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SES
I IREKUA 
BUEN VIVIR

Hoy en mi clase de ciencias me
di cuenta de que llamarnos

Capula, es mejor que “Prunus
salicifolia”, que es el nombre

científico del capulín, con origen
en lengua náhuatl

En el centro del patio, en la casa de mi abuela, construida con
adobe, madera y teja, se yergue altanero un árbol de capulín de
unos 12 metros de altura, que sirve tanto para dar sombra como
para remediar la tos y dolor de panza, mezclándolo con miel de
abeja.   

Ese árbol ha sido testigo de muchas
historias y aunque su nombre es náhuatl, el

es 100% purépecha como yo.



Mi abuelito siempre ha
dicho que somos

purÉpechas, asÍ que
cuando le preguntÉ

porque el nombre de
Capula es náhuatl, dijo

porque los tepalcates,
tanto las herramientas de
piedra, vasijas y tiestos

de cerámica que han
encontrado cuando sacan

la arcilla para las
hornadas, son de esa

cultura.



La historia cuenta que los
primeros habitantes fueron de un

pueblo tecpaneca, nahuas, que
sólo pasaron por aqui para ir al

valle de Anáhuac, 

Luego en el siglo XIV vinieron los purépecha del cazonci
Tariácuri. Capula fue conquistado por el guerrero chapa, así
fue como se integró al imperio purépecha, Y de ahí venimos

todos.

Cuando el empieza con
sus cuentos no hay

quien lo pare, aunque
siempre nos cuente lo

mismo. 
Entonces mi abuela dijo...

Ya silencio dÉjenme 
oir las noticias

https://es.wikipedia.org/wiki/Tepanecas
https://es.wikipedia.org/wiki/Nahuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tari%C3%A1curi


En la tele decían que era
una contienda electoral
entre mujeres, entonces
les pregunté ¿es bueno o
malo que sea una mujer
la que quiere gobernar al

país? 

Siempre nos han gobernado las mujeres
Lucecita, ¡no ves a tu abuela como me

regaña y da ordenes con la pura
mirada? 

-dijo mi abuelo gUIÑÁNDOME un ojo

- solo que ahora lo van a hacer no solo
desde la casa, sino también desde el

poder público.

ImagÍnate que tan
importantes han sido las

mujeres que desde
nuestros antepasados

las han venerado y ellas
han llevado la batuta. 



El antiguo pueblo
purépecha creía

que vivían sobre la
espalda de una

diosa madre, que
estaba acostada
sobre su vientre
mientras otras

deidades la
tomaban por la

cabeza, los pies y
los brazos

extendidos para
formar los cuatro
puntos cardinales.

Entonces me imagino
a la pobre diosa

toda estirada de "a
fuerza" Las fuerzas divinas estaban

presentes en numerosos elementos
de la geografía (cerros, cuevas, lagos,

ríos), cuerpos celestes (sol, luna,
estrellas), fenómenos naturales
(fuego, truenos, lluvia, vientos,

tormentas), así como en la flora y
fauna. 



Entonces mi abuelita dijo: 
se ocupaba a la diosa Cuerauáperi  
para que pusiera orden en el caos,

como siempre se ocupa de las
mujeres.

¿QUÉ hacia ella?
PreguntÉ  Era la diosa de la

vida, la que hace
nacer, esposa del

dios de fuego



Tenia cuatro hijas: 

Nube Roja, Nube
Blanca, Nube Amarilla

y Nube Negra, 

Estas fueron
enviadas a los
cuatro puntos

cardinales. 

Ante la ausencia de sus hijas, la
sequía y el hambre se hacían
presentes, y por esa razón a

Cuerauáperi se la hacía responsable
de estas calamidades, al no enviar a

sus hijas a la región
correspondiente

-En esos tiempos igual que ahora,
yo creo que las hijas hacían lo

que les daba la gana, y no le
obedecían siempre, 

dije riendome



Y como era la diosa
-pregunté- 

Imaginando una miss universo
de las que pasan en la tele.

Ella vestía
cascabeles en las
piernas, y en la

cabeza una
guirnalda de trébol

con una ave.

Todas sus hijas
tenían tareas que

cumplir
 -dijo mi abuela-



Por ejemplo

Xaratanga o Luna nueva,
era la responsable de la

germinación de las plantas,
toda la agricultura era su

responsabilidad, dicen que
se paseaba por los cuatro

puntos cardinales.

¡si que eran brillantes
mis antepasados! y mi abuela dijo

entre risitas...
Ni tanto porque

pensaban que tenÍan que
ofrecerle a la diosa

sacrificios de sangre y
ella la transformaba y

surraba plata



Otra vez mi abuelo sale en defensa de mis ancestros: 

Cuando en 1522 los conquistadores españoles
llegaron a Mesoamérica, los purÉpechas habían

logrado construir un gran irÉchequa o reino que
abarcaba Michoacán y otros estados, y su

gobernante era el Cazonci; 

Tenian un orden y clases
sociales para una mejor

organización, habia
encargados sobre una

importante cantidad de
quehaceres, entre ellos, los
olleros, otro sobre los que

hacen jarros y platos y
escodillas, llamado

hucáziqua vri 



Don Vasco de Quiroga asignó a
nuestros antepasados las

industrias de la alfarería y el corte
de madera y les dio como patrono

a Santiago Apóstol

Así aprendieron la alfarería tradicional o corriente,
que contempla el estilo decorativo denominado
floreado o “capulineado”, la fina, que incluye el
estilo decorativo conocido como punteado, así

como las catrinas  y la loza de alta temperatura.



La loza no se vendía y no había muchas fuentes
de empleo, fue así que La catrina y el artesano se
dieron la mano, el maestro Juan Torres las trajo,

como una fusión de la obra de Diego Rivera y
Guadalupe Posadas. 

Entonces mi abuela interrumpió y dijo

¿Y si somos purÉpechas porque no
usamos naguas y traje de guares? Pregunté 

Las catrinas son algo
más nuevo, de hace

unos 25 años para acá,
antes les llamÁbamos

calacas



Mi abuela respondió: 

Por la cercanÍa con la ciudad,
porque la gente se olvida y a

veces hasta se avergüenza de sus
raíces, pero ese traje como todo

en nuestra cultura tiene una
razón de ser. 

Mi madre, todavía alcanzó
a usarlo

Originalmente el
traje purépecha de

la mujer está
diseñado en

función de proteger
del frio, por eso las

prendas son de
algodón



La leyenda dice que
la esposa del

príncipe
Huitzimengari

diseñó el traje para
agradar a su

esposo por eso
tiene muchos

colores vistosos

La nahua es una tela
amplia de algodón

negra, ahora llamado
pañete, que se le

prende a la cintura
con pastelones

De esa manera cubría
del frio y también se
usaba como cobija

para la familia en las
noches



El mandil se
usaba para
proteger la
nahua y se

ensuciara lo
menos posible

Pero también como
apoyo para los

quehaceres de la
casa y poder llevar

productos de un
lado a otro como
maíz frijol, arroz

Igual servía para
limpiar

cualquier cosa
que lo

necesitara 

El rebozo
funciona

para
cubrir del

frio,
también

era tejido
de lana

Se usaba más para tapar la cabeza, además
para cargar, desde los hijos, hasta cualquier

cosa, para trasladar de un lado a otro los
productos más pesados, como las cazuelas u

ollas de alfarería. 



Así también para cobijar
del frio y como cobija
por la noche, fuéramos

dos o uno, o dos
convertidos en uno jiji. 

En algunas
regiones depende

de donde lo
traigas puesto es
señal de que eres

mujer casada o
soltera para dar

señales de que te
pueden cortejar.

También sirve
para limpiar

lágrimas, cara
chorreada,

esconder algo o
a alguien



Las arracadas
originales son
por el respeto

que se le
tiene a la

señora luna

Y bueno el huanengo y la túnica son como la ropa
interior. Porque antes usaban un saco encima del
huanengo y el corte de este revela si son señoras

o señoritas en edad casadera.

La faja es para sostener la
túnica y la nahua, además

para dar fuerza a la mujer en
su trabajo diario y que no se

vaya a derrengar

Porque aunque dicen que
somos el sexo débil, en

realidad cargamos de todo:
fierros, leña, arcilla, agua y

penas…

de repente muchas penas.



Entonces entró en la platica mi tia Lupita, que es jefa de tenencia y me dijo: 

Es bueno que las mujeres
participen, las mujeres somos más

organizadas, ya ves aquí, la
perforación del pozo nunca se

pusieron de acuerdo los hombres,
las mujeres se organizan mejor

para bien de la comunidad.

Antes decían: no puedes lavar
la ropa porque le toca a las
mujeres, si lo haces eres

“joconol”, ahora los hombres
ya ayudan y no les pasa nada. 



Aquí hay mujeres
líderes, la jefa de

tenencia que salió,
hay una que es

regidora, la
comisariada ejidal,
solo basta con que

se nos de la
oportunidad,

porque lo único
que queremos es

servir.

En un descuido y
tendremos al

frente del grupo
de la catrina y del
grupo de honor y
justicia también

mujeres. Tu eres de la
generación

privilegiada, la
primera en ver

una mujer
Presidenta de la

República, en
otros tiempos eso

nunca hubiera
sido posible

siquiera en la
imaginación

Lucecita.



Antes ni soñar que
la mujer participara
en la vida pública,
pero eso también
tiene relación con

la historia:

Una vez vi una foto
de mi abuela -dijo
mi tia Lupita- en la

que había puros
hombres en la

asamblea,
entonces pregunté

¿y dÓnde estÁn las
mujeres, porque no

participan?

Me contestó:

si participan, pero
desde “el fogón”



Entonces comienzo a seguir su narrativa.
Esa respuesta está íntimamente
ligada a los “usos y costumbres”,

que son un auténtico sistema
normativo que implica derechos y

obligaciones en sentido
consuetudinario. 

Los principios que ordena sesi irekua- El
pensamiento del “buen vivir” en el contexto

de nuestros pueblos indígenas, se
fundamenta en los principios filosóficos

cuyos valores rigen la conducta de los seres
humanos frente a su entorno social y

natural inmediato,
Se destacan:

Complementariedad:
cuyo significado va

dirigido a la unidad de
pares opuestos; 

La reciprocidad: la obligación de
dar y recibir como un derecho

cósmico, expresados en la
satisfacción de necesidades

físicas y socioculturales como
comer, beber, danzar, trabajar,

procrear, en armonía con la
naturaleza y la comunidad.

Se parte del valor majkuekua,
que es la unidad y sentido de

pertenencia, del ser uno
mismo dentro del todo, y el
servicio que se presta en la
comunidad obedece a ese

valor. 



Por eso en la
juramukua (es una

composición de ideas y
prácticas de valores

propios del
pensamiento

originario)
 

prevalecen algunos
elementos y principios

básicos que les son
inherentes a los

individuos, 

Como: 

enga ireta no jarhaska no ambemaesti
k'uiripu, si la comunidad no existe

nada es la persona; 

los fines del individuo se realizan en la
comunidad, k'uiripueri tsípekua ireta

jimbo jarhasti 

la alegría de la
persona radica en la

comunidad; k'uiripueri
sesikuecha iretaeri

sesikuestishi 

los merecimientos
de la persona

también son de la
comunidad;
andaperakua

jindesti sandaru
sesi ambe uni ireta

jimbo, 

la competencia se reemplaza
por la persecución del bien de
la comunidad; jarhoajperani ka

no janhanharhperani, en la
comunidad la solidaridad va

más allá de la tolerancia
recíproca, implica ayudarse, no

solo respetarse.



Si prestas atención Lucecita, se
habla de trabajo colaborativo,
complementariedad, aquí no hay

individualidad. Hombres y mujeres
encontramos nuestro acomodo en el
mundo para bien de la comunidad.

En la comunidad se dialoga
uantotskurinhashini,

alrededor del fogón, para
hablar de la historia, de la
familia y la problemática

social

Porque la parhankua, el fogón,
representa un espacio sagrado, es

un símbolo, indica el lugar o centro
donde está suspendido o

depositado un elemento o
fenómeno con energía, 

simboliza el lugar
donde está

aposentada la antigua
deidad Curicaueri, el

que es fuego 



Por lo tanto, el fogón es
el lugar sagrado para el
diálogo y la reflexión, la
transmisión oral de la

historia, la instrucción,
la formación y la

deliberación 

Esto lo hacen las
mujeres porque ellas
son las que educan,
transmitiendo los

valores y saberes a las
nuevas generaciones

Claro! haciendo los
potajes, la limpieza,
y educando: triple

jornada

Esa es una tarea de honor y
mucha responsabilidad

también, ya que ellas forman
los futuros gobernantes y

lideres de la comunidad, es su
aportación en el trabajo

colaborativo. 



La parhankua, el fogón se coloca en
la cocina, Los hombres conservan

la práctica para el aposento del
fuego (traen la leña, son los

proveedores)

Las mujeres conservan el fuego con la
práctica de la llamada tújphani, guarda del

fuego, que simboliza prolongación de la vida,
del linaje y de la identidad xirukua, como una
convicción espiritual, desde los aposentos de

la vivienda y de la comunidad. 

Si observamos esta “cultura de la vida”,
asigna de manera muy clara los roles a los

hombres y las mujeres, en un sistema
binario tradicional, la mujer se ocupa de

procrear y educar y el hombre de proveer. 



Porque estas tareas además comulgan
con los atributos fisicos que nos dio la
madre naturaleza, e implica cumplir

con armonía y respeto nuestras
funciones en la comunidad.

Sin embargo los cambios, la
dinámica social, la

transculturización, han hecho
que las mujeres de nuestras

comunidades busquen otro sesi
irekua-“buen vivir”. 

Algunas ya fuimos a la escuela,
somos abogadas, médicos,

psicólogas, maestras, ingenieras…y
estamos aprendiendo una nueva

forma de buen vivir.



Asi que, si Lucecita, es muy bueno que
tengamos una Presidenta mujer, pero
eso, lo va a confirmar la historia, por

lo pronto en Capula, estamos
poniendo nuestro granito de arena

para las que vienen atrÁs de
nosotras.

Deseando que ellas tengan la
libertad de elegir que papel

jugar en la historia.


