o de un capitalismo - -  
tardío, en d6nde se dan relaciones disimétricas en todos l o s  
renglones de la vida social. El modo de produccidn al que - 
pertenece la religidn, fija y condiciona en última instancia 
la difusión y prácticas religiosas en la sociedad. El papel 
que juega la religidn católica ya no es el control como lo - 
fué en el Medioevo, es decir, como generador de las relacio- 
nes económicas, políticas, educativas, etc. Ya en el capita 
lismo pasó a un digamos segundo plano, pas8 a ser'un instru- 
mento ideolbgico. Pero sin embargo, la religión es la dadora 
de normas y conductas prácticas para los individuos en socie 
dad (Portelli.1974.29). 

(1) El estmcturalimo inksedo por Perdizund de Sausswre para el estudio de la lin- 
gui'stl'ca: desarro116 l a  htte&s midio más fértil se& la cuai la sociedad hu- 
mana, es una Peali'dad estructurada y en cuanto tal, tiene varias posibilidades 
de tranSio-?On Cpen, en un número finito? It. (Xkduro : 1980. 86) 
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En México a pa r t i r  de l o s  4 0 ’ s  nuevamente retoma su lu- 
gar corno dadores del  orden establecido y ,  emiten ju i c ios  de VE 
l o rar  ante l a  buena o mala situación. 

La r e l i g i dn  a l  no estar  fuera de l a  estructura soc ia l ,  
se encuentra involucrada en l o s  procesos po l f t i c os ,  en las  - -  
transformaciones culturales,  en l a s  luchas socia les,  e t c .  La 
r e l i g i dn  se encuentra atravesada por l a  dinámica soc ia l  de lado 
a lado. (Maduro: op.cit.47). A s í  como l a  r e l i g i dn  toma parte 
en l a  dinámica soc ia l ,  l a  sociedad interviene en l a  accidn re- 
l i g i o sa  y; 

“def inir8 en nuestro marco tedr ico a l a  r e l i g i dn  como 
relativamente autdnoma, pero, no es  in t e l e g ib l e  a me 
nos que se l e  considere dentro de un contexto soc i a r  
determinado. I’ (Gimenez. a CEE. 6 )  . 

Es dec i r ,  l a  r e l i g i dn  t iene una actividad propia y espe 
c f f i c a ,  que l e  permite una movilidad cas i  autónoma en algunas 
ocasiones.’ En donde, l a  autonomía de l a  r e l i g i dn  estará deter 
minada por su capacidad de detentar poder, este  poder depende- 
rá de l a  detención de l o s  medios de produccidn re l i g i osa .  En 
México, como ya se ha mencionado fue perdiendo su lugar prepon_ 
derante en e l  desarrol lo  econbmico, educativo, p o l i t i c o  y tam- 
bién en e l  r e l i g i o s o  (existencia de sectas protestantes), es to  
se debe entre otras cosas a: 

1) Las leyes de reforma que tenfpn como f inal idad 
acabar con l o s  fueros ec les iádt lcos y c m  e$  - 
monopolio que la i g l e s i a  tenía en dater ia c i v i l ,  
educativa. 

2 )  Algunos art fculos de l a  Cmsti’<uucidn de 1857 y 
l a  de 1917. En es te  s i g l o ,  la i g l e s i a  no se - 
ha recuperado del  todo, pero s í  ha ido ganando 
terreno perdido, en materia educativa, po l I t i ca  
y econdmica. La i g l e s i a  poco a poco ha ido au- 
mentando sus posiciones, sus opiniones, no s610 
en i o  que l e  concierne como i g l e s i a  y en teirmi- 
nos e s t r i c t os  se r ía  anticonstitucional como es: 
hablar sobre l a  corrupcidn, l a  administracidn - 
pliblica, l a  educacidn, e tc .  (Loaeza.1984.11). 

La re l i g idn  no sdlo es un producto soc ia l ,  sino también 
es un productor soc ia l  y que, su intervencidn afecta l a  dinam& 
ca soc ia l .  - 
generar con f l i c tos  socia les y hasta cambios socia les,  por e l  - 
hecho de poder leg i t imar o cuestionar e l  orden establecido. Se 
gth es su lugar en e l  entramado soc ia l  e s  su quehacer. En M6xL 
co t a s i  siempre ha jugado un papel legitimador del  orden esta-- 
blecido. Sin embargo, a pa r t i r  de l  Conci l io  Vaticano I1 y 10s 
encuentros ecuménicos lat inoadricanos,  su quehacer se ha replag 
teado según e l  interés soc ia l  a l  que se compromete. 

En e l l a  misma se encuentran l a s  posibilidades de 
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4.1.i. “Que es la Religibn y su Participación Social en la 
Estructura de Clases“. 

I t . .  . entenderemos por “religidn” lo siguiente: una 
estructura de discursos y practicas comunes a un 
grupo social y referidos a algunas(fuerzas perso- 
nificadas o no, múltiples o unificadas) a las que 
los creyentes consideran como anteriores y superig 
res a su entorno natural y social, frente a las - -  
cuales los creyentes expresan sentir una cierta de- 
pendencia (creados, gobernados, protegidos, amenaza 
dos, etc.) y ante las cuales fuerzas los creyentes 
se consideran como obligados a una cierta conducta 
en sociedad con sus “semejantes”. (Maduro:op.cit. - 
33-39). 

Al ser la reiigidn una vision del mundo, limita, - -  
orienta, y condiciona el desarrollo de las relacio- 
nes sociales. La iglesia catdlica mexicana se en-- 
cargo de legitimar el Estado Mexicano a través de - 
sus mensajes: condena la lucha de clases y el comu- 
nismo, exhortaciones a la resignación social y a - -  
buscar la salvacibn individual. .. (Loaeza: í982:92). 
La iglesia catdlica mexicana, a partir de los años ~ O ’ S ,  

ha jugado un papel importante en la consolidacidn del Estado M e  
xicano, se volvió un factor pol2tico importante, es decir COA 
la ayuda de l a  religión, el estado y su gobierno se legitiman. 

Esto es posible porque la religión catdlica como siste-- 
ma religioso que es, tiene como funcibn el cohesionar a la so- -  
ciedad a través de una estructura institucionalizada, a través 
de s2mbolos y creencias y la ritualizacidn de esas creencias - -  
que, se ven plasmadas tanto en.las fiestas religiosas, como en 
la calle, l a  educación, etc. 

Como sistema religioso, la iglesia católica mexicana - -  
tiene tres dimensiones, como cualquier otro sistema religoso: 

“El sistema religioso tiene una dimensidn subjetiva, ob- 
jetiva e institucional. 
(a) por una parte, todo sistema reli ioso tiene una di- 

de orientar satisfactoriamente a una comunidad -o  
a un grupo social- en su medio ambiente socio-natg 
ral. En este sentido, todo sistema religioso social 
mente compartido deviene sistema interiorizado,in- 
ternalizado, introyectado por los creyentes del mis- 
mo. Ahora bien, esta interiorización, internaliza- 
cidn o introyeccidn de un sistema religioso por pal 
te de un grupo social le brinda -al mismo sistema - 
religioso- una cierta autonomIa y continuidad. 

mensibn subjetiva,en.cuanto visi a n del mundo capaz 
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(b) por otra parte, todo sistema religioso tiene una 
dimensidn objetiva,en-cuanto conjunto de prácti- 
cas y discursos socialmente compartidos. Esta - 
objetivacidn es un conjunto estructurado de prác 
ticas y discursos compartidos y repetidos por la 
comunidad -o un grupo social- le brinda igualmen- 
te cualquier sistema religioso, una cierta autono 
mía y continuidad, una cierta consistencia (social), 
que también contribuir6 a hacerlo refractario a - 
transformaciones bruscas y repetidas, asf como a 
fortalecer la tendencia hacia la autorreproducción 
de tal sistema religioso; 

(c) por  último, como vimos más arriba, ciertos siste- 
mas religiosos tienen una dimensión propiamente - 
institucional, en cuanto que son producidos, repro 
ducidos, conservados y difundidos por un cuerpo es 
table de funcionarios organizados. Esta instituclc 
nali'zación de algunos sistews religiosos les brin- 
da a los mismos abn una mayor autonomía y continui- 
dad, una mayor consistencia (microsocial), que con- 
tribuirá a hacerlos todavía más refractarios a trans 
formaciones repetidas y bruscas, consolidaddo la - 
tenüencia de todo sistema religioso hacia su propia 
reproduccidn .I' (Maduro: 1980. 136) . 
Estas tres dimensiones de lo que es la religión, creo - 

explican bastante bien la funcidn social e individual que cum- 
ple la religidn, al brindar un código culturo-religioso con - -  
prácticas concretas, dándole así un marco estructurado bajo el 
cual se ciñen las actividades y creencias religiosas. 

La religidn bajo sus tres dimensiones y enmarcada den-- 
tro de la estructura social en la que se encuentre, permite ok 
servar la situacidn y accibn de la iglesia católica a Mgxico - 
asf como las particularidades regionales o subregionales. 

Es as€ que la institucidn eclesiástica mexicana, al li- 
mitar y orientar la conducta de los creyentes, constituye, en 
parte, la conciencia e identidad de los creyentes: 

l'... a través de su visidn religosa del mundo ... actGan 
aglutinados, identificados, por esa percepcidn de sf - 
mismos que su religión les posibilita, limita y orien- 
ta.. .'I (Maduro: p.69) .If 

"Una de las grandes particularidades que tiene el sistg 
ma religioso es su carácter de Universalidad, de sagra 
do, de trascendencia en el más allB, que se plantea cg 

' mo verdad absoluta. En donde los individuos interac-- 
tfian con seres divinos.. .*I  ' I . .  . en un determinado espg 
cio y escenario etéreosvq (Gimenez: a.CEE.6). 
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En Atlatlahucan, Morelos, la religidn lcaWca jug6 un 
papel importante ya que por mucho tiempo, a través de sus - -  
tres dimensiones lográ mantener y cohesionar a la poblacidn, 
la cual giraba en torno a la iglesia, a través de sus varia- 
das actividades que le permitía a la poblacidn crear, mante- 
ner sus circulos familiares, su red de relación con otros - -  
miembros de la poblacidn, as€ como también a darle un lugar 
a cada cosa y a cada gente. 

4 . 2  Su Participacidn y Diferenciacidn Social. 

resenta igual que - -  
casi todos l o s  sistemas religiosos como fomogénea, como un - -  
grupo, cohesionado al interior. Para lograr y mantener el - 
poder social as€ como religioso. Sin embargo, la realidad - 
es otra, ya que existen distintos intereses dentro de los - -  
miembros eclesiásticos, respondiendo estos a una situacián y 
estructura de clases dentro y fuera de1,sictema religioso, - 
donde los conflictos sociales atraviesan también al sistema 
religioso. Ddndose conflictos de clase entre el propio cle- 
r o ,  como entre el clero y la sociedad civil, asf como también 
entre los miembros de la sociedad civil. Las respuestas y - 
las acciones estarán determinadas por el lugar que ocupan en 
la estructura de clase, asf como también a los intereses que 
estén en juego, es decir, el poder que se pelee. 

Esto permite ver no s610 el lugar que tienen los acto- 
res sociales en el conflicto, sino también ubicar al Obispo y 
sus sacerdotes frente al pueblo. 

La iglesia catolica mexicana influye en formas varia- 
das en la sociedad. 
creencias asf como los beneficios que ella representa conti- 
ntan como uno solo. Estas creencias le dan su carácter de - 
unidad religiosa. 

El sistema religioso como toda la sociedad se ve invg 
‘lucrado en forma activa en los cambios o resistencias socia- 
les.  Es importante destacar que muchas veces la religión es 
productora de cambios, reacomodos, modificaciones, etc. en - 
ella misma o en la sociedad. 

la posibilidad de crear sus propios quehaceres, decidir para 
quien trabaja y que interés persigue. Por lo mismo, as€ co- 
mo ella puede promover modificaciones sociales, puede promo- 
ver cambios dentro de su propia institucián; replantear su - 
quehacer. Tal ha sido el caso con el Concilio Vaticano I I ,  
l o s  CELAMc de Medellín y Puebla. Los cambios propuestos llg 
varon a problemas internos dentro de la institucibn, pues no 
todos estaban de acuerdo. Sin embargo, se llevaron a cabo 

c 
La iglesia católica mexicana se 

Sin embargo como sistema de sfmbolos y 

La religidn como sistema parcialmente autdnomo tiene 
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a p e s a r  d e l  d i s e n t i r  de a lgunos  grupos. 
gran t r a s c e n d e n c i a  a n i v e l  c o l e c t i v o  pues han i n f l u i d o  en 
e l  a c o n t e c e r  y e l  p e n s a r  d e l  pueblo.  

Como ya s e  ha mencionado, e l  s i s t e m a  r e l i g i o s o ,  a - 
t r a v é s  de sus t res  dimensiones se hace r e f r a c t a r i o  a t r a n s  
formaciones v i o l e n t a s  d e t r a s  d e l  mismo sistema. Por l o  - -  
c u a l ,  l a  r e l i g i d n  f i e n e  un carácter h a s t a  c i e r t o  punto a u t o  
nomo. Y, b a j o  ésta p e r s p e c t i v a ,  se q u i e r e  mirar l o s  d i s t i n  
t o s  grupos a l  i n t e r i o r  de la  i g l e s i a ,  pues y a  sea d i c h o ,  que 
l a  r e i i g i d n  esta  involucrado  d e n t r o  de l a s  r e l a c i o n e s  de c l a  
se y q u e ,  p a r t e  d e l  a c t u a r  de l o s  i n d i v i d u o s  o grupos e s t a  - 
determinado por  su  l u g a r  s o c i a l ,  s u  i n t r o y e c c i d n  r e l i g i o s a ,  
e t c .  

En México ,  podemos d e c i r  que e x i s t e n  tres grupos den- 
t r o  de l a  misma i g l e s i a  y que seg0n s u  p o s i c i d n  d e n t r o  de l a  
e s t r u c t u r a - d e  c l a s e s ,  de su l u g a r  d e n t r o  de la j e r a r q u € a  e c l e  
s i á s t i c a ,  su  i n t r o y e c c i d n  de l o s  p r e c e p t o s  r e l i g i o s o s ,  y su  - 
p a r t i c i p a c i d n  y compromiso con e l  p u e b l o ,  aceptan  o rechazan 
l o s  cambios r e i i g o s o s  y s o c i a l e s .  Las t res  c o r r i e n t e s  d e n t r o  
d e l  episcopado mexicano son: 

Además han t e n i d o  

a )  La dominante - a l i a d a  con  e l  E s t a d o -  

b) l a  de c o n v e r g e n c i a  p a r t i d a r i a  - con  p a r t i d o s  de 

c) l a  comprometida con las  r e a l i d a d e s  de l a  mar- 

derecha  - 

g i n a c i ó n  y l a  miseria. (Nexos:1982. 20). 

E x i s t e  también o t r o  grupo que no se e n c u e n t r a  d e n t r o  - 
d e l  episcopado mexicano ,  se separd de su j e r a r q u í a  inmediata 
y d e l  v a t i c a n o  a r a í z  d e l  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I1 y l o s  CELAMs 
quien  tuvo como s u  máximo r e p r e s e n t a n t e  a l  Padre Saenz Arria 
g a .  (V.MagaRa "La hora  de l a w t i a " ) ,  e s t e  grupo e s  muy.pe-- 
queiio y c a s i  no p i n t a  en l a  v i d a  r e l i g i o s a  de México,  s i n  - -  
embargo, t i e n e  adeptos  y c o n t r i b u y e  a l a  d i v i s i d n  en e l  i n t g  
r i o r  de l a  i g l e s i a  catdi ica  mexicana.  
L e f e h v r e r i s t a s ,  p e r o  ac tua lmente  s ó l o  se denominan t r a d i c i o -  
n a l i s t a s .  

La e x i s t e n c i a  de e s t o s  grupos en e l  i n t e r i o r  y f u e r a  
de l a  i g l e s i a  nos h a b l a  de d i s t i n t a s  p o s t u r a s  y a p r o p i a c i ó n  
de l a  r e a l i d a d .  Por c o n s i g u i e n t e ,  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  en - -  
c u e n t a  l o s  i n t e r e s e s  que cada grupo r e p r e s e n t a  y ,  de a h € ,  - 
v e r  e l  t i p o  de mensaje y p o s i c i ó n  p o l í t i c a  que expresan  ha-  
cia. l o s  f e l i g r e s e s  y h a c i a  l a  s o c i e d a d  g e n e r a l .  As€ como - 
también e s t o s  mensa jes  son o no aceptados  por l o s  f e l i g r e - -  
s e s  teniendo en c u e n t a  que e l  mismo sistema o f r e c e  a l  i n d i -  
viduo mecanismos de r e s i s t e n c i a  que d i f i c u l t a n  a é s t o s  r á p i  

En s u s  i n i c i o s  e r a n  
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dos reajustes en sus costumbres y sentires religiosos. 

En el caso de Morelos, tenemos a un Obispo de izquier- 
da que entra en oposicion con algunas fracciones de la jerar- 
quía eclesiástica a la que pertenece. Teniendo por consiguien_ 
te que limar los posibles conflictos entre su grupo y el resto 
de 3a iglesia, procurando siempre no separarse por completo de 
la institucibn. El Obispo de Morelos no sdlo está en conflic- 
to con parte de su institución, sino también con sectores de - 
la poblacibn, con el poder político administrativo al cambiar 
el discurso, al no sustentar ideológicamente el gobierno. Adr 

ratis entra en conflicto con el grupo t r a d i c i o n a l i s t a - L e f e b v r i s -  
ta que se encuentra en algunos pueblos de Morelos. 
importante a destacar sera la diferencia entre la producci6n - 
religiosa institucional y la produccidn religiosa papular. En 
donde el Obispo y sus sacerdotes a pesar de ser una fraccibn- 
distinta dentro de la institucibn eclesiástica, con un discur- 
SO diferente, sigue perteneciendo a la institución y por lo tan_ 
t o  se impone a sus feligreses. Existiendo entonces, una lucha 
entre la institucibn eclesiástica que el Obispo representa y la 
religidn creada y actuada por la comunidad, la religión popular. 

Un punto 

Surgiendo un-problema tanto en términos de definición - 
como de realidad, la existencia paralela de dos formas de expre 
sión religiosa. 

"Frecuentemente se concibe el ámbito de la práctica re- 
ligiosa cat6lica como un ámbito sustancialmente hoiaogc 
neo y, por as€ decirlo, único, donde las diferencias - 
serZan simplemente de grado, en función de la mayor o 
menor llpureza'' o de la mayor o menor "vitalidadq1 de - 
dicha práctica ... Pero, en el fondo, la "fe sencilla 
e ingenua" del campesino no sería diferente a la "fe 
ilustradatt del culto profesional urbano. 'I (Gimenez : 
a. EEC.l). 

En esta perspectiva, la "religiosidad popular", concebi- 
da tambien como algo homogéneo y unfvoco en s í  mismo, No sería 
sino la expresidn más o menos deformada de la práctica religio- 
sa católica, tal como la prescribe la iglesia a nivel oficial. 
Esta "deformaciónf1 sería imputable ~ 6 1 0  a la simplicidad, a la 
ignoracia religiosa" y a la falta de una "evangelizaci6n" ade- 
cuada de las masas. Pero, por otra parte, la "religiosidad - 
popular" contendría innegables "valores" tales como la genero, 
sidad, el sentido comunitario, el "fervor religioso'!, el "espl 
ritu de sacrificio'' y una admirable fidelidad y firmeza en la 
fe como raras veces se encuentra entre las caras ocultas del - 
cristianismo. 

La vision que se forma la iglesia sobre la expresión - 
popular de entrada la subordina y menosprecia. Sin embargo, 
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a la religiosidad popular hay que verla como una expresión 
paralela que, en ocasiones realmente camina entrelazada con 
la oficial. La expresibn popular tiene su propio camino y 
formas de expreisán distintas de la oficial y específicas - 
de cada lugar. En ella, se encuentra también una capacidad 
de crear su propio quehacer y sentir. 

La existencia de una expresion popular y una oficial 
forsosamente implica una disputa entre ambas y ,  por ello, - 
existe una relacián de poder entre las dos para asegurar su 
permanencia y continuidad. La expresión popular, se dice - 
se encuentra del lado del pueblo, de las clases sociales con 
mayores carenclas, pero también esta en todos aquellos que - 
contintian con una forma de sentir, entender y relacionarse - 
con lo suprahuniano. 

Es asf como en un primer acercamiento se puede obser- 
var, para el caso de Atlatlahucan la existencia de estas dos 
formas de eapresión. 
la diferencia entre lo ofikial y popular en Atlatlahucan. 

”Por lo mismo, el intento de sustituir ese modo de pro 
duccidn religiosa por una nueva -en el que tal produc 
cidn sea monopolizada parcial o totalmente, por un - -  
cuerpo de funcionarios especializados en el trabajo - 
religioso- - 
rechazo en la comunidad concernida por ese mismo in-- 
tento. Estas resistencias y reacciones serán mayores 
en el caso en que la iniciativa de modificación del - 
modo de produccidn religiosa de la comunidad sea una 
iniciativa emanada desde fuera de la comunidad misma... 
y mayores aGn si esa iniciativa va acompañada del in- 
tento de modificar otros aspectos ,p .e j . ,econdmico, PO 
lítico, militar, linguístico, educacional, etc. de - 
la vida de la comunidad en cuestibn.” (Madur~1980.8assim). 

Dejando para posteriores aclaraciones 

encontrará resistencias y reacciones de 

5 .  

Se ha mencionado a lo largo de éste  capítulo varias ve- 
ces, la existencia de relaciones de poder, inclusive de - -  
aquellas que son la mfnima expresián; relaciones de poder 
entre dos personas. Sin embargo, no se han explicitado ma- 
yormente esas relaciones. Más atin ¿Qué se entiende por re- 
laciones de poder y para que puede servir el definir el téy 
mino?. 

el poder y su uso como un elemento explicativo de las rela- 
ciones desiguales que se establecen entre individuos, gru-- 
pos, etc. 

Algunas Cuestiones sobre el Poder. 

En esta parte se hablará lo más breve posible sobre 
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EL PODER. Es necesario de f in i r  qué es e l  poder y sus 

Ver e l  poder como parte indispensable para l a  

En un primer acercamiento con e l  concepto de poder de 

dist intas modalidades, A s f  como también s i  se u t i l i z a  e l  con 
cepto de poder sólo para analizar las relaciones entre persor 
nas y grupos. 
regulación y producción de un orden en cualquier sociedad. 

Richard Adaw, en su forma mls simple, e l  cual no dista mucho 
de l a  de Weber y Baechler, - -  se puede resumir de l a  siguien_ 
t e  manera: 

'*A dispone de un poder sobre B ,  A)B s i  A se haya. en con- 
diciones de lograr impedir que B r ea l i c e  o no una acción X. 
En esta fórmula A y B pueden ser dos individuos... o A un 
individuo y B un grupo ...; o tanto A como B pueden repre- 
sentar también a Estados y Sociedades enteras que pueblan 
l a  escena internacional." (Gimenez.1980.14). 

E l  trabajar con l o s  conceptos de Adams. (1973.100-101), 
me permitió observar a l o s  actores sociales como individuos que 
detentaban algún control  sobre recursos tanto materiales como 
humanos y ,  por l o  tanto, estaban en posición de (detentar poder) 
e j e r ce r  poder sobre l a  comunidad o algunos grupos. Además, da 
elementos para dist inguir  e l  t i po  de poder que tienen kos i n d i  
viduos, es  decir ,  de quien emana e l  poder que detenta un só lo  
individuo o grupo. Es decir  l a  fuente del  poder. Lo cual permg 
t í a  observar los t ipos de alianzas, dependencias y a quien se re 
curre para lograr,  por un lado, poder y por o t ro  mantenerlo. 

"Los diversos poderes dependientes tienen en común e l  he- 
cho de que e l  control  está separado de l a  tonta de dec i - -  
siones y depende de l o s  controles que siguen detectados 
por e l  que acordó dicho derecho.. . Podemos di ferenciar  - 
l as  situaciones en que e l  poder es otorgado, sobre l a  - -  
base s i  e l  poder es transferido de muchos a uno, o de - -  
uno a muchos. S i  e l  receptor es único, y recibe algún - 
poder part icular  que cada miembro de un grupo de otorga- 
dores tienen para dar, diremos que tienen poder asigna-- 
do. Pero si e l  receptor es uno de varios que reciben - -  
poder del  otorgador, diremos que tienen ese poder delega 
do." (Adams: 1973.  101). 

Esta de f in i c ión ,  ayudó bastante para observar a l o s  12de- 
r e s ,  a los representantes gubernamentales, a l o s  sacerdotes, y 
a l os  respectivos seguidores, f ac i l i t ando  l a  observación de l a  
comunidad hacia afuera y viceversa en términos de dependencia y 
autonomía. Como también e l  grado de intromisión del  gobierno, 
de l a  i g l e s i a  en l os  asuntos del  municipio. 

Sin embargo, no fue suf ic iente saber que cualquier re la -  
cidn puede ser una re lación de poder y que para e j e rcer  e l  PO--  
der sobre otros era necesario además del control  sobre recursos 
tener un mismo código cultural para establecer control  y uso dhi 
poder. (Adams: 1973,  Cap. 4 y 9 ) .  
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Por  Otr6 lado es interesante el concepto de poder polf- 
tico. Ve a l  poder como un concepto relacional histdricamente 
determinado, es decir, que pertenece a un sistema social con 
relaciones disimétricas: 

"El poder no es una substancia ni una esencia, sino un 
concepto relacional historicamente determinado. El - 
poder no es "algo" que se puede adquirir, arrebatar o 
compartirse, algo que se pueda conservar o dejar esca 
par: el poder se ejerce a partir de innumerables y puz 
tos de apoyo y dentro de un juego de relaciones desi-- 
guales y mdviles ...( Foucault). 
"La historicidad es la primera caracterlstica del poder. 
Sus fundamentos, sus tecnologfas y su eficacia social 
son diferentes segdn se trate de una sociedad arcaica, 
de una sociedad feudal o de una sociedad capitalista - 
avanzada." (Gimenez 1980. 12-13).  

La definición anterior, nos ubica en una dinámica so- 
cial mucho-más amplia 
el poder dentro de un sistema social con diferentes técnicas 
y usos del mismo. Lo que implica caracterizar primero el si5 
tema social en el cual se encuentra el poder. En este caso, 
es una sociedad como ya se ha dicho en "vias de desarrollo" - 
capitalista, donde la forma de dominio se encuentra inscrita 
dentro de las relaciones de clases sociales, es decir, rela- 
ciones desiguales. De alguna manera, a€ ubitar el panorama 
del poder bajo éstos términos, también provoca ubicarnos en - 
un vaclo, no tanto conceptual, como práctico. Pues, el saber 
la existencia de relaciones desiguales no ayuda mucho, para - 
trabajar con los actores sociales eti forma individual. Por 
lo que hace necesario centrar el estudio del poder, de nuevo, 
en términos de las posiciones e intereses que los protagonis- 
tas juegan alrededor del poder. Tomando en cuenta su lugar 
dentro de la estructura social a la que pertenecen, o en este 
caso, tomando en cuenta la diferenciacidn social al interior 
de las comunidades rurales para poder observar las relacio-- 
nes de poder entre individuos o grupos a partir de una desi- 
gualdad política y/o econbmica. 

y a la vez más complicada, al ubicar 

""ES claro que el ejercicio del poder se manifiesta fe- 
nomenolbgicamente en cualquiera de sus escalas, como 
una relación entre A y B. Pero es igualmente claro - 
que esta relación no se produce en el vacío, sino que 
se halla determinada por situaciones estructurales - 
que remiten, en Gltima instancia, a posiciones obje- 
tivas de los protagonistas en la trama de las relacio 
nes sociales y en la jerarqula de los roles institu-- 
cionales. En otras palabras, el poder tiene por base 

.y fundamento una estructura objetiva de desigualdad - 
social." (Gimenez: 1980.23). 
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El poder es un elemento indispensable para la regula- 
cion y reproduccibn de cualquier orden en la sociedad, con - 
relaciones desiguales y ,  donde el poder es un mecanismo de 
resistencia. 

Visto de arriba hacia abajo, es decir, desde lugares 
de la hegemonfa o de la dominacibn, el ejercicio del 
poder es el requisito indispensable para la regulación 
y la reproducción de un micro o macro-orden de natura 
leza esencialmente disimétriéa y contradictoria. Vic 
to de abajo hacia arriba, es decir, de los lugares es- 
tructurales de la subalternidad, el poder se define 
esencialmente como resistencia y tiende, por su dina- 
mismo objetivo, a mantener dentro de los limites tole 
rables la subordinación o a intervenir en la correla- 
cibn de fuerzas desmoronando el "orden" establecido . I f  

(Gimenez:1980.23). 
\ 

Lo anteriormente visto nos permite ver el juego del - 
poder en Atlatlahucan como una lucha entre varios niveles de 
dominacibn. Uno, el que representa el Gobierno Federal y - -  
otro el que representa el gobierno estatal frente a las loca- 
lidades que de él dependen. 
de la misma comunidad para mantenerse o derrocar el orden es- 
tablecido, donde los lfderes juegan un papel importante en - 
cuanto detentadores del control local y,en cuanto a indivi-- 
duos con sus propios intereses, que se encuentran en estrecha 
correspondencia con su lugar en la estructura de clases, y de 
la localidad hacia el poder Federal y estatal. 

la comunidad, como es la iglesia catblica. Tanto en el nivel 
de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, a través de 
la ingerencia del sacerdote, de la Didcesis y de quienes to-- 
man parte en el juego por la adquisición del poder. Por lo que 
se puede hablar de luchas por el poder político, econbmico, re- 
ligioso, etc. en los dos niveles. 

Esto es, las relaciones de poder, por una parte, se ins- 
criben al interior de luchas econbmicas, pollticas, religiosas 
y por otra parte, las relaciones de poder son un espacio den-- 
tro del cual se desarrollan las luchas internas. 

"Tanto las luchas como la correlacidn de fuerzas pueden 
plantearse en el plano econbmico, en el polltico y en 
el ideolbgico-cultural, adquiriendo en consecuencia las 
características y las implicaciones de cada una de estas 
instancias de la sociedad ... Por eso se puede habla? - 
con propiedad de luchas economicas, políticas e ideolo 
gicas." (Gimenez: 1980. 2 4 - 2 5  .). 

Tres, el poder que se juega dentro 

Además, del poder que ejercen otras fuerzas dentro de - 
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La lucha polftica que se estudió, tiene como uno de 
sus puntos la lucha por el poder político, por lo que se h a  
ce necesario hablar un poco de ella. 

"Todo parece indicar que el poder político necesita de 
un "espacio pGblicott correlativo a su naturaleza engig 
bante y cuasi-trascendente. Este es el espacio donde 
el poder polltico "publica" sus decisiones, se teatra- 
liza a s í  mismo revestido de los símbolos de soberanía 
es objeto de recriminaciones y críticas ("Opinion PG-- 
blica), y es aclamado con los calificativos de la su-- 
premacia, grandeza ... (Gimenez:1980.28). 

Esta concepcion del poder polltico se ve como la teatra- 
iización de una situacibn o de una decisión, que se tom6 de - -  
acuerdo a los lugares e intereses que cada quien representa se- 
gún su lugar en la estructura de clases. 

Para-,finalizar, cabe decir que, las definiciones que da 
Adams sirven para el análisis dentro de la comunidad, es más - 
accesible pues permite ver a cada actor social según su rela-- 
cidn con el que detenta el poder. 
ferenciacion de poderes y,e1 tipo de sustentacibn que se obt?? 
nen. 

En Gimenez, esta distincibn tan particular no es tan - -  
evidente. Cierto es que, el tipo de modalidad del poder, que 
se acerca más a los términos bajo los cuales Adams habla son: 
la de dirección y la de autoridad, 
delegado y una asignacibn de poder. 

Es más claro el tipo de di 

que hablaba de un poder 

La concepcion de poder se dirige más bien a globalizar 
y ubicar las relaciones disimétricas en un modo de produccidn 
determinado, en nuestro caso a un capitalismo tard€o, es qui- 
zás en ésta concepción del poder, que enriquece el estudio del 
poder, al contextualizarlo dentro de un entramado social. 



C A P I T U L O  11. 

AUTONOMIA REGIONAL Y PODER CENTRAL. 

La ubicacibn y descripcibn de l  Estado de Morelos 
como también de l a  subregi6n a l a  que pertenece e l  Muni- 
cipio de Atlatlahucan, es un tanto obligada, debido prin 
cipalmente a l  supuesto de l a  existencia de una d i f e ren - i  
ciación regional. Esta contribuye a determinar las r e l a  
ciones sociales,  económicas y po l í t icas  de cada regidn - 
y su respectivo centro. 

E l  estado de Morelos se encuentra ubicado en l a  - 
parte meridional del  alt iplano central de l a  República - 
Mexicana, '.Es decir,  a l  sur del  Va l le  de México, entre - 
los 18'22' 30" y los 19'07' 10'' de latitud norte. A 98' 
3 7 '  y a los 99'30" de longitud a l  este de Greenwich. 

Limita a l  norte con e l  D. F. y e l  Estado de Mbxi- 
co : 

a l  este y suróeste con Puebla; 
a l  sur y suroeste con Guerrero; y 
a l  oeste con e l  Estado de Mdxico. 

(Enciclopedia de 1 9 7 5 ,  201)  

La superficie tota l  de l  estado es de 4941 km2,que 
representan e l  2 . 5 %  del  te r r i to r io  nacional. Distribui-  
do en un 1 5 %  de terreno montañoso en l a  parte norte (730 
km2 y 4211  km2 de planicies y va l l es  en l a  parte sur, que 
se encuentran cruzados por los  afluentes de l  Río Amacuzac) 
Para 1968 e l  estado contaba con una poblacidn tota l  de - 
386 364 personas, representado una densidad de poblacibn 
de 78 habitantes por km2. En 1970  contaban con una pobla 
cibn de 624 m i l  personas, que representaba una densidad - 
de población de 125  habitantes por km2. En 1980  l a  pobla- 
ción era de947mil personas que presenta una densidad de - 
poblacibn de habitantes por h 2 .  Lo que muestra un - -  
crecimiento demo rá f ico  entre 1960 y 1970  de 4 . 5 %  a l  ano 
(e l  tota l  de l  pafs fue de 3.51) Y de 1970  a 1980  e l  cre- 
cimiento demogr6fico fue de 
Morelos es una entidad federativa chica con respecto a T 
otros estados de la República Mexicana, pero con una den- 
sidad de poblacibn a l t a  (1 ) .  Además cuenta con una geo- 
g ra f í a  que marca diferencias econbmicas y sociales que se 
ven subrayadas más por decisiones po l í t icas .  

E l  estado tiene dos tipos de serranía, una l h i t r o -  
f e  que comprende: l a  serranía de l  Ajusto, l a  de Oco t l h , l a  
de Popocatépetl, l a  de San Gabriel,  l a  de Cacahuamilpa, l a  
de Chalma, l a  de Ocuila y l a  de Huautla. 

(1 1 &-O 1960, (SLCh.: B a r y  de C r r c i o  Melscmo, S. A.. 1967. pelia A.1968-50. 
Enciclopedia de rico. o m  9- 1 .  
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La otra comprende: La de Huitzilac, la de Tepoztlán, 
la de Santo Domingo, la de Tlalnepantla y la de Totolapan 
que se desprenden del Ajusco. La hidrografía del estado - 
cuenta con dos subcuencas, la del Amacuzac que se extiende 
por casi todo el estado y la subcuenca de Nexapa (Enciclo- 
pedia de México: 1975. 201-206). Tanto de orografía como 
hidrografía hacen que en el estado, en su parte septentrig 
nal, se note una marcada distinción física entre las mon- 
tañas volcánicas y el valle. Oscar Lewis describió al es- 
tado de Morelos como: ". .. un azucarero, inclinado hacia el suroeste, con 

montañas que forman el borde exterior y las fértiles 
plantaciones llanas que forman el centro" (De la Pe- 
ña: 1978, 33). 

A la marcada distinción física del estado se suele denomi- 
nar como las tierras bajas y calientes y las tierras altas 
y frías. Esta distincibn, por s í  misma climática y geogra 
fica también tiene su razón social y económica que se en-- 
cuentra inscrita en el desarrollo histórico, econdmica y 1 

polftico de Morelos. 

agricultura. La cual se encuentra sujeta a dos zonas geg 
gráficas. Es decir, los productos agrícolas quedan dis-- 
tribuidos segGn sea la zona de riego o de temporal. A la 
zona temporalera le corresponde básicamente el maíz. A - 
la zona de riego le corresponde principalmente la caña de 
azúcar y el arroz. Estas zonas de riego y de temporal - -  
coinciden con las llamadas zona baja y alta respectivamen 
te. Los productos agrícolas mencionados no son los úni-- 
cos, pero si los más representativos, faltaría nombrar en 
tre otros en orden de importancia el jitomate, el sorgo y 
el frijol. 

La forma de or anizar y distribuir la production - 

La principal actividad económica del estado es la 

agrícola se da a trav 8 s de la vía ejidal principalmente. 
Ocupa el ejido una superficie de 287 063 has., de las cua- 
les el 66% son de riego y el 35.5% de temporal y agostade- 
ro. La superficie cultivable se estimó para 1970-73 en - -  
1952 856 has y para 1980-84 se estimó la superficie culti- 
vable en 166 123 has. (1). 
cola interna del estado es un tanto insuficiente para sa-- 
tisfacer las demandas de los habitantes. Que como ya se 
dijo son un número considerablwente alto. Por lo que es 
necesario importar granos de otros estados. La densidad de 
población y la insuficiencia agrícola han hecho for&oso, 
implementar programas de desarrollo industrial, ya sea en 
el ramo textil, quím'ico, etc., con io cual se fomenta el 
trabajo fabril para canalizar parte de las demandas de - -  

Sin embargo, la producción agri 

(1) La información que se tiene, no unifica ni el nGmero de tierras eji- 
dales ni el nGmero de tierras suceptibles de ser cultivables. Sin 
embargo, dan una idea de la situacidn agricola del estado. 

I 
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empleo tanto en zonas urbanas como en semi-urbanas y una que 
otra rural. Así también se hizo ne-cesario diversificar y de 
sarrollar más el trabajo agropecuario para incrementar la pro 
ductividad del campo. Con lo cual se pretendía solucionar -y 
las demandas de trabajo interior de las comunidades rurales.(l) 

ra el estado de Morelos, se diseñaron básicamente a partir de 
los 6 0 ' s  debido a las siguientes causas que, se han manejado 
a lo largo de varios sexenios. 

1. La insuficiencia agríc'ola se debe princinalmente a la 
alta densidad de pob.laci6n y a la pulverizacidn de la tierra en 
parcelas de dos a cinco has. en promedio; debido a la existencia 
del ejido. 

2 .  El exceso de poblacidn campesina tiene que ser absor- 
bida por la industria. RazBn por la cual, a través de los di5 
tintos sexenios se han instrumentado programas tendientes a en_ 
cauzar la productividad del sector industrial, 

Sin embargo? las razones que dan los distintos gobier-- 
nos del estado de Morelos, ante el atraso econdmico y social 
de las regiones; no es una razón particular de Morelos. Sino 
son posiciones, decisiones y excusas que se observan en dife- 
rentes discursos políticos emitidos? ya sea, por el Presiden- 
te de la República Mexicana? gobernadores u otros Jefes de Es 
tado. Son respuestas que se elaboraron, entre otras, para e& 
plicar el fracaso del llamado "milagro mexicano". Y que en - 
la actualidad, al revisar también peribdicos, discursos, ets. 
se evidencia la similitud de causas ante la crisis econdmica(2). 
Las respuestas, en este caso, ante el problema agrícola es ba- 
tante similar en los distintos sexenios. Es decir, las ideas 
y "soluciones" que se ofrecen son a través de programas de de 
sarrollo nacional y ,  luego, "soluciones" a las particularida- 
des regionales, como son: El Sistema Alimentario Mexicano - - -  
( S A M ) ,  los distritos de temporal(l977) y la Ley de Fomento - -  
Agropecuario en 1980 (Paré:1982,62). 

Se puede decir que, no es s610 un error de planifica- 
ción e instrumentación deficiente por parte del gobierno de 
Morelos sino, es más bien un error del sistema político gu- 
bernamental del Estado Mexicano. Que dadas sus caracterfsti 
cas ( 3 ) ,  al tener la capacidad de incidir, decidir y de ac- 
tuar no sdlo en el orden econdmico sino también, en lo PO-- 
lítico-ideológico tiene la posibilidad real de decidir el - 
rumbo del país. Pues, el gobierno es quien decide, organi- 
za, proporciona el capital? cambia los planes en muchísimas 
ocasiones. Además de que igualmente se justifica 0 alaba - 
según el resultado de sus acciones (4) .  

Estos nuevos requerimientos de desarrollo econdmico pa- 

1 

( 1 )  Censo 196 , Banco de Comercio de México,S.A., en su parte introducto- 
ria. P 

(2) Revisibn hemerógrafica del périodico Correo del Sur, el Uno más Uno, 

(3)  Ya se mencionb brevemente en el anterior capítulo 
( 4 )  Hansen 1984),(De la Pefia:1980 ) ;  (Paré:1982, 59-72), (Gordillo: 

Excelsior, noticieros, radio, discursos de Morelos. 

1982: 72-92), (Cdrdova:1979). 
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El estado de Morelos es una pieza más del juego poli- 
tico, económico y social del Estado, forma parte tambien de 
un organismo que le permite actuar bajo ciertas reglas y ta- 
bién bajo ciertas obligaciones y derechos que igualmente le 
asignan. Morelos es un estado federativo en el cual compren_ 
den varias subregiones, las cuales se encuentran supeditadas 
en primera instancia, al gobierno de Morelos y luego al Cen- 
tro Mayor. El estado de Morelos está dividido políticamente 
en 32 municipios que contienen 325 entidades, los municipios 
se encuentran agrupados en siete distritos. 
un conjunto de municipios con un tribunal y un diputado es-- 
tata1 comíin (De la Peña: op.cit.33-34 y Peiia:1968), los muni 
cipios qug aquí atañen son los que comprenden la zona llama- 
da Los Altos de Morelos, son en la actualidad cuatro munici- 
pios: Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolapan y Tlalnepantla que 
a su vez son parte del distrito de Yautepec.(l) 

Un distrito es 

1.1. Los Altos De Morelos. 

Los-*Altos de Morelos no es una regidn geográfica.sso.la 
mente sino también una regidn econbmica, polltica y social 4 

que, es distinta al valle. Por lo que obliga a caracterizar 
la, tanto por sus diferencias.como por estar comprendida en 
ella el municipio de Atlatlahucan. Además que facilita la - 
expiicacidn y comprensión de las diferentes cadenas y rela-- 
ciones que se establecen entre la regi6n y el centro. 

Los Altos de Morelos se encuentra entre los 1500 mts. 
y los 2000 mts. de altura al nivel del mar, abarca 332 Km2 
del total del estado (De la PeAa: op.cit.33). La tierra C U ~  
tivable es e'l 46% de los cuatro municipios. 

Esto se debe a los siguientes factores: 
A) Situaci6n geográfica la cual es: se encuentra 3 h k  

tad0 al norte con la Sierra del Ajusco y la Sierra 
de Santo Domingo, al oeste con las montañas de Te- 
pozteco; al este con las laderas de la Sierra Neva 
da con una pequeña cadena conectada al Ajusco que 
se conoce como Sierra de Tlalnepantla; al sur se - 
marca una pendiente que indica el comienzo de las 
tierras bajas (De la Peña:op.cit.34). 

B) La existencia de profundas barrancas que desecan - 
el terreno, y que acarrean grandes torrentes de - -  
agua hacia los valles en épocas de lluvias, agua - 
que ellos no aprovechan porque no se forman deposi 
tos naturales para almacenar el agua. Además de no 
existir r f o s  o arroyos. Lo que limita a una s61a - 
cosecha al año. El año entonces se divide en dos - '  

estaciones: la de lluvias (mayo-octubre) y la de SE 
cas (noviembre-abril) (Lomnitz:1979,445-446). Es - 
por l o  tanto una zona temporalera. 

( 1 )  La zona norte comprende otros municipios además de los Altos: Tete- 
la del Volcán, Oliulco, Eacualpan y posiblemente Yautepec: Lomnitz: 
1979, 4 4 5 .  
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C) La fragmentación de la propiedad de la tierra y sus 
caracterlsticas geográficas (montaflosa), hacen de - 
la zona una zona eminentemente campesina, que se ve 
forzada a buscar trabajo seis meses al aíio (en épo- 
ca de secas). 

Por mucho tiempo la producción agrícola de los Altos - 
fue principalmente la de autoconsumo; aunque no siendo la Úni 
ca fuente de trabajo, sino también y por muchos siglos atrás 
fue la agricultura en los valles y actualmente trabajo indus- 
trial también en los valles. 

As€ también se ha propagado en los Altos la agricultu- 
xa comercial. Las distintas oportunidades y actividades agrg 
colas trajo consigo una diferenciacidn regional evidente tan- 
to en términos económicos como sociales. Claudio Lomnitz ha 
descrito la situación de los Altos de Morelos como una región 
de carácter campesino, que es una especie de "reserva campesi 
natty ya que su objetivo era proporcionar fuerza de trabajo y 
productos agrlcolas a bajo costo para las haciendas de los va 
].les (Lomnitz:1979, 447). Estas caracterlsticas de reser- 
va de fuerza de trabajo también la menciona Guillermo de la 
Peña en su  estudio ya mencionado sobre los Altos de Morelos. 
Este autor expone bastsnte bien las características sociopoll- 
ticas y econdmicas de las dbs regiones, a través de describir 
a los Altos. Por lo que la descripcidn y análisis histórico 
que hace de la zona proporciona elemantos importantes para en-- 
tender la interaccidn entre los altos y los bajos. 

Como parte siguiente se expondrán brevemente algunas - 
ideas y rastreos históricos que desarrollo Guillermo de la Pc 
iia, que fueron de gran utilidad para comprender a los Altos y 
al Municipio de Atlatlahucan, 

El orlgen de los pueblos de los Altos y en general de 
Morelos ha sido un poco dificil de saber, se dice que fueron 
poblados por grupos de cazadores errantes que se establecie-- 
ron en Morelos. Probablemente de orfgen Tolteca. Posterior- 
mente, fueron dominados por grupos Nahuas. "La regidn ocupa- 
da por estos pueblos (Nahuas) constituía una unidad politico 
administrativa tanto en tiempos prehispánicos -la jurisdicción 
de Cuauhtenco- como en el período colonial: el partido de To- 
tolapan (Peña.1980,33-34). 

como Los Altos. 

la Peña para caracterizar a los Altos. 

En la actualidad forman los municipios que se conocen 

Destacaremos algunos puntos que menciona Guiliermo de 



1) Los pueblos Nahuac que se establecieron marcaron una di- 
ferenciacidn regional tanto política como econbmica. Ya des- 
de los primeros Nahuas que se establecieron entre ellos los 
Xochimilcas se extengieron desde el lago de Xochimilco hasta 
la tierra del Tepozteco. Esto les permitid un intercambio - 
comercial con los valles centrales y los del sur (Oaxaca, - -  
Guerrero, etc.). El principal pueblo Xochimilca en los Altos 
fue Tlalnepantla-Cuauhtenco. 

2) En el siglo XV otros nahua hablantes, los aztecas, domi- 
naron la regi6n de Morelos y crearon una confederación mili-- 
tar. Los Aztecas planificaron la produccion agrícola de las 
tierras altas y de las bajas, establecieron un control politi 
co-administrativo. Desviaron los rlos de Amecameca hacia Mo- 
relos y canalizaron mano de obra de la montaña hacia el Valle 
de la Tierra Caliente. 

3 )  AGn en la colonia se mantiene la interdepencia creada por 
los aztecas. En la colonia las tierras bajas fueron de gran-- 
des extenbiones propiedad privada y en las altas no. 

4 )  Los altos es y fue una reserva de grano y de mano de obra 
para las plantaciones de caña de aztcar, algodon, arroz y aho- 
ra para las industrias. Para mantener esa reserva de mano de 
obra era necesario que los indios pudieran cultivar sus propios 
alimentos y propiciar excedente de granos, ganado y leña para 
los ingenios azucareros. Para lo cual, la propiedad de la tic 
rra en los Altos era comunal. 

5 )  La propiedad comunal fue posteriormente comprada o tomada 
par los hacendados. Por lo que ha sido necesario en é s t e  si-- 
glo, "devolver" la tierra comunal, pero ahora como ejido. Sin 
cambiar el sistema productivo y la reproduccián de la mano de 
obra. Pues, en los Altos, no ha existido significativamente 
otros "atractivos" de trabajo. 

be más a una decision política que a la naturaleza misma. (De 
la Peña 4 2 - 5 7 ) .  

Pero sin embargo, en los Altos, ha habido cambios en la 
produccidn agrícola a partir, de la apertura a la produccidn - 
agricola-comercial como fue la introducci6n del jitomate. Adg 
más de los cambios generados a partir de: 

A) Cierre de algunas haciendas azucareras, que ocasiond una 
disminución en la oferta de trabajo para los pueblos de l o s  A l  
tos en épocas de secas. Por lo que se suscitaron, entonces, - 
migraciones a largo plazo fuera de la zona e incluso del Esta- 
dd . 

6) El que no exista un sistema hidráulico en los Altos se de 
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B) Se intensificaron actividades locales no agrfcolas. Co- 
mo también la posibilidad de obtener nuevos trabajos a través 
de la intensificacidn de la educación formal y, el aprendiza- 
je de oficio. 

tránsito de servicios y diversidad de trabajos. 

Los cambios que arriba se mencionaron, generaron en los 
Altos los siguientes efectos: 

a) Contratacidn de jornaleros para llevar a cabo parte del - 
trabajo agr fcola . 
b) Regreso de miembros que hablan emigrado y aumento de PO-- 

blacidn por migrantes de otros estados; 

c) El acceso al dinero a través de nuevos trabajos dentro y 
fuera de la comunidad, y la comercializacidn del jitmate tra 
jo consigo una mayor diferenciacidn social al interior de los 
pueblos ; 

C) Apertura de nuevas vías de comunicacidn que permitid el 

d) Debido a decisiones gubernamentales que, regulan el uso - 
de la tierra y tipo de producto agricola a producir, a través 
de regular las acciones de cada regidn, ocasionb, el que no se 
haya monopolizado la prduccidn a kola de los Altos ni por - 

Los Altos de Morelos siempre se han encontrado limitado 
y orientado por decisiones pol€tico-econ6micas, por parte de 
los distintos gobiernos, que evidencían decisiones e intereses 
generados fuera de las regiones; decisiones trjmadas a partir r 
de intereses econ6micos, pol€ticos, sociales que poco o nada 
tienen que hacer con las necesidades reales de las comunida-- 
des. Son decisiones que han relegado a los municipios de Los 
Altos a una economía bastante precaria que, dificilmente se - 
puede romper. 

Casos que ejemplifiquen las acciones llevadas a cabo en 
los Altos de Morelos no son muchas en términos de los servicios 
y acciones llevadas a cabo. Sin embargo, a manera de ejemplo 
se tiene la instaiacidn del agua potable en los pueblos de los 
Altos. Cierto es que el agua se requerla y su potabilizacih 
se pOdla,.pero s610 se llevd a cabo su instalacibn hasta 1973-  
7 5 .  Fue instalada básicamente por dos razones que poco tienen 
que ver con el desarrollo y beneficios de los pueblos de los 
Altos. Se pusd'porque un sobrino de Dfaz Ordaz tenla un ran- 
cho en la zona y requería del agua entubada y, también por la 
posible construccidn de fraccionamientos en Tlayacapan. Asf 
fúe como, un servicio indispensable lleg6 a los pueblos. Des- 
de luego, se comenta que la trayectoria y ubicación de las - -  I 

1 
parte del Gobierno, ni de particu f' ares (De la Pefia.op.cit.28-40). 
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instalaciones no son las mejores a i  las más adecuadas para - 
llevar el agua a los pueblos de los Altos. ( 1 ) .  

. A trau60.de .cqadros (*) se naestra.la trayectoria de 
los distintos municipios y-la adquisicibn de servicios como 
también la jerarquizacibn en las peticiones de los mismos. 
Varias cosas son claras: los cuatro municipios han estado - 
"relegados" de servicios y prestaciones en general. Ya que 
a partir de los años 6 0 ' s  es cuando principalmente empiezan 
los servicios a llegar a los poblados, han ido adquiriendo 
SU!; servicios lentamente. Además los recursos naturales de 
los municipios no son muchos y, por io tanto, los ingresos 
económicos de los municipios son bajos. Esto impide que - 
las ayudantlas obtengan por ellos mismos los servicios que 
necesitan. Esto invita consmayor ahlnco a depender del gw- 
bierno del estado para el desarrollo interno. Los cuatro - 
municipios: Atlatlahucan, Tlayacapan, Totolaoan y Tlalnepan 
tia, son eminentemente agrlcolas, son pocos hs-rereairxic natura- 
les para explotar, y con una geografia accidentada (Princi- 
palmente para Atlatlahucan) que. complica el proceso produc- 
tivo, político y social. 

Como ya se mencionó, los cuatro municipios de Los A L  
tos presentan una situacidn económica, política y social 00 
co desarrollada, debido principalmente a una cierta desven- 
taja geográfica pero más que nada, a decisiones políticas - 
externas a la dinámica y necesidades propias de los pueblos. 
Han condicionado a estos municipios a una situación precaria 
de subsistencia que, en algunos momentos han tomado repercu- 
sión social como es el caso de Tlayacapan y Atlatlahucan (2). 
ñn donde el juego político interno se ha visto lesionado en 
su capacidad de decidir y activar frente a sus propios pro-- 
blemas. Al encontrarse limitados, determinados y orientados 
por agentes externos en momentos dif€ciles, hace un tanto ne 
cesario, estudiar no sa10 la situacidn interna sino también 
las relaciones que existen entre los pueblos y los gobiernos 
federales. 
hucan y principalmente de la cabecera municipal. Así como - 
tambien se tratará de ver la situación polltica y económica 
del pueblo en relación a su capacidad real de acción y deci- 
sión. 

Se hará una descripción del Municipio de Atlatla- 

Los Municipios de los Altos como la inmensa mayorla de 
los pueblos de México tienen profundas ralces lndigenas que, 
determinan en gran parte las caracterfsticas y parJicularida- 
des de cada uno. Es as€ que, estos municipios tienen sus rai 
ces principalmente en'pueblos de orlgen nahuatl. 

(1)  Correo del Sur Año XI1 1973 Año XI11 1974.  prácticamente en todos 
los periódicos de esos años salía un reporte de los avances y pleL 
tos en la instalación del servicio. 

(2) Proceso político a través de R.V.Vare.la 1984.  Passim.) 
(*) Ver anexos. 



1 .2  E l  Municipio de Atlatlahucan, Morelos. 

Particularmente, se  dice que los  fundadores de Atla-  
tlatlahucan eran toftecas de orígen nahuatl. (López. 1 9 7 6 . 1 8 2 )  
por l o  que e l  nombre del  pueblo es náhuatl. Su signif icado 
encierra dos posibi l idades:  1 )  lugar de agua r o j a  o colorada 
y; 2) lugar entre dos barrancas (Romero de Terreros 1 9 5 6 . 7 ) .  
Sin embargo, autores que se revisaron se inclinan por l a  se-  
gundq; porque hace justamente referencia a l a  ubicacidn de - 
Atlatlahucan en medio de dos barrancas. Aunque s i n  embargo, 
l a  etimologia de l a  palabrams d i r i g e  a l a  primera pos i b i l i -  
dad. "los pobladores viniendo en busca de t i e r r a  en donde - 
poblar,  hal laron en c i e r t a  quebrada cerca de dicho pueblo, - 
agua, l a  cual estaba colorada de l a  t i e r r a  y barro por donde 
pasaba (s ic )  (Se tomo de l a  relación de Totolapan y su p a r t i  
bo. Ldpez 1976.194 

Un tanto independiente de l a s  definiciones q'úe 56. -A 
pueden dar sobre e l  Signif icado r e a l  de l a  palabra esta l a  - 
ubicacidn y caracter íst icas que e l  lugar presenta, tomando en 
cuenta que, los primeros pobladores fueron nahuas y eso, ya nos 
introduce a una forma de pensar y actuar part icular .  

E l  Municipio de Atlatlahucan en una carta geográfica 
-se  loca l iza  en l a  lat i tud 18'36'30", longitud 98O53'53" y a 
l a  a l t i tud  de 1656 mts. Sus l ímites son: a l  norte con e l  b- 
nic ip io  de Nepantla, Estado de México y e l  Municipio de Toto 
lapan, a l  sur con e l  pueblo de Tetel6ing0, Municipio de Cuau 
t l a ,  a l  este con e l  Municipio de Yecapixtla, a l  oeste con eT 
Municipio de Yautepec y Talayacapan. La superf ic ie  t o ta l  =-  
del  Municipio de Atlatlahucan e s  de 3673 km2, que represen-- 
tan e l  0 .95% de l a  superf ic ie  t o ta l  del  Estado de Morelos. 

Hidrografia:  Barranca del  Salto o Totolapan que se - 
une a l  Bosque de Oaxtepec y Barranca de Nejapan y Atlatlahu- 
can que desembocan en e l  r i o  de Yautepec, l a  parte norte del  
Municipio es cruzada por e l  f e r r o ca r r i l  México-Cuautla. 

E l  Mjtnicipio cuenta con tres ayudantías y varias cog 
gregaciones p ranchos. 

Ayudantias: San Miguel Tlaltetenco (Lugar pedregoso) 
Texcalpan (Lugar de piedra volcánica) 
Tepantongo. 

Congregaciones: Nueva San Prancisco 
Pm. 88 .  

Ranchos : Estación Cascada, e l  Caba l l i to ,  e l  Zapo- 
te ,  Mochimilpa y muchos más. 

La cabecera municipal t iene una población aproximada 
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de 4989 para 1980. Son 2 , 5 7 0  hombres y 2,419 mujeres. E l  - 
t o t a l  de poblacibn en e l  municipio es de 8,330 habitantes. - 
(Censo 1 98 O). 

OROGRAFIAt B'arrancas y lomeríos. 
Precipitacibn p luv ia l  promedio 1855 m. 
Temperatura media ZOO 
Clima: húmedo y semicalido. 

(Asistencia Técnica Agr€cola.De l a  Peña 198a). 

E l  Municipio se  encuentra comunicado por nedio de ca- 
rreteras de t e t racer fa  y con &os ot ros  mn i c i p i o r  de los Altos,  
as í  como con Yecapixtla y Cuautla por medio de carreteras vec i -  
nales. Los medios de transporte público son &lfctj&s --- >-+ 
y autobuses. Los tax i s  se encuentran en l a  cabecera municipal 
y los coches pertenecen a gente de l  mismo pueblo. Incluso a l -  
gunos Atlatlahuquences dan se r v i c i o  en otras cabeceras munici- 
pales. E l  s e r v i c i o  de taxis  s i r v e  para l l e v a r  gente de las -- 
Ayudantfas hacia l a  cabecera municipal y viceversa, as€ tam- - 
bién haciá.otros municipios como Yecapixtla, Cuautla, Tlapaco- 
yan, Cocoyoc, etc.  Este s e r v i c i o  se da generalmente para i r  
a lugares más lejanos como Cuernavaca y MQxico. Los autobuses 
dan se r v i c i o  para colnunicar a lugares mbs alejados de Cuautla, 
como ser fa  Nepopulaco, Oaxtepec , Cocoyoc, México, etc.  

2. A'fLb'EWCAN. 

La cabecera municipal se  encuentra ubicada a unos - 
1 4  kms. de Cuautla, yendo PO a camleteta N6xico-Chplco-Cuau= 
t l a  a l a  altura del  Km.88, S ncueh'ttá la desviación hacia - -  
Atlatlahucan, a cosa de un $t;l@etro, P a  misma carretera lle 
va a l os  municipios de TotQiaptln, Tlalne adtla,,y Tlapacapan. 

Cuautla, que hasta fechas bastante recientes tenía - termi- 
nal en Atlatlahucan, l a  Cascada, l o  que pewit€.  una mayor - - '  

agi l idad en e l  transporte de l  jitomate, pero s in  embargo, ha 
sido. suprimida. 

Hasta aquP, se  ha hablado en general de l  municipio de 
Atlatlahucan, dejando algunas señas generales de forma intro- 
ductiva, para poder ubicar m j o r  a l a  cabecera municipal. Ad2 
más ue como ya se menciond en l a  introducción, esta invest i -  
gacizn se l l ev6  a cabo en Atlatlahucan, cabecera municipal. - 
Por l o  que a continuacidn se avocará e l  resto de esta invest i  
gacibn a e l  Ayuntamiento Municipal de Atlatlahucan, Morelos (r). 

Atlatlahucan no es un pueblo pintoresco como se ha d i -  
cho de Tepoztlán, Zaculapan y otros. Es m& bien un pueblo e= 
t r e  muchos otros, s in  atractivos tur í s t i cos ,  evidentes por 10 
menos. Su plaza no es n i  pintoresca, n i  t l a i c a ;  con un parque 

En l a  parte norte d e l  niunicibiq cruz4 el P %'errocarril México-- 

(1) A pa r t i r  de aquí se hablará de Atlatlahucan como l a  cabecera 
municipal y ,  en caso contrario se  aclarará s i  se habla del  - 
Municipio. 
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y su 
buenas condiciones. La presidencia Municipal no e x i s t í a  (ac- 
tualmente ya se ed i f i có ) !  estaba en construcción (s610 l a  c i -  
mentación), e l  convento-iglesia es e l  e d i f i c i o  más evidente, 
más ostentoso y por i o  mismo l o  más importante. Se da l a  sen 
sación de que se juntaron elementos para const i tuir  l a  "plazz)' 
pero con pocos resultados. El mercado también se encuentra en 
l a  plaza, pegado a una de las  bar.das de l  a t r i o  de l a  i g l e s i a . -  
E l  mercado será reubiaado porque no es su s i t i o ,  n i  t iene e l  - 
tamaflo adecuado. E l  e d i f i c i o  de l a  Ayudantía Municipal se en- 
cuentra en construcci6n (1). La presidencia municipal se en-- 
cuentra funcionando en una casa part icular ,  a unas cuadras de 
l a  plaza; l o  mismo sucede con las of ic inas de l  Comisariado E j i  
dol ,  que esta un poco más cerca de l a  plaza (2). 

La construccidn y ubicación de las casas, l a  traza del  
pueblo es hasta c i e r t o  punto en forma cuadriculada, l as  ca l l e s  
son rectas y atraviesan a l  pueblo de lado a lado. No todas - -  
las  ca l l e s  se encuentran pavimentadas, esta situación se  agudi 
za más, hacia las  afueras de l  pueblo. La construcción de las 
casas en su mayoría son de adobe y cemento, con patios in te r -  
nos y en e l l o s  se siembra maíz o jitomate ocasionalmente. Se 
puede ver  también e l  i n t e r i o r  de estos pat ios los "cuescomates" 
&ara almacenar granos), que son ves t i g i o s  prehispánicos. To 
davía se u t i l i z an  las cocinas de lefla y una que otra casa ya 
t iene estufa de gas. En l a  medida que uno se  a l e j a  del  centro 
de l  pueblo hacia sus extremos, aumentan las casas de adobe, .de 
car r i zo ,  techos de lámina y ausencia o pocos patios y no exis-  
ten bardas. E l  pueblo antiguamente se d i v id i a  en l a  parte de 
abajo y l a  de arriba, ue era una forma de expresar l a  diferen, 
ciacidn soc ia l .  Esta %emarcación tenía como punto de referen- 
c i a  e l  Convento-Iglesia. La par te  de arriba empezaba a pa r t i r  
de l a  puerta l a t e ra l  norte de l  a t r i o  y l a  de abajo a pa r t i r  de 
l a  puerta l a t e ra l  sur de l  a t r i o ,  quedando también una parte - -  
centro. 

kiosko no esta en e l  centro de l a  plaza y esta en no muy 

Se n c r i t e r i o s  locales que se  van a manejar a l o  l a r -  

s igni f icaba que l o s  de abajo eran l o s  r i cos  y l o s  de arriba - 
los  pobres. Cada parte ten€a su comparsa, banda para los bai-  
l e s  y e l  t i po  de fest iv idades que cada quien hacía. La coinpax 
sa de l os  pobites se  llamaba "Comparsa Benito Juarez" y l a  de - 
l os  r i cos  la Comparsa "La Unión". Estas dos comparsas tocaban 
juntas en e l  carnaval, pero como r i va l es .  

Atlatlahucan t i ene  los siguientes servicios': cuenta con 
t res  escuelas primarias, dos mututinas y una vespertina. 
din de niflos, una telesecundaria, una pequefla b ib l i o teca ,  una - 
c l ín i ca  de SSA y cinco médicos más una farmacia, y una tienda - 
veter inar ia.  

go del  t r a  b a jo  l a  d i v i s ion  en l os  de arriba y los de abajo - -  

Un j a z  

(1) €in 1982,se paró l a  construcción por l os  problemas internos. 
( 2 1  En 1982 no exstían of ic inas.  
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Una caseta te le f6nica y como 19  números particulares, 
dos panaderias y alrededor de 60 tiendas que van desde abarm- 
t es ,  ropa, zapatos, venta de petróleo,  pa le te r ía ,  papelería, 
et.c. Además una peluquería, var ios  molinos de maiz y t o r t i l l e  
r í as ,  cantinas, un saldn de b i l l a r ,  un t a l l e r  de costura s in L 
terminar y una empacadora de jitomate que más bien no funciona 
como t a l ,  pero t i ene  otros usos como e l  de o f i c i a r  misa. 

Como otros serv i c ios  hacia l a  comunidad están: l a  o f i -  
cina de receptorlas de renta, l a  o f i c ina  para cobro de cuotas 
de agua, una o f i c ina  de l  PRI que casi  siempre esta cerrada, se 
sabe quien es e l  representante de l  partido en e l  pueblo pero - 
no hace nada (1). Una o f i c i na  Coordinadora Norte de Yautepec,- 
con su secretar ia y usualmente esta vacla, pues no van a traba 
ja r .  Esta coordinadora fué hecha recientemente por e l  Goberna 
dor Lauro Ortega, para implementar programas de desarrol lo en 
los municipios, además dos asistentes agrf colas (técnicos), y 
una ganadera por parte de l a  S A N ,  quienes se tienen que coor- 
d.inar con e l  Comisariado Ej idal .  

ComÓ serv i c ios  básicos en e l  pueblo y años en que se - 
l levaron a cabo son: l u z  en 1960-63, te le fono en 1970-71, agua 
1973-75, drenaje 1976 (s610 una parte de l  drenaje, en e l  pue-- 
blo) ,  1982  (otra parte del  drenaje), alumbrado ptiblico en casi 
todo e l  pueblo, e l  que se terminb hasta 1983. 

Algunos problemas con l o s  se rv i c ios  se derivan en par- 
t e  por e l  con f l i c to  interno y otros por def ic iencias en los -- 
sistemas. empleados, o porque simplemente no los tienen. Los - 
serv ic ios que existen en e l  pueblo se encuentran un puco de f i -  
cientes,  ésto debido principalmente a l  con f l i c to .  Mucha gente 
n i  coopera n i  paga por  los  sei-vicios, porque no dese 
otro grupo quede bien y se quede con e l  dinero. 

E l  Municipio de Atlatlahucan, respecto a los otros tres 
Municipios que integran los Altos de Morelos, ha estado rezaga- 
do en l a  adquisición de serv i c ios ,  principalmente por sus pro-- 
blemas po l i t i c os  internos. A l  es t a r  divididos, las demandas de 
serv i c ios  se fragmentan e l  no e x i s t i r  consenso interno. E l  go- 
bierno ha prefer ido controlar l a  situacidn po l f t i c a  y socia l ,  - 
más que acceder a las demandas de serv ic ios.  

pueblos' de l os  Altos,  Atlatlahucan, respecto a su tamaño y den- 
sidad de población requiere de más serv i c ios  indispensables que, 
por ejemplo Tlalnepantla, mientras que para 1978 Tlayacapan y 
Totolapan tenfan cubierto su demanda de energía e l gc t r i ca ,  Atla- 
tlahucan y Tlalnepantla no. Además Atlatlahucan no contaba con 
mercado, l os  otros pueblos s i  y tampoco contaba con una Presiden 

(1) E l  PRI se act iva a n i v e l  l oca l  en época e l ec tora l  o de cualquier 
con f l i c to  en e l  que es requerido como árbitro.  

número de serv ic ios obtenidos por los 1 .  
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c i a  Municipal y los otros s i .  Servicios que fueron cubiertos 
hasta 1983-84, por e l  actual Gobierno. E l  propio desgaste PO- 
l í t i c o  soc i a l  ha impedido que l a  exigencia de serv i c ios  sea . 
un tanto e f i c i en t e  en terminos de ob je t i vos  primordiales, siem 
pre esta primero e l  ob je t i vo  polPt ico.  Por l o  cual, e l  gobiey 
no se hace un tanto sordo ante l a s  peticiones sobre serv ic ios,  
argumentando siempre que, en un pueblo con tan poca part ic iya-  
cidn comunitaria es prácticamente imposible l l e va r  a cabo ser- 
v i c i o s  públicos (1 ). 

Atlatlahucan a l  igual  que los otros t res  municipios es 
eminentemente agr fcola,  con pocos recursos natura1,es para explo 

'tar con una geograf ía  accidentada que complica su proceso pro-- 
ductivo, soc i a l ,  p o l í t i c o ,  etc .  

2.1 Organización Po l í t i ca .  

que dan una idea de l  pueblo, pero que, f a l t a  s in  embargo situag 
l a  p o l í t i c a  y econdmicamente. 

Se conv i r t i ó  en Municipio en 1932, dos años despu6s de 
que e l  Estado de Morelos quedó constituído como entidad federa 
t i va ,  Atlatlahucan anteriormente pertenecra a Tlayacapan. 

El que Atlatlahucan sea un Municipio conlleva derechos 
y obligaciones hacia los pueblos, ranchos, etc . ,  que l o  inte-- 
gran como t a l .  Cada estado elabora algunas consideraciones con 
resptkto a l a  reglamentacidn de l  Municipio Libre. La idea de 
concebir e l  Municipio Libre era, intentar dar 19autonomía'1 a l  - 
conjunto de pueblos que forman cada municipio. Es decir  a l  grE 
PO de pueblos que se encuentran limitados geográficamente por - 
otros. Sin embargo, l a  "libertad" de l os  municipios esta res- 
tr ingida jur íd i ca  y económicamente a través de l a  Ley Orgánica 
de l o s  Municipios, que es vá l ida  para todos l o s  Municipios, pero 
de cada Estado, agrega o cambia s610 En algunas puntos, por- 
que no proceden con las  caracter€sticas de cada Estado. Los e s  
tados a su vez,  dependen del  Gobierno Federal. 

La Ley Orgánica de l os  Municipios de Morelos, fui? decre 
tada en 1964 y enmendada en 1966. Por medio de es ta  l e y  es que 
se establece quienes forman parte de l  ayuntamiento, a s í  como -- 
sus funciones. A l  igual que toda actividad que se desarrol le  - 
en e l  ayuntamiento municipal. 

Forman e l  Ayuntamiento un Presidente Municipal, un Sín- 
dico o Procurador, un Regidor de Hacienda, Tesorero; quienes se 
e l i gen  por votacibn directa para un perrodo de t res  aílos. 

Ya se  han dado varias caracter íst icas de Atlatlahucan, 

(1)En e l  radio siempre se puntualiza l a  importancia de l a  unidn en 
las  comunidades para un mejor desempeño de los se rv i c ios  públi-- 
cos por parte de l  gobierno (1983). 
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Atlatlahucan como otros muchos municipios, no t iene - 
autoridad jud i c i a l ,  es decir  todos sus asuntos penales van a 
l a  cabecera d i s t r i t a l  que es Yautepec. Yautepec es e l  segun- 
do d i s t r i t o  e lecqoral  .del Estado. A i r u  re2 depende jydicialm, 
mente de l  Gobierno .del Estado haciéndose uaa cadena de despla 
zamiento ;de derechos obligaciones y autoriaades. 

Las atribuciones de l  Ayuntamiento son: 

"La Ley Orgánica de l o s  Manicipios de More1os:atribu- 

Las únicas atribuciones de l  ayuntamiento en funciones 

1. Hacer su propio reglamento in t e r i o r  de funciona- 
miento de acuerdo a l a  Ley Orgb ica .  

2. Hacer un bando de po l i c i a  y buen gobierno. 
3 .  Elaborar e l  plan de trabajo a r ea l i z a r  durante - 

su administracibn. 
4.  Formular e l  plano regulador (urbanización). 
5. Formular l a s  in i c ia t i vas  de leyes de presupuestos 

ante e l  Congreso del  Estado. 
6. Aprobar los empréstitos, concesiones, enajenación 

o gravámenes de l o s  bienes inwiebles municipales 
con l a  debida autorizacidn de l  Congreso de l  Estado. 

7. Regaamentar l o s  serv i c ios  públicos municipales. 
8 .  Aprobar l a  ejecucibn de obrbs pública$, 
9. Aprobar l os  cqntratos para la construccidn de obras 

públicas municipales. 
10. Autorizar l a  ejecucibn de obras publicas en colabo- 

raci6n con otros n n i n i c ~ ~ o c ,  el Kobierno es ta ta l  o 
con particulares 

11. Dictar l as  resoluciones que l e s  encomienden las  au- 
toTidades superiores. 

ciones y restr icc iones de l a  Asamblea deliberante. 

de cabildo, es decir ,  de asamblea del iberante,  son las s iguien 
tes : 

La Asamblea deliberante t iene atribuciones : 

I1III Para formular e l  programa de gobierno y adminis- 
tración correspondiente a su período constitucional en e l  que 
especi f icará los objet ivos socia les,  econámicos, educativos, 
culturales,  as istenciales y de previsidn que propone real+zar 
para e l  desarrol lo in tegra l  y económico de l a  comunidad, jera: 
quizados y con especif icacidn de los medios y recursos aplica- 
bles para su e f e c t i va  real izacibn. Este programa s e  d i v id i rá  
en t r e s  etapas de real ización anual". v a r e l a  Roberto. lXl84:37-38]  

Lo que interesa aquí es ver  que tanto de esas atribucig 
neS realmente se l levan a cabo. Cabrfa agregar que existen d i -  
ferencias entre municipios, pues algunos cuentan con más ingre- 
sos que otros a traves de sus recursos naturales, d ivers i f ica--  
ciÓn de trabajos, e t c . ,  t a l  es e l  caso de Cuautla, Jiutepec,Btc., 
l o  que l e s  permite una mayor autonomia con respecto a l  gobierno 
de l  estado. 
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Roberto Varela,  en su estudio sobre Expansión del  - 
Sistema Pol f t ico  (1983), hace un aná l i s i s  de varios pueblos 
de Morelos, que cuentan con recursos naturales y humanos d i z  
tintos para poder observar l a  capacidad rea l  de decisidn po- 
l í t i c a ,  econ6mica de l o s  pueblos frente a l  gobierno de l  Esta 
do de Morelos. Encontrando que en pueblos con un bajo poten 
cia1 natural  y una escasa diversidad de trabajo pueden en -- 
cierto momento quedar a su l i b r e  a€bedrio, ero aquellos con 

del  gobierno y ,  aquellos con un potencial fuerte de desarro- 
l l o  econbmico privado pueden mas fácilmente d i r i g i r  su propia 
po l í t i ca  e inclusive inc id i r  en o t r a s  regiones (Varela:l983, 
1 6 9 ) .  Para Atlatlahucan y los  otros tres municipios de los  - 
Altos,  su situacibn es un poco intermedia entre e l  primer y - 
segundo caso, carecen de recursos rentables para ser  autosufi 
cientes,  i o  que implica una dependencia jur íd ica  y econ6mica 
hacia e l  gobierno de l  estado. Por l o  tanto, sus acciones son 
limitadas. 

2 . l i .  Concretamente en Atlatlahucan, hasta donde se pudo ver ,  
las  tareas de l a  Presidencia Municipal eran: 

Cobrar impuestos sobre e l  derecho de mercado, pago so- 
bre e l  reg ist ro  c i v i l ,  actas de matrimonio, de recomendación, 
de residencia,  de buena conducta, de antecedentes no penales, 
etc .  

No cuentan con plano de l  pueblo, no e x i t í a  programa - 
de trabajo,  s610 había uno, pero era  un apéndice de l  hecho {or 
e l  dobierno del  Estado para 1982-1983. 

En Atlatlahucan, 16s presidentes municipales tienen po- 
ca capacidad de decisibn, debido nuevamente a l  conf l icto,  e l  - 
grupo que no-ganb t r a ta  siempre de desprest ig iar ,  de d i f i cu l t a r  
l a s  actividades de l  Ayuntamiento, por l o  que no logran los  pre-  
sidentes municipales que se paguen todos o regularmente los se; 
v ic ios  públicos.  En muchas ocasiones también l e s  es d i f i c i l  of 
denar a l a  población l a  ejecucibn de obras públicas,  s in  l a  in-  
tervencibn del  Gobierno de l  Estado. En f i n ,  5e depende del  Go- 
bierno del  Estado prácticamente para todo. No hay suf ic iente - 
capacidad para actuar y decidir  e l  quehacer de l  pueblo. Por ra 
zones un tanto simples, no tienen recursos económicos que les  - 
permita generar itis dinero a l  inter ior  del  pueblo. Con l o  cual 
bien se podrSa hacer obras públicas s in  tener que pedir  a l  go- 
bierno. Igual  pasa con l a  po l f t i c a ,  a l  no tener recursos econo 
micos para l a  contienda po l í t i c a  independiente, se recurre a l  - 
gobierno PRI para poder obtener l a  representatividad, apoyo y - 
legitimación necesaria. 

Los ingresos con l o s  que cuenta e l  municipio son pocos - 
y quizás un poco obscuros, pues se sabe que cuentan con dos f rac 
cionamientos: La Alborada y Lomas de Cocoyoc, pero no se pudo - 

una mediana capacidad son mucho mas  sucepti 1 l e s  a l  tutoreo - 



averiguar l o  que econdmicamente estos dos fraccionamientos re-  
presentan. Se dice,  s in  embargo que, no representan una gran 
importancia econdmica por dos razones bgricamente: 1 )  Se dice 
que hay una fuga de esos ingresos; 2 )  Que son ingresos muy es- 
casos. 

A f i n  de cuentas, sea una o l a  o t r a  se10 indica una L& 
c i e r t a  indiferencia con respecto a loo recursos que cuentan o, 
puede ser e l  caso que, sean piezas importantes para desear con_ 
t ro l a r  e l  Ayuntamiento. Varias cosas quedan sueltas con respec 
to  a estos fraccionamientos; una es ,  l a  indiferencia en que e l  
gobierno l o s  tiene, esto esano son a@ncionados como recursos y 
fuente de ingresos interesante y digno &e tomarse en cuenta y; 
dos, intr iga  un poco e l  que uno de los~fraccionamíenrasdiga L - .  
mas de Cocoyoc y no de Atlatlahucan, pues se encuentra ubicado 
en t ierras  comprendidas en e l  municipio de Atlatlahucan y ven- 
didas por los Atlatlahuquences. No quedo claro por l a  informa- 
ción que dieron en e l  pueblo s i  este  fraccionamiento paga im- -  
puestos a e l  municipio. 

Además de estos dos fraccfonamiefitos, e l  municipio an- 
teriormente contaba con arena y piedra (te r r a l l ,  los  cuales 
vendían, pero se acabb. 

te  para pagar los  sueldos de l :  

Se supone que s i .  

Los ingresos que percibe e l  municipio sirven básicame; 

Presidente Municipal $13,000.00 a l  mes. 
$?2,000.00 al mes. 

1 1  ,om* O0 a l ,  Bles. 
1 Q ,506. ob $11 Bes. 

Director de Obras: 
Inspector de Obras: 
Secretaria,  Juez del  R e e s t r o  
C i v i l ,  Tesorero Muhicipal y 
3 Comandantes c/uno: :$ I 0, O O O. 00, 'ai . hes. 

No s e  recibe dinero de las  ayudantías, pues sdlo les  - 

Regidor y Sindico: 

aicanaa para pagar igualmente a los  funcionarios públicos,  Atla 
tlahucan según su Presidente Municipal (Más bien Consejo Munic'i. 
p a l ) ,  ingresan $136,500 a i  mes, l o  que representa $lv638,00O.0ü 
a l  año ( 1 ) .  

La f a l t a  de recursos económicos l imita las  posibi l idades 
de accidn del Ayuntamiento, pues dependen de l a  ayuda y decisio- 
nes de l  gobierno del  estado, del PRi y de los grupos internos - 
que apoyan para poderse mantener en e l  poder, como también, e l  
poder actuar. La ayuda que prestan estos grupos puede ser :  eco- 
nómica y/o po l l t i ca .  Roberto Varela menciona como una parte i m -  
portante para comprender l a  autonomía municipal l o  siguiente: la 
f a l t a  de recursos econbaicos; además que as€ como e l  Ayuntamien- 
to depende del  gobierno del estado, e l  comisariado e j i da l  depen- 
de d e l  Departamento Agrario que es una entidad federal .  Con 10 
cual se ocasiona una fragmentacibn interna en los recursos eco-- 
nómicos como también de direccidn po l í t i ca  l a  inter ior  de 10s - -  

( 1 )  No se pudo averiguar mucho sobre los  ingresos/egresos del  Munici- 
pio,  pues no hubo accesibi l idad a l a  informacidn por e l  conflicto 
y posteriormente se robaron los  archiveros municipales. 



pueblos. Además que todo e l  sistema depende del  PRI .  (1). 

Para entender cabalmente e l  papel que juega l a  Presi-  
dencia Municipal en Atlatlahucan es necesario tomar en cuenta 
los siguientes puntos: 

1) Es un municipio con escasos recursos y que depende 
de instancias externas a 61 para obtener se rv i c ios  
apoyos, desarrol lo  econtimico y d i r imi r  sus problemas 
jurídicos. 

2) Como particularidad del  municipio es e l  con f l i c to  - 
po l í t i c o - r e l i g i o so  en su cabecera municipal pr inci-  
palmente, que ha div idido a l a  población en lineamien 
tos faccionales internos por cerca ya de 17 años. 
Esto trae consigo una constante interrupcidn en las  
acciones de l a  administración pública principalmen- 
t e .  Además ha desgastado a l a  comunidad en p l e i t o s  
internos que impide e l  teclamo de sus-derechos como 
l a  posibi l idad de independizarse un poco, por l o  m e  
nos, de las  instancias gubernamentales y del  PRI. 
Pues e l  pueblo esta muy ocupado peleándose entre s í .  
La Presidencia Municipal es  e l  lugar y objeto de lu -  
cha interna. Pero s in  embargo, l a  capacidad rea l  de 
inc id i r  y controlar e l  curso de l a  comunidad es prác 
ticamente nula. 

La  imposibilidad de acción y decisión de l a  Presidencia 
Municipal ocasiona una gran dependencia a l  gobierno del  estado 
que, se ha ido aumentando a l o  largo de l  con f l i c to .  Pues desde 
mucho antes del  con f l i c to  e x i s t í a  l a  dependencia hacia e l  go-- 
bierno y a l  PR I  aunque quizá no en forma tan evidente. 

Esto t iene una buena parte de sus causas en l a  di feren- 
ciaci6n regional entre l as  t i e r ras  a l tas  y l as  bajas, que como 
se ha v i s t o ,  t iene sus orígenes desde l a  epoca prehispánica, c c  
mo bien l o  señala Guillermo de l a  Peña en su trabajo (De l a  Pe- 
ña:1980.27-4$,). 

Sin embargo, aquí s610 se retomará l a  idea de que los - 
Altos de Morelos, a l  ser  una reserva de grano y de mano de obra 
para las t i e r ras  bajas, quedd sujeta a una autonomía limitada. 
Es dec i r ,  Atlatlahucan, a l  igual  que l o s  otros municipios,pod€a 
dec id i r  su pe l g t i ca  interna, pero no podía dec id i r  su curso eco 
nómico, pues su papel en e l  mercado ya estaba determinado, los- 
miembros de l a  comunidad eran traba'adores agr ícolas asalaria- 
dos para las  t i e r ras  bajas. Sih endareo, como ya se mencionó, 
no es hasta fechas relativamente recientes que se empezó a cam- 
b i a r  e l  cu l t i vo  agr icola de autoconsumo a comercial. (mediados I 
de cincuenta en adelante), y nuevas fuentes de trabajo,  genera 
das por l a  desaparición de l a  mayoría de las  hrtciendas azuca-- 

(1)Varela 1984, 34-39). I 



reras y l a  dotación e j í d a l ,  donde l o s  pueblos quedaron nueva- 
mente determinados y limitados a traves de l a  t e n h c i a  de l a  
t i e r r a ,  limitando e l  t ipo de produccibn, camercializacibn, l a  
constituci8n del  municipio, l a  instniccibn esco lar ,  servicios 
de salud, etc.  Es. asf  como los  pueblos -dan dentro de l a  - 
dinámica de l a  constitucibn. 

Atlatlahucan pudo jugar su po lJt ica  por algún tiempo 
a su "antoja", aunque posteriormente fue perdiendo su capaci- 
dad de decisibn, por t res  razones fundamentales. 

1 )  Por una competencia i-nterna que SqlpBresPba en 

2) Por l a  inte-rvencitin de l  PRi/Gobierno. 
3 )  Entrar en contacto con nuevas formas de pensar 

Esto ya nos l o  menciona De l a  Peña a l  decir  que los - 
pueblos de los Altos por l a  necesidad de trabaja  seis'i)eses - 
a l  año, po i  l a  necesidad de contar con dinero para co r a r  ax 
t fculos ue e l l o s  no producían, diversi f ican sus act ixdades  
trabaj  anlo como asalariados unos y, otros como comerciantes. 
Además de una c lara  htervenci8n gubernamental en e l  pueblo - 
t r a j o  de l  brazo l a  cotapetencia y e l  conf l icto interno a pa r t i r  
de una mayor diferenciación soc ia l .  Esta también nos locmen- 
ciona Varela en su tés ís  doctoral, quien hace un aná l i s i s  So-- 
bre los  rocesos pol€tícos en varias  pueblos de Morelos, a t r a  
vés de o servar y analízar l a  intervenciQn del  gobierno en 10s 
pueblos y, l a  inc~pacidad de , l o s  puebiqs; porlge efar  sus pro- 

En su estudio Roberto Yarela destaca como pp@s impor- 
tante para poder entender l a  dinámica d+i polftica l a ca l ,  l a  
intervencidn directa por parte del  gobi¿r en l a s  decisiones 
po l l t icas  de .los pueblos. Menciona como un aspecto imporpante 
e interesante para comprender mejor l a  intervención cada vez m8s 
insistente del  PRZ-Gobierno, en Morelos particularmente. Que - 
en e l  perlodo de l  Gobernador Rodolfo Lbpez Nava (1952-58 ) ,  inten 
s i f i cd  l a  intervencidn gubernamental en las  decisiones de los  - 
pueblos. Esta intensif icación o intromisibn se di6 notoriamente 
a l  imponer Presidentes Municipales y encauzar l a s  e l e c i one s  de 
los  mismos a través del  PRI. Esta seriaintromisiQn, se dejd no 
t a r  más intensamente a mediados y f i na l e s  de su gobierno. Ocaz 
sionó cambios importantes en los  pueblos, propicid l a  competen, 
c i a  a través de l a  v í a  e lectoral  para poder asegurar l a  supre- 
macia po l l t i ca .  Foment6 también, como parte indispensable del  
juego, l a  "ayuda" de ips diputados federaIes y estatales.  (va- 
r e l a  1983 .  

conf l ictosmtravQs de sectores SOCl es.  

y actuar. 

pios recursos econbmicos y p6l í t icos  autbnmameh 9 e .  

' Se puede deci r  que l a  po l l t i ca  loca l  se vuelve una po- 
l í t i c a  de dependencia y de control soc ia l  por parte del gobier 
no. 



19. 

2 . 2 .  La Po l í t i ca  Local de Atlatlahucan: 1932  a 1 9 6 0 .  

A p a r t i r  de 1932 ,  fecha en que se constituye Atlatlahu- 
can como municipio se evidencie e l  predominio po l í t i co ,  econb-- 
mico y soc ia l  de los  "ricos". La po l f t i ca  se caracterizo por - 
l a  imposición de Presidentes Municipales a p a r t i r  de éste grupo 
de los  "ricos" del  pueblo. Estos como ya se mencione brevemen- 
te  eran e l  grupo dominante. Eran quienes acaparaban las  dec i s i o  
nes po l í t i ca s ,  de t ierras  y, por lo ,tanto,  tambien de l a  econo-- 
mía del  pueblo. Estos @4ricostt eran e l  grupo con mayor instruc-- 
ción escolar ,  prácticamente los  tlniccis. E l  primer maestro, e l  - 
primer director de Atlatlahucan fue e l l h i j o  de l  mSs"rico" de l  - 
pueblo y su otro hermano tramite l a  dotaci6n e j i d a l .  Logró man 
tener e l  poder hegembnico desde antes de l a  constitucibn polftrt .  
ca de l  municipio, hasta rácticamente los 6 0 ' s .  Este grupo se 
denominaba e l  grupo l a  "&ni&n Central", nombre que coincide con 
e l  que r ec i b í a  l a  comparsa de " los de abajo", es decir ,  los  ltrg 
cos". 

La po l í t i ca  l a  decidían e l l o s  c laro,  guardando los I f - -  
mitas holerables entre e l  gobierno de l  estado y éste grupo. A 
pa r t i r  de 1953 m6s o menos es que se intens i f ica  l a  participa--  
cidn de l  gobierno en l a  decisibn de presidentes municipales. Lo 
que no inval ida que ya desde antes de 1953, e l  gobierno intervi -  
niera de forma más velada. Lo que sugiere una po l í t i ca  local  - 
siempre limitada. 

E l  -Grupo Unión Central tenia contactos extralocales pa- 
r a  forta lecer  su predominio po l i t i co .  En muchas ocasiones se - 
apoyaban en po l i t icos  de l a  regibn, como son l o s  diputados, que 
fac i l i taban e l  reg ist ro  de .los candidatos en l a  Cámara de Difm- 
tados; inclusive mantenían contactos con po l í t icos  de l  Gobierno 
de Cuernavaca, Estos contactos l e  permitfan a Unibn Central un 
cierto margen, atin mayor, de movimiento en e l  pueblo ante las  - 
intervenciones gubernamentales del  estado; y ante las  posibles 
disputas po l f t i ca s  que esporádicamente surgian por parte de otro 
grupo, e l  gupo de los  "treinta". Este grupo de los  "treinta", 
se  dice,  era  de los  "pobres". (1) 

grupos aumentaban a l  igual  que l a  intervencián de l  gobierno. Es 
as€ que, e l  cuasi- rupo de los  "treinta" empezb también a buscar 
apoyos externos. 
intervention y apoyo en l a  presidencia municipal de un grupo a j e  
no a l a  UniBn Central, e l  grupo"popular", posteriormente e l  de - I 

l os  "treinta". En esa ocasibn este nuevo grupo tuvo e l  apoyo de 
Jesús Cas t i l l o  LBpez, quien posteriormente fue Gobernador de l  - 
Estado de Morelos (1912-1946) .  Sin embargo, l a  po l f t i c a  se pue- 
de dec i r ,  l a  d i r i g i a  como ya se menciond l a  Unidn Centra1,pues - 
entre 1932-1960 ,  once de l a s  -16-  elecciones para presidente mu- 
n ic ipa l  l a s  gan6 l a  Unibn Central y l a s  otras  cinco e l  grupo de 
l o s  "treinta" (ver i2stap .de presEdentes municipales .) 

(7 )  Más que grupos se te&Sa que hablar de cuasi-grupos que son". ..se centran en 

A medida que e l  tiempo pasaba l a s  luchas entre los cuasi- 

%ara 1937,  fecha que se marca como l a  primera 

' 

I 
I 

torno a un ego en l a  medida en 
mncreta cam foco organizador central; . . .las acciones de un m id ro  cualquie- 
ra solamente SOR inportantes en cuanto que son interacciones entre é l  y e l  elp 

intermediario de ego.11 Adelantándonos ya algiaw>s conceptos.-( Mayer:1980: 

su mi" exitencia depende de una 

?Off. 



20. 

La intervención de l  gobierno se deja sent ir  para 1955- 
1957, e l  Gobernador L6pez Nava designa coso Presidente Municipal 
a una mujer, para ser  consecuente con i a  apertura de l  voto y paz 
t ic ipacian po l f t i c a  y soc i a l  de l a  mujer. Esta mujer fue Gloria 
Feíáa Benltez, era h i j a  de l  l í d e r  de l  grupo La Unión. E l la  era - 
maestra, a l  igual que sus hermanas y padre. Can l o  que ayuda a 
corroborar dos cuestiones: I )  e l  apoyo de l  Gobierno era y segui- 
r á  siendo por un tiempo máq a és te  grupo; 2) l as  caraeterist icas 
de l a  mayoría de l o s  miembros de 6ste grupo,-lo hacían un grupo 
con capacidad de dec id i r  y a~tuar~~autonómamente'~, pues l a  mayo- 
r ia de l a  gente. con mas educación f o n a l  se encuentra ahf a l  _ -  
igual que l o s  que tenfan mayor poder econbmico. 

Esta intensi f icación de l a  participación de l  gobierno - 
l a  menciona Varela (198.3) en su tesis doctoral como rambih A l 0 5  
so (1984-27. .) a l  hablar de l a s  elecciones rurales y l a  par t i c i -  
pación de l  FRI-Gobierno en esas elecciones. 

R. - 
L6 e z  Nava&. impone a una mujer .como Presidente Municipal, mató 
v i ro ra  en viernes, pues, intervino d2reeta y abiertamente a l a  
designaci6n de l  Presidente Municipal y, se colocd como vanguar-- 
d i s ta  a l  darle un lugar inportante no-$610 a través del  voto. 

Con l o  que respecta a Atlatlahucan l a  p o l í t i c a  en esas 
Epocas era, de l a  siguiente manera: 

1) Es a pa r t i r  de 1955 a 1960, que empieza a evidenciar- 
se una c lara intromisidn de l  PRI/Gobierno en l os  pueblos. 

2) Es a pa r t i r  de 1960 y a la fe& que e l  conf l icto in- 
terno empieza a tomar nuevos ruinbos. 

E l  interrumpir l a  p o l í t i c a  l oca l  hasta 1960, t iene SUS - 
razones : 

a) Se da e l  surgimiento de un nuevo l f de r ,  por parte de 
los t r e  i n t  a". 

b)  Se da un decaimiento de l  grupo en e l  poder porque se 
da una mayor movilidad soc ia l  interna a l  incrementarse l a  pro-- 
ducción agr ícola de l  jitomate. Esto t r a j o  como consecuencia e l  
brote de nuevos r icos.  

c )  La emigraci6n por parte de l a s  famil ias en e l  poder. 
d) l a  muerte en 1967 de l  último l tde r  de l a  Unión. 

3 )  E l  que se hable de laintromisión de l  PRI/Gobierno en 

Paxa e l  caso de Atlat lahucm en 3955 e l  Gobernador 

época de elecciones no quiere dec i r  que se encuentren instancias 
gubernamentales como es e l  Partido dentro del  pueblo. La part i -  
cipaci6n de l  gobierno de l  PRI es mas bien a través de apoyos ex- 
ternos como: parientes po l í t i c os ,  conocidos como serian los dip2 
tados o por decisiones de l  propio gobierno. En Atlatlahucan, más 
b i&,  se l e s  dej6 hacer su po l i t i ca ,  pero en forma restringida. 
Esto es,  a l  e x i s t i r  prácticamente un sdlo grupo quien decidZa l a  
po l í t i c a  de l  pueblo, tenían un mCLrgen 'lamplioil para decidir  - - 
e l l o s  mismos e l  siguiente Presidente Municipal, c laro siempre 

I 
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y cuando finalmente respetaran y siguieran las reglas estable- 
cidas para la candidatura y su final denominacidn. Es por es- 
to que, se dice que tenlan una polltica en forma restringida. 

4) Los dos grupos en el pueBla no tenlan una clara af& 
liación al PRI. Claro que se sabe que estan dentro del PRI a 
través de la Confederación Nacional Campesina y la Liga de las 
Comunidades Agrarias. 

La polftica de Atlatlahucan era más bien autdnoma, que 
La política local 

se llevaba a cabo en ocasiones, a través de facciones o cuasi- 
grupos que son formas de organizacidn que facilita la contienda 
pol€tica. independientemente del termino que fuera facción o 
cuasi-grupo era mSs importante depender de sus redes de rela- 
ción con el exterior, que el pueblo y los objetivos de cada - - 
quien. (1) 

2.3 Caracterlstica del Sujeto de Estudio: Comunidad Rural. 

Atlatlahucan es uija comunidad rural que se encuentra i" 
tegrada a la vida nacionál a traves de la comercialización de - 
sus productos agrícolas y a través del consumo de bienes mate-- 
riales, por conducto de las instituciones gubernamentales que - 
actúan en el puebao para dar servicios tales como: asistencia - 
médica, educativa, técnica, dotacidn de ejidos, créditos, venta 
de productos (CONASUPO), etc. La integracidn a la vida nacio-- 
nal también se da a través de la diferenciación interna de las 
comunidades : 

l'... es posible afirmar que las premisas hist6ricas que maz 
can las diferentes formas de insercidn del campesinado de', 
tro de la estructura agr€cola, no solamente son resultado 
de las formas y grados de penetración del capitalismo al - 
interior del sistema campesino, sino que responden a un pro 
ceso de diferenciacidn social al interior de las comunida-= 
des campesinas, marcado por las caracterfsticas que adqui-- 
ri6 el reparto de tierras al interior de los ejidos". (Teje 
ra 1984,  61). 

Ya Lenin hablaba de la diferenciación interna, diciendo 
que en el campo ruso no existía una honigeneidad campesina, sino 
que ya en ellas, existía la penetracidn capitalista. 
la formacidn y ampliacidn sucesiva del mercado interno ,y por - 
otro, mostr6 el lugar social, los intereses presentes y el fu-- 
turo concreto de cada una de las nuevas capas de la población - 
rural. La diferenciación interna del,campesinado, no la ve co- 
mo una simple lQdesnivelacidnQQ de bienes, sino como un salto cua 
iitativo a cualquier situacidn de desnivel interior, como pro-- 
ducto del desarrollo de las contradicciones internas de la eco- 

0) facción, grupos en equivalencia constitutiva surgidos a partir del conflicto. 

'luchaba al interior por interesade grupo. 

Demostró 
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nomia mercantil cap i ta l i s ta .  E l  punto de partida esta en l a  
supeditaci6n de l  campesinado a l  mercado, l o  que incl ina a las 
relaciones socia les y econdmicas d e l  campesinado. Estan pre- 
sentes en e l  conjunto de l a  contradiccidn propia de l  régimen 
capita l ista.  La comunidad esta sujeta a l a  acci6n de todas - 
esas contradicciones cuyo resultado. Lenin llama "di ferencia 
cián", La base de l a  formacidn del  meTcado interno de l a  p ro  
duccidn cap i ta l i s ta  e s  e l  praeeso de disgregacibn de los pe-- 
queños agricultores en patrones y obreros agrícolas (Crespo/ 
Fey:1980, 290) .  

La diferenclacibn que Lenin observa no es reciente,  - 
por e l  contrario ha estado desde &pocas anteriores a l  desarro 
110 capita l ista.  

"Los estudios de Pedro Carrasco demuestran claramente que 
l a  comunidad prehispánica no era una estructura i gua l i ta  
r i a ,  sino que, por e l  contrario,  estaba determinada por- 
una marcada diferenciación interna, en l a  que e l  sector 
o f i c iaba  de intermediario entre e l  conjunto de l o s  tri-- 
butaf ios y l a  nobleza y e l  poder central ,  se  fue enriq- 
ciendo paulatinamente y separhdose socialmente de l o s  
otros miembros que no gozaban de igual sXtuacion, l a  di- 
ferenciación 1Legaba incluso hasta los sectores más in- 
r i o r es  de l o s  mecehuales" (Crespofiey: 1980, 299. ). 

La  idea de l a  diferenciacidm soc i a l  se ve cada vez más 
clara a l  estudiar l a  organización administrativa de l a  colonia, 
donde también se fomentaba l a  diferenczación int&$il&: 

"Es muy importante recalcar que l a  parcela de cu l t i vo  era . 
de usufructo individual y no colecTivs a desde l a  época 
prehispánica, l o  que planteaba de por s i l a  posibi l idad 
de una acumulacibn diferenciada entre l o s  campesinos, y 
que cada vez más se  fue acentuando l a  misma modalidad pa 
ra las  t i e r ras  con t f t u l o s  comunales, ya sea por vPa de 
arrendamiento o l o s  Ayuntamientos o por apropiacibn di--  
recta" (Crespo: 1980, 301). 

En l a  actualidad l a s  comunidades campesinas se. encuen- 
tran integradas a l  sistema cap i ta l i s ta  en formas desiguales ,es 
t o  es,  existen formas diferentes de integrarse (de insertarse" 
a l a  estructura cap i ta l i s ta  y, 

"...responde a l a  posesidn d i f e renc ia l  de medios de pro- 
ducción; extensi8n y f e r t i l i d ad  de las  t i e r ras  que cada 
campesino labora, l a  posibi l idad de obtener o arrendar 
animales de tracci6n para efectuar l o s  cult ivos,  etc.De 
esta manera las  relaciones internas, a s i  como l as  re la -  
Giones externas, marcan l o s  procesos que determinarán - 
las  posibi l idades de subsistencia o destruccidn y p ro l e  
t a r i z a c i h  de los campesinos de l a  regidn". (Tejera 1984- 
61,63). 
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Lo que hasta aquí se ha dicho indica prácticamente e l  
caso de Atlatlahucan, además ex i s t e  como part icular  de las co 
munidades l a  producción agr lcola y de bienes en dos sentidosT 
una hacia e l  núcleo familiar y l a  otra hacia e l  mercado capita 
l i s t a .  Esta di ferenciacien permite observar a Atlatlahucan - 
en sus dos expresiones econtlmicas que l a  l imitan y subordinan. 

"E l  campesino puede de f in i rse  como un cult ivador rural ca- 
racterizado por una orientacion dual hacia e l  mercado y - 
hacia su  familia,.^ también por su posicidn de subordina- 
ción en e l  orden jergrquico econdmico y po l í t i c o .  Esto - 
permite que aquellos que se encuentran en posiciones supe 
r i o res  se  apropien de sus excedentes de un modo no propor 
cional a l o s  se rv i c ios  que pueden prestarles.  En esta -- 
perspectiva, e l  objetb principal de l  campesino ser ía ,  no 
l a  acumulacidn, sino l a  subsistencia y e l  r e l a t i v o  status 
soc i a l  que puede obtener dentro de un pequeño marco de re  
laciones sociales". (Gimenez "Elementos de l a  interpreta: 
cibn" P. 9). 

Bartra R. nos d ice  que estas relaciones en e l  sector - 
rural se explican a traves de l a  existencia de esos sistemas - 
de producción, l os  cuales se  hal lan incrustados; 

"Estos modos de producción no tienen existencia autonóma 
en e l  agro mexicano sino que juntos constituyen una sola 
estructura o formacián socioeconbmica agraria"(Ginienez:b.9). 

Sergio de l a  Peña nos habla de una c i e r t a  18refuncionali 
zacibn" de las  organizaciones soc ia l es  campesina, para formar - 
parte de l  mercado cap i ta l i s ta ,  a trav8s de l a  disoluci6n de las  
formas de organizacibn, estas son destruidas; son desalojados - 
de sus t i e r ras ;  separados de l o s  productos directos de sus me-- 
d ios ,  para formar parte de l a  produccidn empresarial, se  con-- 
v i e r t e  de alguna manera en asalariados, comuneros, e t c . ,  quienes 
dependen del  mercado cap i t a l i s t a  y de l a s  decisiones de l  gob ie r  
no, ya que e l  campesino no es e l  propietar io  d i rec to ,  es decir ,  
no e l  propietar io  l e ga l  de las  t i e r ras  que trabaja. ~ra:'1977,54). 

E l  trabajo campesino no sSlo se ha l la  determinado por e l  
t i po  de mercado y de las  disposiciones gubernamentales, sino que 
también por las  l imitaciones cl imatol6gicas. 

2.4 E j i d o. 
I 

' I . .  . e l  acto jur íd i co  que da origen a l  e j i d o  -es decir ,  e l  
Art ículo 27 constitucional- establece dos t ipos  de dere-- 

y l os  derechos co l ec t i vos  para personas morales genérica- 
mente conocidas como pueblos. Con esta dist inción se f- 
da jurídicamente e l  carácter tu te la r  de l a  re lación de l  - 
Estado con l o s  glpueblocll, a l  establecerse un t i po  de pro- 
piedad, a l  margen de las  relaciones mercantiles, que su j e  

chos individuales para personas f i s i c a s  (pequeña propiedad) I 

I 
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ta  a sus propietarios (comuneros y e j i d i t a r i o s )  a una 
amplia gama de atribuciones discrecionales que como - 
facultad exclusiva se adjudica e l  Estado; tanto en l a  
Constitucibn como en l a  Ley Federal de Reforma Agra-- 
ria"(Gordi1lo. 1982.75). 

Mediante esta vPa juxfdica e l  e j ida tar io  puede detentar 
e l  uso de l a  t i e r ra ,  pero, l a  capacidad jurfdica se l e  otorga - 
a l  núcleo de l a  poblacibn. Sin embargo, la ca acidad de deci-- 
d i r  e l  USO econ8l~ico de l a  t i e r r a  5610 es  atriputo de l  Estado. 
E l  Ej ido s e  constituye como l a  forma de organizar básicamente 
a l  eampesinado, que permrte expresar un espacio económico, j u -  
r l d i co  -po l í t i c o  e ideol6gico. E l  e j i d o  

I t . .  .es un aparato de representacidn d i rec ta  de l  campesinado 
con t i e r ra ,  por o t ro  lado de autogobierno de las  masas c- 
pesinas. Pero por o t ro  lado, en l a  medida en que se con-- 
v i e r t e  en e j e  de l a  dominacidn es ta ta l  en e l  campo, funcio- 
na como un aparato de Estada" (Gordilk~.1982.?4-75). 

Esto es,  los e j ida tar ios  estan sujetes a las disposi-- 
ciones y programas gubernamentales para disponer e l  uso y t i po  
de producto que se  va a c i i l t ivar .  E l  e j i d o  a l  igual  que e l  -- 
municipio, queda supeditado a instancias inrtkSucionalei que - 
lo limitan, l e  asignan derechos y ob15 aciones a través de l a  
Ley Federal de Reforma Agraria. Depede de l a  SARH, de los -- 
Bancos para obtener créditos (Bmco NCci,onal de Cr(4dito Rural 
entre otros) ,  de l a  Aseguradora kacl0na!L: AgtJlcula. Ganadera y 
de l  Mercado, para poder producir, v i v i r  y vender, 

como también controlar su proceso productivo en l p  a&dida en 
que ex i s ta  buena calidad de ia'tierra? accesoi a créditos,  
una comercializacibn e f i caz ,  en f i n ,  que las Cona€ 
cretas del  e j i d o  permitan luchar por sus propias re iv i f id icacio 
nes socia les.  También en l a  Btdida en que e l  e j i d o  se pueda - 
enfrentar a otras instancias hegemdhicas: 

I t . , .  l a  i g l e s i a ,  l a  burguesía, terratenientes y e l  propio 

E l  e j i do  podrá consolidar su predominio p o l f t i t b  as í  - 

movimiento campesino va a determinar e l  propio predominio 
de e j i do  como aparato de Estado'' (Gordillo, 1982.75). 

En l o  particular,  es necesario s i tuar y conocer e l  e j i -  
do de Atlatlahucan para poder saber, por un lado, e l  grado de - 
integraciSn que és te  tenga en l a  estructura agraria a l a  cual - 
pertenece y, por o t ro  lado, conocer su capacldad productiva,en 
tanto su unidad de produccífln ( famil iar,  comercial); l a  exten-- 
sibn y calidad de l a s  t i e r ras ;  e l  t ipo  de maquinaria agrícola 
conque cuentan; l a  fuerza de trabajo, e l  sistema hidrgulico, - 
t i po  de productos agrfcolas y l a  comercializacibn. 
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E l  pueblo de Atlatlahucan pide su dotaci6n e j i d a l  en - 
Jul io  de 1921 y se l e  otorga dotación provisional e l  22  de abr i l  
de 1922 por e l  Gobierno provisional de l a  Republica. La dota- 
ción f i n a l  fue hasta e l  22 de ab r i l  de 1927 por resolución pre- 
s idencial  siendo Presidente Plutarco ElPas Calles.  Se l e  asig- 
ni5 una dotación mayor a l a  que sus t f t u l o s  de l  s i g l o  X V I  marca- 
ban (2035 H. 8 aras). Se los dot6 con una superf ic ie  t o ta l  de 
1847  has. Atlatlahucan s in  embargo, contaba y cuenta con más 
t i e r r a  a través de l a  propiedad privada. 

Las t i e r ras  afectadas para l a  dotacidn fueron: 
Hacienda San Carlos 462 has. dueño: Tomás de l a  Torre. 
Hacienda Cas asano 212 'I It Francisco Vélez 
( E l  Chivatito). 
Hacienda San Diego Huixtla 700  I' I' Mauril io Fabre. 
(Rancho Tepantongo) 
Hacienda Coahuixtla 229 'I Joaquín J. Argoz 
(La Morena y Jagueyci l lo)  
Hacienda Xalpa 42  It I' Jaime Verastegui 
Rancho Santa Cruz 117 I' " Eduardo Idrac 
Rancho E l  Jara1 27 I t  'I Adelaido Vargas. 

TOTAL : 786/ has. 

Para 1927 ex i s t ían  337 individuos capacibados para ob- 
tener t i e r ra .  Segün l o s  papeles e j i da l e s  se  pretendla dar a c a  
da individuo 10 has. Sin embargo, esa estimacidn no es r ea l ,  ya 
que l e s  toca como 5.48 has. a cada e j ida tar io .  En l a  actuali--  
dad hay 419 e j ida tar ios ,  lo ,  que reduce e l  número de hectáreas - 
por e j i da ta r i o  a 4.4 has. de l a s  1847 has. que recibieron según 
l o s  papeles e j ida les .  

De estas 1847 has., 943.9 has. eran t i e r ras  de temporal 
y 903.1 has. eran de bosque y past izales.  En l a  actualidad l o s  
técnicos de l a  asistencia agr ícola por parte de l a  SARH informa 
ron que hay 1575  has. cult ivables y 115 has. de bosque en poder 
de pequeños propietarios con un t o t a l  de 114-propietarios. De 
l a  t i e r r a  cult ivable  400 has. son t i e r ras  con piedras y otras - 
se  encuentran en pendientes, l o  que d i f i c u l t a  l a  siembra por - -  
l os  deslaves a l os  que se  ve envuelta l a  t i e r r a  por las l luv ias . ( l )  

En l a  actualidad e l  e j i d o  cuenta con ganado y aves en - 
pequeña proporcibn, ~ 6 1 0  algunos "ricos t ienen ganado para comeL 
c iar .  Existe ganado vacuno, caprino, porcino, equino y aves de 
corra l .  E l  Municipio produce, en una proporción pequeña: cebo- 
l l a ;  ch i l e ;  pepino; limen agr io ;  platáno, sandía y cacahuate. - 
En mayor proporci6n mal2, j i tomate, f r i j o l  y tomate. 

(1 )  Asistencia Técnica Agrfcola.  
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"En e f ec to ,  e l  trabajo del  campesino se ha l la  cercado por 
un f é r reo  c irculo de limitaciones naturales que amenazan 
su proyecto fundamental: arrancar de l a  t i e r r a  l o  necesa 
r i o  para l a  subsistencia famil iar .  Su trabajo f l s i c o ,  - 
apenas auxiliado por una tecnologra rudimentaria y arcai 
ca, puede cubrir so l o  t e r r i t o r i o s  reducidos y volúmenes- 
de pequeaa magnitud; l a s  t i e r ras  se encuentran frecuente 
mente agotadas y por l o  tanto, no pueden explotarse en - 
forma continuadat e l  agua es  poca y las l h v i a s  se encue' 
tran en un espacio de tiempo que generalmente se reduce - 
a cuatro meses; por l o  tanto, "todo e l  trabajo debe con-- 
centrarse en un periodo muy corto,  cuando hay lluvia..." 
(Gimenez b , 1 I ) . 

Tales caracter íst icas son aplicables no só l o  a A t l a t l a  
hucan, sino también, a l o s  otros municipios de l o s  Altos. Co i  
mo se ve e l  campesino es uno de l o s  sectores valga l a  expresión 
más ffamolados" desde cualquier punto.que se l e  mire: 

ftCuaies-quiera que sean l o s  indicadores que se empleen ... en 
e l  agro mexicano hay una masa campesina miserable, de comg 
neros, de e j ida tar ios  y pequefíos propietarios que l i t e r a l -  
mente viven en condiciones de subsistencia -aGn de infra-- 
subsistencia, y cuyas explotaciones , jurfdicamente d i s t in -  
tas, tienen en común l o  siguiente:  Son predios generalmen- 
t e  minbsculos, dispersos en grandes extensiones irregula-- 
res y aún sujetos a fuertes pendientes que vuelven imposi- 
b l e  e l  cultivo..." (Gimemez; a, c.10). 

2.4i: La producción agr lcola de l a  Cabecera Municipal 
para 1982 - 1983 fue: 

[Asistencia TEcnica Agrícola)  

Maíz 
J i  tomate 
ma€z- f r i j o l  
Tomate 
Cacahuate 
Pepino 
C emp as uch i 1 

1982 
9 6 m .  
957 
145 I t  

268 
35 

1983 
r n S .  
751 'I 

228 18 

408 1) 

147 ' I  

63 - 0 -  
15 

2388 Has, 
50 'I 

2499 Has. 

La información que proporcionó l a  Asistencia Técnica 
Agrícola puede o no estar  equivocada, s in  embargo, se cree, 
da una idea de c6mo es l a  produccion y t i po  de cult ivo.  As€ 
también muestra e l  cambio en e l  numero de t i e r ras  cultivadas 
para cada producto. Esto es,  aumento l a  produccidn de caca- 
huate y tomate considerablemente y disminuyd l a  producción - 
de m a í z  y jitomate. Estos cambios tienen sus explicaciones: 
A pa r t i r  de mediados de 1982 cuando e l  Gobernador Lauro Ortg 
ga nombrd a Atlatlahucan, Municipio P i l o to ,  mediante e l  desa 
r r o l l o  de programas para este  efecto.  Estos programas para 
f ines  de 1982, estaban prácticamente s in terminarse (1) pero 

(1) En e l  apartado 5 se vera detallado. ._ 

y ver anexo No. 9 
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s i  cambió l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a  t i e r r a  p a r a  e l  c u l t i v o ,  se  i n -  
t e n t ó  p r o d u c i r  también o t r o  producto:  e l  s o r g o ,  pero  l a  g e n t e  
no q u e r í a  d e j a r  de p r o d u c i r  j i t o m a t e , ( t )  producto que a p a r t i r  
de 1958 h a  s i d o  e l  p r i n c i p a l  producto a g r f c o l a  y motor e c o n d m ~  
c o  d e l  pueblo.  E s t e  camhio de importanc ia  d e l  j i t o m a t e  se de-  
b i 6  a l  cambio en  l a  forma de c ü l t i v a r l o .  Se o p t 6  p o r  sembrar- 
l o  e n  vara en  l u g a r  de s e r e n o ,  l o  que produjo una disminucibn 
en l o s  r i e s g o s  de producc i6n  y se pudo i n t r o d u c i r  comercialme; 
t e  e l  producto con mayores f a c i l i d a d e s  p a r a  c o m e r c i a r l o .  

Por una p a r t e ,  e l  c u l t i v o  moderno d e l  j i t o m a t e  ha v o l c a -  
do a l a  p o b l a c i d n  mas hacia e l  e x t e r i o r ,  a l  menos en l o  e 
que . conc ierne  a l a  econom€a-mercado n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o  
n a l - ,  es  a l l á ,  a fuera  donde se j u e g a  s u  v i d a  econbmica. 
Las e x p e c t a t i v a s  económicas dependen, de manera preponde- 
r a n t e ,  d e l  e x t e r i o r .  Una p a r t e  importante  de l o s  p r o b l e -  
mas que debe a f r o n t a r  l a  comunidad, e s t á  determinada,por 
c o n s i g u i e n t e ,  por  e s a s  e x p e c t a t i v a s . "  ( V a r e l a  1984.31). 

E l  t r a b a j o  a g r í c o l a  no t e c n i f i c a d o ,  es más b ien manual, 
en gran  medida por  e l  t i p o  de s u e l o  a c c i d e n t a d o ,  ya  que impide 
l a  ú t i i i z a c i ó n  de maquinar ia  a l t a m e n t e  t e c n i f i c a d a .  E x i s t e n  - -  
t r a c t o r e s  de tamaño mediano p a r a  f a c i l i t a r  l a  l a b o r  a g r í c o l a ,  - 
pero  no es s u f i c i e n t e .  E l  t r a b a j o  se l l e v a  a cabo básicamente 
con mano de o b r a  familiar .  E s t o  reduce g a s t o s  y se  d i s t r i b u y e  
l a  l a b o r  a trai76s de grupos f a m i l i a r e s  n u c l e a r e s .  Como e l  c u l -  
t i v o  d e l  j i t o m a t e  r e q u i e r e  en  época  de c o s e c h a  de más mano de - 
o b r a ,  s e  r e c u r r e  a l  t r a b a j o  a s a l a r i a d o .  En e s t a  faceta de l a  - 
producción i n t e r v i e n e n  l o s  j o r n a l e r o s  o peones.  Algunos de - - 
e l l o s  son g e n t e  d e l  pueblo p e r o ,  e n  s u  mayor ía ,  v i e n e n  de o t r o s  
e s t a d o s  de l a  Repl tb l i ca  como son Oaxaca y Guerrero.  A e s t a s  - -  
personas  se l e s  denomina despec t ivamente  como l o s  "oaxacos".  Es 
t o s  *foaxacos" r e p r e s e n t a n  l a  mano de o b r a  b a r a t a  que s e  r e q u i e -  
re p a r a  l a  c o l e c t a  y c l a c i f i c a c i 6 n  a s i  como p a r a  e l  empaque d e l  
j i toma t e .  

En l a  producc ión  a g r í c o l a  en e l  pueblo  i n t e r v i e n e n  v a - -  
r i o s  s e c t o r e s  de l a  p o b l a c i b n :  

1. E j i d a t a r i o s  Wo todos t r a b a j a n  s u s  t i e r r a s  debido a 
l o  s i g u i e n t e :  s u  s i t u a c i b n  econdmica 
y / o  s i  t i e n e n  f u e n t e s  d i v e r s a s  de t r a -  
b a j o ,  puedan r e n t a r  o no. 

2. Pequeño P r o p i e t a r i o :  En muchas o c a s i o n e s  e l  e j i d a t a r i o  t- 
b i e n  t i e n e  pequeña propiedad,  l o  que - 
permite  mayor v a r i e d a d  de productos o 
un s 6 1 0  producto en mayor  extension,^ 
c o n s e g u i r  c r d d i t o s  p o r  su  c u e n t a , l o  que 
permite  mayor movil idad econbmica y so- 
c i a l .  En o t r o s  c a s o s ,  s e  c r e e  es r a r o ,  
s d l o  son  pequeños p r o p i e t a r i o s  que van , 
desde los  que t i e n e n  una ha.  a 10 has .  I 

I 

I 

(1) Desviación de programas y proyectos regionales o nacionales que detennina e l  
tipo de cultivo para cada zona. 
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Este vende s u  f u e r z a  de t r a b a j o  por un 
s a l a r i o  que f l u c t ú a  según l a  temporada 
S i  ésta es buena puede l l e g a r  a ganar 
$1,500 d i a r i o s ,  que r e p r e s e n t a n  - - -- 
$ 4 2 , 0 0 0 . 0 0  a l  mes, que p a r a  1982, e r a  
más d e l  s a l a r i o  mínimo r e g i o n a l .  

E s t o  s u g i e r e  que e l  j i t o m a t e  es  un producto  muy d e l i c a d o  
y su produccibn r e q u i e r e  de mucho t r a b a j o  e i n v e r s i ó n  m o n e t a r i a ,  
ya  que se n e c e s i t a  además l a  compra de medic ina  p a r a  p l a g a  y se 
t i e n e  que fumigar.  Por e s t o  e l  productor  de j i t o m a t e  se  v e  siem 
p r e  supedi tado  a l  c l i m a  y a sus a l c a n c e s  económicos.  

y una buena p a r t e  de s u s  t i e r ras  son  pendiente  y pedregosas .  Pe- 
ro s i n  embargo, se siembra y s e  produce.  Los productos  a g r l c o l a s  
son de autoconsumo como e l  maíz y c o m e r c i a l  como e l  j i t o m a t e ,  e 2  
t o  induce a su  i n t r o d u c c i ó n  a l  e j i d o  a l  mercado c a p i t a l i s t a ,  a 
t r a v é s  d e l  c u l t i v o  d e l  j i t o m a t e ,  pero  q u e ,  dadas l as  c a r a c t e r l s -  
t i c a s  de é s t e  producto  s u  r i e s g o  y c o s t o ,  que es a l t o ,  que n e c e -  
s a r i a m e n t e  (casi siempre)  se p i d a  p r e s t a d o  p a r a  v o l v e r  a sembrar 
y pagar las deudas c o n t r a í d a s ,  y a  que saben  que "en l a s  buenas - 
c o s e c h a s  s e  recuperan".  

A p e s a r  de ser una zona t e m p o r a l e r a ,  l a  producc i6n  a g r í -  
c o l a  se c o n s i d e r a  buena. E l  j i t o m a t e  y e l  tomate s e  dan b a s t a n -  
t e  b i e n  pues t i e n e n  l a  l l u v i a  s u f i c i e n t e  y e l  s u e l o  se d i c e  e s  
bueno. No s i n  o l v i d a r  de que e x i s t e n  tierras pedregosas y pen- -  
d i e n t e s  q u e ,  de e n t r a d a  o c a s i o n a n  ya una d i f e r e n c i a c i 6 n  s o c i a l  
según e l  t i p o  de p a r c e l a  que a cada  q u i e n  l e  t o c a .  

2 . 4 i i .  C r 6 d i t o s .  

Los campesinos no d e j a n  de sembrar j i t o m a t e  porque siem- 
pxe  esperan  l a  buena c o s e c h a  que de l a  noche a l a  mañana l o s  ha- 
c e  r i c o s  y ,  porque l o s  c r é d i t o s  a g r l c o l a s  ya s e a n  s b l o  p a r a  e l  - 
m a í z  o p a r a  ambos no d e j a n  de e x i s t i r .  Los c r é d i t o s  cont inúan - 
"porque l a  p r o p i a  t i e r r a  es g a r a n t l a  y buena su  producción" . 

Los campesinos A t l a t l a h u q u e n s e s  s e  d i r i g e n  p a r a  o b t e n e r  
e l  c r é d i t o  a g r í c o l a  a l  Banco R u r a l  y o t r o s  bancos con  o p e r a c i ó n  
m i x t a .  Lo s o l i c i t a n  como a s o c i a c i o n e s  a g r í c o l a s  p a r a  ser s u j e -  
t o s  de c r e d i t 0  a t r a v é s  d e l  mismo e j i d o  y en forma i n d i v i d u a l .  
P a r a  no variar  en las d i v i s i o n e s  y l o s  c o n f l i c t o s ,  e x i s t e n  hoy 
dos a s o c i a c i o n e s  a g r f c o l a s  que t i e n e n  s u  c o r r e s p o n d e n c i a  en l o s  
grupos p o l í t i c o - r e l i g o s o s .  La A s o c i a c i é n  I g n a c i o  Zaragoza con - 
85 has .  y 43 miembros p r o g r e s i s t a s  , y l a  A s o c i a c i b n  B e n i t o  Jug 
rez con 3 2  h a s ,  y 1 2  miembros t r a d i c i o n a l i s t a s .  

Como ya s e  mencionb e l  e j i d o  es bás icamente  de temporal  
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S i n  embargo, en 1983 estuvieron a punto de no conseguir 
créditos a pesar de que sus t i e r ras ,  se dice,  son buenas, Las - 
razones que se dieron para cas i  no dar e l  crédito tuvieron a los 
e j ida tar ios  en l a  cuerda f l o j a  por un momento, ya qiie implicaban 
ppca seriedad y corruption: algunos agricultores no pagan e l  crB 
d i t o ;  otros pagan, pero a l  Inspector de l a  Aseguradora, para q G  
declare e l  cu l t i vo  como s in ies t ro .  
tenía var ios ados endeudado y que habran llegado a su l ímite .  - 
Las posibi l idades por l a s  cuales volv ieron a tener cartera credi- 
t i c i a  pueden ser varias:  

1) E l  que no tenga l a  posibi l idad de obtener dinero a 
través de l  crédito ocasiona varios problemas de li- 
quidez para e l  campesino. Su poder adquis i t ivoes 
nulo ya que tomando en cuenta que s610 se siembra 
una vez a l  año. Esta situation provoca ser ios pro- 
blemas socia les a l  contr ibui í  a l  empobrecimiento de 
los e j ida tar ios .  Por l o  que posiblemente se l e s  - 
vuelve a dar crédito pero, cada vez,  más supeditados 

2) 'Aquí hay dos posibi l idades: a) e l  que no se l e s  de 
e l  crgdito,  entorpece las  acciones e interes del  - 
gobernador en e l  pueblo a l  haberlo declarado "muni- 
c i p i o  pi loto".  Ya que e l  interes de l  Gobernador era 
mejoaar e í  pueblo, sacarlo de l  atraso, debido a l  - -  
p l e i t o  interno. Necesitaba que l a  gente trabajara y 
semhrara en función de l o s  nuevos planes. Y; b) a - 
causa, justamente del  con f l i c to ,  se veían "entorpe- 
cidas" las acciones gubernamentales y ,  como una f o r -  
ma indirecta,  se amenazaba con l a  suspensión del -- 
crédito.  Dejó nuevamente a l  pueblo en inanos del g o  
bierno a l  " fac i l i tar" ,  a l  "ayudar" l a  entrada a l  - -  
credito.  Atlatlahucan queda una vez más dentro de 
las disposiciones y mecanismos de control del  go-- 

Segun se  d i j o ,  Atlatlahucan 

. a las decisiones externas. 

i 

bierno, cediendo cada vez mas su limitada autonomía. I 

2 . 4 i i i .  L a  c o m e r c i a l i  z a c i b n .  

por intermediarios, acaparadores, coyotes y además supeditados 
a l  precio del  cu l t i vo ,  formas dist intas de producción y vender 
qge igual,  l o  limitan y determinan. 

La  produccidn de l  jitomate y su comercialización se da 
en formas variadas. Hay aquellas que no arriesgan cultivando, 
sólo rentan l a  t i e r r a  para sembrar jitomate, por l o  que e l  e j i -  
datario o pequeño agr icultor  ( i ) ,  reciben l a  cantidad negociada 
y ,  n i  pierde dinero n i  tiempo sembrando y cuidando e l  cult ivo.  
Los que rentan pueden ser del  mismo pueblo y otros son produc- 
tofes agrícolas a gran escala que rentan t i e r r a  en diferentes 
partes de l a  RepCiblica. O t r a  forma de comerciar, es e l  de l a  
venta de l a  hortal iza aún s in  cortar  o en ocasiones s in haber 

A l  entrar a l  mercado comercial, e l  e j i do  se ve envuelto 

(1) Una combinación a veces de e j ida tar io  y pequeño propietario O 
solo pequeño propietar io ,  e l  cual renta. 
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terminado su completo desarrol lo .  Quienes compran son general- 
mente intermediarios. Con l a  Central de Abasto se dejd sombría 
posibi l idad de que e l  propio productor pudiera l l e ga r  a vender 
su producto. PerQ l a  real idad indica que sigue siendo e l  i n t e r  
mediario e l  favorecido. 

E l  j itomate, e l  cacahuate y e l  tomate se sigue vendien- 
do a l  intermediario, esto,  por var ias razones. Una, e l  inter- 
d ia r io  l l e ga  a l  pueblo a comprar a p i e  de cosecha, proporciona 
generalmente las cajas de empaque y e l  camibn para transportar 
e l  producto. Dos, l o s  bodegueros de l a  Central de Abastos aca- 
paran l a  production desde antes de l a  siembra o cosecha. Uno 
que o t ro  bodeguero es del  pueblo. Tres, s i  e l  e j i da ta r i o  o - -  
agricultor  t iene su propio camidn o camioneta puede, entonces - 
comercializar su producto directamente, l o  hace en l a  ciudad de 
Cuautla y en e l  D i s t r i t o  Federal, en l a  Central de Abastos p r in  
cipalmente, pero t iene que pagar a l os  coyotes que cínicamente 
se encuentran a l o  largo de l a  carretera Chalco-Cuautla. Por e s  
t a  ú l t i m a  razón, l os  productores pref ieren vender en e l  mismo 
pueblo, sabiendo s in  embargo, que e l  precio a l  que venden a ve- 
ces es bastante más bajo. 

En e l  pueblo se construyó una empacadora de jitomate que 
no funciona. En parte,  por f a l t a  de cajas de empaque, por l o  que 
se propuso a l  Gobierno pusiera una Hb r i c a  en e l  pueblo para Sa-  
cer l a s  cajas; y en parte,  por l a  divisi611 en e l  pueblo, y a que 
l a  gente esta acostumbrada a trabajar en forma individual. Esta 
empacadora, según se informo, se hizo para organizar a los e j i d g  
ta r ioc  a traves de l a  Unidn Nacional de Producción de Horticul-- 
t u r a  que, ten€a como funcidn eliminar e l  coyotaje y regularizar 
l a  venta de l os  productos hacia l a  frontera, por l o  que se pudo 
observar, no se ha eliminado e l  coyotaje y tampoco trabajan en 
forma organizada. 

f ami l i a r  o individual más que co l ec t i va ,  debido principalmente 
a l a  forma de tenencia de l a  t i e r r a ,  cada individuo t iene su ?ay 
ce la  y l a  cu l t i va  para s í  y ,  l a  comercializa casi  siempre 
forma individual.  
j o  comunitario, s610 a través de los grupos. 

2.5 Estrat i f icacion Social .  (Ver l i s t a s )  

La  produccidn agr ícola es por una parte,  una producción 

Además, que e l  c on f l i c t o  no permite un traba 

La introduccibn de l  cu l t i v o  comercial t r a j o  dinero, m i -  
gración temporal y permanente, nuevos comercios y nuevas expec- 
tat ivas.  

Ya he mencionado que l a  introduccidn de l  cu l t i vo  del j i  
tomate pen i i t i b  una mayor di ferenciaci6n soc ia l  a l  i n t e r i o r  deT 
pueblo, i o  que genero cambios en l a  expresibn p o l i t i c a  interna. 
Las expectativas de vida cambiaron, l o  que obstaculizd que se  - 
permaneciera est l l t ico e l  juego po l í t i c o .  
empezaron a tener competencia en l o  econbmico y en i o  po l l t i c o .  

Los r i cos  del  pueblo 
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Aunado a esto,  a l a  instrucción escolar,  además muchos de - 
e l l o s  migraron a l  D i s t r i t o  Federal y a Yautepec, principai-  
mente. 

Para proponer una Sectorizacidn soc ia l  en e l  pueblo 
se hace necesario tomar en cuenta e l  grado de instruccibn e 2  
colar  y expectativas de vida, PosterioTmente se hará una co 
re lación entre e l  estrato soc ia l  y l a  pertenencia a las fac- 
ciones en con f l i c to :  

La ddcada de l o s  60's es l a  década ideoldgica d e l  - -  
"progreso" y d e l  "desarrollo" que a wav& de l  incremento edu 
cat ivo genera l a  posibi l idad de mayor movilidad socia l .  La- 
instrucción primaria gratuita y ob l i ga tor ia  también se habia 
instalado en Atlatlahucan. Ademas abrió l a  posibi l idad para 
un mayor número de gentes, l a  profesion de maestro, se volvid 
una al ternat iva de vida. En Atlatlahucan coinciden los r icos 
y l íderes  de antes, con ser  l os  primeros maestros y directores 
de escuelas. Esto trae una doble jugada de dominación hacia - 
e l  pueblo.', Los h i j os  de estos r i cos ,  en un buen porcentaje, 
siguieron l a  profesión de maestros, que en nuestros días sigue 
jugando un papel importante. Para l o s  h i j os  de esas generacio 
nes de maestros l e s  toca ahora ser  los primeros profes ionistac 
del pueblo. AGn cuando e l  número de rofes ionistas todavía es 
bastante bajo,  hasta l a  fecha es una guena expectativa de vida 
ser maestro, ya que esta profesibn representa una estabi i idad 
económica s in  ,habet invert ido econbmicamente mucho. A l  lograr 
adquirir una plaza de maestro, automáticamente se piensa queda 
asegurada su vida presente y futura, ya que se percibe un sala 
r i o  f i j o ,  que a di ferencia del  trabajo agr ícola no depende de 
factores externos para que e l  campesino pueda volver  a ver su 
dinero invert ido y algo de ganancia. 
también gozar de un status soc ia l  d i ferente.  En ocasiones es 
a través del  maestro que se expresa e l  s en t i r  de l a  comunidad, 
es é l  quien da informaci6n y ayuda a elaborar resoluciones y - 
di l igencias hacia afuera de l a  comunidad. En ocasiones, s in - 
embargo, si510 se movi l iza para generar intereses personales. 
Es pues, por estas razones que es una profesibn que permite un 
nuevo desarrol lo productivo y de l iderato en los pueblos. En 
Atlatlahucan fue un maestro e l  l l d e r  de l a  Unión Central y a l -  
gunas de sus h i jas  maestras han jugado un papel importante en 
e l  c on f l i c t o  actual. 

Por desgracia, estas expectativas de vida se han v i s -  
t o  frustradas a pa r t i r  de l a  década de l o s  setentas, hasta - -  
nuestros días. Esto es debido a l a  imposibilidad de absorber 
a l  número de maestros egrecados de las normales en l a  ins t i tu  
ción educativa (SEP), ya que no son suficientes las plazas d e  
maestros en proporción a l  número t o ta l  de egresados (1). Atlg 
tlahucan no ha s ido l a  excepcidn a l  problema, también tienen 
maestros desempleados y tambidn a l o s  maestros que han inten- 

Ser maestro representa 

I 

( I )  Nota b ib l i ográ f i ca  (Arriaga: 1981 , 19-27)  
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ideológicamente a l  pueblo desde las  aulas y fue- 
Los maestros han varticinado en e l  con f l i c to  -- 

incidiendo en e l  pensamiento de'los niños, dentro de las es-- 
cuelas, participando como miembros actrvos en e l  conf l icto.  De 
bid0 a sus intervenciones en l o s  quehaceres de l  pueblo, se ha- 
corrido a maestros de l  pueblo. E l  prlmero fue entre 1961 y - -  
1963 y o t ro  entre 1970-1973.  Coincidentalmente l os  maestros 
que han sido corridos pertenecen en su mayoria a l  grupo de los 
r i cos  de antes. La primera ocasi8n fueron corridos por e l  nu2 
vo l í d e r  de l o s  30 y l a  segunda vez por "la mayoría" es decir ,  
los tradic ional istas.  

La primera ocasi6n, se corrieron principalmente a l  que 
hasta entonces habia sido e l  Líder de l a  Unión Central, e l  -- 
Maestro Agustin Peña Arenales quien, era pariente de los "ri- 
cos" del  pueblo desde antes de 1920, l o s  Arenales Madariaga. 
Fueron corridas también una de sus hi jas  Gorgonia Peña Beni- 
t e z  y e l  Maestro Rodrigo, esposo de otra maestra, l a  Maestra 
Esperanza que, en l a  actualidad es dueña de l a  tienda mas i m -  
portante de l  pueblo y ,  es progresista.  Con l a  sal ida de es- 
tos maestros y principalmente de Agustín Peña, P o r f i r i o  V i - -  
l l a l v a ,  e l  l í d e r  de l o s  "treinta" se per f i l aba  abiertamente 
con e l  nuevo l í d e r  de l  pueblo. 

La segunda ocasibn, se corrieron var ios maestros i n -  
cluyendo a l a  Maestra Glor ia,  quien para 1982 se per f i l aba  - 
como l í d e r  de l os  progresistas y ,  habla sido Presidente Muni 
c ipal .  Esta segunda ocasibn fueron corridos por e l  nuevo LT- 
der, ahora ya llamados tradic ional istas.  Est-e l i d e r  era Ele 
na Villanueva que para ese t r i en i o  era Regidora de l  Ayunta-- 
miento.Cl973-1976) 

Los maestros han formado un nuevo estrato soc i a l  en - 
e l  pueblo. Oscar Lewis nos dice para e l  caso de Tepoztlan, - 
que los maestros son como un "...índice de desarrol lo  de una 
clase media". Roberto Varela parece asentir también a esta 
proposición para e l  caso de Tlayacapan. (Varela 1983.59). Y; 

< - s e  pien a que para Atlatlahucan es l o  mismo. 

Se dist inguieron cuatro grupos socia les que se  l e s  112 
man A, B, C ,  D. 

GRUPO A: Son los  de más posibi l idades econbmicas: tienen peque 
ña propiedad para cu l t i var  y para f incar.  Se suele dec i r  que 
en un rancho de 8 a 1 0  has. para arriba. Poseen algunos t i e -  
rras en otros estados y pueden l l e ga r  a tener bodega en l a  Cen 
t r a l  de Abastos. Algunos tienen ganado para vender leche o -7 
carne. En su mayorfa tienen t i e r ras  e j ida les .  Poseen varias 
casas, tienen camiones, camionetas y / o  coches. Sus h i j os  l o -  
gran di ferentes grados de escolaridad: mínima primaria, t é cn i  
cos, máxima profesionistas. Los padres quizá tengan l a  prima- 
r i a .  
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GRUPO B:  Tienen menos hectáreas en propiedad privada, son b á s i  
camente e j ida tar ios  con casas propias y t i e r ras  para f incar.  - 
Algunos tienen ganado pero en menor proporcidn que los de A. - 
Tienen camioneta o coche que l es  f a c i l i t a  l a  comercializaci6n 
de sus productos, Aqui hay comerciantes, trabajadores pbbli-  
cos, muchos maestros. Sus h i j os  tienen grados de escolaridad: 
minima secundaria, maestros en su maprra y e l  mayor nijmero de 
profesionistas. Los padres en general secundaria y un nhe r o  
ai t o  de maestros. 

GRUPO C:  Tienen poca propiedad privada de una o cuatro quizá, 
son e j ida tar ios  algunos. No todos tienen casa propia. Tienen 
entre dos o t res  vacas para consumo propro. Algunos son comer 
ciantes en menor escala que l o s  de B. Los que no tienen poca- 
t i e r r a  propia y no e j i d a l  suele rentar más t i e r r a  o viven de - 
rentar t i e r ras  para poder trabajar y v i v i r .  Sus h i j os  tienen 
grados de escolaridad, algunos grado de primaria, pocos maes- 
tros,  carreras técnicas. 

GRUPO D: N O  tienen t i e r ras  propias n i  e j ido ,  n i  ganado. La ma 
yor ia renta las  casas, trabajan como jornaleros o fuera del  -- 
pueblo o en alguna otra actividad como po l i c ia .  En su mayoría 
es gente de fuera que l l e gd  para las  cosechas de jitomate y se 
quedó en e l  pueblo. Sus h i j os  l legan a grados di ferentes de - 
educación: quizá algunos años de primaria, l o s  padres quizá n i  
l a  primaria. Además en época de cosecha del  jitomate se agre- 
gan los  oaxacos a l a  es t ra t i f i cac ión  soc ia l  del  pueblo, qued- 
do l os  oaxacos como los más pobres y desprotegidas. 

E l  Grupo A, e l  de los r i cos  de l  pueblo, en l a  actuali-  
dad no es e l  de mayor grado de escolaridad, debido principal--  
mente a l a  movilidad social  que ocurrió en las buenas cosechas, 
de jitomate y d i ve rs i f i cac ión  de empleos. Este grupo coincide 
con tener una mayor pertenencia a l a  faccidn tradic ional ista.  
E l  Grupo B ,  l os  llamados pe uelios agricultores pues son e l l o s  
l os  que logran una produccizn agr ícola que l e s  permite un ex- 
cedente para comercializar que l e s  permite ahorrar e inve r t i r  
en educacidn para l o s  hi jos.  Este grupo pertenece mas a l  gru 
PO de los Progresistas que a l o s  Tradicionalistas. Se acercan 
más a los técnicos agrícolas,  pertenecen a l a  Asociacidn Igna- 
c i o  Zaragoza y forman parte de l  grupo que se unid para hacer 
l a  empacadora de jitomate. Los miembros de este grupo en ge- 
neral tienen mayor instruccidn escolar. Lo que los va di fe--  
renciando de los de A., pues en A más que maestros son agr i - -  
cuitores a gran escala. (ver cuadro. -). 

del  grupo a l  que pertenecen y a l a s  d ist intas expectativas que 
tienen. Se insistirá un poco más sobre los "ricos" de antes, 
ya que se piensa que hay una c lara re lación entre l os  l íderes 
y famil iares de l a  Unidn Central con l o s  progresistas; por l o  
menos con l o  que respecta a l a  cl ique de l  grupo. Result6 ev i  
dente a l o  largo del  trabajo de campo l a  d i ferencia entre If- 

Los grados de escolaridad sirven más con indicadores 
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deres y l a  cl ique de ambos grupos. Esta di ferencia se recal-  
có más en l o s  grados de instrucción escolar y las expectativas 
de ,vida. Los progresistas que tambidn se  ha dicho, son l a  gran 
mayoría de pequenos agricultores coinciden en ser  l os  defenso- 
res d e l  "desarrollo" y "progreso" de l  pueblo aparte de generar 
diversidad de trabajos, como ser maestros o instar  a una mayor 
productividad agr ícola a través de l a  organización co l ec t i va  y 
e l  acercamiento y asesoramiento por parte de l a  Asistencia Té2 
nica Agrícola.  As5 también instar a l  gobierno a dar mejores - 
serv i c ios  a l  pueblo. E l l os ,  desde anáes de l  con f l i c t o  promo-- 
vieron y fueron los primeros en colaborar con l a  educación p r i  
maria de l  pueblo. El los eran l o s  promotores de l  progreso, las 
primeras tiendas de abarrotes en e l  pueblo tambien fueron pues 
tas por famil ias de l a  Unión Central. E l  actual grupo progre- 
s i s ta  es una mezcla entre l as  ideas de l  "progreso'* y una frus- 
tración ante las pocas alternativas reales de vida, ahora, no 
solamente defienden su predominio po l l t i c o ,  que l es  proporciona 
ba además fuentes econbmicas y socia les,  sino también e l  des-- 
contento soc i a l  a t r k  de una conciencia co l ec t i va  dada a tra- 
vés de l a  i g l e s i a .  Formas nuevas que forrosamente necesitan 
individuos con un grado de instruccibn mínima. Requiere de i n -  
dividuos que puedan tomar las riendas d e l  pueblo a pa r t i r  de - -  
una nueva v í a ,  l a  educativa. Pues como di ferencia de otro gr: 
PO y c r í t i c a  que l os  progresístas hacen. Los tradic ional istas 
o mejor dicho "los burros" no pueden d i r i g i r  bien porque no en 
tienden, n i  leen. Además no quieren e l  progreso del  pueblo, - -  
quieren que s i ga  como hasta ahora ha estado. 

Como punto importante y un poco velado, está que ambos 
grupos en sus in i c i o s  y a n i v e l  de l íderes  se puede ver  clara- 
mente e l  estrato soc i a l  a l  que pertenecen. 
na l i s tas  no hayan tenido instrucción primaria, habla que eran 
en su mayoría de l  sector soc i a l  más afectado y que por l o  tan- 
t o ,  no era f a c t i b l e  e l  estudiar. Ahora bien, a l  tomar l a  Pre- 
sidencia Municipal l o s  tradic ional istas en repetidas ocasiones 
sugieren un cambio en las estructuras po l l t i cas  y socia les don- 
de e l  que manda es e l  "burro" y no el "progresista". Esto se 
puede entender más o menos bien hasta c i e r t o  punto, a l o  largo 
del  conf l icto,  pues cada vez quedan mezcladas las dist intas - -  
clases socia les en l o s  grupos. E l  punto interesante, i n s i s t i -  
mos es l a  instrucción escolar. Esto, debido principalmente a 
que, l a  mayoría de los maestros se  encuentran en l a  facción - -  
Progresista. Prácticamente todos l o s  maestros que fueron, s i  
no l os  primeros maestros, l o s  que l e  siguieron son progresis- 
tas.  

Estos maestros en un buen porcentaje son h i j os  o pa-- 

E l  que los t r ad i c i o  

r ientes de l o s  primeros maestros del  pueblo y r i cos  del  pueblo. 
Además e l  mayor número de jovenes maestros se encuentran igual 
en esta facción. No s in  de jar  de haber maestros o estudiantes 
normalistas efi l a  facci6n t rad ic iona l i s ta  aunque en menor niime- 
ro. Los jóvenes maestros o estudiantes tradic ional istas cam-- 
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b i a n  s u  forma de p e n s a r  y v e r  l a s  c o s a s  y ,  e n  l a  mayoría de los 
casos no p a r t i c i p a n  e n  e l  c o n f l i c t o  r e l i g i o s o .  

Tambien sucede que hay g e n t e  A. g e n t e  que. ecomómicamec 
t e  és ta  u b i c a d a  e n  o t r o  e s t r a t o  s o c i a l  pero que educat ivamente  
no corresponde a l  mismo. Por l o  que se s u g i e r e  que,a  menor g r a -  
do de i n s t r u c c i ó n  e s c o l a r  se p e r t e n e c e  a los t r a d i c i o n a l i s t a s ( l ) ,  

Por e l  momento concluiremos d i c i e n d o  q u e ,  e l  campesino 
en A t l a t l a h u c a n  se e n c u e n t r a  o r i e n t a d o ,  subordinado a l  mercado 
c a p i t a l i s t a ,  a l  t i p o  d e  t i e r r a ,  f a c i l i d a d e s  de c r é d i t o ,  r i e g o ,  
e t c .  y a las p o l i t i c a s  gubernamentales .  Depende d e  las dec is io  
ne5 y programas que se deciden i n s t r u m e n t a r  e n  l o s  e j i d o s .  Aho- 
ra b i e n ,  A t l a t l a h u c a n  s e  e n c u e n t r a  también suboadinada a l a  i n s  
t i t u c i ó n  e c l e s i á s t i c a  e n  v a r i a s  formas: en cuanto r e f u e r z a  l a  - 
subordinacidn d e l  campesinado a l a  s o c i e d a d  y e n  cuanto i n s t i t g  
c i é n  que d i c t a  d i s p o s i c i o n e s  que deben ser  cumplidas p o r  sus fe 
l i g r e s e s ,  

2.6 R e 1 i g i 6 n. 

Por e l  momento no se h a r á  una d i s t i n c i ó n  e n t r e  r e l i g i ó n  
o f i c i a l  y p o p u l a r ,  ya q u e ,  ambas, como sistemas s i m b 6 l i c o s  r e i i  
g i o s o s  p r e s e n t a n  v a r i a s  a f i n i d a d e s .  Ambas emiten normas y con-  
d u c t a s  p a r a  l a  g e n t e  y, en cuanto subordinan a i  individuo f r e n -  
t e  a seres suprahumanos, no importa  b a j o  c u a l  forma se p r e c e n -  
t e n  ( s a n t o s ,  C r i s t o ,  e t c . ) .  Lo que M p o r t a  es q u e ,  e l  i n d i v i -  
duo queda supeditado a un orden j e r h q u i c o  a p a r t i r  de s e r e s  - 
suprahumanos, donde e l  i n d i v i d u o  se e n c u e n t r a  en l o s  e s l a b o n e s  
más b a j o s .  Ahora,  l o  que s i  i n t e r e s a  e s ,  l a  función p o l í t i c o -  
s o c i a l  que t e n g a n ,  sus p r e c e p t o s  i d e o l ó g i c o s  a p a r t i r  también 
de s u s  r e p r e s e n t a c i o n e s  suprahumanas. 

'I., .comprobar s i  determinadas  imágenes se h a l l a n  i n s c r i -  
tas d e n t r o  de un s i s t e m a  de r e p r e s e n t a c i o n e s  que f a v o r e -  
cen l a  r e s i s t e n c i a  a l  cambio (imagenes i d e o l ó g i c a s )  o si 
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  se  h a l l a n  i n c o r p o r a d a s  a o t r o  sistema 
de r e p r e s e n t a c i o n e s  p r o s p e c t i v a s  y d i n á m i c a s ,  impulsoras 
d e l  cambio s o c i a l  (imágenes"~t6picas")'~(Gimenez a. 1 3 ) .  

Por e j e m p l o ,  l a  i g l e s i a  c a t d l i c a  mexicana ha s e r v i d o  p a r a  
ominar c u l t u r a l m e n t e ,  h a  ayudado a l a  dominacidn s i m b d i i c a  d e l  

pueblo  desde l a  c o l o n i a  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s :  

IvEn América L a t i n a  las c u l t u r a s  i n d f g e n a s  y las campesi- 
nas  t r a d i c i o n a l e s  han s i d o  las p r i n c i p a l e s  v í c t i n i a s  de ... s u t i l e s  mecanismos de dominacidn c u l t u r a l  por  v í a  de 
l a  v i o l e n c i a  s i m b d l i c a . "  (Gimenez:c. 12) .  

La r e l i g i 6 n  o f i c i a l  ha jugado un p a p e l  importante  e n  e l  
c o n t r o l  de l a  producción de s i g n i f i c a d o s  r e l i g i o s o s  como también 
en el emitir  aprobación o s a n c i d n  h a c i a  a c t z v i d a d e s  socia!es.Por 
l o  c u a l ,  l o s  dominados, e n  e s t e  c a s o  l o s  campesinos,  s e  v i v e n  - 
como i n f e r i o r e s  y p o r  l o  t a n t o  d i s p u e s t o s  a l a  sumisión;  

(1) P o s t e r i o r m e n t e  se c o n t i n u a r a  con e s t a  p a r t e .  
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"El  dominado s e  r e c o n o c e  así mismo como impuro, pecador ,  
i g n o r a n t e ,  i n h a b i l  y h a s t a  g r o s e r o  y maleducado; y s e  
e n c u e n t r a  d i s p u e s t o ,  p o r  e s o  mismo, a l a  s u m i s i a n  y a l a  
d e l e g a c i ó n  de s u s  a t r i b u c i o n e s .  I r  (Gimenez: c .  11 ) . 

La s i t u a c i ó n  de s u b o r d i n a c i d n  t a n t o  r e l i g o s a  como so- -  
c f a l  r e f u e r z a  l a  v i v e n c i a  de i n f e r i o r i d a d  como d e s t i n o  i n e x o r a  
ble. 

r.'Como hemos v i s t o  e l  s i s t e m a  p r o d u c t i v o  d e l  campesino i m  
p l i c a ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  una s i t u a c i a n  de subordinación-  
y dependencia en su r e l a c i o n  con l a  t i e r r a  y con l a  n a -  
t u r a l e z a  f i s i c a ,  que deben r e f l e j a r s e  n a t u r a l m e n t e  en s u  
c o n c i e n c i a  como una s i t u a c i ó n  n a t u r a l  y como un d e s t i n o  
i n e x o r a b l e " .  (Gimene z : b . c.  11 ) . 

Es as€ q u e ,  l a  i d e o l o g í a  r e l i g i o s a ,  a l  r e f o r z a r  una s i -  
VJación de i n f e r i o r i d a d ,  d e  d e s t i n o  i n e x o r a b l e  es q u e ,  f a c i l i t a  
l a  i n t r o m i c i o n  y s u p e r i o r i d a d  de l o s  g o b e r n a n t e s ,  de l o s  p o l í t i  
cos, de l o s  m a e s t r o s ,  de l o s  t é c n i c o s ,  de l o s  s a c e r d o t e s ,  e t c . ,  
q u i e n e s  se vuelven rápidamente e n  los  d e t e n t a d o r e s  d e l  quehacer  
d e l  p e n s a r  y d e l  poder loca l  de las  comunidades. hies e s t o s  - -  
p e r s o n a j e s  e x t r a l o c a l e s  e i n c l u s i v e  uno que o t r o  l o c a l ,  s o n  v i 2  
t o s  como s u p e r i o r e s ,  dadores de un c o n o c i m i e n t o ,  de medios e c o -  
nómicos y s o c i a l e s  e i n c l u s i v e  r e l i g i o s o s  d i s t i n t o s  a l o s  de - -  
e l l o s .  Es p u e s ,  más f á c i l  l o g r a r  e l  c o n t r o l  y c o h e s i o n  s o c i a l  
a t r a v é s  y g r a c i a s  a es ta  s u t i l  forma de c o n v i v i r  y a c t u a r .  

S i n  emhargo, e x i s t e n  p o g i b i l i d a d e s  de c o n t e s t a r ,  de re- 
s i s t i r ,  de r e a c c i o n a r  h a c i a  l o s  nuevos c a m b i o s ,  h a c i a  las v i e -  
j a s  formas y d e c i s i o n e s  que se p i d e n  u o b l i g a n  a e f e c t u a r  l a s  
comunidades. En A t l a t l a h u c a n ,  como o t r o s  l u g a r e s ,  l a  p o b l a c i ó n  
crea sus p r o p i o s  "mecanismos" de r e s i s t e n c i a ,  h a c i a  todo l o  que 
se impone de a f u e r a  y desde a d e n t r o  tambign,  todo a q u e l l o  que 
l o s  l e s i o n e  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s  o suponga cambios en s u s  pa-  
t r o n e s  de comportamiento e s t a b l e c i d o s .  

Ahora e l  que e s t o s  mecanismos de r e s i s t e n c i a  tengan a l -  
guna t r a s c e n d e n c i a  dependerá d e l  g r a d o ,  formas y s i t u a c i o n e s  rea 
les  de l a  comunidad f r e n t e  a lo extralocal .  Ya que e n  o c a s i o n e s  
l a  comunidad no l o g r a  mantener s u  autonomSa, s i n o  que sucumbe a 
todo l o  de a f u e r a .  En A t l a t l a h u c a n ,  t o d a v f a  no ha sucedido p e -  
ro tampoco s e  puede d e c i r  que a s m o m o  v i v e n  es una verdadera  
a u t o g e s t i ó n .  Es más b i e n  una s i t u a c i b n  e v i d e n t e  de r e s i s t e n c i a ,  
e n  c o n t r a  de las  i m p o s i c i o n e s  que v i e n e n  desde a f u e r a  y desde - 
a r r i b a .  E s t a  r e s i s t e n c i a  se d i 6  como una d e f e n s a  de s u  c b d i g o  
s i m b d l i c o  r e l i g i o s o  y c u l t u r a l  p e r o  q u e ,  c a d a  v e z  se c o n v i e r t e  
e n  un j u e g o  de r e s i s t e n c i a  p a r a  l o g r a r  o b j e t i v o s  p o l i t i c o s  como 
se  v e r á  p o s t e r i o r m e n t e .  

2.6.1 A t l a t l a h u c a n  y l a  R e l i g i S n .  

S e  c a r a c t e r i z a r á  e l  p a p e l  que h a  jugado l a  r e l i g i ó n  c a t ó -  
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l i c a  a n t e s  y ahora  e n  e l  pueblo .  A t l a t l a h u c a n  f u e  h a s t a  fe- 
c h a s  muy r e c i e n t e s  una comunidad t o t a l m e n t e  ca to l i ca ,  s i n  -- 
embargo, e l  p r o t e s t a n t i s m o  s e  d e j a  oir y se i n s t a l b .  La re-  
l i g i ó n  p r o t e s t a n t e  en A t l a t l a h u c a n  se d i c e  l l e g a  despues de 
que se i n s t a l a r o n  l o s  d e l  ILV e n  T e t e l c i n g o ,  durante  e l  sexe 
n i o  de Cardenas ,  (comunidad a unos minutos  d e l  pueblo) .  Es: 
t a  d i v i s i 6 n  s e  e n c u e n t r a  un poco más complicada a c t u a l m e n t e ,  
pues los  c a t 8 l i c o s  se d i v i d i e r o n  y forman dos grupos o, me- 
j o r  d i c h o ,  dos f a c c i o n e s  en c o n f l i c t o  que no permite  s e  c o n -  
f r o n t e n  las dos  r e l i g i o n e s :  c a t ó l i c a  y p r o t e s t a n t e ,  ambas re 
l i g i o n e s  conviven s i n  m o l e s t a r s e ,  

Podemos,sin embargo, d e c i r  que esta  ser ie  de d i v i s i ?  
n e s  t i e n e n  una de sus c a u s a s  i m p o r t a n t e s  a l a  f a l t a  o l a  i m -  
p o s i b i l i d a d  de crear a s o c i a c i o n e s  u o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s  
y p o l í t i c a s  p a r a  e x p r e s a r  s u  d i s e n t i r  h a c i a  e l  s i s t e m a  p o l í -  
t i c o  que impera. 

2 . 6 . 1 . i .  .'H i s t o r i a. 

E l  c o n v e n t o / i g l e s i a  de San Mateo A t l a t l a h u c a n  f u e  - -  
construido p o r  l a  orden de l o s  A g u s t i n o s ,  a mediados d e l  S i -  
g l o  XVI ,  q u i e n e s  l l e g a r o n  a l a  Nueva España e n  1533, nueve - 
aiios despuec que l o s  F r a n c i s c a n o s  y c i n c o  después de l o s  Do- 
m i n i c o s .  Los Agust inos  I l e g a r o n  en 1534 a Ocuituco y T o t o l a  
pan ( M o r e l o s ) ,  p o s t e r i o r m e n t e  fundaron l o s  conventos  de Te- 
c a p i x t l a ,  Zaculapan,  e n  1554 Tlayacapan y ,  e n  1570 A t l a t l a -  
hucan,  queda un poco vaga p u e s ,  algunos d i c e n  f u e  e l  primero 
y p a r a  o t r o s  f u e  e l  ú l t i m o  e n  c o n s t r u i r s e .  Me i n c l i n o  más - 
h a c i a  l a  p r i m e r ,  pues se t i e n e n  n o t i c i a s  que l l e g a r o n  primero 
a Ocuituco y Totolapan y que c o n s t r u y e r o n  l o s  pr imeros  e n t r e  
1534 - 1536. Además de ser l o s  dos pueblos  a n t e s  mencionados 
l o s  más i m p o r t a n t e s  e n  l a  zona,  de hecho,  A t l a t l a h u c a n  p e r t e n 2  
c i a  a l a  Delegacidn de T o t o l a p a n ,  l o s  que se  i n c l i n a n  por e s -  
t a  p r o p u e s t a ,  aceptan q u e ,  A t l a t l a h u c a n  a r q u i t e c t ó n i c a m e n t e  

".. .es el que m a n i f i e s t a  un e s t i l o  más a r c a i z a n t e "  /Lbpez - 
186). Los Agust inos  p a r a  1602 s e  d i v i d i e r o n  en dos p r o v i n c i a s  
p o r  haber  c r e c i d o  considerablemente  e l  nffmero de conventos.  La 
que i n c l u í a  a l a  d e l  S a n t í s i m o  Nombre de JesCs y l a  p r o v i n c i a  
de Michoacán,  l a  de San N i c o l á s  de T o l e n t i n o  . (López 1976.1-3). 

Se d i c e  que l o s  Agust inos  se  d e s t a c a r o n  p o r  su e f i c a -  
c i a  y r a p i d e z  p a r a  o r g a n i z a r  y e v a n g e l i z a r  l o s  pueblos .  E l  - 
p r i n c i p a l  o b j e t i v o  p a r a  l a  fundacion de 13s c o n v e n t o s - i g l e s i a s  
era: fundar  p u e b l o s ,  a d m i n i s t r a r  y evangelizar i n d í g e n a s .  Para  
i o  c u a l  se r e q u e r í a  con r e g a r  a l o s  i n d i g e n a s  que además l e s  
p e r m i t í a  c o n t r o l a r l o s  f sf c i i m e n t e .  P a r a  t a l e s  motivos los Agus 
t i n o s  

I 

'l. . . c o n s t r u y e r o n  c o n j u n t o s  de conventos  g r a n d e s ,  f u e r t e s ,  
l l e n o s  de espiiendor y suntuosidad.  
a estos conventos  se re f iere  fundamentalmente a l a  fachada 

Lo que c a r a c t e r i z a b a  
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principal y su aspecto de fortaleza... Muchas veces 
construían grandes iglesias en ueblos pequeños y - 
decian que el lujo y la solemnisad podria ayudar a 
atraer a los naturales.. .I' (López 1976. 3 - 4 ) .  

Convirtiéndose entonces el convento-iglesia en el edi- 
ficio más importante de los pueblos. Los conventos-iglesia - -  
contaban generalmente con un: 

IGLESIA : 
CONVENTO : 

ATRIO: colocado al frente de la iglesia, generalmente 
Al centro se elevaba de grandes proporciones. 

una cruz (En Atlatlahucan no) y en las esquinas 
cuatro capillas llamadas posas. Se conservan 
dos, una al sureste y otra al suroeste. 
de gran tamano y de una sola nave sin crucero. 
En Morelos, generalmente se encuentra hacia el 
Norte. Con portería al atrio y a la iglesia. 
Los claustros generalmente en dos pisos. Este 
patio también da a una de las puertas laterales 
de la iglesia. (L6pez.1976; 186-187). 

La construccibn del convento-iglesia en Atlatla 
hucan como de los demgs propone una relación im 
portante en dos sentidos segtin nos dice Vargas. 

I )  Da un principio de orden para la traza urbana, - 
esto es, en el pueblo como: las calles, las capi 
llas, el cementerio, los cuales convergen en el 
convento-iglesia. Las capillas juegan un papel 
muy importante ya que, por medio de estas se ex- 
tiende la influencia del convento. La ubicación 
de las calles van de norte a sur a partir de las 
puertas laterales del atrio. Formando ejes a - -  
partir del mismo atrio que, se extiende hacia las 
calles donde se levantan una serie de capillas, - 
esta ubicacibn de las calles y capillas facilitan 
los actos procesionales hacia el Convento y hacia 
las capillas. (López:1976, 186-187). 

Las capillas dividen al pueblo en barrios que co- 
rren de lado a lado del pueblo de este a oeste en 
forma paralela. Las procesiones que van del ba- 
rrio a la iglesia son generalmente celebraciones 
de los santos de cada barrio. 

2) La ubicación del convento jerarquiza el centro del 
pueblo a partir del mismo. 'I... se logra por la 
locaiizacibn del monasterio que esta pensado en un 
lugar un tanto prominente. Por otra parte el edi- 
ficio adquiere mucha presencia por su pensatez y - 
monumentalidad." (LBpez:1976. 187) (Ver Mapa. 1. 
La presencia de los Agustinos en los Altos de More- 
los tuvo como resultado un eficaz sistema de con-- 
troi sobre los indios como también una rápida evan 
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gel izacidn. Posteriormente e l  clero secular tam 
bién continuo como p ieza  importante en e l  mante- 
nimiento en e l  orden co lonia l ,  a pa r t i r  de 1747 ,  
año en que s e  nombrd a l  clero secular. (L6pez. - 
1976. 186). 

E l  c l e r o  secular se mantuvo como canalizador d e l  orden 

1 )  Los curas estaban más en contacto con los  indios 
debido a su trabajo evangelizador que l a s  autor i  
dades c i v i l es .  

Z j  La i g l e s i a  a través de sus curas mantenfa un r i-  
guroso control  soc ia l ,  ayudado por l o s  propios - 
funcionarios fndigenas . (De l a  Peña 67.). 

La i g l e s i a  ayudaba a l a  administracidn colonial  
para asegurar su sa lar io  y su lugar como ente is 
portante para continuar con e l  contro l  de los pue 

-' blos. Asf,  l o s  funcionarios fndigenas ayudaban 
a l  c lero para asegurar su lugar y status dentro 
de l a  comunidad como también su lugar de indispen 
sables. (De l a  Peña: 1980.67-74). 

s o c i a l  por dos razones principalmente: 

La f i e s t a  según nos menciona De l a  Peña era  e l  momento 
para expresar l a s  alianzas, l as  devociones y l a s  protecciones 
tanto d e l  lndigena como d e l  clero, con l a  administracidn c i v i l .  
Además, las f i e s t a s  permitian a l  c lero un espacio didáctico pa 
ra  e jempl i f icar  l a  v ida  dedicada a l  servicio de l  Dios c r i s t i a -  
no a través de l a s  imágenes de l o s  santos, 

"E l  esplendor de l a  f i e s t a ,  l a  ansiedad de l a  gente por 
part ic ipar en e l l a ,  no s610 re f l e jaba  l a  riqueza, l a  - 
devoción y l a  cbhesidn soc ia l  de l a  comunidad; era t a g  
bien una afirmacign simbdlica de l o s  patrones de coope 
racidn asimétrica entre l a  colonia en su doble manifes- 
tación de burócrata y c l é r i gos  y los indigenas." (De - 
l a  Peña 1980. p.73.). 

2 . h . l . i i .  Capil las y Barrios. 

La existencia de los barrios como formas de organizar 
a l o s  pueblos t iene  su origen en l a  ubicacidn de l a s  cap i l l as  
en l o s  pueblos, como ya s e  ha mencionado. Los barrios eran un 
mecanismo de control  tanto r e l i g i o s o  como administrativo. Es- 
to  se  debía a l a  asignación de t i e r ras ,  viviendas, tareas Y - -  
actividades econdmicas determinadas a l a  pertenencia a una sub 
d iv i s ión  de casas en e l  pueblo, que usualmente se determinan - 
POT l a  existencia de cap i l l as  que albergan l a  imagen de un saE 
to: E l  barr io  tomaba e l  nombre d e l  Santo. (De l a  Peña 68.). 

La pertenencia a un barr io  era  reforzado en dos sent i -  
dos : 
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1 )  S e  d e b l a  subordinacidn a las a u t o r i d a d e s  c i v i l e s  

2 )  A t r a v é s  de l a  c e l e b r a c i ó n  de f i e s t a s  p o r  b a r r i o  
de l a  c o l o n i a .  

s e  e x c l u í a  a todo a q u e l  a j e n o  a esa s u b d i v i s i ó n  
t e r r i t o r i a l  e n  e l  pueblo .  P r o p i c i a b a  una c o h e s i ó n  
s o c i a l  a n i v e l  de b a r r i o  en o p o s i c i ó n  a todo a q u e l  
e x t r a ñ o  a l  b a r r i o  (De l a  Peña 72.) .  

P o s t e r i o r m e n t e ,  e l  clero a l  p e r d e r  sus b i e n e s  también 
p e r d i ó  su capacidad de i n c i d i r  y c o n t r o l a r  las e x p r e s i o n e s  re  
l i g i o s a s  de l o s  p u e b l o s .  
e s p e c í f i c a m e n t e  e n  A t l a t l a h u c a n .  Pues e n  l a  a c t u a l i d a d ,  aún 
cuando, e x i s t e n  muchos pueblos  cuya conformación es a t r a v é s  - 
d e l  b a r r i o ,  la forma de c o h e s i ó n  s o c i a l  paulat inamente  v a  de--  
jando de ex i s t i r .  En A t l a t l a h u c a n  es n o t o r i o  y a  q u e ,  aún cuan 
do algunas  c a p i l l a s  han s i d o  abandonadas, las c o n s t r u c c i o n e s  - 
se encuentran en r u i n a s ,  l o s  s a n t o s  aGn se encuentran en l a  - -  
i g l e s i a  o e n  c a s a s  p a r t i c u l a r e s  y s e  c o n t i n u a  con las f i e s t a s  
r e i i  i o s a s  p a r a  cada S a n t o  e n  d i c h o s  b a r r i o s .  * -  Las f i e s t a s  r e l i g i o s a s  s i g u e n  jugando un papel  impor- 
t a n t e  e n  l a  v i d a  y e x p r e s i ó n  s o c i a l  d e l  pueblo . E s t o ,  a pe-  
sar de estar  d i v i d i d o s  pues ambos grupos c e l e b r a n  a Santos  au" 
que e n  nGmero y forma de e x p r e s i b n  d i s t i n t a s .  Mientras  l o s  Tra 
d i c i o n a l i s t a s  f e s t e j a n  e l  mayor número de s a n t o s  p o s i b l e s ,  l o s  
P r o g r e s i s t a s  se  reducen a t a n  s ó l o  a e l  Patrón d e l  Pueblo ,  l a  
V i r g e n  de Guadalupe, l a  Semana S a n t a  básicamente .  

b l o s  se d e j o  en mucha más l i b e r t a d  l a  e x p r e s i o n  p o p u l a r ,  l a  c u a l  
ex i s te  p a r a l e l a  a l a  o f i c i a l ,  pero que no siempre s e  l e  d e j a  - 
ser. Se l e  reprime, se l e  s a t a n i z a  e i n c l u s i v e ,  o se l e  i n c o z  
pora .  Las razones  p o r  l a s  que se l e  d e j ó  a l a  e x p r e s i ó n  popu- 
l a r ,  e n t r e  o t r a s  s o n :  

1) E l  C l e r o  c o l o n i a l  i n t r o d u j o  o t o l e r ó  a lgunas  e x p r e -  
s i o n e s  p o p u l a r e s  p a r a  mantener ,  c o p t a r  a l o s  f e l i - -  
g r e s e s  y ,  paulat inamente  i r  cambiando sus h á b i t o s  
r e l i g i o s o s .  E s t a  táct ica,  s i n  embargo, ahora es l a  
p e c u l i a r i d a d  de l a  r e l i g i ó n  c a t 6 l i c a  en América La- 
t i n a ,  una e x p r e s i d n  p a g a n o - r e l i g i o s a .  

2 )  Muy p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  r e l i g i o n  popular f u e  ganan- 
do l u g a r  en l o s  pueblos a l  no haber  s a c e r d o t e  de p l a n  
t a  en las  comunidades. F e d 6  l a  c e l e b r a c i o n  r e l i g i o  
sa en manos d e l  p u e b l o ,  q u i e n  i n v i t a b a  a l  s a c e r d o t e  
a c e l e b r a r  las misas. Hay que señalar que A t l a t l a h E  
can s i  c o n t a b a  con un s a c e r d o t e  de p l a n t a ,  por  

3 )  La e x p r e s i ó n  r e l i g i o s a  e r a  b a s t a n t e  consecuente  con 
l a  d i f e r e n c i a c i d n  s o c i a l  i n t e r n a .  En A t l a t l a h u c a n  
l a  é l i t e  s e  e n c o n t r a b a  un poco más a l l e g a d a  a l a  - -  

A s í  como e l  de c o n t r o l a r  e l  "barri?', 
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A l  cesar e l  c .ontro1 d i r e c t o  de l a  i g l e s i a  s o b r e  l o s  p u e  

e l  pueblo  l a  p a r r o q u i a .  
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i n s t i t u c i ó n  e c l e s i á s t i c a ,  a l  s a c e r d o t e .  En canibio 
e l  p u e b l o ,  a l a  e x p r e s i ó n  popular .  Hay que d e c i r  
y e ,  e s t a  d i f e r e n c i a c i d n  s o c i a l  no marcaba s e r i a s  
d i f e r e n c i a s  en l a  e x p r e s i b n  r e l i g i o s a .  Pues muchos 
miembros de l a  é l i t e  e r a n  l o s  encargados de l o s  sa- 
t o s ,  de las mayordomías q u e ,  se  c o n s i d e r a b a n  c e l e -  
b r a c i o n e s  b á s i c a m e n t e  p o p u l a r e s .  Lo que s i  l o s  d l  
f e r e n c i a b a  en poco mas, era l a  p e r t e n e n c i a  a l a s  9 

a s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  p o r  p a r t e  de l a  i g l e s i a  q u e ,  
s e r v í a n  p a r a  d a r  i n s t r u c c i d n  r e l i g i o s a  y o r g a n i z a r  
y c o n t r o l a r  e l  quehacer  y s e n t i r  de l a  g e n t e .  Ha- 
b í a  a s o c i a c i o n e s  que t e n í a n  que v e r  más con l a  l ig 
p i e z a  de l a  i g l e s i a  que con l a  o r g a n i z a c i ó n  e i n s -  
t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  p o r  l o  que l o s  miembros " r i c o s "  
p e r t e n e c í a n  a las a s o c i a c i o n e s  de más p r e s t i g i o .  Es 
d e c i r ,  t e n í a n  una a c t i v i d a d  r e l i g i o s a  p e r o ,  s iempre 
conservando una r e i a c i d n  más c e r c a n a  a l  s a c e r d o t e  - 
que a l a  e x p r e s i ó n  popular .  

La e s t r u c t u r a  s o c i a l  d e l  pueblo  e s t a b a  s u s t e n t a d a ,  
e n t r e  o t r a s ,  a t r a v e s  de l a  unidad s i m b ó l i c a  que s e  
e x p r e s a b a  por  medio de l o s  s a n t o s ,  es d e c i r , . p o r  - 
medio de las  Mayordomías. Que d i v i d í a n  y u n i f i c a -  
ban a l a  p o b l a c i d n  p o r  b a r r i o s ,  cada b a r r i o  t e n í a  
s u  S a n t o  y r e c i b í a  e l  b a r r i o  s u  nombre d e l  Santo.  
También l e  daban unidad como comunidad a t r a v é s  - -  
d e l  S a n t o  P a t r o n o  d e l  Pueblo .  Entonces  h a b í a  un - 
f u e r t e  s u s t e n t o ,  p o r  p a r t e  de l a  o r g a n i z a c i d n  s o c i a l  
en las normas y conductas  e m i t i d a  p o r  l a  r e l i g i ó n  - 
a t r a v é s  como y a  se  d i j o  de l a  o r g a n i z a c i d n  p o r  b a -  
r r i o s .  & A c t i v i d a d e s  R e l i g i o s a s .  

se Dudieron a v e r i g u a r  m a n d e s  c o s a s  s o b r e  las a c t i v i -  
dades r e l i g i o s a s  a n t e s  d e l  c o n f l i c t o  r e l i g i o s o ,  p u e s ,  todos  l o s  
s e n t i d o s  de l a  comunidad e s t á n  c e n t r a d o s  e n  las  a c t u a l e s  d i s p u - -  
tas y p o s i c i o n e s .  Las mayordomías, l o s  encargados de imágenes y 
l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de imágenes se  e n c u e n t r a n  e n  ambos bandos. Se 
s a b e  que en l a  a c t u a l i d a d  algunos miembros o familias han cambia  
do s u  p a r t i c i p a c i d n  en las tareas a n t e s  mencionadas.  Otros empg 
zaron a ser  mayordomos, r e p r e s e n t a n t e s ,  e t c .  S e  sabe también - 
que a n t e s  l a  é l i t e  A t l a t l a h u q u e n c e  p a r t i c i p a b a  más e n  l a  c e l e b r a  
c i ó n  de f i e s t a s  y a c t i v i d a d e s  r e l i g i o s a s .  En l a  a c t u a l i d a d  una 
buena p a r t e  de las  familias de l a  e l i t e  h a  d e j a d o  de p a r t i c i p a r .  
Lo que nos d i c e  que a n t e s  no ~ 6 1 0  l a  é l i t e  c o n t r o l a b a  l a  p o l í t i -  
ca ,  l a  economía,  s i n o  también las  a c t i v i d a d e s  r e l i  i o s a s  como: 
Adoración Nocturna,  V e l a  PerpetGa,  A s o c i a c i b n  de J a v e n e s ,  de Se- 
A o r i t a s  y S e ñ o r a s .  E s t a s  e r a n  a c t i v i d a d e s  más c e r c a n a s  a l  S a - -  
c e r d o t e ,  p a r a  c a t e q u i z a r ,  ayudar en e l  s e g u i m i e n t o  de l a  misa, - 
c u i d a r  y l i m p i a r  l a  i g l e s i a ,  p e r t e n e c e r  a l  n ú c l e o  importante  
que s a l í a  cuidando l a  imagen y a l  s a c e r d o t e  en las p r o c e s i o n e s  
más i m p o r t a n t e s ,  como l a  c e l e b r a c i d n  de l a  Semana S a n t a ,  e l  d í a  
d e l  Santo d e l  p u e b l o ,  e t c .  
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Las mayordomías estaban más ligadas a l  pueblo que a i  
sacerdote. Por l o  que ex i s t e  una buena posibi l idad de que - 
disminuyeran las  actividades r e l i g i o sas  de l a  é l i t e  en las - 
mayordom€as a tan só lo  las más importantes; O ha ser  encar 
gados de las  imágenes, que se heredan de generación en genera 
ción e l  cargo. 

Actualmente las  actividades re l i g i osas  de los dos grg 
pos re l igosos varían considerablemente, tanto en e l  nGmero de 
f i e s tas  celebradas como l a  forma de hacerlo. Mientras unos - 
se  l igan más a l  párroco, otros hacia l a  expresión popular. Que 
en muchas ocasiones surge como forma contestaria hacia las - -  
imposiciones de l a  r e l i g i ón  o f i c i a l .  La primera forma de ex- 
presi6n (hacia e l  pgrroco-iglesia)  es más subjet iva, esp i r i tua l  
secular e individual. Mientras que l a  otra es más objet iva,  - 
material y co l ec t i va .  

La vida soc ia l  de Atlatlahucan giraba alrededor de l a  
i g l e s i a .  Todo e l  año se festejaban santos. Las asociaciones 
tenían actividades concretas que l l e v a r  a cabo. Se trabajaba 
con e l  sacerdote o se l e  ayudaba en sus labores, y a l  ser l a  
comunidad básicamente campesina, l as  actividades y a l t e rnat i -  
vas de vida eran muy reducidas. Se trabajaba en e l  campo, en 
l a  casa, en l a  i g l e s i a .  Además l a  i g l e s i a  o f r e c í a  un espacio 
para reuniones, de actividades socia les que permitía ver  a l  - 
conocido, a l  f ami l i a r  y también conocer nuevas gentes. La -- 
i g l e s i a  y e l  sacerdote por mucho tiempo fueron dadores de f o r  
mas de conducta, de pensar, normas, etc .  La i g l e s i a  ca tó l i ca  
a través de sus preceptos r e l i g i o sos  ha dado una cosmovisión 
de l  mundo y un actuar y pensar que permite a las gentes inter-  
relacionarse y comprender su situacibn, su existencia,  en f i n ,  
de todo aquello que l a  rodea. En Atlatlahucan era exactamente 
i gua l ,  s610 que por ser una comunidad campesina esta v i s ión  - -  
de l  mundo se f o r ta l ece  en primer lugar porque no e x i s t í a  con-- 
frontación con otra cosa. 

La  i g l e s i a  canalizó e l  c on f l i c t o  soc i a l  porque en e l l a  
ex i s t ían  las Gnicas formas de organización soc ia l  y l a  Gnica - 
v í a  de comprensión de l  mundo. La gente a través de sus expre- 
siones re l i g i osas  como son las f i e s tas ,  expresaba su devoción, 
su forma de entender y comprender e l  mundo. La r e l i g i dn  a l  ser  
una mezcla de expxesiones pagano-religiosas permitía a l a  gen- 
t e  relacionarse con su mundo material  simbólicamente a través 
de l a  celebración de santos, que en ocasiones coincidía con as- 
pectos cl imatológicos que favoreclan las  siembras, con las l l u -  
v ias ,  que hacen una marcada referencia a l  acontecer cotidiano 
de las  gentes. Por ejemplo: l a  celebración de todo un r i t u a l  
para pedir l l uv i a ,  se efectúa en meses anteriores a l a  época - 
de l luv ias  o en los meses que debe l l o ve r .  S i n  embargo, e l  - -  
hombre se relaciona con l o  suprahumano y l e  pide que mande las 
l luv ias  para que pueda sembrar. E l  mundo cotidiano de l  puebloy 
de los individuas estaba en estrecha re lación con su mundo simbó- 
l i c o  expresado a través de l a  re l i g ibn .  
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2.6 .2  P r o t e s t a n t e s .  

En e l  pueblo, también ex i s te  o t ra  forma de expresión 
r e l i g i o sa  como l o  es l a  r e l i g i ón  protestante. Hay tres sec- 
tas que contribuyen a fragmentar l a  unidad del  pueblo. Es-- 
tas sectas han propiciado l a  no participación po l í t i c a  y so- 

% c i a l  de sus miembros. Esta situacibn es bastante congruente 
con algunos de los preceptos que establece l a  r e l i g i ón  pro tez  
tante, Sin embargo aparentemente, no son económicamente ha- 
blando e l  sector de l a  poblaciSn más boyante, por e l  contra- 
r i o ,  son los  más afectados, viven en t a  parte sur en su mayo- 
ría, es decir ,  en l a  parte de abajo. Ahí se encuentran los 
t res  templos. Sus casas en su mayoría son de adobe, de ca-- 
r r i z o  y en ma l  estado. Aunque, no se  averiguó cual era su - 
situation antes de ser  protestantes. Pues quiz5 ahora esten 
me j or.  

Los protestantes de l  pueblo han evolucionado como mu- 
chos otros pueblos de México. Se han ido  dividiendo, forman- 
do pequeñas sectas que en su mayoría l a  forman famil ias.  E l  
primer grupo protestante formó un templo llamado E l  Nazareno. 
En l a  actualidad l o  forma una sola famil ia .  E l  segundo se -- 
formó a l  d i v i d i r s e  e l  primero, se  llama Templo Evangélico Pen 
tecostés,  quienes tienen a l a  mayorla de l os  miembros. E l  -y 
tercero, también se d i v id i ó  de l  primero, se llama La Asamhlea 
de Dios y t iene aproximadamente 27 miembros. Los protestan-- 
tes,  a l  no part ic ipar en l a  vida po l í t i c a  y económica del pue 
b l o ,  son olvidados muchas veces para r e c ib i r  l o s  servic ios.  
T a l  fue e l  caso de l  agua, escaseó agua en octubre-noviembre de 
1982, salvo tres dlas en los dos meses. E l  agua fue repartida 
por e l  Ayuntamiento y por so l i c i tud  de particulares de pipas. 
Este se rv i c io  se di6 en primera instancia a los miembros de - 
las facciones y posteriormente a i  resto de l a  poblacibn. Se 
di6 también en funci6n de l  dinero que se o f r e c í a  por e l  serv i -  
c i o>  l o  que eliminaba grandemente a l a  mayoría de l o s  protes- 
tantes. Se sabe que los protestantes han ayudado a una de las 
facciones en épocas de elecciones, han ayudado a los t r ad i c i o  
nal istas,  se puede suponer que esta ayuda se ha dado por los - 
serv ic ios que presta e l  l l d e r  de este  grupo y porque quizá las 
di ferencias socia les entre algunos de sus miembros no es t a n  - 
diferente.  

l os  progresistas ya que éstos últimos son l a  forma más secula- 
rizada de l a  i g l e s i a  ca tó l i ca  y más s imi lar  a los protestantes. 
S i n  embargo, para las  elecciones de 1983, se comentó que l o s  
protestantes ya no apoyaron a los tradic ional istas.  

Lo que s i  extraña es que,.por lóg ica,  debIan apoyar a 
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DESCRIPCION DEL CONFLICTO: INTERMEZZO. 

En el presente capítulo se expondrá la corriente 
procesualista así como la descripcidn del conflicto poll- 
tico-religioso en Atlatlahucan, Morelos. El exponer aqu€ 
el procesualismo y no en el capítulo uno, se debe princi- 
#almente a que, se consider6 el procesualismo como un el5 
mento metodol6gico que permitió ver las distintas relacio 
nes, alianzas, apoyos que se fueron dando a lo largo del 
conflicto. Las cuales permitieron observar no sólo la - -  
polZtica local sino también su interreiación y dependencia 
hacia lo extralocal. Esto nos permiti6 observar las dis- 
tintas cadenas de relaciones que se establecen, ya sea a 
nivel micro o macro. 

Así también, otros elementos del procesualismo - 
permitieron y dirigieron en gran parte, el rastreo y or-- 
ganización del material para elaborar la descripción del 
conflicto. Al igual que caracterizar a las facciones,las 
actividades, diferencias y divergencias entre ambos bandos 
y, así como objetivos políticos y religiosos. (1) 

Cabe decir sin embargo, que a esta corriente le 
falta observar con mayor claridad y hacer hincapié en la 
continuidad histórica en la cual se encuentra inscrito - 
el conflicto. Por lo que, en el anterior capítulo se - -  
quiso dar un breve bosquejo de la situación histbrica, - 
económica, política y social de Atlatlahucan,de los Altos 
de Morelos y en el Estado. 

1. Procesualismo, 

Tiene como base de discusi6n, la evolucidn de - 
los conceptos engendrados a la luz de la antropología pg 
lltica. ,La cual ha ido definiendo y concretando su tarea, 
en tanto, enfoque analítico, bajo el cual se miran los - 
hechos sociales. Su antecedente inmediato es la coriien 
te estructural-funcionalista que nos ofrece imágenes de- 
un momento de la vida en el acontecer de la sociedaa en - 
movimiento. Este movimiento de la sociedad, sin embargo, 
y las interacciones sociales que en ella se dan son deja- 
das a un lado. En la corriente -teoría estructural - - -  
funcionalista- se emiten definiciones sobre la es- - -  

(1) Estos aspectos se verán en el próximo capítulo. 
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tructura social en términos de normas, reglas, de todo lo que 
debe ser, de como se organizan cada sociedad en funcidn de un 
equilibrio hipotético de la sociedad. 

Dejando así, la comprensidn y estudio de las diferen-- 
tes relaciones sociales fuera de la mira analítica. En donde 
las distintas relaciones sociales, tienen parte de su explica- 
ción en: el lugar que ocupa el individuo, el poder, los inte-- 
reses de clase, en esas mismas relaciones sociales. 

Bajo esta perspectiva, estructural-funcionalista, los - 
intereses de clase no existen, pues, el sistema político "en 
todas las sociedades" tiene como fundamento importante que: 
el sistema social mantiene el orden y es su funcidn hacerlo, 
por lo tanto, el sistema bajo el cual se rige una sociedad 
debe tener consecuencias positivas. (Fábregas:1976, 17). - 
Toda rebelión que afecte en contra de el orden normal, siem- 
pre será conducido a la nueva restauracibn del orden. Tenien 
do así, sociedades en equilibrio. No consigue esta corriente 
dar luz a la interacción entre los seres sociales dentro de 
sus determinaciones entre s í ,  donde las partes (individuo-so 
ciedad) se transforman progresivamente. 

En definitiva, la corriente estructural-funcionalista 
no distingue la relacion entre la comunidad local con la en- 
tidad más amplia, no es claro en la exposición, ni en el ma- 
terial que de ésta se desprende la factibilidad real, por un 
lado del equilibrio, puesto que la misma realidad demuestra 
lo contrario. (1). 

Por otro lado, tampoco queda claro el cambio si se prg 
supone que se mantiene el equilibrio o estabilidad del siste- 
ma. Además, estos estudios, por más que se decían análisis 
sobre los sistemas políticos, se ocuparon 

I t . .  . de una serie de problemas que, en realidad, tengan 
mayor relacidn con el parentesco, la territorialidad o 
la religión que con la vida política propiamente dicha. 
El resultado fue la produccidn de una serie de tipolo- 
gías para clasificar los sistemas políticos, unidos a 
un marcado énfasis sobre el estudio del control social." 
(Fábregas. 1976, 16.). 

Ante la necesidad de ver los procesos sociales dentro - 
de un continum de interacciones econ6micas, políticas y socia 
les, etc., es qu.e surge el procesualismo. El estudio se vue1 
ca ahora, más a los individuos en tanto actores que ejecutan 
acciones dirigidas a objetivos públicos. (2) Este enfoque se 

(1) Al ser,- teoría que se funda en la necesidad de colonizar y conocer cómo eran 
las organizaciones sociales de los pueblos conquistados, para lograr el dominio. 
No es factible dar credibilidad al aislamiento rnrtodolbgico que se impone a los 
estudios. 
británico. 

(2) Se dice objetivos públicos porque son los que se encuentran orientados hacia las 
actividades de la vida social, política, economica, etc. y no a la privada. 

Pues, en su mayoría, los pueblos estudiados estaban bajo el daminio 
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vuelve por así decirlo, una vision sobre el individualismo. 
Lo que importa es la vincuiacidn del individuo con la socig 
dad más amplia. Ya no importa la norma, el equilibrio ni - 
la estructura social en s í  misma. Lo importante es la accidn 
y consecución de actividades, como también la union de indi- 
viduos para lograr un objetivo ptiblico. Esto es, las formas 
bajo las cuaies se logran obtener el predominio politico fren 
te a los demás. Esta obtención del dominio político no implz 
ca necesariamente la utilización de los canales instituciona- 
lizados para llegar a obtener el poder polftico. 

La unidad de análisis es lo político, o mejor dicho, la 
accidn política. La cual se encuentra dentro de una red de - 
relaciones de poder. La accidn política determina no ~ 6 1 0  la 
acción del gobierno, sino también la de los individuos y/o grE 
pos. 

Los individuos en la acción política pueden pretender el 
manejo y control de los asuntos políticos, de los recursos, a4 
quirir prestigio, estatus, recompensas (sociales), etc., que 
se den en la sociedad. Esto es, los individuos dirigen sus - 
acciones hacia objetivos ptlblicos. (Fábregas.1976, 17 y 473.-  
En donde la acción política también limita y determina los - -  
propios lfmites de la investigación. 

Los representantes del procesualismo (Swartz, Tuden, Sur 
ner, etc.) tuvieron que definir lo que se entendfa por lo polr 
t ico : 

I#.. .  se refiere a los sucesos (procesos) ... que estan 
implicados en la determinacidn e implementacidn de 00 
jetivos pbblicos y / o  a sucesos (procesos) que tienen 
que ver con la distribución y uso del poder. Estos - 
sucesos o actividades serán consideradas políticas - -  
sin importar que ocurran o no en la estructura guber- 
namental." (Swartz:1968. 1-2). 

Roberto Varela da una mejor traduccidn de la definicidn: 
Se refiere a los (procesos) que estan implicados en la de 
terminación e implementación de objetivos políticos y / o  en 
la distribucidn diferencial del poder y de su uso al inte- 
rior del grupo o grupos involucrados en los objetivos que 
estan siendo considerados." (Varela R: 1983. 4 - 5 ) .  

Lo importante es, que los objetivos sean ptiblicos y no 
privados y que contengan metas ptiblicas. Los objetivos públi 
cos son aquellos deseados por una colectividad, donde general 
mente tienen un líder o líderes y seguidores que permiten la 
consecucidn de los objetivos públicos expresados por esa colec 
tividad. Lo cual no quiere decir, que necesariamente se hablé 
de toda una sociedad, por lo general, se habla de grupos donde 
SUS objetivos casi nunca se encuentran canalizados por la ins- 
titucidn ya establecida. 

1 
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El enfocar lo político a objetivos públicos permite 
dibujar parte de la realidad social en términos de todo - -  
aquello que tiene que ver con la competencia, con el poder 
público, como también la obtencidn de objetivos particula- 
res a través de esa colectividad, da elementos para detec- 
tar: cual es la meta que se persigue, quien o quienes enar 
bolan tales objetivos, que lugares ocupan los actores so- -  
ciales (unos como líderes otros como seguidores), que pues 
t o s  públicos se ocupan, en cuantas esferas Sociales partici 
pan los actores sociales, como son reclutados los seguido-- 
res, tipo de reacciones entre el líder y los seguidores y 
entre los seguidores, etc. Permite llevar una historia de- 
tallada de las actividades de los participantes, formas y 
estrategias para la obtencidn de los objetivos públicos re 
conocidos como tales por el o los grupos. 

Existe, sin embargo, un grave peligro en saber deli- 
mitar que es lo público y que es lo privado. Los propios - 
procesualistas mantienen una ambiguedad en la definition - -  
que imposibiiita en momentos, la asignacidn a un hecho so-- 
cia1 el adjetivo de público o privado y lo político. 

En este sentido, algunas actividades religiosas pue- 
den ser consideradas como políticas y otras no. Llevándo-- 
nos nuevamente a la ambiguedad en la definicidn. Ciertame: 
te los procesualistas dan elementos interesantes para captar 
determinados hechos sociales que ayudan a conocer un poco - 
.más que es el poder público y, además que éste poder no nece 
sariamente se encuentra en las estructuras formales. Más -- 
aún que los individuos se organizan en forma contestataria 
en pequeños grupos de intereses, teniendo siempre un enemi- 
go a quien ganar o eliminar para sustentar el poder público, 
para controlar los recursos materiales y humanos. 

Se dan otros conceptos que ayudan a asignar a cada - 
quien su lugar como el delimitar el tipo de acciones a cam- 
pos correspondientes en el entramado social: campo social 
-el conjunto de relaciones que emergen de un contexto dado. 
(Kapfere:1972. 6-7). En donde el individuo puede pertene-- 
cer a varios campos. 

Aplicando más concretamente la nocidn de campo a lo 
político, definamos con Turner (1974:127-128) un campo po- 
lítico como: 

la totalidad de relaciones (respecto a valores, sig- 
nificados y recursos) entre actores orientados: lo.En 
competencia por premios y/o recursos escasos. 20. Con 
un interés en salvaguardar una distribucibn particular 
de recursos y; 30. Con la voluntad de mantener o derruir 
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un orden normativo particular hacia los mismos premios 
o valores (no ~ 6 1 0  sobre derechos sino también símbo-- 
los de victoria o superioridad, como titulos, cargos - 
y rango. (Varela, Roberto: 1983. 8 ) .  

Este concepto del campo politico siempre permiti6 ver a los ac- 
tores sus intereses formas y vías de conseguir no s610 objeti- 
vos phblicos sino privados también y jerarquizar a los actores 
en el juego político. 

tonstituye una arena política dentro de un campo politico. (Tur- 
ner 1974:133) la define así: 

Ahora el enfrentamiento de los actores politicos - - -  

"Una arena es un marco -institucionalizado o no- que mani- 
fiestamente funciona como un escenario para una interac-- 
ci6n antagónica dirigida a llegar a una decisión pbblica- 
mente reconocida." 

La analogía de la arena, tomada de una corrida de to- 
ros o de una lucha entre gladiadores, tiene tres elementos que 
el mismo Turner destaca: 

1.Se trata de un antagonismo-simb6lico o factual- que pue 
de tomar formas diversas segtn las expresiones cultura- 
les. 

2.Se da en un marco explicito. 
3.Se pretende llegar a una decisi6n p6blica ya sea medias 
te la persuación, la amenaza o la fuerza. (Varela Robe; 
t o :  1983, 9). 

Esoasí que, a la iglesia se le vi6 como una arena política ai - -  
igual que la Presidencia Municipal dentro del campo político, - -  
donde todas las acciones, actores y vías que existen para lograr 
los objetivos p6blicos. 

Turner nos ofrece otro concepto, el "Social Drama" o - 
unidades desarm6nicas parecen poseer un carácter procesual pare- 
cido a los dramas griegos. 

"Las unidades desarm6nicas que se dan en las arenas polfti- 
cas parecen poseer un carácter procesual con una estructu- 
ra análoga a los dramas griegos que Turner (1957) puso en 
evidencia al analizar su material africano. Los "social-- 
dramas" tienen cuatro fases principales en donde se desa-- 
rrollan, aunque en el Political Antrhropology se.elabora - 

DOCO más: un 
1. 

2. 

3 .  

Rompimiento de una reiacibn socialmente normada:surgi-- 
miento de una arena política. 
Crisis creciente en todo el campo político ue tiende a 

arena. 
polarizarse en torno a los dos grupos antag 2 nicos de la 
Acción de reajuste (redressive action) desde el arbitra- 
je personal e informal hasta la maquinaria formal y judi 
cial, y el ritual público para limitar o solucionar la 
crisis. 
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4. Restauración de la paz: reintegracidn de las partes 
al orden social, disturbado o ratificacidn de un cis 
ma definitiv6. (Varela Roberto: 1983:  9-10 ) .  

Estas fases del "social dramaff permitieron la recopi- 
lación y la ordenacidn del material que posteriormente se pre- 
senta aquí, además de los conceptos mencionados, existen otros 
como son el de la competencia y el del conflicto. El conflic- 
to en los procesualistas no necesariamente refuncionaliza a los 
individuos y por lo tanto a la propia sociedad para mantener - 
el equilibrio. Aunque tampoco explica el porque se da el can- 
bio. El conflicto se ve como la parte importante para visual& 
zar el entramado social en sus "contradicciones", en sus alias 
zas, disputas, rupturas, competencias,. etc. Es a través del - 
conflicto que el proceso polftico toma forma y, es justamente 
en el conflicto cuando se hace evidente la lucha, la competen- 
cia, etc. ., 

Al tomar como un elemento clave el conflicto, para el 
seguimiento del problema estudiado, enmarca y limita los suce- 
sos a el estudio de sus momentos. Observar desde este punto - 
de vista en primera instancia,' se puede fotografiar el 
acontecer social y ,  estudiarlo, sin embargo, le falta su contL 
nuidad histbrica. 

Los procesos polfticos que toman la forma de conflicto 
se encuentran canalizados generalmente a través de un lfder, - 
quien retorna el malestar de la colectividad y se hace o lo ha- 
ce representante formal del grupo para luchar por los objetivos 
ptblicos aceptados. 

El l€der, sin embargo, no es movido de su actuar por - 
motivos totalmente altruístas, sino también y como parte impor- 
tante por sus intereses personales. El líder tiene la capaci-- 
dad de controlar material e ideoldgicamente al grupo y, en oca- 
siones ejercer la violencia para mantenerse en el status de lí- 
der. El lfder tiene que representar beneficios a corto y largo 
plazo a sus seguidores para que éstos se interesen en ceder su 
apoyo y mantener alianzas entre ellos (algunas veces), su llider 
y agentes externos. Existen otros conceptos que definen al If- 
der como "intermediario político** (Middel man), entre otros que 
permiten relacionar al lfder con la sociedad mayor, con otros 
grupos de mayor ingerencia en la polftica, en la economfa, etc. 
que representan alianzas y apoyos importantes en la competencia 
polftica. (Nicholas:1966. 2 4 0 ) .  

gulente : 
Entendiendose por lIder además de lo anterior lo si- 
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' I . . .  a leader in a sociologycal sense... is a person who 
necessarily influences the inner motivation and value 
system of the membership or gropup; he is a person whose 
decisions are followed. In other words, he has an - - 
observable-effect upon the actual behavior of the members 
o the group , who for this reason and only this reason, 
may be called his followers. Ademas ''(is a) functional 
concept(s) and as such should be functionally defined, 
as an individual or group of individuals who initate 1 : 
actions in a social group an whose decisions are followed 
by the mayority of the group members" (pospisil 1974, 
56-57) ... O en otra forma, los términos para reclutar 
a los miembros y enarbolarse como lider es ?I . . .  si es de- 
terminante y conditisiones qua non es que tengan, 'some 
common ideology expressing go al or rationate" (Varela 
1983, 25-26).  

Junto con los conceptos de líder se desprenden otros 
conceptos, que por io menos en primera instancia me permitie- 
ron ver los grupos en disputa. Como son: las facciones, coa- 
liciones y los cuasi-grupos que, me ayudaron a identificar al 
gunas modalidades de la acci6n pol€tica campesina. Estos con 
ceptos centran la acción política en términos del conflicto 
para obtener beneficios tanto pdblicos como personales para 
los participantes en el conflicto (Se obtienen beneficios po- 
líticos, econ6micos, religiosos, sociales, etc .) . Desarrolla 
ron una serie de criterios para obtener los diferentes tipos 
de reclutamiento, formas de organizarse y desarrollar tácti- 
cas y actividades. 

Para Van Velzen (Colatition p.220) las facciones son 
a lgo  distintas a Nicholas, pero en esencia se habla de tipos 
de reclutamiento parecidos, aquí s610 tomaremos uno de l o s  - -  
puntos que Van Velzen considera importante para la existencia 
de las facciones: 

"Es una unidad para una multitud de propósitos. Aunque 
inicialmente se forma para la protección o apoyo en si- 
tuaciones de conflicto, en una etapa superior pueden a& 
quirir otras funciones. (Van Velzen:1975, 241). 

Además se tomara en cuenta la visión que ofrece Bailey 
(1969: 49-52) sobre la cúspide de las facciones: 

"Bailey utiliza la metáfora del -equipo- (la fackidn es 
una clase especial de equipo) en su elaboraci8n del mo- 
delo para el análisis político, y distingue entre el - -  
-nGcleo- y el -séquito- del equipo. Escribe: "El núcleo 
lo constituyen quienes están ligados al líder por mGlti- 
ples relaciones, el lazo con el seguidor es transaccio- 
nal y de interés individual" (Bailey, 1969:49). 
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Concibe el -nücleo- como -el círculo interior de partidarios-, 
mientras que aquellos cuyos v€nculos con el líder son de inte 
rés individual y transaccionales constituyen -el cínculo exte 
rior de seguidores- Pero con respecto a las facciones, Bailey 
resalta dos características: "En primer lugar, los miembros 
(de la faccibn) no cooperan porque tengan una ideología común 
a cuyo servicio esté su cooperacidn; en segundo lugar, m n  re 
clutados por el l€der con quien tienen una relación transactio 
nal .I' 

en estas facciones si existe visiblemente un núcleo o clique 
que, juega un papel importante. 

Además se pide como requisito también para la forma-- 
cidn de las facciones el tener un rival en idéntica situacidn 
y que exista otra facción para que se establezca el conflicto 
en forma equitativa. (existencia de un líder o clique y seguk 
dores). L9s líderes de las facciones serán los detentadores - 
del poder local, quienes logran las alianzas con otros grupos 
o individuos influyentes. 

Ahora,la condicidn de equilibrio entre las facciones 
generalmente no ocurre. 
exposición y de análisis, ya que, las fuerzas no se encuentran 
equilibradas para la lucha política. 

invalida de alguna manera, la posibilidad de un Cambio en la - 
estructura social. Y, ésto sucede, justamente por ser los ií- 
deres los detentadores del poder polltico local y a la manipu- 
lacidn que son sujetos sus seguidores por parte de ellos. La 
accidn política se desarrolla mediante relaciones de transac- 
cidn entre los lfderes y seguidores. Y, donde el cambio impli 
ca prácticamente un nuevo orden social; sino más bien un rea- 
juste o modificacidn en el juego político, a partir de un con= 
flicto interno que afecta aparte a toda la comunidad. 

Al detentar los l€deres el poder y establecerse rela- 
ciones de transaccidn, implica que no necesariamente las fac- 
ciones contengan una expresidn ideoldgica para el cambio, sino 
una variación principalmente, ya que, se juega justamente para 
obtener el poder político local ya establecido que forman las 
facciones. 

mite distinguir el tipo de relaciones sociales que se estable- 
cen para poder jugar a la política local e inclusive extra-lo- 
cab. Donde el cuasi-grupo es: 

"Estos cuasi-grupos se distinguen básicamente del grupo 

Lo expuesto por Bailey indudablemente sirvid ya que, 

Representando así una dificultad de 

El plantear la lucha política en términos de facciones 

El estudio de las facciones o de los cuasi-grupos per- 

y de la asociacidn. En primer lugar, se centran en tor 
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no a un ego en la medida en que su misma exictenc 5 
depende de una persona concreta como foco organiza- 
dor central; en el grupo, en cambio, l a  organiza- - 
cidn puede ser defensa. En segundo lugar, las accic 
nes de un miembro cualquiera solamente son iinportan- 
tes en cuanto son interacciories entre él y el ego o 
el intermediario de ego. Entre los criterios de per 
tenencia no está el de interaccidn con otros miembros 
del cuasi-grupo en general." (Mayer: 19PO: 109)-  

Sin embargo, l o s  conceptos que ofrecen l o s  procesua- 
listas, no ayudan a analizar la estructura social globalmente, ' ya que, dan más importancia a la inmediata diacrdnica, es de- 
cir, parcelan la realidad en un momento (l), l o  exprimen des- 
criptivamente sin llegar a la accidn social global. Esto se 
debe en gran medida al tipo de conceptos que se manejan como 
son entre otros: las facciones, que son formas de agrupacidii 
vertical, con un líder o clique en la cúspide y sus seguido- 
res. Impidiéndo así, ver a los actores sociales atravesados 
y determinados por la divisidn de clases sociales. Siendo 
que, justamente las facciones polIticas se encuentran atra- 
vesadas por los alineamientos de clase. (Alavi.1976.89). 

Como ya mencionamos las definiciones de facciones y 
cuasi-grupos fueron de utilidad en el trabajo de campo, por 
lo tanto expongo aquí las siguientes definiciones al respec- 
to. Pues a través del trabajo que aquI se desarrolla se les 
llamaran facciones, a los grupos religioso-político en pugna. 
(aclarando las coincidencias y divergencias que se encontra- 
ron]. 

Para Nicholas (196 . p.27-29), las facciones tienen 
las siguientes características: 

"Nicholas describe y define el concepto de facciones me- 
diante una de cinco proposiciones que trata de estable- 
cer y ejemplificar. Establece que: 

1) Las facciones son grupos que emergen durante 
el conflicto. 

2) Son grupos políticos que participan en un con 
flicto organizado sobre los usos del poder pi; 
blico. 

3) No son grupos corporativos: básicamente no son 
permanentes aunque pueden durar largos perZodos 
de tiempo (a diferencia, por ejemplo, de los - 
linajes que existen por adscripcidn de los miem 
bros y son permanentes). 

4 )  Son reclutados por un líder; los miembros pue- 
den pertenecer a facciones Bnicamente gracias 
a la actividad del líder, puesto que la unidad 

(1) el momento puede ser un período largo relativamente, según el período confiic- 
tivo que dure. 
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no tiene existencia corporativa ni un Cnico 
principio claro de reclutamiento. El líder, 
al ser responsable de la organización del - 
personal de la faccibn, suele ser un indivi 
duo con mayor poder político que cualquiera 
de sus seguidores. 

5) Los miembros de las facciones se reclutan - 
según distintos principios, o lazos con el 
líder de la faccibn. 

La definicidn de cuasi-grupos sirvid bastante para pg 
der distinguir el juego político anterior al actual conflicto 
en cuestión, como ya en el capítulo pasado se dijo que, más - 
que facciones eran cuasi-grupos. 

Además son interesantes las definiciones de facciones 
y cuasi-grupos en tanto permiten ver a los individuos en su 
actuar cotidiano, sus intereses, sus alianzas, el cdmo se or- 
ganizan ydiseflan sus trayectorias políticas, etc. Pero, así, 
como enriquecen los estudios de la microfísica del poder en - 
la antropología polftica, limitan y distorsionan un tanto la 
propia concepcibn y análisis de la realidad social. La vuel 
ven un estudio de lo inmediato, del chisme de lo individual, 
valido s í ,  para conocer al actor social como individuo y el 
campo social en el cual actúa, así como también la variedad 
de relaciones que se establecen entre individuos y grupos. 

Pero en tanto obscurece u olvida el lugar del actor 
social dentro de la estructura social, distorsiona las rela 
ciones de dominación existentes e imposibilita un acercamien_ 
to más exacto al estudio de la política, de lo que es el po- 
der, el gobierno, el estado, etc. Digamos que el juego de - 
las relaciones sociales y la manipulacitin que el individuo 
efectúa aminoran la existencia de normas y reglas sociales 
que determinan al individuo. 

comportamiento de los individuos en su grupo y/o en la sdcie 
dad, donde el individuo participa en la accidn social para 
lograr fines personales, lleva a ver la realidad social bajo 
los siguientes términos. 

Dadas sus características: centrar el interés en el 

"El, y no el conjunto de reglas dominante, determina 
la acción social. Se le concibe como un manipulador 
que puede explotar las -normas socialev, pero cuyo 
comportamiento no está completamente determinado por 
éstas. Los -hechos sociales-, que el holista postula 
como a un a priori, se suponen reducibles a los -hechos 
individuales-. Se conciben como el resultado de las 
transacciones entre los individuos en el lugar social 
del mercado, de forma análoga a los procesos de la - -  
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economía de mercado. Las meta- y propdsitov s o c i a l e s  
de los individuos constituyen las premisas bdciiras de 
tales análisis. (Alavi. 1976 : 85) . 

Al centrar el análisis bajo la perspectiva individua- 
lista, ofrecen en la mayoría de los casos descripciones exte; 
cas y en ocasiones exhaustivas sobre las relaciones y transac- 
ciones que se llevan a cabo por los individuos pero, no van - 
más allá de la superficie del hecho social, :IO logran descu-- 
brir "los factores estructurales subyacentes." 

nen que ver con la estructura social global y no sdlo con una 
parte de la estructura social. Los estudios procesualistas 
no ven que el individuo está dentro de un sistema social que 
determina al mismo ser social, que las relaciones sociales - 
están determinadas u orientadas por la estructura social y 
al mismo tiempo el individuo determina y orienta la realidad 
social. 

"La significacidn humana de ser implica todo un sistema 
de relaciones sociales que envuelven y determinan a la 
persona individual. 
re existencia, la persona individual está inserta en - 
una matriz social preexistente que determina su ser s o  
cial, con independencia de su voluntad; las condicio-- 
nes que determinan su ser social son las premisas ini- 
ciales de sus metas y capacidades en la acci6n social 
de la estructura social en funcionamiento que, a su - -  
vez, se transforma por su intervencián activa en su - -  
propio beneficio. Por otra parte, tal intervencidn es- 
tá en sf misma relacionadacon el hecho de que, en las 
sociedades estratificadas, las relaciones entre las cla 
se s 
(Alavi.1976 p.102). 

Las relaciones sociales que "merecen un análisis, tie- 

En cualquier momento en que adquie 

Al descontextualizar al individuo del entramado s o - -  
cial global, se olvidan de la existencia de las divisiones - 
de clase, las dependencias y vínculaciones económicas con la 
sociedad más amplia, etc. 

"Tales estudios no van lo bastante lejos para reconocer 
el hecho de que la diferenciacidn dentro de la comuni- 
dad local es en SI misma un aspecto de una clase de es 
tructura que está sostenida por la comunidad pplftica- 
nacional; no reconocen la forma en que el poder de las 
clases privilegiadas de la comunidad local procede del, 
y colabora al, sistema econdmico y político nacional." 
(Alavi: 1976. p. I 96.). 
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Sin embargo, habría que decir que no es que los pro- 
cesuaiistas no reconozcan como dice Alavi, la forma en que el 
poder de las clases privilegiadas locales colaboran al sis- 
tema econdmico y político nacional. Sino que, el estudio - 
que ellos pretendían a través de estos conceptos metodológi- 
cos más que tebricos es un intento por ver cómo es que se - -  
dan las relaciones entre lo local y lo extralocal y, como, 
el nivel local se ve incompleto y como parte de lo extralo- 
cal. (Local Level Politic. 1968, p.4). 

Por lo que habría que tomar todos los conceptos me- 
todoldgicos e inbricarlos a un marco téorico que puede expli- 
car la realidad social que uno observb ( 1 )  

La descripción del conflicto que aquf se marca, pre- 
tende dar un bosquejo, 10 más exacto posible, sobre la visibn 
y sentir expresado por los miembros de cada faccibn. Así co- 
mo también información expresada en los periddicos y libros 
que comentan sobre el conflicto (2 ) .  

l a  descripcidn que hace Guillermo de la Peiia en su libro, con 
respecto al conflicto de Atlatlahucan: 

Además, me gustaría hacer mencidn brevemente sobre - 

a) Los antecedentes que menciona, anteriores al con- 
flicto, a partir de 1960, con la aparicidn de un 
nuevo líder, es básicamente certero pero, un tan 
to simplista y, evidentemente muestra la posicih 
y lugar que el propio autor del libro tiene ante 
los sucesos político-religosos. 

b) La descripción del problema s610 abarca los pri- 
meros años del conflicto, de 1968 a 1970 ,  cierto 
que, años muy conflictivos y decisivos para el - 
desarrollo y continuidad del conflicto hasta es- 
tas fechas. ( 3 ) .  

c) En términos generales, se puede decir que, su de2 
cripcidn se apega bastante a los acontecimientos 
pero, con algunas molestias. Es una versián uni- 
lateral, esto es, es una visidn bastante apegada 
a la versión y visión Progresista, al parecer él 
o los informantes fueron progresistas. Ya que la 
version Tradicionalista dista un poco de la expuec 
ta por De l a  Peña. 

Es as€ que se partib de un marco referencia1 mayor para poder explicar lo 
local. 
Peribdicos: Correo del Sur.- (Cuemavaca, Mor.).-Diario Avance de brelos. 
(Cuernavaca) . - El Re novador. (Cuemavaca).- Ecco bi Su r. (Cuautia, Mor:). 
Revista "Siempre" (México, D.F.) .- Libros de Manuel Magaña (ver bibliogra- 
fía) - 
¡a-SvestigacitSn de Cbillermo De la Peiia se llev6 a cabo en1970-71y se pu- 
blicd en español en 1980. 
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Además es curioso que, se dejó de lado l a  prcblemá- 
t i c a  por l o  menos en Morelos de lasreformas ecles iást icas,  su 
imposición y, l a  v is ión,  objet ivos y trabajos del  Obispo More- 
lense, Sergio Méndez Arceo, o por l o  menos fue pero de una for-  
ma muy breve. 

Los antecedentes que menciona sobre e l  con f l i c to  a 
pa r t i r  de 1966, con l a  muerte del  Sacerdote y la aparicidn de 
Po r f i r i o  V i i l a l v a  como l í d e r ,  como un agente po l í t i c o ,  son ba 
sicamente c i e r tos ,  pero un tanto simplistas: 

1) Sobre e l  nuevo Sacerdote que l l e g a  a l  pueblo 
"Wilson" es  una buena apreciación, pero l a  - 
f a l t a  de datos impide ver l a  efervescencia y 
conmoción que causó e l  subir y bajar e l  Cris 
to ,  l os  cambios a l  i n t e r i o r  de l a  i g l e s i a ,  - 
l as  acciones de l o s  seminaristas y l a  intro- 
ducción de l a  B ib l ia ,  muchos cambios y una - 
profunda i g n o r m y  f a l t a  de respeto por - 
parte de l a  inst i tución ec l es iás t i ca  hacía 
las  comunidades rurales.  El que e l  Sacerdo- 
t e  se una a l  Presidente Municipal que por - -  
c i e r t o ,  estaba relacionado con las  gentes más 
educadas del  pueblo y con agr icultores ( e l  - 
mismo l o  era) ,  y no con e l  pueblo, ocasiona- 
ron disgusto, descontento y,  e l  pueblo o l a  
mayoría de l  pueblo no acepta n i  a l  sacerdote 
n i  sus actitudes y acciones. 

2) Sobre e l  Presidente Municipal y "Alfredo", e l  
l í d e r  que estaba incómodo por haber sido expul 
sad0 del  Ayuntamiento. E s  bastante probable y 
de hecho, Al fredo acusb a l  Presidente Munici-- 
pal por robo a l  "pueblo", a l  explotar l as  m i - -  
nas de arena para su benef ic io ,  ~ 6 1 0  que és te  
incidente es primero y luego a l  dar e l  Presi--  
dente Municipal apoyo a l  sacerdote se derrama 
l a  gota de agua y es destituído. No importando 
mucho s i  fue c i e r t o  o no l o  de l a  mina de are- 
na. (1) , l o  importante fue que, mucha gente e? 
taba verdaderamente exaltada. 
Además, se l e  atribuye demasiada habilidad y - 
poder a "Alfredo" y no se deja ver  e l  movimien 
t o  masivo que fue e l  cambio re1ig ioso.y p o l í t r -  
co en e l  pueblo. 

3) Sus apreciaciones son muy breves cuando se re -  
f i e r e  a l o s  Progresistas, y bastante más agu-- 
das con l o s  Tradicionalistas en tanto se l e  - -  
c r i t i c a .  

hlniicipal no se pelea con e l  t a l  'sAlfredo.l'. 
(1) Aunque se cree es verdad, pero que no se l e  hubiera acusado s i  e l  Presidente 
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Por las anteriores consideraciones de ésta presen- 
te descripcidn, no se tom6 en cuenta el material que presen 
ta Guillermo de la Peña por estar un tanto incompleto. 

El Material que aquí se presenta fue obtenido a trg 
vés de entrevistas formales e informales con los actores s o  
ciales, principalmente por los Tradicionalistas en el primer 
trabajo de campo. Descuidando un poco la version Progresis- 
ta, sin embargo, en la segunda práctica de campo se complemen 
taron ambas historias. 

Hay que aclarar que, la versión Progresista que aquí 
se utilizd es, una versidn escrita por ellos mismos. Es di- 
gamos, la versión oficial que ellos manejan. Fue hecha por 
varios miembros de las CEB y algunos miembros que han parti- 
cipado en el conflicto. Pero, no podemos dejar de lado, la 
participación del Sacerdote en esta versidn oficial. 

bmbas historias difieren en la percepcidn del conflig 
to pero, también en el lenguaje y discurso que se maneja. En 
la versidn oficial de los Progresistas se nota ya, una nueva 
forma de hablar y ver la realidad, pero igualmente, se ve ma- 
nejada por agentes externos al pueblo, como es el Sacerdote. 

2 .  Descripci6n del Conflicto. El' Pueblo cuenta 
'la historia. 

Habria que empezar el conflicto religioso-político 

El pueblo tuvo por más de 33 años 
unos afios antes al 1968, pues es conveniente saber que pasa 
ba en Atlatlahucan (1). 
a un Párroco, el Padre Angel Quintero quien tenía una estre 
cha relación con las familias ricas del pueblo, Los Arenales, 
Los Bello, los Jahen, los Urbano, etc., mientras que con el 
grueso de la poblacidn mantenia relaciones más lejanas. Ca- 
be decir, sin embargo que, uno que otro individuo del grueso 
de la poblacion, se llevaba con el Padre Quintero o ,  por lo 
menos asf lo hacen notar algunos miembros del pueblo que no 
pertenecen a las familias ricas.Es así auese hace hincapié 
en la amistd que mantenfa Profirio Villalva Medina con el 
Padre Quintero. Este sujeto, a partir más o menos de 1960 
empieza a apuntalarse como lIder polftico y posteriormente 
religioso. 

Las actividades religiosas del pueblo se puede de- 
cir se encontraban dentro de la institución eclesiástica. 
Dándose como en la mayoría de nuestros pueblos una mezcla 
entre lo pastoral eclesiástico y la veneración y festejo de 
Santos por parte del pueblo. 

(1) Ya se dieron algunos ejemplos al respecto en: Introduccidn y en el Capítulo 
anterior. 
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E l  Padre Quintero murid en 1966 unos pocos años an- 
tes de l a  puesta en práctica de las  Reformas Ecles iást icas - 
a pa r t i r  de l  Conci l io  Vaticano I1 y e l  CELAM de Medellfn CO- 
lombia. Sin embargo, s i  l e  toco v i v i r  y ser parte de las  - -  
acaloradas discusiones sobre l o s  Concil ios.  Asf que, e l  Pa- 
dre Quintero emitid sus opiniones a l  respecto. Lo curioso 
del  caso es que ambas facciones tienen su versibn sobre e l  
sent ir  y actuar de l  Padre. Se puede decir  que, l o  que d i j o  
o no realmente no t iene mucha importancia en términos de l a  
actuación y sent ir  de l a  gente, pues para ambas facciones - 
e l  Padre Quintero viene a ser un "profeta". 

Para l o s  Progresistas, l e s  "previno" de l o s  cam- - 
bios y l e s  d i j o  que en e l  pueblo, habfa mucha gente burra, 
terca que no iban ha querer cambiar. 

Sin embargo, l a  posición de l  Padre Quintero fue am- 
bigua; l e s  empezd a dar lecturas en español pero, él ya no - 
iba a cambiar su forma de dar l a  misa, pues ya estaba v i e j o  
para empezar algo nuevo. 

I' Yo antes era de l a  Accidn Catdl ica de Señoritas, y e l  
Padre Quintero nos d i j o  de l a  B ib l ia ,  y del  cambio de 
l a  l i tu rg i a ,  que era bueno. Pero é l  no iba a cambiar 
porque ya estaba v i e j o  para cambiar su modo de hacer 
l a  misa y é l  querfa acabar como l e  enseñaron. Pero - 
e l  Padre Quintero nos empezd a reunir para darnos a l -  
gunas cosas en español. (Opinidn de una Progresista) .  

Para l o s  Tradicionalistas, les"previn6" de- la  t r a i -  
cidn que iba a haber y que muchos de l  pueblo iban a t r a i c i o -  
nar-. En especial  se dice que e l  Padre Quintero dejd a Por- 
f i r i o  V i l l a l v a  como encargado de defender l a  Rel igibn. 

" (Porf i r io )  se iba a p la t i car  mucho con e l  Padre. Este 
Padre l e  enseñd a conservar l a  r e i i g i án ,  a Po r f i r i o  se 
l e  queda todo en l a  mente. . . .El Padre Angel l e  decfa 
que l a  r e l i g i dn  iba a cambiar y que como e l  se podía - 
enfermar, l e  encargaba l a  I g l e s i a .  Le encomendd l a  - -  
i g l e s i a ,  que h i c i e ra  juntas y l e s  d i j e r a  a l a  gente, 
l e s  adv i r t i e ra  de los cambios; serían cambios de a r r i -  
ba, del  Papa." (Opinidn de un Tradicionalista. )  

Muere e l  Padre Quintero y se vuelve un purito de r e f e -  
rencia y jus t i f i cac idn  para ambos bandos. A su muerte l o  subz 
t i tuyd un sacerdote "gringo'*, e l  Padre Dilon quien era Sacerdo 
t e  de l  pueblo de Tetelcinco po r  var ios aflos. 

E l  Padre Dilon no pas6 a ser Párroco de Atlatlahucan 
porque l o s  Tetelcingos no l o  dejaron, a s í  que e l  Padre Dilon - 



IT¡. 16.  

iba y venía a Atlatlahucan, pues 61 seguía radicando en Tete l  
cingo. (1) E l  Padre Dilon fue acogido con agrado en Atlatla- 
huacan hasta que en 1968, por 6rdenes del  Obispo Morelense, - 
Sergio Mkndez Arceo se intentaron l l e va r  a cabo las  reformas 
ec l es iás t i cas  dictadas en e l  Conci l io y CELAM. Las reformas 
que se efectuaron O se intentaron en Atlatlahucan causaron - 
ser ios problemas en e l  pueblo. Se ordenó cambiar l a  forma 
de dar l a  misa (*) y colgar e l  Cristo:  

"(Méndez) Arceo orden6 cambiar e l  misal, orden6 colgar 
e l  Cr isto,  esto,  fue un mal entendido. Pues, aquí se 
t iene en lugar de honor, e l  Santísimo estan en lugar 
de honor desde siempre, aquí se cree mucho en é l .  ¿Por- 
qué l o  quieren colgar?.  # *  

Ambas facciones coinciden que estos cambios son e l  - 
i n i c i o  del  descontento y d i v i s ión  del  pueblo en dos bandos. 

"Se cuelga e l  Cristo en e l  centro de l  Templo, surgien- 
do el'descontento por un grupo de personas que perte- 
necían a di ferentes asociaciones." 

AsI  empieza pues, e l  subir y bajar de l  Cristo,  los 
que estaban en contra l o  bajaban y l o s  otros lo. volvfan a COL 
gar, razdn por l a  cual a los que se l e s  ha llamado Progresis- 
tas,  adquirieron su apodo que por c i e r t o  es bastante despecti  
vo: "colgadoresll, mientras que a l o s  otros, los que los  baja- 
ban se l e s  dice despectivamente "burros", pues no entienden - 
que se debe cambiar y progresar. 

Además, habría que comentar algunos atrevimientos - -  

1) Quit6 algunos árboles qui? se rmcontraban en e l  
pat io  del  convento, construyó una fuente en sus 
t i tucidn de l os  árboles y plantó árboles de p l g  
tanos. 

2) Construyó un depbsito de agua. 
3) Cambió e l  aspecto de l  convento a l  construir una 

que otra pared, pues pensaba hacer una escuela 
para aprovechar e l  convento; y 

4)  Empezó a quitar una que otra imagen de l a  I g l e -  
s ia .  

Todo esto hubiera tenido quizá poca importancia s i ,  

más de l  Padre Dilon, por cuenta propia: 

e l  Padre Dilon hubiera tomado en cuenta a l a  Junta Vecinal pa 
ra l a  aprobación de l o s  cambios. 

Estos sucesos por demas escandalosos se juntaron con 
l a  introducción de l a  lectura de l a  Bibl ia.  

( 1 )  Tetelcingo es un pueblo que pertenece a l  Mmicipio de Cuautla a UI'IOS 7 RUS. 

(*) Ya se ha mencionado en la introducci6n sobre los cambios cpie se efectúan. Ad 
de Atlatlahucan. 

10 viven ambas facciones, unas se indignan y enojan y los ohos 10s 
aprueban son insultados. 

10 - 



La Biblia fue llevada al pueblo por una isisitin de 
seminaristas que estuvieron casi un mes, en la cuaresma de 
1968, sustituyendo al Padre Dilon. Esta misiSn tenla como 
objetivo justamente promover la Biblia en los pueblos. AdEv 
más llevar a cabo ciertas actividades que, tenfan como o b j e  
to principal propiciar la reuni6n de la gente para leer la 
Biblia y los llamados Círculos Bíblicos, los cuales serían 
los cimientos para la creaci6n de las Comunidades Eclesiales 
de Base (CEB). Esta misi6n encabezada por un Sacerdote el 
Padre Musiflo y dos seminaristas aprovechaban las misas para 
hablarles sobre la Biblia y promover la asistencia a pláti- 
cas y actividades dentro de la iglesia. 
como objetivo dar pláticas sacramentales y dar ejemplares de 
la Biblia, Dios llega al hombre, además para reforzar las - 
pláticas, se hacian murales que contenían acontencimientos y 
pasajes iitdrgicos. Estas actividades de por si innovadoras, 
no fueron las dnicas, "también l o s  seminaristas tenían que 
convivir más con la comunidad, jugaban y se hacían convivios. 
Fue un experimento de Don Sergio, pues antes estaban encerra 
dos.(l) Estas reuniones y actividades fueron al parecer bien 
aceptadas por parte de los grupos de Acci6n Catdlica en el - 
pueblo, según comentan los Progresistas, lo que sugiere que, 
una gran mayoría de los miembros de las acciones católicas - 
posteriormente sean Progresistas. 

de los sucesos. 

Las reuniones tenían 

Sin embargo, los Tradicionalistas tienen otra visidn 

Al darse las misas con las nuevas reformas eclesiásticas - 
empezaron los comentarios no aprobatorios. Con respecto 
al "abrazo de la paz", comentan: 
Los seminaristas decían que ellos eran los Sacerdotes y 

ellos sabían lo que hacían, pero, el "pueblo es la iglesia", 
también aquí sabemos que el sacerdote "consagraba de manot1 
para dar sacramentos. Por eso cuando quisieron que se dig 
ra el "abrazo de la paz" no se aceptb, pues es un "acto ma 
zónico", s610 cuando la misa es de tres ministros se lo da 
ban entre ellos, no se le daba al pueblo. "La Paz esté con 
vosotros y con tu espiritu". 

Sobre la introduccibn de la lectura de la Biblia co- 
mentan: 

"Con el Padre Quintero, ya mandaban los textos, pero el no 
nos los daba. El Padre Quintero orient8 bien la religión 
catolica y, por eso, la gente que si sabía no se dejd en- 
gañar. El Obispo quiere destruir la Iglesia" 

(1 )  María VgCquez, miembro activo de la CEB en Atlatlahucan y al parecer también 
regional, es catequista. 
tar los cambios eclesiásticos. 

Pariente de José Renddn uno de los primeros en 
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Sea cierto o no, que el Padre Quintero realmente 
habld mal de las reformas y del Obispo, es claro que, el - 
Padre no cambid y no promovi6 tenazmente la asimilacidn de 
los cambios y ,  alguna semillita de duda habrá dejado que, 
la gente tenía dudas con respecto a la aceptacidn O X O  de la 
Biblia. 

Con respecto a los convivios y los murales, los 
tradicionalistas lo vivieron como un relajamiento por par- 
te de los Seminaristas que era, una falta de respeto a la 
Casa de Dios y a los que ellos representaban. 

"Vinieron unos seminaristas con ideas modernas y a la 
gente no le gusto, además metieron poster de futboleros 
a la iglesia y hacian baile y comida dentro de la igle 
cia. Luego algunas señoras salieron premiadas de la - 
fiesta: les daban licuadoras, estufas, etc. Las muje- 
res bai-laban casi encueradas o se alzaban el vestido. 
Aquí no gustd." 

Los Tradicionalistas aseguran que a mucha gente - 
no le gustó que sus hijas y mujeres bailaron con los Semina 
ristas y dejaron de asistir a las reuniones. 

Con estos acontecimientos la gente empieza a inquie 
tarse, se empieza a reñir, a peler y r~f~rmarsedaramente las 
facciones al "romperse" una relacidn socialmente normada, SU: 
ge la arena, es decir, se explicitti el conflicto a través de 
la defensa de las costumbres religiosas. Poiarizándose enfren 
tamientos en torno a la arena, la iglesia. Se empieza a defi- 
nir el espacio conflictivo a través de crearse el campo reli- 
gioso. (1). 

Al irse la misidn, lleg6 en Semana Santa otro Sacer 
dote, este era de México, de la orden de los Franciscanos quren 
les dijo que las Biblias que les hablan dado eran Protestantes 
y no Catdlicas y - deblan ser leídas, pues no servfan a 
los Catdlicos. Los que preguntaron al Padre fueron Carmen Vi- 
llanueva y el Sr. Constantino Hernandez quienes se encargaron 
de correr la voz sobre las biblias protestantes. Pues esas 
Biblias Protestantes, "no tenían imagenes, ten€an ~ 6 1 0  dibujos 
para explicar". Carmen Villanueva (2) logrd juntar mucha gen- 
te y textos que quemaron. Aquí se ganaron nuevos apodos ambos 
bandos, el grupo que si aceptaba la Biblia se les llamd "Bíbi- 
cos" o "Progresistas". Y los que no aceptaron, "Los Tradicio- 
nal is tas" o "Burro sit . 

(1 ) V .Turner : 1974, (1 27- 1 28) 
(2) Carmen Villanueva de estrato social bajo, prima de Elena Villanmva, la líder 

de la facción Tradicionalista. 
dedica a io de la iglesia y no con nudia whenencia. 

Esta señora no participaba políticaniente, se 
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A l  regreso de l  Padre Dilon a l  pueblo, éste  trata 
de expl icar  que las  Bibl ias eran una version aceptada por l a  
i g l e s i a  catdl ica y era bueno l e e r l as ,  ya que era de f á c i l  - -  
comprensibn. La gente, s in embargo, no l o  escuchb. 

en e l  Km. 88 l o  esperaban para matarlo. 
Dilon dejd de i r  a l  pueblo, pues fue avisado que 

"No era c i e r t o ,  l o  esperábamos para t rae r l o  con música 
a l a  Iglesia".  

Inclusive l o  fueron a buscar a Tetelcingo para - -  
t raer lo  a l  pueblo, pero, e l  pueblo de Tetelcingo se reunid y 
e l  Padre sa l i 6  a r e c ib i r  a l o s  de Atlatlahucan y l e s  d i j o  que 
ya no regresaba. 

Dilon, y l a  i g l e s i a  quedd en manos de l a  nueva Junta Vecinal, 
quien se encargaba de cuidar, abr ir  y cerrar l a  i g l e s i a .  

Por l a s  mismas fechas en e l  campo p o l í t i c o  también 
había descontentos, e l  entonces Presidente Municipal, Macario 
Arenales Toledano (1967-68) era acusado de robar o vender para 
su beneficio l a  arena de l a  mina de l  e j i d o .  Finalmente en - - 
1968 fue destituido pero, l o s  hechos hablan de varias causas - 
de su destitución. 

E l  ya mencionado Po r f i r i o  Villalva'kra Secretario 
de l  Ayuntamiento en 1968. Además que, corr ido por robo de l  
Ayuntamiento, no l e  fue posible manipular a Macario Arenales 
como l o  había hecho con e l  anter ior  Presidente Municipal, - -  
Faustino Barrios. A l  verse despedido y s in  poder manipular 
a l  Presidente Municipal, se d i ce ,  se empieza a meter en l o  - 
r e l i g i o so ,  no s in antes i n s i s t i r  en l a  corrupción de Macario 
Arenales. 

E l  hecho es  que, prácticamente fue corrido e l  Padre 

Un Consejo Municipal se forma quedando Tomás V i l l a  
lobos (2) a cargo de l a  Presidencia Municipal, con l o  cual, - 
l o s  Tradicionalistas piensan que l a  p o l í t i c a  vo l v i ó  a su cauce 
normal y tranquilo. 

Es as í  que para f i na l e s  de 1968, e l  Presidente Mun i  
c ipa l  queda destituido no s610 del  cargo de Presidente Munici- 
pa l ,  sino también de Comisariado E j i da l ,  ya que, hasta enton-- 
ces ambos cargos eran asignados a l a  misma persona. 

&g;Fesando a l o  r e l i g i o s o ,  a l  correr  a l  Padre Dilon 
l a  i g l e s i a ,  como ya se d i j o  queda custodiada por e l  pueblo dla 
y noche. Pues se sabia que iban a mandar a un Padre Progesista.  

(1 ) 
(2) 

Porfirio Villalba también participó en e l  acto de qmm de biblias. 
Tomás Villalobos es un actor social activo en e l  conflicto, de la faccibn tradi 
CiOMliSta, menta con ejido y pequeña propiedad. 
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Se quiere hacer un poco de paréntesis para poner una 
informacidn que en los periódicos que se revisaron no viene y 
que la gente misma del pueblo dice, peso la evita, o no 13 si- 
túa en un momento preciso. Sin embargo, fue uno de 10s prime - 
ros sucesos que fueron contados: 

'%6mo quería sacar a los Santos, una vez que vino le dijinaos sa2 la leíb - 
para quemar a los Santos, ia ver quen~?los!ia ver si eres bueno! La gente - 
se amotin6 para ahorcarlo en el amate del atrio. '9 vam~s a colgar un ra- 
to para que saques la lengua, te vamos a colgar como al Cristo que aielgas, 
haber si lo aguantas". 

Esto aunado a la destitucibn del Presidente Municipal 
acusado de robo, marcan los dos sucesos, tanto polftico como re 
ligioso., . 

Con estos sucesos se marca también la creacidn de las 
facciones no sólo religosas, sino también políticas. Los Tradi- 
cionalistas cuentan con un líder bien definido y con objetivos 
claros: defender las costumbres religiosas y acabar con los ab% 
sos de los "otros". Se crearon las facciones ante un suceso cog 
flictivo que requería de la direccidn de un líder y seguidores 
para defender los propios intereses de la facción. (nicholas: - 
1977, 27-29). 

En el periodic0 Correo del Sur, Cuernavaca, Morelos, 
Año V I 1  # 367, Domingo 9 de junio de 1968. (6) (De corriente Pro 
gresista) comenta la situación de Atlatlahucan y a la vez nos - 
permite observar la posicidn de l a  Diocésis de Cuernavaca. 

"Hasta que no pidan perddn los fieles a los Sacerdotes 
no les permitirán que oigan Misa. Si oyen Misas en cg 
sac particulares y sblo, se permite la entrada a deter 
minadas personas". 

Los campesinos dicen: 

I t . . .  a ellos desde que nacieron se les enseñó a creer 
en Dios, y a respetar a los Santos y por esto, han - 
luchado en el pueblo, &Porqué quieren que vayan a pe 
dirles perdón a los Padres que son los que están ha- 
ciendo la destrucci6n?." 

Consideran (los campesinos) que ellos no han cometido 
ninglin desacato. Lo único que han hecho es oponerse a que cuel- 
guen al Cristo y a la destruccibn. 

clara y evidentemente la división del pueblo. Unos cuantos Pro- 
gresistas y una mayoría Tradicionalista. Los Progresistas en sus 
inicios estaban comandados por José Renddn (+) Juan Rodriguez (+) 
principalmente en lo religioso y estaba también Macario Arenales, 
Presidente Municipal destituído. 

A pocos meses de iniciado el conflicto, se notaba ya 
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Los Tradicionalistas estaban comandados por Po r f i -  
r i o  V i l l a l ba  que ya era lxder po l í t i c o  y Esteban BenStez - -  
principalmente en l o  r e l i g i o so .  

Arenales un grupo de diez  personas para pedir créditos para 
l a  siembra del  jitomate y l a  construcci6n de l a  empacadora. 
Cuestiones que no fueron v i s tas  con agrado por e l  Consejo - 
Municipal, n i  por e l  pueblo. José Rendan fue Presidente ME 
nic ipa l  en 1939-1940 y pertenecía a l  grupo popular o de l o s  

Los Tradicionalistas estaban comandados por Po r f i -  
r i o  y Esteban Benitez, del  que se decía tenía "modo" e s  de- 
c i r ,  tenía dinero pero no era de l o s  "ricos". E l  ayudaba - 
ya fuera prestando su casa para las  juntas o cooperando con 
dinero para l a s  posteriores comisiones. 

Se puede decir  que es te  con f l i c t o  rápidamente se d i 2  
t inguió por ser un con f l i c t o  faccional entre l o s  que s i  acep- 
taban l o s  cambios y l o s  que no aceptaban. Ya desde sus i n i - -  
c i o s  se nota l a  mezcla entre l o  p o l í t i c o  y l o  r e l i g i o so .  Que 
dando, s in  embargo, l o  p o l í t i c o  como l a  gota que derrama e l  
agua. Ya que, l o s  primeros sucesos son más que po l í t i c os ,  re 
l i g i o sos .  

Para septiembre de 1968, l l e g a  como Párroco de At ia-  
tlahucan un Sacerdote Progresista,  e l  cual fue recibido con - 
l a  banda de l  pueblo. Se arregló l a  i g l e s i a ,  pero no l l e ga  - -  
más a l l á  d e l  atr ioz,  l o s  Tradicionalistas ya en e l  a t r i o  se l e  
entregó una carta con l a s  siguientes peticiones: 

"dejar l a  Adoración Nocturna, Acciones Catdiicas, Vela 
Perpetúa, Apostolado de l a  Oración, no debía sacar las  
imágenes y no dar e l  Abrazo de l a  Paz, 

Los Progresistas formaron, comandados por Macario 

t r e  i n  t al i  . 

E l  no aceptó y no entró: La i g l e s i a  se vo l v id  a que- 
dar cerrada para que no entraran l o s  progresistas n i  e l  cace: 
dote. 

a l a  i g l e s i a ,  se l levaron a i  Sacerdote a l a  Presidencia Muni- 
c ipa l  para presentarlo ante l a s  autoridades po l í t i cas .  Luego 
l o  l levaron a casa de l  Padre David Jahen, quien es pariente 
de l a s  famil ias "ricas" de antes. E l  Padre Agustín estuvo en 
Atlatlahucan cuando mucho 15 días tratando de o f i t i a r ,  l o  con 
s igui6 pero por poco tiempo, en l a  Capi l la  de Los Reyes, ya 
que fue sacado y desde entonces todas l a s  cap i l l a s  y e l  Conven 
t o  I g l e s i a  estan en manos de l o s  Tradicionalistas. 

E l  pueblo de Atlatlahucan queda nuevamenfe s in  Sacer- 
dote. Ante t a l  situación, ambas facciones despues de uno que 

LOS progresistas, a l  ver l a  imposibilidad de entrar 
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otro grito, golpe y demás, lograron ponerse de acuerdo. Los 
Tradicionalistas decidirfan que Sacerdote ocuparla la Iglesia. 

vaca que, por cierto, para los Tradicionalistas el Obispo la 
deja como una cueva y no como una iglesia. La Catedral para 
esta facci6n"es bien fea". El Obispo les informa que les va 
a mandar un Sacerdote, pero mientras el Obispo contesta y ac 
ttía, los Tradicionalistas empiezan la búsqueda de un verdad- 
ro Sacerdote. 

El Líder Porfirio Villalva, Esteban Benftez y Elena 
Villanueva (11, son encargados de buscar el Sacerdote. 

Fueron a buscar Sacerdote al Estado de México, a Ne- 
pantla: 

Empiezan los ires y venires a la Catedral de Cuerna- 

"Era católico, nos invito a venir aquí. (Nepantla). Eran 
Archimandritas, eran sacerdotes ortodoxos, la ostia, es 
de pan de levadura, ellos no pertenecen a ninguna dióce- 
sis. El Padre Archiiandrkta nos dijo que nos tenían que 
bautizar, y no quisimos. Adem4s el Padre Archimandrita 
fue a hablar con Mendez Arceo y €1 le dijo que no vinie- 
ran .'I 

Se hicieron cartas al Arzobispo Darío Miranda y lue- 
go a Corripio Ahumada para informar sobre "la mala actuación 
de Méndez',' además cartas a Gobernacidn y a Patrimonio Nacio- 
nal pues los otros, los Progresistas, a través del Departa-- 
mento de Hacienda de Cuautla, mandaron un oficio para que e" 
tregaran los Tradicionalistas el inmueble (la iglesia), por- 
que los Progresistas eran la mayoría. 
demostrado que ellos son minoría ." (2)  

Posteriormente fueron (3)  a ?4€xico, al Distrito Fe- 
deral, ahf hablaron con las ordenes de los Franciscanos y la 
de los Agustinos, quienes acordaron mandar unas misiones pa- 
ra el pueblo. 
otros, pero, llegaron juntos en el mes de agosto de 1969. - 
Efectuaron misas, bautizos, matrimonios, confirmaciones, etc. 

Cuando se encontraban las misiones en el pueblo, - -  
llego el Padre Onofre, habló condos de las misiones y luego 
se fue. 

El dos de septiembre el Obispo Méndez Arceo llegó a 
Atlatlahucan para entregar al Padre Onofre Campos como Párro- 
co de Atlatlahucan. ( 4 ) .  

"Pero lo hechos han 

Primero iban a ir ocho días unos y ocho d€as 

11) Elena Villanueva de estrato social bajo, ella vendía sandías en el Km.88 y cuidaba a 
sus hijos y'esposo. 
con las Biblias y reuniones en la iglesia. Ella pmtenecla a la acci6n Catdlica de Se- 
ñoras, a-E?ZíTie miesta e interesa io <lue pasa con la iglesia y, así se empieza a =ter 

Su prima Carmen Viiianueva le cuenta io que pasa en la iglesia 

12) Estos acontecimientos son en 1969. 
:3) Meses después de ver a los Archiniandritas. 
:4) Desde la salida del Padre Agustín y los reunioms entre ambas facciones, los Progresis- 

tas no registran ningún evento hasta septienbre de 1969, fecha en que llega el Padre 
chiofre campos. 
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E l  Padre Onofre Campos fue aceptado, celebró y l levd 

Hay varios puntos con respecto a su actuacibn: 

1 )  E l  Padre atendía también a los  Progresistas pero 
fuera de l a  i g l e s i a .  

2 )  Finalmente se l e s  dejo entrar a l a  i g l e s i a ,  pero; 
3) E l  Padre continuaba con las  v i s i t a s  a los  Progre- 

s i s tas ,  se dice que los  Progresistas l o  acusaban 
con e l  Obispo por mantener l a  re l ig idn y entonces 
tenfa que atender a l o s  dos: "estoy entre l a  espa 
da y l a  pared", además e l  Padre l e s  d i j o  que "nun_ 
ca piensen en cambiar de re l ig ibn,  ésta es autén- 
t i ca ,  e l l o s  son comunistas. E l  Obispo era e l  p r i  
mero que tenfa que implantar e l  comunismo." 

4) Quiso quitar l a s  gradas del  a l t a r .  
S )  Finalmente e l  Padre Onofre decidió i r s e  de l a  I g l e  

s i a ,  se fue a San Miguel Teotongo, Ayudantfa de - -  
Atlatlahucan. 

6 )  E l  Padre Onofre dur6 como ocho meses en e l  pueblo. 

Cuando e l  Padre Onofre decidió i r s e ,  l o  fueron a 

l a  misa como antes, pero su actuación no fue sincera.  

convencer var ias  mujeres, pero no aceptó. A l  d fa  siguiente 
fueron Po r f i r i o  V i l l a l v a ,  Esteban Benftez y Antonio González(1) 
para convencerlo: 

"S i  no l e  gustan l a s  gradas del  a l t a r ,  pues se l a s  tapa- 
mos, pero quedese. E l  Padre Onofre l e s  sac6 l a  p i s to l a  
para matarlos. E l  Papa del  Padre l e  decía:  no h i j o ,  que 
vas a hacer. "Yo, a estos h i j o s  de l a  chingada, yo los  
mato". Y este Po r f i r i o  n i  Esteban traiban con que defen 
derse,  quizas un cuchi l lo .  Y t a l  que llamd a misa. (No- 
hubo misa, sólo avisd que se iba ) .  Di6 comunión a l o s  
Progresistas y se fue,  l o s  otros i o  siguieron." 

E l  Obispo di6 orden que no se dieran sacramentos n i  - 
ningdn t ipo de servicio a l o s  Tradicionalistas,  duraron en 
esta situacibn como tres  años. 

Los sucesos hablan de una situación ambigua, de menti- 
r a  de una franca decisión por parte de l  Obispo en instaurar 
l a s  reformas ec les iást icas  a como diera lugar .  
concierto, desconfianza y hasta odio hacia e l  Obispo. Al  men_ 
tir y mandar a Onofre a cambiarlas. 

Ocasionó des  

La actuacidn del  Padre Onofre fu€ de l a  siguiente 

a) Teniendo pleno conocimiento de l  problema, su 
manera : 

táct ica fue dar le  apoyo a l  grupo rebelde,  f in 
giendo estar  en contra del  grupo b f b l i co .  

(í) Fue Presidente Mmicipal en 1973-1976, por parte de los "radicianalistas, ac- 
tualmnte no es un miembro activo y se le  camidera dos caras. 
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b) Al paso de los dfas descubrid la ineficiencia de 

El Padre Onofre acabd sus cin# años en San Miguel, pe- 

su método ya que no los hacfa cambiar en nada. (1 ) .  

r o  sigui6 causando sorpresas, enojos y divisibn. Puntos que 
en hojas posteriores se retoman. 

El Padre Onofre Ileg6 en septiembre de 1969 y para me 
diados de 1970 sería el cambio de Presidente Municipal, así- 
que, también la atencidn estaba centrada en la polftica. 

Estas dos facciones se mantenían en constante activi- 
dad, ya fuera agrediendo al otrb, como demostrando quien era 
mayoría y la lucha por la iglesia los mantenfa ocupados. Pg 
ro no por eso, se podfa dejar de lado la política, ya que no 
era ~ 6 1 0  una contienda religiosa, sino también quien tenía - 
el predominio polftico. 

Antes de las nuevas elecciones vario'& sucesos, además 
de los totalmente religiosos ocurrieron: 

a) Se corrieron a cinco maestros per inmiscuirse en 
la poiftica y en la religión (2). 

b) No se dejaba entrar a la iglesia a los aiuertos - 
de los Pro resistas y, ni enterrar. (3) 

c) Cuando aldn progresista se negaba a cooperar pa 
ra las fiestas populares (jaripeo, fiestas patrias, 
etc.) eran amenazados con privarlos de su liber- 
tad. 

d) En el campo amanecían destrufdos los postes ... y 
el zacate ya amogotado.. .'I (4) .  

2.1 Cuestiones Políticas. 

Los Tradicionalistas, empiezan a buscar contactos para 
ganar la nominacidn de su candidato, fueron Porfirio y Elena a 
Chiconcuac para ver a Filomeno L6pez Rea, quien era Delegado - 
Estatal de la C.N.C. y Secretario de la Liga ds Comunidades - -  
Agrarias ( S ) ,  pero Filomeno Ldpez Rea: 

"Les propuso dinero a Porfirio Villalva y a mf (Elena). 
a Porfirio le ofreciti 200 mil Desos Y a mi 150 mil ve- 
ro para que no defendiera 
creo tampoco Porfirio ." al pieblo.. Yo no acepté f 

(1) Versitin nuy refinada por parte de los 

(2) Estos,maestros eran algunos parientes 
elaborada que me diem. 

tral. mierto en 1967. 

Progresistas, es parte de la versibn ya 

del que habh si& líder de la union C- 

(3) --una ocasión que un mierto por poco se two que enterrar en ia calle, pe s  
llevaba dos dfas Didiendo permiso. 

(4) Versi6n oficial &ogresis&. 
(5) hribdico ''Avance de MOre10s~~ Cuernavaca, MT. 1970, 1363. p.6. - Periódico '% 

del Sur" Cuautla, Mor.- Año 1969, No. 357, 0.4, Sin  en3rarg0, la gente en el 
pueblo dice que Filaneno Upez Rea era Presidente de la Liga de Canmidades - 
Agrarias y Diputado Federal. 
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El candidato de los Tradicionalistas, e r a  el her-  
m o d e  Porfirio, Erasmo Villalva Medina, finalmente no que- 
d6 nominado. El PRI, a traves de la C . N . C .  y la Liga de Co- 
munidades Agrarias, nomind como candidato a Felipe Toledano 
Morelos (1) primo del anterior Presidente Municipal Macario 
Arenales Toledano. 

Los Tradicionalistas estan seguros que Felipe To- 
ledano di6 dinero para ser el Candidato del PRI. Esto 10 
aseguran, pues como entonces Filomeno les ofreci6 dinero (2 ) .  

Al quedar como único candidato para Presidente - -  
Municipal, Felipe Toledano, a los Tradicionalistas no les - 
gust6 y, se intensificaron las reuniones en casa de Esteban 
Benftez. Estas reuniones eran tanto para el conflicto reli 
gioso, como para decidir que acci6n podrfan hacer para de-- 
mostrar el descontento ante la candidatura de Felipe Toleda 
no ( 3 ) .  

Los Tradicionalistas no dejaron tomar posesi6n de 
la Presidencia Municipal a Felipe Toledano, pues el 30 de - 
mayo de 1970, un dfa antes de la toma de posesibn, los Tra- 
dicionalistas ocuparon la Presidencia Municipal, encabeza-- 
dos por Porfirio Villalva. Los Tradicionalistas estuvieron 
por cerca de dos meses custodiando el Ayuntamiento. 

"Estuvimos en la Presidencia Municipal dos meses, día 
y noche para cuidarla, Se comía, dormía ahi, pusimos 
carpas, pues vivfamos en la calle. Los otros, bien 
canijos pasaban con sus camionetas para tumbar las - 
carpas. El pueblo no cesó de cuidar la Presidencia 
Municipal ." 

En los meses que se custodio el Ayuntamiento, los 
Tradicionalistas comentan que fueron meses dfficiles, pues 
los militares ayudaban a Felipe Toledano para que dste en-- 
trara a la Presidencia Municipal, sin embargo, el pueblo no 
cedi6 hasta lograr el Consejo Municipal. ( 4 ) .  

El Gobierno, finalmente opt6 por declarar Consejo 
Municipal para el trienio 1970-1973.(5). El Presidente del 
Consejo Municipal fue elegido a través de una comisi6n por 

0)Es ejidatario, se dice que no tiene pequeña propiedad y, a l  revisar los papeles 
de la receptorfa de rentas &el pueblo no tiene propiedades. Erasm, a lo largo 
de las elecciones y posteriormente a la tuna de la Presidencia Mnicipai, parti- 
cip6 activamente y, se dice que vendi6 todo lo que ten€a para dar de caer a la 
gente que custodiaba la Presidencia Municipal. 

(2)Felipe conocfa a Filmeno L6pez Rea pues é l  habfa trabajado en la CNC y ahi  en- 
bl6 relaciones. 

(3)  Estas reuniones predominaban los hombres niáS que las mujeres. 
(4) Los Progresistas, desde luego, ven el conflicto desde otra perspectiva, diciendo 

que el Gobierno a pesar de ser un candidato del PRI, apoyaban a los otros, y eso 
no estaba bien. (ver anexo(l9.)  Felipe Toledano) 

(5) El Lic. Adolfo Tenorio Carpio, Secretario General de Gotrierno, di6 lectura del 
acuerdo en virtud del cual el Mniicipio de Atlatlhan tendrfa Consejo hkmicipai 
que integraron los señores saidvador L.Liu (sic) , M i l o  Armero, Regidor y Anice_ 
to Camargo Sfndico h.ocurador. (Correo del Sur, Afío X No.479) 5 de qpsto 197Og.ED. 
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parte de la faccibn tradicionalista que fue llevada a Cuer- 
navaca para hablar y aclarar con el nuevo Gobernador, Rive- 
ra Crespo, la situacibn. Queda entonces Salvador Linares 
Luna, uno de los miembros de esa comisibn. 

Los Tradicionalistas no quedaron muy conformes, - 
pues esperaban que quedara Erasmo Villalva; y que, su her- 
mano Porfirio hiciera l o  posible para que Erasmo quedara. 
Con este suceso, la gente empieza a dudar de la honorabili 
dad de Porfirio, ues se pens6 que hasta había recibido dg 

sigui6 con Porfirio por un tiempo más. 
nero para que su K ermano no quedara. Sin embargo, la gente 

La actual lfder, Elena comentb lo siguiente: 
"El Gobierno puso a Salvador y no a Erasmo, ahora entieg 
do que Porfirio no tuvo la culpa de que su hermano no - 
queda-ra, pues el Gobierno dijo: Ni uno ni otro, además 
ahora'que estoy en esto se que, el Gobierno presiona mg 
cho .If 

Se quiere abrir nuevamente un paréntesis ya que, hay 
un suceso religioso que, para los Tradicionalistas ocurri6 - -  
casi paralelo a la toma de posesián de Felipe Toledano o en 
las elecciones. Sin embargo, este suceso que a continuaci6n 
se expone, para los Progresistas, sucedi6 en 1968 ( 1 ) .  

Cuando fue el pleito por la Presidencia Municipal - 
con Felipe Toledano, paso lo del Padre Agustín: saliendo Dilon 
quisieron meter a otro sacerdote el Padre Agustfn, pero no los 
dejamos, porque se le pidi6 que firmara un papel, donde dijera 
que iba a respetar todas las actividades que se tenían ..." (2 ) .  

Formado el Consejo Municipal los Tradicionalistas - 
creyeron haber ganado la batalla, sin embargo, Felipe Toledano 
no se di6 por vencido, 61 se sigui6 considerando el Presidente 
Municipal del pueblo, por lo cual puso en su casa un letrero 
que decía "Presidente Municipal Constitucional", Felipe expe- 
dfa actas de matrimonio, nacimiento, etc. Al igual que el - -  
Consejo Municipal, el cual estaba en la Presidencia Municipal. 
Mucha gente prefiri6 ir a registrar a sus hijos y casarse fue 
ra del pueblo, pues finalmente no se sabía cual de los dos, a 
la larga se iba a tomar como válido. 

y continuaron los siguientes enfrentamientos y sucesos: 

11 Ya fue expuesto en hojas anteriores. 
(2 ;  El correr los sucesos casi a un año de diferencia puede o no pintar, si des- 

contamos también las omisiones que los Progresistas hacen &: Un PeqUeAo SU- 
ceso con Méndez Arceo, donde las gentes lo querían colgar; las andanzas del 
Padre Onofre con los dos grupos y ;  los ires y venires de los Tradicionalistas 
buscando Sacerdote. 

Además de ésta ambiguedad de autoridad, se suscitaron 



111. 27. 

Para los Progresistas: 
a) No dejaban entrar a los difuntos a la iglesia 

ni al panteón. 
b) En el mercado sólo vendían para ellos. 
c) Cualquier documento que no estuviera legal era 

motivo para quitarles las tierras. 
d) Se corren nuevamente a maestros. 
e) Felipe Toledano fue encarcelado y se le exigi6 

renunciara a ser Presidente Municipal. No lo 
querían dejar libre hasta que se fuera, estuvo 
preso como tres meses. 

f) Se hicieron comisiones para ir al D. F. a la - 
Confederación de Ayuntamientos para exponer el 
caso, pero no fueron oídos y los remitieron al 
Gobierno del Estado. 

g) Se tuvo que recurrir al Obispo Méndez Arceo: 
Wonto último recurso se dialog6 con el Sr. Obis 
PO de Cuernavaca, comunicándose con el Goberna- 
dor, exigiendo las razones del porque habían d= 
tenido a Felipe y porque no daban información 
en las comisiones de sus compafleros. Esta in- 
tervención fue tan valiosa para nosotros, que 
hasta entonces fue puesto en libertad." 

h) Se empieza a construir la empacadora de jitoma 
te y se hace efectivo el crédito para el jito- 
mate a todos los campesinos. 

Para los Tradicionalistas: 
a) Felipe Toledano no se quit6 de Presidente Muni- 

cipal y actuaba como tal, no haciendo caso al - 
Gobierno ni al pueblo. 

b) Los Progresistas se repartieron el monte, que es 
parte del ejido, encabezados por Felipe Toledano 
y Severino Prado, fueron sacados del monte por la 
fuerza, por militares de la 24a. Zona de Cuerna. - 
vaca. 

c) En noviembre de 1970, Felipe Toledano balace6 a 
Salvador Linares, los dos tenfan camioneta y se 
agarraron a balazos. Después Salvador puso una 
denuncia en contra de Felipe Toledano y fue a la 
cárcel, cuando salió dejo de ser Presidente Munf 
cipal. 

d) Porfirio Villalva deja de ser líder al engañar a 
los ejidatarios, diciéndoles que él iba a arreglar 
lo de los Certificados Agrarios, para lo cual co-- 
brb $180.00 por cada certificado, pero Porfirio se 
los robó. 

1972 toma totalmente las riendas. Se marca el año 
1972 pues para el mes de agosto, ella junto con su 
gente se enfrenta abierta y ptblicamente al Sacer- 
dote en turno, Onofre Campos. 

e) Elena Villanueva pasa a ser el siguiente líder en 



Regresemos a lo religioso: 

Ya se mencion6 que el Padre Onofre se fue a San Miguel 
Teotongo y que Atlatlahucan se qued6 sin servicios sacramenta- 
les, por tres años y medio. AquÍ, expondremos las actividades 
realizadas por el Padre Onofre Campos que, se consideraban im- 
portantes ya que agudizaron el conflicto religioso hasta 1 9 7 4 ,  
fecha en que fue sustituído. (1). 

l1E1 Padre Onofre Campos provocd más divisidn en el pue- 
blo porque empez6 a picar al pueblo, pues celebraba Mi- 
sa en los caminos, en las calles, en el campo y aqui 
no había nada". 

Se comenta como un evento importante el ocurrido el 2 0  
de agosto de 1 9 7 2 ,  ya que se enfrentaron en un "zafarrancho" - 
(pleito) los Progresistas y los Tradicionalistas. Este encuen 
tro ocurri6 a consecuencia de las actividades del Padre Onofre, 
esto es, el oficiar misas donde mejor le gustara. Para el 2 2  
de agosto, el Padre Onofre avisd que iba a oficiar una misa en 
el camino de Tescalcapan-Atlatlahucan, aviso que enojd a los - 
Tradicionalistas. 

Los Tradicionalistas decidieron poner punto final a las 
provocaciones del Padre, as€ que fueron a su encuentro para im- 
pedirle que oficiara. Se tocaron las campanas y la gente se - -  
fue al camino, iban mas mujeres que hombres. Ya en el escena-- 
rio, se dice que el Padre les echabe l a  camiooeta encima y que 
además los amenazaba con una pistola. 

"Se les empezaron a echar a los hornbps de nosotras, enton- 
ces que grito y me dijo ¡Hay Dios mlo, yo no vine a esto! 
Pero que le entramos a los trancazos, nos tocaron como a 
un hombre por diez:mujeres, los tjrqmos. De ahí nos fui- 
mos al Ministerio Público para acusaF a Onofre por andar 
oficiando fuera de la iglesia, pues es anticonstitucional.. "(2) 

Este incidente y la actuaci6n tan confusa del Padre - -  
Onofre solo logra reafirmar más a la gente en la posición de - 
guardar la tradición ya que él mismo, entorpecid digamos, el 
roceso innovador al irse del pueblo, al jugar a las escondidas 

Eaciendo reuniones con los Progresistas y ,  agitando a la gente. 
El Padre Onofre jug6 y perdid pues, no supo aprovechar lo que 
ya habfa ganado, se vi6 un poco ambicioso y perdid. 

llCuando Onofre Campos ya se estaba aceptando la misa de - 
frente pero, en lath y se estaba tumbando el altar, se 
hicieron muchas cosas, destaparon parte del convento y 
las pinturas se echaron a perder. Dicen que había oro y 
capas de oro,  el oro se encontraba en las esquinas de la 
iglesia, en una escalera de caracol para ir al campanario. 

'(1) Ninguno de estos eventos es mencionado por los Progresistas en su historia ofi- 

(2) Elena Villanueva empieza a relatar el conflicto con mayor detalle a partir de - 
ciaini la no oficial es bastante tenue yvelada. 

este evento y ,  asumiendo las decisiones y acciones a partir de ella. 
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Se l o  robaron, pintaron también en parte e l  techo de - 
negro y azul,  tapando l a s  pinturas que estaban bonitas, 
todavía quedan. S i  los  dejabamos acaban con todo, pero 
e l  pueblo no quiso y tom6 l a  i g l e s i a . "  

Los Tradicionalistas después de este suceso fueron 
a ver a l  Obispo Méndez Arceo para que l e s  mandara un Sacerdote 
de planta.  Don Sergio les  mandaba a ver a Onofre y, Onofre - 
con e l  Obispo, hasta que Elena l o s  juntó a ambos en Cuernava- 
ca.  E l  acuerdo a l  que se l l e  6 fue que, e l  Obispo iba a man- 

FinalmenLElena insult6 - 
a l  Obispo y d i j o  que no iba a volver ,  además de que no $6 iba 
a aceptar l o  del  "abrazo de l a  paz". (1) 

mente mando o no a l o s  sacerdotes, se supone que no. Más bien 
los  Sacex,dotes que l legaron a l  pueblo eran dicidentes a l  Obis- 
po : 

a) Lorenzo Vergara de Cuautla. (2) Sacerdote de 
edad avanzada que, como e l  Padre Quintero - -  
quería acabar sus días  con tranquilidad y - -  
orando. 

b) Liborio Castrejón a quien, posteriormente l o  
mandaron a Tetecala, ah% "se hizo borracho" 

c) Javier Guerrero de Cusütla, luego renunció - 
porque no quiz0 obedecer a l  Obispo Méndez Ay 
ceo. 

d) Salvador Nüñez de Tlayacapan, quien también 
renunció y fue maestro de primaria en T l e l j a  
y luego se fue a Míchoacán. (3) 

dar cada ocho d ías  a un Sacer % ote.  

En real idad,  no se pudo averiguar s i  e l  Obispo rea l -  

Estos Sacerdotes l legaron a l  pueblo a dar una que - -  
otra misa y los  sacramentos. Sin embargo, suspendieron las  
v i s i t a s ,  pues e l  Obispo l o s  amenazo con excomulgarlos. 

Como e l  Obispo n i  mandaba Sacerdotes n i  permitfa que 
sus propios Sacerdotes dieran servicios  l o s  Tradicionalistas 
buscaron fuera de l  Estado; salvo e l  Padre Lavanini de Jumil- 
tepec, Morelos quien desde e l  principio de las  reformas se - 
expresa en contra del  Obispo. ( 4 ) .  E l  Padre Lavanigni actual  
mente va en contadas o.casiones ya que fue calumniado y ape-- 

(1) Elena iba a ver a e l  Obispo conhttmio González, quien en e l  siguiente trienio 
fue Presidente Nmicipal. 

(2) Para 1973, los de Atlatllihucan apoyan al  Padre Vergara, para .que lo dejaran en 
l a  isiesia Y no tomara e l  mando de la  Parroauia Rogelio OTozco, que es Progre- 

P- -~ 
1 Sur,entrevicta con e l  padre &&io Orozco .v 

sista'h-. o XI1 No. 61 Danwigo 11 de mayo de 1973. (p.4) y No. 614. del domingo 
25 de mayo de 1973. (p.8). 

e l  Agua Potable, con un grupo de personas de fuera. 
del Sur año XIII, No. 664. p.5 y 8. Domingo 17 de marzo. varela 1984). 

(3) Salvador NGtiez entro en conflicto con Claude F. Oredin ,  quien diseño y piso - 

(4) Ya ha si& mencionado. 

(De la Peña 198a). Correo 
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dreado. (1). 

dicamente: 
Sacerdotes que dan servicios a Atlatlahucan espora- 

a) El Padre Carlos de Cdrdova. (ya no va). 
b) El Padre Carlos de Santa Rosa. (continua yendo) (2) 
c) A veces se buscan Sacerdotes en Acapulco, uno de 

ellos estuvo unos dlas. (3)  tambidn en Tlaxcala 
y el D. F. 

d) Actualmente va el Obispo A.  Zamora que radica en 
San Pablo, Chalco ( 4 ) .  

La situación religosa entre en una etapa menos efer- 
vescente pero, nunca deja de estar activa. Es más calmada POL 
que los Tradicionalistas los mal que bien tenían servicios sa- 
cramentales, no con la frecuencia que se requería, pero deja-- 
ban de estar en un período de prohibicidn e inestabilidad reli 
giosa tan aguda. Algunos sucesos siempre activan a la gente - 
como se verá posteriormente. 

2.2 Sobre Política. 

ganan, se dice fueron ayudados por el Secretario Galindo, pues 
y segGn los Progresistas: 

“En las votaciones gana la planilla de Bonfilio Medina ’ 
(progresista) pero el grupo (rebelde) es apoyado por 
el Secretario Galindo. Y un día antes de la toma de 
posesidn mandaron a tpaer a las dos planillas para un 
acuerdo y diciéndole a Bonfilio que si daba la canti- 
dad de $50,000.00 se quedaba con el puesto de Presi-- 
dente, pero como no los tuvo y se negd a darlos, que- 
d6 la planilla de Antonio González”. 

Quedo como Presidente Municipal Antonio González 
Regidora: Elena Villanueva (Líder) 
Síndico: Macario Gonzalez 

Fue un trienio bastante tranquilo en donde se empezd 

Para las elecciones de 1973-76 los Tradicionalistas - 

a poner el agua potable en el pueblo, se concluyd la instalacidn 
en 1975. Hubo sin embargo, dos sucesos que alteraron el ambien- 
te semi - tranquilos. 

Uno.- El Presidente Municipal fue a dar a la cár- 
cel por unos días. lo metid la líder Elena 
que era la Regidora, porque segGn ella men- 
ciona que quería vender los tubos para el - 

1 Se dice que es honiosexual y que trat6 de abusar de un nuchacho de Atlatlahucan en ( 
Juniltepec, este mchacho era de los estudiantes nomalistas que hada su\skrvicio 
ahf. El Padre les permitía & d r  en la Iglesia. 

(2) Fué ordenado por el Obispo Mndez Arceo pero no acato finalmente las nuevas dispo- 
siciones. 

( 3 )  Se dice fue en 1977 cuando iba a ir MDns. Lefebvre. 
(4) Ver Anexo I 
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agua. También se dice que fue por haber 
insultado a una mujer. 

"Antonio Gonzálezl me metieron a la cárcel porque me in- 
ventaron que yo había insultado a una señora y no fue - 
cierto. Fue porque me df cuenta que la Regidora hacla 
recibos chuecos, me empece a quedar con los recibos y 
pedí que se le hciera una Auditorfa, mandé los papeles 
a la Cámara de Diputados, nunca recibf respuesta" (1) 

del pueblo por el Secretario de Gobierno, Tenorio Carpio y 
lo dejó nuevamente en su pueblo. 

El Presidente Municipal fue sacado de la cárcel - -  

Los Progresistas comentan: 
"La función como Presidente fue neutral con ambos grupos, 

y esto molestó a Porfirio Villalva y a Elena Villanueva 
y a su grupo hizo que lo metieran a la cárcel exigién- 
dole su renuncia pero el Presidente no se dejó y termi- 
no. 

Elena comento: "ya después caminó bien Antonio" 

El segundo suceso tiene que ver con la iglesia, el 
nuevo Párroco había llegado, el Padre Jesús Guerrero este pro 
movió entre los Progresistas la recuperación de la iglesia, 
para lo cual se recurrid a las oficinas de Hacienda Federal 
para proceder "legalmente" a la devolucián del inmueble pero, 
no lo consiguieron pues los Tradicionalistas alegaron que - - 
ellos eran la mayorfa y ,  por otro lado el Agente Federal de 
Hacienda no logró proceder. Los Tradicionalistas lo impidie- 
ron. 

"Por escrito de fecha 17 de abril el C. Jesús Guerrero R. 
anexo constancia de registro para fungir como Ministro - 
Oficiante del Templo de San Mateo, ue le expidió el C. 
Presidente Municipal de esa poblaci%n". 

"Por lo anterior expuesto, ruego a usted se sirva efectuar 
la entrega del inmueble de referencia al C. Jesus Guerre- 
ro, levantando el acta correspondiente e inventario de los 
muebles y enseres que existan en dicho templo.Atte. José 
Luis Herrera Somellera .I' 
Marzo 1 9 7 4 .  p. 8 ) .  

(correo del Syr ,- afio X I I I ,  666 

Además de este intento por recuperar la iglesia ocu- 

"Cuando estaba el Padre Jesús Guerrero tratd de entrar a - 
la iglesia con los otros, cuando estaba el Rosario de la 

rri6 otro: 

se canenta que Elena usurpa ftmcianes y hace actas de matri- 
666 Domingo 31 de marzo de 1974. p. 2. 
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mañana, entr6 con una campana como si llamara a vacas. 
La gente lo sac6 y desde entonces no han podido entrar 
a la Iglesia." 

El trienio termino sin más problemas, salvo lo co- 
rrespondiente a cada proceso de seleccidn para el siguiente 
Presidente Municipal 1976-1979. 

En esta ocasibn la candidatura estuvo mucho más re- 
ñida que la anterior, ya que se mezclaron varios sucesos y rk 
laciones de parentesco entre los candidatos: 

1) El candidato Progresista, Severino Prado era 
hermano de la esposa del candidato Tradicio- 
nalista Cirilo González. 

2) Cambio de poderes en el Estado, sale Rivera 
Crespo y entra Bejarano en mayo 18 de 1976.  

S)*,Los Tradicionalistas de México se declaran - 
Lefebvreristas el 3 de mayo de 1976 a rafz 
de la muerte del máximo dirigente mexicano 
el Padre Saenz Arriaga en Abril de 1976.  
"El Padre Joaquín Caenz Arriaga ha muerto" 
¡Viva el Arzobispo Marcel Lefebvre! 
¡Viva la Iglesia Catblica! 
(Unibn Catdlica Nacionalista de México) (1) 

Los Progresistas esta.ocasi6n no marcanpingh frau- 
de o corrupci6n por parte de polrticos prfistas, ni del GobieL 
no del Estado. Sin embargo, los Tradicionalistas aseguran que 
los *lotroslt compraron la Presidencia Municipal, se la canpraron 
a Filomeno Ldpez Rea. ( 2 )  

Al no quedar conformes l o s  Tradicionalistas con el - -  
Candidato y seguro Presidente Municipal, decidieron no dejarlo 
tomar posesion "posesionar", tomaron el Ayuntamiento el 31 de 
mayo de 1976,  por lo que el l o .  de julio no pudo tomar posesi6n. 

"La gente estuvo amotinada hasta el 17 de junio, porque 
a las 7.a.m. metieron a Severino los Federales, Policia 
Preventiva, La Judicial junto con el Subdirector de Go- 
bernaci6n Jaime Vallados, entraron golpeando tanto a s e  
ñoras como a señores. Le dejaron a la policia prevent: 
va para que los custodiara a él y a la Presidencia Mu- 
nicipal, de 7 a.m. a 10 p.m., la gente se di6 cuenta que 
la Presidencia habfa quedado libre y, entonces la desa- 
forb, fue el mismo día." 

(1) La ünibn Católica Nacionalista de Mtsxico era una Asociación que apoyaba y di- 
fundía el Tradicionalisnio en M5xico . @tagafía 1977). p. 134. 

(2) Era Diputado Federal por la CNC "Filaineno Lapez Rea, le di6 la candidatura a 
Severino Prado. Dio a los Frogresistas la candidatura, qued6 finalmente 
Severino Prado. 
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I Sin embargo, el nuevo Gobernador no aceptó la pro- 
puesta de los Tradicionalistas de nombrar Consejo Municipal. 

Severino seguirá siendo el Presidente Municipal, - 
pero los Tradicionalistas no lo dejaban entrar al Ayuntamien_ 
to asi que 

"Ya COPO Ayuntamiento decidieron.sacar toda la documen_ 
tacidn de la Presidencia, para que ya no fuera a haber 
más problemas, instalándose en su casa." 

Los Tradicionalistas formamn una H. Junta Permanes 

Infinidad de sucesos en este trienio: 
Para los Progresistas: 
a) Se hicieron varias obras en el pueblo. 

te de Vecinos que, se di6 a llsobrel€evar al pueblo1*. 

- Se arre laron los jardines. - Centro de Salud - Escuela Luis Pasteur - Inicios de la construcción del Palacio 
Municipal que fueron entorpecidos por 
los "otros" y no se hito. 

Para los Tradicionalistas: 
a) El Presidente amenrtzaba a los jdvenes si 

paseaban en el zdcalo, los encerraba o 
mu1 taba. - abuso de la policia con l o s  "oaxacos" 
- daba falsos informes al Gobierno del Estado. - sus policias mataron al sobrino de Elena, 
se dice que fue accidental, pero también 
se dice que fue por defender a un pedn. - nietiertm a lacárcel a Elena. 

Finalmente los Progresistas no ven tan bien la ac- 
tuacidn de Severino ya que reconocen que hizo daflo a la facción 
y que sdlo vefa para su beneficio. 

Atlatlahucan continuo en efervescencia pero ahora r: 
ligiosa. Para el 6 de agosto de 1976, se ofició una misa en 
favor de M. Lefebvre, organizada por la Unión Católica Nacio- 
nalista de México (l), oficio el Padre Francés Michel André - 
junto con el Padre Lavanini de Jwniltepec, Morelos, el Arzobiz 
PO de Mérida y el Obispo de Acapulco, etc. Se dice que llega- 
ron gentes de Acapulco, Guadalajara, Puebla, Guerrero, etc. y 
que fue un verdadero movimiento religioso donde se oficio la - 

(1) Algunos mencionan esta A ~ ~ ~ i 9 l c i á n  cow Wnión Catdlica Mexicna Trento" 
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misa que por ellos es la aceptada, la Misa Tridentina (1) 
"La presencia del Padre Michel Andre constituyb un 
alivio para el espiritú de los catdlicos del pin- 
toresco pueblecito Morelense ..., quienes desde ha 
cia ocho años habían corrido al"0bispo Rojo", Ser- 
gio Méndez Arceo, porque los amena28 con "sacar - 
los leflos viejos del templo'1, es decir, los santos 
y colgar a Cristo.. .ll 
Manuel Magaña agrega: "... el Padre Michel Andre, del equipo de Monseflor 
Lefebvre, los fieles pidieron la excomunidn de Mén_ 
dez Arceo y lo acusaron de ser uno de los principa 
les jefes del plan marxista infiltrado en la Igle- 
sia CatBlica. 
En grandes mantas, más de 3 , 0 0 0  feligreses congrega 
dos para oír misa tridentina, pedían 10 anterior."- 
(Magaña: 1977, 196-197) (2) 

Ante tal atrevimiento Tradic ional is ta-Lefebvrer is ta  

"Ante la divulgacidn por los drganos de prensa local y - 
nacional de la celebración organizada en Atlatlahucan 
por la Wnidn Católica Mexicana Trento" para la fiesta 
de San Mateo (3) contra el Papa y contra el Obispo en 
apoyo al Arzobispo Marcel Lefebvre, sería injustifica-. 
ble callar o contentarme con dirigir a las inmediatas 
víctimas de semejante escándalo, los cristianos de la 
Parroquia de Atlatlahncan. 
El Consejo Presbiterial, al conocer la fiesta antipapal 
celebrada ahí por Marcel Andrd , seguider de Lefebvre, el 
6 de agosto había escrito 'I... a la comunidad cristiana 
de Atlatlahucan y comunidades vecinas para informarlos 
del "rompimiento de comunibn del Pbro. Lavanini con el 
Obispo y los Sacerdotes y &de hace "aproximadamente" 
cuatro afios con el Papa y por consiguiente con toda la 
Iglesia Catblica. Por esto declaraba el Consejo que - 
como todas sus celebraciones son ílicitas o inválidas, 
los fieles al acudir a 61 en demanda de sacramento, - -  
provocan y mantienen la division de la comunidad." 
(Méndez Arceo: 1976. p.1). 

Méndez Arceo comenta: 

Los Atlatbquenses Progresistas ante esta tremenda - 
invasidn que, al parecer dur6 algunos días s610 pusieron fotos 
del Papa en sus ventanas. Los Tradicionalistas quedaron con 
nuevos bríos al sentir y saber de la asistencia real de otros 
pueblos y gente que apoya este movimiento. 

0) M i  SadeSanP io V. (MagaRa 1977. 1%). 
(2) El Padre Andr€ estuvo 15 días y visit8 adeees: Acapulco, aiadaiajara, Srida, 

(3) La fiesta de San Mateo es el 21 de septiembe, el 6 de agosto se celebra "La 
Acámbaro y la ciudad de México. 

Transfiguraci8n del Señor" (Calendario Gal&: 1982. 68). 
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Los Tradicionalistas habfan adquirido fama, eran no- 
ticia nacional e internacional, con mayor razón no iban a per- 
mitir que les quitaran la iglesia, ademds continuaron intervi- 
niendo en la polftica. Ya 5e mencionb que murib el sobrino de 
la Lfder Elena por parte de un policia, el pueblo o los 'Eradi- 
cionalistas que eran mayorfa, esta mayorfa mat6 a un poiicia y 
a otro lo golpearon, fue procesado, pero el Gobierno no pudo - 
aclarar ni llevarse a nadie por la muerte del policia. "Fue el 
pueblo". 

mostraban su organizacidn, su fuerza y el número de miembros. 
fue : 

llLos Tradicionalistas y Progresistas comentan que en sep- 
tiembre de 1976, hubo dos paseos, es decir: Llevando la 
delantera los Tradicionalistas pues estos salieron a - -  
desfilar más temprano que los otros, quienes venían atrás. 
"El grupo (rebelde) toa8 los lugares principales de la 
plaza y también llevan a cabo el Grito de Independencia 
siendo testigo la hermana del Gobernador, a quien mandó 
suspender el acto, por parte del Gobernador, pero no obe 
decieron. 
Ambas facciones comentan que al pasar por casa de algGn 
miembro de la facción contraria no barrfa su parte e in 
clusive un Progresista se orinó. 

,Otro pequeflo incidente donde los Tradicionalistas de- 

El Gobierno no tom6 ninguna posicibn ante la existen- 
cia de dos gritos y dos desfiles. 

Sin embargo, para e1,mes de octibre la líder fue a la 
cárcel, por dos motivos: 

"Le peg6 a la hija y a la esposa del Presidente Municipal; 
"se rob6 las boletas para votar (1) se las rob6 con su her 
mana y prima. Esta fue la razdn por la cual Bejarano la 
meti6 a la carcel." (2) 

Elena fue a la cárcel de octubre de 1976 a febrero de 
1977, meses que resultaron muy benéficos para Elena, ya que co- 
nocid y entablo nuevas relaciones con polfticos, que en la mayo 
rla de l o s  casos se convirtieron en sus compadres, Abogados, - 
Asesores, etc. Estando en la cárcel su gente no se olvidd de - 
ella, ai contrario fue un signo más que les hablaba de las prohi 
biciones y restricciones: no tener sacerdote, no poder tener 10s 
sacramentos, etc . . 

Elena sale de la cárcel con más apoyos y con más fuerza, 

En las elecciones 1976-1979. 
Habría que no olvidarse de la gran concentracibn religiosa en agosto y la 
gran publicidad y apoyo que Elena t d a .  
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para julio de 1977 que se había señalado como fecha de llega- 
da de M. Lefebvre a México, Elena era apoyada por el Goberna- 
dor, Diputados, Senadores, etc. El Gobernador Bejarano le re 
gal6 permisos para taxis, mismos que vendi8 entre SUS gentes. 

Además Elena, al salir de la cárcel fue llevada por 
un miembro del PRI a Guadalajara, con los Jóvenes Catdiicos 
Universitarios quienes le regalaron libros y la alentaron a 
continuar con la religion tradicional ( 1 ) .  

Este trienio acabó con el fuerte desprestigio perso- 
nal de Severino Prado y una imagen fuerte y segura de la líder 
tradicionalista. En donde los progresistas poco pudieron hacer. 

1979 - 1982. 

El siguiente trienio es para los Tradicionalistas pues 
todo el apoyo estaba puesto en esta faccidn. Los Progresistas 
al ver las puertas cerradas del PRI, buscaron otro partido, el 
PPS, quien finalmente "cambi6 el triunfo de la planilla (De - -  
Atlatlahucan) por la Diputacidn Estatal." 

yorfa pero que no fueron reconocidos, se hicieron marchas a Cue: 
navaca para obtener una respuesta favorable pues no había sido 
reconocido su candidato, no fueron oídos pero si se les obligo 
a irse acompañados de "300 policias con carros de gobierno, SE 
biendo a la gente a macanazos". Nuevamente se refugiaron con - 
el Obispo ( Z ) ,  a quien se le comunicó de lo sucedido y además 
avisándoles que (el mismo 18 de mayo) I * . . .  a las 4.p.m. (también) 
fueron reprimidos los estudiantes de la Normal de Cuautla, en 
la entrada de Cuernavaca... 61 (Obispo) se comunicó con el Go- 
bernador . . . " ( 3 ) .  

quien tuvo un trienio bastante calmado, s610 tuvo problemas con 
la lfder quien se dice lo quiso quitar pues é? tom6 "una actitud 
independiente", sin embargo, termin6 sin ningun problema. 

También para 1979 salía el Padre 'Jesús Guerrero, quien 
aparentemente se mantuvo a la sombra, su actuaci6n fue la siguiez 
te; 

- se acrecienta la conciencia cristiana del pueblo. 
- se fomentan más las reuniones bíblicas. 
- disminuye la agresividad de 10s rebelde$ hacia 

- algunas familias rebeldes se transforman en bí- 
- el Padre no quiso residir en Atlatlahucan, se quedó 

(1) El ¿Porqué un polftico se lleva con los Catdlicos Tradicionalistas? no l o  seapero 
si se pvede suponer, por algunas pláticas que eran un grupo de poifticos que les 
convenía apoyarse en Elena, eran contrarios a Lic. Valladss, Subirector Gobernacidn, 
David Jimt?nez, Secretario de Gobernación. 

los apoya. 

Los Progresistas aseguran que ganaron porque eran ma- 

No logran nada los Progresistas y quedd Angel Amaro 

los bíblicos. 

bl icas . 
en Sn Miguel Tepantongo. 

(2) En la detención y encarcelamiento de F. Toledano, se remi6 a €1. 
( 3 )  Este grupo siempre apoya a los maestros ya que en su faccibpi abiinlan, y el (kispo 
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- mostrd su solidaridad con los candidatos popu- 
lares para ocupar el Ayuntamiento al enterarse 
que éstos fueron rechazados por el PRI, vidndo 
se en la necesidad de recurrir a otro Partido; 
el apoyo moral e ideoldgico del Padre influyó 
bastante para acrecentar la conciencia popular 
Gracias a él hubo avances de politización. 

Llega el nuevo Sacerdote, el Padre Agustín Ortiz, - 
quien a partir del 20 de septiembre queda designado a Atlatla- 
hucan, este nuevo Sacerdote al parecer no pudo registrarse en 
la Presidencia Municipal porque era de la faccidn de los Progre_ 
sistas. 

La actuación del Padre Agustfn Ortíz Flores fue: 
- al tomar la decisidn de radicar definitivamente 
en el pueblo, logra que la asistencia en las mg -. sas dominicales crezca considerablemente. - Los CEB se extienden a los anexos; Texcalpan y 
San Miguel. En el pueblo, se distribuyen por - 
barrios. - aumentan los centros de catequesis. 

- mejora la organización de las CEBs, haciendo - 
un plan de trabajo anual. 

- Surgen las comisiones de capacitacibn, comgini- 
cacibn y economía; más la caorbinacfbn pakhquial. - la participación de la CEBs ,en Semana Qanta, en 
las posadas y en la fiesta del Jubileb va en - -  
ascenso. - Ha ido creciendo la conciencia cristiana del com- 
promiso polftico. Ese se manifiesta en las luchas 
electorales para cambio del Ayuntamiento, solida- 
rizándose con la lucha magisterial, con Nicaragua, 
con el Salvador y Guatemala; con los damnificados 
de Chiapas, etc. 

Todo esto aumenta la conciencia de algunas familias 
del grupo rebelde, algunas han optado por la neutralidad y otras 
definitivamente se han pasado al grupo bíblico. 
favorecen al grupo Progresista (Ver anexo7 y 8 .  

varias razones: 

Estas acciones 

El Padre Agustin accedid llegar á Atlatlahucan por - 
- había el rumor que se iba a registrar un sacerdote 
- La gente Tradicionalista argumentaba que si era el 

Además se hacen: 

Tradicionalista. 

Párroco de Atlatlahucan que hacia en San Miguel. 
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- procesiones en Semana Santa. - actos penitenciales (caminatas en las calles 
en silencio y con pancartas.) - tiraje de algunos volantes con una línea de 
concientización. 

- la cuestión econbmica, con referencia a los 
sacramentos, (Informacibn historia oficial). 

El trabajo del Padre Agustfn es muy significativo y 
esencial para el desarrollo y posteriores acciones de la facci6n 
Progresista, .., , . , al romper con los  Lefebvreristas pues - 
M. Lefebvre finalmente no rompe con el Vaticano al no ordenar 
Obispos que pertenezcan a la verdadera Iglesia Catblica, 10s Tra- 
dicionalistas, vuelven a llamarse como tales. 

1982 - 1985. 

Las elecciones para el nuevo Presidente Municipal vuel- 
ven a quedar en manos Tradicionalista, pero esta vez los Progresic 
tas actuan con mayor decisi6n, demuestran su desagrado y repudio 
al candidato Pradicionalista. Tanto Progresistas como Tradiciona 
listas se entrevistaron con el candidato a Gobernador del Estado, 
Lauro Ortega que para proponer candidatolpezu DO selleg6 a ningún 
acuerdo hasta una segunda entrevista, esta con los del PRI con - 
los que se lleg6 a un acuerd6: formar una coalición entre ambas 
facciones quedando asi para: 

Tradicionalista, familia con dinero 
(propiedad privada, casa, campo e ji 

Eley Martinez; 
Progresista, de familia rica pero 
Tradicionalista, casado con la hija 
del antiguo lIder de la Unibn, Glo- 
ria, quien fue Presidente Municipal 
en el 5 7 .  Tienen casa, camioneta, 
ejido y propiedad privada. Son agri 
cultores. (1). 

Se dice que es dos caras, tiene di- 
nero y ejido. 

Sin embargo, esta famosa coalici6n no fue tomada en - 
cuenta y asignaron como candidato del PRI a Teodoro Barrera, sin 
más aclaraciones. Los Progresistas entonces recurren al registro 
de su candidato a través del círculo blanco para votar y demos-- 
trar a los del PRI que ellos eran la mayorZa en la elección de 
abril, aunque quien gana, por lo menos oficialmente es Teodoro 
Barrera. Esta vez l o s  Progresistas decidieron actuar un poco más 

T l M a r t l n e z  estaba apoyado por: El grupo de pequefbs propietarios, el Consejo 

Presidente Municipal: Teodoro Barrera, 

dal) 

Síndico : Eusebio Benltez. 

de Vigilancia Ejidal, el Comité de la Saciedad de Jitamate "La Zaragoza" y los 
deds miembros Progresistas. 
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su inconformidad, se form6 a partir de abril de 1982, la Orga- 
nización Juvenil 18 de Abril quien se encargaron de fomentar y 
organizar mítines en contra del PRI, del Presidente Municipal 
y de Elena. 

Para mayo, el candidato a Gobernador lleg6 a Atlatla- 
hucan, no solucionb nada y prometi6 regresar cuando fuera Gober 
nador. Regres6 al Pueblo y fue recibido en la Empacadora de J T  
tomate. En esa reuni6n el Gobernador declaró a Atlatlahucan - 
Municipio Piloto, ahf se iban a implementar programas para el dq 
sarrollo de empleo, servicios públicos, etc., pues el Gobernador 
argumentaba que Atlatlahucan era un pueblo atrasado debido a sus 
problemas internos y esos tenían que acabar. 

Los Progresistas le pidieron que el regresara la igle- 
sia al 'pueblo', pero Lauro Ortega dijo que a él no le competía 
tal accibn. 

A partir del 2% de rayo de 1982, se integraron Comi- 
tés de Trabajo para llevar a cabo las acciones propuestas por 
el Gobernador del Estado (Ver anexo I 9 . ) .  El DIF y la Coordi 
nadora Regional Norte (l), se harían cargo de su buen desempg 
ño de las 4 5  acciones asignadas para Atlatlahucan (2). A cay 
go del DIF estaba la hija del Gobernador, quien iba todos los 
martes, junto con los de la Coordinadora a supervisar el tra- 
bajo y hacer juntas con las dos facciones. 

Esta idea de las juntas fue desastrozo. Se volvió 
un nuevo escenario conflictivo entre las facciones, nuevamen 
te se les di6 la oportunidad de enfrentarse abiertamente, dg 
insultarse, se volvieron las juntas el foco primordial para 
generar problemas. Cada martes se insultaba, se demostraba 
quien tenía la razdn ante una nueva propuesta por parte del 
Gobierno, un nuevo problema, El conflicto faccional se fue 
acelerando cada vez más hasta que empezaron a suspender o - 
ser intermitentes, finalmente en noviembre de 1982, fueron - -  
suspendidas, la causa principal fue, la muerte repentina del 
joven Presiente Municipal, quien se cay6 de la Rueda de la 
For tuna. 

Atlatlahucan se desconcierta, las historias alrede 
dor de Teodoro Barrera son bastante consecuentes con la for- 
ma de ver a la otra faccibn, siempre los otros son los malos. 

"Unos dicen que Elena le pago a su compadre para que lo 
awentara y ella quedara de Presidente Municipal" "Ele 
na ya se lo había sentenciado por hablar con b€blicosw 
"Quizas los otros le quisieron hacer un mal y se pusie- 
ron de acuerdo con los de la Rueda" "Ahora dicen que la 
rueda no servía, van a culpar a los de la rueda,ya se 
los llevaron1*. ' (1 ) Le corresponde su sed en Yautepec . 

(2) Perforación de pozos, drenaje, remodelacibn, conctniccibn de la Presidencia MniiCi- 
pal, Cooperativa de palenquistas, etc. 



111. 4 0 .  

Lo cierto es que estaba borracho el Presidente Mu- 
nicipal y, se comenta que venía vacilando con los muchachas 
del otro carro y en una de esas se quiso parar y se cayó. 

Queda como Presidente Municipal el Suplente, Ele- 
na Villanueva Villasana, la líder Tradicionalista, esta situ: 
cidn no era tolerable para los Progresistas. 

Esta vez Elena acepta ponerse al frente, y así fue. 
Los Protresistas toman la Presidencia Municipal, Elena se va 
'a su casa y queda con el Gobernador de poner en su lugar a uno 
de los suyos. Cirilo GonzBlez, por fin sería Presidente Muni- 
cipal (l), se le toma protesta el 13 de diciembre de 1982, ese 
mismo día los Progresistas insistían en que Cirilo les firme 
un pliego petitorio que desde luego no firmó. Les dijo que - 
otro día lo llevaran, pero tampoco lo firmd. (2) 

El grupo que llevaba el pliego petitorio estaba en 
cabezado por la Maestra Gloria Pefla de Martínez, posteriormen_ 
te fue su esposo Elías Martínez quien insisti6 en la firma del 
pliego petitorio, fue hasta Cuernavaca, con el Gobernador para 
que se lo firmaran. Cirilo fue llamado a Gobernacidn: 

"El Gobernador que ya me conocía, me presenté después de 
que me tomaron protesta. El sabía del documento y me - 
dijo que no firmara. el Lic. Farfán antes periodista ... también me dijo que no firmara, que el Gobernador 
tenía razdn. . .I1. 

Al no tener respuesta los Progresistas en el Gobier- 
no y en el PRI, recibieron apoyo de instituciones independientes 
de partidos, principalmente de izquierda el P S W  (3). 

Esta vez, los Progresistas no se dijeron del PSUM, so  
lo recibieron asesorías, de organización interna d.e los Progre-- 
cistas estaba dada a partir de la CEBs (Ver anexo # 7 y Anexon (47 
Esta facción por primera vez toma la Presidencia Municipal en - 
febrero de 1983. 

"Cuando estabamos de plantan, llegaron de varios parti- 
dos para que nos unibramos a ellos. Nada más que noso- 
tros no quisimos, porque la mayoría quería quedarse en 
el PRI, entonces, s610 se pidió asesoría, ahora ellos - 
dicen que nosotros somos del PSUM, nosotros somos del 
PRI. Se les pidid asesorfa para saber como llevar a ca- 
bo la accidn para cambiar lo de Presidente Munic'ipal a 
Cirilo Martfnez". . 

(3) La Diputada Flores del PSW, tuvo participaciñi en lo de Atlatlahucan. El - 
Correo del Sur, cano siempre. EL üno más Uno, las camsiidades Eciesiaies de 
Base en otros pueblos cam, Tetelcingo, El cENCOs, los de Atlatlahucan ha ido 
a dar conferencias cobre el conflicto. 

(y, Ver capítulo siguiente. 
(1) Fue' candidato para las elecciones de 1976-79. 
(2) El pliego pedía: Canisidn Revisadora de la Tesoreda, ?,los miembros inte- 

antes del Ayuntamiento se quedaron,? rn se deja maru lar ~ O T  Elma que 
%era informacidn de las entradas y s idas ecmgbc8~. rd. b s t h  &cip1), 
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A locual el Gobierno decide convocar a elecciones ex 

Cirilo González, fue Presidente Municipal hasta mar- 

traordinarias para marzo del mismo año. 

zo de 1983, 61 descuenta la toma de la Presidencia Municipal 
y en cambio observa que su grupo si trabaja pues se  continua 
ron con los trabajos que ya se estaban haciendo con Teodoro- 
Barrera, ellos tenfan que acabai lo mas que se pudiera para 
que no se le quitara el crédito a Elena y a la facción. 

Llega el dfa de las elecciones, y ambas facciones ase 
guran que la otra hizo trampa, que trajo gente de fuera, que 
se hiceron dos o tres boletas por persona, claro que sólo a1 
gunos . 
cfrculo blanco, "era el centro de la bandera", los Progresis 
tas, la tricolor, los colores del PRI, los tradicionalistas- 
y en el cfrculo verde con Porfirio Villaiva. La última pla- 
nilla estaba bastante desprestigiada pues era el antiguo 1f- 
der tradicionalista que era dos caras. 

Para estas elecciones ambas facciones se dedicaron a 
convencer al pueblo y a las Ayudantfas. Además, Elena, Ci- 
rilo y el PRI, pusieron el alumbrado pGblico en el pueblo - 
vendiendo la idea de "progresot1 a trevds del PRI y,la faccibn. 

"ofrecieron dinero a la ayudant4a si ganaba su planilla (tri 
color), ah€ . . . g  an6 Elena. 

en San Francisco los Progresistas, "ellos no se quisieron ven 
der" 

Además, en estas elecciones hubo tres planillas; del 

Las ayudandías dieron sus votos a s í :  en Tescalpan - 

En San Miguel tambien ganaron los Tradicionalistas y 

La votación quedó de la siguiente manera: Los Progre- 
sistas ganaron con 1,043 votos y los Tradicionalistas obtuvi: 
ron 955 votos y los de Porfirio Villalva la planilla verde 
43 votos (1). 

El Consejo Municipal quedó de la siguiente manera: 
Presidente del Consejo Municipal: Simdn Villanueva 
Regidor de Hacienda: 
Síndico Procurador: Jaime Martfnez Valdez 

Los Tradicionalistas por usupuesto que no quedaro a 

Clemente Pérez Castaflo 

gusto con las elecciones, Se decidid mostrar su desagrado, 
cobandose los archivos municipales mismos que pusieron en - 
custodia, se dice, que fueron guardados en varias casas. 

(1) En el Uno más üno, marzo, dfas 20, 21 y 22, se relatb las elecciones en el pblo. 



111. 42. 

Una de las  casas fue l a  de Guadalupe Martlnez, quien, se l e  con_ 
sidera de los  miembros más r icos de este grupo y del  pueblo. 
hicieron guardias en var ias  casas para que los  otros no supieran 
donde habían quedado. 

asesora en México y, a los  que l a  sacaron de l a  cárcel .  

Se 

Además Elena fue a ver a e l  Buffete de abogados que l a  

"Le d i j e  que sacara un desplegado en contra del  Gobernador, 
l o  saco en e l  Excelsior."  ( 1 )  

Este desplegado molest6 a l  Gobernador Lauro Ortega, - 
pues era un poquito fuerte:  

l'Lauro Ortega v io la  l a  Constitucidn a l  desconocer e l  Ayun- 
tamiento de Atlatlahucan. (2) 

En respuesta a este desplegado, e l  Gobernador l e  q u i  
t a  a Elena e l  permiso de uno de sus tax is .  Elena se empezá a 
desacreditar con e l  Gobernador y,  por consiguiente empieza a - 
perder apoyos a l  exter ior ,  pues nadie aparentemente l e  ayuda a 
recuperar su permiso, además algUIIQS de l o s  po l í t icos  que t rw  
bajan con e l  actual Gobernador, no l a  apoyaban desde tiempo' - 
atrás .  (3) Sus propios apoyos tienen serios problemas, uno e l  
más importante s a l i d  volando del  pa€s, se dice que anda en EY 
pafla. Otro muri6 y l o s  integrantes de l  bufete,  algunos traba- 
jaban con e l  "Pez Gordo", a s í  que han de estar  cuidando sus - -  
propios asuntos. 

Elena empieza a perder apoyo en e l  pueblo a l  no PO - 
der solucionar sus propios problemas con l o s  otros,  l e  queda 
todavia l a  ig lesia . (4 )  

del 83 prácticamente fueron dejados s in  apoyo por parte del  Go 
bierno. Las famosas acciones quedaron paradas casi  totalmente, 
no fue sino hasta 1984  que se reanudaron los trabajos:  se termi 
no e l  Palacio Municipal, e l  Mercado y a l  parecer también e l  d r e  
na je .  (5) 

Los Progresistas se sintieron con suf ic iente fuerza - 
como para tomar l a  I g l e s i a  en 1984,  s in embargo, no tuvieron - -  
buenos resultados. E l  P .  Agustín encabezd l a  trayectoria hacia 
l a  I g l e s i a  (ver Anexo 7 ) ,  no l l e gd  más a l l a  de l a s  r e j a s  del  - 
a t r i o .  

(1) Excelsior, jueves 7 de abril de 1983, p. 22A. 
(2) Título del artículo. 
(3) David Jinienez. Procurador. 

Jaime Vallados. 
(4) Se nos coment6 que ahora vuelve a vender sandías en Tiayacapan, Totolapan. 
(5) Ver Anexo II 9 

Los Progresistas ganaron pero, de marzo a diciembre 
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I '  quería tomar el templo violentamente, cuando quiso to- 
mar la iglesia se fue con gente, se queria meter y le 
cerraron las puertas, le rasgaron la sotana, ya habían 
tomado un machete para darle... salid por piernas, sa- 
lió muy rápido del pueblo, sino iba a ser asesinado, 
es muy atravancado." "El actual padre Filiberto es - -  
más estratégico que Agusth, el no da la cara, que apa 
rezca la Comisión, que sea el pueblo quien pida el - -  
cambio. 'I (1) . 

Se tienen noticias que en las elecciones de 
1985 volvieron a ganar los Progresistas, el Presidente Muni 
cipal es Marcelo Renddn (2), pero no han logrado tomar la - -  
iglesia, ni el nuevo sacerdote se atreve a entrar, ni tampo- 
co el nuevo Obispo Posada se la juega. Sin embargo, el Pa- 
dre Filiberto, a través del Padre Baltazar ( 3 )  se dice logró 
una entrevista con el Gobernador, quien les prometió entre- 
garles la iglesia por la vía legal. Se suponía que la iban 
aobtener o tomar el 21 de septiembre, fiesta de San Mateo, 
Patrono de Atlatlahucan, cosa que a la fecha no ha sucedido. 

po más? 
que logre recuperar su poder político externo e interno; que 
se logre mantener como la defensora de los intereses "comunes" 
de la "mayorfa". Esto es, que logre mantenerse como líder - 
de la faccibn Tradicionalista y ;  que esta facción no deje de 
existir, pues ya se mencionó que existe una posibilidad que 
en un aumento en la escolaridad, los j6venes se vuelven Pro- 
gresistas. ( 4 ) .  

Atlatlahucan sigue en lucha interna y, se e? 
tán dando cambios importantes en los lugares y objetivos que 
cada faccián enarbola y busca, es un pueblo que se ha manteni- 
do en conflicto y constante movimiento socio-econbmico y PO-- 
lítico que forzosamente obliga a plantear nuevos caminos en 
su seguimiento: un estudio sobre lo que implica la educación; 
continuar con los objetivos y crecimiento de cada facci6n en 
función del momento que se vive, una crisis econ6mica,social 
y política en todo el país, en donde muchas veces las crisis 
econámicas refuerzan u obligan a los individuos a retornar 
sus creencias y costumbres pasadas o reforzar las actuales. 

En el siguiente capítulo, se hará una amplia 

Elena sigue en la iglesia, por cuánto ti- 
No lo se, ya que varios factores tienen que ver: 

(1) Infonnacib Seminarista del Verbo Divino quien trabajó dos meses en 1985 con 

(2) Miembro'activo de la CEBs. 
(3) Sacerdote de Cuernavaca, uno de los sacerdotes d s  allegados al anterior Obis 

el Padre Filiberto en el pblo de Atlatlahucan. 
. 

(4) No se quiere por esto, insinuar que educación motive directamente modernizaci %n 
y que modernización implique a su vez mayor secularización. 
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caracterización de cada facción para observarlos a través 
de sus actividades diarias, el tipo de organización intez 
nauy, la correspondencia o no de cada facci6n a través de 
la estratificación interna. 

Esta caracterización de las facciones hizo 
posible observar no sólo las diferencias, sino las conver- 
gencias en el actuar de cada facción, sino tambien observar 
a los líderes en acción al seguir sus apoyos, actividades y 
alianzas con gente del pueblo y fuera. 



C A P I T U L O  rv. 
A N A L  I S J  S. 

ALGUNOS COMENTARIOS EXTRAS, 
EL DE AFUERA OPINA. 

E l  presente capítulo pretende seflalar yaanalizar 
algunos aspectos po l í t i co - re l i g i osos  de l  con f l i c to ,  como 
también y de manera importante las  actividades que los - 
miembros de cada f w c i ó n  real izan para dist inguirse y - 
continuar con l a  d i v i s i6n  de l  pueblo. 

Adepás se,quiere,  en es te  capítulo empezar a re-  
sumir y aclarar algunos aspectos d e l  problema cono con-- 
testar finalmente, preguntas que se hic ieron en los cap i  
tulos anteriores como las  hipdtesis con las que se traba 
j o  en l a  práctica de campo. 

Considerando var ios aspectos teór icos que ya han 
sido mencionados: 

1) La r e i i g i dn  no sólo es un producto soc ia l ,  sino 
tambidn es un productor soc ia l  y que, su i n t e r  
vención afecta l a  dinámica soc ia l .  

2) La r e l i g i ón  como sistema de creencias, t iene - 
como funcidn cohesionar a l a  sociedad a través 
de una estructura institucionalizada, por medio 
de símbolos y creencias. 

3) La existencia de d i s t in tos  grupos a l  in te r io r  - 
de l a  ig les;a,  trae consigo, d ist intas aprecia- 
ciones y quehaceres de l o s  grupos y f e l i g reses .  

4) La existencia de formas paralelas de expresión 
r e l i g i o sa  y su continua r ival idad.  

5) La r e l a t i va  accesibi l idad o no, a l  cambio r e l i -  
gioso dependiendo de varios aspectos: Lugar so- 
c i a l  en e l  que repercute; e l  grado de introyec- 
ción y 'práct ica r e l i g i o sa  de l a  gente; las de-- 
más esferas sociales que afecta.. 

6)  La 'necesidad' que se establece con l o  extralo- 
c a l  para jugar l a  po l í t i c a  interna. 

7 )  La  presencia de l  PRI  como mediador. 

8 )  La lucha faccional como recurso para obtener o 
mantener e l  poder po l í t i c o  l oca l  y relaciones 
a l  ex te r io r ,  etc.etc.  



It'. 2. 

En este capítulo se resaltarán algunas caracter íst i -  
cas de las  facciones y explicaciones a l  respecto, Se d i v i - -  
di6 éste  capítulo para una mejor exposici6n en: las caracte- 
r í s t i c a s  de l a  facción A y las  de B, es decir ,  Los Tradicio- 
nal istas y l os  Progresistas. 

CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS. 

1 )  RELIGIOSOS: FACCION A. 

Esta facción A pertenece a l  grupo que se ha llamado 
tradic ional istas,  Pues no ha ro to  con las  costumbres y ex- 
presiones re l i g i osas  anteriores a l  Conci l io Vaticano I1 y a 
l os  CELAMs. A este  grupo Tradicionalista también se l e  sue 
l e  llamar Lefebverista, pues tuvieron como mhimo represen- 
tante,  en defensa de esta posicidn ec l es iás t i ca ,  de no a l  - 
cambio a Monsefíor Marcel Lefebvre. Como se sabe, es te  se en_ 
frentó a l  Papa y a l  Vaticano causando grandes conmociones, e 
incluso se  l e  l l e g ó  a prohibir l a  entrada a varios palses, - 
entre los que se encuentra México. Finalmente M. Lefebvre no 
se decidió,  o no se aventó a romper totalmente con e l  "nuevo" 
Vaticano, a l  no ordenar Obispos que, continuaran con l a  r e l l  
gión ca tó l i ca ,  apostól ica y romana; y a s í  preservar l a  t r a d i  
ción r e l i g i o sa  que,-por mucho tiempo había sido l a  "verdade; 
ra" y "única" r e l i g i ón  catól ica.  Claro, con l a  salvedad que 
los casos anteriores permiten, es decir ,  a pesar de los cam- 
bios o reformas sufridas por parte de l a  i g l e s i a  a l o  largo 
de su existencia,  tanto como expresión re l i gosa  no inst i tu--  
cional como en su período institucionalizado. 

A l  no ordenar Obispos, M. Lefebvre queda de alguna mE 
nera insc r i t o  y determinado dentro de l a  inst i tucibn e c l e s i á s  
t i ca .  Razón por l a  cual, l os  Tradicionalistas, que s i  quie-- 
Ten continuar, preservar l a  verdadera tradic ión ca tó l i ca ,  prg  
f i e r en  dist inguirse actualmente de M. Lefebvre, ya que no - - 
rompió con los usurpadores de l a  verdadera re l i g ibn .  Es as í ,  
como también los  de Atlatlahucan se consideran respecto a los 
Lefebvresistas : 

I t  Nosotros siempre hemos seguido l a  tradición, s i  él 
(Lefebvre) l a  sigue o no es cosa suya." 

En México, e l  tradicionalismo tuvo su máximo repre-- 
sentante en Monsefíor Saenz Arriaga a quien finalmente, se l e  
ve  como un mártir ,  pues él, a pesar de l  aislamiento y de los 
castigos que se impusieron, siempre se mantuvo y foment6 en - 
l a  gente no ~ 6 1 0  que no se dieran por vencidos, sino que se  
forta lec ieran y lucharan. Los Tradicionalistas mexicanos - 
tuvieron personajes seculares importantes que difundieron y 
apoyaron l a  res istencia a i  cambio en otras fracciones de - - -  
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gentes en ciudades y pueblos. (1) Actualmente también - 
hay personas encargadas de di fundir t a l  concepcibn, pero - 
ya no con l a  efervescencia arraigada de hace unos nueve o 
diez  años. Se mantienen contactos con otros Tradicionalis- 
tas de otros paises y finalmente han logrado ordenar Obis- 
pos. E l  Arzobispo Thuk s i  se decidi6 a ordenar y también 
creó un seminario en Rochester USA, gracias a l o  cual Méxi 
co cuenta con un Obispo Tradicionalista,  e l  Padre A. Zamo- 
ra quien v i v e  en un ueblo cercano a ChaLco ( 2 ) .  E l  Obispo 

años y se dedica a dar se rv i c ios  ec l es iás t i cos  a las gentes 
que l o  requieren. E l  ocasionalmente va a Atlatlahucan a - 
o f i c i a r ,  dar sacramentos, etc .  (Ver Anexo NO. 1). 

Los tradiconalistas mexicanos actualmente se asumen 
como los  verdaderos catdl icos que conservan justamente l a  - 
tradición r e l i g i o sa  catbl ica que siempre hablan llevado hac 
ta PI0 X,..puec según e l l o s ,  posteriormente empezb l a  t r a i - -  
ci6n dentro de l  mismo Vaticano, en contra de l a  verdadera 
y única r e l i  ibn, l a  catbl ica,  romana y apostblica. Esta 
tra ic ibn se Ea l levado a cabo por medio de l a  in f i l t rac ibn  
de judios, masones y comunistas a l  in te r io r  de l  Vaticano. - 
Por l o  tanto, l o s  últimos Papas, son impostores y pertene-- 
cen a l a  i n f i l t r ac i án  que d l 0  pretende terminar con l a  vex 
dadera re l i g ibn ,  

E l  grupo tradic ional ista se  encuentra separado del - 
Vaticano y no reconoce a l  Papa. Por l o  mismo se dice que -- 
las ordenaciones que este  grupo ha efectuado no son válidas 
ya que han sido excomulgados por parte del  Vaticano. Son un 
grupo que no pinta en e l  juego de intereses c l e r i ca l e s ,  pues 
han sido marginados y su trascendencia po l í t i c a  como grupo - 
no es importante. Esta, digamos un tanto relegada de los -- 
p l e i t o s  internos dentro de l a  inst i tución,  s in  embargo, pin- 
tan  y son importantes a l  caracterizar las facciones y ruptu- 
ras en l a  inst i tución ec l es iás t i ca  catól ica.  Su trascenden- 
c i a  po l í t i c a  y r e l i g i o sa  se d i ce  no es importante porque - -  
cuentan con un número reducido de adeptos y de sacerdotes, y 
sus acciones se  ven limitadas un tanto por encontrarse pequg 
ños grupos dispersos en varios paises. En l o  que concierne 
a Mexico, tienen una planta de sacerdotes muy pequeña, que - 
es insuf ic iente para dar un e f e c t i vo  s e r v i c i o  ec les iást ico y 
evangelizador a l a  poblacibn, y además l a  gran mayoría de los 
sacerdotes son de edad avanzada y s in  grandes perspectivas - 
para reclutar y preparar a nuevos sacerdotes. Son pocos sa- 
cerdotes e infinidad de celebraciones re l i g i osas  que requie- 
ren de aquellos. 
e5iste  y además l o s  sacerdotes promueven poco o nada las as: 
ciaciones re l i g i osas  anteriores para f a c i l i t a r  .la- instpuccibn. 

Zamora es un hombre B eedad avanzada, como de unos setenta - 

La instruccibn r e l i g i o sa  prácticamente no 

, (1) Magafía (7976. 129. 73a.) 
(2) Magaña entrevista. 
(2) Cbicpo Zarnora, entrevista y M. Maga.  
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La instruccidn r e l i g i o sa  prácticamente queda en manos de,la 
misma gente que se transmite las costumbre y valores. Si - 
hay grupos de gentes que intentan formar pequeños grupos -- 
para dar l a  instruccidn r e l i g i o sa ,  estan en e l  D. F., y prg 
tenden l l e ga r  a l os  pueblos posteriormente. Creo, s in em- 
bar o, que esto dí f ic i lmente suceders. (1). Pues años - - 
atr f s tamhién había c i v i l e s  que iban a apoyar, a dar informa 
ción a través de publicaciones que pretendían reforzar l a  pg 
sic idn tradic ional ista.  Pero nunca llegaron a apoyar l a  ins 
trucción r e l i g i o sa  concretamente. 

Es as€ que. en Atlatlahucan l a  faccidn A, se ha re--  
s i s t i do  a l as  disposiciones ec l es iás t i cas -o f i c ia l es ,  no ha - 
accedido a l  cambio. S i n  embargo, Bsta facci6n no ha estado 
aislada y sin ayuda como ya se vf8;  encontró a los in te l ec - -  
tuales tradic ional istas de l a  Ciudad de México, principalmen 
t e  quienes como ya se mencionó aunque muy brevemente, refue: 
zan y dan e x p l i c a c i h  a l  sent ir  y actuar de l  grupo tradic io-  
na l i s ta  de l  pueblo de Atlatlahucan. Estos inte lectuales son 
tanto c i v i l e s  como sacerdotes. 

Cabe aclarar,  s in  embargo, que antes de l  con f l i c to  - 
r e l i g i o so -po l í t i c o ,  l a  v ida d i a r i a  del  pueblo era más o me-- 
nos homogénea, es decir ,  todos pertenecian y se ident i f i ca - -  
ban como miembros de una comunidad po l í t i c o - r e l i g i o sa  común. 
La i g l e s i a ,  los santos, l as  f i e s tas  eran parte de e l l o s  m i s -  
mos, los organizaba y dist ingufa pero siempre y principal-  - 
mente, en función de una dist incidn como comunidad con res-- 
pecto de otras. Es as€ que, l a  expresión r e l i g i o sa  era d i v i  
dida más o menos en annonia. Pero, a r a í z  del  con f l i c t o  - -  
ex i s t e  una ec i s ión  que, d iv ide las  ident i f icaciones y a f i n i  
dades en términos bastante burdos y evidentes, l os  que pue'ilen 
entrar a l a  i g l e s i a  y l os  que no pueden entrar. 

Ahora bien, con l o  que respecta a l a  facción A., es- 
ta  t iene como caracterIst icas importantes que l a  cohesionan y 
mantienen en términos re l i g i osos  los siguientes: l a  posesión 
de l a  i g l e s i a  de Atlatlahucan; su expresi6n r e l i g i o sa ;  l a  - -  
f a l t a  de sacerdotes, entre otras. 

1.1 La Tgles ia.  

La posesión de l a  i l e s i a  es de suma importancia ya - 
que, a r a í z  del  con f l i c to  s%lo  l e  pertenece a una facción. 
Es importante poseerla por varias razones: 

t i )  Esta se vuelve e l  lugar y ob je t i vo  por e l  cual se  
desarrol la  parte de l  con f l i c to .  La i g l e s i a  toma importancia 
s i gn i f i ca t i va  en varias etapas de l  con f l i c t o  a l  t ra tar  l a  otra 
faccidn de tomarla físicamente y ,  además da a l os  tradiciona- 
l i s t a s  l a  j u s t i f i c a c i h  necesaria para luchar en e l  con f l i c to ,  
pues es necesario defenderla de l a s  garras de l os  progresis-- 

(1) In€. Manuel Magaña: entrevista y asociaciones catdlicas tradicionalistas del 
* d i o  de Atlatlahucan. 
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tas quienes quieren reformarla y saquearla. (1 ) .  

Es dec i r ,  l a  i g l e s i a  se vuelve l a  arena de l  conf l ic -  
to  a l  funcionar como e l  escenario en donde se desarrol la ,  se 
l l eva  a cabo l a  interaccibn antagónica. La i g l e s i a  es e l  - -  
marco expl fc i to  en donde se enfrentan los  actores pol ft icos 
y re l ig iosos ,  formándose as€ e l  campo pol ft ico-re l ig ioso.  

se  dice:pueden tomar l a  Presidencia Mu- 
n ic ipa l ,  pero "su" i g l e s i a  no, l a  defenderán s i  es necesario 
hasta matar. 

5)  A l  ser  l a  i g l e s i a  un racuEIo escaso y preciado, - 
los Tradicionalistas efectúan acciones concretas para defen- 
der la  y mantener su posicibn; custodiarla noche y d f a  por - -  
parte de l a  Junta Vecinal (grupos de var ios  hombres) y La VE 
l a  Perpetúa (formado por un grupo de mujeres). Además exis-  
ten varios requisitos para que l a s  mujeres puedan entrar a - 
l a  i g l e s i a :  l l e va r  mantil la o rebozo, usar vestido que no e o  
te  escotado y no usar t r a j e  de hambre, 
miembro del  pueblo no cumple, no se 16 deja  entrar e incluso 
se arriesgan a ser  sacados violentamente. Se restringe l a  - 
entrada a l a  i g l e s i a  s610 a losmiembros de l a  faccidn s i  cum- 
plen con los  requis itos  expresados, pero siempre vigi lado - -  
por las  mujeres y hombres que hacen guardia en l a  i g l e s i a .  

La posesibn y defensa de l a  i g l e s i a  ayuda a expresar 
e l  conf l icto socioeconbmico polLtico del  pueblo, a través 

pertenencia y lugar en e l  entramado soc ia l ,  a s í  como l a  f o r -  
ma de ver y expl icar  l a  existencia de l  hombre, del  universo, 
etc .  

1 . 2  La I g l e s i a  y l a  Expresidn Rel ig iosa.  

Ambas refuerzan e l  cbdigo cultural  del  grupo . i a  - 
expresidn r e l i g i o sa  permite una forma de organizacidn socia l  
que refuerza a través de las  festividades re l ig iosas ,  como - 
son las  Mayordonlas, (1 )  entre otras ,  que promueven al ian- -  
zas a través del  compadrazgo o relaciones de parentesco h a d a  
l a  famil ia  extensa, entre los  mismos miembros de l a  facciba:  
Cabe señalar que e l  parentesco a s í  como mantiene alianzas a l  
inter ior  del  grupo también mantiene y provoca e l  confl icto 
po l í t ico  re l ig ioso .  

Actualmente 

S i  una persona como 

de l a  r e l i g i bn ,  pues los  sfm i 010s re l ig iosos  refuerzan l a  - -  

("Enedina y hermano.) ... Estoy peleada con m i  hermano Se- 
verino, (fué Presidente Municipal) desde hace como 1 6  - 
atios, pero no nos peleamos por l a  po l í t i ca  sino por - - 
nuestros Papás. Pues é l  quería l a  casa de mis Pap.%, -- 

(1) Sedice que hay oro en la  iglesia, y en las idas y venidas del sacerdote se 
ha llevado copas de oro y, las han refoxmado, la  quieren abrir por otro la- 
do para seguir buscando & oro. (visión tmdicionalista). 

(2) Las MayordanZas juegan un papel importante, pes en ellas intervienen  vario^ 
individuos, estos ya sean parientes, ccinp&~%, vecinos, o una fiesta que une 
a grupos de personas y en ocasiones a la mayorfa de la  conunidad hacia un fez 
tejo cardin. 
t d i é n  permite a l  mayordom~ imitar, festejar y coyartir con los dema~. 
Ademas se establece un nuevo lazo o se reafirman e inclusive se pieden mniper. 

En l a  MayordomIa la  ayuda y la convivencia es wrtmte, 
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lidad social es que surgen en la Diócesis de Morelos, dis- 
putas y rompimientos entre el Obispo y sus sacerdotes. 

Existen sacerdotes en Morelos que no están de acuer 
do con el quehacer y el como hacer el trabajo eclesiáctico- 
por lo que han roto con el Obispo y sf contintían dando ser- 
vicio a los pueblos segregados, marginados por lo que Atla- 
tlahucan recibe servicios sacerdotales aun ue de una forma 
limitada y marginal. 
oposici6n con el Obispo, sin embargo, no han sido excomul-- 
gados pues, eso sólo causaría un cisma que afectaría gram- 
demente al poder hegemónico que representa la religión ca-- 
t6íica frente a otras expresiones religiosas y al poder po- 
lítico. (1) Además que finalmentekanto obispo como sacer- 
dotes están en el mismo barco en contra de la expresión re- 
ligiosa popular a través de las mayordomías, pues el sacer- 
dote siempre queda relegado a un segundo plano. 

Estos sacerdotes estan en constante 

". . . Sacerdote y Obispo, a h  en su contradiccibn, for- 
man un frente cornfin contra la reiigi6n Folk en dos - -  
puntos que en la práctica estan in'disolubleaente uni- 
dos. El primer punto se refiere al énfasis que la rz 
iigión Folk pone en el culto a los santos que llega a 
otorgarie una autonomía y jerarquización igual ai CUL 
to a Dios y Jesucristo (no queremos decir que concep- 
tualmente se equipare a los santos con la misma divi- 
nidad). A este culto se opone vehemente el sacerdote 
y el Obispo por considerar esas prgctitas son de ca- 
rácter supersticioso y de convertir un acto de dulfa 
en verdadera latría. Pero hay algo & s  que una deSr- 
quisición teolbgica detrás  los $aptos están Lo4 ma 
yordomos y una organizacibn compleja comunitaria ...-- 
"aquí entra de inmediato el segundo punto que tiene - 
que ver con el rol ritual subordinado y complementa-- 
rio que le asignan la religi6n Folk al sacerdote ..." 
(Varela: 1983, 169 - 170). 

En Atlatlahucan, al no existir sacerdote de base 
para esta faccibn, vuelve la expresión religiosa hacia - 
la veneración de santos (hacia una mayor libertad en t6; 
minos de expresibn y recreación religiosa no subordina-- 
das a la institución eclesiástica, hacia todas aquellas 
actividades colectivas que no requieren del sacerdote, O 
que su presencia se puede suprimir y suplir con rezos y 
cantos. 

(1) El sacerdote de Juniltepec está en contra del Obispo y no permite cambios 
en la foma de celebrar y actuar del sacerdote cano de la gente. 
El P. Pedro, de Santa Rosa, se orden6 con Mkndez y luego se canbi6. 
El P. Salvador m e z  renunció, ya no es sacerdote. (Inf. Padre Aguctín, P6- 
rroco de Atlatlahucan.) 
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Las actividades religiosas de Atlatlahucan han llevado a es- 
te grupo, a lograr una cohesi6n social importante y que, su 
organización les ha permitido defender y mantener la iglesia 
y la Presidencia Municipal. Además, les ha permitido una es 
pecie de amortiguador ante los cambios económicos que ya se- 
gestaban con anterioridad, esto es, con el boom del jitomate 
se da una mayor movilidad social que, rompía con las reglas 
comunitarias de ayuda, autoconsumo y distribuci6n de la ri- 
queza. 

La continuidad religiosa les ha permitido conservar 
parte del c6dio cuituro-econ6mico que tenían y ,  los cambios, 
entonces, con vistas menos agresivos y hasta cierto punto 16- 
gicos. 

"Los otros están igual o peor, no tienen más dinero, ni 
mejoran, no que son los Progresistas, ahí siguen. Ya 
no hacen fiestas a los Santos, pero no estan más ricos. 
Uno no anda diciendo que es Progresista y vivimos bien, 
seguimos creyendo y seguimos recibiendo ayuda". 

Además, se puede ver esta posici6n más libre en - -  
términos de expresión y recreaci6n religiosa en tanto no se 
encuentra cabalmente enmarcada en lo institucional y , se - 
permiten la celebraci6n y devoci6n hacia los Santos más di- 
recta y más suya en tanto son ellos y no los sacerdotes los, 
que entran en contacto con los Santos, su Sentimiento reli- 
gioso es más íntimo y a la vez colectivo, pero además, más 
libre. 

' I . . .  (dejkmos a un lado la doctrina y la moral pues la 
gente del campo, al menos en Morelos, no hace mucho es 
fuerzo por mantener en sus vidas la pureza de la fe y - . -  
costumbres). La tradición ritual del pueblo por su - -  
parte, no se reclama ni del Vaticano [ni del Vaticano 
1 1 ;  sigue una tradición ya secular de veneración por 
los santos e imágenes, por la celebraci6n de fiestas - 
cívico-religiosas y la organizaci6n local de ellas a - 
través de la mayordomía." (Varela: 1983.169). 

y hacia una mayor libertad en términos de expresión 
y recreaci6n no subordinada a la iglesia. 

"El acentuar la linea de la reiigidn Folk libera a la - 
comunidad en gran medida del dominio religioso de que 
formaría un segmento subordinado; el acentuar la otra 
línea, se introduciria la comunidad (. . .en pos%ción s g  
bordinado el dominio religioso." (Varela 1983. 170). 

Al quedar Atlatlahucan sin sacerdote, se liberan - 
un poco la expresión popular, pero no del todo, pues requie- 
ren del sacerdote para celebrar misas y dar los sacramentos. 
S í  han podido expresar más libremente sus sentimientos y - - 
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creencias religiosas pero, siempre en una situación de caren- 
cia, de marginación. La religiosidad popular de Atlatlahucan 
tiene que luchar por mantenerse, por subsistir, y en ese ir - 
y venir se puede modificar, reafiriar 0.96 pa6de desvanecer(1). 
Al quedar marginados se reforzó su situaeión precaria y de su 
frimientos como campesinos, como sector de la población aleji 
do y discriminado social, polfica y económicamente.(2] 

Gimenez nos dice que justamente la situación de caren- 
cias en varios niveles de la vida del campesino (económica, - 
social, etc.) refuerza su lugar en el entramado social simbó- 
licamente a través de los contenidos de la religiosidad popu- 
lar, que hpbla ¿e una situación de carencia, de salvación y - 
la necesidad de sustentarse en seres suprahumanos para mediar 
y aliviar su situacibn de carencia, de marginado y el deseo - 
de mejorar aquí y en el más allá. 

"...el mundo del campesino mexicano est6 poblado de un 
e jército de genios, . . . espíritus, diablos,. . . santos.. 
personajes mediadores y objetos mdravil€ssos repdrtidos 
en dos grandes clases según sea su influencia en orden 
a la obtención de los bienes deseados o deseables sea 
de carácter positivo o negativo, son los ayudantes y 
los "oponentes" que, sin ser los actores principales 
del sistema sustancial religioso, participan en el mis 
mo campo simb6lico de las influencias malkficas y bend 
ficas." (Gimenez b.. c.8) 

En Atlatlahucan, esta faccibn A vive en una situaciba 
de inferioridad simbólica por lo que representa y actúa en - 
el individuo mismo tanto como en lo material (la mayor parte 
de esta facción, como veremws adelante, son gente de escasos 
recursos econbmicos). El que no tengan sacexdote y que sean 
llamados BURROS contribuye a su  precariedad y a su margina-- 
ción (por parte de la institucih iglesia) por io que tienen 
que crear y recrear sus necesidades a traves, en este caso, - 
de su expresión religiosa popular, mezclado y amalgamado a - -  
través de las necesidades político-religiosas. 

"A nosotros nos llaman "BURROSvo y nosotros los llamamos 
los "Evangelistas", como me molestaban mucho un día les 
dije: Ya ven que el Señor salvó a un pobre animal que 
estaba en el desierto, haber porqué lo saiv6 si era un 
pobre animal, o sea que no me molesten más." 

Sin embargo, valdría la pena decir que, las ideas ex- 
presadas anteriormente a través de Gimenez no son sólo váli- 

1 En un pueblo entre varios pueblos Progresistas, do& el bombardeo es constan- 

sucumbir ante el embate o establecer reaumOdOs. 
( ) te y Za ayuda externa de pueblos Tradicionalistas es prácticawnte nula, pueden 

(2) El no tener sacerdote, ser marginados, olvidados por su Dikesis, se rep- 
una situaciih precaria que tienen en otras esferas sociales y que su historia 
se inscribe en una situacibn precaria de subsistencia. Esta inferioridad 
tiene que ver con la represidn prohibition que el Obispo ha ejex 
cido sobre ellos. 
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da5 para esta facción. A sino también para la B, en tanto 
son también gente del mismo pueblo y que por mucho tiempo 
han compartido el mismo código, son también campesinos y, 
aunque, existe una diferencia social interna, igualmente 
ellos son pueblo y pertenecen también a esa misma idiosin_ 
cracia que igualmente los supedita o margina tanto a seres 
humanos como a suprahumanos. Aunque sin embargo, en esta 
facción B se vislumbra ya una mayor secularización religiosa 
pero que, no implica forzosamente un cambio radical en la 
forma de relacionarse con lo externo y lo interno. Con res 
pecto a las Mayordom€as 

"Lo que dice el Padre es fácil de entender, es mu 
cho gasto que nada más nos quita dinero. S€ está- 
bien, que se festeje al Santo pero no es necesario 
tanta fiesta. Nosotros (los jbvenes) no sabemos 
si esté bien o no, a nosotros ya no nos toco"; 
"Llevan la contra al Papa, no quieren entender que 
los tiempos cambian, no quieren leer la Biblia, no 
nos dejan entrar a la iglesia, nosotro también +. 
somos catblicos"; "El Padre Agustín da buenos con_ 
sejos, nos dice que no repitámos Santos en nues-. 
tros altares y, si les hacemos fiesta es por puro 
gusto, pues nos hace falta. Los otros no quieren 
la misa en español ni la paz'! 

LIDER: Este grupo necesitaba de un líder que refor 
zara el código cultural que se estaba defendiendo que se 
presentara como protector de la verdadera religián.; que fue 
ra un líder carismático (Weber: 1 9 7 9 :  847-882)  que le faci- 
tar€a defender y guiar a sus seguidores. Como defensor del 
código cultural es que interesa verlo, como lo define Pospi 
sil 

"...he has an observable effect upon actual behavior of 
the members of the group, who for this reason and only this 
reason, may be called his followers" (Pospisil. 1 9 7 4 - 5 6 - 5 7 ) .  

También se vuelve el detentador del conocimiento re 
ligioso y pol€tico y del qué hacer y cómo hacerlo. Los dos 
l€deres que esta facción ha tenido, comparten muchas de las 
cualidades requeridas para mantener el control social ya seña 
lado. Ambos llderes presentan características un tanto cariz 
maticas que repercutfan favorablemente en los seguidores, l o  
que facilitaba se convirtieran en líderes, en defentadores y 
defensores del código cultural y comportamiento imperante. 
Eran dos personajes que pudieron hacerse oir y que, además 
lograron contener a su alrededor a seguidores que en muchas 
ocasiones trabajaron y apoyaron para los intereses personales 
de sus l€deres. Pero que, sin embargo, en el momento que estos 
llderes ya no representaron el interés colectivo errn elimina 
dos, su poder asignado dejaba de operar. Tal fue el caso del- 
primer l€der, al ver sus propios intereses se olvidó de su 
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base y cayo. Muy posiblemente pase l o  rnismo con l a  otra l l de r ,  
ya que ha ca€do en desprestigio ante su grupo y e l  otro también, 
a l  perder fuerza y capacidad para encauzar l a  direccidn y deci 
cion de l a  po l í t i ca  extra loca l  a su favor .  Es, sin embargo, Zm 
prescindible hablar un poco sobre este segundo l í de r ,  ya que 
e l l a  logra por varios tr iedios cohesionar a sus seguidores como 
mantener e l  poder po l í t i co  a traves no ~ 6 1 0  de defender y ser un 
estandarte del  cddigo cultural  imperante sino también por sus 
dotes part iculares que, indudablemente l e  ayudaron a tener e l  
poder individual que, s in eiabargo, puede durar o no pues, obede 
ce a intereses ajenos a l a  colectividad. 

Se vuelve una especie de leyenda a l  dar crédito a sus 
dotes mágicos 

l1 M i  bisabuela tenia "dones", l e  decfan l a  "barragsna", ('1 
e l l a  kscupfa a unas p i e d r d  y luego estas espezaban a 
hablar ya que l a s  piedras hablaban, m i  bisabuela asa1 

+taba los  trenes, e l l a  erg zapatists,  e l l a  so l i t a  los- 
asaltaba porque se oían muchas voces y creían que habfa 
más gente"; "E l  l í d e r  comentó: Es diferente ser brujo a 
curaridero, los  curanderos dan remedios para cuando uno 
está mal o quiere uno que alguien se enamore de uno o 
se quede. E l  brujo es  e l  que tiene poderes para volvez 
se otra cosa, transportarse a otro lado". 

y e l l a  es  considerada como curandera (2).  Este último aspectole 
da un car iz  importante, pues e l l a  se vuelve un tanto sobrehuma 
na, .y  todo aquel que l e  estorba, desaparece; todo aquel que l a  
traiciona l e  suceden "cosas" (se enferma, se envenena y puede 
hasta morir) (3) puede también sacar de l a  carcel  mezclándose 
as€ su aspecto mágico con su poder po l i t ico  que ha adquirido 
a través del tiempo. Se vuelve indispensable y no solo ejerce 
un poder po l í t ico ,  econ6mica y re l ig ioso ,  sino también mágico 
y recoge e l  conocimiento popular y re l ig ioso  para ponerlo a su 
favor a l  requerir  sus gentes un favor de e l l a ,  o querer p r ep -  
tar  o saber a lgo,  se recurre a l  1€&r y, en muchas ocasiones 
e l l a  l a s  cuenta. 

' 

l1 ya en l a  guerra cr is tera  hubo p le i to  por l a  re l ig ión en_ 
tregaiierno en contra del pueblo y sacerdote, tra jo  gue 
r ras  y muertos; ahora son los  propios sacerdotes en contra 
de los  Santos y e l  pueblo" 
"ya desde antes hab€a problemas con l a  re l ig ión desde los  
conquistadores, primero los  f r a i l e s  venían a evangelizar 
a los  que no creían en Dios sino en €dolos y, ya que uno 
cree pues no,aJiiora siempre no hay que creer,  leso está 
,ma 1 ! . 

(1) Concubina, querida, manebada. 
(2) 

(3) 

Scott Robinson y gentes de la  región la  conocen como airandera (bruja), pues 
hace "curas" para que los niaridos o esposas regresen o e l  querido. 
Se le achaca la  muerte del hennano del Presidente Mniicipal (1982+) 

Regulo, porque se cambió al otro bando, se dice que mi6 envenenado. 
I 
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El que el lIder sea mujer se entiende un poco más la utiliza 
cidn del conocimiento popular en su vida cotidiana, pues la 
mujer generalmente es la que conserva y propaga el conocimien_ 
to popular (leyendas, costumbres, medicamentos, alimentos, 
etc.). El ser mujer le permite reforzar la unión familiar y 
reforzar las costumbres con su mismo ejemplo. Ella, mal que 
bien, atiende a sus hijos, su esposa y casa. Le permite tam 
bien insultar a políticos y enfrentárseles en formas distintas 
que un líder hombre. 

Esta líder recibe poder asignado por parte de la comE 
nidad, pues tiene el consentimiento de sus miembros para mover 
se libremente. Siempre y cuando ella respalde y defienda los 
intereses generales de los miembros. Además, como se verá más 
adelante, también recibe poder delegado por parte de las auto 
ridades gubernamentales y refuerza este poder a través de 10s 
apoyos o contactos que mantiene fuera ?e la comunidad con una 
variedad de políticos. Esta parte de su poder, le da la mayor 
parte de seguidores ya que representa beneficios inmediatos a 
los miembros del grupo. Ahora bien, su sostén ideoldgico se funda 
menta en la religidn a través de defender la iglesia, conservar 
las tradiciones y, ser ella quien sepa sobre pasajes bíblicos, 
etc. 

llPregtintale a Doña Elena, ella sabe de todo, sabe de las 
mayordomías, de la religidn, de todo". 
La lfder les contd B su gente mientras se esperaba en el 
DIF a una licenciada lo siguiente: 

no para ofrecerlo al Señor, se le ofrecfa, la ofrenda es 
eso, ofrecer algo, no nada más es la fiesta. Muchos ya 
no creen, dicen que es mejor comerse la ofrenda cuando 
estamos vivos, pero no entienden el sentido de la ofren 
da. Por eso se dice Cordero de Dios tu que quitas el pe 
cado ..." 

(Sobre ofrendas) antes se asaba un cordero o un marra 

CONFLICTO Y COTIDIANIDAD EN FACCION A: 

COMO SE REFUERZA Y PROPICIA EL CONFLICTO. El conflic 
to se manifiesta día a día, el enfrentamiento ideoldgico es 
constante; es, a través de las actividades diarias, del compor 
tamiento, que se observa a cada persona o grupo con respecto al 
otro, que se confrontan y se diferencían; es vivir enfrentándose 
paso a paso y así comprobar cotidianamente que su comportamien_ 
to, su quehacer, es mejor que el del vecino y es a s í  que la pec 
tenencia a las facciones se da, se logra mantener a través de 
las actividades a que se enfrentan y que los distinguen unos 
de otros. El comportamiento distinto entre miembros de la fami 
lia provoca profundos pleitos familiares que tienen difícil s o  
lucidn. Las actividades q dividen al pueblo en una u otra 
facci6n tienen serias repercusiones en el sistema del parentezco 
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pues los lazos familiares se rompen y no tienen solucidn fácil 
ni pronta. Las familias se ven divididas y as2 también las 
ayudas que pueden ofrecer los familiares disminuyen o decapare 
(:en por completo. 

parentesco y de compadrazgo facilita que se mantenga el proble 
ma; padres e hijos se separan, se pelean, no se hablan y mucñas 
veces se ignoran o viven en constante pleito. Se impide que p r i  
nos, hermanos, t € o s ,  etc., se frecuenten. 

Al darse este conflicto atravesando la estructura de 

"Yo tengo familia dividida, dos hermanos, un hombre y 
una mujer. Mi hermano hasta renegd de mis padres, no 
volvió a casa de ellos..." 

Ai darse el conflicto entre familiares cambia total 
mente las relaciones en el pueblo. Ya no se expresan, ni es el 
conflicto interno del pueblo en términos de los de arriba y los 
de abajo, de esta manera no es fácil la estancia y la convivez 
cia dentro del pueblo pues la organización a través de barrios 
no solo ayuda sino que empeora el problema. Antes la confronta 
cidn de barrios se daba por grupos familiares, la casa de los 
padres, &os hermanos, l o s  tíos, los abuelos, etc., se encontra 
ban ubicados en la misma área. 

A raíz del conflicto las cosas cambian, resultando que 
en muchas ocasiones los vecinos de los lados y a veces los de 
enfrente son del bando contrario por lo que diariamente están 
observando a su enemigo y sus actividades le afectan, le enojan 
y en ocasiones responden de mala manera. La convivencia tan cex 
cana perjudica las relaciones sociales entre los miembros del 
barrio; muchos de ellos son parientes, mutuamente las facciones 
se critican y llegan ai insulto, amenaza y a la accibn. 

Es muy común oir a las mujeres de cada facción expre 
sarse mal de las otras mujeres, como revoltosas, chismosas, ae 
mala reputacidn: qvelias creen que con abrir las patas se arre 
gla todo". I t . . .  yo no sé que sea lo que esas dan a l o s  polftr 
cos, pues todo consiguen ..." En el curso de la semana se,oye: 
'Iya se agarraron dos mujeres a insultos en la calle, por poco se 
pegan". Estos pleitos y los causados en el seno familiar logran 
mantener el pleito en constante movimiento. 

Los conflictos familiares causados por el conflicto 
pol€tico-religioso en ocasiones también afecta la economfa fa 
miliar pues pelean por  las herencias, por la sucesi6n ejidal, 
por mostrar quiénes viven mejor; los pleitos separan el trabajo 
comunitario que antes se llevaba a cabo entre los miembros de 
las familias para el consumo y producción de bienes; provocando 
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que el vecino resulta que es su hermano y se quedd con las 
tierras, con la casa, con el dinero, por haberse separado de 
la decisibn familiar y este conflicto for26 a nuevas alianzas 
entre los miembros de la misma faccibn. 

La lucha faccional a través de la cotidianidad ha p r o  
vocado el opacamiento de la lucha de clases (11, ricos, comer 
ciantes, ejidatarios, jornaleros, están unidos por un objetivo 
común: mantener la religión y el predominio político. El haber 
sostenido el pleito por tantos años ha acabado por desviar la 
mirada del conflicto de clases a un enfrentamiento no entre desl 
guales sino entre todos. 

También se mantiene y se refuerza la pertenencia y 10s 
enfrentamientos a través de la celebración de las Mayordomías y 
todo tipo de festejo religioso como los novenarios para difuntos, 
la entrada por Gitima vez a la iglesia de los difuntos, posadas, 
bautizos, semana santa, etc. Estas actividades implican un enfrefl 
tamiento abierto con la otra facci6n. Cada festejo se relaciona 
con la entrada y usos de la iglesia, con todos los que se invitan 
a participar que van desde los de la junta vecinal, quienes 
tienen que abrir la iglesia y cerrarla cuando todo acaba, con 10s 
de la vela perpetua que ayudan a limpiar la iglesia y asisten a 
las procesiones; con los que tocan las campanas, con los mús'icos, 
con los que hacen los cohetes, con las comadres que se invitan 
para cocinar, enfiorar, limpiar; en fin, la celebracibn de un 
santo reune a muchas personas que se mantienen en contacto a 
través de las fiestas religiosas. Las festividades se llevan a 
cabo en la calle, en la iglesia, por lo que todos inevitablemente 
se enteran y se ven afectados en su vida por el ruido de las cam 
panas que se oyen todo el día y la noche. Todo te recuerda y te- 
separa al no participar, al estar excluído; los muertos de la 
faccidn B no pueden entrar a la iglesia, van de su casa al par! 
teón, esto molesta grandemente a l o s  miembros de la facción B 
pues lo limita y margina de los beneficios que pueden tener man 
teniéndose en la religidn verdadera. Las celebraciones se convrgr 
ten en una forma de cohesionar y diferenciar socialmente, ya que 
constantemente refuerzan simbólicamente la pertenencia a los 
grupos y también asignan lugares dentro del quehacer del pueblo 
y los relaciona con la sociedad mayor por medio de todas las 
actividades. 

Las Mayordomías juegan un papel importante ya que por 
medio de ellas se expresa la devoción y la gratitud a los famg 
sos "intermediarios suprahumanos". Los santos intervienen para 
ayudar al individuo, grupo o comuiiidad, por lo que los individuos 
agradecen y muestran su devocidn por medio del ritual religios 

(1) Se insiste que como lucha de clases, se entiende la diferencia social 
interna a través de strato social. 

o 
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representado en las mayordomfas. También se expresan lazos de 
compadrazgo, de ayuda y de afinidad entre los miembros del 
grupo. Permite la mayordomla expresar individualmente la devg 
cibn, gratitud y la pertenencia a la religion y al mismo grupo. 
Se continúa con las Mayordodas porque se tiene la firme certeza 
de que éstas benefician a los individuos econbmica, social y pc 
lfticamente. Esta idea junto con las leyendas y creencias popg 
lares que expresa el grupo, les reporta beneficios inmediatos y 
también dan una expresi6n simbólica a sus adividades y distri 
bución de los beneficios econdmicos al demostrar su devocidn a 
los santos. 

domía, Dios ayuda, ni se queda uno más pobre ni más 
rico, se queda uno con la satisfacción de haber servido 
al'santo. Siem f 8  hay dinero ara su fiesta, siempre hay 
ayuda, uno m d a s  veces ni saEe de donde sale le dinero 
los santos ayudan". 

"Las fiestas no nos quitan nada, ni se siente la Mayor 

L'as mayordomfas y la devoci6n a 10s santos se viven 
como benéficas y acercan más al nos  y a la verdadera religion. 
Las leyendas se refuerzan mediante la idea de nantenerse para 
salvarse y obtener 'tanto beneficios aa.ter.iales romo espiritua 
les. 

Es quizá la pertenencia a este grupo, más que una re2 
puesta teaí6gica 
respuesta a su continuidad histbtica Que, l e s  permite represeg 
tarse asf mismos en un tiempo y espacio conocido y a ía vez ex 
perimentado. 

Dos elementos más contribuyen al conflicto; las res 
tricciones para entrar a la iglesia y a la defensa de ésta en 
contra de los que pretenden saquearla, tirar partes de ella, 
etc. Las asociaciones religiosas que todavfa existen peraiteli 
reunirse, catequizar, orar, en fin, unirse en pequeños grupos 
que se encargan de informar y colectar dinero para las diligeg 
cias que realiza el líder para sostener a la faccibn en el 
poder, sirven entonces para dos cosas: para reforzar la reli 
gibn y para agrupar para la contienda política. Estas asocia 
ciones sin embargo, no funcionan prácticamente, pues necesi 
tan del sacerdote para una buena parte de sus actividades. 
Además en su mayoría las asociaciones están formadas por j6 
venes o gente que antes no pertenecía a ellas por io que eT 
.trabajo se dificulta pues están limitados a la transmision 
oral que en cada asociacibn se hace y asf trabajan. LOS que 
pertenecen a la asociacibn desde hace tiempo son los que 
ayudan y dirigen a los nuevos miembros, pero aGn asf se 

, que en $ériliinasi~ene,t~les desconocen, una 
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reducen las  actividades más hacia l o s  f es te jos  re l i g i osos  que 
a l  trabajo de enseñar, catequizar, e t c .  Las asociaciones que 
existen son: de jóvenes, de sefloritas, adoracidn nocturna, vela 
perpétua, y l a  junta vecinal.  Dentro de estas asociaciones l os  
trabajos d i f i e r en  bastante; mientras unas están avocadas a los  
aspectos re l i g i osos ,  otras estan más hacia e l  cuidado y limpieza 
de l a  i g l e s i a ,  pero todas contribuyen a l  funcionamiento autónomo 
de l a  i g l e s i a  s in sacerdote, todas dir igen y conservan e l  inmue- 
% l e  como también l a  forma de manifestación r e l i g i o sa  que es ahora 
más popular que o f i c i a l  por encontrarse l os  miembros solos y 
tener que decidir  e l l o s  mismos su propia forma de expresión. 

RELIGIOSAS: FACCION B 

Esta facción B, pertenece a l a  Diócesis de Cuernavaca, 
a l  igual  que l a  otra faccibn,.pero s in  embargo, esta faccidn s i  
profesa con las  ideas y actividades dictadas en las  reformas e c l e  
s iás t i cas  como también de l a s  efectuadas por e l  Obispo de Morelos, 
Sergio Méndez Arceo, quien desde 1952 a 1982,  fué e l  obispo en 
turno dentro de esa Diócesis. Este Obispo, Sergio Méndez Arceo, 
quien es uno de l os  principales exponentes de l a  izquierda c l e r i  
ral en México y Latinoamérica. 

acciones acordadas en e l  Conci l io  Vaticano II  en e l  CELAM de Mede 
l l f n ,  Colombia; l a  inic iación de reuniones Bfbl icas,  e l  MOvimiento 
Familiar Crist iano y l a s  demás disposiciones ya mencionadas. Las 
reuniones Bfbl icas tenfan como f ina l idad  dar a conocer y enseñar 
l a s  Sagradas Escrituras, e l  camino c r i s t iano  que Jesucristo enseñó, 
que por supuesto, se debe seguir.  

sectores de l a  propia i g l e s i a ,  más aGn cuando se autorizó e l  uso 
de l a  edición protestante para l o s  f e l i g r e ses  catdl icos,  Méndez 
Arceo fue pionero innovador y radical  en sus pensamientos y actit: 
des, l o  que desde luego siempre l e  t r a j o  problemas con l a  propia 
institucibn, con e l  poder p o l í t i c o  y con sectores de l a  sociedad, 

Dentro del  trabajo que e l  Obispo r ea l i zd  se encuentra e l  
de crear una planta de sacerdotes af ines a é l  y ,  con s u  gran mayo 
r í a  gente joven con muchos deseos de trabajar y cambiar l a  situa 
ción. De e l l o s  como sacerdotes hasta e l  in f e r io r  de l a  institución 
y fuera de e l l a ,  a s í  como su re lación con l o s  f e l i g reses .  Los sa 
cerdotes a l  igual que e l  obispo están convencidos y ansiosos de 
l l e v a r  a cabo su nuevo trabajo evangelizador. Este se puso en ma: 
cha ya desde mitades de l o s  años 6 0 ' s ;  sin embargo, tuvieron a l  
gunos problemasque solucionar como l a  existencia de sacerdotes de 
edad avanzada en l o s  pueblos, estos sacerdotes tenían muchos años 
en esos lugares, entre ve inte y trejtnta años aproximadamente, eran 
prácticamente inamovibles, se negaban a l l e va r  a cabo l a s  nuevas 

Al  Obispo Méndez Arceo l e  tocó l a  instrumentacidn de las  

La lectura de l a  B ib l ia  era ya cuestionable en algunos 
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disposiciones eclesiást icas y muchos de e l l o s  acabaron sus 
días  oficiando en L a t h  y peleándose con los  nuevos sacerdotes 
que llegaban a los  pueblos para hacerse cargo de las  parroquias. 
(1) 

y s in alborotos por parte de io5 f e l i g r e ses ;  hubo descontentos, 
desconciertos, balazos, disgustos, e t c . ,  en varios lugares como: 
Cuautla, Teloixco, V i l l a  de Ayala, Totolpan, Tlayacapan, Atat la  
huacan entre otros.  ( 2 ) .  

Esto r e f l e j a  que no fue f á c i l  y que cada lugar tiene 
sus propias reacciones, defensas hacia los  cambios; nos habla 
también de una organización socia l  fuertemente vinculada con las  
celebraciones re l ig iosas ,  con los  barr ios ,  que ya varias ocasig  
nes se ha ri?petido; en f in ,  M) habrá de comunidades con arraigos 
culturales s igni f icat ivos  en l a s  que astlvidades y reacciones son 
particulares de alguna manera. 

l a  comunidad a l  cambio, en otros se murieron antes y eso f a c i l i t o  
l a  entrada de nuevos elementos. En nuestro caso, e l  sacerdote de 
Atlatlahucan hacfa los  cambios aunque, hosta donde se sabe, este 
sacerdote no represent8 mayor oposicibn. Sí se declard en contra 
de l a s  nuevas disposiciones, pero más en e l  sentido de que €1 no 
iba  a cambiar, que é l  seguir€a oFiciando misas como a é l  l e  ense 
iiaron; gero a l  parecer no estaba en desacuerdo tota l  con las  r e g  
niones í b l i c a s  ( 3 ) .  Esta posicidn, un tanto ambigua, (en e l  
caso de que haya sido as€), di6 p ie  a que cada bando quedara con 
e l  discurso que más l e  convenciera. 

Los cambios propuestos no se llevaron a cabo con calma 

En muchos pueblos e l  sacerdote v i e j o  ayudó y l levó  a 

Actualmente l o s  miembros de l a  facci6n B se reunen y 
trabajan a través de 1s LEBs que se han formado para dar instruc 
ción r e l i g i o sa ,  as€ como también un poco de concientizacian p o l r  
t ica  y soc ia l .  Estos pequefios grupos de base se han logrado formar 
gracias a l a  labor de l o s  dist intos sacerdotes que han transitado 
por e l  pueblo. Esta forma de organizar y cohesionar a l a  gente 
empezd a tener frutos concretos hasta 1982 ,  afio en que se form8 
l a  coordinadora en lucha del  pueblo de Atlatlahucan para derrocar 
a l  l l d e r  de l a  otra facción y de este modo lograr ascender a l  poder. 

(1) P. {0rozcg,fue párroco de Cuautla: entrevista 1984. 

(2) Correo del Sur. 

(3) Diario del Canpo: Cada facción encuentra en P. *ter0 su justificacidn y 

Tendrán unos a traicionar la  verdadera religión". 
"Habrá gente que no va a querer cambiar, con tercos..." 
-o del m, Diario del Campo, Baltazar Ldpez y S. MliRez. entrevista 1984. 

. queda corn profeta. 
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Las CEBs se lograron formar como ya se d i j o ,  por l a  presencia del 
sacerdote, que es un elemento esencial  para dist inguir los de l a  
otra faccibn. Con ésto queremos decir  que e l  sacerdote siempre 
ha jugado un papel importante en e l  con f l i c to  po l l t i co - re l i g i oso  
de l  pueblo. 

'LA IGLESIA.- La  i g l e s i a ,  a l  igual que en l a  otra facción, es una 
arena, pues es a través de e l l a  que se expresa parte del  con f l i c to  
socieconómico, y po l l t i c o ,  y claro e l  r e l i g i o so .  Pero en esta 
facción l a  i g l e s i a  se torna importante a través de no poseerla. 
De tener sacerdote, de seguir a l  obispo y "continuar" perteneciendo 
a l o  o f i c i a l  l es  proporciona gran parte de su jus t i f i cac ión  para 
ser  Progresistas, esto es,  porque e l l o s ,  l os  progresistas, s i  obe 
decen las  disposiciones de l  Vaticano y de su Obispo. Esta act i tua 
esta perspectiva de las cosas, cambia l a  expresión r e l i g i o sa  del 
grupo a través de una mayor racionalización de su expresibn r e l i  
giosa que l e s  da su lugar y pertenencia en e l  con f l i c to ,  también 
un lugar en e l  entramado soc ia l .  La i g l e s i a ,  dicen e l l o s ,  también 
l e s  pertenece y en e l l a  debe de estar  e l  sacerdote, pues ah€ es 
su lugar; por l o  que siempre han querido tomar l a  i g l e s i a ,  o por 
l o  menos l o  han intentado. Esta v i s ión  y ob je t i vo  hace que e l , g rE  
PO se  mantenga como t a l  (1). 

Este grupo se  caracteriza por una mayor racionalidad, en 
su conocimiento, expresi&n, etc. ,  l o  que conlleva a un nuevo cbd i  
go cultural que desde luego los ubica en d is t in tos  lugares en e l  
entramado soc ia l .  Es un grupo de part ic ipa en apoyos a otros pug 
blos de México que viven la represibn, aisladamente, a l  igual que 
apoyar a otros países de Latinoamérica, e l l o s  reciben apoyos de 
asociaciones independientes de izquierda como de l os  mismos partidos 

(1 ) La idea de tcwar la iglesia y poner a l  sacerdote siempre se ha dado, pero ,110 
se habra cohesionado l o  nificiente  coop^ grupo, ccl l~ para luchar en las 
tiendas religiosas y políticas. Antes eran una minoría, esta situacibn 
cambib en parté por e l  trabajo que afectó al  sacexüote y ,  porque e l  otro 
líder deja de responder a las necesidades de l a  gente. 
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por l o  que su óptica de l  mundo ha cambiado (1). 

obedve  básicamente a que forman parte de l a  institución e c l e s i l s  
t i c a  y que, como parte de una organización piramidal se encuentra 
a i  c l e ro  como una pieza importante, pues a través de é l  se expresa 
l a  institución ec l es iás t i ca  y donde e l  pueblo queda por as1 dec i r  
l o ,  subordinado a l  sacerdote. Quien puede r eg i r ,  organizar y de 
hecho l o  hace a l a  facci8n B ( 2 ) .  Esta faccidn es tá inscr i tadent ro  
de las  demarcaciones institucionales.  E l  que esta facción quede 
inscr i ta  en l o  o f i c i a l  implica a groso modo, con l a  salvedad que 
e l  caso requiere (3) que está en contra de l a  expresión popular ( 4 ) .  
Esta expresión popular es v i s t a  por l o  inst i tucional  como una des 
viación con respecto a l  catolicismo, aparece como cristianismo mas 
o menos per i fd r i co  marginado de l a  i g l e s i a  y de su inf luencia doc 
tr ina1 pastokal. Corresponde a estratos econbmico-sociales y cul 
turales bajos, que están l igados a: e l  subdesarrollo, a l a  margrna 
l idad y opresibn, escaso contenido l i tú rg i co  y sacramental en sus- 
práct icast  tendencia hacia una constelacibn devocional y l o  protec 
tora que implica en énfasis  en c i e r tas  prácticas propiciatorias ... 

TENER SACERDOTE.- E l  que esta facción B tenga sacerdote 

"con miras a obtener benef ic ios de carácter on í r i co  y 
y u t i l i t a r i o .  (Gimenez Cultura PO. 11-14)". 

Esta expresión institucionalizada es mas individualista pues se da 
entre e l  individuo y su vinculación con e l  Dios, es decir ,  a tra 
vés de l  culto expresado en las  mismas, en l a  oración es l a  evange 
l ización.  

(1) Apoyan elaborando volantes, haciendo plantones; recibeii infomaci$i de 
partidos de izquirda, apoyan a países de Centroami5rica pues al  ser su 
obispo uno de los grandes pilares en apoyo a pueblos en lucha por 
su liberación; se habla de apoyar a Mcara 
instituciones que frecuentan: CEIJCOS, p e r i g i o  que apoya: ~i  corre^ del s ~ r .  

E l  salvador, etc. 

(2) Se hace incapie en que hasta fechas recientes es e l  sacerdote, por lo  
menos en fonna evidente, participa y además hasta hace poco tiempo se le 
se l e  puede empezar a llamar como una facción que lucha. 

(3) Ya se ha mencionado que estos gnipos no son idénticos a los gnipoc institg 
cionaiizados, que presentan más que nada similitudes en tanto la forma,.pro 
que su identificación y objetivos por los cuales se encuentran juntos difiere 
por e l  tipo de intereses que tiene. Los oójetivos de los progresistas del 
pueblo, estan mucho maS inclinados a sus luchas internas, a la lucha por e l  
poder econhico y politico. 

(4) Esta en contra en tanto exista esa similitud entre los progresistas de l a  
institución eclesiástica y l a  del pueblo que se presentan corm contrarios 
a l a  expresión popular: más que una diferencia entre ambos bandos es e l  
pueblo expresamente. 
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Aquí l a  f igura más importante ya no es l a  expresiún comunitaria, 
sino e l  sacerdote y l a  oración (1). Esta forma dist inta de expre 
sión r e l i g i o sa  d i f i e r a  de aquella de l a  faccidn A que cotidiana- 
mente se ven envueltos en ainbos cuestionamientos de quién t iene l a  
razón y quién s í  está en l a  verdadera expresión re l i g i osa .  Es un 
enfrentamiento directo entre l a  subsistencia de l a  re l i g i ón  popular 
ante l a  imposición de l a  r e l i g i ón  o f i c i a l .  Es un problema que tras 
'ciende a l  pueblo y se vuelve una disputa ideológica entre grupos Ze 
l a  propia inst i tución y e l  pueblo. 

E l  tener sacerdote implicó un cambio en e l  código cultural a l  darse 
e l  sentimiento r e l i g i o so  en términos individualistas. Ya no se da 
l a  expresión co l ec t i va  a través de las  Mayordomías, ahora se rg 
cional iza l a  expresidn popular y se dice que e l  hacer una mayordo 
mfa implica un gasto innecesario, además ésta desvla e l  sentido ae 
l a  verdadera expresión r e l i g i o sa  hacia intermediarios, los Santos, 
y no hacia l a  verdadera enseñanza de vida y de amor expresada a 
través de Jesucristo (2). 

EL NO TENER LIDER, o quizá e l  que e l  l l d e r  sea un sacerdg 
t e ,  presenta varias desventajas, es dec i r :  elimina l a  posibi l idad 
de un verdadero o por l o  menos evidente detentador del  poder.'Esto 
es, e l  que sea sacerdote quien d i r i j a  y organice a l  grupo, l i m i t a  
l a  l i b r e  expresión y mobilidad necesaria para actuar del  sacerdote 
y como sacerdote por Ley no puede actuar, ya que entre otras cosas 
esta e l  l i de ra to  p o l l t i c o  soc ia l  fuera de sus "obligaciones" (3). 

(1) Gimenez. Articulas CEB (1978-9-22) en la Revista Chrisms. 
Luis Gonzglez Folleto. (W,# 19,23). 

(2) Horniliac de Méndez Arce0 en e l  correo del & 
Pláticas con seminaristas verbitas, CELAM. 
Entrevistas con e l  &cerdo.te ae Atlatlabcan, 

(3) En la práctica e l  sacerdote s í  participa y s í  dirige wque en foma 
velada, su participaci6n es más directa y evidente y, en gran medida 
los Concilios tienen que ver con l a  fuerza política y social que e l  
sacerdote tiene, en la organizacidn y ensefianza a través de l a  CEBs. 

. 
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. A l  e x i s t i r  un cuas i - i í e r  tras de bambalinas se jerarquiza, l a  
pirámide faccional desde e l  sacerdote, quien como personaje que 
es,  refuerza l a  pertenencia y lugar e l  grupo, a pa r t i r  pr incipal  
mente, de una nueva evangelización, que conlleva a una nueva rac i g  
nalidad r e l i g i o sa ,  donde l a  capacidad de decisión y acción a l  i n  
t e r i o r  de l  grupo. se da a través de l a  f igura del  sacerdote. 
Cabe hacer hincapié que l a  facción B no jugó un papel importante 
en l a  lucha po l í t i c a  por largo tiempo, por no tener un verdadero 
l í d e r ,  por ser minoría y no tener herramientas con las cuales cg  
hesionar verdaderamente a sus miembros (1 ) . 

No tener un l í d e r  s i gn i f i c a  una desventaja en l a  lucha 
polSt ico-re l ig iosa,  pues no hay quien se enfrente y refuerce e l  
código cultural que se escogió. La participación r e l i g i o sa  de 
este  grupo se reducía a l  culto,  a l a  asistencia a las misas. 
Más que un grupo def inido era una masa un tanto dispersa en con 
t r a  de una facción bien def inida l o  que impedía un enfrentamiento 
faccionai t a l  cual l o  surgieron l o s  procesualistas. Un enfrenta 
miento en equivalencia de fuerzas. Lo que hace muy d i f i c i l  catalogar 
a es te  grupo bajo las def inic iones de l os  procesualistas; s in em 
bargo, como ya se mencionó a l  p r inc ip io  de es te  capítulo,  por 
estar  en con f l i c to ,  en competencia con respecto a o t ro  grupo, se 
l e s  llaman facciones. 

ha presentado s in  l í d e r  y un tanto indefinida. No obstante, a 
través d e l  con f l i c t o  de l os  d i s t in tos  sacerdotes, se  ha logrado 
crear una nueva forma de organización interna de l  grupo, como son 
las  CEBs. A l  i r  aumentando en número se  requir ió  de capacidad a 
miembros de l  grupo como promotores de las  CEBs uienes dir igen y 
ayudan a evangel izar a l o s  miembros, como tambizn po l i t i z a r l o s .  
En l a  actualidad lamayoría de l o s  promotores o encargados de las 
CEBs junto con otros miembros l levan e l  l iderazgo de l a  facción; 
estos promotores tienden a no permitir ,  como grupo, e l  surgimiento 
de un solo l í d e r .  Son e l l o s  quienes deciden y finalmente logran e l  
cambio de poderes a Consejo Municipal (1983). Ayudados y apoyados 
tambien por gente de fuera del  pueblo l a  toma de decisión se da por 
medio de l  cuestionamiento a que son sometido en las CEBs por parte 
de l  sacerdote, donde e l  sacerdote y l a  inst i tución ecles iást ica a l a  
cual los promotores pertenecen, desarrollan l os  lineamientos, l as  
táct icas que se deben l l e v a r  a cabo. 

Es importante mencionar que casi  siempre esta faccidn se 

(1) En sus inicios y hasta fechas mry recientes era un grupo no organizado. 
sin cohesión y tenían pocas miedxos. Actualmente su participación es 
más directa y evidente y, en gran medida los Concilios tienen que ver 
con la fuerza poiítita y social que e l  sacerdote tiene, en la organia 
ción y ensefianza a través de los CEBs. 
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E l  sacerdote es una f igura importante que transmite cono 
cimientos y ayuda a diseñar las táct icas para enfrentarse a l  l í d e r  
de l a  faccibn A y en general en l a  contienda pa l í t i c a .  Cabe seña 
l a r  como parte importante de una de las  táct icas diseñadas por e l  
sacerdote l a  siguiente:  e l  cambio de apreciacibn que se  t iene con 
respecto a l  l í d e r  de l a  o t ra  facci6n. La l í d e r  de l a  facción A, 
Elena Villanueva, era v i s t a ,  decíamos arriba, como un personaje 
fuerte,  poderoso y mágico. Este último aspecto de e l l a  aniquilaba 
cualquier posibi l idad de acción pues e l l a  en todo está y sabe 
hacer e l  mal a otras personas. Esta cualidad %egativa" (1 )  de 
Elena se l e  atr ibuía,  en primera instancia, a que su fami l i a  no 
era de l  pueblo, venia de l os  pueblos cercanos d e l  Estado de 
México (2). y que su abuela o bisabuela se d i ce  tenla poderes y 
hacía brujerías principalmente a las  mujeres. A Elena se l e  acha 
can varias maldades, por ejemplo, se cuenta que e l  hermano de l  xi 
funto Presidente Municipal Teodoro Barrera, murid también por 
culpa de e l l a ,  pues é l  ya no quiso seguir con l a  sedora Elena, por 
que e l l a  había matado a su hermano, o también se dice que es te  
hermano decía que ya no l e  convenfa andar con e l l a ,  que ya  no l e  
gustaba cómo llevaba las  cosas, entonces murid de manera e x t r a ñ a ,  
muy f ea ,  murió envenenado (3). Por supuesto que es te  envenenanien 
t o  o l o  que haya sido se l e  adjudica a Elena, quien por c i e r t o  no 
t iene intencibn n i  de negarlo n i  de af irmarlo categóricamente. 
E l l a  d ice que a todo aquel sujeto que l a  tra ic iona siempre l e  
va mal: "Todo aquel que se  aparta de l a  verdadera r e l i g i ón  recibe 
un castigo", " E l  pobre Regulo ya ve,  murió r e  f e o ,  dicen que e: 
venenado, que se retorcra r e  feo" , "Cuando estábamos en e l  plan 
tbn para cuidar l a  presidencia municipal, una vez se empezó a 1- 
nar e l  p iso de gusanos, hormigas y de cosas bien feas;  nosotros nos 
espantamos, pero empezamos a rezar y s e  quit6. Eso l o  hizo l a  
señora esa, porque es mala". 

l e  conozca como un ser  humano c o d n  y corr iente,  que e l l a  es 
una pieza de ajedrez para e l  gobierno y que e l  d ía  que ya no l es  
s irva,  l a  van a quitar.  Además, ya no se  l e  menciona como l a  
señora Doña Elena, sino La Elena, l a  señora, se intenta que no 
se l e  vea con temor. E l  sacerdote no cree que además sea buena 
tác t i ca  que se tome l a  i g l e s i a ;  eso será después y s i r v e  porque 
é l  se l i be ra  de es tar  dentro de l a  i g l e s i a ,  pues, i o  traerían 
de una lado a ot ro  of iciando misas y muy ves t i d i t o  (v; anexo'N0.7) 

E l  sacerdote se ha encar ado de desmi t i f i car la ,  que se 

(1) Negativa para esta facción, quiz& positiva en la otra facción. 

(2) Se dice que es de Tecoculco, Mx. 

(3) Diario del Campo. 
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CONFLICTO Y COTIDIANIDAD. 

FACCION B. 

COMO SE REFUERZA Y PROPICIA EL CONFLICTO.- Esto es de l  
mismo modo que en l a  faccidn A, pues e l  enfrentamiento y compor 
tamiento d i s t in to  es de l o s  dos. Una faccidn no ex i s t e  s i  no 
se confronta y enfrenta a l a  otra. El c6digo de creencias d i s  
t intas está deb60 básicamente en oposicibn a l  otro.  Las famiTias 
están en ambas :acciones, creando rencores, odios, que muchas ve 
ces van más a l l á  del  p l e i t o  r e l i g i o so  o po l f t i c o :  es por l a  h e  
rencia, por l a  t i e r ra ,  por l a  casa, etc.  

"Enedina y hermano.. . Estoy peleada con m i  hermano Se 
verino,' ( f u e  Presidente Municipal) desde hace como 7 5  
años, pero no nos peleamos por l a  p o l í t i c a  sino por 
nuestros Papás. Pues é l  quería l a  casa de mis Papás, 
l o s  corrfa.  Pero m i  papá como era e l  dueño l e  d i j o  que 
se fuera. Cheve no quiso, entonces llam6 a l a  Judicial  
y ya después se sal id.  Los insult6 re f eo  y yo me enojé. 
Ya después nos enojamos por l a  po l í t i ca .  Mis Papás se 
contentaron con é l  y yo seguí. Cuando muri6 m i  papá, 
nos hablamos para cuidar a Mamá, pero más tarda en coz 
tentarse que en volverse a enojar...". 

Lo que cambia un poco es l o  que ofrecen las celebraciones 
re l i g i osas  a cada grupo. Estas, en l a  faccidn B ofrecen en 
primera instancia una nueva v i s ión  de l a  re l ig insidad,  de su r e l a  
ción con e l  r i tua l ,  se da una racionalizacidn en l a  mística, en Ta 
r i tua l i zac ión  y concepcidn r e l i g i o sa  y por l o  tanto una nueva v& 
sión de l a  sociedad y su lugar en e l l a .  Expresa una nueva conce 
cidn econdmica en e l  uso y d istr ibuci6n,del  dinero (para uso r e  
gioso entre otros). Se pretende inc id i r  en l a  capacidad de ahorro 
y por l o  tanto en una distribucidn económica d is t in ta  que implique 
un benef ic io  econdmico famil iar .  Se tiende a una mayor seculariza 
cidn en las actividades re l i g i osas ,  que finalmente l levan a l  in& 
viduo creyente a una nueva v is ión de l a  vida, a una vida más ind i  
v idual ista (1 )  (V. Anexo No. 7 )  . . y vinculada a l a  expresión y 
direccidn institucionalizada que a l a  expresidn popular (2). 
(González (1983: 19,18) .  

soc ia l  del  grupo, pero s l  l e s  daba su  pertenencia. A l  no congregar 
se para l a  celebración de f i e s tas  re l i g i osas ,  se expresan alianzas 
a través del  compadrazgo, de l  parentezco; e l  individuo queda ence 
rrado más hacia su nGcleo familiax primario que hacia l a  comunidad. 

# 

Esta nueva v i s ión  no pennitid por mucho tiempo l a  cohesidn 

(1) V. Berger E l  Dosel Sagrado Cap. I11 

(2) V. Gimenez 1978 passh) . 
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La celebración de f i e s tas  re l i g i osas  son más hacia e l  culto y la.  
oración que a l  f e s t e j o  de l os  seres suprahumanos, pues se ha d i 5  
minuído e l  nGmero de santos celebrados y se han jerarquizado con 
mayor r i g idez  los santos importantes a los que sf  se l e s  f es te ja .  
Se han omitido las Mayordomías porque éstas solo empobrecen, son 
una exageración, una ostentación innecesaria: "basta con una f l o r ,  
un c i r i o ,  pues e5 tan sólo una representación simbólica de l a  devo 
'Ción". (1) ' No hacen procesiones, n i  sacan i m &  
genes n i  santos y algunos n i  s iquiera tienen ya santos en sus ca 
cas. Lo que importa es l a  celebraci6n sacramental y no desvíar-Tos 
sentidos hacia l os  intermediarios. Esta nueva concepcibn interrug 
pe l a  expresión de re l i garse  a seres suprahumanos que ayudan y dan 
sentido a l a  existencia de l os  practicantes de l a  re l i g i os idad  pop: 
l a r  o en es te  caso a l a  práctica de una expresión tradicional.  

(1) Existe un debate entre las caracterlsticas alienantes de l a  religión 
papular y l o  que es la verdadera teología, la teología de la  liberación. 
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Las CEBs o f r e c e n  una nueva a l t e r n a t i v a  de v i d a ,  de l a  
p o s i b i l i d a d  de c u e s t i o n a r s e  l a  s i t u a c i f i  s o c i a l ,  p o l í t i c a  y e c o  
nómica en que v i v e  l a  p o b l a c i 6 n .  Generar  nuevas e x p e c t a t i v a s  ;le 
comunicación e i n t e r e s e s  s o c i a l e s ,  c r e a  hambres combativos que 
e x i g e n  s u s  derechos  y ,  encuentran q u i é n  e s  e l  enemigo, c a u s a n t e  
de s u  s i t u a c i d n  de e x p l o t a d o s  básicamente  e n  e l  gobierno (1). 
En A t l a t l a h u c a n ,  las CEBs se e n c u e n t r a n  s i t u a d a s  a l o  l a r g o  d e l  
p u e b l o ,  forman a l r e d e d o r  de 9 pequeños grupos.  E s t o s  grupos s e  
reunen en casa de a l g ú n  p a r t i c i p a n t e  y en o c a s i o n e s  s e  r o t a  l a  
casa. Como p r i m e r  t r a b a j o  de e s t o s  pequeños grupos e s  e l  de c a t e  
q u i z a r  e j n t r o d u c i r  a l a  l e c t u r a  y comprensión de l a  B i b l i a .  Pos 
t e r i o r m e n t e  se i n i c i a  e l  c u e s t i o n a m i e n t o  de l a  r e a l i d a d  s o c i o e c o  
nómica y p o l í t i c a  d e l  p u e b l o ,  d e l  p a í s  y las s i t u a c i o n e s  de o p r e  
s i d n  y e x p l o t a c i d n  d e n t r o  y f u e r a  d e l  p a í s .  (2) (Anexo 
P a r a  1982 e l  pueblo  c o n t a b a  con nueve CEB y c r e c i e r o n  a 12 peque 
ños g r u p o s p a r a  f i n a l e s  de 1983. 

t i c a ,  s e  u n i e r o n  p a r a  tomar l a  P r e s i d e n c i a  Municipal  y las CEBs 
o f r e c í a n  e l  l u g a r  y e l  e s p a c i o  p a r a  l a  d i s c u s i 6 n  y toma de d e c i s i g  
n e s ,  as í  como también en l a  a s i g n a c i d n  de t a r e a s  c o n c r e t a s  p a r a  
l o s  i n t e g r a n t e s .  A l  f i n a l i z a r  l a  c o n t i e n d a  p o l í t i c a  con l a  toma 
de la P r e s i d e n c i a  M u n i c i p a l ,  y s u  p o s t e r i o r  c r e a c i ó n  d e l  Conse jo  
M u n i c i p a l ,  d e s a p a r e c i e r o n  v a r i a s  CEB, pues l a  g e n t e  y a  no t e n í a  
p o r  que r e u n i r s e .  También se t i e n e  que tomar e n  c u e n t a  que l o s  
ú l t i m o s  c u a t r o  o c i n c o  meses d e l  año son importantes  p a r a  l o s  
p r o d u c t o r e s  de j i t o m a t e  por  l o  que disminuye l a  p a r t i c i p a c i ó n  
p o l í t i c a  e n  e s o s  meses d e l  año e n  g e n e r a l .  A p e s a r  de haber  d i 2  
minuído a s i e t e  CEB, é s t a s  l o g r a r o n  p a r t e  de su cometido:  h a c e r  
más combativos a s u s  miembros, h a c e r l o s  más c o n c i e n t e s  de s u  papel  
s o c i a l  y de l a  p o s i b i l i d a d  de a c t u a r  y de que s í  e s t á n  unidos .  
Por l o  t a n t o ,  a t r a v é s  de l a  CEB, se l o g r ó  l a  c o h e s i ó n  n e c e s a r i a  
p a r a  l u c h a r  p o l í t i c a m e n t e .  S e  d i 6  nuevamente una mezcla e n t r e  cog 
f l i c t o s  p o l í t i c o s  y r e l i g i o s o s  a l  s u r g i r  y encauzar  e l  d e s c o n t e n t o  
s o c i a l  a t r a v é s  de o r g a n i z a c i o n e s  r e l i g i o s a s  como son l a s  CEB y 
l a  i n t e r v e n c i ó n  i n t e l e c t u a l  d e l  s a c e r d o t e .  

C r e c i e r o n  a doce grupos p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l a  l u c h a  pol-  

CARACTE RI ST I CAS POL IT1 CAS 

MOVILIDAD SOCIAL EN FACCION A:  

E s t e  a s p e c t o  d e l  problema t i e n e  gran i m p o r t a n c i a ,  pues 
es a t r a v é s  de l a  movi l idad s o c i a l  que s e  crea una competencia por  
los, r e c u r s o s  e s c a s o s  en e l  p u e b l o ,  en e s t e  c a s o ,  l a  P r e s i d e n c i a  
M u n i c i p a l ,  e l  Comisariado E j i d a l ,  l a  i g l e s i a ,  e t c . ,  l o s  cambios 
en l a  d i s t r i b u c i 6 n  econbmica,  a p a r t i r  d e l  boom j i t o m a t e r o ,  como 
y a  r e p e t i d a s  o c a s i o n e s  se h a  d i c h o ,  l l e v d  a cambios económicos 
d e n t r o  d e l  p u e b l o ,  p o r  l o  que se r e u b i c a r o n  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  
en e s t r a t o s  socioeconómicos  d i f e r e n t e s .  

(l)Q)Pl5ticas con progresistas. 



Sin embargo, no hay que olvidarnos que estos cambios 
econ6micos, en muchas ocasiones, no fueron ni son permanentes, 
son más bien temporales en muchos casos. Es decir, dependen de 
la buena o mala cosecha, de la oferta que el jitomate tenía, - 
io que implica que si un año te fue bien con tu cosecha, ese - 
año tienes mucho dinero, eres rico, pero el siguiente años pue 
des estar quebrado por las cosechas, por la oferta, etc., que- 
dar arruinado y la mayoría de las veces sin poder recuperarte. 
Por lo que, la inestabilidad económica ingluyen en el quehacer 
del pueblo, pues dependerá del movimiento comercial que se de 
dentro del pueblo para subsistir el resto del año. Unos meses 
la poblacidn se ve encuelta en los ires y venires agrícolas pa 
ra poder vender, pero si el año no es muy bueno, o de plano ma 
lo, las actividades internas tienden a ser más intensas. La gen 
te no tiene mucho trabajo pero s í  tiene con quién pelear y tie 
ne algo que defender; el predominio político y religioso para 
asegurarse que los servicios lleguen al pueblo y le beneficien. 
Claramente se observa esta situaci6n con la falta de agua por 
cerca de dos meses en el pueblo (Sep. Oct. 1982) los progresi? 
tas se quejaban. 

'I que el agua era repartida s610 en casa de los tradi- 
cionalistas, pues el Ayuntamiento lo tenían ellos. - 
Además la gente que recib€a agua luego la vendfa y 
se supone el agua era gratis pues era un camidn al - 
servicio del pueblo ' I .  

La movilidad social es muy frecuente, la gente cambia 
de un lugar a otro fácilmente, pero no asf modifica su código 
cultural, sus relaciones, su actividad social permanece. 

Es importante seflalar que a partir de 1950 se dan cam_ 
bios importantes en la producci6n agrícola pero es a partir de 
1958 que en Atlatlahucan se dan cambios cualitativos y cuantita 
tivos en la producción agrícola. Se cambió la forma de cultivar 
el jitomate, que coincide con una muy buena cosecha. Surgen nu5 
vos ricos que s í  logran mantenerse como tales, además se da una 
mayor participaci6n política en el pueblo en tiempos de eleccio 
nes. Por lo que el grupo de los 30 empezd a moverse más en el - 
juego político, ya para 1960 empiezan a competir con más fuerza 
en las elecciones para Presidente Municipal y Comisario Ejidal 
(1). Se empieza entonces a gestar el cambio en la forma de di- 
rigir la política, aunado a los cambios generados a partir de - 
las buenas cosechas, con su concomitante cambio en Las estruct; 
ras econ6micas y sociales y, por lo tanto, polfticas. El movi - 
miento social, econdmico y político se vuelve notablemente in - 
tenso. 

(1) Estos dos cargos públicos se encontraban unidos en la misma 
persona, lo que los hacía doblemente un recurso escaso. 
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La p o l í t i c a  empieza a cambiar a l  nuevo rupo en e l  
p o d e r ,  e l  grupo de l o s  3 0 , . q u i e n e s  t i e n e n  como l f d e r  a P o r f i r i o  
V i l l a n u e v a ,  quien  f u e  P r e s i d e n t e  Munic ipa l  por  ser  s o b r i n o  p o l g  
t i c 0  d e l  gobernador Adolfo LÓpez Avelar .  A p a r t i r  de e s t e  g o b e r  
nador l a  p o l í t i c a  l o c a l  se v e  o r i e n t a d a  h a c i a  e l  P R I .  

En l o s  6 0 ' s  se  e v i d e n c í a  un poco más l a  lucha  de clases 
que y a  en decadas pasadas  se daba ,  p e r o  ahora  se e x p r e s a  como 
competencias e l e c t o r a l e s  en f a c c i o n e s  inscritas en e l  P R I ,  es d e  
c i r  a l o  l a r g o  de l a  década de l o s  60.1s y p r i n c i p i o s  de l o s  70's 
l a  p o l í t i c a  y s u  concomitante  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  
s e c t b r e s  se i n s c r i b e n  d e n t r o  d e l  P R I .  Que a t r a v é s  de apoyos e x  
t r a l o c a l e s  l o g r a  una u o t r a  f a c c i ó n  a r r i b a r  a l  Ayuntamiento. 
E s t a  forma de ganar l a  c o n t i e n d a  e l e c t o r a l  no cambia a l o  l a r g o  
de todo e l  c o n f l i c t o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  i n t e n s i f i c a  l a  p a r t i  
c i p a c i d n  de a g e n t e s  e x t e r n o s  en l a  toma de d e c i s i o n e s  y a c c i o n e s .  
Como s e  d e j a  v e r ,  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  con l o s  programas gubernamen 
t a l e s  que se  l l e v a n  a cabo en e l  pueblo  y ;  las  dos ú l t i m a s  d e c i -  
s i o n e s  de formar Conse jos  Munic ipa les  . E l  cambio que se d a  
en l a  c o n t i e n d a  p o l í t i c a  t i e n e  como c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s  las  
s i g u i e n t e s :  se i n t e n s i f i c a  l a  l u c h a  p o l í t i c a  a t r a v é s  de f a c c i o  
n e s ;  se  mezc la  l a  p o l í t i c a  y l a  r e l i g i ó n  p a r a  o b t e n e r  e l  p o d e r p o  
l í t i c o ;  s e  i n t e n s i f i c a  l a  i n t e r v e n c i ó n  de a g e n t e s  e x t e r n o s  en la- 
c o n t i e n d a  e l e c t o r a l ;  y se da mayor p a r t i c i p a c i ó n  de l a  poblac ión  
debido p r i n c i p a l m e n t e  a l  d i s c u r s o  i d e o l ó g i c o  que se maneja,  e s  
d e c i r ,  una l u c h a  por  e l  predominio r e l i g i o s o .  

EL LIDER. P a r a  1 9 6 0 ,  e l  nuevo l l d e r  que se  p e r f i l a  e s  
P o r f i r i o  V i l l a n u e v a ,  quien  quedó como P r e s i d e n t e  Municipal .  
E s t e  l í d e r  r e p r e s e n t a b a  a l  nuevo grupo en e l  poder quien  t e n l a  
un d i s c u r s o  e s p e c i a l  y d i f e r e n t e  a l  d e l  o t r o  grupo. E r a  un d i 2  
c u r s o  q u e ,  d e f e n d l a  segGn se d i c e  a l  grupo popular  a l o s  más 
d e s p r o t e g i d o s ,  a l o s  "pobres".  Una de sus p e c u l i a r i d a d e s  como 
l í d e r  f u e ,  encauzar  l a  p o l l t i c a  l o c a l  h a c i a  e l  P R I .  E s t a b a  a f i  
l i a d o  a l  PRI y apoyado p o r  s u  p a r t i d o ,  p o r  s u  p a r i e n t e  y por  e l  
pueblo.  Se  puede p a r a f r a s e a r  d i c i e n d o  que en é l  se concentraba  
t a n t o  poder asignado p o r  p a r t e  de s u s  miembros como poder d e l e  

gad0 por  p a r t e  de sus  apoyos e x t r a l o c a l e s  lo que l e  p e r m i t í a  una 
" c o n s i d e r a b l e "  capac idad de movimiento. Después de s e r  P r e s i d e n t e  
Municipal  ocupó p u e s t o s  p ú b l i c o s  en e l  mismo pueblo y s e  c o l o c ó  
como l í d e r  j u n t o  con un grupo de hombres que apoyaban con d i n e r o  
y o t r o s  en las  c o m i s i o n e s ,  e t c . :  é l  y s u  c l i q u e  d e c i d í a n  quien 
s e r í a  e l  nuevo P r e s i d e n t e  Municipal .  

d e l  o t r o  grupo o, p o r  l o  menos b l o q u e a r l a  a l  s u r g i r  un nuevo l f d e r ,  
P o r ' f i r i o  V i i i a i v p  con apoyos e x t r a l o c a l e s  f u e r t e s .  La p o l í t i c a  
vue lve  a s e r  d i r i g i d a  p o r  un grupo más o menos m i n o r i t a r i o .  La 
p o b l a c i ó n  no p a r t i c i p a b a  mayormente aunque s í  un poco más que 
a n t e s .  Poqter iormente ,  con l o s  s u c e s o s  r e l i g i o s o s  l a  poblac idn  
p a r t i c i p a b a  cada vez  más con mayor e f e r v e c e n c i a .  

E l  grupo de l o s  30 h a b l a  logrado e l i m i n a r  l a  competencia 
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S i n  embargo, l a  g e n t e  h a b í a  aprendido que l a  p r e s i d e n c i a  
Municipal  l e s  daba l a  p o s i b i l i d a d  de c o n t r o l a r  t a n t o  los r e c u r s o s  
n a t u r a l e s  como l a s  a c t i v i d a d e s  y a l  pueblo  en g e n e r a l ,  Por lo que 
l a  P r e s i d e n c i a  Municipal  se v u e l v e  un r e c u r s o  e s c a s o  importante .  
Es también,  l a  v í a  p a r a  c o n e c t a r s e  con l a  p o l f t i c a  e x t r a l o c a l  que 
p e r m i t e  c o n o c e r  y apoyarse en p o l í t i c o s  como son l o s  d i p u t a d o s ,  
l o s  s e n a d o r e s ,  s e c r e t a r i o s  p a r t i c u l a r e s  de g o b i e r n o ,  l o s  goberng 
d o r e s ,  e t c . ,  q u i e n e s  aseguran e l  nombramiento de c a n d i d a t o s  a n t e  
l a  Cámara de Diputados. Quedaban r e g i s t r a d o s  como l o s  candidatos  
de l a  mayorfa ,  d e l  P R I .  Por l o  que l a  e l e c c i ó n  d e l  P r e s i d e n t e  ME 
n i c i p a l  s e  d e s a r r o l l a  y depende de l o s  apoyos p o l í t i c o s ,  d e l  c o n o  
c i m i e n t o  que se t e n g a  de l o s  trámites p a r a  l o g r a r l o  y p r i n c i p a l  
mente p e r t e n e c e r  a l  PRI.  

E l  l í d e r  P o r f i r i o  V i l l a l v a  decae  como l í d e r  a l  r o b a r  y 
engañar a l a  p o b l a c i ó n .  E s t e  l í d e r  i b a  regularmente  acompañado a 
l a s  comisiones  por  un pequeño grupo,  de ese g r u p i t o  surge e l  SI 
g u i e n t e  y a c t u a l  l í d e r ,  E l e n a  V i l l a n u e v a  V i l l a s a n a .  E s t a  ha logrado 
mantener a l  grupo en e l  poder p o r  v a r i o s  t r i e n i o s .  E s t a  l í d e r ,  a 
p e s a r  de h a b e r  e s t a d o  en l a  c á r c e l  por algunos meses (1976), ha 
logrado p r e s t i g i o  r e g i o n a l  y se  l e  c o n s i d e r a  como una l í d e r  n a t u r a l  
que e s  de "armas tomar". S e  h a  p r e f e r i d o  i n c o r p o r a r  a l  P R I  que 
a g r e d i r l a  y a  que e l l a  como l í d e r  r e l i g i o s a  t i e n e  l a  capacidad de 
mover f u e r t e s  c o n t i n g e n t e s  y h a c e r  mucho r u i d o  (1). E l l a  ha e s t a  
b l e c i d o  r e l a c i o n e s  de apoyo con una v a r i e d a d  de p o l í t i c o s  l o  que l e  
p e r m i t e  gran movi l idad y f u e r z a .  

La f i g u r a  de l a  l í d e r  es n e c e s a r i a  p a r a  c o n s e g u i r  y mantener 
apoyos f u e r a  de l a  comunidad. P a r a  que e s o s  apoyos tengan c o n t i n u i  
dad se  r e q u i e r e  que e l  l í d e r ,  j u n t o  con s u  g e n t e ,  demuestre adhesión 
a l  PRI y a l  Gobierno. Aunque e n  a lgunos c a s o s  l o s  apoyos p o l í t i c o s  
que s e  t i e n e n ,  l es  i n t e r e s a ,  a p o y a r s e  en grupos l o c a l e s  de choque 
p a r a  o b s t a c u l i z a r  y a g r e d i r  a l  grupo en e l  poder.  E s t o  sucede e n  
o c a s i o n e s  p a r a  que l o s  p o l í t i c o s  obtengan nuevamente p o s i c i o n e s  d e n  
t r o  d e l  j u e g o  p o l í t i c o  y en o t r a s  p a r a  m o s t r a r  que son n e c e s a r i o s  
p a r a  c o n t r o l a r  y a s e g u r a r  l a  paz s o c i a l .  Por l o  que e l  l í d e r  y s u  
grupo son una p i e z a  e n  e l  j u e g o  p o l i t i c o  e x t r a l o c a l  y ,  n e c e s i t a n  
siempre m a n i f e s t a r  s u  adhesión a l  PRI y e n  o c a s i o n e s  estar i n c l u s i  
v e  e n  c o n t r a  d e l  Gobernador s i  e l  c a s o  l o  r e q u i e r e  (2). 

(1) 

(2) 

Actualmente ha ido perdiendo su fuerza. 

Informa un polf t ico  conocido de Elena a quien se pido entrevistar ,  se 
lo@ seguir una cadena de apoyos y t d i é n  de aquello que obstaculizaba. 
El  pol í t ico  menciond que las  gentes que apoyaban a Elena estaban en aquel 
entonces en contra de Rivera Crespo y otros en contra de Bejarano. 
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E l  l í d e r  de esta facción logra aglutinar grandes con 
tingentes de "pri istas" para demostrar su adhesibn a l os  dist intos 
grupos po l l t i c os  (Gobernador, a l a  CNC, a l a  CTM, a l  Presidente de 
l a  RepGblica, a l  propio partido). E l  l I d e r  l l e v a  a su gente (aca 
rreados) en camiones a l o s  mítines, marcha, etc . ,  a los lugares 
que se requiere. Esta es una tarea obligada del  l i d e r  y de su 
grupo para que posteriormente obtengan apoyos y serv ic ios en su 
benef ic io ,  t a l  es e l  caso de l  pasado Gobernador Armando León Beja 
rano, quien l e  regaló var ios permisos para taxis ,  mismos que l a  
l f d e r  repart ió  entre su gente y e l l a  misma. As€ l a  gran mayorIa 
de los taxistas están controlados por e l l a .  La l€der,  a través 
de sus apoyos, logra sacar de l a  cárcel  a gente del  pueblo y de 
otros pueblos; l o  que l e  retr ibuye en pres t i g io  y en remuneración 
económica, ya que cobra por sus serv i c ios  (se dice que pide dinero 
pero para los otros que l e  hacen e l  favor). Además e l l a  t iene l a  
Tffacultad"*.de expedir (ilegalmente) actas de antecedentes no p e  
nales, de a l t e ra r  actas, etc . ,  prestar dinero por l o  que e l l a  de 
manda adhesión por l o s  se rv i c ios  prestados y ,  s i  no, e l l a  se 
encarga de desprestigiar a todo aquel que no se demuestra agrade 
cid0 o a todo aquel que l a  tra ic ione (1). 

A esta l í d e r  se  l e  puede llamar e l  "broker1t, e l  "middle 
man" o e l  intermediario po l f t i c o  a l  fungir como mediador entre l a  
gente del  pueblo y l o s  servidores públicos (2). E l  l l d e r  recibe 
poder a traves de dos vfas:  una por e l  consentimiento que rec i -e  
de l a  gente de su faccibn, y l a  otra por un delegado de aquel o 
aquellos que a su vez tienen poder para delegarlo y as í  mantener 
finalmente e l  control  de l  l i d e r  y de sus acciones y de l a  gente 
que e l  l í d e r  maneja. E l  r e c ib i r  poder en dos sentidos muchas veces 
resulta que quien impone y controla l as  decisiones es e l  l í d e r .  
Pues demanda serv i c ios  para su grupo y apoyo para e l l a ,  l o  que 
f a c i l i t a  que se mantenga como dir igente,  pues su gente se encuen 
t r a  satisfecha con su actuación. El l f de r  también refuerza su  
poder en dos direcciones a l  entablar alianzas con los po l l t i cos  

(1) Se dice que le dan dinero, pero no se pudo averiguar cantidades. 

I' lip can offer support hy the local population to regional or national figurs 
only if he can then be sure that they will respondn to his call for support. 
flis actual control over eitter Sphere &pends upon hissuccess +n dealing w i t h  
the other; his control i s  one level of articulation prwi& a basis for controls 
i n  another. In addition to the classic cacique, brokers in the sense include 
political party agents, mas organization leaders, . . .I1 'Weather influence he may 
have of the oder level dependes basically not of the power that ha can wield but 

on his own ski l l  and personal influence". (Adanrs:1974,87) 



IV. 30. 

a i  e n t a b l a r  a l i a n z a s  con l o s  p o l i t i c o s  e x t r a l o c a l e s  a t r a v é s  d e l  
compadrazgo ( I ) ,  l o  que l e  da un e s t a t u s  s o c i a l  s u p e r i o r  d e n t r o  
y f u e r a  d e l  pueblo  y l e  p e r m i t e  un mayor j u e g o  p o l í t i c o  e x t r a l o c a l .  
S i n  embargo, e n  l a  a c t u a l i d a d ,  e s t o s  apoyos y compadres e s t a n  
disminuyendo, y e l  a c t u a l  Gobernador Lauro Ortega h a  t r a t a d a ,  de 
hecho l o  ha l o g r a d o ,  diezmar su poder l o c a l .  En p a r t e  l o  ha c o n s 2  
guido a l  q u i t a r l e  s u s  permisos  de t a x i s  y q u i t a r l e  su c o c h e ,  l o  
que l a  ha d e s p r e s t i g i a d o .  Tampoco l a  ha apoyado p a r a  mantener l a  

‘ -Pres idencia  M u n i c i p a l ,  p o r  l o  que se  puede suponer e l  o c a s o  de 
e s t a  l í d e r .  

pues cada s e x e n i o  hay reacomodos , nuevos p e r s o n a j e s ,  nuevas pugnas 
p o l í t i c a s ,  l o  que d i f i c u l t a  que e l  l í d e r  pueda siempre h a c e r  de l a s  
s u y a s .  Cada Gobernador que e n t r a  t i e n d e  a e l i m i n a r  l o s  apoyos que 
l o s  l í d e r e s  o f r e c í a n  a l  o t r o  Gobernador y t r a t a  de i n m i s c u i r s e  en 
l a  p o l f t i c a  l o c a l  imponiendo P r e s i d e n t e s  Municipales .  A l o  c u a l  
e l  l í d e r  se o r g a n i z a  y demuestra s u  capacidad de m o b i l i z a r  a l  p u e  
b l o  y e n t o n c e s  se  l e  v u e l v e  a i n t e g r a r  a las f i l a s  d e l  PRI/Gobierno.  

S i n  embargo, como y a  s e  mencionb,  en l a  a c t u a l i d a d  l a  
s i t u a c i ó n  puede ser d i f e r e n t e ,  puede ser e l  p r i n c i p i o  de s u  c a í d a ,  
pues e l l a  misma debido a s u s  apoyos que l a  a c o n s e j a r o n  mal y s e  
e n f r e n t ó  a l  Gobernador ( 2 ) .  E s t o  o c a s i o n ó  una r e a c c i ó n  c o n t r a r i a  
e n  e l  Gobernador y l a  t r a t a  de e l i m i n a r .  

sonas  que s iempre l e  acompañan y l a  ayudan: a este grupo l o  llama 
remos l a  c l i q u e  ( B a i l e y ) .  La forman,  en pr imer  i n s t a n c i a ,  una p a r e j a  
de c o m e r c i a n t e s ,  que también t i e n e n  pequeña propiedad p a r a  f i n c a r  y 
a l g o  de e j i d o .  La m u j e r  es como l a  segpnda de a bordo.  Es l a  segu: 
da porque s iempre l a  acompaña y p a r t i c i p a  e n  l a s  a c c i o n e s  que l a  
l í d e r  manda, p e r o  no t i e n e  d e c i s i o n e s  p r o p i a s .  Después l a  s i g u e  
un grupo de p a r i e n t e s  y compadres que en s u  mayorfa son e j i d a t a r i o s  
y de e s c a s o s  r e c u r s o s .  Son en s u  mayoría mujeres  las que siempre 
e s t á n  con e l l a  y las que p a r t i c i p a n  en c u a l q u i e r  e n f r e n t a m i e n t o  y 
t a r e a  d e l  grupo. Lo que puede s u g e r i r  que s o n  l a s  mujeres  q u i e n e s  
d e c i d e n  e n  l a  p o l í t i c a ,  s i n  embargo l a s  r e u n i o n e s  y toma de d e c i s i o  
nes  s e  e n c u e n t r a n  entre hombres y d e c i d e n  j u n t o  con e l  l í d e r .  La 
c a s a  de l a  l f d e r  s iempre es tá  cuidada a l  i g u a l  que s u s  h i j o s .  En 
l a  e n t r a d a  y / o  a d e n t r o  de l a  casa hay g e n t e  aunque e l l a  no e s t é .  
A p e s a r  de e x i s t i r  un pequefio grupo a l r e d e d o r  d e l  l í d e r ,  l a  p o l í t i c a  
no s e  d e c i d e  e n t r e  los p r o p i o s  p e r s o n a j e s  i n v o i u c r a d o s .  C i e r t o  q u e ,  
s í  p a r t i c i p a n  y o p i n a n ,  p-ro  l a  d e c i s i ó n  f i n a l  no e s t á  en e l l o s .  
S610 en o c a s i o n e s  cr í t icas  e l  pueblo  s e  e x a l t a  y p a r t i c i p a ,  se toma 
l a  P r e s i d e n c i a  Municipal  como medida p a r a  s e r  o í d o ,  p e r o  l a s  d e c i  

La t r a y e c t o r i a  d e l  l í d e r  s iempre ha e s t a d o  tambaleante  

LA CLIQUE.- E l  l f d e r  t i e n e  a s u  a l r e d e d o r  un grupo de p e y  

(1)  Compradres, senadores, jefe de prensa del PRI,  delegados federales d e l  PRI, etc. 

(2) E l  pol í t ico  entrevistado l e  aconsej6 hic iera  un desplegado en contra del  actual 
Gobemador en e l  Excélsior de México a r a í z  de la  sustitución de 
Minicipal por Consejo Muiicipal. 

Presidente 



IV. 31. 

siones están en manos de l  Gobierno de l  Estado de Morelos (1) 
(En e l  siguiente capítulo se habla sobre es te  tema). 

ESTRATO SOCIOECONOMIC0 DEL LIDER: La l í d e r  Elena V i l l a  
nueva que empieza a vislumbrarse como l í d e r  po l í t i co - re l i g i osa  
a pa r t i r  de 1972-1973, pertenecla a l  estrato socioeconómico que 
se l e  llamd D, e l l a  vendía sandías y su esposo trabajaba l a  
t i e r ra ,  no tenían e j i do ,  que hasta fechas recientes consiguieron. 

en l a  po l í t i ca ,  su poder de adquisición aumentó a l  igual que su 
p res t i g i o  socia l .  E l la  actualmente t iene propiedad privada en e l  
pueblo, pero no es mucha (1). Se dice que e l l a  t iene propiedades 
en otros lugares y además casa en Acapulco y Guadalajara ( Z ) ,  
aparte de l a  del  pueblo. Tiene como dos taxi's, una camioneta, ad2 
más que en l os  ba i l es  e l l a  y alguna de l a  cl ique tienen l a  conce 
sión de l a  c v t i n a  y controlan l a  taqu i l l a ,  a s í  como l a  organiza 
cidn en general de l o s  ba i l es  del  Día de Muertos y e l  Carnaval. 
E l la  t iene desde hace ya var ios años abogados que l e  l levan sus 
negocios y l a  ayudan en l a  redaccidn de documentos y decisibn de 
acciones; forman un buf fete  de abogados que a l  parecer trabajan para 
l a  COPARMEX, se supone que Elena t iene negocios ahí. "Puede ser ,  
de algo t iene que v i v i r ,  s i  no con qué se mueve (3). Quizá se l e  
puede colocar en e l  estrato socioeconúmico A, por l a  diversidad de 
favores y estatus soc i a l  que t iene aunque es realmente d i f í c i l  saber 
a quk estatus pertenece e l l a  y su famil ia.  En r eshen ,  no ha c- 
biado demasiado' su forma de vida. No es por l o  menos v i s i b l e  e l  
capita l  que e l l a  pueda tener. Su casa es de adobe, no t iene baño, 
n i  refr igerador;  s í  t iene estufa, pero se u t i l i z a  con más frecuencia 
e l  "tecuill". E l  estatus soc ia l  es e l  que s€ ha cambiado evidente 
mente por sus contactos y por su calidad de curandera que l a  en 
vuelve en un halo mágico, l e  da dureza, causa miedo y respeto. E l l a  
misma no niega n i  afirma su calidad de curandera, l o  deja en entre 
dicho. U t i l i z a  esta cal idad de curandera como una amenaza su t i l .  

I 

I 
A l  i r s e  perf i lando como l í d e r  e i r s e  introduciendo cada vez mas 1 

MOVILIDAD SOCIAL EN FACCION B 

La movilidad soc ia l  representa l o  mismo para las dos 
facciones, l a  posibi l idad de ascender o descender con re la t i va  fa 
c i l i dad  en l a  es t ra t i f i cac ión  soc ia l  interna. Los intereses y l a  
competencia soc ia l  s e  da en ambos bandos. La Presidencia Municipal 
representa para ambos l a  posibi l idad de asegurar sus intereses y 
su predominio po l l t i c o ,  c610 que esta facción B,  a pesar de tener 
apoyos extralocales,  no habfa logrado celocarse en e l  poder por 

(1) Ver anexo. NQ. 5 .  

(1 ) 
(2) 

(3) 

En receptoría de rentas, indica una hectárea de propiedad. 
Eso dicen los Progresistas, sea cierto o no, esto la nuestra como 
fuerte, poderosa, intrigante y corrupta. 
infonnante: un político de M6xico. 
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varios t r i en ios .  No había logrado conseguir e l  apoyo suficiente 
tanto en e l  pueblo como fuera de 61 para luchar en l a  contienda 
po l í t i c a .  Cada vez que sonaba esta facción para l a  Presidencia 
Municipal, l a  facción A mostraba su desagrado violentamente a 
través de tomarla, e l  Ayuntamiento se ocupaba, se obstaculizaban 
obras, e t c .  

A para e v i t a r  mayores con f l i c tos  socia les.  Ademss l a  facción B 
tenfa pocos miembros y estaba l igada a l  ' e x  Obispo MQndez Arceo, 
personaje controvertido, como ya se d i j o ,  tanto en Morelos como 
en e l  pals e internacionalmente. Esto llevaba muchas veces a p l e i  
tos entre e l  Gobierno de Morelos y e l  Obispo, por l o  que se p r e f e  
r í a  en ocasiones apoyar a grupos contrarios a l  Obispo para minar  
l e  fuerza y predominio en l os  pueblos. 

período con f l i c t i v o  se pueden explicar.  En ese momento sus apoyos 
po l í t i c os  a i  pudieron actuar, y las demás veces tenían en su contra 
entre otras,  e l  ser  gente del  Obispo, quien además legalmente no 
puede par t i c ipar ,  n i  intervenir  en l a  po l i t i ca .  Pero que a través 
de l  trabajo efectuado en l o s  pueblos por las CEBs, d i r i g í a  l a  aten 
ción de sus miembros hacia partidos o instancias de izquierda,tal  
es e l  caso de l a  facción B. Esta situación no l es  favoreció porque: 

1 )  Se presentaóan.como opositores del  P R I ,  con 
reivindicaciones soc ia l es  concretas; y 

2 )  a l  ser  gente del  Obispo se 'les tachaba de coms 
nistas,  de ro jos.  

Por l o  que a l  ser Obispo un personaje discutido, odiado 
y malquerido, no l e  convenía en ocasiones a l  gobierno como ya se 
d i j o ,  apoyar a su gente, se p r e f e r í a  apoyar a cualquier otro.  

en e l  pueblo: e l  aumento de l  n i v e l  educativo, e l  trabajo en l a  
CEB, l as  que concientizan y po i i t i zan :  es e l  lugar para recoser 
e l  descontento soc ia l ;  a través de l a  difamación contra e l  l i d e r  
de l a  otra facción, a l  presentarse más organizados. Actualmente 
se presentan como un grupo de denuncia, que exige sus derechos, 
denuncia l os  malos procesos e l ec tora l es ,  demanda a1 gobierno e l  
regreso de l a  i g l e s i a  a e l l o s  y ,  por l o  tanto, a l as  autoridades 
ec l es iás t i cas  correspondientes, También han aprendido de su 
e r ror ,  ahora no se dicen más que pr i í s tas .  Dan a entender que l a  
s ituación los ha or i l l ado  a buscar otros apoyos, pero só lo  con e l  
afán de demostrar que e l l o s  son l a  mayoría. En l a  actualidad 
recalcan mucho su pertenencia a l  PRI ,  que votan en e l  c lrculo 
blanco para demostrar que e l l o s  son l a  mayoría (l), insisten 

Por l a  minoria de maestros, mismos que fueron sacados por pbrfirio 
Villalva y esto hace que se unan a esta facción. 

E l  gobierno, generalmente apoyaba, entonces, a l a  facción I 
i 

Las ocasiones que ganaron algunas candidaturas en e l  

Este grupo ha ido ganando gente, a l  cambiar varias cosas 

(1) 
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en l o  fraudulento que hay en l a  inscripción de candidatos. 
En 1983, e l  gobierno l e s  hizo caso y tienen desde entonces 11 
presidencia municipal. En esta ocasión l a  facción B se pe r f i  6 
con mayor denuncia e l e c t o ra l  y descontento soc ia l  en e l  pueb o, 
l o  que necesariamente f o r zó  a l  gobierno a tomarlos en cuenta y,  
as€ reincorporarlos a sus f i l a s .  Esta facción elabora volantes 
de denuncia y de apoyo a otros pueblos en lucha soc ia l  en e l  ig 
t e r i o r  y fuera de l  país. Tienenuna mayor participacidn po l í t i c a  
hacia afuera, discuten y participan en varios movimientos d i sg  
dentes como fue e l  caso de maestros, ya que también en es te  grupo 
predominan los maestros. Los cambios y l a  mayor organizaci6n a l  
in te r io r  de l  grupo se debe principalmente a l  trabajo efectuado 
por los sacerdotes en e l  pueblo, a l a  formacibn de las CEBs. 

L1DER.- E l  no tener l i d e r  h i zo  d i f í c i l  l a  competencia 
po l í t i ca ,  pues no habia quien d i r i g i e r a  l a  acción po l í t i c a  hacia 
l a  toma de l a  Presidencia Municipal o buscar contactos mas e f i c a  
ces para conseguir l a  candidatura a Presidente Municipal. Es impof. 
tante hace notar que, por muchos años esta faccidn tuvo pocos 
miembros, por l o  que era d i f i c i l  l l e v a r  a cabo acciones concretas 
y e f icaces para ganarle a otros. Era un grupo formado por miembros 
de las famil ias r i cas  y /o  la5 que llevaban l a  po l í t i c a  anteriormep 
te,-ganaron alguna candidatura, y ésto se debi6 a l  interés y POSA 
bi l idad personal de l os  actores, que eran o se nombraran candidato 
por l o  que en 1970-1973, SI obtuvieron l a  candidatura pero por l a  
compra de l a  misma (1). Esta imposición y l a  pertenencia del  can 
didato a las famil ias con dinero en e l  pueblo y por consiguiente, 
e l  querer meter a l  sacerdote a l a  i g l e s i a  ocasionó una reacción 
v io lenta en e l  o t r o  grupo, que eran l a  mayoría. La f a l t a  del  
l í d e r  hacia que se dispersaran l o s  esfuerzos y acciones, por l o  
que también e l  aumento de sus f i l a s  no fué inmediata, n i  senci 
l l a .  Posteriormente e l  Presidente Municipal progresista se qurta 
y vuelve a quedar s in  i€der,  es hasta fechas recientes que se 
p e r f i l a  un nuevo l€der ,  pero no con muy buen resultado. 

se di6 a r a í z  de l a  candidatura de su esposo para Presidente 
Municipal y posteriormente para Comisario E j ida l ,  puestos que 
no gand.La maestra Gloria se apuntala como l í d e r  por ser  e l l a  una 
persona con experiencia para t ra tar  con po i f t i cos ,  por haber sido 
Presidente Municipal en 1952. Además de que tenfa ya una trayeg 
t o r i a  de lucha por haber sido una de l a s  maestras corridas de l  
pueblo y tener que enfrentarse con e l  aparato represor, con l a  
burocracia, y e l  se r  una de las gentes cuitas o entendidas del  
pueblo. E l la  es escogida o se autonombra para hablar y defender 
asuntos po l í t i c os ,  ya que l a  impulsa e l  descontento a l  no haber 

Se dice por los otros que la cunpraron. Adem& de que e l  candidato esta 
afiliado y pertenece a la CNC, io  que facilitó e l  apoyo de ésta. 

E l  surgimiento del  cuasi- l fder,  l a  Maestro Gloria Peña, 

(1) 
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ganado a n t e  e l  g o b i e r n o .  S o l o  s e  l e  e s c o g i ó  se d i c e ,  p o r  s u  facg 
l i d a d  p a r a  h a b l a r  y h a c e r s e  e n t e n d e r  y p o r  su p r e s e n c i a  f í s i c a .  
S i n  embargo, e l l a  no era miembro a c t i v o  de l a  L E B ,  no i b a  p r á c t i  
camente a m i s a  n i  s e  metia e n  l o s  asuntos  p o l i t i c o s ,  s i n o  h a s t a  las  
e l e c c i o n e s  en las que p a r t i c i p ó  su esposo.  A l  no e s t a r  i n v o l u c r a d a  
e n  l a  d i n l m i c a  d e l  grupo (de l a s  CEB) no l o g r a  c o n c e n t r a r  poder 
h a c i a  e l l a  n i  c o h e s i o n a r  a l  grupo. S i r v i ó  p a r a  m o s t r a r  e l  descon 
< t e n t o ,  l a  inconformidad y e l  e s c e p t i c i s m o  h a c i a  las  a c t i v i d a d e s  y 
promesas d e l  gobierno h a c i a  e l  pueblo.  A l  no l o g r a r  c o h e s i o n a r  a l  
grupo,  p a r a  sacar a l o s  o t T o s  de l a  p r e s i d e n c i a  m u n i c i p a l ,  s e  0; 
g a n i z a r o n  e n t o n c e s  c o l e c t i v a m e n t e  a t r a v é s  de l a  Coordinadora en 
Lucha d e l  pueblo de A t l a t l a h u c a n .  

La Coordinadora es un grupo,  una c l i q u e  más que un s ó l o  
l l d e r .  En es ta  ocasicin se v u e l v e n  a c t i v o s ,  d e c i d i d o s ,  v i o l e n t o s  y 
toman l a  p r e s i d e n c i a  m u n i c i p a l ,  r e i t e r a n  s u  p e r t e n e n c i a  a l  PRI a 
p e s a r  d e  a s e s o r a r s e  con l o s  d e l  PSüM ( P a r t i d o  S o c i a l i s t a  U n i f i c a d o s  
de México). E s t a  a c t i v i d a d ,  e s t a  m o v i l i z a c i ó n  y l a  r e i t e r a c i ó n  p r i í s  
t a  o f r e c i e r o n  a l  g o b i e r n o  l a  forma de c o o p t a r l o s  y a p a c i g u a r l o s  a l  
d a r l e s  e l  Conse jo  M u n i c i p a l .  Es p r e f e r i b l e  que e l  d e s c o n t e n t o  s o c i a l  
se e x p r e s e  e n  las  f i l a s  d e l  P R I  que en o t r o  p a r t i d o ,  p o r  l o  que e l  
g o b i e r n o  manipuló y d e c i d i ó  e l  c6mo y cuándo de las e l e c c i o n e s  p a r a  
e l  C o n s e j o  Municipal  y s u  p r o l o n g a c i ó n  como Conse jo  h a s t a  nuevas 
e l e c c i o n e s .  

ESTRATO SOCIOECONOMIC0 DEL LIDER: 
La Maestra G l o r i a  Peña. 

P e r t e n e c e  a l  e s t r a t o  s o c i e c o n 6 m i c o  B ,  pequeííos a ' g r i c u l t c  
r e s ,  Antes p e r t e n e c l a  a l  grupo de l o s  r i c o s ,  y s u  papá €u6 e l  
l í d e r  más reciente e n  esa f a c c i ó n .  Sus hermanas s o n  m a e s t r a s  te 
b i é n  y gozaban de p r e s t i g i o  s o c i a l  p o r  s u  p r o f e s i b n  y p o r  ser  s u  
padre  uno de l o s  pr imeros  maestros  en e l  p u e b l o  y l í d e r .  Su esposo 
es campesino p e r o ,  m e j o r  d i c h o  es pequeño a g r i c u l t o r ,  é l  v i e n e  
también d e  las f a m i l i a s  con d i n e r o ,  pero s i n  l l e g a r  a educación 
formal  s u p e r i o r ,  q u i z á  l l e g u e  a p r i m a r i a .  . Sus h i j o s  son 
t é c n i c o s  o p r o f e s i o n i s t a s .  

La c l i q u e  que maneja  a l a  f a c c i ó n  s o n  e n  su mayoria e j &  
d a t a r i o s ,  t i e n d e n  a pequeños a g r i c u l t o r e s ,  a t e n e r  t r a b a j o s  f u e r a  
de l a  comunidad. Digamos que p e r t e n e c e n  a l  e s t r a t o  sociecon6mico 
C ,  con un í n d i c e  r e l t i v a n i e n t e  a l t o  e d u c a t i v o  (1). Algunos de l o s  
miembros de l a  c l i q u e  p e r t e n e c i e r o n  d i r e c t a m e n t e  a l  grupo de l o s  
t r e i n t a  o algGn p a r i e n t e ,  que p o s t e r i o r m e n t e  se  s e p a r o  de P o r f i r i o  
V i l l a l v a .  

(1) Habría que hacer notar que los  índices educativos en e l  pueblo son bajos, 
pero que al  formarse las facciones se logra notar la diferencia aún cuando 
en ambas hay de todos los  estratos. 
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SEGUIDORES Y ESTRATIFICACION SOCIAL: FACCION A 

L a  facción A,  como ya se ha v i s t o ,  está formada básica 
mente por una gran mayorla de e j ida tar ios  y jornaleros y en e l f a  
se reune a l a  mayoria de l o s  r i cos  de antes y l os  formados actual 
mente, e l  llamado estrato A. La caracter íst ica principal de esta 
facción es un n i v e l  educativo bajo con respecto a l a  facci6n B. 
Los r icos que aqul intervienen eran algunos de estrato sociecondmL 
co bajo. Formaban parte de l a  gran masa que no participaba p o l f t i c g  
mente, pero que a traves de l  grupo de l o s  30 fueron ganando repre 
sentatividad y sus intereses económicos, po l í t i c os  se fueron asegs 
rando. Además de que uno que o t ro  de l o s  anteriores r icos que no 
cambio. 

Esta facción está unida para defender su re l ig ibn,  sus 
costumbres, para asegurar su predominio po l í t i c o  por medio de l a  
Presidencia Municipal y asf tambi6n se refuerza su predominio r e l i  
gioso a l  controlar l a  dirección y actividad de l  pueblo, l o  que fac?, 
l i t a  que los otros no tomen l a  i g l e s i a ,  pues e l l o s  e s t h  organizados 
y coordinados para proteger sus intereses po l f t i c os  y re l ig iosos.  

Como ya se mencionó en páginas anteriores ambos Líderes 
cumplen c i e r tos  requisitos que permiten que sean detentadores y 
cohesionadores de l  grupo. Y es as í  que e l  otro l f d e r  Elena puede 
entrar en escena, aclarando también que en e l l a  se encontraron ca 
rac te r l s t i cas  especiales a l as  cuales se hará referencia aquí. ET 
l í d e r  representa benef ic ios inmediatos a sus seguidores por l a  
ayuda que ofrece como"abogado" y además se presenta como un l í de r  
fuerte ,  magic0 y atrevido. Esto es porque se enfrenta y insulta a 
l o s  Gobernadores, a l os  diputados, senadores, e t c .  Su par t i cu lar i  
dad de mágico, como bruja, le  ayuda definitivamente, ya que logra 
infundir respeto y miedo. Logra cohesionar a l  grupo a través de 
representarlos, de encargarse de que e l  mismo grupo no se d i s t ra i  
ga y caiga en l a  otra re l i g ibn ,  pues e l  que cae -uede tener probfe 
mas, a l  traicionar. Esto se da en var ios n ive l es ;  e l  que un seguizor 
se cambie, tra ic ione alianzas. compadrazgos y amistad con e l  l íder .  
Además de que l a  tra ic ibn l e  puede t raer  problemas con los seres 
suprahumanos y quizá hasta causarles l a  muerte (1). E l  l í d e r  mane 
j a  l a  posibi l idad de ser bruja y poder castigar a todo aquel que 
se  a l e j e  de e l l a ,  )nicl que.traiciona a l a  verdadera re l ig i6n,  por 
l o  que Dios cast iga.  

SEGUTD0RES.- Los seguidores apoyan dando dinero para las 
comisiones, participan en mftines pr i í s tao ,  hacen plantones para 
demostrar su descontento y apoyan su propia causa. Existen alianzas 
y comunicación a través de l  compadrazgo o por l a  simple pertenencia 
a l a  facción. Es c i e r t o  también que no todos l os  miembros se llevan, 
es más, tambi6n hay rival idades entre e l l o s ,  por estar cerca del 1% 
der, por obtener mls favores. También existen rival idades entre los 
Por un lado por l a  repetición de generad& en generau6n del relato de 
leyendas. 

(1) 
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que tienen más dinero, más oportunidades y más pres t i g io  socia l .  
Pero siempre hay quien mantiene l a  comunicación entre e l l o s  y 
fomenta las alianzas ( e l  l í d e r  mismos o los miembros de más prez  
t i g i o .  ) 

E l  compadrazgo es muy importante, es usual entre los miem 
bros, es una forma de relacibn soc ia l  que establece lazos y compro 
,pisos. E l  compadrazgo se da de par a par o de par a impar (1). 
Depende mucho de l a  situacibn sociecon6mica del  sujeto que s o l i c i t a  
a l  padrino y de las  posibi l idades de extender sus relaciones con 
miembros de estratos socieconómicos superiores. Es muy común encog 
trar pocos miembros de l a  facción con muchos ahijados y otros que 
tienen o tienen muy pocos ahijados, E l  tener muchos ahijados da 
un status soc ia l  superior por e l  p r es t i g i o  que se obtiene. E l  cog 
padrazgo se v i 6  como una forma importante para mantener alianzas y 
re forzar la pertenencia a l  grupo. Se sabe poco de l  compadrazgo an_ 
t e r i o r  a l  con f l i c to ,  aunque s í  se conoce su existencia,  por l o  
menos con seguridad en los miembros de l a  Q l i t e  po l í t i ca .  Se puede 
suponer que siempre ha ex i s t ido  y que siempre ha jugado un papel de 
alianza entre l o s  miembros de l a  comunidad. 

Se organizan, en parte,  a través de l os  pequeños grupos 
r e l i g i o sos  de l os  cuales ya se  ha hablado. Estos son un medio para 
fomentar y mantener las costumbres re l i g i osas .  Estas costumbres 
r e l i g i o sas  se ven apoyadas y reforzadas principalmente por medio 
de las  f i e s tas  re l i g i osas ,  las Mayordomías, as í  como l o s  rezos, 
l o s  cantos, etc. Son una forma de r e v i t a l i z a r ,  de dar continuidad 
a su grupo, a sus creencias, en f i n  a una forma de organizarse y 
v i v i r  ( 2 ) .  

Sin embargo, no todos l o s  miembros, n i  todas las acciones 
están d i r i g idas  hacia l a  r e l i g i on ,  también los  fndividuos se  reunen 
en esta facción por los serv i c ios  e intereses que representa, en 
primera instancia, e l  l í d e r  y luego l a  facción. Es, entonces, una 
pertenencia más en sentido de alianza, de agradecimiento, de adhe 
si6n a l  l íder .  Ya que quiz5 e l  l l d e r  los sac6 de l a  cárcel ,  l e s  
prestó dinero, l e s  consiguib permisos, etc .  Por l o  que l e  deben fa 
vores a l  l í d e r  y ,  en muchas ocasiones más que un pago cuantioso 
económicamente hablando, pagan con alianzas con favores, con p a r t i  
cipaci6n que nada t iene que ver  con una posición r e l i g i o sa .  

Se tienen entonces dos intereses claramente ‘dist intos : 
una participación por defender y mantener sus cos-ns re l i g i osas  
y su i g l e s i a ;  y una participación económica y p o l í t i c a  debido a l os  
s e r v i c i o s  que se pueden obtener perteneciendo a esta faccíbn. En 
l a  mayoría de las  gentes de esta facción se encuentra que estan 
unidos estos dos intereses, por l o  que hasta 1982 era  muy atrayente 
pertenecer a e l l a .  

(1) Es decir, entre miembros del mi- esta- social o de uno inferior o uno 
mayor. 

(2) No qpiere decir que antes fuera mjor objetivanente, pues en una convivencia 
h i p i 3  m arJ&ei$i de poder disimétrica. 
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A l  ser l a  mayoría de l os  integrantes de esta faccidn 
e j ida tar ios ,  jornaleros y nuevos r i cos  se presenta un tanto homo 
génea, aunque l a  real idad s í  habla de una diferenciacidn interna, 

muy marcada (1). Este grupo, s in  embargo, puede fácilmente 
dist inguir  a los r i cos  y pobres de su propio grupo como a los de 
l a  o t ra  faccibn. Ademas de l a  existencia de l  compadrazgo que ayuda 
a evidenciar las di ferencias soc ia l es  a l  i n t e r i o r  del  grupo. Se 
encuentra menos incongruencia de clases en e l  in t e r i o r  del  grupo, 
de l a  faccidn A que en e l  i n t e r i o r  de l a  facción B. Esto parece 
f a c i l i t a r  l a  organización y comprensitin en e l  i n t e r i o r  del  grupo 
y definitivamente f a c i l i t a  l a  movilizacibn de l  grupo hacia a c t i v i  
dades concretas. 

Sus acciones e s t h  encaminadas hacia l a  lucha po l í t i c a  y 
a l a  defensa-de l a  i g l e s i a ,  su adhesión a l  PRI y principalmente a 
estar en buenos términos con e l  gobierno de l  Estado de Morelos. Son 
un grupo que se presenta organizado a través de varias v ías que l e  
permite aglutinar y d i r i g i r  sus acciones tanto en situaciones de 
emergencia como para l l e va r  cualquier t i p o  de actividades para l a  
faccidn y para l o s  apoyos extralocales (2).  Sin embargo, és te  grupo 
no está organizado para generar sus propios programas de gobierno, 
más bien demanda serv i c ios  que urgen a l  pueblo. 

diente a l  discurso soc ia l .  Sus expectativas y alternativas de viaa 
y desarrol lo interno es t& determinados por l os  programas de g o  
bierno. Su v i s ión  con respecto a l a  situací6n soc i a l ,  po l f t i ca  y 
r e l i g i o sa  a i  i n t e r i o r  del  pueblo es  más o menos clara, ya que pueden 
dist inguir  l a  d i f k r enc iac ih  socia l ,  l a  importancia del  poder pol- 
t i co .  Pero no generan c r r t i cas  más a l l á  de su entorno soc ia l  inm5 
diato.  Esto obedece, principalmente, a su  alianza con e l  gobierno 
que l es  obl iga a defender e l  estatus quo, aún en su propio detrL 
mento. 

Son un grupo de escaso centenido po l f t i co -soc ia l  indepen 

SEGUIDORES Y ESTRATIFICACION SOCIAL FACCIO B. 

Esta facci8n está formada, como ya se ha dicho, pr incipal  
mente por gente del  estrato soc ia l  llamado B,  pequeños agricultores;  
además por e j ida tar ios  y uno que o t ro  del  estrato llamado A. Actual 
mente esta facción ha aumentado y se extiende a los demás estratos 
socioecon8micos. Pero e l  que antes tuviera un nrimero considerable 

(1) La facción B se expresa de ellos cano los '~UITOS", los tercos, que sugiere 
al  hablar de ellos como l a  "gente pobre", l a  ignorante, sin educaci6n p 
no @ere progresar. La facción B se asuoe c m  diferente a l a  A. 

Como seria e l  caso de ir o llevar acamados a los mítines y apoyo que 
demanda e l  PRI. 

(2) 
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i n f e r i o r  a l a  f a c c i ó n  A se d e b i á  p r i n c i p a l m e n t e ,  como ya s e  
mencionó a l a  gran c o n c e n t r a c i ó n  de miembros que anter iormente  
conducían l a  p o l í t i c a  y que c o i n c i d í a n  básicamente  con p e r t e n e c e r  
a l a s  f a m i l i a s  r i c a s  d e l  pueblo .  Además de que muchos p r o g r e s i s t a s  
no a s i s t í a n  a l a  misa que s e  o f i c i a b a  en una casa p a r t i c u l a r ,  por 
no p a r e c e r l e s  e l  l u g a r  i n d i c a d o ,  a s €  que p r e f e r í a n  y p r e f i e r e n  en 
l a  a c t u a l i d a d  i r  a o t r o s  p u e b l o s .  E s t o  c o n t r i b u y e  a l a  desunión,  
a l a  d i s p e r s i ó n .  E s t o  t r a í a  como c o n s e c u e n c i a  a l a  s o l u c i ó n  de 
problemas en forma i n d i v i d u a l  (1). E l  t e n e r  pocos  miembros l i m i t a b a  
l a s  a c c i o n e s  y t a r e a s  p a r a  o b t e n e r  l a  P r e s i d e n c i a  M u n i c i p a l ,  l a  
i g l e s i a  y a l a  r e c l u t a c i d n  de mas miembros. Sus a c c i o n e s  se l i m i  
taban más a una c u e s t i d n  de r e a c c i d n  y de p l e i t o  v e r b a l  h a c i a  los 
o t r o s  que a un verdadero t r a b a j o  p o l f t i c o  y s o c i a l  p a r a  l o g r a r  e l  
predominio p o l í t i c o  y r e l i g i o s o .  

E l  que este grupo e n  l a  a c t u a l i d a d  se e n c u e n t r e  a c t i v o  y 
e n  p o s i b i l i d a d e s  Teales de o b t e n e r  e l  predominio p o l í t i c o ,  y q u t z á  
r e l i g i o s o ;  t i e n e  que v e r  más con e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  p o r  l o s  d i 2  
t i n t o s  s a c e r d o t e s  que han t r a n s i t a d o  p o r  e l  p u e b l o ,  que con un tra 
b a j o  en e l  i n t e r i o r  d e l  p r o p i o  grupo. S e  puede d e c i r ,  además, que 
a c t u a l m e n t e  s í  son un grupo c o n s t i t u i d o  que l u c h a  a b i e r t a m e n t e  por 
e l  poder p o l i t i c o ,  p e r o  que a n t e s  a i  ser  una m i n o r f a ,  sus  a c c i o n e s  
se  r e d u c í a n  a c u e s t i o n e s  meramente c o n t e s t a t a r i a s .  

Los d i s t i n t o s  s a c e r d o t e s  que han t r a b a j a d o  a lo l a r g o  d e l  
c o n f l i c t o  p a r a  c o n s t i t u i r  las famosas Comunidades E c l e s i a s t i c a s  
de B a s e ,  t u v i e r o n  que t r a b a j a r  en e l l o s  formando primero grupos 
con l a  i n t e n c i d n  de l e e r  l a  B i b l i a ,  las r e u n i o n e s  b í b l i c a s ,  conju', 
tamente  con las  que apoyaban e l  Movimiento F a m i l i a r  C r i s t i a n o  
(MFC), as í  como e l  i n i c i o  de l a s  CEB. E s t o s  pequeños grupos de 
r e u n i o n ,  de r e f i e x i 6 n  y d i s c u s i d n ,  s o n  l o s  l u g a r e s  de c o n v i v e n c i a  
más importantes  p a r a  l o s  P r o g r e s i s t a s .  Pero que s iempre han t e n i d o  
como p e r s o n a j e  importante  a los s a c e r d o t e s ,  e l  c u a l  es una f i g u r a  
i m p o r t a n t e  p a r a  mantener y promover a l  grupo unido o semi-unido,  
a l  r e f o r z a r  l a  e s p e r a n z a  de r e c u p e r a r  l a  i g l e s i a ,  de r e g r e s a r  a l  
s a c e r d o t e  a s u  l u g a r  y d e f e n d e r  l a  r e l i g i ó n  o f i c i a l ,  a s u  o b i s p o  y 
también e l  j u s t i f i c a r  l a  n e c e s i d a d  de tomar e l  poder p o l i t i c o .  
Los s a c e r d o t e s  han logrado formar grupos no s d l o  p a r a  a s i s t i r  a 
l a  c e l e b r a c i ó n  de m i s a s  y c a t e q u i z a r ,  s i n o  también p a r a  fomentar 
l a  o r g a n i z a c i ó n  y l u c h a  e n  e l  grupo p o r  e l  poder p o l i t i c o .  Prueba 
de l a  i n c i d e n c i a  de las  CEB y d e l  s a c e r d o t e  se encue-ntra en que 
e l  grupo que l l e v a  e l  l i d e r a t o  s u r g i 8  r a c t i c a m e n t e  de las CEB, ' 
ya que e r a n  y s o n  muchos de e l l o s  miemgros a c t i v o s  e n  e l  í n t e r i o r  

(1) En l a  actualidad se está  dando un cambio a una participación más activa. 



i V .  39. 

de las CEB de 1982-1983,  y a  que és te  fue considerable. 
ron como los lugares de reunián, de discusion y de organización. 
Posteriormente a l a  toma de l a  presidencia municipal y constitu- 
cidn de l  consejo municipal, e l  nilmero de las  CEB se redujo. 

La unión que surgió para l a  toma de l a  Presidencia Mil-- 
n ic ipa l  l e s  cambió l a  v is idn de e l l o s  mismos, ya que antes se - -  
vefan desunidos, desorganizados y s in  capacidad de actuaT a d i f e  
rencia de los otros. Su auto-estfma aumentd considerablemente y 
ahora se sienten capaces de luchar y enfrentarse tanto a l a  otra 
‘-facción como a l  Gobierno. 

Como una observación mPs aunque no l a  i l l t i m a ,  es p e r t i -  
nente hacer notar que nuevamente es a través de grupos re l igosos 
ue e l  pueblo se organiza, a través de las  CEB. 

Bstas que se recoge e l  descontento soc ia l ,  l a  inst i tución ec l e - -  
s iás t i ca  conthGa como uno de l o s  elementos aglutinadores del  - -  
descontento, se muestra como pieza importante para canalizar, p a  
ra controlar y tambi@n para demandar e l  cumplimiento de acciones 
soc ia l es  en favor de l  pueblo. Se muestra como l a  inst i tución - -  
sensible para detectar y part ic ipar actualmente con e l  pueblo, 
para defenderlo y e x i g i r  sus derechos. 

Sin embargo, se r fa  importante tomar en cuenta que l a  - -  
organizacign de l a  faccián B, a través de las  CEB, f a c i l i t a  e l  - 
encubrimZento de l a s  c lases soci2ales. Ya que se  plantea como un 
sals grupo que pelea en contra de l  gobierno, de l a  explotacidn y 
de l a s  b jus t f cSas ,  en contra de l a  otra facción. Se asumen co- 
mo diferentes a l  o t ro  grupo cí). Los otros son l o s  “burros”, l os  
tercos que estan en contia del  progreso y a l  formar parte de un 
grupo r e l i g i o so ,  con una organizacSbn v e r t i c a l  que va del  Sacer- 
dQte Cy detras de éste  las ihst l tuciones ec les iást icas) ,  t a l os  
encargados de las  CEB, hasta lQs simples particulares pero que, 
están envueltos en un discurso de hermandad cr fst iana,  se encu- 
bren las diferencfas socia les a travds de dist inguir  un enemigo 
común a l  ex te r lo r  de l  grupo y asumlr como grupo l a  lucha para - 
l iberarse de las  Enjusticias e l ec tora l es ,  para recuperar l a  i g l e  
s i a ,  eli&naT a l  o t ro  l f d e r ,  Bsto hace que se olviden de obser- 
varse como dist intos.  Por ejem l o ,  l o s  candidatos que surgen - 
en e l  in t e r i o r  de l  grupo s6n o E n  pertenecido en su mayoría a 
l a s  fami l ias Ticas, o a l a s  fami l ias en e l  poder p s l f t i c o  de ap 
tes .  Pero l o s  miembros de esta faccián, l o s  que no pertenecen, 
ni pertenecieron a l a s  famil ias r i cas ,  ahora l o s  ven como candi- 
datos de l  pueblo, de l a  inayorra. Se olvidan de las  .diferencias 
socia les ent.re e l l o s  mismos. Hablan de sus candidatos como ema- 
nados del  pueblo y l o s  candidatos de l a  otra faccidn como l a  i m  
p o s i c i h ,  siendo que antes pertenecfan a l  mismo grupo que se - -  
oponia a estos candidatos. 

Surgie- 

Es a través de 

[IfDiferente en cuanto a grupo y en cuanto a clase social. 
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Este grupo ofrece retos interesantes a l a  i g l e s i a  en 
l a  medida en que logran mantener y cohesionar a este grupo - -  
como uno salo,  con una sdla  mfstica cr ist iana,  con l a  herman- 
dad que hasta ahora se maneja, negando o qulzá incorporando a 
las  dfst intas gentes con un selo objetlvo.  En donde las  d i fe -  
renclas socia les  se pueden superar y qui%$ homogenetzar. Frao 
camente se cree que esa habil idad no existe tanto en l o s  sacer  
dotes como en l a s  CEB y en gener8l de l a  propia instituci8n -- 
eciesiast ica.  Las t r a p c t o r i a s  e Entereses tanto de los indt- 
viduos como da los mr'sios saceldotes di iteren granderenta, -- 
Existen lntereses de c lases en el xhterEer de l o s  gmpOS e c b -  
s iást fcos como dentro de l o s  m2nnos lafcos.  Adenas que l a  po- 
cicl'ón del sacerdote, de l a  fnst2tucPbn co de algunos sectores 
de l a  i g l e s i a ) ,  plantean cami'nos y metas que dfstan mucho de 
las  necesidades de l a s  gentes, de los pue6lot, QT l e  cual e l  

circunstancial y no ti'ene pos?bMfdades de volverse un caaóio 
radical  donde l o s  intereses y luga.res en í a  estructura de c l g  
ses no importe. 

conflEcto po l i t ico  expresado POT aedzo de l a s  C E B es lastante 

Conclusiones A> -. 

Es pertzenente elabV76l algunas conclusiones en 10 que 

A l  mfsno tfeapa que exponer algunas de las  

respecta a l  confl icto Gási'camente en tdra2nos de l a  Tel l  ibn y 
l a s  clases Sociales.  
conf l icto pol ft ico.  
hipótesis de trabajo que se elaboraron pa la  l l eva r  a cabo esta 
investlgacibn. 

E l  actual conf l icto t lene com0 una de sus caracterfsti -  
cas e l  encubrir l a  lucha entie los distfntos sectores sociales 
que ya se daba con anterfsrsdad, quizá de forma un tanto in&-- 
pl'ente. Este encubrir Q carbtar l a s  luchas entre 10s distintos 
sectores socia les ,  se  da principalmente a l  darse e l  enfrentanfe: 
to  interno en términos de faccfones. Que es  una forma de orga- 
ni zaclbn en v e r t i c a l ,  l a  cual esconde l o s  "llneamientos horizoE 
tales".  Además de que estas facciones no sd lo  son po l í t icas ,  - 
sino también re l igoses,  l o  que ayuda un poco más a encubrir, a 
opacar las  relaciones de c lases,  los  enfrentamientos entre las  
dist intas facciones. También se pelean en forma de facciones 
y a l  inter ior  del  puehlo, hace que se olvrden momentáneamente 
de sus cituacidn soc ia l ,  de otros enemigos como son e l  gobierno, 
el. mercado capita l i s ta ,  l a  i l es fa ,  etc .  Es decir,  que e l  p l e i  
t o  a l  inter ior  desvía l a  luc ff a de clases a s610 luchas internas 
e inmediatas. Lo que también sugiere e s :  hasta que grado de - 
con~ientizacidn soc ia l  s e  tiene de s1 mismos y como l a  existen 
c i a  de l a s  desigualdades sociales en las  cuales e l l a s  también 
estan inscritos y determinados. 
paesarse en forma factional 10s intereses individuales tienen 
s u  peso y su importancia, digna tambien de tomarse en cuenta. 

Y adelantar algunas ref lexiones so 1 re  e l  

Pero tambien sugiere que e l  eX 



c i 6 n  más p a r t i c i p a t h a  y de mayur i n c i d e n c i a  en l a s  d e c i s i o n e s  
r e l i g i o s a s  y s o c i a l e s .  
p a r t i r  de una nueva concepcL8n e v a n g r l i c a ,  que p r e t e n d í a  cambiar 
l a  forma de r i t u a l i z a r  l o s  f e s t e j o s  r e l i g i o s o s  y e l  l u g a r  que 
t e n i a  e l  s a c e r d o t e ,  un l u g a r  en segando p lano .  (I) 

E s t a  nueva v i s i a n  de l a  I n s t f t u c i d n  e c l e s i a s t i c a  neg6 
p r i n c i p a l m e n t e  l a  r e l a c i 8 n  que guaida e l  pue6 lo  con l o s  S a n t o s ,  
runa r e l a c i 8 n  con i n t e r m e d i a r i o s  suprahumanos, q u i e n e s  ayudan u 

Los cambi'os e c l e s i á s t i c o s  se dferon  íi - 

r e g i r  e l  cBdigo s o c i o c u l t u r a l  de l a s  comunidades. I 

I Surge o t r o  problema tambien p a r a  que s e  de o no e l  c a z  
b i s  o r u p t u r a  d e l  s i s t e m a .  
ex i ' s tenc ia  t ~ y  concepc ión  de l a  Y e l i g t o s i d a d  popular .  Que e s  l a  
forma no i n s t i t u c i o n a l i z a d a  de l a  e x p r e s i e n  r e l i g i o s a  de un p115 
b l o .  Es l a  e x p r e s i d n  que se c r e a  y esta d e n t r o  d e l  propio  pue- 
b l o .  Que no puede n i  1lev.a de b c h o  l a  misma dingmica e v o l u t i v a  
n i  conceptual  que la e x p ~ e s i b n  o f i c i a l .  Responde a i n t e r e s e s  - 
d e s t i n t o s ,  sus o b j e t i v o s  y l u g a r e s  en  e l  entramado s o c i a l  d i f i e -  
r e n  grandanente. Por i o  que tamhien s u g i e r e  que en A t l a t l a h u c a n  
como y a  se d i j o  p a r a  l o s  A l t o r  de Mo-seloc, e r a n  pueblos que por  
un tiempo fueron  d e j a d o s  o segregados  a s u  p r o p i a  e x p r e s i b n  r e l L  
g i o s a .  

O q u i z a ,  epa una expresr'bn r e l P g l o s a  y a  a c t u a l i z a d a  que 
p e r m i t f l .  la c o n v i v e n c i a  de una P e l l g i d n  o f i c i a l  y a  mezclada con 
las e x p r e c l o n e s  p o p u l a r e s  d e l  p u e b l o ,  e s  d e c i r ,  una c o n v i v e n c i a  
e n t r e  l a s  c e l e b r a c i o n e s  de f i e s t a s  r e l i g i o s a s  y e l  c u l t o  y s e n - -  
tido c r i s t i a n o  dado a t r a v d s  de l a  p o s t u r a  o f i c i a l .  Pero que ,  - 
a r a f z  de l as  re formas  e c l e s i á s t e c a s  s e  vue lve  a e v i d e n c i a r  e s t a s  
mezclas y sus d i f e r e n c i a s  donde l o  popular  s e  n i e g a  a sucumbir,  
a tomar o t r a  forma de e x p r e s a r s e .  

Por l o  que se d i 6  e l  c o n f l i c t o  en terminos  de l a  expre-  
s f b n  popular  (2) y l a  o f i c i a l .  Pero q u e ,  además, e s t a  lucha  r e -  
l i g i o s a  se  mezclo con l a  p o l f t i t c a ,  formandose a s í  e l  c o n f l i c t o  - 
p o l f t i c o - r e l i g h s o  que r e f o r z a b a  l a  l u c ñ a  por  e l  poder p o l í t i c o  
entTe  l ac  d i s t i n t a s  clases s o c i a l e s  o s e c t o r e s  s o c i a l e s .  E l  c o n  
f l i c te  p o l f t i c o  s e  vi8 f a v o r e c l d a  por  el c o n f l i c t o  r e l i g i o s o  pox 
que f a c i l i t ó  l a  m o r i l 2 z a c i b n  de l a  g e n t e .  Es d e c i r ,  l a  mezc la  - 
en  grupos r e l 2 g i o s o s  l e  d i 6  nuevas posibilidades a l a  l u c h a  p o l $ =  
t i c o - e l e c t o r a l  ya que hubs mayor p a r t i c i p a c i b n  en  g e n e r a l  d e l  - -  
pueblo.  Se c a n a l i z e  l a  v i o l e n c i a  que s e  generó  por  l o s  cambios 
a t r a v e s  de l a  contrenda  p o l f t f c a - e l e c t o r a l .  E s t a s  grandes movi 
l i z a c i o n e s  fpa f u e r a n  r e l i g i o s a s  o p o l f t i ' c a s )  se h i c i e r o n  n o t a r ,  
p o r  10 que e l  gobierno  d e c i d e  o l e  d e c i d e  l a  s i t u a c i 8 n  a i n t e r -  
v e n i r .  Opt6 por apoyar a l o s  T r a d i c i o n a l i s t a s  por  dos razones - 

(1 ) E l  hincapie de l a  nueva participaci6n del  sacerdote, enfrenta y reta  a l a  
religiosidad popular. 
limitada y 110 es un personaje importante. 
tualizada de los  feste jos  para los  santos, imágenes, e t c .  

(2) A 10 largo del trabajo se ha utilizado io  popular cano igual a lo tradicional. 

E s t e  problema t i e n e  que ver coli l a  

__I- 

Ya que en e l l a ,  la participaci6n del  sacerdote es 
Es importante la celebración rL 
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fidsícamente; 1Qs T rad i c i pa l i s t a s  eran mayoría y Dos, como ya 
se mencion6, era tonyeniente mantener un poco atrLs a l  Obispo 
de Morelos ya que 61 también haciki de l a s  suyas en l o s  pueblos. 
SUS homi'lfas y accl-ones distaban mucho de alianzas con e l  Go- 
bierno. Por l o  que se p re f e r í a  contrarestar su poder. Sobre 
estos aspectos se hablara mas extensamente en e l  siguiente ca  
p l tu lo .  Se menclonaron porque es importante de cualquier ma- 
nera i r  tenfendo una idea g loñal  d e l  conf l i c to .  

A continuacidn se expondrán l as  hipbtesis de trabajo 
eon las que se gui'8 esta ?nvesti'gacEbn y l o  que de e l l a  se des- 
prenda: La i e l i g i d n  ha funci'onado como un condensador po l l t i c o -  
cultural en Atlatlahucan y, a f a l t a  de otras v€as de expresibn 
han servido para defender l a s  aspi'raclones e intereses de algu- 
nos sectores de l a  poblaciMn. 

Esta h ipátes is  t r a ta  de dar respuesta a uno de l o s  pufl 
t os  con l o s  cuales se inici'6 esta ?nvestigaci8n, porque e l  con- 
f l i c t o  es expresado a traves de l  sfmholo r e l i g i o s o .  

La r e l i g i 6 í i .  ha funcfonadc como un elemento que pudo - 
concentrar tanto l a  expresi'ón de l a  oiganSzación soc i a l  como su 
representacibn p o l f t i c a  (1 1 a l  in t e r i o r  d e l  pueblo, a l  prolongar 
o s e r  e l l a  misma parte importante para reproducir los espacios 
y lugares socia les de cada grupo Q fndividuo. Reforzando así e l  
lugar y e l  quehacer de cada grupo. Esto es,  mientras unos deci-  
den o t ros  obedecen y ,  todo queda dentro de l a  comprensibn y s i g -  
nificacii3n de l  sistema r e l i g i o s o  ea es t e  caso (2). Por l o  que 
l a  religi 'on, pese a su div ls i8n entre of ic ia l -popular mantuvo l a  
identfdad y unidad que como pueblo se expresaba. E l  sistema r e l i  
g ioso funcion6 como condensador cui tu ia l  a l  ser e l  sistema uno 
de l o s  elementos base para expyesarse culturalemefite en e l  pue-- 
b lo ,  I,' ..,la cultura no es mas que l a  sociedad en cuanto s i g n i f i -  
cacidn o metáfora de cf misma, ob j e t i va  o subjetivamente, exp l i -  
c i t a  o implfcitamente, en cualquPera de sus n i v e l e s  o instancias.. . 
entendemos por  cultura aquellas dlmensiones de l a  sociedad por - 
l a  que esta se expresa o se tTmuestra't a s i  misma en forma de ras- 
gos d i s t in t i vos ,  de sistemas de di ferencias o de singularidades 
formales.. . (Gimenez l a  relaci8n,cultura, pode.. . .p .  4 ) .  

como representacidn soc i a l  d e l  pueblo. 

v f as  de expresi6n, l a  r e l i g i 8n  ha servido como mecanismo, para - 
defender las  aspiraciones e intereses de algunos sectores de l  pue 
b lo .  

Y es as4 que l a  r e l i g i on  se muestra como s ign i f i cac ión,  

La segunda parte de l a  hlpbtesis  dice: Y a f a l t a  de otras 

- o r l a  que incluir en este sentido también, e l  aspecto ecodmico, ya que deter- 
mina y actúa grandanente en la  situacidn y participacidn de peblos. 

(2) Se puede condensara la sociedad, a través de otros sistemas no religiosos. 
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p lo .  

Esta segunda parte t iene que estar  inscr i ta  dentro de 
las relacfones dishnetrtcas exi'stentes en l a  sociedad. Que 11: 
va ya sea a niirel l o ca l  0 extTaloca1 a enfrentarse y confrontar 
se l a s  dlsti'ntas clases socfa les,  o en es te  caso, los d i s t in toc  
n ive l es  cu l twa l e s  expresados poi  medio de l a  r e l i g i on .  Tiene 
tambfdn que ver con l a  f a l t a  evrdente de otras v fas que canali- 
cen e l  descontento soc ia l  a l  i'nter2o.r del  pueblo [l). En es te  
caso particular,  se did una lucha a l  h t e r i o r  entre dist intas - -  
expresfones culturales o mejor dEcho re l i g i osas .  Que se inscr i -  
be cada expiesidn dentro de l a  llamadaculturadominante y subal- 
terna (2). Fue l a  f oma  de expresai las di ferencias sociales,  
donde cada grupo o indi'viduo se identifi 'c8 y luch8 por l a  v fa  que 
l e  era mds v iable .  POP l a  rPa socEal l a  que cada quien pertene- 
c ía  (3 ) .  Asf como a través de las di'sti'ntas expresiones r e l i g i g  
sas se ex res8 e l  cambio económfco-socral que estaba gestándose 
en e l  pueglo. Le di8 una just&fi'caci8n 2deolbgica a l a  lucha - 
de clases o sectores soc2ales y POT ende l a  lucha por e l  poder 
po l f t i c o .  

La segunda hip8tesi.c d i ce>  e l  movimi'ento r e l i g i o so  en 
Atlatlahucan surgió de manera independiente y v io lenta a l  infr in 
g i vse  preceptos pr ihordiales de gu c8dego. 

Esta h ipó tes i s  habla de l a  c i e r t a  autonomlla que los s i 5  
temas re l i g fosos  teenen a pesar de estar dentro de l a  dingmica - 
soc ia l  que los atraviesa, determina y l lni i ta.  Pero también ha- 
hla de l a  lntPoyecciQn y USO de l a  reli'git5n al i n t e r i o r  de l a s  EO 
munidade5. Es deci'r, e l  si' nMicado soc ia l  de l a  r e l i g i on  en car 

sistema re l i g i oso .  
nado puede tambiBn l imi tar ,  y decidi'r acci'ones y trayectorias ae 
cada grupo soc ia l  (Maduro 1980. Passim). 

La r e l a t i va  autonomfa del  sistema r e l i g i o so  permite d i -  

da grupo soc2al depende tam f I@n de l a  determlnada autonomfa del  
E l  ssstema a l  mbmo tlempo que Bsta determi 

. señar ya sean acciones contestatarias hacia e l  sistema po l f t i c o -  
econ&nf.co a l  cual pertenecen o elaboiar acciones para sustentar 
y favorecer e l  orden prevaleciente. En esta idea, debe tomarse 
encuenta también los intereses de clase de cada grupo a l  in te r io r  
de l a  misma institucian re l i g i osa .  Ya que en muchos casos los - 
dist intos intereses impiden o favorecen los cambios. Con 10 que 
respecta a Atlatlahucan, -ten€a un Obispo que l e  interesaba perso 
naimente (como trayector ia personal] l l e va r  a cabo las reformas 
y,  posteriormente continuar con otros procesos de l iberacien. (4). 

' m e 1  siguiente capitulo se canentar3 un poco mgC. 
(2) altura daminante. 
(3) No hay que olvidar sin embargo, que tanbi@n hubo casos en que l a  selección del 

grupo estuvo dada en funcidn de su accesibilidad a l  cmbio, es decir, ye ha- 
b4a Ihdividuos que ya habfan empezado cambios importantes que les permitió es 
coger.. 

(4) Es lo que se maneja ya Sea en libros cabre é l  , en sus homilfas, saninaristas, 
en fin, todos aquellos que l o  conocen y escucha. 
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Pero a l os  intereses institucionales y particulares, 
l a  existencia rea l  del  pueblo parece nO tener importancia, pa 
rece olvidado. Es como s i  hubiera (era una pieza más) s ido - 
una pleza de ajedrez mas a mover. Era parte de un todo que - 
necesariamente debfa camTiPar, no fmportaba l a  real idad soc ia l  
concreta del  pueblo, si'no un terreno mas a ganar. Dicho en 
otras palabras, pasó Atlatlañocan a formar parte Como una p i e  
za mas y ,  en ese senti'do ''el f h  justi'fi'ca l os  medios."(l) 

Sin embargo, l a  r e l l g i h ,  como signl f icado souial ,  - 
puede y es una pieza de ajedrez. Exlsten actores socia les que 
sufren esas decisiones de arriba, ya que irremediablemente se 
ven aplastadas, vi'olados simfi8licsmente y materlalemente por - 
l as  decishnes,  por íos medios de afuera de e l l a s .  (2). Estos 
actores socfa les fueron olvidados, pero s i  ut i l izados.  

Re3terativamente se ha dicho que l a  r e i i g i 6n  formaba 
parte no de l a  organizacibn soc ia l ,  por l o  que intentar imponer 
un cambio e+Edentementet tenfa que llwar a cambios a n ive l  in- 
terno de l a  mi'sma comunidad, que impli'caban tanto cambios socia 
l e s ,  econ6mi'cos y p o l f t i c o s  tambrbn.. Pero que no es t a n  f á c i r y  
muchas veces no depende tan salo de decisiones inte lectuales de 
fuera y de arriba. Las cosas son un poco mas complicadas, c ieE 
t o  que, es  posible a ni'vel macrosocial jugar con los  individuos, 
comunidades y regiones como pfezas de ajedrez. Pero esas piezas 
en S S  mEsmas enclerran l a  pos2biiidad de .resist irse y dar bata- 
l l a  permanente o por algún tfempo. 

Ademas ex i s te  como Otto f a c t o i  para que se rea l i ce  e l  - 
camñio de l o s  propios ac twes .  Esto es, depende un tanto del  -- 
grado de conocimlento de l o s  actores de su propia real idad y - -  
cfrcunstancia. En Atlatlahucan, curi'osamente estos cambkos, t i  
vferon eco en l os  sectores soc la l es  con más a l t o  grado de poder 
adquisit ivo y educativo, no en cambio, en l o s  sectores donde su- 
puestamente estaban encaminadas estas acciones. Esto es,  las - -  
disposiciones o f i c i a l e s  negaron l a  re lacion soc ia l  del  pueblo con 
sus creencias y manifestaciones re l i g i osas .  "... Y ah€ toc6 no - 
solamente las "supersticiones" o l a  r e i i g ibn  sino l a  estructura 
soc ia l  del  pueblo. En e f ec to ,  los santos colocados en l a  i g l e s i a  
principal representaban l a  unidad que trascendía simbólicamente 
l a  d iv is ión de los barrios.  Y tras e l  sZmbolo estaban las ins- 
tituciones: e l  sfstema de mayordomias que aún tienen l a  fuerza 
unificadora del  barr io  en las f i es tas . .  ." Warela:1984, 30). 

ms aqu€ e l  lugar para disaitir si se dehe o no d i a r  bajo estas cU<~~IIS~ 
tancias. 

(2) Entrevista: Padre Baltazar L¿Ipez, uternavaca 1984. 
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Lo que forzosamente remite tamhibn a l  conf l icto entre - 
r e l i g i ón  o f i c i a l  y l a  popular, donde l a  o f i c i a l  siempre intenta 
acabar, d i l u i r  o incorporar a l a  ~ e l i g i 8 n  popular a sus f i l a s .  

Me atrevo francamente a decir  que s f  fue un movimiento 
independiente y digno de tomarse en cuenta, y a  que, Atlatlahucan 
se encontraba en un perfodo ihiportante, un periodo de transición 
de reacomodo y de lucha soc ia l .  La .rel?giSal a l  condensar l a  e x  
presi8n soc ia l  del  pueblo, perm3tfa l a  Eden t i f i cac ih  entre e l l o s .  
Además regulaba o, mejor di'cño, daba senti'do y referencia a las 
actividades econbmico-sociales y po l f t i cas .  A pesar, de que es- 
tas actividades Se encontraban un tanto desquiciadas (cambios en 
e l  control  o l f t i c o ,  cambios econ8mi'cos importantes a l  in te r io r  
del  puebloP. encontraban su expresi8n culturo-rel igoca e l  sen- 
t i r  y l a  forma de organizarse colectivamente. 

S i n  embargo, no se quiere dejar  de lado e l  aspecto po l í -  
t i c o  y econdmico del  confli 'cto. Empero, se crey8 necesario res- 
catar e l  aspecto religiosa para poder entender su mezcla y uso - 
en l a  polfti'ca l o ca l ,  

E l  con f l i c to  facclonal-re l ig ioso se  vuelve y es un con- 
f l i c t o  p o l i t i c o  prácticamente desde uss in i c i o s .  No se puede 01 
vldar que con antei ioridad a l  con f l i c to  r e l i g i o s o  ex i s t ían  luchas 
en e l  poder po i f t i c o  l oca l  entre dos facciones, además ya ex i s t í a  
en e l  pueblo un camhio i'mportante en l a  dfstr ibución económica el! 
t r e  los actore$ socla les.  E l  pueblo estaba envuelto en una diná- 
mica soc ia l  hportante,  e l  transcuir ir  del  pueblo era rapid0 en-- 
camina& hacia l a  competencia interna y externa, hacia e l  comer-- 
c i o  y hacra l a  lucha por e l  poder p o l l t i c o  como ya se mencionó. 
Pgr l o  tantQ es un conflfctQ que, sl' Bien surgi8 en primera ins- 
tancia Como Tel ig loso,  spempre ha estado en forma latente y pos-- 
t ex i owen te  en forma manifl'esta e l  c on f l i c t o  po l í t i c o .  

A l o  cual se puede dec i r  que en l a  medida en que los ob- 
j e t i v o s  por los que se lucha sean por l a  obtención y control de - 
l o s  recursos escasos ( l a  presidencla municipal, las t i e r ras ,  e t c . )  
y ,  en l a  medida tamhien en que aumente Q aparezca en escena l a  ill 
tervencidn del  Gobierno, será a l  c on f l i c t o  cada vez más po l í t i c o  
que rel igi 'oso, 

Como se pudo ver  a l o  largo de l a  descripci6n del  proble- 
ma, los enfrentamientos se dan principalmente alrededor de l a  pre- 
sidencia municipal, es dec i r ,  se lucha esenciaimemte por e l  poder 
polft i ico l oca l .  Este hecho ya habla evidentemente de una lucha pg 
l P t i ca  en donde l o s  intereses se juegan, estan en funcibn de con- 
t r o l a r  10s recursos, intereses tanto del  munrcipio como los re - -  
cursos que l legan de fuera. Por l o  qu en l a  actualidad, e l  con- 
f l i lc to  e s  bssicamente po l f t i c o  y las  luchas que se dan están más 
en sentldo de l a  capaddad r ea l  de l  pueblo para d i r i g i r  su propia 
po l f t i c a  o su t o t a l  dependencia a i  gobierno. Cierto que esto ya 

1 
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se daba como un problema a segui7. P e w ,  que l a  lucha interna 
en términos xelrgiosos ocultaba un POCO esta situacion. 
mente las intervenciones del gobkrno replantean nuevamente e l  
estudro en términos de l a  dependenci-a-Pndependencla de l os  pug 
Bloc. 

En e l  P T ~ X ~ O  capftulo se Tiaran algunas consideracio-- 
nes sobre l a  in tmvenc~bn de l  gobhrno y de l a  institucibn i g l e  
s la  en e l  pueblo. 

Actual 



C A P I T U L O  V. 

ARBITRO Y PARTE 

I .  Autonomía Regional y Poder Central. ?Que pasa con la 
Política Local. 

En los anteriores capítulos se ha querido presen 
tar a Atlatlahucan de varias formas que van desde un as- 
pecto económico social ai religioso. De aspectos genera 
les a una particularidad como es el conflicto político-- 
religioso. Pero llega la hora de atar cabos y pensar en 
Atlatlahucan como un todo y a la misma vez parte de un - 
ente mayor. 

Se partió de la idea de que existe una diferencia 
ción regional y social que determina la distribución eco- 
nómicas política, educativa y social tanto a nivel macro 
como micro, y es así como se observó la situación de los 
Atlatlahuquenses como una situación precaria de desarro-- 
110 en todos los niveles dependientes de la situación, - 
la decisión del centro que marginaba a pueblos a una si- 
tuación principalmente de autoconsumo. Además se requig 
re. sin embar o,  los pueblos entren a la economía capita 
lista, a travgc de la prodiicción agrícola comercial y coz 
sumo de productos. Los pueblos de los Altos se ven inmer 
sos en la dinámica de desarrollo regional del Estado de - 
Morelos, pero que, a su vez igualmente condicionan y li-- 
mitan las actividades con la política al interés que estos 
pueblos puedan generar hacia el Gobierno del Estado, ya 
sean económicos, políticos o sociales. Se elaboró ai - 
respecto la siguente pregunta que tenia como interés pr' 
mordial conocer la situación socio-política y económica 
de Atlatlahucan, en función de una situación evidente de 
atraso económico, social y de servicios en el pueblo en 
general. 

¿Existe una correlación entre la solución de de- 
mandas y el interés que representa la región para que - -  
los servicios o demandas sean atendidos y10 resueltos? 
En este caso particular, más que un interés económico, - 
existe un interés politico, debido principalmente ai - -  
el conflicto interno. Es un interés politico por varias 
razones: 
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Uno) La falta de servicios p(lblicos, el escaso capi- 
tal interno hacen del municipio un recurso in 
teresante para los políticos, para los partidos, 
ya que venden la posibilidad de obtener y solu- 
cionar sus necesidades a través de canalizar -- 
apoyo y adhesi6n ya sea, al político, ai parti- 
do o una mezcla de ambos. El Municipio se vuel 
ve un recurso político importante, el atraso - -  
económico y social son la fuente de poder para 
el aparato gubernamental y partidista. 

Dos) Debido al conflicto interno, requiere de la in 
tervenci6n tanto del Gobierno Estatal como deT 
Partido Oficial para una pronta solución o una 
mediatización del Conflicto interno a través - 
de los canales institucionales establecidos pa 
ra dirimir conflictos, solucionar demandas, -y 
etc. Estos canales, en este caso, han sido, - 
el apoyo de políticos estatales e incluso fede 
rales; a través del apoyo partidista, a travéS 
del apoyo del Gobierno del Estado. Ya que, el 
no actuar en el conflicto deja en manos de la 
oposicibn la mediatización o canaiizaci6n del 
mismo. 

En dónde el conflicto y la comunidad en sf queda cir- 
cunscrita dentro de las instituciones y mecanismos político-- 
sociales que permiten el control social y político. Se men-- 
cion6 en nuestro marco teórico que una de las principales ca- 
racterísticas del Estado Mexicano . es que sa convierte en 
el rector de la vida social, a trav8s de organizar y regular 
las relaciones sociales entre las distintas clases sociales. 
Es decir, en el Estado (1) 

'I... se combinan elementos de la sociedad civil y de la 
sociedad política para lograr y fundamentar la domina- 
ci6n ejercida por esta última ... El Estado Mexicano 
tiene como particularidad hist6rica ... la subordina- 
ci6n en la ráctica de la sociedad civil a la politi- 
ca.. . (Saldfvar:1976, 18). 

Ahora, la correlación entre la soluci6n de demandas 
y el interés que representan el pueblo no es, digamos, eco- 
n6mico. Por varias razones que, hasta el momento intervie- 
nen en el interés que pueda tener el pueblo para el Gobier- 
no 

Uno) Los recursos naturales del Municipio o de la 
cabecera, no son ni expectaculares ni con po- 

(1) Características que se reproducen en &veles micro c o ~ ~ )  son los Gobiernos Estata- 
les a partir del poder que tiene el Gobernador y, las instituciones que emanan del 
mismo proceso histórico que, sirven o ayudan al control social. 
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sibilidades para ser explotados. Son algu-- 
nos recursos no renovables que no presentan 
gran interés. Además el tipo de tierra de 
temporal, requiere de una mayor inversión - -  
econ6mica para volverla de riego, las pendien 
tes y lo pedregoso * no invitan a la inversih. 

Dos) La importancia no sólo de Atlatlahucan sino de 
los Altos de Morelos estaba dada sólo como re- 
serva de mano de obra y grano para los valles, 
no importaba una produccibn diversificada y - -  
comercial. Los habitantes de los Altos por va 
rios siglos quedaron relegados no sólo de los 
servicios más indispensables como es’el agua, 
sino también de la adquisicidn del conocimien- 
to o sea, de la educacibn. Así que la pobla- 
cidn de los Altos era y es de origen hdigena 
y mestiza con escasa 
poca o nula preparaci n técnica para trabajar 
como obreros. Más bien los Altos ha dado mano 
de obra barata para la agricultura. 

Sin embargo, los Altos y por lo tanto también 
Atlatlahucan han sufrido cambios econdmicos y 
comerciales importantes, algunos de los cuales 
ya se han mencionado: 

de empleos en la zona y en el pueblo mismo han 
pe rmi t ido 
interna. 

zado la entrada de lleno al mercado capitalista. 

que por mucho tiempo quedaron rezagados de un desarrollo agro- 
económico importante. 

reparacibn educativa y 

Uno: La creacidn de carreteras, la diversificación 

una mayor movilización económica 

Dos: La produccidn comercial del jitomate que ha for 

Sin embargo, se observa en los Municipios de los Altos 

2. La cuesti6n económica y social de Atlatlahucan. 

A raíz, básicamente del cultivo de jitomate, Atlatla- 
hucan ha podido incrementar su ingreso econ6mic0, principalmen 
te familiar, al vender comercialmente el producto. .Sin embar- 
go, el ingreso económico es variable, pues fiuctGa entre bue- 
nas, malas o nulas ganancias. Claro que se puede decir que si 
presenta un incremento ascendente en general. De hecho, la - -  
gente se niega a cambiar de cultivo a pesar de la insistencia 
gubernamental. (1) En Atlatlahucan se escucha frecuentemente 

* Claro que no toda la extensi6n territorial sino una parte. 
(1) Se insiste en el cambio a sembrar sorgo. 
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que el jitomate "si da dinero", es muy comGn escuchar en épo- 
ca de cosecha que la señora "Petra" ganó mucho dinero, se hi- 
zo rica con la venta de su jitomate, pero igual se oye que - -  
"Juan" perdió mucho dinero con el jitomate. Esta situación - 
provoca una mobilidad social y una inestabilidad económica pa 
ra muchos. 

Es un cultivo costoso, pero que bien vale la pena in- 
vertirle, pues siempre existe l a  expectativa de volverse "ri- 
co", como algunos en el pueblo. (1). 

No hay que olvidar, sin embargo, que el pueblo tiene 
tierras de temporal y que la mitad del año tiene que buscar 
otra fuente de ingreso. De esta forma el pueblo queda muchas 
veces con una economfa débil y escasa cuando hay malas cose- 
chas. Esta situación de economía débil y variable provoca - 
una traba para desarrollar una trayectoria económica estable 
que permita generar uniahorro interno considerable, por 10 - 
que se recprre y depende del Gobierno Estatal y del Federal 
para presupuestos e instrumentar acciones, situación genera- 
lizada en la mayoría de los pueblos de México. 

3. La Política .Extra-local y la Solución de Problemas Socio- 
econdmicos y Poifticoc. -- 

La situación económica y social interna de Atlatlahu- 
can y la situación de desarrollo económico en general de los 
Altos condiciona una parte de la polftica local por lo siguien 
te: 

1 )  Los escasos recursos naturales con los que cuen- 
ta Atlatlahucan impide la expiotacibn de éstos 
para que sean remunerativos, la consecuencia de 
este hecho es que el ingreso municipal sea bajo 
y no permita generar empleo, servicios y progra- 
mas de desarrollo propio. 

2) La propia creación y limitación jurídica del W, 
nicipio Libre" condiciona el desarrollo, las po- 
sibilidades de acción, tanto económica como poli 
ticas. El Municipio, al ser un producto de desg 
rrollo histórico-constitucional, esta determina- 
do por las estructuras macroeconómicas políticas 
dadas a través del Estado Mexicano y su gobierno 
constitucional. Es así que el gobierno adquiere 
autonomia política que le permite tener una capa 
cidad de dirección para mantener la cohesión SO- 
cia1 y dirección de la sociedad civil. Dicha CE 
pacidad de dirección y acción s e  despliega en - -  
tres puntos: 

(1) Gente que se hizo rica y que contida sikndolo: Los Galicia Valencia, Los Neri 
Puebla, estos son Tradicionalistas. 
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a) La función estratégica que tiene en la económia. 
b) La acción permanente en la recreaci6n de la base 

económica-material del proceso de acumulación; y 
c) La dirección política del gobierno en el manten% 

miento de la cohesibn nacional. (Morales:1983, 
82-83). 

La funci6n clave de la economía le da al Gobierno la 
coordinacibn indispensable para dirigir y controlar en forma 
muy amplia a la sociedad. 

Esta situación de iimitacibn económica y jurídico- 
política que viven gran parte de los "Municipios Libres" en 
México se refleja claramente en Atlatlahucan. Como lo hemos 
querido mostrar a io largo de este trabajo, la iimitaci6n - -  
arriba expuesta se expresa en Atlatlahucan a través de un - -  
conflicto muy sui generis. el conflicto político-religioso. 
Dicho con otras palabras: 

No obstante cierta autonomía se tiene que hacer hin- 
capié también en la autonomía y capacidad que el propio pueblo 
tiene para decidir, actuar y enfrentarse internamente. Se ha 
dicho que tiene una autonomfa limitada o restringida que indg 
dablemente les permite actuar, como se ha visto a lo largo de 
este traba'o: tomas de Ayuntamiento, de la iglesia, organiza- 
ciones agr 1 colas, etc. El pueblo actúa, reta y también espe- 
ra. Ante una moviiizacibn interna, el Gobierno/PRI debe sa-- 
tisfacer idealmente necesidades internas del pueblo. Las ac- 
ciones del pueblo provocan,extralocalmente que se les tome en 
cuenta. 

Se puede afirmar que, tanto económica como política- 
mente el Municipio en tanto institucih, depende directamente 
del Gobierno; incluso la política local queda inscrita dentro 
del juego político extralocal. No debemos olvidarnos que esta 
política interna mueve sus redes, sus recuros y sus gentes pa- 
ra actuar internamente. 
de las veces, para obtener o mantener el control político, eco 
nómico y social del pueblo a través de la Presidencia Municipal, 
el. Comisariado Ejidal, la iglesia, los recursos naturales,etc. 

"Lo único que se juzga importante en los pueblos es la 
Presidencia Municipal, ya que, los niveles más altos 
donde se toman decisiones estan vedados. El observa- 
dor externo puede con toda razón señalar que no es en 
la presidencia sino en los niveles más altos regionales 
donde se toman las decisiones importantes. El partici 
pante local también se da cuenta de esto pero no igno' 
ra que las posiciones superiores de poder le están ve- 
dadas y realísticamente sabe que lo que se juega de im 
portante para el pueblo y al interior del pueblo está- 
en la Presidencia Municipal".(Varela Roberto.Expansi6n 
1983: p.208). 

Cierto que se zmueven en la mayoría 
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Insistimos: Esto es, Atlatlahucan tiene una auto- 
nomía limitada, es una arteria dependiente. 

El marco jurídico limita la acción del municipio, 
podrán tener poder independiente si tienen un control in-- 
dependiente de los recursos. 

"Las posibilidades de acción de los municipios por - 
tanto, están estrechamente limitadas desde el mismo 
marco jurídico. La mayor o menor amplitud que pue- 
den tener será función princip'almente del poder in- 
dependiente con que cuenten, es decir, del control 
independiente del monto de sus recursos. (Cfr.Vare- 
la 198Q.para una discusión sobre este tema y más - -  
particularmente sobre Tlayacapan) y (Varela Roberto 
1983 p. 87). 

4.  Manejo de los Recursos o Vías Extralocales. 

Al ser la política local limitada y dependiente 
ocasiona el aprendizaje de los medios por los cuales se 
obtienen recursos extralocales, ya sean servicios o la 
propia nominación de individuos como presidente municipal 
o comisariado ejidal. Y es en este punto donde queremos 
rescatar el juego y la manipulación de la política local. 

tiene 
ro la 

Ya se dijo en párrafos anteriores que el pueblo 
una capacidad de decisidn y accidn "limitada", pe- 
mayor parte del conflicto el Gobierno/PRI (1) inter 

viene para controlar, es decir para evitar que la oposi-- 
cidn tome ventajas o para evitar que el propio partido se 
quede sin clientela. 

Los conflictos internos que se generan para ganar 
la Presidencia Municipal generalmente se dan a partir de 
l a  creación de facciones políticas, las que buscan su apo- 
yo afuera. Las facciones pollticas se forman con grupos 
verticales que a partir de un sujeto buscan ganar la pre- 
sidencia municipal. O en otras palabras, debido a una ip 
capacidad interna, tanto política como económica, dada - -  
principalmente a través de una diferenciaci6n regional, - 
los pueblos quedan sujetos a alianzas y/o conflictos faccig 
nales para lograr apoyos y servicios por parte de l o s  de - 
afuera. La constitución de grupos verticales facilita el 
apoyo y alianzas de los de afuera, pues a través del líder 
o clique de la facción se  puede conseguir apoyo, servicio 
o lograr que su líder quede en el poder. Es más fácil por 
que s610 se interactfia individualmente, esto es, el líder- 
entra en contacto con los de afuera y a través del líder se 
hace oír la facción; es el líder quien enfrenta y estable- 
ce los nexos políticos y econdmicos. Se vuelve una poiíti 
ca manejada individualmente y no una política y lucha por 

-m* ierno statal/PRI . ru os o esferas sociales. 
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para  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  de A t l a t l a h u c a n  e s  b a s t a n t e  
e v i d e n t e  l a  d i v i s i b n  f a c c i o n a l  a tTavés de a l i a n z a s ,  apoyo y 
s e r v i c i o s  a p a r t i r  de l a  r e l a c i ó n  d e l  l i d e r  con las  fuentes  
e x t r a l o c a l e s .  A t l a t l a h u c a n ,  de e s t e  modo, queda cada vez más 
supedi tado  a l a  p o l l t i c a  e x t r a l o c a l ,  a l  Gobierno,  a t r a v é s  de 
l a  conces fon  de f a v o r e s  que se hacen a l  l f d e r  o a l  P r e s i d e n t e  
Munic ipa l .  A s u  v e z ,  e l  apoyo-del  g o b i e r n o  queda supedi tada  
a a q u e l l o s  grupos que ofTecen mas adhes lán  y menos c o n f l i c t o s  
s o c i a l e s  o c o n f l i c t o s  que puedan s e t  manfpulados p o r  61 .  

ha v u e l t o  evfdentemente más p o l f t i c o  que relmgl’oso por varias 
r a z o n e s  : 

E l  c o n f l i ’ c t o  de A t l a t l a h c a n  a l o  l a r g o  d e l  tiempo s e  

1 )  En l a  medizda que l o s  o b j e t h r o s  por l o s  que se l u c h a  
son  l a  obtenci’on y c o n t r o l  de l o s  r e c u r s o s  e s c a s o s  
(Pres idenc2a  Mun2c5pal- Conse jo  Munici’pal,  e t c . )  y ;  

2) En l a  medi’da que aumente o a p a r e z c a  en e s c e n a  l a  9 

2 n t e r r e n c M n  gubernamental en e l  c o n f l i c t o .  
3 ) . L a  p r e s e n c b  de l a  oposfc f6n  en e l  p u e b l o ,  ya f u e r a  

a traves del BEibpo y m s  famosos CEB’s,  o a tTavés 
de pa.rti’dos. 

E l  pr imer  punto se c o n s i d e r a  que queda c l a r o  a través 
d e  l a  e x p o s i c l 6 n  e n  l o s  o t r o s  c a p l t u l o s .  

E l  segundo punto t l e n e  que ser d e s a r r o l l a d o  p r i n c i p a l -  
mente en e s t e  c a p l t u l o .  Pues ha ?do en aumento l a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e l  gobierno  en e l  pueblo .  E s t e  se  ha Encrementado debido a las  
tomas d e l  Ayuntamiento, a l  d a r  d i n e r o  a l  p a r t f c i p a r  en l a  cons-  
t r u c c i ó n  de s e r v i ’ c i o s  p ú b l i c o s .  

Respec to  a l  tercer punto podemos decl’r que denuncia l a  
c o r r u p c i b n , y  n e g l i g e n c f a  en e l  p u e b l o ,  p o r  l o  que e l  Gobierno/PRI 
se  v e  o b l i g a d o  a ganar  l a  d e l a n t e r a ,  ya sea reprimiendo, obs tacu-  
l i z a n d o ,  e t c .  CONCLUYENDO: l a  autonomía p o l í t i c a  de l a  comunidad 
p a r a  d e c i d i r  s o b r e  s u s  p r o p i o s  Gobernantes se  h a  Ido  perdiendo a 
medida que e n t r a  l a  p a r t l c i p a c i ó n  d e l  gobierno  en l a s  comunidades. 
E s t a  s i t u a c i ó n  se ha dado a p a r t i r  de los afioc c i n c u e n t a ,  década 
que se marca como f e c h a  para o b s e r v a r  l a  marcada i incidencia  p o l i  
t i c a  d e l  gobi’erno en l o s  pueblos .  (11 Es a s l  que actualmente se 
puede d e c i r  que: 

“E l  medio p o l € t i c o  s u p e r i o r  d e s i g n a  l a s  autor idades  munici-  
p a l e s  y a través de e l l a s  e n t e n t a  e l  c o n t r o l  s o b r e  l o s  gru-  
pos  l o c a l e s ”  (Hentsche l  1976: 284) a través generalmente de 
l fmites f a c c i o n a l e s .  

5 .  Un P a r é n t e s i s :  E i e c c i o n e s  L o c a l e s .  

E s t o ’ s e  puede v e r  c laramente  e n  l a s  elecctQnes muni- - - - - - La p o i i t i c a  l o c a l  queda supedi tada  a l a  e x t r a - l o c a l .  

71) V. Varela 1983. R. Varela: 1984. 
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cipales donde se cristaliza la intervencián del gobierno, - 
principalmente por el PRI. Al ser, como ya se ha dicho, el 
PRI, una prolongación del Estado y, así puede controlar y 
manipular tanto las elecciones como las instancias institE 
cionales para beneficio de él, del gobierno que, a fin de 
cuentas, trabaja en una amalgama entre poder político-admi 
nistrativo y consenso. (1) 

El PRI'esta relacionado con todo el aparato admi- 
nistrativo del gobierno, lo que facilita ser el mediador en_ 
tre la poblacidn y el gobierno. Este nexo, además facilita 
el intercambio ente el cumplimiento de las demandas por apg 
yo y adehesibn al PRI/Gobierno siempre busca la manera de - 
preservarse como parte dominante a través de apoyo, a veces 
tácito, y en otras real de la poblaci6n, por ser el dador - 
de bienes y servicios. El PRI es la expresidn de un monopar 
tidismo con capacidad plena de accidn a través de sus múlti- 
ples canales, como son las confederaciones, ligas, asociacig 
nes o bien por sus representantes, tales como los diputados. 
Son canales que de una o otra forma logran cohesionar a la - 
población. En caso de que no logren la adhesidn o la nomi- 
nacidn de cualquier candidato del partido, siempre encuentra 
vIas para bloquear, eliminar o finalmente volverlos al redil. 
Como ejemplo tenemos algunas elecciones en Atlatlahuacan, - 
donde la faccidn (Progresista) no pudo lograr la nominacidn 
de su candidato por el PRI, buscó otras vfas, vías que de he 
cho consiguieron. En una ocacidn la faccibn nomind a candi- 
datos a través de otro partido; y en otra nomind a su candi- 
dato en una planilla independiente. Sin embargo, poco logro 
en ambas ocasiones, no pudo ni demostrar que era mayoría ni 
ganar las elecciones. (2) Situacidn bastante comúl y con- 
secuente con el sistema electoral, que impide, en la mayoría 
de las ocasiones, que cualquier otro partido o asociación i; 
dependiente le gane al PRI-Gobierno. En este caso particular 
de Atlatlahucan no se estaba en contra del partido, pero s í  
del candidato elegido, por lo cual los Progresistas siempre 
hacían una marcada aclaracidn de que "ellos no estaban en - 
contra del PRI, s610 querfan demostrar que son mayoría". Es- 
ta aclaracidn y su subsecuente contacto con líderes príistas 
y su poca capacidad de accidn independiente sugiere que: 

l l . . .  que esa agitacidn se canaliza a través de organiza 
ciones locales que no han podido incorporar la dimen-- 
si6n inmediata a un programa político de mayor alcance. 
Otras veces, en cambio, se trata de una organizacidn - 
de izquierda social que permanece encuadrada en el horL 
zonte del PRI .I1' (Pereyra: 1982.4) 

(1) Eckstein Sucan: nos unnenta cónio las demandas de los grupos popilares urbanos son 
canalizados al PRI y, c m  a través de él es posible logren el cmplimiento de - -  
sus demandas. 

(2) Esto, ya ha sido tratado en el capítülo anterior. 
Es claro ~ O M >  pierden &-a , 
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Se puede resumir que la política local de Atlatlahucan gira 
alrededor de las múltiples instancias que brinda el PRI, pa 
ra lograr apoyo, servicios y puestos, en la medida en que - 
el pueblo demuestre adhesión, y lo apoye. No obstante y es 
te es un papel fundamental, el PRI es capaz de canalizar ca 
si cualquier tipo de descontento social al representarlo, 
sin importar el tipo de discurso que tal descontento maneje. 
Ahora el grado de apoyo y relacidn con las comunidades depen 
de de la posibilidad de mediar y mediatizar el conflicto hacia 
sus filas. Cuando esto no sucede, llegan a reprimir como en 

plo se tiene a Juchitan. 

El conflicto de Atlatlahucan, por muy religioso que - -  
sea y haya sido, queda dentro del PRI, quien- incide- y otor 
gar servicios, apoyo, simpatía o rechazo, 

‘-el caso de muchos pueblos en México, como simple y grave eje! 

6. El PRI a lo largo del Conflicto en Atlatlahucan. 

Primera Parte:1955-1973. 

La intervención del PRI se evidencie en 1955, al parti- 
cipar el Gobernador (PRE-Gobierno) en la mayoría de las elec- 
ciones de los pueblos de Morelos (Varela:1983. Passim). Esta 
intervención le toca llevarla a cabo a l  Gobernador López Ave 
lar, quien design6 a Presidentes Municipales. 

Ya desde 1955 los Diputados Locales intervienen en las 
elecciones locales en la asígnacidn y registro de los candi- 
datos o a través de la Confederación Nacional Campesina quien 
los respalda y nomina. Al quedar inscritas las nominaciones 
de candidatos dentro del PRI y debido a la transferencia que 
la gente hizo para canalizar y apoyarse en él, la competencia 
local se vuelve, aunque burdo, una carrera hacia la Cámara - 
de Diputados para registrar al candidato. Pero esta carrera 
es como un rally, hay que aprender a descifrar los acertijos 
burocráticos y l o s  lugares y gentes claves para poder ganar. 
Una vez que se conocen y se relacionan con los diputados, se 
nadores, presidentes de ligas, secretarios, etc.:bes cuando 
ya se puede regresar a su casa, claro despu&s de haber ins- 
crito al candidato. Es ass que se puede decir: la gente - - 
aprende y depende. 

Cosas curiosas suceden: 

El pueblo, al quedar pendido por un hilo al PRI-Gobier- 
no, pierde su capacidad de decisidn, pero no s610 eso, al ha- 
ber diferido su decisión interna resulta que ahora el diputado, 
el senador o el presidente no tienen que convencer ni ganar el 
voto realmente, sino , por el contrario, la poblacidn tiene 
que hacer pliegos petitorioc a los candidatos para que cuando 
sea realmente diputado trate de solucionar los problemas. Es 
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asT que el individuo pierde o cede SU capacidad participativa, 
la cede a la sociedad política. 

Con lo que respecta a Aelatlahucan, la política se lleva 
ba a través del PRI independientemente de a u6 grupo se le - 
ces el descontento social del pueblo dependla de las decisio- 
nes del Gobierno. Tal fue el caso entre 1968-69, de quitar 
a un Presidente Municipal y poner a un Consejo Municipal. 
como caso importante, fue el dejar a dos "presidentes munici- 
pales" opositores prácticamente todo el trienio: se dejó ai 
pueblo a su suerte. Fue un trienio de irregularidades y de 
luchas internas que sb lo  ocasionaron que el gobierno, al apo- 
yar decididamente a un grupo tuviera una mayor intervención 
en el pueblo. (1) 

estuviera dando apoyo, El PRI-Gobierno deci dt ia, y muchas ve- 
y 

Segunda Parte: 1973-82. Como Mediador. 

En esta época se ve una evidente intervencidn del PRI/Go- 
bierno en e.1 pueblo al condicionar los apoyos, favores y servL 
cios a una mayor adhesibn y servicios hacia el gobierno. Es 
en estos años en que la facción a la cual se decidid apoyar, la 
Tradicionalista, muestra mayor adhesibn y servilismo al PRI y 
hacia sus apoyos. En estos años el llder de esta facción ad- 
quiere poder delegado por parte del Gobierno y por sus contac- 
tos directos, además del poder asignado que obtiene del pue-- 
blo. 

Los apoyos de l o s  diputados, senadores, etc., dependfa 
del tipo de servicios que recibieran de la población, y.prin_ 
cipalmente enfuncibn de un mayor-o menor grado de adhesión - 
por parte de esta. Cabe señalar que en la medida en que el 
descontento fuera más evidente contra del orden, entonces se 
le prefer€a incorporar. El apoyo se cambia, a través del PRI, 
al grupo problemático para que todo siga en orden. El apoyo 
del PRI, en este sentido cambio a los tradicionalistas, pero 
posteriormente, va a cambiar a los Progresistas, porque la - 
situación y los intereses lo van a requerir, esto es, a tra- 
vés del conflicto la intervención velada o abierta de la opo 
sición se deja sentir. As€ se necesita cambiar de tácticas, 
de rumbos y de apoyos: las decisiones y giros del Gobierno/ 
PRT suceden en funci6n de intereses locales y extralocales. 
En Atlatlahucan como se sabe hay un conflicto político y re- 
ligioso, que inevitablemente, lo relaciona con la iglesia; 
y como ella es uno de los poderes en lucha por el predominio 
pol€tico-social se le trata de bloquear, eliminar, etc. Es 
as€ que se opta por el grupo contrario, el grupo de los Tra 
dicionalistas; éste apoyo ha sido constante en funci6n un - 
tanto de obstaculizar a la iglesia. Es decir bien se ha PO 
dido apoyar en algunas elecciones a Progesistas pero no se 
haintentado o no se hab€a querido regresar la iglesia al 
clero. 

(1) Ver capftulo anterior. 
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Actualmente las C O S ~ ~ S  han cambiado un poco, el Obispo 
Sergio Méndez Arceo ya no esta, en su lugar, esta el Obispo 
Posada quien tiene otra lfnea de pensamiento, a la línea E- 
piscopal por lo que su discurso no entra en franco enfrenta 
miento con el Gobierno. Este cambio favorece los cambios y 
los sentires hacia la iglesia Morelense. No sin dejar de ob- 
servar que, la planta de sacerdotes son en su gran mayoría 
Méndez Arceistas. 

De la noche a la mañana te apoyan o te dejan caer, el 
apoyo del Gobierno era un poco mediador de la situación, apg 
yaban una vez s í  y otra no a los grupos según fuera la situs 
cien. Era mediador en la medida en que él decidiera quien se 
ría el candidato y no la pugna interna del pueblo. 

La lucha interna es importante para decidir a qué grupo 
el gobierno apoya siempre y cuando la lucha política se ex - 
prese en lineamientos faccionales y el pleito interno no de 
paso a una lucha de clases que, entonces sería más difícil - 
encuadrarlo en sus filas. Ahora mientras la política lo 
continúe como hasta ahora Dodemos decir aue la Dolítica 
se decide afuera. 

Tercera Parte 1982-1983 ... 1985. 

Esta parte es quizá l o s  incisos del final del conf 
político-religioso. No se quiere decir que el conflicto se - 
termine, pero si va a empezar a cambiar a menos que algo ex- 
traordinario pase en términds religiosos. Son varios los pun 
tos que pueden acompañar esta aseveracibn, pero en este incr 
so s610 se menciona a aquello que tiene que ver en lo polítz 
co . 

al - 
local 

icto 

A partir de las elecciones de 1982, el descontento por 
parte de los Progresistas se dejó oír más fuerte y claro. Son 
un grupo con tendencia de izquierda que, ten€an el apoyo del 
entonces Obispo Méndez Arceo, con lo que se facilitaba el des- 
prestigio electoral, atrás, de la prensa y con grupos en fa - 
vor del Obispo, así como sus seguidores. Atlatlahucan nueva - 
mente se levanta y disiente. Es oída por el nuevo Gobernador 
de Morelos, Lauro Ortega, quien toma cartas en el asunto. Em- 
pieza una nueva vida para el pueblo y para el Gobierno. El - -  
PRI-Gobierno avanza un poco más y se mete al pueblo. Ya no - -  
funge como árbitro, ahora impone al pueblo que se una para pg 
der salir del atraso en que se encuentra. Ahora tiene más fuex 
za, ya no sugiere o se hace a un lado, condiciona los servi - 
cioc u adquiere un marcado control sobre el pueblo. El lugar 
que toma el Gobierno es un lugar que le permite ser el “bnico 
con posibilidades de terminar el conflicto a través de gene - 
rar empleos y servicios al pueblo”. (1) 

(1) Este es el discurso que maneja el Gobierno, a través del trabajo, eliminar el 
conflicto. 
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Vende la idea y algunos la quieren creer, pues, en este caso 
los Progresistas serán los favorecidos al eliminar al líder; 
"ahora que el Gobierno quit6 a Elena se componen las cosas". 

En el anexo No. 9 se transcribe el programa que el 
Gobierno decidid para el pueblo a partir de declarar a Atla- 
tlahucan "El Municipio Piloto''. Este programa salid a media 
dos de 1982 el cual pretendía entretener a la poblacidn a - -  
través de comités de trabajo para llevar a cabo las acciones. 
Sdlo que debían ser comités mixtos, Progresistas y Tradicio- 
nalistas, cuestidn que ~ 6 1 0  agravd el conflicto. El progra- 
ma que aquf se transcribe salid en 1983 un tanto como infor- 
me de las acciones que se hablan llevado a cabo, las que se 
suspendieron y las que faltaban. Este programa cumple dos 
funciones: 

1) Para 1983 se cred el Consejo Municipal hasta las 
nuevas elecciones en 1985. El Consejo Municipal 
favorecía a l o s  Progresistas con lo cual se mar- 
ca el cambio en los apoyos del PRI-Gobierno; 

2) Mostrar las acciones ya que estas evidencian el 
plan de desarrollo sugerido para las comunidades 
rurales como: generar empleos, ocupar tierras, - 
mejorar el pueblo a través de servicios. Esto 
no quiere decir que los empleos que sugieren sean 
los mejores y que contribuyan al mejoramiento no 
sdlo econbmico, sino social-educativo de la gen- 
te. Son empleos que favorecen la explotacidn y 
dependencia hacia el gobierno y a particulares. 

S610 algunos puntos se quieren mencionar: 

1.- La propuesta de hacer una fábrica de palanquetas tra 
jo consigo cambios en el porcentaje de producci6n - -  
agrícola para cada cultivo. El cacahuate como se vi6 
en el cuadro y en el capítulo I1 aumentd considerable 
mente pese a que la gente no quería sembrarlo pues - -  
econdmicamente no es tan rentable como el jitomate; - 
además de que no se construyd la fábrica de palanque- 
ta pero s €  se sembrb el cacahuate. 

2.-  Se inventaron trabajos para la poblacidn como fue el 
taller de artesanias y el de macetas. Para el prime 
ro se pretext6 que el pueblo estaba peleado por lo - 
cual no se pudo llevar a cabo. 
vieron las gentes del pueblo, el plan diseñado, ni - 
el tipo de artesanía que se haría. 

Sin embargo, nunca 
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3. -  La procesadora de jitomate se dice que está en 
estudio y sin embargo, se sabe por parte de al 
gunos miembros del Comité Gubernamental que eT 
tipo de jitomate de la zona no es viable para 
utilizarlo. Esta información no se comprob6, 
sin embargo, se dej6 ver que los funcionarios 
decían "No se va a hacer, no es productiva". 
La planta está en estudio desde 1982 y para - 
finales de 1983 no se sabía nada o no querían 
decir el resultado. 

4 . -  Con estas acciones y junto con la diversidad - 
de personajes que tienen que intervenir en el 
pueblo, junto con las idas y venidas del Go-- 
bernador y su hija al pueblo, han logrado me-- 
terse y condicionar las acciones a un buen coz 
portamiento. "Todos los pueblos divididos no 
tendrán ayuda:. Si no se unen y se ponen de 
acuerdo nos llevamos el dinero y las acciones 
a pueblos que si quieren prosperar y cooperar." 
Intimidación, amenaza y ninguna acción concreta 
importante. Las primeras acciones que querían 
llevar a cabo eran, para el Gobierno l a s  sigue; 
tes y más importantes: Remodelacián del primer 
cuadro; instalacidn de drenaje en las zonas que 
no lo tienen; arreglo de fachadas; pasar el me: 
cado a otro lugar y la construccidn del palacio 
municipal (Presidencia Municipal). A lo cual - 
la gente decfa que lo más importante era el dre- 
naje, arreglar los pozos de agua y las terrace- 
rías, etc. Sin embargo, la gente no fue oída. 

La dinámica que se establecib para llevarse a cabo - 
estas acciones (1) fue: cada martes se harlan juntas en el - -  
pueblo con las dos facciones presentes. Estas juntas serían 
dirigidas principalmente por la hija del Gobernador y la Coor 
dinadora Norte. La hija del Gobernador era la Presidente del- 
DIF de Morelos y a través de esta Instituci6n se canalizaba -- 
principalmente a las mujeres, por medio del curso para los pa- 
quetes familiares (gallinas, árboles frutales) y cursos para 
formar la Cooperativa de la Fábrica de Palanquetas que se iba 
a construir en el pueblo. Los logros fueron: una mayor divi- 
si6n en el pueblo y una amenaza directa hacia el pueblo al no 
poder llevar a cabo las acciones por los pleitos interiores. 

Il) Ver capítulo anterior. 
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E l  Gobierno se presentd ambiguo e indeciso en cuanto 
a quien ayudar y apoyar. Luego se  muere e l  Presidente Munici 
pal  y e l  pueblo nuevamente se agita,  toma l a  Presidencia Mung 
c ipa l  y las acciones se suspenden. Se f oma  un Consejo Muni- 
c ipa l  y se l e s  deja ~ 6 1 0  hasta novfemhre de 1983. E l  Gobier- 
no cumplfa en l o  dicho, no hahfa dlnero, n i  trabajo s i  no se  
un€an o airteglaban. E l  pueblo se encontró solo,  indeciso es- 
perando a que e l  Gobierno regresara y se decidiera. S I  regre  
s6 pero ahora apoyando a los Progresistas, se vo l v id  ante los 
ojos de los  Pro res i s tas  e l  tinico que podía solucionar los prc  
blemas, pero satemos que e l  con f l i c to  sigue, c la ro  bajo otros 
nive les y cuestionamientos; han recibido l a  mayorfa de las -- 
acciones a cambio de perder parte de su autonomía. 

El Gobierno es firbitro y parte a l a  vez, es quien pug 
de g i r a r  l o s  rumbos de l o s  con f l i c tos  internos, as€ como desig  
nar, dar &,quitar gente con dinero o trabajo. 

E l  cambio en los apoyos es bastante congruente con -- 
los cambios que a l o  largo de l  con f l i c t o  ha sufrido e l  pueblo, 
Cada cambio de Gobernador suceden cambios internos, pues los 
que se van apoyan o ya no a sus gentes y e l  grupo de gente que 
l l e ga  a l  Gobierno, tiende cas i  por reg la  a apartar a l os  a l i a -  
dos del  "otro", a no apoyar. Es asf que en una instancia mar- 
cada en sexenios se puede predecir l os  apoyos a los posibles - 
conf l ictos.  Para 1982 sa l l a  e l  Gobierno de Armando Léon Beja- 
rano. Entraba Lauro Ortega. Las acciones y decisiones de Or- 
tega son di ferentes a las de Bejarano. Lauro apoya a los Pro- 
gresistas e inclusive se dice que les van a dar l a  Ig les ia.  Se 
espera que a f i n a l  de 1985 se las  dé. (Para 1985 hay una Presk 
dencia Municipal Progresista, l o  que sugiere una abierta acep- 
tación de este grupo por e l  Gobernador). Con estas acciones y 
l a  posible Presidencia Municipal para l os  Progresistas, vemos 
de nuevo un cambio en l a  estructura de poder en e l  pueblo (l), 
que va a traer  ser ios cambios a n i v e l  soc ia l ,  educativo, r e l i -  
gioso, ya que e l  Gobernador ha tornado su apoyo a los Progre-- 
s i s tas ;  además de que se ha intensif icado una campaña de al--  
fabetización para adultas; l as  CEB's estan en actividad cons- 
tante, y se pretende quitar a los Tradicionalistas de f in i t i va -  
mente l a  i g l e s i a ;  e l  nuevo grupo que asume e l  control de l a  -- 
Presidencia Municipal, ha estado en las CEB's, muchos de e l l o s  
como promotores y encargados de las reuniones. 

A l  cambiar e l  Gobierno sus apoyos en estas dos a l t i -  
mas elecciones, l a  primera para e l  Consejo Municipal 83-84 Y 
l a  segunda para Presidente Municipal de 1985-1988,  indica pr iE 
cipalmente l a  insidencia de l a  oposicibn en e l  pueblo y que - 
1Ós grupos regionales en e l  poder han cambiado y 10s apoyos - 
entonces cambian. Esto no invtllida que, en posteriores situa- 
ciones vuelvan a cambiar l o s  apoyos. 

(1) Ver caprtulo anterior y lista de Presldentes Mc ipa l e s .  
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S i n  embargo, e l  pueblo ya no es e l  mismo que hace unos 
d iez  o quince años, es un pueblo que t iene a aumentar su escola 
ridad en general, estan sujetos a mas información y ,  han ganado 
una trayectoria de lucha e l ec tora l  (en dos sentidos: dentro del  
PR I  y fuera de l  PRI) y un conocimiento de l o  que es l a  po l i t i ca .  

Además se sugir ió  en es te  trabajo que a menor grado de 
escolaridad se era Tradicionalista,  s i  esto es algo c i e r to ,  l a  
tendencia del  pueblo será, ser ProtTesista, quizá no como son - 
ahora por l a  lucha faccional r e l i g i o sa  pero s l ,  gente con un ma 
yor grado de conocimiento po l l t i c o  y l oo  mecanismos por los - -  
cuales obtener se rv i c ios  y e l  control  local .  A menos c laro,  que 
e l  Gobierno/PRI logre nuevamente mediatizar a l  pueblo y que l a  
lucha faccional deje  de e x i t i r  tan efervescente. Pero, e l  con- 
f l i c t o  actual sugiere todavla con f l i c tos  internos faccionales 
tanto po l i t i c os  como re l i g i osos .  

2. La Participacidn de l a  i g l e s i a .  

Se quisiera aclarar var ios puntos que a l o  largo de - 
esta investigacidn se han anotado y que, permiten una mayor - -  
claridad en e l  acontecer dentro y fuera de l  pueblo. 

1. Ubicar a l a  I g l e s i a  Catól ica Mexicana como p a r t í c i  
pe a l o  largo de los procesos hist6r icos de l a  v i -  
da po l í t i c o - soc i a l  de México. Esta participaci6n 
ha sido desde l a  franca participación e ingerencia 
en todo e l  acontecer soc i a l  de l  país,  a pa r t i r  de 
l a  conquista hasta, digamos l a  Ley de Desamortiza- 
ción de l o s  Bienes de l a  I g l e s i a ,  por l o  cual p i e r  
de ese carácter fuerte  y omnipotente como un poder 
hegemonic0 que hasta entonces tenía. Era un poder 
hegemónico que limitaba las acciones y decisiones 
de l  Poder po l€ t i co .  Sin embargo, y a pesar de l a  
apl icación constitucional en l a  Ley de Desamorti- 
zaci6n de los bienes de l a  i g l e s i a ,  reforma poste 
riormente posiciones y lugares importantes perb - 
que, indudablemente l a  dejaron en un segundo lugar 
ante e l  Estado. 

2. Sin embargo, y como parte importante, no se  puede 
dejar a un lado, l a  participacidn i~ alianza con e l  
Estado a pa r t i r  de 1940, como un elemento importan 
t e  que sustentaba y sustenta e l  orden establecido, 
a través de anatemizar otros sistemas socia les y 
po l i t i c o s  como e l  socialismo y e l  comunismo; recu- 
pera sus tareas que por mucho tiempo tuvo. La de 
soc i a l i z a r ,  a través nuevamente de e j e rcer  e l  ma-- 
g i s t e r i o ,  elaborar l os  mensajes de buen comporta-- 
miento, de buena moral, l a  de l a  buena famil ia.  Es 
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dec i r ,  a l a  i g l e s i a  l e  correspond€a apoyar e l  
aparato de "dominaci6n ideolbgica" (Loaeza: - 
1982.1 2). La I g l e s i a  se  convirt i6 en referen 
c i a  soc i a l  y de comportamiento de l  individuo- 
qve, indudablemente l e  asignaban un papel p o l i  
t i c o  como cohesionador soc i a l  y como un elemen_ 
t o  que diseñaba las  d i rec t r i ces  morales o de - 
comportamiento para l a  poblacibn, en funcidn de 
marcar l os  lineamientos hornogeneizadores para 
l a  "Unidn Nacional". Es as í  que Soledad Loaeza 
nos d i ce  que: '' ... cuando e l  Estado l e  reconoda y le a t r i -  
bu€a bel igerancia a l a  i g l e s i a  en un terreno 
tan decis ivo como e l  control soc ia l ,  necesaria 
mente l e  asignaba una responsabilidad propia- 
mente po l í t i ca ,  más aún, conforme e l  manteni- 
miento de l a  disc ipl ina soc ia l  cobraba vigen- 
c i a  por l o s  desequil lbrios de l  desarrol lo,  y se 
volv fan importantes para e l  e j e r c i c i o  de un PO 
der (desahogado) autor i tar io ,  l a  I g l es ia  a su- 
vez ganaha importancia como actor po l i t i c o  y 
su colaboracidn con e l  Estado adquiría las pro 
porciones de una necesidad." (Loaeza: 1982, 17). 

La i g l e s i a  a l  vo lverse una parte necesaria, lo-  
gra l ibertad para desarrolar caminos y v ías para 
adquirir poder para sus propios f ines.  Esto l o  
logra , presentándose y actuando nuevamente como 
un aparato institucionalmente homogbneo que l e  
f a c i l i t a  movimiento y credibi l idad. Esto es,  l a  
i g l e s i a  vuelve a presentarse como un poder que - 
se enfrenta a l  poder p o l í t i c o  aunque juridicamen 
t e  no t iene l a  l ibertad necesaria para actuar i r  
bremente. Este poder hegemdnico de l a  i g l e s i a  
ha funcionado dadas las caracterLsticas propias 
del  sistema las que l e  otorga e l  gobierno p o l i t i  
co como ayudante ideol6gico y ;  a f a l t a  tanto de 
partidos. po l í t i c os  o instituciones sociales a l t e r  
nativas, se torna l a  i g l e s i a  como un elemento - -  
condensador a l ternat ivo s6lo o casi s61a l a  pre- 
sencia de instituciones gubernamentales o ante e l  
Estado. La i g l e s i a ,  favorece l a  congregación de 
individuos que l e  permita a l a  i g l e s i a  como ya se 
d i j o  una capacidad de movilizaci6n; 

... Un elemento estructural que explica l a  p o l i  
t izacidn de l a  i g l e s i a  cat6l ica en México es l a  
d&bi l  pluralidad de instituciones sociales a l t e r -  
nativas, l o  que confiere a l a  i g l e s i a  cat6l ica - -  
una posicibn pr i v i l eg iada  independiente de l  Esta- 
do. De t a l  suerte que l a  organización ec l es iás tL  
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ca puede cumplir y de hecho ha cumplido, funcio- 
nes po l f t i cas  sustantivas de agregación de inte- 
reses, de representacibn y de orientación ideo-- 
lógica. En terminos po l í t i c os  esta cualidad se 
ha traducido en capacidad de movilizacibn." 
(Loaeza: 1982. 13). 

3 . -  Las caracter íst icas propias de l a  inst i tución - 
ec l es iás t i ca  son las que han permitido pr incipal  
mente, mantenerse como una inst i tución indispen_ 
sable. Esto es,  e l  sistema r e l i g i o s o  es una i n s  
t i tucidn con un cuerpo de símbolos y creencias - 
que permiten, como repetidas veces se ha dicho, 
a l  individuo, normar su vida tanto interna como 
colect iva,  l o  que f a c i l i t a  l a  cohesibn soc ia l  a 
través de dar un código referencia1 tanto norma 
t i v o  como va lo ra tor io  que,.pemite y l i m i t a  sus 
relaciones socia les,  materiales y espir i tuales.  
a l  individuo. Ahora bien, debido a l  f o ro  po l f -  
tico.que se l e  ha permitido a l a  i g l e s i a  y que, 
ha sabido aprovechar; tambih puede opinar sobre 
cuestiones po l í t i cas  que l e  permiten abrirse fc 
ros tanto para r eba t i r l a  como adherirse a las - 
opiniones que l a  i g l e s i a  hace. Con l o  cual geng 
ra una difusibn y un reconocimiento como parte - 
de l  sistema soc i a l  con autoridad para decir .  

4.- Se ha hablado de l a  i g l e s i a  como heterogénea in- 
ternamente, debido a los d is t in tos  intereses y 
objet ivos de cada grupo en cuestii3n. Pero que, 
s in  embargo, para e l  mundo externo se presentan 
como un poder hegembnico. En México, se d i j o  - 
existen t res  corrientes a l  i n t e r i o r  del  epísco- 
pado, una fuera de é l  y l a  alt ima, l e  diremos - 
paralela,  l a  expresibn popular. 

--?.Las t r e s  primeras representan un buen ejemplo de 
l a  heterogeneidad de pensamientos y acciones inst i tucional i -  
zadas. La otra,  l a  que esta fuera, es  l a  posicidn Tradicio- 
na l i s ta ,  que se niega a cambiar a "modernizarse" . 

La última, l a  popular siempre está como una eviden- 
c i a  de las  desigualdades socia les que, cas i  siempre se encuen 
t ra  defendiéndose tanto de las  embestidas simbblicas como tam 
bien a l a  abierta contineda en su contra. Ahora,esta clasi' 
f icaci i ln es vg l ida  en cuanto se habla de las  formas ins t i tuc i o  



Y.  18. 

nalizadas o como definiciones conceptualizadas a grandes raz- 
gos de los grupos religiosos. 
ni tenemos un grupo Tradicionalista total, ni uno-netamente - 
popular. Es una mezcla de ambos, ya que son Tradicionalistas 
en tanto deciden no cambiar y mantienen relaciones con el - 
grupo Tradicionalista Mexicano, Y ,  es popular en tanto fue - 
un movimiento generado por el pueblo en defensa de sus costu- 
bres, que no necesariamente hablan de una expresibn netamente 
popular sino de una forma especifica, de expresibn religiosa (1). 
Aclarando este punto sobre tradlcional-popular, se desarrolla- 
r a  un poco más sobre el panorama y posiciones religiosas cat& 
licas en MBxico. - c , o  

Siempre tomando en cuenta que, no importa la forma ni 
la posicibn teológica institucional que se tenga, casi siempre 
se lucha en contra de la expresión popular. 

ra de las négociacionec del Estado. Sus actuales representan- 
tes jerárquicos son el Arzobispo Corripio Ahumada y el Delega- 
do del Vaticano en Mbxico, Jerbnimo Prigione, quienes recono-- 
cen y favorecen al sistema político hegemónico. 

Son dos posiciones: una convergente con la concepcibn 
doctrinal del Partido de Acción Nacional (PAN); y la otra de - 
abierta alianza con esos  partidos. 

La que se dice, sigue l a  opcidn de los "pobres", tan- 
to en l o  politico como teológico, parten de análisis concre-- 
tos de la realidad social de los oprimidos. Este grupo se ve 
fuertemente atacado tanto por las dos otras formas institucio- 
nalizadas como por, grupos independientes ya sean, a favor del 
gobierno o por el PAN; ademas tamb2Bn los Tradicionalistas les 
echan bastante leña. (V. Nexos: 1 9 8 2 ,  1923). 

La no institucionalizada, la tradicionalista. Sin em 
bargo, frente a la expresión popular se vuelve digamos, l'ins-' 
titucionalll, en cuanto disiente de las concepciones y expresio 
nes religiosas. - 
como la expresidn religiosa mas tolerante con la expresión POPE 
lar, en cuanto la expresión y ceiebracibn de fiestas para los 
Santos. Pero en tanto expresidn teoiogica vuelven a diferir - -  
ambas expresiones; se unen o se repelen según sea la situación. 

En Atlatlahucan se di6 una amalgama entre ambas que, 
les ha permitido subsistir. 
conceptual, la otra brinda actores sociales que actuan esa ex- 
presi6n religiosa que, l o s  hace evidentes y no fáciles de eli- 
minar. ('.I Cabe decir que, para las formas imstimcionalizh si tenían una expresih 
popular en cuanto no era una expresitb pastoral, eyangeiizadora afín esa rivg 
lizacidn de las creencias a través de las fiestas a los Santos. 

Sin embargo, en nuestro caso, 

P 

Se. le puede considerar histórica, hegembnica y herede- 

Pero que, en MBxico se le puede considerar, 

Pues mientras una brinda unidad 
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La popular, esta se ve  bombardeada, asediada! d i fa -  
mada y violentada por las  otras expresiones. Su realidad e% 
tá  inscr i ta  como e l  de las otras en las  desigualdades socia- 
l e s  y;  por e l l o  l as  aproplaciones y l a s  acciones d i f i e r en  bas, 
tante. popular a l o  largo de l  tiempo ha tenido 
que ceder, incorporar y luchar POT su sobrevivencia y ,  en esta 
lucha est8 inscr i to  gran parte del  con f l i c t o  de Atlatlahucan. 

7.1 El. poder hegembnico de l a  f g l e s i a  se deja sent i r  en l a  CO- 
munídad: como sistema de creencias y s€mbolos re l i g i osos  
y como cohesionador soc ia l .  

Gran parte de l a  lucha y como un fac tor  decis ivo de 
las  acciones institucionalizadas de l a  i g l e s i a  se encuentra - 
una c lara y abierta contienda en contra de l a  expresión popu- 
lar .  Donde l a  expresión o f i c i a l  encontrb, su justicacibn i deo  
lbgica para combatirla, en l os  preceptos y discusiones que se 
dieron en los Concil ios Vaticano I1 y los CELAM, en l os  cuales 
como también ya se ha dicho, pretendían inc id i r  mas en las co- 
munidades crist ianas. 

Sin embargo, estas disposiciones irrumpieron en con- 
t r a  de las  acciones diar ias de l a s  gentes, básicamente en l a  
cosmovisibn soc ia l  e individual de cada miembro, Ahora, cómo 
fué que se d i v id i ó  e l  pueblo. 
ha sido contestada a l o  largo de es te  trabajo pero que, hace 
f a l t a  algunas aclaraciones y comentarios a l  respecto. 

pueblo ( I ) .  Las acciones y nuevos pensamientos que s e  tra ían 
a l  pueblo, ya habían sido elaborados, só l o  fa l taba que se pusie  
ran en práctica. Estas nuevas disposiciones estaban impregna-- 
das de un ca r i z  soc ia l  hacia l a s  clases"desprotegidaS", tanto - 
económica como "espiritualmente". Pero estas nuevas d i spos ic i c  
nes, se olvidaron o negaron justamente a l  "pobre". Era una ac- 
ción que, en primera instancia, l e  beneficiaba a l a  i g l e s i a ,  - -  
como un poder hegemdnico y como también a sus grupos. Puestos 
ganaban c l i en te la ,  mayor participación "comunitaria" y posibi--  
lidades o capacidad de inc id i r  en e l  acontecer soc i a l ,  desde un 
punto po i l t i c o  principalmente. 

7 .2  Las acciones de l  c l e ro  en e l  pueblo. 

Las acciones y l o s  actores c l e r i ca l e s  que-actuaron en 
e l  pueblo causaron gran revuelo regional e inclusive internacig 
nal. El principal  actor de estos--W&ael pueblo cbmo 
en tantos otros de Morelos, fue e l  entonces Ubi3po Sergio Mén- 
dez Arceo y sus seguidores, es dec i r ,  sus sacerdotes. Don Sex 
g i o  Méndez Arceo como ya se  d i j o ,  es  uno de l os  promotores de- 

La expresidn 

Bueno, parte de esta pregunta - 

La i g l e s i a  se presentó como un poder hegembnico en e l  

1 . \ \  

(1) No se deja de ver l a  existencia de l a  expresián popular. 

! 
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pueblo en l a  concepcidn teoldgica de l a  i g l e s i a ,  es un hombre 
convencido de l os  cursos h is tó r i cos  hacia e l  pobre que l a  i g l e  
c i a  debe tomar. Sin embargo, y repit iendo un cuestionamiento 
sobre l a  v l l i d e z  de ésta concepci8Q- es justamente l a  con_ 
frontación que t iene con l a  expresfdn popular, que es parte -- 
viva de l  pueblo. Pero que, l a  posicibn inst i tucional  l a  ve como 
alineante y con practicamente nula capacidad de l iberacibn, (1) 
por l o  que es jus t i f i cab l e  combatirla, Es qui que, a pesar de 
Ger una conceptualizacidn teoldgica innovadora hacia e l  "pobre", 
pero tambien l o  atacaba desde una perspectiva que atafle a un p re  
dominio jerárquico y hegembnico. 

Mbndez Arceo l l e v ó  a cabo las  reformas ecles iást icas - 
tanto para e l  pueblo como para e l  c l e ro  (2) aunque con sus a l -  
t iba jos  que frenaron parte ae su trabajo, pero s in  grandes obs- 
táculos. Además que, esta situación de grandes reformas, cam-- 
bios,  mostraban l a  lucha interna entre grupos a l  in te r io r  de l a  
institucibn. Pues, a l  confrontarse dist intos grupos y tomar - -  
parte de las acciones de defensa de l o s  pueblos, l e  causaba a - 
MQndez Arceo grandes discusiones y debates que lo favoreclan y 
l e  daban a conocer. A l  tomar parte, l o s  otros sacerdotes de l a  
i g l e s i a  en l a  defensa de l os  pueblos, como fue e l  caso de Jumil 
tepec, Tlayacapan, Yecapixtla, Temixco, Cuautla, Atlatlahucan, 
etc . ,  que recibían ayuda sacramental de los sacerdotes que se *- 

oponfan a Mbndez. 

En los pueblos, as2 como hubo gran aceptacibn, hubo tam 
bién un rofundo rechazo que hasta l a  fecha continúa ( 3 ) .  Estos 
pueblos ran luchado por su sobrevivencia como comunidades que re 
crean y actíian diariamente su expresión r e l i g i o sa ,  en donde sus 
r a k e s  están inscr i tas  en su propia h is to r ia .  

Es as í  que, e l  Obispo negd esta trayector ia,  v i 6  desde 
una posici6n teoldgica y jerárquica ajena a l  propio acontecer - 
de sus creyentes. Incluso I l egb  a sancionar fuertemente a l  pug 
b lo ,  a l  no permitir  que sus sacerdotes dieran serv i c ios  sacra-- 
mentales a l a  comunidad. AcciBn que más que desanimar f o r t a l e -  
c i d  a l  pueblo. Estas acciones y actividades f r ente  a l  c on f l i c t o  
muestran por un lado, l a  lucha por e l  poder hegemdnico tanto de 
decision, acción y pensamientos ante sus f e l i g reses .  Y, e l  o t ro  
muestra una lucha por e l  poder po l i t i c o - soc i a l  que, pretendía - 
luchar contra de l  poder po l í t i c o ;  desde las bases, desde e l  pue- 
blo mismo. Así que, un tanto independiente y a l a  vez encadena 
do, se encuentra l a  lucha por e l  poder hegembnico de ambos pode 
res sociales de l a  i g l e s i a  y e l  PRI/Gobierno. Es as í  que, ambos 
poderes apoyan a d i s t in tos  grupos en e l  pueblo, para contrarestar 

oder de l  otro. + a pocici8n fue por mucho tiempo la rectora del decir y actuar de la  igle- 
s i a  posconciliar. Actualmente se l e  reconoce a la  expresidn poplar con do- 
tes literarias dignas de tomarse en cuenta. 

(2) V. e l  trabajo de Ivan Ilich y e l  de Lemercier. 
(3 )  Como ejemplo: Jirmiltepec, Atlatlahucan en sus principios tainbién t w o  problg 

mas con otros pueblos cano: Cuaiitla, Temixco, Villa de Ayala. 
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Lo que buscan ambos poderes, e l  r e l i g i o so  y e l  p o l í t i -  
co son dist intos.  Mientras que e l  o l f t i c o  condiciona su ayuda 
a l  pueblo a cambio de apoyo, adhesign y paz soc ia l  y es así  que 
las demandas tienen respuesta. S i n  embargo, esta ayuda no favo 
rece en una retribuciOn tanto de conocimiento como en p o s i b i i i  
dad de accidn de l  ueblo, sino que generan dependencia hacia eT 

trumentd una organizacidn desde l a  base, desde e l  pueblo, a trg 
v6s de las  CEB, que l e  ha permitido forta lecerse a l  luchar, en- 
señar a l  "pobre" a defenderse, a demandar y luchar por sus de-- 
rechos (1). Estas formas a l a  larga retribuyen v ías dist intas;  
unos son dependientes y sumisos a l  sistema po l í t i c o  y ;  e l  otro,  
es dependiente tambien a l  sistema r e l i g i o so  pero que, puede te- 
ner capacidad de decisión y acción. 
do se este  hablando de l a  izquierda de l a  i g l e s i a .  

sistema po l f t i c o ,  K acia e l  gobierno. E l  otro,  l a  i g l e s i a ,  ins- 

Sin embargo, siempre y cuan 

Una pregunta surgid en e l  primer capítulo de és te  tra- 
bajo ¿Puede l a  i g l e s i a  canalizar las demandas y l l evar las  a ca- 
bo? La primera parte de esta pregunta está contestada en varias 
partes de l a  investigacibn: l a  r e l i g i bn  s i  puede canalizar deman 
das, descontentos socia les y enarbolarlos como suyos, para inten 
t a r  que se resuelvan. Ahora, l a  segunda parte, puede tener capa 
cidad r ea l  de ejecución y solución?. 
d í f i c i l  y espinosa, pues en l a  medida que e l  partido o f i c i a l  ca- 
nal ice y solucione demandas a traves de tener una capacidad rea l  
de accibn, l a  i g l e s i a  t iene pocas posibi l idades; a menos que da- 
da l a  naturaleza de l  descontento, e l  PRI no quiera dar curso a - 
l as  demandas. 

En Atlatlahucan hasta l a  fecha l a  i g l e s i a  no ha tenido 
una capacidad rea l  de inc id i r  n i  de dir imir  e l  conf l icto.  E l l a  
interviene pero no resulve: e l l a  organiza pero no actCa por l o  
menos abiertamente. La i g l e s i a  actualmente o bajo estas reglas-  
de l  juego en las que se encuentra, t iene poca capacidad resolu- 
t i va ,  tanto por un carácteri jurbdicg que , la  l imita,  como a l  e x i s  
t i r  muchas veces a l a  sombra de l  PRI, como un ayudante más en - 
l a  dominación ideológica. Esto es,  n i  MBndez Arceo que es e l  - 
ala izquierda, n i  tampoco Corripio rompen relaciones con e l  Es- 
tado, se mantienen dentro,,y, en sus espacios, hasta e l  momento - 
juegan su l ibertad. 

Esta respuesta es un poco 

Aun as í  sigue siendo un tanto d € f i c i l .  

Conclus ibn B. 

1. En este  inciso se quiere expresar l a  div is ibn de l  pueblo en 
términos de l a  insidencia y presidn que l a  institución ec l e s i ás  
tic,a ocasionó en e l  pueblo, en donde los cambios, aceptaciones 
y lugares quedd limitado y orientado a través de una jerarquiza 
cidn soc ia l  que, obl iga a expresar l a  div is ibn en primer lugar 

(1) No se cuestiona la válidez de este trabajo, sino su efectividad. 
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entre inst i tución e c l e s i l s t i c a  y pueblo. 
y a l a  vez parale lo ,  l a  div is ibn entre l o s  propios miemtros 
de l a  comunidad, los que aceptan l a s  Brdenes y entre quienes 
l a  rechazan. Por l o  que, obl fga y ob l i ge  un poco a explicar 
l a  divisi611 en términos de sectores socia les.  

En primer lugar, l a  d ír isón y con f l i c to  r e l i g i o so  s í  
se di6 entre l a  inst i tución ec l es iás t i ca  y un sector de l a  pg 
blaci6n que no acepto sus reformas. 

Esto es,  f u  . un movimiento r e l i g i o so  contestatario -> 
importante, era una lucha por l a  oobrevivencia, por l a  conti-  
nuidad histdr ica a t r a d s  de l a s  costumbres, acciones, pens2 
mientos relPgQaos que retoman y noman gran parte de l  acon- 
t ecer  soc ia l  de l  puebfo. Era  una lucha contra l o  inst i tucio-  
nal y l o  llpopular-tradicionaltf. Ahora como particularidad de 
esta d2vi'sian entre 10 instEtuc3onal y e l  pueblo fue que, e l  
giU O inst i tucionai  con e l  que se enfrentaron, supuestamente 
traga aba y trabaja en funcfbn de una real idad teológica y - 
no importa mucho e l  di'scurso teoldgico que se maneje s i  no, 
l a  posicidn y r l s i dn  que se tenga de l a  expresibn popular - 
Cexpres28n part icular  de una comun$dad, di'stinta a l a  pasto 
ral ) .  

i'nstftucianal en contra de l o  popuíar-tTadicionai (1). Per0 
que, presentaba matices muy hteresantes ;  l o  importante era: 
l a  asiksencia evangeltca y soc ia l  haci'a e l  "pobre" y para e l  

En segundo l u  ar 

socks i hada  l o s  "pobrest', Di'ganos que, en un primer n i v e l  

Era c laro que se trataba de una po l í t i c a  ec l es iás t i ca  

"pobref1 , Sin embaTgo, hay dos puntos a considerar: 

11 Los lugares de ambas expresiones, l a  inst i tu-  
c ional  y l a  de sus receptores son dist intas.  
Esto es, mientras unas elaboran e l  que hacer, 
e l  como ver,  r e g i r  l a  propia espir i tual idad y 
l a  actividad ya sea co l ec t i va  o individual - -  
de l  grupo en general, los otros,  los recepto- 
res son l o s  que acatan, absorben las disposi- 
c2ones y creencias, están por as í  dec i r l o ,  SE 
bordinados a l o s  primeros. 

Independientemente de l  discurso que se maneja- 
ba y maneja en que sector soc ia l  tuvieron eco 
en primer instancia en las  gentes, en e l  grupo 
con mayor preparación educativa, en las famil ias 
con una mayor tradician ec l es iás t i ca  ins t i tuc i o  
n a l  y ?  en todos aquellos en donde e l  sacerdote 
es de vi'tal importancta para expresar l a  r e l i - -  
gl'osidad. 

(1) Una nzcla entre l a  forma instihcignalizada de l a  premisa religiosa y 
la mezcla cgn l a  expresi6n poplar. 
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En segundo lugar,  s f  fue un conflicto inter-  
no entre drstintos sectores socia les ,  ya que, 
l a  apreciacfdn acci3n iiacia l a s  reformas -- 
eclesiast ícas,  #ueron dadas a través de dos ex 
presi'ones y dos senti"res.distintos. 

I 1  f 

Dss formas de ver ,  sentfr  y entender l a  re l ig ibn.  
Es as$. que, se qui'zo wili- gran aTte de esta divis ibn en 
funcfdn de l a s  dffeTenteS acthrl'dagss, situacibn y p o s i b i l i  
dades econbm2cas, educatfvas asf como l a  CorTespondencia de 
cada facciún con los  sectore-s socia les .  Encontrgndose gran 
i'nci'dencih entre e l  sector socfa l  y l a  faccii3n pero, acia-- 
rando 1s sfgufente: en un prihc2pio l a  coincidencia fue ma- 
yor y dos, l a  diferencfa socla l  entre e l  l€der o l a  clique 
de cada facci'bn e s  diferente.  Pero a l o  largo del  confl ic-  
ts se mezclan y dff i 'culta establecer concfenzudamente una 
correspmdeneia, pues l a  poblacMn se divide en agrupamien 
tos v e r t k l a e s  que rompen l a  comespondencia exacta entre 
c lase socia l  y pertenencla a l a  faccfbn. 

Las dEferencias entre ambas facciones s in  embargo, 
se  consideran a traves de l a  existencia de dos expresiones 
rel2gglosas dkstintas,  una itnstitucibnal y una popular tra-  
di'cfonal que, habla de una di'ferencia soc la l ,  de una perceE 
c26n de l a  r2da y objet ibos di'strhtos pero que, l os  actQ-- 
r e s  sacfales en e l  pueblo han cambEado sus lugares, perceg 
cfoncs en prihier lugar,  porque no s6lo se lucha en una con- 
tienda re l fg iosa ,  sino tanibsn politi'ca y muchas veces, es 
e l  interés po l f t i co  qui'en ma'tca l a  pertenencia a una de las  
facciones o rfceversa.  Actualmente son'una mezcla entre -- 
status economicol socfa l ,  educativo. En donde estos tres 
factores se combinan y, muchas veces resulta  que, los más 
ri'cos son Tradicionalfstas y en donde abunda un nivel  edu- 
cativo superior a l  de primari'a son Progresistas.  En otras 
ocasi'ones es, e l  estatus socio-econbm2co, a través de los 
cargos re l ig iosos  es  qufen deci'de l a  pertenencia. 

E l  confl icto pol ftrco-re l ig ioso que surgi-6 hace - 
casi  ya 1 7  años permiti6 a gran parte de l a  poblacibn, m- 
tener sus relaciones sociales a traves de las  mayordomías, 
del culto a 1osSantos y de un trabajo colectivo no ~ 6 1 0  a 
n h e i  re lsgioso sinos tambien econbmico y pol f t ico ,  ya que, 
permitga relaciones entxe e l l o s .  Fue l a  rei ig i6n e l  meca- 
nismo por e l  cual ,  l a  ente pudo establecer una relacidn me, 
nos brusca entre su ev ! dente entrada a l  mercado comercial a 
part fr  del  boom jitomatero princi'palmente y,  sus preceptos 
soci'q-culturales y econ8micos. La re l ig ion permit28 conti 
nuar cgn esas relaciones que por aqos habian dictado gran- 
parte de l  acontecer cotidiano, 
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BQSibi- 2. Ademas, se quiere sugerir un p ~ c e  a npnera o cgmv 
l idad de re-estudi'ar es te  cgnf lrctq,  especrflcamente a per- 
tenencFa a cada faccsdn en o t r gs  t h n i h ~ s .  Esto es, trabajar 
con las expectativas EndihSdualas genwadas a traves de l a  - 
educacidn, de l  "progreso'r y l a s  xbtmyecci'ones de esas expez 
t a t b a s  con l a  ri'da pol5tti'ca, ecsnhtca  y r e l i g i o sa ;  ver sus 
d2yergencSas y convergenc?as en cada f acci8n. 

cosas han cambeado. 
cf6n de j6venes, l o s  cuales en gFan parte t iene acceso en e l  
propib pueblo a l a  educacidn, a una mayor apertura del  cono- 
cimi'ento como es  a t ravés  ae l a  teievzsibn, radio,  trabajo,- 
etc.  La imltacidn de nuevas famas  de v e s t i r  y pensar ya se 
dejan ver en e l  pueblo. No todos l o s  j8venes estan dispues- 
tos a pelearse, a celebrar tanta santo, además son j6venes - 
que tEenen una instruccidn religi 'osa o ra l  y devocional, que 
diYl"ere de 10s Progresistas qui'qqes se apoyan y discuten a - 
través de l a  lectura de l a  B$&lia y deálogos con los sacer-- 
dotes. 

C$erto es que, l a  pertenencia a l  sector o grupo so- 
c i a l  han in f lu ido  grandemente en l a  pertenencia a una u otra 
faccidn, que a ni'vel co l ec t i vo  es bastante apreciable. Pero 
qye, l a  pos5bilidad de camfii'o o e l  que si camljie una colectk 
vidad, empAeza a par t i r  de las  percepciones individuales de cg  
da persona, Ademgo ti'ene que ver  con e l  uso y acceso a l  co-- 
nocimi'ento Ccuaiquiera que sea) nl'smo que permite o impide una 
apertura haci'a nuevas cosas o, qubá  e l  propio conocimiento - 
l l e v a  a mantener y a enpi'quecer una mn'sma postura. 

"En l a  y2da cotEdfana el conocjhiento aparece d i s t r i -  
h u M ~  mcealmente, va l e  deciT en gradgs diferentes.No 
comparto en l a  misma medEda m f  conoclmiento con todos 
mis semejantes, y t a l  vez haya c i e r t o  conocimiento -- 
que no compaTta con nadie... La dlctr ibución soc i a l  del  
conochniento de c i e r tos  elementos que constituyen l a  
real idad cotidfana puede l l e g a r  a ser  sumamente comple 
j a  y hasta confusa para e l  que mera desde fuera... AsT 
y e s ,  l a  dlstribucE6n soci'al del conocimiento arranca 
e l  s b p l e  hecho de que se todo l o  que saben mis se 

mejantes, y visceversa y culmina en sistemas de idoner 
dad sumamente complejos y esotéricos." (Berger/Cuckmann: 
1979, 65). 

Esto se propone porque a traves de l  con f l i c to  las - 
En pPi3nei iugai nt ige una nueva genera-- 

Lo enredado con que se  puede mi'rar l a  d i v i s i en  po l l -  
t ico-rel i 'g losa en Atlatlahucan, impli'ca solamente que e l  acon- 
tecer  socea1 se da a traves de var ias formas y var ias circuns- 
tanckas. Podemps decir  que, si'gue en divEsi8n re l igosa impor- 
tante pero que esta real idad ng queda ni' c lara n i  completa, por 
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l o  que se tendría también que deci'r que: se di6 a través de l a  
pertenencia o SectQres sociq les (1 1, que l a  mezcla de sectores 
soc ia l es  en las  facc$x?nes esta, en funciqn por un lado, de l a  
interaccldn soci'al que cada sector w c i a l  pemi'ta a los ind iv i -  
duos, asf como l a s  redes socj'ales que cada indi'vi'duo tenga, su 
situación econ8mi'ca, Tnstruccfen esco1a.I y e l  grado de asimila 
ci8n-introyecc28n de l o s  preceptos relSgiosos. Estos ya sean 
l o s  evangelizadores (como culto pastoral) o como creencias y - 
f e s t e j o s  populares. 

ASST que conclubemos di'ci'endo que > 

La complejldad y diversPdad de expresi8n de l  sent ir ,  - 
del actuar está dado a traves de l a  percepcldn soc i a l  e ind iv i -  
dual. Es as? que, muchas acclbnes soci.ales, r e l i g i osas ,  p o l i t i  
cas y econdmicas quedan Inscrltaor en gran parte a l a  particula- 
ridad individual y no a l a  co lect iva.  

(1) Es cierw siempre y cuando w se trate de enca'aa a cada aseveracih en mn- 

que permita a los individuos pasar Q andar dentro de los lugares sociales 
distintos pues, mchas veces se encuadra a los individuos en una u otra 
clase w c h l  dependiendo de los parámetms recogidas, m b  que una realidad. 

ceptos cenados esto se dice, pues, tiene que hi er una clerta flexibilidad 
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C O N  C L U S I O N  E S: 

Los sucesos político religiosos estudiados aquí, 
son una muestra de los procesos electorales en zonas cam- 
pesinas y una muestra de los efectos que en muchos casos 
ocasionan las evidentes intromisiones de fuera, del mundo 
extralocal. Afectan e irrumpen en los pueblos, causan un 
desazón interno que, muchas veces, como aquí se vib, ori- 
ginan o evidencian m4s las diferencias y oposiciones en - 
tre los propios miembros de la comunidad. En particular, 
estos conflictos irrumpieron no sólo como el detonador de 
una simple diferencia política sino y principalmente hi - 
rieron la estructura socio-cultural en la cual se encon - 
traba inscrito el acontecer relaciona1 del pueblo. 

importante, la diferenciacion regional y social que aca - 
rrea grados distintos en la obtención de servicios, recur 
cos econbmicos, apoyos, como también a formas y grados - -  
distintos para jugar la polftica local. En otras palabras 
la desigualdad social sustenta la estructura del poder. A 
través de la estructura de poder (coerción-consenso) insi 
den los intereses y conflictos de clase, convirtiéndose - 
entonces ésta estructura en una relación de dominación. 

"El Estado es una relación de dominio, y de acuer - 
do a ésta relación, se organiza la sociedad políti 
cal'. (Morales: 1983,81). 

A través de la sociedad polItica y específicamen_ 
te en el juego político es donde se expresan los grupos o 
clases sociales, se manifiestan, se mediatizan y se dife- 
rencian a través de la política y de las posibilidades - -  
reales de cada grupo o región a partir del lugar social y 
económico que tengan. Esto es, el juego politico, en nue? 
tro caso local, se lleva a cabo a través de las élites lo 
cales o regionales quien a su vez dependen de las élites- 
centrales para lograr legitimar su poder local o regional. 
También se lleva a cabo este juego polútico al inter.ior - 
de las comunidades rurales entre las élites que siempre - 
buscan mantenerse como los detentadores del poder local y, 
digamos el grueso de la población. Cabe señalar que, el - 
juego o contienda política al interior de l o s  pueblos - - -  

En ésta investigación, se partio como primicia 

, 
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actualmente más que una lucha entre las €lites y los subordi- 
nados, es una lucha polltica principalmente entre facciones - 
de las nuevas elites (1) que como particularidad, para enfreg 
tarse pol€ticamente se agrupan en facciones que rompen con - -  
los lineamientos de clase pero que facilitan las relaciones y 
apoyos con el nivel extralocal, a partir de su lfder. 

La posible alianza o apoyo del gobierno hacia las co 
munidades depende un tanto de la diferenciación regional. Es- 
ta diferenciacidn regional limita o no las acciones del pueblo 
segtín las posibilidades reales de las localidades al generar 
sus propias necesidades con sus propios recursos. As f ,  no s6- 
lo no dependen del gobierno sino que pueden incidir en deci,- 
siones y acciones del propio gobierno. O, muy por el contra - 
rio, no tener la capacidad o posibilidad real como pueblo pa- 
ra llevar a cabo la realizacidn de sus propias necesidades. A 
demás sucede que la ayuda o interes por parte del gobierno e? 
tá en funci6n de lo que el gobierno pueda obtener al interve- 
nir en la Focalidad. Es as€ que, la independencia o la depen- 
dencia de los pueblos y los recursos que en ella se encuentran 
le sean más atractivos para invertir en ellos, que en los pue 
blos donde lo que se obtiene representa poca importancia ya - 
sea econdmico, politlco o social. 

En pueblos donde los recursos naturales y humanos son 
escasos o ,  que no representan un interés '*atractivo** al gobiei 
no, se tiende a olvidarlos. Aunque sin embargo, son estos pue- 
blos donde mayor fuente de apoyo político se puede conseguir. 
Pues, a falta de una relativa independencia económica y políti 
ca para decidar los rumbos de la propia localidad, dependen -I 
del medio extralocal para la obtencibn de servicios, como taa- 
bien lograr objetivos personales o colectivos a través de ofre 
cer apoyo y adhesion al gobierno, al diputado, etc. Quedando - 
as€, condicionado el atraso o el desarrollo del pueblo al inte 
rés  político que representan al gobierno. 

Cabe decir que en Atlatlahucan, no representan un in- 
terés econdmico importante, pero si un interés polltico parar 
evitar desviar o canalizar el descontento social, en donde la 
alianza entre pueblos y obierno se da-esa evidencia en las e- 
lecciones. Además ya se fa dichó que la'pertenencia al PRI o 
la existencia del PRI en el pueblo se da o se activa en elec - 
cciones o en épocas de conflicto interno que, hace necesario - 
la alianza con el partido para obtener el predominio local a 
partir de la alianza y un juego con lo extralocal. 

(1) puede existir una continuidad entre el grupo hegemdnico que habla llevado los m- 
bos cocioeconbmicos y políticos y el surgimiento de -vas éiites a partir de una 
mayor posibilidad de d a r  capital en un anplio sector de las localidades. 
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El partido sdlo hace acto de presencia cuando el des 
contento social lo requiere y no le importa qué tipo de con - 
fiicto sea siempre y cuando pueda ser inscrito en el mismo - -  
partido. 

A lo largo del conflicto la intervencidn del gobier- 
no ha sido como árbitro y parte a la vez. Arbitro al mediar - 
entre las dos partes en conflicto, y parte al intervenir ya - 
sea apoyando a una de las facciones; al proponer acciones y - 
proyectos que inciden directamente en el pueblo. Es también 
parte al sugerir o imponer la contienda electoral a través - -  
del partido, de los diputados, senadores o grupos o gentes en 
el gobierno, quienes apoyan s610 para contrarestar la fuerza 
de otros o bloquearlos. Se puede decir tambi&n como ya se ha 
mencionado que, el gobierno apoya e interviene en mayor o me- 
nor grado dependiendo de dos aspectos básicamente: 

I.-Cuando el conflicto interno lo requiere, esto es, 
cada vez que el descontento social interno sale de la esfera 
local y requiere de instancias extralocales para su resolu -r 
cidn. 

2.-Las intervenciongs o apoyos estan en estrecha re 
lacidn con el período sexenal en que se encuentra el gobierno 
el estado. Esto es, cada que entra un nuevo gobernador por lo 
general trata de eliminar los apoyos locales que el anterior 
gobernador ten€a, así tambien neutrolizar o eliminar a los * - -  
grupos políticos internos dentro del gobierno que apoyaban al 
otro gobernador. Ahora, a la mitad del sexenio, por lo gene - 
ral, el gobernador apoya al grupo o faccidn local que haya de 
cidido tener como aliado, ya sea porque, representa una amena 
za social o porque le sirve a sus propios intereses. 

Para el caso de Atlatlahucan, se not6 a lo largo del 
confl.icto una cierta estabilidad en las elecciones municipa - 
les a la mitad de los sexenios y, una mayor efervecencia y - -  
muestra de descontento ya sea al inicio o fin de los sexenios. 
Pues, el gobernador que se va, poco o nada tiene que hacer a" 
te el acontecer social y político del estado, y, mucho menos 
ante las nuevas o viejas demandas que los pueblos exigen. As€ 
también, el que entra, no se responsabiliza con los pueblos - 
ya que, el per€odo electivo casi siempre se da, anterior al - 
nuevo gobierno. 

Ahora bien, al interior del pueblo la política se - -  
mueve en torno a objetivos políticos generados a partir de - -  
una necesidad por mantener o adquirir el poder político lo - 
cal, el cual les permite por un lado, incertarse y vincularse 
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con la política extralocal, por otro lado, les permite contrg 
lar los recursos e ingresos municipales, asf como ser el cen- 
tro "rector" del acontecer local. Estas facciones, no se en - 
cuentran en equivalencia constitutiva como ya se ha dicho. Pe 
ro que, en cuanto ambas facciones se activan y luchan por el- 
poder polftico, religioso o econ6mico y se enfrentan en una - 
contienda política conflictiva. Son dignas de tomarse en cuen 
ta y, observar los mecanismos, caminos y vfas para obtener eT 
poder polfticolocal: ya sea a través del partido oficial, de 
políticos o a través de la oposición. No importa básicamente 
cual vía se tome "...el ámbito de la política local ha sido - 
expropiado ..." (Alonso 1984, 3 6 8 ) ,  ha sido violado. Esto ya - 
sea, a través del proceso electoral donde se impide o se difr 
culta realmente la participacidn de partidos de oposición o - 
planíllas independiente en el proceso electoral, en donde, la 
democracia electoral es tan sólo palabras que no riman con la 
realidad. O también, a través de diferir, transferir la compe 
tencía, la nominacidn de los candidatos hacia el partido, hay 
cia diputarfos, senadores o al mismo gobernador del estado. 

de una necesidad por defender al poder polftico local o bien 

"...El afan por el control polftico de los municipios, 
en la mayoría de los casos, no se explica por el he - 
cho de que el cargo en s f  incremente los recursos, s i  
no por que se inscribe en la estrategia de maximizar 
los recursos ya existentes a través de desiciones lo- 
cales y de la atracción por obras estatales que favo- 
rezcan determinados negocios.. ."(Alonzo:1985,355), el 

desplazar a la facción que detentaba el poder. Sucediendo en - 
muchos casos que, al obtener el poder polftico local, la fac- 
cidn se desactiva y la movilización anteríro pasa a ser un su- 
ceso que se cuenta pero ya no se actua. 

No ocurriendo lo mismo, por lo menos en el caso estg 
diado, con facciones político-religiosas. Estas permiten una - 
mayor consistencia y continuidad al conflicto interno. Mientras 
las acciones políticas s610 se activan en €pocas de elecciones, 
la contienda religiosa permanece por mucho más tiempo a los in- 
dividuos; es mucho más persistente. Lo que hasta cierto punto 
justif,ica la existencia prolongada de estas facciones. Pues, ya 
sea que se manipule ideoldgicamente a la religión en la contien 
da polftica o que, la contienda religiosa sea la motora del pro 
pi0 descontento social. Esto es, a veces la contienda es más pc 
lftica que religiosa o viceversa, la inclinacidn hacia una u - -  
otra esfera dependen del momento y necesidades colectivas o in- 
dividuales que se requieran, molesten más o, que los de afuera 
decidan irrumpir en el pueblo; como es el caso del proyecto - -  
eclesiástico de la Diocésis de Morelos. 

Si bien, la existencia de facciones polfticas hablan 
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üitimos comentarios sobre el conflicto 
Político - Religioso. 

El que el descontento sociocultural del pueblo se ha- 
ya expresado en términos religiosos, tiene que ver con los gra 
dos y calidad de las interferencias que efectue el medio o in- 
dividuos extralocales. Es as€ como se tiene que caracterizar - 
el conflicto religioso en Atlatlahucan; ya que, si fue un con- 
flicto religioso independientemente al inftingirse en su cddi- 
go cultural-religoso, surgid como un movimiento religioso dig- 
no de tomarse en cuenta, fue un conflicto causado no sólo por 
las reformas eclesiásticas sino y principalmente por las accio 
nes e ideas del Obispo Morelense. Y hasta la fecha defiende y- 
promueve la teología de la liberación; la cual pretende ali - -  
viar, activar a los individuos; además de promover un acerca - 
miento mucho más cristiano entre los individuos, donde la lu - 
cha por sus propios derechos sociales y cristianos estan en - -  
juego. 

Hay varios puntos que.deben aclararse: 

1.- €Sta contienda religiosa a partir de la Diocésis 
de Cuernavaca causb una ruptura simbdlica-religiosa en los in- 
dividuos, que posteriormente se puede observar como una lucha 
entre la expresidn popular y la oficial. Pero que, sin embargo, 
esta division entre lo popular y lo oficial dificilmente era - 
visible con anterioridad. 

2 .-  ante una presibn y una clara avanzada en contra - 
del sentir y actuar de una comunidad religiosa, el pueblo se - 
enfrentó y lucho por, digamos así, su autonomía religiosa. Que 
más que una verdadera lucha entre lo oficial y lo popular, era 
una lucha en contra de un Obispo que no quiz0 oir ni ver elr - 
sentir del pueblo, fue una lucha entre dos fuerzas, entre dos 
ideas de la realidad social. 

Además habría que decir que, los dos autores que se - 
utilizaron, como ojos para ver esta contienda religiosa, par - 
ten de una desigualdad social que, trae consigo formas distin- 
tas de expresión religiosa. Cierto es, pero con algunas aclara 
ciones. Fue muy útil observar bajo €Sta perspectiva el confiic 
to, sin embargo, nos llamo la atención justamente la definician 
y marco para observar la expreS56n popular y la oficial. En A- 
tlatlahucan, éste marco si y no se cumple, estc es, con un maL 
CP grande de referencia el esquema de Maduro y QimeneZ es uti- 
lizable y fácil de comprobar a grosso modo. Ahora que, en el - 
momento de acercarse a los actores sociales las diferencias y 
limitaciones entre lo oficial y lo popular se confunden. Creo 
que no es tan fácil finalmente, situar la expresidn tradiciona 
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lista como popular netamente y que en ésta expresión atlatlahg 
quense sea un retrato fiel de lo popular, de una evidente di- 
ferenciación social. 

Quedan algunas dudas y algunas observaciones volando, 
pues, creo no hay que olvidar que en México y en lationoaméri 
ca existe un sincretismo religioso particular, es una fusión 
sociocultural entre lo hispano y lo indfgena en donde, las li 
mitaciones y las purezas conceptuales no encajan muy bien. ES 
to es, cómo caracterizar concienzudamente la expresión reii - 
giosa anterior al conflicto, pues, no habrfa una marcada dife 
rencia entre el trabajo pastoral del sacerdote y las activida 
des aceptadas y celebradas por el pueblo con el sacerdote. - -  
¿Quiere decir esto qué, con anterioridad se podía hablar de - 
la particularidad religiosa pueblerina? o ,  ¿habría que para - 
frasearlo en términos de lo pastoral y lo popular? 

Sinceramente creo que no se puede hablar de lo ante- 
rior en términos de lo pastoral y lo popular, no sin antes ex 
presar las necesarias diferencias y desigualdades entre el -y 
clero pueblerino, urbano y las altas jerarquías eclesiásticas. 
Pero, entonces, el sacerdote pueblerino ¿dónde queda con lo - 
popular o la pastoral?. 

el sacerdote juega un lugar importante ya que de él se guía - 
parte de la jerarqufa social en el pueblo, pero no es el sa - 
cerdote el más importante, pues los Santos, las fiestas y los 
Mayordomos juegan también un papel muy importante y trascen - 
dente. Si esto l o  aceptamos, podríamos también hablar que se 
trata de una particularidad religiosa en donde cada "expre - -  
sión" (la oficial y popular) cede una buena parte de sus ac-- 
ciones, sentires y decires. 

la diferenciacibn regional y social, tenemos que atar algunos 
cabos. 

En el pueblo, si existfa y existe una marcada diferen, 
ciación social, que diferenciaba las relaciones, los acerca- - 
mientos entre el sacerdote y los sectores sociales. Se dijo - 
que el sacerdote mantenfa estrecha relación con el estrato so- 
cial más alto en el pueblo, que esas gentes asistían y partici 
paban en la iglesia a través de la asistencia a misas, en las 
asociaciones religiosas, en las mayordomfas y en la custodia - 
de Santos. Lo cual no implica que existiera realmente dos - -  
formas distintas de expresar la religiosidad y la ritualiza-- 
cidn del culto entre el estrato alto y el bajo. Era s í ,  una 
diferencia de cantidad y calidad de la participacibn de ambos. 
Ya que ambos estratos sociales participaban de una misma cree" 
cia religiosa que les daba unidad como pueblo, como pertene- - 

Podríamos hablar del sincretismo religioso en donde 

Ahora siendo consecuentes con nuestra premisa inicial, 
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ciente a uno u otro barrio en donde la mayordomía era importa; 
te y, se le consideraba y considera un.elemento esencial y cla 
ve como signo de expresión popular. 

¿Quiere decir ésto, que el pueblo sblo existía la expre - 
sidn popular? ... No, no lo creo, era más bien una mezcla entre 
lo "oficial y lo popular", si es que así se le puede llamar O 
catalogar. 

Un pardntesis: con respecto al pueblo: 

Se puede decir que esa diferenciacion social entre - 
los estratos, estaba en puntos interesantes. Ya que se ha vis- 
to la notable diferencia entre el sector social con mayor gra- 
do de escolaridad con el estrato social con menor grado de edg 
cacidn formal. En donde la educacidn había empezado a manifes- 
tarse con mucho mayor efervecencia, como vIa productiva, en - -  
donde el "atraso" socioeconómico de la familia, del pueblo iban 
haciendo mella, se evidenciaban las distintas actitudes y expec 
tativas: loellos no entienden, son tercos, son burros". Así pues 
la adquisición del conocimiento educativo formal distingue y se- 
para. A s í ,  las nuevas reformas eclesiásticas tuvieron eco en q- 
quellos en donde el proceso de 'modernizacidn' se dejaba sentir. 
Situación que, nuevamente separa y altera en aquellos que no - -  
cambiaron y también en aquellos que si cambiaron. Se puede de - 
cir que, la diferenciacih interna se dejaba observar claramente. 

Qué pas6 con el conflicto: 
Este conflicto aquI descrito tuvo varios puntos que - 

se deben recordar y considerar: 1)partimos de la idea que, ante 
riormente existIa una expresidn pueblerina, de un sincretismo 
religioso que mezclaba aspectos de ambas expresiones; 2)que hg 
bo una clara incidencia, una intromisión y presi6n por parte del 
mundo extralocal; 3)que caw6 una escisidn entre el actuar local 
y el extralocal; 4)que dividid a la población o ,  reforzó la divi 
sión social en otros términos. Si tomamos en cuenta estas consi- 
deraciones y olvidamos al ejecutor intelectual directo de estas 
desaveniencias no podemos entender muy bien, ya que, el Obispo 
Sergio Méndez Arceo es un actor clave en el conflicto. 

Ya se dijo que, difícilmente podemos hablar de la exis 
tencia de dos expresiones religiosas, la oficial y la pastoral 
(por lo menos con una pureza conceptual), entonces, cdmo podemos 
entender esa división y su consecuente conflicto. En un primer 
acercamiento podemos decir que, evidentemente se está hablando 
de una posición oficial y otra popular o alienante, generado a 
partir de una visión intelectual de la jerarquIa eclesiástica. 
Se puede decir esto, por dos razones básicamente: 1) la princi- 
pal, si fue una avanzada, un ataque en contra de la expresián - 
religiosa considerada como popular o alienante por sectores in- 
ternos de la jerarquía y ;  2) porque un grupo, se dirigió y ace2 



c. a 

td las disposiciones oficiales, mezclándose así las dos esfe- 
ras, la local, y la extralocal. Además hubo otro que no acep- 
t6, que se apegd a la expresidn del pueblo. Pero, ésta expre- 
sidn es popular, netamente popular, no lo se de cierto pero, 
creo como ya lo mencioné que era una expresidn particular, - -  
una expresidn religiosa campesina, un sincretismo religioso - 
dado a través de la fusidn de dos mundos. El grupo que conti- 
nu6 con esa expresidn religiosa, que no pudo cambiar, tienen 
una posicidn conservadora que no genera en s f ,  acciones o pro 
gramas a seguir., es un grupo que mantiene la costumbre, la - 
tradicibn. 

Nos preguntamos si, por no tener sacerdote y conti- 
nuar con la expresidn tradicional es popular. Si esto es  cier 
to, entonces la exprecidn popular en Atlatlahucan es bastante 
limitada y circunscrita a una "tradicidn" pero que, le falta 
el sacerdote para 'regresar' o continuar con lo que a ellos - 
les enseñaron. (1) 

Creemos, sin embargo, que esta divisidn se recrude- 
cid mucho más por la forma de actuar, de participar y de dir& 
gir las acciones hacia los pueblos, de dirigir la expresidn - 
religiosa por parte, del Obispo. El y no la pastoral oficial 
ha insidido más en el pueblo, fue una lucha o un empesinamieg 
to entre el Obispo Rojo y una fraccidn del pueblo. 

Habría que retomar nuevamente los planteamientos so 
bre la expresi6n popular, sus orígenes, sus actuaciones, sus 
posiciones e irla cotejando no ~ 6 1 0  con la posicidn de la pa5 
toral sino tambisn con la propia realidad, ver sus convergen- 
cias y divergencias. Asf como los cgminós por los cuales los 
individuos transitan de una a otra expresidn. 

(i) no queremos dejar de la& ni mucho menos despreciar la expresidn religista 
de Atlatlahucan que, de por si es rica e interesante, sino más bien, expF 
car tan sdlo un punto a considerar. 



A N E X O  1 

OBISPO ADOLFO ZAMORA HERNANDEZ 

SACERDOTE TRADICIONALISTA. 

SAN PABLO ATLAZALPAN, CHALCO (EDO. DE MEX.) 
LUNES 7 DE NOVIEMBRE DE 1983. 

Al llegar a San Pablo Atlazalpan debia de buscar al señor 

Maximiliano. Este señor me conduciría con el Obispo Zamora. Fue 

fdcil dar con 61. Maximiliano, me llev6 a la Iglesia; abrid las 

puertas del atrio para que metiera el coche, acto seguido cerr6. 

Espere unos momentos y fui conducida con el Obispo. 

A continuacidn se escribe la entrevista: 

Pablo VI era judío/mas6n y esos dos van unidos o tienen r e  
iaciones con el comunismo. Estap en contra de la Iglesia, pro- 

poniendo y formando grupos más o menos numerosos, que enarbolan 
negaciones contra la doctrina de Jesucristo y contra €1 mismo. 

Tales grupos han sido encabezados por hombres más o menos sa -- 
bios más o menos buenos llamados herejiarcas, o sea jefes de la 
herejía. Han existido muchos herejiarcas en el mundo, subsisten 

en la actualidad por sus doctrinas y sucesores. Casi todos los 

herejiarcas de todos los tiempos han sido judíos. 

Grupos independiente o unidos a la masonería y al comunis- 

mo por todo el mund6, luchan con la judería en contra de la I - 
glesia. Estos grupos han recibido de las máximas autoridades de 

la iglesia, es decir de 10s Papas, el rechazo más completo y la 

proscripci6n y condenacidn total. No obstante a las condenacio- 
nes y prescripciones, los herejes han subsistido. 



Precisamente con la masonería y el comunismo, los judíos, 

enemigos de la iglesia y de Cristo, planearon y realizaron las 

grandes revoluciones que, han cambiado muchos aspectos de la c& 

vilización. Como ejemplos: La Revolucibn Francesa a fines del - 
siglo XVIII, la Revolucibn Mexicana a principios del siglo XX, 

la Revolucibn Rusa pocos aRos después. 

Por esa razbn, Los Baotocolos de los Sabios de Cion, que - 
datan del siglo pasado, envalentonados con sus triunfos, decla- 

ran su programa de accibn para el futuro. Marcando las rutas con 

exactitud que parecerfa fantástico, pero, a través de los aiios 

se ha visto desgraciadamente realizada la dominacidn judaica. - 
Esta dominacidn es un hecho inevitable, pues, los judios son -- 
los banqueros más ricos del mundo, los empresarios más podero - 
sos etc. De tal manera que han doainado al mundo de las finan - 
zas, el comercio, la indut3tria.e incluso, las artes, en las que 

se observa desgraciadamente, notable decadencia. Pero todas es- 

tas maquinaciones tendfan a una principal, acabar con la .Iglesia 

Católica, que es el cuerpo místico de Cristo. 

Empezando por pervertir las creencias y las costumbres ca- 

tdlicas e invadir, la jerarquía eclesiástica, hasta llegas a -- 
pervertir a los Altos Dignatarios de la Iglesia. Por esta razdn 

desde l a  Edad Media, como la historia lo constata, se inflitran 

en las seminarios católicos y logran tener sacerdote y hasta Q- 

bispos judfos; no faltando Papas que, entonces estrictamente se 
admitieran a los judíos en dignidades eciesibsticas, sobre todo 

como Obispos. Esto, para que no siguieran ascendiendo y alguna 

vez llegaran al Papado. 

Din embargo, los judfos no cesan en sus malos intentos y ,  

lograron que un Papa posterior aboliera esa prohibicibn. Cuando 
el Papa ~ e d n  xII murib, poco falto para qua fuera elegido como 



Papa un masón, e l  Cardenal Rampolla, pero ,  g r ac i a s  a l a  i n te r  - 
vencidn o postura d e l  Rey de su vetoncia vet6 a l  Cardenal Ramp2 

l l a  y fue  e l eg ido  e l  después famoso Papa San P i0  X ,  es d e c i r  un 

Santo. 

Se l i b r d  por entonces l a  i g l e s i a  d e l  maligno ataque judai -  

co;  desde entonces,  l a  j ude r í a  jurd vengarse de esa  pérd ida ,  s i  
qui% maguinando a su e s t i l o .  l o  tanto ya en l o s  Seminarios como 

en e l  campo de l a  p o l í t i c a ,  l a  c i enc i a  para  i r  perv i r t i endo  l a s  

i n t e l i g e n c i a s .  Por eso es  que fue  e l eg ido  Papa, después de l a  - 
muerte de P i 0  X I 1  su Sec re ta r i o  de Estado, e l  Card ina l  Montini,  

s i n  que hubiera s i do  descub ie r to  a tiempo. Esto f u e ,  porque ya 

e x i s t í a  en e l  mismo Vaticano l a  Maf ia  MasonicoiJudaica,  que se 

p rop i c id  fáci lmente.  

Montini,  s iguiendo l o s  p lanes  de Juan X X I I I  que también e ra  

masón y quien consumd l a  t r a i c i d n  a l a  I g l e s i a  Ca td i i ca ;  l a  con 

sum6 en e l  llamado Conc i l i o  Vaticano 11 ( e l  cua l  no e s  l e g S t i  - ' 

mo). Se pudo l o g r a r  porque estaba ya e l  c l e r o  c a t ó l i c o  tan i n  - 
f i l t r a d o  por  l o s  h e r e j i a r c a s  juda icos .  Este Gitimo, también fue  

un f a c t o r  dec i s i vo  para  e l  t r i u n f o  Judaico. 

-¿Cómo fu6 p o s i b l e  qué nadie se d i e r a  cuenta de e s to? :  

Primero.- por l a  s u t i l e z a  de l a s  enseñanzas dadas por l o s  

jud ios  . 
Segundo.- porque l o s  medios de comunicacidn ooc i a l  habían 

s i d o  controlados por  e l l o s .  A s í  f ue  cdmo l a  I g l e s i a  c a t d l i c a  A- 

p o s t ó l i c a  y Romana por  voluntad d e l  Papa Pab lo  V I  que aprobó y 

puso en v i g o r  e l  Conc i l i o  Vaticano 11, l a  i g l e s i a  se c o n v i r t i ó  

en una gran secta  Protes tante ,  pro/judaica,  pro/masónica que p o  

co a poco tendr fa  que aproximarse y un i r se  no solamente a l  Ju - 
daismo "Re l i g idn  Judaica" s ino  a todas l a s  f a l s a s  r e l i g i o n e s  -- 
d e l  mundo, y ,  ¡Oh sorpresa !  a l  Comunismo Ateo. 



Estan trabajando en el Vaticano oficinas tribunales en fa- 
vor de la unión con los sectarios de diversas denominaciones -- 
con los Sismáticos Tradicionales, con las religiones orientales 
y sobre todo con el comunismo de Moscu. 

La meta final será el Ecumegismo viviente, o sea una mesco 
lanza de religiones y de sectas y de descreídos y hombres sin - 
fe. Asf termina el plan de los judfoo, eternos enemigoe del---- 
Cristianismo y de la Civiiizacidn Cristiana. A esto se debe la 
serie de cambios que se ven todos los días en los católicos, -- 
taoto en las ceremonias de misas y de sacramentos.como en las - 
prédicas de los-apaseudosacerdotes y en sus costumbres persona - 
les. Costumbres que por ser hechos evidentes, las personas cato 
licas que de verdad lo son, critican y rechazan la liturgia. Es 
la voz de la fe eterna, por eso, si cambiaron la liturgia, es  - 
porque también había cambiado la fe. 

El Gitimo cambio fue el del Derecho canbnico. Juan Pablo - 
I1 quit6 por completo el Derecho canbnico, que había sido la -- 
'flor y nata' de la disciplina canbnica. Antes, ya Pablo VI ha- 

bía sustituido la Biblia tradicional llamada Bulgata por la -- 
Neobulgata que podemos llamar 'la flor venenosa y criminal' de 
la reiigidn. ¿Cómo es qu6 la mayoría del clero y feligreses a-- 
ceptaron los cambios que no tenían razdn de ser? La expiicacidn 
entre otras razones es: la costumbre de los fieles a obedecer a 
sus superiores, obediencia refinada hasta el grado de haberse - 
impuesto como "ciega", a usanza de los esclavos, Y ,  por otra -- 
parte, la demasiada exaitacidn al Papa, despues de que en el -- 
Concilio Vaticano I fue declarado, infalible en la cátedra act' 
va al definir algún dodma de fe; la infalibilidad del Pape sdlo 
existe en ésta ocasión. El Papa es falible como todo mortal. 

Ahora bien, la destruccidn de la iglesia católica, obra - 



judaica, puede decirse que es una anunciaci6n del fin de los - 
siglos. Ya que en el Apocalipsis esté escrita esta desgracia - 
en la iglesia. De tal manera que antes del fin, habrá la Apos- 

tasía universal. La actual apostacia es general pero no univer 

sal. Sin embargo, ya es un anticipo de lo Universal; tenemos - 
además repetidos anuncios, a través, de la Virgen María, la S o  

letka, Italia a final del siglo pasado. Cuando ella anunció la 

desvandada del clero y, que en el Vaticano estaría el Anticris 
to. Algo semejante repitió la Virgen en Fatima en 1917, vistos 

así estas cosas religiosas lo que toca a los verdaderos cat6ii 

cos es, seguir siendo catdiicos, aunque las grandes mayorías a- 
postaten. 

De aquí la existencia de grupos más o menos numerosos más 
o menos reducidos de personas catálicas por toda la 'redondes - 
del planeta', que perseverando en l a  verdadera fe, no sólo son 
despreciados sino perseguidos y atacados por los que dejaron la 

verdadera iglesia de Cristo, sumándose a los herejes sismáticos 

apostatas modernos. 

No hay muchos sacerdotes católicos tradicionalistas, en su 

mayoría son sacerdotes viejos. No son suficientes para dar' los 

servicios completos a todas las comunidades; no hay grupos de - 
catequistas para auxiliar a los verdaderos catdlicos. 

El Obispo Zamora no s610 asiste a Atlatlahucan, a San Pa - 
blo, asiste a otros pueblos de Morelos, y el Estado de México, 

como Zacatecas, Querétaro etc. y, también a el D.F . ,  pocos son 

los pueblos que tienen en su poder la iglesia. 

Es importante señalar que ellos no fueron a los pueblos a 
dar los servicios por iniciativa propia. Las gentes de los pue- 
blos los han buscado y, es entonces cuando se les dan los auxi- 



lios. 

Se tienen pequeñas publicaciones, que sólo se distribuyen 

entre los católicos. Los sacerdotes tradicionalistas no hacen - 
procesitismo, es la gente quien los busca. 

No reconocen al Papa y por lo tanto a toda l a  jerarqufa -- 
que le sigue y mucho menos a las nuevas disposiciones eclesiás- 

ticas. Actualmente tampoco reconocen al Arzobispo Lefevre por - 
no romper totalmente con el Papa y no querer ordenar Obispos. 

Sin embargo, quien si orden6 Obispos, fue el Arzobispo Pedro -- 
Martín NGO Dinh Thuc. (En Rochester USA) 

El. Obispo Zamora trabajd más de treinta años en la orden - 
de los Mercedarios, fue dando clases a los seminaristas que se 

di6 cuenta de la traición. A 6 1  le toca enseñar el CELAM de We- 

dellfn y de Puebla. 

Cuando el Obispo Zarnora no puede ir a Atlatlahucan va en - 
su lugar el sacerdote Guerrero. Como e8 mucha la demanda para - 
tan pocos sacerdotes se van turnando los lugares. 

Posteriormente el Obispo Zamora me enseño un buen número - 
de libros donde yo podía buscar más información y enterarme con 
mayor profundidad sobre el tema. Algunos libros que me mostr6: 

Gloria Ariestra. La Gran Traici6n. 
Tormento sobre la iglesia 1971. 

J. Saenz Arriaga, La nueva iglesia Montiniana. 
SISMA o fe. 

Maurice Pinay. Complot contra la iglesia 1964. 
(Caracas 1 



 osé nackiewicz. A l a  sombra de la cruz. Kanfra, 
1 9 7 4 .  

Haladin Martfn. El conclave final. Diana, 1978. 

Antonio Rius Pacius. Excomulgado. 

Manuel MagaBa. Religidn y Política. 
La santa mafia. 

nos. Lefevre. 

li. Gossler. 

Yo  acusd ai .concilio. 

La farsa. Escorpio. 

Judio. (ii-Hammer) 

Obispo Zamora comentd que se han salido como 70 mil sacer- 

dotes a partir de los cambios en la iglesia catblica. 

Me xecomendd buscar al periodista Manuel Magaña, pues qui- 
zás el tenga informacidn sobre Atlatlahucan, 6 1  tiene yendo a - 
Atlatlahucan como tres años. KO sabe en detalle los aconteciiiel 

tos. 



F IESTAS  QUE CELEBRAN LOS TRADICIONALISTAS 

EN TODO E L  ARO. 

E N E R O .  

6 Enero : Santios Reyes. Hay misa. Empieza e l  5 de Enero, se - 
arruya a l  niño y se l e  reza .  Se l e  pasea y se va a l  

Ba r r i o  de l o s  Reyes, a l a  C a p i l l a .  Regresa a su ca- 

s a ' y  e l  Padrino da g a l l e t a s ,  c a f é ,  tamales,  pan y - 
hasta b a i l e ,  ( e s to  segGn e l  Padr ino ) .  Es como s i  h i  
c i e r a  posada. Acaba e l  6 de Enero con una misa en - 
l a  mañana. 

F E B R E  R O .  

1 y 2 Febrero:  Día de Jub i l eo .  

2 Febrero:  Día de l a  Candelar ia .  Los que htcieron posada, ha - 
cen comida para  l a s  señor i tas  que cantaron y a l a  - 
gente que ayudo haciendo posadas.  

5 Febrero:  San Fe l i pe  patrono de l o s  jbvenes.  . . 

M A R Z O .  

4 0 .  Viernes:Cuaresma F e r i a  d e l  Pueblo ( ca rnava l ) .  

Semana Santa. Movible (Marzo-Abri l )  . 



A B R I L .  

25 Abril,: Mayordomía de San Marcos. 

MAYO O JUNIO. 

Pascua de Pentecostes. Movible. Se celebra junto - 
con el Sr. Aparecido. Salen los Moros y Pastoras. 

A los 8 días fiesta de Corpus Christi. Es fiesta en 

grande. 

J U N I O .  

24 Junio. Patrón de Tescelpa. S .  Juan Bautista. 

J U L I O .  

3 Julio: Mayordomía de Santo Tomás. 

16 Julio: Virgen del Carmen. 

25 Julio: Mayordomía de Santiago Apóstol. 

26 Julio: Mayordomía de Santa Ana. 

27 Julio: Perpetuo Socorro. 

29 Julio: S .  Pedro. 

A G O S T O .  

6 Agosto: Transfiguración del Sr. (Santo de las 3 cafdas). 



1 5  Agosto: Asunción de la Virgen. 

S E  P T I E M  B R E .  

8 Septiembre: Natividad de la Santísima Virgen. 

21 Septiembre:Patrón del Pueblo. San Mateo. 

2 9  Septiembre:Patron de San Miguel Tlaltetelco. Aquí es más sei 
cillo. 

0 C T U B R E. 

3 Octubre: Santa Teresa del Niño Jesús. Se lo festeja la Ac- 
ción Católica de Señoritas. 

7 y 8 0ctubre:Virgen del Rosario. Hay dos Mayordomos. Uno para 
la Virgen Parada y otro para la Sentada. 

9 Octubre: Empieza el novenario para la mayordomía de San Lu- 

cas. 

1 2  Octubre: Coronación de la Virgen de Guadalupe. 

18 Octubre: Mayordomía de San Lucas. 

31 Octubre: Muertos chicos. Se pone ofrenda y se va al panteón. 

N O V I E M B R E .  

1 Noviembre: Todos los Santos. 

2 Noviembre: Conmemoración de los Difuntos. A los ocho días -- 



nuevamente se pone ofrenda. Se vuelven a festejar 
los difuntos. 

30 Noviembre:Mayordomfa a San Andrés. 

D I  C I E M B R E .  

4 Diciembre: Mayordomía a Santa Barbara. 

8 Diciembre: Inmaculada ~oncepcibn. 

1 2  Diciembre:Aparici6n de la Virgen de Ouadalupe. 

1 5  Diciembre:San Isidro {del Campesino). 
lero: 1 5  de Mayob Misa de Rogaci6n. El 1 5  de Dic. 
festividad para dar gracias a Dios de la cosecha. 
Prosesión por todo el pueblo. 

1 6  Diciembre:Principian posadas. 

2 4  Diciembre:Ultima posada. Misa de gallo. Posada en la Iglesia. 
El que hace posada, tiene que hacerla durante los 9 

días, durante 9 años. Se encarga de buscar quién le 
ayude a hacerlas posadas en el año. Después hace c o  
mida el 2 de Febrero para quién le ayudó haciendo - 
posadas y los que cantan. 

31 Diciembre:Misa de galla para despedir el año y recibir el nu= 
vo. (Inf: Sr. Agripino Hdez.) 



A N E X O  3 

S R A .  MARIA DE HERNANDEZ. 

MAYORDOMA JUNTO CON SU ESPOSO 
F I E S T A  DE SAN LUCAS. 18 de Octubre.  

Todas son i gua l e s ,  l a  d i f e r e n c i a  e s ,  s i  e l  mayordomo cum - 
p l e  con todo o no. 

Ser mayordomo, es  s e r v i r  a una imagen, y para  s e r v i r  a una 

imagen s ó l o  se neces i ta  buena voluntad.  E l  t r a b a j o  no se hace - 
pesado s o l i t o  va sa l i endo .  Dios recompensa a l  que cuida de l a  L 
magen n i  se  s i ente  de donde s a l e  e l  d inero .  No hay l i s t a  ya l o s  

mayordomos todos saben quien e s .  De algunas imagenes s e  r e t i e  - 
nen l i s t a s ,  como e l  d e l  Carnaval (Sr. de Tepalcingo)  y Semana - 
Santa.  Cuando e l l a  r e c i b i ó ,  e l  muchacho que ahora r e c i b i 6 ,  l a  - 
p i d i ó  y 61 r e c i b i ó .  Hay gente que segundea, e s t á  aceptado, todo 

es  que se qu i e ra  y que s e  tenga voluntad.  

Reciben l a  imagen e l  matrimonio, l o s  dos son mayordomos. 

Como r e q u i s i t o  e s  que l a  mujer e s t e  casada, pues rec iben  l o s  -- 
dos .  S i  no es casada, si e s t á  amansebada no r ec i be .  Recibe e l  - 
hombre (esposo)  y su mamá u o t r o  f a m i l i a r .  La esposa só lo  l l e v a  

f l o r e s  acompañando pero no r ec i be  una amansebada. 

Como ob l i gac idn  d e l  mayordomo e s :  todos l o s  sábados poner 

f l o r e s  en su a l t a r ,  l impiar  ' a l  Santo y a r r e g l a r l o ,  cambiar man- 

t e l e s ,  sus ve l a s  e t c .  Se debe cumplir s ino  hay cas t i go .  

E l l a  t en í a  sus an ima l i tos ,  eran unos marranitos,  estaba e n  

ferma l a  marrana y l e  d i j o  a C .  Lucas que se l o s  endonaba s i  l a  

sa lvaba .  S i  se  curaba entonces s i  l e  compraba su t o r i t o .  La ma- 



rrana se salvó. El Santo es milagroso, ni se siente el año que 

se le sirve. 

Cuando es su fiesta hay que cumplir con las flores, la ce- 

ra, lo cohetes, su música. 

Antes de la fiesta se tiene que limpiar el atrio de la Is15 

si&, el atrio de la Capilla, limpiar los candeleros de la Igle- 

sia, poner los adornos de la capilla y la iglesia. 

Para la fiesta, le quedaron mal los de los ensortes (cohe- 

tes) y el torito. Solo hubo un ensorte. El torito llegd tarde - 
cuando la banda se había ido y no habla quien le tocara al tori 

to, lo regreso. El Sr. no cumplio. 

Antes de la fiesta se le hace un novenario en su capilla,- 

el Lunes 18, su día, se echan cohetes y se le prepara para sa - 
lir en prosesidn a la Iglesia. 

El Lunes en la madrugada se hace el champurrado y tamales, 

se compra el pan, se invitan a las mujeres a cocinar. Ya en la 

mañana el Mayordomo tiene que servir a todos los que lleguen a 

comer, es su obligaci6n. 

En la mesa se les da de comer a los hombres, casi todos -- 
los que llegan a almorzar y a comer son hombres, si llega una - 
mujer se le da de comer donde están las mujeres, y es en la co- 

cina. 

El Mayordomo se encarga de invitar a la gente y darles de 

comer, se encarga de invitar a los hombres y mujeres para que 0 
yuden con la fiesta, se les da de comer. A las mujeres que ayu- 

dan se les da,?además una canasta con el champurrado, tamales, - 
pan y mole para sus casas. 

I 



Desde l a  mañana l a  banda e s ta  tocando,a l o s  músicas tam -- 
b ien  se l e s  da de desayunar y de comer. 

E l  Santo s a l e  de su c a p i l l a  con sus f l o r e s  y su cera .  Se - 
va a l a  I g l e s i a  para que se l e  haga una misa;  s a l e  en prosesidn 

a l  a t r i o  dando l a  vue l t a ,  r eg re sa  a l a  I g l e s i a  para  que acabe - 
l a  misa.  E l  Santo se queda en l a  I g l e s i a  hasta en l a  ta rde  que 

se va por 61.  Acabando l a  misa,  l a  Banda en e l  a t r i o  empieza a 

t oca r ,  l a  banda toca todo e l  tiempo. 

Se r eg re sa  a l a  casa d e l  Mayordomo para  r e c i b i r  a l o s  i n v i  

tados y acabar-.de preparar  l a  comida. Se da de comer mole con - 
p o l l o  y/o puerco, r e f r e scos  y/o cervezas.  

Ya en l a  tarde e s  e l  Santo Rosario,  después es  l a  prose: - -  

siÓn para  l l e v a r l o  de nuevo a su c a p i l l a .  Da l a  vue l t a  a l  a t r i o  

pero ya no ent ra  a l a  I g l e s i a .  Sal iendo de l a  I g l e s i a ,  como es 

e l  Santo de un Ba r r i o  va l a  prosesidn por  todo e l  B a r r i o  hasta 

que l l e g u e  a su c a p i l l a ,  l a  música l o  acompaña. En  l a  c a p i l l a  - 
l o  r ec i ben  l o s  nuevos mayordomos para  que l e  s i gan  s i rv iendo  e l  

año. ~ s t e  año es  I f i g e n i a  - v ive  en l a  esquina.  

En  l a  noche se quema e l  t o r i t o  pero e s ta  vez se regresó  -- 
porque l l e g o  ta rde .  

A l  d f a  s i gu iente  se inv i tan  a mujeres para l a v a r  l o s  t r a s -  

t e s ,  a l a s  que lavan se l e s  da,  s i  quedo e l  reca len lado .  

La Banda fue  l a  de aquí  de At lat lahucan que e s  muy buena. 

La misa hay que paga r l a ,  no se sabe cuanto fue  porque un - 
S r .  d i o  l a  endonacidn de l a  misa. Vino e l  P .  Pedro y luego l l e -  

go e l  de México para l a  misa d e l  muerto. 



La nayordomía s a l i d  en S 50 ,000 .00  s i n  contar l a  misa.  

E l  P o l l o  cost6 S 5 , 3 3 0 . 0 0  

se  mat6 un marrano. 



A N E X O  4 

F I E S T A S  DE SEMANA SANTA: 

I N F :  REPRESENTANTE DE LA 

F I E S T A ,  EL SECRETARIO 

SR. ISMAEL AMARO. 

Sobre algunas de l a s  ac ta s :  

Ju@ves:  Cena de l o s  Ap6stoles .  Hay un representante que se 

encarga de buscar a 1 2  personas para e l  acto .  Este representan- 

t e  no e s  de l o $  que forman l a  corporacián.  Lo buscan l o s  de l a  

Adoración Nocturna. Para ese  acto ,  se l e s  da de comer a l o s  1 2  

apbs to i e s ,  se  pone una mesa l a r g a ,  en e l  centro ,  se pone l a  imo 
gen de J . C .  La comida se  l lama Cena de s i e t e  potages.  1 .  Pesca- 

do,  2 .  Caldo de l a t a ,  3 .  Ensalada, 4 .  Pan, Vino 5 .  Sandfa, 6 .  - 
Lente jas ,  7 .  R evo l t i j o .  

Jueves: Prendimiento. Salen una c u a d r i l l a  de Judíos,  como 

20  en proses ibn con l a  Imagen de Jesús e l  Nazareno. Un Judas, -. 
l e  tapa l o s  o j o s  a l a  imagen, l e  venda l o s  o jos  d i c e  unas pa la -  

bras  y s a l e  l a  p roses i bn ,  entran de nuevo a l a  I g l e s i a  y l e  en- 

tregan a P i l a t o s  a l  Jesús de Nazareno, se da entonces e l  ~e rmbn .  

Los Azotes.  Sa le  l a  Imagen de Jesús, desnudo para  después 

representar  también l a s  t r e s  ca ídas ,  se encuentra con P i l a t o s .  

Las Siete Pa l ab ra s .  Un Judío, Longinos, entra en l a  I g l e s i a  

para representar  cuando l e  atrav iezan e l  corazón a J .  C r i s t o .  - 
Esto es  muy impresionante porque suena un tambor y se mueven -- 
l a s  co r t inas  que están de t rá s  de l a  Imagen para  representar  c u a l  

do tembib, se apagan l a s  luces  y l a  gente n i  hab la .  



ii . 

Descendimiento. Los alinatos ( 7 )  encargados de bajar la I- 
magen de la Cruz para colocarla en una urna como ataúd. 

Virgen de la Soledad. Explicacidn en el sermdn, después -- 
procesión y regreso a la Iglesia. 

Todos los actos llevan primero una prosesión. 

Organización correspondiente para la Celebracidn de la Se- 

mana Santa. 

Existe una corporacidn con 45 miembros para llevar a cabo 

la Semana Santa. De esos 45 se eligen tres representantes por a 
Eo: Presidente, Tesorero y Secretario. 

Antes eran menos, ha ido aumentando. Se invitan a amigos a 

incorporarse. Los representantes no trabajan solos, es con ayu- 
da de todos que se lleva a cabo la fiesta. 

Cada fiesta tiene o su representante o su mayordomo. 
El o los representantes no tienen compromiso durante todo 

el aiio, s610 cuando se acerca la fiesta. 

Por ejemplo, para la Semana Santa, se reunen todos los miem 
bros de la corporacidn dos meses antes, para decir que trabajos 

se tienen que efectuar. Se hace un presupuesto para gastos de - 
la fiesta y se nombran recaudadores, son tres recaudadores, co- 

mo un comite: Presidente, Tesorero y Secretario. Se encargan de 

recaudar el dinero por todo el pueblo. El dinero que entregan - 
es por una cuota fija. 

Antes de fijar la cuota. Los Representantes primeros y los 

Representantes de la fiesta, tienen que averiguar y pedir quien 

va a donar: Flores, ceras, misas, palmas, etc. todo lo que no - 



se done, se  aumenta a l  presupuesto.  

Puede s e r  por  ejemplo, l a  cuota de $60 .00  6 $ 1 0 . 0 0  

Ver a l  Padre para  que 'ce lebre  en l a  Semana Santa. 

E n  Domingo de Ramos quien dona l a s  Palmas. 

Lunes, Martes Miérco les  son dfaa  de misa. Jueves Santo y - 
demás d f a s  conforme a l  Programa. 
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ELENA ILLANUEVA VILLASANA DE PORTILLO 

ATLATL HUCAN, MORELOS. 

1 4  de oviembre de 1 9 8 2 .  i 
ANGEL VILLANUEVA Y V I R G I N I A  VILLASANA. 

murió cuando e l l a  t en í a  como s i e t e  años, tuvo nue 

se murieron de niños cuat ro ,  t r e s  niñas y un n iño .  

y ch ica  t r a b a j b ,  e r a  todav ía  una niña cuando des - 
uates .  'Yo c reo  que por  eso me duelen l o s  pulmones'. 

edad de t r ece  años (corno su h i j o  Roge l io )  empez6 a 

s .  Con e l  d inero  que ganaba se compró un te r reno ,  

lmente conserva,  y es donde f i n c ó  su casa .  Se l o  - 
de sus hermanos, Demetrio,  se  l o  vendi6 a $000.00 

s i  tenían propiedad porque l a  heredaron, se  d i v i  - 
enc ia  a mitades,  pero e s tos  l a  vendieron c a s i  toda. 

ucan antes e r a  zona cacahuatera y también se sem - 
(en e l  Jara1 y Monera). La sandía se daba muy g ran  

n un b u l t o  s610 cinco sandfas por l o  grande que e- 

en ía  t rece  años se i b a  a vender sandía a Tepalcin- 

a dos ca r ros .  La mercancía l a  compraba aquí  en e l  

i l a b a  ca r ros .  Vendía por  carga y menudeo. Cuando - 
r sandía en Tepalcingo,  empezó a vender y aquí  en 

j6 l a  produccibn) .  Le t r a í a n  l a  mercancía de Hua - 
dejaban dos o t r e s  toneladas s i n  c o b r a r l e  nada, - 

a c r éd i to .  Segufa vendiendo por  carga  y a menudeo. 

nte l e  v o l v í a  a t r a e r  más mercancía, pagaba l o s  -- 
primeros y l e  dejaban nuevamente s i n  cob ra r l e  l a s  toneladas nu5 

vas .  También l e  t r a í a n  sandías de Huisuco, Guerrero,  l o s  Señores 
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Conrad0 Náigera Urbano y Pedro González.  E l l a ,  se  puede d e c i r ,  - 
que vendió sandfas de e s ta  manera desde 1955 a 1969. 

Se cas6 en 1959 con Santos P o r t i l l o  Amaro, oriundo de Tepe 

coculco,  Estado de México, quien se c r i 6  y r ad i có  en Santa Bar- 

ba ra ,  Cuautla .  

Se casó a l o s  2 4  años,  61 de 21  años. Los dos primeros años 

de su matrimonio v i v i e ron  en Santa Barbara con sus suegros.  Des  

pugs se v in ie ron  a At la t l ahucan .  Se cas6 e l  27  de A b r i l  de 1959  

y e l  1 3  de Agosto d e l  mismo año se enfermó y fue  necesar io  ope- 

r a r l a  de emergencia de un tumor, estuvo ent re  l a  v ida  y l a  muec 

t e .  Le sacaron un tumor que pesaba s i e t e  k i l o s .  Estuvo convale-  

c i en te  como un año, hasta  que reaccionó y pudo caminar. Sus s u e  

gros l a  v i s i t aban  seguido trayéndole f r u t a s  y a l imentos,  r e c i  - 
b i o  cuidados tanto de su madre como de su esposo Santos.  A l o s  

c inco años de casada tuvo su primer h i j o .  Fue una n iña ,  Judith,  

actualmente es tud ia  l a  Normal en una escue la  p r ivada  en Cuautla.  

Su segundo h i j o ,  nac ió  en Diciembre de 1969 ,  se l lama Roge l io ,  

e s tud i a  l a  secundaria,  e l  t e r ce ro  de doce,años, Nacho. 

En e l  tiempo que estuvo en Santa Barbara tenfan dos marrar-. 

nos que se l o s  robaron, no l e s  fue  b ien ,  a s í  que decidieron ve- 

n i r s e  aqu í .  A l  p r i n c i p i o  no l e s  f ue  b ien ,  e l l a  seguía vendiendo 

sandfas ,  su esposo p i d i ó  p res tado  para  sembrar pero l e s  fue b a s  

tante mal, no tenfan coq que pagar  l o  que hablan pedido presta-  

do.  Santos hacfa e l  adobe para l a  casa.  Trabajaban mucho. Fue - 
c a s i  hasta que nació Rogel io  que l e s  empezó a i r  mejor.  Consi - 
guieron,  g r ac i a s  a l  señor E l eu te r i o  Benitez,  que l e s  vendi6 e l  

e j i d o  de Metlapa en s e i s  m i l  pesos,  son como 20  t a r eas .  E l  S r .  

E l eu te r i o  toma a Judith como n i e t a .  Ya después compraron e l  RaE 

cho "La Retorta" ,  es  una hectárea ,  después "La Cascada", son -- 
cinco hehtbreas.  Ahora siembran poco j i tomate como una hectárea 



o hectárea y media para  no endrogarse en épocas malas,  han l l e -  

gado a sembrar cuatro hectáreas ,  pero no costea ,  se endrogan d e  

meciado. 

Ya cuando nac iá  Roge l io ,  se  empezó a meter en l a  p o l í t i c a .  



A N E X O 6  

DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE FELIPE TOLEDANO MORALES. 

Felipe Toledano Morales, al intentar tomar el mando ejecu- 
tivo ya como presidente municipal, se encontró con una barrera 
humana, pues todo el grupo tradicionalista comandado por Porfi- 
rio Villalva se decidi6 a tomar el palacio municipal para impe- 
dir las funciones del nuevo ayuntamiento. El grupo progresista, 
que apoyaba al nuevo presidente, al ver las acciones del grupo 
tradicionalista hizo el intento de meter al palacio municipal - 
al nuevo ayuntamiento pero ahí se not6 que el gobierno del Esta 
do no estaba apoyando al grupo progresista, como se creía en -- 
los días anteriores a la toma de posesibn"; porque no se le pez 
mitió, al grupo progresista romper la barrera de los reveldes, 
argumentando que podría sucitarse un "safarrancho", así fue co- 
mo el nuevo ayuntamiento tuvo que establecer sus oficinas en u- 
na casa particular mientras se buscaba la forma de convencer a 
los reveldes de sus acciones absurdas y errongas. 

Al paso de los días se ve más clara la postura del Estado 
ya que el grupo revelde consigue la formuiaci6n de un "consejo 
municipal" el cual sostiene durante los tres anos que dura el 
ayuntamiento. 

Felipe Toledano M. fungiendo como presidente municipal cons 
titucional en una casa particular, empieza a recibir visitas de 
Cuernavaca las cuales le aconsejan que renuncie a dicho cargo , 
que ya no se meta en prablemas, que la gente no lo quiere; pero 
Felipe, seguro de que contaba con el apoyo de la mayoria de ciE 
dadanos del municipio no accede a las peticiones del Estado. Es- 
ta negacián trae como consecuencia la aprehensión del presidente 
FELIPE TOLEDANO MORALES, una injusticia más de nuestro gobierno. 



Este presidente apesar de haber estado privado de su liber 

tad nunca sedi6 a las peticiones del gobierno estatal; siempre 
estuvo con su pueblo. En una asceción cuando un funcionario pd- 
blico le decía que renunciara a la presidencia del pueblo, que 
entregara los sellos, que ya el gobernador se los exigía; la -- 
respuesta de EL fue la siguiente: a mf no me puso el gobernador 
me puso mi pueblo, es más fácil que yo lo quite a 61 que 61 me 
quite a mí. A ti si te puedo quitar el gobernador porque 61 te 
puso en el cargo que tienes pero a mí no. 

Una vez que se logro la libertad del presidente municipal 
éste sigui6 trabajando en su domicilio particular, y el consejo 
en el palacio oficial. Así estuvo Atlatlahucan hasta' que termi- 
naron los tres años. 

información que proporcionaron los Progresistas como parte 
de su historia oficial y ,  escrita entre varios miembros y el s a  

cerdote en turno, y el Padre Agustín Ortiz 1983.  
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E l  Padre Agustfn O r t i z ,  e s  e l  Párroco de At lat lahucan,  primero - 
estuvo en San Miguel pero  sej  v ino a v i v i r  aqu í ,  para  e s t a r  cerca 

d e l  problema. E l  Obispo Mén ez  Arceo no l o  mandd porque sab í a  -- 
que hay problemas, f ue  i n i c i a t i v a  de 61. Antes de ven i r  aquí  es-  

tuvo como sacerdote en o t r o  pueb lo ,  Masatepec, ce rca  de 1 3  años 

donde l o  querfan mucho. Fue compañero de Francisco Piñon, no l o ,  ’ 

considera muy i n t e l i g e n t e .  Ha l e í d o  a P o r f i r i o  Miranda, a quien 

considera un hombre i n t e l i g e n t e  y muy profundo, gente v a l i o s a .  

P 

E l  Padre Pedro Toledo (del  o t ro  grupo de S t a .  Rosa) , l o  co- 

nocid de tiempo a t r á s ,  é l  fue  su maestro. E l  P .  Pedro se orden6 

ya con l a  nueva reforma. E l  ped fa  mariachis para  sus misas y l u e  

go cambió. S e  port6 mal con e l  Obispo, pues e l  P .  Pedro es  de l a  

orden de l o s  Mercedarios y por  s e r  de Cuernavaca y po r  haber cuy 

cado, de joven dos años en e l  Seminario de Cuernavaca e l  Obispo 

l o  de jó  ordenarse y o f i c i a r .  No e s  honesto consigo mismo n i  con 

l a  gente.  E l  Padre Lavanini  en Jumiltepec, siempre ha s i do  a s í .  

No sabe más de 61. 

E l  P .  Pedro y Lavan in i ,  están excomulgados, desde e l  momen- 

t o  en que no obedecen l a s  órdenes d e l  Papa n i  su Obispo. Pero e l  

Obispo, que e s  una persona buena y considerada no l o  ha hecho p c  

b l i c o ,  l o s  d e j a  s egu i r  o f i c i ando .  No se mete con e l l o s .  

E l  P .  Lavanini  y también Pedro,  se  aprovechan de l a  s i t u a  - 
ción de é s ta  gente y cobran muy a l t a s  l a s  misas y todos l o s  S a  - 
cramentos, medio sabe cuando cobra.  Le he o ído  que como a m i l  -- 
quinientos pesos l a  misa y eso hace tiempo. S e  da un caso,  que - 
se murid, una persona y llamaron a Lavanini y por l a  misa cobro - 
m i l  doscientos pesos ,  hace como más de un año. Como aquí  se acos  
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tumbra hacer misa a l o s  nueve d í a s ,  ya no l o  l lamaron, me llama- 

ron a mi. Pregunte porqué a m i  y me d i j e ron  que porque ya no te-  

nían dinero para  l lamar a Lavanini .  Me llamaron l o s  d e l  o t ro  man_ 

do en c:aso de apuro, y l o  hacen a escondidas porque s i  se  ente - 
ran muchos l e s  c i e r r an  l a s  puertas de l a  I g l e s i a .  Aquí eso impor 

t a  mucho, porque s ino ,  no pueden ent ra r  sus muertos a l a  I g l e s i a .  

E L  problema aquí  no es  r e l i g i o s o ,  es  p o l í t i c o .  Yo, estoy me 
j o r  s i n  l a  I g l e s i a ,  me s iento  más l i b r e ,  ando por todos l ados ,  - 
t r a b a j o  más con l a  gente.  S i  tuvieramos l a  I g l e s i a ,  l a  gente se 

desatendería  d e l  t r a b a j o  verdadero.  La I g l e s i a  se toma como l u  - 
gar  para  e l  c u l t o  y nada más. Habría  menor p o s i b i l i d a d e s  de t r a -  

b a j o .  Como estamos, se  p a r t i c i p a  mas, se  hacen vo lantes  para in -  

formar a l a  gente de l o  que pasa .  Hay en genera l  mayor movimien- 

t o .  

S i  es tuv i e ra  yo en l a  I g l e s i a ,  me t r a j e r a n  todo ves t ido ,  h a  

ciendo muchas misas,  como l o s  Padres que vienen, a m i  no me gut- 

t a .  S i  bastante nos ha costado qu i ta rnos  tanto r e q u i s i t o ,  a s í  se  

e s t á  más l i b r e ,  más a gusto .  Tengo más tiempo de v i s i t a r  a l o s  - 
otros  pueb los .  

Yo sé  que muchos de l o s  de nosotros qu i s i e r an  l a  I g l e s i a ,  - 
es ta r í an  f e l i c e s ,  pero eso no se puede, además que entorpecer ía  

nuestra t r a b a j o .  Ya teniendo l a  I g l e s i a ,  no har ían  nada. Y e s to  

p a s a r í a  porque tenemos poco tiempo trabajando en l a s  comunidades 

de base .  

A m i  me gus ta r í a  que Lavanini  o Pedro v in i e ran  más seguido 

por  l o  menos cada domingo a o f i c i a r  misa para  aque l l a s  gentes,  - 
hace f a l t a  mayor t r a b a j o ,  pero l e s  gusta ven i r  a f i e s t a s ,  y c u a l  

do se Les neces i t a ,  saben que se l e s  paga b i en .  En  cambio no se 

comprometen con l a  comunidad. 



D .  E lena ,  s i  me sa luda ,  l a  que no lo hace es  Carmen l a  C h i -  

c h i l i a n a ,  su prima. A veces me dan ganas de hab l a r  con D. Elena 

y d e c i r l e ,  s i  usted sup ie ra  que hace daño a su gente para que -- 
prospere no se q u i t a r f a .  Ahí s e  v e r í a  s i  t i ene  buen corazón, c l o  

r o  que no lo hago para  no buscar enfrentamientos.  M i  lema e s ,  no 

buscar c o n f l i c t o s .  Lo malo es  que a e l l a  l e  gusta meterse en to-  

do,  y no reconoce que t i ene  l ím i te s  y entorpece muchas acciones.  

s e  habrá f i j a d o  que de su l ado  hay mucho más gente ignorante.  No 

qu i t a  que aquí  no haya gente ana l f abe ta .  

Mucha gente e s tá  con D. Elena porque le deben muchos favo - 
res. E l l a  a r r e g l a :  choques, saca gente de i a  cbrce ,  p re s ta  dine-  

r o  y l a  gente se s i ente  ob l i gada .  Lo que provocan yendo con e l l a  

es  hace r l a  un mito.  Y ustedes saben lo que e s  un mito.  Le dan -- 
fuerza  y l a  crecen. E l l a  s e  mete en todo. 

Yo he hablado con muchos de l o s  t r a d i c i o n a l i s t a s  y me han - 
dicho:  ' s i  usted s e  mete a l a  I g l e s i a ,  l o  secundamos, lo apoya - 
mos. No se ha hecho porque no conviene por e l  momento. Además -- 
que nuestra gente todavfa no s e  anima, l e  f a l t a  empuje, l e s  f a l -  

t a  voluntad y dec i s ión  en l o  que hacen, todavía no conocen bien 

l a  Pa labra  de D ios .  

Sobre su Trabajo.  Comunidades E c l e s i á s t i c a s  de Base.  

Nosotros nos guiamos en l o  que s e  habl6 en Mede l l ín ,  Colom- 

b i a  y Puebla (me enseñó dos l e t r a s ) .  E l  CELAM nos interesa  a d i -  

f e r enc i a  de l a  I g l e s i a  t r a d i c i o n a l .  Que l a  gente tome conciencia 

de s u  pos ic idn  s o c i a l ,  de sus derechos.  Es un t r a b a j o :  r e l i g i o s o ,  

s o c i a l  y p o l í t i c o .  Tra.bajamos en lo que se conocen como Comunido 

des de Base.  

Cuando yo l l e gué  hab ía  t r e s  grupos ahora tenemos nueve, que 



se dividen a lo largo del pueblo. Tenemos grupos para catesismo 

a nivel familiar distribuidos: uno al extremo norte, otro al ex- 

tremo sur y uno central. Para el catesismo se tienen a señoritas 

y a madres de familia catequizando. Además hay comunidades de b& 

se en las ayudantías, en Tescalpa funciona bien en San Miguel -- 
son más renuentes. Se tenemos la Iglesia, pero ella dificulta el 

trahjo. Se toma como culto y nada más, no hay proyección hacia 

afuera. La organización es más difícil. No hay tema de conciencia. 

En Cuernavaca somos 96 sacerdotes que trabajamos de común & 
cuerdo. Se hizo un estudio en el cual se privilegio los más all5 
gadoa al Obispo, pedía quedarse de planta en l o s  pueblos. Eran 

sacerdotes inamovibles que gozaban de privilegios, si les gusta- 

ba el pueblo ahí se quedaban. Pero, después del Concilio Vatica- 

no, se lleg6 al acuerdo que los Obispos, al llegar a la edad de 

75 años renunciarían. Donde también se tom6 la iniciativa de ro- 

tación de los sacerdotes; esto fue de comGn acuerdo. Y llegados 
a los 7 5  años s610 tendríamos a nuestro cargo una capillaria. A 

diferencia de los sacerdotes más jovenes que tenemos a nuestro 
cargo una Parroquia, que ingluye los Barrios. 

Onofre Campos, que estuvo aquí, pas6 a Tepaztlan y luego a 

Jiutepec, donde está actualmente. 

Jesús Guerrero, est6 ahora en Tehuistla, tiene tres años en 

esa parroquia, lo mismo que yo. 

Cuando llegué al pueblo, me encontre con un grupo estático, 

iniactivo. Ni siquiera tenían la Biblia, empecé dando Biblias, - 
luego a organizar el catesismo y los grupos de CEB. Es un traba- 

jo lento, les digo que no se desesperen que las cosas se van ha- 

ciendo poco a poco. Muchos quisieran tener la Iglesia pero eso 

toma tiempo. 



Se trata que la gente ve que las Mayordomfas no son necesa- 

rias, que esclavizan tanto a la gente como al Sacerdote. 

Al Sacerdote: el mayordomo pide la misa y la quiere de esta 

manera o de la otra. 
A l a .  gente: son gastos muy fuertes e innecesarios, se com - 

ran a veces como una docena de velas, flores, cohetes, etc. Cien 

do que una vela bastaría como algo simbblico. 

Se gasta demasiado en la comida, bebida, se preocupa mucho 

por que quede bonito el altar etc. 

Rosendo: Lo que dice el Padre es fácil de entender, es mucho 

gasto que nada más nos quita dinero, si, está bien que se feste- 

ja al Canto pero no es necesario tanta fiesta. Nosotros no sabe- 

mos si esté bien o no, a nosotros ya no nos tocb. 

P. Agustfn: Nosotros si hacemos prosesibn, pero le damos o- 

tro valor. La presesi6n está todavía como iniciativa. la prose - 
sión como un desfile. Es importante porque se reunen hombres, m i  

jeres, niños, y, al final se pueden tomar acuerdos. ES cuando -- 
una gran mayoría de la gente está reunida. 

La comunidad EB, de base funcionan, como ya dije en lugares 

estratégicos para facilitar a la gente su acceso. 

En algunas cosas, se escoge una casa centrica y ahf se reu- 

nen las familias, cinco o más familias. Se van invitando a asis- 

tir. Otras veces, se va rotando la reunión en diferentes casas. 

Y es con éstos trabajos que se logran sacar volantes, reportes - 
para informar a la poblaci6n. 

Muchos de l o s  tradicionalistas en Semana Santa van a Misa a 



l a  Empacadora, ah5 l a  damos porque e s  un l u g a r  ampl io .  Van por - 
que e l l o s  no t i enen  s a ce rdo t e .  

Lo que e l l o s  hacen en Semana Santa  no e s  un r i t o  r e l i g i o s o ,  

e s  como un f o l k l o r e .  S i  yo e s t u v i e r a  en l a  I g l e s i a  l o  q u i t a b a .  

- S i  l o  q u i t a  l o  l i n c h a n .  

- Por  eso  no e s t oy  d en t r o .  

Lo que yo h a r f a  e s  una c a t e q u e s i s .  Y ,  n i  s e  h i c i e r a  l a  r e  - 
p r e s e n t a c i b n ,  l o  h a r í a  con t r a j e s  au t6 n t i co s ,  se  h a r f a  en forma, 

con una enseñanza a n t e s .  

Lo que p a s a  con D. Elena  e s  que s e  mete en todo ,  y no sabe  

de todo ,  mete l a  p a t a .  

Rosendo: N i  p i cha  n i  cacha n i  d e j a  b a t e a r .  Co n t r o l a  l o s  --- 
t a x i s ,  e l  t a l l e r  de c o s t u r a  (no f unc i ona )  no d e j a  t r a b a j o ,  e l  -- e 

programa de a l f a b e t i z a c i 6 n  e s t á  desde  hace un año,  s e  l o  e n c a r g a  

ron  y no h i z o  nada. Ahora ya se  e s t á  hac iendo  porque no l e  toma- 

r on  en cuenta .  

P, Agus t í n :  Como s e  mete en todo ,  h a s t a  hace e l  mal a su -- 
gen t e .  Se met ió  con e l  problema d e l  M a g i s t e r i o  y no se  f i j o  que 

d en t r o  de su gente  hay maest ros ,  o que sus h i j o s  l o  son ,  su gen- 

t e  se  d i s g u s t b .  

Pasamos l u ego  a l a  j un t a  de CEB cuando Norma l l e g b ,  es taban  

po r  t e rm ina r .  



A N E X O 8  

MARIA VAZQUEZ: 
MIEMBRO ACTIVO DE LA CEB'S Y 

EN LA POLITICA DEL GRUPO 
PROGRESISTA. 

a) Sobre Comunidades. 
b) Sobre Polftica. 

- Miembro de las CEE's de Atlatlahucan. 
Sobre Comunidades Ecleciales de Ease; tienen su fundamenta 

cidn bíblica y eclesial. En la Biblia, en los hechos de los a-- 
pdstoies y en el Concilio Vaticano I1 de Medellin, Colombia y - 
Puebla, Mex.; en la encíclica Vangeii Anuncion (Anuncio de la - 
Virgen). 

El Objetivo general: es ir tomando conciencia de lo que es 
el seguimiento de Jesús. 

Característica: 
1 .  Relación interpersonal entre ellos y fuera de ellos. 
2 .  Análisis de la realidad. 
3 .  Profundizacidn de la palabra de Dios. 
4 .  ~articipación Eucarística. 
5 .  Nos son grupos aislados, están dentro de l a  misma igle- 

sia. 
6 .  Ayuda, a que el seglar desarrolle otros servicios. 
7 .  Buscar la justicia en la realidad donde se encuentran. 

Se inician las CEB, en 1 9 6 5  o 6 6 ,  antes del Concilio Vati- 



cano 11. Méndez Arceo  p i d e  a l  Papa Juan X X I I I  s e  pongan como -- 
grupo p i l o t o .  

Las  CEB empiezan con e l  Padre  Rolando,  un f r a n c é s .  c a s i  en 

segu ida  en San B a r t o l o ,  Guanajuato .  En A t l a t l a h u c a n  en 1968 em- 

p i e z a n  como una promoción B í b l i c a :  s e  o r g an i z a r o n  grupos  p a r a  - 
v i s i t a r  P a r r o q u i a s .  Se aprovechaban l a s  m i s a s ,  s e  hac ían  v i s i  - 
t a s  en l a  r e g i ó n .  A A t l a t l ahucan  v i n o  una mis ión  de Seminar is  - 
t a s  que p a r t i c i p a b a n  en l a  p a r r o q u i a ,  hac ían  promoción a l a  B i -  

b l i a .  Tuvieron prob lemas no f u e r t e s  por e l  c o n t r a r i o  tuvo a s i s -  

t e n c i a .  La B i b l i a  e r a  una e d i c i ó n  p r o t e s t a n t e  ( a c ep t ad a  por  l a  

i g l e s i a  c a t ó l i c a ) .  D ios  l l e g ó  a l  hombre. La e s t a n c i a  de l o s  se-  

m i n a r i s t a s  f ue  de c a s i  un mes, e ran  dos r e l i g i o s o s  y un s a c e r d o  

t e .  Como t r a b a j o ,  hac ían  mura les  s ob r e  acontec imientos  y l o s  -- 
tiempos l i t ú r g i c o s .  E s t a  fue  l a  c on t e s t a c i ó n  s o b r e  l o s  P o s t e r s  

de f o o t - b o l i s t a s  en l a  i g l e s i a .  También l o s  s e m i n a r i s t a s  t e n í a n  

que c o n v i v i r  más con l a  comunidad, jugaban y se  hac í an  c o n v i - -  

v i o s .  

Fue un experimento de ibn S e r g i o ,  pues a n t e s ,  e s t a b an  e n c e  

r r a d o s .  E s t o s  se  h i z o  e n  Y e c a p i x t l a ,  To t o l ap an ,  y Yautepec y -- 
Tlayacapan (en Y e c a p i x t l a  también hubo prob lemas ,  pues ,  v a  e l  

Padre  tie Jumi i t epec ) .  (Lo a n t e r i o r  f u e  l a  c o n t e s t a c i ó n  s o b r e  -- 
l o s  b a i l e s  y r e l a j a m i e n t o s  de l o s  s e m i n a r i s t a s ,  que l o s  t r a d i  - 
c i o n a l e s  a f i rman que h a c í a n ) .  

( E l  nuevo Obispo q u i e r e  ahora  mandar a l o s  s e m i n a r i s t a s  a 

Méx ico ,  a l o s  s em ina r i o s ,  p a r a  cambiar nuevamente l a  ed u cac i ó n ) .  

Cuando se  fueron  l o s  s e m i n a r i s t a s  l a s  A so c i a c i o ne s  h i c i e  - 
r on  l a  d e sped i da .  

E l  c o n f l i c t o  s e  d i o  po r  l a  B i b l i a  D ios  l l e g ó  a l  hombre, -- 



pues v i no  u n  s a c e rdo t e  de México después de habe r  i d o  l o s  semino 

r i s t a s .  Le preguntaron a l  Padre  s ob r e  e l  l i b r o  y 61 contes tó  que 

no e r a  c a t ó l i c o  que e r a  p r o t e s t a n t e  y que p o r  i o  t an t o  no se  de- 

b í a  l e e r .  

La  que empezó e l  r e l a j o  f u e  Carmen V i l l a n u e v a  pr ima de E l e -  

na V i l l a n u e v a .  

Los pr imeros  que a l bo ro t a r on  f u e r o n :  

\ 

Carmen V i l l a n u e v a  

Herminio 

Constancio  Hernhndez 

Cabina  Hernandez 

NO terminó l a  p r i m a r i a .  

N i v e l  econdmico b a j o  ahora  r e -  

g u l a r  " C "  . 
P e r t e n e c í a  a l a  Asoc i ac ión  Gu= 

da lupana .  

P r i m a r i a .  

N i v e l  econbmico Regu l a r  "C" 

P e r t enec í a  a Adorac ión ,Nocturna.  

Ahora P r o g r e s i s t a .  

N i v e l  económico b a j o .  

Ahora p r o g r e s i s t a .  

N i v e l  económico b a j o .  

Cuando muere e l  P .  Qu in te ro  mandó e l  Obispo a l  Padre  Dylon - 
que t r a b a j a b a  en T e t e l c i n g o ,  cuando e s t u v o  é l ,  s e  d i 6  e l  problema 

más f u e r t e ,  l o  c o r r i e r o n  y ,  e l  Sant í s imo  quedó en cu s t o d i a  de l a  

Junta V e c i n a l :  José  Rend& ( p r o g r e s i s t a )  y Juan Rodríguez (PI. 

Después deDylon e s tuv i e r on  atendiendo un equipo  de Cuaut ia  - 
que vensan cada  Domingo, a c e l e b r a r .  



Esteban Benítez (tradicionalista) iba con el Obispo para que 
mandara un sacerdote al pueblo. En 1968 el Obispo mandó al Padre 
Agustín González recién ordenado, cuando lleg6, no lo recibieron 
se encerraron adentro de la Iglesia: eran la mayoría. 

El grupo de los Progresistas lo recibió. El Padre se comuni- 
có cbn el Presidente Municipal (Macario Arenales), el PM lo reci- 
bió en la Presidencia Municipal. El Padre Agustín estuvo por un - 
tiempo oficiando en la Capilla de los Reyes los Domingos y algu - 
nas fiestas. El Padre Agustín fue cambiado por las gentes que iban 
en comisión con el Obispo, pedían ellos escoger el sacerdote. Es- 
cogieron a Onofre Campos. A Onofre lo recibieron y estuvo traba - 
jando y apoyando en todo a ellos (tradicionalistas). Después, se 
di6 cuenta que no podía desarrollarse en nada: no soportaba la s i  
tuación y discutid con Don Esteban quién le sac6 la pistola, en - 
tonces se fue a San Miguel. Onofre pensaba, que lo iban a ir a -- 
buscarilo que no sucedió. Los progresistas iban a San Miguel a m i  
sa. Onofre pidió disculpas por no haber platicado antes. Empezó a 
trabajar. Se hacfan Reuniones Bíblicas (no eran todavfa CEB). 

Las Reuniones Bíblicas las dirigía José Rendón y Juan Rodrf- 
guez, ya después, alguien pedfa la reunión. Como Abadías Linares, 
ninguna mujer dirigía. 

Las Reuniones Bíblicas ya se hacfan cuando Onofre estaba en 
la Iglesia de Atlatlahucan, pero cuando se va a San Miguel las -- 
reuniones se intensificaban. 

Al empezar las Reuniones hubo agresiones con los integrantes 
de las mismas; apedreaban y quemaban el zacate. 

Con el Padre Onofre empieza el movimiento Familiar Cristiano: 
reunión de Orientación Matrimonial, educación para los hijos. 



Reuniones B í b l i c a s  en A t l a t l ahucan .  

V i cente  López - q u e r f a  s e r  un p r o t e s t a n t e .  

C r i s p f n  Ramfrez - 

en San Migue l .  

T a r c i c i o  Ga r c f a  - 
B a l t a z a r  Rodr fguez  - 
L a l o  Amaro. 

Las  Reuniones B í b l i c a s  s e  e f ec tuaban  con l a  m í s t i c a  d e  que - 
s e  c o n v i r t i e r a n  en CEB. 

Cuando l l e g ó  e l  P. Jesús  Guer re ro  e l  c o n f l i c t o  no e s t ab a  -- 
f u e r t e  aunque no mejoraba  demasiado.  

Cuando e s t aba  Onofre  Campos, a p a r e c i ó  P o r f i r i o  V i l l a l v a  quien 

d e c í a  que l o s  B f b l i c o s  que r í an  quemar l o s  Santos .  También fue  cuafl 

do e l  p o l i t i q u i l l o  V a l e n t f n  Cacho qu i z6  aprovechar  p a r a  p e d i r l e  a l  

Obispo que p a s a r a  l a  cede  p a r r oqu i a1  a San M i gu e l .  E l  Obispo s610 

acepta  que e l  P. Guer re ro  se vaya  a San M i gu e l .  E l  P. Guerrero  tra 
t a  de l l e g a r  a A t l a t l ahucan  pe ro  no s e  pudo,  e r a  l a  época de F e l i -  

pe Toledano y e l  CM de Sa l vador  L i n a r e s .  

S i gue -  e l  MFC s610 dur6 como 2 años más. En l a s  Reuniones pa- 

r a  e l  MFC s e  l e s  daba un a p e r i t i v o  y cena l o  que o c u r r i ó  f u e :  com- 

p e t enc i a  en t r e  l o s  que o f r e c í a n  l a  c a s .  Se r e t i r a r o n  l a s  reuniones  

porque s e  p e rd i e r on  l o s  o b j e t i v o s .  

En l a s  r eun iones  b í b l i c a s  s610 s e  daba  c a f é  o t é .  Se aumenta- 

ron l o s  grupos  de reunidn en A t l a t l ahu can  hubo dos  más; en San M i -  

g u e l  quad6 i g u a l  en l a s  r eun iones  a s i s t f a  e l  Pad re .  Las  a g r e s i o ne s  

h a c i a  l o s  p r o g r e s i s t a s  cont inuaron pe r o  no tan f u e r t e ,  t r a t a r o n  de 



h a c e r l e  a l g o  a l  pad re  p e r o  no paso  nada.  Lo s e gu í a  Lorenza Amaro. 

Con l a s  Reuniones B í b l i c a s  s e  empiezan a v e r  l o s  problemas.  

Se empiezan a mandar no tas  a l  Co r reo  d e l  Su r ,  empieza a haber  so 
l i d a r i d a d  con América d e l  Sur .  Los  c r i t e r i o s  van cambiando, l a s  

r eun iones  van cambiando. A lgunas  gentes  no l e s  gus ta ron  l o s  cam- 

b io ' s ,  s e  s a l i e r o n  de l a s  r eun i one s ,  p e r o  no s e  v o l v i e r o n  t r a d i  - 
c i o n a l i s t a s .  

En l a s  r eun iones  i ban  mas mu j e r e s  que hombres, a s i s t í a n  de 

t od a s  l a s  edades .  Ahora s f g u e  habiendo ma& mu j e r e s  que hombres, 

v a  gente  joven y madura. 

Van cambiando l a s  r eun i one s  hac5a CEB. 

Pos te r i o rmente  e l  P. Agusti!n Ort5z  no qubzo vi-vbr en San M i  
g u e l ,  s i n o  en A t l a t l ahucan ,  no ha h t e n t a d o  e n t r a r  a l a  i g l e s i a .  

Se ha ded i cado  a aumentar l a s  reunbones  B h l i w a s ,  s e  l l e g o  

a t ene r  17 juntando l a s  d e s .  U b g a e l ,  Texcalpan y A t l a t l a h u c a n .  A 
hora  e s t án  dn func ión  7 ,  an t e s  e r an  72. Texca lpan 2 y S t  Mbguel 

3 .  

Cuando e s tuvo  e l  p. Guer re ro  no hab6a reuni\ón de coo rd inado  

r e s .  Ahora s k  hay rean5Ón cada  semana pana p r e p a r a r  e l  t e x t o  de 

cada  reun56n. En l a  ac tua l i x l ad ,  ya s e  p r e p a r a  e l  mate rka l  p a r a  - 
e l  año.  La  n e c e s m a d  hace busca r  formas. p a r a  t r a b a j a r .  Se hace - 
un p l a n  de t x a b a j o  con o b j e t & v o s ,  metas y medkoo, e s  entonces - 
cuando se avanza más. 

Es en é s t a  época donde s e  dan con más f u e r z a  l a s .  Reuniones 

B í b l i c a s .  Empkeza l a  o r g an i z a c i ón  p a r a  e l  carnbko a CEB .  



L l e gan  a r e u n i r s e  todos  l o s  grupos p o r  dos  veces  s e  e s t u d i a  

a n á l i s i s  de  l a  r e a l i d a d  en g e n e r a l ,  e s t o ,  ayuda a entender  con - 
más c l a r i d a d  l a  s i t u a c i ó n  s o c i a l .  

Evaiuan l o s  avances  p a r a  r e a l i z a r  e l  mismo p l a n .  

Hubo una d i v i s i ó n  cuando empez6 e l  problema de  l a  PM. Había 

que hace r  a l g o  y ?  s e  empezó a ve re l ' . p rob l ema ,  e l  empuje nace en 

l a  CEB p a r a  q u i t a r  a E l ena  de  l a  PM. Empezaron a l l e g a r  gentes  a 

l a s  CEE3 pa r a  s abe r  y a c o n s e j a r s e .  

E l ena  quedó en l a  p l a n i l l a  como Juez d e l  R e g i s t r o  C i v i l  y - 
l u e go  quedó como PM Sup l en te .  

Se p reguntaba  uno ¿Porqué e l l a ?  

No l a  vamos a d e j a r .  

E l  año pasado no s e  pudo e l a b o r a r  e l  p l a n  d e  t r a b a j o  como - 
e l  de  hace dos  años (murió en 82 e l  PM -- lucha p o r  e l  p o d e r ) .  

Se interrumpieron l a s  r eun iones  de  C E E  p a r a  hacer  f r e n t e  a l a  SI 
t uac i ón .  Los grupos d e c i d i e r o n  meterse  a l  problema has ta  l o  Ú l t i  

mo . 

Había  r eun iones  d i a r i a s ,  comis iones  y v o l a n t e s .  Las r eun io -  

nes de CEB s e  p a r a l i z a r o n  ha s t a  l o g r a r  e l  o b j e t i v o .  Debpugs d e l  

2 0  de Feb r e r o  de 1983 t ~ i u n i 6  d e l  mwbq5cnto .  

S610 r e g r e s a r on  7 CEB d e  1 2 .  A b r a ,  s e  está e l abo rando  el - 
p ian  de t r a b a j o  p a r a  e l  84 p a r a  l o g r a r  m á s  co sa s .  

Se hacen e y a l u a c h n e s  a lost 6 l eaes  y a l  afio sobr,e e l  t r a b a  

j o  r e a l i z a d o .  E l  t r a b a j o  en CEB se ve suipendrdo o disminuye su 

t r a b a j o  y a s5 s t enc i a  po r  e l  t r a b a j o  en e l  CMPQ;  en e l  temporal  

y cosecha d e l  j5tomate .  Despu&s l a  gente  busca  r e u n i r s e .  



Cuando empieza e l  problema d e l  PM es taban  en CEE W i l i u l f o  - 
Are na l e s ,  E l oy  Ma r t i ne z ,  Jaime Martknez,  Marce lo  RendÓn, Inocen- 

cia To r r e s ,  Joaquín Amaro, Mar í a  Vazquez ,  G l o r i a  PeÍia, e t c . ,  son 

e s t o s  l o s  que o r g an i z an  e l  movimiento p a r a  a d q u i r i r  l a  PM. Eran 

como 2 0  l o s  que empezaron: P r i nc i p a lmen t e ,  W l l i u l f o  A r e n a l e s ,  Ma 

r í a  Vazquez,  Marce lo  RendÓn e Inocenc io  T o r r e s .  

La Maestra  G l o r i a  no e s  un miembro a c t i v o  de  l a  CEE, s i n  em 

ba r go ,  l a  gente  l a  s i g u e .  

E l  Pad re  Agus t ín ,  p a r t i c i p a c i b n  i d e o l ó g i c a  en l a s  f a m i l i a s  

y económica. 

E l ena  en l a  a c t u a l i d a d  q u i e r e  mover gente  no p a r a  e l  b i e n e s  

t a r  d e  e l l o s  s i n o  po r  sus  p r o p i o s  k n t e r e s e s  

En Enero de 1 9 8 3 ,  fuinios a l  SENCOC a d a r  una c o n f e r e n c i a  s o  

b r e  nue s t r o  prob lema.  



ANEXO 9 

Opci6n de Morelos. (Fridico)  
Acuerdos del C. Gobernador. 

para e l  Municipio de Atlatlahucan. 1983. 

Se integra un Comite de Obras y Vigilancia formado por los siguien 

tes funcionarios. 

Sr .  Simon Villanueva 

S r .  Jorge Mejfa 

Arq, Raui Meiendez B. 
Prof. Ruben Roman 

Ing. Enrique Garza 

Lic. H6ctor Zetirp 

Lic. Luis Aicturo Cornejo 

Lic. Enrique Cortés 

Lic. Joaquín Magdaleno 

D ip .  Garibaidi Santoyo 

Arq. Ricardo Zdfiiga 

Ing. Jaime Aru 

Arq. Enrique H. Dutil l i  

Lic. Ramiro Glez. Cosales 

D r .  Gabriel Baldovinos 

Presidente Municipal de Atlatlahucan. 

Coord. del Programa de Gobierno del - 
Edo. en e l  Municipio de Atlatlahucan. 

Secretario de Obras PÚblicas. 

Director de l a  comisión Estatal de A- 

guas Potables y Saneaqiiento. 

Subsecretario de Obras Hidráulicas. 
secretario de ~rogramaci6n y Presu - 
puesto. 

Secretario de l a  ContraiorSa. 

Director de Fondos y Valores. 

Presidente de Cornite Estatal del PRI. 

Diputado por e l  Noveno Distrito 

Presidente de l a  Junta Local de C d -  

nos. 

Subdirector General de P~aneación Ed& 

cativa de l a  DelegaciBn de l a  SEP. 

Representante de la  Secretaría de De- 

sarrollo Urbano y Ecologsa en e l  Edo. 

Director de Gobernación. 

Secretario de Desarrollo Agropacuario 

Acuerdos : 

1 . -  Bodega Conasupo. 

Se hizo una inversidn de 7'000,000.00 para establecerla, ya está -- 
tenninada y surtiendo a todos los pueblos. 



2 . .- 

3 .- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

Tienda Conasupo. 
Por el Gobierno del Estado una inversión.de $ 200,000.00 los fondos 
por el DIF de Atlatlahucan. 
Obras de Remodelacibn. 
Remodelación de fachadas de las casas por parte del Gobierno del ES- 
tado que aportó $ 1'104,431.44 solamente se han hecho 84 casas teE 

minadas y se debe continuar. 

Palacio Municipal. 
El Gobierno aportó $ 4'000,000.00 para su terminacidn. El Comité v& 
gilará el buen manejo de los $ 5'600,000.00 que se han aportado. 

Mercado. 
se destina terreno por parte del ii. Ayuntamiento de 6,600 m . Se i" 
vertirh $ 6'000,000.00 para la construcción. 
Drenaje y Alcantarillado. 
Se han ejercido $ 2'023,478.91 faltan $ 3'576,658.25 que se adeudan 
a SEDIJE por lo realizado. 
Plaza Cívica. 

Se han invertido $ 1'872,000.00 . 
Centro de Salud Municipal. 
El proyecto se aplazará y cuando estén terminadas las obras del p u ~  

blo se continuará. Mientras tanto se concluirá en los planos, un 60 

por ciento existe adeudo a SE13uE por $ 387,700.00 se libran fondos 
por la terminaci8n de $ 1'250,000.00 el fondo lo maneja el Arq. En- 
rique H. Dutilli el Presidente Municipal. Terminar en 2 meses. 

Camino Agrícola. 
Atlatlahucan - Joral - Coachicholotera. Se autorizo un milldn para 
hacer reparaciones. 

La Junta local de Caminos manejará $ 51500,000.00 para obras. 

2 

Conexiones a cargo de los propietarios. 

10.- Camino Rural. 
Atlatiahucan- Teccaipan - Oaxtepec. Que se revise lo que falta. La 
SPP dará lo necesario. 



11  .- Permisos de h h s i t o .  

150 para los transportistas de l a  canunidad. 

12.-  servicios Teiéfonicos. 

E l  Dip. Bustamante y e l  Presidente Municipal. Para que se instale. 

13.- POZO Jorai No. 1 

se repar6 e l  pozo joral que da 15 l itros por segundo. Falta equiw- 

lo. La ~omisidn Estatal de Aguas Potables y Saneamiento se encarga- 

rá de equiparlo para e l  riego. Obras terminadas en 15 días. 

14.-  Unidad de Riego e l  Joral # 2. 

Equipar y poner en un sistema de explotación e l  pozo, a f i n  de que 

sea debidamente aprovechado por e l  pueblo. Respecto a estos pozos - 
que tienen una entrada de 1 1  a 15 l itros por segundo, regar& una - 
zona de 26 has., con lo cual se pueden instalar dos módulos protec- 

tores de flores etc. y dar asf trabajo a d s  personas. 

Responsables del proyecto: e l  Dr.  Gabriel Baldovinos y Lic. Jorge - 
Mejfa, a d d s  de que organicen los costos en tal forma para que no 

haya problemas. 

15.- Pozo Mancera. 

Respecto a Bste pozo, se enviará a l  Gedloga para que investigue s i  

hay posibilidades de explotacidn. En cuanto se tenga e l  infonne, se 

tomaran las decisiones concernientes. 

16.- Presa. 

Se hicieron los estudios para ver en que lugar era factible que que 
dara, pero dichos estudios fueron negativos, ya que no se encontró 

l a  zona adecuada para hacer dicha presa. 

17.- Jaguey. 

Hay dos, realizar estudios para determinar si es conveniente inver- 

tir dinero a los jagueyes en esa zona. 

E l  Ing. Enrique Garza y e l  Pte. propondrán en breve e l  importe de - 
l a  inversión y e l  tiempo, para que e l  Lic. Héctor Zetina autorice - 
dicha inversi6n y tambi6n ver la  posibilidad de un programa de pes- 

ca, que darfa 



18.- Programa Rutfcola. 
De los 40,000 &boles que se ofrecieron se han entregado 21,000, - 
que en 20 dfas deber& estar repartidos. El -te deberá vigilar 
que se les brinden los cuidados necesarios para que produzcan fru- 
tos. 

19.- Bodega -timor - Tlaltetelco. 
La bodega de fertilizantes, instalada en Tlaltetelco, ha funciona- 
do con éxito a bajo costo y ha prritido que la6 siembras de Atla- 
tlahucan hayan tenido a ti- dicho fertili-te durante sus ci - 
clos. El Comité vigilará su adecuado funcionamiento. 

20.- Hbauio Ganadero. 
se cancel6 e1 proyecto de llevar a cabo un módulo ganadero, por no 
encontrar facilidades en el pueblo, y no mostrar ningbi interés en 
este programa. 
Que el Dr. Gabriel üaldovinos, Secretario de üeclarrollo Agropecua- 
rio, revisara nuevamente el proyecto y reportad resultados. 

21.- Perforación de polos en: 
Coachicholotera, Metlapa, Chivato y Charpa. 

U Comfsi6n Estatal de Aguas Potables y Sanemiento enviará un g- 
logo para realizar estudios y presentar w informe. 

22.- Procesadora de Jitomata (es del ciclo primavera - verano.) 
producción del ciclo primavera - verano fue insuficiente por io 

que el proyecto de empacadora de jitaaate, ae pospuso. 

Se comisiona al C. Jorge M j í a  y ai Pte. Municipal, para que se p u ~  

& establecer una fabrica de cajas de madera para empacar. 

Ins productores de jitomate peden diapner de las bodegas que el - 
Gobierno del Edo. en la Central de Abastos para que puedan vender - 
sus productos. 
El Contralor Lic. Luis Art- Cornejo, asf como el Pte. Municipal y 

el Lic. Jorge Mejía, Coordinador del Program para el Municipio de 
Atltlahucan, se encargar6 da organizar una junta con loa productores 
de jitamate y e1 Ing. ~ o s 6  Luis Vareia, Gerente Regional de Banrural 
y representantes de DICONSA. 



23.- Tractores. 

E l  Gobierno del Estado les entreg6 6 tractores para que fueran uti- 

lizados en las labores del campo. 

Se acordd para e l  mejor funcionamiento de los mipmos, efectuar UM 

reuni6n que coordine e1 Dr. Gabriel Baldovhs,  e l  Pte. M., e1 Lic. 

Jorge Mejfa, y e l  Secretario de l a  Liga da Conuiidades Agrarias, po 
ra que se form un pequeño centro de ma@naria para que sirva a to- 
da l a  población. 

E l  Dr.  Gabriel Baldovinos se encargar6 de hacer las  gestiones para 

cambiar a l  Cornisariado Ejidal. 

24.- Implementos Agrícolas. 

Fueron entregados oportuneiiiente. 

25.- Banrural. 

Que e l  agr6nomo del Gobierno del Estado, elaborara un programa de - 
cr6dito de cultivos y para presentarlo ante e l  Dr.Galuiei Baldpvii>os 

e l  Banco Agrícola, l a  Aseguradora y los Rspresentantes de las Jun - 
tas de Fortalecimiento y Semillas Mejoradas. 

26.- Seguro Agrfcoia. 

Fueron cubiertos todos los adeudos. 

27, -  Programa Paquetes Familiaroe. 

Se entregaron 1,200 paquetes a igual ndraero de fandlias en TlalteteL 

co. 
28.- Bardas y Cajas de Agua. 

E l  Gobierno del Edo. autorizo su constniccibn, pero por falta de c -  

peracifh de los colonos no se terminaron, que e l  Ing. Enrique Garza 

vea la  posibilidad de construirlas para que se beneficie la romuni- 

dad agrícola. De no haber t~operacidn, las bardas y cajas no se Wnc 

truiran. 

29.- Taller de Costura. 

pie e1 tic.  Luis Arturo cornejo, secretario de l a  Contraloria, inveg 

,tigue en donde se encuentran las dquinas y lam recoja a través del 

DIF. Investigar con e l  fng. Mitre cuantas estan pendientes por en- 

gar. 



E l  Pte. M. y e l  Lic. Jorge Mejk, buscarán un local apropiado para 

su instalación. 

30.- Fábrica de Hacetas. 

Que e l  Contralor investigue por qué no se hizo l a  Pdbrica de Hace- 

tas, ya que éste proyecto darfa empleo a las personas del lugar. 

e.31,- Fábrica de Palanquetas. 

Se dio $ 1'600,000.00 y fue entregado en l a  junta de fortalecimien- 

to para su construcción. 

Que e l  Lic. Cornejo, e l  Pte. H. y e l  Lic. Jorge Mejía, revisen éste 

proyecto, se realice una auditorfa y se proceda ante l a  Procuradu - 
r ía  con quien resulte responsable. 

32.- Empleo. 

Que e l  Dr.  Horacio Garcfe, e l  Pte. H. en coordinacidn con e l  Lic. - 
Jorge Hejfa, formulen un programa de -le para Atlatlahucan. 

33.- Taller de Artesanfas. 

No se llevo a cabo por conflictos internos. 

34.- Fábrica de Tabiques. 

Ver l a  posibilidad de construir l a  fabrica cerca del jaguey, para 0 

provechar e l  agua y'asesorarse de un tabiquero. 

35.- Jardín de N i b s  lbmasa Castillo. 

Est6 funcionando en e l  local de l a  Escuela Primaria, y se autoriza 

la  inversión para e l  arreglo, para que puedan seguir adelante en sus 

estudios. 

E l  Ing. Arau, elaborar6 e l  presupuesto, e l  dinero se los entregqrb 

e l  Pte. M. y e l  Lic. Jorge Mejía. 

36.- Escuela Luis Pasteur. 

Se les ha entregado, una &quina de escribir, un anaquel. La Biblig 

teca circulante, está por entregárselas. 

Que e l  Ing. Mitre entregue l a  Banda de Guerra, y que e l  Lic. Zetina 

libere los fondos a CAPFCE, para que se hagan las reparaciones nece 

sarias. 



L 

31.- Escuela Primaria Morelos. 

Ya se termind l a  construcción de sanitarios y lo que se dispuso en 

la  junta de fQrtaleCiIRieZIt0. 

Se entre4 equipo de sonido, material audiovisual didáctico y dew5 

tivo. 

38.- Escuela Primaria Vicente Arenales. 

Ya se liberaron los fondos para l a  construccidn de 2 aulas, solame% 

te les falta l a  barda y l a  cancha deportiva. 

39.- Telesecundaria. 

Se inició l a  construcci6n del aula, no se construirá e l  laboratorio 

porque eo hay terreno, l a  barda y l a  cancha de usos múltiples, que 

se liberen fondos para su arreglo. 

~1 Ayuntamiento está colaborando con materiales. 

40.- Jardín de Niños Gloria Almada de Bejaram. 

Que e l  Ing. Mitre compre e l  piano y l o  mande, e l  equipo de sonido y 

un escritorio ya se enviaron. 

Que e l  Lic. Zetina libere fondos para la remodeiaci6n en e l  progra- 

ma CUC-83, l a  obra deberá ser entregada en 30 dfas. 

41.- Escuela Primaria Ignacio Zaragozcl. Vesp. y Benito Juárez. Mat. 

Que e l  Lic., Zetina libere los fondos para que la  escuela quede ter- 

minada. 

42.- Escuela Primaria Ignacio Allende. 

Se entreg6 parte del eqaipo, liberar fondos a CuD/83, para la  ad*& 

sición de los materiales restantes. 

E l  Prof. Rub& R&, enviará 100 mts. de tubos para e l  drenaje, Po 

ra que la  obra se termine con la  coiaboraci6n de los vecinos. 

43.- Centro de Salud. 

Se autorizó un médico de planta y está funcionando igual que la  en- 

f ermera. 

De los fondos que se liberaron, que e l  Pte. M.,  e l  Lic. Jorge Mejfa 

y e l  Dr .  Aceves, se coordinen con e l  Arq. Gdmaz para l a  terminacián 

de la reparacidn. 



44.- Cantinas. 
Que el Dr. Aceves, Jefe de los Servicios Coordinados de Salud PÚblL 
ca, el Pte. M. y el Lic. Jorge Mejk, procedan a la reubicación de 
las cantinas, y en caso de ser perjudiciales que se cierren. 

45.- Unidad Deportiva. 
Que el Lic. Cornejo intervenga de inmediato con el Sr. Miguel ña -- 
rrios para que entregue las escrituras del terreno. Se elabora un - 
proyecto para la construccidn de la unidad deportiva para lo cual - 
se destina un millón de pems. 

46.- Alumbrado. 
En la Colonia Cerrito, se instalarb 6 ldapraras y se checarán los - 
ya existentes. Se codsiona al Dip. Gabriel SantOyO para que se w- 
pia éste acuerdo. 

47.- Archivo. Presidencia lbnicipal Ulatlahucan. 
Ver que se devuelva el archivo de la presidenciar en caso contrario 
se proceda legalmente con quien tenga los documentos. 

40.- Policía y Agencia del Illnimterio PQblico. 
Se giran instrucciones al Corl. Noises Mailin, para que se traslade 
a ésta población, y celebre una reunidn a fin de organizar el manejo 
de la policía y de la Agencia del Ministerio PGblico. 



* 
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Proyectada 

.WacaP- 3.2 

3 t o1 apan 4.2 
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>ENS0 : SA HOP * 1 978 
* E l  ritmo de crecimiento de Atlatlahucan es muy superior a i  del  pals  en 
?so8 años (3.5% prom)* i o  que implicará en un cercano futuro una muy a l t a  
iemanda de eervicios-municipales:  v i v i e ida  y empleos.(hay una notatia in- 
f luencia de inmigrante8 a l a  cona.Cuadro 14,vol.I1~censol<80,SPP. 
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%Denaidad por Haba. por has 
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CUADRO # f * *  

CENSO SAHOP, 1973. ** es e l  municipio más densamente poblado de l o s  Altos de Morelos, implica 
menor extensión de t i e r r a s  por habitante 
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APOYOS' PROGRESISTAS : 

1970-73 Fiiomeno Ldpez Rea Diputa-., Loca l  de l a  CNC 
Sec re ta r i o  G r a l .  de l a  L i  
ga de Comunidades Ag ra r i a s  
y S indicatos  Campesinos. 

Jaime Va l l ados  Subdirector  de Gobernacidn 
y ~ r e v e n c i d n  s o c i a l .  

David Jimenez G l ez .  Sec re ta r i o  de Gobernacibn. 

Ricardo Nava 

< 1976-79 .J%lomeno Lúpez Rea 

Subsecretar io  en épocas de 
e l ecc ión .  

Diputado Federal de la CNc 
Secretario General de la Li- 
ga de Conunidades Agrarias. 

1983 Jaime Vallados 

David Jimenez 

1973-76 

1976-79 

1979-82 - 

APOYOS TRADICIONALISTAS: 

se quiso a través de la 

no apoyó. 

mismo caso que arriba 
concid la lider a 
Zorrila grez 
Lic. Gillem Cuata 

Roque González U. Dipntado local 

Mantienen los mismos con 
tactos y, 
Gonzalo Patrana Castro 
Zorrilla Pérez Dir. de la Federal de Seguridad (1985) - 
Guillermo Cuata Jefe del Jurídico de la Fede- 

ral de Seguridad. Además é l  y 
otros abogado tienen un bufete 
jurídico particular, ayudan a el 
lider . 
Delegado de accion del pRI(1978) 
Secretario de la Federal de Segu- 
ridad. Miriá en 1985. 

Y su Diputado p r o  no se sabe quien apoyo 

Diputado Federal y Delagado del PRI 
Oficial Mayor de la Cámara de 
Diputados. 

Senador por Morelos 

Lic. Jose Luis Esqueda 



ACLARACION CON RESPECTO A LAS LISTASSIGUIENTES: 

Para elaborar la estratificación social se trabajó con la .-. 
lista de ejidatarios y de la receptorfa de rentas. La informa .-.- 

cidn que s e  buscd fue la siguiente: pertenencia a las facciones 
ejid-tario y/o pequeño propietario, otra actividad, coche, camio- 
neta, familias con partientes en ambas facciones y ,  la escolari- 
dad. * 

IS1 número de ejidatarios es de 4 1 9  personas, de las cuales: 
2 2 1  son tradicionalistas 
1 4 5  son progresistas 

5 3  son indiferentes, dos caras o - 
- protestantes. 
4 1 9  

De los 2 2 1  tradicionalistas: 7 4  tienen además pequeña propie 
dad, quedando 1 4 7  ejidatarios. 

De los 1 4 5  progresistas : 7 4  tienen además pequeña propie 
dad, quedando 7 1  ejidatarios. 

Con la lista de receptorfa de rentas, se confirmó la propie- 
dad privada y se sacaron listas de personas que tuvieron más de - 
4 Hae., la lista fue de 5 3  personas; ademas, se utilizaron listas 
y nombres que se recogieron en el trabajo de campo. También se -- 
trabajo con la información que se obtuvo en las geneologías. ( 1 )  

* La escolaridad a los ejidatarios fue difícil, se obtuvo de algE 
na información preguntando directa o indirectamente. 

( 1 )  Una genealogía fue hecha por mi y la otra por Norma Elizondo, 
cuento con parte de ésta information. 
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