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CAPITULO I.- INTRODUCCION. 



"SABIOS CURANDEROS" : 

Sabios curandem de \ 

esta t i em mazatea. 
;Cui1 es el misterio  que poseen? 

;Cuál es d poder  que  nuestros Dioses les diÓ? 

&Por q d  tus rezos, cantos y pdabns 
alivian mis dolores, llantos y tristezas? 

¿Por qu4 con cl cacao, copal, tabaco, aguardiente 
y las flores; pagan tributo  al gurrdiin de esta tierra?. 

;Oh!  tus hijos te  respetan 
por la gran sabiduría y el 
ciímo1o de conocimientos 

que dio tu guardas. 

Sabios curanderos mazatecos 
son enviados de  nuestros Dioses 

para que con tus  secretos, misterios y podem 
protejas a tus  hijos. 

AUTOR PROFESOR SIMON GREGORIO REGINO 
C0"NXDA.D: SAN FELIPE WAN, EXCATLAN, Tux, OAX. 



L a  religión nos plantea -problemas  coa la conexion eristente  entre los 

. procesos afectivos, cognoscitivos  del  individuo y su emtoke social. M'ientras que la 
magia surge de la digib para entrar en el reino  de la vida cotidiana, como  fuerzas 
de poderes s r p d o s  dadas en distintas formas en todas b sociedades, que junto con 
la brujería y la hechicería cst4n enniwdas ta aquellas  ideas tradicionales mediante 
las cud- el-, ordenan las culturas el  universo que las rodea entremezcladas 
con todos los aspectos de la cultura. El pensamiento y el lenguaje, proporcionan 
además medios coherentes y sistemáticos  de influir sobre el mundo habitado por el 
hombre. La magia sblo puede ser eficiente si se ha transmitido  de una genenci6n a 

otra sin falta ni Nrdida, hasta llegar al  presente  desde los tiempos primigenios.(l) 
La diferencia entre magia y religión -se fttadrmenta ea- la magia, basada en 

la conrfranza del hombre en poder dominar la m t u r d e z a  de modo directo, es en ese 

respecto pariente de la ciencia. La religión,  la G G ~ :  h i ó n  de la impotencia humana en 

ciertas cuestiones, deva al hombre por encitrw Jill nivel de lo mágico y, más tarde, 
logra mantener su independencia junto a la t:.erh9 frente  a la cual la magia tiene 
que  sucumbir, la religión espresa el interk que ei hombre "primitivo" confiere a lo 

que le mdm, el deseo de postular afinidadx; de dominar los más importantes 
objetos,  que son c o w  de  su  propia industria ~ - + s n d o  a efecto ritos y ceremonias 
destinados a favorecer su multiplicación sicnr2.u .:Z carácter publico y festivo de las 
cercmoniaw dd cubo como rasgo evidente de rdigión en &encral.(Malhmrki:1982) 

La nligih rwtgura el poder de nuestros  recurnos simbblicos para formular 
ideas analíticas CQ .una conecpci6n  con autoridad sobre toda la  realidad;  asegura el 
poder de los recursos también simbólicos, para expresar emociones (estados 

anímicos, sentimientos, pasiones, afectos) en una similar concepción de su 

penetrante  temor, de su inherente tono y temperamento. Para  quienes son capaces 
de abrazar símbolos religiosos y mientras  se  atengan a ellos, dichos simbolos 
suministran una garantia cósmica no  s610  de su capacidad de comprender el mundo, 

sino tarnbib, at conprenderio, de  dar precisibn n los sentimientos que  erperimenta, 
de dar una ddiqición a las emociones, definiciiin que les permite experimentadas 
con tristeza o alegria, hosca o altivamente. (2) 

" 

El carácter pliblico y festivo de las ceremonias del culto es u n  rasgo evidente 
de la religión en general.  Donde la mayor p a c e  de los actos sagrados tienen  lugar en 
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medio de una  congregación; el c6nclavt solemne  de los creyentes unidos  en oracibn, 
súplica O rrccibo de gracias es, de hecbo, el prototipo mismo de una ceremonia 
religiosa. "LA religicin precisa de la comrrnidad co- de un todo para que SUS 

miembros pucdrrn &nu a una de las cosas y 'sus divirtidres, lo que hace 

que la sociedad necesita la religibn para el mantcnirtqiento de la iey y el orden 

moral''. (M-&: 19%2,61) AsÍ la digidin ayuda al hombk a soportar "situaciones 
de est&  emocional"  al "ofrecerle" salidrw para escapar a tales condiciones y 

callejones que no ofrecen los medior erspirirros, d v o  109 ritos y la creencia en el 
dominio de !o 4 ~ t ~ t u t r r L  

Existma vrrirs interpretaeionu sobre la capacidad, uso de Ia religi6n y la 
magia de lor shumaes, sscerdotes,  hierbateros o curanderos, yerbtros, graniceros, 

ttctterr, O simplemente "pm- de  conocimiento" oral, tradicional y herbolario 
milenario, pan cultivar y contmhr mruaiftrtrrciooe psiquicas, anímicas que  tienen 
que ver PO sbk, con ellos miamos, sino tmnbih con la distribuciba de loas reeumos 
tnerg¿ticos naturales o no aatudcs que como t¿caicas adoptadrs y dcsamllrrdas se 
manticnea en qrrilibrio debido I la8 divenu trpoDicncias mien, y macro-mciales. 

Es vedad que d concepto de sham& se ha construido ea la fenomenologia 
de la magi. y la rdigih, y es por ello que fueron perseguidm y reprimida durante 
m& de cuatrocientos años a partir de "la conquista" dt ios espadales dentro del 
llamado Encuentro de dos o Encumtm dt Dos Mundos, tratando de borrar 

para sitmprc la tradici6n o como ltrman ea San Pedro Z;a;catl&n, el c m i ~ d r e ,  la 

forma de ser y vivir en S= comunidades, pasando ;tor los evangelhadores 
franciscanos y dominicos cristianizando principaimcnte a los naturales. 

;Qu& pad con lm carga prehisphnicos y coloniales  trmdicionsles 
establecidos: eabuos, mayordomos, topiles,  encargados  de templos o de la 
iglesia y por supuesto, 10s ancianos, **quiénes saben" y "quiines conocen"? 

ordy  frdicbaal que sobrevivieron o quieacr se fueron adaptando al 
sincretismo, creando  nuevos mecanismos de defensa para permanecer? 
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La poblacibn  total del municipio de San Pedro hcrtlán, segrin el X I  Censo 

Genmal de Población y Vivienda de I990 en el tstado de Oaraca es de 9 mil 613 
habitantes, de  &tos 8 mil 77 son mayores de 5 ados y p i s  hablan lengua  indígena, 7 
mil 571 hablan mrutrrteco, 6 hablan  chinanteco, 4 hablan mirteco, 3 habian zapoteco 
y el resto no estin esptcificados. 5 mil 174 hablan espaiiol y 2 mil 183 no  hablan 
espalol. Su residencia y lugar de  nacimiento es la siguiente:  nacidos  en la entidad 
son 9 mil 463; 4 mil 648 son hombres y 4 mil 815 son mujeres. Nacidos en otra 
entidad  solamente son 97; S5 hombres y 42  mujeres, S de chirp-, 10 del Distrito 
Federd, uno de Guemm, uno de Hidalgo, uno de  Jalisco, 6 de  México, uno de 
Michoadn, uno de Mordos, 11  de Puebla, uno de Sinrloa, uno de Tabaco, 2 de 

Tamauliprs, S1 de Veracnrz, 5 de Yucatrsin y otroa no especificados. La población de 

6 a  14 a808 con aptitud para leer y escribir cs fa siguiente: en San Pedro IxcaUn: de 

un total de 2 mil 614 menores, mil 322 son hombres y sólo mil 33 de ellos saben leer y 

escribir; mil 292 san mujera y s6io 975 de das  saben ker y escribir, 585 rncnons de 
14 aloa de edad no saben leer ni escribir. La población total de 1s d o s  y m45 
alfabetas son: 2 mil 918 de los clpaics mi! 666 son'hsmbrm y mil 252 son mujem, y 
analfabetar tenemos: 2 mil 180 de los cuales 768 son h m b m  y mil 412 son mujeres. 

El total de hablan- dei m m e c o  en la Mazateca Alta y Baja son: 72 mil 251 
hombres d t  5 a msb de 50 ad- de edad y 74 mil 677 m u j a w  de 5 a mhs de 50 ados 
de edad. En lo que correspande a la poblacibn de 5 a503 y más por religión en San 
Pedro Ixcadhn son: total 8 mil 077; catóticos  7 mil 506, hombres 3 mil 659 y mujer- 

3 mil 847, protestante o evangélica 1 8 6 ,  hombres 89 y mujeres 97; judaíca 3, un 
hombre y 2 mujeru, otras, an hombre; de ninguna rdigibn 264,  hombm 11% y 

m u j c m  96; no especificada 167, hombres 72 y mujeres 95. La supcrfrcic to@ c1 de 
373.82 km2; ejidos y comunidada agnrias 8, superficie total de h¿ctare;as 4 mil 802, 
parcelada 2 mil 264.250, no parcelada  2 mil 537.750, con  pastos naturdm, 
agostaden, o enmontada 2 mil 524.050. Poblaci6n ocupada 2 195; profesionales 4, 
técnicos 12, tnbrjadorw de Ir tdncrcibn 119, trabajadores del arte 2, funcionarios y 
dircctivm 7, trabajadores agropecuarios 1 735, artesanos y obreros 87, ayudantes y 
similares 11, operadores de transporte 19, oficinistas 41, comerciantes y 

dependientes $0, trabajadora ambulantes 24, tmbajadores en servicio  público 14, 
trabajadores domkticos 14, protección y vigilancia 3, no especificado 23.p) 
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Desde centurias la  región ha tenido  una marcada influencia de las culturas 
que  se  dcsarroHaron tn dla como los Olmecas, Mirtecos y Zapotecos, y por otras 

que llegaron, ya que, con  el  auge del comercio  de la- región se concentraban los 

principales  productos  básicos  como el cacao, caiia, tabaco, algodón, calabaza, maíz y 

algunos  minerales  como el oro, y piedras preciosas copo la turquesa,  obsidiana , 
entre otros. De igud importancia han sido  -desde  tiemp6s  cotoniales-  la  ganadería 
menor y mayor, al igual que la sobreexplotacicjn  de los recursos  naturales  que  al 
paso del tiempo  ampliaron sus reda comerciales y se registraron migraciones 
t uivas, La poblaci6n mazateca tiene  una rica herencia cultural y una gran 
participaeih histhricrr. Lm -tecm son representantes de uno de los 56 grupos 

étnicos mayoritarios que existen en la Repúbiicr Mexicana, cuyas  raíces  lingiiisticas 
se encuentran en el tronco otomangue, habitan la zona noraste de Osurca y parte 
de 10s estados de Puebla y Veracruz. 

Los gmps m~lt tcw se autodoaarnbn h yuta que en sa tenpa 
quiere decir "los' que trab4amos el monte" y cjrtrb a su v a  divididos en dos 

regiones: la Mrarrtccr Alta y la Mazateca Baja; cada uno COII sus; vrtrirmtm 
dialectales. Edcsi6jtiumente comprende el Estado  de Odraca en la siguicata 
demarcaciones: la arquidi6cuis  de Oaxaca (Antquera), la diiicab de  Tehulrntepcc 
y de huajuapan, las pnlaturrw mazamca (Ma~~o@1:1992.8), y la dibcesis de Tuxtepcc 

En San Pedro I[xcrrtUn el estudio  hist6rico y antropolijgico nos ofrece UM 

visión m& amplia de la riqueza cultural y fonma de  vida de indigems (gente  nacida 
en la  comunidad que habirr "idioma", se rotenombra paiS(an0 y viven dtl cultivo  de 
maiz), ladinos (hijos de indígenas que viven en la cabecera municipd, conviven  con 
los mestizos), y mdzm (son los nacidos em la cabecera municipal, ciudades 
medianas y grmdcs, ducenditatcl de espldoies o extranjeros, hablan el 
"castellano" o "espriCd", se autonornbrrn gente dc d a )  en donde intenctirn 
ambos grupos con los shmumes, bierbatems o curanderos, yerberos, brujos,etcéten 

o simplemente per so no^ con conocimiento o &, permaneciendo a través  de los 
aiios, para "enriquecer" su estructura S O C ¡ ~ ( X X  ALAS, 
y religibn en una sockdad indigena de Oaxaca", Cmdd de " e o ,  2 al 6 de octubre de 1995). 

Para Durkheim el tCrmino  de estructura social existe siempre  que  aceptemos 
la analogía orgánica. La sociedad es cons- como un organismo vivo, cuyas 

pma pueden 'ser separadas y diJhrcnciprdaS u n a  otrcts L ~ J  estructura socid es, 

pues,' la trama  de posiciones y de interelaciunes mutuas medante las cuales se puede 
aplicar la interdepmdencia de las partes que componen la s o c i e w  la función & 

cada parte es la forma en que esa parte opera para mantener el sistema total -"en 
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buena salud" o "permanente" . (~ .~~.~: !979,237)  La idea de estructura para Lévi- 

Strauss procede de  la lingüística; comparando un sistema social de una cultura 
determinada con otra llegando a modelos matemáticos, sus estructuras por tanto 
empiezan siendo "modelos" más. que hechos empíricamente observados. Radcliffe- 
Brown, supone  que  la  sociedad puede compararse a un organismo vivo o a un 

mecanismo en  funcionamiento.  Donde  toda  socicdad'tiane vida propia; no  es tanto 
u n  objeto  cuanto un ser y por eso el estudio  de la estructura (la interdependencia de 
las partes eempencntes del  sistema) esti indisolublemente ligado al estudio de la 
función, es decir, de  cómo  "funcionan" las partes del sistema en relación unas con 
otras y con  el tod0.c.r) 
Para cual obtamos en el estudio de la estructura social, la realidad concreta que nos 
ocupa; así como a la serie  de relaciones existentes en un momento dado que ligan 

ciertos seres humanos en éste ca ;o ;t los indígenas, ladinos y mestizos en 
hcatián. Por otra  parte, la forma estructural p u d e  cambiar a veces gradualmente, 
o con relativa rapidez, como en  el caso de revoluciones y conquistas militares. Pero 
aún en los cambios más revolucionarios se mantiene cierta continuidad de 

estructura.  Estrechamente conectada con esta concepcibn de  estructura  social  está la 
concepcibn de persondidad social  como  la  posición ocupada por un ser humano en 
una estructura socia¡ y e¡ complejo formado por todas sus relaciones sociales con 
otros. (5)  

Ambos grupos sociaies y culturales  -indígenas, ladinos y mestizos- existen y 

forman parte del  sistema rciigioso donde  tenemos el reconocimiento y participación 
de los shamanes, que forman parte integrante de una persona cun conocimimtu. 

Sintetizando estos tirminos ea una sola pa!abra que los ixcatecos de  San Pedro 
lxcatlán utilizan para las personas conocimkntu como  el xutu xibé O también 
identificado como w'nalré en toda la región  del  cual se debe rescatar su genealogia 
para  demostrar históricamente que el cargo dentro de la religión ixcateca  era 
heredado. El shamún, xutu d é ;  dcsalrroila sus conocimientos  tradicionales 
ancestraics en  sis ABS~ socialM totalmente simbólicos, alcanzando una escala 
mixima en su  conocimiento  cuando  pertenece a una institución religiosa, 
manteniéndose como autoridad por ser el que  conoce y ei que  sabe de lo que gira a 

su alrededor, de la forma de hacer la  tradición o el costumbre. 
\ 

Pero no todas las estructuras fueron acabadas  parcialmente, ya que, 

quedaron regiones de refugio, como ha itamado  Gonzalo Aguirre  Beltrán "porque en 
ellas, la estructirra heredada de la Colonia y la cultura arcaica de franco contenido 
pre-industrid, han encontrado nbrigo contru los ernbates de la civdización 
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moderna".(Apim:1987,XV) Ecológicamtnte, estas zonas configuran un territorio 
hostil, redtfiaide per el ~t~blcc imiento  humano, por la domtsticaci6n de las plantas 
y los mnimrles y por la introducción de nuevas especies (6). 

San Pedro ircatlán pertenece al Distrito de besarrollo Rural 109 de esta 
entidad fcdcrativa, siendo  reconocida  la crrbtcen municipal, como  una "peninsula", 
ya que esta rodadi d frente por el embrrire en la partk sur de la "Presa Miguel 
Alemdn" y conectada a h s i e m  con o t m  municipios en h parte  norte  por una 
carretera  de  terraceri.. En lo que corresponde al municipio de lxcatiin encontramos 
:res ZORJU principal- bicn marcada dupab dd reacomodo masivo  con  motivo de 
la  coastruccibn de la citrda prctr. 

c 

La zona c e m ,  es la que forma la c r r k e r a  municipal donde s t  encuentra la 
permanencia  administrativa, pdítka y digiorrr, brbitada pot gllmdems, 
comerciantes, maestros, pescadorts, conctetrdos tos medios de comunicaci&n, de 

transportt  terrestre,  sdud y educrtivor. La rutoridad mMum cs el presidente 
municipal, sigd¿ndak el síndico municipal en t h i n a s  pditicos; en ttmiaos 

religiosos est4 el emzqpdo de iglesia Adrcmb; ea esta zoma existen orguriamos 
politicos que agrupan a la  comunidad,  que  contribuyen al mcjonmiento sucia! corno 

institucioaes gestoras. Encontramos en llrr tono c e o  una  iglesia dell sido XVI en la 
que se manifiesta UM amplia par tk ipui~a  par parte del s h m h ,  xuta xibd, de 

raíces indigenas; pero ya Iadinbdo, que torna el papel de e n c q a h  dc I g k i u  y 

subordinado a ¿I un trcomit¿", dondt participan tll su mayorip tspmrw y viudas de 
mestizos, o entre d o s  llamados gafe dc r?ozdn. En esta zona la poblrrcih t i d e  a ser 
bilingüe, con patrona monogimicos, y son mrl vbtw las casos poligdimicos. Domina 
ia rdigi6n  cathiica, aaaqut b8y sectas de pro&starrtes y cvrnglclista.~~ 

La zona limite, es la orilla municipal perteneciente a la "peninsula" donde 
encontramos reacomodos fantrumrw y famiíias flotantes sin residencia estable, 

solamente de paso o residentes tempode en las divenas estaciones del aiio, tiempo 
de calor o tiempo dt Iluvias. Estos*grrrpar frmilirrm son en SU mayoría servidumbre 
y pescadore, aunque existen c a m  de irrdividms  que tienen ei mínimo de estudios, 
migrando espoddicamentt  a las ciudades medianas y grandes; los primeros tienden 
a ser en su mayoria monolingües. 

La zona perifhrica, es la  que  cuenta con las  comunidades o localidades 
cerreiias, es también la zona de cultivo donde se localizan sembradíos de temporal y 

tonamil; en épocas de estiaje en la parte media y alta. En la parte baja encontramos 
terrenos para potreros que  pertenecen a los principales  ganaderos. Esta zona se 

encue  rtra conformada por familias monoiiagücs  que se asientan según el- censo 
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registrado por el Ayuntamiento y la  Clinica Rural de Ixcatlán en 1990, donde se 
encontraron  aldeas de menos de  setenta habitant- y comunidades  de mis de cien 
habitantes. La Clínica Rural registra  algunos  casos de poligamia. Cada comunidad 

cuenta con pequeñas  capillas  de  misiones  pastorales. Administrativamente la 

autoridad mirima es el agente  de policia. 
A partir de Ir constnrccibn  de la "Presa Miguel AkmPa" en Temazcal,  sitio 

en la Cuenca del  Papnloapan  durante los adios de 1947 a 1952 se dio una fractura 
estructural administrativa, política,  reiigiosa y comercial aftchado principalmente 
al municipio de San Pedro Ixcatllr, m d d o j o s  (voluntarios, UQOS organizados y 
otros involuntarios) que s t  fueron dando al ir subiendo eI nivel dd agua de "la 

: 

Presa". En los aiios  siguientes a Ir llegada de "la Pre~d' encontramos hablando 
literalmente; una dkada de osclltodttismo o aflkc3n que engbba d tiempo 
transitorio de esta fractura estructural, donde qued6 en tinieblas O daquilibmdo el 
sistema digioso, ya que u donde se maman f a s  fractrrrrw m h  profund~u, don& !w 
abandonó los rituales y ceremonias de cadcter catiilico. La gartisipaci6n dd 

shanuán, xuta xibé,personas de conociinticnfo o sabct o d  y t d h  
restablecimitnto  paulatino  de  una  sociedad que caía día a día en a p a h  evitando un 
etnocidio pot el impacto y el desgáme de su entorno gtográfico.('7) 

El proyecto aborda el an9iisís  de  coyuntura de los prrrccstos qat l k v ~ ~ n  d 
mantenimiento de sistemas sociales simbólicos permancnta en '*h cusresma" 

católica, como práctica de "ncogimicnto", donde ti papel de i c ~  c a q p ~  tmdicionda 

lo ha mantenido el shambn, xuta xibé, personat de conucimkm @ saber O& y 
tradiciwnul, baja el cargo de CILCQIZP(ICJO dc la igl&, a partir de !a d h d r  de 

oscumw!ismo o a t&m da& por la conttrucciba de la "Presa Miguel Alemb" 
donde  pauiatinamente se da Ir nnovrci6n de las estructurru ddhiadrs como la 
religiosa. 

Dentro de la religi6n católica; "la cuaresma" es un acontecimiento 
importante, por ser  parte y utrr dentro, de los eventos ixcatews como adcmrfs de la 
"fiesta p8t1~nd" (dir de Sam Pcdm d 29 de Jsllio), "todm mi~tos'' (lor dim 2% & Octubre rl 
2 de Noviembre), y el "aiio nuevo" (el di8 24 de Diciembre). "La cuaresma" ea kcatbin es 
la más concumda, participativa de la Mazateca Baja; en  ella se involucran todas las 
comunidades  que le  pertenecen y otros municipios alcdaiios  como sen: San Felipe 
Jalapa de Di&;, San José Independencia, San Lucrs Ojitlin, San Miguel  Soyaltepec 
y San José Tenango. Tal participacibn es notable en la npresentaci6n de  algunos 
pasaja bíblicds. durante primeros seis viernes  de cuaresma, siendo en las 
procesiones donde más se manifiesta con una entrega  total el juev-, en la "Úitima 
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reajuste tstm:turd. Los rnrzrtecw recurren a los sacdot-  cat6iicss (cuando &tos 
estan presentes en la comunidad) s610 en '%tw de p l ~ d '  como: el bautismo, la 
primera comuni6n, la conbirmacibn, el matrimonio y rituales  fúnebres. Pero en 

rituales  de curacitia, peticiones, procesiones, peregrinaciones no participa el 
sacerdote, sinb QI siramin, xufu xibé, e1 cual reaha las curaciones dentro de  la iglesia 

de San  Andrés Teotilalpan et quinto viernes de cuaresma y en la  iglesia  de San 

. .  

12 



Pedro el viernes de crucifixión. El USO del ritual católico fundamenta el desarrollo ,V 

la función de ias ceremonias que están relacionados con la inseguridad, crisis y otras 
situaciones amenazadoras, peligrosas o econbmicamente importantes. Cuando esas 

ceremonias se efectúan, la gente se siente más segura de afrontar sus problemas. del 
éxito  del trabajo, la cosecha, etcétera. 
Se da el conSUmO de psicotrbpicos en la zona principalmente en los dias de cuaresma 
por parte de los shamanes mazateco.(s) En San  Pedro kcatlain en los rituales de 
curación el consumo de hongos alucinógenos es frecuente entre los xutu xibé o 
brujos, tile, personas con conocimiento o saber oral y tradicional. Para la inducción 
de este estado se ingieren plantas de pod como e¡ teonancatl, en nihuatl, o el shitu, 
en lengua mazateca; hongo de la familia psilocybe o la "hoja María". 

En casa del shamtin se  hacen  nuevas curaciones, terminando con la 
enfermedad o "ritual final", en el caso  de no haber asistido a algún templo en 
cuaresma, finalizando por tanto el retorno de  la luz o "don de curación". 

Hay algunas experiencias como la posesión involuntaria, la cual se manifiesta 
sobre todo cuando está "espantada" la  persona que se va a curar,  alejando 
temporalmente su "sombra" y haciendo  que el sujeto presente sintornas de 

inescrutabiiidad de un destino, o problemas  de sufrimiento, o problemas del mal que 
pueden presentarse haciendo que el sujeto vague  sin dirección y sin intención en la 
vida o problemas de enfermedades  "desconocidas" o fuerzas malignas que lo 
trastornan o deprimen. Ea los tres casos ei sujeto experimenta anorexia, vómitos, 
escalofríos y convuisioncs, y no tiene la ciaridad de curarse. (9) 

Los parientes son Io3 que generalmente lo llevan con el shamin, xuta xibe, en 
el templo de San Pedro Lxcatlán  el viernes de crucifixión, ya que, es e1 día de 

miximo  acercamiento con el que da la l u z  o "don  de curación" -Jesús de Nazareth- 
a través de este  intermediario, el cual puede curado todo. Por la simple razón de que 
es ahí donde se vive y se convive con Jesús de Nazareth.hijo de Dios. 
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El principal marco tetirico para aplicar a ti de la socjologia del conocimiento 
bdndosc  en 10s aporta r ~ d i ~ r d o s  por n o m u  ~uckmrra \y Peter Bergcr, que 
comprenden IN temas racioodhdos con loa complejos simbólicos y SU repercusion 
en la ordtnaciiin de conductas iadividudes y grupdu. 

Tenemos un punto objetivo de este m&, rplirriblt rrl complejo simbolico 

s h d n i c o ,  mtrt xibé, per~ona & c o n o c i ~ ~  o saber orad y t d i c i o ~ a i  de la 
reIigi6n en estudio, considerando del fenbmeao, diverso el uso optncioad a nivel de 
individuo o I nivel grupd, rnaPlnteaiCadost una constrrntc en ambas. 

Bcqw y LucbaaD dicta en La Coastmccidn Social dc? la Realidead que la 

sociollogía dtl conocimiento túme que a m b r  los cambias o procesm mtdiamte 1- 
cusaies la redidad se construye mcidmtxatt, mí como su mecanismo de reproducci4~1, 

por lo que la sociotogir del conocimiento dtbe ocuparse de ío que Irr gente condct 
W ~ O  realidad CR su vida cotidiana, no tebzica o prc-tebrica. Dicho conocimiento y 
t zalidad est4 sujeto a contextos aocisits específicos y diferentes, asi como una obvia 
relatividad  social que se msaifiesta mediante  variaciones empíricas de conocimiento 
yl13 realidad. "La tqp- humana se mamiiesta en productos de la actividd 

hwmzna o elemerttos dc un mando cumin Dichas objetivaicEnes sirven como í'e 
-m& o menos duredetos & los plurut?ws subjetivos de quienes los prodkcen, lo que 

pmn& que su & p u m  w extieah mis d d  de la situacibn %ara a cwd' en la 
que pueden apmhederse dricdavncntc".(~c-r y ~ ~ l c k ~ ~ : 1 9 6 % 3 2 )  

El lenguaje juqp un papel importantt en la cultura del taombre a través del 
tiempo construyendo en cada etapa culturpl un complejo de representaciones 
simb6licas que se llevro a la d i d a d  de la vida cotidiana como por ejemplo: la 
religibn, la filosofi, eí arte y la ciencia que son de  mayor importan tia hist6rica entre 
los sistemas simbblicoa de esta clase presentados como  elementos obje*ivamentc 
redes e inherentes a la  vida cotidiana ampliaindose de esta forma el simbolismo y el 
lenguaje sirnMlico; son bhsicos o estacides en la realidad de la vida cotidiana para 
su, interpretation o apropiación que ejerce el sentido común de esta realidad. 

> 
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Los procesos simb6iicos son procesos de significacibn  que se refieren a 

realidadea  que no son las de la experiencia  cotidiana; el universo  simb6lico aporta el 
orden para la interpretación  subjetiva  de  la  experiencia  biográfica. Las experiencias 
que  corresponden a esferas diferentes  de la realidad como los  rnltos,  leyendas, 
curaciones  divinas,  sueil;os,etciten; se  integran  e  incorgornn  al mismo universo  de 
significados ertendiCsdose así sobre db. "E1 universo Simbcspico ordena la historia y 
ubica todos 10s acontecimk- codtctjvos dentnr & una unidad colberemte que incluye 

el pasah, el presente y el fututob A lo que se rcfim? at p d ,  d k c e  uttu wmoh 
que computen todos los individuos sociali& dentro & la colectividad Con respecto 
d fMaro establece un mamo de nfcrtncia c o d a  para la p p y e s k h  de la accwms 
i n & v h d a  De esta manem el universo simbdlico vin~rrkia a los kombm con sus 

mtecesores y sus sucesores en una totalidad sigroifutativa que sine pana lroscendcr la 
finilud de la &tencia individual y que adjudica significadr, a la nurerte del 
isdivhiao". (Btrget y Luckmup: 1968,133) 

El conocimiento precede a lor valores en la legithuch de lar; institucioa-; 
10 que seria "la cuaresma" p u r  los ucate!cos un valor para si mismos donde se 

justifica y se explica un acontecimiento marcado por el o la tmdicibn, 
uccptado por sus abutlos y los rbutlos de sus abuelos abo tras rrdo. La socialiruecihn 
seerandaria es la iaternalizrrción  de  "submundos"  institucionales o basados sobre 

imtituciones. Su alcance o carrlctet se determinan por la complejidad de la divisi6n 
~~~~ trabajo y la distribrrcibn  social del conocimiento. 

- La distribucitjn social del "conocimiento especializado" resulta do la división 
del trabajo y sus portadores surgen institucisdmentt en Ir adqakicib de roles 
muy definidos que requieren de un comportamiento o un vocaboharis espccífíco del 

rol; lo que implica Ir inttrndhaci6n de un nuevo campo semintieo mediante el que 
mtructuran  interpntacionts y comportamicatos de  rutina en el arm iastitucional, a 
la vez que adquieren formas de  valor,  comprensión,  interpretación  moldeadas por 

su propio rol. 
ER t a l e s  casos; los individuos que st instah en  uno o varios  escaloaes r& 

amba de una base  institucional  constituyen  realidades,  criterios  cognitivos y 

normativos más o menos coherentes COR su nueva  situación o sociaiizaci6n 
secundaria. Se aplican a su rol o estatus  mediante tos cuaies confieren un nuevo 
sentido a SU'S yidas; en el caso de 10s actos socialts que cumtianan el orden  vigente y 

el st- quo, trasladan me sentido  de  realidad aceptindola por ser parte de su vida 
hbolica que,:objetivizan separada de las personalidades  individuales de los sujetos. 



Los hombres  son  instruidos en sus roles; instalados en ellos. ayudan a desempeñar 
sus deberes  en el curso  de  una  serie  de  actividades de los sujetos. 

LOS hombre en su historia  cultural son y han sido  instruidos en sus roles: ya 

instalados  en eltos, son ayudados a desempeiíar debees  en  el curso de u n a  serie de 

actividades simbólicas estilizadas. Al objetivizar los roles y las relaciones entre los 
individuos el simboiismo  logra  un  tipo  de  estabilidad y continuidad sin el cual la 
vida social  no  puede existir.(tO) 

Por  otra parte los conceptos  aportados  por  Clifford Geertz en el libro La 
Interpretacidn de ins Culturas como: inescrutabilidad  de  destino, problemas de 

sufrimiento y problemas  del mal, nos dan una visión intercultural  contestttal  general 
de la reaiidad que vive un sujeto que experimenta en los casos de crisis o curación, 
Durante  esta  curación  encontramos símbolos y signos en algunos casos como u n 3  
respuesta  manifestada  en la anorexia. en los vómitos, en los esc;llofríos 
convulsiones. Aunque  no le quede a él una total  claridad de los acontecimientos.  sino 
la búsqueda  de esa realidad que percibe como un  bien personal. Sin embargo: los 
acontecimientos  que  percibe son parte  de su  realidad,  de su forma de vida o 
costumbre, aceptando la situación COL .% verdadera  porque  así ia siente. 

Por ende; el conocimiento del 3: h d o  común, más que las ideas  constituye el 
piiar  en los significados,  sin el cual ;v:*guna sociedad  se  mantendría  constante y 

permanente, Este conocimiento o realidad se desarrolla; se transmite.  subsiste en las 
situaciones  sociales de forma  que WIL i-ealidad ya establecida da  a la experiencia 
humana  individua1 su ordenación y s+pificado pasando a una  aceptación  grupal. 

En este modelo, e1 lenguaje j u l e p  un  papel importante  por  ser  medio  de 
comunicación  directo y por construir  representaciones simbólicas; se adentra en el 
desarrolio del hombre, la religión, la cuitura, en todo su contexto cósmico: ?a que la 
sociedad  vive  en un mundo socio-cultur;d de signos y símbolos. 

La  aceptación  del shamán. .ruta xi&é, en la religión  mazateca. es una tesis 
sustentada por la misma  sociedad.  representada vía signos simbolos religiosos 
ceremoniales; los cuales, como un mot ta de  unidad real social, obedecen  ai 
conocimiento de  prjtcticas  culturales  constantes y extraordinarias, espejo de mitos, 
costumbres,  curaciones,  interpretaciones. reglas,  etcétera. 

Con una  formación. los shamanes, u t a  xibé en Lxcatlin son vistos como 

aquellos que 'pasan a tener cargos tradicionaies por herencia o asignados por 
concenso  con  una  consoiidación cuando aquellos que conocen ,v manejan mejor los 
signos y símboios reliqiosos. dominan situaciones  frente ai que conoce o conoce poco. 

- .  



En hcatlán logra destacar el shamdn, u t a  xibk, persona de conocimiento O 

saber  oral y tradicional, el cual  tiene  una autoridad y poder que es reconocida por !a 

comunidad u otorgada por ésta, dándose ia ordenación de significados colectivos, 
amalgamado  con  experiencias internas y externas, una alta panicipacibn en lugares 
sagrados frecuentados en "la cuaresma" como en San Pedro Ixcatlán, que al igual 
mistifican y cristalizan  la  integridad de esa  sociedad  en los espacios de curación, 
tendnumos presente tres actos  pn'ncipales  dentro de estos rituales de purificacibn: una 

purificación del paciente y del público, una declarución @or medio de cantos 

reiterados y manipulaciones rituales del deseo de restaurur el bienestar ("armonía") 

en el paciente, una identiflcacidn del puciente con los seres sagrados y SU consiguiente 

"curución ". (1 1) 

\ 

NOTAS: 
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CAPITULO I L  SAN PEDRO IXGATLAN 
Y "LA PRESA MIGUEL ALEMAN". 



Cuánta tristeza  me di 
al observar desde este  lugar, 

la tierra  donde hoy oculta esta, 
tierra de mis padres; 

tierra de mi gente. 

Hoy te  cubre esa inmensa agua 
tierra fértil de mis viejos 

jamás podrás contemplar donde 
disfrutaste  tu n i ñ a  y juventud. 

Cuántas almas inundadas 
cuántas riquezas muertas 

suintas vidas gimen y lloran 
debajo de esa inundación. 

Porqué fueron tan crueles, 
porqué tanta angustia, 

porqué te separaron de tu tierra. 
Hoy sólo recuerdos guardas 

de aqudla tierra donde 
nulla podrás tocar. 

AUTOR PROFESOR SIMON GREGORIO REGMO 
COMUNtDAD: S A N  FELlPE WAN, IXCATLCLN, TUX, OAX 



"El pueblo de San Pedro irca&b era una comunidad estable que babia tonstihrido un ordenamiento 

ecolbgico caracterizados por la intcraccióa de dos grupos étnicos en un mismo habita t... tenia como 

base territorial una superficie de 16 mil 995 hectáreas y,  en ei  marro de la organizacióa política, 

alcanzaba el status de Elrtmicipio ... Oi coostmirsc una enorme pre;sa, con M ~ I  vasos que st estiende por 

45 mil hectireas, Ir mayor porcibn de¡ territorio quedc) sepultado". 

Aguirre Beltran. 

El estado de  Oaraca está dividido  en 571 municipios;  uno  de  ellos  es  San Pedro 
Lxcatlán que colinda con los municipios de  San  Miguel  Soyaltepec por el noreste, 

San José Tenango en  el noroeste, y del lado sur con Jalapa  de Dim, dentro  de la 

región del  Papaloapan.(ver mapa 1) En 1947 se puso en operación la obra de "La 

'Presa Miguel  Alemán"; lo que  requirió de la contratación de  trabajadores no 

calificados y calificados, así llegaron trabajadores contratados de los Estados de 
Puebla, Veracruz, Chiapas,  Campeche y MCrida,entre otros. Emigraron en grupos 

los mazatecos a los nuevos centros de población -entre ellos gente  que  mantenía 
cargos tradicionales religiosos y politicos-,  destinados  solamente para  afktados, 
partiendo con ellos algunos de los grandes comerciantes  a las  ciudades cercanas 
como: Córdoba,  Tierra Blanca, Paso Nazareno, Los Capulines o Chichicatzapa 
poblado localizado entre Temascal y La Granja,  Veracruz-; Nuevo Ixcatlán, (ver 

anesos), La Nueva Patria, La Joya,  San  Felipe  Sibualtepct en la zona Mire, Villa Isla, 
Veracruz; Puebla y Mésico. Tenninada "La Presa Miguel  Alemain"; por los  alios 
§O's, los mazattcos  de San Pedro lxcatláa pasaron ésta década en "oscurmntismo", 
literalmente hablando, o aflicción. que provoc6 una fractura en el sistema politico, 
religioso, social y comercial; sin faltar daños  ecothgicos  principalmente de roedores y 
rumiantes. 

\ 
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Fractura estructural del sistema político que denota claramente  cambios en el 
municipio tanto de h a i d a d  como de periodos que iban de dos a tres aiios para el 

presidente, por ejemplo: en 1947 se mantiene por t.res aiios un presidente, pero los 
siguientes años sobmeate duraban uno io que da origen a una Junta de 

Administración Civil hasta 1960. En lo administrativo el Ayuntamiento de Lrcatlin 
es desplazado a otm comunidad por los constantes desalojos voluntarios e 
involuatarios presentados por causa  del  embalse de la presa.(l) No faltaron las 
quejas y enlistados de personas, campesinos que ocupaban terrenos o solares 
pertenecientes al Fundo -al del  municipio, los cuales quedaron bajo las aguas de 

la presa, de SS ptrtcnecientes a la cabecera municipal; Is mayon'a  se encontraba en 

los que tenían un sitio solar, el resto en terrenos de propiedad municipal contando 
con 21 los afectados y sin solución. AsÍ por igual,  pedían el cobro de personas que 

eran arrendatarios de otras a la Comisicin del Papaloapan; por los llenos que l e s  
fueron afetados por las aguas  de ia presa. En 1960 campesinos  de la localidad de 
Cabeza de Tilpan sokitstban apoyo del municipio; l a s  peticiones eran -claras- 

conceder amplias garrmtrrtlas a estos campesinos, en la  lucha que sostenían 
defendiendo los derechos que les asistía en las 110 hectareas que la Comisión del 
Pagalospan les cediii, di:? .>fa que en lor 90's permanece a la  par de querellas en los 
linderos. 
En un memorándum con fecha del 25 de mano de 1958, el Inspector de 
Administración el seiiw Zhnundo González de la Lanza erponia y pedía definir la 
situación de la cabeccm "el municipio de Ixcatlán  al Ing. José Ramos Magsliia, 
Vocal Secretario de  la  Comisión  del Papaloapan, Ciudad Alemán, Veracruz, de la 

siguiente manera: 

"En primer termino, debe dcfinirsc, sí el Pueblo correspondiente a la Cabecera del Municipio de 

Ixcatlh, deber4 subsistir o si dtw4lpruecer9, no obstante  quedar el 80% de su caserío, arriba de la 

cota 70.- Las opiniones, hasta e\ pmcnte, tanto de afectadw como de los organismos Federales, aún 

DO se poam dc ame1 %A; porque, micntm los Directivos del Centro ladigeaista,  piensan y asÍ io ban 

pedido 8 Ir Cornbibn, en forma verbal* que dan indemnizadas todas Im propiedades situadrw arriba 

de cota 70; la Comisibn,  unicameate bP aceptado, indemnizar las propiedades de l a s  persaorw que yá 

han d i d o  para el reacomoda- Existe tambih una desorientacidu,  entre los habitantes de la 

Poblaci6a, opinPndo a lpnos  que nb les quedarán medios de  vida a los habitantes  del  Poblado y otros 

piensan, que si  podran seguir subsistiendo en la Cabecera, si es que reciben la protecciba y ayuda a 

que tienen dprecho por haber  resultado afectados, por la conutmccibn de la Prcsa ,v por estar situado 

su Pueblo, a a orilla del Lago de Soyaltepec".(Archivo Municipal) 
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El Palacio LMunicipal  también  presento  cambios  en SU organización espacial; 
una parte de la estructura física fue ocupada C O ~ O  escuela  primaria  bilingüe, la 
oficina  de correo pasó a ser Agencia  Administrativa,  mientras  que el espacio 
juridico-administtstivo del Ayuntamiento  permaneció  aparentemente sin cambio 
hasta 1952 cuando  da  pic el proyecto del  nuevo  municipio,  con el presidente 
asignado  por la  comunidad el señor don Primo Suárez Corro; y como novedad tres 
diablos  pintados en  la circe1 ode barrotes de hierro forjados- por el sciior Crecencio 
Quintero. Coa d p sidente municipal  Felipe Alvear en 1937 es instalado en  el 
centro  de la cabecera  municipal;el  telégrafo  que  comunicaba  con  la cabecera de 
Jalapa  de Díaz solamente  antes  de la presa. AI seiior  don Primo Su6rez junto con 

seis  distinguidas  penonas, se les consideraba para los cambies  presidencides en 
IxcatlPn, debido  a Ia añcjada  participación  política en la poblrcibn; algo así, como 
un consejo  de  ancianos  vigente hasta 1970, que ai igual que el consejo  de Tenango, 
según informacibs de la  familia  Ronquillo, poseían basth  de mando y su palabra 
.era respetada  por encima de cualquier cosa. El lugar donde estaba el primer. 
municipio fue salbtr social -sólo por las tardes-  llamado desde 1910 "El Centenario", 
bautizado así por ta vieja  relación  comercial con la tienda "El Centenario" - 
comercios árabes &e !!a familia  Mansur- de  Córdoba, Vencrtrz, y a su vez por el 
centenario  de la  Independencia  Mexicana.(z) La  mPxima  autoridad  es  todavía el 

presidente  municipd  perteneciente  al  cabildo o ayuntamiento, siguen  en jerarquía el 
síndico  municipal,  sindico  procurador, tres regidores o concejales -cada uno con sus 
respectivos  suplentes-, y deriva de ellos un juez municipal o alcdde  de polícia.  Antes 
de la presa el cargo de t6pil  -mensajero- en Ixcatlh era un cargo Beredado de 
generacibn en generación,  rcconbcido,  respetado por Ir comunidad, de mucha 
confianza parad presidente  en turno y el  sindico;  el salario del t6pil era mínimo,  de 
alguna  manera  casi  una  gratificación,  ya  que más bien lo sostenian las autoridades 

.con Irw participaciorats. El término  tópil  despuis ,de 1954 pasa a Is denominrci6n 
comandante de polícia. 
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Los presidentes -algunos interinos- que vivieron la época de la construcción y 

término de "La Presa Miguel Alemán"  fueron: 

Presidentes: Periodos:: 
Constantino  Virgen 1947 - 1949 

Primo Suirez 1949 -'1950 

Tobias Suárez 1951 - 1952 

Marcos Lbpez 1953 - 1954 

Tobias Suirez 1955 - 1956 

Dclmo Aguirre 1957 - 1960 

La fractura de estructura reiigiosa,tiene  cambios notables en el abandono de 

rituaies y ceremoniales, dada la dispersión de la población,  recuerdan los ancianos 
mazatecos un aspecto fúnebre en la iglesia. Las fiestas o celebraciones  próximas no 

se dieran hasta la llegada de monjas, sacerdotes y misioneros, algunas person= con 
bienes  en la cabecera municipal  regresaron  a sus casas o lugares asignados por la 
Comisión del Papaloapan. Los espacios, lugarcs sagrados, fueron invadidos por 
extraños tales como: grutas, cuevas, montes y barrancas donde cada xubu xihi, 

persona con conocimiento o d  y tradicional, o xutu n"e, brujos, los habitaban para 
sus oraciones, limpias o brujerías; mismos que  tenian  ya establecidos sus espacios 
propios para la práctica  de rituales y ceremonias espccificas.(3) 

"La iglesia grande" o ningut xie, rodada al frente por e! n o  Luna -donde 

los mazatecos rcco~cctaban caracoIu, nnguhs y charalu para consumo-, 
permaneció abierta solamente en los dizw de San Isidro, San Pedro y Del Rosario, en 
presencia de un sacerdote llegado de. Ojitlin y de Tenrascal zrl término de la presa; 
mientras que el encargado  de la i g l e s i a  - unida por parcatuco con uno de razón-, 

era quien se encargaba de llamar a rosario M oración. A UQ costado de la iglesia 
estaba la casa curd antes de ser "solar" y por el frente se instalaba "la plaza" con 
venta de comida y bebida, en su mayoría aguardiente, 60 años previos a la 
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distribución de cerveza en  la  región. El encargado de la iglesia permitía la entrada al 
templo a familias e individuos  que radicaron en la cabecera municipal resguardando 
propiedades personales o ajenas. La iglesia de San Pedro es  el principal monumento 

histórico perteneciente al siglo XVI, manifiesto  de  una relativa participación por 
parte  de los sacerdotes o párrocos, los que  llegaron  -en la mayoría de los casos- a 

laborar temporalmente. Cuenta cbn dos comités - deApub de 1947- encabezado el 
primero por el encargado de  la  iglesia  reconocido por autoridades municipaleW) 

La fractura de estructura soeial, es muy notoria por los desalojos masivos 
- involuntarios, voluntarios y por via militar, según Ir certifican los 
videodocumentales del Instituto Nacional Indigenista, donde familias mazatecas son 
desalojadas violentamente, quemando  sus casas, para el rapido reacomodo en 
regiones seiialadas por la Comisión  del Papaloapmn en los estados de Puebla, 
Veracruz y otros. Las repercusiones son claras hasta 1958, por ejemplo: diariamente 
se hacían toda clase de escándalos en comercios que tenían la venta de licores "ai 
copco'' y cerveza, las quejas principalmente eran en l& cabecera municipal: 

"Los embriagados, se ponen a hacer dispam d aire, lo que cama miedo a l a s  famililu.. unos dicen 

que es por el recuerdo de sus familias que ya M) p d e n  ver... pur aquellos que murieron en tsos 
adon.. otros p a r k  por las  novias que perdiema desde que les !Se@ el agua".(Archiro Municipal) 

En las fiestas -antes de  la  presa- era de gran alegrf;;. ver los "baiies en tarima", 
guapangos y alteilros jalicienscs, donde viejos gachiupkes se  daban el gusto de bailar 
con muchachas  de alto porte, mestizas o indigenas, En 195% al fundarse Cerro 

'Camaron fui prestada la imagen de San Isidro, al frente del encargado  de la iglesia 
y para esta fecha el "baile en tarima" rimptcmcetc se comentaba  entre la gente de 
edad. 

La fractura de estructura comerciaimarcó una  divisicin  en las rutas comerciales 
viejas u obligatorias, aunque es sabido que desde tiempos prehispánicos la región 
tenía un paso o camino natural (vendas, nos, etcétera). Con la llegada de animales 
de carga, se hicieron caminos  de berrajt, a los más transitados les nombraron  pas^^ 
real" hasta la Intervención Francesa y con Parfírio Dim son llamados ''paso 
nacional" -existen poblados  que ilevaa el nombre-.  Diversos comercios y negocios - 
cantinas,  tiendas, tendenjones, 
quiebra, por ejemplo: el  negocio 

estanquillos, panaderos, 
de elaboración de *'aguas 

joyeros- quedaron en 
gaseosas", refrescos del 



propietario el señor don Mónico Palacios; el comercio fijo del seiior don  Andrhs 
Cansiano  -natural de  Xxcatlán-, lo cerri, temporalmente, rematando SUS 

pertenencias; el cine donde daban funciones, dos atios después  del principio del cine 
en México, cerró sus  puertas a-,.partir de 1955 pasando a ser el tercer  billar en no 
menos de 10 aiios. En el caso  de fincas, también fuCrQn afectadas, tal es el caso de la 
finca "El Yucal" -pegamentos y jabones derivados  de la  yuca-;  manejada por el 
francés Cado Khunn, dejaron de  proveerse de gran cantidad de yuca del municipio, 
el mismo caso lo encontramos con  el  algodón  de las despulpadoras de la  familia 
Gbmez, llegado a Lreatlán m recuas"  de m u b ,  donde era Uevado a embarcar a 

Vista Hermosa y de ahí  a Córdoba, Veracruz, en tren. En 1959 solicitaba  por giros 
la Comisión del Papalopan  la  superficie  cosechada y producción total del algodón. 

Los robos y el  mal manejo administrativo municipal estaban  a la orden del 
día, algunos politicos lodes llamaron a la década de los SO'S la '%poca  del 

-terrorismo". De los siguientes  cultivos  ninguno se efectuii en esta pobirrcibrr de 
Ixcatlriin  en 1957: alpiste, arvejón, frijol negro, lenteja,  tomate de chscara y fresa; en 
virtud de  que todas las t i e m  bajas de esta municipalidad fueron afectad- por el 
embalse, en cuanto  a la jicama y el ejote, los agricultores lo cultivaban 
exclusivamente para consumo  personal y no con fines comerciales. Todos los 
potreros con sus "aguajes" naturales -corrientes de agua- quedaron sepultados y los 
pocos ganados que quedaban abrevaban en las aguas de la presrm.(otm cams, ver 

anexos) 

Para 1958 no hay granjas reconocidas en Ixcatlán, los datos censales de 
consumo de aves, existentes y huevo  de  producción diaria, era tomado 
aproximadamente de entre l o s  campesinos que s610 I r u  tenían para consumo 
particular e venta en muy escasa proporciirn,  siendo  muy  poca la cantidad ea virtud 
de que la mayorir de los campesinos  habían  emigrado para los reacomodos que les 
proporcionó  la Comisión  del  Papaloapan. E5 1958, los sementales, vacm y 

producción de leche ea el  municipio  disrninuy6 considerablemente; por lo que la 
* producción de la leche era de caráter únicarnearte para los propietarios ut ias vacas, 
el embalse provocó que los ptqutfios ganaderos que  quedaban, sólo  podían 
aprovechar a@mas partes altas y vendían para el rastro sus ganados aceptando la 
cantidad de $500.00 pesos. Constantes memorándums iban dirigidos por el 
presidente municipai, agente  municipal y agente  de policias del municipio de 

Ixcatlin -1960- en representación del pueblo y de sus congregaciones circunvecinas 
al Ministro de Agricu'iura y Ganadería, rogándole su intervencibn a fin de qup el . _  



4. 

Banco Ejidd u otra Institución Bancana  despuh de un estudio  minucioso 
concediera amplios créditos  para en "liar" siembras de cafe en tierras que aún 

quedan y que eran laborables para la agricultura, y.a la vez poder "encarchar" las 
-siembras de  maiz, arroz y ajonjolí que quedaban. Hoy en dia, los productos de 

consumo como el tabaco, café, arroz y frutas son, adquiridos en las mismas 

localidades por los agentes viajeros o acapnradores de Tuxtepec y de la Ciudad de 
Oaxaca.(s) El presidente  municipal seaor don  Delfino Aguirn en 1960 solicitaba a la 
Secretaria de Obras Públicas, la construcci6n de la carretera que une a ésta 
pobhci6n COP la de Turtcptc-Jalapa de Díaz para estar bien  comunicados 
por  tierro, ya que eran angostos los paso8 donde se transitaba por muhs o caballos. 

La cabecera municipal,  permaneció  como un lugar y un espacio inestable, 
muerto, "en tinieblas" litedmente habkndo. Los comercios y casas de la Ilrrmatds 
gente de mzt5n, Jca-dinos e indigenas o prrisanos, fueron abandonadas en una buena 
parte par la disminucibn dt sus ventas, otros tantos fueron indemnizados 

d d j a n d o  sus viviendas, mi como gente sin propiedad, ya sea por tensiones, 
disputas o pendencias; en algunos cams, las viviendas eran encaqadas a los mozos 
que permanecieron tn la cabtcera municipal, algunos 1 ~ 4 s  migrmrm en busca de 
nuevas oportunidades. A la Ucga$a de la presa, quedo un vach de poder jurídico en 

-10 que respecta a las tierras, ya que algunas de ellas que fueron ejidos, eran 
vendidas  como privadas al igual que l a s  comunales, lo que ha provocado y ha 
alimentado en toda la historia de la Mazateca Baja toda clase de confiictos,(6) 

Con "La Fresa Miguel  Alemán" la cabecera municipal p a ó  a ser una 
"peniam", zona ctatro; donde ha permanecido lo administrativo, politico y 

religioso. Ea Ir zona ctntm existen  organismos  políticos que agrupan a la 
comunidad como el caso del Comité Nacional Campesino; formado en 1927 por un 
Club Obregonista (7), encabezados según don Manuel Suárez por la clase dominante 
-ganadtroa y comerciantes-, hasta este aiio -1940- la C.N.C. es dirigida por el 
presidente municipal seaor José Perez, participando los principal- dirigentes 
durante el embalse. Temporalmente la Asociacih Ganadera permanece sólo los 
años de 1969 a 1978; reconocida por el Secretario de Recursos Hidráulicos, seglin 
cuenta el sedor Virgilio Sebastián -Secretario de Bienes Comunales, cargo recibido 
durante la bresa-, por  ganaderos  tuxtepecanos  mismos que promovieron ¡a Unión 
Ganadera Regional del Norte de Oarnca, apartir de 1979. Abundaba el - 
abigeato :n toda la región. La Agencia General de Agricultura y Garladeria 
de la Ciudad Alemán, Veracruz, es creada por iniciativa de la Asociación Local 
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Ganadera en Lxcatlán; al mismo tiempo, la Junta de Agua Potable que en forma 
directa coadyuva en el desarrollo integral de la comunidad.(8) El Comiti de 

Mejoramiento, Cívico y Materia¡ establecidos en el pais visitan en 1968 el municipio 
de Ircatián  a través del partido del PFU para "mejorar" ia calidad de vida en la 
entidad. En 1970 según datos municipah de Ircatlin, es formado el Comiti 

Regional de la Central Campesina Independiente, 'C,C.I. y I hasta 1974 es 
institucionalizada la Liga Municipal de la Confederación  Nacional de 
Organimcbncs Populares, promoviendo la Sociedad Pesqutra de la Rivera 
Mazateca, S.C.L., cuyo  objetivo  principal es contribuir al mejoramiento social como 

institucioa gestora. L o s  principales partidos politicos desde 1960 a 1995 
permanentes en Ixcatjin, según informes  escritos del archivo municipal son: el PRI 
quien domina en 1960 hasta 1984, crece ci PPS mis en 1987 al igud que el 
partido del PAN, prevalece de nuevo el periodo del PFU consagrándose hasta 
nuestras días y algunos  brotes del Frente Cardcnista. 

La o m  municipal es Mamada hoy día zona limite -lugares marginados-, 
pertenece a su v a  a la '*peninsuh" o cabecera municipal; est4 localizada, entre ésta 
y i a s  i s h  c islotes, formados con MXI minimo porcentaje de las llamadas "familias 
flotantes y reacomodos fantasrnas''((Anuufo de AntropdogjaA!BO), originadas durante . 
1957, estas familias regrewon esponidicameatc a los monzoncs, islas e islotes 
repobíindolru a lo 1-0 de los aiios. En esta zona estan cn constante cambio los 

''reacotados fantasmas"; encontrando dgunas farnibs que son ejemplo de 

patrones pdig&micos, UQIB residencia mcrtrilocal y un constante cambio domiciliario 
pasando de b part- mds bajas de la ptrrímsah, blaw e biota en tiempos de secas a 
las lugam mhs altos en tiempos de lluvias. La actividad principal de subsistencia de 

ISW famiIi;w que viven en los limita a & pesca, servidumbre y pequefios comercios 
locl)es.(ClirPica Rnd de SJ. L) Ai bajar el nivel de la presa se descubren los ojos de 

aguas y acahuda, mismos que abastecen a la población que radica en ia cabecera, 
en tiempos de seca o estiaje; es ai, donde no sólo los animales; dom&tico,s 
awovtchaa yerbas siivtsttwr psm dimtatarse sins también hu mujeres utilizan  tales 
yefbaj para hccer tsc~bis y algunos "chiquiiíos" juegan -más de una dicada a la 
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fecha- en lodazal antes de  meterse a "chaponear" a la presa. Las colonias creadas 
después de la presa en la cabecera municipal, segain informes del .ayuntamiento 
eran: 

Colonia  "Barbasqucra"" 
Colonia  San Pablo 
Colonia Pino Suárez 
Colonia Reforma 
Colonia El Calvario 
Colonia El Albergue 

1960 - 1970 

1975 - 1977 

1975 - 1977 

1974 - 1978 

1977 - 1980 

1980 - 1985 

*El barbasco es un tubérculo que contiene estrógenos; la cbcara pelada y seca sirve 
como anticonceptivo,  tierna lanzada en la oodila de nos mata  tepesquitas o charales. 
Es encontrada de forma silvestre en Ayautla, Jalapa de Díaz e  Ixcatlán; de 1963 a 
1965 según datos del archivo municipal, los Laboratorios Beysar la pulverizaban  a 
altas  temperaturas más tarde lo han'a la Compaibúa Proquivemex, de ahí e1 nombre 

de la colonia. Aaios atrás los trabajadore 4 %  la  región .recolectaban barbasco en 
comunidades como: La Pochota, A m y c  hmtle, San Felipe y Cabeza de Tilpan, 
Arroyo Murciélago y Raya Ixcatlán; ptx medio de comisionistas o compradores 
realizaban la compra-venta, el acarreo del barbasco  para estos  aiios ya era por 
cayucos, chalupas. Los molinorr estaban ins!dsrdos según cuenta la familia  Palacios 
en el potnro de don Próspero a m a  y . h í s  Palacios, por citar algunos; tres 
moiinos más localizados en Ojitlán, Jalapa de Díaz y Temascal, 

Donde mt4n las comunidadcs o iscalidada cemeñas, es llamada zona 
perif6rica; tenemos -después de la presa- ua alto porcentaje de cafetaleros, mismos 
que  por  tradición  dejan secar d café -tipo arábigo- en un mortero o tronco hueco 
donde s e d  procesado o amagado, el cafi cerezo lo ponen a fermentar en el  piso 
amontonado, los m& rudimentarios lo siguen moliendo  en despulpadoras de mano, 
trashdándolo en "recuas" de mulas a otros municipios. Viven tamb' ' cn esta zona 
campesinos indígenas  que subsisten del maíz, tepejilotc, yuca y otros  tubérculos; un 
mínimo porcentaje de comerciantes y ganaderos. Esta zona es de cultivo, donde se 

desmontó grandes extensiones de selva virgen du.mte los Peacomodos; en ella 
encontramos 'sepbradíos de temporal, tonamQ y estiaje, se descubren acahuales y 

I 
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terrenos  al bajar el  nivel de la presa, Hay tierras para el pastoreo del ganado bovinoI 
equino y caprino; la mayoría pertenecientes a familias  que  viven  en  la cabecera, a la 

falta de pasto en 1970 es visto como "moda", según cuentan campesinos, la compra 

de sierras eléctricas sustituyendo- el USO del machete para la tumba  de irboles 
frondosos, Estas comunidades  están en 1990 conformadas  según  la C h i c a  Rural por 
familias  indígenas  monolingües; 30 por ciento  asentadas en ranchcrias de menos de 
70 habitantes, localidades  de 100 a 700 habitantes  registrando algunos casos de 
poligamia; 20 por ciento bilingües, 5 por  ciento  triiingües  principalmente  maestros, 
comerciantes y expresidentes. 

Por su tamaiio y caractera'stica;  radican dos tipos  de  comunidades: dispena 
no organizada con familias  migraetes y sembradíos de autoconsumo; otra 
congregada u organizada de comercios estable. Los que  tienen parcelas cuentan 
con: maizales o sembradíos de fríjoi, vainilla, cafi, chile verde o de árbol, caña de 
otate,  palmas  de hoja de pozo1 y palmas  reates para construcción de easa. Frutales, 
zapotes que casi no son consumidos en !a región sino para la venta; mango,  papayo$, 
platanares, tamarindos, toronjas, mmdaniaras y limones entre otros. Así como la 

ertraccibn  de madera fina y bejucos de P:SO localizados en la parte baja y media de la 
serranía, en la parte alta de la sierra e ~ b i e ~  cafetales para el comercio local. 

Por igual, encontramos pquciins capalas con misiones pastodes - con 
la presa-; el párroco o sacerdote  -de paw- oficia  misa los diferentes fines de semana 
aprovechando a su vez bautizos, comuuioaes y casamientos masivos. Por  otra parte, 
la autoridad máxima es el agente de yolr'cia, que como autoridad asignada por el 
municipio ejerce su cargo en situacimes asignadas -tiempo de cada presidente 
municipal-  puede continuar el siguiente ptliado, S ~ Q Q  cumple en su totaiidad (ts 

destituido de1 cargo. La comunidad  identifica al comandante de polícirr por ser la 
persona que usa'sombrem, zapato-guarache y porta el cuerno de toro -anta y 
después de la presa- para Harnar a rcuni6rs; hoy dia cuentan con bocinas partantes o 

rieles viejos,  para congregar a reuni6n. 
Haciendo referencia a servicios,  comercios y acontccimicgtos politicos en 1 

los 80's y 90's tenemos; en 1977 a 1980 el  municipio mibe  500 mil pesos por la 
participación de impuestos  coordinados; subiendo esta particippcih a 11 millones, 
era 1983 de marzo a mayo la participaci6n a de 200 millones lo que precis6 a 
autoridad- ab& una  cuenta bancaria, No obstante, para 1992 la participacibn 
asciende a 600 millones de pesos. 

\ 
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Durante el periodo de 1981 a 1983 -cambio de administración- toma el municipio la 

C.C.I. en 1986 interfiere el partido PPS y C.cL Las elecciones para .presidente 
municipal  alteran el orden en la cabecera  municipal;  formaindose como consecuencia 
un ayuntamiento  paralelo, uno del PRI y otro del PAN. Para 1989 invaden la 
parcela  federal, según datos del municipio de hcatlán simpatizantes  del PRI con 
simpatizantes de la Confederación  Campesina de Ortaea, COCO. En 1990 estos 
organismos  forman la UGOCP, Unión  General de Obreros y Campesinos Populares; 
al siguiente nao, se  establece en el municipio la contratoria de SEDESOL. 
El 6 de diciembre se crea la  Comisión  del Programa  Nacional  de  Solidaridad, órgano 
c o o d i d o r  en dtfmición de  politicas, cstratcgiu y acciona que en el imbito de la 

administración  pública,  combaten los bajos nivela de  vida,  aseguran el 
cumplimiento en la ejceucih de  programas  espccialcs para la atención  de  núcleos 
indígenas, la poblaci6n  de zonas hridas y urbanas en materia de salud, educacih, 

alimtntacibn, vivienda,  empleos y proyectos  productivos; SU objetivo es que las 
org.mizaeioacr indígenas tengan  acceso a la3 distintas fuentes de financiamiteto, 
creditos, asignaciones directas, participación de otras instituciones y organizaciones, 
etcktera, mediante el reconocimiento de las figuras asociativas que l a s  propias 
organizaciones indigenas determinen.(9) 

En la calle  principal o "centro" de I& cabecera de Ixcatlhn esti una caseta 
telefónica  puesta en servicio en 1990, una Casa de Pueblo, una cancha de 
basketball, un campo de firtbol que se descubw al bajar el nivel  del agua de la presa, 
llamado por los mazatecos "pisis",  dos  camyoa mas en terrenos o solarcs que por 
igual se descubren ea tiempos de seca, es allí dmde hacen jaripeos en días de fiestas. 
Para fomentar d aprendizaje de actividades  dombtieaw, corte, coafeccih, tejidos, 
bordados y repostería, cs implementado en el municipio, el Programa Naciaad de la 
Mujer Indígena con personas de la misma rtgi6n caprcitados. 

La serranía de IxcatUa es un lugar privilegiado  por sus tierras fkrtiles y 

pastos para ganado, por la  importancia de caminos para el comercio de las 
principales  ciudades y poblados  circundantes. La compra-ver+s $g ganado mayor 0 

menor es lo que  permite  que se registren  ingresos  considerables sin faltar las 
actividades  pesqueras y agrícolas; tan sólo en "La Presa Miguel Alemhn"  se 
obtienen 5 mil toneladas  anuales  de  tiiapia  -disminuyendo  considerablemente por la 
sobresrplota@ón-, que se  vende en Alvarado, Veracruz.(Mrzatecos: 1994) 
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NOTAS: 

(1  1.- informante: don Prcispem Aguirre, 

(t).-Iaformiate: familia Ronquilla 

(3).- WPitlJner Roberto, Datoa d i m i c o  para Ir etmahistotja del  norte de Oaxaca, INAHA, 

Mkrico, 1961. 

(S).-Mmzatccor, Pueblosl Indigenis de MCsico, INI-SEDESOL, MOxico, 1994. 

(i).-Infonnante: dan Manuel S u h  C o k  

('l).-infOnmrrrtc: don Puím Sumienta 
(8).-hociacih ciaadera bcd dt san Pedro ixc8tlh 

(9)Fondo Regional de §olidaridad, Municipio de Jalapa de Díaz, Oluacl~ 
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"SI ESTAS RUINAS HASLARAN'* 

! 
\ 

Si los muros  de  estas  ruinas 
pudieran  hablar. 

Si tan sólo entendiera yo tu vocabulario 
cuántas  verdades me dirán. 

Cómo hacer para que me narres 
lo que vistes, 

pues  testigo  fuiste  de esos amargos 
momentos crueles. 

Quisiera  saber,  vivir y compartir 
contigo  nuestra  historia  verdadera, 

como  entenderte  lugar  sagrado 
de mi raza india. 

Porqué mienten 
porqué  temen, 

porqué nos ocultan 
si mía es esta  tierra. 

Si yo tambiin  tengo  derecho 
de  vivir y compartir 

90 que nos baa  quitado, 
lo que nos han  negado. 

Con mi palabras, 
con mi voz 

exijo, reclamo y pido 
las riquezas de mis ancestros. 

AUTOR: PROFESOR SIMON GREGORIO REGINO 
\ . COMUNIDAD: SAN FELIPE TILPAN, IXCATLAN, TUX., OAX. 

> 
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"Por 1585.. Fray Fraacisce de Burpa... comisario y calificador del Santo Oficio ... cuando se bnbim 

coagrado m u c h  ... pueblos ... hizoies hacer lgiesiaa decentes, que hasta entonces eran unas breves 

cepillam pajizas con enramadas". 

Francisco Burgoa. 
l. , 

En tiempos prehispánicos la  elección de un sumo sacerdote para el cuidado de los 
templos se daba  por autoridad del cabildo y de todo el pueblo; a este sacerdote le 
nombraban Quaquihuitizin en lengua n&huatl, pttstntado por sacerdotes 
anteriorerr* Los sumo sacerdotes no  podían casarse ni tampoco sdir del  templo por 
ningún motivo; eran castigados cuando les encontraban en adulterio o cosa de 

fornicio, dialogaban con  los  reyes fungitndo como iaterlocutorw  entre sus dioses, 
Con la llegada de los espaloles a los sumos mccrdotcls l e s  llamaron srcristantsl o 
encargad@% de' la iglesia, encargados de tcmplw.(~) Teotiun por ejemplo coatraba 
con tres sacerdotes: el principal se Mamaba Teucttamacaz, seiior  sacerdote, quien 
tenía I su. cargo la guarda del templo del Dios Xipc; los otros dos llamadas 
Ecatlaarnac.?a y Tttzatlamacaz, cuidaban a Quetzalciiatl Ehecatl y a TIazoMotl o 

Macuil.~khirl.(2) 
Con la dominación espaiiola; los  europeos aceptaroa servilmente todas las 

ley= tmna~adas de su gobierno, aún  cuando fuésta contrarias a su constituci6n 
divina. 4L.m aisioneros iniciaron así sus actividades en l a s  principaies comunidades 
indígenas existentes a P a s  que  definieron como "cabecerrw"; donde establecieron sus 
primeros monasterios e iglesias parroqu'hk, utilizaado d templo de los naturales o 
teocaui. como base  para los nuevos  templos. Los misioneros franciscanos 
tuendincantes 'llamaron a la provincia madre "Santa Evangeiio" región que 

comprende gran parte d t  los asentarnientos mazatecos, De las 273 fundaciones 
mendincrntes; éstas se dividieron ea 138 francisc1Lblw, 85 agustinos, 50 dominicos y 
20 eurogeas,(3) Los asentamie-dtos subordinadw exterioru llamados "calpuitjn 0 

supra'' estaban  juntos O cerca .de una "cabecera" aiios mhs adelante se  les dijo 
"barrios"; pero si la distancia era considerable, les llamaban "estancias o SujetOS". 
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L o s  pobladores  mesoamericanos vivían en forma  dispersa en lugares 
inaccesibles  donde podían evitar el tributo  continuando  con sus pricticas religiosas. 
Debido a la dispersión de "indios"; se encomienda a Bartolomi de Zirate que 
intervenga  por  medio de las diócesis  de Antequera y Tlarcala,  para su 
congrqación.(4) Congregado los pueblos, los misioneros franciscanos en las L egiones 

populosas de acuerdo con  lo  prescrito  en ¡a Junta Ecleksticrr de IS24 fijaron como 
norma das días  a la semana  para el bautizo de los. recién  nacidos; el domingo al 
tbrmiao de misa y cl jueves despub de  visperas,  resolviendo I ~ u  disputas que traían 
coa tos d~mhieos y agurtisos. Los franciscanos tenían ciertos  privilegios por ser una 
de Irw primenu misiones en llegar a Nueva Espaila; lo que les daba derecho a 
cristianizar enormes temtorios con un determinado  número  de  misioneros  obligados 
a bautizar verdrrdtPIur multitudes, este siattma de  admitir al bautismo en m a  h@a 
posibic: Ia fomacidn de uaa compacta cristiandad en unos cuantos a5os.(S) 

Los nrisioocros dependían de la Audiencia Real pan las licencias de 
consfipccibn de sus conventos como el de Testidin del Camino que rcgistd una 
activa comtmtci6n en 1545 al igual que la dt  Nejnpa; el santuario de OtatiUn - 
donde adamban en tiempos prchispánicos al Dios Nariz o Huibilopocbtli - en 1597 
edificado su templo, cuando. ya contaba con 500 tributarios de una poblacih 
d t  2 mil habitantes; Fernando  de  Limpias Carvajal fungh como encomendtro.(6) 
Teutila e IxcatUn aproximadamente  tenían la misma pobhci6n. S610 en el caso  de 
hcatlin La iglesia  en 1680 fue reconocida como curato.(7) 

Las autoridades esprríiolw delimitaban el lote  municipal a partir del h a  que 
ocuparirr el convento o iglesia;  con estacas y cuerdas, llamado durante toda La 
Colonia "tcigur cordtlcs o mrrtlaltimcad'. Con tdts medidas tsmbih se pasaba 1 dar 
la anchura de irs caiiu que em de 14 varas prcvimentadm con losas conocidas en 
idioma mesicano como ttnayucas; cuyo curte era monopolio  del cabildo, cumplía 
COB las medidm establecidas  por La Corona, ajustadas a las  condiciones del terreno. 

La d necesaria para la argamasa era muy costosa en el siglo XVI considerada a su 
vez C Q ~ O  articulo de  gran  demanda en t espital. La cal era monopolio de 
recaudrrdortj y encomenderos  que  la  recibían  en tributo; ot,ns personas con cargos 
lo manejaban a travCs del mercado negro con  precios  impuestos. Los naturales 
sustituíaq la cal por  cenizas en la elaboracicin de la argamasa; la cal  fina  provenía de 
Cuzcatlán, al sur de Puebla, utilizada para el recubrimiento  de pisos.(8) 



Las construccioncls despuh de 1529 no pudieron ser muy elaboradas debido 
a l a s  gmenrs generadas por Ia conquista que diezmó 8 la poblacih mesoamericana; 
por lo que, las construcciones fueron  de carácter provisional  de materiales ligeros 
levantada3 en  menos de dos meses entre 300 trabajadores congregados en lugares 
donde no st  contaba con templos prehispánicos o qstaban a mitad  del  camino de 

&tos@) En el ado de 1563 el Virrey don Luis de Vtlasco mand6 por órdenes del rey 
dar un d l i z  y una campana a cada iglesia, pueblos de naturales,  de la Nueva 
Espailr.(ra, 

EQ el caso de l o s  dominicos para d aiio de 1583 no d a n  fundar misiones 
entre indio:, poco civiiizrdos; la excepci6n fue Ir evangdkcibn de los Chinantecos, 
por la cado de que se desrrmllfron en Dbtritw fCrtiles y densamente  poblados en 
donde podían coastmime varios; estabkimientos próximos. Sus dominios se 
estendieran en el sur de M¿lrico lo que 1- ptrmitib nuevas fundaciones; podemos 
meecionar que ea 1596, de lrrs 59 c a w  existentes, 37 se encontraban en esa 

rqi6n.(ll) Por lo que respecta a San Pedro IscatUn lugar  donde se asentaron 
franciscanos; su tempto, primero fue utilizado como monasterio en 1560 por los 
reales cjtrcitos espaiioies gut custodiaban la e c i n  con facilidad por ser un punto 
estratégico y frontera natud con otras rtgioncs. Con los odes venideros se consolid6 

realmente la iglesia con materia! no solimente de losa sino también de palma y caih 
de otate; tal afrmacibn fue verificada . hacia 1585 por Fray Francisco de Butgoa 
quien visit6 La Cbinantla desctibihdola con gran estila, filosófico de la siguiente 
manera: 

El tCrmino ''Mveda de cai!btl" para los templos fut comrimn en todos los 
autores de ese siglo; . dos en el templo de Sra Pedro y San  Pablo en  el 
Vaticano,  caracterizado por las nervaduras de muros o arcos que atraviesan 
oblicuos y ligeros en espiral, marca histbricamente el tratado de Juan de Torija del 
género de bóvedas en Madrid publicado en 1661. En 1569 cada nave hecha en 
Espafia costiba alrededor de mil ducados entre mano de obra calificada y 
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materiales. Las construcciones que pasaban de monasterios a templos eran motivo 
para efectuar un ritual;  tscavada Ca nueva  cimentación  se enterraba  cuatro y medio 
reales, en compañía de gente importante como e¡ "beneficiado",  teniente o general, 
familiar de un  eclesiástico. Los virreyes, franciscanos, dominicos - vecinos - 
participaban como padrinos.(l3) 1 

El patrocinio de tos santos sobre los diversos pueljlos se instituyó  para dar a 

los indígenas un ejemplo de vida; las  suntuosas construcciones  de la iglesia servían 
para una población de más de 367 familias a finales  de  siglo (14), ¡as fiestas, honores 
se  promovieron para  fortalecer los lazos comunitarios.  De la misma manera  que se 
hizo con  el gobierno civil cada templo estaba dotado de una organización  de 
hombres con funciona clamarente  jerarquizadas en las que el mayordomo ocupaba 
el puesto de más respansahiDidd u honor. 

Cada santo  titular  adjudicado tenía su respectiva cofradía;  organización  que 
congregaba  a los individua:; pma imitar las  virtudes  del mismo y cubrir p t o s  que 
requeria para su culto. E.5 esas cofradías permanecía el "mayordomo" -"hombre 
conocedo& quien con ay-:.-& de familiares se encargaba  de celebrar la fiesta del 
santo,  cuidar celosamente o i ~ s  imagenes, el templo, administrar los bienes, las 
tierras, ganado, limosnas, ropaje, parafernales y muebles, durante un año que 
duraba el cargo. En la crdhcfia había un ttfiscal" o "encargado de templo" cuya 
misión era señalar las fecim en que  debian celebrar  las  ceremonias;  dirigirlas 
cuando el sacerdote estaba mrqente, así como supervisar a los sacristanes, abrir y 

cerrar el templo, ordenar e'$ toque  de  campana. AI morir los sacerdotes se 
enterraban  dentro del tempk mientras que los naturales en sus casas.(ls) ,Las 
diferencias  entre naturales y espaiioies era evidente; a partir de 1567 10s ~ i g i o s o s  la 

reafirmaban  al  llamar a las "no  indios"  "genfe  de razbn", a 10s "indios" 
simplemente "indios o natumks".(l6) 

Para 1570 los curas secuiares franciscanos del Obispado  de Oaxaca residían 
en Chinaatla - San  Felipe Usila -; la parroquia, incluía las comunidades de Ojitlán, 
Xicaltepec,  Ixcatlán e Izguatlán, Mocaoztoc, Putlancingo, Tenango,  Jalapa y 

Soyaltepec;  mientras que Tuxtepec le pertenecia a la doctrina de Huaspaltcpec. La 
relación de  este  aiio habla de 4 mil 640 tributarios; de los cuales mil 400 eran 
cuicatecos, 2 ,mi l  390 chinanttcos y 850 mazatecos. Otatitlhn  tenía 82 familias 
tributarias desde 1547 sumándole 500 en el año de 1569. Tecamachalco  primero 
perteneció al Obispado de Tlarcala con 5 mil tributarios  popolacas, nahrlas y 
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mazatecos.  De  la  población  mazateca  apenas sobrevivía la mitad en 1630 

recuperindose  paulatinamente hasta 1743; los popoiacas y los nahuas presentaron 
pérdidas considerables en este periodo.(l?) 

La cabecera de Ixcatlán; posiblemente "Único asentamiento", fue trasladado 
por una inundación a una de las zonas más altas en 1592, regresando los mazatecos 
a su residencia después de algunos aiios. Los encomenderos  afectados pedían el pago 
de los tributos en sal y los diezmos de la iglesia que por  derecho l e s  correspondía 
desde Puebla de los Angeles; administrados, segiin  don Luis de Velasco por: 

...'Tedro S b c k  de Chavez clerigo presvitem m beneficiado y que M) se le acude con el. 

solo que le pcrttncce. ni ellos se detienen a darselo sin m~ mio. pidiendo que atento que los 

encornendems de hordinario estan siempre  ausentes y biben en la Ciudad de l o s  Angeles mandase 

que los tributos que les pertenecen se pueda pagar,.y los diez-mos de la Y$&a, porque somos 

molestackm %&re esto. por lo tanto por el presente mando que l o s  reguidons, los encomenderos de 

10s otros h"sprs pagamn el ejo beneficiado sasal'. se retengan los tribatos quasten para esto 

conforme 8 ha que cada almo. pebiere y desto se pague por orden de la Justicia del otro pueblo en 

conformidad de este ms. hecho en  mexico a quince dim del mes de enero de rnilly qui's. y noventa y 

dos a h .  y ea -ta a los diamos se guarde lomvldo hecho otsupm. don Luis de Beimco por 

maurdado del Viimy Martin U p  de Gauaa".(l%) 

E! ria Papaloapan o de  Alvarado en  el  siglo XVI separaba a los Obispados 
vecinos de Tlkaxcala y Oasaca; las  poblaciones asentadas sobre la margen izquierda 
como: Alvarado, Tlalixcoyan, Cuauhtla, Putla, Thcotdpan, Amattan, 
Cazamaloapan, Puctlmcingo pertenecian a la diócesis de Tlaxcda cuya sede era la 
ciudad de Puebla de los Angeles. Las otras poblaciones situadas en la margen 
derecha Tuztlas, Catemaco,  Otatitlán,  Turtcpec,  Huazpaltcpec con sus allegados 
Tesechoacan,  Chacaltiaaguizco y Tlacojalpan correspondían a la doctrina de la 
diricesis de Oaxaca.( 19) 

La iglesia formaba parte con el gobierno civil; lo que le daba  derecho de 
cobrar un tanto por ciento anual sobre todos los productos que rendía la tierra y la 
ganadería así mantenía una gran importancia el territorio que ocupaba cada 

dikesis. La administración se facilitó por medio  de las grandes haciendas; para este 
siglo, e¡ auge eha presente en el marquesado de Oaraca especialmente en la 

Estanzuela o Santa Mana Cumpalapa con Gaspar Hernando de Rivadeneira quien 

le dió vida a la dicha hacienda.(2o) La mayoria de ISS pueblos  del ásea pasaron a 
. -  
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dtpcnder de La Corona espailolr a fines de. Cstt  siglo; excluyendo  a  San  Pedro 
IxcatiAa y San Felipe Jalapa de la Jurisdiccibn de Teutila,  encomendada al término 

del siglo XVII con las órdtnts de San Francisco bajo el cargo de Fray Martin de 

Vllltnciao(21) 
En Ixcatlán los ministros de doctrina se 9ueja.ban de los mandones o 

gobernantes - la mayoría tenientes - aprobados por e l  superior gobierno espailol los 
que  mandaban a los naturales hasta OIurrca por los caminos  de h t m j e  mal 

alimentados;  muriendo a su paso, con  el pago de un peso que iba  en contra de las 
c6dulw d m .  Por tal motivo; el rey Felipe II ordead lue hiciben carreteras  para 
transportar a las enfermos, en el caso de los muertos, dades una sepultura ripida 
para evitar pestes; y mandó: 

Dentro de las ordenanzas de Felipe II para la  Nueva Espada estaba el 
mandar tres Cristos de tarndo natural  esculpidos en madera por el escultor Juan 
Donitr; pagando a éI por Irw fm t s cu l tu~  6 mil 900 marcos, dog de eilos quedrtrinn 

en el Obispado de Ourca, el tercero en un sitio propio y conveniente para los 
conquist(l(iom. En 1596 don Roberto Garcia "pagó cinco pesos por el alquilcr de 
dos botes p u r  trasladar a los Cristos; en la entrada de Ira barn  del rio Papaloapro a 
las dos de la tarde cnfd6 el viaje a Tlacotdpan antes del 10 de mayo, coagrcaCIIIdo a 
lrw autoridades, pueblos, para d adoratorio de Ir imagen pcrnoct6 en C~~mriorprn 
a su paso por Tbcb - hoy Texas- hasta Uegar a la desembocadura del d o  Tonto. 

Llamado rÍo Tonto por d naufragio que pasaron los viajeros a causa de una 
tomenta t i  amanecer del día 28 de  abril de ese año. El primer Cristo de licatlhn 

tenía parecer coa d sedor de Otatitlia.(u) 
Dm c&ub  redes tmiviadas a América en 1648 con ftcha del 26 dt abril; 

ordenaban a cada Obispo remitir una descripcih de su dihcesis, enumerar las 
parroquias, pueblos y comulgantes. Informe utilizado por el cronista real Gil 
Gonzsila Dhvila  en la compilación "teatro eclesi6stico"T Historia de la Iglesia  en 
América. ' ; 
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En 1696 don José Sarmiento gobernador de San Pedro Ixcatlin pedía  al 
alcalde  mayor del partido de Teutila y dos personas inteligentes, maestros de 

attabería,  arquitectura; reconozcan las reparaciones que necesitaba la iglesia por la 
destrucción de dos rayos,el primero  quemó el techo 9 el otro  partió la campana 
grande  fechada en 1693 con el nombre  del beneficiado Pedro López Barragán en 
contraparte dice: SANTE PETRE ORA PON NOBIS - iatin vulgar-' (datos  verificados 
pemndmente). El siguiente testimonio afirma tal acontecimiento: 

..."p orquanto  por medio  presento Domingo de  Cordova por el Covemador  alcaldes 
reridores tequitlaw y demas  oficiales de reppca comun y naturales  del  pueblo y cavecera de San 

Pedro Apostol de Yscatlan de la Jus  de Theutila ym relacion  diciendo que  como conaava  de los 

recuadas que con la solemnidad  devida presto, el día veinte y ocho del mes de mayo  del ado plrdximo 

pasado de seisientos  noventa y seis, entre una y dos de la noche  estando  lloviendo havía caído un raío 

que  quemo y abraso la yglesir de otm pueblo  dejando  consumidos hasta l o s  coraterales,  sin tener 
donde oyrmisa niasistir al cufto  divino y que lo que naas era notener  donde  colocar el sagrario, por lo 

maltratado de l a s  paredes y no poder fabricar sobre estas, suplicandome que enesta  hatención y a la 

no tener de donde  Costear  obra  tan  del  servicio de Dios Nuestro SR, y nezacitar de sacamies 
nuevos  simientos, y hacerse de nuevo, me siniese, baviendo por presentados,otros  recaudos y en SU 

vista, decozederles licencia, y reserva  de los reah tributos  por  tiempo de ocho afios, para que con el 
provecho de ellos se hiciese  con Coraterd donde  pueda estar con dozenza  el  Santisirno  Sacramento 
... y 10 que tendra  de costo  rechiendoles para ellos ... con razon de los tributarios de que se compoae 

este  puebio para que por mi visto provedo  que  coo  venga, mexico y mano doce de Mil  seiscientos y 

noventa y siete d o s  =Dn Joscpb  Sarmiento "por mdo, de su exa, =Dn Diego de Vergara 
Gaviriav'.(24) 

Después; mandaron hacer los curas a San Pedro Ixcatlhn  una segunda 
campana  mediana con la estampa de la Guadalupana, al pie de ella, SANTE BEV 
PORTIS, colocada en la torre derecha del lado sur. ."Para llamar a misa o rosario 
antes  de la llegada de las campanas se usaba el caracol entonado a  diferencia del que 
indicaba  reunirse  al trabajo comunitario".(2~) 
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5 n  el partido de Teutila,  pueblos y agregados; 10s indios  descendientes de 

noble p d h n  aspirar a puestos eclesiásticos,  politicos,  militares, éSto estaba 
expuesto en las cidulrs malts correspondientes al. aíio 1697 que encargaba a los 
Anobispor y Obispos de k Indias: 

L o s  aicddes maysrts de Teutilrr y Cosarnaloaparr entraron ea disputa en 
1706 por d partido de La Chinantla; so pretexto del abuso de I w  tenientes 
gobernadores, obligando & Bos pobirdores a dispersarse ea la sitrrar, Chinantla 
estmba integrada por seb pueblos: Usila, Paiantisr, Usumasin, Ye 9 Jacdtepce y 

Turttpec, que abarcaba inmtnsunblcs ertencionca de t i e m  fWles. Cada un8 de 
lor alddea mayom pcdh Ir intqpci6n de La Chirarurth para su jurisdicci6n 
prometiendo a su vez mejcarar la rdministracibn. En el CILSO de Ush antes de 1706 
tenía grandes ttibutarrios de los cudts I t  quedaban 403 que pagaban por ado 693 . 

pesos, 6 tominu y 11 granos. Cosrmdorpan I t  pertenecía como agregado con goct 
de titulo de alcaldía mayor; constatado en laa frsw y tributos que IC precedieron 
para la posesih. El alcalde mayor de Teuth ofmib un bríbntc de tan subidos 
quilates al fiscal real del "om común"  Manuel Rub Jano con la promesa de 
aumentar los tributos si se le agregaba La Chinantla; mantener un buen  control 
sobre los diezmos partiendo de Usila por ser Ir m h  importante.(27) En 1710 la iglesia 
de San Pcd'm;lrcatlán pasó a la categoria de parroquia.(t8) 



El partido 3e La Chinantla pide  su autonomia  con  el bachiller don Francisco 
de Arrg6n y Valencia durante 1745; cura beneficiado de la entonces doctrina de la 
misma  Usila, el bachiller pide al  Conde  Virrey y Gobernador de la Nueva Espaaa 
don Pedro Cebrian y Ariguestin  la  segregación de la juridicción de Teutila 
desr?zembrándose  de  Cosarealoapan.(29) El brrcbiller don .Francisco Aragón y 

Valencia administró durante 23 rhos los sacramentos y se quejó del  mal trato a los 
indios por parte de los dcddes mayores de  ambas jurisdicciones  que les tributaban. 
El 28 de  mayo  de 1746... 

El cura de San Pedro IxcatKn traslad6 su sede a las parroquias de San Felipe 
y Santiago Jalapa en d adio 1743; ¡a ptrroquial de San Pedro TxcrrtUn tenía un  solar 
seidado en cada esquina por tan irbd - Uamrdo SUCK -, frente a ei& rodeaba un 
n o  que por la geogdi i  dd lugar bba la aprieacia de una Luna - en c&rto 

creciente-, de ahi proviene su O@mbrt.(31) El intrépido viajero Fray Francisco de 

Ajofrín rccorri6 buen8 parte de la Nueva Esprriigui lo afirma su "diario ilustrado"; 
a SU paso describe poblados mazateos que contaban con parroquias como la de 
Ojiun, y San Pedro IxcatUn con su sujeto San Miguel Soyaltepec.  Desde 1763 
hasta 18521 permanecía en ¡a regibn disputas tanto por lru juridiccioncs, agregados 
o sujetos; con la venta de t i e m  de  San Pedro Ixcatlh, participacion en guerras, la 
parroquia de San Miguel  Soyaltepec pasa a ser la m4s importante y concurrida.(32) 

Fernando VI establecía ea la cidula real con fecha de 31 de  enero en 1753; 
que 10s reyes'podían presentar a los que ocuparían cierto número de Obispados en 
Espafia y las indias, el Papa nombraba, delegaba, la jurisdicción eclesiástica 
presentado por el  rey - designación grata - conv  miente a sus intereses(33) 
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LxcatiQn  se separa de la sede d* Jn&pa en 1780; mis tarde, Teutila que primero era 

partido pasa como subddegrcibtr de la  intendencia  de Oaraca en 1787. A finales del 
siglo X=; Ayaufla, Coabospan y Tenango le pertentcian a la parroquia de 

Huauth,  Turtepec pertenecía a Chacdtirrnguis.(34) *' 

La iglesia  de OtatitUn en 1779 fue tornada  por los realm ejbcitos por el mal 

manejo de 10s tributos y los conflictor catre lraderos de Repúblicas; la iglesia de San 

Pedro IicatlQa mi4 em tste titmpo el primcr Crist0.(35) 

IA)s &&&i~og en 1789 exigen tierras para el e6modo sustento  de los 
naaturdes pmnurrchado acerbdm ccasum coatn los hacenderos acaparadores de 
vastas extedonu de ptos, bosqw y descolhderos iaterfluvinlts; las cklulas 
redes en &te aHo ordtaae d reimtsgro de lm tierras de labor, ejidor, pastos, 

usurpador a los indios.(%) 
Se repara de ntlevo la iglesia de Ixcdán en 1797,misma fecha que marca una 

tercer campana ~sgdsdr haetr por d cum; grabado en uoa de sus cam SAN 
PEDRO y Ins s i g h  ORNO, cobcrdr en 1. t o m  demhu lado oriente. La 
restauraci6a de la tarre izquierda; mi como la casr dd cur8 ministro y Ir de su 

familia fue redkmda por 86 naturales, 4 maestros de altakrÍa, arquitecbara, 
llegados de Huautlrr y MazaUrin los que tPstibon a algunos t M ~ r n e s  de IxcatU~ 

estos ofícios.(37) 
Para mano de 1814 se efectúan  operaciones militares en la sicm; instalan 

guarniciones apoyrdm per pueblos mazatecm que resgtmrdaa %:i paso de conwyu 

militara. Lm gucms en octubre de ISIS en contra de las ejkitcls realistas obligan 
a los poblrdores de Teutitlrlur a defender sa plaza. Los ej¿rcitos redistau avanzaron a 

la parte baja de la mazateca doadc ctifrcntuoo las comunidades de kcatlin, 

Soyaltcpcc y Jalapa. Coa la latervcncsibn francesa y la llegada de Maximiliano de 
Habsburgo lor enfmntrmitatos continuaron ea Ir zona.(M) 

La Iglesia cat6lica a n t s  de 1857 mantenía ante la ley una  sociedad 
verdadera, juridicr, independiente y distinta del Estado. La libertad de cultos es 
establecida en tdrw las regiones del territorio mtlicrno durante 1859 donde el 

culto público  puede hacerse fuera de los templos.(39) En los a h s  1860, 1873 y 1874 
establece erplícitarntate que la bigamia, la poligamia son delitos ante la ley civil; y 

solamente hay libertad para contraer matrimonio  eclesiástico bajo las leyes de Dios, 
h~ diezmos en;esc tiempo son cobrados con rigor; queda prohibido el culto fuera de 

10s templos y limitado a su vez el uso de  las carnpanas.(Jo) 



El tiempo que durti la dominacicin española la igicsia gozó en nuestra Patria 

del régimen de u n i h  entre ella y el Estado; derechos y privilegios, notindose incluso 
cn las regiones aisladas como en el caso de San Pedro lacatlain. La Guerra de 
independencia marcó claramente entre los eC!fS#iSt iCOS Vacitación y cdiViSi6rr; 

mientras el Alto Clero condenaba, la amaban y favorecían los eclesiásticos humildes. 
Establecida la República; los eclesiiisticos promovierbn,una guerra a muerte; drama 
compuesto de numerosos motines, revueltas, contra 10s gobiernos legitimmente 
constjtuidos con influencia potitica e inmensas riquezas. Los choques armados en 19 
siema no fueron producto d e  rivalidades locales sino de reivindicaciones de C a r  tierra; 

Huautla, Tenango y ChiSchotSa participaron como "carmncistas", San Matco, San 
Antonio Elorochitlán y Huehuethin como "zapatistas".(41) 

La Constitución de 1917 no reconoce a la Iglesia como una identidad juridic3 
del Estado; et articulo 24 y 130, no reconocen personalidad alguna a las 
agrupaciones religiosas  denominadas  iglesias. El matrimonio es un verdadero 
contrato civil, pasa a set  de Ira exclusiva compctencim de los funcionarios y 

autoridades civiles; ya que, time las fuerzas y validez qrrc las mismas !es atribuyen. 

En io que atafie al culto púbWicn &te debed confinarse al domicilio o interior de tos 

templos; aún aUí, se le sujeta $9 la intcrvtncibn y vigilancia gubernamtnaal. ES 
articulo 27 declara propiedad de la Naci6n los templos, destinándolos el gobierno 
federal at otros usos; queda abolido de igual manera el derecho de propidad de la 
Igicsia sobre los Obispadas, asas curales, seminaries, asilos, calcepiss, casas 
religiosas, instituciones de bewikencia privada y el ejercicio sobre bienes raíces o 
capitales. Venustiano  Carranza d ' ~ t r n a  ti párrafo XVI donde dice: "Los bienes 
iamueblcs del clero o mociacisnes religiosas, se reginin para su adquisici6a por 
particulares, conforme al a&do 27 de esta Constitucióa".(4t) 
El conflicto entre la Iglesia Catblica Romana y el Estado Mexicano, bajo los gobitmus 
de Obtegh y Calles, fue la culrninacibn histririca, en el plano idsol6gico, de las 
contradiccirrnts acumuiadas en la historia de la  nacibn mexicana, desde la revolución 
de independencia en el siglo XIX. Para estos tiempos la dictadura jacobina respondía 
más efwtivamente con nuevos proyectos anticlericales, con nuevas reglamentaciones 
del articulo 13o.(hbio, 1963,43) 

Esta ola de provocaciones anticatólicas perpetradas bajo este gobierno 

respondian al iriterés jacobino ai amendrentar a las masas obreras y campesinas que 

reclamaban la reglamentación inmediata de los artículos 27 y 123, con ei fin de 
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desarrollar un movimiento sindical independiente del Estado y de satisfacer la 

necesidad de la reforma agraria. Ai acceso de Plutarco Elias Calles a la presidencia de 

fa Repbblica, el 30 de noviembre  de 1924, cuando a iniciativa de Luis N. >lorones, 
secretario de Industria y Comercio, se dispuso el día 2.1 de febrero de 1925 a establecer 
una " Iglesia Católica Mexicana*'.(r3) 

En la Cuenca del Papaloapan; zona Mazatecal los misioneros principalmente 
europeos se han filtrado en comunidades seniles, por ejemplo: L o s  misioneros de 

"La Natividad de María" llegaron en  los aiior de 1966 a 1970, los misioneros de San 
José o Josefinos entraron a ¡a Mazateca Baja en 1969, y tornaron las parroquias 
locaibadas en terrenos de Paso Nacional hoy Independencia donde se  encontraba la 
parroquia  de Río Sapo y la capilla de Santa María Chilchotla, que pasó a ser 
Vicario Foráneo, dependiente de esta parroquia en 1977. (Martina:l978,79) 

La parroquia de San Pedro lxcatlán pasa a cargo de la de San Miguel Soyaltepec 
con el Padre Moisés Cacique en el año de 1965 hasta 1970 y al aumentar la 

poblacibn Lxcathin se sepah. Los Combonianos entran a Lxcatlairm en 1975 
pennanecihdo hasta 1984 y algunas visitas esporádicas despub de este aíio, 
aunque su presencia en México es desde 1948 en  el Estado de Baja California 
Sur,  traídos pot d Obispo Mons. Felipe T o m .  Continuaron  entre los indios 
chinantecos del Valle de U s h  y los xnazatecos de la parte baja en Oaraca. Para 1975 
se funda el Instituto Teol6gico del Papaloapan y en 1977 Valle Nacional contaba con 

una casa Misioaal que daba albergue a más de 50 misioneros dedicados a la 
predicacihn del EvangeIio.(u) 

"El primero de noviembre de 1991 el presidente Satinas hizo referencia en el 
discurso de SU informe iuc la separaci6n entre politica y religi6n debía de 

mantenenc fimt, lo cud P ~ O V O C ~  un fuerte aplauso de los politicos present es... La 
jerarquía católica.:. recalca(n) su nacionalismo a través del apego a símbolos como la 
Virgen de Guadalupe y el Padre Hidalgo (quica murió excomulgado)... El papel del 
Estado con respecto a la intolerancia religiosa. permanece ambigua en  las 
modificacionts constitucionafe wienta .  E] nfijcujo ," wmntiza la libertad de 

crencia, mientras que d artículo tercero sostiene que la educación &be Ser laica. 
El articulo 130, en el apartado b) señala que las autoridades no intervendrán en la 
vida interna de las asociaciones rdigiosas. A su v a  la riltima oración señala, "Las 
autoridad- federales, de 10s estados 
facultades y responsabilidades que 

autoridades no' está claro. ;Dónde 

asociaciones religiosas?.(~S) 
* *  

y los municipios tendrán en esta materia las 
determina la ley". Cómo deben actuar las 
comienza y termina la vida interna .de las 
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CAPITULO IV .- CARGOS TRADICIONALES 
MAZATECOS. 



D6nde vives dueño de la tierra 
DQnde amaneces, 
donde anoehcces, 
cómo u tu rostro. 

Quiero saber 
cudil es lar fuerza que posees, 

quítro saber, 
cbma hablas, 
cómo vives. 

Yo te  respeto 
poque es tuya esta t iem,  

tu eres dueiio, 
tu e m  testigo 

de los que hacen el bien 
y de tos que hacen el mal. 

Sedor de In tierra 
recibe nuetro respeto, 

somos también guardianes 
de ata tierra tuya. 

AUTOR. PROFESOR SIMON GREGORIO REGíNO 
COMUNIDAD= SAN FELIPE TLLPAN, Tux, OAX 



Sdudmd sacerdote o china'mi Ce beso en mano; hombres y mujeres, c1 da 
ceniza a las ritte de ir noche, luego lo hrrii ea otras mpiiias de ia periferia. Frente al 
aitar p r i ~ a p d  hacen f8a gente de prisrnos; señoras, seikorts, j6venes y niiios 
que de reojo miran p a r  a enormes murciibgos que rondan en la i g l e s i a  todo ti dia 
aquellos viven en boquttes, marcos de las puertas y en las torres. J6venu paisanos y 

de raziin que no acuden a  misa prcfier~o recrcrrrce fuera del templo. Algunos parten 

a Nuevo Ixcatlh, Veracruz, al "torneo" con equipos de basket-ball que se realiza 
afio con aÍib desde 1975; Is fiesta recuerda la salida de los reacomodos  desputs de la 
"Presa Miguel Alemán". El equipo  de basketbail est4 integrado por hijos de 

ganaderos, maestros,  comerciantes,  familiares  radicados  en el vie jb Ircatiin. 
. -  
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Una ptno~a catblicr peinaba "la cabtllen" con un peine de madera y daba 

brillo con aceite de humo de mamey; pcllii la corona de maden incrustrada en "la 
cabtUcra" con aceite extraido de Ir semilla dtl algodón, ambas piezas donadas como 

promesa a la iglesia guardada3 cehamcatt en compaíiir"del santisirno y la sacristía. 

En el caso de que una familia regalara otra corona se encimaba en la del ado 

anterior sin importar si era nattld o de hilo nylon. El dia viernes de'cruciiisión de 
la semana mayor peinan de DOICVO "la cabdkra" parr co)ocrvla 8 Jesucristo.(4) 

c 

La ptrrona coa mayor prrrticiprci6n en fd idrdcs  o c d d ~ & ~ ~ t a r  de 

cwre. aa sqpáa cuenta dm M a d  C m  era tl mayordomo o mosfotnó que 
oficialmente se omitio el culpo en 1958; sus tí^^ d encargado de la iglesia 
durante 7 abos sucesivos mieatru cumpliera con lo marcado por la costumbre o la 
tmdiciirn. 

Mayordomo - persona de edad, bombre, guudcro o comtfchtt de status dlo, 
asignado por la comunidad a tmvb del concenso. 

Fiscal - persona de cdrd, bombrt, igdigma o mestizo, stiWaba irr féchas 
importnates pana h cerelgonim9 cargo heredado de geeonci6a en 

generacilbn. 
Encargado de ¡@esir 

- persona de edad, hombre, indigem, cuidaba lm inmuebb de ía 

igiesia, r b h  y ctmba d tclapla, ordenaba d toque de crrrmpurrr, 
supcrvisrrbr i mea o a fa de &m hac& sus tam 

. cornspondtwtea, cargo hcrcdrdo. El presidente mrrokipd de hca&hin 

en 1925 ponía y quitaba al enuqpdo de la i#esia sino curnplia con 

sus obligaciones por medio de oficios. 

SacriirtrCin - ptrsoaa de dad, hombre, indigena, rnantcaia los vestidos de los 
en annoah, rtcolcctaba io cera, rezaba el rosario con y a fdta 

de sacerdote, cargo heredado. 
Tesorero - persona de edad, hombre, indigena,  administraba l a s  limosnas y 

donativos de comerciantes para los santos, compraba o reponía 
idgenes, contrataba bandas de viento, cargo heredado. 



Mozos 

Campmeru o nixi¿ ningu 

- pcmona de edad, bombat, indígena, su papel era rtpicar campanas 
para miss, rezo, ceremoniales, defunciones,.no daba paso a nadie al 

campanario,  cargo heredado. 
- jóvenes mayom de 18 ador indígenas o rpcstizos que participaban 
en Ia cuaresma prisciprlmcate cada viernes di proctsi6n, 
colaboraban e11 la l impia  de la i g l e s i a  en días OIOFIPIOLICS, cargo 
heredado en dguaw c~udl y ea otros asignados por la comunidad. 

Vocero o pqoartdor 
- persona de edad, hombre, imdiptr de Ir c a k c m  municipal, 
anunciaba evtatus comamidad por comrrraidad mi 
aconttcirrrientm ~ttrrrlcs por ejemplo tembloms9 incendio;r,etc&era. 

GomitC de fcstejos 
- damas indigtam Q aacstizru prip;dpimcnte de ka -becera 
municipal que uabitntrbus Im cdtbncioacs y fiesta del pueblo. 

COOzi4it4 de limpia 
- p~mnr~ de edd, hosrrbma, indÉgmrw que eoagq.aban en compaiiía 
de alutoridades maaicipala I gtatc de la comunidd loa fiaca de 
semana para fatnu, 

Encargado de igksia 
- persons de edad, bmbrc, indigeua, cuida hoy dia los inmuebícs de 
Is IglCria, abre y c i e m  d templo, ordena el toque de campana, 
supervisa sacr is t~u a fdta de btos hace sus tareas 
correspondlentcs, d cargo es beredado u otorgado al compadre de 

bautizo o de casamiento  dado a conocer también al ayuntamiento; y a 
la falta del tesorero, administra ¿I mbmo las limosnas de los santos. 

Sacristin - penona de edad, hombre, indígena,  mantiene los vestidos de los 

s,antos en armonía con limpieza y orden, guarda celosamente l a s  
vedimentas donadas por  creyentes, recolecta la cera, a falta de) 
sacerdote reza el rosario en "idioma" y "castellano", el cargo es 
heredado dándolo a conocer al municipio. 
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Campanero - jóvenes o personas de edad, hombre, indigcna  radicado en la 

cabecera municipal, su papel es repicar  campanas para misa, rezos, 

ceremoniales, defunciones, no dan paso a personas ajenas al 

campanario. 
Mozos - seiiores indígenas o mestizos que participan en la cuaresma al  igual 

que 10s ni6os y jbvencl (pemtos y r ~ s t o ~ c j ) ,  ro~aboran en la limpieza 
de la iglesia en Qiru normales, cargo  beredado en la mayoria de los 

casos y en o t m  -dos por la comunidad noMkasdo a0 
a yuntamknto. 

Regidom o coasejalea 
- damrw ¡ad- o mcrrth priacipdmeate de la cabecera 

municipal que ambktaa lu principales  celebraciones y fiestas del 
puebb, así como la recoltccibo en wpecies para los diferentes guisados 

dunante Ir cmmwm. 

Las C N C ~  d t  @m" mmb dd "donringe de ramus" son recolectadas un adlo 

anterior casa por casa en el masicipio; queswha en un bote o lata grande por d 
jefe mozo, el encargado  de la iglesia h a d  la mismo en una chrrola o Mmina 
rectangular con perforacioa+r hechas de clavos. E n  el caso. de no contar con 

suficientes cruces para qu-r ceniza, es hecha en la sacristía con la parte central de 
las palmas danadas por Ir cummidad, d dir martea a las nueve de la maiiana; si  se 
encuentra presente el sacdote o ckha'mi, o una persona catblica de la cabecera 
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El miércoles a las nueve de la mrriiana, como es costumbre, se escucha misa; 
paran a1 altar mayor  alineados en dos filas - lado derecho - mujeres, - izquierdo - 
hombres. Los varona dejan sus sombreros de palma O bejuco tejido en ef lugar 

donde pararon, acabada la ceremonia los recogen; las mujeres en su mayotia 
desalzas unas reflejo de pobreza otras por com+idad, portan elegantes  rebozos 
descubriCado el rostro al "tornar" ceniza y cubribdost dt L~UWO al salir del templo. 
El encargado de la iglesia bilingüe ayuda a maatcntr el orden; entretaato las 
b~Boras., wiiolt~~, ancianas, ancianos, se biacaa p a n  hacer oracione  a su santo 

devoto. Afuera tor  esperan familiara y perros de casa. 

Cada vicracs; los mrzrtecor k a n  a cabo proccsioncr con Jesús de Nazareth 
en compaiiia de Ir comitiva de la iglesia y mujeres de oriMa3 del municipio. El quinto 
viernes familb completas de San Pedro Ixcatlin parten I San Andrb Teotilrripra 
coa un recorrido de 8 a 12 horns; algunos salen montados II cabatlo  de I x a U n  y la 

mayoria tn camionetas de roditas que Utgan sokrerenrtc a LUEI Naranjo, de di b y  
que caminar "araiz" pmndo por "la  hamaca" puente cotgm~tc que a608 rtds era 
de bejuco trtazado,(6) Tal puente rrtr;avitasr et n'o Santa Domingo en una de sus. 
partea mirar angostas; en otros tramos el paso es por csmm o c111yucos. En seguida 
dqailrrn los viajeros, crcycntts, =tar dé, mulas para el equipaje; dgunrs personas 
que prefwren caminar hicieron promesa. El viaje es relajado s i  se disfmta de 

los eztmodinarios paisajes, barrancas y manantiales que m su pmo estriin. Abuelos, 
padres t hijos Itegan hacer promcaa por siete  años seguidos. Estos viajeroa lkvrn 
una o doa mudas de ropas para crrmbirne cada dos poblados - si  el camina c3 lodoso 

-, un itacste o comida prepuada parrr"taqoear"tn por lo menos dos de las seis 
esfilck)r~es bcditlrd.s con una cntz gnndc puesta en ha entrada de cada pbhdo: 
Loma Naranjo, Piedra Ancha, El Fan, ,Tetatila, Santa Cruz CuicatlrSn y San Andds 

Tcatilalpan. Siguiendo !m cruces se llega a TtotitlPn del Camino donde en tiempos 
prehispinicos los mazateos adoraban al dios Xipe, casa del gutrrero llamado "ocho 

venado" el que dominaba ciudades de la Mazateca Alta.('l) 
Lo3 viajeros, creytntu, xrcta xib¿, pasan al altar mayor de la iglesia de San 

Andrb Teotitalpan - construida a principios del siglo XVII - para agradtctr al santo 
patrono el haber llegado con bien; ea la entrada del templo encontramos vendedores 
de  velas,  reliquias o forrajes, con un costo de 3 a 5 peso el ramillete,  velas un p o .  

\ 
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En presencia de Jesucristo, San And*; los xufu d é ,  personas con conocimiento 

oral y tradicional, hacen  limpias. Por cada limpia dan unm gratificacicin  en moneda; 
las demás personas, a falta de dinero  hacen  una  oración para el bienestar de SU 

cosecha o familia, un ejemplo es el siguiente: 

Durante la cuaresma ea San A E D W  TcotihlipJa instab d rudo pa- 
jaripeo, eutarbmdo pan  brri&r, puaec~ . - de lru cuatro de la mJL&ana can 
venta de comida: amos, camt de m, pa&%, gmajorOtrC tn  caldo o m& n q p ,  con un 
costo dt S pesos el plato; ta- m e  mn canela y tepachc a un ~ S Q .  Frota de llrr 
temporada: naranjas, gmnadm a 9 cm&mme pieza, piñas a 2 y 3 -S, cacahurtes 
desde un pcs;o Is bolsita, cbiie scco m peso por an  pufio, pan de duke mendido de 

Huautia, T " b ,  OjiMa t Ises&i~-- : .  3 0  ce&svm y un poro. Cerirarka de barro 
armrrilto Ucsjlda de Puebla; ce11E11cb, ~ i ;  kdems, rdtlaris cesterir, Pi#Bdg!S de prn& 
o pi1onci.h que se venda par "ca "; caatm "cabezas" midsn PM brazada y 
tienen an costo dt  16 pcscrs, Bebib c a m  diucea o cervtzm - t m p r t a d m  por 

vcc.1 de cebo, purAoa, csupuhriodl, 
etchtern, a uno, 4,5; 10 paas y d. 

De todas las comunidades llegan a San Andrés equipos para participar en el 

"torneo" de baskttball papado por "ipciba 100 pesos cada quipo. El ganador 
recibe un b0-0 pdigüey o una res. Por la trdc se apuestan cantidades elevadas 
en el jrripeo; los montadores o vaqrrtros montan toros cebús mientras una  banda 

musical da ambientaci6n. Arribada la noche; grupos tropicales invitan al "gran 
baile", es esa noche  cuando las sdsrw, stfioritas, de la comunidad  sedt se 

engalanan con bs mejores vestidos y alhajas luciendo con su pareja que  viste 
nortedo. 
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En estos días hay mucha demanda por " l impid  que hacen 10s xufu xibi, 

personas de conocilnoiesto oral y trmdicional, naturales de Qjitlhn, Jalapa, Usih e 
Lxcatlán. El lugar adecuado para limpias es donde "surgio" San  Andreis, "la 
piedra" o peifa, demt.ndo a Satanás; con Ca victoria de San Andris, este hincose 

dejando huella en Ir cumbre de "la piedra". Los devotos piden a San Andrés 

prot+6n, sodio, trabajo y agradecen que "la pidta" no se denurnbe, ya que dt 

10 contrario acabada COP d puebb. Las limpias se hacen con las ramas de arbustss 

olorosas como la reliquia guudada cdosrmtntt para ser utilizada por tercera vez en 

el Santuaria de OtrtitlQn, Verrcmrz(8) Kid (el) xuta dbd, persona! de ec ocimicnto 

04 y trrrQieiod, @pea coo rctiqaiu d doticate de pies a c a b  tspddrts al sol en 

caso de hrccrlo a la intcarperie. Penanas interesadas piden a los xuta xibi u11 
"e~voitol"iO*' o amuitto para Irr suerte y 10s negocios, Kui ICtM lleva consiga 

colibrirw dteud.r, p i d m  de i m h ,  seda roja, algodin, tabaco, huevos de totola, 

cd, agm- m 1BddiciDtlftc, fetkiiltt5, ttc¿tera. Ksd xuta xibE hace una 
d ttemv&&tt I tr que pide la  petici6a en el interior de la 
cueva - $rata natmrrl -; ba limpias, eumcionu, exorcbmos que solamente son 

realbudrs en la colma custodiados por un familiar, acompaBante dei paciente. h 
pcmacu d t  conoceimicnto umza&ca r d ~ ~  brujería, dependiendo dt cada caso, 
con "veiadoras preparadas", t i e m  de pmtdn ,  huesos, @inas negras vivas para 
ofrendar, hojas de tabaco verde con cai, bongos sagrados o duciadgenss llamkhs 
en .Hwh  dt JiPsencz rrta''nhrC qtlt qrriere decir "aqud que brota donde J&s 
t r o p a P .  A d d  emcontramor d aso de la scrnriulr de ' U  virgen", ololiqrti, y las 
hojas de pastora. Otras: objefea parr ritual- de curacibo son las hojas de PQZOI, 

indemo, fomgmh y nopr m. 
El ltqpajc pam los m x&!, personu COQ conocimiento o d  y tradicisnal, 

en los ritarlcn de e w a c i h  es UM actividsd dt  esctmificsrciones culturales donde el 
tono de voz permanece suave, Cdtad0.(9) Es decir, son un intento de comprender la 
d i d r d  con mayor p W i 6 n ;  sirven como resorte psicosocial, permitiendo $si una 

plena adrptrci6n. Kid xu@ xibk escucha primen, eshblece un pqatsl~t~ cpu la. 

conciencia dd paciente y una indirecta coa el inconcienbc formando de ambas cosas 

las cumcioncs, conjuros o cxorcismos. Los estados psíquicos se articulan sin 
necesidad de erpresi6n verbal  buscando por ente un origen mmun a sus mates y ta 

plena adapQac,i6n a su grupo social. (10) 
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La limpia, curación o hechizo termina cuando kui xuta xibé rompe con ira 
huevos de totola, humea con copal, hojas de  pozol al paciente en todo el cuerpo; 
utiliza flechas prehispánicas de obsidiana que brota en el cerebeio del doliente 
diciendo una plegaria. Pone en la mano derecha la hoja de  tabaca con cal en forma 

de cruz;  termina el ritual al envoiver en las hojas de pozol huevos de totola y la 

gallina  sacrificada.(ll) Algunos peregrinos hacen "calftit;Bs", "encargos", "pedidos" 
para que San An&& soluciones  problemas económicos, conyugales, de enfermedad; 
ilenan "cartitas" con tierra de la gruta, que dejan en  ¡as partes mis hondas. En 
Casos de pedir por salud o mejora de un familiar o amigo colman  de tierra la 
"ca.djta" Y la depositan en forma de  cruz junto a la persona enferma. Por SUS 
capacidades de extemar volnntrvirrrntate el espíritu, h i  U t a  ihi tal como el 
shaniin... "puede penetrar en ámbitos sagrados, comunicarse con 10s dioses, 10s 

muertos y 10s espíritus de otros hombres vivos, conocer la causa de las 
enfermedades,  propiciar las curacion~".(Grin~rg:1990) 

El dirr vicmer a iaw cinco de la madiaaa celebran misa el sacerdote. de 
la comunidad en "idioma"- cuicateco -) el parruco  ea  "castilh"  para e! caminante, 
y ; enfermos; vtndicea prendas, objetos,  fotografias, reliquias. Tennuanh la misa, 
creyentes, peregrinos, visitantes, xutu xibé, regresan a sus comunidades iw-cgrsindose 
a sus labores cotidianas. 

En el caso del municipio de  Ircatlán todavía fue visto en 1940 que 
autoridades civiles y comunidad eItgÍan mayordomo o mostoato para mgmizar las 
fiesta  celebraciones aiio coa ado; auxiliado por el topi], ei / l / l J .Si lNl/ (J  estaba obligado a 

recibir atender a los músicos llegados de  Cuicatián, Yautla, Paso PJmareno o San 
José Independencia, Tenango y Jalapa de D í a  Los músicos de Ojitlán eran 
contmtad~s coa UD aiio dc anticipación para la cuaresma,  fiesta de San  Isidro y San 
Pedro. La música en gran parte de la  Mazateca Baja es de viento;  para estos eventos 
no es bien visto la música  de marimba  dentro del templo, que tiene una influencia 
muy marcada  de la costa  vemcmzana. Los músicos cobran en estos tiempos (199% 

'5) &o0 pesos; administra e1 dinero el maestro o contratista del grupo quien reparte 
un tanto porciento según el nivel que tenga cada integrante-(12) 

Cada aiio venidero en el municipio de Ixcatlán la comunidad hacia una lista 
dirigida a las autoridades, día de la virgen  dei Rosario, 7 de octubre, con el nombre 
de las personas propuestas para la  mayordomía dti  próximo año: presidente, 
vicepresidente, tesorero y ayudantes, cargos que duraban de 7 a 15 aiios.(13) 
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apóstoles y el centurión  que no monta  a  caballo.  Durante 1970 sólo guardaban 
abstinencia los días de la cuaresma y eran destituidos si engendraban hijos con 
alguna mujer; a su témino rezaban  con un rosario de semillas y bolitas  de  plomo, 
vidrio U om. Tocaban campanas al medio día o cuando fa iglesia no proyectaba 
sombra para anunciar a las almas en pena,  persinindose en el lugar  que se 
encontrasen. EQ 1980 los sacerdotes implementaron  la: "hora  santa" solo a las 
2 0  horas, jueves - mujem - y viernes - hombres -; para la lectura quedaron las 

comunidades organizadas en gmpos, media hora para  cada una(l6) Mazatecos no 
católicos - protestantes Llegados a  la  comunidad por braceros  convertidos - 
desde tiempo, se bufaban de las procesioocs  cuando eran fuera  de la  iglesia por 

ser mal vistas; por otra parte, la presión  desde Oaxaca no permitía  procesiones  fuera 
de los templos  en 1917. 

Los sacerdotes u c&'mi venidos de OjiUn : hasta 1960, de  Jalapa en 
1970 y de  Soyaltepec en 1980 stgrin dun Prospero Aguirre oficiaban misa cada 8, 

15 y 30 días; d mayor tiempo las iglesias de la  región permanecían cerradas 
llamando a la ctmunidad a oraci6n con grandes caracoles utilizados  tambiCn  el 24 
de diciembre, et wcmo de toro o matracas de gran tamaño - en 1918 eran 12 

matracas de cedro de 113 de brazada -.(17) 
Para rnmtzaer gastos de cuaresma el comité  de  la iglesia hacia USO del 

diezmo antes de !a llegada de "La Presa Miguel Alemán";  vendedoras de l a s  
rancherias mercaban frente a la  iglesia sus productos:  verduras, guaracha, 
cerimica, mantas, semilh y plantas medicinaíu que trhian de ías  faldas  del Cerro 
Rabón. 

De la ventraadel &a un diez por ciento era entregado al sacerdote o china 'mi, 

mssrottto o encargado  de la iglesia. El municipio  recibía el restante para respetar los 
lugares de las  vendedoras.  Sacerdotes de Temascal  tenían como bien  visto  llevarse 
parte  de íimosnas al tCrmiao de rituales litri@cos (misa  del jueves y viema santo 

principalmente) partiendo a Ojitlán y Jalapa, regrmando los días de  bautizos, misas 

de difuntos y casamientos  comunitarios.(l8) En el caso  de  tener  diácono las 
comunidades  festejan la cuaresma apartir de  la construccih de capillas  con la 

anuencia del saccrdote radicado en la cabecera  municipal y del obispo de la Diocesis 
de Turtepec. 

* 

59 



El encargado de Ir @air, -tu xibé persona C Q ~  conocimitato, escoge para el 

juevts de Ir semana mayor - últirna  cena - doce  jovencitos de 10 a I2 nfias que 

nombran por tradicih " 1 ~ s  pemtos" f ver, Moteos:22-l) mismos que representan a 

gente  mcndincante, y doce muchachos de 14 a 2€ de edad con promesa  de 7 años, 
que serán los doce apbstoles -. Los apiistoies  del  municipio de Usila  en cornparacidin 

de los de L.catl6n son ancianos con conocimiento ~ o s \ c u o k ~  "cenanQt frente  a la casa 
cud ,  igual que se hacia tn IxcatlPn antes de la llegada de "La Prtsa Miguel 
Alemin"; los citados personajes te k c a t h  vestían con cr;lz6a, amisa de manta O 

guayabera y un gorrito dicebado por los apbstolts de pdm8 de ttptjilote con flor de 
suclrii.(l9) 

A Ir gente  de raztjn en la dkada de los 40's a los 50's solamente le importaba 
que el sacerdote o chinu'..* fuera católico; los últimos ailos han considerado como 
factor primario su origen o idtorogh por  ejemplo: si son misioneros, La Natividad 
de María, Marianos, Jodfreor, Combonianos ctc¿tem. 

En dím de cuaresma no hay misas para vdorios, crrrAliCnt08, bautizos, 
confirmaciones; en d caso de frrlltcimiento, el C W ~ Q  es bendecido en la igbh y de 
ahí al pmtdn,  L a s  mujercs no deben cargar cosa  pordrs, usar el machete, 
emplear ahnjrs porque "si pinchan sus dedos cstan pinchredo a Jcsadto"; ~ t . i  
prohibido guisar molito amrrilIIo y baAane el viernes santo. 

El miCrcoles y juma de la semana mayor cdebraa en el templo "Us 
tinitblu", oficio de Itctoras, curto de 14 salmss; cerca del altar est16 presenge ha 
imagen de La Soledad y La Dolorosa de tamrriio mediano de cedro, un tdngorPo tie 
madera con 14 vela  que simbolizrn h a  estaciones del via crucis. En lo dto ama 

quincubr vela que india d advtnimicnta y murrecciba del hijo de Dios. 
Terminado cada d m o  s t  va d@ganda vdr pbr vela hasta que la igl#ia queda II 

oscuras o en "tinitblru". 

' La costumbre de utos ticslpos no pemiite la participacih del sacerdote en la 

represtntacidn del jueves santo "iiltima ceaaa",~celeb~da . _  a medio día por gente  de la 

zonq amtro; d srcrrdotc o cum lleva a c a h  poi'h naeh@h ce&' y el lavado de los 
pies en presencia de la gente de razóa.(20) sacerdote.sc le considera  simplemente 
como un funcionario al que se le paga por sus servicios.,. los curas, por su parte, 

muchas vecm tratan de recuperar el  monopolio de su gcstibn, lo cual a fuente de no 

POCOS conflic$os. El rol sacerdotal no se reduce  al  culto  conmunitdo.  corresponde, 
por un lado, el ritual sacramental, repensado como "ritos de pasaje" del ciclo vital 
del  individuq, y por otro lado, la evangelizacibn ... La nueva pastoral, (da) mis 
hfasis a la evangelización, ha implementado nuevos ministerios, tales 

- *r - .- - ~ + 
~ :\S 
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catequistaa... misioneros ~~mp~sinos.(M~~uín:1992,18) Lo que acontece en Ixcatlin; 
a diferencia de otros municipios, a que se da la participación de 10s catequistas - la 
mayoría de la cabecera municipal - el día jueves santo y el viernes de vía crucis 

cuidando mis el datino de iru limosnas recaudadas que el evento. El sacerdote se 
. mantiene ai margen esos dos días para no entrar ea coqtndkciin con el encargado 

de La Iglesia y no ser expulsado da la comunidad por tratar de "romper" con la 

tradicibn. 
Es de suma impartantia Ir ccltbrrción de la "últirna cena" a puesta de sol, 

por mmtsner viva &I aQcjrdr t ~ & c i & ;  la mesa donde se sime "h cena" es de 

madera nazareno o cdm ton aa mantel de manta blanco bordado con phjrros y 

flores. Don Mmud Niao escedic6 Ir "últimr cena" en 8954 vistiendo a los 
apóstoles c m  psatrl60 de tuzw de colons diferentes buserndo de sierta forma 
modernizar Ir escena. La tncwgada de hacer Ir cena era fa indígena doea Evelia 
orttgs, su lloIpbrc CII lmaMem3 ma N"V*&(21) 

El papel de "los puT&"' es pemmntetr debajo de la mesa donde se va a dar 
"h cena"; el emcarp& de Ir igttrh, pemuru coa conocimienta (K1B1 y tradicional, da 
,de su mano en plrtor do burs, ujGtcs - hojas de -1 antes de i~~ - a los apóstoles 
32 platillcPs difercRtu (22): f*d natvo frito, pit.to tierno de b r  de pipi con huevo, 

nopd de cruceta rtvadts con b w o ,  quelite blanco herbidn, 12 trozos de papaya, 
verdolaga hedida cam haw@, crtirb- tierna con huevo, e4jiji-j.g o pulpa del tronco 
de C O Y O ~  red cotido con huevo, a m e  de mojrrra de bobo de! hnailio de la palma de 

f Los apóstoles ) 
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la mano cocida con humo, 12 plitanos machos, 12 totspos con  miel real, popo, jugo 
de cafia, pozol de cacao, pozo1  de maíz y atole de coyol. Prepara los guisos el comité 

de la iglesia que más adelante sena ia  asociación de. damas cat6iicas creada en 1950 

por  doiia Rosa Gomiz, dola Purificación, doiia Rosa y Soldad Palacios Salinas, 
doiia María Niiio Rivera, dodia Petronr Lam, daba Francisca ,Alcalá, doda Pilar 
Virgen, dofia Obdulh Sincbez, doiia Elcí Martinez L I; nca y Felicidad Castillo. 
Algunas dc c¡las prtsentu ayudan a la prtpancibn de los guisados a temprana 
hOf%(23) 

Ea "la cena" hace acto de presencia: ti presidente  municipal, e¡ síndico 
procurador, rezadores, cl centuriba que viste con un casco romano de la th ,  una 

espada de phtr y una capa de ttrciopdo ebrio  por el aguardiente para poder 
soportar tcmperatmrrs auyorcs de 35°C; una comitiva dc paisaars y un sin número 

de mazattcos de la perifbia. L o s  rp6stok pasan cada guisado por debajo de la 
mesa a "los perrita"; d recibir d o s  d Lltimo platillo corren a sus csw para 
compartir Irr c o m b  COP fmiliutr, el mcristh am- las campanas para que 

nadie las toque La prercacii de una mujer ea el caxnprnuio es visto como tab6 por 
causar psibits pan h pob&&n.(%) 

La comitiva adorna la sagrada custodia con flores de such% azucenas, 

cIaveles, nube y palmar de tepejilote donadas por la comunidad o compradas ea 
Tuxtepee. Todos l o s  -tos, vírgenes, soa guardadas ea Is sacrbtía vestidos coa 

suntuoso! trajes listos pama sacados a procni4n en el momento  adecuado, donados 
por los comercisatas y gmmdcros; d encargado de la iglesia sabe ell callor que debt 
vestir el santo o virgen m CPOIWIII~. 

El "viernes de camdM6n", vía c m c w  partir de las nueve de la maaiirrna ia 

comitiva acutsta em un petate y una manta nuevos donados por los comerciantes, 
un pequcilo ciucifijo de cedro de principios  del  siglo XIX aumado a traves del 
tiempo por hu vdols; d crucifijo Uwa en lo cadera un hueso que representa según los 
mazattrcos de IxcatUa a Jesucristo  "tendido"; los creyentes dejan limosnas all pie del 
crucifijo y piden In sanacibn de sus enfermos.  Una banda de m$ísicos de la Maza' 01 

Alta o de alguna raochcda perteneciente a la Mazateca Baja toca a un costado del 
altar mayor una marcha  fúnebre: una monumental estructura de caiia de otate 

cubierta de palmas de tcptjilote  colocadas  por los ayudantes mozos abarca el atrio 
de la iglesia, en el centro una cruz de chicozapote que mide cuatro brazadas y media 

donde será crucificado el Stdor. Los ayudantes mozos ponen una cortina de manta 

color morado que abarca el atrio sin que pueda ser visible la cruz pos la comunidad 
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antes de las  tres de la tarde hora en que según la sagrada  escritura es crucificado 
fesucristo  haciéndole guardia cuatro "santos varones" - Nicodemo, José de 
Arimatea,.. - El encargado de  la iglesia, xuta xibé, supemiza las encomiendas del 
cornit& corno la purificación  de  la urna previo a la crucifiribn donde permanece 
Jesucristo desde las nueve de la mañana, el ritual concluye a medio  día. Con copal e 
incienso se humea la sacristía algo así como lo hacían iientos de  años 10s mexicanos 
con Quetzdc6alt que: ...' 'era muy reverenciado en estos cuarenta  días,  por 10 que 
representaba ,.. n w t  dirw antes  de la fiesta, venían ante el dos viejos, muy 

venerables  de las dignidades d c l  +empIo y humillindose ante 8 ,  le decían  se te  acaba 
el trabajo  de b a r  y cantar, porque entonces has de morir, y 61 habia de  responder 
que fuese mucho  de  enhorabuena".(2~)  Llamaban a esta ceremonia Neyolo Maxitl 
Ileztb, que quiere  decir el rpercibimiento.(26) 

Extraen  de la urna a Jesucristo, maniqui de brazos articulados - hecbo  de 
cedro  natural restaurado en 1962 con papel maché, manta y ciavos - (27); ei cual 

estuvo envadto en mantas todo el aiio,  por lo que ese día es rnh especial que los 

demás, los señores  de edad  meticulosos separan las mantas. Limpian a Jesucristo 
con algoddn  húmedo de aceite vegetal marca "la patrona"; años atrtis  se  untaba 
aceite de cacao o extraído de la  semilla  del  algodóa.(28) Dos mozos hacen guardia en 
la  entrada  de la sacristía  dejando  pasar solamente a las mujeres  que  participan en la 
comitiva. A partir de 1964 la mujer puede participar en cargos de regidora. El cargo 
de mozo dum siete-ailos cuando se hace pública la promesa; ti cargo es jerarquizado 
los hijos de eiios son  sus  ayudantes. Llegada la  edad adecuada ellos tornarán el  lugar. 
En caso de que uno de los seis mozos muera, el jefe mozo nombra a otro, siempre y 

cuando  cumpla con lo mandado por d costumbre. Lo mismo sucede con d cargo de 
los cuatro  santos varones. Terminado el ritual de purificación uno de los ancianos 
más respetados recoge el aceite con  algodones  secos que  escurre en unos cayutos - 
popote de  caña de  otate  tierno -; los cuales  pueden ser adquiridos por gente  de la 
comunidad a cambio de limosnas, d término del ritual, 

esia es a su v a  síntesis de la  erpresi6n sincdtica de cuevas, grutas o 
lugares cerrados; son espacios sagrados para  curación de males espirituales y 

Corpora~es, los xutu xibé, personas  con conocimiento oral y tradicional expresan en 
comunidades circunvecinas SUS conocimientos micro y macrosocial-, la comunidad 
mazateca en estiina  hacia ellos  por sus servicios refleja una bandera de solidaridad 
en cuaresma. 
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L o s  santos varones acompañan a Jesucristo  a la cruz vestidos  de blanco, 
cubiertos  de  la cabeza coa mantas; dos mozos toman a Jesucristo de la cintura, los 

otros dos mozos ayudan a subido por la parte posterior de  la estructura de caña de 
otate. En posición correcta aseguran los brazos con:.  pequeñas mantas  mientras 
clavan grandes  clavos; el siguiente paso es colocar la cabellera con  la corona de 

espinas, es un tabú si d cristo resbala, Los mazatecos idte,rpretan como mala  suerte 
para las cosechas de temporal, enfermedades y falta de trabajo.(29) 
Efectuan limpias las personas de conocimiento, xuta xibé, al pie del sltisimo frente a 

gente del municipio, mocberias, visitantes, apartir del medio día y hasta  las tres de 
la tarde, El rol de los taeargndos es d i z a r  las limpias en tarima a los piis de el 
"altísimo" ; las mujeres mazateas llevan velas de cebo, ropa meva, paños, 
paiioletas, mazorcas, plumas de totola, gallinas, fotograííms de fueihms, srnuictos: 
patas de mazate, venado, colmillos de jabalí, Ilavtros con imágenes, fiores de suchii y 

azucenas, mantas blancas que ofrendan para tapar a sus enfermos de: tuberculosis, 
pulmonía o disenteria,&tual semejante a lo rrcaiizado en San A R ~ ~ s  'Feotilalpan. 
Las personas  católicas y creyentes - indígenas y mestizos = se z m a n  con los 
llamados en ese momentec ;:a ese lugar curanderos o sirnpkmentc .:):uta x&!, por 
la sencilla razón de  que actos que nalizan dentro de la iglmk L G ; ; ~  de sanación, 
tesis que sostienen los maatems por estar  cerca de Jesucristo.. . "'el cual pide por la 

salvación del hombre y la liberación de sus pecados iluminado pop- ( 4  creador para 
sanar todos sus males", ?-;,S curanderos  mantienen el orden con AÍ: tono de voz 

suave sin permitir que SUA ahisanos hagan l a s  cosas  "como quiera". 
Como dice Malinamki: "la mayor parte de los actos sagrada tiene lugar .en 

medio de una congragaei6n''.(30) b s  encargados de la iglesia, xata dbé, personas 
con conocimiento o d  y tmrdieiond, d igud que "los sbnan-  may a menudo 
pueden decir lo que hacen y piensan las  personas asistentes a la swiba, En muchos 

Casos esto es algo muy sencillo, puesto que el shamán puede fácilmente  adivinar 10s 
pensamientos de las personas  que han atado largo tiempo bajo su influencia. El 
indígena pierde, por período e más o menos largo.. Y variable, la unidad de la 
propia pemona y la autonomía del yo,  perdiendo así el control  de SUS actos. En esta 
condición,  presentada  a causa  de una emoción, o incluso por  alguna cosa 
sorprendente, el sujeto está  expuesto a todas  las  sugestiones posibles. La vocación 
del sháman se'anuncia en Ia forma exterior de un desequilibrio 

aceptación de la vocación significa la cura".@e Martino:1985,163,186) 
psiquico y la 
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Al tCrmino del fratamicnto de velas, topa, etcétera; el encargado de la iglesia, 

persona de coaocirsrkato oral y tradicionri, Its da hojas de palma de tepejilote; 41 
recibe una limoma como gratificacibn la que varia segirn la posición social de cada 

ptnona. Finalizando las limpias se procede al "descendimiento";  primero dos santos 

varones quitan poco a poco los grandes clavos, al dar cada martillazo los ap6stoles 

con hojas de tepej- Qoblrdw producen siibidor aiaiantrw otms dos santos varones 

pasan UM brU1, Presentan los davoa I li virgen María, Dd Rosario, La Dolorosa y 

a La Wad engrirtordrr d&s coa vestida de luto permaneciendo a un costado de 
la iglcai., Enseguida descubrtn, bajan el mato, la corona y "la mbcllen" 

prgsentihdobr por ¡gad. Depositam los mntosr vuo11c6 en h urna a Je.rucristo entre 

una m d t h d  de gente desesperada  por acercar Bus paiio~, pafioletu, velw y ropa 
nueva anta de que sdga d hijo de Dior d "Calvario". Inicia la pmai6n por el 
frente dd m~nicipio dicado a su paso San Pedro de tamalbo natural, en cedro, y las 

Ei dturdo a las da& de Ba lroeht ea pnocacit dd sacerdote o ckirup'mi se 

llama a misa concluyendo can la enceadiQ1L del fmcgo nuevo en d exterior de Ir 
iglesia. lh dia de fsostr por lo que d mnakipio organiza un baile con grupos 
ttopiealcr y h comnack de I. d a r  de IscatUa; la entnda al baile cuesta 20 a 35 
pcsos hombrt, 1s a 25 Il)ll)dc#, c m  venta de refrescos o cervezas. En d "Calvado" 
entre tngo y trago de a m t e  lor paisanos bailan al son de tangos con 

marimba. Unos pidm qat k toquen Ir puto chicki, b;lrriic de la mujer alegre, 
reprcscptid. a808 at* en b bodas sobre tarima en tonacio  con arpa, jtnnu 

Virgclrcl. 

. .  

tndicioaak, hrgaao y viotfh; lrrr mujeres se forman en dos h a m ,  evolucionando el 

baile confonnt a loa cambias. Aatrcrior a "La Presa Migud Alemin" realizaban el 
"torneo de cinta" en l o s  craiiu MUos a un costado de la iglesia y limit-  del 
pantdn; el torneo constaba principalmente de jinetes igilts, que ensartan en una 
varita del tamalo de an uipiz cintas de colores con nambru de jovencitas del 
municipio, d ganador teufa derecho a bailar todr la noche con clla.(31) 
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La cuaresma  finaliza  cuando  comienza en  la víspera  del domingo de "pascua 
o resurrección" a las diez de  la  noche e n  el  "Calvario" los rems al hijo de Dios hasta 

amanecer; a  las  nueve  de  la  maiiana un joven corre bel  templo al "Calvario" con la 
imagen  de  San Juan, tamaño mediano  de  cedro - en épocas  descembrinas representa 
a San José -, el cual  avisa  a Maria - en otras ocasiones  es la virgen  Del Rosario 

*postrada en  una  "cama"  en  hombros  de mujeres mazatecas -y que  el hijo  de Dios a 

resucitado. 
De regreso en procesión paran en la cuesta  de la iglesia bajo un arco de 

palmas y flores  que simbolizan la paz,  la  virgen Maria, Del Rosario, La Soiedad y 

San Juan  dan  la  bienvenida,  literalmente hablando, con tres abrazos a Jcsucri.sto; 

entrando a la iglesia dejan en el lugar de costumbre a los santos y virgenes. 

& 

(Llimpias dentro del  templo  por  el encargado  de  iglesia) 

> 
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NOTAS 

( l ) . -MiIlh Saúl, Fiesta de los pueblos  indígenas, La ceremonia  perpetua, LNI, SEDESOL. 

Mkrico. 199 l .  

(2).-Datos;  Colecciones etaogriflcas, Indumentaria  mazateca, Bodega de Etnografía, Museo 

Nacional  de Antmpobgh, M¿.ico. 

(3).-hformmte: Don Virgilio Sebastían Suirez . 
(4).-Infonnante: Doaa Soledad  Palacios,  doea  Florinda NMr7La, don Juan Lazo, don Jod Hemhdez, 

t 

\ 

profesor Federico Petredr Zugayde. 

(5).-Xnfommte: Don Rafael  y Jost Carrera. 

(6).-Fray Francisco de Burgpa, Segundo  tomo  de la -da parte de ta Historia Ceogrhfica 

Descripción, de la  parte Septentrional del Polo Ártico  de Ir Am¿rica, ~ r p h b  Lm, "La doctrina de 

la Chinantla, y suscem de su ministro del Padre Fray Francisco de Saravia, basta su muerte", 

Impreso en M&ico, en la impmnta de JuM Ruyz, pilo 1674, publicaciones del Archivo General de la 

Naciba, 1933. "... timen por csta tierra I= pucntu de bejuco qsrc son unas [akw&r que se crian como 

sogas muy l a m  y tolridru uoas con otras, ponen l a s  que bastan para wdar por encima y a los 

lados otras m h  al- como vallas de que tener y amarradas en Qrboles de m:? S ~ t r ?  orilla, sirven  de 

puentes y suben por ella ... la hamaca o puente ... 1622." 

(7).-C6dice Bccker 1, pag.3, línea 7, M u m  Nacional  de  Antropología,  MCxico. 

(8)Anformante: Don G o d o  Lucian0 (chinanteco) y don Adrian Carmom Apilar (cuicateco). 

(9).-Mpez Cortb EIiseo, Chamanism0 y pcntccostahmo: una comparackh a los estados alterados 

de conciencia, ponencia 350, Xm Congreso Internacional de Ciencias Autre, jluihgicas y Etuol6gicas 

(CICAE), 29 de julio al 4 de agosto, Ciudad  de México, 1993. 

(IO).-PCrez Quijada Juan, "Los espacias en la conciencia  acrecentada",  ponemia 324, XPIl Congreso 

Internacional de Ciencias Antropol6gicu y Etnol6gica.s (CICAE), 29 de julio al 4 de agosto, Ciudad 

de Mtxico, 1993. 

(ll).-Acosta Jósd de,  Indios  de  MCxico,  cap. 26, Libro Quinto, FCE, México, 1940. " ... También 

sem'a este bctiín para curar los enfermos y niiios, por lo cual  le  llamaban toda medicina divina, ,v 

así acudían  de todas prvtes a la dignidad- y sacerdotes  coxno a didadores, para que les ap1i-n 

la medicina  divina, y eilos  les untaban con ella l a s  partes  enfermas, y firman que  sentían COO ella 

notable alivio, y debía esto de set, porque el tabaco y el  ololucbqui  tienen gran vistud  de amortiguar, 

Y aplicado por M'? de  emplasma,  amortigua l a s  cacaes esto solo por si, cuando m h  con tanto género 

de poazodur, y como les  amortiguaba el dolor, parecíales  efecto de  sanidad y de virtud divina, 

acudiendo a estos, sacerdotes  como a hombres  santos, los cuajes trajan eagaikados y embaucados 10s 

ignorantes,  persuaditndoles  cuanto  queriaa,  haciéndoles  acudir a SUS medicinas y ceremonias 
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ea lugar de campmas, tocaban unas bociaru y caracoles grandes, y otros despub de haber taiiido, 

salía el bebdomadaxi~o Stmanem, vestido de un* ropa blanca como drrlmktica, con su incensario en 

la mano, lleno de brasa, la cud tornaba  del brasero o fog6n que perpetuamente  ardia ante el altar, y 

en la otra mano  una  bola llena de incienso, de' cual echaba en el inciensario; y entrando donde 

estaba el Ídolo, inciensaba  con  mucha revereor i .  Dts'puks tomaban un ppdo y con Ir misa, limpiaba 
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CAPITULO V.- PIRAMIDE SOCIAL - LENGUA -EDUCACION 
. - CALENDARIO FESTIVO - GANADER~A - ALTA COCINA. 



" Y A  D R E SO I," 

'. 
Amanece, \ 

suavemente se aclara e¡ día, 
cantan los pájaros, ladran los perros 
y en todas partes cantan los gallos. 

Nuestro padre sot se asoma, 
ya llegó el dia, 

ya llegó la hora, 
de empezar a trabajar. 

Otro día está aqui, 
otro día pasar6 
y tu padre sol; 
eres la hora, 

eres el tiempo, 
eres guardián de este hpm 

Padre sol resplandecienm 
padre sol encendido 

gracias a ti, crecen los animaiess 
gracias a ti crece el n w w ~  

Con tú bendicibn rnaduman las frutqs 
que nos ofrece la ticva, 

tu eres nuestra luz. 

;Ven padre sol! 
sigue dando luz en este mundo 

danos calor, danos luz 
padre nuestro, 
dios nuestro. 

\ 

> 

AUTOR: PROFESOR SIMON GREGORIO REGJNO 
COMUNIDAD: S . 4  FELIPE TILPAIV, IXCATLAN, TU,%, OAX. 



Son indígenas segirn términos de mestizos; los naturales de  Ixcatlin o gente nacida 

en la región que mantiene -1  costumbre, io sabe y trasmite  a S U S  hijos a través d d  
"idioma". Trabaja el campo, vive de éI sin tener gran comercio con los otros pueblos 
s6lo  por trueque; su ayuda es recíproca dentro de su  misma gente  manteniéndow 
constante  día  a  día sin importar el nivel social o status. El indígena consume 3 

limentos que la naturaleza ofrece como:  flores, frutos silvestres, raíces, animales d~ 

caza, insectos; cuida de los lugares  donde  nacen los ríos aún en propiedad privada. 
Deja "ser"  a sus hijos tal como son; según  ellos mismos, porque así es su naturaleza 
o porque Dios así Io prefiere. Mantiene relaciones sexuales con dos o tres mujereq. 
siempre y cuando sea solamente creyente; en  Ia mayoría de los casos no  es seiialadlt 
por  familiares o juzgado por éstos si cumple con lo indispensable  para vivir. Es 1ibt.r 
de ser católico,  creyente o practicar cualquier otra religión. Llama al sot y a la luna 

"padre" y "madre", namit 'suena, n u  sana. Hace faena o tequío, xá masien, trabajo 
en beneficio de su comunidad.  Puede estar, en el nivel intelectual alto como un xutrl 

xibé, gente  con conocimiento oral y tradicional;  ser una gente  rica, xuta chin, gen te' 

pobre, xuta nimú. 
Kui xutu nimri, gente de bajos recursos; tiene el conocimiento mínimo para 

subsistir,  valores morales necesarios para que la comunidad lo acepte, sin embargo, 

frente a una sociedad dominante es incomprendido, reprimido y castigado ell 

algunas  acciones  por ejemplo cuando viste ropa de trabajo.  Pertenece al primer 
nivel de la pirámide social; siendo tí porcentaje más alto de la población. 

Dentro de la pirámide social de h c a t h  encontramos otro  término; xuttr 
chinga, que es aplicado para las personas sucias, cochinas, "giiebonas", segúll 
observaciones  de personal de la Clínica Rural éstas personas pernogtan en Iugarct 
degradados  donde el medio ambiente, "paisaje", los deprime  emocionaimenjc 
encaminándolos  a la apatía. Le llaman t i p  a la gente floja de  cualquier  clase  social; 
mestizos, xuta rids.:ó, ladinos o indígenas, a éste tipo de pctsona le gusta tomar 
aguardiente, cerveza, vagar sin hacer faena, tequír,, xú masién. Tambjin es u11 XMI~J 

hachie, persona que le gusta estar el mayor tiempo en las cantinas conviviendo c m  

71 

3 



amigos. Las personas de servicio tienen  diferentes  categorims en San Pedro Ixcatlán; 
algunas son nodrizas, persona indigcna, los mazatecos las llaman naa ho, segunda 
madre, recomendadas por familiares conocidos. El papel  de  la  nodriza es dar de 

amamantar a los hijos de  mestizos,  ladinos o indígenas de dinero; cuida de ellos en 
todo SU desarrollo, coe frecueracir es vista en Irr cabecera municipal* El mozo, 

paisano de servicio; no son S& menom de edad, los hay jóvenes y hasta en - 
algunos casos familias completas. 

\ 

Los menores son por lo general  utilizados en la "chaponeada",  limpia de 

potrtros,  siembra; Uamrdos jornaleros en el caso de no tt.rer una actividad  definida, 
trabajan tiempo de 6, 12 y hasta 24 horas. Las sirvientas son indígenas en la 
mayoría de las veces; de bajos recursos  que  migran a las ciudades por medio de 

familias o personas que migraron  por  necesidad; recomendadas, por otras que 
partieron por divenu razones adaptandose en Ias urbes. La gente de razún  les 
nombra "gatas" y I- paisanas en idioma  dicen chii nibu; su labor primaria es 

mantener limpio dentro de las casas, cuidar a los menores, lavar,  guisar guisos que 
ha aprendido de ,la patrona. Ot'iros términos  usados en Ixcatlán, dependen de la 
actividad que rtalict la persona; por ejemplo: carpintero chjinié ya, albrfiii, chjinié 

xú; oficios que no SOD dio dd nivel racial mis bajo, sino que, también los pueden 
desempcdar ti xuta x&!, xuta cbrin o et xuta nimá 

Llamar a un indígena o natural de Ircrtlin paisano, parie, es un termino 
usado en to gene& en el municipio; considerado  como la manera de saludar a 

alguien con respeto, aprecio, ria  importrr su status. MAS visto estoi entre la gente de 
la rrnchcria; misma qat viste c a k h  de manta, camisa y por comunidad andan 
descalzos. El témino trtglbih es usud en e1 compadrazgo. En lo que respecta la 
palabra paric según f a m b  de Nuevo lieatloin es escuchado en casí todo el centro y 

sur de Veracruz 
Ladino, según la gente de rada; es el hijo del indígena que  imita el estita de 

hablar,  vestir,  vivir del mestizo. En casos especiales le  ven como una persona trama, 
marrullero, estafador sin mantener respeto a su midma gente; cambia de 
comportamiento, actitud, frente a extrados tratando de simpatizar. En momentos 
niega el idioma y práctica más con el tspaiiol; en su hogar, según observaciones de 

palsanos es m q u i n o ,  tacado, cuenta lo que  consumen los demás. Sus proyectos son 
ambiciosos; ya que, "la tierra que lo vio nacer", es el lugar donde vivió con 
carencias  principdmente en la cabecera municipal. 

72 



Los mestizos, .wfu nefir lii son hijos  de criollos; descendientes de espaiioies, 

extranjeros, es la clase dominante e n  el municipio de IxcatlPn. Gustan de 
comodidades;  dicen los paisanos que "mandan mucho y trabajan poco", forman 
parte de la clase alta o gente  de  razón; los diez mandamientos  dominan  en el aspecto 
moral de  esta  sociedad.  Para los mazatecoci es el .u ta  ckún, .ruta hachrin, en singular, 

.tutu Lfa~-hÚn en tercera persona; gente que tirnt dinero. crimcrcios, tierra o dueño de 

un gran  número  de  cabezas  de ganado. Comprende las cosas, entra en razón sin 

necesidad de golpes o maltratos; viste diferente al parsano, ya que 61 no siembra 
para consumo  personal.  Tiene  siembras y comparte el excedente  de  éstas  con la 
gente  indígena.  Manda sus hijos a estudiar el nivel medio y superior en las ciudades 
medianas, grandes,  para  mantener su prestigio o status;  come  alimentos con 

condimentos,  carne  de res,  puerco,  derivados de la vaca,  bebidas  comerciales. 
Es católico o simplcmentc  creyente; es juzgado si  vive en  adulterio,  aunque 
aplaudido por los parsanos que  practican la poligamia.  Habla  castilla,  español, 
entiende el idioma, en algunos casos es bilingüe, t r i h g ü e  como  por  ejemplo 
efpresidentes. En determinadas  situaciones niega el conocimiento  del idioma 
rnazateco. Para cumplir con el reglamento municipal manda a sus mozos a faena. 

: 



"El sudo de una pdabra" 

E n  la región M" Aita y Baja existen l o s  siguientes grupos htnicos  con mkts 

en d otamangut; deriva de éI, lrur lenguas chimtecw,   cub-  cboehas, 
ucattcrs, mattrrirtinw mrzrteerr, mixtea y ottrrar de igual importrocia. El mazattco 

es Ia Eengua t o d  indigma que predomina en la zona; pub Ir hablan en SU vida 
cotidiana el 84.5 por ciento de su  población,  aunque tambih encontramos en - 
municipios en los que st habla cuicatcco, oihuatl, mirrteco, chinanteco, zapottco, 
otros idiomas o variantes indigenas no identificados. L o s  mazatecos  del  noreste 
tienen  en el aspecto  sociolingiiistico las mismas características que ¡CM de La Caiiada. 
L o s  monolingiics maateem induídos a esta región  noreste representan d 25 por 
ciento del grupo, y el 40 pot ciento  de los monoiingiics de la comunidad mazattea. A 
pesar de que el manejo  de  sistemas  de escritura fonética ha sido  tornado como 
indicador para establecer categoriu sociales; son consideradas para otro8 las 

lenguas indigenas pul justifrcau proyectos de intcgnci6n nacionaL(1) 
El tono' en la lengua mazateca  tunciona  como  modificador semhtico y 

sintktico; cuando el tono altera en secuencia  sonora,  cambia el significado de la 
palabra, o bien: entre la gran diversidad de combinaciones.  Si  el  tono se desliza 

repercute en la estructura  sintictica de La lengua;  las variantes dialectales de la 

lengua mazateca prutntan una gran diversidad de  combinaciones.  Si el tono se 
desliza repercute en la estructura sintktica de la lengua; las variantes dialectales  de 
la lemgua  mazateca  presentan una  gran  variedad  de  sonidos,  combinaciones 
consonántkas y elementos  suprasegmentales que llegan  a variar segun afirma el 
profesor Juan Gregorio significativamente  entre  una variante dialectal y otras 
variantes, como el mazateco de Ixcatlán  que  dificultan  considerablemente la 



estandarización del alfabeto de  la  iengua  en la Mazateca Baja lo que queda 

Constituido  por 20 consonantes que son: b, d, f, g, h, j ,  k, p, S ,  t, x, ds, ch, ch, m, n, ñ, 
r, 1, ts; y de  éstas consonantes, la - p - se usa  generabmente para las palabras que son 

préstamos del  español y que las distintas variantes dialectales han asimilado a su 

estructura. En una variante de  San José Independencia  se encontró un ejemplo de 
palabra original con  la consonante - p -. Por otra  parte, la - I - no aparece en  la 
variante de hcatlán, en cambio, son frecuentes en las otras variantes las consonantes 
d, g, ds, y ch; aparecen siempre  prenasalizadas  de la siguiente manera: nd, ng,  nds, 
y nch. 

La lengua mazateca titne cinco vocales  simples: a, e, i, O, u. En la variante de 
Jdaprr de Díaz, la - e - se pronuncia bajando un poco mis la  mandíbula inferior de 
la poskióa nomad, Según el contesto donde se apliquen, pueden ser nazalizrrdrs O 

glotalizadrs. Para represeatar las  vocales  nasales se utilizar la - n - despub de cada 
vocal, por ejcanpb: 10, em, is, on, un. Pam represeatar la giotdi?&ón s t  brce de la 
siguiente mrraera:, 'a, 'e, 'i, 'o, 'u, con  cotpbinacioxnes.de de,  a'i,  i'e, o'e, u'e, ata, e'e, 
i'i,  0'0,u'u. A d e d s  de es- combinacion3W er&n*.otrm " "* como las siguientes: 'an, 
'en, 'in, 'on, 'un, V d e s  acentuadns:L&~&'&.6 .".. -_ - - - ú ; para representar los 
ddhmieatcbs de tonos tentmaw: aa, et, ii, 00, uu. 60 combinaciones de consonantes: 
mb, tj, t', nt, atj, ad, k', nk, kj, nkj, ng, S', x*, ts', tsj, nts, nds, ch', nch, nchj, nch, 
'm, 'n, jn, nn, njn, n'n, m, y', sk, skj, xk, xkj,xk', xt, xtj, xt', sts, xch, xtr, st, xj.(2) 

Bhicamentt, esisten tres tonos: alto, medio y bajo; estos funcionan como 
modificadores semánticos y sintácticos dentro de la estructura de la lengua, palabras 
que llegan a tener tres o cuatro significados diferentes con sólo alterar la secuencia 
sonora de Ir VOZ, para fa- la mrvcaci6n de 00s tonos  altos y bajos, porque el 
tono medio a ei que prcstata con más frecuencia en todas las a variantes. Para, 
marcar et tono bajo s t  coiou un guión debajo de  la  vocal que corresponda; ejemplos 
de palabras  ea tono alto, medio y bajo, pertenecientes a la variante de San Pedro 
IxcatUn son: 

tono alto.-  medio.-  bajo.- 

tí se quema ti muchacho t'i g pescado 
yá árboi ; ini rojo jg bguila 
chjí caro xa tigre xa  polvo 
niñó estreila' ngo uno nifig tortilla 
S 'O  huipil tsj cebolla 
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SOTAS: 

I 

( Escuelas preescolar y primaria bilingüe.) 
Arroyo Murciélago. 
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"Dn Balthaxar de Zuiriga y G;ujtmm- habiendo librado despacho en consequencia de orden 

de su Magd para el alcalde mayor de Oaxasjr dicsse probidencia para que los Yndios aprchcndieswn 

la lengua Castellana y para ello tengan maestros. Mifxico mil? setecientos diecisietc ailos 9 de 

septiembra(e)". c \ 

Indios Vol. 40, A.G.N. 

"Lw primera manifestación  oficial que se conoce documentalmente  del  propósito  educativo de 

la Corona fechada e l  20 y 29 de mano de 1503 con  respecto a los indios, no se limitaba a la 

instruccibn religiosa,  sino  que se extendía  a lo cultural.  Para  la  Corona  espaiiola la educación 

de 10s indios tenia  por objeto, formar  para el gobierno de su comunidad la minoria  directora 

instruída en la fe cristiana,  discipiinada en las  modalidades  políticas espaiiolas y versadas  en 

la lengua castellana. 

Con 10 que  llevamos  dicho,  creemos  haber  puesto de relieve  cómo la educacibn de los 

indios  consrituia en la política  indiana de Espaiia un te.ma de interés  vivo y constante cuyo 

concepto fue evolucionando  y  precisando.su  finalidad  con el transcurso  del tiempo. El tema 

entraba de lleno en el programa  político  para e l  buen gobierno de  las  Indias, y por  

consiguiente  no nos  parece justo  atribuir la obra  educativa en América sólo al celo  de parte 

de los misioneros".(Koha~ashi José María, "La cducacirin como conquista", El Colegio de México, 

2a. ed. 198s) 

Depositada en manos de la Iglesia, la educación durante La Coloiria fue como 
una continuación de su acción wangcliudora, afmnzada con catequesis y ligada a la 

ensefianza de los conocimientos escolarizados; sin embargo, su objetivo era: 
"predicar al  indígena el amor como valor supremo". L o s  frailes  misioneros 
laboraron en el campo de la educación  indígena;  deseaban hacer partícipe a los 
miembros de las culturas aut6ctonas de los conocimientos que en ella, época, se tenia 
en - Aptriia y en Europa,  educar S los niiios o naturales  significaba capacitados  para 
el trabajo. Así los tnseiiaron a  labrar la tierra con otras  ticnicas y nuevos cultivos, a 
criar ganado mayor, menor, aceptar gallinas de cr~anza, a la construcción 
ermitas, mesones, haqr  nuevos caminos de herraje satisfaciendo  las  necesidades 
las  urbes  mestizas. > 

de 

de 
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En 1683 Carlos expidió  una  cédula  en la que  recomendaba a 10s obispos la 

enseííanzor de la lengua  castcllrrna  en el nuevo  mundo, ordenaba a los ministros de 
justicia y de  doctrina la fundación  de  escuelas  en  esa  misma  lengua. A principios de¡ 

siglo XVIII el  obispo  de Oaxaca promovió la fundación de escuelas  para  la e? 

sefianza  de la doctrina y el castellano, en los pueblos remotos; ya no sblo en las 
parroquias,  prohibiendo ea ellas el  uso  del  idioma  nativk. \Las enseñanzas eran por 

medio del  deletreo y otras asignaturas aprendidas por mcmorizaci6n. En los 

primeros ador del  siglo XX, la educaci6n en Oasaca mantuvo la tendencia marcada 
en d siglo precedente; B a s h  1915 se reaW n t  reforma  educativa  contenida en la 

Quiata Ley de Educoiciha Prillplllria emitid. eE  ese  aÍio. L o s  puntos sobrernlientes 

eran la sustitución de la educación  rudimentaria  implantada en I911 para 
castellanhr, alfabetizar a la  población  indígena, por una educaci6n integral, la 
educación indtgena y la activa. La exposich $a de motivos que  acompaila la iniciativa 
de esta ley mencioar la importancia dc la eduuci6n completa,  que no limita 
alfabetizar sino que prepara a los alumnos pan la vida prgctica, no S610 de mestiaos 
sino a la gran masa india. Dtchra que Ir nueva orientscibn pedagbgica no es 
instructiva m4s bien educadora, no  de grupos privilegiados sino terminantemente 
popular. Posterior a 1934, se modifica  el artículo tercero constitucional estableciendo 

la educación soci;olista, erigiendo las "casas del pueblo" como centros de 
socialización  de grupos mixtos, acci6n que  provocó las convulsiones sociales que se 
registraron en  todo el país,(l) 

A mediados de la dkada de los 30's se abre la posibilidad de aplicar un 

nuevo  sistema para la población indígena  consistente  en la alfabetización en lengua 
indígena  como paso previo a la castdirurización. Esta forma de trabajo afmrirísr 
desputs de la Primera Asamblea dt Lingüistas -realizada en 1939- instituytado 
misiones cultumk,  escueb indígenas  ambulmntes para campaíias sanitarias, de 
alfabetización, juntas de educacibn  pública,  crearon  cursos para maestros  bilingües 
y otorgaron becas a nifios indígenas. Esta política  educativa  tenía C O ~ Q  finalidad 
incorporar en plazo mhs breve  posible 8 la población  indigtna a la cultuts nacional, 
erradicar en parte el  idioma y costumbres anctstralcs. 

Hacia 1972, teniendo en cuenta el persistente  aumento  de  natalidad indigena 
monolingüe, surgue un nuevo  método de casiellanización oral, dirigido a 
preescolares, basado en el método contrastivo, el cual  podia aplicarse en cualquiera 
de los idiomas distintos en Oasaca. En 1983 disehan un sistema educativo de tipo 



bilingiic-bicultural como medio  de  mantener SU identidad, el cual  pretendía  de 
manera  paulatina introducir el  uso  del  espaiiol como segunda  lengua  a través del 
proceso de iecto-escritura en  la  lengua  indígena;  de .tal  manera que refonara la 

identidad étnica introduciendo  por  igual  al  educando a'la sociedad  nacional. 
Para finalizar el siglo X X ,  por lo menos 21 grupos  indígenas  pueblan  diversas 

regiones  del  estado  de Oauca; sin embargo, a diferencia  de lo que ocurna al 
fundarse el tN1, algunas  comunidades  ya  no  estaban  aisladas  notando cada vez m6s 

el aumento  a su movilidad en busca de mejoría  de los casos, otros confundidndose. 
TambiCa han cobrado coaciencia de pcrteaccer a un congIorncrado  mayor  integrado 
por diversos grupos &&os en dif-tts puntos  del  país y en ciudades  de los 
Estados Unidos. En el caso de San Pedro hcatlhn el porcentaje  de jóvenes que 
termiama la primaria CP rlbeqpes fue un nhd alto en 19934994, uu 15 por ciento 
entra a la Escuela Secundaria Tknica Agmpecuaria  mientras  que el resto de los 

egresados migra a Tuxtcpcc, Oliiwrba, Córdoba y el D.F., en busca dc trabajo; 
servicio, cargador, piutor, vtndedar ambuhnte o "chalhn",  las  mujeres en  la 
mayoria regresan a su casa, un porcentaje  de  servidumbres. L o s  padres de familia 
de la gente de rauh o indígenas  ganaderos o comerciaata que dtseán que su hijo 
siga el nivel medio y superior los mandan a estudiar fuera de su  municipio; ciudades 
medianas y grandes donde tienen  familiarm o compadres,  principalmeate  Puebla y 
México.(2) 
En kcatlán hay  una  Escueta  Albergue  Bilingiie  Indigenista SEP-INI; llamada 
"Nuevos  Horizontes" gestionan en  ella un jefe  de albergue, dos eciinomrs, un 
director a nivel primaria, 6 a 8 maestros,  contaba en 1994  con 50 a 70 becados hijos 

de indigems crrmptsiaos de bajos recursos y 200 a 250 alumnos  normales,  Tres 
Escuelas . -nivel primaria- " H i m  de  Chapultepec",  turno  matutino, 
donde trabaja uti director y 8 a 10 maestros con 200 a 300 alumnos. La segunda 
llamada "Margarita Maza de Juára"; laboró  solamente  el turno  vespertino  hasta 
1990 y la tercera es "Emiliano Upatrr". Una Escuela  Secundaria  Técnica 
Agropecuaria No.67 integrada por un director, subdirector, de 10 a 14 maestros 
regulares con 20 a 25 alumnos por salón.  Cuentan  con un potrero para la crianza  de 
ganado  menor,  mayor, apiario con 25 a 30 colmenas y un criadero de pollo de 
engorda. El IN1  instaló en 1993 una  Unidad Cukural  Indígena, radiodifusora, 
XEOJN "La voir de la Chinantla"  captada en el 950 A.M. con S mil watz,  trasmite a 

toda la Mazateca Baja. 

! 
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Toda las comunidades del municipio  de  Ixcatlán  cuentan con pre-escolar y 

primaria bilingiic; telesecundaria de extensión cable,  solamente la comunidad de 

San Martin, Piedra de Amolar,  Cerro Quemado, San Felipe, Cerro Central, Cerro 
Clarín, Puerto Buena Vista con limites en  el muniiipio de San José Tenango y 

Soyaltepec. Albergues Indígenas en Cerro Quemado y San Felipe Tilpan. 
Durante  el periodo del ptrsidtnte seiior Carlos Salinas de Grtnr i  a trav¿s del 
programa de Solidaridad; repartieroff becas a nivel primaria en todo el municipio, y 
se f0ma 1990 en el municipio un Consejo Dirtctivo de Solidaridad. En lo que 

corresponde a los rntdies de comunietcih en I= localidades encontramos tcldfonos 
desde de 1995 en Amyo Murci&go, La Raya IxcatlAn, Arroyo Zoatle, Bragreso, 

NOTAS: 
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atecr Baja, el primero de enero se ejecuta la certmonia win chau o 

tiemips p a  el resto del ado. Lor días HA19 y 20 de mero celebran en 

a San ,Cebastiin; comerciantes de Ixcatlaia, Pitdm Ancha, Ojitlán, 
Valle. Pdg c i mal, Loma Bonita, Playa Vicente  llevan sus productos a mercar. Hacen 
tmnbih tsmm de campeonato despaCs de reakados los eventos  re)igiosos,los  cuales 
coordim t m  eclesiabtico en uni6a con la comitiva de la Iglesia -personas  catblicas, CQ 

SU mayaria scilortrsc. Lag ganaderos organizan d jaripeo, charreadas y cameras de 
cabaiiss cn propiedades putictaiarts, m h t m  que las  cantinas son una puerta 

abierta posa b. personas que S610 van a busur otra tipo de diveni6n. 
El IO de 'febrero l a s  personas de conocimiento tradicional herbolaria 

n la semilla de la Virgen. El 2 de mano en San José Independencia 

celebran lip ceremonia llrirAura en la milpr y la fiesta de San José el 17, 18 y 19 de 

mana; dcmk acostumbra h gente cantar las madanitas a !a entrada de la Iglesia, 
paseando *m& tarde la imagen. Seguidos de la banda de viento y los cueteros que 

arrojan cohetones o luces de bengalas  intercalados con los cantos, plegarias y rezos 
de catequistas y rezanderos  encargados. Esta imagen visifa cada comunidad 
perteneciente all municipio de Independencia o también  reconocida carno Clem 
Campana; encabezada por el encargado de iglesia coordinzdos por el mayordomo, 
para resreane migran mazatecos de Lxcatlh a ese lugar. 
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La fiesta de San JosC es visitada por gente de los municipivs de Chichicmapa, 
Qji t lh ,  Jalapa, Soyaltepec. Tenango e lxcatlin que tienen amigos, familiares o 
compadres los cuales l e s  dan estancia para pasar cod comodidad los dias de fiesta. 

El torneo de basketball es uno de  los atractivos para visitantes de otros 
municipios, que buscan divcotk obteniendo coba premio -según la cantidad 
acumulada- un torelte; becerro o borrego peligüey. El mero día 19 hacen "gran 
baile" en la espianrdn frente al  municipio, acondicionado el lugar con entarimado y 

puesta de loma; si la fiesta es en el  salón social,  &e estará pintado y listo para lucir - 
el cobm del bdeaqct barato cuando el grupo no es conocido 6 caro si el grupo es 
popular-. 

Famoms sow Baw peregrinaciones al Santuario de Teotattitlhn  los días 27 de 

abril y el 3 de mayo, visitan al. Cristo Negro; ofrendlndole también escapularios, 
flores, velas, capas y vestidos -S los santos- donados c,omo promesas por los 
comerciantes o ganaderos de IxcatlPa, Soydtepec, Tenango, Tuxtcpec, Chisbicszaps 
U a t m  municipios. 

El quinto vienes de ci-wesma nazatecos de Ixcatlán peregrinan a San 
And* TcotPapan, lugar donde ~e dice qat "el santo - San Andrb- got& sangre de 
uno de sus dedos que por acciQe;rtbe le c o d  un tialmeme en 1735"; relacionado con 
otras leyendas  antes de la llegada de las campanas fechadas en 1808. 

El mayordomo de esa cemmidad es elegido año COR año por una comitiva de 
la iglesia, según aclara el encarpdo de esa misma; el mayordomo -cargo que atin 
perdam- recotectrr  conforme a w a  lista de familias del pueblo el diem10  para la 
fiesta de este día, invithdo como penooa distinguida al sacerdote de la parroquia 
de Ghichihuiun con eventos tradicionales como el jaripeo y el  torneo. 

. Un presidente del comité  se encarga de la compra de los juegos pirotdcnicos 
hechos por tradición pot ana familia  de Ojitiin.  Para los Ixcatecos devotos io mis 
importante es la presencia a Is misa que da un sacerdote tradicional en C U ~ C ~ ~ C Q  8 

las cinco de la mafianr -misa para el caminante-, peregrinos que llegaron días antes 

piden que l e s  den una "limpia". 
El dia 2 de febrero día de La Candelaria parten en procesión a Soyaltepec 

rnazatecos, mestizos y visitantes en chalupas, "chispas" o "pasajerastt (lanchas de 

motor). De, la  iglesia  de lar isla de Soyaltepec reciben velas de cebo benditas, aiios 
atrás -antes d'kl embalse- las procesiones eran por caminos de herraje. A la mitad de3 

camino según cuentan  personas de edad, se encontraba una emita de marnposteria 

con un crucifijo mediano tallado en madera y otro de oro en el aftar principal. 
. .  
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En Jalapa de Díaz el día 13 de junio celebra la comunidad  ha  San  Antonio y en 

Ixcatlán los primeros días de  éste  mes  recolectan los hongos sagrados. El día 29 de 

junio festejan al Santo Patrón invitando al Obispo de Oaxaca dhdose la 
confirmación en grupos a menores  de 12 años. Para el 9 Qe agosto están  presentes los 
rituales de "pago" a la Madre Tierra, con el corte de los primeros elotes mismos que 

se ofrendan en la iglesia. 

Los dáas 9 al 15 de mayo festejan en IIrcrtlhn a Sam Is: ro Labrador, al que 

visten  con atuendos muy costosos. Las proresioacs son dentro del  templo, es tiempo 
de secm lo que permite disfrutar la  bebida tradicional, el POPO y el atole de 
calabaza; ofrtndPndok d surto jicaras deseadas con flores y dentro de  ella  diversas 
cosas de supertición. TambiCn forman parte de la fiesta de San Isidro los juegos 

mechicos, puutos de comidas y diversas memmcists: pan de puebia, panuchos, 
cazuelas y ollas d t  barro negro de Teaango; veata de irnigenes, frutas de 

temporada, ropa y plásticos Uqpdos de Tiarcah. Dentro de la iglesia no se hace 
misa s610 "limpias" al costado de San Isidro y IJU irnigenes devotas; llegado el día 
viernes, realiza la comunidad a trav& de cornit& el torneo de basketball y futbol, 
así como el baile con grupos de moda. Para d día sábado hacen l a s  carreras de 
cabdlos y jar ips;  es en éstas fechm  cuando sdeccionan los campesinos  de la 

serrania las mejores semillas  de mah, para la siembra de temporal y de la cosecha 
dada sacarán las semillas de la siguiente siembra segrin afirma así el seiior don 
Antonio Feliciano. " - 

~. 
1 -  

- .  b 

Ixcatlbn d día Del $osario y el día 28 celebran a los santos difuntos  en toda la región 
finalizando e1 día 2 de novi .a 

El 17 de noviembre en Huatla, Chane y Tenango es día de  fiesta  de San 
Andrés; lo que permite a comerciantes de Ixcatlán desplazarse para  aprovechar las 
vendimias. El dih 24 de diciembre en la cabecera de Ixcatlán a temprana hora -era 
por costumbre antes de la presa-  suenan los caracoles para anunciar el nacimiento 
del niño Dios; asistir a misa a temprana hora para cantar los cantos y alabanzas. 

\ 
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Ir- 

Por  la noche después de algunas  posadas y canciones como la de "la rama" - 
que tiene influencia veracruzana-,  celebran la "santa misa  de  vigilia", al final de 
ésta; asi cuenta el señor don Pedro Agustín ... "se .descubría una cortina que 

ocultaba la imagen tris de s i  ... la imagen del  niiio Dios. .. y con isto el nacimiento, 

entre cantos  tradicionales de "am11o" y veladas, para dprr inicio a la. procesion  con 

el niño Jesús dentro de la iglesia ... dándolo de mano en mano a cada  persona ... con 
la bendici6n del sacerdote  en turno". Posterior  a la misa da pit el gran  baile en el 
salcin social  donde  conviven  familias completas de la cabecera municipal,  rancherías 
o familias visitantes. 

\ 

( San Andris Teotilalpan) 
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ASOCIACIóN GANADERA LOCAL 
DE SAN PEDRO  IXCATLÁN, O m .  

1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 

3No. bovino =No. equino ONO. mular mSup.Hrw.prop. 0Sup.Has.Ejid. 

- !Según el tabulador sobre rotacidn, 
pastoreo intensivo; es dos cabezas 
de ganado bovino por hdctarea, 
en los tugares monz6nicos con partes planas. 
En la mayoria de los casos los animales pastan 
en limites con otros municipios.(A.G.L.) 

"" 

_- . " - 



"E1 poema de tlaltecabin" 
El floreciente cacao 

ya tiene espuma, 

se reparti6 la flor del tabaco. 

Si mi c o r d  lo gustara, 

mi vida se embriagaría. 

Cada uw) eskd @, 
sobre la tierra, 

v ~ r o s r c l l a r # , 1 p i ( p r i o c i ~  

si mi c o r d  00 lkprtus 

se embriqpria. 

Tldtecatzh de C u u h c h i ~ ~ c o .  

t 

\ 

L a  comida autbctona o tradicional ha  tenido, a travk del tiempo, un papel 

csde culturas prehirpinicrw de  toda mcjoam6rica; se enriqueció en los 
pueblos y ciudades  medianas y grandes con la llegada de Boa espaholes, italianos y 
franceses. 

El cronista Bernal D í a  del Castillo en su obra La Verdadera Historia de fa 

Cunquisw describe a detalle la riqueza de platillos exótims migicos que ea la 
prc?parzpciGw, forma o consistencia era todo un ritual prepararlos, para disfrute de 

los emperadores Moctaum y Curuhtboc a quienes se les preparaban mhs de 300 
platiilos.( I:, 

Es en la comida ircateca donde  toda la herencia ancestral se mantiene gracias 
a la  gente de edad,  que enseiian sus recetas a las hijas y ellas Y su vez a las suyas, en 

constante práctica, logrando el 5112613 que satisfaga a Ia familia. Es una tradición y 

una herencia que ha seguido al paso de los  aiios. 

A s í ,  los ircatecos han aprendido el uso' adecuado de  la naturaleza para 
mantencda tomando  solamente lo que al hombre le otorga pcr ser parte de ella y 
para ella, con la flora y fauna de su entorno para seguir  subsistiendo 
aprovechando al máximo la came, los organos, pieles o plumas.. 



El aprovechamiento de diversas  semillas  silvestres y semillas de cultivo  como 
el cacao, nki'b, frijol, nijrrtd, , ajonjolí, td xinik y maíz, nijme, aportadas por México 
al mundo; animales acuáticos como:  el caracol de: río, tokuá ndojó, anguilas de pozo, 
tubr'; pétalos de flores sitvcstres  que  se  consumen en temporada principalmente en 
cuaresma: los pitalos de  pipi, nard nckiilié, pétalos  de  huele  de noche, nuxó ntiisci, 

pétalos de bote, nu.& y u j G ,  pétalos de cocuite, n& ,tohui. ' 

Fiutos silvestres (2): el fruto del tepejilote, jn't!? tostadito acornpailado  de una 
taza de café bita cargado; raíces silvestres y de cultivo: la yuca, ndayci, y el carno' , 
ndas &ié, con difereata formas de preprrrrrcibn; frutos de cultivo como: la calabaza, 
nckú, de mayor consumo en "Todos Santos", en los meses de  octubre y noviembre. 

Animales domCsticos o de crianza que se consumen  en  el  municipio de 
Ixcatlán: borrtgo peligiiey, CM tsangú, conejo, ckintsié, guajolote, nnjri xchh, 

pollo, xund& pato, n n c i ,  puerco, c h i n a  vaca, ckb&j* 

Vegetales de temporada: hongo mrrlato caf¿ O blanco de invierno , stj,n yan Y, 
nopal de cruceta, ndb crú, bejuco de calcomtca - cosechado en OjitlBn casi todo e1 
año 0 ,  rrdi yijú; vegetal silvestre y de  cultivo: frijol ejote, n i g d  in&, ejotes chimones- 
largos, rijntú, chayote, n-ch úin, guía de calabacitas, n*kh 'kun xkanch'uin, nopal 
tierno redondo - llega I Ixcatlán de otros municipios por comercio o9 ndri fié, 

tepejilotes, j&! qudite bhnco, ceboliines, ton&Ó, tomate rojo? a' nanguina. 

Aciriticw: mojama tiib, pescado, juirc, tiwn. Animales de mcoleccibn: 
hormiga y huevera chacatana, ndi'iúo ndi'í, gusano  de Brbol de agame, cirromi, 

gusano de Qrbol de turchitl u srrckii - se  consume más en  el municipio de Jalapa de 
Díaz - cebrita, cku bi, huevera  de  avispa - consumida en tiempo de aguas o9 chjoo 
xub'vk; semillas silvestres y de  cultivo:  chile  verde, jfiú Ajuen, chile seco, jr'iú kiri, 
frijol negro o nijnrdjmci, fríjol ancho o navajuefas ~ i m j  tié, maiz - amarillo blanco 

y morado, semles -, nijme.(3) 
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Recetas y bebidas  típicas  de  mazatecos naturales de la sierra: 

Pétalo tierno de pipi con huevo 

Ingredientes: una jícara de  pétalo  tierno  de ?lor 1 de  pipi, 3 cucharadas de 
manteca, 5 huevos, chjoo, 2 ceboUiats, una jícara de tbmate rojo, chile  verde al 
gusto, un diente de ajo. 

Preparación: moler en crudo la salsa en la chimolera, freír la salsa  en una 

cazueh de barro, tikd, con Ir manteca, M, aparte hervir los pétalos de flor de pipi 

sin sd, c8eurriri8~ y vircirr&88 a h crzudrr con 5 huevos revudtos. servido con café 
caliente y tortillas, nfid, hechas a mano. 

Pétalo tierno de huele de noche con salsa verde 

Ingrwlicatcs: dos ramas de pttdos de flor huele de noche, una cebolia en 
rodajas grandes, un diente d t  ajo, 3 chiles vedes, un a rama de cilantro, ndi'é 

manteca y sal, n d ,  al  gusto. 
Preparación:  pontr a hervir los pitalos de la flor hueir de noche y agregar sal 

al  gusto para despub escurririm. Moler en una cbimolerr ei chile,  ctboilrr, y el ajo. 
Freir ia salsa en una  cazuela de barro con  manteca a fuego  tento. Agregar enseguida 
los PMOS de bucle de noche con el cilantro, ceboiia en rxkjas y sal al gusto hasta 
que sazone bita. Servir d guisado acampafiado  de  cafk  stslimte y tortillas hechas a 
mano de msiz o de yuca.(4) 

Tcpejilotu con huevo 

Ingredientes: 10 tcpejilotcs, 6 huevos de gallina, 3 tomates rojos, un puiio de 
chiles verdes, rebanadas de  cebolla  blanca, 2 dientes de ajo chico, ramas de epazote 
o cilantro y sal al gusto. 

Modc +k preparar: pelar los tepejilotes, rebanarlos a lo ancho,  lavarlos a 

chorro de agua, hervirlos con agua y sal  algusto, ya cocidos  dejarlos  escurrir. En una 
cazuela de barro con  manteca  de cenio'se fríen con tomate rojo, chile, cebolla y ajo 

picados. Una vez sazonados los tepejilotes se agregan los cuatro huevos batidos  con 
las ramas de epwote o cilantro.@) 
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Huevos con acuyo 

Ingredientes:  usar 2 huevos de gallina por persona  con 2 hojas de acuyo o 
& 

hierba santa y sal  al  gusto. \ 

Modo de preparar: lavar bien el acuyo a chorra  de  agua, aparte batir el 

huevo con sal en una jícara o plato hondo. Preparar con anticipacih el 
eomal, n@f, con cal o c e a h  espolvoreada, para controlar la temperatura, colocando 
encima del c o d  Irw hojas de acuyo  vaciando en éstas el huevo  batido COB otra capa 
de hojas, pondo a cocer de  ambos lados. Acompafarse con tortillas hechas a mano 

y frijoles de olla con cat¿ cargado bien cdieote.(6) 

Caldo de guturnole 
(tipico durante octubre y noviembre) 

Ingredientes: un kilogramo de guasmole, 3 hojas de acuyo o hierba santa, 6 
chiles  verdes y sal al gusto. 

Modo  de preparar: llmpiar el guasrnole, pelarlo para  despub golpear, batir y 

amazar a marro, molerlo en el molino hasta  que  salgan todas b semillas dándose 
una pulpa. 
Moler ,aparte en una chimoltra o molcajctt, &uti tukjub, los chiles  verdes sal al 
gusto. Desmttluzar d guwmole en agua  caliente y sal en una cazuela de barro a 
flrrma baja, agregar en el primer hervor el chile molido con Irs hojas de acuyo hasta 
cocerse bien. AcompnlLar el guisado con tortillas hecbas a mano y una taza de caf4 
cargado bien calitnte.(7) 



Popo 

(bebida  típica en dias festivos) 

Ingredientes: un kilo de masa de maíz cocido, medio kilo de cacao, 3 bejucos 

Modo de preparar: s t  pone a hervir el  maíz para'nroletio bien, aparte tostar 

el cacao  para pelarlo,  por  igual tostar el bejuco de.ca1comeca.  Moler  juntos el maíz 

y el cacao, batir y colar para que no le  queden  impurezas, vaciarlo en  una bandeja 
que no tenga ni una gota de aceite purr -le  no  se corte. Batir con un molinillo 

azúcar o piloocillo hasta mear suficiente espuma. Servir el popo en  una jícara 
disfrutando  solamente la espuma en días de reunión  familiar o en las fiestas 

patronda.{8) 

de calcomtca,  azucar o piloncillo al gusto. 

Atole  de maíz agrio 

Ingredientes: 10 rnamcas de elote  tierno, 10 chiles secos, 2 litros y medio de 

agua, y sal. 

Modo de preparar: moler dos  medidas  de jícara medianas de granos de maú 
de  elote tierno para obttflf-;7 masa, dejarse reposar  con una taza de agua una  noche 
antes para que se agrie. E d i g  de la preparación  se debe colar bien la masa, para 
desvantceria con agua, e& i m para enseguida dejarla cspewrr. A parte se asa en el 
coma1 el chile seco, molede en ebimolera  de barro o mokajcte de  piedra agregando 
una taza de agua fria. Servir el atole y ponerle gotitas al gasto de chift seco, coa un 
gotero hecho de  una  hoja  delgada  de maiz o ramitas  de  epazote, acompadiado de 
memelas  de  elote.(9) 



Recetas típicas de mestizos y gente mazateca  naturales de la cabecera  municipal: 

Molito amarillo, nda jñú sié, con asadura de puerco 
(menudencia) 

Ingredientes: Un kilogrfrno de asadura de puerco, cordin, rirfones, pulmon; 

una bola del tamado de un puma de m w r  de maíz o lo que es 114, 3 tomates rojos 
grandes, 10 chiies stcos, una pizca de achiote, 2 dientes de ajo, manteca, cebela 
blanca, pimienta y m a l  aJ gusto. Cuando va asado se utiliza hojas de aguacatillo. 

Malo de pm-. primaem st  pest a cocer Ir carne hasta que quede bhnda, 
enseguida se fríe la asadura en trozos pequeilos con manteca en una cazuela de 
barro, pot sepamdo pnpurr una salsa m o b d o  los tomates rojos,  ajos, chile seco, 
pimienta, cebolla y sal  al gusto. Dcspub de  sazonada la asadura de puerco se vicia 

la salsa d a  una taza de q p a  dbdvknda la pizca de achiott. Eo una jícara o tazón 
batir la masa de maíz con malir taza de d o  de la asadura de puerco espeso. 
agregame al guiso COLI bojas de aFCat¡BOo Acornpabar el guiso con tortillas de 
maíz hechas a mano, sdsa de acnyo y agua' de pozol, ndci, o agua dt fruta de 

temporada.(lO) 

Pate pichiehi en salsa de jitomate 

Ingdiates:  2 pichichis, mrmtcca, 8 tomates rojos grandes, 3 chiles verdes, 
medía cebolla, 2 dienta de ajo y sal rl gusto. 

Modo de preparm captamdm o dombticrw los patos pichichis dtsplumarlos 
y dinearlus (dcrttlsprtm bin adfmtrr ha came) dejiadolo es Amuer (agua caliente 
con ajos y sd), preparar en cbimoím de barro o moleajete de piedra la salsa con 
ajo, cebolla, chile, tomate rojo y srl al gusto, Escurrir bien las piezas de carne del 
pato pira podedo fm'r con manteca; ya fritas la pi-, agregar la saisa hasta que 

sazone con medía taza de agua diente. Z paíiar el guisado con tortiilrs de maíz 
hechas I mano y una copita de aanche f'crmcntado.(11) 
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Frijoles  picantes  con yuca 

Ingrediente: una jícara de frijol negro o medio bdo, 5 yucas, chiles secos al 

gusto, media  cebolla  picada, 2 dientes  de ajo, una rama Ae epazote y sal al gusto. 

Modo de preparar: hervir en agua los frijoles ,por separado, moler en la 
chirnolera de barro o molcajete de piedra ajo y chile seco.‘Enr una cazuela de barro 
poner manteca para f m r  la cebolla y el chile  seco;  ya cocidos los frijoles vaciarlos en 
la cazuela para que sazone, agregar las bolitas de yuca con l a s  ramas de epazote. La 
yuca primero se pela, hierve y muele en metate para después amasar; con el jugo 

que sale rrl esprimir la  yuca, se utiliza para hacer atole.(l2) 

NOTAS: 

(lO).-Inforntrmtt: aebr Pr6Qpem AgPirre Silva. 

(ll).-Informmtc: rcrlllor Rafael Carrera. 

(12).-Iarlarmuntt: p d w r  Abd Jildnez. 



CAPITULO VI .- TRAJE INDIGENA - TECNOLOGIA ' 

- PARENTESCO- COMPADRAZGG -7 CUENTOS 
- HISTORIA DEL ALGODON. 



"Aprender a conocer y apreciar kn tdQwmag originaks rutktonos es una tarea  importaate de cada 

naci6n; que rcniri para fortaker nuestra identidad,  nuetm  patrimonio  cultural. No debe olvidar= 

que el traje indígena constituye  parte de un todo integrado a su dueao, a su paisaje; el paisaje 

mexicano por ejemplo es doodc lu formas y colores de los trajes cootrastan con auténticas 

pinccladasl que forman en su totalidad un cuadro de incaAifrcable hepnowm". 

M. A. G. H. 

Tr8Je Indigena Femenino: 

Desde los lejanos orígenes del mundo  precolombino hasta  nuestros días, 
primen, el hombre de muoam&ricr y ahora t i  actud habitante  de las costas, valles y . 
montsiias de Oaraca han cubierto su cuerpo  con  maravillosos  trrrjes las mujeres y 
los hombres de cada regiba; tnjm que, unidos al lenguaje autktono, canforman dos 
de las expresiones m8s significativas de la cuhura iadigena  del  país. 

El traje tradicional es un sinrbolo de identidad y de orgullo, que caracteriza a 
SUS portadores como miembros de una comunidad, de un grupo étaieo, de una 
población, de una naci6n o de un área  cuiturd. 

En el largo camino que han recorrido los trajes indigenas desde la época 
prehispánica, se han  podido apreciar los rasgos de una cultura en constante 
transformación,  que aun cuando asimiló las influencias de  cada una de las épocas 
históricas por las que fue atravesando,  conservó  las  profundas rakes itnicas que IC 
dieron origen. 

Cads región del territorio que ahora forma la Repúbtica Mexicana ha 
conservado formas típicas de indumtntaria, adaptindola al clima,  a las influencias 
extraiias y a los nuevos  materirries.  De  este  modo  se  ha formado un enorme 

caleidoscopio de famas y colores que  causan la admiración de quientn los observan, 
la imaginaci6n de las tejedoras s t  desborda  al crear motivos  Llenos de vida y color 
para  adornar srls huipiles o ts'b, blusas, n u  chingú, fajillas, fajas, rebozos, nñi w9 

enredos, st'inltou, joyería, si'cki, adornos y otras prendas, con las cuales las 

indígenas, u t a  e n i d ,  de México se han  engalanado por siglos; todas estas 
manifestaciones, reflejo del uso cotidiano, dan forma a una valiosa erpresidn 
arthtica y cultu+al contemporanea.(l) 
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Amorosa y delicada es la labor en la que los mazatecos, chinatecos, cuicatecos 
y ojitecos,  entre otros; que  han volcado su fantasía para  crear formas decorativas 
originales, conservándolos de generacih en generación.(2) Los trajes creados por 
las mujeres indígenas en nuestros  días  alcanzan alturas indescriptibles de esplendor 
y magnificencia en los trajes de tiesta, de gala, 2s 'ú rituti'e. ES precisamente en 

alguna ocasión importante o día de  fiestas  cuando  se puede observar la gracia y 
gallardía con las  que portan sus trajes; mi como el orgullo que la produce a muchas 
de ellas, el hecho de saber que su ropa es motivo  de admiración para propios y 

extrsiios. 

: 

Sin duda, algunos de estos trajes desaparecerán muy pronto por el desarrollo 
acelerado de algunas zonas del país, ocasionando que estas orgullosas mujeres ya no 
transformen d algodón, to tanga, y otras fibras vegetales (3) en moa grander trajes 
llenos de significados; aceptando el uso de huipilcs de telas comerciales, pero gracias 
a que han *quedado lugarcs dende la mayor poblaci6a de una comunidad es 
indígena, se pueden apreciar boy en día esos huipih como  en el municipio de San 
Pedro IscatlPn. En los cerros cubiertos de selva, campos, sembradíos y veredas, se 
ven las manchas amadas,  azules, blancas, rojas y verdes de los huipiles de USQ 

diario y de gala (4) en días de  mercado y días  de fiesta de las mujeres indígenas 
mazatecas. 

Estos huipilcs se encuentran entre los mris bellos  del país; esth formados por 
tres lienzos  unidos  con  bandas  de  colores alternados, bordados COB estambre y sobre 

el cuello se ribetea una tirita de algodiba la cual  se recorta  a veces en un diseiío de 
rayos solares, 

El hui& krri ts' (5, est4 tejido en sencillo fondo azul, verde o amarillo, con 
dibujos  alternador COD franjas blancas, sobre las que van los motivos decorativos, los 
cuales aparecen -en ocasionu tan tupidos 4ue no dejan ver el fondo de la pechera. 
Los motivos mhs comunes  son  bordados  con  puntas a rayas oblicuas  que forman 
una greca ancha sobre el pecha (S) con  bordados de pájaros pecho amarillo, pájaro 
carpiatt 3, xch&m, golondrinas, nisié tsé, colibrís, tontsefl, calandrias zenzontles y 

flores como el girasol, gardenias y azucenas.(i) 
Al principio del  siglo  la mujer todavía tejía su enredo de algodón .en  el 

tradicional  telar de cintura, Terminado el tejido lo cubria con  bordados  en punto de 
CIWZ de color mul, verde O amarillo, siendo el motivo principal la flor huele de noche 

o la flor de pipi rodeadas de pájaros y otros animales de la regi6n.(7) 
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En días de  plaza y Cuaresma s t  ve transitar por las calles y caminos de 

IxcatlPn, a semejanza del arcoiris, a mujeres de dulce y tierna  mirada con reluciente 
cabello, el cual  mantienen  con un tono  negro  azabache y un brillo de impecable 
limpieza  logrado  con el aceite de la almendra  del  rnarney.(s)  Debido a las altas 
temperaturas, las seiioras de  edad  acostumbran  llevar el cabello peinado en una o 
dos trenzas; las jovencitas y las nibs, en su mayoría portan'coletas o diademas. 
Antes  del  embalse,  se  acostumbraba  trenzarse el pelo con cinbs de  algodón y 
listones  de  colores  brillantes  que  cruzaban  alrededor  de  la  cab-* semejando una 

corona.(g)  AdemSs, adornae I' cabeza COB flores arodticas y acostumbran 
perfumarse  con hierbas naturales,  con las que lavan Ia ropa impregtahndose mis del 

aromatizante natural, durando  hasta  casi un mes el olor, aria voGvi~adost a lavar 
ésta prenda. 

El estado civil de la portadora del  huipil, 6' d, se  muestra o w  medio de un 
pequtiio recthgulo de tela  que  se  coloca  sobre el pecho, de calar negro para las 
casadas y rojo para las solteras; esto es en el  municipio de Ojiaihrii cxok pero en el 
municipio  de  IxcatlBn el estado  civil  de la persona  se  conoce por ~~~~ de gardenias; 
en la oreja izquierda  las  solteras y en  la derecha  las  casad'as C(P%I urna perneta dc 

madera - a mitad  de  este siglo 

El huipil de las solteras es más corto y más entallado  que e! de las casadas, 

m8s suelto y más largo. Las casadas  retocan  con  lentejuelas y eh,r L dt*a el contorno 
de  las flores y pájaros que portan en el pecho.(u) Debajo del h u q . ; ~  
que  tiene  fondo rojo con una franja gruesa  de un solo color, azud t! wjo, alternando 
con tres lineas  delgadas  de calor. El cotín en Ixcatihn es de color gfir:da, azul marino, 
rojo, con franjas bianclu portadas por l a s  seiioras  de  edad. 

Anudado en la cabas los 6 0 jitecos  llevan la tapadera, cuadro de tela rojo con 
rayas blancas  usado para cubrirse del sol.(12) L o s  Izcatecos llevan anudado en la 

cabeza el rebozo,  teniendo  éste  diferentes  usos: las mujeres solteras lo lievan 
anudado en la cabeza el  rebozo, otras sobre los brazos revoloteán$olo so10 en dias 
fm.ivos; la* seiioras io usan p a n  cargar a los hijos cuando  no traen consigo una 
manta. LOS rebozos son llamados, "Santa  Maria" o de Chalina, originarios de 
Oaxaca.(l3) 



Tres tipos de huipiles  eran  conocidos en hcatlán, dos de ellos para 
adornarlos: el primero  era el de  gala, que se hacía comprando  la  tela e hilo, ya que el 
bordado era elaborado al igual  que los encajes y solapas, con las  familias y mujeres 
dedicadas al bordado de los pájaros y flores; llamadas en hcatlán "mujeres 
amargadas" -solteras o viudas-.(lj) El segundo  tipo'.de huipil, de uso diario, era 
comprado en los días de  plaza  con  los comerciantes que llegaban a la cabecera 
municipal por los años  de 1960; pagando  el  precio d e  $2.00 pesos 'por el lugar o lo 
que llamaban  "la puesta".  Algunos  de  ellos,  por  ejemplo eran los señores: don 
Cesário  Sebastian, don José Hernández Sarmiento, don José Miranda, don 
Margarita Ximénez, don Mateo Antonio, entre  otros; que venían de San José 
Independencia,  Piedra  de  Amolar,Chichicatzapa y Soyaltepec.(l3) El tercero de los 
huipiles, se  reconocía con el nombre de  "María bonita" confeccionado de lienzo  con 
encajes en  el cuello; demasiado sencillo, que usaban y usan las mazatecas de  bajos 
recumos.(l6) 

EI telar de cintura  dejó  de usarse ell l a r  comunidades de los alrededores de la 
cabecera municipal de  San Pedro Ixcatlin; visto  más o menos por última vez en 
1964, Estaba hecho de madera, carrizo, paima e irtlc. La cuerda  de ixtlt se 
amarraba a un árb6k 6 a un soporte del telar, dividido  en  dos  piezas de maderas 
Iargas y aplanadas que ajustaban la trama son tres vanitas y un mtcapal  tejido que 

sosteah e1 telar en la cintura.(17) 
Los collares; con los que cngahnan su persona las mazatecas, están hechos de 

tres idos de semiilas blancas ilamadas lágrimas de San Pedro y cintas de artisela en 
los ~ : x ~ ~ - e m o s  de colores arnarihs y verdes, Otros collares como  el  papelillo de 
rnatotrhl de esfera, el collar de vidrieria fina y e¡ collar de perlas, que compraban en 
Córdoba, Puebla y México los comerciantes ]laclies mismos que revendian los aretes 
de lazo de chapa de oro, aretes  de gota de oro, y los areta de rnachctitos o pétalos de 
pipi.(s8) 

Los rebozos de  gala,  eran comprados  con los comerciantes  de  Chilchotla, 
Córdoba y Puebla hasta el año de 1947; en los dias de plaza, hechos de seda o de 
gasa.(l9) 

Si lavan hoy día la ropa en los arroyos, o en la orilla de la presa; las señoras 
portan el huipil más dcsgmtado sin  cotín para no mojarlo, en  el  caso de ser una 
madre jóven en algunas de las veces prefieren andar solamente  con la truza y el 
fondo; mientras'que los niños rondan desnudos felices revolchdose en la tierra  para 
que al término de la lavada den un "chapuzón". 



Traje masculino: 

Camisa de  manta blanca, cocida a mano  con mangas 

cerrado; cuello  redondo  abrochado por delante con , u n  

largas terminadas en puño 

botón  blanco. En el centro 

lleva una abertura que llega  hasta  en  medio  con un botón;  del lado izquierdo del 
frente  lleva un bolsillo.(2o) Se usó antes de 1960 de telg de  j.aspe, sir1 conservame y en 

su lugar quedaron las guayabetas veracruzanas o yucatkas. 
El calzón o pantalón de manta  blanca lleva una  pretina  cuyos  dos  cintos  se 

unen por delante llevándose  hacia atrás con cuatro pliegue~(21) 
En los SO'S los seiiores  portaban  una  bolsa de hilo de  algodón, irtle, o morral de hoja 
de maíz, majagua de color  rojo  con  franjas  blancas,  amarillas,  verdes y azules. 
Formada  por un  lienzo  doblado y cosido  a  mano. A los  lados  sobre la costura, lleva 
una trenza de hilo del mismo material  que sirve de agarradera en  la boca de la bolsa. 
Lleva flecos  trenzados; de ancho  tiene 30 cm., y de  alto 35 cm., mas o menos. Otra 
bolsa de uso para el campo es el coco, o caparazón del  armadillo  llamado 
chichicale donde es almacenado  las  semillas  de  cultivo.(23) 

Los señores abrigaban su espalda con un gabán  de  algodón  -años antes de la 

llegada de la presa-, en tiempos be invierno o cuando  salen a lugares fríos. El gabán 
estaba hecho en telar de cintura con  una  técnica  nombrada de sarga en color 
natural, franjas muy angostas en color  azul  (21);  formada de dos  lienzos 
rectangulares unidos a mano  con  hilo  del mismo material,  con una abertura en  el 
centro en V y en los extremos flecos  torcidos.  De lo largo  tenia una btazada,(25) 

Los campesinos  e  indígenas  de  bajo  recurso  visten  de  calzón de manta, 
sombrero de palma tipo jarocho o de vara de árbol secas; y descalzos en la mayoria 
de los casos por comodidad. Los de  clase  media  portan  calzón y camisa de  manta 
almidonada con polvo de yuca, guaraches  de  cuero  con  suela de llanta,  sombrero de 
palma tipo jarocho, de lona  y fieltro. Los de  clase  alta  visten  con  calzón  y camisa de 
manta, zapato-guarache, morral de pita  de  yute, irtle y bejuco. 
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L;r tecnología indígena e5 de origen maya prehispántco y colonia1 temprano; 
usan coa,  barreta, azadón y machete. Muy pocos cuentan con arado tipo egipcio 
y yunta para su tracción: en 13s sierras. monzones, practican el sistema de roza 
quema. Anteriormente, aprovechaban la parcela por sais años o siete años y después 

la dejaban en  descanso por lo menos un año. En 1971 e1 pago a cada trabajador era 
de S500 pesos diarios a hombres; S3.00 pesos a las mujeres y menores de edad, s í  

eran  pizcadores experimentados, trabajaban a destajo, ya que les pagaban S6.00 

pesos por pi. .ar 30 kg., de café ó el equivalente a una  caja durante un dia. 

\ 

Siembran el café en almácigos, después lo pasan a las parcelas de cultivo y Io 

cuidan de tres a cinco años hasta que empieza a producir:  cada  invierno  pizcan e l .  
café y lo venden en 10s poblados circunvecinos. Las técnicas modernas de 

despulpado, secado y pulido son  poco  conocidas por los mazatecos, quienes usan 
técnicas  primitivas y costosas  para estos procesos: dejan secar el café, 10 despulpan 
en pequeñas  miquinas manuales, Io lavan y lo tienden sobre petates para que seque. 
Después lo pulen par3 quitarte la últirna  cascarilla;  éste proceso dura dos semanas, 
el café recién cortado es denominado café cereza y su precio de  compra no es muy 
alto. El que e s t i  despulpado seco recibe el nombre de café pergamino, su precio 
aunque es mayor que el del cereza es también bajo. El café pulido,  recibe el nombre 
de café oro y su precio es más alto  que ei café anterior: es comprado m i s  el café 
pergamino  en ésta reeión rnazateca.(.Archivo 3lunici~aO 

La comercializacibn  del  café en la Mazateca Baja se da a través de dos instancias.una 

de ellas es IXMECAFE otros como los comerciantes intermediarios  particulares. ES 
importante considerar el comercio del café en Ia zona, ya que es u n  producto que 

requiere  de fuertes insumos a nivel de limpias del  terreno. abonos. pago 3 10s 

jornaleros .de las cosecha. Estos insumos han de  realizarse antes de que  se realice 
el pago del producto. CUYO precio es fijado tiempo  después  de la cosecha con base ;1 !a 

oferta nacional ,v la demmda del mercado internacional. IN>IEC.\FE. posee un 

sistema crediticio de "ayuda :I productores"  que  permite  inteernr 3 10s campesinos. 



NOTAS: 

(l).-Xnformrmte: familia Suánx y profesor Abtl JimOnez Fernindez. 

Antmpokgia, MA& Mbica 

( lS) . -I .nf~rnma~ pdeaoza Rosario Guzmin cL'wtil;lo. 

( 19).-lbodem. 

(tO).-Datw: Colecciones efa.ogr@a tertii mant.cco, bodega de etnografih Museo NacioaaJ de 

Antmpobgh, INAH, MCrico. 

(21).-Ibidt~ 

(22).-Infomintc: prsfesor Federico P. Zugayrie. 

(23).-Datos: Cofeccwnw e t n ~ ~ ~ a s ,  cestería mazatea, bodega de etnografía, Museo Nacional de 

Aatmpologia, INAH, Mésico. 

(24).-Ibid~m \ 
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(ZS).-Infomante: familia Juan Felipe. 



Parentesco : 

C a b e  destacar que en los casos en que los 

poii'qlmos. hombre con dos mujeres. .rum .vi 

tempemmento sensual de los mazatecos. sino  que  responde cuestiones d e  orden 
económico y social. .Así la poligamia en Ixcatlán más que u n  abuso es una institución 
fundada en la costumbre, predomina aún que las mujeres sean servidoras y 

compañeras de vida marital con diferentes  madrinas  dedicándose a todo tipo de 

trabajo productivo para ayudar a sus compañeros. La clase mestiza recham estas 
prácticas dadas entre los mazatecos. 

: 

El señor Pedro Juan de 25 aiios natural de Incatlán vive con  dos mujeres en la 
colonia barbasquera; "María" llamada así por el mismo don  Pedro. aunque en el acta 
de nacimiento aparece con el nombre de Petra Vicenta de 23 años y su hermana 
.'Llargarita de 26 años. 

Mientras que la familia politica es por tradición campesina, subsisten del maíz, 
yuca, vainilla en  pequeña escala; por ser Maria y Margarita las hijas mayores no les 
toca la  "dote". herencia, que consistía en una parcela o lo que es 'el cinco  porciento de 
u n  ejido. En cambio al sedor Pedro Juan al unirse con ambas mujeres su padre le di6 
la "dote", que viene  siendo: el lote.  la casita de caña y palma donde radican 
actualmente. Cuando sus hijos contraigan matrimonio sólo al primer varón de una de 
ellas se le dar5 la "dote", sino fray bienes materiales la herencia será en dinero. lo que 

alcance a ahorrar el padre. por parte de las madres se dará un recuerdo por decir 
algo: u n  anillo de oro. una cruz o imagen de un santo. fotografiaqetcétera. 

Las relaciones sexuales para cada una de ellas son constantes, s i  una de ellas 

"entra  en ceid'porqut éI, "su hombre", mantiene más la sexualidad  con la otra: ella es 

controlada por fuerza fisica o castigada carghndole más los quehaceres domesticos y el 
cuidado de todos los infantes de la casa.  Durante  la crianza de los menores las mujeres 

deben compartir ei pecho cuando atguna de ellas le  falte. 

La u n i h  marital se debió a la aprobación del padre de  ellas que miraba & señor 

€'edro "todo un hombre trabajador"; jornalero, hijo de pequefios cafetaleros, 
hermano de un agente de policia. con un lote como propiedad en la cabecera 
municipal, cayuco y'rep para pescar. 



Compadrazgo: 
KuraSih, 

1 

\ 

Para entender el ttrmho de compadre y compadrazgo ea San Pedro 
hcaratíbn bay qw -tender el  significado de la prirbrzr chiyii, ayuda rcciproeol, si uno 
es ayudado; por dguna otra persona, est$ comprometido a ayudar 81 hermano, si 
pariente o pmir, a1 amigo, veciao,etcCtera. De &ta ayuda se da una comuni6n 
hombre-hombre. AI tomar parte de la comunidad, ellos mismos  tienden a 
identificar un arigcn con caracteristicas dines reconocidos a la vez como hambres 
bondadosos y trabajadores. En lo que respecta (I la ecoaocnía indfgena IQS principios 
integrativos de ía reciprocidad pwaltcen, tale casos son: el trabajo cooperativo 
porque no t h e  un fin exclusivamente ecoabmico sino el  social en primera instancia 
al mantener ia cohesión entre los miembros de la familia extensa, parientes 
consanguínor, a por aFlsidad,(l) 
El comoadrt & b ~ t i z o . -  

El compa$rrrzgo por bautizo es concedido cuando una persona determina con 
quien dtsw arpvtntar -por su confuLnza, respeto o simpatia-, estd  dispuesto a 
emp8rtnt~r par fw mismas razones y por algunas mhs de carácter personal: mejoras 
económicas, de status., etcétera. El padrino de bautizo tiene los siguientes 

compromisos: ir a bautizar al ahijado a la iglesia, dependiendo de su status 

económico; caspra solamente ¡a ropa y solamente  asiste en el templo. El compadre 
da m a  c o m a  J;reparte el "bolo" en la mano a los menores de edad. 

\ ,  
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Gornwre de Dmtndaci6n.- 
AI ado  presenta  al  ahijado(a) de nuevo en la iglesia para que el sacerdote. 

. china'mi, lo bendiga  recibiendo el santo evangelio. Con los mazatecos indígenas no 
se compra ropa para  éste acto; el valor más importante  que consideran aigunos 
mazatecos del  municipio cs el presentarse  solamente a la iglesia con fé. En 1960 
conforme a datos del archivo  de la iglesia, nungu bf, eran  tambiin  bautizadas 
personas  de  mayor edad; es despub de Ira presa cuando se incrementa más el 

evangelio o a cada llegada de obispos en los siguientes aiios. Los indigenas que por 
ear a del t m b h  pcnlicroa a sus padrinos al ser reacomodados en los sitios 
correspondientes qtaron por rtbautizrrrsc cum un rezandero 6 encargado de  iglesia 
y en otras ciudades los mestizos buscaron sacerdotes para el bautizo mientras que 

algunos otros vendían agua bendita traida de Otatitlsn , Vtracruz(2) 
En la cabecera municipal la rdmiaittracibn  del  bautismo fuC dado sin 

instruccibn previa; lo que llego a durar d emhhe, dilo parr organizar Ir tnscsIanza 
complementaria, tanto para adultos como pars menores. Nos dice la historia escrita 
que por  vía  del  bautismo  entraban los ieaGiilrze a la Igicsia; siendo ofieidmontc 
cristianos, por lo que  debian  desde  entonces vivir como tab. Los misioneros  tenian 

. el deber moral de proporcionarter medios para dio; &stor mtdios son los restantes 
sacramentos:  matrimonio, confesión, comuniSn y confirmaciiia, Tales sacramentos 
fueron  otorgados a travb de la Bula Ilrmada amnimoda que la Santa Sede dió a los 

religiosos el 9 de mayo de 1522, poni¿ndela en pnáctica hasta 1534.(Ricard:1947) 
La pmeataci6n aute la iglesia o mixa s'eu dina Ruajmu kje en IxcatlQa, es 

para l a s  ni8as sblo cuando cumplen trts ados de edad; contadas veces son los n i i b  
los que son Uevados .e& tl sacerdote. LQ;r padrinos Uevra PI ahijado junto con 10s 

padres del menor a 1. igksia, si se encuentra el sacerdote,bte da la bendicih; 
pasando a' los piis de la Virgen de la Devocibw, virgen de la sagrada familia. En et 
caso de  ser hombre es llevado  a los pi& de San José (que es San  Juan  Apóstol en 
cuaresma); distingrajéndolo con un sarape rayado que representa a un peregrino de 
oficio carpintero. Al t¿rmino del acto religioso; los compadres invitan 0 no a 10s 

padrinos, "a segiin su pamer". 
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ComDadre de confinnaci6n.- 
Para la confirmacibn de un júven es por  costumbre que soirmente el padrino 

esté presente. En el caso de ser mujer, es la madrina de bautizo la que asiste; el 

sacerdote toma en cuenu que cada uno de ellos estén casados por lo católico y no 

conciernan en otra digibn meses antes del cornpropiso. El ahijado o ahijados en 
cornpailia de los padrinos tienen la obligación  de escuchar pláticas  reglamentadas 
por la iglesia catdlicr siempre y cuando pernocte el sacerdote en la  comunidad. Si el 

.ahijado es de  mayor  edad  escoge al padrino de SU parecer, recibiendo la 
coafirmacib el 29 de junio dit del Santo Patrbn en presencia de! obispo; con 
la DiocClb de Turtync d obispo José de Scb6s Castillo Reateria fuk uno de los 
primeros obispos que Negaron a Ixcatlin  dtopub del  embalse. 
Cormadre de casami-.- 

El matrimonio indígena o mestizo es un acto de importancia para unir rnb 
los laam eat= los padres de los costrayontm; la prclr&aci. en la iglesia de los 

rrgrrdw sin mtnm preciar a los padriaol de segundo grado: psdrinos de música, 
adorno, pastel,  recuerdos, palmas, vestido, peinado, arroz, cojines, fotognfia y 

oración. 
En los últimos  ailos los sacerdotes y sacristanes notaban una constante 

pdctica en la cxogamia por parte de la nombrada gente de r d n .  

Las bodas de los mestizos son redizadas en el sat6n social, adornado &e al criterio 

de una pemona mazatea  csyccirtizada y contratada por la madrina de recuerdos. El 
- banquete es ofrecido por la fuailia del novio en presencia de law autoridades l o d e s  

que acompahn a la p~rtja en In mesa principal. Es el obispo de Tuxtepec, que en 
ocasiones npocirlcr da Ir bcmrdicibn a los contrayentes; la ceremonia se'engalnna con 
música de marimba, banda musical o nasrircbis, 

En el caso de los casamientos  indígenas por ejemplo es contratado el 

encargado de la iglesia a la fdta de un urccrdote, cl cual da la bcndiciiin a la pareja 
despub de que contrajo matrimonio por lo civil, En el caso ' uf ior  don &fael 
Carrera no 3610 era el encargado de igktsia, sino también reconocido todavía como 
embajador, XU~Q xckri, cargo tradicional que pcnnanece en hcatlán. Durante los 
reacomodos a causa de la presa un gran número de embajadores de la periferia 
quedaron irtswlados en diferentes poblados, mientras que los que vivían  en la 

cabecera municipal no todos se llegaron a ir. 
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Kui xuta xckci, penona de edad  honorable, distinguida no es reconocido por 

los srctrdotts llegados a Lxcatlán: que por su conocimiento en tradición o costumbre 
utiliza la palabra  para entrar en detalle de lo que hacen los contrayentes para 

merecer la  unión ante ¡os padres de cada uno en visitas de  tres  viernes. 
Por costumbre es el jóven  que  quiere  contraer  matrimon,io el que busca a un 

xutu xckú de preferencia de la cabecera  municipal; ya que en las rancherías no 
siempre w encuentra alguna persona que maneje  bien la palabra Kui xuta xchú es 
la persona que recanicnda al  posible ciuryuge masculino  con la familia de la 
"muchacha" que quiere que viva  con él. La cual en Ir ayoría de las veces 
totnlmemte no lo conoce  por  permanecer  dentro de su casa  ocupada con los 
quehaceres domkticos:  moler el nixtamal,  hechar  tortillas,  cuidar  de los hermanos y 

otras menores t a m s  enseñadas por la m a d .  
El ritual de pedimento  empieza  cuando "el muchacho"  que  quiere casarse 

colrsulta d embajador -previo a la boda- , el cual IC hecha los granos de maiz, como 
se hacia eo tiempos prebisphaicos, el martes a1 medio día; con Ir lectura de los 
gra~os de m&. Kui xu& xchb darsí d n  ai muchacho de las condiciones. que 

prevalecen en su caso para lograr o no la uai6n. L o s  contrayentes buscan a etas 
personas entre otras cosas para lograr por medio de la magia blanca la unih.  

El primer viernes citado kui u t a  xckd con la familia de ella dará r a z h  del 
j6ven que quien contraer matrimonio  con su hija, it afirma principalmente que el 
muchacho,.. "va a ser un buen padre, que ya cuenta con la edad para trabajar con 
mis ganas y donde vivir",(3) Si por  alguna razón la "muchacha" ya habl6 con su 
papi, aún sin tener tl por@ de estar presente en la entrevista con kui =fa xchd ; 
rompe con Irw r e g b  de comportamiento. Interprethdose mi las ganas que tiene 
para que d padre apruebe Ir unión, 

Cuentan l o s  sedores don Ctistían Quintero y Rafael Carrera que en fa primer 
visita los padm de la "muchacha"  preparaban un molito amarillo y recibían como 

. presente una gallina. La segunda visita era a los ocho  días, el padre de ella daba la 
respuesta de aprobación o no aprobación; con el consentimiento de los padrinos de 
bautizo en un desayuno que tlcva kui xutaxckrj al domicilio de la "muchacha". 
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Hoy día n o  todo ;L cambiado aunque S ;  se notan grandes cambios en 10s 

pedimentos. Por costumbre a quedado que en la tercera visita ofrenda kui xutn .uchtí 

una memela grande con "tetilla  de  chicharrón". riño Gin sirjihutsti, asientos del 

chicharrón: 13 cual es compartida con 10s padres.'apadrinos y ;tmigos sin filltar 

aguardiente,  cerveza y refrescos. Lo que queda por entendido que el "muchacho" y3 

tiene  hecha su casa donde van a vivir  los dos, con Ios'bienes en  especie o dinero  que 
heredo. 

Kui xutrr xchú avisa a la familia de el novio en la tercer visita el tipo de 
guisado que necesitan dar  para la "presentación oficial", llevando  para su 

preparación  animales vivos como: pollos, -~undb, un borrego peligiiey, 400 mazorcas 
deshojadas. n q o  yihuti nijin, cien en cada  manta, un pancie  de  panela, 4 kilos de 
café, 4/3 de leña, ngo "chici chikin, una pierna  de cochino, f ó 3 kilos de chicharrón, 
u n  guajolote y una t-stola si se va ha preparar moie negro. atole de cacao. atole de 

coyol. atole  de pozol, tepache de piña y caña. De frente a las familias. xinguí. de los 
contrayentes  presenta h i  xutu xchá primero a todos los familiares masculinos de 
ella y después las de di, sin hacer gestos ni reirst porque lo tornaría Ia gente de edad 

como  falta  de  respeto. La illtima visita es ilamada  "cierre d i  palabra" ó "tbrmino  de 
la pendejada", & k m  rhini; donde  acostumbran los mazatecos  hacer una cena de 

la cual srilo comen los familiares,  padrinos y amigos de elia. .Atendidos por la familia. 
padrinos y amigos dc rh contrayente acompañados por una marimba. 

Durante el di2 tos hombres han  construido  una cask1 junto ;I la de los padres 
de la "muchacha"  pa^ que pasen la primer  noche 103 xmtrayentes. Si ambas 

familias son de status alto, '' alistan" las pertenencias de la pareja par3 que el 
slibado por la mañana vayan 31. municipio a contraer matrimonio por lo civil 

siempre y cuando sean mayores de  edad  -antes  de la presa  eran  casados por el 
presidente  municipal o síndico . de de los 13 aiios-.(r) 



Para find¡z:w, en las rancherías los cueterm acompañan con cuetes ;) los 

recién casados  por la iglesia; la novia y el novio son recibidos por la madrina 
de bautizo, rtchi kun, de cada uno  de ellos, acompañado de la banda musical, banda 

de viento o marimba. 
El compadre de se?undo erado.- 

El compadre  de  segundo  grado es por ejempio el padrino.  de un graduado, 
ncz'mi chikun, es por  costumbre la persona que acompaña a recibir los papeles que 

acreditan el término  escolar. El compromiso no es solamente  en la compra del traje, 
pantalón y camisa para el hombre,  sino  en  estar  presente  en la misa de  acción  de 
gracias. En el caso de la madrina ella se  cornproma,  a  comprar el vestido, arreglos, 
regalos o hacer el pastel. 
Padrino  de defunción.- 

\ 

Et padrino  de  defunción es el padrino  de  bautizo  siempre y cuando viva 
mismo que acompaiia el féretro del ahijado  hasta la entrada  de la iglesia, pagando lo 
correspondiente a fa misa, si est4 presente el sacerdote  en el municipio. De no ser así, 

buscan a un rezandero pagándole por su participacitjn S100.00 ó $200.00 pesos para 
que lleve a cabo el rosario cada cuatro,  nueve,  veinte y veintisiete días en el caso de 

ser mujer.  Cuando es hombre el rosario es 3, tiempo de cuatro,  nueve, veir.tc, 
cuarenta y I siete días dejándole al  difunto  una  cruz de madera  cada año 

hasta completar siete  tirmino  del  "cabo  de  año"  como símbolo del fin de su 

recorrido por la tierra. 
Durante los funerales, d i ?  xaih, disponen de una banda de viento que toca 

melodías fúnebres y acompaña a los familiares del difunto en todo el pueblo. Si vive 

el padre  del difunto, al bajar el féretro a la fosa entierra las pertenencias que usó 

éste  en su vida diaria dentro como pago que hacen a la .Madre Tierra  para que 

reciba el cuerpo dei  difunto:  una  vasija de agua, un peine de  madera,  un  cañuto  con 
aguardiente, ngú yanaxb X Q ~ ,  tortillas, una bolsita con amaranto, cacao y una cruz 
de  palma  durante el camino con el creador. 

A los nueve días de los rezos del fallecido, colocan una crua de  madera por 
primera vez, pintada año con año  hasta  completar  siete  cruces. La tumba se marca 
en toda la orilla con  lozas  verticales de tamaño pequeiío en el caso de serpaisnnus. 



" 

En el caso de u n  entierro de gente de mzón; coloca el sepulturero o familiares 
una iipida o cripta con MQI pequeña capilla, alrededor cal para que las hormigas no 
se  coman las flores y en medio  una cruz de ceniza. Los mazatecos piensan que 

cuando muere una  persona no va ai cielo enseguida%o que su alma  permanece en 
la tierra durante siete años para juntar sus pasos,  cuando  alguien  muere  aparecen 
pájaros y mariposas que son las almas; si las  matan, Según la creencia, el alma del 
difunto se pierde. 

& 

Cuando es contratado el rezandero en cada aniversario del difunto hasta el 
"cabo de ano", fuchhó, dirige el rezo cantos acornpaifado  de mujeres, familiares, 
parientes y compadres  del  difunto. A su t¿nnino cenan tanrala de  yuca o de maíz, té 
conte, ponche  de  verduras o té con aguardiente, pasando a la mesa por "tandas", los 
niiios, jdvenes y adultos. Estos úitimos  permanecen  toda la noche  conviviendo; 
juegan  baraja de "albur", "tercillo" y "pokar" toda la noche. En las comunidades 
. el padrino de CNZ puede ser también el reurndero.(s) 

NOTAS: 

(I).-Agsrirre Belt& Gonzalo, Regiones de refugio, Coleccibn INI, No.17, MLxico, 1973. 

(2).-lafomante: familia Llaaco. 

(3).-Infozmaate: familia J d  Jvna 

(4).-Lnformante: familia Palacioa 

(S).-Infonnmtc: profesor Sarmiento Castillo Quiriaos. 
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CUENTO: "EL C03EJO TRAVIESO" 

AUTOR: X?iONL'MO 

COMWLDAD: IIMZATECA 

E1 conejo travieso siempre la "traiba" con un tigrerillo, que rondaba en la orilla de 

un río y un pozzcj por las maiianas,  al conejo le gustaba engañar al tigrerillo y un . 
buen día le dice: 
-;Hermano tigrerillo!  Exclama el conejo. En  el fondo del río tigrerillo hay una 

piedra mágica con la cual nunca te faltará la comida, dice. 
El tigrerillo creyó lo que el conejo le  decia. Tornó agua hasta hartarse sin 

sacar la piedra, pero como no terminaba de tomar toda el agua buscó molest4 al 
conejo que estaba entre los matorrales. 

El conejo ripidamente entró a una cueva para librarse de las garras tiel 
tigrerillo. Cuando el tigrerillo lo encontrcj el conejo le dijo: 
-;Tigrerillo no me mates! Dlejame buscar a mis hijos atrás de la luna. 

El tigrerillo respondió en 'rgico: 
- ;S i  me traes a uno de tus hijos de carne tierna! Te dejo libre sin hacerles daño a 

los que te queden, le dijo. 

El coneja IC respondió: 
-;Quedate tigrerillo aquí junto al n o !  Mientras localizo a uno de mis hijos atrás de la 

luna. 
El tigresillo esperó tranquilo junto al río viendo  al conejo como partia ai 

monte hasta perderse. Posado en la  orilla  del río no volvio a ver al conejo, triste se 
d e i d v i 6  a su casa. 

A l  dia siguiente  el  tigrerillo  regreso a la orilla del río esperando al conejo, 

como no lo encontr6,subió a lo más alto  del monte para esperar hasta que bajara de 

la luna. \ 
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E n  una vieja montaña, muy cerca de Ia casa de,Don Juan, hubo una vez un 

coyote  que  molestaba mucho con sus aullidos y no sólo era eso, sino que también se 

robaba los pollos de Don Juan. 
Hasta que un día le dijo a su perrito mocho que esperara al coyote detrás del 

:orral de 10s pollos y ahí se paso durante cinco días y cinco  noches el perro mocho, 
esperando al coyote ladr6re. ;Quién le habrá dicho que el mocho lo esperaba? 
Porque no aparecía. 

Hasta el comienzo de Ea sexta noche llegó a asomarse y cuando menos sintió, 
el gran perro mocho estaba encima de éI, pero como aquel coyote era tan ágil y 

-mañoso, en cuanto p n d ~  psrarse arrancó a correr y el mocho iba tras de 91 sin 

perderlo de vista; el coyot~k madoso c o m a  y corría como nunca, hasta que por fin 

llegó a una profunda cucw  cy:^ estaba cerca del rio y ahi se metió; el perrito mocho 
al llegar a la oriita de1 ríop ;U 5: supo que hacer porque perdiú la presa y al mirar su 

imagen en las cristalinas aguas, sin pensarle se aventó ladrando, creyendo que era el 
coyote el que estaba debajt. M agua. 

Pobre mocho,tanm m i  su coraje que se engaiió éI mismo, "eso es bueno 
porque me sirve de experiewia" dijo al salir de¡ agua. 

NOTAS: 

(I).-  Ponal nos dice en el irpaflado "Los cuentos para divertir" o fabutas. que el concjo como 

ocrsonaje sustituy! al tlacurchc...rnientras que el coyote toma el lugar del tig re... cl conejo siempre sale 

librado de sw enemigo natural. gracias ;L su astucia.,..sia embargo en Ixcatlin los tiacuacbes estrin 

rclrtcionados con los brujos, ya que sllgunos viqjos dickn: "cuando mucre un tlacuuche. muere un 

brujo" ... cn otros casos rcconoccn a los jornrrlcros ,v caiicros como ;L los tigres por la simple razón dc 

que laboran el mavor tiempo en e¡ campo.(SEo.~Y.nL~ $02 de IO c w t h w .  opn) A los "chiquillos" los 

, .- - "  



Historia del  algodón en la región rnazatcca: 

El algodón  es  del género Gossypirrrn e incluye  numerosas  especies  localizadas  en  !a 
India, Africa y Australir; ea el temtorio mexicano se haa.encon*rado varias especies 
silvestres del género Gossypium kirsrctum, originaria de una región que está 
comprendida entre Oasaca, Chiapas y Guatemala.  Estudios  arqueológicos 
realizados en el Vde  del Indo,  noroeste de la India, stdallrn que el algodbn em ya 
usado alrededor del ríio 3 mil a. C., al igua! qut los nativos de Euaca Prieta en d 
Perú, quienes utilizaroe hilo de algodón para fabricar redes de paca, atrcdedot del 

afio 2400 a. c. 

Es oportuno mencionar que los mexicanos Uamaban ichcatl al dgodbn y los 

mayas lo nombraban taman; la palabra ickcati se daba para asignar los nombres de 
algunos prreblos de su imperio, d t  acuerdo con su sistema descriptivo del lugar y de 
su profunda rcligiosidrd. 

,Los ttpaiiolcs desde 1517 encor&*wsa la fibra de rilgd6~ ya industrialbda; 
lo que tuvo que pasar varios siglos desde el momento en que lor rnes@amtricrupos 
tejitroa tr primer tela de esta fibra, do q-:e aprovecharon l o s  espaloles dmtruycltdo 

a su vez la infamación imprtsa dejando st510 lo que l e s  fue  en beneficio propio como 

la M d c u h  de Tributos que Its sirvi6 para seguir haciendo tributar a lor nativos y 

otros libras para fines  religiosos y de control militar. 
Alva Kxtlilr6chitl, TCMIz6moc, Chimrlpahin y algunos más narradores dicen 

que en 1428 el Rey Izcihti de los aztecas odcaó la deetmcción  de 10s archivos de 1w 
-mexicas, con el prop6rito de prwocar siertus cambiw ea Im costumbres -do 

Por ot& parte, los toltecas en su emigración  de Aztl4n hacia el sur 

terminando ¿ s u  en Tulr en el siglo VII, trajeron consigo el maíz, frijol, chile y 
algodbn, semillas que sembraban en los diferentes lugares en que pararon. De este 
apartado nos podemos preguntar ti por qui  der traslad de has semillas a tierras que 
no conocían arriesgando 1s pirdida de  ellas... "quizás porque  esta era Sa historia y la 
justificación de una nación que queria tener el control  total  de  estos  productos que 

reconocía su origen en un lugar utópico". Lo cierto es que s t  dió el mejoramiento de 

autonada a lojr pueblos qut lea tributaban. 

los cultivos y;que las investigaciones  recientes  en las cuevas de  Tehuacán,  Puebla, 
confirman la existencia del maú en los Valles desde hace m i s  de 10 mil años, mucho 



antes de la llegada de los toltecas a climas  tropicales. Eso demuestra  que el 
(;ossypium kirsutum es originario del sur de Mirico y norte de Guatemala, 
encontrándose también en algunas partes del suroeste  de  Estados Unidos otras 
especies de calidad pobre de  esta  fibm.(Rodrigun:198,7) 

Fue con los olmecas  de  las  costas del Golfo que  años  antes  de  la  llegada  de los 
toltecas  tuvieron  mayor  influencia  en el desarrollo 6el'Mérico antiguo junto con los 
mixtecas y zapotecas en Oasaca, que  tenían un desarrollo  semejante al de los 
toltecas y que para el caso particular del  algodón, los olmecas,  mayas,  mixtexas y 
zapotecas se deseovolvieron en ireas geogdficas que disfrutaban de un clima m b  
adecuado para el dtsrnollo del algdiia lo que l o s  obligaba  a permanecer mAs rdos 

en una regiiin.(l) 
Cabe subrayar que el algodón  se  viene  usando  desde hace 3 mil aiios; quince siglos 
antes de J.C. se cultivaba ya en la India y se fabricaban  telas con sus fibras. Mil 
ailos mis tarde, los chinos,  tejían telas de algod6n, en esa ¿poca no se conocia en 

- Europa donde la lana era la fibra terti) coarún, 

Cuando hgaron Herniia Cortés y  Francisco Pizarro encontraron en nuestro 
continente tarnbikn que los nativos  hilaban y tejían el algod6n del que hacían 
hermosas telas. Por su parte, en el Nuevo M u d o  también  fue  cuna de esta preciada 
fibra textil para los colonizadores ingicsm quienes encontraron en la regiicin este de 
ArnCrica del Norte un  tipo de algod6n Mamado Uplrnd de fibras m4s cortas y 

principiaron a cultivada en Virginia a principios del siglo XVIL 
El algod6n es aprovechado al mrCirimo, Generalmente se usa desde la raiz, 

vara, hojas, hueso, semitia y pluma qat contiene potasio, nitrógeno y fdsforo. 

En el cultivo dei aIgd6n se invierte, normimamatt en una cosecha de 140 a 160 días 

y 10s rnazatecos de San Pedro Xxcathín aateriorratnte aprovechavan el consurno de 
larvas del gusano rosado y del  insecto de Ir nor llamado Orius encontdndose en 
grandes cantidades  cuando el algodón  empieza a florecer. (2) 



El algodón, to xaflgti, en éSta r q i h  fue en parte el fmctotum de identidad 
para la culturn mazateca de la parte baja. Podemos a continuación enunciar la 

siguiente cita: 

...” Por cuanto Joseph de Cili por el goveqador . Plcadcs. y comun del pio. 

tzoyaltepequ c... reciva informacih de l a s  culpas a una mulata llamada Pasquda Naverrete. La cud 

por ser favomzida del t h k o t c  aombndo de aquella jurisdicci6a les hrw muy grandes agravios y 

viracioam B.7i..adelu quc k y k a  dgodm sin por pot ello prgadts maa que medio R la libra, que IC 

den do= yadias de servicio cada semana y trts y n d h  8 ba qa, cs 80 k p8g8 cosm algua &..y otras 

que t i tw  tactmdr to su cas~diriocho de mayo de mil y scicientos y trryntsr ydoa Libm de yadios 

del sccrctrrio Tom= M u h a  de Ir Cerda Mrq. de T. ”. (3) 

\ 

En 1763 el algod6n era la bast del comercio y del selorio de los mercados 
ultramarinos produciendo como resultado de aoa dicotomia acorde con la divisi6n 
de la sociedad  colonid en castas; el prestigio de vestir  lana se reservaba en la casta 
espaifola dominante, mientras  vestir algoden se estimaba propio de indios y .  

hombres de mezcla. Sin embargo no era de importancia para d indígena sembrador 

de bajos ~ C C U ~ S O S  el cual fue sometido a h s  grandes haciendas; su priacipd 
actividad era la siembra conjunta de maiz y algodón practicada en el municipio de 
Ixcatlán, Soyaitepec y lugares rlcdaaius. En 1806 los poblados del Bajo Papaloapan 
emplazan mslquinas de vapor para separar mota de simiente, así como para 
presentar la fibra limpia en pacas de ocho arrobas. En 1859, Juan Nepomuccno 
C h a r  seiPala los lugarts pnwiuctom de Plgod6n que despepitan y abarata el 
transporte, al eliminar d pcso del grano de la born ligera. Ea Plrya Vicente, Felipe 
P á a  arma una despepitadora que rescata el algodiin sembrado en  el viejo 

Acuezpaltcpcc y en la regi6n limítrofe de ia s i e m  de Oaurca 1; muda 22 mil S50 

arrobas de algoden en greda en 7 mil 537 arrobas de algodón limpio. En 
Chacaltianguiz, por 1870, la despepitadora se encontraba en manos de Manuel 
Cambero y producía 4 mil 200 quintales de rrlgod6n limpio. En Cmmafuapan 
Madame Hortensia Legrand, . primero, Monsierur Pr6spero Ferat con una 
producci6n anual de 11 mil 528 y 4 mil 850 arrobas de algod6n  limpio. En 1870 la 
cosecha de algod6n en Sotavento se eleva a 44 mil 896 quintalcs debido a la 

agregación hemáquinas despepitadoras en Turtepec, por hliguel Villar.(q 



Otras fuentes describen la importancia del algodbn. Veamos: 

..,"Et fabricante pobtmo en 1846 era Esteban:. de Antufisno, hijo de un comerciante 

espailol., estableciti en Puebla la "Condltrrcir Mesicana", poseía tierras algodoneras en SoyaItepec, 

fxcatlán,  Tuxtcpec, OjitlPn, Vdle Nacional, entre aros db igual impor laah Con relaciones muy 

estrcchm con L u c u  Nuah el cual tenia una fhbrica textil en Cosolapa con el franc& Augusto 

Legramd y el leg. Carlos Surlnier., su capital tambib girpbrr en tomo al tabaco con Juro Bautista 

Si- de la Maamiag & Mackint~sh". (S) 

De I938 a 1947 el productor o comerciante  de algodbn mhs fuerte en 
- k c r u n  era et seAor Próspero -mull - gachupín - apoyado con SU esposa Consuelo, 

Josbfina Solis y su hija Rosa G6mtz y MQximino Virgen el cud contaba con una 

despulgsdora que pas6 a ser cine9 gente  biligiie parientes del termtenitate Pablo 
Pineda Juncal de origen csp~iioi; mismos que cosechaban el msiz de tr?mponl pan 
poder sembrar d algcld6n guardado en trojas, la scmiiua em mezclada con cebo de 
res u hojjas amargas llamadas ux C W . ~ .  La produccibn dgodonera era en 

cornparreitin de otras zonas de menor ewdk ocupando lab partes bajas como Paso 
Naranja y Cabeza de Tilprn empacanda d algodón en una bodega de 180 metros 

cuadom&es. Las pacas s t  trasportaban poi' ~ e d i o  de los arriem utilizando el paso 
nacional Cbrdobr, Oriznbr y N o  Blawu; de tos pueblos de OjitMn y Jalapa se 
compraba d dgodbn para despepitar en 5,&ga; la pepita era moiida para d h d a  a 

las aniraitaies aunque Irr gente nativa e s t a b  acostumbrada a tostada, molerir para 
preparar con &a bebidas. Cuando nace &a nor bel d g d h  sigarificr que se cart6 a 
tiempo. Si se llega a pllsrrol, el tiempo del C Q Z - ~ ~  la flat se agusana, rrprwtehando esta 

circunstamh para comerse el gusano. (6) 

La snpcrfície cosechada de algodón en la República Mexicana en 1925 fue de 
171 mil 929 hectareas. De esta superfrcit un diez pot ciento correspondía a la 
mazateca baja y su precio medio rural por peso tonelada era de mil 20 pclsas de esa 
i.;pocrr. En 1955 la superficie cosechada por héctarea fue de una  tonelada 958 mil 990 

kilogramos y su precio medio rural era de seis mil 470 pesos. 
Hasta principios de la década de ¡os 403, en efecto, la cosecha y producción 

de algodón no representaba mayores problemas; la producción algodonera nacional 

n.0 excedía en. mucho el medio miilón de pacas, de las cuales 400 mil absorbían el 
memado interno, 20 mil se exportaban a Estados Unidos y el resto a Canadá. 

> 



Pero a  partir del aiio 1945 la situación  cambió  radicalmente,  pues a causa de 

la escasez que provocó  la guerra o por algunos otros motivos, ¡a demanda de la fibra 

siguió considerablemente y con ella los precios que se tornaron firmes y 
estimulantes. Abrieron tierras al cultivo, se perforaron pozos, se trajo la maquinaria 

más moderna, se adquirieron fertilizantes para mejorar los cultivos e insecticidas 

para librarlos de I r u  *gas y, en suma, se obmdoni hasta el cultivo del modesto 
pro necesario maíz, para abrir lo que dio en llamarse "emporios algodoneros". 

Apenas si un aumento en los impuestos de iwportacih de la fabrica 
&creWe pr d gobierno mesicaao ndujo un poco la fabubas ganaocinr de los 

pdaeures crportrdoru. Por otro lado, la politic8 de subsidios y dumping 
(isapteater de erportaci6a) que el gobierno americano no cambio, origin6 una 

aofsblt baja en 10s ingresos fwcaks correspondientes. P a n  ems rdor el pais carecía 

dd e d i t o  propio y nectsrrio que tsigía su agricultura, por lo que el productor 
a dcpestcfirr M crédito de avio propmionado por compa&iar rrlgodoatns 
extmajcrur en un 60 por ciento, por lo que, se constituy6 el Banco Algodonero 

- M m h n o  para cubrir km créditos de la prodttecih ea d aigodlbn despepitado, 

aceite, gkerinrr, haritmoliar, cascarilla, born y las tdas popututS, (7) 
Eí prc~idt~tc Adolfo U p  Mateos apoy6 a la revista Alpdbn Menicano la 

c d  inforarrbr los prtciw en el mercado nacional y extranjero, COtbCiOnts, 
thicrrjl de cultivo, fertilizantes, sudos, phgqctcétera. 

En 1961 MeCxico ocupaba el doceavo lugar de entre los países exportadores de 
algodbn, siendo el Ingeniero Don Julidn RodrÍgua Adam* secretario de 
Agricultura y Ganadería y prtsidcnte de I. Ftdtnrción Interratericana del A l W 6 n  
FIDA. 

Es .per media de la rcvista Af'g&n Mideano que se public6 un telegrama del 

Lic. Adolfo Upez Mateos  el 27 de septiembre de 1960. Desde Palacio Nacional s t  

avisaba al Pueblo Mexicano del rescate de manos extradas y toma Ia posesitin de 

mama meximnas la ekctricidad, la tierra, d pctr6leo y el algodba. Aunque al nacer 
la .industria dktrica en aucstrc fue entregada, totalmente, en manos de 
invemionistas extranjeros rvalados por et Estado mexicano con grandes  créditos en 

- dólares. 
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En 1946 a partir del mes de noviembre fue cuando el gobierno otorgó 
concesiones de subsidios en el norte del pais, para la importación de 330 toneladas 

métricas de semillas de algodón (ver antsos), producida en criaderos  acreditadas  en el 

país de su origen y de cdidad certificada con un monto de¡ subsidio de 20 por ciento 
sobre el costo de importación dentro de ¡os límites dc $985.00 pesos par tonelada col1 

un plazo que venceria el 28 de febrero de 1947, (8) 
\ 

Con la construccih de la "Presa Miguel Alemán" se inundaron 47 mil 
h e c t h a s  fdrtilts donde se sembraba algodón y maiz en gran escala en la vega del rio 

Tonto y las partes bajas de Soyaltcpcc; mi adelante fueron trasladadas familias 

mrurrrtccas con algunas de rus pertenencias a ejidos comprador por la Comisi6n del 
Papaloapan en tierras poblnas, veracruzanas y serranías  oaxaquedar cambiando 

de golpe su ritmo de vida. 

NOTAS: 

(l).-Rcvi~U. Al@h M h o ,  MCrico, 1960, pig 27 a Ir 33. 

(Z).-lbí&m, 

(3).-indios, VOL 10 cuaderno 1 No. 198 Archivo General de la Naci6a. 

(4)~Aguirrc B e b h  G6atZrt0, Pobfad¿ws delpqpoloapon, CIESAS, SEP. MCxico, 1992. 

(S).Jm Busat, Los Bienes & la lglmia m MLrico, 185675,2a Ediciba, MCxico. 1977, 

(6)~Infonarntc: famill8 S u h z ,  Ronquillo y Llama 

(7).-Rcvista A @ d n  M¿xiuz?w, Mtrica 1960. 
(%).-D¡8riO CMcial de la Fedoeracúh, miCrcdcar 13 de Noviembre de 1946. 



CAPITULO VI1.-MEDIO AMBIENTE - BIODIVERSIDAD. 



"CANTO A MI PUEBLO" 

Te quiero tanto pueblo mío... 
Tu nombre  en mi mente siempt.t,io llevo. 

A veces  cuando alejado me encuentro de ti, 
con lágrimas te recuerdo  pueblo mío. 

"Ndá ndijó xu'bí''... 
Es tu nombre err mi lengua india. 
Tu nombre en espatkd significa: 

"Piedra dt amolar". 

Te amo hnto pueblo mío ... 
porque estris lleno de bellaas 

que me hacen cantar, 
cuando algunas veces 

lloro con tristeza. 

Te quiero tanto pueblo mío... 
porque aqui no muere de hambre 
ningún corazón, pues en tu presa 

tienes peces y mila de aves, 
y en tus sudos: hay frutas 

y maíz en abundancia. 

Putbio mío; a diario 
me gusta contemplarte, 

porque eres liado de vtrdd.  
Me gusta mirar a los ccrm 
que te d e a n ,  aanquc anta 
me ocultaron una realidad. 

Pues sicmprq currado nido, 
crei que el mundo  era tan pcquesio 

y que sólo  lo formabas tú: 
mi pueblo indio. 

> 

AUTOR: JULIAN VALDEZ MANUEL 
COMUNIDAD: PIEDRA DE AhIOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC. 
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Medio Ambiente: 

El parteaguas de la Sierra Madre Oriental divide la r.egi6o mazateca en dos: al 

oeste queda la "cadada mazattC1'' y al este Ir "zona de Ir presa". El clima es muy 
variado, pues depende tanto de la altura como de Ia tubieaci6n de los pueblos 
respecto de los vientos húmedos del cOlfo.(l) 

El río Papdoapan (M uno de l o s  m& gnndts en recurno potencial para 
México; porque estP cerca de la zona centnl del país, doadc est$ establecido el 
niicleo de poblaci6n arb importante desde tiempos precolombinos. Ademhs de que 
ofrece oportunidades de hacer navegable tanto la comente principal como parte de 
los afluentes de los nos Tonto, Obirgo, Píaya Vicente y San JUQ. 
En casi toda la regi6n cl clima es bmque  tropical lluvioso; a pesar de tener una 

estacidn wa, las lluvias monzóniw del verano lo hacen muy húmedo (Amwg). En 

el centro y ea el sur la precipitrrsib U e g a  II: ascender a mfidl de 5 mil mililitros 

,anuales, mkntrm que hacia el este;, donde el clima se hace m h  templado y 

moderado, únicrrncatc asciende a mililitrm anudes. 
Si se sigue Ir comente primzipi hacia agtm uribr; la parte comprendidrr 

desde la laguna de Ahramdo o ClmcaWmgmis, Veracruz, tiene profundidad en lo 

geacnl a 1.5 metros y de allí, río arriba, prcjltatur numerosos baja que dificultan 
la nnvtgrcicin. Sin embargo; ea coavm&nte sciirrirr que en la amyor parte del rdo 
los chalana de fondo plano se mm~taxa basta ir confluencia de los nos: Vane 
Nacional y Santo Domingo en Oamm y aun a Irw cercanias d t  OjiW, en lor m4u 

agudos de Irj secm a610 lo puedas hacer hasta Irr confluencia chda. Dd no SM 
Juan S610 los 60 k&bmttrOrr de la parte baja dm- de Veracruz SOP navegables, dd 
río Tesechoadn los 6 h o a  49 W6rnetros; n o  arriba hasta uCg.r cerca de Loma 
Bonita y de! río Tonto m b  de 120 Wbrnetros, en su mayor parte dentro del Estado 
de Oaxaca gpartir de su conflutecia COP d Papaloapan llegando a 18 W6metm de 

Ixtacapr, Oaxaca(2) 

- NOTAS: 
(l).-Acevtdo Muia him,  Nofuco M-ta y v a t h  mtons, Etaognffr y Edrrcrri6a en el Estado 

de Onrsfa, Cdecciompa Chtific4 Mtricq 1994. 

(S).-Villa Rojaa AJfoaao, Lor Mazatecoa y el Pmbkmi dc Ir Cuenca del Papahpan, Memorim dcl 

INI, voLVn, MCxico, 195% 
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Achiote  de montaiiil 

.\I baca 

. \ l zdón silvestre 
Almendro 
.Am;lpola mexicana 
Anona colorada 
chji 

Arb01 de navidad 

i r n i c a  del pais 
Azucen% 
Barbasco 
Bej u w  amarillo 
Bejuco r f ~  agua 
Bej uca ~ 5 e  canastos 
Caf6 
cafe 
Calabaza  amarilla 

Camote 

Camote de cerro 

Camelia 
Cmelilla 
Caña de azúcar 
n/¡(í .She 

Caña de otate 
, 

Nombre científico : Observaciones 

Sloannea spp. Mimen to 
Ocimun basilicom Medicina 
Cochlos permun vitifolium 
Terminaiia  catappa  Frutai 
Argernone  mexicana  Medicina-consumo 
.\mons reticulata Frutal 

Annona squamosa 
Abis oaxacana 
Heterotheca  inuloides 
Lilium spp. 

Dioscorea cornposita 
Cuscuta spp. 
Uitis spp. 

Desmoncuss spp. 

Coffea arabica 

Frutal 
Construcción 
Medicina-construcción 
Ornamental 
Medicina 
Cestería 
Ces tería 
Ces tería 
Consumo-produccibn 

Cucurbita spp. Frutal 

Ipomoea  batatas Consumo 
Microsechiurn spp. Consumo 
Camellia japonica Ornamental 
Lippia oaxacana Consumo 
Saccharum offcinarum Consumo 

Arthrostylidium r. Construcción 

Artocarpus spp. Frutal 
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Chiie piquin 
Chiie verde 
Ejote o frijol  ejote 
Epazote 
Estropajo 
Encino. roble 
Flor de Todos Santos 
Frijol  negro  delgado 
nijnuí jmri 

Frijol  negro gordo 

nijmri tié 
Frijol pin to 
de negro y blanco 
nijrncí in& 
Flor moco de guajolote 
Flor pipi o colorín 
Gallitos o heno chino 
Guásimo o majagua 
Guaje 
Guanábana 
Hierba santa 

Helecho 
Hierbabuena 
Huele de noche 
bote  

\ 

> 

Sombre científico Obsenaciones 

Swietenia ?I;\crophylla Ebanistería 

Y5eurJoc;1l~nlm;~ s w u t i i  : Uinlento b;isico 

Cedrela spp. Construcción 

Cedrela  oaxacensis : Construccion \ 

Ceiba  spp. Construcción-ritual 

Capsicum  frutcscens Consumo 

Capsicum m u u m  a. Alimento-básico 
Phaseolus vulgaris Consurno 

Chenopodium  ambrosioidesConsurno 
Luffa operculata uso 

Quercus spp. Construcci6n-combustible 
Laelia autumnalis Lko 
Phaseoius  vulgaris  Alimento  básico 

Phaseolus  elipticus  Alimento bisico 

Phaseolus elipticus 
Alimento  bisico 

Justicia  macrantha L S O  

Erythrina  americana Alimento 

Tillandsia spp. 

Guazuma ulmifolia Construcción 
Crescentia spp. Consumo 
Annona  rnuricata  Frutal 
Piper spp.  Alimento 
Pteridium spp. 

Mentha citrata  Consumo 
Cestrum spp. Alimento 
Yucca spp. Alimento 



Yornbre vulg:tr Xombre científico 

,Jícaro 

Lirnón r e d  

tostín 

J I :Ií2 

Narney 
nchjan’i 
Mango común 
mung0 

h j a g u a  
\Illlato 
S’íi n ‘6 
Nopal de cruceta 
Nanche 

y í  tnsan mé 

Orégano 
Palma real 
Palma de coco 
~ c i  ntió 

Palma de coyol 
Paxtie o heno 
Pi palo queiite o hierba del 
venado 

Lengua de vaca 
Pifia 
tokontsién 
Plátano rojo 
nchja ini 
Plitano manzano 

ncltjk unchnn n t h  ‘wi 

Pochote (a) 
J*ri--Yon#dó 

\ 

Quefite 

Crescentia  spp. 

Citrus limon 

Zea mays 

Pouteria mammosa 

Anacardia 

Hibiscus  tiliaceus 
Bursera spp. 

Opuntia rastrera 
Bysonimia crassifolia 

Origanum  vulgare 
Orbignya  cohune 
COCOS nucifera 

Acrocomia  mexicana 
Tiilandsia usneoides 

Porophyllum spp. 
Rumex mexicanus 
Ananas comosus 

Musa sapientum ur. 

Cieba spp. 

Amaranthus spp. 

Observaciones 

! ’SO 

’+ Consumo 

: Alimento b5sico 
Frutal 

Frutal 

Combustible 
Tintórea 

Consumo 
Frutal 

Consurno 
Construcción 
Construcción 

Construcción 
Ornamental 

Alimento 

Frutal 

Frutal 

Fru tall 

Construcción-ritual 

Consumo 



. .  

.hombre vulgar  Nombre científico 

S;jndía Citrullus spp. 

r ~ c h o  chinir'skjlct;n 
Súchil  Plumeria spp. 

-rabaco Sicoti;ma tabacum 
T;tmarindo Tamarindus indica 
tortourindo 

Tecomasúchii  Cochlospermun 
Tepejilote  Chamaedorea  tepejilote 
Tomate ' "vestre Physalis spp. 
Vainilla Vanilla fragrans 
Yuca Yucca spp. 

Zacate  camelote  Oplismenus  spp. 
Zapote  colorado  Pouteria marnosa 
Zapote  negro Diospyros digyna 

Insectos e Invertebrados: 
Nombre vulgar 

Abeja 
Avispa común 

Embarradora de lodo 

Hormiga  cazadora 
Tarantula 
Gallina  ciega 
Garrapata  
Escarabajo  rinoceronte 
Chinche de jardín 
Insecto palo 
Chapulín  verde 
Mantis religiosa 
Caballito del diablo 

Luciérnaga 
> 

Nombre  científico 

Apis  mellifera 
Polistes spp. 
Trypoxyloninae 
Eciton spp. 
Theraphosidae 
Scarabaeidae 
Dermacentor spp. 
Dynastinae 
Pentatomidae 
Phasmatidae 
Tettigoniidae 
Mantidae 
Odonata 
Lampyridae 

Observaciones 

Frutal 

' Consumo-ritual 

c \ 

Consumo 

Construcción 
Alimento 
Alimento  básico 
Consumo-producción 
Consumo 
Alimento  para  ganado 
Frutal 
Frutal 

Observaciones 

Miel-consumo 

Ritual 



Som &re vulgar Yombre científico Observaciones 

Grillo 
Ciervo volante 

Gusano del maíz 

Mariposa cebra 

Gvllinae 
Lucanidae 

Heliothis zea Alimento 
Heiiconius charitonius ' , 

Reptiles y Anfibios: 
Nombre vulgar Nombre científico 

Casca bel 
yé chikún 
Coralillo 
ye' chikunjin 
Coralilio falso 
Cuija 

Culebra acuática 

Culebra de dos cabezas 
Culebra látigo 
Iguana 
chingui 
Lagartija 
rosché 
N50 

Teterete ó basilisco 

Rana toro 
xkjé 
Rana leopardo 

Sapo gigan te 

kató 
Sapo manchado 
Tortuga . 

Tortuga 
Tortuga 

-? 

Observaciones 

Carne 

Ritual 

Tabti 

Crotalus spp. 

Microrus spp. 

Lampropeltis 
Phyilodactytre; spp. 
Thamnophis ~ p p .  

Dermophis mexicanus 

3fasticophis fl-geiium 
Iguana iguam Carne 

Sceioporus spp. 

Coleonyx eIqans 
Basiiiscus vittatus 

Rana catesbttiana 

Rana pipien 

Ritual Bufo marinus 

Bufo punctatus 
Dermatemis mawii Carne 

Pseudcmis scripta Came 
Staurotipus triporcatus Carne 



Yonibre vulgar 

Bagre de canal 

Bobo 

Ctlsta rica 
Carpa  herbivora 
Jolote 
Peje  lagarto 
Tenhuayaca 

Aves: 
Xom bre  vulgar 

Abejorro  picudo 
. \ d o t e  o garza tigre 
Aguador o tordo de agua 
.iguila,  arpía 

.\guililla parda 

Ji! 
.Aguililla ratonera 
Alondra 
Arriero 
Alondra  de los campos 
Aura  común ó zopilote 
Canario de Oaxaca 
Calandria acahualera 
Calandria café 
Calandria  real 
Catarina 
Catalina rayada 

Cardenal 
Carpinterito ; 

Carpintero ó chequere 
.uchejeré. xchejh 

Sombre científico Observaciones 

Ictalurus  punctatus , Consumo 

Joturus pichardi pouy Consumo 
Chichlasorna  urophthalmus  Consumo 
Ctenopharingodon idella 
Ictaiurus  meridionalis  Consumo 
Lepisosteus  tropicus 
Petenia  splendens  Consumo 

\ 

Nombre  científico 

Galbula  rificauda 
Tigrisoma mexicanum 
Sayornis spp. 
Harpia  harpyja 

Buteo  jamaicensis 

Buteo  jamaicensis 
Eremophila alpestris 
icteria  virens 
Eremophila  alpestris 
Cathartes  aura 
Dendroica  petechia 
Icterus  mesomelas 
Icterus  spurius 
Icterus  chrysater 
Aratinga  canicularis 
Bolborhynchus lineola 
Cardenalis  cardinaiis 
Certhia  familiaris 
Centurus  aurifrons 

Observaciones 



Sombre v u l p r  Sombre científico 

Ccsrlicalo F ; ~ c o  span-erius 
Chdorn iz Colinus virginianus 

Colibrí pequeiio Phaethornis t. 

- Chachalaca Ortalis vetufa 
Chichicuilote  Calindris collaris 

Chupamirto cabeza azul Arnazilia cyanocephala 
tontscrn 
Chupamirto ocotero Heliornaster constantii 

Chupamirto verde montero  Eugenes futgens 

Chuparrosa 
Fr~ilecito 
Gallinita  de agua 
xu n rid n cih 

Garza red,  morena 
xkuá jnchd 

G a n a  de color rosa, 

vaquera 

Guajolote cimarrón 
Golondrina 

nisié tsé 
Goiondrina bicolor 
Gorrión azul 

Gorrión pecho amarillo 
Jiiguero común 

Jilguero de capa negra 
Lechuza 

Cynanthus latirostris 
Charadrius  collaris 
Fulica  americana 

Casmerodius albus 

Bu bufcus 
Meleagris gallopavo 
Yotiochelidon pileata 

Tachycineta bicolor 

Guiraca caerulea 
Passerina iectancherii 
Myadester obscurus 

Spinus psaltria 

Tyto alba 
Lxchuza de los campanariosTyto alba 
n b 
Loro Amazona autumnalis 

O hsemaciones 

Cm-ne 

t Carne 

Ritual 

Ritual 

Carne 

Carne 

Tabú 

Doméstico 



>on1 bre vulgar 

Loro, cotorra de 
frente blanca 

Paloma o palomita 

PelkitnQ 

Pato  común 
nno' 

Pepe 

Perico 
pirikú 

Perico 
Periquito verde 

Pescador gigante 

Pescador, Martin 
Pico 
Pito real 
Primavera 
Primavera real 
Primavera del monte 
Quebrantahuesos 
chbhu kjannrkl 
Ruiseiior zancón 
Ruiseñor o jilguero común 
Ruiseñor 

Tecolote. búho 

jnri 
Torito o monjita 
Tordo de carretera 
Urraca 

k'aquero ó pájaro bobo 

1 

3ombre científico 

Amazona albifrons 
Columbina talpacoti 
Pelicanus spp. 

Psolorbinus morio 
Aratinga  canicularis 

Pionopsitta  haematotis 
Aratinga holochlora 
,Megaceryle torquata 
Chlorocesyle americana 
Dives 
Cochlearius  cochlearius 
Tordus spp. 

Tordus  migratorius 
Tordus  infuscatus 
Pandion haliaetus 

Observaciones 

:* Doméstico 

.\limen to 

t. 

Consumo 

Doméstico 

Doméstico 

Catharus spp. 
Myadestes obscunts 
Microcerculus  marginatus 
Bu bo virginianus Ritual-tabda 

Eremophiia alpestris 
Agetaius phoeniceus 
Siaiia  mexicana 
Piaya cayana 



Viuda 
I . m a t e  o pijaro  prieto 

h m b u l l i d o r  o buzo 

tj(Itit! ndti 

Zenzon tle 

Zopilote real 

riq u e 

Zopilote 
riqu é 

Fauna: 
Nombre vulgar 

Ardilla 
chijnú 
.Irmadilio 

Cerdo corntin 
Cerete 
Conejo, tochtli 
Conejo blanco 
Coyote 

Gato montés 

Jabali de monte 

LeoneilDo 
Mapache 

Non1 bre científico Obsenaciones 

CLtthartes a u r a  

Cassidix mexicanus 

Phalacrocorm spp. Carne 
< 

M m u s  giluus 

Sarcoranphus  papa 

Cathartes  aura 

Nombre  cientifico 

Sciurus d. deppei 

Dasypus novemcinctus 
Sus domesticus 
Dasyprocta mexicana 
Sylvilagus spp. 
Sylviiagus cunicularis 
Canis  latrans 
Felis rufa 
Pecari  tayasu 
Felis eyaa 
Procyon lotor 

Observaciones 

Pie¡-carne 

Piel-carne 
Piel-carne 
Carne 
Piel-carne 
Piel-carne 
Piel 

Piel 
Piel-carne 
Piel 
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k'elis pardalis 

Lutm annectens 

Canis domesticus 

Keithrodontomys 
3Iazarna americana 
33su;t narica 
Dasyprocta  punctata 
Geomys spp. 

Didelphis marsupialis 
Didelphis marsupialis 
Canepatus mesoleucus 

Piel-carne 

Piel 

Carne 

Piel-carne 







hada ni nadie desviar6 mi camino  de ti. 
Eres el suelo  elegido  de los Dioses 

para  plantar y florecer mis sueñas, mis maiianas. 

Eres el blanco fértil que  anida mis esperanzas. 

Eres h flor nktar  que  enduiza mi vida, 
la fresca t,ss.isa que  hacen  a mis dias abundantes. 

Ni púas, ni piedras, ni puñales 
me ~ . v w c a r h s  - las venas  que fluyes. 

Antes bierg, los cerros, los vientos, 
tos tr :. 3 5  y los rayos, así como las lluvias 
en c w  r:) con ¡cas guardianc . .I jtos dioses, 

en un pacto mistico y dew~noc ido  

velarán por siem p re 

el flsritcinlzent;t de nuestro amor, hasta la eternidad. 
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t<eu,Icin del P:~paioap:tn-. desde I;i ileg3d;l d c  10s ty ) : l i ío les  h;1bt:i  l;i t'echii. y o 1 1  

sociedades que  han bufrido 1,iolerlt;ts rr;tnst'ormaciorles'. demogrd<c:ls. terrrtori:liei 
culturales  dando lugar e n  l a  xtu;didad a una p'>bl;~c.itin heterogénea y plur:il. 

E n  194; estando en oper3cih la ob ra  de "1-3 Presa  4liguei A l e m i n " .  emiu,raron vn 

zrnpos los rnazatecos del municipio  de Ixcattlin ;1 10s nuews  centros  de  pobiació~~ 

entre  diferentes  grupos  étnicos de aiqunos  Estados d e  la República. Los rnazatecos 
p;lsaron  toda una década  en ;Ifliccibn c o n  fracturas en el sistem;l politico. religioso y 

social: cambios en períodos  presidenciales.  adrninistratiws.  comerciales !. u n  \.;lcio 

en el poder  jurídico. 
En lo que corlcierne 3 i;1 fnctura  estructural religiosa, tist,? tiene 

transformaciones notables: vistos en el abandono  de  rituales  ceremoniales  debido ;I 

la dispersión  de la población.  Con el embalse  de la presa  hidroeléctrica la cabecera 
municipal  p:~só ;I ser una "península". zona centro: en ella l a  participación del x:rm 

..t.ihk persona  de  edad con conocimiento 4' de  cargo  tradicional :t>*udÓ a !;I 

reconstrucción  estructura1  de  celebr3ciones cmj1ic:l 
Debido a l a  pérdida  de bienes materiales t la comunidad rnazatec;l por 

motivo de la inundación  de la presa. el shamrin. . : m  s-ibP. organizó en lo bhsico 
conlo persona  conocedora lo m i s  sicnificativo  tonl.lndo y rerornando mec:misnlos 
n:1tur3les o no naturales  frente a los desequilibrios psicosociales de  los rnxutecos 
durante la década  de  oscurantismo o Aliccion:  pasando c o n  el tiempo :i un reajuste 
estructural. El encargado de  Is iglesia. cargo  irlstitucionalizado.  canalizi, 1;)s 

penurbaciones de ¡a gente  que permanecib en la c:ibecera municipal: A S I  C O I T I O  .1¡ 

rnantenirrliento de Gsrenlas sociities simbrilicos d e  ' ' 1 3  c'u:trt'srn;1" c;1rdiic;l conlo 

prlictica de "recogimiento". 
Los misionero.  sacerdotes de paso. e n  cada  ni\-el  ayudaron -& íque l a  religión 

txtdic3 llegara 3 ser  latente d u r m t e  ei embalse ,v accgiera ;I c o r n u n ~ d ; ~ k s  

desamparadas.  desprotegidss; s e z u i d x  d e  consecuencias des;Istroc;ls corno en el c1so 

municipio de San Pedro 1xc:ltIin. . h n q u e  los mlqidneros sxcrdotes  I I ~  

hicieron u n  3ecLriirnieilto despues  del ernb;lise. s i  Ilec,rCi perdur:lr rniís 13 ideolou,i;l 
tiel encarzndo  de I;t i2lesi:j: por  el s imple  hecho d e  Ctr éste or iundo de lit comunidad. 



,I falta de sacerdote5 el encargado de la iglesia daba rezos, berldiciones, c;ixat)a 

informalmente  a algunas personas dc la cabecera o de la serrania. C:l Iengu;tje 5ert;t 

ijar3 estos arios apro\  echado al mixirno por ser ~ i n l p l e m e n t e  el 6rcarlo p r - i n c I ~ ) ; ~ I  dt. 

l a  tradición oral, mismo que  atesoraba y atesora el cbnocimiento q u e  posee;  por  

rnedio del lenguaje el encargado  de la iglesia como persona de  edad  trasmiti0 erl s u  

rnisnlo idioma  conocimientos  básicos  como  estrategia  diseiíada para  restructurar " la  

cuaresma". 

c 

Los indígenas,  ladinos y mestizos forman -en la mayoría-  desde  siempre p;irte 
del  sistema religioso  catblico de  Ixcatlán  donde ha participado el shamin, xuta xibé; 
que  forma  parte  integrante  de  una  persona con conocimiento  dentro de una 
institución  religiosa,  manteniéndose  como  autoridad  por ser el que conoce, el que 
sabe  de la forma  de  hacer la tradiciórr u el costumbre  heredado  de  generación  tras 
generacih.  

Concluyendo  tenemos  que el papel  de  cargos  institucionalizados  a  través  de la 
religión  prehispánica,  como  afirman  capitulos  presentados , y adoptados 
estratégicamente pot- la religión  católica han llevado a mantener la hegemonía de 

una persona que es de una  región; tal persona  mazateca  ha'ayudado a mantener en 

equilibrio a una sociedad  bajo la ideología heredada de una costtlmbre  aceptada  por 
la comunidad  afectada  por el embalse. La cornunit : ! I  respeta  al xufa xibk por el 
simple  hecho de ser una  persona  de  edad  cono'  dora de la biblia,  medicina 
tradicional, leyes morales, sexualidad,  costumbres, tener cargos  tradicionales  como 
91 de encargado de iglesia o embajador;  a  tal  grado  de  reconocerse  con alta ética 
profesional  permaneciendo. 
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L o s  habitantes  de Loma Coyol, fueron  ejidatarihs  de  San  Martin,  Soyaltepec 

(Hoy  Benito  Juárez 11), distrito  de  Tuxtepec, O ~ X . ,  hasta el día 23 de  noviembre  de 
1956, fecha  en  que el gobierno  federal  decretó la expropiación  total  del  ejido  San 
Martin, por causa del  embalse  de las aguas de la presa  Miguel  Alemán. 

En  tal  virtud, la  mayoría de los ejidatarios  recibieron la liquidación 
correspondiente  a sus pertenencias  que  perdieron y muchos  fueron  reacomodados 

- e n  el vecino  estado  de  veracruz, pero los ejidatarios  de  San  Martin  y  que  no 
recibimos  pago  alguno  porque  nuestras  parcelas  no  fueron  inundadas,  no  fuimos 
movilizados,  sin  embargo  quedamos aislados por las aguas  de la Presa  Miguel 
Alemán,  sin  categoría polític-:~ y sin saber  a  qué  municipio  perteneceríamos. 

Así transcurrieron 20 aiios y finalmente nos constituimos  en  :núcleo  de 
población  ejidal y obedecwi -:+Y esporádicamente  a  las  autoridades  de  San  Miguel 
Soyaltepec, (hoy Temascal& :. ,::'.> con muchos problemas  por  la  incomunicación  con 
la cabecera  municipal. 

Por  tal  causa y COflbri d s.&z de  nuestra  separ;(:ión de el ejido  de  San Martin 
empezamos  a  registrar los :, , : # -  innientos, defunciones J. matrimonios en el municipio 
de  San  Pedro  Ixcatlán, a3i wrm lo utilizamos  como centro cis operación  comercial; 
acordamos  gestionar para nuestro  poblado  perteneciera  al  municipio de 
Ixcatián,  Tuxtepec,  Oax. 

Nuestros  proyectos, trimites y gestiones  se iniciaron  en 1980 y f u i  hasta el 
dia 22 de   mano  de  1984, c w d o  el gobierno  del estado  decretó  que  nuestro  núcleo 
de  poblacibn  ejidal  perteneciera al  municipio  de  San  Pedro  Ixcatlán. 

Hubo problemas  por  rawstra  separación  de  San  Miguel  Soyaltepec,  pero con 
fundapento en el decreto de1 22 de  mano  de 1984 y con la debida  autorización  de la 
H. Legislatura  del  estado, el 17 de marzo de 1988 se nombró al primer  agente  de 
policía municipal y nuestro nricIeo de población ejidal es ahora  reconocido  por las 

autoridades como una comunidad que pertenece al municipio  de San Pedro 
Ixcatlán. 

I- -.. 
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-41 rnarg.?n un ;ello que dice: 'Poder Ejecutivo Fe- 
raiP.-Estados Unidos Mexicanos.-sfkxico, D. F.-Comj;- 
té de Aforo3 y Subsidios al Comercio Exterior.-Núm,em 
1050.-"Zxpediente 22-S-L.48. 

CONCESIOX dc subsidio número 101. para la importo- 
ción de í30 tonelada do semilla de algodón. 

Esk ComitQ, con fundamento en 10s rrticulm 59 del 
decreto #el 4 de agosto do 1938 Y 10 del reglamento re- 
lativo, ha resuelto conceder un subsidio de semilla de - * 
algodtjn producida en criaderos acreditadas en el pais 
de su origen y precisamente da calidad certificada, 8iem- 
prc que se cumplan los siguientes requisitos: 

10-ta importación total no exceded de 130 (cien- 
to t re inta )  t0nelad.r métricas tie calidad certificada que 
se destinarán a la siembra e0 h n g i h  4picol8 de bh- 
tnmuros y s e d  controhdr por Imr DelwwiÓn d. Defmua 
Agrícola dependiente de la ** de A@altum Y 
Fomento. 1 ;  
el cost? de irnportscih dentro de los limites de $686.00 
(seiscientos ochenta ,y cinco pesos) por tanelula, como . 
costo &irno. 'i Is 

39-El precio I:? t-enta en el territorio nneiond sení 
igual 31 costo tatal de la importación, hasta poner 1. 3c- 

nulla de aigod6n en poder de los consumidores, deducido 
el subsidio que en i3 presente concesión BC fija. 

4Q-Para tener derecho a los beneficios del subsidio, 
los interesados deberán solicitar del ComitO a nth tar- 
dar el día 31 del próximo mes de diciembre, autorización U-. 

para hacer sus pedidos de semilla de algodon. 
60-El plazo para la importación vencer6 el 28 de 

febrero de 1945. .. 
60"Tara los efectos de la comprobacion, los intere- 

sados deberán remitir a este ComitQ, los dbcumntor qua 
acrediten que h semilla de algodón es de calidad certifj- 
cada y que  f u i  vendida a los agricuitores según Io ab- 
blecido en el artículo 39 

México. D. F., a los vein:itri?s dias del m25 de no- 
viembre de mil novecientos cuarenta y seis.--El Presiden- 
t e  del Comité de Moros p Subsidios al Comer:io E a -  
rioz, Jcslis Silra H~t~g. -Rúbrica . - -El  ,.,ccrttario del 
Comité dc Atoros y Subsidios al  Contercio Exkrior,  Ri- 
cardo Yillarteal L"úbricn .  

. .  
1 

3% 
P " E 1  monto del subsidio r e d  igual 21 20% sabre . 

i. 
tri t 



Glosario: 

acdturaci6n - proceso de adaptación a una cultura,, o de recepción de ella, de un 
pueblo por contacto con la  civilización de otro más desarrollado. 

abigeato - hurto de ganado, ver capítulo 11. 
a c c i ó n  - pesar, males que anijen el cuerpo, causa congoja, entristece, 

: 

ver capitulo I. 
alcaide - presidente municipal. 
antropología - ciencia que trata del hombre, flsica y moralmente considerado. 
antrcpometria - dcscripcióa dti cuerpo humano, (medidas), 
asimilaciiin - adaptarse. 
cardenisrno - partido politico, ver capitulo iI. 

~athficos - perteneciente a la rdigión manana, ver capítulo I, Iu[ y IV. 

c@dulas - escrito o documento original que reconoce alghn acontecimiento 
histbrico, ver cnpituio III, capitulo V, "Educación", capitulo VI, "Eistoria 
del rrlgdón ", 

ceremonias - forma exterior y regular de un culto, ver capitulo N. 
colonialismo - como doctrina s6lo considera la co1oni;wrc:ba como medio de 

provecho de l a s  nacioaes coiorabadaras, ver capitub HI. 
combonianos - misioneros europeos, ver capitulo I [I y KV, 
conciencia-socid - concepto tomado de Berger y Luckman, ver capítulo I'. 
concubinato - vida que hacen e! hombre y la mujer que hihitan juntos sin estar 

casados, 
conocimiento - como concepto de saber, ver capítulo I. 
conocimiento especiahado 0 como multado de fa divisibn del trabajo, tomado 

de Berger y Luckman, ver capítulo I. 
consenso - consentimiento unánime. 

'cooperación - obrar juntamente con otra persona. 
cosmovisi6n- realidad de una persona o de un pueblo frente a su cultura, 

a su  mundo. 
costumbres - conjunto de  cualidades, inclinaciones y usos que forman el fondo 

de un país, un pueblo. 
crisis - comd cpncepto aportado de Clifford Geertz, ver capitulo 1. 
cuento - los cuentos son relatos que se refieren  siempre a la creación del mundo y 

al origemde las cosas, importancia de¡ cuento indbena, ver capítulo VI, 
"Cuentos". 

i4: 



CuiLura - pensamiento,  lenguaje, signos sirnbolas. m t o s .  ritos,  etcétera. d e  un 

pais, u n  pueblo, una etnia;  concepto manejado por Malinowski donde 

cultura era para éI, un proceso .sui qencris q u e  había de e w d i ; m e  ;~pi ic; ir~do 
métodos  especiales. Era una unidad orzinica o f u n  todo conexo y Iw que 

tenia  tres  dimensiones: organización  sociaí. equipo material y creencias. 
Consultar  también  a Berger y Luckman. y Geent: capítulo I.. 

curandcrac; - persona, hombre o mujer,  que cura con plantas, ver capitulo I y W -  
difusion - propagación, divulgación. 
cncxgado de iglesia - consultar  capitulo I, IXI y IC'. 

cjidos - parcela o unidad  agrícola  establecido  por 13 Ley, no menos de diez 

hectireas, ver  capítulo I. y V. "Ganadería". 
cstancia - hacienda o finca  de  campo.  establecimiento de ganadería, 

ver capitulo m. 
c s m c t u a  social - para Durkheim el término  de  estructura  social  existe  siempre 

que  aceptemos la analogía  orgánica. la sociedad es considerada  como u n  

organismo vivo, cuyas  partes pueden ser  separadas y diferenciadas  unas  de 
otras. Para  Lévi-Straws la estructura es u n  modeia, Redciiffe-Brown.  supone 
que la sociedad puede compararse a u n  organismo w m  o a u n  mecanismo en 

funcionamiento,  ver  capítulo I. 
ctnocidio - destrucción.  cambio  brusco de la cultura de una etnia o raza. 
etaoryrfia - ciencia que estudia,  describe y clasifica ias tmas o pueblos. 

Para  5Ialinowski el etnógrafo de campo tiene  que dominar con seriedad y 

rigor, el conjunto completo de los fénomenos en cada uno de los aspectos de 
la cultura  tribal  estudiada, sin hacer ninguna  diferencia  entre Io que es u n  
fugar  común carente de arractivo o normal, y 10 que llama la atención  por  ser 
sorprendente y fuera de lo acostumbrado. -41 mismo tiempo, en toda s u  
integridad y bajo todas sus facetas. La cultura tribal debe ser e¡ foco d e  

interés de la investigación, la estructura, la  ley y ei orden. que se han 
revelado en cada  aspecto, se atinan también en u n  conjunto  cohmmte. 

cvqelistas - perteneciente 31 protestantismo,  ver  capitulo I y ID. 
cvoiucionismo - doctrina fi10sófic;l o científica  basada en la evolucibn de¡ 

hombre,  Spencer es ei principal  representante d.el evolucionismo inglés. 
. C:-\Zasis - esta'dq de admiración o alegría  intensa que  hace  desaparecer  cualquier 

otro sentimiento. En la teología es cuando el estado del alma, se siente 
transportada fuera del mundo sensible. capitulo IC ' .  

IikctOtulrl - del latín. todo, person;! que participa erl todos 10s Aconrecirnientos. 

: Ir 



familia - familia nuclear o extensa, conjunto de personas que presentan cierta 
analogía, ver capitulo I1 y IV. 

ficsta - solemnidad  religiosa o civil en conmemoración de un hecho importante, 
. ver capítulo V, "Calendario Festivo". 

fiscal - seglar que  cuida  una capilla, iglesia rural, ver capítulo 111. 
firanciscanm - misioneros,  ver  capítulo III. 
genealogía - seres  de los ascendientes de cada individuo. 
geogrdia - descripción de  la Tierra desde et punto  de vista de  tipos de suelo, el 

: 
\ 

tipo dt: lima, nos caudalosos y no caudalo~os, formaciones, erosiones, 
ver capitulo VII, 

gente  de razón - ver origen  del  concepto en el capítulo III, IV, y V. 
graniceros - capacidad y uso que  tiene  una  persona de la religi6n y la magia. 
hibridacih - síntesis cultural, creencias tradicionales y creencias religiosas 

cat6licas. 
hierbatero - persona que conoce y usa hierbas medicindcs, ver capitulo I. 
historia - relato dt los acontecimientos  dignos  de memoria, acontecimientos 

particulares, ver capitulo m. 
ideología - ciencia de las ideas,  sistema que considera las ideas en sí. 
idigenas - gente nacida en  una  comunidad que h't bla "idioma", se autonombra 

paisano y vive principalmente del  cultivo del maíz. 
incesto - nlationts seruales entre parientes consanguineas, padre - hija o entre 

hermanos. 
inescrutabilidad  de destino - concepto aportado por Cliff'ord Gee- en el 

1ibftBT La Intwpretacwn de las Culturas, ver capítuio I. 
integración - coasultar Cliftcrd Cttrtz, capítulo I. 
intercultural 0 consultar Geertz, capítulo I, 
internalización - concepto aportado por Berger y L u c h a n ,  basado sobre 

instituPioncs, su alcance o carácter s t  determinan por la complejidad de la 
división del trabajo y la distribución social del conocimiento, 

joskfinos - misioneros, ver capítuio III. 
ladinus - ascendientes de  indígenas  nacidos en la cabecera municipal, 

knffuaje. -'empleo de fa palabra para expresar las ideas, importancia en la 
ver cap . . I y V, "Piramide Social". 

cultura aportado por Bcrger y L u c h a n  en  el libro, La Cunstrucciún Social 
de la  Realidad, ver capitulo I. 

l i m p i a s  - ver  capitulo IV. 



mqia - concepto  tomado  de  Malinowski de su obra, Magia, Ciencia y Religión, 

donde  la  magia  surge de la religkn para entrar en el reino de  la  vida 
cotidiana, como fuerzas de poderes sagrados dadas en distintas formas en 

todas  las  sociedades,  que junto con la brujería y la hechicería están 
enraizadas en aquellas  ideas tradicionales mediante las cuales clasifican las 
culturas, y ordenan su universo  que las rodea, ver capitulo I. "La magia 
primitiva se  suma a las fuems sociales  que  mantienen la continuidad de  la 
sociedad. La magia es una manifestación de inevitable esfueno humano por 
lograr que s t  c m  la, aunque sea ilusoriamente, lor destos violentos e 
írrerrlhbles. Con un poder que alcanza mis all$ de lo nO~a~".(Firth:1974,206) 

mal - lo contrario del bien, concepto  utilizado pop Clifford Gtcrtz visto  como un 
problema cultural, ver capitulo I y N e  

marianos - misioneros, perteneciente a la Virgen María, ver capitulo m 
matrimonio - uniún legal  del  hombre y la mujer, sacirrrmeato que.cstableec dicba 

uniba desde el punto  de vista religicm, ver capitulo UI y VI, 
"Compadrazgo". 

mayordomo - cargo religioso tradicional de una comunidad, consultar 
capitulo in y IV. 

mazatecm - representantes dt uno  de los 56 grupos étnicos mayoritarios que 

existen en la República Mexicana, CUJUG rakes lingiiisticas se encuentran en 

el tronco otomangue, habitan la zoma noroeste dt Osxaea y parte de los 
estados  de Puebla y Veracruz. 

mestizage - resultado de la unión de dos grupos culturaks diferentes europeos - 
americana 

mestizos - son hijos de criollos, descendientes  de espafioies, europeos, radicados 
en las cabeceras municipalcs, ciudades  medianas y grandes, habla el 
'kastellano" o "español",  se autonombra "gente  de  razbn",  ver  origen  del 
concepto en el capítulo In. 

migración - acción de pasar de un lugar a otro, de pueblo a ciudad, de ciudad a 
países, para establecerse permanentemente. 



mito - esfera diferente de  la realidad,  relato de tiempos heroicos que se mantiene 
a través dc una  tradición  aiegórica  que tiene como base u n  hecho real, 
histórico y filoscifico. "Los estudios de la llamada Escuela de la Mitología 
Natural, la cual  florece en Alemania; mantienen que el hombre primitivo 
está profundamente interesado  por los fenóqenos naturales y que su interés 
es de carácter teórico, contemplativo y pottico''.(Maliaowsk¡: 1982) 

monogamia - sistema  donde el hombre  sblo puedt casarse a la vez con  una mujer 
o vicc-versa. 

naci6n - conjunto de habitantes de un mismo país, o que tienen el mismo origen 
y hablan la misma  lengua, con interests comunes. 

paisano - gente nacida de una comunidad, que habla "castellano",*'idioma"o 
lengua  indigena. 

peregrinos - personas que por devoción  visitan  algún santuario, ver capitulo N. 
pensamiento - facultad de comparar, combinar y estudiar la ideas. 
pobreza - estado del que carece de lo necesario para vivir. 

poder informal - tener la facultad o el medio de hacer una cosa, tener fue- de 
palabra para decidir atin sin tener autoridad legal. 

poligamia - persona casada, unidas, simdtáneamente con otras del  mismo  sexo. 
procesoe simb6licos - . concepto aportado por Berger y Luckman donde. .. "los 

procesos  simbólicos son procesos de  significacicin que se refieren a realidades 
que no son tas de la experiencia cotidiana", ver capítulo I. 

capítulo rv. 
protestantes - profesan el protestantismo, doctrina religiosa, consultar notas del 

raza - grupo de individuos  cuyos caracteres biol6gicos son constantes y se 

reacomodos -.acción de trasladar a uno o varios grupos de individuos,  de SU 

realidad - como concepto tomado de Berger y Luckman en: 

perpetuan por berencia. 

lugar de origen a un nuevo asentamiento,  ver capitulo U. 

La Comtmcción Social dc la ReaIidad, ver cmtpítr * lt I, 

región - parte de un territorio que debe su unidad a causas de orden geográfico, 

(clima, vegetación, relieve) o humano (población, economía, administración). 
regiones de refbgio - concepto tomado de Aguirre Beltrán, ver capitulo I. 
religiiin -'copjunto de creencias O dogmas acerca de  una divinidad, como 

concepto es de importancia para la cultura, consultar capítulo I. 
resandcro -':persona encargada de decir el rosario (rezo en que se conmemoran 

los quince misterios de la Virgen 1 1  Iría). 
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ritos - conjunto de reglas establecidas para un culto o ceremoniales de una 

religión. 
ritos de paso - como SU nombre lo dice marcan  pautas en el hombre, católicos: 

bautismo, primera comunibn, confirmación,'matrimonio, rituales  fúnebres. 

romería .. viaje o peregrinación  que se hace por devoción a un santuario. 
s h m h  - igual a chamin, concepto  construído en la fenomcnologir de la magia y 

: 

religión. Los etrrBIogos adoptaron Ir costumbre de emplear indistintamente 

los t i m i n o s  chamán9  hombrc-mkdicu (medicine-man), hechicero O mago, 
para designar a d+erminador individuos dotados de pmt ig ios   dg ico-  
r&giosos y reconocidos en toda sociedad "primitivr", Mircea EIiadt en su 

libro, El chamanismo y las técnicas arcaicas del b i s ,  prbgina 21 dice ... 
"merece la pena limitar el MIO de los vocablos "chamh'' y "chamanidmo"..: 

y poder  ver con mis claridad ea la propia historiar de la "magia" y de la 
"hechiceria "... es, é1 tambih, un mago y un hombroddico:  se cree que 

puede curar,  como todos los mkdicos, y efectuar mhgms fasciricm, como 

todos los magos, sean primitivos o modernos. Pero es, admaah, psicopompo, y 
puede ser también sacerdote, mistico y poeta. El chamanismo stricfu setostl es 

un fhomeno siberiano y ccntral-asiático. El vocablo nos llega, a trav6s del 
ruso. 

simbolog - objetos, cosas, que  representan creencias,  conceptos o sucesos. 

sincretismo - sistema filosiifico, religioso que pretende conciliar  varias doctrinas 

diferentes. 
sincrónico - acontecimientos o hechos que ocurren al misma tiempo. 

sociedad - Estado de los hombres que viven sometidos a leyes comunt~. 

. statu quo - estado actual de una situación. 
s w & t o  - concepto aportado  por Clifford Geertz, ver  capitulo I. 

supervivencia - sobrevivir. 

tradicih - enlaza lo pasado con lo porvenir de un grupo cultural. 

trdicih oral - enlaza IO pasado a travis de la  palabra o lenguaje. 
yerberog - persona que vende o maneja plantas medicinales, curandero. 
zonas - extensicjn de territorio cuyos h i t e s  c s t h  determinados. 

\ 



Glosario: 

Espanol 

anciano - 
mona- 
angula de pozo - 

d" 
aguardiente - 
" 
agua de pozo1 - 
ajonjoli , 

ardilla - 

alg9d6n- 

armadillo - 
m 2  - 
ayuda reciproca - 
bejuco de calcomeca - 
borrego pewey - 
m0 - 
brujo - 
cacao - 
c d é  - 
carpintero - 

.cabo de año-. 

camote 
cañuto con aguardiente - 
c w a  - 
carrizo - 
cascabel - 
caracol de río - 
cazuela de hamo - 
cebollines - 
cerdo - 
cilantro - 

Lengua 

yuba 

chji 

tubí 

xangd 

chjinib x& 

xhn  daje 

tdugua 

ndá 
tóxinié 
chijnú 

cha'a 
ar6 

c hiya 

ndiyij6 

chb bangs 

jnú 

ti'e 

n ki.6 

caf2 

chjini6 ya 

fuchin6 

ndBstsi6 

ng6 yanax6 xan 

nch& 

ya naxg 

y6 chikún 

tikus  fidoj& 

ti kb 

tonts6 

chin@ 

ndi'é 

1'; 



compadre - 
comal- 
conejo blanco - 
coraUo - 
coyote - 
cuatrocientas mazorcas 
cucaracha - 
chile verde - 
chile seco - 
chimolera o molaajete 
chupamiel - 
días - 
día del Rosario - 
ernbagador - 
elote tierno - 
, f m  - 
fq6n - 
h e r d  - 
f i - i . 1  gordo - 
frijol negro - 
frijol pinto - 
W . 1  e@te - 
hto de tepejlante - 
flor de pipi - 
flor huele de noche - 
flor de izote - 
ganadero - 
g" 
gRllinRdeagua. 
gato montés - 

.gavilán, aguhlla - 
garza real o morena - 
golondrirta 
gUa301ote - 

kumbe 

ntja 

tcsintsié tibud 

y6 chikunjin '. 

nfiayb 

ngo  yibu6 nijin \ 

tho ti6 

jila xkjuen 

j M  kixi 

ti bu8 tulrjui, 

tontsen 

nixtin 

xu¡ into Rosa 

xuta xcM 

n"chitin 

xinguí 

nchan ndi'i 

ndi'ixaih 

nijrnd ti6 

nijrna jrna 

nijrna ind4 

nijm8 ind 

jfie 

naxc) rrchifii4 

naxb ndid 

naxb ya*yi& 

xuta chiyijb 

xunda 

xunda  ndA 

c.  .it6 k'ijfid 

: 

ia 
xkua jachd 
nisi4 ts6 
nnjúxchs 



hemttno - 
hierbabuena - 
hongo mulato - 
hombre que vive 
con dos mujeres - 
hormiga chacatana - 

-huevera  de chacatana - 
huevera de avispa 0 

huevo - 
iglesia - 
indigena- 
iguana 
iguana macho, garrob0 - 
jarana- 

" 
W d -  
jóven - 
lagartija - 
limón - 
lechuza - 
l u n a  - 

'maestro - 
madrina de bautizo - 
mama5 - 
mamey - 
mango - 
manteca de puerco - 
marimba - 
m a p d c  - 
maiz - 
maiz cocido - 
mazate - 
médico ' ; - 
memela o tortilla 
con tetilla de chichancin - 
rncstizf., - 

ntsib 

ndijun chingh 

stjen yan'b 

xuta xi kjinmb chjun 

ndi'ibo ndi'í 

ndubh ndi'ibo ndi'í 

chjoo xub'u& 
chjoo 

nungu xi 

xuta enimh 

chingui 

chingui  jm6 

nnjin chjayd 

chin@ k'ijAa 

chintji& 

ndA 

rosch4 
tosan 

m'o 

s4 na ens4 

chinid  xujum 

nchikun 

na8 

nchjan'i 

mung6 

xinie 

marimba 

ch6jaÚ 

nijme 

n"c hi4 

naxin 

chini6  ndikí 

I 
\ 

nr7o tj'en xítjibutsb 

xuta nds'6 

155 

1 



Inojarra - 
molito amarillo - 
mondongo - 
mozo - 
muchacha que muele 
el nixtarnal - 
muchacha que  hecha 
tortillas- 
murciélago - 
~ i m i e n t o  de un niiio - 
nanche - 
nopal de cruceta- 
novia - 
nopal redondo - 
organizarse para hacer 
una casa - 
pariente - 
papá - 
padrinos- 
padrinos de dehción - 
padrino de cruz - 
pajar0 carpintero - 
palo mulato - 
palma de coco - 
pato- . 

pato pichichi *- 
pato buzo - 
peine de madera - 
perico - 
perro de agua- 
perro doméstico - 
persona que sabe - 
persona rica - 
piña - 
phots - ': 

pl;;itmo rojo - 

tji6 

nde jt l l  sib 

ndo'6 stsa 

mujb 

nhxi b'6 n c b  

ngo ndi'i ni'andd 

xingui 

"mi 

na'mi chikun 
"mi chikun dié 

na'mi ctrikun crú 

xchej4 

y6 n'b 

yim 
nnú 
pichichi 

tjaM nda 

nti y4 

pitikb 

niianda 
M a n  

xuta xibe 

xu& chún 
tokontri6n 
ya xonndb 

nchja inÍ 

1 56 
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plhtano dominico - 
plato hondo - 
presentación (IC un niño 
de tres años en la iglesia - 
preparar barbacoa - 
quehaceres domésticos - 
mujer alegre 

rana - 
rathn de campo - 
rezar - 
rezandero - 
roble - 
sandía - 
sapo - 
sal. - 
salsa - 
sol - 

señor * 

"cierre de palabra" o 
"acabar con pendejadas" - 
sirvienta - 
talTlm.in<io - 
tlacuache - 
tercios de l& - 
teqyío- 

tepezncintle - . 

tepedotes - 
tlgrillo - 
tom - 
tortuga - 
tortilla - 
tomate rojo o "canica" - 

vatea - 

nchjh  uchan  ndsu'ua 

tibu6 nangayb 

mixa s é %  dina kuajano kje 

ni'rndb barbacgig 

x& nguiyd 

puQ chichi 

xkj4 

niri.n 

juchubwn s'tsa 
chjhi4 b'lxki y& 

\ 

y& 8XM 

nchochinid xkjubn 

U 6  

Mx4 
gibú jM 

ndúba M 'mi'tsub 

xinga 

koe chini, f6 kjuá chini 

chjinid b'o 

tomarindo 
ndin 

ngo chi4 chikin 

XB meaun 

nt.ijfi& 

j M  

x& chit6 

chiyijb toro 

yeie 

ni#6 

xti nanguina 

ch6 tosa 

ng6 litrp ndujua 

chiyijd 

moya 
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twlado - 
vestido de novia - 
violín - 
yerbcro - 
y x a  - 
zorrillo - 
zopilote - 

naxin, diki'ílaa 

chinga kjandh 

nnjin nanguikja 

chjinid xkh 

ndayh 

kh 
: 

\ 
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