
tamoanc.h~n 
u H A e R o H 1 e A D E H 1 S 1 o R 1 A R E 6 1 o H A l CENTRO R E GIONAL NOR[LOS INAH-SEP No. 17 

~poca 11-Año 11-Tom_? 11-Núm. 91 Domingo 29 de april de 1990 

-

Zi.tlala Guerrero 

. " . 

... 
lo ¡ T 

~• 

.,.. . 

,.~ 

. • 

.. . • j 
"": l 4 ·• 

~· 

. -=a-" 

-



El lh·:,:-iunal 10 old ~ ... · 

-··· 21 .... ,, 111Q Tamoanchán 

Ceremonia de petición de lluvia de Zitlala, Guerrero, 
identificación de grupo y resistencia al cambio 

Cruz Suári_ 

La ·;e~Ción económica y 
. cultur~ deCiden tal ejercida a lo 
largo .de poco menos de cinco si
glos en las sociedades america
nas . cuyas manifestaciones ac
tuales son las llamadas comuni
dades indfgenas, ha provocado 
desajustes que van desde los dis
tintos niveles de Integración a la 
nueva cultura, hasta la desapari
ción fisica total de las mismas. 
Son muchos y muy variados los 
mecanismos de Identificación 
que estas sociedades han mante
nido vivos generación tras gene
racion , en su afán necio de sobre
vivir en un mundo que cada dfa 
los absurbe más . 

La ceremonia de petición de 
ll uvia de Zitlala , Guerrero. es 
uno de estos mecanismos de iden
t ificación . de resistencia a la pe
netración y de defensa al cambio. 
A través de ella se da autoridad y 
prestigio y su con~ecucnte respe
t o. Se redistribuye en pnrte el in
greso anual. muy a pesar del indi
vidualismo caracter!stico del sis
tema capitalista de producción, 
de l cual forman parte indiscuti
blemente. Estructura las relacio
nes sociales y mantiene vivas las 
esperanzas de un futuro ajeno de 
h:lmbre y de enfermednd . 

je central en el ceremonial de es
tos pueblos. 

Para finales del siglo XV se 
cuenta con datos precisos que ase
guran que estos pueblos se en
cuentran bajo el dominio militar 
de los mexlcas, a quienes se ven 
obligados a entregar parte del 
producto de su trabajo en forma 
de tributo (DEL PASO Y TRON
COSO, Tomo V, Relación de Chl
lapa). El proceso de penetración, 
que en este caso es cultural, .. ya 
que los conquistadores del alti
plano no afectaron la estructura 
económica, se manifiesta con cer
teza desde aquellos tiempos. No 
dudamos que haya habido desa-· 
justes en el interior de estas so
ciedades pero, conociendo la pol!
tica de los mexicas de respeto n 
las culturas locales, considera
mos que si hubo desajustes, éstos 
fueron relativos. 

El inicio del fin de estos 
pueblos tiene lugar en 1533 con la 
presencia de las avanzadas occi
dentales , representadas por los 
agustinos (Muñoz, 1963: 15-16), 
quienes son la punta de lanz::> de 
la penetración cultural y econó
mica de un capitalismo depreda
dor que, usando a los hombres 
como objetos, ha reducido a los 
indios a minor!as, cualitativa y 
cuantitativamente. 
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Las ceremonias propiciatorias As!, en este marco, la ceremo-
de la lluvia son propias de los nia de petición de lluvia de Z!tla
pueblo~ agricultores. Los habi- la debe ser Interpretada no sólo 
tan tes de Zitlala as! lo son y se di- como una tradición de ralees pre
fcrencian apenas del resto del hispánicas, donde están presen
campesinado mexicano por cier· tes elementos como las ofrendas a 
tos elementos y prácticas culturn- los aires, el culto al tigre, a las 
les . La ceremonia que tratamos cuevas.- a los pozos y a los cerros 
es una de ellas. Por lo demás su y donde sus objetivos son la peti
situación es la misma, ambos es- ción de la lluvia buena, de abun
t;in inmersos dentro de las rela- dan tes cosechas y de buena salud, 
.ciones capitalistas de producción, sino además y sobre todo, debe 
donde ocupan un lugar de explo- interpretarse como un mecanis
tados como productores. como mo de resistencia a la penetra-

. cons umidores y como vendedores ción y de revalorac:ón de su inte-
dc su fu erza de trabajo . gridad como grupo. 

Los es tudios arqueológicos del La ceremonia propiamente di-
arca que comprende la parte cen- cha se realiza durante las dos úl
tral del estado de Guerrero y con- timas semanas de abril y la pri
:rcwmente Zitlala. Acatlán y mera de mayo, siendo los d!as 

. Juxtbhuaca. señalan la presen- culminantes el 1 y el 2 de mayo. 
:ia de los Olmecas en una época En cuanto a fecha, coincide con 
muy temprana (GROVE 1970: 15- las fiestas prehispánicas del mes 
16) a quienes se les atribuye la HUEY TOZOZTLI dedicadas a 
·•.rad ición del tigre como persona- los dioses .del Tlalocan. 

Se observan tres rituales: la 
ofrenda. en el cerro Cruzco, la 
ofrenda,en los pozos y la _pelea de 
los tigres, todos enmarcados en 
una cosmolog!a común: a saber la 
creencia en los aires, en sus pro
piedades positivas y negativas y 
en la propl~laclón y control de 
sus efectos. Para el zltlaleño los 
aires ocupan un lugar muy im
portante, ya que de alguna mane
ra están presentes en situaciones 

que son determinantes en su vi
da, puesto que pueden afectar su 
salud, su economla y su estatus 
social. Por tal motivo durante el 
año ahorran dinero y productos 
de la tierra y los que trabajan 
afuera regresan para la ceremo· 
nia. · 

Los aires, identificados en la 
época prehispánica c~n los dioses 
de la lluvia : Tláloc, Chalchiuhtli
cue y concretamente los Ehecato
tontin, servidores estos últimos 
de Ehecatl, dios del viento, de 
quien se dice que "era el caudillo 
o barrendero de los dioses de la 
lluvia porque Iba abriendo el C:l· 
mino" (CARRASCO, 1975: 250). 
La ceremonia está dedicada a es
tos personajes. Ella se realiza en 
sus lugares de residencia, que son 
las cimas de los cerros. las cue
vas, las grietas y los pozos. 

Los aires son cuatro: AHA
KATL PRIETO (aire negro), 

AHAKATL KOSTIK (aire :;¡mari· 
llo), .AHAKATL CHICHJLTIC 
(aire rojo) y AHAKATL IXTAI< 
(aire blanco). Los 450 años de pe
netración no han sido para menos 
y han influido en su cosmología . 
camb!(mdola como es el caso de 
asociar los aires con la cruz cris
tiana, o perdiendo la asociación 
de elementos como sucede con los 
aires de los que sólo se conoce 
parcialmente que el aire negro 

(personificado pnr los z0p i lotes 
de cabeza "prieta") está asociado 
con el norte y es el que tr::1e el gra
nizo, las heladas y la m::1la lluvi:;¡ . 
y que el resto de los aires estún 
asociados con el oriente y son Jos 
que traen las lluvias buenas . 

Consideramos pues que en este 
sentido la ceremonia tiene doble 
fin : propiciar los aires buenos y 
halagar los aires que traen la des
ventura. Observando el calenda
rio prehispánico, vemos que des
pués de las fiestas del mes HU EY 
TOZOZTLI asociadas con los dio
ses de la lluvia continuaban las 
del mes TOXCATL (sequed:ld) 
que están asociadas con el norte y 
con el Tezcatl!poca Negro. 

Este tipo de ceremonias es una 
práctica generalizada en toda 1::1 
reglón. Algunas ya han sido estu
diadas (SEPULVEDA, 1973) . La 
petición de lluvia, por lo regular, 
la encontramos en todos los 
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eblos campesi:los; en la mayo
a de los casos los ritos son senci

llos y celebrados a nivel lndivi
~ .. ~1. Lo particular de la ceremo

,..... realizada en Zitlala es su 
gnitud y complejidad. Aqul, 
,>articipación de la comunidad 
total. Sólo como cargueros to-

man parte más de 400 personas 
c ' representan el 14 por ciento 
- la población total. 

1 pueblo está dividido en tres 
rrios. Cada uno tiene su fiesta, 

... ..:ndo la del 2 de mayo de todo el 
pueblo en la que participan en 

ta manera Independiente 
,_. ~ en forma simultánea y com

nentaria los tres barrios . 
..os cargueros son las personas 

... csignadas con un afto de anticl
l''"ión para organizar la ceremo

Y son: Regidor o Jun, Padrl
~ Invitado, Mayor, Mayor Se

.do, Mayor Tercero y Topll. 
da barrio tiene su serie de car· 

gueros, en este afto (1976) fueron 
1" eries de cargueros. 
_ uiel\ ha cumplido con los car

de Regidor o Juez se le consi
. .; Principal, que es el reconoci
ento más elevado que recibe el 

zitlalei'lo. Estas personas gozan 
d respeto de toda la comunidad 
- !ben ser escuchadas sus opi-

.es en la realización de las ce
nonias y en todos los asuntos 

... acionados con el pueblo. 
Los cargos de Regidor o Juez 

<e propuestos por los Prlncipa
,..... Estos cargos por su carácter 

ntario pueden ser rechaza-
;, aunque parece que hay una 

c••rta presión social que obliga, a 
q,,;Pn ha realizado un buen nego
-' a aceptar la propuesta o In-· 
- > a ofrecerse para ello. 

Regidor o Juez notnbra al' 
to de los cargueros, dtf entre' 

los que destaca el Padrino. Parii · 
ta' · argo se le propone la idea a 
,..:_. >mpadre o amigo que por lo 

lar es aceptada. La función 
_'a drino es la de dar tes timo-

nlo de la ofrenda que, en nombre 
de todo el barrio entrega el Regi
dor. 

Cada .,Regidor y cada Padrino 
tienen s.u grupo de Invitados (de 
10 a 20) que son sus familiares, 
compad'res y amigos. Ser Invita
do, más que un cargo, es un reco
nocimiento para las personas an
tes men.clonadas, quienes ayudan 
con dinero, con trabajo o simple
mente acompaftan a los cargue
ros . 

La mujer cumple una función 
muy !~portante en el ritual. 
Comparte el cargo con su marido, 
realizando tareas especificas. Asl 
tenemos que hay Prlncipalas, Re
gidoras, Invitadas, Mayoras. 

Los gastos de la ceremonia para 
1976 se calculaban asl: el Regidor 
entre 10 y 15 mil. pesos, el Padrino 
apr?X.If!l.adam.~nte mllJ¡~so~, los 
lnvl~ll;dos .59l)t;$.P,S.Y su,f,aba¡o, el 
resto Cie los· cat'ltueros, trabajo y 
ofrenda, y todo el pueblo contri
buyen con ofrendas de pollos o 
entre 2 y 3 litros de ma!z, garban
zo o frijol. 

La ceremonia consiste en bajar 
en peregrinación a la Iglesia, las 
cruces de los tres barrios, que se 
encuentran en el cerro Cruzco y 
después realizadas sus misas se 
vuelven a subir a la cima donde 
se les da de comer a los zopilotes 
(los aires). El 30 de abril se bajan 
al rlo. El primero de mayo des· 
pués de una ceremonia de rezos, 
ofrendas y danzas, en una pere
grinación muy concurrida se lle
van a lalglesia. En el trayecto los 
vecinos · van depositando su 
ofrenda particular a las cruces, 
las que son cargadas por jovenci
tas. CLAVIJERO, p . 183 mencio
na que las ofrendas a Tiáloc .eran 
cargadas por las nlftas. 

El 2 de mayo, después de las 
tres misas, una por cada cru,:z, se 
regresan al cerro Cruzco a donde 
llegan al mediodla. Para enton
ces y en este lugar, con dos serna· 
nas de anticipación, los Mayores, 
junto con los Topiles ya han esta
do realizando todos los preparati
vos: construir enramadas, lim
piar la explanada, pintar las cru
ces y sus bases, juntar lena y el 
último dla aprovisionarse de 
agua y. subir cazuelas, pailas, 
ollas, carne y todo lo necesario 

para preparar la ofrenda. 
Cinco Principales de barrio son 

los que dirigen la ceremonia. sus 
esposas junto con las Regidoras y 
las "Padrinas" son las encarga
das de preparar la ofrenda del ba
rrio, que consiste en una cazuela 
de mole verde, una olla de caldo 
de chivo, tres chiquihuites de ta
males chicos y dos tamales gran
des. Además colocan las vlsceras 
de los pollos y de los guajolotes 
en un arco sobre las cruces. La 
ofrenda tiene que ser Igual por 
cada barrio, porque la tacanerla 
por una parte y la ostentación por 
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la otra harlan peligrar los efectos 
de la ceremonia. 

De esta ofrenda nadie debe co- -
mer. Es·,para los zopilotes, quie
nes bajan, áun estando la gente 
en el cerro. De una comida aparte 
se les da a todos los asistentes 
empezando por los ninos, que son 
"Inocentes" por conducto de los 
cuales son escuchadas las peticio· 
nes de los adultos: Durante la ce
remonia participan la banda de 
música y las danzas (vaqueros y 
machos). Simultánea a ésta, se re
alizan otras ceremonias en los po
zos de agua y en las cimas de los 
cerros donde tradicionalmente se 
colocan cruces. 

Al mediodla , en el rio, se efec
túa la pelea de los t igres cuyos 
trajes se han preparado con las 
mismas dos semanas de anticipa
ción. El arma es una " reata de la
zar" que se lla a la cintura y cuyo 
extremo libre ha sido enredado 
sobre si m ismo formando una ca
chiporra que a la hora de la pelea 
es mojada. 

Para el combate se unen los ti 
¡;res de los barrios de San Mateo 
y de la Cabecera, contra los de 
San Francisco y de la rancherla • 
de Tlatenpanapa. Se dice que an-

teriormente la pelea era de todos 
contra. todos y no era raro que al
guien muriera a consecuencia de 
los golpes. Ahora es por parejas , 
sobre todo por la intervención de 
la pollcla de Chilapa. 

Los que pelean son jóvenes y 
adultos , casados y solteros, que 
se animan entre ellos y se ofrecen 
voluntariamente. No es obliga
ción el que todo hombre t enga 
que pelear alguna vez en su v ida. 
Hay muchos que nunca lo hacen y 
no son criticados. También sobre 
las veces que se deba pelear no 
hay una regla, cada ano partici-
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pan nuevos y otros repiten. 
Creemos que los orlgenes de la 

pelea se remontan a la época pre
h ispánica. SAHAGUN por ejem
plo, nos habla de las .escaramuzas 
que ejecutaban los hombres de 
guerra durante las fiestas a TIA
loe y que tenlan un doble fin: 

···: ~ 
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ejercitar a los guerreros y diver
tir a la gente. Es probable tam
bién q4e se tratara de un rito de 
lniclaclón. Asimismo cabe la po
sibilidad de que su origen y/o su 
práctica actual se aproveche para 
desahogar conflictos entre ba
rrios. Independientemente de 

Cuautla 
y su sitio 

• Carlos Barrelo 1\lark 

A la fecba hemos tenido la 
oportunidad de manejar informa
ción sobre fuentes históricas que 
nos hablan sobre el " git io de 
Cuautla" y sobre uno de los per, 
sonajes más ilustres que ha dado 
este terruño tan querido por no
sotros. estamos hablando, ;claro!, 
de F elipe Montero . 

U na de las fuentes históricas 
utilizadas fue un manuscrito que 
se localiza en el Archivo General 
de la Nación, nos referimos al Vo
lumen Número ocho del Ramo de 
Padrones de fecha 1791. En este 
documento se encuentra registra
do Feli] 'e Montero. El autor de la 
mejor fuente-histórica
testimonial de una de las. gestas 
m[ls importantes de la Guerra de 
Independencia de nuestro pals. 
;El Sitio de Cuautla! 

A su • vez quisiéramos aclarar 
que en el manuscrito no aparece 

el nombre de Binicio, el cual se le 
atribuye. Ya que está reg istrado 
simplemente como ;Felipe Mon
tero~ 

Felipe Montero según nos dice 
el documento de 1791, era mestizo 
que en esa fecha tenia 13 años , de 
oficio panadero y vivfa dentro 
del perfmetro, conocido antes del 
"sitio", como el cuartel de San 

Diego, en la calle de Buena vista. 
Otro manuscrito original sobre 

el "Sitio" es el documento origi
nal que consultamos gracias a su 
propietario, el licenciado Sergio 
Estrada Cajiga!, que curiosamen
te no parece con el nombre del 
"Sitio de Cuautla" (como se le ha 
atribuido) . En cambio su titulo 
original es "APUNTES PARA LA 
IIISTORIA". 

Esta obro. nos proporciona da
tos bastante Ilustrativos sobre 
cómo estaba Cuautla por esa fe-

ello alg).lilos Informantes conside
ran que la pelea de los tigres es 
un sacrificio que se ,hace para que 
se les conceda la lluvia buena. 

Zltlala tiene apremiantes nec:e
sldadei de agua. Baste decir que, 
para el consumo doméstico la co
munidad apenas sl cuenta con 15 
pozos de muy pequeño espejo; 
que el rlo, aunque permanente, es 
muy bajo en relación al nivel de 
las tierras susceptibles de ser re
gadas; que la poca vertiente del 
mismo y la configuración de las 
tlerras,de sus márgenes no permi
ten el uso del tradicional apantle, 
y que sti agua por salitrosa no es 
susceptible de consumo humano. 

Esta constante necesidad de 
agua es seguramente una condi
ción que ha obligado a la práctica 
de la ceremonia al no tener otros 
medios que la sustituyan. Ade
más , a través de ella, los miem
bros de la comunidad se Identifi
can, ya que da prestigio por ser
vir al pueblo, distribuye en parte 
los excedentes y en cierta forma 
contribuye al control de la agre
sión. Sin embargo, la penetración 
del sistema capitalista en todas 
sus manifestaciones es evidente y 

cha convulsionada pollticamcnte 
al inicio de la Revolución de inde
pendencia. En este manuscrito 
Montero nos menciona la lista de 
los que se "insurgentaron", unos , 
según dice : porque les gust ó la 
idea y los otros por las consta ntes 
persecus iones D que se vieron so
metidos por el gobierno espa
ñol...Habla de una primera época 
de rebeldes , cuando "sonó" el gri
to de Dolores. En esta época pre
revolucionaria , se encontraban 
personajes de Cuautla , como fue
ron: Domingo Montero, Manuel 
Agu!leta, Joaqu!n Herrera, Fran
cisco Manzo y Manuel Chabero. 
Personajes que rescata Montero 
para la historia como los prime
ros insurgentes de Cuautla. 

En esta parte del documento se
ñala que los denunció un maestro 
barbero que se llamaba Mariano 
Sánchez, por lo cual fueron apre
hendidos en el mes de octubre de 
1810. De este modo coincide con el 
suceso de la derrota de Hidalgo 
en el sitio de las "Cruces". 

Por su actitud sufrieron peno
sas condenas que les impusieron. 

Algunos salieron a merced de 
regalos y dinero que se repartie
ron con per:¡onas influyentes , as! 
salieron después de 10 meses de 
prisión. Otros tratando de esca
par encontraron la muerte. 

La segunda insurrección fue en 
febrero de 1811 . Aqu! el propio 
Felipe Montero (reitera su nom
bre de Felipe y no Binicio) fue 
perseguido a causa de una con-

Tamoanchc i1 
sus valores propios (individua 11 

mo, ganancia, competencia) cst: 
haciendo mella en la tradición 
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versación que h ab la t enido • · 
cnsa , donde fu e p ro\·oc-:1d t' 1 
fraile Dieguino F my. En 1 

Sánchez Téllez, que vh·i ;, · 
Convento de San D iego de l. 
blación de Cua utl a . T r;1tú ' 
mente de no caer en 1:~ p n · 
ción , p ero éste lo dl'nunri· 
buscaban vivo o muert o. 
gracias a que le fu eron ;o " 
pudo huir. A s u vez las '" ' ' • 
des españolas tomaron " "' 
de represalia el sccucst r:11 ·l · 
bargarle) sus bienes. 

Uno de los pá rrafos dd ' " 
cr ito sobresa le, p o r q u P ?d, 
menciona con b nst an lc 1111'•' 

lo siguiente: "quis iera n 'J d · 1 

la pluma y t ener los tal en' • 
cesarlos para explica r d l'l' , . 
mente lo que n1ntcrialn · 
presencié con la e loc ucnn :. 
requiere un inte rés t an pP ·' 
para la posteridad". 

A n ivel profesiona l fu e g1 :. 
cante leer la frescura con q11 · 
narra Montero estas p;·o¡ · · 

Sentimos a su v ez su p roÍ " 
emoción leerlos . Que cons to· o 
bién que lo hemos hecho ce ·• · 
riados fllanuscritos que s<" · · 
ren a la historia de Mor e lo, _ 1 
el hecho de leerlo y t en erlo, . 
manos ha sido una d e mi ,; ' 
res satisfacciones qu <' h t· ' · 
en mi vida profes iona l. 

Fina lmente habria qul' " ' 
nar que la pobla ción de r 
le ha hecho poco honor :o t: . 
tre personaje, de l cua l "" 
una sola calle con su n om 1 


