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~ Autodiagnóstico Nacional de los Museos del • ~ 
lri.stitüto Nacional de Antropología e Históriá · 

111. Cristina Antúne:& M. 
Del ocho al 13 de mayo de este año se 

celebró en la ciud::~d de Pi\tzcuaro, Mlchoa
eán, el Primer Taller paro la Formación de 
Moderadores para el Autodlagnóstico Na
cíonal de Museos del Instituto de Antropolo
gln e Historia con la de partidpoci6n de un 
representante de cada uno de los estados de 
lo República en donde el INAH tiene museos 
a su cargo, sean éstos regionales, loco les , co
munitarios, de sitio o jardines botánicos. 

Durante todo el mes de moyo y la primera 
semana de junio, los representantes de cada 
uno de lo~ estados se dedicaron o elaborar 
en sus cntidodes los respectivos talleres de 
nutodingn6stico con la particlpac!6n del 
personal de los muscos. pata realizar con
juntamente al análisis de cada uno de ellos. 
par~> conocer si existen problemas e¡ u e no les 
permiten funcionnr adecuodnmente y en 
c.-aso de existir. buscar las c:nusns que los 
provoc11n, par~> de ah! poder proponer las al
ternativas de solución más viobles. Aslmis· 
mo se levnntó un cuestionarlo en cada uno 
de los museos. cuya Información abaren to
das las :Oreas, par tiendo del propio Inmueble 
que alberga al museo y sus condiciones y es· 
lndo de consetvnc:IOn actunl. pas:mdo por la 
situación que guardan las exposiciones, tl>n· 
to permnnentes como tempornles , asl com o 
lo relativo a las colecciones que lo compo
nen; si cuentan con epnclos adecuados para 
nlbergnr almMenes o bodegas; cómo se ofre
cen los servicios al público, etec~tera, y el 
númtoro de personas que laboran en él, su es· 
pccialidnd y activldád y todos los aspectos 
rcl:>tivos ll ln vida del propio museo y}¡¡ re
loción que gunrdo con su comunldnd. 

Toda la in!ormnci6n recabado íue analiza· 
da y slstemntizada por la Coordinación Na
cional de Museos y Exposiciones del TNAH 
c¡ue recientemente la presentó en la Ciudad 

de Cuautla, con motivo de ln realización del 
Segundo Taller de Formación de Moderado
res para el Auto-diognóstico de Museos del 
IN AH, cclebmda del d!a 31 de julio al cinco 
de agosto . 

Durante este Segundo Taller, además de 
haber conocido o nivel nocional las conclu
siones de los aútodlagnóst1cos estatales, fue 
posible nnallzar los resultados de los cuestC>
narios Jevnntndosen cada museo. con poste-
rioridad o 111 tabulación de los datos que !ue-
ron presentados de manera rráflen por esta
do y museo. ·En · este periodo se tr~~bajó 
exhaustivamente e;Í la elabor~~clón de perfi· 
les de proyectos por~> cado u.no de los muse-
o~, de manera particular, 11. nivel estatal e In-

duso á nivel regional. 
Los moder11.dores e$tatales, en esta segun· 

cln etapa, Henen'el encargo de realizar. con· 
juntamente con el ·personal de cadn museo . 
los perfiles de. pzoyeetos especff!cos par;> 
cada lino de ellos, y as!. de una mlln~ra ple
namente analluda y jl.istlficada se busquen 
los· medios más adecuados pnro poner en 
práet!ca estos programas que. desde luego. 
tendrán c¡ue ser contemplados en diveTSns 
etopns y con la concerlnc!ón dé toda !~ socie· 
dad .. 

Esta actividad deberá ser conduidn a mo.s 
tardar en la primera scmn.n¡¡ de sept iembre 
pnra estar e;¡ la posibiHdad de conocer, con 
to~a Qportl.lnldnd las gestiones que ahrnn de 
hacerse en este esfuerzo común pnrn que 
nuesttol¡ rnu •.• -os estén en c-¡¡pacldad de da rle 
servido a su comunidad, que n para ln qu.e 
fueron creados. · · 

Espernmos viv1111lente que este grnn es· 
fuerzo lnslitucional y de .qulenes participan 
a';.tlvnmente en él llegue a fe1iz término en 
los tiempos estnblecidos. 
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Diversos t~lleres para niños en el 'JatafriCCfiiobotánico de11NAH 

~lar¡:nlta Avilés F. 

A ·p~ rtlr del mes -de septle;,bre el persona) 
dl'l proyecto etnobotánico ofrece el imp~trtír 
t:•lleres patn niños sobre botánica, ecolog!a, 
hortkulturn, florieultu:r~ y nrtes:m!n pa.ra 
p:·QmoV!!r y estimulnr'la cteó'lt'ividad de los 
nitos. parn involucratlos con ·el entorno na· 
t\lr~L Se pret~tnde dnrles a conocer las dife
rentes totmas de vida de l¡¡s phmtas. qué re· 
quieren p;¡ra su. crecimiento, como se re.pro
dttcen, cuándo y por qué !lorec!!n y !rutlíl· 
c3a, que función tienen sus estructuras. de 
que se enfe:rm:>n las plant:>s, que parbtlos 
t ien~n ~·cuál es su puticlpaclón e importan· 
d~ en lo natur¡¡leza. T:1mbién se trata de 
mo5trar !os procesos y productos que si;! ob· 
tienen de las especies otiles, para aba'lOtecer 
nuestras necesidades de nlimentadón, pilra 
\'cst!mos. parn la coustruccion de nuestras 
casas. p;na la elnborndón de diversas arte
sanias, en l~ fnbricnc!ón de productos cos
meticos y medicinales. 

También muchos aspectos ecoló¡lcos, 
como cuál es su casa o sus casas. a donde se 
enc.uentran o se distribuyen, de dónde vle· 
nen o son nativos y cómo se Órganiz:an en los 
dilerentes ambientes. y de que miln!!rn el 
hombre ha portldpado en !u destrucción de 
mtJchns cosa,s y por lo tanto de muchas espe
cies vt>getales y animales, pero cuales son 
l~s medidos o aetlvidadl;!s que debemos -rea
lizar p¡¡ra no continuar con la destrucción de 
nuestros ecosistemas y ~e q\le manera po
dríamos propklar su conservt~élón. 

·>·:.,), , :ni> y otntuu)' 

En estos talleres pretenc\etrlos ense!lnr a 
los niños las !orm~ts de cultivar las especies 
vegetales, cuáles $0D las Ucnlcns di;! Ju pro
pagación y cuales son sus cuidados-para su 
buen · d~sarrollo y producdótl. 

Como Inicio a los talleres se ofrece el pró
ximo mes. "El C\lltlvo del,B<l1H1li''. que ti&
ne como OQjetivo el ensei\.nr a: los ntllos cu~l 
e.s el ori¡en, tnidlciones y técn!c;~s de esn sa· 
bldurta, orientlll. 

Petición de lluvia en Zitlala Guerrero 

1:'\'tRODUCCION 

La ceremonia de petiélón de lluvia de z¡. 
llalil. Guerrero. que se tealh:a el dos de ma
yo, tue de nuestro lnter~s lnvéstlgarla pot 
dos ratones 

Por ln urgencia de rescatar las formas de 
vida que por dctenninadns causas estAn en 
pcligr<> d.e t.ransfonnnción o desapnrlci6n. 

Y, porque a través del estudio de este tipo 
de ceremonia le'$ de gran magnitud y comple
jidad sociocultural, es posil>le expllc'arnos 
unt.~ serie de fenómenos como los procesos de 
retención y/ o de cambio cultur¡,l; la desor· 
gnn!zne.ión, el control y la canalización de 
los nntngonlsmos; los proCI;!sos <:¡\le dan co
hesión y estrat!ficnn a las comunidades; la 
distribución de los excedentes, etc. 

El rrscate etnográfico se rcalizóeomo pri
mer paso de una lnvestlg.adón mucho más 
profundo. Los ·d¡¡tos obtenidos por una pat· 
te nos ofrecen una descripción de la ceremo
nia y de su contrxto soc.iocUltUl'lll. y por otl'il 
nos presentan un material suliclente p:1ra el 
disello d~ una lnvestignelón n'I.As lntensiv11. 

El presente articulo es un:ll avance de di· 
cho rescate .e lnter¡ta explicar los fenómenos 
antes mencionados. 

El estudio se reolbó como proyecto del 
Centro Reglonal INAH Morelos -Guerrero. 

(Primero porte) 

Cnlx·Suára 

con la partlclpadón de Raúl Arana. Carmen 
Chncón, Catalina Good, Carlos Kunle. MI· 
¡uel Mornyta, On~simo Nill\ez., Alejo Pi· 
chardo y quien escrll>e, quienes tomaron da· 
tos ·a trnvé& de ruestlonarios, entrevi¡stas, 
observaciones personales, gro·bación de con· 
versaciones. música_ y ambientaciones y de 
mmoclone$ y foto¡¡:rntlas de la ceremonia y 
contutp, en un pl;!rlodo de cinco dills. 

Agrndecemos In hospltal!znclón y la ayu
da que nos brindó ellnstit11to Nacionall.ndl
genlsta a través _del Cenlro Coordinador de 
Chilapa. -

UBICAClON GEOGRAFlCA 

.. Z!tlala 11e enc11ntni a 11na altura de 1200 
metros sobre el nivel del mal', Es cabecera 
municipal del municipio del mls:mo nombre 
y pertenece al distrito judidal y ba~darlo 
de Alvarres, cuya cabecera es la ciudad de 
Chjlapa, en el estlldo' de Gue.n:ero. Se en
cuentra a 10 kilómetros al norte de Cbllapa 
comunicada· con ést!l terraceria tnmsltable 
en todo_ tiempo · 

Por la parte sur del p11eblo pasa el tfo Aten
tll, ·stlS aguns."'lalltrosas son permanentes y 
no se aprovechan pan la a.¡rlcultura; bte 
cootlnua su curso hacia el norte que el rio 
Cunutla ·Amocuzac. Le época formal de !lu-
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vlas principia en íunlo y tetmin.¡t ~:n octubre, 
pero es var.lable al gr¡¡do de que se da! el 
roso que lleguen a perder sus cosechas, por 
!nltn de lluvias ó por uceso de a¡un. 

Las tierras son pMn:¡¡osa$ y pendientes, 
los cerros se elevan del lecho del rlo ent're 
800 y mil metrvs.\1:1 punto iT!ás alto del m u· 
niclplo {el cerro Crw:co) está a ·dos m!l 200 
metros sobre el nivel del-i'n11t. Se siembra en 
.las vequltas del tfO y en lla'no., pero~u exten
sión es mfnhnll comparadas: top los tlaco! o
les de la$ laderllS de los cerros (para el culti
vo d'e tlacolol.n corta y se ,quei:na la maleza). 

UBlCACl(,)N ip$T01UCA 

Según los ~tudio11- de Grave sobre los m\1· 
rales de Oxtotl.tlán, en ~l 6erea de Acatlán 
....:s!tlála vivieron los Olrriecas .entre los
liños m.ll 600.a:.e.<GROVE !970: 1!>·16}, Para 
lo.1 si~~Jientes dos mil ai\oslos datos del bea 
son imprecíso y muy esc~tsos·, por lo que nos 
remlt}moll basta principios del siglo XV 
cuando estt, reglón paló a formar t)arie del 
Imperio de los ·mexlc~. En H58 por orden 
de Moctexuma l fue tundnda ChUnpa .cotno 
dudad tronter!.Sa en los limite$ del Senorfo 
de-Yoplb:lngo. Del PUo y Troneoso mendo-
na que Chilapa y sus once pueblos tributa· 
blltl a lo.s mexlcu mantlls comunes, grandes 
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y pequel'lu, maotas ricas y colc:badas, ropa aes menores de la lluvia, que tenlan sus cere- '· en el eranlzo, las béladñs y la mala lluvia. 
de mujer, armas y divisas, piedras finas, ha· monlasespeclales para serP.roplclados'' ... El ,~ Se¡ún el calendario prehlspllnlco despuü 
chlbuelas de cobre, jlcaru, copal blanco en dios de l_a lluvia tenia una ~ueate de peq~e-,, ~de 1~ fiestas de Hu~ 'fozoztli asociadas con 
castlllo y copalsin retinar .u pel~. miel de flos núwstros o dloseclllósnde . ~'lluvia, lo~ . :lps d1oses de la .lluil'ta. segulall ·las de Tox
abeja en cfmtaros, miz, .frijol c:bia y. bledos, Tlaloque a los cuales manda~ll~ i::e&ar es~sg 'JIC!\t! (s.éi¡q_edn~l :!:lufi; e'&t6n asociado.s con el · 
14\res y 6gullns (del páso troncoso, Tono V. aguas or el m~do: .. ~tos 1Ja1~;e reclbl~ ~v~~e Y.í:on el;Tezcntllpoea Negro: 
Relacl.ón de chilapa). tqambl~n el nombre· de "dui!'IIOs'""del agua'' ·e '· ' ' •. · · • ' . ' · :· · " · · . 

En 1533 lleearon a ChUpa los aeustlnos (auaquel o "lluvias" (qulqulyauhtin). No LA OFRENDA EN EL CERRO CRUZCO. 
quienes evangelizaron, congregaron e lmpu· eran los únicos dloseclllos conectados con el Lll ceremonia que invest!gomos no es únl· 
siero"' n los indios a formar sus 'puel;>los con tiempo: habla odemllslos "vlentecillos" (eh- ca ni exclusiva de Zitlola. La encontrrimos 
calles y plazas. Cuando la reglón fue dlvldl· :· :cátótontln) o "culebros" (eocoa), servidores en todos los pueblos campesinos, en la ·Mn•, 
d~ en repnrtlmientos Chllapa y sus púeblos 'd~ ~los del viento (Ehec:atl). De este se dice y orlo de los casos los ritos son senclllos y ce
p~snron a pertenecer a Dle¡o de Ordnoz, a que· era el caudillo o barrendero de los dio- lebrandos a nivel familiar siendo su objet'l· 
quien tributaron lo que antes ero para los ses de la. lluvia porque Iba abriendo el caml· vo el mismo que tm Zltloln. o sen el de nsegu· 
mesicns (Mut'loz , 1969: 15·16). En el sl¡lo no". <CARRASCO. 1975: 250). Creemas que rnrse uno buena cosechn . Lo que tiene de 
XVIII se le compone de once pueblos cnbece- nunque aleunnsprllcticas han desaparecido particular In ceremonia de Zitlaln es su com· 
r~s con sus barrios su jetos que &on Gobier· y al¡unos objetivos hnn cambiado o se le plcjidad,la partlclpnción de toda lo corrmnl· 
nos Repúblicas de Indios. Zitlala es uno de .him o¡ regado nuevos, en gener:~llas ceremo- dad (sólo como car¡eros pnrticipan 428 per
estos once pueblos a la vez tambl~n es cabe- nios son semejantes coincidiendo en muchas sonas que representan el 14% de ln pobla· 
cera de curato con convento de agustino; en prllétlcns e Incluso en feeha (los fiestas de.los clón total) y. el hacho de cumplir con otras 
esta cabecera residen un Teniente de Alc:~l · dlses del Tlnlocon se efectuobnn en el rries funciones que tienen igual importnncin que 
de Mayor, un cura y los· religiosos. Huy Tozoztli que comprende según el Coso lo pr<¡plclación. 

El vencindario se compone de 175 famllln del15 de abril al4 de mayo. (CAnRASCO, El pueblo estll dividido en tres bnrríos. el 
de indios <VILLASE~OR Y SANCHEZ 1975: 274 - 75). conocido como de la Cabecera cuyo snnto pa-
1728:1 78. 180, 182). En Zltlal¡¡ y en ¡¡enero! en todos los trón es Son NicolAs Tolentino que o su vez es 

El á te¡¡ tuvo participación activa en los pueblos mexicanos de esta reglón (tentro del patrón de todo el pueblo. el bnrrio de S¡¡n 
movimientos de Independencia y en la Re· estado de Gut'rrerol se consideran comollu· Mateo que tomD el nombre de su santo po· 
volución . En 1842los lndlgenns de la región gnres sngrados las cimas de los cerros, los tr6n, y el del bnrrio de S¡¡n Frnncisco de 
se revelaron contrD la opresión pnrn lograr cuevos,lns ¡:rietos y los pozos por ser lo res!- Asls. 
)¡¡ restitución de sus tierras (MUJiiOZ. dencía misma de los aires, los cuales son Coda barrio tii!!JlC s\,1 fiesta siendo la de la•• -
1963:18). cuntro AHAKATL PRIETO (aire ne¡¡ro), Cabecerí! (10 de septiembre> a la vez fiesta . : 

AHAKATL KOSTIK (aire nmnrlllo), AHA· de todo. el pueblo·. También de todo el 
l. OS SAGRADO. KATL CHICHIL TIK (:~lre rojo) y AHA· pueblo la que ahora est:~mos trntondo. En su. 

En la ceremonln del 2 de mnyo observa· KATL IXTAK (oire blanco). En Ostotempn organlzac:ón participan los tres barrios que· 
mos tms rituales principales la ofrenda en (¡:ríeto) se dice que "hoy 4 cuevas; dentro de en cierta manera lndepénd·lentemente es a 
el cerro Cruzco, lo ofrenda en los pozos y la cada una hay un jardín en el que 'Crece todn la vez es simultáneo y complementarlo, He
pelea de los tigres, todos, como veremos. tie· clase de semillas, principalmente de ma!zde ¡a a dnr la impresló.n de ser tres fiestas en 
nen los mismos objetivos y están enm11 rca- todos los colores; los jardines est6n cuido· una. 
dos dentro de unD· cosmologi::. común . dos por 4 gl¡¡nntes .. .. cada glganfe represento 

Porn el zitlnlei'lo los aires ocupan un lugar uno de los vientos de los puntos cardin11les y Los ear¡o.s ceremoniales. 
muy impo.tante, ya que de un:~ u otra mane- tiene uno función determinada: el de Orlen· Los corgeros son las personas design:>dDs 
ra está presentantes en situaciones que son te :~troe los nubes para hacer llover la lluvia 'con uo ar\o de nntlcipaclón para oreanizar la 
dcterminnntes en su vida misma puesto que bueno; el del Norte atrae el granizo, las be la- ceremonia y son (jerl1rqulcomente de abajo 
pueden o!e<:tor su salud, su economía o su das y la lluvia mala; el del Este aleja las nU· bacla arriba) Topll, Mayor Tercero, Mayor 
esto tus social. Los aires t.ienen tiene prop!e- bes y provoca la sequla, y el del Sur allCU· Se&\llldo, Mayor, Ré¡¡idor o Juez Podrino e 
dndes positivos. lo creencia en el-control de nas veces trae lluvia buena y otras veces la Invitado . Todos .tienen tarens .especlflcas y 
los efectos de los aires ees par¡¡ el zltiDleño mola" (SEPULVEDA, 1973: 10- 11). aportan para el desarrollo de la ceremonia 
un consuelo, al respecto Gordon Chllde dice Tanto Zitlala corno el vecino pueblo de yn sea d.inero e%1. efectivo o trabajo o ambas 
" ... Uno comunidad campesina outosuficien- Acatlán tltuim su . cerro Cruzco (explnada cosas, siendo el. Re¡¡idot o J11ez el responsa-
te tiene plen;¡ conciencia m forma lnevlta· donde se encueotra la cruz) allf ae realiza la ble de la fiesta de su baltl. o y quien aporta. 
ble. de su dependencia Inmediata respecto ceremonia ·p.roclatorla n los aires . especial· la' mayor cantidad dedlne.ro. 
de ia s fuerzas que o traen ID lluvia y le sol. la mente a AHAKATL PRlETO (aire negro) ' Qul.en ha cumplido qon los.carjos de Regí · 
tempestad y el huracán . Pero estas fuerzas que esta personificado por los zopilotes de doro Juez se le conslclern P.rinclpal que es el 
de manera y temible .. Entonces es necesario cabeza prieta a quienes se les da de comer. reconocimiento mAs elevado que recibe el zl. 
obligarlas, halagarlas o proplclarlas . En la cueva del cerro Cruzco de Zitlala se tlaleflo, estas penonas eozan del respeto de 

Una vez que se cree haber encontrado un dice que vlvla un "cuerpo iln alma' quien toda la comunld!id y deben ser escuchadas 
sistema de ma11ia para conseguir obllgnrlas , sino recibla sncrificlos humanos cau&aba se- sus opt:nlones en la renli:r:aclóo de las cere
o un ritual pora hacerlas propicias, la creen· qulas pla&as y enfermedades; se dice que 1~ mo~las y en todos los asuntos ~lac:lonados 
cia se convierte en consuelo dentro de los te- sacrificios dejaron de practlcane hace mis o éon erpueblo. · · 
rrores de la vida cuyo dominio no se In ten· menos 100 il11os; para estos, cada padre de Lo• c:artos de Regidor o Juez son propues
ta ~. "<CHILDE, 1974:125). fnmllla tenia la obll¡ac.lón de dar a su pri- tos por lo• Principales que por su car6cter 

El zitlolet'lo desarrolló y aún practica una moeénlto Independientemente del sexo, de de voluntarios pueden ser -declinados, aun
ceremonia cuya fioalldad es hala¡:ar los ni· entre los cuales anualmente se ele¡ia uno, a que parece que hoy una-cierta presión social 
res pan que la concedan buenas lluvias. todos los primogénitos les tocaba ya fuera , queqblll¡a, a quien ha reollzado un buen ne
buenas cosechas y 11leje las enfermedades, se de ·reclen nacidos o de ancianos. Actuelmen- ¡ocio a aceptar 1¡¡ propuesta o incluso a ófre
efectua el2 de mayo de cada ar\o empezando te en esta c:ueva se reza; se ofrecen flores Y cene para ello. _ · :·, 
sus preparativos con varias semanas de an- cera, '1 se recoje barro que se mezcla con las El .Re¡¡ldór ·o 'Juéi ·ÓOmbra el resto de cnr· 
tlclpaelón. AdemAs del objetivo ya sedala· seml~s. En la misma fecbil (2 de mayo) en eueros de entre los qúe destaca el Padrino. 
do,la ceremonia cumple con otros no menos que se realizan los rituales en los lutares an· Para tal cargo_.sé· le'-propone la Idea a un 
lmortantes, da cohesión a la comunidad tes mencionados, se hace el mismo ritual en compad,_o il ~ aml¡¡o que por lo regular es 
identificándola como grupo social mediante los pozo$, residencia natural de lós aires' y aceptad•; el Padrino tiene la obligación" de 
la distribución de e1tatus y la canallz3clón única fuente de abastecimiento de a¡ua para noóer óhiéo chiquitines de plátano (es el re· 
de los anta¡onlsmos y contribuye en parte a el uao doméstico. plo ,que da al Ré¡ldot) y otros tantos de 
la distribución de los excedentes. Creemos que la ceremonia del 2 de mayo pa:o, el mezcal.la música, las florea y las ve-

In céremonín desde lue&o no es de origen de Zltlaln debe Interpretarse asl, es una ce- las . La f\,\nción del Pndrino es la de dar testi· 
recié¡¡te, tiene sus antecl)dentes en la época remonla para los aires en ¡eneral; y en par- ·monto de la ofrendD que en nombre de todo 
prehispánlca,sabernos por ejemplo que los tlcular para propiciar los aires del oriente ·el bárrto da el Retldor. 
aires en dlcba ~poca se identificaban con los que son lo que traen las lluvtu bumu, -,.. , Cada Regidor y cada Padrioo tienen su 
dioses de la lluvia Tl6loc y Cbalcbluhtllcue para bala¡ar a los aires ne~1 que est4.n ¡urpo de invitados que son sus familiares , 
y concretamente con loa Ehocatotntln 0 dio- asoclados con el norte Y aue son loll que atra- compadres y ami¡os. El Invitado·, más que 
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un careo es un reconldmiento pará las per· 
sonas antes mencionadas, .quienes ayudan 
con dinero, con trnbnjo o simplemente 
acompañan a los cargueros. El Regidor tiene , 
la obligación de atender (dar <:omlda y me'· 
cal). · .- · 

La mujer cumple una (unción muy impor· 
tan te en l:1s ceremonias de Zitlaln: como e$· 
posa comparte el compromiso que represen· 
ta el car¡:o con el nposo y asl tenemos que 
hay Mayorus. Invitadas, Regidor:1s y -Prlncl· 
palns: nl igual que su> esposos, clln.s tnm· 
bién tienen tnrcns cspeclfiC'DS que cumplir. 

G~stos de h ccrcmonl:\ . 

Los cargueros , por uno parte desembolsan 
din<!ro en efectivo durante el transcurso de 
la ceremonia y, por otra dejan de desarro
ll;:>r actividades que les redltúan ingl't'~os 
económicos, situncioncs que desajustan •1 

ya raquitico Ingreso. Gnstos: 
Regidor;- Unn res que cuestn 3 ó 4 mil pe
sos. 

15 6 20 guajolotes por los que pnga alrede
dor de .2 mil pesos. 

Mezca l. más o menos 3 mil pesos. 
Un castillo , cigarros , malz . fr ijol. chile, 

café . etc. 
Padrino.- Un marrano que cuesto entre 700 

; y 800 pesos, 
5 chiquitines de pl6tono. 
Mczcal. m;is o. menos mll pesos. 
Pan . ci¡arros, flores. etc . 
se dice que gasta alrededor de 3 mil pesos. 

Invitados.- Además dE! su trabnjo cooperan 
con 50 pesos cadn uno. 
Ciudadanos.- Dan su o.frenda particular 
que consiste en 

po llos o entre 2 y 3 litros de malz. gar 
banzo o frijol. paru la ofrendn del cerro 
Cruzco y pnra la. de lps pozos. 
Paro dar um. ideD <le lo que representan 

estos gastos mencion~remos a grosso modo 
los ingresos del zitlalel\o: 

El rend imiento del maíz es sumamente VD· 
riable y flutúa de 650 a 1.600 k!logT:1mos por 
hectárell . Frecuentemente que se trabaje a 
medias con un gofian quien pone su yunta , 
en eso~ casos , en la eosecbll se le da ¡j éstn 

) dos cargas de malzy 200 peso. sen efectivo, 
ademil.s de alimentnr 1¡¡ yuntn durante el 
tiempo de trnbajo. · 

Otra fuente de ingreso es el tejido de la 
palma, se treni a la <:!nta con la que se hace 
el sombrero en ChUapa. Son dos t ipos de 
palmn, ¡ruesa y del¡ada. La palma ¡ruesa 
In recolec:tnn o la eomprun en el vecino mu
nicipio de Copallllo, la hlerven,la pponen al 
sol para blanquearla 1 la lavan, ·ya después 
la trenzan; ep promedio, unn personn hOce 3 
cintns nl d!a, que son pogadas a $1.30 c/u , a 
lo que se le tiene que incluir el Hempo de 
preparado y el costo si es que se compró la 
palma. LD p¡¡lmn deliádn se las da el Fl· 
DERPAL (Fideicomiso parn el trnbajo de la 
palmo) paraser trenzadn se las pnga a 
$2.00.peaos cadn ci.nta , una persona hábil 
trenza uno c!ntn diaria. Aunque en esta aclí· 
vídad interviene toda lo famllla, su.s ingre· 
sos nunca son elevados. 

En los meses en que no hay trabajo de 
campo, o la aC:tividnd es mlnlma, salen a tra· 
ba jar a la costa grande o a l estado de More
los como peones agrícolns. 

En el corte de.café una fnmilía entera gnna 
entre 25 "! 35 pesos diarios. También en oca· 
siones en mismo Zitlala se emplean como 
peones ganado di& pesos y dos c.omidas al 
dla. · 

En los últimos tres a.iloa el Instituto N ocio-

nal Indi¡enlsta ha tratado de lntroducircul· 
tivos y tecnolo¡la modema, lo más que ha 
logrado es que alquilen sus tractores; el re
chat o no íe debe a factores exóticos o no co
nocidos, obedece a razones prácticas: el m.a-.:·? 
yor número de sementeras son tlacolOíes· ·: 
(cultlv.o en ladera), y la teaiologla modem4'· 
requiere de dinero en efectivo mismo que en 
los ho¡areí zitlatleilos es escaso. De talma: 
ncra que prefieren la securtllad del trabajo 
familiar no .remunerado, al pel!gTo de tener 
que pagar los se.rvlclos rentados cuando la 
cosecha o los precios han sido malos . 

La venta de sus productos o de su tuerza 
de trabajo además de lo comprn de ortlculos 
y de servicios, nos introducen en las relacio
nes de producción capitalista , donde ocupan 
•m a posición muy desventajosa •• ... la fami· 
lia campesina integrada en una cconomla 
capitalista es sobre todo una unidad que 
produce con trubajo no remunerado. El tra· 
bajo de los niilos y de los mujeres , que cin:u· 
1:1 débilmente como metc:anc1a en el México 
capitalista, es uno de los componentes mis 
Importantes del producto campesino ... " 
(WARMAN. 1976; 310). 

Realíutlón de la ceremonia 

Dos semanas entes de la ceremonia se co
mienza con los preparativos, los mayores, 
segundos, ten:eros y toplles cortan y juntan 
ln leña que ha de usarse en el cerro Cruzco, 
limpian lo cima, pintan las cruces y el altar 
y se construye la enrramada donde los. tres 
barrios prepararán las ofrendas; Clavijero 
(1971 : p. 186) menciona la construcción de 
enrramadas para la fíeat.a . de Tláloc. Tam· 
blén con anticipación los que se van a vestir 
de Ugres preparan sus trajes y arm;~s . 

El dla30 de abril bajan del Cruzco al rto de 
las tres cruces (una de cada ·barrio), donde 
pasan la noche, el dla siguiente (lo. de ma· 
yo) . las ''visten con mantelttos especiales, se 
les reza y se les entrega las ofrendas partlcu· 
lores que consisten en velas , pollos, malz, 
c·lJlal y cndenos de flores con pan que se po
nen sobre la cruce$; se entre¡a la ofrenda a 
las tres cruces comenzando con las de su bá· 
rrío. Al medio dia suben las cruces del rlo de 
lll iglesia recorriendo gran parte del pueblo, 
las cruces son cargada• en andas por seilori· 
tas , (Clavijero p . 183) menciona que las 
ofrendas a Tláloc erun car¡ndas por nlillll al 
posar pot cada casa los jefes de familia dan 
su of rendll tonto a la cruz de su barrio como 
a las otras dos. Esn noche las cruces se que
dan en la i¡lesia. 
En . e~>ta ocasión bnilaron dos danzas, los 

macho~> y los vaqueros. 
El dos de mayo se r.eo.lizan tres misas , alas 

seis, a las ocho y a lais once de la mafia na, 
cada una dedicada a una cruz. Despues d.e la 
última misa se bajan las cruces al rio en una 

·procesión similar ala. del Cila anterior. Ya en 
el rlo se colocon en el mismo lugar del cual 
partieron un dla antes, les qultnn las ofren· 
dns y loi mnntelitos con que las visten. Alll 
ln gente se separa, quienes van ala pelea. de 
los tl¡res, a las ceremonia&. de los po~s de 
Huey Cruz., del Calvario, de Znlaltepetl,. del 
cerro Cruzco. Ea toa últimos suben realmen
te corriendo por un cnmino pedregoso y ·muy 
pendiente(dellecbo del rto a la cima hny mil 
metros de alturn). , 

Antes de subir las cruc:es al Cruzco, desde 
la madrugada enfllieznn a aublr" personas · 
que preparan las ofrendas T la ecmlda; su, 
ben cinco principales de cada barrio, son los 
que di rigen la ceremonia con ,sus espoaas1 
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quienes junto con las esposas de 'los regido
res y de los padrinos preparan la ofrenda. 

Confo""e t~scurre la maftana van lle- · 
.J&ndo ·las 11ent~ que traen losot~;nnles cru· ! 
jl. os •. lop ~guajo\gtesyl. otpolloi.:lu'\. rney las 1 
¡raod., c¡u:et;¡2la~: ·PI?stét:fónii~~ · ll~g·n 1 
los danzan'tes)' eomo a·la'S ·catoi'C't tions lte- . 
can las cruces que se colocan en un lugar 
provisional donde se visten. La preparación 
del tuiso se inicia c:on el siguiente ritual. 
Los cargueras de· los distintos barrios se rell· 
nen en la enramada de uno y colocan primt!· 
ro lns piedras del fogon a la vez que toman 
mezcal y comentan que ya es un nuevo año 
y que deben bac:er la ceremonia se hace est o 
en las tres enramadas y se repite cuando co· 
locan 1!1 cacerola y cuando les hechan el 
agua. 
Los mujeres desempeilan un papel muy im· 
potante dentro de la ceremonia. Comparten 
la responsabilidad del cargo con el esposo. 

La división del trabajo esU. perfectamen· 
te organizada, mientras unos acarrean agua 
(los de la rancheria de San Man:os son los 
tradicionalmente encargados de ello). otros 
rezan. otros visten de cruces , otros hac~m las 
flores de totolín o cucharlll.n parn adornar el 
an:o que enman:a las cruces. otros echan co
hetes. otros separan los trastos en partes 
Iguales para C!lda ba.rrio (estos trastos son 
de la c:ereminia y se guardan en un lucar es· 
peclal en el cerro Cruzco), mientras que la 
mayoria de,las mujeres matan los auajolo
tes y los pollos y guisan la. ofrenda. Todo 
mundo sabe lo que tiene que hacer y la hora 
que lo debe hacer. 

Cuando 111 o( renda estA lista se colocan las 
cruces en el altar. de.bajo de ellas se ponen 
unos mantelltos doblados a los que lláman 
"vestidos de los an¡elltos" que al afio se sa· 
can y se reparten en peduos pequeilos para 
ser mezclados c:on la semilla. Po.steriormen· 
te se coloc.an.las ofrendas que consisten en 3 
c:azuela.s de mole verde eon au guajolote 
cada una, 3 ol111s de caldo de chivo, 3 cbiqllí· 
huites de tamales~bicos. 6 tamales grandes 
{dos por barrio), y· taa v_lsc:eras de los pollos 
'1 de los guajolotes que le ponen sobre el ar· 
co. Clavijero (p.ll3) refiriéndose a las ofren· 
das a TIA loe: dice "l-as obli¡aclones que hael· 
an a sus -dioses de pan. vino y toda especie de 
masas y guisados eran tan abundantes que 
bastaban se~n dicen, para hartar a todos 
los ministros del templo". La ofrenda tiene 

·que ser i¡ual número por batrlo,. porgue la 
tacatlerla por una parte y la ostentación po.r 
la otra baria peUctar los ·efec:tos de la cere
monia. lo ofrenda se deja en su lucar para 
los zopilotes bajen a comérsela .. De$pues de 
la ofrenda . todo~ cpmeo empezando por ser· 
v irlo a los Qidos quienés son los "inocentes" 
por conducto de los cuales son escuchadas 
las peticiones, de loa adultos. Es notnble el 
esplritu de com.padertsmo· y amistad que se 
manifieSta en todOJ los sentidos "aqu! todos 
c!lm,part.!mos 1 no.s llamamos compar'leros 
porq)l& venimos a· pedir el atua". 

La o.frenda tiene q!Je str en !¡ual número 
por cada barrio. . " . · 

Cualquier détaUe que íao se. cumpla puede 
provocar·QUe cllleeremotjia no surta efecto y 
tenga que,repetlrie, un Informante de CAN· 
CER (1973) dice: " .•. . lue¡o algunas veces 
·como si alguien dijere, vamos a llevárnoslo 
consl¡o •to no debe dejarse nos lo comere
mOJ allÁ .• por,cinco semanas no llueve hasta 
q1."' van a ofrece_· r por segunda vez para que 
llueva .. .'' 
~evidente, que Zltlala tiene apremiantes 

necesidades de agua, para el consumo do-



méstico la comunidad entera apenas si cuen· 
t ~ con 15 pozos que aunque no se secan, su 
cs¡>cjo es muy pequel'lo , n .en usa de ellos se 
dice que anteriormente enn (fe(;uentes las 
ri ñas entre barrios, es probable quf!· e¡tqs 
pozos sean coloniales o 1ncluso prehlspan1-' · 
cos. El rto que nace 5 kilómetros al sur, aun· 
que permanente, es muy bajo en relación nl 
nivel ele las tierras planas suceptlbles de ser 
regadas. para till efecto serian necesaríns 
bombas muy potentes , también debido n la 
poco vertiente del rlo ni siquiera es posible 
el uso del tradicional apantle . El agua del 
rio solo es usada parn el aseo y poro los ani· 
moles , ya que por ser snlitrosa no sirve paro 
el consumo domést ico. 

Esta constante neces idad de agua seguro 
es una condició que ho obllgndo la prActico 
de la ceremoni:> y por lo tanto su persisten· 
cin misma . 

l.a pdell <le k,. liJirco; 

Ya hemos menéionadós que con varias se· 
manos de ;mticipación se prep:>ron los trajes 
l' las armas de los tigres , que consisten en 
troje de monto pintado de amarillo o verde 
con puntos ne¡ros. sim!lnr n los de los 
guerreros que aparecen en los códices, o úni· 
camente la camisa ; la máscara que es cuero 
pintado de nm:>rlllo o verde con puntos ne
gros y que tienen pelos de jabnll ; y el arma 
que consiste en una reata que se e.nredn que 
se enreda n In cintura y cuyo extremo libre 
se en~edo sobre si misma formando una en· 
chiporrn qu.e a In horn de la pelen es moj ¡¡ da. 

En los extremos del "campo de batnlln" se 
colocan las personas y los tigres de los dis
t in tos barrios. 

Los materiales para hacer los máscaras 
{cuero, pelo de jnbnll , pintura) no se re¡nlnn 
ni se venden n personas de otros barrios , 
par:> evitar que haya más traje~ en los ba· 
rrlos rivales . El barrio de lo Cabecera tiene 
menos trajes porque es frecuente que ven
dan sus máscaras n personas de fuera , lo que 
pueden hacer ya que los trajes son propie
dad Individual. A diferencia de otros trajes 
para danzas que pértenecen a la co.munldad. 

Cuando un tl¡re n.o quiere continuo r pele
ando se det iene el combnte. 

Mientras en el cerro Cruzo y en los pozos 
se realizo In ce.remonía yo mencionada, en el 
rlo se lleva a cabo la pelea ele los tl¡¡res, para 
la que se unen los tigres de los barrios de 
Son Mateo y de la Cabecera contra los de 
San Francisco l de la rilncherln de Tlatenpa
nopa. En los extremos del campo de batalla 
se colocan las ¡entes y loa Ugres de los dis· 
tintos barrios. Se dlc:e que anteriormente lo 
peleo era de todos contra todos, ahora se pe
lean por parejas, cuando un C()ntrincante ene 
o dice c¡ue no quiere se¡uir, se suspende el 
combate. Como los del grupo de lo cabecero 
y San Mateo cuentan con pocos trajes, cuna· 
do uno ya no quiere continuar peleando le 
paso su traje a otro voluntario. 

Los que se pelean son jóvenes y adultos 
que pueden o no atar casados, se animan 
entre ellos y voluntariamente se ofrecen. NL 
es obllaacíón de que todo hombre tiene que 
pelear al¡una vez en su vida, bny muchos 
que nunca lo hacen y no son criticados por 
ello. Coda at\o se van vistiendo al¡unos nue
vo, otros·replten pero no hay una re¡la so
bre las veces que se deba o ae quiera pelear. 
Pasando la pelea vuelven 11o ser los aml¡¡os de 
siempre sin que haya ni¡W:! sentimiento de 
venc•nza. 

La rnayoria de las centes desconoce el si&· 
niflcado de la pelea y sólo dicen que lo hacen 

por gusto, "es la costumbre", sin embargo y diversión a toda la &ente del pueblo, se 
sus ralees historlcas se remontan a la epoca, contribuye a la distribución del excedente a 
Saha¡ún por ejemplo, nos habla de las esca- través de estos gastos se cumple con una 
romuzas de los hombre de ¡u erra que se reo· .. obli¡acl~ :·de <¡itadadano zítlalet\o Y se ad· 
!Izaban durante las fiestas de Taloe y 11..11'\ 1 {~uler'-.ro~á!Jli •-,,,,.. •. 
tenlan doble fin, ejercitar a · los guerreros y t: Ade?ñ4'1, 10 'ac\uales ~~--~~ .vl~a 
divertir a la gente. Tamblln es probable que i .(neculdo.d de agua para toclo¡ .ü \enielcíl, 
se trotara de un rito de iniciación, aunque carencia de insecticidas. de abonos y de se
como vimos, en la actualidad no sólo se pel•· mlllis mejoradas) hacen que lo ceremonia 
an los solteros sino también casados y no es contlnüe cumpliendo su objetivo original, la 
obli¡aclón el que todo hombre ten¡a que pe- espera~~ta de que sus peticiones sean conce
lear al¡una vez en su vida y 1 o su prActica &e· di das. · 
tunl se aproveche para desnho¡ar conrllctos Blbllogralia 
entre bnrrlos, nunque se debe tener presente CANGER. ~A. 
que después de In pelea, ya sea que se pierda 1973: " Relato de Melesio Salazar Tepetote 
jo se .1one no hay rencores no ven¡¡anzas. sobre la ceremonia en el cerro Cruzco" . In· 

. Alaunos Informantes consideran que es vestl¡aclón Iinaülstlca realizada en Zltlala, 
pnrte de In ceremonia de petición para que Gro. lntdlto· 0 Instituto o! Llngüistics , Un!· 
se les concedan sus pet~clones, nos m~nlfes· versity of Copenha¡¡en, Denmark. 
tnmos n favor de esta ultima pos iblhdnd. 

f actOftS de cambio. 

Si consideramos como antecedentes de la 
ceremonia que Investigamos las tiestos pre
hlspánicns de los meses HUEY TOZOZTLI y 
TOXCATL. veremos que hay sustituciones 
y pérdida de práct icas y elementos en el rl• 
tual actual. ·Además en Zitlaln se estin pre
sentando situaciones· que probablemente 
enmb!en o eliminen la ceremonia para ble.n 
o para mol. Los elementos de cambio son: 

El sacerdote, que constantemente y con 
palabras disfrazadas les describe estas pa'ic· 
ticns pa¡anas, que por fortuna los zltlaletlos 
hnn respondl!io a esta agresión con el aisla· 
miento del cura que en Zitlala solo es ' 'el 
que cuida el templo". 

Otro elemento d. e cambio son las autorlda· 
des judiciales de Chllnpa quienes no autor!· 
zan la pelen de los t!¡res si no es con la debl· 
dn vigilancia policiaca por temor a que se 
maten. 

Asimismo In escuela creemos, estA lnflu· 
yendo en que este ritual desaparezca , por 
uno parte enseila que la lluvia es un fenóme
no nntutol y que su ciclo se cumple lndepen· 
dientemeote de los rituales y, por otra, con 
la nctltud de los propios profesores (el 90~ 
es extrat\o a la comunidad y a su cultura) 
que tachan o los rituales de salvajes. 

Por último y sobre todo, plenso que son 
los valores propios del capitalista· 
dependiente de nuestro pals (indlvldualls· 
m o, ganancia , competencia) los que se encar· 
gnran en última estancia de comblnr los va· 
loreis' trad icionales. 

Conclusiones 
La ceremonia de petición de lluvia de z¡. 

tlala , Guerrero, cumple con objetivos b ien 
precisos que rebaz.an la propleinción misma. 
Son estos objetivos los que han hecho poli· 
ble que lo ceremonia se continúe practican· 
do aún cunado la situác!ón •ocio-económica 
que la engendró haya cambiado ·y .las !ormas 
culturales originales esten desapareciendo 
los objetivos se.t\nlados son: la Identifica· 
cióo de ln comunidad en la oposición de un 
mundo despersonalizado, la ceremonia reú· 
ne n todas las gen tea de la comunidad dlstrl· 
huye estatus y con ello contrubuye al con· 
trol social. · 

El cont.rol de la a¡resl6n, la pelea de los ti· 
1res sirve como una valvula de escape a los 
conflictos personalea, mediante ella se pue
de ¡¡olpear al rival sin pellfn) de ser amo
nestado. 

La distribución de los excedentes, me
diante el dinero ¡astado por los Mayordo
mos y los P~~odrinos para dar comida, mezeal 
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Pa.ra comp~cler cualquier tipo de ritual 
o ceremonlal, et necesario no sólo la descrlp
ci6n y el soadeo de. que es lo que ae sabe del 
mlsmc; se precisa ,ubicarlo en el contexto de 
la sociedad que lo practica y en el marco de 
relaciones. que la misma tiene con la socie
dad mayor. Por esta razón al investi¡¡ar el 
fenó.meno concreto de la ceremonia de petrl· 
c!ón de lluvia en Zltlala, lo hacemos toman
do como marco de referenclka la sociedad · 
Zltlaleila y sus relaciones !otra y extra co
mUDldad. 



:.-._ , .,~a.~f~i~~;~.4.ausf~niana del Sur 

Alguno• noticio• mcl•. En las descripciones 
económicas de Nueva España, 1784-1817. 
aceren de trapiches. molinos. ingenios, lngu
nas , rlos y puentes. encontr¡¡mos en 1794 lo 
siguiente: 

En Alcozauca el molino que era de Mí¡¡uel 
Vergel está destruido por taltu de trigo y 
oficinas c:orr .. spondientes. 

En el valle de Hunmuxtítlán hny vnríos 
tr~ pichlllos de moler coña dulce:. 

En conclusión podemos decir que desde 
las primeras noticias que tenemos. la socie
dad regional ha participndo octivnmente en 
el proyecto de sociedad. representado en la 
metl'ópoll prehispánica co1, c:.roctcr i¡¡uali
torio y en el contncto por el somclímícnto 
dificil. aunque cvar¡:clizado en una compn
ño rclámpn¡¡o. Duronte los pugnas por el 
control :!el proy.!Cto Colonílll y su extensión 
regional. entre la prlmcr.J. uudienclo y el 
m~>rqu~s. su~ recursos fueron apropiados 
por ambos gmpos io que parece motivar la 
dcgrrdacitn de las condiciones materiales 
de In produc:~~n. In nrquitecturn entre 6s
tas. Esto podrlo e)cpllcnr la escnsa construc
ción ñ" este periodo y lo permanente des
corr.poslción de las formas , sujetos a lólS agu
dos C:l,tra:iicciones a que .ha sido somctitlo 
el proceso histórico de esta sociedad. 

Algunn• cuestiones. co.mo 'los juridiells, no 
serán consideradas. sin olvidar que su .falta 
de vigencia ha s)errnitido J¡¡ deformación 
constlmte de las construcciones, mfls impu
tables a los instrumentos jurldicos que a lns 
comunidades que tienen J¡:¡s construcciones 
y que de nlguna mnnernlas conservn confor
me a sus tradiciones e Intereses. Por otro la· 
do, entre mayor es la explotación Cólp!talls· 
la, los monumentos que atestiguan la histo
ria. ceden su lugar n los incrementos de lo$ 
productos de consumo, lo que· tl)percute en 
el m:mtenímiento de lns ~onstruccloncs . 

En conclusión podemos dedr que: 
l.-Los daños provocados por el sismo en 

esta región, están en proporción inversa nl 
grndo de reutillzoc!ón a que han sido sorne· 

(Quinta y última porte) 

Rafael Cullúru Y. 

tidos; los templos que más sufrieron t~n 
los que hnn sido más reconstruidos, vgr."X.~>
chlhuehuetlán, Huamuxtltlán. etc .. sin•éoa· 
slderar los nuevos materiales y .las t~lcas 
empleadas. · 

2.-Muros y techumbres son los mAs afee· 
tados, vgr. Xochihuehuetlán, Huamuxtl· 
tlán, y Tlal!xtaquillo; los problemas de el· 
mentodón no son aparentes y sólo serta po
sible detectarlos m~diante una exploración 
b.rqueológica. 

3.-El tipo de dailo se puede determinar 
por Jos materinles que entraron en la compD
sic!On, vgr. el caso de HuamuxtltlAn, en don- · 
de lo techum bre de ladrillo y vl¡ueta de 
fierro tipo "I". orremetló contra los muros 
en formo de ariete, produciendo desliza· 
miento del techo y frnclurn de los contra· 
fuertes. También es importante considerar 
las partes de lo estructura ~>fectadas , 

4.-No hubo dailo consideroble en las fa
chadas con excepción de Huamuxtitlán. 

S.-En ·donde coexlsten elementos auevos 
y viejos no mezcl11dos, lo nuevo se mantuvo 
sin dlll'1o mientras que lo viejo sufrió a¡ri• 
tamlentos considerables y separaciones del 
interior. Aqu1 cabe aclarax' el hecho de que 
casi todos los templos tienen elementos nu• 
vos añadidos a los originalés. 

6.-Los acabados, obviamente, quedaron 
datlados en todos los casos. 

7.-Los objetos de veneración y culto su
frieron pocoss dol'los. 

8,-Una fonna de determinar los efectos 
del sismo es la comparación del templo de 
Coyahualco, del que tenemos do tos de antes 
y después del sismo, 

9.-;El desarrollo de las c:oml.fnidades bajo 
esta fonna capltollsta, .es enemlto hlst6rlc11· 
mente de los elementos culturales, entre 
ellos la arquitectura como patrimonio histó
rico. 

10.-La !onna de proteger el patrlmonlc> 
histórico debe reunir estas politices:' contac
to con los !>dmin!dradores inmediatos , reco
rridos para mantener el censo del Patrimo
nio_. promover ncdones reale' de manten!· 
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miento', d~anollar un pro¡ rama de investl· 
taciones históricas y tknle ... 
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. ; I~Jts·tilleros de Hernán Cortés en _las ¡¡ ·-'.·

costas americanas del Océano Pacífico 
(Tercera parte) 

.. ________________ Hortens).\ de Vega Nova-----------------• 

La ciencia náutica se empieza a desarro· 
l!ar por los portugueses entre 1413 y 1460. 

Después de la creación de la Casa de Con· 
tratacién de SevHla, Espnña, se establece en 
esta ciudad la Escuela de Navegación. cuyo 
propósito fue proveer navegnntes para la 
rut:~ a las Indias. En 1508 la necesidad de 
esta escuela era Inminente, como lo demues· 
t~a una Cédula expedida a Américo Vespuc· 
ci. 

El navegante Juan de lo Cosa, llamado el 
vizcnlno, después de navegar corno maestre 
de la capitanía de Colón, trozó en 1500 eller. 
t.l apn de lns Costas de América. Este fue el 
rrlmer Cartógrafo de la Casa de la Contra
loción y los nnvegantcs de es:. época utllizn. 
ban sus mapns sobre otros muchos. 

La primera "Carta ... de las Costas de Nue
va Españn del MAR DEL SUR fue levanta· 
da por Hemando de Alarcón y su piloto 0()
mlngo del Castillo, y fue publicada hasta 
1540: "Carta del Pacifico y su costa''. 

Por lo tanto, la mayor! a de los mnrineros 
españoles de lns primeras décadns del siglo 
xvr no tenhm conocimientos "reales" de las 
rutas y costas nrnerlcanas, por lo que la Es· 
cueln tenia un profesor Cosmógrafo que irn· 
partía exclusivamente conocimientos teóri· 
cos. Un memorial de 1512 menciona que un 
piloto nmerlcano necesitaba que se le conce
diera un ténnlno de seis meses pnrn·apren· 
der a mnnejor el cuodrante o el nstrolabio. 
(1, p372). El moestro de In escuéla era u.n PI· 
loto Mayor, quién examinaba y daba certlfi· 
cados sin que nin¡¡ún !unclonarlo vcr!flcnra 
los resultados. por lo t;mto se sabe de abu· 
sos, preferencias y pngo de dinero por los 
ex:ímenes. En 1551 el Piloto Mnyor en ejerci· 
do Diego Sllnchez de Colchero, de más de 70 
años de edad. se le imputaba a recibir dádl· 
vns a cambio de disimulnr las deficiencias 
de los cxnminodos y Pedro de Medinn, otro 
de los examinadores, compartla los sobor
nos con éL 

Martin Cortés, en su "Breve compendio de 
la esfera y de la arte de navegar" Impreso en 
1551 lnmenta "pocos o ningunos de los pilo
tos saben npenns leer y con dificultad quie
ren aprender y ser enseflados", 

No es sino bosta 1552 que se crea una vet· 
dadern cátedra regular de Cosmografla (2). 
A partir de esta fecha en adelante, los exá· 
menes los haclan además del Piloto Mayor, 
un Cosmógrnfo de la Casa de Contratnclón y 
aproximadamente seis pilotos experimento
dos. Má.s tarde, los requisitos fueron mh 
exigentes. Pero se sabe que para finales del 
si¡:lo XVI, cada candidato aprobado hada 
un regalo de dos a tres ducados "para guan· 
tes y ¡:nllinas" al piloto mayor y al profesor 
de Cosmografla. 

Poco duraron los cambios por que se tiene 
conocimiento que para 1555 se redujo de un 
afio n tres meses, el periodo de aprendizaje 
de la navegación y a sólo dos meses en 1567. 

El acervo profesionnl de un marino espa· 

ñol experto del siglo XVI se reduclo a los 
elementos de la nstronom!:J esférica, ¡¡J uso 
del Astrolabio , Cuadrnnte y Bnllestlnn; a al
gún conocimiento de las variaciones de la 
brújula y a uno tabla de la declínnclón del 
sol, un reloj de arena. otro de sol y tnl vez a 
una corta. 

~~r~t'> . 

i,.z:i:fiL~: J~-:~~7~tiÁ r :: · _:..:~· .. ::~ 
Las brújulas ullll'ia<1as eran pequei'ías, 

simples y ·estabp.n arregladas de manera que 
el polo terrestre coincidiese con el magnétl· 
co. La brújula tu e introducid¡¡ por los árabes 
en el contexto europeo y comenzó a emplear· 
se desde el siglo XII. En el siglo XV se le aco
pló un sistema de $Uspensi6n que hizo posi· 
ble que se mantuviera en posición horizon
tal no obstante que las embarcaciones SU· 
frieran fuertes movimientos. (3. pl9-20). El 
cálculo de la lntitud, por medio del Ast;olll• 
blo sobre la inestable plataforma de un na· 
v!o, daba corno resultado comúnmente un 
error de cuatro a cinco trados. 

En 1598, FeUpe IIl ofreció un prernlo de 
mil coronas por el descubrimiento de un mé
todo para encontrar la longitud en el mor, 
pero el problema continuó siendo un mis:te-
rio hasta el siglo xvm. (1). 

Es sabido que les lnteresnba rnuchisimo a 
los españoles asegurar sus dominios, por lo 
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que trataron de impedir hasta donde más 
pudieron que sus conocimientos en re lución 
a los descubrimientos de la mnr del sur, lle
gar¡¡n a manos de lns potenci:ls rh-ulcs. As[, 
los cnrtógrnfos holandeses, ingleses y Crr.n
ceses no podllln obtener informnción pnr::. 
sus expediciones. Por e.stc motivo es taro en· 
contrar mapas publicados por los españoles 
de la epoca. 

No obstante reconocer estos hechos, la si· 
tuac:!ón vivida nl interior de 1¡¡ Escuela de 
Navegación de Sevilla, nos hace dudar de la 
facultad elentlíica espnriol¡¡ paro la navega
ción de exploración y dcscübrjmi.cnto del 
poc!Cico dtnericario. Recordemos que en sólo' 
18 años (1522·15•0), las costas dd f'"clfku, 
desde el Perú hnst~ la Bnja California, t!sta
b:m totalmente exploradas por tíetrn y por 
mar. Estos descubrimientos se les atribuyen·. 
exclusivamente a los españoles, .dejando o 
un lado la sabidur1n de los n.avagontes indl· 
¡enas. Pero cada quien debe juz¡:nr como lo 
crea conveniente. 
1.- HARING.-ClarenceHenry. " Comercio y 
Navegación entre España y las indias". 
2,- "Ordenanza de ln Cnsu", 155Z, Nos. 
135,136, Archivo dé Indias, 145 I, 9. Libro H. 
Fol EE. 
3 . ...:. Ll:ON·PORTILLA, Miguel, 1989, " Car· 
tografio y r;:r6nlcas de la Antigua Cnlífor• 
nia", UNAM, México. 
Basado en la obra de WOODROW, BORAH. 
1975. "Cornettio y Navecoclón entre México 
y Perú en el si¡lo XVl"lnst!tuto Mexlcnno 
del Coml!rcio E:.it~er!or. México. 

' / 

0t<Jmoanchan 
Suplem~nto dominical tdltodo 

por El Nacional del Sur 
Epoc:~ 1I • Afio n ·Tomo 11 ~ Nurn. 84 

Domlnro !O de Arosto de 1989 

Director Gcnen.>:l: 
JOSE CARRE~O CARLON 

Director Reglonol: 
EFRAIN'E. I'IICHECO CEDILLO 

Subdirector: 

J. Tnnldod Padilla Barragán 

Coordinador: 

11/l>erto Mll/6n Toledo 

V " 


