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A las vfctimas de los desastres pro - 
votados por l a  erupcidn del Volcbn- 
Cliichonal y los sismos del 19 y 20- 

de septiembre de 1985, en l a  Cd. de 

M6xico. 



"EL DIA DEL DERRUMBE" 

- Si, si yo me acordaba bien. Fue - 
en septiembre del año pasado, por 
el dla veintiuno. Oyeme MelitÓn - 
¿ No fué el veintiuno de septiem- 
bre el mero dla del temblor ? 

- Fue un poco antes, tengo entendi- 
do que fué por el dieciocho. 

- Tienes razón. Yo por esos dlas an 
daba en Tuxcacuexco, hasta vl co- 
mo se derrumbaban las casas como- 
si estuvieran hechas de melcohca, 
nomás se retorclan así haciendo - 
muecas y se venlan las paredes en 
teras contra el suelo. Y la gente 
salla de los escombros toda ate - 
rrada corriendo derecho a la igle - 
sia dando de gritos. ( . . . )  

dueno, como les estaba diciendo,- 
en septiembre del año pasado, un- 
poquito después de los temblores- 
cayó aquí' el gobernador para ver- 
como nos habla tratado el terremo 
to. Trala geóloyo y gente conoce- 
dora, no crean ustedes que venía- 
solo. 
Oye, MelitÓn ¿ Como cuánto dinero 
nos costó darle de comer a los - 
acompañantes del gobernador ? 

- 

- 

Juan Rulfo, El llano en llamas 
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I N T R O D U C C I O N  

1 

El 2 8  de marzo de 1 9 8 2  el sureste del pals y en particular - 
Chiapas, se vieron sacudidos por la erupción del Volcán Chichonal; 
los pueblos más próximos a la tragedia vieron perder sus familias 
y tierras bajo toneladas de arena, su respuesta fué la migración- 
desesperada ante el desastre. 

Algunas familias de las coinunidades Zoques de Esquipulas Gua - 
yabal y Volcán Chichonal anticiparon la migración una semana; el- 
resto de la población permaneci(5 en las comunidades bajo la dispo - 
sición de la autoridad municipal y ejidal. Para segunda erupción, 
una semana más tarde los pobladores desalojaron la zona, a pesar- 
de ello, en la comunidad de Fraiicisco León parecen alrededor de - 
3000 personas bajo una nube incandecente de 300' C y toneladas de 
arena. Por su parte la comunidad de Chapultenango, protegida por- 
la cortina serrana y más distante del volcán que las otras, lo - 

gran salvarse de la devastadora erupción pero no de la tormenta - 
árida, tan sólo lo suficiente para no perecer sepultada. A pesar- 
de ello el número de desaparecidos en la zona es de 10,000, aunque 
extraoficialmente se calcularon 5,000 poco después del desastre. 

Este es el escenario donde centraremos nuestra atención para 
tratar el tema del sistema de fiestas, identidad étnica y cambio- 
social. 

2 

Entre l os  estudios dedicados al análisis de las fiestas en - 
las comunidades indlgenas, generalmente existen dos tendencias - 
para acercarse al problema del cambio de la etnicidad. Una de ellas 
ve al sistema de fiestas como un mecanismo interno de la comuni - 
dad que regula su identidad étnica y evita su aculturación frente 
al cambio. Y la otra, ve las fiestas como una institución que se- 
adapta a los dictados de la sociedad regional. 
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Por el contrario el pre5ent.e estudio tiene como propósito - 
explorar y describir la etnicidad de las comunidades en su siste- 
ma de fiestas ante el cambio provocado por la catástrofe telúrica. 

El tema central será entonces el estudio comparado de la di- 
námica de la identidad étnica en 3 comunidades (Chapultenango, - 
Esquipulas G y Francisco León) atravéz de su sistema de fiestas - 
ante el cambio provocado por la erupción del Volcán Chichonal. 

El interés por estudiar la identidad étnica parte de la nece - 
sidad de observar su dinámica ante los desastres, ya que a partir 
de estos se puede distinguir por un lado, los procesos que inte - 
ractuán en la etnicidad de un grupo étnico y con ello entender el 
comportamiento de los grupos ante el desastre, y por otros elemen - 
tos a considerarse en el caso de tomar medidas emergentes en una- 
situacidn crltica, que conduzca a un proceso de cambio acelerado. 

1 

Para ello fué necesario formular 3 preguntas de acuerdo a las 
cuales se pueden distinguir 3 momentos en la manifestación de esa 
dinámica de la identidad étnica y son: 

1) 2 Como estaban conformados l o s  sistemas de fiestas antes- 
del desastre ? 

2) Considerados l o s  elementos internos y externos que indu - 
cen el cambio en la comunidad ( ecológicos, económicos, - 
pollticos y sociales ) que actuan sobre los elementos ét- 
nicos 2 Qué dinámica presenta la identidad étnica en el - 
sistema de fiesta ? 

3) De la dinámica de la identidad étnica ante el cambio ¿Co- 
mo se configura el sistema de fiestas después del desas - 
tre? 

1. El desastre provocado por los sismos del 19 y 20 de septiembre 
de 1985 en la Cd. de México, la tragedia del Nevado de Rulz - 
sucedida el 14 de noviembre del mismo año; el desastre de Yaun 
d l  en Camerun provocado por las emanaciones volcánica en agos- 
to de 1986 y los sismos acontecidos en los primeros meses de - 
1987 en Ecuador con algunas de las calamidades que ponen de ma 
nifiesto la necesidad de tomar medidas preventivas ante la emi 
nencia de desastres. 

- 
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Sin embargo, la formulación de estás preguntas no limitan - 
su conocimiento al pasado inmediato; también se incluirán sus an- 
tecedentes desde la aplicación cle la Xeforma Agrarfa en la zona,- 
lo que permite observar la transformación de los elementos que - 
constituyen el sistema de fiestas en las comunidades (especialmen - 
te en el municipio de Chapultenango) como son los cargos, el calen - 
dario y las danzas de carnaval principalmente. Con esto se preten - 
de distinguir la continuidad de:L sistema de fiestas ante el cam - 
bio como una forma de mantener :Los lazos de identidad, lo cual no 
quiere decir que l o s  razgos o e:Lementos del sistema de fiestas - 
impliquen identidad sino que esta también se da en las relaciones 
entre los hombres donde manifiestan en los razgos los que a su - 
vez pueden cambiar pero la identidad del grupo apesar de ello se- 
mantiene. 

3 
Con la Reforma Agrarfa en :La zona se generaron una serie de- 

cambio no sólo en el plano econíjmico sino también el el polftico- 
y social. 

El clima cálido con lluvias abundantes proveen al campesino- 
zoque las condiciones propias para cocechar abundantes de café, - 
clticos, cacao, mafz, frijol y hortalizas en general: Los terre - 
nos de cultivos ubicados en tierras fértiles, algunos de ellos se 
extienden entre las estribaciones de la sierra de la Magdalena, - 
dan paso a potreros y zonas de espesa vegetación semitropical, - 
todos estos cultivos y la activ:-dad ganadera se desarrollan en - 
forma particular con la dotación ejidal, particularmente la cafe- 
ticultura y ganader€a. El sistema de fiestas de las comunidades - 
de Chapultenango y Francisco Le& se transformó paralelamente con 
la aparición de los ejidos en los municipios. 

En estos, a pesar de los cambios, en las colonias y poblacig 
nes recién fundadas se presenta una tendencia a la continuidad en 
el sistema ritual. 



En la población de Esquipulas Guayaba1 cuya imagen patronal- 
es la del Sr. Esquipulas; paulatinamente en la comunidad surgió - 
el culto a San Miguel Arcangel 1.0 que provocó la aparición de dos  

barrios; el de "Arriba" para l os  devotos del Sr. de Esquipulas y- 
"El de abajo" para l o s  de San Mi.gue1. El culto de estos áltimos - 
no se limitó a los festejos ononidsticos sino también a consultas- 
sobre enfermedades y diagnósticos sobre la salud de los creyentes, 
consultas que se realizaban gracias a la intermediación de Don - 
Patrocinio persona dedicada a la organización del culto en el pue - 
blo vecino de San Antonio La Loma, de quien se dice además, ser - 
poseedor de facultades para hablar con el arcangel a travéz de - 
una cajita parlante donde la angélica voz pronuncia el remedio a- 
los males que aquejan a la población. 

En las comunidades de Chapultenango y Francisco León el sis- 
tema de fiestas se reduce a cargos de mayordomos y junta de feste 
jos, especialmente en la segunda, ya que l o s  mayordomos y alfére- 
ces desaparecieron en la primero; El calendario ritual se limita- 
a los festejos patronales y al c:arnaval. Por la extensión de los- 
ejeidos, aparecen riberas o pequenos asentamientos próximos a sus 
tierras de labor; A l  mismo tiempo surgen festejos patronales en - 
cada una de estas riberas de entre las cuales se verán en el estu - 
dio las del ejido de Fco. León. 

4 

En 1982 la actividad teltirica preocupa cada vez más a los ha 
bitantes de la zona y en particular a las comunidades próximas al 
volcán. En un primer momento del cambió acelerado en, Esquipulas- 
G y en Volcán Chichoiial los representantes ejidades consultan al- 
presidente municipal quién da aviso al gobernador sobre la inmi - 
nencia del desastre. A pesar de ello, las demandas no hacen eco - 
oportunamente y la respuesta se concreta al envIo de geólogos pa- 
ra estudiar la actividad: su arrivo coincide con la erupción. 

- 



Los habitantes de l os  barrios devotos de San Miguel en Espui - 
pulas y Volcán consultan al arcángel através de Don Patrocinio - 
quien recomienda según dicen el desalojo porque el 28 de marzo ha - 
rá erupción el volcán. El éxodo se anticipa una semana a la fecha 
predicha sin embargo, es detenid.0 por las disposiciones del gober - 
nador que aplican el presidente municipal y el comisario ejidal - 
quienes amagan a los migrantes con quitarles sus terrenos si sa - 
len. 

La erupción convulsiona el 28 de marzo la zona alterada, es- 
entonces cuando la población abandona sus comunidades pero no to- 
da lo hace ya que esta vez, la i.ntervenci6n directa del goberna - 
dor impide el desalojo total como fue en el caso de Fco. León don - 
de 3000 personas perecen calcinadas y sepultadas durante la segun - 
da erupci6n a menos de una semana de sucederse la primera. 

Los albergues de Tabasco reciben al grueso de la población - 
evacuada por las medidas emergentes del Estado aplicadas en el - 
plan DNlll que organiza en forma conjunta las actividades del - 
ejercito IMSS, INI, PEMEX, SPP, SSA, Gobierno del Edo. de Chiapas 
y Tabasco principalmente. 

Seis meses después de la catástrofe los reasentamientos se - 
consuman, Para ello fué necesar:Lo la reagrupación de las poblacio - 
nes despersas en los albergues de Tabasco y Tuxtla Gutferrez, pos 
teriormente se localizaron los terrenos en el Estado de Chiapas - 
y finalmente los representantes de las comunidades eligieron los- 
lugares de reacomodo entre los terrenos disponibles. Con ello, - 
las medidas del Estado dispersan aún más a la población que la - 
misma furla del volcán - 1  

En otro momento del cambio acelerado que sufren las comunida 
des; en Francisco León se reubica en la selva Lacandona alejada - 
de su zona étnica en convivencia con grupos tzeltales, choles en- 
general y colonos de la selva. 

- 



El impacto del trasplante, representó una medida etnocida - 
- del Estado ya que genero una alta mortalidad, enfermedades y 

desahucio de los pobladores, todo ello sintoma del rompimiento de 
yba cultura para establecerse en otra (Murphy 1 9 5 5  p.12) sus con- 
diciones económicas se transforrran radicalmente: de cafeticulto - 
res, cacaoteros y ganaderos pasan a la producción de malz para - 
autoconsumo en terrenos agricolamente poco propicios; la ganade - 
ria en menor escala y la venta d.e su fuerza de trabajo en las - 
oDras de PEMEX son su alternativa económica. 

Reagrupado el ejido, las "riberas" o (pequeños asentamientos) 
pasan a formar barrios alrededor de l a  que fuera la cabecera munL 
cipal tratan de reproducir su sistema festivo bajo nuevas condi - 
ciones sociales. La junta de festejos intenta mantener vlnculos - 
con las comunidades vecinas de origen y las procesiones con las - 
imágenes recorren no sólo la excabecera sino también los barrios- 
donde anteriormente se haclan. Con esto se intenta dar continui - 
dad a los festejos y mantener contacto con el lugar de origen - 
(Willems E. 1 9 6 5  pp 18-19) 

En tanto la comunidad de Esquipulas G se desintegra a ralz - 
de la erupción. "El barrio de abajo" busca refugio en los terre - 
nos de la población vecina de San Antonio la Loma bajo permiso de 
Don Patrocinio,estableciendo el reasentamiento al margen de los - 
planes emergentes del Estado. La organización de los festejos ono - 
másticos se integró a la de la población huesped ahora bajo la - 
dirección de Don Patrocinio. El calendario festivo sufrió modifi- 
caciones con la integración y las danzas de carnaval desaparecie- 
ron del ciclo lo mismo que los :Eestejos, a San Miguel. "El barrio 
de arriba'' se integra a los damificados en los albergues de Tabas - 
co, primeramente, y después en :Los de Tuxtla G. su reasentamiento 
se ubica junto a la comunidad de S.B. Rayón en la zona étnica zo- 
que pero en condiciones económicas y ecológicas diferentes. La - 
j u n t a  d e  f e s t e j o s  l o g r a  m a n t e n e r  v í n c u l o s  con l a s  c o m u n i d a d e s  d e -  

bgígen,y en la organizacidn se observa una continuidad al efectuar 
en su ciclo festivo las celebraciones acostumbradas. Las danzas en 
tanto continuan realizandose a pesar del nuevo medio ecológico y - 
social. 

n 
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En e l  c a s o  d e  l a  comunidad de  Chapultenango, l os  a l b e r gues  - 
no r ep r e s en t a r on  un preámbulo en e l  cambio e c o l b g i c o ,  n i  é t n i c o , -  

tampoco econbmico, s i guen  en t a n t o ,  s ob r e  e l  eng rane j e  d e  s u  c a  - 
l e n d a r i o  f es t ivo ;  l a  j un t a  d e  f e s t e j o s  y l a s  danzas l a s  r e a l i z a n -  

"Como an tes "  de  l a  c a t a s t r o f e .  

En l os  casos  a n t e r i o r e s  s e  pueden obse rva ,  en Fco. León una 

t endenc i a  a l a  con t inu idad  de  su sistenia f e s t i v o  b a j o  nuevas con - 

d i c i o n e s  s o c i a l e s  t a n t o  en su c a l e n d a r i o ,  en c a r go s  como en r i  - 
tos. dn l a  comunidad de  Esqu ipu las  Guayaba1 se presentan  dos g ru  - 

pos  con cultos onomást icos a imagenes d i f e r e n t e s ,  d i chos  grupos- 

responden de  manera d i s t i n t a ,  según l a  i d e n t i d a d  d e  cada uno, en 

e l  momento de  l a  erupcibn.  

dn Chapultenango a l  no s u f r i r  cambios profundos en 1-0s o r d e  - 

nes económicos, p o l l t i c o s  n i  s o c i a l  d e  su v i d a ,  vuelve a ce l e  - 
b r a r  l o s  feste jos d e  su c a l e n d a r i o  r i t u a l .  

A p a r t i r  d e  e s t a s  obse rvac i ones  s e  pueden d i s t i n g u i r  d e  mane - 

r a  g e n e r a l  l a s  d i f e r e n t e s  t endenc ias  en l a  i d e n t i d a d  é t n i c a  mani - 

f i e s t a  en e l  s i s tema d e  f i e s t a s , ,  

1) E x i s t e  una t endenc ia  g e n e r a l  en e l  s i t ema de  f i e s t a s  a - 
l a  con t inu idad  por más abrupto que s ea  e l  cambio. 

2 )  E l  s i s t ema d e  f i e s t a s  como e l ementos  é t n i c o  d e  i d e n t i d a d  

puede ser un f a c t o r  de te rminante  en l a  d e s i n t e g r a c i ó n  - 
d e  l a  comunidad. 

En e s t a  s ecuenc ia  también podemos obs e r va r  en e l  s i s tema de  

f i e s t a s  l a  i n t e r r e l a c i b n  d e  f a c t o r e s  i n t e r n o s  y e x t e rnos  a l a  - 
comunidad l o  que conduce a cons:Lderarlo como un e l emento  de  l a  - 
e t n i c i d a d  que r e v e l a  l a  dinámica d e  l a  i d e n t i d a d  é t n i c a  a t r a v é s  

d e l  s i s t ema étnico o e t n i c i d a d - ( D l a z  Po l anco  1985  p.97-100), e l -  

c u a l  e s t á  v i n cu l ado  a m u l t i p l e s  f a c t o r e s  s o c i a l e s  t a n t o  i n t e r n o s  

como ex t e rnos  a l  grupo ya  que: 
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1) Generalmente se l e  c ons i d e r a  s610 una r espues ta  i n t i t u -  
c i o n a l  d e  adaptac ión  a l a s  r e l a c i o n e s  de  dominación - 
(Smith 1 9 7 7 ,  Durango 1 9 8 1 ,  Flores 1 9 8 2 )  l o  que se reduce  

l a  i d e n t i d a d  é t n i c a  a un r e f l e j o  de  l a s  r e l a c i o n e s  d e  po - 

d e r  e x t e rnas  a l a  comunidad. 

2 )  No se ve a l  s i s t ema de  f i e s t a s  como un e l emento  o r g á n i c o  

de  l a  e t n i c i d a d  donde actuán f a c t o r e s  y p rocesos  d e l  en- 

t o r n o  s o c i a l  y a l a  v e z  f a c t o r e s  i n t e r n o s  d e  l a  comuni - 
dad (Cancian, Smith) .  

3 )  Como e l emento  o r g á n i c o  de  l a  e t n i c i d a d  d e  l a s  comunida - 
des  posee  una dinámica p r o p i a  que se m a n i f i e s t a  en l a  - 
i d e n t i d a d  é t n i c a .  

Una v e z  expues tas  l a s  obse rvac i ones  en to rno  a l  s i s t ema de  - 
f i e s t a s  y s u  r e l a c i ó n  con l a  i d e n t i d a d  é t n i c a ,  en e l  c a s o  d e  l a s  

comunidades de  e s t u d i o ,  p o r  un :Lado y po r  otro,  d e  ub i c a r  l a  po- 

s i c i ó n  t e ó r i c a  que se d e s a r r o l l a r á  en e l  t r a b a j o ,  s e  p r esen ta  l a  

s i g u i e n t e  h i p ó t e s i s  de  t r a b a j o  p r i n c i p a l .  

HIPOTESIS PRINCIPAL 

S e  c o n s i d e r s  a l  s i s t ema de  f i e s t a s  como un e l emento  d e  l a  - 
e t n i c i d a d  de  l a s  comunidades donde se dan p rocesos  d e  cohes ión , -  

i d e n t i d a d  y a l t e r i d a d  é t n i c a s  enmarcados en p rocesos  s o c i a l e s  - 
más ampl ios  a l  grupo t a n t o  h i s t B r i c o s  como r e g i o n a l e s .  

5 

Ahora b i e n ,  para  d e s a r r o l l a r  t a l  h i p Ó t e s i s , e l  t r a b a j o  con - 

t6  con l a  a p l i c a c i ó n  d e l  s i g u i e n t e  d i s e ñ o  en e l  a n á l i s i s  de  l a s -  

v a r i a b l e s  d e l  cambio. 

Las  pob l a c i one s  zoques p o r  e l  d e s a s t r e  fue ron  de  l os  munici  - 
p i o s  a l edaños  a l  v o l c á n  (v.mapa), de  e s t o s  se e s c o g i e r o n  l os  de  - 
Chapultenango y Fco. León donde sus cabece ras  mun ic ipa l e s  mante- 

n í a n ; e l  c a so  d e  l a  p r imera ,  una d i s t a n c i a  r e l a t i v a  que l e  permi- 

t i ó  s o b r e v i v i r  a l  impacto d e  l a  c a t á s t r o f e ,  en t a n t o  l a  o t r a ,  - 
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, Fco León Esquipulas G. quedaron sepultadas por su proximidad, La 
ubicación de estas comunidades cm el marco reaional de los munici- 
pios conduce a considerar la cornposicibn de un cuadro de estudio.- 
En este se observa además del fenómeno telfirico el resultado de - 
las medidas emergentes del estado. As€, la investigación se centró 
en cuatro Comunidades elegidas mediante muestreo probabilístico - 
por grupos (v.p.275 ) donde se observan diferentes variables del - 
cambio externas como son: el cambio ecol6gico a partir de la expul - 
si6n de las comunidades de su zona; también esta el cambio de zona 
étnica; el cambio económico y la participación de las comunidades- 
de la polltica emergentes del estado. 

De las 4, en 3 poblaciones se registran la mayorla de las va- 
riables externas menos en (Chapilltenango) la cual tomaremos como - 
comunidad control, ya que nos permitirá confortar los efectos de - 
las variables externas en las comunidades. 

A partir de este muestreo empezaremos a describir y a obser - 
var la organización en el sistema de fiestas tanto en los cargos,- 
como el calendario y las danzas de carnaval que identificaremos - 
con l a  variable interna de la comunidad. 

6 

El trabajo de campo comprendi6 un recorrido de campo en fe - 
brero de 1983; una estancia en 'Jillahermosa, San Cristobal Las Ca- 
sas y Tuxtla durante el mes de mayo del mismo año y otra de l os  - 
meses de junio y julio en las comunidades de Chapultenango y N. - 
Fco. León en el municipio de Ococingo. 

Posteriormente se efectuo otra estancia en el mes de febrero- 
y mayo de 1984 en esta última comunidad y en San Antonio la Loma. 

Una estancia de 3 semanas completó el trabajo de cambio en la 
comunidad de Nuevo Esquipulas Guayaba1 en la esperanza municipio - 
de Rayón. 
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Por Último un recorrido de medio mes en junio de 1987 conclu- 
yó la recopilación del material emp1rico iniciada en las primeras- 
salidas al campo. 

Las técnicas de investigaci.6n empleadas en Villahermosa, San- 
Cristobal Las Casas y Tuxtla se concentraron principalmente en el- 
acopio de material hemerográfico bibliográfico y de archivo en las 
diferentes instituciones estatales y federales como son INI, S A M ,  

COPLADE, SDA, SRA. Gob. del Edo. de Chis, Gob. del Estado de Tabas - 
co PIDER, SPP, SOP. Este material en su mayor parte esta relacio - 
nado con información de planes emergentes aplicados a las comunida - 
des dainnif icadas. 

En las cuatro comunidades visitadas se aplicaron entrevistas- 
abiertas y se obtuvo la informac:i6n de los representantes de los - 
diferentes puestos municipales j 7  ejidales as1 como autoridades no- 
foriiiales de las comunidades, tanbién se entrevistó a los cargueros 
de los diferentes puestos religi-osos y de las festividades. Dando- 
que en algunos casos la comunicación no fué fluida, se procuró - 
completarla por otras fuentes en lo posible bien allegadas. 

También la observación participante permitió completar el cug 
dro descriptivo de las festividades en las comunidades y se sresen - 
tó la oportunidad de presenciar dos festejos patronales el de Cha- 
pultenango y el de Fco. León en el año de 1983. 

7 

Finalmente ~610 resta agradecer la ayuda brindada por profe - 
sores, amigos familiares, y conocidos en la realización de este - 
trabajo; a todos ellos mi reconocimiento: a la Profesora Patricia- 
de Leonardo por sus comentarios en la dirección de la tesis; a la- 
Dra. Marie-Odile S. por sus observaciones al borrador como lectora 
y por su apoyo como companera; a José González y Claudio Lomnitz - 
por sus observaciones y cr€tica,s . 
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I1 LA IDENTIDAD EK LAS FIESTAS A TRAVÉS DEL CAMBIO 

La d i s c u c i ó n  t e ó r i c a  g i r a r z i  en t o r n o  a l  tema de  l a  dinámica- 

de  l a  i d e n t i d a d  é t n i c a  m a n i f i e s t a  en e l  s i s tema d e  f i e s t a s  a r a í z  

de  los  cambios, b a j o  l a s  c ons i d e r a c i one s  d e l  s i g u i e n t e  grupo de  - 
au t o r e s .  Unos a f i rman l a  e x i s t e n c i a  de  mecanismos en e l  s i s tema - 
de f i e s t a s  que p rese r van  a l a  comunidad d e  su i d e n t i d a d  é t n i c a  - 
an t e  los  cainbios e x t e rnos .  O t r o s  ven a l  s i s t ema  de  f i e s t a s  como - 
una i n s t i t u c i ó n  que se adapta a los  cambios que d i c t a  l a  soc i edad  

r e g i o n a l .  

En e l  p r imer  en foque  tenemos l os  t r a b a j o s  d e  Cancian (1965)- 

y Thomas ( 1 9 7 4 )  qu i enes  ven  en e l  s i s tema d e  f i e s t a s  una s e r i e  de  

mecanismos a t r a v é s  d e  l os  cualei ;  l a  comunidad se e n f r e n t a  a l  

cambio para  mantener su i d e n t i d a d  é t n i c a .  

- 

Cancian (1965) obse rva  l a  compensación en e l  s i s t ema  de  f ieg 

t a s  d e  Zinacantan en los A l t o s  de  Chiapas, donde pueden s e ñ a l a r s e  

además o t r a s  c a r a c t e r € s t i c a s  en e l  a spe c t o  f u n c i o n a l  de  d i cha  - 
i n s t i t u c i ó n  como es l a  i n t e g r a c i ó n  y l a  homestásis .  

P o r  compensación se en t i ende ,  en e l  r i t u a l ,  l a  i n t e r a c i ó n  d e  

d i f e r e n t e s  v a r i a b l e s  i n t e r n a s  para  conse rva r  alguna p rop i edad  d e l  

s i s t ema ( i b i d :  1 8 7 )  s i n  que por e l l o ,  l a  prop iedad  conservada se- 

d e f i n a  a p a r t i r  d e  l a s  v a r i a b l e s  y a  que d e  l o  c o n t r a r i o  s e r l a  una 

r e f o rmu la c i ón  t a ~ l t o - l b g i c a .  

La p l ena  p a r t i c i p a c i ó n  en e1 s i s tema de  c a r go s  es un s i g n o  - 
d e  compensación ( i b i d :  1 8 8 )  independientemente d e l  c r e c i m i e n t o  - 
demográ f i co  o e l  abas t e c im i en t o  d e  c a r go s  que s e r€an  l a s  v a r i a  - 
b l e s  i n t e r n a s  d e l  cambio. 

Por i n t e g r a c i ó n  ( i b i d :  189 -192 )  se en t i ende  l a  in te rdependen  - 

c i a  y e l  compromiso comGn d e  lo:; p a r t i c i p a n t e s ,  en e l  s i s tema de- 

f i e s t a s  esto se t raduce  en: l a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a s  f i e s t a s ;  en - 
e l  r e f o r z a m i e n t o  d e  l os  v a l o r e s  y normas comunes; en l a  d e f i n i c i ó n  

de  l a s  f r o n t e r a s  d e  l a  comunidad, en l a  r educc i ón  d e l  c o n f l i c t o  - 
i n t e r n o  a t r a v é s  d e  l a  l e g i t i m i d a d  d e  l a  r i que za .  Por l o  a n t e r i o r -  
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MAYOR COSTO TOTAL DEBIDO 

_-- ~ A NUEVOS CARGOS 

la integración implica compensación ya que un sistema integrado - 
tiende a conservarse as€ mismo, ante los cambios internos de for- 
ma equilibrada este sistema en equilibrio homeostático constitu- 

ye un análisis funcional de sociedad aislada donde las variables- 
del cambio son internas. 

AUMENTO DE LA RIQUEZA 
___L 

La historia se reduce para el sistema de cargos, en una se - 
rie de cambios tendientes a compensar el crecimiento demográfico- 
y la expansión económica en una relación equilibrada desde princi - 
pios de siglo (ibid: 178). 

FUERZA EN FAVOR DE LA PLENA 
PARTICIPACION (LLAMBDAS DE 
ARRIBA) 

~ 

Esquematicamente la situaci.Ón de plena participación e inte- 
gración de la comunidad se manti.ene en equilibrio de la siguiente 
forma. 

DISMINUCION DE LA PARTICIPA- 
CION ES DECIR CRECIMIENTO DE 

SITUACION DE EQUILIBRIO 

PLENA PARTIC IPACION 
1 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO ____ ___c i AUMENTO DEL NUMERO 

4- DE CARGOS----- ____ 

. LISTA DE ESPERA, 

Fig.Variables y sistemas en el análisis deacrdnico 
(Cancian 1965: 179) 
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Sin embargo la principal debilidad de este análisis consiste 
en considerar a las comunidades indígenas dentro de un sistena - 
funcional de sociedad aislada ya que en la realidad cualquier so- 
ciedad está inmersa en medio social más amplio (cf. Barbachano - 
1948, Olen 1966. Smith 1977, Unqerleider 1982, Dfaz-Polanco 1981, 
1985). 

En el esquema anterior se observa que el cambio sólo puede - 
analizarse en base a la interacción de variables internas de este 
sistema y no por la interacción de variables internas y externas, 
la integración, por otro lado queda desligada de las variables - 
internas, reduciendo los valores y fronteras del grupo étnico a - 
una formulación tautológica de 1-0s conceptos de compensación y - 
equilibrio (cf. Dfaz-Polanco 1985: 97). 

Con ello la historia del sistema de cargos se reduce a un - 
sistema de compensación que tieride a equilibrar las variables in- 
ternas del cambio. Esta visión a-histórica del cambio reduce a la 
etnicidad al carácter integrativo de la sociedad aislada. 

Más adelante en este capftiilo se verá a la etnicidad en un - 
contexto histórico más amplio que incluye factores y procesos re- 
gionales y naciones. La identidad étnica será entonces el resulta - 
do de esos procesos del grupo étnico y los de la sociedad en su - 
con j un to. 

Dentro de la misma llnea de anális funcional el trabajo de - 
Thomas PJ.d.(1974) señala en el sistema de fiestas de la comunidad 
zoque de RayOn su relación con otras esferas de la vida social de 
manera que funcionalmente el sistema ritual viene a cumplir una - 
reciprocidad con los aspectos económicos de la comunidad. 

Esto es, el sistema de fiestas, según el desarrollo de la - 
hipótesis de Thomas (p.17-19), da por sentado el mecanismo de - 
competencia convencional por lo!; recursos estratégicos económicos 
en la comunidad. Al confrontarse bandos potencialmente peligrosos 



ntre sí, la envidia se deriva por la obtención de recursos cru- 
ciales, el ceremonial viene entonces a ser una respuesta organi - 
zada a la envidia ya que los ind.ividuos se protegen as€ mismo - 
al; demostrar buena fé con su pa.rticlpación en el ritual; esta- 
bleciendo relaciones de reciprocidad al obligar a otros a proce 
der de la misma forma; y neutralizar la brujería con un poder - 
análogo como es el ritual religioso (p.156) la brujería resulta 
concomitante a las funciones del. ceremonial dentro de la compe- 
tencia por los recursos estratégicos de la comunidad (p.l65).La 
etnicidad se entiende apartir de la función concomitante entre- 
brujerla-envidia y ceremonial ya que la competencia además de - 
generar envidia y consecuentemente implicar brujerla trae consi - 
go conductas organizadas en torno al ritual. Estas funciones - 
del ceremonial traslucen una tensión aculturativa generada por- 
factores econ6micos, como la Competencia, el crecimiento de la- 
población, el agitamiento de las tierras para el cultivo del - 
maíz, y el desarrollo de la propiedad privada para el cultivo - 
del café. El cambio en el sisteria ceremonial se traduce en una- 
serie de tensiones culturativas dadas las transformaciones ope- 
radas en la esfera económica rec:ientemente en los Gltimos años- 
(ibid: 164). 

Como corolario de lo anterior se desprende que los zoques- 
en los años recientes y ahora con las trasformaciones econdmi - 
cas "todavla constituyen una sociedad capaz de vivir" (ibid:57). 

Sin embargo en este enfoque todavla vemos la interacción - 
de variables internas de la comunidad traducida en una tensión- 
aculturativa, generada esta, PO:: los cambios recientes en la - 
sociedad zoque. 

En este marco la etnicidad del grupo se deriva por la in - 
terrelación de aspectos económicos rituales; el inconveniente - 
de reforxular las variables internas del cambio para el caso de - 
la identidad étnica radica en que se reduce a un proceso de in- 
tegracidn homeostdtica del grupo. 
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En los trabajos de Cámara Barbachano (1948) y Leonard O. - 
(1966) podemos observar otro enfDque del cambio dentro de la nis- 
ma visión funsionalista donde ya se incluyen variables exógenas a 
la comunidad. Aunque los autores no se avocan al aspecto ritual - 
exclusivamente, el interés por considerar sus trabajos radica en- 
su perspectiva sobre el cambio y la forma en que ésta repercute - 
en la etnicidad y en los elementos étnicos. 

Cámara B. (1948) estudia el cambio en las comunidades tzelts 
les de Tenejapa y Oxchuc en los altos de Chiapas. La evolución - 
que ha experimentado estas dos comunidades y en general l a s  de la 
región desde la época colonial e independiente se manifiesta en - 
una fosilización de los elementos culturales religiosos y pollti- 
cos, Últimamente en este siglo, los procesos de cambio han conduci - 
do especialmente a la comunidad de Tenejapa a una secularización - 
de su orden cultural mientras que en la de Oxchuc, culturalmente - 
encontramos elementos religiosos y polfticos de sociedades Folk. 

El proceso de aculturación experimentado en Tenejapa se debe- 
a factores como el mayor número de ladinos; una economfa de cambio; 
mayor contacto comercial con otros municipios vecinos; contacto - 
directo con San Cristobal Las Casas-Población de Cultura occiden - 
tal-mientras en Oxchuc su, economIs- familiar, su integración fami - 
liar grupa1 alrededor de los linajes y calpules tienden a mantenec 
cerrada su sociedad, además conservan otros elementos culturales - 
como son las brujerias y las ceremonias religiosas (cámara 1948: - 
183-185 1. 

El complejo religioso en Tenejapa se caracteriza por estar se - 
parado de los sistemas pollticos: el calpul no es un núcleo ni re- 
ligioso, hay gran variedad de cofradlas religiosas, gran participa 
ción y crecido número de miembros, prestigio social y polftico en- 
tre estos por haber asumido cargos además de mayor libertad perso- 
nal tras el cumplimiento del cargo; gran erogación pecuniaria de - 
los miembros y gran confluencia de vecinos y comerciantes en las - 
fiestas religiosas (p.186). 
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En el municipio de Oxchuc, los organismos pollticos y reli - 
giosos estan unidos pues los cargos se articulan en los sistemas- 
aborigenes y contemporáneos; los cuales regulan las funciones de- 
tales sistemas; la influencia del brujo se deja sentir en la ace2 
tacidn de tales cargos; no hay variedad de cofradias; unicamente- 
los adultos masculinos pueden ser seleccionados; existen sistemas 
escalafonados de cargos, erogación pecuniaria personal; festivida - 
des con menos duración de tiempo, aunque se incrementa el comer - 
cio (p.187). 

Como se ha observado el citado autor parte de una visión evo - 
lutiva de la cultura en los Altos de Chiapas donde la fosiliza - 
ción cultural es el resultado de un proceso que arranca desde la- 
conquista hasta finales del sig1.0 pasado. El cambio viene a resul - 
tar un proceso gradual de aculturación que inicia en la sociedad- 
tradicional y termina en la sociedad secularizada urbana. En este 
continuo Tenejapa se encuentra nids secularizada que Oxchuc y por- 
ende sus instituciones religiosas y polfticas están más expuestas 
a la desintegración. As€, aunque los factores exógenos del cambio 
ya estan incluidos, internamente la comunidad no tiene otra alter - 
nativa, que la gradual integraci-Ón de sus instituciones religio - 
sas y pollticas al orientarse hacia el modelo urbano, y dejar el- 
tEadiciona1. 

La etnicidad se desintegra por el cambio después de sufrir - 
un proceso prolongado de petriflcación. 

En esta perspectiva el marco de referencia es el continuo y -  

su principal debilidad radica en centrar su visión del cambio de- 
manera unidirecciona1,esto es hacia la sociedad urbana. La etnici - 
dad se desvanece en la gradual composición modernizante de las - 
sociedades indfgenas. 

Por el contrario más adelante se verá que el cambio no está- 
sujeto sólo a variables ex6gena,s y este tampoco se configura ex - 
clusivamente hacia un modelo de sociedad "Ideal". 
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Dentro del estudio del cambio en comunidades indigenas, tene- 
mos el trabajo de Leonard. Q.L. (1966) realizado en el altiplano - 
Boliviano en 4 comunidades. Durante los años de 1954 a 1964, a - 
rafz de la revolución de 1952,las comunidades Bolivianas han expe- 
rimentado una serie de cambios que aunados a la aplicación de pro- 
gramas de desarrollo aceleran s u  proceso de cambio,(Leonard 1966:12), 
en este caso un cambio controlado pues se inscribe en dichos pro - 
gramas. 

Dos de las 4 comunidades: Pillapi y Yanamani, son aymarás, y- 
las otras dos, Otavi y Lecon sori Quechuas: Se consideraron a Yaani 
y a Lecori comunidades control donde los programas de desarrollo - 
del gobierno Boliviano a través del plan Nacional de desarrollo - 
rural no fueron aplicados. En Pillapi y Otavi la aplicación de los 
planes se centraron principalmente en el rengion agrario y el educa -- 

tivo. 

A pesar de ello, en el nivel económico este proceso no rindió 
l o s  cainbios esperados en vista del carácter cerrado de la económia 
campesina que produce para el auto abasto y a la venta más que a - 
la compra, con lo cual restringe el intercambio y consecuentemente 
el mercado; como el campesino no produce para el mercado su econó- 
mia tradicional se centra en su seguridad (ibid: 67). 

Zl cambio en otras esferas de la vida de estas comunidades sf 
ha operado con una velocidad diferente. Zn todas las comunidades - 
se observó un orgullo por las escuelas construidas y una preocupa- 
ción por la educación de los hijos. En Pillapi y Otavi se mostró - 
un avance en el renglón educativo debido al prograrna de desarrollo 

Sin embargo la estructura social en su conjunto por su carác- 
ter tradicional rural, presenta poca diferenciación y por ello sus 
componentes cono la familia y estratificaciones sociales, son bas- 

tantes homogéneas: de ahf que sea necesario para el campesino Boli 
viano luchar en contra de estas barreras del cambio y asumir una - 
actitud inovadora; esta acitud renovadora es “la chispa del cambio“ 
que conducirá a la sociedad tradicional a un modelo moderno, urba- 

- 

no (ibid: 107). 



El ceremonial forma parte de la estructura social de las co- 
munidades tradicionales de cuyos miembros bajo presión social ob- 
servan los Litaales y costumbres, E3 sentimiento de deber y compro 
miso en el ritual (fiestas, ceremonias, cultos etc.) constituye un 
elemento de integración que a rafz del cambio y siguiendo pautas - 
de conducta urbanas tenderá a ser sustituldo por valores e ideas - 
modernas (p.65-66). 

La aplicación del continuo Folk-Urbano en el estudio del - 
cambio de las comunidades Bolivianas no da luz sobre las respues - 
tas culturales de los grupos étnicos ante las transformaciones so- 
ciales. 

El proceso de aculturación según se le enfoque es una constan - 
te cuya orientación unilineal privilegia el contacto, la motiva - 
ciÓn y difusión de los valores y normas modernos en la transforma- 
ción de la sociedad aislada. (V,Bee 1974: 88-89). Esta al integrar - 
se a la sociedad abierta o moderna, a través de esas facetas de - 
interrelación de sistemas culturales en contacto, confronta dos - 
estructuras en sus sistemas culturales sin dar respuesta a la espe - 
cificidad del problema étnico ya que este se reduce a un sistema - 
de valores confrontando y sustituldo tras el cambio. 

El trabajo de Smith (1977) considera el cambio bajo una gama 
de factores más amplia. Las comunidades indfgenas al someterse a- 
los cambios generados por la sociedad nacional dan respuesta en - 
su sistema de fiestas en forma i.nstitucionalizada. Considerado es 
te como una forma en que les incorporó a los indigenas al sistema 
colonial, el ritual constituye 1.a Única alternativa autónoma de - 
organización étnica, que representa además para los doninadores - 
una estrategia en sus relaciones de poder para conservar sus pri- 
vilegios económicos. El sistema de fiestas para los indlgenas como 
alternativas cultural "No es una futilidad patológica sino una - 
adaptación rica en satisfacciones del ego" (ibid:54). 
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Por ello el sistema de cargos es una "superestructura de con - 
trol polltico, ya que ofrece satisfacciones humanas básicas de - 
forna que divide la población total en fragmentos incapaces de - 
representar una amenaza al Estado (ibid:53). En las Comunidades - 
estudiadas del departamento Guatemalteco de San Marcos se observa 
diferentes tendencias al cambio. En unas, como en el caso de San- 
Miguel Ixtahuacán, el empobrecimiento, la proletarización de los- 
campesinos y su integración a la vida nacional ha configurado un- 
patr6n de organización festivo llamado por el autor de tipo trun- 
cado, en función de la necesaria disminución de los gastos y el - 
número de festividades anuales ademSs de la distribución de los - 
costos entre un número mayor de individuos (ibid:15,206). En otras, 
como en San Pedro su mayor participación en la economla nacional- 
a través de su actividad comercial ha configurado una sociedad mo - 
derna donde el sistema de fiestas se ha organizado en forma agre- 
gada por la participación de sus miembros en el ritual (ibid: 15, 
206,207).Finalmente se escogierc'n las comunidades control de Petz 
y Cucho donde su relativo aislamiento ha logrado conservar más - 
elementos de su sociedad tradicional con un tipo de organización- 
festiva administrada donde se distribuyen los costos de las festi - 
vidades entre un gran número de individuos por medio de asocia - 
clones para los festejos ( ibid: 15,207). 

Etnicamente las comunidades han logrado mantener sus eleinen- 
tos de identidad indlgena aunque los cambios en cada una de ellas 
las han afectado de manera diferencial. En este marco el sistema- 
de fiestas han experimentado tramsformaciones adaptativas conser- 
vando dentro de lo posible, sus elementos de identidad étnica. 

Aunque en este enfoque ya se incluyen agentes del cambio ex6 - 
genos (como en los trabajos anteriores ) el proceso de cambio se- 
orienta de una sociedad tradicicinal insular poco diferenciada a - 
otra noderna abierta diferenciad.a.. 
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E l  s i s t ema  d e  f i e s t a s  es el. r e s u l t a d o  de  l a s  r e l a c i o n e s  de- 

e s t a  soc i edad  i n s u l a r  con  e l  c e n t r o  c o l o n i a l  en un p r imer  momen- 

t o  ( epoco  c o l o n i a l  e i ndepend i en t e ) ,  en un segundo momento ( é pg  

c a  contemporanea) l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c e n t r o  c o l o n i a l y  l a  socie - 
dad i nd l g ena  se m o d i f i c a  d e  t a l  manera que l a  d i f e r e n c i a c i ó n  g r a  - 

dua l  operada en e s t a  o r i g i n a  nuevas formas de  o r g a n i z a c i ó n  r i t u a l  

s i n  l a  p r e s i ó n  c o l o n i a l  y b a j o  nuevas formas e i n s t i t u c i o n e s  po- 

l f t i c a s  e s p e c i f i c a s  de  soc i edades  modernas. E l  i n c onven i en t e  de- 

e s t a  p e r s p e c t i v a  r a d i c a  en ub i ca r  e l  cambio en este con t inuo  po r  - 

que r educe  l a  dinámica é t n i c a  a un apénd ice  d e  l a s  r e l a c i o n e s  - 
de  dominación a p e sa r  d e  c ons i d e r a r  r e spues tas  en e l  s i s tema de- 

f i e s t a s :  S i n  embargo como se v e r á  más a d e l a n t e  e s t a s  respues tas -  

no sólo son una adap tac i ón  s i n o  una forma de  o r g a n i z a r  una cons- 

t i t u c i e n  d e  e l ementos  é t n i c o s  a p e sa r  de l a  p o s i c i ó n  p o l l t i c a  - 
d e l  grupo é t n i c o  ya  que p o r  d e f i n i c i ó n  un grupo é t n i c o  no necesa  - 

r i amente  t i e n e  un p r o y e c t o  po l l l : i co  ( c f .  D faz  Po l anco  1985 :  1 0 2 ,  

y Ak z in  1 9 6 4 :  35 )  d e  l o  a n t e r i o r  s e  desprende l a  neces idad  de  - 
ub i ca r  l a  e t n i c i d a d  con r e s p e c t o  a l  campo p o 3 I t i c o  para  e v i t a r  - 
con fus lbn  en l a s  func i ones  d e  l o  ét1:ico. 

S3bre e s t a  l f n e a  d e  c o n f r o n t a c i ó n  e l  s i s t ema  de  f i e s t a s  po r  

ser un e l emento  o r g á n i c o  d e  l o  t5tnico o de  l a  i d e n t i d a d  é t n i c a  - 
c o n s t i t u y e  una p o s i b l e  i n s t a c i a  d e  un p r o y e c t o  p o l l t i c o  p e r o  no- 

se reduce  a este. D e  l o  con t ra r . i o  se v e r p i a  en e l  s i s tema d e  - 
f i e s t a s  I' un p a l i a t i v o  porque a l i v i a  e l  s u f r i m i e n t o  causado por- 

l a  s i t u a c i ó n  d e  cubo rd inac i f on  al mismo t i empo  que no hace nada- 

pa ra  a l i v i a r  causas"  (Smith 197'7: 5 4 ) .  

Es e v i d e n t e  que e l  s i s t ema  d e  f i e s t a s  no c o n s t i t u y e  una or- 

g a n i z a c i ó n  d e  c a r á c t e r  p o l l t i c o  aunque este sea  un f a c t o r  d e t e r -  

minante en l a  conformaci6n d e  e ,s ta  o r gan i z a c i ón ;  es más r e l e van -  

t e  d i s t i n g u i r  meramente l a  func idn  d e  l a  o r g a n i z a c j ó n  r i t u a l  con 

l o  é t n i c o  o e t n i c i d a d  y ,  por ende con l a  i d e n t i d a d  é tn i ca .En  es- 

tos te rminos  l a  e t n i c i d a d  no se reduce  a un r e f l e j o  de  l a  socie- 

dad e x t e r n a  a l  grupo sini? q u e  forma p a r t e  d e  l os  f a c t o r e s  que i n  - 
t e r a c tuan  para  l a  con formac ión  de un grupo é t n i c o .  
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&n otra llnea de trabajo el. estudio de Durango R.O. ( 1 9 5 1 )  - 
el análisis del cambio social de la comunidad zoque nos conduce a 
la consideración de factores exeigenos. 

El modo de producción capit.alista desintegra la economla - 
campesina para subordinaria a la obtención de plusvalia y fuerza- 
c i s  trabajo, de la misma manera la cultura de las comunidades indl - 
genas viene a subordinarse al modo de producción; además de refun 
cionalizarse bajo las iiuevas condiciones de racionalidad capita - 
lista (Durango 1 9 8 1 ) :  Las fiestas se convierten entonces en un - 
mecanismo que activa el intercambio de mercancias (ibid: 117 ) .  

&Sta posición extrema sobre el fenómeno étnico radicaliza el 
argumento sobre la naturaleza del gasto ritual a un cardcter no - 
productivo b a o  condiciones expl-otación y su~ordinación , ya que- 
no responde la estructura simb%;-ica a las demandas del campesina- 
do en su lucha de clases ( Smith 1977, Durango 1 9 8 1 ) :  el rr'uncio - 
simbólico soque se refuncionaliza bajo estas condizioncs de explo - 
tación y se reduce a ail apéndice del mercado (Drrango 1981: 117). 

El problema de la etnicidad sigue sin resolverse ya que s:? - 
pretende reducj-rlo a la esfera de I d  lucha de clases y a las trans - 
formaciones estructurale,. (cf. Dlaz Polanco 1 9 8 1 :  5 5 ) .  

Flores C ( 1 9 8 2 )  a pesar de mencionar a la estructura religio- 
sa de las comunidades indfgenas como un medio de colonización del- 
meztizo hace incapié en la necesidad de utilizar estas formas y va - 
lores en beneficio de los mismo:; indlgenas para enriquecer con - 
ello su etnicidad. Este punto de vista a diferencia de los anterig 
res considera la etnicidad como un elemento paralelo a la interre- 
lación de factores externos a la comunidad, aunque inicialmente la 
exposición de la obra jugara en torno a la colonización del mesti- 
zo en las comunidades indlgenas. 
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Unger-Leider K (1982) observa, en las transformaciones sufri- 
das en la comunidad puertoriqueña de Loiza, una resistencia de su- 
cultura manifestada en las fiestas afro-bóricas. 

La conformación de la cultura portoriqueña y en particular de 
la población de Loiza, partir desde la conquista con la mezcla de- 
los indios tainos y negros bajo 1.a dominación española: la religio - 
sidad popular resultante de este proceso ha sufrido además en los- 
ultimos años, la influencia de la cultura y dominación estadouni - 
dense después de experimentar un perIodo de libertad relativa du - 
rante el siglo XIX. 

El fenómeno de dominación cultural presentado en los Últimos- 
tiempos se ha traducido en la apropiación de las festividades de - 
Loiza a través de su mercantilización. Igualmente los esfuerzos - 
hegemonicos de la iglesia no sólo se manifiestan en la orientación 
de los valores creencias sino también en la exposición de prácti - 
cas y hábitos religiosos como sucedio en el caso de intentar sus - 
tituir al patrono tradicional Santiago Apostol por San Patricio. 

Ante estGs procesos de apropiación de la cultura subalterna,- 
la comunidad de Loiza presenta una resistencia y al mismo tiempo - 
una tendencia a "acomodarseA al sistema dominante. Este acomoda - 
miento implica la subordinación simultáneamente a la conservación- 
de su cultura bajo estas circunstancias (ibid: 10,ll). 

El problema étnico es tratado apartir de la cultura subalter- 
na o dominada cuyos valores se entienden a partir de la resisten - 
cia y apropiación de su cultura ( ibid: 134-135). 

La novedad de esta análisis radica en la interrelación del as - 
pecto cultural subalterno con 10:s ámbitos inás amplios de domina - 
ci6n nacional y extra nacional manifiestos en la dominación esta - 
dounidense, sin la unidireccionalidad de las perspectivas anterio- 
res o el reduccionismo de la etnicidad a otros niveles de análisis 
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como e l  econ6mico o e l  p o l l t i c o , .  S i n  embargo aqu l  es n e c e s a r i o  - 
p r i s e s a r  e l  campo d e  l a  e t n i c i d a d  en base  a una d e f i n i c i ó n  y con- 

c e p t u a l i z a c i ó n  d e l  grupo é t n i c o , ,  

Para  e l l o  se r e v i s a r á  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  concep to  é t n i c o  en - 
l a s  p o s i c i o n e s  a n t e r i o r e s  para  i d e n t i f i c a r  l a s  c u e s t i o n e s  sustan- 

- c i a l e s  a l a s  que no dan r espues tas ,  r e l a c i o n a d a s  p r inc ipa lmente -  

con l a  i d e n t i d a d  é t n i c a  y e l  cambio. Una v e z  e l abo rado  d i c h o  p l an  - 

t eamien to  se p rocede rá  a responder  a e s t a s  cues t i one s  b a j o  e l  en- 

f oque  motodo l6g i co  que se a p l i c a r á  más ade lan te .  

I n i c i a l m e n t e  se d e t e c t 6  en e l  p r imer  grupo d e  a n á l i s i s  (Can- 

c i a n ,  Thomas) una a t e n c i ó n  d e l  problema é t n i c o  en func i ón  d e  v a  - 
r i a b l e s  endógenas d e l  cambio, c on f i gu rado  con  e l l o  a l a  e t n i c i d a d  

o i d e n t i d a d  é t n i c a  a una r e f o rmu la c i ón  t a u t o l ó g i c a  d e  e s t a s  v a r i a  - 

b l e s .  

O t r o  grupo ( Camara, Leona:cd, Smith ) i n c luy en  v a r i a b l e s  ex6  - 
genas d e l  cambio en un con t inuo ,  Folk-urbano para  los  dos pr ime - 
ros, y t r a d i c i o n a l  moderno para  e l  Ú l t i m o :  l a  e t n i c i d a d  o i d e n t i -  

dad é t n i c a  se c o n f i g u r a  en l a  adaptac ión  a l  cambio d e  una socie - 
dad menos d i f e r e n c i a d a  a o t r a  mils d i f e r e n c i a d a  cuyos l lm i tes  es - 
t á n  en l a  c onse r va c i ón  d e  sus v a l o r e s  y f r o n t e r a s  é t n i c a s .  

Parsons ( 1 9 6 1 )  s eña la  en e.1 a n á l i s i s  f u n c i o n a l  d e l  cambio l a  

n a t u r a l e z a  endógena o exdgena de  l a s  v a r i a b l e s .  Cuando l o s  v a l o  - 
res y normas l o g r a n  mantenerse . integrados  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  de  

l a  s o c i edad  a p e sa r  d e  sus cambios e l  e q u i l i b r i o  conserva  l a  insu  - 
l a r i d a d  d e  l a  comunidad (Parsons 1 9 6 1 :  55-87) .  M i en t ras  l os  v a l o -  

res y normas d e  l a  comunidad se vean a f e c t a d o s  a t r a v é s  d e l  con - 
t a c t o ,  d i f u s i ó n  y a l t e r a c i ó n  d e  l os  pa t rones ,  l a s  i n s t i t u c i o n e s  - 
se transforman a un modelo d e  soc i edad  moderna ( ib id :87-89 ) .  E. - 
a n á l i s i s  fo lk-urbano (Miner 195.2) r e c a l c a  e l  c a r á c t e r  de  l os  va  - 
lores b i p o l a r e s  de  los s i s t emas  en c o n t a c t o ,  o s ea ,  v a l o r e s  t r a d i  - 
c i o n a l e s ;  poca c o m p e t i t i v i d a d ,  i n s t i t u c i o n e s  homogéneas y poco  d i  - 
f e r e n c i a d a  con gran  niímero d e  func i ones  (p.139).  E l  c oncep to  de - 
e t n i c i d a d  p resen tado  p o r  Bar th  ( 1 9 6 9 ) ,  d e s a r r o l l a  e l  mismo p l a n  - 
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teamiento del grupo y enfatiza además la importancia de sus fron- 
teras. El grupo étnico se autoperpetúa, comparte valores cultura- 
les fundamentales realizados con unidad manifiesta en formas cul- 
turales, también constituye un campo de comunicación e interacción 
y cuenta con mienbros que se identifican as€ mismo y son identifi - 
cados por otros y constituyen una categorfa distinguible de otras 
categorlas del mismo orden (p. 1 : L ) .  

A diferencia de los planteamientos anteriores, en el presen- 
te trabajo se partirá de la conceptualización del grupo gtnico - 
como un conjunto social que ha desarrollado una fuerte solidari - 
dad e identidad social a partir de sus componentes étnicos (Dfaz- 
Polanco 1 9 8 1 : 5 8 ) .  Por componentes étnicos se entiende; la tradi - 
ción histórica, la cosmovisión .la lengua, etc. (ibid:60), y aqul- 
se agrega las costumbres, y para el presente trabajo las fiestas. 

Adiferencia de l a  interpretación funcionalista que recalca - 
la importancia de las fronteras de los grupos étnicos, aqul se - 
centrará la atención de los lazos de identidad de sus miembros y- 
en los valores que comparten. Esto es, los valores objeto configu - 
ran una serie de conductas entre los hombres (Gimenez 1978:36) - 
que los identifica con sus valores de grupo y consigo mismo. Por- 
identidad étnica, se entiende entonces l o s  lazos de cohesión o re - 
laciones que vinculan a los hombres entre SI, bajo una serie de - 
valores comunes a partir de los cuales se articulan sus relacio - 
nes de identidad. 

El sistema de fiestas, como componente étnico que centra - 
nuestra atención posee una serie de vlores (cumplimiento con los- 
cargos, honores y promesas a las imágenes onombsticas, creencias- 
particulares con respecto a estas, etc.), ello a su vez, configu- 
ran conductas en torno a los festejos onomásticos y en el ciclo - 
festivo . 

La alteridad en tanto, es el resultado de determinados valo- 
res determinados componentes étnicos que una etnia posea a dife - 
rencia de otros valores y componentesque posea otra etnia. 



Por lo anterior se eligió 2.1 sistema de fiestas entre los - 
demás componentes étnicos (como la cosmovisión, la lengua, el pa- 
rentezco) por su dinámica manifiesta en torno a los vínculos de - 
identidad y alteridad, patentes en el momento del desastre. Ello- 

a su vez conduce a considerar porque un zoque se adscribe a un - 
culto en las fiestas onomásticas y no a otro, y consecuentemente- 
a los elementos de su etnia y no a otros para lograr con esto su- 
definición como zoque. 

También es pertinente aclarar que un grupo étnico no se pre- 
senta tan homogéneo en sus valores, como muchas veces se le supo- 
ne, pues estos, son múltiples lo que a su vez origina relaciones- 
de identidad y alteridad dentro del mismo grupo. Sin embargo el - 
común denominador de valores que posee un grupo étnico inscribe a 
la myor parte de sus miembros lo que los hace identificarse final - 
mente como etnia. 

Ahora bien, la etnicidad será la forma en que se organizan - 
y estructuran los elementos étnicos bajo procesos de cohesión, - 
identidad y alteridad étnicas, por un lado y por otro, bajo facto - 
res y procesos económicos, polltlicos y sociales que pertenecen al 
ámbito de la sociedad regional 1 7  nacional. Dichos factores y pro- 
cesos vnculan al grupo étnico a una estructura de clase y le impar 
ten un carácter histórico ( Dfaz-Polanco 1985; 97-99). 

Las fiestas revelan pues, un sistema donde se presentan los - 
procesos de cohesión, identidad y alteridad étnicas, por un lado - 
y por otro, se ve afectado por factores y procesos económicos, po- 
llticos y sociales que pertenecen al ámbito de la sociedad regio - 
nal y nacional. Estos factores y procesos vinculan al grupo étnico 
a una estructura de clases. 

Bajo esta perspectiva, las variables del cambio se comprenden 
al interior del grupo étnico, dimensión intraetnica las que pueden 
odentificarse con la etnicidad a través de sus procesos de cohesión, 
identidad y alteridad, y las variables externas del cambio intraet - 
nica con los factores y procesos econ6micos, pollticos y sociales- 
de la región y la nación. 
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De esta manera, el concepto del cambio aplicado al grupo etni - 
co no se opera en un continuo folk-urbano, ni tradicional-moderno, 
sino más bien en la transformación de las estructuras de clase de- 
un modo de producción. 

Una vez considerados los factores y procesos en la conforma - 
ción del grupo étnico, se presentarán un esquema con los diferen - 
tes niveles de análisis en el estudio del problema étnico. 

i n s t .  y organismos 

hst ructura ~acionalt ____ ____ ---E- - 

Organización 
Nacionales e Inte Pollticos Económica: 

Ind. 

- - __ __ 

del Estado 

- __  - __ -. - 

Social roduc tivo c u 1 tu r a 1 e s Pollticas - 
I3 t n ic id ad 

I/ I 

jlprupos étnicos Formación étnico-nacional 
I _____ __. -- 

Etnico-nacionales Grupos regionales y nacionales 

___- - - 

Fuente: Dfaz-Polanco 1985:99  

Los niveles de análisis del problema étnico son el nacional, - 
regional y el grupo étnico. El :?rimero se conforma por una serie de 
instituciones y organismos de Estado, instituciones privadas nacio- 
nales y internacionales, organismos pol€ticos y organizaciones eco- 
nómicas. En instituciones y organismos de Estados pueden relacionar - 
se, para el presente trabajo, 1.3 intervención de la SRA, S A M ,  G o  - 
bierno del Estado de Chiapas y Tabasco, SDN, etc. En instituciones- 
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privadas nacionales e internacicnales se puede observar la consti- 
tución de asociaciones ganaderas en las poblaciones, la planta Nes - 
tié en Tapitula, etc. Como organismos pollticos pueden distinguir- 
se el Consejo Supremo; en tanto las organizaciones económicas pue- 
den distinguirse en INMECAFE, CANADECA, PEMEX SOP. 

A nivel de la estructura regional pueden percibirse la estruc - 
tura de configuraciones socioétnicas que engloba la tradición his- 
tórica, donde puede incluirse la cosmovisión, las formas de organi - 
zación social que comprende la fundación de poblaciones en torno a 
sus tierras de cultivo, l os  sistemas productivos se relacionan con 
la organización del trabajo y las raciones de producción en el C U ~  

tivo del cacao, dafé, cultivos de subsistencia en general, y la - 
ganadería. Las formaciones socioculturales comprenden las costum - 
bres,el parentezco, l os  diferentes grupos de las comunidades como- 
son los constumbreros ( quienes observan las costumbres), católi - 
cos (zoques ladinizados y ladinos) y adventistas (zoques adventis- 
tas), las fiestas y las danzas; y finalmente en estructura pollti- 
cas se incluyen el ayuntamiento, autoridades ejidales y líderes de 
las comunidades quienes conforman un cuadro de relaciones de poder. 

En sistema de identidad Gtiiica; etnicidad, inclufmos para la- 
especifidad de este trabajo el estudio del elemento étnico del sis - 
tema de fiestas, en su identidad étnica. 

Para terminar de vincular 121 cuadro en el análisis del proble - 
ma que nos ocupa, por relaciones interétnica se comprende las rela - 
cienes entre los grupos de indr'genas zoques y los ladinos las cua- 
les estan inmersas en una estructura de clase. 

Es pertinente aclarar la relación del factor polftico en la - 
organización étnica para comprender la relación entre la cuestión- 
etnica y la étnicp-nacional. La formulación de un proyecto pollti- 
co implica la vigencia de un proyecto nacional o hegemónico al in- 
terior de un grupo étnico; cuando este formula un proyecto propio- 
o uno alternativo la contra hegemonía al proyecto nacional se pre- 
senta . La tendencia de esta alternativa a largo es la nacionaliza .- 

ción de los grupos étnicos. Finalmente, el proyecto polltico pro - 
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pi0 del grupo étnico, puede o no formularse. En el caso de no for - 
mular la etnia un proyecto político, la adopción del proyecto he- 
gemónico se puede dar explfcitamente o bien por indiferencia - 
( Dfaz-Polanco 1985:102. Cf. Supra Smith p24 1. 

Una vez hecha la distinción entre los diferentes niveles de- 
análisis asf como la delimitación conceptual del grupo étnico y - 
etnicidad, que nos permite entre otras cosas ubicar las diferen - 
tes variables del cambio, sólo resta completar el estudio del - 
cambio con la aplicación de un marco conceptual para el estudio - 
de desastres. 

La calamidad segGn Gelman y' Maclas (1983) se define por el- 
acontecimiento producido por el sistema perturbador que puede - 
afectar un sistema afectable y transformar su estado normal o de - 
ficiente en un estado de desastre, así como agravar éste. El de- 
sastre en la comunidad, en cambio, es toda perturbación de l a  ac - 
tividad social y económica normal que ocaciones pérdidas exten - 
sas o graves (Gelman y Macías 1983: 47). 

La exposición y desarrollo del marco teórico se trata en el 
apendice I aquf solamente se mencionan los conceptos que permi - 
ten ubicar el fenómeno. 

Una ves desarrollado este panorama en torno a la etnicidad- 
y el cambio, situaremos en primera instancia al sistema de fies- 
tas para poder pasar posteriormente a la exposición de las his - 
pótesis de trabajo. 

Dado que la definición funcionalista considera al sistema - 
de fiestas como "un elemento central de la estructura social del 
pueblo que refuerza su coherencia de éste dándole valores nuclea 
res y sirve como aislante frente a la aculturación" (Smith 1977: 
18), en el presente estudio, por el contrario no se verá como - 
aislante de la aculturación o respuesta adaptativa en otros ca - 
sos ya que se distinguirá en el sistema de fiestas un elemento - 

- 
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de la etnicidad de las comunidades étnicas, donde se dan proce - 
cos  de cohesión identidad y alteridad étnicas, enmarcadas en pro- 
cesos y factores sociales más amplios al grupo ya sea de carácter 
histórico, económico, polltico y sociales a nivel regional y na - 
cional. 

A partir de esta hipótesis principal se desarrollarán las - 
siguientes hipótesis centrales y secundarias con base en loa plac 
teamientos y cuestionamientos expuestos desde un inicio del traba - 
jo. 

Hipótesis Centrales: 
1.- El ceremonial en general y el sistema de fiestas en par- 

ticular, como elemento orgánico, configura una serie de- 
conductas en torno al culto de San Miguel, donde se dan- 
lazos de cohesión entre sus devotos que los identifican- 
as€ mismo y los distinguen a su vez (alteridad) del res- 
to de la comunidad. 

2.- La división en el sistema de fiestas de la comunidad de- 
Esquipulas G. es el antecedente de la desintegración de- 
la comunidad a ralz de:L desastre. 

3 . -  Las comunidades reubicadas bajo las medidas emergentes - 
(cambio acelerado 6 controlado) tienden a reproducir su- 
sistema de fiestas bajo nuevas condiciones sociales en - 
un intento de mantener y reconstruir sus lazos de identi - 
dad. 

4.- Por su parte la otra fracción de la comunidad de Esquipu - 
las G y las de Chapultenango y Francisco León asumen una 
actitud diferencial al consultar a las autoridades sobre 
la inminencia de un desastre a diferencia de los barrios 
devotos de San Miguel en Volcán Chichonal y Esquipulas - 
G. quienes consultan a:L arcángel a través de Don Patroci - 
nio. 
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H i p ó t e s i s  Secundar ias  

1.- La  f a c c i d n  d e v o t a  d e  San M i gue l  en l a  comunidad d e  Esqu i  

pu l a s  G. se r e u b i c a  en l os  t e r r e n o s  d e  Don P a t r o c i n i o  d g  

da l a  i n f l u e n c i a  d e  éste a r a í z  d e l  c u l t o  y p o r  l os  l a  - 
z o s  d e  cohes idn  mantenidos en l a s  c e l e b r a c i o n e s  f e s t i v a s .  

2.- La  r e a l i z a c i ó n  d e  l os  fes te jos  onomást icos d e  l a  comuni- 

dad r eub i cada  d e  Franc:isco León s e  o r g a n i z a  en b a r r i o s  - 
l o s  c u a l e s  e r án  r i b e r a s  en  sus t i e r r a s  d e  o r i g e n .  
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I11 DIFERENTES MOMENTOS EN LA HISTORIA ZOQUE DEL NORTE DE CHIAPAS 

a) Historia Prehispánica. 
Durante la época prehispánica la zona zoque abarcaba una ex - 

tensión aproximada de 1 5  O00 km':. en los territorios que correspon - 
den actualmente a los Estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco;ocupa - 
ban "elevaciones que van desde casi el nivel del mar hasta 1 600 m. 
de altitud," y también un amplio margen de medios ambientes natura - 
les, que incluyen sabanas tropicales, bosques de palmeras y hojas- 
deciduafolias bajo climas lluviosos" (Thomas 1974:23) ,  además con- 
taban y cuentan con bosques de clima templado . 

En el siglo X V I  la zona estaba dividida en cuatro cacicazgos: 
uno era el de Quechula en el rio Grijalva; otro en Javenpagovay u- 
Ocozocuautla en la depresión central Chiapaneca; el cacicazgo de - 
Magdalena Coltipan (Hoy Fco. Letjn) pertenecla a la región serrana- 
del norte, y finalmente el cuarto cacicazgo en la regidn del Golfo, 
en Cimatdn, o lo que corresponde ahora a Tabasco (Velazco del Toro 
1 9 7 k 5 4 ) .  

La producción del grupo se concentraba en el cultivo de malz, 
calabaza y frijol principalmente, aunque también la caza, la reco- 
lección y la pezca completaban su dieta. En tanto el cacao y la - 
grana se destinaban al intercambio. El parentezco presentaba un ti - 
PO Omaha, donde el matrimonio entre primos cruzados y paralelos se 
permitia además de clanes exógamos patrilineales y endogamia refe- 
rida a poblados (Foster y Báez-Jorge 1985:  15). 

Los calpullis o una organización similar agrupaba a los posee - 
dores de tierras, en cuyos asentamientos se ejercla el cacicazgo,- 
además un grupo noble detentaba el poder, lo que configuraba peque 
ños asentamientos de 500 casas :Los cuales rendlan tributo y obe - 
diencia a l os  estados citadinos en torno a los cuales se consti - 
tulan los cacicazgos (Thomas 19'74:33 y Baez-Jorge 1985:14-15). 

Por lo anterior y de acuerdo a las observaciones de Dahlgren- 
en las que se apoya Baez (ibid), el área zoque no constituyó una - 
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unidad p o l l t i c a ,  s ob r e  t o d o  porque l os  c a c i c a z g o s ,  como e l  de  - 
Quechula permaneció independ i en t e ,  en t a n t o  que los  d e  Cimatán y- 

C o l t i p a n  (hoy Fco.  León)  e rdn  t r i b u t a r i o s  d e  los  mexicas.  Otro - 
c a i c a z g o  depend la ,  según e l  au t o r  c i t a d o ,  a l o s  ch iapas .  

Desde este p e r l o d o  se pueden a p r e c i a r  en l a  zona zoque tres- 

r e g i o n e s  c u l t u r a l e s  ( V i l l a r o j a s  1975:21).  La  pr imera  en l a  de  l o s  

pueb los  d e  l a  v e r t i e n t e  d e l  Golfo. La  segunda e s t á  ubicada sobre-  

l a  s i e r r a  d e  Pantepec  y l a  t e r c e r a  e s t á  asentada en l a  depres ibn-  

c e n t r a l  d e  Chiapas. La  v e r t i e n t e  d e l  Golfo comprende l a s  p o b l a c i o  - 

nes  de: 

I x t a com i t án  C o l t i p a n  (Magdalena o Fco. León)  I x tapanga j oya  

So losuch iapa  Chapultenango 

N icapa  Teapa (Baez-Jorge 1985:17) 

B a j o  l a  dominación nahua l a s  pob l a c i one s  zoques r end lan  tri- 

bu to  en: productos  a g r í c o l a s ,  manufacturados y sun tuar i os  como - 
son: f r i j o l ,  ma lz ,  t e x t i l e s ,  canas tos ,  mantas, p á j a r o s ,  plumas, - 
etc. ( V e l a z c o  d e l  Toro 1975:56) Thomas ( 1 9 7 4 : 3 1 )  menciona, d e  a - 
cuerdo  a l a  a f i rmac i ón  d e l  h i s t o r i a d o r  Sanchez l a  conqu i s ta  de - 
l os  zoques r e a l i s a d a  en 1 4 8 4  p o r  p a r t e  d e  l os  a z t e c a s  b a j o  e l  man 

do  d e l  g e n e r a l  T i l o t l  para  imponer l es  t r ibuto  durante  e l  re inado-  

de  A h u i z o t l .  Después este g e n e r a l  marchó en campaña a J i t o t o l ,  y- 

C o a p i l l a  en l a  zona d e l  Golfo. E l l o  hace suponer que e l  c a c i c a z g o  

d e  C o l t i p a n  estuvo b a j o  l a  dominación mexica. 

- 

Las  r u t a s  de  t r a n s p o r t e  de  l os  t r i b u t o s  y mercancías erdn - 
los  r ios navegab l es  de  l a  s i e r r a  que desembocan en e l  Golfo, los- 

caminos d e l  Soconusco a Oaxaca que bordean e l  P a c l f i c o  y l a  ruta -  

e n t r e  l a  s i e r r a  ubicada en l o  que ahora es e l  camino e n t r e  V i l l a -  

hermosa y T u x t l a  G. 

Es  d e  suponerse que los c on ta c t o s  c ome r c i a l e s  e n t r e  l o s  z o  - 
ques con otros grupos probablemente e s t u v i e r o n  b i e n  d e s a r r o l l a d o -  

(Thomas 1974:35),  p a r t i cu l a rmen t e  con l a s  mexicas.  

Los grupos é t n i c o s  v e c i n o s  a l os  zoques a p r i n c i p i o s  d e l  s i -  
g l o  XVI e rán :  a l  n o r t e  los  nahuas y Cho les  de  Tabasco; a l  sureste 
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los chiapa centrales, tzotziles y nahuas; al sureste los huaves y- 
zapotecas y al este los mexicas.. 

b) 
Durante la conquista el choque con los españoles no fué tan - 

violento como en el altiplano ya que los zoques no opusieron resis 
tencia. "En 1523 la rendición de Quechula y sus pueblos sujetos a- 
Luis Marfn permitid la conquista pacífica del resto del territorio 
zoque" (Baez-Jorge 1 9 8 5 : 1 8 ) .  

La evangelización sintemát:Lca del área parte de 1544 cuando - 
se nombra a Fray Bartolomé de l a s  Casas como segundo obispo de Chia - 
pas y la llegada de un grupo de dominicos procedentes de Salamanca. 
Sin embargo, según deducciones de Thomas (1974:38) ,  la obra misio- 
nera anterior a la llegada de los dominicos podría haber aportado- 
razgos españoles al sistema cfvico-ceremonial de los zoquez. En - 
1563 se construye el convento de Tecpatán y en 1590, el de Chapul- 
tenango se termina. Es de suponerse que el de Fco. León, también - 
por esas fechas se halla contrufido (V.IlustraciÓn p2Q')J. 

Sin embargo el dramatismo de la conquista no fué menor al del 
altiplano, si bien no se recurrió tanto a la violencia como allá.- 
Puesto que el sometimiento ademlls de congregarlos en poblaciones - 
para el control colonial incluía la sobre explotación de la fuerza 
de trabajo en detrimento de su subsistencia a l  grado que estos fag 
tores menguaron cas€ totalmente a las poblaciones. 

Encontramos pues una tendencia demográfica bastante irregular 
en el grupo (v.Gráfica p39) en la región que nos ocupa, ubicada - 
en la sierra, se asientan cinco poblaciones cuyo relativo aisla - 
miento permite una tendencia demográfica menos dramática que en - 
las otras dos regiones ubicadas en la sierra nooriental y en el - 
río Grijalva de la zona zoque. 131 particular para esta Última re - 
gión en años recientes la const:rucción de la presa Chicoasén y la- 
de Malpaso se reubicaron los antiguos asentamientos de Chicoasén y 
Quechula. 
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Las condiciones que dibujan tan patéticos perfiles demográfi - 
cos durante la colonia se deben principalmente a las congregacio- 
nes de indios en comQnidades indígenas para lograr con ello un mg 
jor control sobre los conquistados por parte de la corona; proce- 
so que va desde mediados del siglo XVI a buena parte del siglo - 
XVII (Velazco del Toro 1975:78). Desde mediados del siglo XVI y - 
los primeros años del siguiente siglo se congregaron San Jacinto- 
y Chapultenango ( Baez-Jorge 1935:19). También la política tribu- 
taria instrumentada por la Corona pero burlada por la encomienda- 
para su beneficio, representanto para el indlgena la sobre explo- 
tación de su fuerza de trabajo; en 1527 se registra en Chapulte - 
nag0 la encomienda a Miguel Sdnchez G y en los años de 1706 a - 
1707 no se registra encomendero en este lugar hasta en 1708 a - 
nombre de Diego Contreras (Velazco del Toro 1975:lOl). A parte la 
presión socioeconómica sobre la población llevada al extremo por- 
la encomienda provocó el descuido de los cultivos de subsistencia 
de la población indlgena paralelamente al surgimiento de crlsis - 
agrlcolas que eran, para colmo de males, agravadas por plagas. Es - 
tos factores generaban por hamb-runas y pestes de letales conse - 
cuencias (Thomas 1974:14 y Velazco del Toro 1975:81). 

Para 1646 la polltica indigenista se modifica por la necesi- 
dad de mantener las comunidades indlgenas como tales, lo cual - 
implicaba la continuidad de sistema de explotación ( Pérez C.1982: 
84): en ese año se registra en Ocozocuautla el otorgamiento de - 
tierras comunales a los zoques. Aparecen igualmente las haciendas 
de los españoles cuya producción cañera y ganadera exportan; la - 
producción indlgena de malz, frijol, cochinilla grana, textiles,- 
cacao, etc., también se exporta. Sin embargo la hacienda amplla - 
su extensidn a costa de las tierras comunales y es aqul donde en- 
contramos la incipiente y venta de fuerza de trabajo del indlgena 
llamado "labor1o". El real reclutamiento" por su parte, es el - 
empleo de mano de otra destinada principalmente en el trabajo de- 
campo y en el comercio. En la zona zoque este reclutamiento alcan 
26 grandes proporciones, lo cual condujo al abandono no sólo de - 
las tierras sino también de los pueblos indrgenas; en 1771 la es- 
casez de alimentos asota a la mayorla de las poblaciones (Thomas- 
1974:43). 

- 



La producción predominante en la región de Chapultenango, - 
.Francisco Ledn y Sayula era la de Cacao por las condiciones, semi- 
tropicales y la altura media en que se asentaban; en las poblacio - 
nes cuya altitud se situaba por encima de estas tierras su prod- 
ci6n se destinaba a la cochinilla grana; para 1627 Gage afirma - 
que esta zona da la mejor cochinilla de otras partes ( Thomas 1974: 
4 5 ) .  

El labor€o y la expansidn de las haciendas tuvieron especial 
impacto en la depresión central de Chiapas y este se presento pos 
teriormente en la zona serrana en un per€odo que va desde media - 
dos del siglo XVIII hasta el siglo XIX. A principios de este si - 
glo se presenta un auge en la prclducción de cacao en la zona nor- 
te donde se registra para 1811, 32 haciendas en la jurisdicci6n - 
de Ixtacomitán (Baez-Jorge 1985:24). Simultáneamente se presenta- 
un auge en la produccidn ganadera. en las tierras más bajas de la- 
región. 

- Sistema de fiestas y etnicidad. 
Bajo estas condicones econbniicas y sociales es probable que- 

el sistema de fiestas que encontramos en l os  municipios de Fran - 
cisco León y Chapultenango tengan su origen en el período colonial 
sin sufrir serias modificaciones durante el siglo XIX y principios 
del siglo XX en su sistema de cargos y calendario festivo; tal po- 
sibilidad en cuentra su afirmacifin en el estudio de Thomas (1974)- 
quien específica para el caso de S.B. Rayón la persistencia del - 
sistema ceremonial porque los "zoques todavía constituyen una so - 
ciedad capaz de vivir" (Thomas 1974:57). Esta interpretaci6n asiq- 
na al sistema de fiestas una función aglutinadora con la que la se man 
tiene la identidad del grupo cam sociedad folk o tradicianal (V. supra p. 18. ) . - 

- 

Esta perspectiva contrasta con el enfoque empleado por Smith - 
(1977) por su parte afirma para el perlodo colonial, 1.a existencia- 
del sistema de fiestas como organización india utilizada por la so- 
ciedad española por su competitividad inocua y origen de creencias- 
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g r a t i f i c a n t e s  e n t r e  los indxgeneis l o  que se t r a d u c e  en comunida- 

des a u t o s u f i c i e n t e s  y p o l f t i c a m e n t e  poco e f i c a c e s  con  b a j a  cohe- 

s i 6 n  d e  c l a s e  ( i b i d :  21,241. L a s  f i e s t a s  b a j o  este en foque  no  s o  

l o  es e l  r e s u l t a d o  d e  l a  dominac i6n c o l o n i a l ,  también l a  i d e n t i -  

dad é t n i c a  se r educe  a l a  c o m p e t i t i v i d a d  inooua  y g r a t i f i c a n t e  - 
d e l  e g o  (cf .  Supra33 Smith 1977:2$ ) l a s  c u a l e s  ~ 6 1 0  podrbn- 

ser t rans formadas  con  e l  adv en im i en t o  d e  l a  s o c i e d a d  moderna que 

c r i l l a r á  a los  i n d í g e n a s  a desil l ir s o b r e  e l  d e s t i n o  d e  los  feste  

jos en  e l  marco d e  una s o c i e d a d  con  i n s t i t u c i o n e s  p o l í t i c a s  c r e a  

das  pa ra  t a l  f i n .  

- 
- 

A d i f e r e n c i a  d e  l a s  p e r s p e c t i v a s  a n t e r i o r e s ,  en  este e s t u  - 
d i o ,  se observarápresumib lemente  en e l  s i s t ema  de f i e s t a s  y en - 
l a  i d e n t i d a d  é t r i i c a  m a n i f i e s t a  en éste, pocos cambios b a j o  e l  - 
marco s o c i a l  e xpues t o  an t e r i o rmen t e .  Se  ap r e su ra rá  a c o n s i d e r a r -  

p a r a  l a  época  i ndepend i en t e  l a  misma d inámica ;  s o b r e  t o d o  s i  se- 
toma en cuen ta  e l  c a r á c t e r  a t r a s a d o  d e  l a  f o rmac i6n  s o c i a l  ch i a -  

paneca en su con jun to .  

E s t e  c a r á c t e r  es e l  r e s u l t a d o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  - 
que l a  época  c o l o n i a l  p r e s e n t e  en  t e rm inos  g e n e r a l e s  a t r a v é s  d e  

d i f e r e n t e s  sectores d e  l a  s o c i e d a d  como son: l a  p o b l a c i d n  i n d í g g  

na,  l a  i g l e s i a ,  los encomenderos o hacendados y l a  corona .  

E d  s i s t ema  d e  f i e s t a s  ( c on  sus c a r g o s  c í v i c o s - r e l i g i o s o s  i n  - 
merso en e s t a s  r e l a c i o n e s ,  v i n cu l aba  a l o s  i nd í g enas  con  l a  i g l e  - 
s i a  y con  l a  co rona  qu i en  regula.ba l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l os  ha - 
cendados y l a  p o b l a c i d n  indígena.  por medio  de  l a  p o l l t i c a  i n d l g e  - 

f n i s t a .  

f . L o m n i t z  (1982:251)  anota  para  e l  c o n t e s t o  d e l  V a l l e  d e  Mo- 
relos que "La f i es ta  era una fonna de zp lac ión a l  gobierno v f a  e l  c lero  y la- 
buena voluntad que mstraban los indios hacia l a  corona a l  participar fervien- 
temente en las  f i es tas  católicas. Para e l  clero erán importantes estas &fez 
taciones ya que dermstraba l a  importancia de su presencia. Por esto, s i  las  - 
cmunidades lograban que e l  clero .las apyaba, sus posiciones frente a los co- 
lonos a l a  administración erán mucho rn% seguras. Por otra parte los hacenda - 
dos apoyaban materialrente algunas f iestas para establecer relaciones de buena 
voluntad con los con los cmuneros que aveces les concedian uso de pastizales- 
o de l ek .  
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La identidad étnica en este contexto se comprende entonces - 
a partir de los vinculos que mantienen los indlgenas con los dife - 
rentes sectores de la sociedad y la forma en que aquellos se orga - 
nizan para la realización del ceremonial. 

Durante la época independiente aúnque el pedo de la corona - 
desaparece, las relaciones entre; iglesia, hacendados e indlgenas- 
eniel marco de una estructura agrarla con un prolongado proceso - 
de acumulación de capital, ahora bajo el gobierno independiente. 

se mantienen 

Ahora bien lo que si se puede afirmar es el cambio del siste - 
ma de fiestas en las poblaciones de Fco. León Chapultenango en el 
presente siglo a ralz del reparto agrario del perlodo cardenistai 
donde la organización del sistema de cargos, el calendario ritual 
y las danzas se transforman con el cambio de las comunidades. 

c) El siglo XIX y principios del XX 
Durante el perlodo revolucionario de la nación, en el Estado 

y la zona norte de Chiapas no sufren la gran guerra campesina de- 
1910, sino la contra revolución victoriosa de los hacendados y te - 
rratenientes ( Garcla de L. 1982: 1000). En septiembre de 1914 en - 
tra a Tuxtla G. el general Carrancista José Agustln Castro al man - 
do de la división veintiuno, quien se impone como gobernador del- 
Estado y es entonces cuando surge el movimiento armado de la con- 
tra revolución. 

La aplicaci6n de la política carrancista en Chiapas atentaba 
contra los intereses de la burguI2sfa terrateniente conservadora - 
ya que intentaba modificar la estructura agraría para propiciar - 
el desarrollo capitalista. Carra.nza envla el ala radical de su - 
movimiento a imponer los cambios que no erán producto de procesos 
populares (Garcfa de L 1982:103). 

A pesar de que los gobernadores chiapanecos (Larrainzar en - 
1849 y Pco. León en 1896) intentaron aplicar leyes para regular - 
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el trabajo asalariado de los campesinos, los hacendados se opusie - 
ron en contra de estas medidas y más aún en contra de las leyes - 
de "Liberación de los MOZOS" que expidió Castro; La táctica mili- 
tar a la que recurrieron fueron los combates irregulares y sorpre 
sivos; curiosamente los hacendados simpatizaron con el villismo - 
por ser "enemigos de Carranza 'I (Garcia de Le6n 1 9 8 2 : 1 0 6 ) .  

- 

Probablemente esta táctica militar halla sido empleada en el 
norte de Chiapas donde los testimonios recogidos por Durango R. - 
(1982:22) refieren la incursión de "villistas" pero también de - 
"zapatistas" para robar el maíz. En Nicapa llegaron los villistas 
a robar la "ventecita de candelario que vendía más de $ 100 pesos 
de ron". 

Así el robo de maíz y el asalto a comercios constituy6 parte 
de l a  estrategía militar de los hacendados en la depresi6n cen - 
tral y en los altos de Chiapas, con el apoyo de los mismos comer- 
c i a n t e s  y seguramente estas acciones se puede encontrar en la zo- 
na norte del Estado. 

~l ejército rebelde estaba formado por peones acacillados en 
las dos primeras regiones; presumiblemente en la zona de estudio- 
también pudieran haberlo estado ya que según l os  informes "Los - 
zapatistas llevaban como caballo a los zoques y estos huían. Ed - 
mundo Osorio, ha cendado de Magdalena (Hoy Fco.Le6n) cuya propie- 
dad era "MontevideoH "tenla un grupo de zapatistas en Magdalena,- 
era enemigo del municipio y además robaba. Los de Magdalena (220- 
ques?) le echaron fuego a los zapatistas y por eso lleg6 huyendo- 
hasta aqui (Chapultenango). Se enamor6 de una muchacha de los P.a- 
trana y con ella abundó (sic) la familia Osorio." (Durango 1 9 8 1 : -  

2 2 - 2 3 ) .  

Mientras en el Grijalva estos movimientos se denominaron - 
"mapachismo" (porque los rebeldes comían mal2 crudo de los asa1 - 
tos a comercios ) y en los altos "pinedismo", en la zona zoque cg 
rece a l  parecer de una denominación. 

I 
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Con estas tácticas se lograron en el Estado la pérdida - 
del control por parte de los constitucionalistas y el resultado, 
de acuerdo a las palabras de Garcla de León, fue la contrarevol! 
ción en un Estado con formación social más atrasada que el resto 
de México (ibid:lOó). 

En la década de 1930 en Chapultenango y Francisco León, se- 
gun información de Baez (1985:30),"Garrido Canabal (Gobernador - 
del Estado de Tabasco) mandó a quemar a los santos y matar a los 
curas". El bando anticlerical que apoyaba a Canabal se denomina- 
ba ''camisas rojas" y tuvieron gran efecto en la zona con cuyas - 
acciones que no sólo trataron de normar la conducta de l o s  sacer 
dotes sino también pasaron a la destrucción de templos e imáge - 
nes. Thomas (1975:105) de acuerdo a la cita de Baez (1985:30) - 
agrega que los mayordomos de Rayón escondieron misales e insig - 
nias para protegerlos del bando de Canabal durante la década de- 
1930. 

- 

Por esas fechas en Chapultenango los terrenos de la iglesia 
prevelan a los zoques de ganado, cuyos beneficios de su venta - 
servfan para cubrir los gastos de la fiesta patronal y la repara 
ción de ropas e imágenes apolilladas, además de reparar eltemplo 

- 

(Durango 1981:22). 

Pero también los campesinos contaban con tierras comunales- 
en cuyo escenario se da el reparto agrario. Este se origina por- 
las demandas de un grupo de campesinos al invadir los terrenos - 
de los hacendados(Edmundo Osorio Pedro, César y Romeo Pastrana)- 
(Durango 1981:27 y Baez-Jorge 1985:29) quienes asesinan a ocho - 
zoquez en represalia; a pesar de 110 la dotación se realiza en - 
el municipio con la intervención del maestro de la escuela TeÓfi 
lo Márquez y cuya colaboración en la tramitación legal en 1940,- 
bajo el clima de hostigamiento por parte de los terratenientes,- 
deslinda los primeros ejidos en medio de las haciendas. 

- 
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El ejido Guadalupe se enmarlra en l o s  terrenos del río Susnu- 
vac (silvido de lluvia); el nombre del ejido lo sugiere el maes - 
tro TeÓfilo M. a costa del topónimo indlqena y con ello de la - 
identidad con ese razqo cultural de orden linqüistico. 

La dotaciónejidal además de realizarse con lentitud no bene- 
ficia a todos los zoques. Para ojrho municipios de la zona serrana 
que incluyen a los de Fco. León y Chapultenanqo las tierras bene- 
fician a 133 campesinos en promedio anual durante los 33 años si- 
guientes al inicio de reparto (Baez-Jorge 1976) A pesar de ello- 
vemos un incremento en la población (V.gráfica 9 y consecuentemen- 
te la presi6n sobre la tierra, así, el reparto y el crecimiento - 
de moqrdfico desde el perlodo posrevolucionario posibilita la fun 
ciÓn de poblaciones de los ejidos de San Antonio Acambak, Esquipu - 
las Guayabal, Volcán Chichonal, Guadalupe Victoria, Carmen Tona - 
pak y Chapultenanqo para el municipio del mismo nombre, y en el - 
de Francisco León un ejido con ese nombre y los de Naranjo y Vi - 
cente Guerrero. 

El reparto agrario cambia la producción de la zona; también- 
el mercado nacional se transforma. Las haciendas cañeras ceden el 
paso a la qanaderla, ahora Úbicada en terrenos extensos en propie - 
dad privada de caciques regionales: por su parte algunos zoques - 
en sus recién formados ejidos se inician en la ganaderla, y otros, 
los más, en el cultivo del café. 

A raíz de la dotación agrarla en las comunidades zoques se - 
presentan una serie de cambios sociales que afectan no sólo el as - 
pecto económico de sus vidas. También repercute en la esfera pol2 - 
tics y cultural. 

-Canbio social y etnia 
La estructura agraria heredada el siglo XIX constitula el so - 

porte de la producción terrateniente de cacao, ganado, y caña de- 
azúcar en la zona zoque de la población indlgena, por su parte, - 
dedicada a la produccidn de autoconsumo se Gbica en sus terrenos- 
comunales. 



Ello configuraba condiciones económicas de un prolongado pro - 
ceso de acumulación de capital en el cual la económia mercantil - 
de la regi6n estaba ligada desde la temprana edad colonial al mer - 
cado nacional e internacional. 

En el presente siglo la introducción de la producción de ca- 
fé, ganado y cacao en l o s  ejidos acelera el desarrollo del capi - 
tal en la zona. Los agentes para alentar este desarrollo son las- 
instituciones económicas y políticas del Estado INMECAFE, INI, - 

SARH, SDR, CONADECA, SRA, BACRISA, BANRURAL, etc. El papel econó- 
mico y político de los terratenientes es desplazado por estos a - 
gentes y lo influencia polltica de los primeros aúnque restingida, 
conserva sus privilegios. Una pequeña burguesía emergente de ori- 
gen zoque beneficiada por el reparto y la compra de pequeñas pro- 
piedades completa el cuadro de clases sociales simultáneamente a- 
la aparición de jornaleros y campesinos indígenas que venden su - 
fuerza de trabajo en las ciudades próximas a Tabasco. 

El orden cultural de los zoques se transforma: El reparto - 
cambia las comunidades en el seno la estructura de clases apare - 
cen de diferentes grupos: costumbreros, católicos y adventistas - 
quienes mantendrán relaciones conflictivas e incluso antogónicas- 
( V .  Infra: 51) .  

En terminos generales ello conduce a considerar los cambios- 
en la estructura de c2ases como marco en el cual se operan las - 
transformaciones de la etnia. 

En este sentido el cambio social se entiende a partir de las 
transformaciones de la estructura social en su conjunto y de las- 
transformaciones de la estructura de clases en especifico (Marx - 
1 8 5 9 ;  1 9 8 0 :  5 1 6  ) .  

Ahora bien la historicidad de la étnia se da por los cambios 
que se operan en la estructura de clases, es por ello que los con 
juntos o grupos étnicos son historicamente variables ( Díaz-Polan 
co 1 9 8 5 :  22, 97 ) .  

- 
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d) Nuestros Dlas. 
En las comunidades tras la dotación ejidal se operan cambios- 

en las clases sociales que implicaron el surgimiento de una peque- 
ña burguesla indlgena y la venta de fuerza de trabajo de campesi - 
nos zoques, todo ello, simultaneamente con la transformación de la 
producción de la zona. 

En el renglón de la producción ganadera, los zoques de los - 
municipios de Chapultenango y Francisco de León registran para el- 
año de 1977 un total de 800 miembros adscritos a las asociaciones- 
ganaderas. Un año antes con la intervención del IN1 se crean socie - 
dades ganaderas y agrlcolas para la obtención de crédito refaccio- 
narios y de avlo otorgados por HANRURAL ( Baez-Jorge 1 9 8 5 : 4 6 ) .  En- 
1981 la producción en Chapultenango ascendió a 500 toneladas mien- 
tras en Fco. León fue de 300. En tanto la producción de cacao se - 
gGn CONADECA ocupaba una extención de Fco. León de 500 más ( Ibid: 
47). 

i3aez (Ibid:51) menciona loa  medios a los que recurrieron al - 
gunos zoques para constituirse en una pequeña burguesla emergente: 
algunos de ellos se beneficiaron con el reparto de las mejores - 
tierras, otros en cambio al manipular créditos y programas oficia- 
les en su beneficio obtuvieron qanancias que después invirtieron - 
en el comercio y en la compra de propiedades para destinarlas a la 
producción de ganado y cultivos comerciales. 

Los intereses de esta pequeña burguesla estaba ligados, a ve- 
ces, a los de los ladinos de la gran burguesla latifunista. Las - 
alianzas entre los zoques de la pequeña burguesía emergente y los- 
ladinos comerciantes y terratenientes se traducla en el control de 
los puestos públicos de las presidencias municipales, el cornisaria - 
do ejidal y las agencias municipales en cada ejido. Cargos que ga- 
rantizaban rentismo, evasión de impuestos prediales o comerciales- 
y la venta fraudulenta de propiedades. 

Todo ello configura una serie de relaciones al interior del - 
grupo etinico de tensiones y fricciones entre aquellos zoquez empo- 
brecidos y los beneficiados con su posición económica. A estas re- 
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l a c i o n e s  d e  c l a s e s  en e l  n i v e l  i n t r a é t n i c o ,  como s u g i e r e  Baez se - 
suman c o n t r a d i c c i o n e s  d e  t i p o  i n t e r é t n i c o .  A con t i nuac i ón  se p r e  - 
s en t a  un esquema en e l  c u a l  se observan  l a s  p o s i c i o n e s  y c o n t r a d i c  

cienes de  c l a s e  en  e l  n i v e l  i n t r a . é t n i c o  e i n t e r é t n i c o :  

- 

-Gran Burguesía rural 
Ladinos 

terrateniente 

Zoques 

-latifundistas -Pequeña burgesía rural 
Ccanerciantes a n ive l  MC. m r g e n t e  
estatal  y regional 

- Mediana burguesía rural 

-Caanerciantes a n i v e l  
estatal ,  regional 

-medianos propietarios 
rentistas 

-medianos propietarios 
c m r c i a n t e s  a n ive l  i n t e r c m i t a r i o  

- ej idatar ios (acaparadores de parcelas 

\ -rent i tstas 

!, -Productores independientes y ejidata- 
\ 

rios 

'Traba] adores asala- 
riados . 

empleados oficiales 
administradores rurales 

-Pequeños cmerciantes a n ive l  canmi - 
\I tario 

-Empleados o f i c i a l e s  

\, - Ejidatarios con escazes de t ierras  
\ 

\ 
\ 

-Vaqueros -arrendatarios 

intraétnica - Mediaros 

-Sirvientes s i n  t i e r r a  (peones) 
sirvientes 

Fte: Baez-Jorge 1985:52) 

En e l  p l ano  c u l t u r a l  con e l  r e p a r t o  a g r a r i o ,  e n t r e  1 9 3 0  y 1 9 4 0  - 
la d i v i s i d n  d e  b a r r i o s  de  Chapultenango desaparece .  La fundación d e  - 
l a s  c o l o n i a s  se efectuó p o r  grupos f a m i l i a r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  mismo 

b a r r i o ;  s e  fueron a Guadalupe - 
V i c t o r i a  y Esqu ipu las  Guayabal, ''e1 Carmen Tonapak f u e  fundado po r  - 

qu ince  f a m i l i a s  de hokitomo; d e l  Kokiwindok " se fue ron  a fundar e l  - 
r l o  Negro  y Mobad: en t a n t o  l a  ger i to  de Kingifiomo no s a l i ó  d e l  pueb lo  

(daez  1985 :  5 3 ) .  

I' La g en t e  de  yumiwindok(o yunyokomo) 
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En cada barrio se localizaban apellidos principales (Gómez,- 
Rueda, Gonzáles), (Baez-Jorge 1975:165-166), "Los del mismo ape - 
llidos del padre no se casaban" . Cada persona llevaba como ape - 
llido propio el nombre del barrio, o bien se antepone el nombre - 
del barrio al apellido paterno. 

Los muchachos de cada barrio decían que las mujeres eran su- 
yas; la mujer se escogía del propio barrio. 

Funcionaba en cada barrio una junta ( Witdinakiwina); su je- 
fe era quien mandaba en el barrio . La junta se cambiaba cada año. 

Los barrios tenlan representación en el ayuntamiento a tra - 
vés de regidores que se elegía cada año. 

En cada barrio habla una o varias ermitas (Mazandok- casa de 
estrellas) en las que veneraban las imágenes de demarcación a cu- 
yos nombres ( como sucede hoy con los santos en general ) se les- 
anteponía la designación de padres o madres (hará Santiago o mama 
Carmen) para referirse al apostol Santiago o a la Virgen del Car- 
men por ejemplo). 

Los parientes ayudaban a los gastos del cacgo (suskuy) de - 
quien participaban en la organización ceremonial. 
Finalmente cada barrio tenla sus tierras. 

Thomas (1974:126) menciona para la comunidad de Rayón la pre - 
sencia de 39 asociaciones de ermita al servicio de 239 familias - 
zoques. La ermita en esa población es un santuario familiar colec - 
tivo (ibid:139) 

En Ocotepec, en cambio, las funciones concemoniales de los - 
barrios se pueden encontrar todavla. 

En la población de Esquipulas Guayaba1 desde su fundación - 
present6 presencia de barrios. Sin embargo estos fueron el resul- 
tado de las nuevas condiciones sociales generadas a partir de la- 
dotación ejidal. Baez consigna estos hechos y menciona la identi- 
ficación de tres barrios con sus respectivos nombres en zoques y- 
en español: "el barrio de arriba'' o kosirambo estaba habitado por 
l o s  devotos del Cr. de Esquipulas, "el barrio de enmedio" (kuhko- 
mo) se identifica con l o s  del "barrio de arriba" en la celebra - 
cián de sus festejos depositarios de las costumbres de las danzas 

I 



asistlan al "barrio de abajo" (koirambo) a celebrar los festejos- 
de San Miguel, imagen de primera importancia. 

Si bien agrega Baez (ibid:55), el carácter endógamo se mante 
nla en cada barrio y sobre todc en l o s  dos primeros con respecto- 
al tercero. Otras caracterlsticas de los barrios existentes antes 
de la dotación ejidal no pueden aplicarse a la aparición de Esqui - 
pulas G.. El fndice de monolingüismo zoque que eran mayores en el 
barrio de abajo en comparación con los otros dos. Generalmente - 
las relaciones entre ambos grupos se reducfan a cuestiones econó- 
micas como son la contratación de peones, compra de ganado y café. 
Y aqui agregamos que las autoridades ejidales provenfan regular - 
mente del barrio de arriba a erimedio. 

Los grupos religiosos cattilicos no participaban en las cele- 
braciones onombsticas del barrio de abajo, y en éste no existlan- 
miembros de dichos grupos . 

A partir de 1930 grupos protestantes empezaron a ejercer la 
bor proselitista a través de los grupos de adventtas del séptimo 
dla y sabáticos. 

31 Instituto Lingüistico de Verano y la Sociedad Biblica In- 
ternacional expanden su labor misionera a partir de 1940. En las- 
poblaciones de Copaimald y Tecpatán. al parecer (Baez-Jorge 1985: 
3 U ) ,  se iniciaron prédicas protestantes. Las relaciones entre pro - 
testantes y el resto de la pobl-ación generalmente pueden caracte- 
rizarse en terminos de tensión y conflicto (ibid:31 y Cordoba - 
1975:211). 

La dirección de los grupos protestantes y católicos bajo sus 
respectivas iglesias, configuran junto con los zoques apegados a- 
sus costumbres la presencia de tres grupos al interior de las co- 
munidades denominados según la distinción del estudio de Fernando 
Córdoba (1975:194) de costumbreros, para los Últimos, católocos - 
para los segundos y adventistas para l o s  primeros. 

Los miembros de un grupo se distinguen de los otros por sus- 
practicas, conductas y creencias que a su vez los hace identifi - 
carse consigo mismo. 
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Los costumbreros celebran los festejos onomásticos a la ma - 
nera en que instituyeron en la época colonial. Los santos católi- 
cos juegan un papel importante no así los sacerdotes: tienen como 
máxima autoridad a los hombres ancianos que han desempeñado dodos 
los cargos de la organización ceremonial. Son de escazos recursos, 
cultivan pequeñas extensiones y a veces me enrolan corno peones y- 
realizan muchos gastos en fiestas y ceremonias. 

Los católicos tienen como autoridad inmediata a los sacerdo- 
tes y como lugares sagrados a las iglesias y capillas donde se en - 
cuentran las imágenes veneradas. Se agrupan en organizaciones co- 
mo Acción Católica. Tienen regulares ingresos, venden gran parte- 
de sus cosechas, trabajan alguros como peones otros como comer - 
ciantes ambulantes dentro de l a .  zona y pocos como acaparadores. 
Regulan sus gastos en fiestas y ceremonias. 

Los adventistas o sabbticos se reunen en su templo y tienen- 
como autoridad al pastor. Son niinori'a pero se encuentran en la ma - 
yorla de las comunidades. 

Tienen altos ingresos, utilizan peones, crian ganado, en sus 
manos está el comercio, acaparan productos. 

Tanto l o s  católicos como 1-0s adventistas tienen como autori- 
dad cecemonial a gente ladina fuera de la zona y los costumbreros 
a zoques ancianos de respeto. 

Este perfil de l os  grupos en las comunidades configuran al - 
interior de la etnia una serie de relaciones que pueden ser de - 
identidad, ya sea con los miembros de un grupo o bien de alteri - 
dad de estos con respecto a los  miembros de otros grupos. 

Z l l o  no sólo conduce a considerar relaciones de clase al in- 
terior de un grupo étnico sino también relaciones de identidad y- 
alteridad en base a practicas y creencias religiosas. De esta ma- 
nera, en terminos generales puede hablarse de una identidad étni- 
ca zoque (Baez-Jorge 1 9 8 5 : 6 6 ) ,  ya que al interior de esta se ob - 
servan diferencias internas que borran su coherencia y homogene - 
neidad. 
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Para completar a grosso mcdo - el cuadro general sobre la con - 
formación del grupo zoque se iiicluirán aspectos lingüisticos. 

El grupo habla la lengua zoque también denominada tzoque, - 
zoque o zoc, que pertenece al crrupo zoque-maya; las variantes o- 
dialectos dentro de esta, se generan a partir de l o s  diferentes- 
medios en que se establecierón los zoques, sin embargo hay mues- 
tras de que todo el grupo comparte númerosassemejanzas con los - 
diferentes ordenes de vida. 

Para el Estado de Chiapas tenemos: 
a) Centro Copainalá d) Oeste San Miguel Chimalapa 
b) Norte Fco. León e) Sur Tuxtla G. y Ocozocuautla 
c) Noreste Tapalapa, Ocotepec 

Pantepec, S.B. Rayón y Chapultenango (Thomas 1974:27) 
Ahora bien, en este mismo estado se encuentran concentrados 

21,036 habitantes de esta lengua (según censo 1970) de los cuales - 
14,935 son bilingües y de 6,836 monolingües. En el Estado de Chia - 
pas los zoques se Gbican principalmente entre municipios. 
Ocotepec Chapultenango 
Copainala Tap íi 1 apa 
Pantepec Coapilla 
Tecpatán Tapfilula 
Ixhuatán Tectuapán 
Os tuacán Fco. León 
Rayón (Baez-Jorge 1985:33-34) 

dn los municipios de Fco. León, Chapultenango y Ocotepec se - 
concentran 5,595 bilingües y 4,962 monolingües, representan aproxi- 
madamente del 40 % para la pob:lación bilingüe total del Estado y - 
más de un 80% para la población monolingüe del Estado 
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I V  CHAPULTENANGC 

1 MEDIO AMBIENTE 

1.1 LOCALIZACION 

Chapultenango es l a  c abe c e r a  de l  mun i c i p i o  d e l  mismo nornbre, - 
e l  c u a l  c o n s t i t u y e  por otros e j idos y son: Los de Esquipulas  Gua - 
yaba l ,  Vo l cán  Chichonal ,  Carmen Tonapak, San An t on i o  Acambak y Gua 

da lupe  V i c t o r i a .  

L a  a l t i t u d  e n  que se encuen t ra  1.a cabece ra  es de 700  msnm, (V. ma- 

- 

p a 3 4  ) - 

A l  n o r t e  e l  mun i c i p i o  c o l i n d a  con l o s  de P i chuca l c o  e I x t a c cm i t án ;  

A l  s u r  los  de Ocotepec, Tapalapa y Pantepec ;  A l  este Ixhuatán y - 
Solosuchiapa;  y a l  este Fco .  L e h .  

1 .2  H i d r o g r a f  l a  

Cua t ro  r íos  r e c o r r e n  su terr i tor io  en  d i f e r e n t e s  d i r e c c i one s . -  

E l  r l o  grande a t r a v i e s a  l a  regir% de  B a l t i e r r a  y desemboca en  e l  - 
r í o  b l a n c o  en  e l  r u n i c i p i a  d e  I x t a c o n i t á n ,  E l  r l o  Suonuvac pasa I-. 

por e l  e j ido  d e  Guadalupe V i c t o r i a  17 l a  r e g i ó n  d e  Tonapak pa ra  de- 

sembocar en  e l  r l o  Magdalena. E l  c a n e l o  nace en  l a  e x f i n c a  Asun - 
c i b n  y es a f l u e n t e  d e l  r l o  Mcbak 

1 . 3  O r o g r a f i a  y Sue los .  

L a  composic ión d e l  s u e l o  es a r c i l l o s a  con  e s t r u c t u r a  f l o c o s a  - 

y granulada,  e l  color v a  d e l  c a f é  pa rdo  oscurc> a l  a m a r i l l o  o rojo- 

a m a r i l l e n t o ;  su pro fundidad es de  - 3 0  mts. a 1 .20  mts, 

E l  mun i c i p i o  se i n s c i b e  en l o s  p l egamien tos  d e  l a  s i e r r a  d e  l a  

Magdalena e n t r e  l os  que emerqe e? Volcán Chichonal ,  estc t e n i a  -.ma 

a l t u r a  d e  1 , 3 1 4  msnm y a c tua lnen t e  es d e  1 , 0 8 0  msnm. t r a s  l a  erup- 

c i ó n  qze d e s i n t e g r 6  su é;i--c/la ch i ca .  (V. I i u s t r a c i 6 n : 2 4 Q  1 * E l  - 
Vo l cán  recibe su nombre d e  un f ruto de sabor  p ene t r an t e  que t i c n e -  

forma d e  mazorca Ilarr.ado Chichcn,  ya que e l  árbol d e l  mismo combre 

c r e c f a  en  buena p a r t e  d e l  Vo l cán  
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1 . 4  Cl ima y F l o r a  

E l  c l i m a  sn l a  r e c i 6 n  es c ; i l i d o  húmedo con una temperatura - 
máxima d e  29' C ,  uxa mlnima d e  112' C. y media d e  27.4O C. P l u v i c  - 
métr icamente  se r e g i s t r a  una p r c c i p i t x i ó n  R e d i a  anual de 4,323 mrn 

2 P o b l a c i ó n  

2.1 Demograf la  

Segdn in f o rmac ión  d e l  d i a g c ó s t i c o  mcmic ipa l  dc  l a  c l l n i c a  d e l  

IMSS--COPLAMAR, en Chapultenango se registró para  1 9 8 0  una pob l a  - 
c i ó n  d e  9,292 p r s o n a s  d i s t r i b u i d a s  d e  l a  s i g u i e n t e  fcrma; Chapul- 

tenango 1,254; C o l .  Guadalupe V i c t o r i a  1 , 313 ;  Esqu i su la  Guayaba1 - 
1,246; Vo l cdn  Chichonal  912; Sari P ed r o  Yaspak 908 ;  Cam.en Tonapalc- 

904 ;  San A n t v n i o  Acambak 480 ;  y l a s  r i b e r a s  R l o  Negro  761 ;  Manchi- 

t a l  335; V a l t i e r r a  7 9 3 ;  Mobak 322; San Andrés 64 .  

El número d e  c a c im i en t o s  r c g i s t r a d o s  d e  Noviembre a Octubre de1980 

f u e  d c  359. 

2.2 V i v i enda  

D e  acuerdo a l  in fo rme  (IMSS-,COPLANAR, 1 9 8 1 )  e l  número d e  v i  - 

v i endas  r e g i s t r a d a s  en  l a  cabece ra  e ran  d e  1 7 6 ,  l a  mayor p a r t e  de- 

e s t a s  con  dos  a un c u a r t o  y colc:  e l  15% con c u a t r o  a c i n c o  c u a r t o s  

El m a t e r i a l  d e  cons t rucc iEn  para e l  90% e r a  de  c a r r i z o  o caña bra- 

v a  er, l a c  pa redes ,  y e l  t e c h o  e r a  de  palma o d e  Chichón; e l  p iso - 
e s d e  t i e r r a ;  genera lmente  l a s  v i v i e n d a s  zoqucs ca recen  d e  venta-  

nas,  l a s  casas  d isponen d e  dos F g e r t a s  una d e l a n t e r a  y o t r a  t r a e -  

r a  l a  que csmunicava e l  s o l a r  o hue r t a ,  En sclo el 1 0 %  d e  l a s  c a  - 

sas ,  e l  m a t e r i a l  d e  c ons t ruc c i ón  es d e  l a d r i l l o  o madera, E l  70%  - 
de  l a s  casas  EO cuentan con l e t r i n a  y en  mas d e  l a  midad no  e x i s t e  

c u a r t o  pa ra  l a  c o c i n a  o f ogón .  

E l  agua entubada abarcaba a l a s  1 7 6  casas  y sólo e l  36% l a  r e d  l a s  

b e n e f i c i a b a  in te rnamente .  L a  f u e n t e  d e  abas t e c im i cn t o  es un manan- 

t i a l ;  No hay h i d r a t u n t c s  p ú b l i c o s .  

2.3 M ig rac iBn  

La  n i g r a c i ó n  es otrc fenómero que se p r e s en t a  en l a  zona. 

V i l l ahe rmosa  c c ,n t i t uy e  un c e n t r o  impor tan te  para  l a  v en t a  d e  f u e r -  

z a  de  t r a b a j o  d e  l o s  uoques, Los hombres se c on t r a t an  en l a  cons - 
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t r u c c i ó n  o en l a s  obras  de  PEMEX, en t a n t c  l a s  mujeres  se emplea - 
ban como domést i c a s  . 
Como se verá ps s t e r i o rmen t s  e l  fenómeno d e  l a  mig ra c i ón  e c  e l  re - 
s u l t a d c  d e  l a  p r e s i ó n  demográ f i ca  sobre l a  t i e r r a  y po r  ende e s ta -  

r e l a c i o n a d o  ccn  l a  p rob l emát i ca  a g r a r i a  

3. Economfci 

3.1 Servicios 

3.1.1 Comunicaciones 

La comunidad d e  Chapultenango es taba  comunicada an tes  de  l a  - 

erupc idn  d e l  Vo lcán  con P i chuca l c o ;  Hasta 1 9 9 0  l o s  b e n e f i c i o s  de - 
l a  c a r r e t e r a  l o s  d i s f ru t aban  c a s i  exc lus ivamente  l os  cac i ques  y - 
comerc iantes  de  l a  zona, ya que :no pc rm i t i an  a l os  indlígenas t r a n s  - 
p o r t a r  sus mecanclac por e l  cami:io ( Dtlrango 1 9 8 1 ;  25) La constirc- 

c i ó n  da t a  d e  1973, aproximadamen-tc. Baez 1985; 4 8 )  Observa que l a -  

brecha e n t r e  P i chuca l c o  y Chapulrenango no  ha r ep resen tado  "una - 
s a l i d a  segura "  a l o s  productos  d e l  mun ic ip i o  d e  su zona inmediata-  

d e  i n f l u e n c i a  en v i s t a  de  los cons tan tes  derrumbes y ruptura  de  - 
puentes.  Es tas  d i f i c u l t a d e s  "bene f i c i aban  a i n t e r m e d i a r i o s  r e g i o n a  - 

l e s  qu i enes  monopol i zan e l  comercio y e l  t r anspo r t e " .  

3.1.2 E l e c t r i f i c a c i ó n  

E l  mun i c i p i o  g e n e r a l  no d i s f r u t a b a  e l  s e r v i c i o  e léc tr ico  y en 

l a  comunidad d e  Chapultenango do!; v i v i e n d a s  d i spon lan  cada una con 

p l a n t a  de  l u z ,  O t ras  dos  p l a n t a s  dc l u z  funcionaban en l a  i g l e s i a -  

y e l  p r e s i d e n c i a  mun i c i paLque  se empleabar, p r inc ipa lmente  en los- 

festejos p a t r i o s  y pa t r ona l e s .  

3.1.3 Educaci6n 

La  e s c u z l a  prirr iaria f e d e r a l  r u r a l  de l a  comunidad se fundo en- 

197'2 y es d e  o r g a n i z a c i h  ccmp1et.a. 

E l  nGmero d e  grupos con quc contaban e r a  de  ocho,  compuestos de  l a  
s i g u i e n t e  forma: Hombres 189; mujeres  1 7 8 ;  t o t a l  367.  

La  cducac i6n p r ima r i a  en e l  mun ic ip i o  se presentaba  de l a  s i g u i e n -  

t e  forma: En dos e j i d o s  sc contaba con o r gan i z a c i ón  completa ,  - 
o t r a s  dos has ta  c u a r t c  g rado  y en o t r a s  dos  c o l o n i a s ,  r ancher f as  y 
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r i b e r u s  has t a  tercer grado .  

Cuando l os  alumnos terminaban su educac ión cn l a s  c o l o n i a s  o r i b e -  

r a s  acudfan a l a  cabece ra  mun ic ipa l  pa ra  c o n c l u i r  su c i c l o  e s co l a r .  

Pa ra  e l  c i c l o  80-81 terminaroE l a  i n s c r i p c i b n  p r i m a r i a  35 alum - 
nos de  l os  c u a l e s  e a i g r a r o n  t res  a P i chuca l c o  a con t inuar  sus c s t u  - 

dios de  secundar ia  y otros permanecieron e Chapultenango, pues en- 

1981el s i s t ema  d e  t e l e s e c u n d a r i a  e n t r o  e n  func i ones  con  35 alumnos; 

un maes t ro  capac idado y una e s c u e l a  cn  buenas c ond i c i one s  que se - 

u t i l i z a b a n  en  t i empos  pasasos  como casa  a q r a r i a .  

E l  z n a l f a b e s t i s m o  en  l a  comunidad de  Chapxltcnango p r e s en t a  - 
los  s i g u i e z t e s  per f i l es ;  7 8  a n a l f a b e t a s  entre 6 y 2 9  años y 1 4 6  - 
con  mas d e  30 años. 

3.2 Aspec tos  A g r a r i o s  

3.2.1 T i e r r c :  
En cl m i n i c i p i o  sumaban \rn t o t a l  de  17,465-40 has r e p a r t i d a s -  

e n t r e  6 e f i d o s  l c s  c u a l c s  ccrrcspcndcn a 928 b e n e f i c i a d o s  segun i n  

fsrmucibn s b t e n i d a  p o r  Baez Zorga  ( 1975 :394 )  y e l  a r c h i v o  d e  l a  - 
Sra.  D e  e s t a s  ccrrcspondcn 6,355 has  aproxirnadamentc a l a  c l a s i f i -  

c a c i ó n  d e  montes z t i l e s  solament(-. Fa r2  l a  ganaderra ,  o sea ,  mas d e  

una t e r c e r a  p a r t e  de  l o s  tc r reno , ;  dadas l a s  c ond i c i one s  acc iden ta -  

das d e l  t e r r e n o .  Esto s i g n i f i c a  que cl r e p a r t o  a g r a r i o  se concen - 
t r o  en  g r an  medida a t i e r r a  po co  p r o p i c i a s  pa ra  l a  a g r i c u l t u r a  y - 
en  a lgunos  c a so s  poco  p r o p i c i a s  aGn para  e l  ganado mismo, como f u e  

e l  c a s o  d e  l a  amp l i a c i en  des t inada  a los  e j i d a t a r i a s  dc Esquipulas  

Guayaba1 cuyas t i e r r a s  se c b i c a n  en  e l  mismo Volcán Chichonal  (V.- 
mapa:54 ) ;  i n c l u s o  l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  d c l  e j i d o  d e  San An t on i o  A; 

es completamente d e  monte, a s l  como l a  d e l  e j i d o  dc Chupultenango. 

En l a  amp l i ac i ón  d e l  e j i d o  d e  Escp ipü las  G.,  se encuentra un t o t a l  

d e l  8 0 %  aprovechado de s u p e r f i c i e  d e  monte y ea  l a  amp l i ac i6n  d c l -  

e j i d o  de Guadalupe V i c t o r i a  encontramos e l  1 0 0 %  de s u p e r f i c i e  d e  - 
monte. 

A s i  mismo 885-10 has  d e  r iego y tempora l  c o n s t i t u y e  l a  s u p e r f i c i e -  

t o t a l  d e  l o s  e j i d o s .  L a  s u p e r f i c i e  r e s t a n t e  corresponde a l a  c l a s i  

- 

- 
f i c a c i ó n  de " o t r a s  c l a s e s "  y a a yo s t ade r o s  q c e  es un t o t a l  d e  - 
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1,832-89 has. 

E l  e j i d o  d e  Ckapultenango se r e q i t r a  para  1980 un t o t a l  6e 7,124 - 
has de l a s  c u a l e s  son a g r i c c l a c  d e  t empora l  y 3 , 7 6 4  de agos tade ro ,  

G s ea ,  ur, 39  y 52% r espec t i vamente  e l  resto 8% se r e p a r t e  en  t e  - 
r r e n  o d e  usc f o r e s t a l  ( 7 % )  y urbana 1% aproximadamente ( Estud is -  

soc i c eccnómico  1982 SPP:21).  

3.2.1.1 Tenenc ia  de l a  t i e r r a  

E l  logro d e l  r e p a r t o  a q r a r i o ,  se ha l i m i t a d o  o r e s t r i n g i d c  - 
pcr l a  acciOn d e  los cac i ques  y l a d i n o s  qu i enes  poseen grandes  ex- 

t e n c i o n e s  d e  t i e r r a s  que comparadas con 10 e x t e n s i ó n  t o t a l  d e  los-, 
e j i d o s  da una can t i dad  aproximcida de 2 ,175  has  e n t r e  so lamente  5 - 
f a m i l i a s .  S e  c o c s i d e r a n  e l  número de p r o p i e t a r i o s  aparen tes  ( y a  - 
que muchas veces se r e c u r r e  a t i t u l o s  d e  p rop i edad  a nombre d e  p e r  

sonas a j e n a s  a l o s  f a m i l i a r e s , , t o d o  esto para  l o g r a r  l a  i n a f e c t i v i  - 
l i d a d  d e l  t e r r e n o ) s e  r e g i s t r a  un promedio de  189 .1  has e n t r e  1 0  - 
p r o p i e t a r i o s ;  s i  confrontamos e s t a  e x t e n s i ó n  en  promedio con l a  d e  

los e j i d a t a r i o s  ( que es de 1 8 . 8  has )  e l  c o n t r a s t e  se r e c a l c a  aún- 

mas s i  se toma en  cuenta  l a  car , t idad de 13 t icrre r e p a r t i d a  e n t r e -  

ambos sectores. 

- 

S i n  embargc l a  p r e s iEn  sobre l a  t i e r r a  es otro fenómeno que se 

p r e s en t2  en e l  e j i d c  y con e l l o  l a  a t omi zac i6n  d e  l a s  p a r c e l a s .  

Numerosos c apac i da t o s  con de rechos  a s a l v o  c a r e n t e s  d e  t i e r r a s  en- 

su maycr  p a r t e  j ó v enes  compart lan con l os  b e n e f i c i a d o s  de  l a  dota-  

c i ó n  ( sus  padres  ) e l  usu f ruc t o  d e  los  c u l t i v o s ,  a su ves, l o s  - 
capac i t ados  t r aba j aban  como peones pa ra  l os  t e r r a t e n i e n t e s  o b ien-  

emigraban. Baez (1985:43) c a l c u l a  aproximadamente 500 capac i t ados -  

con de rechos  a s a l v o  en l os  mun ic ip i os  d e  Chapultenango y Fco.León. 

O t r o  fenómeno v i n cu l ado  a l a  p rob l emát i ca  a g r a r i a  d e  l a  zona e r a  - 
e l  rent i smo.  

Tambien en  a lgunos  e j i d o s  d e  ambos mun ic ip i os  se presentaban pro - 
blemas e n t r e  los  capac idados  cuyos de rechos  p r o v i s i o n a l e s  no d e f i -  

n i an  los l lm i t e c  de sus t i e r r a s ,  p o r  t a n t o  l a  i n d e f i n i c i ó n  de par-  

c e l a s .  E l l o  generaba i n v a s i o n e s  de  t i e r r a s  p o r  p a r t e  d e  l os  l a d i  - 
nos o rec lamos imporcedentes  d e  zoques s i n  t i e r r a s .  Los c o n f l i c t o s  

se presentaban e n t r e  e j idos  comc Chapultenango y Carnen Tonapak y-- 
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mente lcs retrasaban los pagos por sus cosechas (remanente). - 
(SPP Estudio socioeconómico 1 9 8 1 : 2 3 ) .  

En tanto los "coyotes" pagan hasta 20 pesos el kilo; los comercian - 
tes de Chapultenango, Esquipulas G., y otras colonias se enrique - 
cen con l a  conpra del café. 
BANCRISA otorgó UP, crédito refaccionario en 1 9 8 0  para la siembra - 
del café por la cantidad de 18 787,738 pesos. Para 1 9 8 3  esta vi - 
gente y vencido un pagaré de abril de 1 9 8 2  por 188,452 pesos los - 
créditos se destinaron a 262  productores con una superficie culti- 
vada de 1 2 0  has (SPP Estudio socioeconómico 1 9 8 3 ) .  

Según nuestro informante Sr. Onésimo, 211 ejidatarios recibie- 
ron un crédito en 1 9 8 2  de 8 mil a 9 mil pesos por ejidatario pero- 
finalmente no se aceptó el dinero porque era muy poca la cantidad. 

Este somero bosquejo sobre las relaciones de producción en la- 
zona permiten suponer para el caso de la actividad cafetalera su - 
i nverción en la producción capitalista a través del modelo de in- 
tegración vertical. Ello implica participación de diferentes acto- 
res en el eoenario ijidal como es el mismo campesino zoque, el 
INMECAFE y el comerciante o intermediario. 

Se supondrá entonces a falta de profundidad en la investiga - 
ciór: al respecto, ya que no es cl objetivo fundamental, un modclo- 
de intcgración vertical que implica en la producción de café: 

''un proceso por el que una unidad de producciónindustrial" 
-el polo integrador- determina el proceso de producci6n de 
ia(s) unidad(es) agrlcola(s)-el polo integrado de tal forma 
que el ciclo de producción (de ia(s) segunda(s) se ecuentra 
incluido y comprendido e inclzñdo en el ciclo de la primera 
(Jauregui et-al. 1980-45) 

A partir de que podemos distinguir el polo integrador con - 
INMECAFE, a las unidades agrfcolas con l a s  unidades de producción, 
comercializaci6n y en el ciclo 213 el que estan incluidas estas, I 
abarca desde el financiamiento (Ciipital bancario) a la comercializa - 
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dp" 8 
c i ó n  ( c a F i t a 1  c o m e r c i a l ) .  E l  c a p i t a l  p r cveedor  y e l  c a p i t a l  c o l r . p rd334  - 
d o r  son los  d e s  aspec tos  de  l a  r ep rcducc i ón  d e l  c a p i t a l  en  e s t a  i n  - 
t e q r a c i 6 n  que se i d e n t i f i c a ,  pa ra  l os  r a s go s  bosquejados  a l a s  re- 

l a c i o n e s  d e  producc ión  an te r i o rmente  i n c l u l d a s  con e l  "ade lanto "  o 

l a  a s e s o r l a  t é c n i c a  y e l  "remanente" genera lmente  a t rasado  que Fa- 

g a  INMECAFE a sus llsocios". 

E l  resto d e l  campesinado zoque c a f e t i c u l t o r e s  se i n s c r i b e  en  -- 
un y a t r ó n  d e  c u a s i  i n t e q r a c i S n  v e r t i c a l  o una de  sus va r i a r , t e s  en- 

v i s t a  de  que no es nna i n s t i t u c i ó n  l a  qae  p a r a l i z a  l a  i n t e g r a c i ó n ,  

as1  cam0 tampocc, los  c m p e s i n o s  se c ons t i t uy en  e n  unidades ,  a pe- 

s a r  de  e l l o  BANCRISA ( c a s i t c l l  b anca r i c )  b r inda  c r é d i t o  a l os  c a f e -  

t i c u l t o r e s  qu i enes  venclen s i n  F O C ~  a l t e r c a t i v a ,  sus productos  a - 

" coyo t es "  ( i n t e r m e d i a r i o s  y c ome r c i an t e s ) - c ap i t a l  c o r ce r c i a l ) .  

-Productos  de  s u b s i s t e n c i a  

La  producc:ióE d e l  malz  en t a n t o ,  ocupa aproximadamente 800  - 
has sembradas por 436 e j i d a t a r i o s .  E l  r end im ien to  por has es ds  - 
500 kgs .  sembrados en t e r r e n o s  acc iden tados  y de  mala c a l i d a d .  - 
Anualmente se r e a l i z a b a n  dos  cosechas:  e l  t o rnam i l  d e  enero a j u -  

n i o  y e l  d e l  año de a b r i l  a sept i embre :  

S i  se eva lGa  e l  r end im ien to  en r e l a c i ó n  a l  consumo promedio d e  una 

f a m i l i a  es t imado  en  5 kgs.,  l a s  400 t one l adas  est imadas son i n s u f i  

c i c n t e s  para  l os  436  hab i t an t e s  zontemplados en e l  e j i d o ,  y a  que - 
a l o s  niembros aproximados po r  f a rn i l i a  l a  producc ión  e j i d a l  se re- 
p a r t e  a mas o menos una t one lada .  Es tas  a l  d i v i d i r l a s  e n t r e  5 k i l o  

granios nos  r i nden  para  200 d l a s  31  año. 

A p e sa r  c?e e l l o  a veces l a  cosecha bastaba para  c u b r i r  l a s  n e c e s i -  

dades d e  l a  f a m i l i a  de  l o  c o n t r a r i o  comc se ha v i s to  se compraba - 
e l  malz  f a l t a n t e  en l a  t i e n d a  Co:iasupo a r zbn  c?e 8 pests e l  k i l o  - 
n? i e r , t r as  que los  p a r t i c u l a r e s  l o  vendlan 2 1 2  pesos e l  k i l o  a p r e  

c i o  d e  1 9 8 1  (SPP Es tud io  soc ioeconómico  1983 ) .  

- 

- 

I 

Como e n  e l  c a s o  d e l  mals l a  producc ión  d e l  f r i j o l  ocupa 400  - 
has y su d e s t i n o  es e l  autoabas to .  S in  embargo nc  a l canza  a c u b r i r  

l a s  neces idades  de  concuno dcméstico, pues se es t ima una produc - 

c c i o n  de f r i j o l  de 5 a 7 t ons .  anua les  (SPP Es tud ios  soc ioeconómi-  
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micos 1982) .  

Los s o l a r e s  c on t i t uy en  c t r a  fuen te  de  autoabas to  en l a  d i e t a  - 
f a m i l i a r .  

LCS c u l t i v o s  eri csos s o l a r s s  son e l  p ld tano ,  e l  l imón,  l a  naranja-  

e l  aguacate ,  l a  guayaba, y e l  chayote .  EventUalmente se c o m e r c i a l i  

za  a lgún f r u t o .  

Es ta  producc i0n  e s t a  enmarcada d e n t r o  d e  una economía de  subs i s t en  

c i a  l a  cua l  podenos d e f i n i r  en f unc i ón  de  l a  r e p r o c c i ó n  inmediata-  

d e l  p roduc to r  y d e s t i nada  a v a l o r e s  de  uso y no de cambio (Diaz-Po 

lance 1 9 7 7 : 8 9 ) .  

- 

- 

- 

3.2.2.2 Producc ión  Ganadera 

La ganader f a  es otro r eng l ón  impor tante  en  l a  economía d e  l a -  

r c g i ón .  En e l  e j i d c  e l  52.8% d e  los t e r r e n o s  se d e s t i nan  a d i cha  - 
a c t i v i d a d ;  l a  producc ión  ganaders  se o r i e z t a  fundamentalmente a l  - 
comercio (SPP Es tud io  s ~ c i c e c c n 5 1 n i c o  1 9  82) 

Se  cond idera  que en 1980-1981  e l  ndmero de  cabezas  d e  ganado e r a  - 

de  5200 en e l  e j i d o .  

L o c a l i d a d  Ganado Bov inc  Ganado Mular 

Chapultenango 5 3 4  65 

lsío Negro  :I 165 9 4  

Manch i ta l  151 7 
V a l t i e r r a  :t 0 0 8  92 

MoSak 95 6 
2 0  

2 973 
”_. San M i g u e l  E.V. 4 .~ 

208 

Un in fo rmante  que ocupó e l  c a r g o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  d e l  e j i d o  - 
es t imá  i?n ndmero aproximado de  cabezas  d e  ganado bov ino  d e  3 C O O  - 

cor, un costo aproximado p o r  cabsza  d e  12,000 pesos l o  que r ep r e s en  

t a  una derrama para el mun i c i p i o  de 36 ,000 ,000  pesos ,  E l  mismo in-  
formante  i d e n t i f i c ó  1 8 9  p r o p i e t a r i o s  d e  ganado cebe-su i zc  y 1 5 0 0 -  

has d e  F o t r e r o s  n & t u r a l e s  y 3 7 0 0  has de  Induc idos ,  o sea  mas d e l -  
7 0 %  d e  l a s  t i e r r a s  de  e j i d c ,  

-. 
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Todos los e j i d a t a r i o s  ganaderos p r a c t i c aban  l a  r o t a c i ó n  de  PO - 

treros, mismos que es taban empastados con z a c a t e  g i g a n t e ;  después- 

de 3 0  d l a s  de  descanso se reponcm los p o t r c r o s ,  p o r  t a n t o  e l  tiem- 

pa d e  explotación e r a  e x t ens i v a , :  p o r  e l l o  se en t i ende  e l  g ran  por -  

c e n t a j e  d e  l a s  t i e r r a s  ded icadas  a l  ganado l a s  c u a l e s  se c le l imi ta-  

ban p o r  cercos p e r i m e t r a l e s .  

La c o m e r c i a l i z a c i ó n  se e f e c tuaba  en l a  misma comunidad de I x tacomi  - 

tbn o P i c h u c a l c o  o has t a  c o a t z a c o a l c o s ;  e l  p r e c i o  p o r  res v a r l a  - 
desde 1 0  1 1 2  m i l  pesos  p o r  res,, o b i e n  de  350 a 400  pesos  e l  kg.- 

cuando se v end l a  en cana l .  E l  costo po r  l a  v en ta  a 350 ascend la  a- 

12,250 pesos .  

ANAGSA aseguró  a 40 socios ii n i v e l  ganadero  que correspondlan- 

a 1 9 6  cabezas  de  engorda y 267  cabezas  de  producc ión .  E l  e j i d o  y - 
sus 5 r i b e r a s  en 1 9 8 0 ,  r e g i t r a b a n  un f i nanc i am i en t o  ganadero  po r  - 
p a r t e  d e  BANCRISA de  3 669 700  ( c a r t e r a  v enc i da  de  1 9 8 2 )  Este mis- 

mo año d i 6  un c r é d i t o  r e f a c c i o n a r i o  po r  1 7  665 1 0 0  ( c a r t e r a  v i g en -  

t e  1 9 8 2 )  Todos estos c r é d i t o s  se de s t i na r on  a l o s  1 9 8  productores -  

con 480  cabezas  d e  ganado (SPP Es tud i o  soc ioeconómico  1 9 8 2 ) .  

E l  mismo in f o rmante ,  e x d i r e c t i v o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  ganadera - 

re f iere  que para  e l  añc de 1 9 8 1  o p r i n c i p i o s  d e l  82 ,  1 0 7  e j i d a t a  - 
r i os  r e c i b i e r o n  un c r S d i t c  d e  28 m i l l o n e s  de  pesos  con e l  c u a l  r e -  

c i b i e r o n  900  vacas .  En t r e  19-76 y 1 9 7 7  1 7  e j i d a t a r i o s  r e c i b i e r o n  un 

crédito cuyc monto ascend ió  a 1cj O00 pesos  p o r  e j i d a t a r i o  para ad- 

q u i r i r  un t o t a l  de 456 reses. 

E l  h a t o  mular e x i s t e  para  e l  t r a n s p o r t e  de pe r sona l  y mercan - 
c í a .  Un grupo d2 personas se ded i c a  a l  a l q u i l e r  d e  e s t a s  b e s t i a s  - 
cuyas t a r i f a s  v a r l a n  en func idn  a l a  c a r ga  y l a  d i s t a n c i a  de  50 - 
pesos  a 10  pesos  e l  k i l o  t r anspor tado .  Los v i a j e s  e n t r e  los  d i f e  - 
r e n t e s  mun ic ip i os  constaban para  l a s  personas de  300  a 800  pesos  - 
(SPP E s t u d i o  soc ioeconómico  198.3) 

En t e rm inos  g e n e r a l e s  se puede obs e r va r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l -  

campesinado zoque en un marco d e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  de c a p i t a l , -  

Aunque e s t a  no s ea  t o t a l  l a  producc ión  ganadera se s u j e t a  a l os  - 



e n t r e  I x t a com i t an  y Chapultenangc, o e n t r e  Esquipulas  6 y Carmen - 
Tonapal  p o r  mencionar a l guncs  (Baez-Jorge 1985 : 4 4 )  . 

3.2.2 Producciór ,  Ag ropecuar i a .  

3.2.2.1 A g r i c u l t u r a  

De e n t r e  los p r i n c i p a l e s  p roduc t cs  a g r l c o l a s  d e  l a  zona, es - 
t a  e l  c a f é .  
La c a f c t i c u l t u r a  es l a  a c t i v i d a d  mas impor tan te  en  e l  e j i do  a s l  - 

como en e l  mun ic ip i o ;  l a  p roducc i ón  est imada según l a  in formación-  

mun ic ipa l  es d e  400  t one l a6as  anualmente. SegGn i n f o r m a c i h  d e  - 
INMECAFS en  nueve comunidades d e l  mun i c i p i o  se r e g i s t r a n  800 e j i d a  
t a r i o s  o sea  e.1 80%  d e l  t o t a l  d e  e j i d a t a r i o s  d e l  mun ic ip i o ;  esto - 
es, c a s i  t o d o s  producen c a f é  en  Chapultenango. 

La  misma i n s t i t u c i ó n  in fo rma una e x t e n s i ó n  d e l  29% d e l  t o t a l  d e l  - 

mun i c i p i o  d e s t i nada  a l a  producc i ón  d e l  c a f é .  

~l p r e c i o  d e  v e n t a  d e l  c a f é  p o r  k i l o  cn e l  c i c l o  1981-1982 f u e  de- 

6 0  pesos  l o  que r e p r e s e n t a  una Uerrama e n t r e  l o s  c a f e t i c u l t o r c s  d2 

30 ,000  pesos .  

Esto i n g r e s o  en  l a  e ccnon la  zoque no  a l c anza  a c u b r i r  l a s  n e c e s i da  

d e s  d e  una f a m i l i a  mas a l l a  dc  los  t res  meses. 

En e l  mun i c i p i o  se r e g i t r a n  10  unidades d e  producc idn y c o m e r c i a l i  

z a c i ón .  

La  s u p c r f i c i c  d e s t i nada  a l  cu l t ivo  es d e  1,315 has con  un r e n d i  - 
mien to  d e  6 Qu in t a l e s  por has. Hablan 155 socios a c t i v o s  d e  los - 
c u a l e s  50 t e n l a n  c r é d i t o  con l a  i n s t i t u c i ó n .  Además d e  c r é d i t o  - 
INMECAFE proporc i onava  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  a l os  i n s c r i t o s  pa ra  con  

t r o l a r  l a  r o y a  y pa ra  e l  cu idado  de  l a  s iembra d e  nuevas c l a s e s  - 

de  c a f é  que es taban i n t en t andc  c u l t i v a r s e  p r i o r i t a r i a m e n t e .  

E l  costo por a c a r r e o  e r a  d e  3 pesos  p o r  K. y c o r r i a  a cuenta  d c l  - 
vendedsr  y d e1  INMECAFE por p a r t e s  i g u a l c s .  Todo e l  p roduc to  comer 

c i a l i z a d o  se c a n a l i z a b a  a P i c h u c a l c o  por a v i o n e t a ;  l o  que se t r adu  
c l a  en  jugosas  ganancias  pa ra  i n t e r m e d i a r i o s  y comer- L i a n t e s .  - 
forma de pago d e  l a  v e n t a  a INMECAFE e r a  d e  dos maneras: a l os  so- 

c ios se l e s  daba un a n t i c i p o  d e  cosecha j 7  e l  pago r e s t a n t e  a l  en  - 
t r e g a r  e l  p roduc to  segiín c an t i dad  c a l c u l a d a ;  pa ra  l os  que no eran- 

socios e l  pago e r a  d e  contado ,  A l o s  socios d e l  i n s t i t u t c  g ene ra l -  

- 

- 

- 

- 

- 
I 

La  
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mismos procesos d e  producc ión  c a p i t a l i s t a  En c a p i t a l  p r o d u c t i v o  - 
agropecuar i o ,  c a p i t a l  banca r i o  y c a p i t a l  c ome r c i a l .  

Agu í  s i n  enbaryo ,  l a  i n s t i t u c i ó n  bancar i a  p r o v e e  ( c a p i t a l  d'amont) 

l o s  e l ementos  n e c e s a r i o s  para  l a  producc ión,  como son l a s  mismas - 
reses, p e r o  no l a  compra de  e s t a s  s i n o  que e s t a s  se venden a l  mar- 

cado de  P i c h n c a l c o  o Veracruz  y a  que a h í  se c a n a l i z a  l a  carne  a l a  

Ciudad de  M6xico.  

E l  mercado d e l  c e n t r o  d e l  p a l s  se c o n v i r t i ó  por l a  década d e  1940-  

cn e l  p r i n c i p a l  r e c e p t o r  d e  l a  producc ión  ganadera d e l  sur  d e l  pa- 

I s  y fue  entonces  cuando l a  producc ión  co r taña  d e  ganado se o r i e n  

t ó  a los Estados  Unidos. 
- 

3.3  In t e r camb io  

Es t a  a c t i v i d a d  l a  e j e r c í a  p r inc ipa lmente  un grupo de  p e r s o  - 
nas,  genera lmente  c3n p o s i c i o z e s  económicas e s t r a t g g i c a s  en e l  mu- 

n i c i p i o ,  pues son p r o p i e t a r i o s  d2 f i n c a s  o he rede ros  de  l a s  a n t i  - 
guas h a c i  endas. 

Con e l  r e p a r t o  a g r a r i o  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  d e  malz  y caña de  azu 

c a r  c ede  paso  a l a  producc ión  ganadera y c a f e t a l e r a .  Los l a t i f u n  - 
d i s t a s  ampl ían su a c t i v i d a d  econ6mica y se ded ican  a l  comercio y a 

l a  ganader fa .  

E l  comercio descansa en l a  compra de  c a f é  a l os  campesinos zoques- 

y e l  t r a n s p o r t e  de  este po r  a v i one t a  a P i chuca l co .  Tanto  l a  comuni 

dad d e  Chapultenango como l a  d e  Guadalupe V i c t o r i a  y Fco. León con 

taban con p i s t a  d e  a t e r r i z a j e .  

Los hermanos Baldomero y Gi lber to  Hernández para  1 9 8 0  contaban con 

una t i e n d a  cada uno donde se exped lan  aba r r o t e s  además d e  comprar- 

c a f é .  Son dueños de  l a  f i n c a  La A l i a n z a  y Las  Marga r i t a s ,  han ocu- 

pado en d i f e r e n t e s  o ca s i ones  l q  p r e s i d e n c i a  munic ipa l  en los  años- 

d e  1962 y 1965 r espec t i vamente  y nuevamente en  1 9 7 3  e l  pr imero .  

Roque Pas t rana  a p a r t e  de  l a  comy:ra y ven ta  d e  c z f 6  y congar  con - 
muladac ha ocupado e l  c a r g o  de  p r e s i d e n t e  munic ipa l  en v a r i a s  oca- 

siones; 1957, 1958 ,  1 9 7 1 ,  1 9 7 2 ,  Dlanuzl Pas t rana  otro comerc iante  - 
compra y vende c a f é  tambien.  

- 

- 
- 

4. Organ i zac i ón  P o l l t i c a  
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El poder polltico en el municipio asume diferentes facetas - 
con un fondo o comfin, este es el caciquismo. El control del poder- 
polltico bajo esta forma se manifiesta en los puestos formales de- 
poder como es l a  presidencia municipal. Desde 1914 se tiene una - 
lista de presidentes municipales que ligan a tres familias que con - 
trol an el ejido ( V. lista) 

Lista de Presidentes Municipales de Chapultenango, Chis. 

1914 

1915 

1916  

1921  

1922 

1923  

1924 

1925 

1926  

1927  

1928 

1929 

1930 

1 9 3 1  

1932  

1933  

1939 

1940 

1944 

1945 

1946  

Adalberto Pastrana 
Luciano Gómez 
Luis Cordero 
Luis Cordero 
Abraham Reseniz 
Pedro Dominguéz 
Alberto Pérez 
Alberto Pérez 
Merced Gonzalez 
Merced González 
Youcundo Coutiño 
Cesar Pastrana 
Cesar Pastrana 
Romeo Pastrana 
Aniceto Aguilar 
Felipe Pérez 
Margarito Hernández 
Romeo Pastrana 
Lorenzo Pérez 
virgilio Pérez 
Romeo Pastrana 

1947-48 Romeo Pastrana 
1949 ülises Pérez 
1 9 5 1  Margarito Hernández 
1952 Santiago Avila 
1953-55 Romero Pastrana 
1956-58 Roque Pastrana 
1959-61 Mario Osorio 
1962-64 Baldomero Hernández 
1965-67 Gilbert0 Hernández 
1968-70 Idelfonso Pérez 
1971-72 Roque Pastrana 
1973-76 Baldomero Hernández 
1977-79 Regino Dlaz Lorenzo 
1980-82 Luis Contreras Fuentes 
1972 Ciro Domfnguez Domlnguez 

(Fuente; Memorandum de la presiden- 
cia de Chapultenango) 
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Se  e n t i e n d e  por ca c i que  "un fenómeno d e  mediac ión p o l l t i c a  - 
c a r a c t e r i z a d o  po r  e l  e j e rc i c io  in f o rma l  y p e r s ona l  d e l  poder para- 

p o r t e g e r  i n t e r e s e s  económicos i :Dd iv idua les  d e  pode r  o d e  una f a c  - 
c i ó n "  ( P a r é  L.  1975:36) en este c a s o  también i d e n t i f i c a m o s  e s t a  - 
med iac i ón  con  e l  e j e rc i c io  f o rma l  d e  poder .  

L a  forma que asume l a s  r e l a c i o n e s  d e  pa r en t e s co  e n t r e  e s t a s  fa  

m i l i  a s  se p r e s en t a  en  l a  s i g u i e n t e  g e n e a l o g f a  donde se puede dis- 

t i n g u i r  l a  i n t e r r e l a c i ó n  e n t r e  :!as f a m i l i a s  a trevés d e  matrimonios 

pa ra  l o g r a r  l a  succs i án  d e  propiedades como queda i nd i c ada  con  l a s  

marcas a z u l e s  

- 

E l  o r i g e n  d e  l a  f a m i l i a  aunque es d i f i c i l  d e  de t e rminar  en - 
cuanto  a una cabeza  se v a  sucediendo en mat r im in i os  e n t r e  pr imos.  

Edmundo Osorio es, p o r  a s €  d e c i r l o ,  uno d e  l os  p i l a r e s  d e  l a s  tres 

f a m i l i a s  p r i n c i p a l e s .  O r i g i n a r i o s  d e  Magdalena (Fco. León)  t en lan -  

una p rop i edad  l lamada Montev ideo .  Humberto Osorio, Hijos d e  Don - 
Edmundo, f u e  e l  que se ca so  con Abe larda Pas t rana  d e  cuyo matrimo- 

n i o  nace Mar i o  Osorio que l o  c r i ó  su t í o  Roque en l a  f i n c a  (Sonora) 

En l a  f i n c a  "La Asunción empezó Don Beto (Ada l b e r t o  P é r e z  h i j o  bas 

t a r d o  d e  Fu lnenc i o  Pas t rana .  S e  c a só  con Secundina Pas t rana ;  eran- 

pr imos  hermanos. 

M a r g a r i t o  Hernández " l l egó  vendiendo a r e t e s ,  p e i n e s ,  c o s i t a s  toda- 

v l a ,  l u e g o  puso t i e n d a  y c an t i na .  TUVO dos h i j o s ;  G i lber t0  y Ba ldo  

mero" (Durango 1981:22-23). 

Otras  uniones e n t r c  e s t a s  f a m i l i a s  l a s  i d e n t i f i c a m o s  e n t r e  Mar i3  - 
Osorio Pas t rana  y T iburc i s ,  Pas t rana  P é r e z .  En t r e  los  p r o p i e t a r i o s -  

d e  f i n c a s  y ranchos se d i s t i n g u e n :  Fulmencio Pas t rana ,  sus h i j o s  ; 

César  Pas t rana ,  Romeo Pas t rana ,  Ada l b e r t o  P é r e z  Pas t rana ,  A l b e r t o -  

P é r e z ;  n i e t o s ,  Ma r i o  Osorio Pas t rana ,  3oque Pas t rana .  Alberto Pé - 

r e z ;  B i s n i e t o s ,  Roquc Pas t rana ,  A l b e r t o  Pas t rana  Dbvalos.  

- 

- 

Este a s p e c t o  en l a s  r e l a c i o n e s  d e  pa r en t e s co  es  un e l emento  - 
mas en  l a  con t inu idad  por mar,tener las r e l a c i o n e s  de poder d e  l a  - 
r e g i 6 n ,  r e l a c i o n e s  cuyo e s c e n a r i o  se ub i ca  e n  a c t i v i d a d e s  como co- 

mo comercio, l a  producc idn y l a  v en t a  d e  t r a b a j o ;  L.  P a r é  s eña la , -  

" los ca c i ques  se har, s e r v i d o  d e  1.a v i o l e n c i a  f í s i c a  a s í  csmo Ze  - 
formas de c o n t r o l  ideológico con ten idas  en l a  r e l i g i ó n ,  l a s  r e l a  - 
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ciones de parentesco y las tradiciones” (1975 :37) ,  

Aunque la apricción en la región de estas familias data de un- 
perfodo pre-revolucionario, su extensión se logra después de este. 
Ya se anotó anteriormente el papel contrarevolucionario que jugo- 
el terrateniente Chiapaneco a razz del movimiento nacional (V. su- 
pra: 43-44) .  Otro de los papeles que juega el caciquismo es (para- 
dógicamente) el de promover el capitalismo en sus formas avanzadas 
aunque llegue a suceder que el cacique sea un agente retrógrado pa - 
ra el desarrollo capitalista en la región. Es agente de desarrollo 
cuando introduce mercanclas y canaliza otras (café, ganado etc.) - 
fuera del ejido. Pero es retrógrado en la medida que su eficiencia 
económica no es la adecuada para reinvertir en la producción e in- 
cluso tratar de mantener relaciones de servidumbre. 

Se mencionó anteriormente la posición en el comercio de estas- 
familias; otra forma de promocifin del capital en la zona fue la - 
introducción de ganado por el afio de 1936. Alberto Pérez con 80 - 
cabezas, Cesar Pastrana con 40 cabezas, Romeo Pastrana con 15, Fe- 
lipe Pérez con 20 y Cipriano Domhguez con 20 cabezas de ganado - 
(Durango 1981: 45) . 

En los Ciltimos años el poder no gira exclusivamente en torno - 
a estas familias, va mas allá rotando entre la organización de un- 
grspo de ejidatarios identificados con los intereses de los caci - 
ques (entre otras razones por su posición de clase (V.supra:qg), - 
y el Consejo Supremo Zoque quien ha tratado de organizar y canali- 
zar las demandas de los campesinos. 
Isabelino Guzmán presidente del Consejo Supremo y residente de la- 
cabecera municipal, mencionó que los problemas principales que se- 

sucedieron an la comunidad fueron hasta antes de la erupción del - 
volcán. Irregularidades en el manejo del erario municipal y de las 
recolectas administradas por l a s  autoridades ejidales. 
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La  i r r e g u l a r i d a d  d e  estos manejos f u e  denunciada e n  una asam - 
b l e a  e j i d a l  y con  e l l o  se esperaba l a  d e s t i t u c i ó n  d e  su pues t o  - 
cuando suced i ó  l a  e rupc i6n .  

Este femdmeno con f i rma  l a s  formas d e  i n i c i a c i ó n  d e  acumulación de- 

los nuevos l i d e r e s  p o r  un l a d o  y p o r  otro " e l  en f r en tamien to  e n t r e  

campesinos zoques y l os  comerc i an t es  y l a t i f u n d i s t a s  l a d i n o s ,  es - 
tos a t r a v e s  d e  d i v e r s a s  maniobras c a c i q u i l e s  e n c l a v e s  en  algunas- 

r i b e r a s  y e j i d o s ,  ocupando l os  c a r g o s  d e  a g en t e s  mun ic ipa l e s  y co- 

m i sa r i ados  e j i d a l e s .  E s t a s  p o l l t i c a s  con t r ibuyen  en g ran  medida a l  

d e s a r r o l l o  d e  cac iquismo i n t r a 6 t n i c o  y l i m i t a r o n  l a  p o s i b i l i d a d  - 
de m o v i l i z a c i ó n  p o l l t i c a "  (Baez-Jorge 1 9 8 5 ~ 4 4 ) .  

E l  e sbo zo  d e  e s t a  c o r r e l a c i 6 n  d e  f u e r z a s  m a n i f i e s t a s  en  e l  re- 

p a r t o  a g r a r i o  l a s  denuncias,  l a s  anomal las en l os  manejos d e l  e ra -  

r i o  mun ic ipa l  'y e j i d a l  a s i  como en e l  l a t i f u n d i s m o  y e l  acapara - 
mien to ,  etc. ,  t i e n e n  como e s c e n a r i o  l o s  apara tos  d e  poder  f o rma l  - 
t a n t o  en  e l  ayuntamiento, e l  consejo Supremo, e l  comisa r i ado  e j i -  

d a l ,  o b i e n  en  l a s  i n s t a n c i a s  d e  poder  in f o rmar  como e l  c a c i q u i s  - 

mo los  l l d e r e s  campesinos y aun c a r i s m a t i c o s  como se v e r á  mas ade- 

l a n t e ,  t o d o  e l l o  conforma una e s t r u c t u r a  d e  poder ,  que a n i v e l  re- 

g i o n a l  se e n t r e t e j e  con Otros mun ic ip i os  a t r a v e s  de i n s t a n c i a s  - 
f o rma l e s  de poder .  

F ina lmente  Baez ( 1 9 8 5 : 4 6 )  p r e c i s a ;  'I Los ca c i ques  l o c a l e s  ac  - 
túan apoyados p o r  p o l í t i c o s  siti ; .ados en  l a s  a l t a s  e s f e r a s  d e l  go - 
b i e r n o  e s t a t a l  y f e d e r a l ,  r ep resen tan  en l a  r e g i 6 n  sus i n t e r e s e s  - 
con t i tuy endose  en p a r t e  d e  una i n t r i n c a d a  r e a  d e  r e l a c i o n e s  d e  po- 

d e r  y c o n t r o l "  

Una v e z  señalacio e l  a spe c t o  e s t r u c t u r a l  de mun ic ip i o ;  es p o s i b l e  - 

i n t e r r e l a c i o n a r  l a  e ske ra  p o l l t i c a  en  f unc i ón  de l a  r ep roducc i ón  - 

de  l a s  r e l a c i o n e s  de producc ión (Ba r t r a  1975:26) .  

E s t e  bosque j o  sobre l a s  r e l a c i o n e s  de c l a s e  en l a  comunidad se 

pueden o b s e r v a r  c o n f l i c t o s ,  t e n s i o n e s  y c on f r on t a c i one s :  r e l a c i o  - 
nes  en  l a s  c u a l e s  se e n t r e t e j e n  l a s  r e l a c i o n e s  d e l  grupo e t n i c o  - 
donde se da una d i s t i n c i ó n  de d i f e r e n t e s  subgrupos c u l t u r a l e s .  k - 
c o c t i n u a c i ó n  SE' expondrá l a  manera en que e l  grupo é t n i c o  se f r a g -  
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menta en torno a los festejos comunes. 

5 Sistema de Fiestas 
5.1. Antecedentes 

A partir del reparto agrario, la desitegración del sistema de- 
fiestas se da paulatinamente en Chapultenango. Esta desintegración 
no sólo tiene su base en la dotaci6n ejidal como momento histbrico, 
sino también en la transformación de la producción en la región - 
por un iado, y por otro en la aparición de diferentes grupos reli- 
giosos adscritos a crrencias y practicas particulares a cada uno. 
El cambio ae produccibn se generó en la desaparición paulatina de- 
la producción cafetalera y ganadera. 

5.1.1 Cargos Civiles y Religiosos 
La antigua organización de fiestas contaba con un sistema de - 

cargos escalafonados, cuyas funciones las presentamos retomando el 
esquema elaborado por Baez-Jorge (1975:250)  y el Sr. Antonio Gómez 
informante de Chapultenango : 

Kungujia a 
KoaZpe 
PiKkatkovina 
PiCkat 
Jar a k on 
Rompenombres 
Capitán 

T 
) 
3 
3 
1 
3 
) __-- 

/-y 

Alcalde ______C Caballero 
- 

pol.icía ~ - ~ - __ +------- sues (Juez) 
___./ -- 

Auxiiio - _-------*Alférez 
Corchete 

/------- -- 
Hombre del pueblo 

Los cargos eran civiles y religiosos y en la organización de- 
una fiesta participaban directa o indirectamente con una labor es- 
peclf ica. 

Para el cargo de Maietumu su participaciOn en e¡ rituai no se- 
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r e s t r i n g l a  exc lus i vamente  a ser a u x i l i a r  en l o s  t r a b a j o s  d e  l os  o- 

tros c a r g o s  inmed ia tos  s u p e r i o r e s  s i n o  que deb lan  desembolsar  una- 

suma de d i n e r o  para  comprar veli-s, aguard i en t e  y comida. La dona - 
c i ó n  de  comida y beb ida  no sólo se o f r e c í a  en e l  r i t u a l  s ino tam - 
S i e n  en e l  ayuntamiento; como e:- pr imer  c a r g o  que ocupaba e l  suje- 

t o  a u x i l i a b a  a l a  mamakon ( v i uda )  cargando l a s  prenuas d e  l a s  imá- 

genes  o san tos  que e s t a  l l e v a b a  a i  r l o  a l a v a r  con motivo de l os  - 
feste jos.  

O t r o  c a r g o  es  e l  de  c o r c h e t e  que c o n s i s t í a  en a s i s t i r  a l  auxi-  

l i o  una v e z  po r  semana cada mes. Para  e l  c a so  d e  nues t r o  informan- 

te ,  e l  Sr. Anton io ,  su p a r t i c i p a c i b n  en este c a r g o  l e  imp id i ó  con- 

t i n u a r  con sus e s t u d i o s  de  p r ima r i a  ya  que l a s  l a b o r e s  d e l  c a r g o  - 
absorv l an  pe r i6d i camente  según s u  o p i n i o n  una buena p a r t e  d e l  t i e m  - 

PO que pod l a  aprovechar  en i a  e s cue l a .  al corchete d e v l a  l imp i a r -  

l a  torre de  l a  i g l e s i a  y tambier  a v i s a r  a campanadas sobre  los - 
p l e i t o s  que se suc i t a r an  en e l  p e b i o  para que l os  p o l i c l a s  acud i e  - 

ran  a mantener e l  orden.  

Después d e  ocupar e l  c a r g o  d e  Maietumu e l  sujeto ascend ía  a l  - 
c a r g o  de a l f é r e z  cuya p a r t i c i p a c i ó n  imp l i caba  un fuerte g a s t o  en - 
l a  r e a i i z a c i 6 n  Ue l o s  feste jos r e l i g i o s o s  ya que e l  ve lor io  que _ _  
preparaba s o n s i s t l a  en r e p a r t i r  beDida, comida y v e l a s  con e l  f i n  

d e  t e s t e j a r  a 1.2 imagen en turfio; además c r i a b a  animales c?e c c r r a l  

para  s a c r i f i c a r l o s  a p r o p ó s i t o  de i a s  f i e s t a s  (Durango i 9 8 í : 6 5 ) .  

Habla un t o t a l  d e  ocho a d i e z  a l f e r e c e s  para l a s  c e l e b r a c i o n e s  - 
onomást icas.  

E l  nombramiento d e  los c a r g o s  e s taba  b a j o  l a  a s i gnac i ón  d e l  ayunta 

m i e n t o  qu ien  ent regaba  e1 pues to  con l a  en t r e ga  s imbó l i c a  a l  suje- 

LC e l e g i d o .  

La c c l a b o r a c i ó n  de  ios  v e c i n o s  y f a m i i i a r e s  d e l  nuevo a i f é r e z  era- .  

i nd i spensab l e  y e s t a  pod ía  c omic t i r  en e s p e c i e  (comida, beb ida ,  - 
c e r a )  en e fec t ivo  ( d i n e r o  para s o l v e n t a r  l os  g a s t o s )  o en t r a b a j o -  

(Preparation de a l imen t o s )  

I 

Thomas (1974:123) seña la  l a  impor tanc ia  numérica de este ca r -  
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go en e l  s i s t ema  d e  f i e s t a s  de Rayón. E l  número d e  a l f é r e z  p o r  -. 

imágen es d e  c i n c o  j e ra rqu i camente  ordenados. 

Después d e  cump l i r  con  e l  c a r g o  d e  a l f é r e z  e l  s u j e t o  puede - 
t r a n s f e r i r s e  a l  d e  a u x i l i o ;  su p a r t i c i p a c i ó n  e s t aba  r e l a c i o n a d a  y- 

supedi tada a l a s  f unc i ones  d e l  P o l i c l a  e s p e c i a l i z a n d o s e  en l a s  l a -  

b o r e s  y o r g a n i z a c i ó n  de los feste jos;  a l  i g u a l  que  e l  c o r c h e t e ,  e l  
a u x i l i o  aportaba a l imen t o s  y beb idas  ( a gua rd i en t e )  a l  ayuntamiento. 

Después d e  este nombramiento e l  sujeto ocupaba e l  c a r g o  d e  - 
Sues. La s  f unc i ones  se r e l a c i onaban  con l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l os  b a i -  

l es  d e  c a rnava l .  E s t e  c a r g o  guarda c i e r t a  s i m i l i t u d  con e l  que d e s  - 

c r i b e  Thomas (1974 :119)  so1ament:e q u e  en e l  c a s o  d e  Rayón e l  núme- 

ro d e  sujetos des i gnados  a t a l  pues t o  e ran  d e  se is  genera lmente  - 
jÓvenes ,removidos  anualmente. La sede  d e  los  procuradores  es l a  - 
e r m i t a ,  i n s t i t u c i ó n  e x t i n t a  en Chapultenango (v .  supra:  56) .) 

Las  f unc i ones  d e  p o l i c f a  se i d e n t i f i c a n  con l a s  d e  c u a l q u i e r  - 
homólogo en otro ayuntamiento d e l  p a l s .  

Despues d e  ocupar este c a r g o  c i v i l  e l  sujeto e r a  t r a n s f e r i d o  a- 

un c a r g o  re l ig ioso  de c a b a l l e r o ,  cuyas func i ones  e ran  l a s  d e  p r o  - 
veer d e  c a b a l l o s  a l q u i l a d o s  para  amaestrar  y amansar (los) b a j o  l a  

d i r e c c i á n  d e l  Cap i tán .  Este preparaba a l os  c a b a l l o s  en  un cortejo 

a l r e d e d o r  d e  l a  p l a z a  p r i n c i p a l  a ritmo de  tambores y p i t o s  duran- 

te  dos o t res  dTas pa ra  que en l a  f i e s t a  p a t r o n a l  montara en  uno - 
d e  e l l o s  con t r a j e  rojo.  AdemSs armaba los  c a s t i l i o s  de l os  fu egos  

a r t i f i c i a l e s  (Durango 1 9 8 1 : 6 5 ) .  

E l  rompenombres t e n l a  e l  debe r  d e  comprar una g ran  can t i dad  d e  

pan (un g a l 6 n )  ca rgaba  a sus e sps l das  en un c o s t a l  para  l os  f e s t a -  

jos .  Lo s i g n i f i c a t i v o  d e l  pues t o  e r a  e l  r i t u a l  que además d e  costo 
sos e r a  ago tador .  

- 

E l  s i g u i e n t e  c a r g o  es e l  Jarakon. E s t e  puesto es uno d e  l os  - 
mas one rosos  pa ra  qu i en  l os  asumen ya que e l  a c ep t a r  l a  mayordomía 
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de  una imagen t i e n e n  como r e s p o n s a b i l i d a d  e l  f es te jo  onomast ico.  - 
Para  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  d i cho  c a r g o  se contaba con l a  p a r t i c i p a c i ó n  

d e  c a r go s  a l t e r n o s  y suba l t e rnos  cuya sede  de  t r a b a j o  e r a  l a  casa  

d e l  Jarakon. Según l a  d e s c r i p c i 6 n  d e l  S r .  An ton io  Gómez en e l  f e s -  

t e j o  d e  l a  imagen l a s  mujeres l:-amadas Mamakon lavaban l a  ropa  d e l  

Santo o imagen en e l  r l o  acompaiiadas po r  e l  t e i i i d o  de f l a u t a s  y - 
tambores y d e l  maietumu qu i en  cargaba l a s  v e l a s  y l a s  prendas. Des - 

pues d e  este r i t o  e l  Kunguj ia ra  pronunciaba un d i s c u r s o  y l l e v a b a n  

l a  ropa  l i m p i a  para  que e l  P i ska tkov ina  v i s t i e r a  nuevamente l a  i- 

magen. 

E l  Jarakon tenra e l  debe r  de  p r o v e e r  d e  a l imento  y comida para  que- 

l a  K i u s u  o coconera  g i s a r a  l a  comida. La p a r t i c i p a c i ó n  d e l  Kocpe - 
c o n s i s t i a  en l a  e l a b o r a c i ó n  d e  una rama, adorno con f ecc i onado  con- 

h o j a s  de palma e n t r e t e j i d a s  en un a r c o  a manera d e  o f r enda  que en- 

marcaba a l a  imdgen o l a s  pue r tas  de  i a  i g l e s i a  o casa.  E l  c a r g o  - 
d e l  Jarakon duraba un ano l a p s o  durante e l  c u a l  l a  imágen hab i t aba  

en i a  casa  d e l  mayordomo. En e s e  p e r l o d o  t e n l a n  l a  o b l i g a c i ó n  d e  - 
a tender  a los p e r e g r i n o s  ( o t o rgando  posada y a l imen t o )  que l l e g a  - 
ban con motivo d e l  f es te jo  p a t r o n a i  d e  Chapultenango, ya que l a  - 
imágen a l b e r gada  en l a  casa  d e l  Jarakon generalmente e r a  l a  a e l  - 
Santo Patdn a e l  pueb lo  de o r i g e n  de  l o s  p e r e g r i no s .  De  e s t a  forma- 

se i d e n t i f i c a  l a  e s t r e cha  re lac f idn e n t r e  l os  festejos onomásticos- 

d e  l a s  imagenes con una o r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a  de  l a  comunidad y su- 

co r r espondenc ia  con l os  f e s t e j o s  de  o t r a s  comunidades. 

La d e s i gnac i ón  d e l  c a r g o  e s taba  b a j o  r e sponsab i l i d ad  a e l  a l c a l  

de.  S i n  embargo desde hace 1 5  aiios d e j o  de e x i s t i r  e l  Gltirno Jara- 

kon. Es  d e  n o t a r  l a  r e l a c i ó n  d e l  nombre Jarakon con e i  s i g n i f i c a d o  

de l a s  imágenes de  l os  santos  (V. supra: 50 j 

- 

E l  c a r g o  d e  mamakon o m u j e r  mayordoma generalmente l o  ocupaba- 

una v iuaa  d e  edad avanzada p e r o  no anciana qu i en  desempeñaba fun - 
c i o n e s  en l a  i g l e s i a  como e l  a r r e g l o  y cu idado  a e  l a s  o f r endas  e - 
imágenes. En e l  e j ido  de  Chapuitenango este c a r g o  d e sapa r e c i o  por -  

acuerdo d e  l os  i n t e g r a n t e s  d e l  (grupo de  acciBn c a t ó l i c a  qu ienes  - 
argumentaron l a  r e sponsab i l i d aü  onerosa  e n  p e r j i c i o  de los  debe res  

domésticos. Esta r e sponsab i l i d ades  l a s  asumieron LOS miembros de  - 
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l a  o r g a n i z a c i ó n  c a t ó l i c a .  

E l  c a r g o  de P i r k a t  t e l a  f unc i ones  en  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l os  -. 

feste jos,  ademas d e  ser r e z ado r  en l o s  r i t u a l e s  y t a n e r  l a s  campa- 

nas pa ra  l l amar  a misa. 

Según Thomas ( 1974 :120 )  e l  nombre v i e n e  ü e l  c a s t e l l a n o  “ f i s c a l ”  y- 

e l  numero d e  rezc idores e r a  d e  cu3tro en  l a  comunidaü de  Ray6n. 

E l  P i r k a t k o v i n a  cambiaba l a s  r opas  de i a s  imagenes y e l  numero 

cie personas pa ra  t a l  pues to  e ran  de dos  po r  imágen . Hace aproxima 

damente í 5  años á e j ó  d e  e x i s t i r  el ú l t i m o  c a r gue r o  con este t l t u l o .  
- 

E l  Koacpe sequoia en  l a  d e s i gnac i ón  ascendente  y e s t a s  c o n s i s  - 
t i a n  en  l a  e l a b o r a c i o n  d e  ramadas pa ra  e l  a l t a r  d e  i a  imágen en l a  

casa  d e l  Jarakon. 

Eran mombrados dos Koarpes p o r  imágen y a i  p a r e c e r  e l  Ú i t i m o  m u r i ó  

hace  25 años. Durango (198i :45)  s e ñ a l a  aüemas l a  nominal idad v i t a -  

l i c i a  d e l  c a r g o  y genera lmente  e r an  anc ianos  los ca rgue ros  qu i enes  

c u l t i v a b a n  i a  palma ( suyaca l j  y f l o res  en  sus s o l a r e s .  L a  esposa  - 
del Koacpe preparaba también l a  enramada ensartando mazorcas, f r i -  

j o l ,  a r r o z .  

E l  ú l t i  mo c a r g o  en  l a  e s c a l a  e r a  e l  d e  Kugu j i a ra  cuyas f unc i o  

nes  se r e l a c i onaban  con l a  obs e r va c i ón  r i t u a l  y los  d i s cu r so s  que- 

ab r l an  y c e r raban  l a s  ceremonias  en cada una d e  sus p a r t e s ,  ya s ea  

en l a s  danzas,  en e l  r i t u a l  d e  l a v a r  r opas  d e  l a s  imágenes, asT co 

mo ’ en  l a s  p r o c e s i o n e s  y e s c o l t a s  d e  l o s  feste jos onomást icos.  Apro 

ximadamente en  1981 murió e l  eltimo Kunguj iara  y e r a  Rupert0 Mon - 

dragón.  

- 

- 

I 

Además d e  e s t a  ser ie  d e  c a r g o s  e sca l onados  en  au t o r i dad  y pres -  

t i g i o  e x i s t l a  e l  d e  velero que es p a r a l e l o  a los mas a l t o s  rangos.- 

P o r  l o  g e n e r a l  e l  velero e r a  un hombre de eüad que c onoc l a  con maes 

t r € a  e l  o f i c i o  de  l a s  v e l a s .  Es tas  e r an  i m p r e s c i n d i b l e s  en  los r i  - 
tos y f e s t e j o d  e l a s  imágenes y e r an  r e que r i da s  en  d i f e r e n t e s  for  - 
mas y numero. 

- 
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A p a r t i r  d e  este s i s t ema  ascendente  d e  c a r go s  e x i s t f a  una j un ta  

d e  feste jos que recababa l a s  c o l e c t a s  n e c e s a r i a s  pa ra  s o l v e n t a r  l os  

g a s t o s  d e  musica, c a s t i l l o s ,  t o r i tos ,  f u e go s  a r t i f i c i a l e s  en  gene - 
r a l .  

Los nombramientos pa ra  l a  j un t a  d e  f es te jos  l a  r e l i z a b a  e l  r e g i d o r  

y genera lmente  e r an  t res  v i e j i t o s  qu i enes  asumlan e l  ca rgo .  ~1 re- 

g i d o r  h a c í a  f i e s t a  y quemaba vel2s e l  d í a  d e  corpus (Durango 1951 :  

6 6 )  L a  j un t a  d e  feste jos coo rd inaba  l a  c e l e b r a c i ó n  d e  onomásticos- 

b a j o  l a  v i g i l a n c i a  d e l  padre  d e l  pueb lo  Kunguj iara.  

En Chapultenango l a s  compañlas d e  p e r e g r i n o s  i n v i t a d a s  con re- 

g u l a r i d a d  e r an  c u a t r o  con  motivo de  los fes te jos  p a t r o n a i e s ;  San - 
Marcos Ocotepec, San Andr6s N icapa ,  Magdalena d e  Fco.  León y l a  - 
Sant ls ima T r i n i d a d  d e  i x t a com i t6n  y e r an  a t enü idas  p o r  l a  j un t a  d e  

feste-~os.  

En Rayón l a s  compañla d e  v i s i t a s  es una o r g a n i z a c i ó n  s i n t g t i c a  áe- 

culto Ü e  c o r t a  durac i ón  r eun ida  pa ra  e n t r e g a r  una imágen d e  Rayón- 

d otro pueb io  en o c a s i o n  d e  una f i e s t a  b a j o  s o l i c i t u d  expresa .  Tno - 
mas i 9 7 4 : 1 2 0 ) .  

Ante r i o rmente  se i n d i c 6  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  Sues en  l a  o r gan i -  

z a c i ó n  de los  b a i l e s .  Estos se e f e c fuaban  en los  d l a s  d e  c a r n a v a l  a 

p a r t i r  d e l  2 d e  febrero, d i a  d e  l a  c a n d e l a r i a  y t e n i a n  como t e rmino  

e l  miercoles d e  c e n i z a .  

5 .1 .2  Danzas 

Las  c a rne s t o l endas  daban i n i c i o  con l a  "danza d e l  c a b a l l i t o "  - 
" c awa l l o  etze"  que segun i n t e r p r e t a c i ó n  p a r t i c u l a r  d e  Don Mar c e l i no  

Es t rada  este b a i l e  d e % o r o s  con t ra  c r i s t i a n o s "  r ep resen taba  l a  í u  - 
cha e n t r e  l o s  mexicanos y l o s  e spaño l e s  en  t i e r r a  americana. E l  ca- 

p i t á n  l lamado S a n t i a g o  g r a c i a s  a l  v a l o r  d e  los mexicanos va  a Espa- 

ña con  sus c u a t r o  audantes y un Chuüi (campesino) .  Los españo l es  d e  

c í a n  "San t i ago  no es hombre d e  l a  t i e r r a  porque t e n í a  un pode r  d e  - 
Dios que  mataba a l os  enemigos con  sólo t o c a r l o s  con su espada" San 

t i a g o  v ence  en l a  b a t a l l a  y se c o n v i e r t e  en  pa t r ón  y r e y  d e  España; 

r e g r e s a  a Méx i co  y da cuenta  d e  l a  d e r r o t a  d e  los españo l es .  E l  nú- 

mero d e  p e r s o n a j e s  es de  s ie te ,  e l  c a p i t á n ,  c u a t r o  ayudantes e l  - 

- 

- 
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chundi y l a  mjer. 

E l  b a i l e  p a r t e  d e  l a  casa  d e l  sue s j a r a  donde este r e p a r t e  a l imento ,  

t r a g o  ( a gua rd i en t e )  y tamal .  Kunguj ia ra  p r e s i d e  t odo  e l  d e s a r r o l l o -  

d e l  r i t u a l ) .  

En e l  pueb lo  d e  Rayón desde  1 9 5 0  a 1955  ya  no se r e a l i z a n  los  - 
b a i l e s  de  c a rne s t o l endas  p o r  o rdenes  de  l a  i g l e s i a  y l a  muerte de - 
los Gltimos maes t ros .  

E l  dos  de  f e b r e r o  se e j e cu taban  dos  b a i l e s ;  uno a l a s  i0:UO a.m 

aproximadamente y e l  otro a l  mediodla.  

E l  p r imer  b a i l e  e r a  e l  de N i v i  e tze  o b a i l e  de  l a  siembre en honor- 

de l a  V i r g e n  de l a  Cande la r i a  para  " p e d i r  p c r  la siembra".  La drama - 

r i z a c i ó n  c o n s i s t e  en que e l  p r o t a g o n i s t a ,  "Chundi" 3 canipesino, CG- 

mo sos t enedor  de t o d o  l o  que hay en 21 mundo, siembra f r e n t e  a l  pü- 

b l i c o  , este p r t a  m a  e s c cpe t a  y l o  acompana un p e r r o  para  r c v i s a r -  

s u  s i e x b r a  y matar l a s  p l a gas .  San M igue l  l l e g a  cntonces  y l e  p r e  - 
gunta  s i  ha t r a b a j a d o  para  c onse r va r  l a  p r o spe r i dad  d e l  mundc y es- 

t e  responde a f i rmat i vamente ,  p e r o  e l  a r cánge l  sabe que miente  y lo- 

c a s t i g a  y d e s t ruye  su casa  p o r  haragán. En e l  b a i l e  p a r t i c i p a n  7 - 
pe r sona j e s ;  c u a t r o  t e s t i g o s  y moros, dos Chundi y San M igue l .  

La o t r a  danza d e l  d í a  es l a  d e  "Capitan etse" que en c i e r t a  f o r  

ma es l a  con t inuac i ón  d e l  b a i l e  de " c swa l l o  e t z e "  segen v e r s i ó n  de-  

Don Mar c e l i no  ya  que despues de  consumar l a  corrquista SaRt i ago  con- 

sus cua t r o  acompañantes v i enen  a Méx ico  con ana cruz  porque se d i e -  

ron  cuenta  d e  l a  d e r r o t a  y querxan l a  paz. 

La ccmpas ic i6n  de este b a i l e  es 1¿i misma que l a  G e l  c a w a l l c  e t z e ,  - 
y el c i rcu i to  que r e c o r r l a  en l a  comünidad empczaba en l a  casa  de-- 

l o s  a l f é r e c e s ,  mayordomos para  rec:orrei l a s  p r i n c i p a l e s  c a l l e s  don- 

de  t e rn inaba .  Este mismo c i rcu i to  se presentaba  en l o s  r e c o r r i d o s -  

de  l a s  o t r a s  danzas. 

- 

Los b a i l e s  que c i e r r a n  l a s  c a rnc s t o l endas  son e l  de  Olro e t z e  - 
e t e c tuado  e l  sabado a n t e r i o r  a l  mierccles de  c e n i z a ,  e l  6e can e t z e  

y e l  d e  Yomo e t z e  que dura desde e1 med iod ia  has ta  l a  mañ-na siguicm 

t c .  
- 
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E l  b a i l e  de  Oko e t z e  es e l  r e l a t o  dramatizado de  tres curande- 

r a s  que a l i v i a b a n  d e  sua males a l  campesino, p e r s o n i f i c a d o  en e l  - 
Chundi. Una v e z  l l e g o  este a p e d i r l e  remedio a uno de  sus males pe- 

ro l a  Oko l e  r e spond ió  negat i vamente  por  su f a l t a  Ü e  c ons i d e r a c i ón ,  

porque no l e  r e t r i b u í a  sus servicios con p a r t e  d e  su cosecha  y sólo 

cuando enfermaba r e c u r r f a  a e l l a ,  A l os  tres d í a s  Oko d e c i d e  curar -  

a l  Chundi b a j o  c o n d i c i ó n  d e  r e c i b i r  p a r t e  de l a  cosecha.  

Los pe r s ona j e s  d e l  b a i l e  son tres hombres que encarnan a l a s  Oko, - 
e l  Chundi e l  m a l v i e n t o ,  e l  v i e n t o ,  e l  r a y o ,  e l  t i g r e ,  e l  venado, - 
l os  colmeneros y t r a b a j a d o r e s  ( 2  o 3 danzantes.  

El b a i l e  s a l í a  de l a  casa  d e l  sue s j a r a  donde se v e s t l a n  l o s  danzan- 

tes pasando por l a  i g l e s i a ,  después a l a  casa  de  Suez mun ic ipa l  pa- 

r a  l l e g a r  a l a  c a sa  d e  a l f e r e c e s  y mamakon. 

E l  mar tes  a n t e r i o r  a l  migrcoles de  c e n i z a  e l  b a i l e  d e l  t i g r e  o- 

Can e t z e  y e l  d e l  Yomo e t z e  conc lu ian  l a s  ca rnes to l enüas .  

E l  b a i l e  d e l  t i g r e  se i n i c i a  an t e s  d e l  medio d i a  con e l  encuen- 

t r o  d e l  t i g r e  y e l  zorro: este i n v i t a b a  a comer "guineo"  ( p l á t ano ) -  

pa ra  e v a d i r  l a s  i n t e n c i o n e s  d e l  t i g r e  e ran  d e  ma ta r l o  y comerlo - 
a r r i b a  de un guayabo e l  t i g r e  t r e p a  y después de  una p e l e a  a muerte 

este cree haber  ganado porque donde e s t aba  e l  z o r r o  e l  zorro aparen 

t a  e s t a r  muerto, en un descu ido  d e l  t i g r e  e l  z o r r o  l o  mata. 

Los pe r sona j e s  d e  este b a i l e  son 821 t i g r e  y e l  zorro f r e n t e  a l a  - 
i g l e s i a  en  un guayabo que se i n s t d a b a  a o r i l l a  d e l  parque. 

- 

P o r  ú l t i m o  e l  b a i l e  de- Yomo e t z e ,  d e  acuerdo a l a  v e r s i ó n  d e l -  

S r .  Juan Gdmez, s i n s i s t í a  en e l  o f r e c i m i e n t o  de  l a s  n u v i l e s  en l a s  

casas  de  t o d o  e l  pueb lo .  E l  Chund.i o papá buscaba qu i en  q u i s i e r a  - 
b a i l a r  con e l l a s ,  l o  que s i g n i f i c a b a  l a  a c ep t a c i ón  de  l a s  Yomo o - 
n iñas  en matr imonio.  E l  chuncii en e l  lumbral d e  l a  pue r ta  h a c í a  e l -  

o f r e c i m i e n t o  y l a s  recomendaba poi- sus v i r t u d e s ;  "saben coser, coci  

nar y b a i l a r  y son b i e n  entend idas " .  E l  b a i l e  duraba un d í a  e n t e r o ,  

l a p s o  s u f i c i e n t e  pa ra  recorrer t odas  l a s  casas  del  pueblo.  

Los p e r s ona j e s  e r an  e l  chundi y dos pe r s ona j e s ;  comentan que anres-  

no hab í a  relevos para  s u s t i t u i r  a l os  danzantes t odos  e i l o s  hombres. 

- 
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E l  miercoles de c e n i z a  se consuma e l  c a r n a v a l  con  l a  quema del- 

chepe ,  p e r s o n a j e  que r e p r e s e n t a  31 judas .  

Despdes de este perioao d e  c a r n a v a l  se r e a l i z a b a n  o t r a s  danzas 

como l a  de San M i gue l  (29  de septiembre) e l  p e l l c a n o  y l a  de reyes. 

(Durango 1981 :81-83) . 

E 1  b a i l e  se san  Pniguel y l u c i f e r  c o n s i s t e  en  l a  c o n f r o n t a c i ó n  - 
de l  b i e n  y e l  mal.  L u c i f e r  i n t e n t a  tomar e l  t r o n o  d i v i n o ,  a l r e d e d o r  

d e i  c u a l  San M i gue l  danza, este I-e q u i t a  l a  espada y expulsc:  a i  de- 

monio d e l  t r ono .  Después d e  este ano ta  e n  una í i s t a  los nombres de- 

l a s  personas de l  jundo c on  su  pluma e n  un l ibro .  E s t e  b a i l e  se re - 
presen taba  e n  e.1 a t r i o  de l a  i g l e s i a .  

E;1 b a i l e  d e l  p e l l c a n o  es i a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  e s p f r i t u  s an t o  y se- 

r e a l i z a b a  e l  2 1  de j u n i o  d i a  de co rpus  c r i s t i .  E l  p e l l c a n o  simboli- 

z a  e l  e s p x r i t u  s an t o  y e l  chundi t r a t a  en  v a r i a s  o c a s i o n e s  ae c a z a r  

l o  c r eyendo  que  es p a j a r o  o una g a l l i n a  que vue l a .  

E l  se is  de e n e r o  se r ep r e s en t aba  l a  e p i f a n l a .  

- 

5 .1 .3  Ca l enda r i o  R i t u a l  

Una vez descritos l os  c a r g o s  y b a i l e s  se i n d i c a r á  e l  c a l e n d a r i o  

tes t ivo  r e g i o n a l  y e l  de Chapultenango. E s t e  Ú l t i m o  se reconstruyb-  

pa r c i a lmen t e  g r a c i a s  a l a  information de dos in f o rmantes  y de Duran 

go (1981;67), e l  primero se ob tuv3  d e l  c e n t r o  coo rd inador  i n d i g e n i s  

t a  d e  i x t acomi tan .  

- 

- 

CALENDARiO 

MES 
Enero  

DIA 

1 

6 

7 

15  

20 

F eb r e r a  2 
20 

Marzo  1 9  

FESTIVO DE CHAPULTENANGU, HASTA 1940 

APROXIJ%\DAMENTE. 

FE!;T IVIDAD 

N i i i os  Jesus 

V i r g e n  d e l  nac im ien to  

Levantamiento  d e l  n i n o  

S r .  de Esqu ipu las  

Sar i  P a b i c  

D l í i  de l a  C a n d e l a r i z  

Sari S ebas t l an  

Sar i  Jcs6 



a2 

A b r i l  

Mayo 

J-un i c 

2 4  

29 

8 

: 5  

IS 

20 

24 

29  

J u l i o  1 6  
26 

Agosto  1 5  

30 

Septiembre 1 4  

29  

Octubre 4 

I 

1 2  

Noviembre 1-2 

1 5  

Diciembre 1 2  

24  

25 

FECHAS NOVILES 

San Gabriel .  

San P ed ro  

San ?ligue¡ 

Sr. de T i l a  

San An t on i s  

Sac r ame n t  c 

Sagradc Corazón 

S a n  Pcd ro  

Vircgen dcl Carmen 

Santa Aca 

Vircjen d e  l a  Asunción 

Sta , .  Rosa d e  Lima 

Cruz de l l u v i a  

San M i gue l  A r cánge l  

San N i c o i a s  

San F r a n c i s c o  de AsZs 

V i q e n  d e l  R o s a r i o  

Todcs l o s  Santos 

San Lucas 

V i r g en  de Guadañupc 

Acostamiento  d e l  n i n o  

Wavidad 

V i e r n e s  Santo  S r .  d e l  p o z o  

5' V i e r n e s  de  cuaresma V i r g e n  de l a  

6" V i e r n e s  de cuaresna SL. del Ramo. 

- 

Ea í c rosa .  

P a r a  comp le ta r  este cuadro  di? f e s t i v i d a d s s  r e l i g i o s a s  de mane- 

mas d inámica se describir5 l a  f i e s t a  p a t r o n a l  y a lgunos a spe c t o s  d e l  

c a rnava i .  

- DESCRIPCION 
Los nueve dXas a n t e r i o r e s  a l a  f i e s t a  se c e l e b r a  l a  novena que- 

c o n s i s t e  en  r e z o s .  E l  q u i n t o  d€a an t e s  de l a  f i e s t a ,  e l  nueve de - 
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a g o s t o  se l l e v a n  l a s  o f r e n d a s  malz ,  f i j o l ,  gu ineo ,  v e l a d o r a s  en  - 
p ro c e s i one s .  Cada pueb lo  e n t r a  en l a  i f l e s i a  en  p e r e g r i n a c i ó n  pa ra  

d e p o s i t a r  sus o f r endas .  E l  d l a  c o c e  d e  Agos t o  e l  ja rakon  v a  a cor- 

t a r  l a  f l o r  d e  zempoala para  hac e r  a r e t e s  l a r g o s  o como caÜena en- 

forma de c ruz .  Pa ra  r e p a r t i r  e n t r e  a l f e r e c e s  y sus mujeres  l a  marna 

kon p repara  conidc: y e n t r e g a  l a  v e l a  a l a  jun ta ;  quema c o p a l  en l a  

enramada e l  koacpe &n t r e ga  ese rismo d l a  l a  enramada, c l K m g u j i a r a  

saca  l a  ramada de l a  casa  COT: l a  j un t a  de festejos.  Se r e p a r t e  t r a  

go y c a f é .  

E;1 d f a  trecc se recibe l a  v e l a  d e  los mimbros de  l a  ]uta y e l  Kun- 

g u j i a r a  p o r t a  e l  e s t a n d a r t e  que e s t aba  en  l a  casa  d e l  j a rakon .  E l -  

a l f E r e z  recibe l a  o f r enda ,  en  l a  i g l e s i a  se hace  l a  ceremonia en  - 
l a  que l os  a l f é r e c e s  se h incan para  hac e r  s u  promesa a l a  imagen y 

e l  Kungu j i a ra  pasa con  e l  e s t a n d a r t e  e n t r e  e l l o s  para  que besen l a  

imagen. E i  d l a  1 4  se en t r e gan  l a s  v e l a s  que e s t a n  e n  l a s  c a sas  de- 

los  a l f é r e c e s ;  i a  j un t a  d e  t e s t a j o s  y estos l l e v a n  en  p r o c e s i ó n  - 

l a s  v e l a s .  Tambien hacen comida j u n t o  con  los  ja rakon .  E l  Ü l a  d e  - 
l a  t i e s t a  p a t r o n a l  r e z a n  e l  l a r akon  e l  a f l é r e z  y l a  mamalkon en  l a -  

i g l e s i a  con sus v e l a s  adornadas; cada uno l l e v a  una v e l a  j u n t o  con 

sus esposas .  Despúes d e  e s t a  ceremonia se r e p a r t e  comida e n t r e  ios  

ca rgue ros .  

- 

- 

-SiSTEPA DE FIESTAS Y CAMBIO 

S i n  embargo t o d o  este s i s t ema  d e  f i e s t a s  y c a r g o s  ha i d o  desa- 

pa r e c i endo  a medida que e l  r e p a r t o  a g r a r i o  y l a  producc ión d e s a r t i  

cu i a r on  e l  an t i guo  orden.  

Es t a  d e s a r t i c u l a c i d n  se h i z o  mas p a t e n t e  con l a  o p o s i c i ó n  expresa-  

d e  uno d e  sus p a r t i c i p a n t e s  en un primer momento, y en otro con l a  

a p a r i c i ó n  d e  grupos c a t ó l i c o s  o r Jan i z ados  por l a  i g l e s i a .  E l  caso-  

de  uno d e  l os  in f o rmantes ,  An ton io  Gómez qu i en  se negó a ocupar - 
los cargos de  c o r c h e t e ,  a u x i l i o  y a l f é r e z  l e  v a l i e r o n  amenazas de- 

muerte por p a r t e  d e  l a s  au t o r i dades  ( p r e s i d e n t e  mun i c i pa l ) ,  l a s  - 
ra zones  que expuso pa ra  j u s t i f i c a r  d i cha  d i s i d e n c i a  r a d i c a  en  e l  - 
abuso d e l  t r a b a j o  d e  l o s  ca r gue r o s ,  a s f  como los  g a s t o s  que deb lan  

e r o g a r  en  comidas a l  ayuntamiento. E s t e  d i n e r o  y t r a b a j o  e r an  nece  

s a r i o s  en l os  c u l t i v o s  o e l  ganado 'I¿ Porqué ibamos a r e g a l a r  nues 

t ro  t r a b a j o ? " ,  según e i  S r .  An ton io  t anb i en  r e q u i r i ó  e l  ayuntamien 

- 

- 

I 

- 
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t o  de  estos t r a b a j o s  pa ra  l a  c onc t ruc c i ón  d e  l a  p i s t e  de  a t e r r i s a j c  

de  Chapultenango b a j o  l a  d i r e c c i 6 n  d e  Roque Pas t rana .  

En ese en tonces  ( 1958 )  An ton io  G15mez eleboró con ayuda d e l  naes t ro -  

Teó f i l o  Maque2 una " que ja  a l  gobierno' '  en c o n t r a  de  e s t a  o b l i g a c i d n  

Como se ve en e l  tondo d e  este t r a b a j o  b e n e f i c i a v a  a los  ca c i ques  - 
ya  que e r an  y son dueños de  a v i o Q e t a s  y también, permanenternentc - 
manejaban e l  poder  en  e l  ayuntamiento. 

Otro f a c t o r  que c o n t i t u y ó  a I n  d e s i n t e g r a c i ó n  d e l  s i s t ema  de - 
f i e s t a s  f u e  l a  e xho r t a c i 6n  d e  los sa c e rdo t e s  a "no m a l  g a s t a r  e l  d i  - 

ne ro  que t a n t o  t r a b a j o  habra c o s t ado "  para  d e s t i n a r l o  a l a s  f i e s t a s ;  

ese d i n e r o  'les mas n e c e s a r i o  pa ra  nues t ros  h i j o s " .  

La i n t e r v e n c i ó n  d e  l a  i g l e s i a  y L a i n f l u e n c i a  del  s a c e r t o t e  en  l a  - 
o r i e n t a c i g n  de l a c  p r á c t i c a s  r e l i g i o s a s  es fundamental d e n t r o  de  los  

cambios que se cperan  cn  l a s  cumunidades. En Ocotesec, po r  e j emp lo , -  

Baez (1985:57) s eña l a  que e l  cura  Enr ique  A l f d r o ,  p a r r o c o  de  Copaina - 

1s. p r o h i b i o  l a  en t rada  a l a  i g l e s i a  a qu i enes  ObServarcn las ccstum 

Sr e s  r i t u a l e s  y f i e s t a s  t r a d i c i o n e l e s .  

E l l o  se i n s c r i b e  pa ra l e l amente  a -La a p a r i c i S n  de grupos c a t ó l i c o s  - 
que se d i f e r e n c l a n  de  l a s  costumSres (q-aienes observan  l a s  costum - 
b r e s ) .  As€, mien t ras  para  los p r i r i e r os  l a s  au to r idades  son los  s a c e r  - 

d o t e s  y d i g n a t a r i o s  e c l e c i á s t i c o s , ,  para  l os  segundos e r an  y son los- 
hombres anc ianos  (Kugu j i a r a )  

- 

En este panorama del cambio en e l  seno de l a  o r g a n i z a c i ó n  r e l i  - 
S i o c a  d e  l a  comunidad, l a  aparicicjr ,  d e l  grupo de a d v e n t i s t a s  matiza-  

aún nas l a s  d i t e r e n c i a s  de l a  e t n i a .  

E l  Sr .  Robe r t o  GÓmez, uno de 1.0s r ep r e s en t an t e s  d e l  grupo d e  los  

a d v e n t i s t a s  a p e sa r  d e  su a d s c r i p c i ó n  a l  advent ismo lluuandc ya  e r a  - 
grande" ,  desde  pequeño pudo obs e r va r  l a s  r eun iones  d e  los  p r imeros  - 
s e gu ido r e s  d e  e s t a  i g l e s i a  en l a  casa  de a lguno  de e l l o s ;  esto n a c e -  

corno 4 0  anos. 

Los p r ed i c ado r e s  p o r  aque l  en tonces  v en l an  de Tapalapa o Tuxt la,  

para  o r g a n i z a r  los  grupos  t a l  v e z  dos o tres r a m i l i a s  se i n i c i a r o n  - 
cor, este t i po  de  cu l to  en l a  comuridad. 
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Con e s t a  d e s i n t e g r a c i ó n  d e l  s is tema de  f i e s t a s  se da paso a una 

r e s t r u c t u r a c i 6 n  d e  l a s  f e s t i v i d a d e s ,  P e r o  L Cómo se r e e s t r u c t u r a  l a  

o r g a n i z a c i ó n  f e s t i v a ? .  

Una v e z  fundadas las comunidades po r  e l  r e p a r t o  a g r a r i o ,  l a  or- 

gan i z a c i ón  de  c a r go s  g i r a  en tor io  a l a  t i e s t a  p a t r o n a l  y l a s  c a r s -  

t o l endas ;  t m b i c n  los  grupos relLgiosos con p r d c t i c a c  d i f e r e n t e s  - 
aparecen ('"7. supra: 50 )  como son los c a t ó l i c o s ,  costumbreros y ad - 
v e n t i s t a s .  

AquZ es n e c e s a r i o  a c l a r a r  que l a s  f i e s t a s  t r a d i c i o n a l e s  que se-- 

c e l e b r a n  en  t oda  l a  r c p d b l i c a  que son, Todos Cantos,  Nav idad y Año- 
Nuevo; 2ero e s t a s  no l a s  i n c lu i r emos  como e lementos  s i g n i f i c a t i v o s  

en l a  con  f i g u r a c i b n  e s p e c i f i c a  d e l  Ca l endar i o  r i t u a l  d e  Chapul te  - 
nango. 

5 . ,2  Nueva Conf i guruc ión .  

5.2.1 Cargos  

E1 s i s t ema  d e  cargGs d i o  puso a l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  qrupos ca tó -  

l i c o s  y l a  jun ta  d e  festejos.  

Desaparec i e ron  los  ca r go s  de Maietumu, a l f é r e z ,  Rues, c a b a l l e -  

ro. c a p i t á n  rompenombres, jarakoi?,  p i r k a t ,  p i r ka tkov ina ,  koarpe  7 -  

kunguj ia ra .  

Desaparec i e ron  l a s  companlas que hac€an s'cls v i s i t a s  en las f i e s t a s  

p a t r o n a l e s  y en  su l u g a r  I l e g a r o n  los  p e r e g r i n o s  de l o s  grapos  de  

z c c i ó n  c a t ó l i c a  a tenü idos  p o r  f a rn i i i a s  des ignadas  en e l  ayuntamien 

t o  y ya  no e l  p i r k a t .  

E l  ayuntamiento r n  tantG p e r i 6  giran p x t e  d e  su i n f u e n c i a  en e l  - 
nombramiento de  los  ca r go s  y ahora d e c i d e  sobre l a  formacii6n de l a  

jun ta  d e  feste jos y l a  e l e c c i ó n  d e  l a s  f a m i l i a s  a n f i t r i o n a s  de  l o s  

p e r e g r i no s .  

En o p i n i ó n  d e  v a r i o s  in fo rmantes  l a  d e sapa r i c i ón  d e l  p i s k a t  y sus- 
func i ones  fiie s u s t i t u l d a  po r  l a  :?el gru2o de  acc iSn  c a t h l i c a  a l  - 
r ec ib i r  a los  p e r e g r i n o s  encarga rse  de  lasnovenas y r e z a r  en l a s  - 
ceremonias .  

- 
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E l  c a r d o  de Rues d e sapa r e c i ó  y si1 f unc i ón  de o r g a n i z a r  los  v a i l e s  

d e  c a r n a v a l  paso  a l  mismo grupo clte danzantes.  Algunos d e  l os  b a i  - 
les de sapa r e c i e r cn  en  l a  comunidad d e  Chapultenango como es e l  de- 

San M i gue l  z t z e ,  e l  d e  l os  r e y e s ,  s rdcnes  d e l  padre  Enr iquc en t r e -  

1972 a 1974.  

Los bei lcs de c a r n a v a l  en  t a n t o  :=e han m o d i f i c a d o  en  l a  comunida6- 

d e  Guzdalupe durante  15  anos no se c e l e b r a r o n  b a i l e s  y b a j o  i n i c i a  - 
t i v a  dC Don M a r c e l i n o  (un costuinbrero)  en  c s a  p o b l a c i ó n  se forxó - 
un grupo d c  2U personas qu i enes  r e i n i c i a r c n  en  19?8 nuevamente l a s  

c a rne s t o l cndas  i n c l u s o  c n  una o c a s i ó n  se p r e s en t a r on  en  l a  Ciudad- 

d e  Xéx i co .  

Pa ra  c e l c b r a r  l os  b a i l c s  Don Mar c c l i no  ha contado  con e l  apoyo d e l  

C r .  Simón y e i  comité a g r a r i o  qu i enes  p i d en  l a  cocpe rac i ón .  

c cn  l a  apu l a t i na  desapar i cón  d e  estos c a r g o s  y e v en t o s  f e s t i v a  

aparece  a l  mismo tiempo l a  l a b o r  r e l i g i o s a  de d i f e r e n t e s  grupos co 

m e  a c c i dn  c a t ó l i c a  adorac ió r ,  nocturna y l os  c a t e q u i s t a s ,  qu i en  en- 

sus p r á c t i c a s  rechazan l a s  costumbres t r a d i c i o n a l e s  tachándolas  de 

s u p e r f l u a s ,  f a n á t i c a s  y d e  e s ca so  v a l o r  r e l i g i oso  y e s p i r i t u a l  ya- 

que a l i e n t a n  e l  a l c oho l i smo ,  e l  d e s p i l f a r r o  p e c u n i a r i o  y e l  desaca 

t o  a l a  au t o r i dad  e c l e s i á s t i c a  por c e l e b r a r  r i t u a l e s  como e l  b a u t i  

z o  y bodas s i n  l a  p r e s e n c i a  y au t o r i dad  d e l  s a c e rdo t e .  

- 

- 
- 

La  hermana Carmen Te r e sa  Conlzreras ref iere que en  1570  en  Cna- 

pu l t enango  se tundo una conunida(? r e l i g i o s a  conpuesta p o r  4 herma- 

nas f r anc i s canas  d e  nues t r a  S ra .  d e l  R e f u g i o ,  un s a c e r d o t e  f r a n c i s  

cano y un hermano. 
- 

Antes  d e  l a  fundac ión d e  l a  comunidad e l  Obispo de T u x t l a  ama 

ba anualmente a un s a c e r d o t e  de Coapaina lá  a Chapultenango qu i en  - 
p r o h i b i ó  costumbres como l a s  danzas o r i t o s  de l a s  mayordomlas. 

- 

Desde 1376 l a s  l a b o r e s  en l a  o r g a n i z a c i ó n  y formación d e  los - 
grupos c a t ó l i c o s  se ha s u j e t a d o  a l os  l i n eam i en t o s  d e  l a s  i n s t i t u -  

c i o n e s  c a t ó l i c a s  de manera mas e s t r e c h a .  

Ahora b i e n  e n t r e  l a s  l a b o r e s  de l a  comunidad e s t a  l a  e v a n g e i i -  

z a c i o n ,  l a  d o c t i n a  c r i s t i a n a ;  l a s  hermanas dan ' i l a  pa l ab ra  de Dios' 

cuando no e s t a  e l  s a c e r d o t e  e n t r e  o t r a s  tambien v i s i t a n  l os  hoga - 
res d e  l os  e j idos v e c i n o s  d e l  mun i c i p i o  y d e l  mun ic ip i o  de Fco. - 
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León, en esas v i s i tas  además de los servicios re l ig iosos realizan- 

promoción de l a  

La comunidad re l ig iosa  cuenta con un dispensario médico. 

LOS primeros grupos que aparecieron fueron los  de acción catb- 

l i c a  y l os  de catequistas por los años de 1 9 5 U  según versiSn de - 
nuestro informante S r .  Antonio G6mez; desde sus in ic ios  acción ca- 

t o l i c a  na procurado e¡ estudio de l a  b lb i i a  y los  evangelios y es- 

t a  compuesta por subgrupos de seiiores, senoras, jóvenes y ceñori - 
tas. Los cargos y l a  labor de estos grupos esta bajo l a  dirección- 

de las re l ig iosas. .  

La organización de acción catól ica cuenta con los siguientes car- 

gos : 

Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero; í o s  tres suplen- 

tes respectivos. Los únicos gastos que eroga e l  grupo generalmente 

se destinan a los  v iát icos del  sacerdote, los  cuales se cubren con 

l a  recolección de limosnas. A mediados de l a  decada de l os  años 50  

e l  grupo tuvo un gran auge per1 ya desde 1 9 8 0  se ha venido perdien 

do, 10 mismo se puede decir del  grupo de Catequistas. Tambien se - 

formó desde 1950 y e l  número de personas que l o  constitulan inic ia l  

mente eran 25 s i m i l a r  a l  grupo de acción catól ica. Desde 1 9 8 0  sólo- 
de 1 0  a 30 personas han participado activamente en este grupo; l a  - 
variación en e l  número se debe a l  nombramiento nonorario de los  - 
participantes cuya labor qunque n o  es formal s i  se a avocacio a l a  - 
prédica del  evangelio, pláticas o consejos a f e l igreses ,  preparati- 

vos de primerzscomuniones e i r  a comunidades como misioneros. 

- 

- 

E l  grupo de los  adoradores nocturnos y sus labores en l a  comuni 

dad se iniciaron desde 1 9 6 C .  E l  S r .  Antonio GÓmez fue uno de los - 
fundadores del  grupo bajo l a  gula del  "padre Angel". Las funciones- 

del  grripo consisten en orar mensualmente en l a  i f l e s i a  mediante - 
guardias desde las 1 0  de l a  noche hasta las 5 de l a  manana, cada - 
hora se cambia de guard ia  y esta cuenta con ur, j e f e  asist ido por su 

secretario quienes son los  que organizm los  rezos y observan e l  de 

sarrol lo  del  turnc. 

Desde 1 9 8 0  han participado de 20  a 3 0  miembros. 

- 

- 
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E l  grupo de  mujeres  Guadalupanas d e sapa r e c i ó  4 O 5 años antes  j. 

de l a  erupcicjn del v c l c á n ,  porque m u r i o  l a  s r a .  que t e n í a  el nombra - 
mien to  y e l  s a c e rdo t e  no nombró í: o t r a  mu j e r .  

E l  grupo se c o n s t i t u í a  d e  una mesa d i r e c t i v a  compuesta como la de .-. 

l os  otros grupos c a t ó l i c o s .  Las func i ones  d e l  grupo e r a  l a  o r g a n i z a  

c i e n  y p r epa ra c i ón  d e  i a s  f c s t i v j - d a d e s  d e l  a i a  de l a  V i r g e n  d e  Gua- 

da lupe ,  y l a s  o r a c i o n e s  y rezos l o s  d f a s  1 2  d e  cada mes. 

- 

h’n cuantc  a l  crup0 d e  apcstcl.ado de  l a  o r a c i 6n  tambien su  desa- 

p a r i c i ó n  f u e  aproximadamente 5 aiios untes de  l a  e rupc i ón  d e l  v o i c á n  

y segun o p i n i ó n  d e  Den An ton io  G . ,  e n t r e  l a s  ra zones  que condujeron 

a l a  d e s a p a r i c i d n  tueron  que g e n t e  mayor p a r t i c i p a b a  y se dedicaba- 

a tomar y d e sa t end i a  sus o b l i g a c i o n e s  “que e r an  r e z a r  cada v i e r n e s -  

en l a  noche. 

Algunas de l a s  func iones  d e  este grupo como d e l  a n t e r i o r  f u e r on  ab- 
s o r v i d a s  p o r  ICs grupos de  accidri  c a t o i i c a  y c a t e q u i s t a s .  

En e l  cosumo de l os  grupos r e l i g i o s o s  tambien se i n c l u y e  e l  de- 

a d v e n t i s t a s  a d s c r i t o s  a l a  i g i es2 .a  s a b a t i c a  d e l  7 O  d í a ,  cuyo número 

e r a  aproxim adamente de  45 a 50 en l a  comunidad segGn e s t imac i ón  - 
d e l  S r .  K i g o b e r t o  Gómez. 

P e r o  tambien cada 3 a 4 meses hab ia  reun iones  en l a s  c u a l e s  se 

congregaban 800  a 1 0 0  personas p roceden tes  d e  t o d o  e i  mun ic ip i o  y - 
tambien d e i  mun ic ip i o  v e c i n o  de  E’co. L e h .  

E l  p a s t o r  que a s i s t i a  a l a  comunidad abarca un t o t a l  de  20  - 
i g l e s i a s  en e l  D i s t r i t o  y es envi.ado desde  Tapalapa;  s u  a s i s t e n c i a -  

es mensual. 

La c ons t ruc c i ón  d e l  t emplo  sa .bat ico  d e l  7 ”  d í a  da t a  d e  l os  Ú l t i  

mos años d e  l a  de l ada  de 1 9 7 0  y pa ra  e l i o  f u e  n e c e s a r i o  r e c u r r i r  a- 

l a s  c oope ra c i ones  v o l u n t a r i a s  d e  los  c r e y e n t e s  y a l a  ayuda de  l a  - 
so c i edad  f i l a n t r o p i c a  e d u c a t i v a  con sede  en T u x t l a ,  Gro. 

- 

LOS a d v e n t i s t a s  aunque son rr inorra se encuentran en l a  mayor la  

d e  l a c  comuniüades d e  l a  zona. 
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De e s t a  manera queda c on f i gu rado  un cuadro he t e rogeneo  d e  gru- 

pos  r e l i g i o s o s ,  e n  e l  e s e n a r i o  d e  l a  v i d a  d e  l a  comunidad. 

- TRANSICION 

E l  d e s a s t r e  provocado  a rafr:  de  l a  e rupc i ón  d e l  Vo l cán  Chicho- 

n a l  es un ca so  p a r t i c u l a r  a e  camhio que es n e c e s a r i o  e s t u d i a r  a l a -  

l u z  de o t r a s  f u e n t e s  concep tua l es  pa ra  comprender l a  e s p e c i f i c i d a d  

de l  cambio c on t r o l ado .  

La r e spues t a  d e  Estado an te  e l  fenómeno telGrico se i n s c r i b e  en  

l os  o b j e t i v o s  d e l  s i s t ema  conducente que l o g r a  a l o  l a r g o  de  tres - 
e tapas  pa ra  a f r o n t a r  l a  calamidad o d e s a s t r e  ( p r eparac i ón ,  respues-  

t a  y r e cupe ra c i ón )  y a t r a v é s  d e  l a  toma d e  d e c i s i o n e s  de  p l anea  - 
c i ó n ,  information y e j e c u c i ó n  (Gelman y Macías 1983:48)-  

E l  s i s t ema  conducente (Estado,  organismo pUb i i c o  y / o  p r i v a a o s )  en - 
t onc e s ,  en  l a  torma d e  d e c i s i o n e s  de  in fo rmac i6n  l o g r a  ( e n t r e  otros 

ob je t ivos ) ,  e l  a c o p i o  d e  in f o rmac ión  d e i  s i s t ema a f e c t a d o  (comuni - 
dades damni f i cadas )  pa ra  r e a l i z a r  s u  conducción.  

De  e s t a  i n f o rmac i ón  se ha retornado a q u e l l a  p e r t i n e n t e  en e l  es - 
t u d i o  de  l a s  comunidades d e  i n t e r e s  c on t en i aa  en l a s  monogra f l a s  o- 

e s t u d i o s  soc ioeconómicos  e l abo rados  por l a  S e c r e t a r f a  de  Programa - 
c i ó n  y Presupues to .  

A con t inuac i6n  se p r e s en t a r á  t ex tua lmente  l a  r e c ons t ruc c i 6n  de- 

los  sucesos r e g i s t r a d o s  en una de  e sa s  monogra f las .  

" Aquf e n  Chapultenango no se sen t ran  l os  temblores. E l  d í a  27- 

de  marzo una v e i n t e n a  de personas f u e r on  a d e l a n t e  de l  e j ido Guaya - 
b a l  para  c o n s t a t a r  l a s  n o t i c i a s  r e f e r e n t e s  ( s i c )  a i  vo ict in;  ese mis 

mo d l a  in fo rmaron  a su  r e g r e s o  que se s e n t í a  por l a  p a r t e  de  Fran - 
cisco León fuertes movimientos te lúr icos y que e l  v o l c a n  a r r o j a b a  - 
luces. 

- 

a l  d f a  28 se v i6  una nube neg ra  y p o r  r e f e r e n c i a s  d e  personas- 

de otro pob lado  mas ce r cano  e l  v o l c á n ,  se in fo rmaron  que  ap rox ina  - 
damente a l a s  S:OU P.M. i n i c i d  l a  p r i n e r e  e rupc ión .  En Chapultenan- 

g o  se d e j a  s e n t i r  l os  t ruenos  como a las 1l:UO P.E. y empieza a - 
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c a e r  g r a va  f i n s ,  p i e d r a  pómez y pequenas p i e d r a s  (aquf en  e l  pobla-  

do  no l lueve como suczde en  l a  p a r t e  de F r a n c i s c o  Ledr,, todo ese - 
d f a  cay6 a r ena ) .  

A l  dTa s i g u i e n t e  ( 29 )  se empieza a b a j a r  l a  arena d e  los t e  - 
chos;  a l gunos  t e chos  Ü é b i l e s  cal i in.  A l a  1 : O O  P.M. I l e g S  e l  Gobcrna - 

dor del Estado  y xxani festo que el. p e l i q r o  y a  habra pasado, que no - 
hab fa  de que preocuparse  y que e n  o t r a  p a r t e  l a  s i t u a c i ó n  e s t aba  - 
p e o r ;  además que y a  e s t án  en camino dos  ( 2 )  camiones con comesti - 
b l e s ,  p i d i e n d o  que no se s a l i e r a n ;  a l a  i : 3 Ú  P.M. e l  Gobernador se- 

retiró. En ese momento y a  no hab fa  agua pa ra  tomar,  t o d o  e s t aba  cu- 

b i e r t o  d e  arena .  En l a  t a r d e  l l e q a r o n  g ran  número de  g en t e s  de  o - 
t r a s  comunidades, Üe l a  Co lon iu  Vo lc%n,  Guayabal, Cuadalcpe, Toca - 
pak y Yaspec. 

Mar tes  3 0 .  S e  contir,úc: ba j a rdo  l a  arcna d e  i z s  casas ;  l l e g a n  - 
2 volte3s ccn  vlveres y agua. Nad i e  s a l i d  ese 2€z. 

Mierccles 311. La  g e n t e  con t inúa  en l a  l c c a l i d a d  a i n s i s t e n c i a  - 
d e l  P r e s i d e n t e  MuRic ipa l .  A l a s  1 1 : O O  P.M., l l e g a n  c u a t r c  mQdicos -~ 

para  i r  a d i f e r e n t c s  pob lados  ( e r v iudou  por e l  I N P ) .  

Juevcs l o  d e  a b r i l .  Los d d i c i o s  y e l  t r a d u c t o r  t r a t aban  d e  con- 

v ence r  a l a  comunidad S e  Kaspelc C.c l a  neces idad  de  s a l i r  d e l  l u ga r .  

~1 f i n  estos 5; e perca tan  e i  p e l i g r e  que c o r r f a n  y se encaminan % - 
Chapultenan g o ;  m i en t ras  que scgi;.fan l l e g a n d o  vlveres y camicnes - 
pclra s a ca r  a l a  g e n t e  concent rada  en Chapultenango. 

V i e r n e s  2 .  Se s i e n t e  l a  segur.da erUpCi6n estu v e z  mas f u e r t e .  - 
La g e n t e  e n p i e z a  a retirzirse. La  evucuación se i c i c i a  a l a s  4:OC - 
P.M. y l l e g a n  1 2  horas  despues a I x tacomi tán .  Los caminos se vue1 - 
ven i n t r a n s i t a b l e s .  

La g e n t e  que l l e g a b a  a I x t a com i t án  e r a  t ranspor tada  prontamente 

rumbo a V- i l - lahermosa,  Cárdenas y Huimangui l l o ,  Tabasco. Las  gen  - 
tes d e  Chap u i t enango  permanecen en estos l u g a r e s  durante  c a s i  t res 

meses. D e  Tabasco s a l e n  70  f a m i l i a s  e l  dfa 20 d e  j u n i o  rumbo a Tux- 

t l a  G u t i é r r e z  (La Chacona)" (SPP Es tud i o  soc ioeccnSmico  de Chapulte  - 
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nango 1 9 8 2 ) .  

1 POBLAC 10'1 

1.1 Demograf fa  

E l  mun i c ip i o  d e  Chapultenango para  e l  año de  1 9 8 3  cuenta con - 
una poS lac iOn cie 4 , 4 6 7  h a b i t a n t e s ,  mermada e s t a  po r  l a  e rupc ión .  - 

S i  confrontamos l a  pob l a c i ón  t o t a l  d e l  mun ic ip i o  an t es  d e l  d e s a s t r e  

d e  9 , 292  con l a  d e  4 , 4 6 7  r e s u l t a  e v i d e n t e  l a  merma a mas d e  l a  m i  - 
t a d  d e  l a  pob l a c i ón .  En t q n t o  en e l  e j i d o  de  Chapultenango l a  merma 

de  p o b l a c i ó n  f u e  mínima pues se es t ima  para  an tes  d e l  d e s a s t r e  un - 
t o t a l  d e  3 ,549  c on t r a  3 ,355 ,  después de  este. 

As€ l a  p o b l a c i ó n  d e l  e j i d o  es d e  3,355 r e p a r t i d o s  en l a  cabecera  - 

munic ipa l  con  1,525, l a  r i v e r a  v a l t i e r r a ,  8 7 0  y Rfo negro  con 960 - 
(SPPEstudio soc ioeconómico  1 9 8 3 ) -  1 2 4  f a m i l i a s  emigraron a d i f e r e n -  

tes  l u g a r e s  después d e l  d e s a s t r e :  a medida que avanzan los p lanes  - 
e s t a t a l e s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  y l a  neces idad  de  t r a b a j a r  sus t i e r r a s ,  

e l  r e g r e s o  d e  55 f a m i l i a s  ha r ep resen tado  l a  p a u l a t i n a  i n t e g r a c i ó n -  

de  l a  comunidad, 

1 . 2  P o b l a c i ó n  económica a c t i v a  

En l a  n o n o g r a f l a  SPP ( 1983  IZstudio soc ioeconómico )  l a  p ob l a  - 
c i dn  económicamente a c t i v a  del  e: j ido e s t a  compuesta p o r  220 p e r s o  - 
nas i n a c t i v  as ,  337  empleados,380 subempieados, 1 5 0  desempleados y- 

30  t r a b a j a d o r e s  menores de 1 2  años. 

E l  s a l a r i o  que p r e v a l e c e  en l a s  a c t i v i d a d e s  ag ropecuar i as  es de  150 

pesos  c o r r e spond i en t e s  a l  e j i d o ;  además l os  p roduc to r es  p r o p o r c i o  - 
nan h o s p e d a j e  y a l o j a m i e n t o  en e l  p e r i d d o  de  cosecha.  Los t r a b a j a -  

d o r e s  j o r n a l e r o s  son o r i g i n a r i o s  d e  Tapaiapa,  Pantepec y Ocotepec - 
aunque temb i é n  son d e l  mismo mun ic ip i o .  

Es  d e  suponerse que a r a l z  d e l  fenbmeno t e l d r i c o  l a  m i g r a c i ón  en - 
busca de empleos e v en tua l e s  se haya i n t e n s i f i c a d o .  Desafortunadamen 

t e  no se poseen da t o s  que r e g i s t r e n  estos movimientos o r i e n t a d o s  - 
pa r t i cu l a rmen t e  h a c i a  V i l l ahe rmosa .  

- 

2 Economla 

2 .1  Servicios 

E l  c e n t r o  d e  sa lud  f u e  d e  l a s  pocas  c ons t ruc c i ones  de  l a  comuni - 
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daü que no s u f r i ó  danos p o r  l a  calamidad. La e s c u e l a  p r ima r i a  en - 
cambio d e b i ó  d e  r e p a r a r s e l e  e l  t e c h o  a s í  como cambiar p a r t e  d e l  mo - 

b i l i a r i o .  

2.1.1 V i v i e n d a  

En e l  programa de s t i nado  a 12 r e c ons t ruc c i ón  d e  l a s  v i v i endas -  

d e l  3er subprograma i n t i t u l a d o  r s h a b i l i t a c i ó n  c u b r i ó  l a  a t enc i ón  - 
de 260  v i v i e n d a s  p e r o  l a  e jecuc i15n d e l  programa no se r e a l i z ó  con- 

l a  r e g u l a r i d a d  esperada  en v i s t a  d e  que e l  número de  v i v i e n d a s  p o r  

r e c o n s t r u i r  e r a  d e  655 en t o d o  e l  mun ic ip i o .  

La i r r e g u l a r i d a d  a lud i da  c o n s i s t i ó  en l a  v en t a  d e  l a s  láminas por-  

p a r t e  d e l  f u n c i o n a r i o  r e sponsab l e  d e  l a  e j e c u c i ó n  d e l  programa. 

Ademas l a  r e p a r a c i ó n  d e  l a  techuinbre de  l a  i g l e s i a  no se concluyó-  

as€  como tam poco  se r e p a r t i e r o n  los  s a l a r i o s  d e  l o s  45 d l a s  de  - 
los  t r a b a j o s  d e  l o s  campesinos d e  l a  comunidad. A pesa r  de  e l l o  l a  
techumbre d e l  t emplo  se conc luyó  en l o s  ültimos meses de  1 9 8 3 ,  g r g  

c i a s  a que e l  Gobierno d e l  Estado p r opo r c i onó  aproximadamente 1 4  - 
m i l  lsminas de  z i n c .  También se b e n e f i c i a r o n  527  e j i d a t a r i o s  qu i e -  

nes r epara ron  l o s  t e chos  de  sus v i v i e n d a s  y ~ 6 1 0  1 0 6  d e  e s t a s  per -  

manecen s i n  r epa ra c i ón  ya  que SUS dueños no se encontraron  en l a  - 
comunidaa. 

La e j e c u c i ó n  de  los p l anes  emergentes no se ñan l l e v a d o  a cabo 

e n t r e  o t r a s  cosas ,  en o p i n i ó n  d e l  S r .  I s a b e l i n o  G. p r e s i d e n t e  d e l -  

Conse jo  Supremo zoque, deb ido  a l a  o r i e n t a c i ó n  de recursos a l a  - 
pob lac i ó r ,  r eub i cada  en e l  mun i c i p i o  de Tecpatár, que forma p a r t e  - 
d e l  e j i d o  de Chapultenango. Según in f o rmac ión  Uel p r e s i d e n t e ,  a l g u  

nas personas que c ons t i t uy en  e l  asentamientc no son c r iundcs  de - 
Chapultenango cuy3 nGmero es de  39.  

E l  lucro de  que son o b j e t o  los  p l anes  emergentes (durante cl r c s t a  

b l e c i m i e n t c  y r e cuperac i ón )  p o r  p a r t e  de  l os  i n d i v i d u o s  ub icadcs  - 

en Ics  o rgan i snos  ( i n s t i t u c i o n e s  e s t a t a l e s  y f e ü c r a l e s )  en Cietri - 
mento de los damni f i cados  es sOlo un momento mas ( y a  sea  normal o- 

de d e s a s t r e )  en que estos agen tes  r e a l i z a n  sus i n t e r e s e s  p a r t i c u l a  

res. 

Como se v e r á  mas ade l an t e  también l a  a p l i c a c i ó n  d e  p l anes  emeraen- 

t es  por p a r t e  de au to r idades  mun ic ipa l e s  y e j i d a l e s  t r a e  c ons i g o  - 

- 

- 

- 



93 

La i g l e s i a  de  Chapultenango con l a  te- 
chumbre r e c i é n  r e c ons t ru f da  en f e b r e r o  
d e  1984 .  ( A t o r  HHHG. 'Tec. L á p i z  sobre  p a p e l )  

La misma i g l a s i a  an t es  de  ser c u b i e r t a  
p o r  l a  nieb1.a. (Tec. p a s t e l  s ob re  p a p e l )  
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l a  r e a l i z a c i ó n  d e  sus i n t e r e s e s ,  ahora b a j o  e l  marco d e  l a  comuni - 

dad y e n  e l  seno de sus r e l a c i o n e s  d e  c l a s e .  

2.1.2 COMUNICACION 
L a  c ons t ruc c i ón  d e  l a  c a r r e t e r a  no ha pod ido  r e a l i z a r s e  d e  for- 

ma r e g u l a r  e n t r e  Chapultenango e I x t a com i t án ,  y a  s ea  por f a l t a  d e  - 
presupues to ,  segun comentar ios ,  b i en  por f a l t a  de  cumplimento d e  - 
l a s  compañfas c o n s t r u c t o r a s ,  i n c l u s o  por l a s  l l u v i a s .  La neces iaad-  

de una v í a  d e comunicación pa ra  e l  mun ic ip i o  de  Chapultenango es - 
sumamente impor tante  pa ra  c a n a l i z a r  l a  producc ión  ag ropecuar i a  en  - 
v i s t a  de  l a  d e s t r u c c i ó n  d e l  camino Chapultenango-Pichucaico. 
Afor tunada  mente pa ra  mayo d e  1 9 8 4  l os  primeros camiones de  t r a n s  - 
p o r t e  de  p a s a j e r o s  y c a r g a  en g e n e r a l  l l e g a r o n  a l a  comunidad (V. - 
p l anes  emergentes  COPLADE). 

La e l e c t r i f i c a c i ó n  e s t a  i n c i u l d a  d e n t r o  d e  los  programas aun - 

que ya  desde  an t e s  de l a  erupción d e l  vo lcán se esperabct c on t a r  con 

t a l  serv ic io  que l a  calamidad ap l a z ó .  

El r eng l 6n  e d u c a t i v o  tambien hay programas d e  c cns t ruc c i ón  de  au las  

en  l os  d i f e r e n t e s  pob lados  pars, l a  i n v e r s i ó n  de  1 9 8 4 ,  s i n  enbargo - 

en  los programas de 1 9 8 3  no  se r e a l i z 6  ningun uvance. 

2 .2  Aspec to  Ag ropecuar i o  

A consecuenc ia  d e  l a s  e rpuc i ones  d e l  v o l c á n  no solo se provoca-  

r o n  daños que a f e c t a r o n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a  a g r i c u l t u r a  y l a  gana 

d e r f a ;  s i n o  tambien menguando cons iderab lemtne  e l  ntkvero d e  produc- 

tores qu i enes  evacuaron l a  l o c a l i d a d  con rumbo a d i v e r s o s  l u g a r e s  - 
y que po r  l a  c a r e n c i a  d e  caminos y v i v i e n d a s  no se han r e i n t e g r a d o -  

en  su t o t a l i d a d ,  a l a s  l a b o r e s  p r oduc t i v a s .  

- 

2.2 .1  La  T i e r r a  

A n i v e l  mun ic ipa l ,  un grupo tie 25 f a m i l i a s  damni f i cadas  d e l  e j i  

do V i c e n t e  Guerrero  d e l  mun ic ip i o  d e  F r a n c i s c o  Ledn a l  c a r e c e r  de  - 
servic io  p ú b l i c o  y de cabec e r a  mun ic ipa l  p o r  l a  d e s t r u c c i ó n  v o l cd -  

n i c a ,  s o l i c i t a r o n  s u  v ec indad  a l  mun ic ip i o  de Chapultenango. Desde- 

1 9 8 3  se e s t a n  r e a l i z a n d o  trámites y g e s t i o n e s  d e  r e g i s t r o  para  con- 

c r e t a r  e l  anexo e j i d a l  a l  mun ic ip i o .  

- 
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E l  mun i c i p i o  d e  Chapultenango r e g i s t r a  o t r a s  m o f i f i c a c i o n e s  en- 

su composic ión a g r a r i a .  L a s  7 , 4413  has. d e l  e j ido,  4.10 has d e  prop.- 

f e d e r a l ,  e w t a t a l  y mEnicipa1 y 230 has d e  p r i p i e d a d  p r i v a d a  s.on cl- 
r e s u l t a d o  de l a s  medidas de l  Estado ( s i s t ema  condncente)  e n  l a  a p l i  - 

c a c i ó n  d e  l os  programas l lamados d e  r e h a b i l i t a c i 6 n  y reccns t rucc ión ,  

que i d e n t i f i c a m o s  p o r  nues t ra  cuer,ta c o m G  e l  p r o c e s e  d e  r e s t a b l e c i -  

m i en to  y r e cupe ra c i ón  d e l  s i s t ema  conducido.  

E l  g o b i e r n o  -emarc6 un r a d i o  de  1 0  kms. d e  a f e c t a c i ó n  a l r e d e d o r  

d e l  volcCin (V. Mapa.54 ) COT, unz s u p e r f i c i e  aproximada d e  314  k m  - 
o 31,400 has ,  donde no se a p l i c a  ningún programa p r o d u c t i v o  a l a s  - 

comunidades asentadas en  e l  a r ea .  Dentro  de este p e r í m e t r o  queda - 
ron  comprendidas a lgunas  d e  l a s  p a r c e l a s  d e l  e j i d o  d e  Chapultenango 

a cuyos  e j i d a t a r i o s  se l e s  r e s t i t u y ó  l a  t i e r r a  con l a  compra que - 
h i z o  e l  Gobierno d e l  Estado d e  3135 has en  l a s  que se reacomodaron - 
40 f a m i l i a s  damni f i cadas .  Es tas  son a lgunas  d e  l a  R i b e r a  San Andrés 

(V. mapa:54 ) ;  e l  reacomodo se l o c a l i z a  a 8 0 0  m a l  s u r o e s t e  d e  los- 

l i n d e r o s  d e  l a  c abe c e r a  mun ic ipa l ,  l a s  f a m i l i a s  r e s i d e n  en  e s t a .  

2 

Zxdileño de los  terrenos üe la Asunción, V i r g i l i o  Pas t rana ,  ven- 

d i ó  a un p r e c i o  de 7 , 111 ,000  pesos l a  f i n c a  porque segGn v e r s i ó n  d e  

los  campesinos "ya no q u e r l a  sabe r  nada d e l  l u g a r  después que r e v en  

t6  e l  vo l cdn " .  

Ahora bien, scgdn i n f o rmac i en  de:L Sr .  Ar,tonio Gómez, ex i s t e  ur,a ca-- 

rer,citi en  l a  restitution d e  400  2% 550 has deb ido  a que se han a f e e -  

t ad0  850 has de t e r r e n o  e j i d a l .  IJna d e  l a s  ra zones  p o r  l a s  que no - 
se ha r e s t i t u i d o  d i cha  po rc iBn  e s  l a  p r e s e n c i a  d e l  reacomodo d e  - 
Chapultenango ubicado en  Malpaco cuyos  pob ladores  no son en  su t o t a  

l i d a d  o r i g i n a r i o s  d e l  e j i d o  d e  Chapultenango; e s t a s  f a m i l i a s  advene 

d i a z a s  aprovechan l a s  oportunidac?es de  l os  programits d e  r e cons t ruc -  

c i ó n .  Una s i t u a c i ó n  s i n i l a r  SE: ha p resen tado  con  l a  r e s t i t u c i ó n  e j i  

d a l  d e  l os  e j i d a t a r i o s  de San An ton io  Acambak. 

- 

- 
- 

- 

En t a n t o  l a  d o t a c i ó n  e j i d a l  en  Chapultenango se determinó colec 

t i v amen t e  e n t r e  l os  32 e j i d a t a r i o s  z f e c t a d o s  y no en  p a r c e l a s  sepa- 

radas ,  esto se dtebió (según nuest:rs in f o rmante  y miembro d e l  Conse- 

j o  Supremo) p o r  l os  manejos l i d e r e a d o s  b a j o  l os  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a  

- 

- 
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l a r e s  de un grupo de e j i d a t a r i o s  pa ra  e l  usufructo d e  l a s  nuevas - 
t i e r r a s .  En c o n t r a  d e  e s t a  d i s p o s i c i ó n  ocho e j i d a t a r i o s  e n t r e  los- 

cua l e s  e s t a  e l  S r .  An ton io  Gdmez d e c i d i d  de  mandar un r e p a r t o  por- 

p a r c e l a c i ó n  i n d i v i d u a l  pa ra  l o g r a  un u s u f r u c t o  er, e l  t rabajc :  en l a  

misma forma. 

Los c o n f l i c t o s  generaos  a r a f z  de  l a  s p l i c a c i d n  d e  los p l anes  emer - 

g e n t e s  y en  p a r t i c u l a r  d e  l a  do t a c i dn  e j i d a l  son e l  r e s u l t a d c  d e  - 
l a  c o n f r o n t a c i d n  d2 l os  i n t e r e s e s  de  los  grupos ;  unos e f i d a t a r i o s -  

aprovechando sus pues tos  como au t o r i dades  e j i d a l e s  t r a t a n  de bene- 

f i c i a r s e  y con e l l o  r e p r o d u c i r  las r e l a c i o n e s  de  c l a s e  a i  i n i c i a r -  

se en los  secretos d e  l a  acumulación en e l  seno de l a  e s t r u c t u r a  - 
a g r a r i a  d e  l a  r e g i ó n  

2.2.2 P roducc i ón  Ag ropecuar i a  

2 . 2 . 3  A g r i c u l t u r a  

La  prOdUCCidn es t imada  por INMECAFE en e l  c i c l o  1983-1984  en e l  

mun ic ip i o  d e  Chapultenango es d e  1 , 4 8 9  q u i n t a l e s  en v i s t a  del s i  -_ 
n i e s t r o ,  a un p r e c i o  d e  95.65 pesos  21 k i l o  l o  que e q u i v a l e  ap rox i -  

madamente a 85.105 t ons .  S i  cada q u i n t a l  es de 57 .5  K., r ep resen ta -  

una derrama econdmica aprox inada  de  8,139,815 en cuyo precio p o r  - 
q u i n t a l  se es t ima  en 5,459 pesos  ( da t o s  cs t imados  cobre  i n f o rmac i ón  

de INNECAFE en  T u x t l a  G. 1 9 8 3 ) .  

De  acucrdc  a l a  i n f o rmac idn  d e  INMECAFE eri P i chuca l c o  l a  e s t imac i ón  

sobre l a  producc idn  pa ra  e l  c i c l o  83-84  en e l  mun ic ip i o  es d e  1 8 6 6  

q u i n t a l e s  d e  337  p r oduc t o r e s  e n t e  l os  c u a l e s  60 son socios, que ven - 

den a 210  pesos  e l  k i l o  de c a f é .  D e  los 155 socios a ü s c r i t o s  e n  - 

1 U  unidades económicas d e  producc!idn y c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  sólo se re 
g i s t r a n  en  1983-1983)  dos  d e  e s t a s  unidades en t o d o  e l  mun ic ip i o  y- 

60 socios e n  e l l a s .  S i  se t raduce  l a  producc ión  de  1 , 8 6 6  g u i n t a l e s -  

en tos. nos r e s u l t a  un t o t a l  de 107.295 que r ep resen tan  una derrama 

Ü e  22,531,950 pesos e n t r e  l o s  337 p roduc to r es  r ep r e s en t a  para  e i l o -  

un t o t a l  d e  66,860 pesos  d e  i n g r e s o s  por su cosecha.  Según informa- 

c i ó n  d e  uno de  los e s t i b a d o r e s  de c o s t a l e s  de caf6 que se transpor- 

t a  po r  a v i dn  e l  t o n e l a j e  aca r r eado  en l a  cosecha d e l  c i c l o  a lud ido-  

ha s i d o  d e  1 0 0  t ons .  mas otro t a n t o  t r anspo r t ado  en b e s t i a s  e n t r e  - 
Chapultenanqo e I x t a com i t án  l o  que r ep r e s en t a  c a s i  e l  d o b l e  de  l a  - 
moderada c an t i dad  es t imada  d e  l a  cosecha.  

- 
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S e  puedc c o n s i d e r a r  q c e  a p e sa r  de los e s t r a g o s  ocas ionados en  

l a  a g r i c u l t u r a ,  sn uno d c  l os  mun ic ip i os  mas g s l p cados  po r  e l  d e  - 
s a s t r e ,  no se desmoronó l a  prodi icc iSn en torma dramdt ica  aunque se 

haya d isminuido a l  50% d e l  totcil o b t e n i d o  en  l os  c i c los  inmcd ia tos  

a n t e r i o r e s  (de 4 0 0  t o n s ) ;  e l  m i s m o  p o r c e n t a j e  se obs e r va  en l a  d i s  - 

minución d e  l a  pob l a c i ón .  

Es  d e  suponerse que l a  capac idad  de r e cupe ra c i ón  d e  l a s  t i e r r a s  d e  

l a  r e g i o n  sea  r á p i d a  y l o s  r end im ien tos  a g r f c o l a s  se incrementen - 

en  fun i c ón  del  en r i quec im i en t o  y f e r t i l i d a d  del suelo t r a s  l a  e rup  

c i ó n .  

Ahora b i e n ,  e l  costo d e  transpo:rte  d e  l a  p roducc i ón  en  a v i o n e t a  es 

a e  12 pesos  e l  k. s o l v en t ado  en p a r t e s  i g u a l e s  p o r  INMECAFE y e l  - 
campesino, l o  que se t r aduce  en e l  p r e c i o  po r  1 0 0  t one l adas  una - 
d i t e r e n c i a  d e  1,200,OOU de  l os  c u a l e s  bo0,OOO pesos  paga e l  campe- 

s i n o  sólo en  t r a n s p o r t e .  E s t e  g a s t o  en  e l  presupuesto campesino es 

una s a n g r l a  s i  se c o n s i d e r a  e l  abas t e c im i en t o  d e  los  costos d e  - 
t r a n s p o r t a c i o n  v l a  terrestre , p e r o  los b e n e f i c i a d o s  son l os  i n t e r  - 

m e d i a r i o s  y comerc i an t es  d e  l a  r e g i ó n .  

Un grupo d e  e j i d a t a r i o s  independ i en t es  ( 1 0 )  d e  este movimiento co - 

m e r c i a i  p i ensan  c o l o c a r  s u  producc ión aproximada en  6 t ons .  median - 

t e  t r a n s p o r t e  d e l  I N 1  a l a  unión d e  p roduc to r es  d e  c a f é  cuya sede- 

en  T u x t l a  almacena e l  p roduc to  pa ra  su posterior embarque d e  expor  - 
t a c i ó n .  Con e l l o  e l  problema d e  in t e rmed ia r i smo  se r e s o l v e r l a  ya - 
que l a  pa r t i c i p a c i ó n  d e  los  e j i d a t a r i o s  en  l a  unión s e r f a  d i r e c t a  

como socios. E l  problema que en f r en t an  en  e l  número r educ i do  de  - 
e j i d a t a r i o s  o r gan i z ados  pa ra  i n q r e s a r  a l a  unión l o  que impide  su- 

i n s c r i p c i ó n ,  pa ra  e l l o  e l  p r e s i d e n t e  d e l  c o n s e j o  supremo zoque ha- 

r e c u r r i d o  a l a  CNC para  c o l o c a r  e l  p roduc to  de  l o  c o n t r a r i o  t a l  - 
i n s t i t u c i ó n  de p r oduc t o r e s  e xpo r t ado r e s  f u n g i r l a n  como in te rmed ia -  

r ios.  

-Cultivo de  S u b s i s t e n c i a  

En o t r a  a c t i v i d a d  a g r f c o l a  1-0s programas emergentes d e l  Es ta  - 
do a t r a v é s  d e  i n s t i t u c i o n e s  con l a  SARH comis ionó a dos t é c n i c o s -  

pa ra  r e a l i z a r  v i s i t a s  una v e z  por mes a los  e j i d a t a r i o s  de munici  

p i o s  en  a t e n c i o n  a los  cult ivos de  f r i j o l ,  maíz y h o r t a l i z a s :  Los- 
- 



t é c n i c o s  además c a p a c i t a r o n  a 360 p r oduc t o r e s ;  en  t a n t o  INMECHFE - 

e n v i ó  a otros dos t é c n i c o s  pa ra  a t ende r  y c a p a c i t a r  a 262  produc - 
tores en v i s t a  d e  los  cambios s u f r i d o s  en  l a  composicón d e l  sue - 

l o .  

Los servicios d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  o r g a n i z a c i ó n  y c a p a c i t a c i d n  - 
no cubren l a s  neces idades  d e  la pob l a c i ón .  A p a r t i r  d e  f e b r e r o  - 
d e  1 9 8 3  l a  SARH i n i c i o  l a  promoción d e l  c u l t i v o  de h o r t a l i z a s  pe  - 
ros e s t a s  no pueden t r a b a j a r s e  porque l os  s o l a r e s  no cuentan con - 
agua y r iegos ‘y se r e q u i e r e  d e  a s i s t e n c i a  c ons t an t e  adezás  de  que- 

a lgunos  e j i d a t a r i o s  no p a r t i c i p a n .  

Estos programas e s t a n  sena lados  en ICs p l ancs  d e l  CCPLADE.. 

~31 ILu9I y 21 Gobierno t a q b i z n  p a r t i c i p a n  cn estos programas. 

2 . 2 . 4  Pro6ucc iSn Ganadera 

Los e s t r a g c s  causados a l a  qanader f a  son cuan t i o s o s  y es d i t f -  

c i l  d e t e rm ina r l o s  cor, p r e s i c i x n  yq eue  otros f a c t o r e s  s o c i a l e s  i n -  

t e r v i n i e r c n  er, d e t r imen t o  dc e s t a  a c t i v i d a d  cam0 son l a  v e n t a  ap r e  -_ 

suruda d e  l os  dueñcs que abara t6  los  an imales  y e l  robo d e  estos - 
una v e z  que l a  zona f u e  evacuada p o r  l o s  pob ladores  b a j o  l os  p l a  - 
nes  emergentes d e l  Estado.  

La  ganade la  mermó un 60% po r  muertes a c c i d e n t a l e s ,  c a r e n c i a s  - 
ae a l imen  tos generada p o r  l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  á r i d a s ,  e x t r a v í o s  - 
y robos .  Las  v e n t a s  compel idas  d e  los  p roduc to r es  determinaron p r e  -. 

c ios  d e  5 m i l  a 11 m i l  p esos  p o r  cabeza  d e  ganado que normalmente- 

f ructuaban d e  1 2  m i l  y 1 4  m i l  pesos. Según in f o rmac ión  d e l  S r .  An- 

t o n i o  Gómez d e  l os  1 7 6  e j i d a t a r i - o s  c a r c d i t a d o s ,  e s t ima  e l  r obo  de- 

200  cabezas  d e  ganado; t a n  sólo en  l a  r i v e r a  San Anurés se robaron 

1 1 9  cabezas .  

Pa ra  e l  año ae 1 9 8 3  l o s  da t o s  p roporc i onados  del cstudic:  socio I 

econOmico (SPP. 1 9 8 3 )  a r r o j a  l a s  s i g u i e n t e s  can t idades .  

Pobl ac  i Ó n  Gazado Porcir:o lmv ino  Aves 

Chapultena ngc  25 o 399  

R f o  Negro 1 7  11 3 ,395  

V a l t i e r r a  1 9  2 3,u97 

iq anch i t a l  9 I c; 40 7 
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Mobak 

S I  Migue l  8.V. 

2 u 251 

78 1 8  8,014 

A l os  damni f i cados  de San ~ n d r é s  reacomodados en ¡a f i n c a  L a  - 

Asunción amp l i ac i ón  r e c i e n t e  de:L e j i d o  d e  Cjapul tenango se ¡es o - 

torgo e l  24 de mayo de 1983 un c r é d i t o  co lect ivo por 14,276,000 - 
para  l o  s i g u i e n t e :  

30 v i e n t r e  de bov ino  cebu-suizo  

6 sementa l e s  s u i z o s  

8 animales  de t raba-o  equipados 

4 bombas a spe r s o r a s  

20  Km. de cerco 

Para  comp le ta r  e s t a  informaciÓn. en  1984 (marzo) e n  e l  e j i d o  - 

se cuen ta  con  312 cabezas  d e  ganado. L a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  e s t a  -. 

producc i ón  sólo se r e a l i z a  en  e:L e j i d o  en  t a n t o  l a s  v f a s  de acseso  

no se construyan.  

D e  acuerdo a l a  i n f o rmac i ón  d e l  c o m i s a r i o  e j i d a l ,  M i gue l  Rueda, 

se han recibido 300 v a cas  d e  40,000 pesos cada una con  un costo t o  

t a l  d e  12,000,000 mas 1 2  sementa les  de 80,000 pesos cada uno cuyo- 

costo t o t a  1 asc end i ó  a 920,000 pesos, además 45 v a q u i l l a s  que aún 

(marzo d e l  84) f a l t a n  por rec ib i r ,  tambien a un precio d e  40,000 - 
pesos; a r r o j a  t o d o  esto un débi to  t o t a l  de 14,760,000 mas i n t e r e  - 
ses. 

I 

3 ORGANIZACION POLITICA 

L a  r e l a c i ó n  d e  pode r  en  l a  comunidad se i d e n t i f i c a  en  l a  con  - 
f r o n t a c i 6 n  d e  dos grupos c l a ramente  d e f i n i d o s  por su p a r t i c i p a c i ó n  

p o l l t i c a  e n  e l  ayuntamiento y e:L comisariacio e j i d a l  p o r  un l a d o ,  - 
y por e l  o t ro  en  e l  c o n s e j o  supremo zoque,  

En e l  primer grupo l a  p a r t i c i p a c i 6 n  de ocho personas,  e n t r e  - 
e j i a a t a r i o s  y p r o p i e t a r i o s  p r i v a d o s ,  han determinado l a  toma d e  - 
d e c i s i o n e s  en cuanto  a l a  d e f i n i c i ó n  y forma en qUe se e j e c u t a n  -. 
los  programas emergentes  d z  r e c ons t ruc c i ón .  E l  a n t e r i o r  comisa r i o -  
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e j i da l ,  Mario D l a z ,  organizó l a  restitución e j i da l  de manera colec - 

t i v a  l o  mismo que e l  crédito para los  programas productivos. 

La d-stitución d2 sus funciones fue ocupada por Miguel Rueda, de - 
quien se dice se ident i f ica con los  interescs del anterior cornisa- 

r i o  e j ida l .  

La elecvi5n del presidente del iConsej~ iYunicipal se logró (según - 
e l  bloque opositor identifcado en e l  Consejo Supremo Zoque) bajo - 
l a  enfluencia del  anterior Presidente Municipal y su participación 

indirecta aún se ejerce.. 

E l  grupo opuesto a estos intereses es e l  del Consejo Supremo Zoque 

lidereado por su  Presidente Isabelino Gómez, quien ha tratado de - 
denunciar las anomallas en e l  msnejo de l os  programas que e l  Esta- 

do ha instrumentado en las poblaciones afectadas en general, y en- 

particula r en Chapultenango. 

En e l  caso de l a  restitución e j i da l  manejado por Kario Dfaz no 

incluyb a todos los  e j idatar ios afectados (begfin información de - 
Antonio G )  as€ como tampoco se :-arceid individualmente e l  e j ido  =- 

entre l os  40 campesinos x-estitnídos con elio se puede iograr e l  - 
usufructo dc las t i erras  e j iaa les  colectivas. 

Con e l  cambio de comisario e j i da l  l a  situación no ha cambiaüo a l  - 
parecer puesto que Miguel Rueda a pesar del grupo de 40 campesincs 

restituldos se ident i f i ca  con l o s  intereses del anterior cornisaria 

do. 

Otro de los problemas que se han presentado en e i  e j ido  , en l a  - 
aplicacibn de los  proyectos productivos, en l a  imposibilidad de ob I 

tener credit0 a l  resto de l o s  e j idatar ios no afectados por las res 

tituciones ya que e l  banco registra a l  e j ido  en su totalidau den - 
t r o  del  perlmetro de afectación beneficiando solamente a 4 0  campe- 

sinos. P a r a  corregir estas anomallas en e l  diseño del programa de- 

reconstrucci6n e l  presidente d e l  Consejo Supremo Zoque recurre a - 

las instancias correspondientes. 
Dentro de los terrenos de l a  cabecera municipal las irregulariua - 
des en e l  fondo lega l  se relacionan con las compras de solares ba- 

j o  valor catastral que rfectuan los  terratenientes üe l a  zona en - 
ausencia cl e 13s duenos. 

- 

- 
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5110 a generado l a  i n v a s i ó n  de t e r r e n o s  e j i d a l e s  F o r  p a r t e  d e  l os  

exd9el;;los una v e z  que r e g r e s a n  a :!a comunidad. 

Baez ( 1 9 8 5 ~ 4 4  ) Observa e s t a s  formas de a d q u i s i c i ó n  d e  los so --. 

l a r e s  pa ra  e l  p e r i o a o  a n t e r i o r  ;I l a  e rupc i ón  del v o l c á n  l a s  cual=  

i m p l i c a n  e n  e l  c o n t e x t o  d e l  procesz de r e cupe ra c i ón  otro mzmer,to 

mas pa ra  l a  re-roducc i6n d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  c l a s e  de l a  comuni- 

dad. 

'Yambién otro de los c o n f l i c t o s  generados  a r a i z  d e l  a c sa s t r e -  

e n t r e  estos grupos de poder ( a u t o r i d z d e s  a g r a r i a s  vs c o n s e j o  su- 

premo) e s t a  e l  r obo  de las cosechas d e  c a f é  almacenado en  l a  bode .- 

g a  después d e i  s i n i e s t r o  y duran te  l a  e vacuac i ón  d e  l a  zona. 

Todos estos asuntos  han provocado l a  a gud i z a c i ón  ae l a s  d i f e -  

r e n c i a s  a l  i n t e r i o r  d e  l a  conunidad, s i t u a c i d n  que y a  a d v e r t í a  - 
Baez (1985:55-56) a n t e s  de l a  e rupc i ón  d e l  v o l c á n  en  l a s  r e l a c i o -  

nes  in t e r co rnun i ta r i as :  E s t a s  t e n s i o n e s  i n t e r c omun i t a r i a s  entorpe-  

c í a n  e n t r e  o t r a s  c o s a s  l a  r e l a c i ó n  de programas y l a s  nu las  coope - 

r a c i o n e s  en  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o .  

A s i  l a s  t e n s i o n e s  i n t r a é t n i c a s  al m a n i f e s t a r s e  a t r a v é s  r e l a c i o  - 
nes  de pode r  por l a  con f rontac i (5n  d e  l os  l l d e r e s  d e l  Conse j o  Su - 
preino e j i d a l  y e l  ayuntamiento ha agudizado l a s  t e n s i o n e s  en l a s -  

r e l a c i o n e s  de l a  comunidad. 

E l  Conse j o  Supremo es una i n s t a n c i a  i n s t i t u c i o n a l  su r g i da  de- 

l a s  p o l l t i c a s  i n d i g e n i s t a s  gubernamentales en  l a  f o rmac i ón  d e l  - 
Conse j o  N a c i o n a l  d e  Pueb los  I n d i g e n i s t a s  durante  e l  p e r i o d o  pre - 
s i d e n c i a l  d e  L.  E c h e v e r r f a  y c o i s t i t u y e  una e s t r a t e g i a  p o l f t i c a  - 
en  e l  a e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  (F'leciina 1983: 16,22,24).  

A l  p a r e c e r  l c s r e i v i n d i c a c i o n e s  que propone e l  Conse j o  Supremo -Zo- 
que e n  sus  denuncias sobre l a s  i r r e g u l a r i a a d e s  en  l a s  a p l i c a c i o  - 
nes  d e  los p l a n e s  d e l  Es tado  toma un c a r á c t e r  a g r a r i o  mas q u e  6 t i  - 

co. 

O t r a  de l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  que p resen tan  l a s  r e l a c i o n e s  üe po - 
d e r  en  l a  comunidad es l a  o r i e n t a c i ó n  novedosa d e l  p r e s i d e n t e  d e l  



Consejo Supremo para buscar otros medios econ6micos a l a  inst i tu  - 
cián estatal  de INMECAFE y colocar l a  producción cafetalera en e l -  

mercado exportador. 

A part i r  de l  fenómeno telúri-co esta problemática en las  r e l a  - 
ciones de clase vuelve a presentarse con nuevo brío l os  cuales - 
tienden a reproducirse bajo nuevas condiciones sociales de cambio- 

controlando (en e l  contexto de 1-0s objevos l a  recuperación) e l l o  - 
conduce a considerar a l  desarrol-lo de los  objet ivos del Estado - 
(sistema conducente) para  la rec:uperacidn de las comunidades condi - 
cionados por un lado por relaciones de producción y de c lase que - 
a h í  prevalecen y por o tro  por el. diseño mismo de los planes en el- 

marco de un Estado Capital ista.  

4 S1CTENA DE FIESTAS 
A medida que l a  comunidad SEI fue poblando, l os  grupos r e l i g i o -  

sos empezaron a organizar sus labores. 

En e l  caso de l os  adventistas, e l  S r .  Rigoberto Gbnez re f i e re -  

que e l  número de seguidores de ha incrementado aproximadamente a l -  

dobeJ después de l a  erupción del volcán, esto es, calcula un mfimero 

de 80 a 90  seguidores. 

Ello se debe según observaciones de nuestro informante a l a  l a  

bor que han hecho en l os  últimos meses. Tambien en número de segui 

dores en e l  municipio es de 1 8 0 .  

Comenta el S r .  Rigoberto que ICs adventistas no sufrieron t a n  

tos daños con l a  erupcidn porque en las  colonias donde v iv lan csmo 

Guadalupe Victoria o e l  Naranjo ‘no paso e l  fuego” en cambio e l  - 
resto  de estas poblaciones quedaron destruidas. 

- 
- 

- 

Igualmente s u  casa no sufr ió  ningún daño y solamente una pie- 

d r a  perforó e l  techo. 

Para  l a  reconstrucción de l  templo fue necesario pedir ayuda a- 

l a  ksociacion FilantrÓpica Educativa en l a  reparacien de l a  techum 

bre. 
- 

Ahora con l a  destrucción de E’co. Leen Vacas no mantienen re12 

cienes con e l  mur,icipio vecino pucs solo hay 2 O 3 familias adven- 

t i s t a s  en e l  e j ido  Vicente Gro. 

- 
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Las  f r i c c i o n e s  de l o s  a d v e n t i s t a s  con  e l  recto de  l a  pob l a c i 6n  
se mantienen,  pues  segun pa labras  d e l  S r .  R i g o b e r t o  "no r e spe t an  - 
l a s  c r e e n c i a s "  porque  l os  c a t 6 l i c o s  s i g u e n  una r e l i g i ó n  c o s t o s a  - 
donde no hay r enunc ia  a l  a i c o n o l  y a l a s  mujeres y tampoco hay - 
e x i g e n c i a  n i  esmero pues se toma y se fuma. 

como se seña16 an te r i o rmente ,  l a s  Ún i cas  f e s t i v i d a d e s  en l a  co - 

munidad son l a  f l e s t a  p a t r o n a l  y el c a r n a v a l .  Los feste los ue San- 

tos a i f u n t o s ,  l a  V i r g e n  de  Guadaiupe, l a  nav idad  y año nuevo no se 

i n l c u y e n  aquí  por e l  c a r á c t e r  n a c i o n a l  que auquieren  y s610 i n t e r e  - 

sa  e s a s  f e s t i v i d a d e s  por su c a r á c t e r  r e g i o n a l .  

L a  c e l e b r a c i ó n  d e l  f es te jo  p a t r o n a l  poesterior a l a  e rupc i6n  - 
d e l  v o l c á n  de l  1 5  d e  a g o s t o  d e  1982  se r e a l i z G  con  una misa  d eb i do  

mas que nada a l a  e s ca s e s  de r ecursos  econámicos  de  l os  pob l ado r e s  

y a l  p a u l a t i n o  regreso d e  estos a l a  comuniuad. 

A mas d e  un año ue d i s t a r i c i a  de1  fen6meno t e l ú r i c o ,  Chapui te  - 
nango ha r e a l i z a d o  en forma completa  sus f es te jos  pa t r ona l e s .  Es  - 
tos c o n s i s t i e r o n  mas que nada en :La novena,  p e r e g r i n a c i o n e s ,  cele- 

b r a c i o n e s  de l  d í a  d e  v f s p e r a  y festejos p a t r o n a l e s .  

L a  o r g a n i z a c i ó n  6 e  l a s  p e r e g r i n a c i o n e s  d e  l a s  comunidades veci - 

nas se hace  en bas e  a l  novenar l o  ya  que d e  e s t a  forma e l  s a c e r d o t e  

( s i  l l e g a  a l a  comunidad) puede e f e c t u a r  l o s  v a u t i z o s ,  c o n f e s i o n e s  

p r imeras  comuniones, matr imonios ,  de  manera e s p e c i a l  duran te  e l  no - 

v e n a r i o ,  d e  l o  c o n t r a r i o  en  e l  momento de c o n f l u e n c i a  d e  t o d a s  l a s  

p e r e g r i n a c i o n e s  pa ra  e i  d f a  de  l a  f i e s t a  p a t r o n a l ,  e l  s a c e r d o t e  no  

p o d l a  a t ende r  l a  demanda d e  l os  f e l i g r e s e s .  k s l  l a  d i s t r i b u c i 6 n  de  

l a s  p e r e g r i n a c i o n e s  corre a i o  l a r g o  de l a  nüveua a(i;.mCc. 3 e  consi- 
derar e l  f a c t o r  G i s t a n c i a  pard  los p e r e g r i n o s  d e  los  l u g a r e s  mas - 

apar tados  puedan e n  l os  pr imeros  d l a s  y los  d e  l u g a r e s  mas c e r c a  - 
nos e n  l a  v í s p e r a  d e  l a  f i e s t a ;  a s f  cuando los  p e r e g r i n o s  d e  los - 
primeros d l a s  r e g r e s e n  a sus comünidades t i e n e n  tiempo para  v o l v e r  

e l  dTa de l a  f i e s t a .  

Medilia ( 1 9 8 3 : 1 8 )  menciona e l  c a r á c i e r  r e d u c i d o  o l i m i t a d o  en l a s  - 
r e l a c i o n e s  e n t i e  comunidddes r e s p e c t o  d l  r i t u a l .  
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¿a o rga r i i zdc i6n  3e l a s  novenas, en  el nombramiento d e  los a n í i  - 

triones, e s t a  a c a r g o  d e l  ayuntamiento. ¿a l i s t a  d e  l a s  personas - 
nombradas e s t á n  pub l i cadas  en el-  c a r t e l  y genera lmente  p a r t i c i p a n -  

ac t i vamente  en l a  v i d a  pGb l i c a  de  l a  comunidad. E l  Sr .  I s a b e l i n o  - 
G.- es a c t u a l  p r e s i d e n t e  d e l  Conse jo  Supremo, e l  H. Ayuntamiento,- 

L u i s  Con t r e r a s  e x p r e s i d e n t e  munj-cipal,  Onésimo Domfnguez e x s e c r e t a  - 

r i o  d e l  comisa r i ado  e j i d a l  y exc:omisario. E l  r i t u a l  con juga  l a  pa r  - 

t i c i p a c i ó n  de d i f e r e n t e s  i n t e g r a n t e s  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  t r a n s  - 
formandose en  e s c e n a r i o  de su r e a c i o n e s  de i d e n t i d a d ,  

Los  e v en t o s  d e  l a  novena se i n i c i a n  d e s t e  temprano. Los cohe - 
tes y r e z o s  d e  l a  madrugada l laman a los  f e l i g r e s e s  a l a  i g l e s i a ;  

los p e r e g r i n o s  l l e g a n  a l a s  die;: d e  l a  mañana y en t ran  en p r o c e  - 
s i ó n  hombres y mujeres, con o f r endas  de  ramos en l a s  manos. En l a -  

pr imera  novena no l l e g ó  e l  s a c e r d o t e  y los  grupos de Acc idn  C a t ó l i  

c a  " c e l eb ra r on  l a  pa l ab ra  de Dios ' '  en l u g a r  de l a  misa,  

Los g a s t o s  de  p a r a f e r n a l i a  no fue ron  e l e v a d o s  porque según o p i n i ó n  

de  Don I s a b e l i n o  "en v e z  d e  g a s t a r  en  c ohe t e s  y musica d e  banda o- 

marimba es p r e f e r i b l e  d e s t i n a s  e1 d i n e r o  en  cosas  n e c e s a r i a s  como- 

ropa  y a l imen t o  mas aún después d e l  v o l c án f i .  Este pensamiento e s t a  

en conco rdanc ia  con l os  al ineami-entos de los  c a t ó l i c o s ,  no as?  e l -  

de  los  costumbreros qu i enes  se esmeran en  l a  quema d e  c ohe t e s  y en 

p r o v e e r  d e  músicos. 

- 

E l  segundo d€a  d e  l a  novena a c a r g o  d e l  13. Ayuntamiento, una - 
c o p i o s a  quema d e  c o h e t e s  (apriximadamente una g ruesa ,  36 docenas)-  

y tambien musica d e  marimba (o r iunda  d e  l a  comunidad) enmarcó es - 
pec tacu larmente  l a  novena d e l  segundo d€a. Los p e r e g r i n o s  l l e g a r o n  

acompañados p o r  l a  musica y e l  es t ruendo  de pe t a rdos ,  a su s a l i d a -  

d e  l a  i g l e s i a  e l  ascenso  d e  g l o b o s  culminó los r i t u a l e s  de l a  maña 

na y l a  noche, momentos en que se concur re  l a  i g l e s i a  para  "cele - 
b r a r  l a  p a l a b r a  d e  Di6s" b a j o  d i r e c c i ó n  y c a r g o  d e l  grupo de  Cate- 

q u i s t a s  pues sólo e l  s a c e r d o t e  puede c e l e b r a r  l a  misa, 

- 

Los demás d l a s  d e  l a  novena t r a n s c u r r i e r o n  modestamente, a ex- 

c epc i ón  de l a  p a r t i c i p a c i 6 n  de L u i s  Con t r e ras ,  e x p r e s i d e n t e  munici  

p a l ,  y Onésimo Domfnguez,catól ic:os y cos t rumbreros  respect ivamente.  

A veces e n t r e  los c a t ó l i c o s  l a s  c e l e b r a c i o n e s  o s t e n t o s a s  se dan en 

un marco de  competencia d e n t r o  cle l a  pob l a c i ón ;  l os  costumbreros - 

- 
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procuran siempre enga lanar  e s t r ep i t o samen t e  l a  novena a l o  que a l -  

gunos c a t ó l i c o s ,  mas aún s i  ocupan c a r g o s  p ú b l i c o s  de impor tanc ia ,  

responden de l a  misma manera pa ra  e v i t a r  "quedarse a t r á s "  en  l a  - 
e s p e c t a c u l a r i d a d  d e l  feste jo .  

E l  costo de l a  novena d e l  S r .  E m i l i o  Sáenz,  qu i en  p a r t i c i ó  j u n t o  - 
con  e l  S r .  Onésimo f u e  d e  1 5 , 0 0 0  pesos. 

P o r  l o  a n t e r i o r  constatamos l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  que p resen tan  

los  c a t ó l i c o s  en  cuanto  a l a  moderación d e  sus g a s t o s  f es t ivos  en- 

comparación con  los costumbreroc s eña lados  p o r  F. Córdoba (1975 :  - 
211 y Supra:44). 

Pero también se  c o n s t a t a  l a  p r e s e n c i a  d e  d i f e r e n t e s  a c t i t u d e s  en  - 
l a  c e l e b r a c i ó n  d e  l os  feste jos onomást icos  y con  e l l o  de d i f e r e n  - 
tes  grupos.  Aunque en  l a  comunidad d e  Chapultenango esto no es de- 

suyo e v i d e n t e  como en  o t r a s  comunidades (v.g. Esquipulas  G. )  se - 
puede a p r e c i a r  e n  e l  mismo f es te jo  a c t i t u d e s  d i f e r e n c i a d a s  en  sus- 

demos t rac i ones  f e r v i e n t e s .  

Tres d l a s  a n t e s  de l os  feste jos se terminan d e  i n s t a l a r  los - 
pues t o s  de láminas l i s t o s  a expender  c u r i o s i d a d e s  de denderos  o - 
r i undos  de San C r i s t o b a l  y de pueb los  v e c i n o s .  En e l  pueb lo  se res 

p i r a  g r an  animación y aunque no  hay g ran  can t i dad  de g e n t e  en  l a s -  

c a l l e s  se puede o b s e r v a r  e x p e c t a c i ó n  e n t r e  l os  h a b i t a n t e s ,  mas aún 

despúes d e l  d e s a s t r e .  

En un pu-Sto se  v e n d i ó  c e r v e z a  con  a u t o r i z a c i ó n  d e l  p r e s i d e n t e  mu- 

n i c i p a l .  E s t e  a c t o  se ganó l a  r ep r obac i ón  de l os  c a t ó l i c o s  y adven 

t i s t a s  y a  que según sus argumentos, se a l i e n t a  un g a s t o  supe r f luo -  

en l a  g e n t e  j u s t o  e n  e l  momento cuando e r an  n e c e s a r i o  o r i e n t a r  e l -  

presupuesto  en  l a  r e c ons t ruc c i ón ,  y además en r i quec e  e l  b o l s i l l o  - 
de  unos cuantos ,  genera lmente  a l l e g a d o s  a los  empleados d e l  ayun - 

t amiento.  

-. 

En l a  mañana d e l  sábado ( v í s p e r a )  se i n i c i a n  los encuentros  de 

ba l ón  cesto e n t r e  los  1 2  grupos p a r t i c i p a n t e s  r ep r e s en t an t e s  de po  

b l a c i o n e s  como V i l l a  Flores,  I x tacomi tan ,  Tectuapán, Loma Caba l l o -  

Tanch i cha l ,  y dos grupos r e p r e s e n t a n t e s  de  Chapultenango, uno de - 
BANCRISA y otros c u a t o  mas no i d e n t i f i c a d o s .  

- 



En e l  p r imer  d€a  d e  competenc ia  se e l im inan  6 equ ipos  para que l a  

o t r a  m i tad  s e  e l i m i n e  a l  s i g u i e n t e  d l a  en tres con f r on t a c i one s  y- 

de los  t res  f i n a l i s t a s  se obtengan tres pr imeros  l u g a r e s  en una - 
segunda ronda de encuentro.  

La banda o r iunda  de T a p i l u l d ,  t o c a  de casa  e n  casa desde l a s -  

se is  de l a  mañana has ta  l a s  sei:; de l a  t a r d e  l o  que da mas anima- 

c i ó n  a l  pueb lo .  S i n  embargo e l  s i g n i f i c a d o  de este a c t o  no t i e n e -  

l a  i m p l i c a c i ó n  d e l  aconpañamienzo mus ica l  de F r anc i s c o  León ( v . I n  - 
f r a )  ya que ah.€ es un e l emento  inas en l a  e s c o l t a  de  l a s  imágenes- 

que v i s i t a n  l a s  casas  de l os  mayordomos. La p roces idn  y su escol- 

t a  de músicos ha desaparec ido  de Chapultenango a s f  como l a s  image - 
nes que cus tód ian  los  Jarakon o mayordomos en sus casas ,  sólo se- 

conse rva  l a  costumbre Ü e  v i s i t a r  l a s  casas  con música y r e p a r t i r -  

p l á t anos ,  f r u t a s  o Debida a los " go r rones '  que l í e g u e n  en e l  mo - 
mento.. 
A p e sa r  d e  e l l o ,  l a  banda también t o c a  en e v en t o s  d e p o r t i v o s ,  - 
b i enven ida  a p e r e g r i n o s ,  ascenso de  g i o b o s ,  b a j o  c o n t r a t o  de  tres 

d í a s .  

En l a  mañana Ü e  ese sábado s e  b a i l ó  l a  daFLza d e  C a b a l l o  e t z e .  

Aunque este b a i l e  no se acostumbre en i a  f i s t a  p a t r o n a l ,  l a  o ca  - 
s i 6 n  l o  amer i t ó  segSzn a p r e c i a c i o n  de l os  danzantes.  

E l  d l a  domingo se cuenta ya  con los f i n a l i s t a s  d e l  b a l o n c e s t o  

de e n t r e  l os  c u a l e s  e l  equ ipo  d e  Chapultenango o b t i e n e  e l  primer- 

l u g a r  (se üice que Úitimamente gana e1 pr imer  l u g a r  apoyado por - 

e l  mai a r P i t r a j e ) .  La d e s e r c i ó n  Ü e l  equ ipo  de V i l l a  F l o r e s  ( e l  m e  

l o r  segun se comentaj f a v o r e c i ó  que ocupara e l  pr imer  IQgctr e l  - 
eqü ipo  l o c a l .  

Este d i a  l l e g a n  l os  p e r e g r i n o s  p e r o  no se da l a  misa porque e l  - 
' 'padre" aun no l l e g a  desde  e l  i n i c i o  d e  l a  novena, 

La banda d e  musica t o c a  d e  casa en casa  desde  l a  madrugada hasta- 

e l  a t a r d e c e r .  

S e  e l e v a n  g l o b o s  po r  l a  mañana y l a  noche despúes de  ' ' ce lebrar  l a  

pa l ab ra  de  Dios" y queman l b a s t i l l o s  y tor i tos"  en l a  noche l o  que 

congrega  a l a  pob l a c i ón  en v a r i o s  c en t enares  d e  hab i t an t e s  en l a  

- 
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p l a z a  c e n t r a l ,  e l  parque y l a s  c a l l e s  próximas a l  c e n t r o  y a l  t e m -  

p l o .  Dos marimbas a l a g r an  l a  noche despe jada  y dan p i e  a o r g a n i z a r  

un b a i l e  en l a  cancha d e  b a l o n c e s t o  s i n  que l l e g u e n  a a t r a e r  l a  - 

concu r r enc i a  s u f i c i e n t e .  A pesa r  d e  l a  animación que p r i v a  en  e l  - 
pueb lo  sus h a b i t a n t e s  mencionan constantemente con n o s t a l g i a  e l  - 
gran  movimiento y concur renc ia  d e  l a s  f i e s t a s  a n t e r i o r e s ,  "antes  - 
se l l e n a b a  t o d o  e l  parque de  puestos y d e  g e n t e  has ta  no se podía-  

caminar";  se d i c e  que l l e g a b a  g e n t e  de  San C r i s t o b a l  a poner sus - 

pues tos ,  i n c l u s o  uno de  los  poblanos i n s t a l a b a n  sus pues tos  d e  du l  - 

ces. 

Es ta  n o s t a l g i a ,  tz.1 CTCZ dure poco ,  pues l a s  ob ras  de l a  c a r r e t e r a -  

Lhapultenango-Ixtacomitán e s t á n  c onc lu í das  l o  que permi ten  l a  i n t e  - 

g r a c i ó n  mas e s t r e c h a  de l a  comunidad con l a  r e g i ó n .  

El s a c e r d o t e  l l e g ó  un d l a  después de los  feste jos pa t r ona l e s , -  

s i n  embargo, se o r g a n i z 6  una p r c c e s i d n  con los p e r e g r i n o s  de  l a s  - 
d i s t i n t a s  pob l a c i one s  en  e l  a t r i o  de  l a  i g l e s i a .  Es ta  p r o c e s i ó n  - 
forma p o r  dos f i l a s  (una de  hombres y o t r a  d e  mujeres) se p l i e g a  - 
en e l  borde  d e l  a t r i o .  A l a  cabeza  d e  l a s  f i l a s  y en l a  pue r ta  ae- 

l a  i g l e s i a  e s t a  l a  V i r g e n  de  l a  Asunción, e l  s a c e r d o t e  p r e s i d e  e l -  

d e s a r r o l l o  d e l  a c t o  que i n i c i a  con honores a l a  V i r g e n ,  a l  Papa y- 

México.  Después l a s  f i l a s  e n t r a r  e n  l a  i g l e s i a  y d epos i t an  l a  ima- 

gen  e n  s u  a l t a r  a l  r ep i que  d e  campanas y es tuendo  de c ohe t e s  para- 

acentuar  l a  impor tanc ia  d e l  a c t c  y d a r  paso  a i a  misa solemne. 

En e l  a l t a r  descansan los  e s t anda r t e s  d e  los p e r e g r i n o s ,  e n t r e  - 
e l l o s  los  de Ocotepec y los d i f e r e n t e s  grupos c a t ó l i c o s  d e l  munici  - 

p i o .  

La imagen p a t r o n a l  r eposa  a l  marco de su rama den forma d e  a r c o  - 
con  o f r e n d a s  e n t r e t e j i d a s  con l a s  ramas de palma. S e  d i s t i n g u e n  - 
b o l s a s  con  t r i l o l ,  " g a l l e t a s  de a n i m a l i t o s " ,  a r r o z ,  pencas de  p l a -  

t ano ,  t ube r cu l o s  de  yuca, mazorcas de  malz.  En l a  misa se memora - 
e l  m i l a g r o  de  l a  Asunción e n  cuerpo  y alma de  l a  V i r gen .  E l  sace r -  

dote a l  t é rm ino  de e s t a  escucha l a s  c on t e s i one s  de los f e l i g r e s e s -  

y en  l a  noche se c e l e b r a n  p r imeras  comuniones de v a r i o s  j o venes .  

Las  misas como l a s  pr imeras  comuniones cuentan con un fondo  musi - 
c a l  de los grupos r e l i g i o s o s  de Ocotepec de  Ac c i ón  C a t ó l i c a  y Cate  - 
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? Dichosa' tú que has Ereitlo 

La Asunción .do la Santísima 
V I R G E N  M A R I A  

C H APULTEN ANGO, C H IAPAS. 
La firta de loo bijoo qae M alegrai eon lla alegría do la M8drej la Primera Creyente 

en JESUCRISTO que ha entrado plenmnonte a tsompartir la vida de nuo Iiijor. 
i) La íieota de la p r o i o u  y la prewneia del faturm en nuemtro preients; futuro del qiie 

participa ya la VIRGEN MARIA, Mídole y Realisaei6a de naeotro Camino Criitiaao. 

"La herto do BE deotine de Ploiitad y Biaiarenturanra, de la GloriEieaei6n do EU alma 

Lomaaalada y do o u  Cuorpe Origkal, doam Porfeota Configuraeiói eom CRISTO RESUCITADO" 

En emti fiesta tan popular 00 01 Y a i d o  Crirtiano, partieipemoi todo. juntos, Fielco Dero- 

too de Maria, unido. on la Buemrioth que oa prenda do Io quo r p r a m o r  y faorsa para eominar 
baeia nuertra Enporansa. 

Personas Encargadas del NOVENARIO y Perqrinaciona del 6 al 15 
MISAS DE LAS 9 A. M, 

O14 6: 

O14 7: 

01% 8: 

DI4 9: 

Inabelino Guzmán y Familir 
Peregrinaci6n de la Col. Carmen 
'I'ouapác.. y Col. san Vicente Gue- 
rrero. 

H .  A y u n t a m i en t o. 
I'cregrinaritiir Ribera S. Joné 
I,omn de Cabnllo y Cumbre de 
Baltierrir. 

Erittbnn Rueda y. Juana Górnea 
P hijos, Perrgrinaci6n Ribera 
Hio \irgra, YquP rnnciaco deA sí. 

Manuel Velazquez A. r? Hijos. 
Perqrinnc-ión Ribera Centro Ba1 
tierra Ma. auxilindura y Hibera 
Nanchital. 

DIA I O  

DIA 11 

DIA IS 

DIA 13 

DIA 14: 

Y 7 P. M. 
Prudencio Gómez Hurbina v 
familia, Peregrinación de la Col. 
Sam Antonio Acambic. 

Alejandro Cruz Siens e Hijoe y 
Simón Gnzmán, Peregrinación 
Ribera Santo Domingo de Cur-  
mán. 

Luis Contrera Fuentes y Carmen 
Santo, y Salvador Gómez Juven- 
tino Santos, Peregrinación Ri- 
bera San Paecual Bailón. 

Onésimo Dominguez, Leonor D. 
e Hijos, Emilio Soens V. Cleto D. 
Col. Guadolupe Victoria. 

Nuevo Ejido la Amunci6n Chm- 
pultenángo, Peregrinación en 
General. *' 

DIA 14  

DtA 15 

ENTRADA DE P€REGRINGS A LAS 10:30 DE LA MANANA, VlGHlA SOLEMNE Y MISA D ACCIQN DE 
GRACIAS A LAS 10 P. M. 5 

A LAS 7 A. M MIS4 S3LEMNE Y PROCWON CON L A  lM4GEN DE LA SANTISIMA VIRGEN. 
FESTEJOS EX TERfOREC: 7 Q R N p S  Dli B4sQ.UIL1, TCWTOS. JUEGOS PiROTECNICOS MUSICA DE LA 
BANDA Y M 4RIMBAS. 

EL PARROCO 

CHAPC'LTEZI iNG0 ,  CB IbPAS  AGOSTO DE 1983. 
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quistas. Dos dfas después de l a  celebración, e l  sacerdote continca 

los  servicios re l ig iosos de con:fesiones, bautizos, matrimonios y - 

primeras comuniones. 

Ahora bien, e l  presupuesto para l os  tres dfas de f i s t a  en e s t i  - 

mación del  Ayuntamiento y l a  junta de feste jos fueron alrederor de 

80 ,000  pesos que se distribuyeron entre los siguientes gastos: 

2 Gruesas de cohetes 12 ,000  pesos 

6 Globos 2,400 

5 K s .  de vela 2,1300 I' 

Banda de música 20 ,000  I' 

Marimba 20 ,000  

Cast i l lo  y t o r i tos  15,000 ii 

3 Trofeos ? 

E l  presupuesto se cubrió con las recolectas del e j ido gracias- 

a una aportacion por f a m i l i a  de 1 0 0  pesos cooperando un t o ta l  de - 
500 familias, Algunos catól icos (acción catól ica, catequistas e i n  - 

cluso Consejo Supremo Zoque y Adventistas no estuvieron de acuerdo 

con las colectas ya que implicaban un gasto mas en e l  mermado pre- 

supuesto f ami l i a r  zoque tras e l  desastre. 

Las carnestolendas es l a  otra fest ividad de l a  comunidad que - 
inician e l  dos de febrero y terminan e l  iniercoles de ceniza. 

E l  carnaval de 1983 contó solamente con los  va i les  de cawallo- 

etze,  oko etze,  y yomo etze.  No  se bai ló  n i  can etze o bai le  del- 

t i g r e ,  n i  capitán etze.  

Para  e l  siguiente año, 1 9 8 4 ,  l a  celebraciBn contó cpm ña omter 

vención del  ayuntamiento quien nombró a l  S r .  Marcelino Estrada co- 

mo presidente de los  festajos. Gracias a l  apoyo del  ayuntamiento - 
se pudo formar e l  grupo de danzantes ya que en otras ocasiones l a -  

in ic ia t iva  personal del  S r .  Marcelino no habra tenido eco en l a  - 
gente. Asl poco despdes del  desastre y para las carnestolendas de- 

1983  e l  presidente municipal decidió en razdn a ''que se continua - 

- 
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ran l a s  costumbres de l o s  an t i guos ”  se formara una jun ta  c o n s t i t u i  - 

da po r  P r e s i d e n t e ,  s e c r e t a r i o  y tesorero. 

E l  número de danzantes son 7 y en dos  años, desde i a  e rupc i ón  d e l -  

v o l c á n  e l  iNI apo r t ó  60,OOÜ pesos ,  e l  p r e s i d e n t e  munic ipa l  1 8 , 0 0 0 -  

y e l  j u e z  3 , 5 0 0  para  l a  compra de  v e s t i d o s  y t r a j e s  porque .con i a  - 

arena se p e r d i e r o n  los que an tes  h a b í a ” ,  l a  adqu i s i cón  ae  l os  atu- 

dos  l a  hicieron en  San Cristoba.-.  

E l  b a i l e  Oko e t z e  abre  l a s  ca rnes to l endas  e l  dos de f e b r e r o  y- 

p r i n c i p i a  en l a  casa  d e  los  danzantes e n  una p r o c e s i ón  nas ta  l a  - 
i g l e s i a ,  en donde r e zan  unos minutos para  ofrecer devotamente los- 

a c t o s  a l a  d i v i n i d a d .  

En e l  a t r i o  se i n i c i a  l a  danza ( v . i l u s t r a c i o n e s : 7 8 )  Después a l a  - 
casa  d e l  j u e z  mun ic ipa l  donde toman aguard i en t e ,  l a  p r o c e s i 6n  con- 

t i n ú a  p e r o  e s t a  v e z  en l a  casa d e l  p r e s i d e n t e  munic ipa l  para  con- 

c l u i r  ah€ ya que se abre  e l  l e n o  que c o n t i e n e  e l  panal  e l  c u a l  se- 

e n t r e g a  a l a  autorida: 

E l  mar t es ,  o e l  d l a  s i g u i e n z e ,  se i n i c i a  e l  b a i l e  a e l  t i g r e  - 
aproximadamente a l  medio d€a  en e l  a t r i o  de l a  i g l e s i a .  La drarna- 

t i z a c i ó n  d e l  b a i l e  corre a cueniza de dos p e r s ona j e s  exclusivamen- 

te .  E l  t i g r e  y e l  z o r r o .  

Despdes d e l  encuentro  e n t r e  e l  t i g r e  y e l  z o r r o ,  l a  trama se desa  - 

r r o l l a  en l a  a s t u c i a  d e l  zorro p o r  escapar  a l a s  i n t e n c i o n e s  v o r a  - 

c e s  d e l  t i g r e ,  e l  c u a l  despues d e  asegurar  s u  t r i u n f o  sobre  e l  - 
pr imero  comprueba l o  c o n t r a r i o  con su muerte. (v. supra: 1. 

Ese mismo d í a  a l r e d e d o r  de  l a s  dos de l a  t a r d e  da i n i c i o  e l  - 
b a i l e  de yomo e t z e ,  cuya durac i6n  l o  hace ser ago tador .  Solo t res  

personas i n t e r v i e n e n  en l a  tram2. Dos yomo o n ú b i l e s  17 e l  chundi- 

o campesino ( padre )  , qu i enes  van de casa  en casa  con l a  esperanza  

de ser aceptadas  en matrimonio. Ii;n e s t a  o ca s i ón  e l  b a i l e  dur6 has - 
t a  l a s  pr imeras  horas  ae l a  maürugada p e r o  hace mucho t i empo  ( q u i  - 
zas  qu ince  años o mas) l a  durac i ón  e r a  de  un d l a  o has ta  que se - 
acabaran de v i s i t a r  t odas  l a s  (casas de l a  pob lac idn .  
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E l  miercoles de  c e n i z a  se quema e l  "chepe!' o judas.  C o n  l o  que 

conc luyen  l a s  ca rnes to l endas .  

D e  e s t a  forma se na hecho una b r e v e  Ües c r i p c i on  de los aspec - 
tos mas r e l e v a n t e s  de  l o s  f e s t e j o s  de i a  comunidad de Chapuitenan - 
g o  después de l a  e rupc idn  d e l  v o l c án .  S e  ha pod ido  a d v e r t i r  l a  - 
con t inu idad  e n  l a s  c e l e b r a c i o n e s  una v e z  que l a  comunidad se ha i n  - 

t e g r a d o  a sus a c t i v i c i ade s  e c o n h i c a s  acostumbradas; tambien se ha- 

obse rvado  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  r i t u a l  de personas  r e l a c i onadas  - 

con d i t e r e n t e s  i n s t i t u c i o n e s ,  a lgunas de  e l l a s  en c o n f r o n t a c i ó n  - 

d i r e c t a  ( au t o r i dades  a g r a r i a s ,  e xau t o r i dades  mun ic ipa l e s ,  conse j o -  

supremo zoque ) .  En l a s  c e l e b r a c i o n e s  f e s t i v a s  e s t a s  d i f e r e n c i a s  se 
p ro l ongan  y s e  t raducen  en  l a s  a c t i v i d a d e s  y conductas v a l o r a t i v a s  

a l  culto p a t r o n a l .  Asf l a  novena pa ra  a lgunos  c a t ó l i c o s  no r e qu i e -  

re d e  g a s t o s  one rosos  y s í  po r  e l  c o n t r a r i o  l a  modes t ia  con que s e  

asuma e l  c a r g o  es un s i g n o  d e l  buen c a t ó l i c o .  E l  constumbrero por-  

su p a r t e ,  t i e n d e  a m a n i f e s t a r s e  en e l  culto de manera e s p e c t a c u l a r  

e n f a t i z a n d o  con e l l o  su de vo c i ón  a l a  V i r g e n  y d i f e r i e n d o  en su - 
demost rac ión  f e r v i e n t e  d e l  c a t ó l i c o .  

D e  e s t a  forma e l  cu l to  r e v e l a  dos  a c t i t u d e s  v a l o r a t i v a s  que se 

p resen tan  t a n t o  en l a  novena como en l a  o r g a n i z a c i ó n  de  l a  f e s t i v i  .- 

dad p a t r o n a l  a c t i t u d e s  m a n i f i e s t a s  en  l a  c o n f r o n t a c i ó n  y a l t e r i d a d  

e n t r e  los grupos  a l  o r i e n t a r  e l  ayuntamiento l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  - 
d e l  e v e n t o  b a j o  l a  r ep r obac i ón  expresa  de  c a t ó l i c o s  y aún de  adven - 
t i s t a s .  

Los b a i l e s  de  c a r n a v a l e s  ta.nto,  mantienen su con t inu idad  como 

los  otros dos  e v e n t o s  s eña lados ,  s i n  que este fenómeno imp l i que  - 
una r e f u n c i o n a l i z a c i g n  de los  aspectos r i t u a l e s  y a  que e l  g rado  de  

t r ans f o rmac i ón  de l a s  c o n d i c i o r e s  s o c i a l e s  de  l a  comunidad no se - 
v i e r o n  sacud idas  a l  extremo como en  e l  c a so  de l os  e j i d o s  próximos 
a l  v o l c án .  

D e  l o  a n t e r i o r  se obs e r va  p r i n c i pa lmen t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  - 
dos  grupos:  " c a t ó i i c o s "  y I:cost.umbreros", los  c u a l e s  conforma r e l a  - 

cienes i n t r a é t n i c a s  en e l  seno de  l a s  f e s t i v i d a d e s ;  r e l a c i o n e s  de- 
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a l t e r i d a d  que son e l  r e s u l t a d o  de l os  v a l o r e s  de los  v l n c u l o s  o l a  

ausenc ia  de estos (según e l  c a s o  de los costrumbreros )  que mantie-  

nen estos grupos con  l a s  au t o r i dades  e x t e r n a s  a l a  comunidad. Con- 

e l l o  se c o n f i g u r a . l a  d inámica p a r t i c u l a r  que asume e l  grupo é t n i c o  

d inámica también l lamada e t n i c i d a d  que e s t a  en  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  - 
con  l a s  f e s t i v i d a d e s  l a s  c u a l e s  a su v e z ,  se comprenden como e l e  - 
mentos é t n i c o s .  

A s l  l a s  r e l a c i o n e s  de a l t e r l -dad  e n t r e  l os  grupos m a n i f i e s t a s  - 
en  l a  f imens i ón  i n t r a é t n i c a  d e l  grupo é t n i c o  en  su con jun to ,  cons- 

t i t u y e  una c a r a c t e r l s t i c a  de lor; é t n i c o  ( e t n i c i d a d )  y a l a  vez de- 

l a  d inámica c u l t u r a l  de l a  é t n i a .  



El Sr. Marcelino Estrada: 
promotor de las danzas, músico, 
y excelente informante. 
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V. ESQUIPULAS GUAYABAL. 

1 .  MEDIO AMBIENTE 

1.1 Cl ima.  

L a  comunidad de Esquipulas  Guayaba1 contaba con  un c l i m a  

cál ido-hdmedo, l i g e r a m e n t e  mas pronunciado que e l  de l a  comunidad 

d e  Chaupultenango, debido a l a  menor a l t i t u d  r e g i s t r a d a :  

e n t r e  los  500 ms. y 600 ms (v. rnapa:54 ) 

1.2  O r o g r a f l a  e h i d e r o g r a f l a  

Los r i os  que se rpen tean  e l  e j i do  son e l  Mobak, en  l a  p a r t e  

n o r t e ,  y e l  Susnuvac en  e l  cent:ro; e n t r e  ambcs e l  p l a t a n a r  b a j a  de 

l a s  l a d e r a s  d e l  Vo l c án  Chichonal .  E l  cráter de este cur iosamente  

e l e v a b a  su cono  en  l a  p r i emra  arnpli-ación de l  e j i d o , a  una a l t u r a  

d e  1 300 ms. 

2 .  P ob l a c i ón .  

En e n e r o  de 1982 un c enso  r e a l i z a d o  por los maestros  regis- 

t r a  1,047 h a b i t a n t e s  p e r t e n e c i e n t e s  a 246 f a m i l i a s ,  t o d a s  d e  or i -  

g e n  zoque con, une marcada t endenc i a  a l  rnonolig5ismo e n t r e  l a s  

mu je r es  . 
3. ECONoMTA 

3 .1  S e r v i c i o s  

3 .1 .1 .  V i v i enda .  Urban i zac i ón  

E l  numero d e  v i v i en -das  e s t imadas  en  l a  p o b l a c i ó n  e r a n  de276. 

E l  serv ic io  de l u z  e l e c t r i c a  no  b e n e f i c i a b a  a l a  pob l a c i ón ,  s i n  

embargo, en  noviembre de 1981 SE? en t r e ga r on  30 O00 pesos a l a  CFE 

para  i n s t a l a r  e l  serv ic io  pero 1.a i n s t i t u c i h  no  e j e c u t o  l a s  ob ras .  

SAHOP-COPLAMAR i n s t a l ó  e l  serv ic io  d e  agua entubada con  tomas pú- 

b l i c a s :  a l gunos  e j e i d a t a r i o s  por su cuenta  i n s t a l a r o n  e l  serv ic io  

en  su d o m i c i l i o .  

INI=PIDER i n s t a l 6  en  1976 una secadora  de c a f é :  no  f u e  pos ib l e  

o b t e n e r  in f cxmac ión  a l  respecto, s i n  embargo, se supo que no f une i o -  

naba d e b i d o  a l a  f a l t a  d e  o r g a n i z a c i ó n  de l os  s x i i o s .  E s t e  hecho 

es s i g n i f i c a t i v z  y da p i 2  a supc)ner c o n f l i c t o s  y d i f e r e n c i a s  que e l u d e  , 
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Baez-Jorge(l985:56) en la comunidad cuyos efectos s2  presentan en 
los obstáculos en el desarrollo de los programas aplicados por el 
Estado. 

3.1.2 Educación 
Con la información de las monograflas de la SPP (Guayabal. 

Estudio soci3-economico 1982) se reconstruirán algunos aspectos de 
l a  comunidad. Hbfa una casa alUergue construida por INI-SEP du- 
rante el perfodo 1977-1979. La población escolar ascendla a 250 
alumnos aproximadamente, de los cuales 150 niños estaban becados 
por el IN1 y eran nativos de E. Guayabal y de Fco. León. 

La escuela prumaria era de organización completa y la atendlan 
6 profesores bilingües; la comunidad los requería a pesar de su 
irregularidad en su trabajo. 

3.2. Aspectos Agrarios 
La priemra dotación del ejido h e  en 1943 y la ampliación en 

1965. La superficie total del ejido era de 2 050 has. que poselan 
y usufructuaban 243 campesinos entre los cuales 8S eran ejidata- 
rios, 18 campesinos con derecho a salvo, 140 avecinados. 

La fundación del poblado (Duran90 1981: 9-12j se oricjinc! por 
la migración de un grupo de zoques para sembrar terrenos baldíos. 
"En el mes de enero y diciemYre se hacla l a  emSroza que se recogía 
en el mes de abril". "la siembra empezaba a mzdiados de abril. 
La mujer acompañaba para encargarse de la comida, el mxchacho para 
aprender del padre a cortar,desmontar y sembrar, y la abuela se queda 
en Chapultenago para cuidar a 13s nietos". 

68 hombre macizos y muchachos integran inicialmente el ejido 
dedicados al cultivo de  mafz y frijol, pero ya desde 1907 el movi- 
miento entre Chapultenango y Esquipulas G .  era regular y desemboca 
finalmente en la fundación de 1 3  población en la década de 1940 
con 28 familias (Ibid:12) 

3.2.1 Producción agropecuaria 
3.2.1.1 Productos de subsistencia. 

El ciclo agrícola (Ibid:13) para el maíz, frijol y yuca que 
se observa en aquel entonces consiste en lo siguiente: 
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Dic iembre  Enero  

Kozar y sembrar: Roza y siembra 
1 Diciembre-30 D i c .  F r i j o l  
(yuca,  8 d i a s )  1-15 raspado 

15-30 siembra d e l  
f r i j o l  

Marzo A b r i l  

L imp i e za  d e l  f r i j o l  1-6 S e  e spe ra  e l  v e rano  
Algunos tumban y queman 25 de a b r i l :  ú l t ima  
7-31 siembra 

Junio J u i i o  

L impia de  m i f pa  desde  abr.Se d o o l a  e l  malz 
1-12. L impia  d e  f r i j o l  1-10 ,se a r r ranca  e l  
de quemazón 12-22 ler .  f r i j o l  de que- 

mazón. 11-16 otros 
t r a b a j o s .  

Sept i embre  Oc  t u b.re 

Raspada de f r i j o l  S e  hace t r o j a  para 
un poco  en  l a  dob l a  d e l  guardar  e l  ma l z ( en  
malz .  Se s iembra e l  f r i j o l  mazo.rca) : se empie 

za  a r e c o g e r ,  se i i m  
p i a  e l  f r i j o l .  

- 1-30 

F eb r e r o  

Limpia d e  l a  m i lpa  
1-10 de  f e b r e r o  
se i n i c i a  l a  r o z a  
d e  5 o 6 Kgrs .  

Mayo 

Roza para  e l  f r i j o l  
de  quemazón: 1-10 
l i m p i a  de yuca. 
Rcogen e l  maíz  en D i c .  
A go s t o  

S e  t e rmina  de d o b l a r  
e l  ú l t i m o  malz :  se 
ar ranca  e l  f r i j o l  y 
se moja. 

Noviembre 

S e  t remina  d e  r e c o g e r  
e l  ma-lz. 

E l  r end im ien to  en e l  cu l t i vo  d e l  mafz o s c i l a b a  e n t r e  media 

t o n e l d a  y una tone l -ada  por  has . :  p e r s ona l  de l a  SARH d i j o  que e l  

e l  r end im ien to  esperado  en l a  zona e r a  este. La siembra d e  d i c i e m  

b r e  e r a  mas p r oduc t i v a  que l a  d e  mayo (SPP Esqu ipu las  G. E s tud i o  

soc ioeconómico  1 9 8 2 )  

- 

Como se observó an te r i omente ,  l a  porducc ión  en l a  zona, para 

los  cult ivos de  s u b s i s t e n c i a ,  no cubr lan  l a s  neces idades  d e  l o s  

campesinos (v. supra:Ói )  e s t a  s i t u a c i ó n  tambien se presentaba  en 

l a  comunidad d e  Esqu ipu las  Guayabal. 

3.2.1.2 

Producc ión  d e  c a f é .  

Tres f a m i l i a s  p o r  los  años de  1 9 4 0  ( A v i l a ,  D l a z ,  A r i a s )  empie - 
zan con e l  cu l t ivo  d e l  c a f é :  corno se r e q u i e r e  d e  mucho cuidado no 

todos adoptan e l nuevo  cult ivo.  

Segen nues t r o  in f o rmante  e:L sr.  Sabino D l a z ,  en e l  e j i d o  en  

los Ú l t i m o s  años, se formó una soc i edad  d e  200 padres  d e  f a m i l i a .  

Algunos d e  e l l o s  emézaron a t r a b a j a r  con c r e d i t 0  d e  INMECAFE; y b a j o  

l a  d i r e c c i ó n  d e  e s t a  ihstitucióiise r e a l i z a r o n  t r a b a j o s  t é c n i c o s  
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en  l a  r e p o s i c i h  de c a f e t o s ,  desombre pa ra  ob t ene r  l a  luminosidad 

adecuada y se expe r imentó  con nuevas v a r i e d a d e s  d e  c a f é  como bourbdn 

c a t u r r a  y mondo nuovo. (SPP Esuqipulas  Guayabal. E s tud i o  S o c i o e c o  - 
niomoco. 1982) .  E l  c a f é  pergamino, e l  mas c u l t i v a d o  en  l a  r e g i ó n  

l o  compraba e l  INMECAFE a 2 1 0 0  pesos  e l  q u i n t a l .  Algunos c a f e t i -  

c u l t o r e s  v end lan  has t a  1s q u i n t a l e s  de  c a f é .  En e l  momento de l a  

e rupc i on  e l  i n s t i t u t o  t e n i a  2 O 0 0  sacos  d e  a q u i n t a l  cada uno 

en l a  bogega ,  p e r o  e s t a  p roducc i ón  quedó sepu l tada .  

La  e x p e r i e n c i a  d e  los  campesinos con  l a  i n s t i t u c i ó n  no f u e  del  

- t o d o  s a t i s f a c t o r i a ,  y a  que no  contaban con e l  apoyo promet ido  i n i  

c i a lmen t e  y e l  pago  d e  l os  remanentes se a t rasaba .  

E l  IN1 i n s t a l ó  una secador3  de g r ano  pero no  se empleaba a l  

p a r e c e r  por c o n f l i c t o s  e n t r e  l o s  e j i d a t a r i o s ,  pa r t i cu l a rmen t e  e n t r e  

qu i ene s  ap l i c aban  l o s  programas y l os  campesinos. 

3.2.2 Producc idn ganadera 

La  ganade r l a  es una d e  l a s  a c t i v i d a d e s  mas impor tantes  en  l a  

zona y e r a  tambien l a  mas impor tan te  en e l  e j i d o .  Segun Sab ino  

Delezma, en e l  e j i d o  e x i s t l a  un h a t o  de 1 500 cabezas .  Los potre- 

ros e r an  genera lmente  n a t u r a l e s  y l a  ganader f a  e x t e n s i v a  r e q o e r l a  

muy poco  t r a b a j o .  M i en t r a s  l o s  p r o p i e t a r i o  d e  ganado t u v i e r a n  

mas cabezas  d i spon l an  a s f  mismo de t e r r e n o s  d e  c u l t i v o ,  cuyas 

e x t e n s i o n e s  e r an  d e  4 has ,  a p a r t i r  d e  l a s  c u a l e s  e r a  n e c e s a r i o  

e l  t r a b a j o  d e  j o r r a a l e r o s .  E l  j o r n a l  o s c i l a b a  e n t r e  1 5 0  y 200  

p e so s  y tambien i n c l u í a  hospeda j e  y a l imen ta c i ón .  

L o s  ganaderos  con mayor ha-to e r an  S i l v e r - i o  I l f a z ,  Hermenegi ido 

D faz  Sánchez, P l á c i d c  A r i a s ,  An ton io  A r i a s ,  Grecprio y Domingo De- 

lezma, con 6 0  a 70 cabezas  de ganado o de 4 a 30;  l o s  e j e i d a t a r i o  

con mencr h a t o  t e n f a n  1 0  cabezas ,  

De  los  a n t e r i o r  se ha pod i do  d i s t i n g u i r  un grupo d e  f a m i l i a s  

(Dlaz, Arias, Delezma, Avila) como las PROPIETARIAS DE MAYOR HATO 

GANADERO E IGUALMENTE ESTAS FAMiLIAS SON LAS FUNDADORAS DE LA COLO 

n i a .  
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~ r ,  l a  fundación d e  l a  comunidad, Durnago ( 1 9 8 1 ; 1 2 )  s ena l a  e l  

p r o c e s o  d e  pob lamien to  d e  a r r i b a  h a c i a  a b a j o ,  y l a  conformacibn de 

una pequeña burgues ía  emertgentls l o  a d v i e r t e  Báez-Jorge (1985:54),  

i gualmente  menciona l a  conformaci6n en  e s t a  comunidad de r e l a c i o n e s  

s o c i a l e s  sobre este marco soc ioeconómico .  Los zoques d e l  b a r r i o  

d e  a r r i b a ,  ademas de c o n t a r  con  los  mayores r e cu r so s  t e n í a n  a c s e so  

d i r e c t o  a l  camino d e  t e r r a c e r r a  (v. mapa:54 ) l a  e s c u e l a ,  e l  t emp lo  

l a  unidada medica,  e l  b e n e f i c i o  d e  c a f é .  L a  i n t e r r e l a c i ó n  con  e l  

b a r r i o  d e  a b a j o  se r e d u c l a  p r i n c i pa lmen t e  a c u e t s i o n e s  económicas 

- pues r i t u a l m e n t e  c o n s t i t u í a n  dos unidades- como son e l  peona j e ,  

compra y v e n t a  d e  ganado y c a f é .  Er,tre ambos b a r r i o s  e l  d e  er,medio 

se i d e n t i i i c a b a  mas con  e l  d e  a r r i b a .  

4.  ORGANIZACION POLITICA, 

La  c o n f i g u r a c i 6 n  d e  l a  e s t r u c t u r a  econ6mica de l a  comunidad 

r e v e l a  r e l a c i o n e s  d e  pode r  donde e l  b a r r i o  de a b a j o  se mantenfa a l  

margen d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  los pues tos  pGblicos de  l a  a g enc i a  

mun ic ipa l  y e l  com- isar iado e j i d a l .  imc luso  se puede c o n s t a t a r  en 

l a  l i s t a  d e  p r e s i d e n t e s  mun ic ipa l e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  San t i a go  

A v i l a  (v. s i l p ra :66  ) 

O t r a  d i s t i n c i ó n  l a  m a n i f i e s t a  e l  sr. Andrés GÓmez, o r i undo  d e l  

b a r r i o  d e  a b a j o  a l  re fer irse a Las a c t i t u d e s  d e l  comisa r i ado  sobre 

e l  desconoc im ien to  d e  l os  de rechos  a s a l v o  d e  l os  campesinos y l o s  
que t e n l a  d i c h o  de recho  e r a  porque “lo apoyaban”, a g r e ga  tambien 

que l a  au t o r i dad  e j i d a l  contaba con e x t e n s i o n e s  d e  t i e r r a .  

A n i v e l  mun ic ipa l  se puede c o n s t a t a r  l a  r e l a c i ó n  d e  l os  grupos  

que t i e n e  a c s e so  a l  poder  y s u  ub i c a c i ón  en  l a  e s t r u c t u r a  d e  c l a s e s  

de l a  comunidad; t o d o  e l l o  c o n f i g u r a  una ser ie  d e  r e l a c i o n e s  enmar- 

cadas en  e l  c o n t e x t o  c l a s i s t a  d e  l a  comunidad e l  c u a l  permite i d e n t i -  

f i c a r  t e n s i o n e s  y c o n f l i c t o s  en  l a  dimensión i n t r a e t n i c a  ( e n t r e  

t e r r a t e n i e n t e s ,  comerc i an t es ,  l a d i n o s  y j o r n a l e r o s  y campesinos 

z o  ques)  p b ien en l a  diemnsión i n t e r e t n i c a  ( e n t r e  t e r r a t e n i e n t e s ,  

comerc i an t es  l a d i n o s  y j o r n a l e r o s  y campesinos zouqes ) .  
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5. S is tema de F i e s t a s '  

Los pob l ado r e s  de los t e r e n o s  e j i d a l e s  d e  Esquipulas  Guayaba1 

t r a j e r o n  c o n s i g o  sus c u l t o s  y o r gan i z a c i one s  r i t u a l e s  que f u e  me- 

n e s t e r  r e f u n c i o n a l i z a r  b a j o  nuevas c ond i c i one s  econdmicas y s o c i a  - 
les .  

La  a p a r i c i ó n  d e l  e j i d o  corno e s c e n a r i o  de l a  v i d a  campesinci, 

t rnas f o rmó  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  pa ra l e l amente  a l  d e s a r r o l l o  de nue - 
v a s  a c t i v i d a d e s  a g r ope cua r i a s  como l a  c a f e t i c u l t u r a  y l a  ganade- 

r f a .  E l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o  en  l a  r e g i ó n  d e l i n e ó  p e r f i l e s  

d e  una pequeña burgues la  r u r a l  en  l a  e t n i a  zoque a l  mismo t i empo  

que borraba s u  homogeneidad d e  c l a s e .  

En este p r o c e so ,  e l  cambio dek s i s t ema  de f i e s t a s  d e l  muni- 

c i p i o  desaparece  con  l os  e j i d o s  y adqu i e r e  nuevas formas de o r g a  - 
I 

n i z a c i d n  t a n t o  en  los c a r g o s  corno en  e l  c a l e n d a r i o  y l a s  c a r n e s t o  

l endas .  La  f i e s t a  como momento 17 e s p a c i o  s o c i a l  se r e e s t r u c t u r a  

con  nuevos t r a - z o s  que d i s eña  eli c a p i t a l i s m o  en  l a s  c l a s e s  s o c i a -  

l es .  

A p a r t i r  de e s t a s  c ons i d e r a c i one s  se  e l abo ra rán  l a s  s i gu i en -  

t es  preguntas  que g i r a r r á n  en t o r n o  a l a  forma en  que se o r g a n i z a  

e l  cu l to  en  l a  comunidad; esto es ¿Cómo se da c on t i nu id zd  a l  s iste-  

ma de t i e s t a s  en  l a  fu zdac ibn  de  e j i d o ? ,  ¿QuS e l ementos  d e l  s i s t ema  

de c a r g o s ,  e l  c a l e n d a r i o  y e l  c a rnava l  subs i s t en? ;  ¿como se r ep ro -  

ducen o se r e f u n c i o n a l i z a n  b a j o  nuevas c ond i c i onc s  s o c i a l e s ? ;  p o r  

Ú l t i m o  ¿CÚales son l a s  orientac:Lenes i m p l l c i t a s  e n  12s conductas 

del culto que determinan l a  d i v e r g e n c i a  c a f i n i d a d  en  l a s  r e l a c i o -  

nes d e  l o s  devotos? 

A con t i nuac i ón  se p resen ta rán  los  t e s t i m o n i o s  c a s i  $ e x tua l e s  

de l os  p r o t a g o n i s t a s  de esos cambios s u f r i d o s  en  l a  comunidaa a 

r a í z  d e  su fundac idn ;  tambien SE? i n c l u y e  d e n t r o  d e  estos testimo- 

n i o s  l a s  pa l ab ra s  d e  los  pob ladores  d e l  b a r r i o  d e  aba jo . .  

En t a n t o  l a  r e f u n c i o n a l i z a c i d n  d e  los  l ementcs  o r a z g o s  de 

l a s  i i e s t a s  se t r a t a r d  p s c t e r i o rmen t e  a l  abordar  los  ca r go s ,  c a l en -  

d a r i o s  y danzas. 

Simultaneamente se p r e s en t a zá  l a  t endenc i a  v a l o r a t i v a  d i f e r e n  - 
c i a d a  en  los  c u l t o s  d e l  b a r r i o  d e  a r r i b a  y d e l  d e  a b a j o  en  t o r n o  
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a l  sr .  de Esquipulas  y San Migriel A r cánge l .  

R i tua lmente  y so c i a lmen t e  1.a p r e s e n c i a  de l os  b a r r i o s  en  

Esquipulas  Guayaba1 no i m p l i c a  que estos tengan l a  misma c a r a c t e  - 
r i s t i c a s  d e  l os  b a r r i o s  e x i s t e n t e s  en  Chapultenango an t e s  de l  re- 

p a r t o  a g r a r i o .  Pilas b i e n ,  l a s  nuevas c ond i c i one s  s o c i a l e s  as ignan 

c a r a c t e r l s t i z a s  p a r t i c u l a r e s  a 1.0s b a r r i o s  como y a  se ano te  ante-  

r i o rmen t e  (v.  supra:!j() ) 

5 .1  Antecedentes .  

Sr .  Xenón D laz  O l a z  ( b a r r i o  d e  a r r i b a )  

"La f i e s t a  d e l  sr. d e  Esquipulas  se empezó a c e l e b r a r ;  en tonces  

v e n l a  Don A l b e r t s  P e r e z  y e r a  yo tesorero d e  l a  j un t a  d e  feste jos,  

ya  e s t aba  casado  desde  hece  un año, como en  1 9 3 6  f u e  eso. 

Cuando se fund6 l a  c o l o n i a  p r eguntó  e l  sr. Alberto ¿cuá l  

imagen i b a  a ado ra rse?  y donde p o d l a  c onsegu i r s e  l a  imagen d e l  

sr .  de Esquipulas  porque l o  e l - j - g i e ron  como Santo Pa t rón .  Entonces 

d i o  80  pesos  pa ra  l a  imagen que e l  sr. San t i a go  A v i l a  ayudó a conse  - 

g u i r  con e l  sr .  Melquiades  en I x tacomi tán .  Y o  s a l 1  j u n t o  con Santi i i -  

go A v i l a  y Jerónimo Dominguez con 25 pesos d e  coope rac iQn  y e l  sr. 

Melquiades  d i ó  una de l a s  imageries que t e n l a .  

Festejagospfovisionalmente a l  sr. de Esquipulas  cuando l l e g a -  

mos con 61 a Guayaba1 porque toc lav la  no hablan ca r go s .  Los s i g u i e n  

tes años ya  f e s t e j a m o s  con  "cockii" ( c e rdo )  y " c a s t i l l o "  (fue-gos 

a r t i f i c i a l e s )  que hacen mas d i v e r s i 6 n ;  en tonces  l l e g a r o n  l os  pe re -  

g r i n o s  y atendimos a l a  g en t e .  

- 

E l  sr. de  T i l a  se buscó dos  anos mas t a r d e  ( ¿ 1 9 3 8 ? )  y en  ese 

msimo ano se empezó a c e l e b r a r  al Sagrado Corazón d e  Jesús. E l  sr .  

d e  T i l a  e r a  d e  m i  hermano D i o n i s i o  porque s a l í a  mucho de v i a j e ;  

San t i a go  A v i l a  l e  p i d i ó  compara l a  imagen, luego Don Chant i  ( San t i a  

g o  A.) en  una asamblea d i o  l a  imagen para  ser f e s t e j a d a  en  l a  co lo  

n i a .  A l a  imagen d e l  Sagrado Corazón d e  Jesús e r a  p r e c i s o  que se 

f e s t e j a r a ,  d i j o  e l  padre  Enr ique .  Lo conseguimos e n  Copa ina lá ;  l a  

l imsona f u e  d e  30 a 35 pe-sos pa ra  que l l e g a r a  en Jun io ,  en tonces  

l a  g e n t e  estuvo de  acuerdo.  

- - 

- 

E l  sr.  San M i g u e l  l o  compraron con Don Merardo (Don P a t r o c i n i o )  
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después l o s  d i v i s i o n i s t a s  ( l os  del b a r r i o  de a b a j o )  l e v a n t a r o n  su 

e r m i t a  y a s€  l es  d i o  su imagen; t a l  vez por e l  ano de 1940. 

L á z a r o  D l a z .  ( B a r r i o  de a b a j o )  

"Los feste jos de San Migue l  empezaron porque mucha g e n t e  

v i s i t a b a  a San M i g u e l  de Soya l ó .  En 1945, mas o menos, se p i d i ó  

permiso pa ra  t r a e r  l a  imagen de San M i gue l  en  l a  i g l e s i a  d e  Esqui-  

pu l a s .  Don p a t r o c i n i o  empezó a v e n i r  a l a s  f i e s t a s  d e l  29 d e  sep- 

tiembre a Esqu ipu las  con  una conipañla. 

Báez-Jorege ( I985:55)  r e c a l c a  l a  i n f l u e n c i a  d e  este p e r s o n a j e  

e n  l a s  p o b a l c i o n e s  de Esquipulas, G. y Vo l cán  Chichonal ,  e spec i a lmen  - 

t e  en  l os  b a r r i o s  que r i n d e n  c u l t o  a San M igue l .  Tambien subraya 

e l  doble c a r a c t e r  del c u l t o  a l  z r c á n g e l :  uno, como imagen onomás- 

t i c a  d e  l a  p o b l a c i ó n  a l a  que le r i n d e n  honores  en  l os  fes te jos ;  

y o t ro  r e l a c i o n a d o  con  e l  curancer ismo y l a s  p r á c t i c a s  a d i v i n a t o  - 

r i a s  que se m a n i f i e s t a n  en  t o r n o  a San M i gue l  que hab la  en  una ca- 

j i t a .  

Graham Green en  su 1ibro"Caminos s i n  l e y "  r e l a t a  l a  h i s t o r i a  

de San M i gue l  d e  Soya l ó ;  igualmente  Voght (1976328s) hac e  r e f e r e n  - 

c i a  a este c u l t o  a d i v i n a t o r i o  en t o r n o  a San M i gue l  en  e l  munici-  

p i o  d e  Zinacantán.  

3y 

Es ta  forma de c u l t o  e s t a  p r e s e n t e  e n  l a  h i s t o r i a  de mesoaméri- 

c a  con  una l a r g a  t r a d i c i ó n  d e  cruces, b u l t o s ,  imágenes y demas ob- 

jetos p a r l a n t e s  a t r a v é s  d e  l o s  c u a l e s  l o s  seres sag rados  en t ab l an  

comunicación d i r e c t a  con  los hombres por mediaciór,  de a lgunos a f c r  

tunados ( s a c e rdo t e s ,  curanderss ,  a d i v i n o s ,  b r u j o s ,  e t c . ) .  Sólo 

b a s t e  r e c o r d a r  que e l  pueb lo  a z t e c a  escuchd l a  d e c i s i ó n  de su 

d i v i n i d a d  t u t e l a r ,  H u i t z i l o p c h t l i ,  p a r a  encon t r a r  e l  l u g a r  adecuado 

y fundar  ah1 Méx i co -Tenoch t i t l an .  

- 

m "'...un pobre l a b r a d o r  mexicano h a b i a  guardauo duran te  años e l  
San M i g u e l i t o  ( f u e r a  l o  que f u e r a )  en  una c a j a ,  Un d l a ,  h a c l a  d e  eso 
18  meses, hab i a  a b i e r t o  l a  c a j a  y San M i g u e l i t o  l e  hab í a  hab lado  
con  voz aguda y c l a r a .  E l  hombrc se ausutó  t a x t o  que se f u e  co- 
r r i e n d o  s i n  d e t e r n e r s e  has t a  e l  pueblo d e  B o c h i l ,  c on  su  c a j a ,  y 
a l l i  se encon t rd  c u a t r o  amigos suyos r eun idos  e n  una h a b i t a c i b n  
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Er, este d e s a r r o l l o  p a r a l e l o  er,tre l a  f o rmac i ón  y c o n s t i t u c i ó n  

d e l  l o s  c u l t o s  a l  Sr .  ae Esquipi i ias y a San M igue l  en  los  b a r r i o s  

d e  a r r i b a  y d e  aba j o ,  se obs e r va rá  a con t inuac i ón  l o s  festejos zno  - 
más t i c o s  en  e l  b a r r i o  d e  a r r i b z  en  e l  p l ano  d e  ICs ca r go s ,  zalcnda- 

r i o  y d e s c r i p c i ó n  d e  l a s  f i e s t a s  paar  poder  F r e c ede r  d e  l a  misma 

forma con los fes te jos  del  bzrrio ác aba jo .  agregando l a  e s p e c i f i -  

c i d a d  que asume e l  c u l t o  y l a  a l t e r i d a d  con  l a  otrz s e c c i ó n  d e  i a  

conunidad. 

-Ba r r i o  d e  A r r i b a .  

-Cargos 

En Esquipulas  Guayabal l o s  mayordomos y a l f é r e c e s  en  e l  e j i d o  

r e c i é n  fundado c on t i nua ro c  desempeñando sus func i cnes .  

F i e s t a  Mayordomos A l t é r e c e s  Mamamkon 
2 Sr .  d e  Esquipulas  3 10-15 J 

Sagrado Corazón d e  Jesus 2 6 3 
S r .  d e  T i l a  ‘.. 3 6 3 

E n t r e  los c a r g o s  t r a d i c i o n a l e s  que tambier, s u b s i s t i e r o n  a p a r t e  

d e  l o s  an te r i o rmente  seña lados  e s t an  l os  d e l  koacpe, y e l  kungu j ia ra .  

La j un t a  de f es te jos  como se i nü i cb .  nombraba a los mayordomos 

y a l f é r e c e s .  E x i r t f a n  pa ra  los  t res  fes te jos  onomást icos d e l  b a r r i o  

d e  a r r i b a  dos  j un t a s ;  una pa ra  l a s  c e l e b r a c i o n e s  dei  sr. d e  Esqui-  

pu l a s  y e l  sr .  d e  T i l a  y l a  o t r a  pa ra  l a s  d e l  Sagrauo Corazón d e  J. 

Dejó l a  c a j a  sobre l a  mesa y les: c o n t ó  l a  h i s t o r i a .  P o r  supuesto 
que no l e  c r e y e r on ;  luego a b r i ó  uno l a  c a j a  y se o y ó  l a  v o c e c i t a  
aguda que s u r g l a  d e l  i n t e r i o r .  Poco  después d e  su asombroso descu- 
b r i m i e n t o  e l  l ab rado r  murid,  y ahora su m u j e r  y su h i j o  guardan a 
San Miguel ito en  e l  pueblito d e  SanoyÓ (Soya l6 ) .  Su d e s c r i p c i ó n  
d e  San M i g u e l i t o  es s i m i l a r  a l a  que han hecho d i v e r s o s  in f o rmantes  
(Nava r r e t e  1968:78)”Entramos en  e l  d o r m i t o r i o  y e l  j o v e n  b a j ó  de 
un e s t a n t e  . . .”  una d e  e sa s  c a j i t a s  d e  t e  v i c t o r i a n a s  d i v i d i d a  en 
do s  compar t imientos .  Uno d e  l o s  compart imientos  e s t aba  v a c l o ;  en 
e l  otro hab la  una c a p i l l i t a f t a l l a d a  , y en e l  f ondo  una es tamp i ta  
de San M i gue l ,  l a  imagen h a b i t a l  d e l  a r cánge l  que mata a l  dragTón 
La  c a j a  d e  t é  e s t a b a  l l e n a  d e  b c l i t a s  d e  p a p e l  p l a t e a d o ,  en  colo- 
res,  y e n t r e  e s t a s  asomaba un c l a v o ,  y en  l a  punta d e l  c l a v o  una 
c a b e c i t a  hueca, hecha,  supongo, d e  plomo, como un so ldado  de j u -  
guete,  e v iden temente  no e r a  l a  cabeza  d e  San M i g u e l i t o  e r a  l a  cabe  
z a  de mujer ,  de  c a b e l l o  ondulado a l a  g r i e g a ,  una cabeza  de  camafeo 



122 

La composic ión d e  l a  j un t a  de  f es te jos  comprendla de p r e s i d e n t e ,  

s e c r e t a r i o  t y  teserero, ademas d e  los  t res  v o c a l e s ;  l a  func i ón  de 

l a  jun ta  es l a  misma que e l  de :las o t r a s  jun tas .  

En t r e  l os  ca r go s  r e l i g i o s o  c a t 6 l i c o s  e s t an  los  de  a c c i ón  

c a t ó l i c a ,  grupo que se empezQ a formar a l r e d e d o r  d e  1965  en l a  

comunidad. Para  1 9 8 2  contaban con 1 8 0  miembros r e p a r t i d o s  en los  

grupos d e  a c c i ó n  c a t ó l i c a ,  ado rac i ón  nocturana,  c a t e q u i s t a s  y 

apos t o l ado  d e  l a  o r a c i ó n .  

La a c c i 6n  c a t 6 l i c a  se componía de 6 miembros en su mesa d i -  

r e c t i v a  y l o  mismo puede d e c i r s e  de  l os  otros grupos,  p e r o  a e s t a  

l e  c o r r e spona l a  pa r t i cu l a rmen t e  l a  p r eparac i6n  del programa de  l a  

novena. Tambien i n v i t a b a  a l os  qrupos d e  a c c i ó n  c a t ó l i c a  de o t r a s  

comuniüades. 

Comenta Joaqu i ín  D laz  Gómez, r ep r e s en t an t e  d e l  grupo de  c a t e  - 
q u i s t a s ,  que l a  p a r t i c i p a c i 6 n  de l a  comunidad en s u  con jun to  en 

l a s  l a b o r e s  e r a  c a s i  t o t a l ;  aún en e l  b a r r i o  d e  a b a j o  tambien par-  

t i c i p a b a n  aunque a h i  no se form6 ningún grupo c a t ó l i c o .  “ E l  b a r r i o  

d e  a b a j o  cree que hab la  con San M i g u e l i t o  p e r o  n o s o t r o s  no creemos 

porque nos acercamos a Uios con l a  c o n f e s i ó n  y l a  o r a c i ón .  E l  s a c e r  

d o t e  a i c e  que sólo con l a  o r a c i 6 n  se puede a c e r c a r  uno a Dios”. 

Este punto de  v i s t a  l o  comparten l os  grupos c a t ó l i c o s  y en g e n e r a l  

l o s  d e l  b a r r i o  ae a r r i b a .  

I 

A pe sa r  de l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  los  b a r r i o s ,  e l  sr Joaquln 

f u e  i n v i t a d o  po r  l a  jun ta  d e  festejos d e l  b a r r i o  d e  a b a j o  a pre -  

pa ra r  l a  novena desde  1 9 7 8 .  Comenta qiie en un p r i n c i p i o  tuvo miedo 

por--que ”r,o sabza que l e  iban  e d e c i r ” .  Desde entcmces i b a  con re 

g u l a r i d a d  (cada mes) a l a  e r m i t c  de  San M igue l  a ens ena r l e s  ”a l a  

gen- te  a r e z a r ”  

- 

~~~ ~ 

Esta  cabeza  e r a  l a  q u e  h a b l a r l a  ...p ese a l a  o p o s i c i ó n  de l os  sa- 
cerdotes y a una que o t r a  c p o s i c i ó n  mun ic ipa l ,  San M i g u e l i t o  
‘ e l  sant:, que h a b l a ’ ,  s i g u e  s i endo  v i s i t a d o  p o r  muchas g e n e t e s  
que buscar, a l i v i o  y espeeanza para  sus p rob l emas ’ ” (B5ez -Jo rge  
1985:55) 
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-Danzas - 
Las  danzas f u e  otro l emento  que se conse rvó  en l a s  f e s t i v i d a -  

d e s  de l os  pob ladores  de Esquipi i las G. El Sr .  Xenón D l a z ,  r e cue r -  

da que desde  l a  fundac idn del poblado "de por s l  y a  ba i l aban " .  

Los b a i l e s  que se r e a l i z a b a n  e l  dos  d e  f e b - r e r o  son c a s i  l os  

msimos a l os  r e a l i z a d o s  pa ra  e s a  f e c h a  en  Chapultenango. En l os  

festejos d e l  Sr .  d e  T i l a  se b a i l a b a  e l  d e l  campesino; en t a n t o  en 

l a s  t i e s t a  d e l  Sagrado CorazOn clc Jesús se b a i l a b a  Yomo e t z e  y 

Cawa l l s  e t z e .  E l  d í a  de  San M i gue l  los  festejos son en  e l  b a r r i o  

de  a b a j o  d3nde se b a i l a  l a  danza de  San M i gue l  y luc i fer .  

Tambien e l  grupo d e  danza cis Guayabal, b a j o  p e t i c i ó n  d e l  

ayuntamiento d e  Chapultenango "procuraba e l  b a i l e  d e  l a  comunidad" 

pero los danzantes  no  e s taban  conformes y no p a r t i c i p a r o n  mas en  

l a s  f e s t i v i d a d e s  de l a  cabece ra  munic ipa l . .  

E l  grupo de danza e s t aba  genera lmente  c o n s t i t u l d o  por 6 in -  

t e g r a n t e s  aunque su numero v a r l a .  

-Desc r ipc i ón .  

Pa ra  d e s c r i b i r  l os  a c con t e c im i en t o s  d e  l a  f e s t i v i d a d  p a t r o n a l  

d e  Guayabal se hara  una breve r e l a c i ó n .  

A p a r t e  d e  l a  novena, l o s  2 i a s  d e  rama preceden l os  festejos 

p a t r o n a l e s .  

Se tomará l a  c r o n o l o g l a  d e  l a  f i s t a  p a t r o n a l  pa ra  i l u s t r a r  l os  

v e n e t o s  fest ivos 3 d i a s  an t e s  d e l  onomast ico  d e l  1 5  d e  enero .  E l  

sr. Joaquín D. comentó: 

E l  d i a  1 3  d e  e n e r c  e i  koacpe pe rpara  l a  ramada con o r o p e l :  

e l  j a rakon  p o r  su  pa - r t e  i n v i t a  a sus amigos y compadres y se 

a l i s t a  pa ra  pagar  s u  pro-mesa a l a  imagen. E s t e  d i a  e l  koacpe y 

e l  kumguj iara r e c o r r e n  l a  casa  d e  l os  a l f é r e c e s  para  a v i s a r  de l a  

e n t r e g a  de l a  rama. 

E l  d i a  1 4  d e  e n e r o  o pr imer  d i a  de rama, los  tamboreros y 

p i t e r o s  l l e g a n  a l a  casa  d e  l os  a l i é r e c e s  desde  l a  madrugada. - 
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Después de s a l i r  d e  suscasas se d i r i g e n  a l a  i g l e s i a  pa ra  que cum- 

p l a n  su promesa y d e p o s i t e n  l a  v e l a  en  e l  a i t a r ;  d e  e s t a  manera 

" l e van tan  l a  v e l a " ;  en  l a  i g l e s i a  e l  pad r i no  de l  a l f é r e z  r e p a r t e  

t ama l ,  c a f é  o pozo1  en  un pequeiio c o n v i t e .  E l  kungu j i a ra  preside 

los a c t o s  con d i s cu r so s ;  con uno de e l l os ,  a l a  en t rada  d e  l a  i g l e  - 

s i a ,  se d i r i g e  a l os  a l f 6 r e c e s  con l a s  s i g u i e n t e s  pa l ab ra s  "Dios 

t e  ha conced ido  por t u  sudor y t u  promesa que has pensado y v a s  a 

e n t r e g a r  a n u e s t r o  pa t r on  a r ec ib i r  como e n  e l  c i e l o  y como 

en l a  t i e r r a  y que Dios t e  perdone".  

D-espués d e  r e z a r  e l  rosar:Lo, los  a l f é r e c e s  r e g r e san  a sus 

casas  donde o f r e c e n  una comida í i  amigos y compadres y demas i n v i -  

t ados .  

En e l  d f a  p a t r o n a l ,  desde  1.a madrugada l os  tamboreros y p i t e r o s  

s a l e n  d e  l a  i g l e s i a  y se d i r i g e n  a l a  casa  d e l  Jarakon para  que 

l l e v e  l a  ramada a l  a l t a r  y pague su promesa. Después d e  l os  r e z o s  

l os  ca r gue r o s  .regresan a sus casas  donde i n v i t a n  a sus a l l e g a d o s  

una comida. 

-Ba r r i o  d e  Aba j o  

S e  ha d i s t i n g u i d o  an te r i o rmente  dos  a spe c t o s  en e l  c u l t o  d e  

San M igue l  en  este b a r r i o ;  uno e1 onomás t i c o - f e s t i v o ,  y e l  otro- 

e l  c u r a t i v o - a d i v i n a t o r i o  en e l  c u a l  se e n t a b l a  r e l a c i ó n  d i r e c t a  

con e l  ser sagrado.  

En un p r i n c i p i o  se r e f e r i r á  a l a  pr i emra  forma d e  culto,  para  

o b s e r v a r  po s t e r i o rmen t e  l a  o t r a  forma de  ? e l a c i ó n  c u l t u a l  d e  los  

d e v o t o s  con  e l  a r cánge l .  

-Cargos 

La  f i s t a  d e  San M i gue l  cont.aba con S a 6 a l f e r e c e s  y a l r e d e d o r  

d e  t r es  mayordomos. Otros d e  l os ,  c a r g o s  t r a d i c i o n a l e s  que p e r s i s -  

t l a  en e l  b a r r i o  e r a  e i  de piska.t qu i en  nombraba los  c a r g o s  d e  l a  

j un t a  de festejos.  

L a  c o s n t i t u c i ó n  d e  l a  junta  d e  f es te jos  comprendia l a  mesa 

d i r e c t i v a , o r g a n i z a d a  pa ra  l a s  f unc i ones  que s e  observan en  l a s  

j un t a s  f e s t i v a s  de o t r a s  comunidades, como son l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  
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l a  novena y los  d i a s  d e  rama para  l a s  f e s t i v i d a e s  d e l  a r c6nge l  

San M igue l  y d e l  d e  San G a b r i e l .  

E s  opor tuno  mencionar que los h a b i t a n t e s  del b a r r i o  de a r r i b a  

se negaban a c ope ra r  en l a s  f e s t i v i d a d e s  d e l  b a r r i o  d e  a b a j o  a 

d i f e r e n c i a  d e  l o s  pob ladores  de  este qu ienes  ob l i g aban  a coope ra r  

en l a s  f e s t i v i d a d e s  d e l  sr. d e  Esqu ipu las ;  l a  misma s i t u a c i ó n  pa r e  - 
ce p r e s e n t a r s e  en l a  comunidad v e c i n a  d e  Vo lcán  Chichonal  en l a s  

c ope ra c i ones  e n t r e  b a r r i o s .  

Una func i ón  a d i c i o n a l  en la j un ta  de  festejos d e l  b a r r i o  de  

a b a j o  e r a  l a  d e  r e c i b i r  a l os  p e r e g r i n o s  que v en lan  d e  o t r a s  comuni - 

dases  v e c i n a s .  Es t a  f unc i ón  l a  sumfan los  grupos c a t ó l i c o s  en e l  

b a r r i o  de  a r r i b a .  

E l  p r e s i d e n t e  d e  l a  jun ta  de  f es te jos  d e l  b a r r i o  d e  aba j o  comeii- 

t a  l a  n e g a t i v a  d e  l o s  grupos de a c c i ón  c a t ó l i c a  a p a r t i c i p a r  en 

l o s  fes te jos  de  San M igue l  porque segGn estos, los de vo t o s  d e  

San M igue l  ya  p e r t e n e c í a n  a ” o t r i i  r e l i g i ó n ,  porque no e r a  Santo y 

p o r  eso se es taban pe rd i endo ;  p e r o  noso t r o s  no l es  haciamos caso  

porque en l a  Santa B i b l i a  d i c e  a s í  (sobre San k i g u e l ) ,  s610 el 
c o n s e j o s  d e l  s a c e r d o t e  l o  creemos. ii 

S i n  enbargos l a s  d i f e r e n c i a s  d e v o c i o n a l e s  e n t r e  l os  hab i tan-  

tes  de  ambos b a r r i o s  en Esquipu1.a~ Guayaba1 l l e g a b a n  a en f r e tamie i i  

tos directos cuando un encargado d e  l a  i g l e s i a  d e l  b a r r i o  d e  a r r i b a  

neg6 l a  m i l a g r o s i d a d  d e l  a r cánge l  provocando que l o  apedrearan sus 

devotos. A pesa r  d e  e l l o  e l  Ún ico  grupo r e l i g i o s -  formado p o r  e l  

s a c e r d o t e  en e l  b a r r i o  de a b a j o  e s taba  c o n s t i t u í d o  p o r  5 c a t e qu i s -  

t a s .  N i  a c c i ó n  c a t ó l i c a  n i  adoradores  nocturnos a s i  como tampoco 

apos t o l ado  d e  l a  o r a c i ó n  t e n f a n  s e gu ido r e s  en e l  b a r r i o .  

I 

-Ca l endar i o  

E l  c a l e n d a r i o  f es t i vo  d e l  k ’ a r r i o  comprendia l a s  f i e s t a s  de 

San M igue l  para  e l  27  d e  s ep t i embre  y l a  Ü e  San G a b r i e l  para  e l  

2 4  de  marzo. Los b a i l e s  r e a l i z a d o s  para  ios  festejos d e l  a r cánge l  

e r an  l os  de San M i gue l  y e l  d e  Oko e t z e .  
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-Desc r ipc i ón  

La  d e s c r i p c i ó n  de l o s  e v en t o s  de l a s  f e s t i v i d a d e s  ademas d e  

i n c l u f r  l a  novena comprendia los d i a s  de  rama; estos eran  s i m i l a -  

res a l os  descritos anter io rmente .  A l  respecto mencionan los  i n f o r  - 
mantes l a  ausenc ia  d e l  kungu j ia ra  pa ra  p r e s i d i r  los  even tos .  

F 6 l i x  D i z  comenta que ‘ ‘ an tes  en Chapultenango y N icapa ,  los  

a l f é r e c e s  ped lan  l a  promesa en :Las f i e s t a s  d e  l a  Asunción y de  

San Andre;  en  esos pueb los  l evantaban l a  v e l a  para  hacer  velorio.  

Luego en e l  b a r r i o  de  San Migue:L en  l a  c o l o n i a ,  l a  imagen l a  l l e -  

bavan a l a  casa  d e  l os  a l f é r e c e s ,  p e r o  como l o s  de  a c c i ón  c a t ó l i -  

c a  p r o h i b i e r o n  l o s  velorios porque,  d i c e n ,  se beb l a  f r e n t e  a l a  

imagen. Los de  a c c i ó n  c a t ó l i c a  no nos apoyaron,  p o r  eso noso t r o s  

estamos apa r t e ;  también d e c l an  que e l  g a s t o  a l a  imagen se n e c e s i  - 

t aba  en  o t r a s  c o sas  y p o r  eso elramos de  o t r a  r e l i g i b n ”  

Aqui  podemos a p r e c i a r  pa lpablemente  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  l o s  

grupos r e l i g i o s o s  o rgan i zados  por l a  i g l e s i a  en l a  c e l e b r a c i ó n  y 

o r g a n i z a c i o n  de  los feste jos en  l a s  comunidades, que o r i e n t a n  y 

conforman l o s  lementos o r a z g o s  r i t u a l e s  como son l a s  p r e c e s i one s  

l a  r e a l i z a c i ó n  de  l a s  novenas,  j7 desp la za  l os  r i t u a l e s  t r a d i c i o n a -  

l es  como los d i a s  d e  rama, velorios y “ l e van tadas  de  v e l a ”  por 

p a r t e  de  l o s  a l f é r e c e s  qu i enes  no cumplen su promesa. 

E l l o  nos l l e v a  a c ons i d e r a r  l a  i n t e r v e n c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  d e  

l a  i g l e s i a  como otro f a c t o r  exócreno e n  e l  cambio d e  l a s  f e s t i v i d a -  

d e s  de  l a s  comunidases. 

En l a  comunidad de  Esquipu1.a~ Guayaba1 es e v i d e n t e  l a  p a r t i -  

cu l a r i daü  en  las que se i n s c r i b e n  l os  grupos por sus p r a c t i c a s  

r e l i g i o s a s ,  a t a l  g rado  que l os  asentamientos  ( b a r r i o s )  se i d e n t i -  

f i c a n  con e s t a s ;  a s i ,  para  los  de1 b a r r i o  de  a r r i b a  l a s  au to r ida -  

des que reconocen son e l  s a c e rdo t e ,  y l o s  r ep r e s en t an t e s  i n s t i t u -  

c i o n a l e s  d e l  e x t e r i o r ,  en cambio en e l  b a r r i o  d e  a b a j o  se recono-  

cen como auto r idades  a los  anc ianos  y a Don P a t r o c i n i o .  

La  e l i m i n a c i ó n  d e  l os  r a z g c s  r i t u a l e s  en l a s  c e l e b r a c i o n e s  po r  

p a r t e  de  l os  “ c a t ó l i c o s ” ,  y l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  forma en que 
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estos se vinculan a l a  autoridac, ec les iást ica con respecto a los 

"costumbreros" o l os  habitantes QLel barrio de abajo que procuran 

observar sus costumbres y t iene especial veneración por l a  imagenes 

configura, todo e l l o ,  l a  presencia de dos grupos en l a  dimensión 

intraétnica de l a  comunidad. 

Lo anterior da respuesta parcialmente a l a  formulación de las 

preguntas elaboradas (v .  supra:íí8 ) con relación a l  cambio y l a  

continuidad en e l  sistema de f i es tas  a p a r t i r  de l a  fundación del 

e j ido ;  esto es,¿cÓmo se da continuidad al. sistema de f i es tas  en l a  

fundaciQn del e j ido?  

- La forma en que se presenta esta continuidad radica en e l  con 

texto del grupo que celebra l os  feste jos;  principalmente, l a  pre- 

sencia de dos barrios configura en los  pobladores de cada uno de 

e l l o s  actitudes venerativas y prCicticas re l ig iosas diferentes. 

Estos grupos estan a su vez inmersos en relaciones de clase que l os  

hacen distinguirse uno del otro en e l  plano económico sin que e l l o  

implique reducir alguno de l os  barrios a una clase económica en su 

contexto r u r a l ;  sin embargo e l  factor económico permite comprender 

l a  conformación de estos grupos paralelamente a l a  consideración 

de factores culturales y religicisos. 

En l a  segunda parte se indaga ¿qué lementos del  sistema de 

cargos, e l  calendario, y e i  carnaval subsisten? Los lementos que 

subsisten a r a l z  de l a  fundación del e j ido  son: l a  presencia de 

al féreces, mayordomos y e l  kungujiara, ademas del koacpe y e l  

piskat, en cuanto a l  calendario, l a  comunidad de Esquipulas G. 

elabora uno propio con 5 imagenes onom-asticas, y sólo algunas 

danzas de las  carnestolendas se continíian celebrando. 

La tercera pregunta re la t iva  a l a  forma en que se reproducen 

l o s  lementos del sistema de f i es tas ,  se responde por l a  transfor- 

mación de l a  estructura agraria como condicionante principal y 

a l a  aparición de grupos religiclsos como condicionante re l ig iosa  

de orden cultural. Los grupos catól icos bajo dirección ecles iást i -  

ca oriebtan las prácticas re l ig iosas en l a  comunidad en contraste 

con l a  otra sección o barrio en e l  cual se mantienen a l  margen de 
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de esta orientación. 

En el desarroilo de la esposición y después de este parénte- 
sis, resta mencionar la otra forma de culto a San Miguel; culto 
de caracter curativo-adivinatorio, relacionado con el diagnóstico 
para curar enfermedadess y males en general que aquejan a la po- 
blación. 

El barrio devoto de San Miguel recurria a Don Patrocinio para 
solucionar algunos problemas tales como la perdida de ganado o 
enfermedases diflciles de curar cuyos remedios prescritos por los 
medicos resultaban poco eficaces. 
Las facultades de Don Patrocinio para comunicarse con el arcángel 

lo rodean de una autoridad y respeto particulares entre los poblado - 
res del barrio de abajo y mas aun en su población de origen 
(San Antonio La Loma), los vinculos de paeentesco ritual (compadrazgo) 
con biiena parte de ellos refuerza sus relaciones devocionales y 
por ende los vinculos de identidad entre si y con el líder reli- 
gioso. 

La forma en que se entabla la consulta era directamente (per- 

sonalmente) o bien por cartas, en las que se exponla el caso a 

resolver. Don Xenón (barrio de arriba) no crela en la facultad de 
Don Patrocinio para hablar con San Miguel aunque reconocfa capa- 
cidases curativas en sus remedios porque a 61 una vez lo cur6 de 
una mano. En la comunidad vecina de Volcán Chichonal ei sr. Felix 
Mondragón, comenta quellDon Patrocinio curó a uno de sus hijos y lo 
conocieron en l a  casa de Don Sebastlan D. y en la casa de su papá 
porque ahf ‘-posaba” durante l a  fiesta de San Mig’uél; adem& 08 

padrino de unio de sus hi jos .  

Las cartas es otro vehiculo de consulta, como en la ocasión 
en que en Guayabai querlan saber sobre el paradero de unas reses 

perdidas, o bien como se vera mas adelante, sobre la actividad y 
peligrosidad del volcSn. 

Estas prácticas adivinatorias son comunes en el culto a San 
Miguel en diferentes puntos del Estado de Chipas y en general se 
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presen tan  e n  e l  s u r e s t e  d e l  p a l s .  

Ahora b i en ,  e s t a  forma d e  c u l t o  en  e l  b a r r i o  de a b a j o  d e  Es-  

qu i pu l a s ,  como se ha seña laüo  an te r i o rmente ,  g ene r ó  d i f e r e n c i a s  

que se t raüucen en  en f r e t am i en t o s  y p r a c t i c a s  d i s c r i m i n a t o r i a s  

(apedreos ,  f a l - t a  ü e  c o ope ra c i ón  en los  g a s t o s ,  ausenc ia  d e  grupos 

c a t O l i c o s ,  e t c )  

E l  t e l ó n  d e  f ondo  que se e x t i e n d e  a l o  l a r g o  d e  estos a c t o s  

abarca  l a s  conductas d e v o c i o n a l e s  que o r i e n t a n  en  forma d i f e r e n t e  

l o s  cultos a l a s  imagenes, y a  sea  en  su c a r a c t e r  onomático o b i e n  

a d i v i n a t o r i o .  

L a  r a l z  d e  e s tasconduc tas  e s ta  en  l a  v a l o r a c i ó n  e s p e c í f i c a  

d e l  c u l t o  i y a  sea  onomást ico  f es t i vo  o a d i v i n a t o r i o )  l a  c u a l  or i -  

e n t a  l a s  a c c i o n e s  d e  l os  d e vo t o s ;  a s i  l a s  r e l a c i o n e s  d e  i d e n t i d a d  

e n t r e  l os  d e v o t o s  (de  San MIguel  en  este caso )  y d e  a l t e r i d a d  (en- 

t r e  los  b a r r i o s )  es e l  resultadci  d e  e s t - a  o r i e n t a c i ó n .  E l  v a l o r  en 

e l  culto v a  a g ene ra r  l a s  r e l a c i o n e s  d e  i d e n t i d a d  o a l t e r i d a d  que 

se m a n i f i e s t a n  en  e l  r i t u a l  y er este ca so  en  e l  s i s t ema  de f i e s t a s  

Con l o  a n t e r i o r  se puede dar r e s ú e s t a  a l a  cua r t a  pregunta  re - 
l a t i v a  a l a  o r i e n t a c i ó n  d e  l a s  conductas en  e l  c u l t o  que determi- 

nan l a  d i v e r g e n c i a  o a f i n i d a d  entre l os  d e vo t o s .  Solamente a c l a r a r e -  

mos que l a s  d i v e r g e n c i a s  se dan en  l a  Üimensión i n t r a é t n i c a  por 

l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  dos  g rupos ;  e l  d e  l os  c a t ó l i c o s  y e l  d e  l os  

costumbreros , o los  d e l  b a r r i o  d e  aba j o .  

Una v e z  que se ha dado r e spues t a  a. l a  preg-unta podemos co- 

r r o b o r a r  l a  h i p ó t e s i s  expues ta  i n i c i a l m e n t e  como l a  pr imera d e l  

grupo d e  hipótesis c e n t r a l e s  y es: e l  c e r emon ia l  en  g e n e r a l  y e l  

s i s t ema  d e  f i e s t a s  en  p a r t i c u l a r ,  como e lemento  o r g á n i c o  d e  l a  co 
I 

munidad, c o n f i g u r a  una serie ü e  conductas e n  t o r n o  a l  c u l t o  d e  

San M i gue l ,  donde se dan l a z o s  d e  cohes idn  e n t r e  sus d e vo t o s  que 

l os  i d e n t i f i c a  a s i  mismos y l os  d i s t i n g u e n  a su  v e z  ( a l t e r i d a d )  del  

resto de l a  comunidad. 

E l l o  da  p i e  a c ons i d e r a c i one s  d e  c a r a c t e r  teórico en e l  p l ano  

de l a s  r e l a c i o n e s  Ü e  i d e n t i d a d  y d e  a l t e r i d a d  d e n t r o  de un grupo 



130 

étnico; estas relaciones se destacan en terminos generales, en los 

grupos y "costumbreros" en e l  seno de l a  uimensión 

intraétnica zoque. En este orden de ideas, las consideraciones so - 
bre e¡ grupo etnico implican comprenderlo en terminos dinámicos y 

no estdticos homogeneizantes. La identidad üel grupo 6tnico no 

se pierde por l a  alteridad que surja entre sus grupos ya que l a  

lengua, e l  parentesco, l a  cosmovisibn y otros elementos de l a  cul- 

t u r a  se siguen compartienüo como parte del  acervo cultural del 

grupo en su conjunto. 

Por tanto, l a  etnicidad viene a ser l a  dinamica en que estos 

elementos y/o razgos étnicos se manifiestan en e l  grupo; l o  cual 

conduce a considerar a l a  cultura en general y a 1: etnia enpar- 

t icular  de manera dinámica, aespojados de mecanismos equilibrantes, 

homeostáticos y autosostenedores de su iüentidad. Por e l  contrari3 

e l  sistema étnico se manticne gracias a l a  iaentidad y alteridad 

que surgen de l os  valores manifiestos en l os  simbolos y rasgos o 

elementos étriicos que S E  generan en su dimensión. 

Estos va-lores podrán camb:Lar o desaparecer con e l  tiempo, 

pero ex i s t i rá  un comGn denominador de e l l o s  que permita ident i f i -  

car a l  grupo en su conjunto, de l o  contrario e l  grupo étnico 

desaparece. 

De esta manera l a  continuidad del grupo étnico radica en e l  

grueso de l os  valores, rasgos y elementos que identi f ican a sus 

miembros a través del tiempo en e l  contexto de las clases sociales 

y del  modo de producción imperarite. 
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TKANSICION 

A con t inuac i6n  se p resen ta rán  l os  t e s t i m o n i o s  d e  d i f e r e n t e s  

pob iadores  d e  Esqu ipu las  Guayabal i o  que nos p e r m i t i r a  a d v e r t i r  

su v i s i ó n  y r e a c c i ó n  an t e  e l  d e s a s t r r e ,  a p a r t i r  de  l o  cua l  se 

d e s a r r o l l a r a n  c ons i d e r a c i one s  e;? t o r n o  a l a s  r e spues tas  d e  los  

grupos dada una s i t u a c i ó n  c r l t i c a  como es l a  e rup-c ión  d e  un vo l cán .  

S r .  Sabino Delezma J. (Esqu ipu las  Guayabal, b a r r i o  d e  a r r i b a )  

En f e b r e r o  empezd a t emblar  s egu ido ,  s egu ido ;  nada mas calma - 
ba un poco  y s egu la .  No sablamo:; que r e v e n t a r l a ,  porque no habla-  

mos v i s to  como reven taba  e l  vo l cán .  También l l e g a r o n  los  g e ó l o g o s  

y nos d i j e r o n  que r e v e n t a r í a  e l  v o l c án .  

Ya en  marzo s e gu i a  temblando - no calmaba, d i j e r o n  en l a  colo - 
n i a  que r e a  mejor da r  p a r t e  a l  (gobernador. E l  lunes  s a l d r l a  e l  

comisa r i ado  porque e l  domingo hicimos una asamblea para  i r  a ver 

a l  gobernador ,  p e r o  e s a  misma noche explats6 como un c a s t i l l o  con 

c o h e t e s ,  sacaba p i e d r a s ;  zumbaba nada nmas. Los señores y los  n i -  

ños es taban l l o r a n d o :  l a s  casa  quedaron a b i e r t a s  y s a i l  c on  mis h i  

- 10s. Estuvismo como unas dos ho ras ,  pensamos que no acababa; en 

l a  i g l e s i a  d i j e r o n  que l os  rezaciores r e z a i a n  porque ahora e r a  cuando 

se n e c e s i t a b a ,  ya no c a b l a  l a  g e n t e  en l a  i g l e s i a ,  no so t r o s  e s t a -  

bamso a fue ra .  

Algunoa aga r ra ron  po r  e l  rumbo d e  Guadalupe, otros po r  e l  d e  

Chapultenango y otros mas po r  una v e r eda ,  no p o r  c a r r e t e r a .  

Algunos de  mis h i j o s  se l e van ta r on  y o t r o a  tres los  l l e v é  conmigo 

en tonces  l l l a g m o s  a Chapultenango; en l a  pa r roqu ia  pasamos 81 lunes  

y no sa l imos  a ninguna p a r t e .  El. martes r e g r e s é  porque l a  g e n t e  

q u i z 0  ver sus casas ;  r e s i s t i e r o n  t o d a v l a ,  en algunas s6l0 l a s  16- 

minas se rompieron,  

Ya no quedaba nada de  miedc,  sólo esperábamos morir, uno no 

hay6 que hace r  f u i  e l  martes a l i m p i a r  l a  arena d e l  t e cho ,  e r a  

e l  30  de marzo; e l  iniercoles ya no f u i y  m e  quedé en Chapultenango. 

E l  jueves a l a  5 de l a  mañana encon t r é  a un señor  en e l  parque de 
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Chapultenango, i b a  a Guayabal;  en tonces  l l e gamos  a l a  6 d e  l a  

mañana en  su c a r r o  con los  seño:ces V i c t o r i a n o  y Grac iano Dfaz .  

Los an imales  morlan d e  hambre, es taban l as t imados  los puer- 

q u i t o s ,  y l a s  g a l l i n a s  se morlan; los  perros comían los  animales 

d e  pluma y en l a s  casas ,  l os  puercos  p o r  los p e r r o s  acababan 

d e  morir. 
En l a  misma t a r d e  d e l  j u e v e s  nos quedamos en  l a  c o l o n i a  por-  

que d i j e r o n  que l l e g a b a n  los  l ad rones  a r obar .  Llegamos a l a  

CONASUPO a guardar  l a  mercanc i í a  t oda  l a  noche; nada mas l l e g a b a n  

los p e r r o s  con  t o d a  su hambre. 

E l  v i e r n e s  con l o s  d o c t o r e s  fuimos a ver a l  sr. Grac iano a 

s u  casa  porque no q u e r l a  s a l i r .  Los d o c t o r e s  t r a t a r o n  d e  conven- 

ce r lo  pa ra  s a l i r  pero e l  d i j o  que p r e f e r l a  c u i d a r  sus cosas  porque 

se iban  a p e r d e r .  Entonces l e  d:Lje: 

-Mire compadre, es mejor q u e  sa:Lga, no  l e  cues t a  s a l i r .  

-No compadre, n o  q u i e r o  porque t e n g o  e s t a s  cosas  recomendadas y se 

van a p e rde r .  

-Mejor s a l g a  porque e l  v o l c á n  e s t á  muy p e l i g r o s o ;  haga us t ed  su 
b u l t o  pa ra  s a l i r .  

-Bueno, t e n g o  m i  c o s t a l i t o  haber s i  ne l o  1l.evo. 

E l  sr .  Grac iano sub i ó  solo a l  j e e p  d e  los  doctores, yo l l eve  
l a s  c o sas  d e l  s r .  Guadalupe a l  c a r r o ,  p e r o  a l  s i g u i e n t e  d i a  r e g r e -  

s6 porque se s i n t i ó  mal.  D i j o  que no hay de tomar donde e s t aba  

I a l c o h o l i c o ? )  

E l  v i e r n e s  f u i  por un poco  d e  l e n a  a Chapultenango y e l  Sdba - 
do  cuando r e g g r e saba  j u n t o  con 1.5 personas  para  t r a e r  l a s  c o sas  

nos topamos con San t i a go  A v i l a ,  cuando nos preguntó :  

-¿A dónde van? 

E l  v i e j o  e s t aba  c-on l a  c a r a  neg ra  d e  arena ,  como chamuscada, 

no l e  c re famos  y fuimos a l g znos  a ver y En e l  camino vimos a los  

f e d e r a l e s  en  una camioneta l l e n a  dc arena y nos d i j e r o n  que no f u é  

ramo$pe y a  no se peuede e n t r a r  a l  v o l c á n  porque hay muertos: 

-Por  f a v o r  ya no r e g r e s e n ,  ya no vayan muchachos porque e l  fuego pasó.  

v o l c á n ,  ncg ro ,  p e r o  n eg r o  en verdad .  Ese mismo d i a  sa l imos  a l a s  

Entonces regeresé a Chapultenango, empezó a e char  humo e l  
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12 de l a  noche a I x t a com i t án ,  e s t aba  hospadado en  l a  c a s a  de mis 

sueg ros  pa ra  ver s i  s a l l a  ese mismo d i a s  d e  a h í .  Sa l imos,  mis 
h i j o s  tambien. Tomamos por una r i b e r a  que se l l ama  Rio Negro y 

llegamos a I x t a com i t án  p e r o  a lg i inso  se quedaron e n  Chapultenango. 

Mis h i j o s  s a l i e r o n  a l a  una d e  :La mañana, y a  cuanao v i e r o n  que 

e s t - t aba  duro.  Nosos t r o s  llegmos como a l a  5 de l a  t a r d e  y nos  

quedamos en  e l  c e n t r o  d e l  IN1  en  I x t a com i t án ;  e s taban  l l e n a s  l a s  

c a sa  y l a  e s c u e l a ,  a h í  nos daban e l  a l imen t o ;  a l a s  7 de  i a  noche 

e l  v o l c á n  d i o  l a  u l t i m a  expl-os:LOn, se v e í a  c e r q u i t a  e l  fuego ,  l a  

g e n t e  g r i t a b a  y los camiones sacaban a l a  g e n t e ,  empezó a c a e r  a r e  - 

na pgr eso no pudimo ver caundo calmo e l  v o l c án .  

E l  d i s e c t o r  d e l  I P J l  nos di:jo que bajáramss l a  arena d e  l os  t c  - 
chc  d e  l á x i n a  an t e s  d e  que se cayeran .  

E l  domingo no amaneció,  l a  i u z  d e  los focos y a  no  se apagaban 

en  I x t a com i t án  se es taban  desponando l a s  c a sas  por donde q u i e r a ,  

e r an  como l a s  8 de l a  mañana p e r o  no  se sabp i a  d e l  tiempo porque I 

sienpre e s t aba  oscuro ;  cuando 1l.egd e l  obsipo de  T u x t l a  a hac e r  m i  _. 

sa  g e n e r a l  y con f es i ó r ,  a t o d a  l a  g en t e .  Ahí d i j o :  

-Ahora vamos a r e z a r  a c t o  Üe c o n f e s i ó n .  

Entonces se ce l ebrc :  misa y todos comulgaron, despucs busca- 

mos de  que forma s a l i r ,  t o d o  e s t aba  empolvado, tss i te .  A l a c  dos o 

t res  rezamos con  l a s  r e l i g i o s a s  y a l a s  c u a t r o  o conco cuando y a  

e r a  d e  noche,  v i n i e r o n  los  c a r r o s  a s a c a r  a l a  qen te .  Entonces e l  

sr. o b i s p o  d i j o :  

-Estamos v i e n d o  e l  l u g a r  donde podamos l l e v a r l o s ,  pa ra  que no l l e -  

gue  e l  p e l i g r o .  

A l a s  6 de l a  t a r d e  saca ron  a l a  g e n t e  d e l  I N I .  I jesapues no- 

sotros a l a s  7 s a l imos  a V I l l ahe rmosa  a l  a l b e r gue  d e l  CREA en  l a  

c o l o n i a  A t a s t a ,  otros l l e g a r o n  a o t r a s  p a r t e s .  Como t res  d i a s  nos 

quedarnos ah1 - 
/ E l  v i e r n e s  Santo  l l e g6  e l  padre  a c e l e b r a r  misa en tonces  una 

d e  mis h i j a s  se l a  l l e v a r o n  a l  h o s p i t a l  i n f a n t i l  i n t e rnada  c u a t r o  

d i a s  porque e s t aba  enferma d e  d i a r r e a  y se s e n t í a  mo l es ta .  O t r a  d e  

mis h i j a s  no  l a  vo l v í  a ver. 

Lueao s a l i m o s  deñ a l b e r g u e  a Cárdenas y tardamos a h i  como 4 

d i a s ,  nos  d i e r o n  unas c o b i j a s  una f a m i l i a  y s a l imos  para  Huiman- 

g u i l l o  a l  "nercado nuevo" por que e r a  e l  Ún i co  a l b e r gue .  



Es taba  d e s e p e r a d o ,  e s t a b a  perdido, p o r q u e  n o  t e n l a  c a s a ,  no  

t e n f a  nada y s a l €  a l a  c o l o n i a  A l b e r t o  P a l a n c a r e s  e n  M i n a t i t l á n  

V e r . ,  por 2 0  d l a s ,  c a s i  un mes, a t r a b a j a r  y ah€ olmos n o t i c i a s  

q u e  e l  g o b i e r n o  d e  Ch i apas  que r ' í a  que  l a  g e n t e  d e l  v o l c á n  se 

r e u n i e r a  p o r q u e  e s t a b a  buscanao  t e r r e n o s  p a r a  r e a comoda r l o s .  

Y o  p e n s é ,  yo me d i j e  solo,  somo 1 4  p e r s o n a s  a q u i  y estamos p a r t i -  

c u l a r m e n t e  n o  como p a r t e  d e l  g o b i e r n o .  Lo p e n s é  .... voy a i r  a l l á ,  

a Rayón ,  aonde  van  a comprar  t e : r r eno ;  eso me d i j o  e l  c o m i s a r i a d o  

Esas  n o t i c i a s  se o l a n  e l  P a l a n c a r e s .  

E l  2 7  d e  mayo s a l l  c o n  un h i j o  a Rayón,  me e s t a b a  e s p e r a n d o  

e n  l a  "Espe ranza "  e i  c o m i s a r i a d o ,  p o r que  yo e r a  e l  S e c r e t a r i o  d e l  

c p n s e j o  d e  v i g i l a n c i a .  Mis h i j o : ;  se quedaron  e n  P a l a n c a r e s  y desde 

e n t o n c e s  no  regresé mas p a r a  a l l á .  Mandé p a r a  e l  p a s a j a  c o n  e l  otro 

h i j o .  

V i v f  en  una g a l e r a  d e spués ,  y se en f e rmó  un muchacho que  f u e  

por sus hermanos,  l e  d i o  a p p e r a  y c a s i  se muere .  L yku ró  e l  d o c t o r  

d e  l a  c l f n i c a  d e  "La Espe ranza "  y a h í  se s a l v d .  

A q u i  c o n t i n u ó  m i  c a r g o ,  mandé pa raque  v i n i e r a  los compañeros  

d e  San A n t o n i o  L a  loma que t e n f a r ,  s u s  g a l e r a s  a l l a ,  pero no  q u i s i e -  

r o n  v e n i r .  

E l  Üoctor v e n l a  p a r a  ver s.i n o  es tábamos  en f e rmos ,  l l e g a m o s  a 

T u x t l a  e n  un v i a j e  p a r a  p e d i r  vfiveres, a veces se t a rdaban  e n  

manaar y no  l l e g a b a n .  

E l  5 de j u n i o  l i e96  e l  p a d r e  d e  T a p i l u l a  a c e l e b r a r  l a  primera 

misa .  
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S r .  Xenán ( b a r r i o  de a r r i b a )  

E l l o s  ( l os  d e l  b a r r i o  de a b a j o )  empezaron  a s a l i r  como i 5  

d i a s  a n t e s  c o n  s u s  g a l l i n a s ,  c o n  s u s  p u e r q u i t o s ,  pero e l  ganado  no  

l o  s a c a r o n .  L L e g a r o n  a San A n t o n i o  L a  Loma, p a r a  l e v a n t a r  s u  g a l e r a  

( c a s a  p r o v i s o n a l ) .  N o s o s t r o s  no  sab lamos  nada ,  no  nos  a v i s a r o n  

q u e  i b a  a n a c e r  e r u p c i ó n  e l  v o i z á n ;  a n t e s  de esto p a s ó  l a  p i owachúe  

(v.  a p é n d i c e  11). 

E l  2 8  de mar zo  oimos un zunb ido ,  e l  r u i d o  d e l  v o l c S n ,  e l  t r u e  - 
no ;  f u e  como a l a s  8 de l a  noche  y se ca lm6  como a l a s  12.  S a l í a  

l a  a r e n a  y l a  t i e r r a  como c h o r r o .  A l  amanecer  regresé a l a  c a s a  

y m i  h i j o  a l a  t i e n d a ;  d e l  s u s t 6  s a l i d  c o r r i e n d o  e n  l a  noche  s i n  

d e c i r m e  q u e  e r a  e l  zumbido. 

Fuimos a l a  c o l i n i a  e l  V o l c á n  a ver a l g u n o s  compañeros ;  por e l  

polvo de l a  c e n i z a  n o  se r e c o n o c i a  q u i e n e s  e r a n .  Luegos  nos  d i j e r o n  

que i b a  a v e n i r  un volteo por n o s o t r o s  pero eso f u e  pura  m e n t i r a  

a h i  pasamos e l  s e f r i m i e n t o  en  la i g l e s i a  d e  l a  c o l o n i a .  En v e r d a d  

uno y a  no  p o d l a  caminar  p o r q u e  l a  r e n a  l l e g a b a  a l a s  r o d i l l a s ;  

carqamos  l a s  c o s a s ,  l l e g a m o s  e n  l a  t a r d e  a Chapul tenango .  En t once s  

me d i j o  m i  t í o :  

- G r a c i a s  a Dios n o s o t r o s  tamabicm s a l i m o s .  

&o pudimos a v i s a r l e  p o r q u e  e l  r u i d o  n o  d e j a b a  e s c u c h a r ,  

En Chapu l t enango  ba jamos  l a s  a r e n a  de los t e c h o s  a n t e s  que  

l a s  v i g a s  se v e n c i e r a n .  L a s  b o l s a s  d e  los  p a n t a l o n e s  y d e  l a s  cami  

sas e s t a b a n  l l e n a s  de a r e n a  y ti2mbién donde  c a l a n  l o s  t e c h o s .  
- 

E l  3 0  cie marzo  l l e g a r o n  lo!; vclteos por l a s  f a m i l i a s  pero s i n  

nada d e  ayuda ,  d e spués  l l e g a m o s  a i  c e n t r o  d e l  IN1 e n  i x t a c o m i t á n  y 

nos  p r e s t a r o n  t r a s t e s  p a r a  h a c e r  l a  c o n i d a  y a h i  n3s  c i i e r on  i n s t r u c  

c l o n e s  pero e l  polvero no  d e j a b a  d e  c a e r .  
- 

E l  priemro d e  a b r i l  l l e g ó  .La e r u p c i ó n  y e l  d o s  l a  pasamos me- 

d i o  t r a n q u i l o s ,  l u e g o  empez6 e n  l a  noche  o t r a  vez l a  e r u p c i d n ;  

como a L a s  d i e z  c o n  un g r a n  zumbiáo,  y r a y o s  y a  no d i gamos .  

N u e s t r o s  compañeros  pasa r on  e l  p g l i g r o  en  e l  camino ;  só lo  

Dios q u i z 0  que  no  l e s  p a s a r a  nacia, 

E 1  t res de a b r i l  esperamos  q u e  amanec i e r a  pero nunca s a l i c i  e i  

s o l ;  todo e r a  una t i n i e b l a .  Los s o l d a d o s  n o s  daban v a l o r  p a r a  que  
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no  t u v i é r a m o s  miedo; s i  l l l e g ó  e l  f i n  d e l  munuo n o  se p o d i a  n a c e r  

nada.  E l  s a r g e n t o  d e c l a :  

-¿Qué podemos h a c e r  c o n  e l  f u e g o  y l os  r a y o s  que  e s t a n  s a l i e n d o ?  

Nos i l e v a r o n  a Cárdenas ;  y a  n o  eramos c r i s t i a n o s  eramos pu ro  

polvo; se muere l a  v i d a ,  este p e l l e j o  e r a  p u r o  polvo. 

En l a  e s c u e l a  d e  Cárdenas  nos r e c i b i e r o n  c o n  c a r i ñ o ,  no s  d i e r  - 

r o n  c o s a s  que  l l e g a r o n  d e  t o d a s  p a r t e s  d e l  mundo y n o s o t r o s  s i n  

t r a s t e  n i  nada ;  a l  mes empezaron a d a r  r o p a ,  pero e r a  usada ,  n o s  

d i j e r o n  que  ibamo- a rec ib i r  r o p a  nueva  pero no  se como l e  i i c ie -  

r o n  los p r s i d e n t e  m u n i c i p a l e s .  

Con todos mis h i j o s  y s i n  ( conoce r  s a l i m o s  a busca r  un l u g a r  

p o r  e l  6 o e l  8 de a b r i l  e n  V e r 2 c r u z ;  h a b l a  mucha g e n t e  r e g a d a  por 

donde  q u i e r a .  S i empre  e l  gobierno n o s  dio ayuda pero como eramos 

miles, n o  se daba  a b a s t o ,  hn V e r a c r u z  nos  r e c i b i e r o n  b i e n ,  d i n e r o  

no nos  daban p e r i  s i  l a  comida  que  nos  bas t aba .  

Q i v i m o s  en  un p u e b l i t o  que  se l l amaba  cerro N a n c h i t a l ;  en ton -  

ces e l  g o b i e r n o  no  n o s  daba ayuda y f u i m o s  a ver  s i  habí'a t e r r e n o  

p a r a  t r a b a j a r  e n  l a  c o l o n i a  c e r r o  B a l a n c h  d u r a n t e  40 d l a s .  N o  

nos  c o n v i n o  ese l u g a r  p o r q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  a h í  f u e r o n  a J a l a p a  

y e l  g o b e r n a d o r  l e s  d i j o  que cada  q u i e n  t i e n e  s u  g o b i e r n o  p a r a  d a r  

t i e r r a  y como n o s o t r o s  somos c h i a p a n e c o s  y n o  v e r a c r u z a n o s  p o r  

eso no  n o s  d i e r o n  nada.  AhT nos  rec ibió c o n  c a r i ñ o  e l  c o m i s a r i a d o  

n i  m a l z ,  n i  f r i j o ,  n i  nada n o s  :Ea l taba,  p o r  hambre n o  sufrimos. 

S a l i m o s  t o d o s  como po l l i t os ,  r e q a d o s  p o r  e l  susto d e l  v o l c á n .  

R a d i a r o n  que  t o d o s  los  d e l  v o l c á n  Cñ ichonaP  t e n í a n  q u e  r e u n i r  - 
se e n  Cárdenas  y a s l i m o s  unos p a r a  a l l a  y otros a l  p o b l a d o  29. 

Ah€ vivimos e n  l a  c a s a  de l a  cristiandad a e  Cárdenas :po r  segunda 

v e z  l l e g ó  e l  sr. a r z o b i s p o  p a r a  decir que  n o  e s t u v i é r a m o s  t r i s t e s  

p o r q u e  e l  g o b i e r n o  e s t a b a  r e u n i e n d o  a t o d a s  l a s  comunidades-  Donde 

es tábamos  l l e g a b a  l a  comida  a c a r r e a d a ,  pero a veces e s t a b a  descornr 

p u e s t a  porque l a  h a c f a n  l e j os ;  c ? i  g o b i e r n o  se d i o  cuan ta  q u e  no 

a l c a n z a b a  l a  comida ,  d i o  d i n e r o  p a r a  que  p u d i e r a  s o s t e n e r s e  l a  f a -  

m i l i a .  Pagamos c u a t r o  au t obuse s  c o n  ese d i n e r o  p a r a  i r  a i x t a c o m i -  

t á n ,  f u e  cuando e l  g o b i r n o  h a b í a  comprado l a  f i n c a  l a  "Esperanza"  
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L l l e g a m o s  a i  p r i n c i p i o  a l a  e s c u e l a  y los  que  no  c a b l a  a c a s a s  

p a r t i c u i a r e s .  Cons t ru lmos  n u e s t r a s  g a l e r a s  y n o s  s e g u l a n  v i s i t a n -  

do los  d o c t o r e s ,  t amb i en  l l e g a r o n  mucho l i c e n c i a d o s  y a r q u i t e c t o s  

Empezaron a c o n s t r i r  e s t a s  c a s a s  h a s t a  que  a l  año  nos  cambiamos pa  - 

r a  a cá .  Ya cuando  n o s  cambiamos los c a r r o s  d e l  I N 1  n o s  a t e n ü i e r o n .  

E n t o n c e s  l a  g e n t e  d e  San A n t o n i o  L a  Loma no  v i n o  a l a  "Esperanza" .  

Ahora  nos  f a l t a  l a  t i e r r a .  

Los s i g u i e n t e s  t e s t i m o n i o s  breves o e r t e n e c e n  a los  p o b l a d o r e s  

d e l  b a r r i o  d e  a b a j o ;  a q u i  se potxrá c o n s t a t a r  l a  c o n s u l t a  que  h i -  

c i e r o n  a n t e s  de l a  c a t á s t r o f e  a Don P a t r o c i n i o  p a r a  resolver sus 

i n q u i e t u d e s  e i n c e r t i d u m b r e s  q u e  l a  a c t i v i d a d a  v o l c á n i c a  p r o v o c a b a  

e n  l a  p o b l a c i ó n .  

S r .  Félix D l a z  ( b a r r i o  d e  a b a j o  E s q u i p u l a s  Guayaba l )  

A n t e s  d e  que  h i c i e r a  e r u p c i ó n  e l  v o l c á n  a i g u n o s  s a l i e r o n  unas 

semanas a n t e s ,  pero l o s  amenazó e l  c o m i s a r i a d o  c o n  p a r e ü e r  su d e r e  

tho s i  s a l l a n ,  yo por eso no  sa:L1 de l a  c o l o n i a  s i n o  h a s t a  e l  l u n e s ;  

d e spués  de l l e g a r  a Cnapu l t enango  v i n e  apa ra  a c á  ( san  A n t o n i o  L a  

Loma) .  

- 

L a  g e n e t e  d e l  b a r r i o  d e  a r i - i b a  no  p u d i e r o n s a c a r  l a  imagen 

d e  s u  señor (de E s q u i p u l a )  pero los  d e l  b a r r i o  d e  San M I g u e l  SI, y 

e s t a  e n  l a  i g l e s i  d e  San A n t o n i o .  &sca  imagen l a  consegu imos  en  

I x t a c o m i t á n  d e  unos a d v e n t i s t a  que  y a  n o  l a  q u e r f a n .  & o r a  los  

d e l  b a r r i o  de a r r i b a  e s t á n  e n  Rayón y no v i e n e n  p a r a  a c 5  n inguno  

d e  e l l o s  y l os  de a c á  n o  v an  p a r a  RayBn, 

S r .  And r é s  GOmez. 

V i n e  a San A n t o n i o  y l e  p e d í  permiso a Don P a t r o c i n i o  j u n t o  

c on  1 0  o 1 5  p e r s o n a s  p a r a  queda rnos  p e r o  e l  c o m i s a r i a d o  d e  Guaya- 

b a l  y e l  de V o l c á n  d i j e r o n  a l a  g e n t e  que no s a l i e r a .  M a r c e l i n o  

Dominguez f u e  a ped ir  a l  p r e s i ü e n t e  de I x t a c o m i t á n  dos camiones  

p a r a  s a c a r  a la g e n t e  de Guayabcil,  pero e l  c o m i s a r i a d o  no  dejó 

q u e  l l e g a r a  e l  camion .  Los camiones  l l e g a r o n  e l  j u e v e s  o e l  v ier-  

n e s  y tambi6n  e l  sabado ,  pero IC g e n t e  s a l l a  por s u  propio gusto 

aunque e l  c o m i s a r i a d o  e j i d a l  y e l  c o m i s a r i a d o  n o  q u i s i e r a n .  



E l  s i g u i e n t e  t e s t i m o n i o  aunque p e r t e n e c e  a l  i n f o r m a n t e  d e  i a  

c o l o n i a  V o l c á n  C h i c h o n a l  se c o s i i d e r a  p e r t i n e n t e  i n c l u i r l o  a q u i  

por l a  p r o x i m i d a d  a l a  de E s q u i ? u l a s  Guayaba l ,  por un l a d o  y 

por otro,  p o r  que  e l  sr A r i a s  SI? e n f r e n t ó  a l a  n e g a t i v a  a e  l a s  au - 

t o s i d a d e s  p a r a  t omar  med idas  p r t 2 cau t o r i a s  a n t e  l a  i n m i n e n c i a  d e l  

d e s a s t r e .  

Con estos t e s t i m o n i o s  y l o s  de l a  c o l o n i a  E s q u i p u l a s  Guayaba l  

se peuede  c o n s t a t a r  dos r e s p u e s t a s  d i f e r e n t e s  e n  l os  g r u p o s  d e  e s t a s  

comunidades ;  unos r e c u r r e n  a l a s  a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s  y e j i d a -  

l e s  y otros a l a  a u t o r i d a d  c a r i s m á t i c a  de Don P a t r o c i n i o  ( b a r r i o  

d e  a b a j o j  Ello i m p l i c a  l a z o s  de i d e n t i d a d  y c o h e s i ó n  que  t e n í a n  

como a n t e c e d e n t e  los feste jos o n o m á s t i c o s .  

S r .  P l á c i d o  A r i a s  ( V o l c á n  C h i c h o n a l )  

ljon P a t r o c i n i o  d i j o  que i b a  a r e v e n t a r  e l  v o l c á n  p o r q u e  a é l  

l e  tocó ver e l  Sar,ta N a r l a .  Le inandé una c a r t a y  e l  c o n t e s t ó  que  

San M i g u e l  d e c l a  que  e l  v o l c á n  i b a  a n a c e r  e r u p c i b n ;  nos  a i j o  

t a m b i e n  q u e  n o s  fue ramos  a San .An ton io  L a  Loma y que  l l e v á r a m o s  

n u e s t r a s  c o s a s .  S i n i  h a c e  e r u p c i ó n  e n  Mar zo  e n t o n c e s  e n  Mayo. 

Do-s o tres d i a s  a n t e s  de l a  e r u p c i ó n  t r a j i m o s  l a  imaqen d e  

San M i g u e l  a San A n t o n i o ;  h i c i m o s  una j u n t a  p a r a  s a c a r l a ,  l os  re- 

p r e s e n t a n t e s  de l a  j u n t a  de teste jos que  t amb i en  f u e r o n  a comprair- 

l a  se p u s i e r o n  de acurdo .  Nosotros como creemos e n  Don P a t r o c i n i o  

v en imos  a q u i  a San A n t o n i o .  

El a g e n t e  m u n i c i p a l  p i d i ó  LOU p e s o s  d e  c o o p e r a c i ó n  p a r a  que  

v i n i e r a n  los  q e ó l o q o s  p a r a  e s t u d i a r  a i  v o l c á n ,  pero n o  p u e d i e r o n  i 

l l e g a r  a T u x t l a  p o r q u e  e l  mismo d i a  que  p i d i e r o n  l a  c o o p e r a c i ó n  

e x p l o t ó  e l  v o l c á n .  

E l  c o n s e j o  de v i g i l a n c i a  y e l  c o m i s a r i a d o  e j i d a l  no  d e j a r o n  

s a l i r  a l a  g e n t e  p o r q u e  n o  c r e y e r o n  q u e  e l  v o l c á n  r e v e n t a r a ,  ademas 

hab ra  p r ob l ema  p o r q u e  e l l o s  ( l o s  c a t ó l i c o s )  n o  c r e l a n  e n  Don P a t r o  

c i n i o  y p o r q u e  l os  a d o r a d o r e s  ( n o c t u r n o s )  n o  e n t r a b a n  e n  e l  b a r r i o  

D e c í a n  que e r a  o t r a  r e l i g i 6 n  los que  c r e l a n  e n  SaN M i g u e l .  

- 
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A lo l a r go  de estos testimonios no s610 se ha podido palpar 
el sufrimiento, la confusión, la desolación y la deseperación de 
las vlctimas del desatre. Su reacción ante este cambio tan drástico 
se puede comprender en el marco de la conformación de barrios de 
la comunidada de Esquipulas G, (lo mismo se peuede decir en la de 
Volcán Chichonal). Sus creencias y relaciones que mantienen en 
ei seno de sus cuitas e isntituciones religiosas orientan las 
actituües de los pobladores de cada barrio en diercciones diteren - 
tes ante la inminencia del desastre. 

La üivisión de barrios de estas comunidades trae cosnigo tam- 
bién la aparicidn ae festejos onomáticos propios en cada uno de 
ellos, lo que corrobora la segunda hipótesis central Tormulada en 
los siguientes términos: la división del sistema de fiestas en la 
comunidada de Esquipuias Guayaba1 es el antecedente de la desin- 
tegración de IC: comunidad a ralz del desastre. 

No es de extrañarse que los devotos de San Miguel previendo 
la calamidad nayan rescatado las imagenes del arcángel en sus 
comunidades. 



Y un 
los 
las 
raje 
la c 
nal; 
taba 
dro. 
Past 

El Volcán Chichonal 
rlo coloreado por 
óxidos minerales de 
arenas desde los pa 
s que pertenecran a 
olonia Volcán Chicho 
cuya ubicación es- 
a derecha del cua- 
Autor HHHG. (Tec. 

- 

el sobre papel) 

En las proximidades de 
lo que fueran los terrenos 
de las comunidades de Esquipg 
las G. y Volcán Chichonal. 
A l  fondo el Volcán. 
Au-tor HHHG. (Tec. Acrllico 
sobre tela.) 



NUEVO ESQUIPULAS GUAYABAL. 

"LA ESPERANZA", lliUhT. DE RAYON. 

1.MEDIO AMBIENTE 

1.1 O r o g r a f l a  
L a  comunidada de Nvo. E s u g i p u l a s  Guayaba l  se e n c u e n t r a  r e a -  

s e n t a d a  e n  l o s  t e r e n o s  d e  l a  e x f i n c a  ' ' la Espe ranza "  v e c i n a  a l a  

p o b l a c i o n  de Rayón. 

Los t e r r e n o s  t i e n e  una a l t i t u d  aprox imada  de 1 O00 msnm. y 

e n  s u  mayor  p a r t e  s o n  p l a n o s  y a c c i d e n t a d o s  e n  un 30% .  V a r i o s  

a r r o y o s  recorren l a  comunidada c u y o s  c a u d a l e s  b a j a n  e n  los meses 

de febrero a mayo. 

E l  u so  d e l  s u e l o  e n  Rayón y en  E s q u i p u l a s  Guayaba l  se d i s t r i -  

buye  d e  l a  s i g u i e n t e  manera :  8 0 0  has .  p a r a  cu l t i v o ,  6 0 0  p a r a  a g o s t a  - 
d e r o ,  8 8  has  p a r a  uso  f o r e s t a l ,  1 0  has  p a r a  uso  urbano  d i s t r i b u l d a s  

e n t r e  l a s  p o b l a c i o n e s  de Nvo .  E s q u i p u l a s  Guayaba l  y Rayón. 

1 . 2  F l o r a  y C l i m a  

En e l  m u n i c i p i o  im-pera una v e g e t a c i ó n  d e  s e l v a  p e r e n i f o l i a  

e n  s u p a r t e  b a j a  y e n  l a s  p a r t e s  a l t a s  bosuqes  c a d u c i f o l i o s ;  e l  

c l i m a  c a l i d o  subhúmedo es mas f r i o  q u e  e l  de Chapu l t enango ,  c o n  

una t e m p e r a t u r a  med ia  a n u a l  de 22O C . .  L a  p r e c i p i t a c i ó n  med ia  

anua l  es de 1 80U nun, y es mayor  a l a  r e g i s t r a d a  c n  Chapa l t enango  

d e b i d o  a que  l a  s i e r r a  q u e  r o d e a  a l a  p o b l a c i ó n  c o n s t i t u y e  un 

c o n t r a f u e r t e  e n  e l  c u a l  l a s  e s p e s a s  nubes  d e l  g o l f o  derraman su  

c a r g a .  E l l o  p r o p i c i a  un c l i m a  mas f r i o ,  menso t ó r r i d o  y c o n  una 

l u m i n o s i d a d  t e n u e  por l a s  n i e b l a s  y brumas c o n s t a n t e s .  

2.POBLACION 

2.1. DEMOGIIAFIA 

En e l  r e n g l 6 n  d e m o g r á f i c o ,  l a  p o b l a c i ó n  e s t i m a d a  e n  Raydn e n  

e l  año  de 1982  es d e  3102 h a b i t a n t e s ,  d e  los c u a l e s  e l  5 0 . 6 %  s on  

hombres y e l  resto m u j e r e s .  En t a n t o  e n  l a  p o b l a c i ó n  de E s q u i p u l a s  

G. p a r a  e l  mismo año,  l os  h a b i t a n t e s  e s t i m a d o s  e r a n  699; 364  

hombres y 345 m u j e r e s .  P a r a  1983 se r e g i s t r a r o n  800  y p a r a  1984 

850.  S i  se c o n f r o n t a  e s t a  c i f r a  c o n  l a  p o b l a c i ó n  e s t i m a d a  e n  e i  
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e j ido  de origen se observa una disminución a l  30% pues los hab i tan  - 

t es  estimados eran 1 2 4 6  personas. 

2.2 Na ta l i dad ,  Morbilidad y Kortalidad. 

Durante los  primeros meses del  reasentamiento, e l  gobierno 

proporcfonó vfveres a l a  población; sin embargo, e l  abastecimiento 

fue irregular,  ademas no cubrla las necesidades de las familias. 

E l l o  generó desnutrición en l a  ?oblación, principalemnte en i a  i n -  

f an t i l ,  provocando a l  mismo tiempo e l  incremento d e l  indice de 

morbilidad. La cantidad de alimento se repartía sin cosniderar e l  

número de miembros de l a  f a m i l i a  y tampoco e l  volumen ae las des- 

pensas se repartla equitativamente. 

Estas irregularidades se tradujeron en conf l ictos entre 

campesinos y autoriaades e j ida ies  y municipales que desembocaron 

en l a  conformación de lacomisión para  e l  reparto de despensas. 

De todo e l l o s  se derivó que las condiciones de salud fueran 

c r í t i cas  durante 1 9 8 2 ,  pues varios brotes epidémicos se propagaron, 

fruto de las condiciones antihiqiénicas en las que se fundó e l  

e j ido .  E l  mas grave de l os  brotes fue e l  de disentería amibiana 

hemorragica, Prara e l  t res  de agosto se registarron 1 1 7  casos 

de los caules 30 se presentan en mujeres, 8 0  en hombres y 7 en 

niños. E l  4 de agosto de 1 9 8 2  SE? atendieron 30 congultas de las 

cuales 1 0  presentaron esta enfermedad. Otras de las enfermedades m 

mas freceuntes son las infecciones reppitatorias agudas. Y entre 1 

l a s  causasa de muerte estan l a  desnutrici6nr l a  disentería amibiana 

y l a  gastroenterit is.  Para  e l  7 de agosto se regsitraron 7 f a l l e c i  

mientos provocados por disenterfia en 6 de e l l o s  ( 5  niños y un 

adulto) y un niño por parto prematuro. Nientras los nacimientos 

son t res ,  registrados para  esta fecha, (SPP Esquipulas G. Estudio 

socioeconomico. 1 9 8 2 )  

- 

3 ECONOKIA 

3 .1 .  Servicios 

E l  reasentamiento contemp16 diferentes etapas en e l  proceso de 

reestablecimiento y en particular en e l  de recuperación. 



3 .1 .1  Urban izac ián  y v i v i e n d a  

La programacidn d e  obras  t e n í a  como f i n a l i d a d  l a  cosntruc-  

c i o n  de  280  v i v i e n d a s  e l e c t r i f i c a d a s ,  con e s cue l a ,  casa  e j i d a l ,  

p l a z a  c l v i c a ,  cancha de  ba lón-ces to ,  agua po t ab l e .  

Los  avances en l a  v i v i e n d a  encontraron una serie de  obstá-  

culos. P rov i s i ona lmente  s e  cosnt ruyeron  g a l e r a s ,  1 4  en  t o t a l  

(v .  esquema; i42 ) . S in  embargo l a s  cond i c i ones  de  insa lubr idad ,  

improv isac idn  y f a l t a  de  coorü inac i6n  en l o s  p i anes  emergentes 

r e p e r c u t i e r o n  negat ivamente  en l a  pob l a c i ón  incrementando e l  

l n d i c e  de  mo rb i i i d ad  y d e snu t r i z i ón .  

E l  programa de  urban izac ión  e s t a  a c a r go  d e  IMSS-COPLAMAR. 

En t a n t o ,  l a s  e va luac i ones  e f e c tuadas  po r  i a  SPP (en l os  e s tud i o s  

soc ioeconomicos  N v o .  Esquipulas  G . )  es e l  s i g u i e n t e s :  l a  i n s a l u b r i  - 
dad y un e s t ado  d e p l o r a b i e  es e l  que impera en l a s  g a l e r a s .  La 

i n sa iub r i dad  se acentúa po r  l a  improv isac ión  con que se contruye-  

ron  l a s  i e t r i n a s  ( 1 8 6  en t o t a l )  a l r ed edo r  de  los  a lbergues .  Los 

a u x i l i a r e s  de  sa lud  han cons t ru ido  6 l e t r i n a s  que s i  cumplen con 

l os  r equer im ien tos  h i g i é n i c o s  pero no son s u f i c i n e t e s .  

Se cosnt ruyeron  1 6 0  casa  ya  que l o s  pob ladores  de Esquipulas 

G. asentados  en San Anton io  La  LOma p r e f i r i e r o n  v i v i r  en ese luga r  

inde f in idamente ,  ( e n t r e  l a s  razones  que han dado para  no t r a s l a d a r  

se a "La Esperanza", apa r t e  de l o s  c o n f l i c o s  con l a s  autor idades  

e j i d a l e s ,  es e l  r e chazo  a i a s  cond i c i ones  c l i m á t i c a s  y e c o l ó g i c a s  

d i f e r e n t e s )  De  l a s  276  casa  programadas i n i c i a l m e n t e ,  s610 1 6 0  se 

const ruyeron  de  m a t e r i a l  y en 1 9 8 3  los  pob ladores  l a s  ocuparon. 

- 

E l  serv ic io  de agua p o t a b l e  f u e  c u b i e r t o  eon 1 350 000 pesos  

que p roporc i ono  e i  I N L .  La i n s t a l a c i ó n  de  l a  l u z  e i e c t r i c a  v i n o  

jun to  con l a  cons t rucc i ón  de  l a s  casas  según in fo rmes  d e l  sr .  

N i g u e l  D. 

E s  p e r t i n e n t e  a b r i r  un p a r é n t e s i s  en l a s  obse rvac i ones  de  los  

pfianes de  urban izac ión ,  con r e s p e c t o  a los  pat rones  d e  asentamiento 

a l o s  que estaban acostumbrados l os  damnifitzados en sus pob iac i o -  

nes ü e  o r i g e n .  E 1  d i s eno  en l a  cons t rucc i ón  d e  l a s  casas  y e l  d e l  

asentamento (compacto) es d i f e r e n t e  a l  que estaban acostumbrados 



a v i v i r  los  zoques en e l  e j ido  de o r i g e n  ya que l a  casa compartla 

e l  t i p o  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e s c r i t a  anter iormente  en Chapultenango 

(v. supra:56 ) .  En cuanto a l  t i p o  de  asentamiento d i spe rso  que 

tambien se a l t e r a  po r  razón de  abaratnr los  c o s t o s  de i n s t a l a c i ó n  

de  srevic ico de agua po t ab l e ,  lu z  e l e c t r i c a  y drena je .  

En l a  v e c i na  pob lac ión  de Rayón se presenta  un t o t a l  d e l  20%  

de  l a s  casas cosntru€das con tab ique  y cemento, a d i f e r e n c i a  d e l  

1 0 0 %  de l a s  casas  de  Esquipulas G cons t ru idas  de tab ique.  E l  70% 

r e s t a n t e  son de ba jareque i de  caña brava y un 1 0 %  de  madera. 

E l  numero de v i v i endas  en Rayón son de 654 .  

Simultáneamente a l a  fundacibn del  e j ido  se i s n t a l 6  e l  puesto 

de  sa lud a ca rgo  de  II ISS-COPLWJlR en l a s  i n s t a l a c i one s  de l os  que 

f u e  e l  rancho "La Esperanza" que c o s n i s t e  en una casa de l a d r i l i o  

con p i s o  de cemento 9 t echo  de  t e j a .  E l  ma t e r i a l  que cuenta. se 

reduce a dos s i l l a s  y dos ca t ees .  

3 .2  Aspectos  Ag ra r i o s .  

3 .2 .1 .  La T i e r r a  

La r e s t i t u c i ó n  e j i d a l  a l a  comunidada de Esquipulas Guayaba1 

se i n s c r i b e  en e l  marco d e  los  programas emergentes d e l  Estado cn 

su f a s e  de  recuperac ión.  La SPP (como órqano conductor)  cienomina a 

e s t a  f a s e  con e l  nombre de  irSubprograma de reacomodo". La monograf la 

e laborada po r  e s t a  i n s t i t u c i - o n  apunta que e l  Gobernador d e l  Estado 

d i o  ins t rucc i ones  para r eun i r  a l a s  autor idades  d e l  e e j i d o  y se 

e l i g i e r a b  los  t e r r enos  . La compar de  estos l a  h i c i e r o n  Ramiro 

Conde como representante  d e l  Gobernador y José Antonio Agu i l a r ,  

v o c a l  ejecutivo del  PIDER.  

Pos te r io rmente  se a v i s ó  a los  hab i t an t es  de Esquipulas G. 

d e  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  los  t e r r e n c s  para  e f e c tua r  e l  reasentamiento 

y e l  22 de mayo l l e g a r o n  l os  pr iemeros  pobladores .  

Para agos to  de 1 9 8 4  l a  s i t uac i bn  en este r u b r i o  es c o n f l i c t i c a .  

Segdn Miguel D laz ,  l a s  550 has con que contaba e l  e j - i d o  son insu- 

f i c i e n t e s  para los  e j i d a t a r i o s  y f a l t a  po r  r e s t i tu i r  6 8 0  has que 

correspondfan a l os  t e r r enos  de  "Las N-ubes"de1 e x p r o p i e t a r i o  
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Baez (1985:158) agrega que e l  t e r r a t e n i n t e  a quien se l e  compró 

e l  t e r r e n o  t e n l a  problemas en e:L de s l i nde  de  estos con los  e j i d o s  

de Rayen y Lantepec en t an t o  e l  anexo l a s  nubes t i e n e  problemas de 

ocupación par  pa r t e  de los  campesinos de  Rayón que reclaman l a  pose - 
s i ó n  como e j i d a t a r i o s  d e  los  mismos ya  que e l  supuesto p r o p i e t a r i o  

los despo jó  de  l os  msimos, 

Mientras  se resuelve l a  problemát ica  a g r a r i a  para e l  reasenta  

meinto e l  e x p r o p i e t a r i o  de  los  t e r r enos  se encuentra en l a  c á r c e l .  
- 

3.2 .2 .  A c t i v i dades  Agropecuariac 

Los cult ivos h o r t l c o l a s  se inckuyeron en un prograna diseñado 

po r  e l  C C I  de Ix taxomitán cuya aprobación presupuesta1 no se l o g r ó  

en un i n i c i o .  S i n  embargo, desde un i n i c i o  d e l  reasentamiento se 

han sembardo pequeñas porc iones  de  pa r c e l a s  con h o r t a l i z a s .  

La producción de  malz,  po r  su  p a r t e ,  e s t a  l imi - tada  in i c i a lmen  - 
t e  por  l a  fundación d e l  e j - , i do  y pos te r io rmente  por  e l  uso d e l  

sue l o  dedicado a l a  ganaderra. Po r  e l  msimo motivo e l  cu l t ivo  de 

c a f é  no se concretadc  y l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l os  campesinos con 

INKSCAFE pa r a  t r a b a j a r  1 has. por  f a m i l i a  es l e j ana .  Mient ra  en 

los  s o l a r e s  hay duraznos, manzana y pera  dede 1 9 8 3 .  

El medio e c o l 6 g i c o  cont r ibuyó  a una sereie de  cambio en l a s  ac - 
t i v i d a d e s  a g r i c - o l a s ,  coms f u i  e1 cas3 de  l os  cult ivos h o r t i c o l a s .  

Pe ro  tanb ien  l a s  co-ndiciones cri que se l es  o to rgd  l a  r e s t i t u c i ó n  a 

los campesinos ha r e s t - - r i n g i do  el d e s a r r o l l o  de  l a s  a c t i v i d a e c  

a g r f c o l z  s de los  zoques; por  e jemplo  e1 cul t ivo  d e l  rzafz se ha 

condic ionado por  l a  f a l t a  de  t i e r r a  y e l  uso ganadero a l a  que se 

des t ina ;  tambien e l  r epa r t o  c o l e c t i v o  de  t i e r r a s  es o t r a  de  l a s  con 

c i c i o n z n t c  en e l  d e sa r r o l o  de l a s  a c t i v i dades  
- 

En l a  v e c i na  comunidad de  Rayón, po r  s u  pa r t e ,  l a  producci6n 

predominante es l a  de  n a f z ,  f r i j o l ,  y cafe: .  La t o t a l i d a d a  de  los 

campesinos con tierras se  dedican a l  cultivo de aUtoconsurno y a l  dc- 
c a f é ,  aunque este cuenta con nenzs pr-oductorcs  dcbido  a l a  eszazes  

de t e r r enos  ya  que l a  mayorfa de estos se dedican a l a  a g r i cu l tu ra .  

3.2.1.Producci6n Ganadera. 
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3.2.1.  Producción Ganadera. 
La produccidn ganadera en la comunidad torma parte de los pro- 

gramus dc recuperacisn. Se otorgó un crédito de BANCRiSA por 7 730 O00 
pesos para la ccsntrucción de un proyecto de unidad ganadera. 

Entre los raxhos adqziridos habla infraestructura para el 
ganado lechero y se integr6 sus corrales, paredras y pastos. 
El antiguo dueno vendla leche del establo a la plunta NESTLE en 
Tapilula; los ejidatarios continuan nacicndolo. La toralidac? de 
l c o  ejidatarios dedican su trabajo a la unidad, y se organizan en 
cuadrillas de i C  campesincs, l o s  cuales no reciben ingreso por este 
trabajo. 

Estas condicicnes de trabajo ha creado descontento entre los 
campesinos. 

La unidad proclcola se instaló desde fines de 1982 y BANCRISA 
proporcionó el crédito para la constrccción de las porquerizas, des- 
pues las naves y finalmente la adquisición de 400 narranos. El 
crédito ascendi6 a 1 0  millones de pesos; tmbiés rsta unidad esta 
organizada por trabajos de turno que requiere de 6 personas por 
8 dias. Inicualmcnte el proyecto lo dirigió el CQPLADE y ahsra es 
la SDR quien estí: a cargo de su realizaci6n. 

Como se ha podido ver a vuelo de pluma. la realización de los 
proyectos productivos ha tropezado con una serie de irregularidadcs 
ya que no han marchado de la forma óptima,no han captado la fuerza 

de trabajo de la comunidad en su totalidad. Est-o ha redundado en el 
benficio de un pequefío grupo, el de autoridades ejidales, queixes 
generalemnte asumen la diercción de los proyectos productivos de la 
comunidad. . 

Pero no solamente la realización de los proyectos productivos 
han encontrado obstáculos e irregularidades; tambi5n la aplicación 
de los demSs programas de reconstrucción han corrido cor, la misma 
suerte. 

En un primer plano, las diferentes instancias institucionales - 
ac presentado retrasos en la aplicacion de los planes; la cosntruc- 



cion de las viviendas (diseñadas: sin reconocer las costumbres de 
los zoques er, este renglón) asl zomc la dotaciBn de los viveres 
repercute en la alimentación y en la salubridad de los habitantes. 
La inrpovizacibn de las qaleras generó insalubridad y la irregular1 - 
dad en la dotacion de los vlveres en su cantidad y nGmero acentu6 
los problemas de desnutrición y morbilidad. 

En otro renglón, la dotacitin ejidal y el dsarrollo de los 
programas productivos agrlcolas y ganaderos han tropezado con pro- 
blemas a h  anteriuores a la fundacion del ejido como es. el acapa- 
miento de las tierras de "exduefio" de la finca "Las Nubesi'. Esto a 
su vez a retarsado la aplicación de los programas agr€colas,y las 
actividades ganaderas se han terieido que adecuar a la disponibilidad 
de terreno 

El diseño de los programas excluye ademas, la participación de 
un número mayor de ejidatarios en sus labores, las que muchas veces 
no se remuneran y geberan consiqo descontento entre los campesinos. 
Aqui, el diseño mismo de -os programs no responden a lasnecesidades 
ae empleo e ingreso, ya que el crédito beneficia a largo plazo a 
la comunidad. 

En esta serie de irregularidades en la etapa de recuperación, 
los planes se ven condicionados en su aplicación por por las reiacie 
nes existentes en la zona, pero desde el diseño mismo de los planes 
refle-~a a su vez el desconocimiento por parte del Estado de las ne- 
cesidades y caracterlsticas de la población "benficiada" como Baez 
tambien observa (1985;158)  

4. ORGANIZACICRJ POLITICA 
Los representantes de la ccbmindad una vez efectuado el reasenta - 

miento eran: Calixto Doninguez en la egencia municipal, Ramón Oelez 
ma comisario ejiual, Eduardo Jirrienez en el consejo de Vigilancia, 

- 

La formulacidn y aplicaci6r. de los programas prodctivos contó 
con su inetrvencidn y directiva mediante asambleas donde la comunidad 



conv0cada.A medida que l o s  programas se d e s a r r o l l a r o n  se c r e a r o n  

comités d e  Sa lud ,  d i s t r i b u c i ó n  d e  vlveres,  ganado y huer tos .  

A lgunso d e  estos como en l a  c a s o  d e l  comité d e  vlveres, se formó 

a r a l z  d e s  d e s c o n t e n t o  e n t r e  campesinos y au to r idadse  p o r  l a  irregu- 

l a r i d a d  d e l  a b a s t e c i m i e n t o  y d i s t r i b u c i ó n  d e l  a l i m e n t o  y r opa  

En e l  comi t6  d e  ganado e s t á  e l  sr. C a l i x t o  Dominguez, qu i en  ocupó e l  

p u e s t o  d e  a g e n t e  mun ic ipa l  el 11. d e  septieEbrr d e  1983 .  Er, esu 

f e c h a  e l  pues to  d e  comisur iado  c i j i d a l  l o  asumió ? l igue1 E€az y en e l  

c o n s e l o  de v i g i l a n c i a  Guadalupe A v i l a  B a u t i s t a  y coms s e c r e t a r i o  

Ange l  Delezma G. E l  pues to  d e  a g e n t e  mun ic ipa l  desaparec i ón  p o r  

l a  prox imidad  en  la que se encuentra  el r e a s e n t m i e n t o  d e  l a  cabece  - 

r a  mun ic ipa l .  

LOS c o n f l i c t o s  mas impor tan tes  en  l a  comunidad se i d e n t i f i c a n  

p r i n c i p a l m e n t e  con  l a c  r e l a c i o n e s  que manti-enen con  l os  e j i d a t a r i o s  

d e  Rayón y con  l a  e j e c u c i ó n  d e  los progranas  d e  r e co -ns t rucc i ón .  

En el pr imer  gmbito, l a  f u s i ó n  Üe ESqU-pUlaS G. con  l a  comuni- 

dad r e c e p t o r a  de Rayón v e n t i l a n  problemas en l a s  r e l a c i o n e s  d e  po- 

d e r  en  d e t r i m e n t o  d e l  r e e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  pr imera ;  l o  que en- 

t o r p e c e  e l  d e s a r r o l l o  d e  los  p lanes .  I gua lmente  estos generan  dis- 

c r e p a n c i a s  e n t r e  e j i d a t a r i o  y a u t o r i d a s e s  d e  Guayaba1 y a  que no 

b e n e f i c i a n  a l  g rueso  d e  l a  p o b l a c i ó n  y a  s e a  p o r  e l  diseño de los  

p l a n e s  y r p o y e c t o s  p r o d u c t i v o s  y p o r  l a  cosnducc ión  d e  estos que 

marcan l a  o r g a n i z a c i o n  d e l  t r a b a j o ,  e l  c u a l  r e q u i e r e  d e  poca  fuer- 

za  de  t r a b a j o .  

De  l o  a n t e r i o r  se peucde a p r e c i a r  que a p e s a r  de i snt rumentar  - 
e l  Estado un cambioace le rado ,  no ~ 6 1 0  l a s  r e l a c i o n e s  de  pDder t i e n -  

den a r e p r o d u c i r s e  s i n o  tambien l a s  r e l a c i o n e s  d e  c l a s e ,  

En l a  conunidad de  Rayón l a s  mismas d s i c r e p a n c i a s  e n t r e  a u t o r i  - 
dades  y e j i d a t a r i o s  a conducido  a cambios d e  l a s  p r imeras  y ademas 

l a s  r e l a c i o n e s  con l os  nuevos v e c i n o s  se ha vuelto c o n f l i c t i v a  a 

r a l z  d e l  r ec lamo d e  t i e r r a s  e j i d a l e s  an t e r i o rmente  acaparadas.  

Tambiér. l a  a p l i c a c i á n  d e  los  programas o r i e n t a d o s  a l a  comunidad 

v e c i n a  d e s p e r t ó  rece10 e n  Rayón. 



5. SISTEMA DE FIESTAS 
Ante r i o rmente  se pudo o b s e r v a r  en  los  t e s t i rnon ios  presentados  

en  l a  s e c c i 6 n  d e  t r a n s i s c i 6 n  e l  p r o c e s o  de  r e e s t a b l e c i m e n t o  d e  l a  

comunidad v i s to  con  l os  o jos de  los  mismos zoques.  Tambien se pudo 

a d v e r t i r  e n  los t e s t i m o n i o s  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  l a s  r e s p u e s t a  d e l  

b a r r i o  d e  a r r i b a  con  r e s p e c t o  a l a  d e l  b a r r i o  d e  aba j o .  

E l  sr.  Sab ino  De lezna  re f iere  que l a  p r i emra  misa  c e l e b r a d a  f u e  

e l  5 de j u n i o  p o r  e l  s a c e r d o t e  de T a p i l u l a .  

Pa ra  l a  c o n s t r u c c i d n  d e l  t emplo  se c i t ó  a l a  gentesegdn comenta 

Cándido Dfaz  D. o r g a n i z a d o r  d e  l a s  l a b o r e s ;  f u e  n e c e s a r i o  p r o p o r c i o  - 

nar  mano d e  o b r a  porque no habla  d i e n r o  pa ra  l a  c o o p e r a c i ó n  des- 

t i n a d a  a l o s  g a s t o s ,  po r  e l l o  p i d i e r o n  ayuda: d e  T u x t l a  l l e g a r o n  

l a s  láminas y d e  San C r i s t o b a l  LC.  - l e g a r o n  e l  cemento y l a s  p i e d r a s  

también e l  IN1 cooper6  con arena que t r a j e r o n  desde  So losuch iapa  

en  s u  t r a n s p o r t e .  Después con  l a  v e n t a  d e l  ganado se compr+B l a  

campana y e l  a p a r a t o  d e  son ido .  

-Carc;os. 

E l  grupo d e  a c c i d n  c a t 5 l i c a  asumió l a  o r g a n i z a c i ó n  y r e a l i z a -  

c i ó n  d e  los  p a l n e s  de c o s n t r u c c i ó n  d e l  templo .  

La  compos ic i6n  d e  l a  mesa d i r e c t i v a  d e l  grupo se mantuvo y 

l a c  f u n c i o n e s  r e l i g i o s a s  p r o c c r a r o n  d e s a r r o l l a r s e  en  su nuevo rea -  

s e n t a n i e n t o .  Además d e  c o o r d i n a r  l a s  l a b o r e s  d e  l a  ado rac i ón  noc- 

tu rna  y d e  l os  c l r c u l o s  b i b l i z o s  (avocados  a l  e s t u d i o  d e  l a  b i b l i a  

y d e  l os  e v a n g e l i o s )  l a s  l a b o r e s  c o t i d i a n a s  son l a  i m a p r t i c i ó n  d e  

l a  d c o t r i n a  c a t ó l i c a ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l os  r i t o s  como e l  b a u t i z o ,  

p r imeras  comuniones, matr imonios ,  y c e l e b r a c i ó n  d e  l a  P a l a b r a  d e  

Dios, l os  f i n e s  d e  semana. Los c a t e q u i s t a s  para  t a l  e fecto d i r i g e n  

los r e z o s ,  a qu i enes  genera imente  en  l a  p o b l a c i ó n  se l es  i d e n t i f i c a  

con los  p i s k a t .  

SU i n t e r v e n c i 6 n  er, l os  feste jos p a t r o n a l e s  se cen t raba  e n  l a  

novena,  e n  l a  ornamentac ión d e  l a  i g l e s i a  y en I r  i n v i t a c i ó n  a 

o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  homólogas 



Según obsrevac iones  de  nuestro  informante (Joacjufr, Dlaz C. )  

l a s  l abo r e s  qile r c a l i z a n  l os  grupos r e l i g i o s o s  han mcrmado sus 

a c t i v i dades ,  t a l e s  como l os  c lrculos b i b l i c o s ;  o b i en  l a s  a c t i v i d a -  

des d e l  grupo de  c a t e qu i s t a s  son mlnixas  que l a  e x i s t e n c i a  d e l  

grupo es meramcbtc nominal, d e  acuerdo a l a  op in i ón  de  nuestrc  

i n f o r xan t e .  Una de l a s  razones  que e x p l i c a  e s t a  s i tuac ibn ,  de acue 

do  a sus pa labras  es l a  f a l t a  de apoyo d e l  sacerdote  para desarro-  

l l a r  l a s  l abo res  r e l i g i o s a s  de  l o s  grupos. 

Ahora b i en ,  l a  jur,ta d e  feste jos mantiene s u  composicidn 

a n e t r i o r  y SIC func iones  se avocan a l a  r e c o l e c t a  de  cooperac iones  

y a l a  compra d e  cohetes  etc . ,  como l o  hac lan en su comunidad de 

comunidad de  o r i g en .  S in  mebargo l os  Gr,icos fes-tejss que se  han 

ce l eb rado  desde l a  fundaci6n ael reasebtamientc  son l os  pa t rona l es  

de 1984 .  La cooperaciC5n pcr  f a m i l i a  f u e  de  1 0 0  pesos y se l o g r 6  

r e c o l e c t a r  22 0 5 0  pesos que se d e s t i nó  a l a  compra de  adornos de  

pape l ,  o f r endas  de a l imentos ,  c r i s t a l  para e l  camarln de  l a  imagen, 

manetl para e l  a l t a r  d e  l a  v i r g e n  y otrs  o b j e t o s  en l a  decoration 

de l a  imagen, Con o t r a s  aportaciDnes que asecndieron a 30 O00 pesos 

se c o sn t r a t ó  l a  banda de  música, l a  mar-imba y se comparron cohetes .  

Otros de  l o s  cargos  que i n t e r v i enen  en los  feste jos son los de 

jarakon y a l f é r e c e s .  En e l  reasentamiento s610 uno de l os  primeros 

pudo p a r t i c i p a r  ya que eran 3 y 2 a 3 a l f é r e c e s  pa r t i c i pan  ya  que 

eran 6 en e l  reasentamiento de o r i g e n .  Sant iago  Estarda comenta que 

pos ibe lemnte  con e l  tiempo e l  número C e  jarakon y a l f é r e c e s  sea 

mayor. 

-Calenadario 

Aunque e l  c a l enda r i o  r e l i g i o s o  de  l a  comunidad comprende l os  

onomásticos d e l  sr. de  Esquipulas, e l  d e l  sr .  de  T i l a  y e l  Sacrado 

Corazon de JcsCk, sólo se han ce l ebardc  l os  feste jos pa t rona l es  de  

enero  de 1 9 8 4 .  

La auster idad  de l a s  c e l eb rac i o -nes  d e l  ca l endar i o  parecen 

responder a l a s  ac t i t udes  de  l o s  grupos c a t d l i c o s  con r e spe c t o  a l  

gas to  c n  l a s  f e s t i v i d a d e s ,  los  cua l es  generalemnte son mas modestos 

que l a s  f e s t i v i d a s e s  de  l o s  costumbEeros, 
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Ant-es de  e s t a s  c e l e b r a c i o n e s  d e  1 9 8 4 ,  en ene ro  d e  1 9 8 3  se 

r e c i b i ó  l a  imagen d e l  sr.  de  Esqu ipu las  que donó e l  s a c e rdo t e  d e  

T a p i l u l a ,  l a  c u a l  f u e  l l e v a d a  en  una p e r e o r i n a c i ó n  a l a  comunidad 

En ese entonces  l a  ún ica  comuniclaü i n v i t a d a  a l a  c e l e b r a c i ó n  f u e  

Kaydn. 

-Desc r ipc i ón  

Ademas d e  l a  novena, o r gan i zada  po r  l os  grupos c a t ó l i c o s ,  l a  

f i e s t a  p a t r o n a l  c on t ó  con l os  dcls d i a s  de  rama. En estas c e l e b r a c i o  - 
nes a s i s t i e r o n  también l a s  e s c o l t a s  de tm .bo re r cs  y F i t e r o c ,  

qu i enes  cosnt ruyevon  sus instrumentos  t r a s  l a  p é rd i da  d e  l o s  que 

t e n l a n  en  l a  comunidad d e  o r i g e r .  

La  modes t ia  en que se r a e l i z a r o n  l os  feste jos es un s lntoma - 
d e l  p r o c e so  d e  r e cuperac i ón  de  l a  v i d a  s o c i a l  d e  l a  pob l a c i ón  en s- 

c o n j c n t o  y pa r t i cu l a rmen t e  de  l a s  c e e l e b r a c i o n e s  r e l i g i o s a s .  

Joaq-ain D l a z  G. comenta l a  e scaza  p a r t i c i p a c i S n  d e  l a  comunidad: 

en l a  f e s t i v i d a d .  Ello se debe según su op in i ón , a  l a  f a l t a  d e  medios 

ecor,ómicos dc  l a  pob l a c i ón  en g e n e r a l ,  y de  l os  ca rgue ros  en  p a r t i  - 

cuñar ;  a s i  p o r  e j emp lo ,  los  a l f e r e c e s  y m y c r d o n o s  no preparan ya  

l a  comida que acosturr.barbac y selc repctrten g a l l e t a  y l ' t rago"  er! sus 

casas .  

-Carnaval .  

Las  ca rneu to l endas  procuraron  en l o  p o s i b l e  rnanter su orden  

a n t e r i o r .  E l  sr. Xen6n E f a z  D .  comenta s i n  embargo que an tes  e l  

"procurabul ' los b a i l e s  p e r o  l l e g ó  el d i r e c t o r  d e l  C C I  de IN1 d e  I x t a -  

c o n i t á n  y escogió como tesorero a Eduardo Dominguez qu ien  " t i e n e  su 

negoc i o  y no puede cumpl i r  b i e n  con e l  ca rgo " ;  éste posee l o s  

isntrumentos  y v e s t u a r i o  y no pucde p a r - c t i c a r  para  p repara r  l os  

b a i l e s .  

Deasde que l l e g a r o n  a l  reasentamiento  han c e l e b r a d o  i a s  carnes  - 
t o l endas  de 1 9 8 3  y 1 9 8 4  porque e l  IN1 apo r t ó  los  me-dios para  l a  

a d q u i s i c i ó n  d e  l a  induemntaria.  



E l  grupo de danzantes ha recibido l a  invitacidn del reasenta- 

miento de San Antonio La Loma para i r  a b a i l a r  en l a s  f i es tas  de 

San Miguel en septiembre de 1 9 8 4  pero e l  sr. Xenón va a cosnultar 

e l  asunto con las autoridades, con l a  comunidad y con e l  director 

del  IN1 para aceptar l a  invitación. 

De l o  anterior se peude obsrevar l a  relaci6n estrecha que 

mantiene los  grupos catól icos y fest ivos (en general) con autori- 

dades externas a l a  comunidad; l o  cual da pie  a cosnuiderar l a  

constinuidad de estas relaciones a l  exterior de l a  comunidad, tam- 

bién otros elementos como los  cargos (catól icos y tr-adicionales) 

y l a  celebración de algunos feste jcs;  como es e l  patronal. 

Como se ha v i s to  en e l  marco de los  planes emergentes, las 

relaciones de produccián consuce a l a  aparición de relaciones de 

clase, bajo este mismo constexto de cambio acelerado, l a  comunidad 

presenta en e l  seno de las festividades una cosntinuidad en sus re 

laciones externas y l a  reproducción de sus cargos e fs t ivos  y t r a d i  

cionales. 

- 

- 



SAN ANTONIO LA :LOMA. MUN. DE IXTACOMITAN 

iIHIAPAS. 

A r a l z  d e l  d e s a s t r e  l a s  coinunidades de  Esqu ipu las  G. y Vo lcán 

Chicnonal  se d e s i n t e g r a n .  Los b a r r i o s  d e v o t o s  d e  San M i g u e l  en  

ambas comunidades se reacomodan e n  los  t e r r e n o s  d e  San An ton io  La  

Loma. A c o n t i n u a c i ó n  se p resen tan  los  an teceden tes  g e n e r a l e s  en  

e l  s i s t ema  de  f i e s t a s  y cultos d e  e s t a  p o b l a c i ó n  pa ra  e d s c r i b i r  

p o s t e r i o r m e n t e  l a  i n t e g a r c i ó n  d e  lascomunidades d e l  m u n i c i p i o  de 

Chapultenango a estos feste jos y cultos. 

1. ECONOMIA Y ANTECEDENTES GENERALES 

En 1 9 3 4  se funda e l  pob lado  con 8 e j i d a t a r i o s ,  poseedores  d e  - 
3 a 7 has de  t e r r e n o  cada uno e n  e l  e j i d o  Ca ta r ina ,  e n t r e  estos, 

g r a c i a s  a un préstamo d e  Don P a t r o c i n i o ,  adqu ie ren  t e r r e n o s  d e  5 has 

d e  P rop i edad  p r i v a d a  mancomunada e n  1 9 3 0  mas o menos, según infouimes 

d e  Domingo Gómez, porque l a  g e n t e  d e  Emil iano' IZapata" no los  acep ta  

ba a causa d e  sus d i v e r g e n c i a s  r e l i g i o s a s ,  y a  que estos e ran  adven 

t i s t a s  y no t o l e r a b a n  a l os  c a t i j l i c o s  a qu i enes  l es  quemaron sus 

casas ;  en  e l  t e r r e n o  d e  5 has se  funda l a  p o b l a c i ó n  de San An ton io  

La  Loma. 

-. 

- 

Los e j i d a t a r i o s  de este pob lado  c u l t i v a r ,  c a f é  y cacao ,  p e r o  

este en  mayor p r o p o r c i d n  que e l p r i m e r o .  E l  asentamiento  ha a d q u i r i d o  

los  serv ic ios d e  l u z  e l é c t r i c a  y camino d e  acceso  además de l a  edu 

c a c i ó n .  P e r o  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  estos ha p resen tado  o b s t á c u l o s  

en s u  i s n t a l c i ó n  ya  que l os  p r o p i e t a r i o s  d e  l so  t e r r e n o s  v e c i n o s  se 

o p u s i e r o n  en  un p r i n c i p i o .  

- 

2.  ORGANIZACION POLITPCA 

Don P a t r o c i n i o ,  según o b s r e v a c i o n e s  de Báez-Jorge (1985:55) 

"es un r i c i  a g r i c u l t o r  de  San An ton io  La  Loma q u i e n  ha e j e r c i d o  

i n f l u e n c i a  en  los  adoradores  de San M igue l " ;  e s t a  i n f l u e n c i a  se 

ha p o d i d o  c o n s t a t a r  en  Esquipula  G. y Vo l cán  Chichonal  con e s p e c i a l  

é n f a s i s .  Pero e l  ámbito  d e  su i n f l u e n c i a  no t e rmina  en  e l  p l a n o  

r e l i g i oso  s i n o  que t a n b i e n  se t r a s t o c a  en  e l  de  a u t o r i á a d  de l a  

comunidad que h a b i t a .  E l  c a r á c t e r  de  e s t a  i n f l u e n c i a  concuerda 



Don P a t r o c i n i o  Sánchez. 



c o n  l a  de a u t o r i d a d  c a r i s m á t i c a  que  M. P7eber ( 1978 :47 )  d e f i n e  

como "un p o d e r  sobre los  hombres y a  s e a  p r i m o r d i a l m e n t e  i n t e r n o  

o e x t e r n o ,  a l  c u a l  se subo rd inan  los  gobe rnadcs  e n  v i r t u d  de su 

f é  e n  l a  c u a l i d a d  e x c p e c i o n a l  d e  l a  p e r s o n a  e s p e c l f i c a " .  

Don P a t r o c i n i o  posee además 5 has  d e  t e r r e n o  e j i d a l  c o n  7 

e j i d a t a r i o s  y d e s d e  l a  compra d e l  t e r r e n o  e n  1930 se l e  recor,oce 

como a u t o r i d a d  d e l  p u e b l o ;  a p e d a r  de noocupar  p u e s t o s  f o r m a l e s  

e n  l a s  i s n t a n c i a s  d e  l a  comunidad,  siemsre los  r e p r e s e n t a n t e s  de 

e s t a s  ( a g e n c i a  m u n i c i p a l )  r e c g r r e n  a su a p r o b a c i ó n  f i n a l  c n  l a  

toma d e  e d c i s i o n c s .  

3. SISTEMA DE FIESTAS. 

Los a n t e c e d e n t e s  f es t ivos  d e  l a  comunidad d2ta.n d e  su  f u n d a c i ó n  

e n  1935 ;  e n  1935 se l e  f e - s t e j a  p r o  p r i e m r a  v e z  s u  a p a r i c i S n  y mani - 

f z s a t c i ó n  : n i l a g r o s a  e2 l a  comcnidad.  L a  imagen  f u e  t r a í d a  d e  Ch iapa  

d e  C o r z o  p r o  e s a s  f e c h a s .  A p a r t i r  d e  1 9 5 8  se e z p e z ó  u f e s t e j a r  c i l  

SI. de E s q u i p u l a s  e n  l a  comunidad. 

no 
En San A n t c n i o  L a  Loma e x i s t c n  czrgos t r a d i c i o n a l e s  comc e n  

l a s  comnnidades  i n d € g e n a s  d e l  m ü n i c i p i o  de Chapu l t e z ango  o Fco .  L e ón  

So lumente  l a  j t i n tu  d e  f es te jcs  o r g a i i i z a  l a s  c e l e b r a c i o n e s ;  t amsoco  

e x i s t c n  g r u p o s  c a t - ó i i c o s  o r g a n i z a d o s  p o r  l a  i g l e s i a  y por t a n t o  

RO i n t e k v i e n e n  e n  l a  r e u l i z a c i ó n  d e  los  r i t u a l e s  de  l a  comi;nidad. 

Domingo Hernandez  y Don P a t r o c i n i o  o r g a n i z a b a n  los  fes te jos  

que  c o n s i t i a n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  c e l e b r a c i ó n  d e  l a  novena  y l os  

feste jos o n o m á s t i c o s ;  o t r a s  d o s  p e r s o n a s  mas i n t e r v i e n e n  y se 

enca r gan  d e  l a  v i g i l a n c i a  d e l  a l t a r  d c  l a  c a p i l l l a  de San M i g u e l ,  

y e l  otro de v i g i l a r  el t c m p l o  de l a  comunidad. 

E l  sr.  Domingo G. o r g a n i z a  los  festejos d e s d e  1972  y se cn- 

c a r g a  t amb i én  d e  r e c o l e c t a r  l a s  c o o p e r a c i o n - e s .  

Los r e z o s  d e  l a  novena  se r e p a r t e n  e n t r e  l a s  f a m i l i a s  y l o o  g a s t o s  

d e s t i n a d o s  a l a  p a r a f e r n a l i a  de l os  feste jos,  como son  los  ado rnos  

c o h e t e s ,  banda d e  mús i c a ,  etc.  

Loes e n c a r g a d o s  d e  l a  c a p i l l a  y e l  temylo i n s t a l a n  los  ado rnos  

a l g u n a s  f a m i l i a s  c o n t r a t a n  l a  banda de mds i c a  o b i e n  l a  marimba 

v i e n e  d e  S a l o s u c h i a p a .  21 b a i l e s  e s t a  a c a r g o  d e  los  v e n a e d o r e s  de 

c e r v e z a  
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La fiesta dedicada o en honor de San MIguel contaba con laparticipa - 
ción de toda la comunidad a diferencia del sr. de Esquipulas cuya 
parafernalia se restringia a l o s  adornos y l a  mfisica; en fin, es mas 
modesta. 

Se ha señalado anetrmermente que el culto de San Miguel no se 
adscribe a las ceiebarciones onomásticac sir,o también a ia curación 
y a la adivinaci6n. 
Esta forma de culto se enmarcan en su acepción general dentro 
del f-nómeno denominacio de reiiyiosidaü popular que se define como 
'luna expersión religiosa propia de las capas populares marginadas 
relativamente edsviada de la norma eclesfastico-institucional, y : 

resultamte historicamente de la confluencia entre elcatlocismo 
popular español y las religiones indígenas precolombinas" (Gimenez 
1978:13). El contenido empírico de estas expresiones de religiosidad 
popular incluyen actitudes devocionales y protectoras que vinculan 
a los creyentes con los seres sagrados. Las actitudes implican prác - 
ticas propiciatorias (mandas, procesiones, promesas, peregrinaciones) 
con fin de obtener beneficios de caracter empírico utilitario. De 
esta forma la relación entre el creyente y los seres sag-rados se 
revela en su caracter personal. 

San Miguel protege a sus devotos, los alivia de sus males y da 
respuesta a sus inquietudes; las peregrinaciones acuden a la 
capilla (santuaric) de San Antonio, para propiciar sus dones a 
través de Don Patrocinio quien logra mantenr comunicación directa 
con el arcángel. 
La capilla es entonces un centrcl o espacio sagrado que codensa el 
ethos religioso, además de ser e1 principal factor de socialización 
de la piedad popular (1bid:lEi) y de articular las relaciones cul- 
tuales entre los devotos. 
Este culto, entonces, asu-me características particulares que 
privilegian las actitudes devocionales y la búsqueda de protección 
anque también incluya el caracter festivo. Las otras imágenes se 
isncriben preponderantemente en los cultos onomasticos-festivos. 
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I L s t a s  o r i e n t a c i o n c s  á i f e r e n c i a l e s  e n  los  c u l t o s  a imagenes  im - 
p l i c a  z r e c n c i a s  y v a l o r e s  tambil2n d i f e r e E t e s ;  l os  c u a l e s  pueden ser 

u b i c a d o s  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l os  Grupos z oques  d e  c o s tumbre r o s  y 

c a t p o i i c o s ,  estos se encuen t r an  a d s c r i t o s  a l a  norma e c i e s l a s t i c o -  

i r s t i t u c i o n a l  a d i f e r e n c i a  de 13s p r i m e r o s .  Ahora  b i e n ,  l a s  a c t i t u d e s  

d e v o c i o n a l e s  que  p r c s en t a r i  arribos g r u p o s  e s t a n  o r i e n t a d a s  a su vez,  
por l a  v a l o r a c i ó r ,  o v a l o r e s  h a c i a  los  seres s a g r a d o s  que  sc v e n e r a n  

al v a l o r  se e n t i e n d e ,  e n  su a c e p c i ó n  a m p l i a ,  comc " e l  nodo  de 

ser o ue a c t u a r  que  un i n ü i v i d u o  o g rupo  j u z g a  i d e a l " ( A g u i L r e , l Y a 2 :  

8 4 ) ,  los  v a l o r e s  o r i e n t a n  l os  comso r t am i en t o s  que  p r e s e n t a n  s i g n i t i  

c a t i v i d a d  y c a r g a  a f e c t i v a  ( i b i a ) .  El fenómeno d e  l a s  c a j a s ,  b u l t o s ,  

c r u c e s  y demás objetos p a r l a n t e s  es un r a s g o  c u l t u r a l  de rncsoamCri 

- 

- 

c a ,  p e e r o  l a  i n s e r c i ó n  de l a  c a j a  p a r l a n t e  e n  l o s  v a l o r e s  üe l a  

comunidad z oque  o r i e n t a n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l os  s e g u i d o r e s  de for 

ma d i v e r g e n t e  a l  resto d e  los  hombres. 
- 

L a  d e v i c i ó n  d e l  c r e y e n t e s  ( m a n i f i e t s a s  e n  p e r e - g r i n a c i o n e s ,  

c o s n u l t a ,  búsqueda de a l i v i o  o p r o t c c c i Ó n )  cis San M i g u e l ,  Ü i f i c re  d 

de l a  dcl c r e y e n t e  d e l  sr. de X s q u i p u l a s  o b i e n  de l a  V i r g e n  d e  l a  

Acunc idn  cuyas  imágenes  son  v a l o r a d a s  mas e n  un c o n t e x t o  d e  l a  no r -  

ma ecleslastico-isntitucional. 
En e l  p r i m e r  c a s o  l a  r e i a c L ó n  que  m a n t i e n e  e l  s u j e t o  c o n  e l  ser 

s a g r a d o  se r e a l i z a  e n  l a  a p r o p i a c i ó n  de dones  o v a l o r e s  que  este 

b r i n d a  a a q u e l .  A p a r t i r  d e  a q u i ,  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e i  s u l e t o  y e l  

o jeto o v a l o r  se e n t i e n d e  como i d e n t i d a d .  

L a  i d e n t i d a d  e n  e l  c u l t o  d e l  a r c á n g e l  i n c l u y e  l a  p r 4 s n c i a  ca -  

r i s m á t i c a  d e  Don P a t r o c i n i o  c u y c  p a p e l  e n  l a  r e l a c i ó n  de  l os  devo -  

tos c3n  e l  ser s a g r a d o  es de ayudante  (Gimenez 1978 :35 ) .  Todo e l l o  

c o n f i g t l r a  un Ürama en  e l  m a l  se d i s t i n g u e :  s u j e t o s  ( campes inos  
z o q u c s ) ,  o j e t o - v a l o r  * ( S a l u Ü , a d i v i n a c i 6 n ,  p r o t e c c i ó n ) ,  d e s t i n a t a r i o s  

( san  M i g u e l ) ,  d e s t i n a d o r e s  ( b e n e f i a i a d o s  por l o s  d o n e s ) ,  a l i a d o s  

(Don P a t r o c i n i o ) .  

- 

'Para s u b r a y a r  l a  i m p o r a t a n c i a  d e l  v a l o r  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
l os  hombres se s e ñ a l a r a  e l  pape:L r e g u l a d o r  e n  l a  p r o d u c c i ó n ,  d i s t r i  
b u c i ó n ,  camb io  y cosnumo que  t i e n e  l a  l e y  d e l  v a l o r  e n  l a s  r e l a c i o  
n e s  d e  p r o d u c c i ó n  c o n  e l  c o n t e x t o  c a p i t a l i s t a  ( G u i l l e n  1981 :27 ) .  

- 



En este esquema del drama, se t r a z a  simultáneamente l a  particu - 

l a r i d a d  de las relaciones que mantienen los hombres con sus valores 

y consigo msimos (relaciones ?.e identidad de Grupo) y con e l  resto 

de los hombres (relaciones de alteriaad) 

La distinción de dos grupos con pr6cticas y creencias particula - 
res en cada uno, conduce a consiüerar los p n t o  de divergencia en- , 

t r e  e l l os .  Pa ra  esto se confrontará l a  dramatización de las  practi 

cas re l ig iosas de los  devotos cie San Kicjuel con las prácticas de los 

"catpolicos ' I .  Para  estos l a  relación entre e l  ser sagrado y e l  

sujeto no es de caracter persor,al; e l  objeto valor no es u t i l i t a r i o  

y por tanto e l  sujeto (destinatario) con estas dádivas (curación y 

adivinación) no se beneficia; además l a  presencia de aliados en n u l a  

y sólo se reconoce l a  autoridad eclesrastica; l a  i g l es ia  para  l os  

catól icos no se transforma en santuario. Estas diferencias en las 

practicas y creencias entre cat6licos y costumbreros origina que 

aquellos distingan a estos como seguidores de "otra re l ig ión" .  

- 

En otro orden de ideas, io!; procesos de alteridad e identiclad 

de los  grupos en torno a sus va:lores pone en re l i eve  l a  etnicidad 

del  grupo étnico zoque en su coiijunto; l a  etnicidad que se comprende 

por l a  d i nh i c a  que presentan l o s  elementos étnicos, en este caso l a  

re l ig idn.  

Pa ra  con-tinuar con l a  description de los antecedentes general- 

l es  de l a  comuniáad de San Antonio La Loma, nos aproximamernos a l a  

figura carismática de Don Patrocinio. 

Segiun sus palabras, recuerda que desde muy niño conocia l os  

pueblos de los alrededores porque sus padres l o  llevaron a conocer: 

anque Don Patrocimio no es oriundo de Ixtacomitán, é l  vino a v i v i r  

a San Antonio a rai'z de una acusación de robo en su pueblo nstal 

Teapa, Tab. 

~~ 

S i n  pretecier homologar e l  nive l  económico con e¡ re l ig ioso ,  los va- 
lores de los creyentes tanbiénregulan las relaciones entre e l l o s  
y l os  demás hombres a través de cultos y r i t o s ,  con toda l a  carga 
s ign i f i cat iva  que implican. 
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Para  resolver w l  peoblema, Don F a t r o c i n i o  acud ió  a S o y a l ó ,  don - 
d e  Gmeses a n t e s  e l  a r c á n g e l  habra hecho su a p a r i c i ó n ;  e n  l a  con- 

s u l t a  éste l e  d i j o  q u i e n  hab la  robado l a s  reses. Desde entonces  

Don P a t r o c - o n i o  c r e y ó  e n  San P.l iguel. 

Un t i o  que v i v l a  en  Ix taco in i tán  l e  d i j o  que se f e u r a  a v i v i r  

a l  m u n i c i p i o  y como en ese t iem-no emepzaron a r e p a r t i r  l a  t i e r r a  

a é l  l e  tocó una p a r c e l a  emnel 2 j i d o  l a  Ca ta r ina .  

A los 20 años empezó a c u r x  porque  aprend ió  d e  los  curande- 

ros y d e  l os  h e i r b e r o s  que a l i v i a b a n  a l a  g e n t e  d e  los  a l rededo-  

res. Uno d e  l o s  h e i r b e r o s  mur ió  y en tonces  dob P a t r o c i n i o  empezó 

a a t ende r  arms g e n t e  porque se ? i z o  c a r g o  d e  l a s  curac i ones .  

Después un doctor de P i c h u c a l c o  l e  ensef ió a cura r  con med i c ina  

d e  p a t e n t e  ( a l a p a t a )  

Las  c o s n u l t a s  se hacene e n e l  i n t e r i o r  d e  l a  c a p i l l a  d e s t i n a  - 
da  e s p e c i a l m e n t e  a l  culto d e  Sa?  M i g u e l ,  l a  c u a l  t i e n e  acceso 

d i r e c t o  a l a  ca-sa ;  e n  e l  s a n t u a r i o  (v .  i l u s t r a c i ó n : i 6 3 )  los  

d o l i e n t e s  acuden, p e r o  tambien Las cosnu l tas  sz ~ ~ ~ i l i z a n  p o r  

c a r t a s  que sonenv iadas  para  responder  a a lguna  inqu i e tud .  

La  c - a j i t a  p a r l a n t e  es l a  p r e s c r i b e  e l  remehio a los  ma l es  y es 

l a  que responde  a l a s  i n q u i e t u d e s  d e  l a  g e n t e .  

Generalmente l os  c e r y e n t e s  posan e n  l a  casa  d e  Don P a t r o c i n i o  

cuando vana c o n s u l t a r l o  o s implemente a " s a l u d a r l o "  : p e r o  ademas 

l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  los  s e g u i d o r e s  y los  este,  son e n  o c a s i o n e s  

p e r s o n a l e s ,  y a  que  cuenta  con  n imerosos  a n i j a d o s  y cuinpadres 

e s p a r c i u o s  e n  d l f e r e n l e s  Lomunicladc=s d e  l a  Lona. 

Elr l a s  cottLunidaes d e  Esqu ipu las  Guayaba1 y Vo l cán  Chichona- 

on  P a t r o c i n i n  se hosnedaba on l a  casa  d e  sus compadres cuando l o  

i n v i t a b a n  con  motivo de l a s  f i e s t a s  onomást i cas  de  San M igue l  

c e l e b r a d a s  en ambas p o b l a c i o n e s  (v. supra:138 ) 

TRANSICION. 
E l  c a r a c t e r  de l a s  r e l a c i o n e s  que mantenlan l a s  p o b l a c i o n e s  

de Esqu ipu las  Guayabal,  Vo l cán  Chichonal  y San An ton io  La  Loma 

p e r m i t l a  que  sus v i n c u l o s  f u e r a s  e s t - r e c h o s .  

E l  d e s a s t r e  r e a f i r m a  aun mas l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  los b a r r i o s  

d e v o t o s  d e  ambas p o b l a c i o n e s  con San An ton io  La Loma. l o  c u a l  corro 

bora  l a  p r imera  h i p ó t e s i s  s ecundar i a  formulada en  los s i g u i e n t e s  
I 
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t é r m i n o s  : 

L a  f a c c i ó n  d e v o t a  de San M i g u e l  e n  l a  comunidad de E s q u i p u l a s  

Guayaba l ,  y a q u i  se a g r e g a  V o l c h  C h i c h o n a l ,  se r e u b i c a ( n ) ,  e n  los  

t e r r e n o s  de Don P a t r o c i n i o  dada  l a  i n f l u e n c i a  d e  este a r a z z  d e l  

c u l t o  y p o r  los  l a z o s  d e  cohes i15n  man t en i do s  e n  l a s  c e l e b r a c i o n e s  

f e s t i v a s .  

E l  t r a s l a d o  a n t e r i o r  a l a  e r u p c i ó n  c o m p l e t a  este proceso de 

d i f e r e n c i a c i ó n  y d e s i n t e g r - a c i ó n  cuyo  p r i n c i p i o  este e n  l a  v a l o r a -  

c i ó n  a l  c u l t o .  L a s  c i r c u n s t a n c i a s  no sólo r e v e l a n  l a  p r o funda  i m -  

p l i c a c i ó n  d e  los v a l o r e s  r e l i g i osos  e n t r e  los  hombres s i n o  tambie -  

e l  p a p e l  r e g u l a d o r  en  l a  co -nducta  d e  estos. 

üna vez comprend ida  l a  d e s i n t e y 1 , i c i ó n  d e  l a s  comunidades ,  l a  

d e s c r i p c i o n  r e l a e i v a  a e s t a  se ;?resents e n  e l  p a a r t a d o  d e  t r a n s i -  

c i ó n  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s t o .  .A c o n t i n u a c i ó n s e  d a r á  un panorama ge - 

n e r a l  sobre los  a s p e c t o s  e c onom i co ,  p o l f t i c o  y d e l  s i s t e m a  de f i e s  

t a s  de 1 2  c o v i m i d a d  d e  San A n t o : i i o  L a  Loma de spués  d e  l a  e r u p c i ó n  

d e l  v o l c á n .  

I 

SAN ANTONIO L A  LOMA 

MUPJ. DE IXTACOMITAN. CHIS. 

1. LA COMUNIDAD 

1.1 D e m o g r a f f a  

P a r a  febrero de 1984 e l  niimero de f a m i l i a s  r e a s e n t a d a s  e n  l a  

comunidad es de 150  e n  c o n t r a s t e  c o n  l os  26 r e s g i s t r a d o s  e n  1982 

a s € ,  124  s on  p r o c e d e n t e s  d e  l a s  comunidades  d e  Chapul tenango .  

2. I (ECONOMIA 

2.1. S e r v i c i o s  

2.1.1. S a l u b r i d a d  y V i v i e n d a .  

E l  r e a s e n t a m i e n t o  e s t a  a l  rnnargende los  p l a n e s  d e l  E s t a d o ,  l o  

que  i m p l i c a  una a c en tuada  c a r e n c i a  de med i o s  y c o n d i c i o n e s  p a r a  

l o g r a r  e l  r e e s t a b l e c i m i e n t o  e n  c omparac i ón  c o n  los r e a s e n t a m i e n t o s  

i n c l u i d o s  e n  l os  p l a n e s  d e l  Es t ado .  



Entrada y fachada d e l  
templo  d e  San An ton io  La  
Loma donde es tan  l a s  imá- 
genes d e  San M igue l  y d e l  
S r .  de Esquipulas .  

San Anton io  La Loma 
A l  c e n t r o  d e  l a  f o  
t o g r a f z a  e i  templo 
d e  San M igue l  y l a  
casa  de  Don Pat ro -  
c i n i o .  
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En l a  c o n s t r u c c i ó n  de v i v i e n d a s ,  l os  d a m n i f i c a d o s  comparon 

l ám inas  de c a r t ó n  a l  i n g e n i e r o  i zncargado d e  r e p a r t i r l a s  g a r t u i t a -  

mente .  L a s  v i v i e n d a s  se c o s n t r u y e r o n  e n t o n c e s  de d e  l ám ina  d e  

c a r t ó n ,  g e n e r r  !merite dest ir iada ,a lac tecl.r<;e pero o c a s i o n a l m e n t e  

i n s t a l a d a s  a manera  de muros. E s t o s  e n  s u  mayor  p a r t e  e s t a n  c o s n s  - 

t r u i d o s  de caña  b r a v a  r e p r o d u c i e n d o  e l  p a t r ó n  h a b i t a c i o n a l  que  t e  - 

n l a n  e n  l a  p o b l a c i ó n  de o r i g e n ;  l a s  c a s a  no  d i c p o n e n  d e  agua p o t a  - 

b l e  n i  l u z  e l é c t r i c a  , sólo l a s  c a s a s  de los p o b l a d o r e s  o r i g i n a l e s  

d i s p o n e n  de este servicio.  P a r a  a - b a s t e c e r s e  d e  agua r e c u r r e n  a 1 

los p o z o s  c o n s t r u i d o  c e r c a  d e  l a s  v i v i e n d a s ,  s i n  embargo no  l o g r a n  

c u b r i r  l a s  n e c e s a i d a d e s  de los d a m n i f i c a d o s  y estos r e c u r r e n  a l  

c a u d a l  d e l  r l o  ONA. 

E l  a b a s t e c i m i e n t o  de vfverss y r o p a ,  a l  p a r e c e r  por l a s  d e c l a  - 

r a c i o n e s  d e l  s r .  Canc ino  Dominguez y otros i n f o r m a n t e s ,  f u e  n u l o  

o c a s i  n u l o ,  y a  q u e  e l  p r e s i d e n t e  m u n i c i p a l  d e  I x t a c o m i t á n  se negó  

r e p a r t i l e s  vlveres. 

E s t o s  p r ob l emas  s o n  f á c i l e s  d e  comprender  s i  se toman e n  

c e u n t a  que  e l  r e a s e n t a m i e n t o  no  t i e n e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  o f i c i a l ,  

y este f a c t o r  puede  u t i l i z a r s e  como argumento  p a r a  n e g a r  a s i s t e n c i a  

En t é r m i n o s  g e n e r a l e s  puedts decirse que  e l  r e a s e n t a m i e n t o  

no  c u e n t a  c o n  c o n d i c i o n e s  h i g i é n i c a s  e n  v i s t a  d e  l a  c a r e n c i a  d e  

servicios.  

2 .2  A s p e c t o s  A g r a r i o s  

2.2.1. L a  t i e r r a  

En e l  r e n g l ó n  a g r a r i o  los  d a m n i f i c a d o s  e s t a b a n  r e a l i z a n d o  

trámites p a r a  l a  d o t a c i ó n  e j i d a l .  P a r a  e l l o  se formó un comité 

p a r t i c u l a r  e j e c u t i v o  de a s u n t o s  a g r a r i o s  compuesto  por 6 p e r s o n a s ;  

p r e s i d e n t e ,  s e c r e t a r i o ,  tesorero y tres s u p l e n - t e s ,  que  e s t a n  t r a -  

b a j a n d o  d i r e c t a m e n t e  c o n  l a  Re f o rma  A g r a r i a  p a r a  l a  r e s t i t u c i ó n  e j i  

d a l .  
- 

H a s t a  1984  e n t r e  l a s  l abo r l z s  r e a l i z a d a s  e s t a  e l  l e v a n t a m i e n t -  

de un c e n s o  a g r a r i o  que  registra:, 120 campes inos  s o l i c i t a n t e s  de 

t e i r r a s ,  c u y a s  p o r p i e d a d e s  y t e r r e n o s  e s t a b a n  comprend idos  d e n t r o  

d e l  perlmetro de a f e c t a c i o n .  E n t r e  l a  documentac i ón  p r o p o r c i o n a d a  -- 
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or l os  e j i d a t a r i o s  e s t a n  l a s  c o p i a s  de sus  documentos  de p r o p i e d a d  

que  e n t r e g a r o n  a l  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a  SRA cuyas  f u n c i o n e s  c o s n i t e n  

e n  l a  f o r m a c i ó n  de una c o m i s i ó n  a g r a r i a  m i x t a ,  f o rmada  e l  20 de 

e n e r o  d e  1984 .  Los r e p r e s e n t a n t e s  (Domingo Gómez y Andr-es  Gómez) 

o r i g i n a r i o s  de Guayaba l ,  p l a n e a r o n  i r  a T u x t l a  p a r a  c o s n t i n u a r  los  

trámites q u e i n e s  v e n  l a  p o s i b i l i - d a d  d e  a d q u i r i r  t e r r e n o s  p r óx imos  

a l a  p o b l a c i ó n  de N i c a p a .  

2.3. A c t i v i d a e s  e conómicas .  

L a s  o c u p a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  d e  l os  d a m n i f i c a d o s  s o n  l a  v e n t a  

d e  t r a b a j o  como j r o n a l e r o s  e n  l a s  f i n c a s  v e c i n a s  y l a  v e n t a  de l a  

f u e r z a  d e  t r a b a j o  e n  los  c e n t r o s  u rbanos  de V i l l a h e r m o s a  y P i c h u c a l  - 
co . 

L a s  l a b o r e s  e n  l a s  f i n c a s  se c e n t r a n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  -a p i z c a  

y r e c o l e c c i ó n  d e  f r u t o s  t a l e s  como n r a a n j a ,  c a c a o  o c a f é ;  e n  1982 
e l  pago  p o r  j o r n a l  e r a  d e  150  p~ >sos.  

En los c e n t r o s  urbanos  l a  o c u p a c i o n  de l a  f u e r z a  de t r a b a j o  

se c e n t r a  e n  l a s  o b r a s  d e  c o s n t r u c c i ó n  o e n  l a s  emp-resas  p e r f o r a d o  

r a s  de PEMEX. 

E l  c a r a c t e r  t e m p r a l  de estos empleos se t r a d u c e  e n  i n s e g u r i -  

dad  e c onom i ca ,  m i e n t r a s  se l o g r a  l a  r e s t i t u c i ó n  e j i d a l . .  

Aunque l a  m i g r a c i ó n  de a l g u n a s  f a m i l i a s  es un buen i n d i c a d o r  

de l a  u r g e n c i a  p a r a  resolver e l  p rob l ema  de l a  t e n e n c i a  d e  l a  t i e  I 

r r a ,  l a  pe rmanenc ia  de un buen número d e  campes inos  e n  l a  p o b l a c i ó n  

es un buen i n d i c a d o r  de s u  apego  a l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  a n t e r i o  I 

res y t a m b i é n  d e  s u  e s p e r a n z a  e n  r e p r o d u c i r l a s  a p e s a r  d e  los 

o b s t á c u l o s  y l a  m a r g i n a l i d a d  e n  que  se man t i ene  e l  a s e n t a m i e n t o  

d e l  r e c o n o c i m i e n t o  o f i c i a l .  

3.  ORGANIZACION POLfT ICk .  

Don P a t r o c i o n i o  a nombra d e  l a  p o b l a c i ó n  p r o p o r c i o n ó  los te- 

r r e n o s ,  además o r g a n i z d  l a  r e u b i c a c i ó n  de l a s  c a s a s  y b r i n d ó  un 

l u g a r  p a r a  los d a m n i f i c a d o s .  A s e gu ra ,  s i n  embargo ,  no  i n t e r f e r i r  

e n  l a s  d e c i s i o n e s  de estos p a r a  abandonar  u q u e d a r s e  e n  e l  l u g a r  

y a  s e a  p a r a  b u s c a r  t i e r r a  o bien t r a b a j o ,  p o r que  según  su a p i n i ó n -  

" a q u i  n o  l es  h a c e  f a l t a  nada" .  
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A pesa r  d e  que en los  reasentamientos  d e  "La Esperanza"  y d e  " S i t i o  

Grande" (donde se r e u b i c a r o n  l a s  comuiiidase d e  Esqu ipu las  Guayaba1 

y Vocdn Ch ichona l ,  r e s p e c t i v a m e n t e )  t a r t a n  de  s o l v e n t a r  e n  l o  

p o s i b l e  e l  problema a g r a r i o  d e  los damni f i cados :  l os  d e v o t o s  d e  

San M i g u e l  p e r f i e r e n  mantenerse  a l  margen d e  l a  a c c i o n  d e l  Es tado ,  

con  l a s  d i f i c u l t a d e s  que e l l o  i inp l i ca  para  r e e s t a b l e c e r s e  en  l a s  

c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  que gozaban an te r i o rmente .  

Una ser ie  de  t e n s i o n e s  y d i v e r g e n c i a s  m a n i f i e s t a n  l os  d a m n i f i  
I 

cados  d e  San An ton io  L.L. con  r e s p e c t o  a l os  d e  Rayón. Las  
t e n s i o n e s  se p resen tan  p r i n c i p a l m e n t e  cuando a lgunos  de  i o s p r i m e r o s  

d e c i d e  i r  a l a  "Esperanza1' con l a  p o s i b i l d a d  de  r e a s e n t a r s e  a l l á ;  

l a s  t e n s i o n e s  son mas a m n i f i e s t x  con  l a s  au to r idades  d e  l a  comuni 

dad. I n c l u s o  a lgunos  a f i rman  que este o r i e n t a  l a  ayuda d e l  Est-ado 

pa ra  que no b e n e f i c i e  a los  damni f i cados  de  San An ton io  ( láminas,  

vlveres, e tc )  También se coment2 que e l  comisa r i ado  ha amenazado 

d e  meurte  a los  r e p r e s e n t a n t e s  ( s i  mant iene  su p o s i c i ó n  independ ien  

t e .  
- 

P e r o  e s t a  ser ie  d e  t e n d i o n e s  no sólo se p resen tan  e n t r e  los  

damni f i cados  d e  ambos r easen tame in tos ,  s i n o  también e n t r e  los  

p o b l a d o r e s  o r iundos  d e  San Anto:?io y a q u e l l o s ,  ya  que l a s  incomida 

d e s  d e l r e a s e n t a m i e n t o ,  y a  que las incomodidades d e l  reasentamient-  

han r e p r e s e n t a d o  una ser ie  de  p : r i vac iones  como e l  uso de  agua a l  

c o m p a r t i r l a ,  l a  c a r e n c i a  de  l e ñ a ,  como combust ib l e ,  etc. 

- 

4. SISTEMA DE FIESTAS. 

Las  f i e s t a s  p a t r o n a l e s  son l a s  de  San M i g u e l ,  t a n t o  l a  ono- 

m á s t i c a  y l a  conmemorat iva d e l  m i l a g r o  d e l  a r cánge l .  También se 

c e l e b r a  a l  sr .  d e  Esqu ipu las .  E l l o  ha i m p l i c a d o  l a  adap tac i ón  d e  

los  damni f i cados  a l a  o r g a n i z a c i ó n  f e s t i v a  d e  l a  comunidad huésped. 

l a  j u n t a  de  feste jos de  San An ton io  o r g a n i z a  t a l e s  e v e n t o s  a d s c r i -  

be indo  a l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  :Los grupos de  TGuayabal y Vo lcán ,  

l a  misma a d s c r i p c i ó n  se puede o i rservar  en e l  c a l e n d a r i o  f es t ivo .  

Este cambio en  e l  s i s t ema  de  f i e s t a s  d e  ambas comunidades 

es p o r  un l a d o  l a  consecuente  consumación d e  un p r o c e s o  de  d i f e r e n  

c i a c i ó n  f e s t i v a  que se o r i g i n ó  i i  r a l z  d e  l a s  o r i e n t a c i o n e s  e s p e c l -  
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f i ca  en  e l  culto de San Miguel. 

E l  sistema de f i es tas  de Guayaba1 y de Volcán es e l  punto de 

p a r t i d a  de l a  diferenciación valorativa que en un segundo momento 

conduce a l a  desintegración de :Las comunidades a r a l z  del  desastre 

En un tercer  momento, los devotos organizari los  feste jos en un 

nuevo medio socia l .  

E l  sistema de f i e tsas  de la población de San Antonio se ha 

organizado bajo l a  supervisión de Don Patrocinio y Domingo G .  como 

antes de l a  erupción de l  volcán; e l  primero preside los feste jos 

del  sr. de Esquipulas y e l  segundo del  8 de mayo y del 29 de Sep- 

teimbre. 

Dos grupos de personas de Guayaba1 organizaron l a  junta de 

feste jos;  una para  los  feste jos del  c i c l o  de 1 9 8 3 ,  puesto que e l  

del  año de 1 9 8 2  no se celebró la f i e s ta  del  29  de septiembre. 

En l a  celebración del  sr. de Esquipulas de 1 9 8 3  intervino en 

l a  junta de feste jos F e l i z  A1va:rez y Fé l ix  D í a z  D. como secretario 

y tesorero respectivamente. La . iniciativa del  primero alentó a 

que l os  otros participantes hab:laran con Don Patrocinio y nuestro 

informante (Plácido Arias) para rea l i zar  estos. 

La  cooperación de los  habitantes ascendió a 75 O00 pesos 

destina dos princiaplmente a l a  compra de cohetes, l a  elaboración 

de ramas de papel de china, l a  confección de globos, e l  pago a l os  

msimos de l a  banda que viene de T a p i l u l a ,  y l a  atención de las com - 

paññas. A Don Patrocinio se l e  entregó e l  dinero para queél dispu - 

siera del  destino de los gastos, 

Pa ra  los  fes te jos  del  8 de mayo del msimo año se lograron r e  - 

caudar en cooperaciones alrededor de 175  O00 pesos; e l l o  se debió 

a l a  importancia del  f es te jo  en torno a l  milagro del arcángel par- 

poderse comunicar, y a l a  vez e l  gasto es una muestra de g r a t i t u d  

de l os  creyentes por los dones recibidos del Ser Sagrado previéndo I 

l o s  de l a  catástrofe. 

Los gastos se destinaron a los  mismos elementos de l a  parafer- 

n a l i a ,  aunque no contaron en esta ocasión con l a  banda de música 

Es de suponerse que l a  pob'lación no rec ibió a l o s  peregrinos 



de otras comunidades ya que e l  inayor nGmero de estos provenlan 

del  municipio de Chapultenango. A esta f i e s ta  sólo asistieron 

los pereg-rinos de Ixtacomitán. 

Para  los feste jos del  29  de septiembre cuyo presidente fue 

Juan Gómez, tesorero Domingo Delezma, logarron recaudar alrededor 

de 60  O 0 0  pesos. S i  comparamos e1 monto de l a  cooperaciones de las 

t res  f i es tas  se puede observar que l a  mayor cantidad destinada 

a los fes te jos  es en hnor de San Miguel, no en e l  d l a  de su 

onomástico, sino en e l  d í a  de S'J parición milagrosa: por e l  contra - 
r i o  e l  monto destinado a los  feste jos onmásticos del arcángel son 

menores, mas aGn, s i  los comparamos con e l  monto de las copperacio 

nes recaudadas para los  feste jos del  sr. de Esquipulas. 
- 

Este puede ser un buen indicador del  caracter devocional que 

adquiere l a  f i e s ta  en honor a l  arcángel, pues es en esta cuando 

los  creyentes manifiestan su preferencia del  simple culto onomásti - 

co. Con e l l o  se pone en re l i eve  una vez mas l a  tendencia devociona- 

especlf ica de l  culto a l a  imáge:n. 

Pero no solamente l a  celebración de los feste jos ha implicad- 

cambios en su organización, también en l a  realización de estos se 

registra cambios como son l a  ausencia de algunso cargos y con e l l -  

rasgos en las festividades. 

Los dos dias de rama anetriores a l a  f i e s ta  desaparecieron y 

por tanto los  cargos de al féreces ysus funciones rit-uales a l  

rea l i zar  las procesiones junto con los mayordomos: l o  mismo puede 

de-cirse de estos, quienes cedido su paso a l a  j-unta de feste jos 

En l os  fes te jos  ~ 6 1 0  se elaboran altares domésticos adornados 

con hojas de palma y de papel de china, complementan l a  ornamenta- 

ción manteles improvisados con -relas compradas en e l  mercado. 

Don Patrocinio es ahora quien designa a los  rezadores, pues 

ya no hay piskat en l a  comunidad. Las novenas ya no se reparten 

entre las familias sino que son asignadas por Don Patrocinio. 
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a t a n t o  los feste jos d e l  sr. de  Esquipulas han adqu i r ido  impor - 

t anc i a  ya que e s tan  a c r a f g o  de l os  pobladores  o r iudos  de l a  

comunidad de Esquipulas G. Lo mismo p i ede  d e c i r s e  de los  feste- 

jos d e l  29 de sept iembre  a los  cua l es  se r e f i e r e n  con l a s  s i gu ien-  

tes pa labras  " s i  e l l o s  no f e s t e j aban  e l  29 de sept iembre ,  noso t ros  

s i "  

En e s t a s  f e s t i v i d a d e s ,  dada l a  importanc ia  que t en l an  en sus 

pob lac iones ,  a s i s t l a n  los  pe reg r inos  de San Antonio La loma, mien - 

t r a s  que estos r e c i b í a n  l a s  pe r eg r inac i ones  de Volcán y Guayaba1 

en los feste jos d e l  8 de mayo. 

A r a l z  de l a  r eub i cac i ón  e n  e s t a s  c e l eb ra c i ones  ya no cuentan 

con l a  a s i s t e n c i a  de los  pe reg r inos  de los poblados de Chapulte- 

nango, Escobal ,  Solosuchiapa y s61o han a s i s t i d o  de Ix tacomitán,  

E s  p o s i b l e  que en un f u t u r o  no muy l e j a n o  l os  pe reg r inos  vue lvan 

a a s i s t i r  a los  feste jos con motivo de l a s  c e l eb rac i ones  d e l  

a rcánge l  y enhonor a éste.  
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V I  FKANCISCO LEON 

1 EL MEDiO AMBIENTE 

L a  comunidad de F r a n c i s c o  L e ó n  es l a  c a b e c e r a  d e l  m u n i c i p i o  - 
d e l  mismo nombre t se l o c a l i z a b a  a una a l t i t u d  de 1 ,262  msnm den  - 
t r o  de l a  zona  de daño  t o t a l  p r o v o c a d o  por l a  e r u p c i ó n  del  v o l c á n -  

C h i c h o n a l .  E l  e j i do  d e l  mismo nombre c o n t a b a  c o n  1 8  r i b e r a s  o pe - 

queños  a s e n t a m i e n t o s  e n  una e x t e n s i d n  de 7 ,800  has . ,  que  r e p r e s e n -  

t a n  e l  46% de l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  de l  m u n i c i p i o  y e l  56% de l a s  - 
t i e r r a s  comuna les  y e j i d a l e s .  EL m u n i c i p i o  c u b r f a  una s u p e r f i c i e  - 
de 114.30 kms., y c o l i n d a b a  a l  norte c o n  e l  d e  P i c h u c a l c o ,  a l  este 

c o n  e l  de Chapu l t enango ,  a l  s u r  c o n  e l  d e  O c o t e p e c  y T e c p a t á n  y a l  

oeste Ostuacán .  

1.1 C l ima  

E l  c l i m a  que  p o r  s u  a l t i t u d  d e b e r l a  ser t r o p i c a l  se m o d i f i c a  - 
por l a  p r e c i t a c i ó n  p l u v i o s a  que  e n  t o d a  e s t a  a m p l i a  r e g i ó n  n o  es - 
menor  de l os  2 ,000  mm. 

En c omparac i ón  c o n  e l  c l i m a  d e  Chapu l t enango  e l  d e  F r a n c i s c o  León-  

es mas c á l i d o  y menos húmedo. Ls  t e m p e r a t u r a  med ia  es d e  26O C. - 

c o n  una mfnima d e  18 ’  C . ,  e n  i n v i e r n o  y una máxima ee 36O C. ,  e n  - 
v e r a n o  o e n  p r i m a v e r a .  

1 . 2  O r o g r a f f a  F l o r a  

L a s  s i e r r a s  d e l  a r e a  f o rman  l a s  ú l t i m a s  e s t r i b a c i o n e s  d e  l a  me  - 
s e t a  de Ch i apas ;  c on f o rme  se a s c i e n d e  e n  e l  decl ive d e  l a s  s i e r r a s  

se m o d i f i c a  l a  t empe ra tu ra .  E l  t e r r e n o  a c c i d e n t a d o  p r e v a l e c e  e n  l a  

z ona  y e n  l a  mayor  p a r t e  d e l  m u n i c i f o ;  aunque e l  v o l c a n  Ch i chona l -  

no  se u b i c a  e n  e l  m u n i c i p i o  e n  ,su t o t a l i d a d  l a  c a b e c e r a  m u n i c i p a l -  

e s t a  mas p r óx ima  a éste q u e  l a  d e  Chapu l t enango .  

V a r i o s  r i os  de c a u d a l  r e g u l a r  c r u z a n  e l  t e r r e n o  m u n i c i p a l  e n t r e  - 
l os  c u a l e s  e l  de mayor  d i m e n s i 6 i  es e l  S a y u l a  o e l  Kagda l ena  que  - 
desemboca e n  e l  r f o G r i j a l v a  y e ?  una de  sus  márgenes  se a c i e n t a  l a  

cornu’ i c a d  de F r a n c i s c o  Léon .  

L a  v e g e t a c i ó n  d e l  municipio e r a  fundamenta lmente  t r o p i c a l  e n  - 



e n  s u s  p a r t e s  b a j a s ;  aunque s u  e c o s i s t e m a  l o  hace  c o m p a r t i r  l a  ve- 
t a c i ó n  de l a  zona .  

2 DEMOGRAFIA 

L a  p o b l a c i 6 n  t o t a l  e n  e l  m u n i c i p i o  e n  los  s i g u i e n t e s  años  f u e :  

1960  4807 hab. 

1 9 7 0  6171  hab. 

1 9 8 0  8590 hab,  

Con una t a z a  d e  c r e c i m i e n t o  anua l  d e  2 .5  

En e l  c e n s o  de 1 9 7 0  se r e g i s t r a n :  7 3 4  p e r s o n a s  que  h a b l a n  solamen- 

t e  c a s t e l l a n o .  2,026 p e r s o n a s  b i l i n g ü e s  

2.354 p e r s o n a s  mono l i n gües  d e l  zo-  

que .  

L a  p o b l a c i ó n  e s t i m a d a  e n  e l  e j i d o  s e g f n  f u e n t e  d e l  b o l e t l n  No. 

1 de l a  SPP e n  Ch i apas  

F r a n c i s c o  L eon  

A r r o y o  Sandre  

E l  V o l c á n  

San P a b l o  Tumbak 

E l  Carmen 

San P e d r o  

C a n d e l a r i a  

Agua T i b i a  

San I s idro  Tancha l  

San A n t o n i o  

San Lucas  L a s  F l o r e s  

San Juan B o s c o  

C a r a c o l  

S t o  Domingo 

San A n t o n i o  Mazpak 

Tz imbac  

San M i g u e l  L a  S a r d i n a  

San José Mazpak 

Azapak  

e r a  e n  1982 :  

986  

614 

1 7 1  

400 

520 

95 

282  

93  

233  

1 5 9  

1 5 4  

1 2 3  

90 

1 0 1  

95 

4 8  

4 7  6 

3.0 o 
230  

5,170 
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3 Economfa 

3 .1  S e r v i c i o  

3.1.1 V i v i e n d a  

T a n t o  e n  Chapu l t enango  como e n  F r a n c i s c o  Le6n el. p a t r ó n  de - 
a s e n t a m i e n t o  e r a  compac to  s o l a r ,  e n  l a s  r i b e r a s  e l  t i p o  d e  asen ta -  

m i e n t o  e r a  semidisperso a d i s p e r s o  (v. i l u s t r a c i o n e s :  54 ) L a  d i s t r i  - 

b u c i ó n  de l a s  v i v i e n d a s  e r a  s i m i l a r  a l  descrito e n  l a s  v i v i e n d a s  - 
de Chapu l t enango  (v. supra :56 )  además d e  d i s p o n e r  de s o l a r ,  a lgun-  

nas  c a s a s  de F r a n c i s c o  L e ó n  d i s p o n l a n  d e  agua entubada .  

Bae z  o b s e r v a  (1985:40)  p a r a  l a  g e n e r a l i d a d  d e  los  a s en t am i en  - 
tos z oques  e n  e l  a r e a  " l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  agua ,  e l  t i p o  de asen- 

t a m i e n t o  y a l g u n a s  p r d c t i c a s  e m p l r i c a s  e n  e l  mane jo  de basura  y d e  -- 

s e c h o s "  d e t e r m i n a n  que  l a  p o b l a c i ó n  g o z a r a  d e  c o n d i c i o n e s  s a n i t a  - 
r i a s  r e g u l a r e s .  

3.1.2 Educac i dn  y S a l u b r i d a d  

Zn e l  r e n g l ó n  e d u c a t i v o ,  l a  p o b l a c i ó n  a n a l f a b e t a  e n  1970 e r a  - 
d e l  7 3 %  d e l  t o t a l  y un 79% c a r e c l a  de i n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a ,  e l  1 9 %  

c o n  e d u c a c i ó n  p r i m a r i a  h a s t a  3 e r .  g r a d o  y e l  resto, e d u c a c i ó n  p r i -  

m a r i a  y s u p e r i o r .  (PIDER E s t u d i o  s o c i o e c o n ó m i c o  de l a  comunidad de 

Nvo .  Gro. 1 9 8 2 ) .  

En l a  comunidad de F r a n c i s c o  L eón  e x i s t f a  una c l í n i c a  IMSS-CO- 

PLAMAR p a r a  a t e n d e r  a l a  pob1ac:Lón y a l a s  comunidades  d e l  mun ic i -  

p i o .  

3 .1 .3  COMUNICACIONES 

E n t r e  l a s  o b r a s  que  c o n t a b a  l a  c a b e c e r a  m u n i c i p a l  c o n s t r u l d a  - 

e n  1975  e r a  l a  p r e s i d e n c i a  c o n  h l o k  d e  c emento  y l ám ina  d e  z i n c ,  - 
además d i s p o n í a  de un r a d i o  de c omun i ca c i ones  y una p l a n t a  d e  l u z -  

iv. mapa:34y 202 ) -  

E l  pa rque  t e f a  una d imens iBn  de 42 m. por 60 m, de l a r g o ,  l a  a i t u -  

r a  v a r i a b a  y a  que  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  t e r r e n o  e r a n  i r r e g u l a r e s .  

L a  c a s a  a g r a r i a  f u e  c o n s t r u l u a  e n  1955  c o n  los mismo m a t e r i a l e s  de 

l a  p r e s i d e n c i a  m u n i c i p a l ,  m i e n t r a s  que  l a  o f i c i n a  d e l  c a c a o  se - 
c o n s t r u y ó  e n  197'1 c o n  r e c u r s o s  de l a  a s o c i a c i d n  c a c a o t e r a  compues- 



t a  p o r  380  socios. La bodega d e  cacao  se const ruy6  d e  caña brava  - 
y medra 6 m. y f u e  f i n a n c i a d a  p a r  l a  s o c i e d a d  misma- (PIDER Estu - 
d i o  soc ioeconomla  d e  l a  comunidad Nvo. Gro. 1982) .  

La  bodega d e  c a f é  se cons t ruyó  con r e c u r s o s  d e  400 socios en  - 
1 9 7 2 ;  l os  m a t e r i a l e s  empleados en l a  ob ra  son los  mismos a l os  de- 

l a  bodega d e  cacao .  

La  p i s t a  a e r e a  se cons t ruyó  en  1 9 6 8  y s u  mantenimiento c o r r l a  a - 

c a r g o  ue l a  p o b l a c i ó n .  E l  prec ic l  de  t r a n s p o r t e  f i j a d o  p o r  l a  compa - 

n l a  a e r e a  d e  a v i a c i 6 n  d e  P i c h u c z l c o  era  d e  5 0 0  pesos  p o r  persona  y 

d e  1 , 5 0 0  pesos  a 2 , 0 0 0  pesos  v ia j e  e s p e c i a l .  Durante e l  p e r l o d o  de 

cosecha  se r e a l i z a b a n  h a s t a  25 v i a j e s  d i a r i o s  a P i c h u c a l c o ;  l os  - 
ciueiios d e  l a s  a v i o n e t a s  e r a n  Edrundo Osorio ( t e r r a t e n i e n t e  d e  l a  - 
r e g i 8 n j .  

3 .2  Aspec to  A g r a r i o  

3 .2 .1  L a  T i e r r a  

E n t r e  1 9 3 8  a 1 9 4 0  se form6 e l  e j i d o  y según los  in f o rmes  d e  - 
l o s  campesinos l a  i n i c i a t i v a  f u e  d e  A r t u r o  Bouchot que e r a  pequeño 

p r o p e t a r i o ;  después d e l  r e p a r t o  e l  en tonces  c o m i s a r i o  i j i ü a l  empa- 

r en taba  con  los  t e r r a t e n i e n t e s  d e l  m u n i c i p i o  matan a A r t u r o  B. p o ~  
que se opon la  a los i n t e r e s e s  de estos. 

A s l  además de d a r s e  e l  r e p a r t o  a g r a r i o  t a rd iamente  en  e l  m u n i c i p i o  

como e n  e l  resto de  l a  zona se p resen tan  choque d e  i n t e r e s e s  en e l  

seno d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  pode r  de  l a  comunidad, c o n f l i c t o s  s i m i l a  

res a ios obse rvados  en i a  v e c i n a  comunidad de  Chapultenango (v. - 
supra:39)  y forman p a r t e  d e  l a s  r e l a c i o n e s  de  e x p l o t a c i ó n  en  l a s  - 
que se enmarca l a  d o t a c i ó n  e j i d a l ,  

I 

3.2.1.1 R e l a c i o n e s  d e  Producc idn  

Ahora b i e n  e l  p e r f i l  en l a  t e n e n c i a  d e  l a  t i e r r a  que presenta -  

l a  comunidad es e l  s i g u i e n t e :  en 1953  y e n  1957  l os  campesinos d e l  

m u n i c i p i o  son b e n e f i c i a d o s  con  una d o t a c i 6 n  e j i d a l  de 7 , 8 0 0  has re 

p a r t i d a s  e n t r e  515 con  de rechos  r e conoc idos ,  con  un promedio d e  - 
15.15 ha5 r e p a r t i d a s  a cada uno, p e r o  los e j i d a t a r i o s  que de t en ta -  

ban e l  poder  p o l l t i c o  y /o  econdinico se apoderaron d e l  mayor nume- 

ro de  h e c t a r e a s  mediante  ar reg lo ! ;  con f u n c i o n a r i o s  de l a  SRA para-  

r e a l i z a r  l os  ü e s l i n d e s  en  f a v o r  d e  sus i n t e r e s e s  y e n  de t r imento  - 

.- 



de  l a  e x t e n s i ó n  d e  l a s  p a r c e l a s  d e  sus compañeros, l a s  c u a l e s  - 
, e r a n  has ta  d e  7 has  e n  promedio; en t a n t o  que l a  e x t ens i 6n  d e  l a s -  

p a r c e l a s  mas grandes  e r an  d e  20, 30 o has ta  40 has ,  en donde se po - 
d í a  d e s a r r o l a r  una a c t i v i d a d  ag ropecuar i a  mas i n t e n s a  en  l a  produc  

c i 6 n  ganadera, c a c a o t e r a  o de c a f é  (P IDER E s t u d i o  soc ioecon6mico  - 
de l a  comunidad Nvo. Gro. 1 9 8 2 ) .  

P e r o  ademas de l  r e p a r t o  t a r d í o  como fenámeno g e n e r a l - z a d o  en - 
l a  zona (v. supra:39) también e n  l a  do t a c i ón  e j i d a l  se p r e s en t a  l a  

form ac i6n  d e  un pequeño grupo ( e l  30% de l os  campes inos )  con  e l  - 
mayor número d e  has  y l a  mayor ía  ( e l  7 0 % )  con  7 has  en promedio l o  

c u a l  c on f i gu ra  un cuadro  d e  clases en e l  e s c e n a r i o  e j i d a l ;  este - 
cuadro  se comple ta  con  las prop i edades  p r i v a d a s  d iseminadas en  e l -  

mun ic ip i o  cuya e x t e n s i 6 n  abarca 2,201 has, a l gunas  de  l a s  cua l e s -  

es taban en  manos de c a c i q u e s  r e g i o n a l e s  qu i ene s  poseen  t e r r e n o s  e n  

e l  v e c i n o  mun i c i p i o  de Chapultenango como son los p r o p i e t a r i o s  de- 

l a  f i n c a  Montev ideo ;  otro t e r r a t e n i e n t e s  v i v l a n  e n  I x tacomi tán .  

A este cuadro d e  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  c l a s e s  se puede a g r e g a r  un- 

marco r e g i o n a l  que i n c l u y e n  4 munic ip i os  mas que  son e l  d e  Chapul- 

tenango,  I x tacomi tán ,  Ostuacbn y P i chuca l c o  e n  los c u a l e s  se p r e  - 
sen ta  l a  s i g u i e n t e  compos ic ión  g e n e r a l :  

Fam i l i a s  s i n  t i e r r a  1 , 4 8 4  45.8% 

'amilias con' 1 0  a 30 has 1 , 7 0 1  52.5% 

36 1.1% 
Fami l i a s  con mas de  100  " 1 8  - 5 %  

7 Fami l i a s  con  30 a 100  " 

(Baez-Jorge 1 9 8 5 : 9 8 )  
En este cuadro se puede obse rva r  mas que l a  r e p a r t i c i d n  d e s i  - 

qua l  d e  l a  pobreza ,  l a  des igua ldad  en l a  r i q u e z a ,  pues a pesa r  de  - 

l a  e s ca z e s  de t i e r r a  e l  campesirio zoque contaba con  abundantes re - 
c u ~ s o s  para  s a t i s f a c e r  minimamerite sus neces idades  a l i m e n t i c i a s  y - 
en g e n e t a l  neces idades  p r imar i as .  

3 . 2 . 2  A c t i v i d a d e s  Agropecuar ias  

Para  p r e c i s a r  l a  impor tanc ia  d e  cada una d e  l a s  a c t i v i d a d e s  a - 
gropecuar ias  en r e l a c i d n  a su ex t ens idn  de t i e r r a  r equer ida  se pre- - .  



sentan los siguientes porcentajes: 

Act ividad % 

Agr i cu 1 t ur a 22.5% 
Café 12.6% 
Cacao 6.3% 
Maíz y Frijol 3.5% 

t 

Ganader i a 74% (PIDER Estudio socioeconó 
mico de la comunidad Evo. 

Gro. 1902). 

- 

El resto de la extensión municipal se destinaba a solares o - 
uso forestal. 

3.2 .2 .1  Actividades Agrfcolas 
La producción del café en el municipio tenfa un rendimiento de 

300 toneladas anuales, sin embargo, como advierte Baez (1985:46) - 
esta cifra debe tomarse con reservas. Según información del INMECA __ 
FE en Pichucalco en el municipio hablaunidades económicas de pro - 
ducción y comercialización que agrupan a 25 socios pero el número- 
de productores total se estima en 573. 
El instituto inició sus actividades crediticias en 1971 pero desde 
1980 proporciona asistencia técnica; antes de la erupción del vol- 
cán el instituto otorgó un crédito a 42 socios (anticipo de cose - 
cha). 
Sin embargo, la mayor parte de los campesinos preferla vender su - 
cosecha a comerciantes e intermediarios o coyotes, quienes pagaban 
un precio menor por el producto a INMECAFE. 

Anteriormente se señaló el modelo econQmico en el cual se ins- 
cribe la producción de café bajo la intervención particular de - 
INMECAFE; este es de integración vertical capitalista en el campo- 
üonde las relaciones de producción determinan que un polo integra- 
do (INMECAFE) dirija la producción del polo integrado (campesino)- 
(Jauregui et, al. 1980:45) bajo este modelo la situación del campe ._ 

sino zoque es económicamente precaria ya que no alcanza a cubrir - 
sus necesidades de subsistencia con los ingresos que percibe, para 
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e l l o  r e c u r r e  a o t r a s  a c t i v i d a d e s  a g r l c o l a s  o l a  v e n t a  d e  l a  f u e r  - 
z a  d e  t r a b a j o ;  pero a p e s a r  d e  q u e  r e c u r r a  a c o m e r c i a n t e s  o coy0 - 

tes,  tampoco  o b t i e n e n  i n g r e s o s  que  cubran  s u s  n e c e s i d a d e s  d e  sub  - 
s i s t e n c i a ;  a p e s a r  de e l l o  e l  mode l o  d e  i n t e g r a c i ó n  v e r t i c a l  se - 
p r e s e n t a  aunque n o  i n t e r v e n g a  una i n s t i t u c i ó n  i n t e g r a d a  y a  que  i n -  

t e r v i e n e  BANCRISA y taripoco l o s  campes inos  se encuen tan  agrupados- ,  

e n  u n i d a d e s ,  p e r o  s l  e n  una a s o c i a c i ó n  que  e n  e l  m u n i c i p i o  e r a  de-  

4 0 0  miembros, t a n t o  e n  l a  v e n t a  a l  i n s t i t u t o  como a los  comerc i an -  

tes y a c a p a r a d o r e s  l a  t r a n s p o r t a c i ó n  se r e a l i z a  e n  su  mayor  p a r t e -  

e n  a v i o n e t a  lo que  se t r a d u c e  e n  g a n a n c i a  p a r a  l os  p r o p i e t a r i o s  - 
d e l  t r a n s p o r t e .  

L a  p r o d u c c i 6 n  de c a c a o  e r a  o t r a  a c t i v i d a d  de i m p o r t a n c i a  e n  e l  

m u n i c i p i o ,  t a l  v e z  mas que  e n  e l  de Chapu l t enango .  L a  Com i s i ón  Na- 

c i o n a l  d e  Cacao  compra e n  s u  s e d e  e n  P i c h u c a l c o  l a  p r o d u c c i ó n  de - 
l a  zona ;  a l  i g u a l  que  INPIECAFE, l a  CONADECA p r o p o r c i o n a  crédido, - 
a s e s o r l a  t é c n i c a ,  p l a n t a s  a l os  c a c a o c u l t o r e s ,  e n t r e  o t r a s  f u n c i o -  

n e s  que  pueden  i d e n t i f i c a r s e  c o n  l a s  d e l  p o l o  i n t e g r a d o r  e n  l a  i n -  

s e r c i ó n  d e l  c a p i t a l  e n  l a  r e g i ó n .  

O t r a  i n s t i t u c i ó n  que  i n t e r v i e n e  e n  l a  p r o d u c c i d n  es EANCRISA c o n  - 

c r é d i t o  que  p r o p o r c i o n ó  d e s d e  1 9 7 6 ;  e l  I N 1  t amb i én  i n t e r v e n í a  con-  

a s i s t e n c i a  t é c n i c a  desde 1 9 8 1 ,  e n  t a n t o  que  l a  s o c i e d a d  c a c a o t e r a -  

d e l  m u n i c i p i o  c o n t a b a  c o n  380  miembros. 

E l  c a c a o  e l  c a f é  i n t e p e n d i e n t e m e n t e  d e  su  p r o d u c c i ó n  d e s t i n a d a  

a l  mercado  c o n s t i t u l a n  p a r t e  d e  l a  d i e t a  d e l  campes ino  z oque  j u n t o  

c o n  otros p r o d u c t o s  que  d e s t i n a b a  e x c l u s i v a m e n t e  a l a  s u b s i s t e n c i a  

como e l  rnsis, e l  f r i j o l  y h o r t a l i z a s  e n  g e n e r a l .  

- P r o d u c t o s  de s u b s i s t e n c i a  

L a  p r o d u c c i ó n  de má i s  se o b t e n l a  e n  dos c i c los :  d e  e n e r o  a na- 

y o  y d e  p r i m a v e r a  a v e r a n o ,  estos e r a n  s i m i l a r e s  a los  r e g i s t r a d o s  

e n  Chapu l t enango  y E s q u i p u l a s  Guayaba1 ( v -  sup ra : 6 l  y 115 ) .  Los - 
i n s t r u m e n t o s  de c u l t i v o  e r a n  l o s  emp leados  e n  l a  r e g i o n ,  esto es, - 
l a  macana o c o a  y e l  d e s t i n o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e r a  fundanen ta lmente  

l a  d i e t a  f a m i l i a r  l a  c u a l  no  e r a  s a t i s f e c h a  c o n  l a  t o t a l i d a d  d e l  - 
p r o d u c t o  c o s e c h a d o ,  a p e s a r  d e  e l l o ,  l os  campes inos  zoques  g o zaban  
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de una d i e t a  v a r i a d a  y n u t r i t i v a ,  

E l  f r i j o l  e r a  otro c u l t i v o  d e  i m p o r t a n c i a  y a e l  se d e s t i n a b a n  

los  c i c l o s  de septiembre a nov i embre ,  d e  e n e r o  a marzo  y de a b r i l -  

a j u n i o ;  como no  cubr l ia  los  r e q . J e r i m i e n t o s  de l a  d i e t a  f a m i l i a r  z o  I 

que ,  l a  c o s e c h a  d e b l a  comp lementa rse  c o n  l a  compra d e  f r i j o l  a l a -  

t i e n d a  o b i e n  a otros campes inos .  

Los c u l t i v o s  de yuca ,  p1d ta : i o  o g u i n e o ,  c i t r i cos  y h o r t a l i z a s -  

c o m p l e t a n  l a  d i e t a  d e  l a  p o b l a c i ó n  y los  f r u t o s  r e c o l e c t a d o s  como- 

e l  c h i c h o n ,  moras ,  hongos  y an i ina l e s  d e  c a z a  como t e p e z c u i n t l e ,  - 
a r m a d i l l o ,  t u z a ,  c o n e j o ,  chachalaca,  p e r d i z ,  e n r i q u e c í a n  l a  d i e t a .  

3.2.2.2 G a n a d e r í a  - 
L a  g a n a d e r i a  e r a  l a  a c t i v i d a d  mas i m p o r t a n t e  e n  e l  m u n i c i p i o  y 

e n  l a  z ona ;  a e l l a  se d e d i c a b a  1-1 7 0 %  de l a s  t i e r r a s  y e l  30%  d e  - 
l o s  e j i d a t a r i o s  se agrupaban e n  l a  s o c i e d a d  ganade ra  l a  c u a l  o b t u v o  

un c r é d i t o  26'682,OO pesos o t o r g a d o  por BANRURAL d e s t i n a d o  a cada -  

socio i n d i v i d u a l m e n t e .  E l  I N 1  t a n b i e n  f a c i l i t ó  un c r é d i t o  e l  c u a l -  

b e n e f i c i o  a 1 6  miembros, e s t a  v e z  o t o r g a d o  de manera c o l e c t i v a ,  e l  

c u a l  se d e s t i n ó  a l a  compra d e  21 c a b e z a s  r e p a r t i d a s  e n  3 r i b e r a s -  

(San Juan Bosco ,  San P e d r o  y C a n d e l a r i a )  e l  monto de l  c r é d i t o  e r a -  

aprox imadamente  de 3 ' 600,000 pesos. 

E l  número d e  c a b e z a s  d e  ganado  

e r a n  p a r a  1 9 7 0 :  

E s p e c i e s  

B o v i n o  

O v i n o  

P o r c i n o  

M u l a r  

Equ ino  

Aves 

r e g i s t r a d a s  en  e l  m u n i c i p i o  - 

No. d e  c a b e z a s  

6 ,486 

23 

2 ,226 

235 

95 

32,239 

(PIDER E s t u d i o  s o c i o e c o n d m i  

co de l a  comunidad Nvo.  Gro. 

1982 )  

- 
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Es  d e  suponerse  que e s t a c i f r a s  se han incrementado con l a  e x  .- 

panc ión  d e  l a  a c t i v i d a d  ganadera  para  1 9 8 2 .  

A p a r t i r  d e  e s t a  i n f o r m a c i ó n  y en p a r t i c u l a r  con  l a  presentada  

e n  e l  r e n g l ó n  sobre l a  t e n e n c i a  d e  l a  t i e r r a  se ha pod ido  c o n s t a  - 
t a r  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  una d i f e r e n c i a c i ó n  d e  c l a s e s  e n  l a  base  r u  - 

r a l  d e  este  municri'fiio en  e l  c u a l  e l  7 0 %  d e  los campesinos pose ían-  

en  promedio 7 has ,  e l  resto d e l  campesinado se c o n s t i t u y 6  e n  una - 
burgues ía  r u r a l  emergente  e n  cuyas  p rop i edades  y e x t e n s i o n e s  e j i d a  I 

l es ,  l o s  grandes  p r o p i e t a r i o s  d e  ganado t e n l a n  has ta  300  cabezas.-  

E l l o  d e f i n e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  los grupos con  mayor ex t ens i ón -  

d e  t i e r r a s  con e l  resto d e l  campesinado zoque e n  t é rminos  d e  con  - 
t r a t a c i d n  d e  f u e r z a  d e  t r a b a j o .  

Pero no so lamente  los  campesinos y los  t e r r a t e n i e n t e s  son los- 
ún icos  a c t o r e s  de  l a s  r e l a c i o n e s  d e  producc ión  en  e l  e s c e n a r i o  mu- 

n i c i p a l ,  también p a r t i c i p a n  ac t i vamente  l a s  i n s t i t u c i o n e s  como - 
INMECAFE, CONADECA, I N I ,  a t r a v é s  de  l a s  c u a l e s  e l  Es tado  hace  ac- 

t o  d e  p r e s e n c i a  en  l a  r e g i 6 n .  

E l  comercio es o t r a  a c t i v i d a d  d e  impor tanc ia  que comple ta  e l  cua - 

d r o  d e  a c t o r e s  que conforma e s t a  e s t r u c t u r a  d e  c l a s e s :  e s t r u c t u r a -  

s i m i l a r  a l a  d e s c r i t a  con  a n t e r i o r i d a d  en  Chapultenango (v.  supra:  

46, 47, y 6 5 ) .  Los  comerc i an t es  que genera lmente  se ded icaban a - 

e s t a  a c t i v i d a d  e r a n  t e r r a t e n i e n t e s  como Amancio F,  Edmundo y G i l  - 
b e r t o  Hernández, estos Ú l t i m o s  que también ejercri 'an l a  a c t i v i d a d  - 
c o m e r c i a l  e n  e l  v e c i n o  m u n i c i p i o  d e  Chapultenango. 

4 ORGANIZACION POLITICA 

Las  r e l a c i o n e s  d e  pode r  que p r e s e n t a  e l  m u n i c i p i o  m a n i f i e s t a s  

en  e l  ayuntamiento y e n  e l  camisa r i ado  e j i d a l ,  t i e n e n  su base  en- 

l a s  r e l a c i o n e s  d e  c l a s e  expues tas  an te r i o rmente ,  

La  i n f l u e n c i a  d e  c a c i q u e s ,  t e r r a t e n i e n t e s  y pequeños p r o p i e t a  

r i os  en  l os  pues tos  p t i b l i c o s ,  según p a l a b r a s  de E r a c l i o  G a r c l a ,  - 
se preparaba  d e  t a l  forma que un grupo d e  estos e l e g l a  a l  proximo 

c a n d i d a t o  en  comun acuerdo.  

La  l i s t a  de  p r e s i d e n t e s  mun ic ipa l e s  de Fco. León proporc ionada  - 

-. 
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por  e l  mismo infarmante es l a  s i gu i en t e :  

Omero López Agu i l a r  1959-1961 

W i l f r ed0  Zaragoza Vázquez 1 9 6 2 - 1 9 6 4  

Ne lson Contreras  LÓpez 1963 -1967  

E m i r  Vera Calderón 1 9 6 8 - 1 9 7 0  

Genaro R u l z  Vázquez 1971 -1973  

Pedro  A l tunar  A l tunar  1 9 7  4-1976  

Ra f a e l  LÓpez 1 9 -7 7 - 1 9 7 9 

Rodomiro Ramfrez 1 9 8 0 - 1 9 8 2  

,5610 de estos cua t ro  expres identes  munic ipa les  poseen menos de 

30 has y e l  resto mas de  e s t a  cant idad  y quien ocupó e l  c i c l o  1959 

1 9 6 1  po s e f a  hasta  300  has. 

Los primeros tres expres iden tes  munic ipa les  v i v l a n  en Ix tacomitán.  

En r e l a c i d n  a los puestos d e l  cornisariado e j i d a l  se presenta  - 
l a  s i g u i e n t e  l i s t a ,  e s t a  vez s in  r e f e r e n c i a  a l  p e r l odo  en que ocu- 

paron l os  puestos: 

Jose Jiménez 

Esteban Hernández 

Manuel A l v a r e z  Cruz 

Pab lo  Hernández Mateo 

Raul A l v a r e z  Mateo, 

En e s t a  l i s t a  se pueden d i s t i n g u i r  dos personas emparentadas - 
(Raul A l v a r e z  Mateo y Manuel A l v a r e z )  p e r t ene c i en t e  a una f am i l i a -  

de  acaparadores de t i e r r a .  

E l  padre de estos e r a  mozo de una hacienda de los  t e r r a t e n i e n t e s  - 
y cuando se d i o  l a  do tac i ón  e j i d a l  f u e  de l o s  campesinos p r i v i l e  - 
g iados  por  l a  mayor ex t ens i ón  que pose lan;  después empezaron a aca - 

parar  t e r r e n o s  de l os  otros e j i d a t a r i o s ,  o b i e n  compraban p a r t e  - 
d e l  fondo a otros e j i d a t a r i o s .  

En e l  caso  de  José Jiménez,, según in formación d e l  en t r e v i s t ado ,  - 
ocupó ademac el ca rgo  en l a  asoc i ac i ón  de cacao t e ros  en donde se - 
presentaron irrem!.aridad.es en e l  inaneio de l a  damin is t rac ión  a su 

caruo: de  e s t a  manera e l  ocupar carqos  m íb l i c o s  representa  Dara - 
estos e i i d a t a r i o s  no solo aserrurar sus i n t e r e s e s  s i no  tambien aDro 



c h a r l o s  p a r a  acumular .  

Como se ha v i s t o  a n t e r i o r m e n t e  en  e l  c a s o  de l a s  o t r a s  dos comuni- 

dades  e s t u d i a d a s  (v.  supra :66 )  l a s  i n s t a n c i a s  de p o d e r  f o r m a l  tam- 

b i e n  s on  e s c e n a r i o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  c l a s e  y es ah2 donde  se re _. 

producen .  

Ahora  b i e n  e l  c r u p 0  de t e r r a t e n i e n t e s  que  e j e r c i a n  i n f l u e n c i a -  

e n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  l a  comunidad p o s e í a n  h a s t a  300 has  de terre - 

n o s ,  a l g u n o s ,  y otros e r a n  med ianos  y pequeños  p r o p i e t a r i o s ,  l a  a- 

f i n i d a d  de i n t e r e s e s  e n t r e  ambos g rupos  p o s i b i l i t a  l a  p a r t i c i p a  - 
c i 6 n  no  s6l0 d e  l a s  f a m i l i a s  de t e r r a t e n i e n t e s  y c a c i q u e s  e n  l a  re - 

g i ó n  s i n o  t amb i en  d e  l a  pequeña b u r g e s í a  emergente . .  

D e  e s t a  manera  se e n t i e n d e  p o r  un l a d o ,  l a  a u s e n c i a  d e  f a m i l i a s  e n  

t o r n o  a l a s  c u a l e s  g i r a  e l  poder como es e l  c a s o  d e  Chapul tenango-  

(v. supra:66-70)  y p o r  otro e l  c a c i q u i s m o  i n t r a é t n i c o  a l  c u a l  Baez  

hac e  r e f e r e n c i a  (1985 :52)  

5 SISTEYA DE FIESTAS 

5.1  A n t e c e d e n t e s  

Sobre l os  a n t e c e d e n t e s  de l a s  f e s t i v i d a d e s  de F r a n c i s c o  L e ó n  - 
s610 se p u d i e r o n  r e c a b a r  r e f e r e n c i a s  a i s l a d a s  sobre e l  s i s t e m a  de- 

c a r g o s  e s c a l a f o n a d o s  que  l a s  e n t r e v i s t a s  p u d i e r o n  p r o p o r c i o n a r ;  - 
t a l  p a r e c e  que  l os  a n c i a n o s  que  s o b r e v i v i e r o n  a l a  c a t á s t r o f e ,  en- 

e l  nuevo  a s e n t a m i e n t o  p e r d i e r a n  l a  memor ia  o b i e n  l a  d i f i c u l t a d  - 
d e l  i d i o m a  o b s t a c u l i z ó  una c omun i ca c i ón  f l u i d a  e n t r e  otros o b s t á c u  - 
los  p a r a  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n .  

- C a r g o s  

As f  a p a r t i r  d e l  m a t e r i a l  r e c o l e c t a d o  sobre l a  o r g a n i z a c i ó n  y- 

e l  s i s t e m a  de c a r q o s  d e  Chapu l t enango  se t r a t a r á  de r e c o n s t r u i r  e l  

r ompecabezas  r i t u a l  de F r a n c i s c o  L e ó n  s i n  p r e t e n d e r  c o n  e l l o  abu - 
c a r  d e l  modelo, por un l a d o ,  y d e l  r e c u r s o  c o n j e t u r a l  e n  l a  re - 
c o n s t r u c c i 6 n  h i s t ó r i c a ,  por otro. 

Kungu j a t a  
Ir 

Koyochpa  

P i s k a t  3 



J 
Ja t  akon,, 

J 
Kaune (policla)-- Cap i tán  

"\ \Alférez 4 

---- 
Ayuntamiepto \ / ig l es ia  

Hombre d e  pueb lo  

A con t inuac i en  se d e s c r i b i r 6 n  someramente l a s  func i ones  de  a l -  

gunos de los ca r go s ,  para  e l l o  e l  recurso d e l  modelo d e l  s i s t ema  - 
e s ca l a f onado  d e  Chapultenango ayudará a t e n e r  una i d e a  g e n e r a l  de- 

l a  conformacidn e n  F r anc i s c o  Le6n. 

E l  Kaune e r a  como un Pr31icfíi o j e f e  d e  c u a r t e l :  e l  c a r g o  que - 
e r a  d e l  ayuntamiento duraba un año a l  t e rm ino  d e l  cua l  e l  sujeto - 
e r a  t r a n s f e r i d o  a l  d e  a l f é r e z .  

Comentan que e l  caeguero ,  ya s ea  a l f é r e z  o mayordomo r e c i b l a n -  

su ''compromiso'' durante  un año y e ran  nombrados p o r  e l  cacguero  e n  

turno ;  e l  ayuntamiento de l egaba  a l  padre  d e l  pueb lo  (Kungujata)  e l  

nombramiento de  l o s  cacgueros  a qu i enes  i n c l u s o  " l a  au to r idad  res- 

petaba" .  P o r  su p a r t e  a l  ayuntamiento nombraba j un t o  con e l  padre- 

d e l  pueb lo  a la mesa d e  l a  junta  de  festejos.  

E l  p i s k a t  p r e s i d l a  l a s  o r a c i o n e s  y r e z o s  ademas d e  r e z a r  en - 
l a s  ceremonias  como l o  h a c l a  su homólogo en Chapultenango. A l  Koyo 

chpa tambien se l e  i d e n t i f i c a n  func i ones  en  los  r e z o a  r e z o s  de  los 

r i t u a l e s  aunque tambien es e l  qu i en  c on f e c c i ona  l a s  o f r endas  en l a  

ramada. 

E l  Kungujata,  como padre  d e l  pueb lo ,  t e n l a  una e n f l u e n c i a  d i r e c t a -  

en  e l  ayuntamiento y esto concuerda con l a  imagen que p resen ta  en- 

e l  mun ic ip i o  v e c i n o  de  Chapultenango, 

-_ 

En l a  comunidad, a l  p a r e c e r ,  tambien se p r e s en t ó  un s i s tema de  

b a r r i o s  en cada uno de  los c u a l e s  hab la  e rm i t a s  o c a p i l l a s  d e s t i n a  

das a l  cu l to .  
-. 

- Ca l enda r i o  

Ahora b i e n ,  e l  c a l e n d a r i o  f es t i vo  d e  l a  comunidad presentaba  - 
l a s  s i g u i e n t e s  c e l e b r a c i o n e s ,  de  acuerdo a l a  r e c ons t ruc c i ón  hecha 

a p a r t i r  de l os  in f o rmes  de  c a t e q u i s t a s  de  l a  r i b e r a  A r royo  Sangre:  
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# 

Enero  

Feb. 

Marzc  

Mayo 

Jun io  

J u l i o  

A g o s t o  

Sep. 

- 

1 

7 

15  

1 9  

2 

20 

1 9  

29 

3 

1 

1 3  

20 

29 

22 

25 

1 4  

1 0  

N i ñ o  Dios 

Levan tamien to  d e l  n i ñ o  
S r .  d e  Esqu ipu las  

San Juan 

V i r g e n  de l a  Candelar-a  

San S e b a s t í a n  

San José 

San G a b r i e l  

La  S t a .  Cruz 

L a  S a n t í s i m a  T r i n i d a d  

San A n t o n i o  

E l  Sacramento 

San P e d r o  

S ta .  M a r l a  Magdalena ( pa t rona )  

S a n t i a g o  Con f e c h a  movil: 50.  V i e r -  

Cruz de l l u v i a  nes  d e  cuaresma V i r g e n  de- 

San N i c o l á s  l a  D o l o r o s a  Corpus C h r i s t i  
O c t .  V i r g e n  d e l  R o s a r i o  

Nov. 1-2 Todos Cantos  

1 5  San Lucas  

20 C r i s t o  Rey  

D i c .  8 P u r í s i m a  Concepc ión  

1 2  V i r g e n  de Guadalupe 

24 Asos tamien to  de l  n i ñ o  Jesús 
25 Nav idad  

Generalmente e r a n  nombrados tie 1 a 2 a l f é r e c e s  por imagen y e l  

mismo ndmero p a r a  l o s  mayordomos o j a t a k o n ;  a e x c e p c i ó n ,  como y a  - 
se ano tó  a n t e r i o r m e n t e ,  d2 l a s  c e l e b r a c i o n e s  p a t r o n a l e s  aue reque- 

r f a n  un nGmero mayor d e  a l t é r e c e s  y mayordomos p a r a  p a s a r  su  pro- 

mesa a n t e  l a  v i r q e n .  

- Danzas 

. Aunque en  e l  c a l e n d a r i o  r i t u a l  d e  l a  comunidad se i n c l u y e n  - 

los  f e s t e j a s  de la v i r g e n  d e  l a  Cande la r i a ,  no se t i e n e  conoc imien - 
t o  conc-et.- sobre l a  c o n s t i t u c i d n  de  un grupo de  danzantes ,  solo - 

I 



se tienen referencias imprecisas sobre sus existencia cuando los- 

informantes comentan que " los  an-¿igüos tenian l a  zostumure ue ha-- 

cer bailes". iis p a r t e  de l a  supisición de l a  existencia de estos- 

grupos dedicados a los bailes por l a  presencia de estos rituales- 

en l a  regidn, no sólo en e l  vecino municipio de Chapuitenango s i -  

no tambien en Ocotepec y Rayón; por l a  vecinüad del segundo, en - 

fechas recientes l os  feste jos paironales contaban con l a  asisten- 

c ia  de su grupo de danza,  

A. DESCRIPCION 

Los evencos test ivos patronales de la coitiunidad consistla, co - 

iiio en las demás comunidades, en l a  organization y realiLaci6ii de- 

l a  i;ovena l a  cual era organizada por l a  j u n t a  de feste jos en co - 
mun acuerdo con al féreces y mayordomos para  repar-cir ios  días en- 

t re  las personas. Mienzras tanto los al féreces y mayordomos paga- 

ban su promesa en los dlas de rama que anteceden a l os  feste jos - 
patronales. 

5 .2  Nueva Configuración 

Como se ha podido observar en l a  comunidad de Chapultenang0,- 

e l  reparto agrario no sólo transformó l a  estructura agraria del- 

municipio sino también los  Üiferentes ordenes de su vida social .-  

En Francisco León a semejanza de a l l á  se operan cambios en su or- 

d en f es t i vo  y re l ig ioso  a part i r  de l a  dotación e j i d a l  l a  cual - 
desintegra a :La comunidad en u n  t e r r i t o r i o  e j i da l  extenso donde - 
aparecen pequeños asenta-ientos campesinos priximos a sus t i e  - 

i ras de labor; en estas riberas o caser€os, se reproducen bajo - 
nuevas condiciones sociales l a s  celebraciones onomásticas con l a -  

refuncionalización de sus razgos como son los  cargos, l os  eventos 

fest ivos de novenas y dlas de rama y también l a  aparición de nue 

vos grupos re l ig iosos  como los  catól icos. 
- 

E l  nombre de l a s  riberas y sus celebraciones patronales son - 
los siguientes: 
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C e l e b r a c i 6 n  Fecha R i b e r a  o Comunidad 

R i b e r a  San Juan Bosco  

R i b e r a  San P a b l o  

R i b e r a  San A n t o n i o  

R i b e r a  San A n t o n i o  Mazpak 

R i b e r a  C a n d e l a r i a  

R i b e r a  ,Agua T i b i a  

R i b e r a  San José 

R i b e r a  San J o s é  Mazpak 

R i b e r a  'VoLcCln Ch ichona l  

R i b e r a  San Isidro Tanch i cha l  

R i b e r a  San P e d r o  

R i b e r a  e l  Carmen 

F r a n c i s c o  León  

R i b e r a  S to .  Domingo 

R i b e r a  San M i g u e l  Sa rd ina  . 

R i b e r a  San Lucas  

R i b e r a  A r r o y o  Sangre  

San Juan 

San P a b l o  

San A n t o n i o  

San A n t o n i o  

V. d e  l a  C a n d e l a r i a  

San S e b a s t l a n  

San José 
San Jose  

Sr .  d e l  P o z o  

San Is idro 

San P e d r o  

17irgen d e l  Carmen 

S t a .  Ma. Magdalena 

S t o .  Domingo 

!;an M i g u e l  

San Lucas  

C r i s t o  Rey 

Enero  1 9  

Enero  25 

Enero  1 7  

Enero  1 7  

F e b r e r o  2 

F e b r e r o  20 

Marzo 1 9  

Marzo  1 9  

Marzo  22 o 
40. V i e r .  

M3g0 15 cuaresma. 

Jun io  29 

J u l i o  1 6  

J u l i o  22 

A g o s t o  4 

Sep. 29 

Octubre  1 8  

Nov. 20 

Ademas de c e l e b r a r s e  estos fes te jos  onomdst i cos  se conmemoran 

e l  1 y 2 de nov i embre ,  d e  s a n t o s  d i f u n t o s ,  e l  12  de d i c i e m b r e ,  - 
d f a  d e  l a  V i r g e n  de Guadalupe, nav idad  y año nuevo que no se i n  - 
c l u y e n  en  l a s  d e s c r i p c i o n e s  f e s l z i v a s  ya  que c o n s t i t u y e n  p a r t e  de- 

l a s  c e l e b r a c i o n e s  de l  resto de :Las p o b l a c i o n e s  en  todo e l  p a l s .  

A c o n t i n u a c i o n  se d e s c r i b i r d n  l a s  c e l e b r a c i o n e s  d e  a lgunas  - 
r i b e r a s  y de l a  c a b e c e r a  m u n i c i p a l  p a r a  t e n e r  una i d e a  l o  mas - 
aproximada posible d e l  s i s t ema  fes t ivo  e n  e s t a s ;  se e l i g i e r o n  3 - 
r i b e r a s  d e l  t o t a l  con  que contaba  e l  e j i d o ,  o s e a , a l r e d e d o r  de - 

una q u i n t a  p a r t e  l o  c u a l  c o n s t i z u y e  una muestra  s u f i c i e n t e  s i  a - 
e s t a  se a g r e g a  l a  c a b e c e r a  mun ic ipa l .  

5.2.1 F r a n c i s c o  Le6n 

- Cargos .  
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A d i f e r e n c i a  d e  Chapu l t enango  e n  l a  comunidad de F r a n c i s c o  - 
León  se c o n s e r v a r o n  mas c a r g o s  ciepués d e l  r e p a r t o  a g r a r i o  y aún - 
b a j o  i n f l u e n c i a  d e  los  g r u p o s  c;itÓlicos como acc iGn  c a t 6 l i c a  o ca-  

t e q u i s t a s .  

E n t r e  l o s  c a r g o s  que  aun s u i i s i s t e n  e s t á n  e l  de a f f é r e z  y mayor  - 
domos e r a n  aprox imadamente  4 4  y c o r r e s p o n d i a n  2 mayordomos por ima __ 
g e n  (v.  c a l e n d a r i o )  y 22 a l f é r e c e s .  

E l  número d e  mayordomos d e s t i n a d o s  a l a  f i e s t a  p a t r o n a l  e r a n  4 ,  e l -  

c a r g o  de Koyochpan y e l  d e  Kung i i j a t a  t amb ien  a s i s t i e r o n ,  m i e n t r a s  - 
l o s  c a c g o s  d e  p i s k a t  y p i s l a t k o v i n a  aunque d e s a p a r e c i e r o n  se l e s  - 

i d e n t i f i c a  e n t r e  l o s  p o b l a d o r e s  c o n  l a s  f u n c i o n e s  de c a t e q u i s t a s ;  - 
e n  t a n t o  los  c a c g o s  de C a p i t a n  y Kaune d e s a p a r e c i e r o n .  e l  p r i m e r o  - 
p a u l a t i n a m e n t e  a med ida  que  se f u e r o n  p e r d i e n d o  l os  relevos de este 

c a r g o  y f i n a l m e n t e  c o n  l a  c o n s t r u c c i d n  d e l  pa rque  que  a l t e r o  e l  te- 

r r e n o  y c o n  e l l o  l a s  c o n d i c i o n e s  p r o p i c i a s  p a r a  r e a l i z a r  e l  r i t u a l .  

e l  Kaune d e s a p a r e c i ó  como c o n s e z u e n c i a  y p o s i b l e m e n t e  c o n  l a  d e s i n -  

t e g r a c i ó n  d e l  s i s t e m a  de c a c g o s  e s c a l o n a d o s ,  y e n  este c a s o ,  l os  - 
c a c g o s  a l  i n t e r i o r  d e l  ayuntamien to .  

L a  j u n t a  d e  f es te jos  c o n s e r v ó  y c o n t i n u d  e n  sus  f u n c i o n e s ,  su com - 
p o s i c i ó n  d e  p r e s i d e n t e ,  s e c r e t a r i o ,  tesorero y v o c a l e s  no  s u f r i ó  - 
s e r i a s  a l t e r a c i o n e s .  

Los g r u p o s  c a t ó l i c o s  h i c i e r o n  su a p a r i c i ó n  a f i n e s  de l a  década  

d e  1950 y a p r i n c i p i o s  de 1 9 6 0  e n  e l  m u n i c i p i o ;  d e s d e  un p r i n c i p i o -  

l os  p o b l a d o r e s  se mos t raban  r e n u e n t e s  a i n t e g r a r s e  a los  g rupos  o - 
a r ec ib i r  i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  d e  estos po rque  c r e x a n  que  e r a  o t r a  

r e l i g i ó n .  S i n  embargo los  primeros que  se a d h i e i e r o n  a l a  nueva  - 

p r a c t i c a  r e l i g i o s a  e r a n  " l os  que  y a  por n u e s t r a  c u e n t a  rezabamos  - 
desde a n t e s "  s egún  comenta  e l  r e p r e s e n t a n t e  d e  los  c a t e q u i s t a s ,  - 
q u i e n  f u e  uno d e  los  primeros p a r t i c i p a n t e s  de l a s  nuevas  o r g a n i z a -  

c i o n e s .  

Como e n  e l  c a s o  d e  l a  comunida6 v e c i n a  d e  Chapu l t enango ,  l a  l a b o r  - 
r e l i g i o s a  de los f r a n c i s c a n o s  o r g a n i z a  y da  f o rma  a los  g r u p o s  re - 
l i g i osos  e n  l a  p o b l a c i ó n  d e  Chapu l t enango ,  como r e s i d e n c i a ,  l os  - 
f r a n c i s c a n o s  :Llegan a F r anc i s c c i  L e ó n  de manera r e g u l a r  y f r e c u e n t e -  

d e s d e  1970 ( v .  sup ra  Chapu l t enango )  . 



E l  número aproximado de i n t e g r an t e s  de l a  o r gan i zac i ón  de accibn- 

c a t ó l i c a  antes  de l a  erupc ión  de1 vo l cán  e ran  de 2 3  en t a n t o  e l  - 
número de  i n t e g r an t e s  para e l  grupo de aposto lado de l a  acciCn - 
e r a  en s u  mesa d i r e c t i v a  5 y otros dedicados a l a  p r á c t i c a  de los  

r e z o s  y o rac i ones ;  e l  grupo de c a t e qu i s t a s  contaba con 1 0 9  p a r t i -  

c i pan tes .  E l  grupo de l a  adorac.iBn nocturna contaba con 5 miembras 

mientras  que e l  de mujeres Guadalupanas l o  formaban 8 personas. 

Los gru-os de danzantes como y s  se mencionó anter iormente ,  de f in i - '  

t i vamente  desparec i e ron  y l a s  c e l eb rac i ones  pa t rona l es  e ran  anima- 

das por  l a  a s i s t e n c i a  de l os  grupos de Ocotepec. 

Como se podra ap r e c i a r  mas ,adelante,  l a  i n f l u e n c i a  de estos - 

grupos t a n t o  en l a s  p r á c t i c a s  como en l a s  c r eenc ias  y v a l o r e s  en- 

I n  organ i zac i ón  de  l a s  f e s t i v i d 2 d e s  no tu v i e r on  e l  mismo impcato- 

que l a  observada po r  l os  grupos c a t ó l i c o s  de l a  comunidad de Cha- 

pultenango. 

Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  los cargueros  t r a d i c i o n a l e s  y c a t ó l i c o s  po r  

e l l o ,  no es t an  d i ame t ra l  en l a  r e a l i z a c i ó n  de l a s  ceremonias n i -  

en sus c r e enc i a s  o v a l o r e s ,  d i f e r e n c i a s  que no conducen a l a  for- 

mación de  grupos d i s t i n g u i b l e s  como f u e  e l  caso  de Esquipulas Gua - 

yaba l ;  s i n  embargo esto no s i g n i f i c a  que l a s  f i f e r e n c i s s  se d i l u -  

yan ya que l a  conformaci6n r e l i g i o s a  heterogénea de l a s  comunida- 

des  se da po r  l a  p r esenc ia  de cargos  t r a d i c i o n a l e s  y c a t ó l i c o s  en 

l a  r e a l i z a c i ó n  de  l os  feste jos.  

B. Calendar io  

Algunas de l a s  imagenes se conservaron en e l  san ta ra l  r e l i g i o  _. 

so de l a  comunidad, aunque l a  f i e s t a  pa t rona l  e r a  l a  que r equer l a  

l a  mayor ded i cac i ón  y esmero: l a s  o t r a s  imagenes contaban con 1 - 
mayordomo y un a l f é r e z ,  mientras  que l os  ca rgos  de l a  f e s t i v i d a d -  

pa t rona l  eran de  dos para e l  pr imero  y dos para e l  segundo. E l  nG - 

mero aproximado de mayordomos (ya  que f u e  d i f r c i l  ob tener  da tos  - 
p r e c i s o s  porque algunos de e l l o s  pe r ec i e ron  en e l  desas t r e )  eran- 

de 24 y l o  mismo puede d e c i r s e  r e spe c t o  a l os  a l f é r e c e s .  

A cont inuac ión se presenta  e l  s i g u i e n t e  c a l enda r i o  f es t ivo  ,- 
e l  cua l  t r a t a  en l o  p o s i b l e  r e c ons t ru i r  l os  onomásticos c e l eb ra  - 
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dos de s u s  imagenes  r e s p e c t i v a s  e n  l a  c a b e c e r a  m u n i c i p a l :  

Ene r o  

F e b r e r o  

Ma r z o  

Mayo 

J u n i o  

J u l i o  

Agosto 

Septiembre 

O c t u b r e  

Nov i embre  

Diciembre 

lo .  
1 5  

19  

25 

2 

20 

2 4  

3 

l o  * 

13  

20 

29 

22  

25 

1 4  

1 0  

7 

1 5  

20 

1 2  

N i ñ o  Dios 

S r .  de E s q u i p u l a s  

San P a b l o  

San P a b l o  

V i r g e n  de l a  C a n d e l a r i a  

San S e b a s t l a n  

San G a b r i e l  

S t a ,  Cruz  

Sma. T r i n i d a d  

San A n t o n i o  

Sacramento  

San P e d r o  

S t a .  Ma. Magda l ena  

S a n t i a g o  

C r u c i t a  o Cruz  de l l u v i a  

San N i c o l á s  

V i r g e n  d e l  R o s a r i o  

San Lucas  

C r i s t o  Rey  

V i r g e n  d e  Guadalupe 

C. DESCRIPCION 

P a r a  c o m p l e t a r  e l  c u a d r o  d e s c r i p t i v o  d e l  s i s t e m a  de f i e s t a s  - 
e n  l a  comunidad de F r a n c i s c o  L eón ,  se p r o c e d e r á  a p r e s e n t a r  una - 
seri-e d e  e v e n t o s ,  l o  c u a l  p e r m i t i e r á  t e n e r  una i d e a  sobre d e l  de- 

s a r r o l l o  y l a  r e a l i z a c i ó n  de l a s  c e l e b r a c i o n e s  o n o m á s t i c a s  d e  l a -  

e r u p c i ó n  d e l  v o l c á n .  

L a  novena  a b r e  l a s  c e l e b r a c i o n e s  p a t r o n a l e s  de l a  comunidad,- 

l a s  c u a l e s  e s t a n  a c a r g o  d e  d i f e r e n t e s  g r u p o s  re l ig iosos as€  co- 

mo de o r g a n i z a c i o n e s  d e  a g r i c u l t o r e s  como c a c a o t e r o s ,  c a f e t a l e r o s  
e i n c l u s o  de a s o c i a c i o n e s  de a l c o h o l i c o s  anónimos. Duran te  este - 
período a r r i v a n  l a s  compañilas i n v i t a d a s  de los g r u p o s  c a t ó l i c o s  - 

p o r  s u s  homó l o go s  d e  F r a n c i s c o  León :  L a  compañfas  s o n  p r o c e d e n t e s  



Chapultenango, I x tacomi tán ,  N icapa ,  Ostuacán, Ocotepec ,  Sayuala ,  - 

P i chuca l c o  y l a s  de  l a s  r i b e r a s  d e l  e j i d o ,  qu i enes  son a t end idos  - 
en l a  b i enven ida  p o r  e l  grupo de  mujeres  Guadalupanas con un c o n v i  - 

t e  de  pozo1  y tamales .  

Los cua t r o  d i a s  de  rama que p reced fan  a l  d l a  p a t r o n a l ,  fue ron  sus- 

t i t u l d o s  por  un d í a  de  p r e c e s i one s  en l a  cua l  i b a  d e  casa  en  casa- 

de  l os  a l f é r e c e s  y mayordomos para  " l e v a n t a r  l a  v e l a "  y pagar  con- 

e l l o  su promesa; cuando l a  imagen f e s t e j a d a ,  ( en  este caso  l a  pa - 
t r o n a )  r equer€a  de  dos mayordomos, l a  m i tad  d e l  año l a  custod iaba-  

uno en  su casa  y l a  o t r a  m i tad  e l  otro en su casa  para  que en l a  - 
f i e s t a ,  e n  e l  d f a  de p r o c e s i ón  se en t r egue  l a  imagen con o f rendas-  

en l a  i g l e s i a .  Comenta e l  in fo rmante  de  l a  r i b e r a  A r royo  Sangre ,  - 
que "antes  e l  mayordomo cus tod iaba  l a  imagen encer rado  porque e ra -  

p e l i g r o s o  d e j a r l a '  un momento. Pa ra  l e v a n t a r  l a  v e l a  y a s l  cumplir 

con sus promesas los cargueros  de  l a  o t r a  imagen d e l  s a n t o r a l  pro-  

c ed l an  de  l a  misma manera, que l o s  ca rgue ros  de  l a  imagen pa t r ona l .  

Durante l a  v r s p e r a  y en  l os  fes te jos  pa t r ona l e s ,  comentan v a  - 
r i o s  in f o rmantes ,  l a  g ran  a s i s t e n c i a  de  comerc iantes ,  compañlas y- 

v i s i t a s  de  o t r a s  r i b e r a s  y c o l o n i a s  v e c i n a s  que l ograban una concg 

r r e n c i a  abundante. Encuentros d e  ba l once s t o ,  competenc ias  de  encos - 
t a l a d o s ,  b a i l e s  animados p o r  musica de marimba y l a  quema de  f u e  - 
gos p i r o t é c n i c o s ,  creaban un a r b i e n t e  f e s t i v o . e f e r v e c e n t e .  

S i n  embargo en e l  marco de  e s t a  animación también s e  presentaban - 
aspec tos  t r á g i c o s ;  uno de  e l l o s  se pudo r ecabar  en  e l  t e s t i m o n i o  - 

de uno de  l o s  musicos de  l a  banda que es o r i g i n a r i o  de  T a p i l u l a  y- 

a s i s t e  a l a s  p r o c e s i one s  en l a r  f e s t i v i d a d e s  a p e sa r  d e l  agotamien - 

t o  d e  los  músicos po r  l a s  j o rnzdas  de 1 2  horas  de t r a b a j o  c o n t i  - 

nuas, e l  acoso  de  l a s  au t0 r i daC . e~  de  l a  comunidad es con t inuo ;  

LO a n t e r i o r  con f i rma  l a s  obse rvac i ones  r e l a t i v a s  a l  ce remonia l  

como un e s p a c i o  o e s c e n a r i o  donde se man i f i e s t an  los  c o n f l i c t o s  - 
en l a s  r e l a c i o n e s  de  l o s  d i f e r e n t e s  a c t o r e s  que p a r t i c i p a n  en  l a s -  

f i e s t a s ,  c o n f l i c t o s  cuyo transf 'ondo son l a s  r e l a c i o n e s  de poder  de  

l a  comunidad. 

Ahora b i en ,  comparat ivamente,  los  c o n f l i c t o s  que se presentan-  

e n t r e  los  grupos r e l i g i o s o s  de  l a s  o t r a s  comunidades, como Chapul- 



tenango y Esquipulas  G. ,  no solamente t i e n e n  de  t rans fondo  l a s  re- 

l a c i o n e s  de poder  s i n o  l a  ads c r i p c i ón  a v a l o r e s ,  conductas y c r e ep  - 

c i a s  ya  s ea  de los  costumbreros o b i e n  los c a t ó l i c o s ,  l a s  cua l e s  - 
g e n e r a l  r e l a c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  en estos grupos que se observan en  

e l  ceremonia l .  

Como se ha señalado anter io rmente  e s t a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  costumbre -- 

ros y c a t ó l i c o s  no r e v i s t e n  t ens i ones  agudas en  F ranc i s co  León,  en  

cambio, en  Esquipulas  Guayaba1 s i , e n  menor medida en  Chapultenan- 

g o  * 

Finalmente ,  para  t e rminar  el. cuadro de f e s t i v i d a d e s  en e l  e j i -  

do  de  F r anc i s c o  León se inc luyen  e l  caso  de l a s  r i b e r a s  A r royo  San -_ 

g r e ,  Cande la r i a  y San Pab lo .  

5.2.2 A r royo  Sangre 

- Antecedentes  

La  fundac ión de l a  r i b e r a  A r royo  Sangre p r esen ta  semejanzas a- 

l a  fundación de  Esquipulas  Guayaba1 observadas anter io rmente .  Una- 

de e l l a s  es e l  pau l a t i no  poblamiento  cuyos  antecedentes  datan hace 

80 años; poblamiento  que f u e  e l  r e su l t ado  de  l a s  migrac iones  cons- 

t a n t e s  que los  campesinos de  F ranc i s co  León e f ec tuaban para  sem - 

b ra r  sus t e r r e n o s  

E l  nombre de l a  r i b e r a  t i e n e  su  o r i g e n ,  según los  anc ianos ,  en  que 

e l  r l o  d e l  asentamiento  una v e z  cambió de color y "se puso muy co- 

l o rado " ;  este fenómeno se comprende po r  l a  prox imidad d e l  v o l c án  - 
y a sus emenaciones m ine ra l e s ,  (v .  i lustración:134) .  

Desb-s d e l  r e p a r t o  a g r a r i o  e l  asentamiento  se conforma en r i b e r a  y 

es entonces  cuando se constuye  e l  templo  o e rm i t a  para  v ene ra r  a - 
l a  imagen p a t r o n a l  de  Cr is to  Rey;  e l  s a c e rdo t e  f u e  qu ien  e l i g i ó  - 
l a  imagen a f e s t e j a r  como tambien l o  h i z o  con l a s  o t r a s  imagenes - 
de l a s  o t r a s  r i b e r a s  d e l  e j i d o ,  de t a l  forma que se e v i t a r a  feste- 

j a r  a l a  misma imagen en dos  asentamientos .  

B. Desc r ipc i ón .  

Por l a s  b r e v e s  r e f e r e n c i a s  que se pudieron ob t ene r  d e l  ceremo- 

n i a l  en  l a  R i b e r a  A r royo  Sangre se p resen ta rá  a con t inuac i ón  de - 
manera esquemática una serie de even tos .  



La novena e r a  o rgan i zada  por l os  grupos c a t ó l i c o s  y se repar-  

t l a n  los  d l a s  a d i f e r e n t e s  o r gan i z a c i one s  y personas como l a  ac  - 
c i ó n  c a t ó l i c a .  

Para  l e v a n t a r  l a  v e l a  tambitsn se r equer l an  ga s t o s  onerosos  - 
por  p a r t e  d e  mayordomos y a l f é i r e ces  ya  que estos se des t inaban a 

c o n v i t e s  y l i b a c i o n e s .  

Las  p r o c e s i one s  no contaban con música de  banda a d i f e r e n c i a  de - 
l o s  e v en t o s  r e a l i z a d o s  en l a  cabece ra  munic ipa l  y sólo se acompa- 

ñaban con música de  tambores y p i t o s .  

Los  cacgos  t r a d i c i o n a l e s  de Koyochpa, aunque pers is t ió ,  otro como 

e l  de Kungujata pa ra  p r e s i d i r  l o s  e v en t o s  de  mayordomos y a l f é r e -  

ces, no p e r s i s t i ó .  

En e l  d l a  p a t r o n a l  a s i s t e  e l  sace rdo t e  a o f i c i a r  misa,  y también- 

se p resen ta  l a  oportunidad para  r e a l i z a r  bau t i z o s ,  pr imeras  comu- 

n iones  y casamientos ;  tampoco en l a s  r i b e r a s  acudlan los  grupos - 
de danza y solamente en  l a  cabecera  munic ipa l  se r e a l i z a b a n  e s t o s  

e ven tos .  

5 .2 .3  R i v e r a  Cande la r i a  

A. Cargos.  

Como se anotó  anter io rmente  en e s t a  r i b e r a  no contaba con ma - 
yordomo n i  a l f e r e z  pues según op in i ón  d e l  in fo rmante  Migue l  LÓpez- 

Garc l a ,  qu i en  ocupó e l  c a r go  en  l a  jun ta  de f es te jos ,  l a  c e l e b r a  - 
c i ó n  pa t r ona l  c o i n c i d l a  con l o s  feste jos de l a  Cande la r i a  en  Fran- 

c isco León en  donde los a l f é r e c e s  y mayordomos de a l l á  pagaban su- 

promesa a l a  V i r g en .  

Los ca rgos  para  r e a l i z a r  l a s  f i e s t a s  e ran  l o s  de l a  jun ta  de  feste  

jos y los  de l o s  grupos r e l i g i o s o s ;  estos como se ha v i s t o  en o - 
t r a s  comunidades, o rgan i zaban y d i s t r i b u l a n  l a  novena a l a s  d i f e  - 
r e n t e s  f a m i l i a s  de l a  comunidad o a l a s  o r gan i z a c i one s  y a s o c i a c i o  - 
nes agropecuar ias ,  además enviakan i n v i t a c i o n e s  a los  grupos hom6- 

l o g o s  de o t r a s  comunidades e n t r e  l a s  cua l e s  l a  a s i s t e n c i a  de  l a s  - 
r i b e r a s  d e l  e j i d o  e r a  l a  mas r e g u l a r  aunque también a s i s t l a n  l a s -  

compafilas de  los v e c i n o s  e j i d o s  de V i c e n t e  Gro. E l  Naran jo  y de - 
l o s  munic ip ios  de Chapultenango. Ahora b i e n  e l  número de in t eg ran -  

t e s  d e l  grupo de acciGn c a t ó l i c a  v a r i aba  de 5 a 7 ,  l o  mismo puede- 

- 
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d e c i r s e  d e l  grupo de  c a t e q u i s t a s  y de l a  adorac ión  nocturna. 

B. De s c r i p c i ón  

LOS e v en t o s  f es t ivos  de l a  r i b e r a  pueden c ons i d e r a r s e  modesto- 

pues además d e l  número r educ ido  de sus hab i t an t e s  muchos de  l o s  - 
ra zgos  y e lementos  de l a s  c e l e b r a c i o n e s  t a n t o  en cacgos  como en  e l  

c a l e n d a r i o  y r i t o s  hablan desaparec idos  o b i e n  se l im i taban  a l a  - 
bás i c a  c e l e b r a c i ó n  en  honor a la Sta .  Patrona.  

Los g a s t o s  no e ran  onerosos  y se des t inaban a l a  compra de  f u e  - 

gos  a r t i f i c i a l e s ,  cohe t es ,  y or:?amentación para  e l  templo ;  l a s  - 
cooperac iones  recadadas ascendían a 1 8  m i l  o a 1 9  m i l  pesos .  

Se puede imaginar  un c l ima  de a:nimación en  t o r n o  a los  fes te jos  en  
estos pequeños asentamientos  po r  l a  concurrenc ia  de i n v i t a d o s ,  - 
qu ienes  genera lmente  e ran  o r i g i n a r i o s  d e l  e j i d o .  

5.2.4 R i b e r a  San Pab lo .  

A. Cargos.  

La r i b e r a  p resen ta  en  sus cacgos  l a  p r e s enc i a  de mayordomos y- 

a l f é r e c e s  ademas de  grupos r e l i g i o s o s  y l a  jun ta  de f es te jos  en  l a  

o r g a n i z a c i ó n  y c e l e b r a c i ó n  de  sus f e s t i v i d a d e s .  

E l  S t o .  Pa t rón  de l a  r i b e r a  f u e  e l e g i d o  por sugerenc ias  d e l  sacer -  

d o t e  cuando se fundó aproximadamente en 1954 ( f e cha  en  que también 

se r e g i s t r a  l a  a p a r i c i ó n  d e  l a s  r i b e r a s  en  l a  g e o g r a f l a  munic ipa l -  

y r e g i o n a l ) .  E l  templo  se const ruyó  en  1964 y de F ranc i s c o  León se 

t r a j o  l a  imagen. 

En l a  r i b e r a  se e l e g í a n  3 mayordomos y dos a l f é r e c e s  para  l a  f i es-  

t a  pa t r ona l .  

E l  grupo d e  a c c i ón  c a t ó l i c a  y l a  jun ta  d e  f es te jos  t e n í a n  una com- 

p o s i c i S n  s i m i l a r  a l a s  que presentan  en  e l  resto de l a s  r i b e r a s  y- 

l o  mismo se puede d e c i r  d e  sus func iones .  

B. De s c r i p c i ón  

Entre  los  e v en t o s  que pueden s eña l a r s e  e s t a  l a  novena, o r gan i -  

zada po r  los grupos c a t ó l i c o s .  Además d e  estos d l a s  de  novena se - 
r e a l i z a n  los e v en t o s  d e  v í s p e r a  y d e l  d í a  pa t r ona l ,  en  este d í a  - 
pa tona l  l a  p r o c e s i on  es taba  aconipaiiada p o r  música de  tambores y - 
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p i t e r o s ,  a lgunas veces como e n  e s t a  r i b e r a ,  los  mayordomos so l ven-  

taban los  ga s t o s  des t inados  a fuegos  a r t i f i c i a l e s ,  t ro feos (de  los 

encuentros  d e p o r t i v o s )  aunque 1 3  jun ta  de  f es te jos  se avocara  a l a  

r e c o l e c t a  e n t r e  l a s  45 f a m i l i a s  de  l a  r i b e r a .  Po r  e j emplo ,  l os  cos - 
tos para  1 9 8 2  de  a lgunos t r o f e o s  e ran  de  1 1 , 0 0 0  pesos  mas una g rue  - 

sa  de  c ohe t e s  d e  3 , 6 0 0  pesos  que deb lan  comprar l os  mayordomos - 

( c f .  e s t a  c i f r a  con los  ga s t o s  en Chapultenango, supra:108). Cuce - 
d í a  que en ocas i ones  se contrats2ba e l  serv ic io  de  l a  banda de mGsi - 
c a  o a veces l a  musica de marimba d e  o t r a s  comunidades v e c i nas ;  - 
estos y otros e lementos  de  l a  p a r a f e r n a l i a  l os  so l ventaban t a n t o  - 
l a  jun ta  de  feste jos que recabó  l a s  cooperac iones  como los  mayordo - 

mos o cargueros ,  l o  c u a l  da una i d e a  de  l a  s o l v e n c i a  económica de- 

estos y conduce a c ons i d e r a r  su  p o s i c i ó n  económica f a v o r a b l e  en l a  

comunidad para  poder  hacer  f r e n t e  a estos ga s t o s ;  e s t a s  a c t i t udes -  

en l a  r e a l i z a c i ó n  de l o s  festejos en e l  desembolso son s i m i l a r e s  a 

l a s  observadas en  Chapultenango (v. supra:l08,/09) en algunos ca rgue  

ros, (costumbreros p r inc ipa lmente )  . 

5 . 3  Sistemas d e  F i e s t a s  y cambios 

Para  t e rminar  con e s t a  p a r t e  que e s t u d i a  e l  s i s tema de  f i e s t a s  

se expondra a con t inuac i ón  algunas obse rvac i ones  que poster iormen-  

t e  p e rm i t i r án  ahondar sobre  e l  tema de  l a  i d en t i dad  é t n i c a  y cam - 
b i o .  

Como se ha pod ido  obs e r va r ,  e l  r e p a r t o  a g r a r i o  aunque generó  - 
una ser ie  d e  cambios en l a  e s t ruc tu ra  a g r a r i a  de  l a s  comunidades - 
indrgenas ,  para  e l  caso  p a r t i c u l a r  de  F r anc i s c o  León,  este no re - 
presen t6  un cambio t a n  r a d i c a l  en su s i s tema de  f i e s t a s  como en e l  

de l a  v e c i n a  comunidad de Chapultenango: En e s t a  l a  i n f l u e n c i a  de- 

los  grupos c a t ó l i c o s  f u e  mayor ya  que desaparec i e ron  los  cacgos  - 
t r a d i c i o n a l e s  por completo con :Los cua l e s  mantenfan r e l a c i o n e s  a t a  

gón i cas ,  y l a  o r gan i z a c i 6n  de  l a s  c e l eb ra c i ones  fue ron  asumidas - 
por  l os  grupos c a t ó l i c o s .  

E l  s i s t ema de ca rgos  de e s c a l a f ó n  en  ambas comunidades se desapa- 

rec io ;  a pesa r  de e l l o  en  F ranc i s c o  Ledn p e r s i s t i e r o n  los  cacgos  - 
de mayordomos , a l f é r e c e s  y e l  cte Koyochpa, e l  resto de  los  ca rgos  

fue ron  s u s t i t u r d o s  po r  los  r e l i g i o s o s  de l o s  grupos c a t ó l i c o s  ( p i s  - 
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k a t  y p i s k a t k o v i n a ) .  
Tambien e n  ambas comunidades d e s a p a r e c i ó  l a  o r g a n i z a c i ó n  de  ba - 
rr ios ,  p e r o  l o  que no d e s a p a r e c i ó  en  F r a n c i s c o  León a d i f e r e n c i a  - 
de  Chapultenango f u e  e l  s a n t o r a l ;  e n  e s t a  Ú l t ima  l a s  c e l e b r a c i o n e s  

onomást i cas  se l i m i t a r o n  a l a  pa t rona  d e l  pueb lo  y a l a s  ca rnes to -  

l endas ,  e n  cambio e n  F r a n c i s c o  León, aunque menguaron l os  onomást i  - 

cos estos se con t inuaron  ce l eb rando ;  los  grupos d e  danzantes  p o r  - 
su p a r t e  d e s a p a r e c i e r o n  p o r  com? l e t o  y e n  Ú l t imas  f e c h a s  l a  comuni -- 

dad contaba  con  l a  a s i s t e n c i a  d s l  grupo d e  Ocotepec en  sus c e l e b r a  - 
cienes. 

En los e v e n t o s  de l a s  f e s t i v i d a d e s  p a t r o n a l e s ,  Chapultenango - 
se p resen tan  t e n d e n c i a s  a r e a l i z a r  los  fes te jos ,  se p u e d a a p r e c i a r  

dos a c t i t u d e s  v a l o r a t i v a s  en  l o s  p a r t i c i p a n t e s  de  l a s  c e l e b r a c i o  - 
nes onomást i cas ,  una es l a  de  13s "costumbreros"  y l a  o t r a  es l a  - 
de los  " c a t ó l i c o s .  Cuya i n f l u e n c i a  es de te rminante  e n  l a  r e a l i z a  - 
c i ó n  d e  los  fes te jos ,  e s t a  d i s t i n c i ó n  e n  l a s  c e l e b r a c i o n e s  d e  Fco.  

León es menos pronunciada,  e n  d3nde se o b s e r v a  una t e n d e n c i a  a man - 

t e n e r  e v e n t o s  como l a s  p r o c e s i o n e s  e n  l os  c u a l e s  p a r t i c i p a n  c a r  - 
gueros t r a d i c i o n a l e s  conjuntamente  con  l a s  p a r t i c i p a c i 6 n e s  d e  los- 

p a r t i c i p a n t e s  de  los  grupos c a t ó l i c o s  como es e l  c a s o  de  l a  novena. 

P o r  su p a r t e  a lgunas de  l a s  r i b e r a s  conservan  e s t o s  e v e n t o s  y- 

en o t r a s  no,  donde i n c l u s o  desaparecen  p o r  comple to  l os  c a r g o s  - 
t r a d i c i o n a l e s  d e b i d o  pos ib l emente  a l a  d imensión pequena d e  e s t o s -  

asentarnientos.  En e l  c a s o  d e  l a s  p r imeras ,  se p r e s e n t a  un p a t r ó n  - 

o t e n d e n c i a  f e s t i v a  s i m i l a r  a l  de  Esqu ipu las  Guayaba1 o a l  d e  Fco .  

León;  en  e l  c a s o  d e  l a s  segundas se p r e s e n t a  una t e n d e n c i a  s i m i l a r  

en  l a  o r g a n i z a c i ó n  y r e a l i z a c i ó n  de sus feste jos a l  o b s e r v a r  e n  - 
Chapultenango.  

S i n  p r e t e n d e r  e l a b o r a r  inodelos en  l a  o r g a n i z a c i ó n  f e s t i v a  e n  - 
e l  s i s t ema  de f i e s t a s  de  l a s  comunidades como i n d i c a d o r  d e  sus res 

pues tas  a n t e  e l  cambio (of .  Smith:1977),  se observan  t e n d e n c i a s  e n  

e s t a s  comunidades e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  "costumbreros I' y " c a t ó l i  

cos" en  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l os  feste jos q u i e n e s  c o n f i g u r a n  r e l a c i o -  

nes de i d e n t i d a d  ( e n t r e  los miembros de  cada grupo)  , y de a l t e r i  - 

I 

- 
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dad (en l a  r e l a c i ó n  de un gru:?o con o t ro ) ;  r e l a c i o n e s  cuyo nucleo  

e s t a  en l a  adsc r ipc i ón  de  los miembros a los  v a l o r e s ,  a c t i t udes  y - 
c r e enc i a s  de grupo l os  cua l es  los d i f e r e n c l a n  de otros miembros - 
que se adscr iben a sus v a l o r e s ,  c r e enc i a s  y a c t i t udes  de su grupo.- 

As€ por  e j emplo  en Chapultenango l a  p a r t i c i p a c i ó n  de estos grupos - 
en l a s  f i e s t a s ,  aunque gene ra l  r e l a c i one s  de a l t e r i d a d ,  e s t a s  no - 
son t an  antagónicas  e i n c lu so  c o n f l i c t i v a s  como en Espiculas  G . ,  en 

donde s u  sistema de f i e s t a s  se presentan los  feste jos a l  S t o .  Pa - 

t r o n  y a San Migue l ;  po r  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  r e l a c i o n e s  de a l t e r i dad -  

en Franc isco  León e n t r e  costumbreros y c a t ó l i c o s  son mínimas y mues - 
t r a  s u  s is tema de f i e s t a s  a un apego ( i d en t idad )  en sus v a l o r e s  - 
t r a d i c i o n a l e s  en l a  r e a l i z a c i ó n  de los  feste jos onómast icos , inc luso  

algunas r i b e r a s  d e l  e j i d o  tambien muestran este apego a pesar  de - 

que en o t r a s  los  grupos c a t ó l i c o s  sean los  predominantes en s u  par- 

t i c i p a c i ó n ,  pero  e l l o  no imp l i ca  r - l a c i one s  c o n f l i c t i v a s .  

- TRANSICION 

Ahora b i en ,  v i s t a s  de e s t a  forma l a  respuesta  de l a s  comunida - 

des  ante  e l  cambio operado a r a í z  de l a  do tac i ón  e j i d a l  en l a  zona, 

s610 r e s t a  ver cua l  f u e  l a  respuesta  d e l  e j i d o  de Franc isco  León an - 
t e  l a  erupc ión  d e l  vo l cán  Chichona1;El d e sas t r e  transforma l a  eco - 
dog l a  pe ro  es e l  Estado quien a c e l e r a  e l  cambio en l a s  comunidades. 

Por  l a  p a r t i c u l a r i d a d  d e l  cambio y l a s  respuestas  de l a s  comunida - 

des ante  este,es necesa r i o  p r e c i s a r  cua l e s  fueron l a s  a c t i v i dades  - 

a n t e r i o r e s  y durante e l  desas t r e  (que se r e l a c i o n a  con l a  e tapa de- 

prevenc ión  y l a  de m i t i g a c i ó n  como un pr imer  momento, y en otro - 
como se reconstruye  l a  v i d a  f e s t i v a  de Franc isco  León en e l  reasen- 

tamiento  ( e tapa  de recuperac ión para observar  con e l l o  l a  dinámica- 

de l a s  r e l a c i o n e s  de  i den t idad  d e l  grupo. 

A cont inuac ión  se presenta  e l  s i g u i e n t e  t e s t imon io ,  en donde se 

pa r e c i a  l a  respuesta  de un ca t equ i s t a  de l a  r i b e r a  Arroyo  Sangre an - 
t e  l a  c a t á s t r o f e ,  s i n  pretender  con e l l o  a s i g n a r l e  un pape l  r ep r e  - 
s e n t a t i v o  de l a s  respuestas  de t oda  l a  pob lac i ón  d e l  e j ido ,  pero  SI 

un ind i cador  importante.  

José López Hernández. R ibera  Arroyo  Sandre; Nvo. Fco. León. 
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I 

Hace qu ince  años empezó; e s a  v e z  f u e  puro t emb lo r ,  temblaba,  - 
temblaba l a  t i e r r a  e n  cada momento. En e s a  v e z  no r e v e n t ó ,  d i c e n  - 

que h i z o  un hueco pa ra  r e s p i r a r ;  en  e s a  v e z  e chó  humo y quedó pren  - 
d i d o  como una cande la ;  en  e s a  vez los  cerros de  los  l a d o s  quedaron 

chamuscados, e l  humo que s a l í a  a h í  e s t a b a  mas f u e r t e .  

Y después de  ah€ se v e l a  que e s t a b a  muy quemado, como una rozadura  

muy ampl ia ,  ya  no e r a  un pedazo ,  e r a  una quemazón. Ahf e s t a b a ,  no- 

l e  hacíamos caso .  

I1 
Hasta  cuando empel6 a t emb la r  en 1 9 8 2 ;  tres meses anunció que- 

i b a  a r e v e n t a r ;  muchos d e c í a n  que i b a  a r e v e n t a r  p e r o  otros no cre 

€amos porque pensábamos que i b a  a h a c e r  l o  mismo. Entonces se en  - 
g r a v e c i ó ,  me in fo rmaron  que habi'a una p e s t i l e n c i a  que ya  no se po- 

d l a  pasar  p o r  e l  camino r e a l .  Las que l l e g a b a n  a montear me d e c í a n  

que l os  an imales  empezaban a morir; los p á j a r o s ,  los  c o h i  d e  monte 

venados,  t e p e z c u i n t l e ,  c u l e b r a s ,  d e  t o d o s  los animales  encontraban 

muertos.  Y en tonces  eso fue l o  cue me anotaron.  

- 

Cuando f u l  a h a b l a r  con  e l  s a c e r d o t e  con dos  personas a Chapul 

t enango  sent imos  un t emb lo r  a l  pasa r  p o r  un r f o  que derrumbó una - 
p i e d r a ;  no l e  h i c imos  caso .  Cuardo pasabamos por l a s  comunidades - 
t o d a  l a  g e n t e  p l a t i c a b a  que i b a  a r e v e n t a r  e l  v o l c á n ;  t o d o s  l o  sa- 

blamos pero no nos preocupábamos s i n o  estábamos t r i s t e s .  

Cuando pasamos p o r  l a  c o l o n i a  v o l c á n  un señor e s t a b a  sentado  en  e l  

c o r r e d o r  d e  su c a s a  y nos  d i j o  que e s t a b a  t r i s t e  porque e l  vo l cán -  

ya  no t a rdaba  e n  r e v e n t a r ,  eso l e  d i j e r o n  l o s  g e ó l o g o s  a un señor- 

que e r a  dueño de una f i n c a  ( Sr .  Cancino D. ? ) ,  l e  d i j o  que en  - 
un campo de  a v i a c i ó n  i b a  a a c a r r e a r  sus cosas ;  en tonces  l e  empesó- 

a d e c i r  d e l  a v i s o  que i b a  a r e v e n t a r  e l  v o l c á n ,  que se r e t i r a r a  l a  

g e n t e  20 Kilómetros porque a h í  i b a  a quedar  d e s t r u f d o  completamen- 

t e ,  mas a d e l a n t e  e s t á  l i b r e .  A l  p r i n c i p i o  i b a  a t emb la r  y l u e g o  a- 

zumbar, después a l a n z a r  l u z ,  t i e n e  que alumbrar y l u e g o  a lanzar -  

p i e d r a s  y a rena ;  ya  no se puede e scapar  c e r c a  porque esto i b a  a - 
l a n z a r .  

- 



As€ como d i j e r o n  as€ paso, as€ como d i j e r o n ,  a s l  se cumplió. 

I11 

Después l l egamos con e l  padre y l e  contaron l o  mismo, que a l -  

go  i b a  a pasar ese mes. 

Entonces nos recomendó mucha orac ión :  

-Puede haber mucho p e l i g r o  pero  s i  rezamos todas  l a s  gentes ,  se - 
van a s a l v a r , s i  luchamos en l a  o rac i ón ,  en l a  o rac i ón  nos salvamos. 

La única recomendación que nos d i6 .  Tambien fuimos a i n v i t a r  a l  sa - 

c e rdo t e  y nos l l e g ó  a v i s i t a r  en ese t iempo como despedida en cada 

comunidad y d e c f a  que siempre orenos tres pa r t e s  d e l  r o s a r i o  por  - 
que en e l  S t o .  Rosar io  l a  Santlsima V i r gen  nos ayudaba bastante .  

Entonces en todas  l a s  comunidades se rezaba de d l a ,  de t a r d e  y de- 

noche; esas  e ran  todas  l a s  recomendaciones que nos habla dado. 

I V  

As€ f u e ;  e l  mero d€a que erupcion6 e l  vo l cán  

E l  Ar royo  Sangre es taba  en una v i s i t a ,  f u e  un d l a  domingo a l a s  - 
cua t ro  de l a  t a rd e ;  en ese d l a  es taba  organizando a l os  c a t equ i s  - 
t a s  para hace l a  do c t r i na  c r i s t i a n a .  

Fu€ a v i s i t a r  a un matrimonio para dar  l a  "Palabra de Dios" y cum- 

p l i r l a  po r  que no podlan v i v i r ,  e l  señor se d i ó  cuenta de l o  que - 
plat icábamos;  no e r a  bueno que tomara, es taba aburr ido ,  i b a  a ma - 

t a r  a su f a m i l i a .  

Entonces se o s cu r e c i ó  y empezó a l lover  fuerte, sa l imos con l a s  - 
dos personas que fuimos a v i s i t a r  y tambien fuimos a l a  i g l e s i a ;  - 
é l  me preguntó que e r a  ese sonido y l e  d i j o  que e r a  un av i ón ,  des- 

pués d e j ó  de zumbar. 

Cuando l l e g u é  a m i  casa  a l a s  ocho de l a  noche encontré  a m i  herma 

no durmiendo y l e  pregunté  que e r a  l o  que estaba zumbando d e  nuevo 

pero  e s t a  v e z  s i n  temblor ,  f u l  también a preguntar a un v e c i no  que 

e r a  l o  que es taba  zumbando y me d i j o  que no se es taba  f i j a n d o  que- 
es taba  leyendo. Regresó  y m i  hermano ya  es taba  d e s p i e r t o  cuando - 
zumbó de nuevo como un r l o  c r e c i d o ,  entonces s a l i ó  un fuego  d e l  - 

vo l cán ,  como rozadura y fuimos con nuestras f a m i l i a s  a l a  c a p i l l a -  

y 50 metros antes  de l l e g a r  l l o v i ó  un l odo  t i b i o ,  l legamos a l a  - 

.- 



197 

i g l e s i a  a un apara to  de son ido ,  que t e l a  cada comunidad, para  a v i -  

s a r  que e l  v o l c á n  hab la  reventado .  

Cuando l l e g d  l a  g e n t e  empezó a c a e r  p i e d r a ,  s e  l l e n ó  l a  c a p i l l a  y- 

empezamos a r e z a r ,  ya  no se o í a  l o  que declamos y cayó  mas fuerte; 

una p i e d r a  rompió l a  lámina d e l  t e cho  y cayó  en l a  c e j a  de  un n iño  

t odos  esperábamos l a  muerte. 

Después de  l a  pedra  cayó  arena;  entonces  se simbró l a  v i g a  y cayo- 

e l  t e cho  con l a  c a p i l l a  l l e n a  de  gen te ;  en  ese momento t odos  l l o r a  

ban y s a l i e r o n  po r  l a s  paredes  lile l a  c a p i l l a ,  sólo donde cayó  b i en  

l a  v i g a  quedaron dos hombres ap las tados .  Donde es taba  e l  Sagrado - 
Corazón de Jesús y e l  Sant í s imo  se metio l a  g en t e  aba j o  de l a s  imá 

genes l os  que pudieron escapar ;  a h l  f u e  donde escapó mas gen te .  

D e  ah€ fuinos a l a  e s cue l a  que no hab ía  c a i d o  y ya  apestaba como a 

a z u f r e ,  no se pod ía  r e s p i r a r .  

Los  que s a l i e r o n  despues de l a  i g l e s i a  v i e r o n  una p i e r n a  en t e r rada  

en l a  arena y se me t i e ron  s i n  miedo a sacar  a los que no mur ieron;  

quedaron medio go lpeados  p e r o  pudieron andar. 

Yo l e s  d i j e :  

-Tenemos que s a l i r  e s t a  noche l o s  a r royos  e s t an  secos y con e s t a  - 

p e s t i l e n c i a  no los  vamos a poder  beber .  

M e  v i e r o n  s a l i r  con m i  f a m i l i a  y m e  s i g u i e r o n ,  l os  demas me  pregun 

t a r o n  donde i b a  y l es  d i j e :  

-Donde D ios  m e  ayude. 

file f u l  po r  un camino, ya  no se v e za  po r  donde eram es taba  empareja 

do ,  b o n i t o  se r esba laba  uno. Pasé  a ver a m i  padr ino  que e s taba  - 
d e t r a s  d e l  cerro; tres horas  h i c e  de  subida,  cuando e r a  bueno ha - 
c l a  una hora.  

Le p l a t i q u é  t o d o  a m i  padr ino ,  le  c on t é  t odo  l o  que habla  pasado;- 

e l  m e  d i j o  que descansara que mañana sa l lamos.  

- 

- 

- 

- 

v 
A l  s i g u i e n t e  d€a  otros r eg r esa ron  l a  r i b e r a  a ver l o  que pasó;  

nad i e  hab la  mue r t o ,  ~ 6 1 0  l a s  casas  se hablan ca ído .  Ya no hay casa  

ya  no se puede v i v i r .  

E l  d l a  lunes  h ic imos  acuerdo;  e:L martes  quedamos de  s a l i r  a Ostua- 

cán porque e s t á  mas c e r c a  y s i  110 encontramos c a r r o  a ver has ta  - 
donde. 



A l a s  t res  d e  l a  mañana sa l imos a Ostuacán tres f a m i l i a s ;  l a  d a  - 
l a  de  m i  padr ino  y l a  de  una v iuda con su Único h i j o .  La pobre an- 

c i a n i t a  l l o r a b a  porque no pod ía  caminar. 

A l  l l e g a r  a Ostuacán es taba  l l e n o  de so ldados ;  fuimos a preguntar- 

a l  t e n i e n t e  que pasaba y nos d i : j o  que nos quedarmoas porque iban - 
a e s tud i a r  a l  cerro. 

Ah€ estaban los  so ldados ,  entonces e l l o s  mismos nos d i j e r o n  que - 

nos quedáramos porque t en lan  comida; l l e g a b a  mas gente  y mas gen- 

te .  En ese medio d l a  no l l e g ó  l a  comida, entonces l o s  mismos r icos 

quedaron de acuerdo para r e p a r t i r  l a  comida, a cada uno l e  daban - 
l a  comida; esa  f u e  l a  primera a:yuda que rec ib imos.  

Ya los n iños  estaban l l o rando .  

LLegaron mas f a m i l i a s  con miedo porque segu ía  e l  vo l cán  reventando 

l o  Gnico que nos consolaba e s  que e l  e j é rc i to  nos d e c í a ;  s i  quere- 

mos i r n o s  podramos hac e r l o  y s i  queríamos quedarnos también podía- 

mos hace r l o .  Después de l a s  7 de l a  noche l l e g ó  l a  p ipa  a ofrecer- 

agua pero  no pod€a a ca r r ea r l a  porque sólo e r a  su o f i c i o ,  s i  que r f a  - 

mos agua e r a  hasta  mañana cuando t r a e r l a .  

DesGes l l e g 6  l a  comida, e ran  t a co s ,  todos  se formaron para r epar  - 
t i r l o s ,  aunque fue ra  un pedacitco; después l l e g ó  l a  ropa, todos  los  

niños r e c i b i e r o n  aunque sea  una mudita de ropa. E l  p u e b l i t o  b i en  - 
l l e n o  , 

VI 
A l  s i g u i e n t e  d í a  s a l i e r o n  l a s  g en t es  a sus comunidades porque- 

dec í an  que aunque s e  fueran l e j o s  e r a  ' e l  f i n  d e l  mundo' y que e l -  

ganado es taba  t r i s t e  porque no había monte que corner. Otros se que - 

daron en  Fco. León, no s a l i e r o n  porque l es  av i sa ron  que fueran a - 
l a  cabecera  y no a otro porque su f a m i l i a  i b a  a ser l a  mas p e r j u d i  - 
cada. 

Pe ro  noso t ros  pensamos que e r a  mejor donde había f a c i l i d a d e s ;  en - 

tonces  r e g r e s é  a l  pueblo y ah í  l a  gente  l e  comunicaban que i b a  a - 
haber mas p e l i g r o .  Nos quedamos una noche mas, l a  d e l  miercoles, - 
para amanecer e l  jueves; 4 O 5 personas pensamos consu l t a r  quien - 
nos pod ía  dec i .e  mas y fuimos con una señora que habla con San M i  - 
gue l  en Huimalgu i l l o  en una comunidad llamada 'por 15' donde hay - 



una c a p i l l a  d e  San Fl iguel,  entonces  a l  l l e g a r  a l l á  me d i j o :  

- S i  hay mas p e l i g r o ,  pueden r e t i r a r s e  poco mas l e j os  porque e l  pe- 

l i g r o  v a  a s e g u i r  ... S í  es c ier to  l o  que d i c en  que va  a haber mas- 

p e l i g r o ,  no v a  a morir toda  l a  gente  pe ro  l o s v a  a espantar  más. 

Antes de s a l i r  d e  Ostuacán l es  d e j e  recomendado a mis f a m i l i a r e s  - 
que s a l i e r a n  a Es tac ión  Judrez en un c a r r o  s i  hay p e l i g r o ;  s i  es - 
a s í ,  yo  pasa r l a  a ver s i  es tán.  

Entonces tomé e l  t r e n  y l l e g u é  a Es tac ión  Juárez y encontré  ah í  a- 

m i  f a m i l i a  en un a lbergue .  

A l  s i g u i e n t e  d l a ,  en v i e r n e s ,  hubo fuego.  

Estábamos en e l  a lbergue  forman130 para tomar c a f é  cuando en l a  no- 

che olmos e l  zumbido y vimos l a  lumbre que s i b i ó  hasta  a r r i b a  de - 
nosot ros ;  entonces los  d e l  e j é r z i t o  preguntaron por  sus aparatos  a 

otros que estabam mas c e r ca ,  y nos d i j e r o n  que rezáramos. 

Después e l  sábado l l egó  mas gen te  ba t ida  de po lvo . .  

La mitad de l a  r i b e r a  Arroyo  Sangre se quemó. 

VI1 
Hasta e l  23  de j u l i o  s a l i e r o n  d e l  a lbergue  de  Es tac ión  Juárez. 

Cuatro meses estuvimos en e l  pueblo;  yo estube un mes en e l  a lbe r -  

gue, ya e l  e jérc i to  es taba  bravo ,  no nos daba permiso de s a l i r .  

Buscamos trabamo y empezamos a chambear; yo  a l q u i l é  un cuarto .  El- 
que ayudaba mas a l qu i l aba  un cuar to  por  7 0 0  pesos ,  otros po r  1000-  

y otros por  2000  pesos. 

Unos luchábamos po r  chambear y otros po r  consegu i r  l a  t i e r r a .  

Como e l  comisar iado e j i d a l  es taba en Tux t l a  no nos conunicabamos - 
muy b i en  hasta  que pasó po r  Estac i6n Juárez para dec i rnos  donde es - 

taban e l l o s  y que movimiento estaban haciendo. 

Cuando encontraron t e r r enos  los  de Tux t l a ,  porque e l l o s  v e l an  a l  - 
gobernador, este les  d i j o  que r e cog i e ran  a toda  s u  gente  que esta-  

por  todas  pa r t e s .  
Entonces e l  comisar iado nod d i j o  que nos t r a s l a d a r l a n  hasta  Ocot - 
s ingo  porque e l  gobernador i b a  a pagar t odo  e l  t r anspor t e ;  para - 
eso tomaron un censo para t r a e r  a l a  gente  que q u i s i e r a  v e n i r  y l a  

que no q u i s i e r a  también se l e  l e v an t ó  censo. 



Todos nos quedamos a lbergados  en Chanca13 hasta  que cons t ru l  - 
mos l a s  g a l e r a s ;  l os  que l l egarc in  después constuyeron sus ga l e r a s .  

Para  t e n e r  una v i s i ó n  l o  mas gene ra l  p o s i b l e  de  l os  d i f e r e n t e s  

a c t o r e s  que i n t e r v i n i e r o n  en este  drama, se presenta  en e l  Apéndi- 

ce 111 l a  c r ón i c a  d e l  escr i tor  J-aime Sabines Gu t i é r r e z  (hermano - 

d e l  gobernador Jaime Sabines G . )  qu ien r e l a t a  l os  sucesos desde l a  

p e r spe c t i v a  que su pos i c i ón  s o c i a l ,  en donde l a s  acc iones  de l a s  - 
autor idades  en e l  desas t r e  se aprec i a  de una manera f a m i l i a r .  

E tn i c idad  y Desastre .  

La i n t e r v enc i ón  de l a s  autor idades  se i n s c r i b e  en l a s  acc iones  

de Estado en l a  e tapa  de respuesta  durante e l  desa t r e ;  e s t a  i n t e r -  

vens ión  también se observa  en e l  t e s t imon io  a n t e r i o r  en su aparta- 

do V ,  y en l a  s ecc i ón  de t r a n s i c i ó n  de Chapultenango de  manera par  

titular; con e l l o  se puede observar  l a  acc i ón  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  

y su respuesta  como s is tema conducente ante  e l  cambio. 

A l  r e spe c t o  Baez ( 1 9 8 5 : 8 7 )  mencina que l a s  ordenes de l a s  autor ida  - 
des para de t ene r  e l  éxodo de los campesinos ba j o  promesa de pro  - 
veer vrveres, medicinas y p e r s o r a l  médico, inmediatamente después- 

de l a  pr imera erupc ión,  e r a  una d e c i s i ó n  que se basaba en e l  cono- 

c im ien to  d e l  g eó l ogo  de l a  Comisión Fede ra l  de E l e c t r i c i d a d ,  ( ins -  

t i t u c i ó n  que meses a t r á s  t e n l a  un monitor i n s t a l ado  a 40 m i l l a s  de 

d i s t a n c i a  d e l  v o l c á n ) ;  Fede r i co  Mooser en e n t r e v i s t a  publ icada en- 

Na t i ona l  Geographic (1982 Nov:667) r e conoc i ó  l a  neces idad de man- 

t e n e r  una a c t i t u d  de espera  para observar  l a  a c t i v i d a d  d e l  vo lcán-  

por cons ide ra r  l a  medida de evacuación demasiado " d r á s t i c a "  

Aqul se observa  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  de l a s  d e s i c i one s  y l a  f a l t a  de- 

cons ide rac i ón  de l a s  autor idades  ante  l a s  inqu ie tudes  y temores de 

l a  pob lac ión ;  a pesar  de e l l o  algunos campesinos abandonan sus co- 

munidades, antes  de l a  e rupc ión  d e l  vo l cán  (en Esquipulas G . )  y - 

otro t an t o  l o  hace despues de l a  primera erupc ión en cont ra  de l a s  

d i spos i c i one s  gubernamentales. 

Las respuestas  de l a s  comunidades y l a s  acc iones  ins t i tuc i ona1es . -  

Muestra l a  f a l t a  de coord inac ión  e n t r e  e l  sistema conducente (Esta 
do de I n s t i t u c i o n e s )  y e l  s is tema conducido (comunidades). 

- 

- 
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As€ en l a s  respuestas  de l a s  comunidades se puede d i s t i n g u i r -  

fundamentalemtne dos a c t i v i dades :  en los  b a r r i o s  devo tos  de San - 
Migue l  Arcánge l  l a  pob lac ión  i n i c i a  e l  éxodo con an t e l a c i ón  a l a  - 
primera erupc ión a pesar  de l a  : -os ic ión de l a s  autor idades  de E s  - 
qu ipu las  Guayaba1 y Volcán Chiclional, mientras  e l  resto de los po- 

b ladores  de ambas comunidades y l os  hab i tantes  de Chapultenango y- 

Franc isco  León asumen una a c t i t u d  d i f e r e n c i a l  a l  c onsu l t a r  a l a s  - 
autor idades  ante l a  inminencia de1 desa t r e .  

Estas  2 a c t i t udes  d i f e r e n c i a l e s  ante  e l  d e sas t r e  se cons ideran co- 

mo una tercera h i p ó t e s i s  c e n t r a l  d e l  t r aba j o .  

En este orden de cons iderac iones ,  e l  t e s t imon io  a n t e r i o r  corro - 

bora l a s  observac iones  hechas con r e spe c t o  a l a  d i s t i n c i o n  menos - 
po l a r i z ada  en los v a l o r e s ,  a c t i t udes  y c r e enc i a s  de l os  grupos de- 

I' costumbreros I' y " c a t ó l i c o s "  (en e l  e j i d o  de Franc isco  León; e l  - 

in formante  a pesar  de ser representante  d e l  grupo de c a t e qu i s t a s  - 
en su cominidad y consu l t a r  a l a  autor idad  e c l e s i á s t i c a  antes  d e l -  

d e sa s t r e ,  una v e z  ocur r ida  l a  primera erupc ión recurre a San M i  - 
gue l  quien l e  informa sobre  l a  Zvo luc ión de l a  a c t i v i d a d  t e l c l r i ca -  

a t r a v é s  de una señora quien habla é l ,  l o  cua l  l o  i n d i c e  a buscar- 

r e f u g i o  en los a lbergues  de Tabasco. 

D e  e s t a  manera, l a  d is t inc i l5n menos d iametra l  o po l a r i z ada  en- 

los  v a l o r e s  y a c t i t udes  en los  grupos r e l i g i o s o s  que conforman e l -  

panorama é t n i c o  de e s t a  comunidad da p i e  a que asuman sus poblado- 

res a c t i t udes  menos d is lmbo las  #durante l a  c a t á s t r o f e ,  como primer- 

momento en su respuesta  ante  e l  cambio como segundo momento d e l  - 
cambio (en e l  reasentamiento y en e tapa  de recuperac ión )  se obser- 

vara  l a  respuesta  de  l a  comuni'da l a  cua l  se t r a t a r a  a cont inua - 
c i ón .  



RICARDO MELtNDE2 URISTA (ABOVE): KENNETH GARRETT 

La poblaciCjn de F r a n c i s c o  León 
a n t e s  d e  s u f r i r  s u  t o t a l  des t ruc -  
c i ó n .  ( F t e :  Platina1 Geographic.Nov 
1982: 6 8 0 )  

La misma p o b l a c i ó n  
después d e  l a  pr imera  
e rupc i ón  d e l  28 d e  marzo 
( F t e :  Not i -Sarh.  oct .1982)  



T o t a l m e n t e  s e p u l t a d a  quedó  l a .  r e g i ó n  de Magda lena ;  e l  río d e l  
mismo nombre busca  s u  c a u s e  sobre l a s  a r e n a s  quemadas. L a  i g l e s i a  
de F r n a c i s c o  L éon  apenas  se d i s t i n g u e  e n  e l  c e n t r o  de l a  i l u s t r a -  
c i ó n .  (Fte: N a t i o n a l  G e o g r a p h i c .  Nov. 1 9 8 2 : 6 8 1 )  
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NUEVO FRANCISCO LEON: NUEVO GUERRERO 
MUNICIPIO DE OCOSINGO. CHIAPAS 

La comunidad 
1.- Medio Ambiente. 

La comunidad de Nuevo Francisco León se encuentra reasenta- 
da en el municipio de Ocosingo, cuya extensi6n en el Estado de - 
Chiapas y en la República es de las mayores con 1 0  691.60 Km y-  

una altitud media sobre el nivel del mar de 1 600 m. 

2 

1.1 Clima y Flora 
El medio ecoldgico que rodea a la comunidad es de selva tro - 

pica1 de tierras aajas pr6ximas al r€o Usumacinta, en el cual la 
vegetación de selva alta perenifolia alcanza una altura de 30 a- 
70 metros con espacies como chico zapote, marquezote, catano, - 
achiote de montaña, caoba y maderas preciosas. 
El clima tiene una temperatura media anual de 26' C, una mlnima- 
de 23.5O C y una máxima de 27" C; la precipitación media es de - 
2 800 mm; el tipo de suelo es arcilloso con materia orgánica hu- 
nificada, sin embargo la deforestaci6n acelerada de los últimos- 
años reduce la fertilidad de l os  suelos. 

Ecológicamente la comunidad de Fco. Ledn registra transfor- 
maciones sustanciales; de un clima semitropical se ubica en otro 
tropical con una precipitacidn mayor; la vegetaci6n también es - 
diferente ya que en el municipio de origen ~610 en las bajas era 
tropical en tanto que en las partes altas era de tipo -tropical - 
templado; los cultivos del solar como el plátano o los clticos - 
y hortalizas en general como la yuca, jitomate o clabaza es dlfi - 
til que se logren en l a s  nuevas condiciones climáticas y en.10~- 
nuevos suelos ya que estos son menos propicios para la agricultu 
ra en comparación a los de origen, considerados como los de ma - 
yor fertilidad en la República. 

- 



2 . -  POBLACION 
2 . 1  Demografla 

En 1 9 8 2  se realizó un censo por parte del presidente del - 
comité particular ejecutivo agrario, el cual registra un total - 
de 2 0 3 1  habitantes repartidos en las siguientes riveras al name - 
ro de familias y personas: 

Poblac i6n No. de Familias No. de personas 
Francisco León 
Ribera Agua Tibia 
Ribera Candelaria 
Ribera Arroyo Sangre 
Ribera San Lucas 
Ribera San Antonio 
Ribera San José Maspak 
Ribera Tanchichal 
Ribera Volcán 
Ribera San Pedro 
Ribera San Pedro Tumbak 
Ribera Esquipulas 

6 0  
2 3  
4 5  
6 3  
1 2  
2 6  
1 9  
1 9  - 
3 5  
1 4  
5 2  

5 

37 3 

2 9 9  
1 1 0  
2 2 7  
4 0 2  

7 7  
1 2 7  
1 2 2  
1 2 2  
1 8 2  

6 4  
2 6 5  

34 

2 0 3 1  

(Fuente: PIDER. Estudio socioeconómi 
c:o de la comunidad. Nvo.Fco.LeÓn. - 
1.982 ) .  

- 

De lo anterior se desprende que el número de riberas reasen- 
tadas es de 11 más la cabecera municipal; si se confronta esta ci 
fra con las 1 9  riberas iniciales más la cabecera munici?al, se ob 
tiene una diferencia de 8 riberas las cuales; una quedó completa- 
mente destrufda y todos sus habitantes perecieron (San Juan Bosco), 
las otras 7 se repoblaron parcialmente; en Tecpatán, Chiapas, se- 
reubicaron parte de los habitantes de la cabecera municipal, y - 
las riberas: San Pablo Tumbak, Candelaria, El Carmen, y Maazpak. 
Otras de las observaciones que se desprenden de lo anterior es el 
de la población al 4 4  % de la original del ejido: el 5 6  % restan- 
te (esto es 2 6 2 1  habitantes ) c) se reubicaron en otros asentamien 
tos (en el Municipio de TecpatCh), o regresaron a sus tierras de- 
origen, o perecieron a consecuencia del desastre. 

- 

- 

- 

Asf, el 18% ( 8 4 8  personas) se reasentaron en Tecpatán Chia- 
pas (originarios de 5 comunidades). El resto ( 3 2 % )  o bien regreso 
a sus lugares ( una pequeña prc)porción ) ,  o pereció. 
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Ahora b ien ;  s i  se con f ronta  l a  pob lac ión  de l a s  comunidades- 

reasentadas de  Nvo. Fco. León, con l a  pob lac ión  de  l a s  cornunida - 
des  de  o r i g e n  r e s u l t a  que hubo un decremento a l  45 8 ( e s t o  es - 
1 7 7 6  personas ) .  E l  decremento en l a  pob lac ión  se e x p l i c a  en este 

caso  por  l a s  muertes de  l a s  personas que pe rec i e ron  ya sea por  l a  

clamidad o po r  e l  impacto de  le. reub icac ión .  

E l  S r .  Enrique Pab lo  Pab lo  informa (como representante  d e l  - 
grupo de  acc i6n c a t ó l i c a  de  Nvcj. Fco. León) que a l r ededor  de 3 0 0 0  

personas de  t odo  e l  munic ip io  f ! a l l e c i e r on  por  l a  calamidad. A pe- 

s a r  de que e s t a  c i f r a  corresponde a l a s  est imaciones  d e l  m u n i c i  - 
p i 0  y no a l a s  d e l  e j i d o  de Fcc). León en p a r t i c u l a r ,  b i en  pueden- 

ser v e r o s l m i l e s  s i  se toma en cuenta l a  desapar i c ión  de  l a  r i b e r a  

San Juan Bosco con todos  sus hab i tantes ,  y e l  32% de  l a  pob lac ión  

o r i g i n a l  desaparec ida en e l  e j i d o .  

S i  a e s t a s  c i f r a s  de desaparec idos  s e  agrega por  un l ado  un- 

número indeterminado de  personas que p r e f i r i e r o n  r e s i d i r  en cen - 
t r o s  urbanos como Vi l lahermosa y por  otro un número de  de func i o  - 
nes r e g i s t r a d a s  en e l  reasentamiento e n t r e  1 9 8 2  y 1 9 8 3  de 7 9  ( o- 

sea c a s i  e l  2 % de  l a  pob lac ión  o r i g i n a l  estimada en 1 9 8 0 )  como - 
cuota penosa de  l a  reubicac ión, ,  se pone e n r e l i e v e  e l  gran c o s t o  - 
de v i d a s  que cobró  e l  cambio ace l e rado  a r a€ z  d e l  desas t r e .  

Finalmente en un censo l evantado  por  l a  Unidad Médica Rural- 

de l a  comunidad r e g i s t r a  1 852 hab i tantes ;  s i  se con f ron ta  e s t a  - 
c i f r a  i n i c i a l  d e l  reasentamiento de 2 0 3 1  con aque l l a  s e  p e r c i b e  - 
un decremento de lo%, e l  cua l  no ~ 6 1 0  es e l  r e su l t ado  de l a  morta - 
l i d a d  de r i vada  d e l  cambio abrupto en sus cond ic iones  de v i d a  s i no  

también de l a  migrac ión  que presentan l os  damnif icados con l a  es- 

peranza de  r e t o rna r  a sus t i e r r a s  de  o r i g e n  ya sea para asegurar- 

s u  sus tento  e n  l a s  ciudades prtjximas d e l  Estado de Tabasco. 

Todo este p e r f i l  demográf ico  c ons t i t uy e  p a r t e  d e l  cuadro de- 

comportamiento d e l  reasentamiento a l  verse sometido a l a s  medidas 

d e l  es tado  de cambio ace lerado, ,  medidas que pueden antenderse en- 

un marco e tnoc ida.  
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La fundación del reasentamiento contempló una serie de pases 
similares a los observados entire los damnificados en el municipio 
de Rayón. 

En el renglón de los servicios, el Gobierno del Estado , pro 
curó una camioneta para cubrir las necesidades de la población - 

sin embargo, la disposición de:L vehlculo esta en manos del presi- 
dente del comité particular ejecutivo y al parecer, no cubre con- 
las necesidades de transporte de toda la comunidad, según obser - 
vaciones de algunos pobladores. 

3.- ECONOMIA 
3.1 Servicios 
3.1.1 Comunicaciones 

Nuevo Francisco León se encuentra en el km 52 del camino de 
revestimiento Chankalb-Frontera Corosal, el cual comunica a las - 
poblaciones de Palenque, Chankalá, los aserraderos de la compañla 
forestal da lacandona diseminados en la selva cuyo centro se úbi- 
ca en Chankalá, población que además es un centro comercial en la 
zona junto con Tenosique en el estado de Tabasco. 
Sin embargo las distancias con estos centros comerciales se pone- 
de manifiesto en el costo del transporte que es necesario pagar a 
particulares quienes generalmente cobran el servicio en ausencia- 
de transporte público; asf, camiones materialistas, camionetas, - 
traillers, etc., cobran a veces hasta 400 pesos al viaje entre - 
Palenque y Nvo. Gro.: 

3.1.2 Vivienda 
Como se pudo advertir en el testimonio presentado en este ca 

pltulo, la construcción de las galeras fue el primer paso para la 
fundación: el número de estos albergues provisionales era de 26 - 
en los cuales se alojaron 373 familias (v.ilustracidn:), o sea se 
albergó a 15 familias en promedio por galera. 
La improvisación de la construccidny las condiciones de higiene 1 
de las galeras incrementaron la morbilidad y mortalidad en la po- 
blación. Al igual que en el reasentamiento de Esquipulas G., del- 

- 
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municipio de Rayón, la inadecuada constrt7zciÓn de las letrinas - 
y la insalubridad del agua para tomar se constituyeron en focos- 
de infección para los habitantes. 
El siguiente paso en el establecimiento del poblado fue la cons- 
trucción de viviendas, para el.Lo se requirió del trabajo de los- 
mismos damnificados a quienes se les destinó 410 casas (indica - 
das en el esquema:207 con los puntos ) .  

En el programa de urbanización se contempló la instalación de - 
agua entubada así como la cons-xucción de drenaje y la instala - 
ciÓn de luz electrica, pero es-:a Última obra hasta 1984 no se ha 
bla empezado ni el alcantarillado se había concluído. 

El patrón de asentamiento se realizó bajo los mismos crite- 
rios que se aplicaron en el reasentamiento de Esquipulas Guaya - 
bal, los cuales difieren a los que estaban acostumbrados los po- 
bladores en sus comunidades de origen: mientras en la cabecera - 
municipal el patron concentrado era el predominante, en las ribe - 
ras era semidisperso a disperso. Estas al reasentarse se distri- 
buyeron en las manzanas de la ,siguiente forma (v.mapa:207) aún- 
que la cabecera municipal estaba habituada a este tipo de patrón 
em ñas roberas es donde se presenta un cambio significativo en - 
este renglón. 

3.1.3 Urbanización 
Otras obras que incluye la urbanización son la construcción 

del parque, canchas de balonce;sto, templo y Unidad Médica Rural. 
A principios de 1984 sólo las obras del parque se hablan termina - 
do, en tanto la cancha consistEa de piso de tierra y el templo - 
se proyectaba para albergar las imagenes onomásticas de cada una 
de las riberas en un recinto cuyo diseño políedrico, donde la - 
imagen de la V. de la Magdalena ocupa el centro; se distribuyen- 
en cada pared. La arquitectura del proyecto, que recibió la aprg 
bación de la comunidad, contrasta con la arquitectura de estilo- 
plateresco de la iglesia de la cabecera municipal construlda a - 
fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, probablemente,- 



bajo la dirección de los dominicos. 
Mientras se realiza la construcción del proyecto la comunidad - 
cuenta con un templo hecho de inadera con techo de lámina (V. - 
ilustración: 217). 

3.1.4 Educación 
Desde la fundación de la comunidad se rehabilitó una escue- 

la primaria en las instalaciones que ocupaba la escuela de la PO - 
Plación anterior. El censo escolar levantado en enero de 1984 - 
inclula a 505 personas en edad escolar, 801 analfabetas y 206 ni - 
ños en edad preescolar. 

3.1.5 Salubridad 
La Unidad Médica Rural se construyó en 1982 y se entregó a- 

la comunidad en 1984, pertenece a la zona de servicio 6, delega- 
ción Tabasco del IMSS, y prest(3 su servicio a las poblaciones ve - 
tinas de dusiljb, Ojo de Agua, La Libertad, Nva. Esperanza, Nvo. 
Tumbalá, Maravillas entre otras. 
En un inicio, antes de que se construyera la Unidad Médica, se - 
habilitó la casa del maestro para atender a las personas con di- 
versos padecimientos: en 1982 .los más comunes fueron las infec - 
ciones gastrointestinales y de las vlas respiratorias. Ello se - 
debe al cambio que sufrieron los damnificados en su dieta, la ma - 
la nutrición y la ceniza y el polvo volcánico respirado durante- 
las erupciones; entre otros factores las condiciones de insalu - 
bridad incrementaron la morbilidad de la población. 
El número de defunciones registradas en ese año fue de 66 en tan 
sólo 6 meses; entre las causas estan la ''diversas" con 30 casos, 
la gastroenteritis con 16, el sarampión con 8, enfermedades res- 
piratorias con 5, desnutrición y anemla con 6 casos y otros por- 
tuberculosis. 
En 1983 el cuadro de morbilidad presentaba en la primera mitad - 
del año las siguientes enfermedades como las más comunes: las - 
respiratorias con 432 casos; enfermedades no especificadas 454,- 
la gastroenteritis mixta con 409 casos los cuales se redujeron - 
paulatinamente l a  primera mitad del año no as€ las otras enferme - 
dades que se presentan recurrentemente; en tanto la amigdalitis- 
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con 395 casos incremento su número de abril a junio, este incre- 
mento se puede comprender si SE: toma en cuenta la temporada de - 
lluvias que por esas fechas refresca el clima; el paludismo con- 
112 casos fue otro mal que castigó a la población constantemente 
durante los primeros meses del año; la influenza con 80 casos, - 
la turberculosis con 73 y la ascariasis y desinterias con 56. S I  

se suman el número de casos resultan 2 300, los cuales si se re- 
parten en una población estimada de 1 852 habitantes nos da una- 
idea de que todos o casi todos contaban con dos enfermedades. 
En el mes de enero y en el de febrero de 1984 los casos de morbi 
lidad no dejan de ser altos pues el número de personas con pade- 
cimientos transmisibles eran de 574 en los cuales las infeccio - 
nes de las vfas respiratorias 17 el paludismo eran los males con- 
mayor número de vfctimas; 189 17 122 respectivamente. 

Este cuadro dramático de rnorbilidad si se suma al de morta- 
lidad ( con 13 casos en 1983) pevela un panorama desolador en - 
las condiciones de vida de los damnificados y también de las con - 
secuencias del desarraigo de s u  medio ecológico y étnico, los - 
cual conduce a considerar las consecuencias del cambio acelerado 
en términos etnocidas, lo que también incluye la manifestación - 
del desahusio entre los damnificados ( V.Murphy 1955:12). 

3.2 Aspectos Agrarios 
La selección de los terrenos para la reubicación de los dam - 

nificados estuvo a cargo de la:; dependencias del PIDER y de la - 
intervención del comisariado y las autoridades municipales del - 
ejido de Francisco León. 
Primero (según informes del ac-tual agente municipal), "vieron - 
unos terrenos por la presa de Malpaso pero la gente tenla miedo- 
que reventara; después fueron a ver otro terreno más abajo y la- 
gente quiz0 quedarse ah€, Ter0 era muy caro el precio y el go - 
bierno no podla pagarlo; luego el gobernador mandó llamarlos ( a 
los representantes del ejido) y les dijo que unas gentes querlan 
vender sus terrenos por Ocosingo, ellos no trataron nada, el go- 
bernador se entrevistó con los dueños. Aceptamos porque no habla 
donde podlamos estar, sólo por eso aceptamos." 
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Esta declaración constrasta con los objetivos de los planes- 
de reconstrucción los cuales contemplaron la restitución ejidal - 
para los campesinos zoques en la zona donde estaban acostumbrados 
a vivir; sin embargo el desarraigo no sólo fue esológico sino - 
también de su zona étnica. 
Baez (1985:159) menciona que entre estas acciones de selección - 
en e1,marco de los planes de reconstruccibn ejecutadas apresurada 
mente, acarrearon problemas posteriores, como fue la inundación - 
parcial de los terrenos bajos de la selva en epocas de lluvias, y 
la deficiente comunicacidn en el camino de brecha entre Palenque- 
y Frontera Echeverrfa o Corosal, lo cual orilla al aislamiento de 
la comuni'dad. 
Por su parte, la monografla ( Estudio socioeconómico de la - 
comunidad Nvo. Gro.) considera que las condiciones climatológicas 
y edafoldgicas permitirán a los camesinos obtener buenos rendimien - 
tos en sus actividades agrlcolas. 

Ahora bien, la adquisición de los terrenos se realizó por el 
deseo de los habitantes de Nvo. Guerrero de vender sus propieda - 
des a rafz de conflictos interros (según informes de uno de los - 
fundadores del poblado). 
La comunidad de Nvo. Guerrero se formó por un grupo de campesinos 
originarios del Estado de Guerrero quienes demandaron tierra a la 
SRA después de haber vivido en el Estado de Oaxaca; la institución 
finalmente consiguió los terrenos en el municipio de Ocosingo en- 
donde la colonización de la selva lacandona incluye también la - 
participación de grupos tezeltales, choles y propietarios y ejida - 
tarios procedentes de otras partes de la República. 
Finalmente la venta de los terrenos por parte de los colonos de - 
Nvo. Gro, al gobierno del Estado se debid a divisiones internas. 

En este contexto agrario se reubican ahora los campesinos zo - 
ques; expulsados de su zona étriica, conviven ahora con diversos- 
grupos étnicos y sociales a poc:os kilómetros de la frontera entre 
México y Guatemala. 

Hasta principios de 1984 la comunidad contaba con 3 300 has, 
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las cuales no restituyen a la totalidad de los ejidatarios; el - 
problema que enfrentan estos radica en la imposibilidad de adqui 
rir más tierra; mientras se resuelve este -roblema y el Gobierno 
solventa el adeudo con los anteriores propietarios de los terre- 
nos, se formó un comité particular ejecutivo agrario, que susti- 
tuye las funciones del comisarlado ejidal mientras se logra el - 
traslado de cominio. 

- 

3.3 Produccián Agropecuarla 
3.3.1 Cultivos 

Zn las nuevas tierras, los  campesinos zoques han cambiado - 
sus costumbres agrrcolas bajo :Las nuevas condiciones climáticas- 

Ni el Cacao, ni el café pueden cultivarse en esta zona y - 
únicamente el malz y el frijol han podido sembrarse, también es- 
peran sembrar arros. 
El malz estaban acostumbrados a sembrarlo en el municipio de Lran 
cisco León en enero, para cosecharlo en mayo; en cambio en OCO - 
singo lo sembraron en mayo para cosecharlo en julio. El frijol - 
por su parte lo sembraron en septiembre para cosecharlo a fin - 
del año: hasta el momento no han efectuado otro ciclo del frijol 
el cual cubría hasta tres ciclos durante el año en el municipio- 
de Francisco León. El rendimiento del cultivo en estas tierras - 
es inferior al registrado en e:L municipio de origen. 
Hasta principios de 1984 no se ha sembrado arrosz, pero se espe- 
ra hacerlo en el curso del año,. 
21 Gnico crédito agrlcola que han recibido los ejidatarios es pa 
ra el cultivo de malz y fue de 2 millones; la cosecha del produc 
to se estimó en 280 O00 kilos, pero su venta, estimada inicial - 
mente a 19 pesos el kilo, descendió a 10 pesos con l o  que no se- 
alcanzó a cubrir el monto del crédito; para solventar el adeudo- 
los campesinos tuvieron que vender algunos de sus áperos de la - 
braza y cubrir asl la diferenc1-a. 
También se recibió otro crédito para el cultivo del mafz cuyo pa 
go se lograrla con l o s  jornales de los campesinos pero, al pare- 
cer, en 1984 todavla adeudan e:! pago que asciende a 1 400 O 0 0  pg 

sos, por esta razón el banco no ha otorgado otros créditos para- 

- 

- 

- 

- 
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proyectos ganaderos (según versión del agente municipal). 

Otros de los cambios a l os ,  que se han visto sujetos los cam- 
pesinos en sus costumbres agrlcolas es la eliminación de las hor- 
talizas que constitulan una buena parte de su dieta. 

El plátano, los cltricos, por mencionar algunos, no pueden - 
cultivarse en los nuevos terrenos; a pesar de 110 se estan tratan - 
do de cultivar yuca y el camote; este Último con más éxito que la 
primera. 
De lo anterior se desprende que el cambio no sólo radicó en las - 
costumbres agrlcolas sino también en la dieta. 

3.3 .2  Actividades Agropecuarlas. 
En vista de que el ejido no ha regularizado su situación, es 

diflcil que se obtengan créditos para el desarrollo de programas- 
productivos. 
Sin embargo se otorgó un crédito cuyo manejo la dirección del pre - 
sidente del comité particular, al parecer, ha presentado irregula 
ridades; desafortunadamente no se pudo obtener más información al 
respecto pues en la cominidad se presentaron conflictos a ralz - 
del manejo de los programas de reconstrucción. 

Además de estos programas y actividades económicas en la co- 
munidad el IN1 implicó un programa para la instalación de una - 

tienda, cuyas utilidades se estimarlan en 500 O00 pesos mensuales 
y se destinarlan en beneficio de la cominidad; sin embargo Miguel 
LÓpez (Presidente del comité particular ) quien esta a cargo del- 
programa sólo ha reportado una utilidad de 80 O00 pesos mensuales. 

3 . 3 . 3  Empleo 
En el ejido la alternativa para obtener ingresos ha sido la- 

venta de fuerza de trabajo de 1.0s campesinos en la construcción y 
en las obras de perforación de PEMEX. 

Durante la segunda mitada de 1982 los campesinos se ocuparon 
en la construcción de galeras y de sus viviendas, trabajo que fue 
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remunerado; durante 1 9 8 3  l o s  campesinos se ocuparon en los traba- 
jos de revestimiento del camino Chankala-Frontera Corosal, lo que 
permitla que no saliera la pobl-ación de su zona inmediata; en - 
1 9 8 4  los ejidatarios empezaron a salir de su zona para trabajar - 
en las obras de perforación de PEMEX. 
En febrero de este año un grupo de 42 campesinos zoques son trans - 
portados por caniones materialistas con rumbo a Tabasco; el 29 de 
marzo otro grupo de 3 5  personas sale a Cárdenas Tab. y el 3 1  de - 
abril otro grupo de 6 0  campesinos sale, pero desgraciadamente el- 
camión que los transportaba se accidentó; del percance resultaron 
54 campesinos heridos de gravedad, 5 muy graves y 1 falleció; al- 
parecer son interminables la serie de adversidades para loqrar la 
subsistencia en la vida de los campesinos damnificados. 
Ahora bien, el salario que reci-ben son variables de acuerdo a la- 
jornada; "si hay trabajo" es de 9 0 0  pesos el dla, con comida in - 
clulda, pero si no ha trabajo en la perforación o "no hay pozo" - 
los campesinos reciben el salario mlnimo que es de 6 4 1  pesos el - 
d€a; la duración del contrato e s  de 20 dlas. 
Los ineses menos indicados para salir contratados son octubre y - 
noviembre, en tanto que los meses más propicios son de Junio, Ju- 
lio y agosto; ello se debe a que en octubre y noviembre se roza y 
se tumba. 

Del panorama económico de la comunidad expuesto anteriormen- 
te se observa que en el diseño de los programas productivos y su- 
aplicación no han satisfecho las necesidades de los ejidatarios - 
damnificados; l o s  obstáculos en la dotación total a los campesi - 
nos ha frenado el otorgamiento de proyectos productivos y crédi - 
tos que sólamente se han aplicado el renglón aqrfcola. Esta situa - 
cion es similar a la que se presenta en el reasentamiento de Es - 
quipulas G. en Rayón con la sa:Lvedad de que allá la dotación eji- 
da1 no ha entorpecido a tal extremo el desarrollo de los progra - 
mas productivos; sin embargo otra similitud que se presenta con - 
ambos reasentamientos radica en que el manejo de los proyectos - 
por parte de las autoridades ha despertado inconformidad con el - 
resto de la población, esto al parecer, por el beneficio de los - 
intereses particulares de las autoridades de las comunidades. 
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"huevo F r a n c i s c o  León" 
Aspecto genera l  d e l  parque y l a  

I g l e s i a  ( f e b .  1 9 8 4 ) .  

"Nuevo F r a n c i s c o  León" 
V i s t a  desde  e l  parque a l a  c a r r e -  
t e r a  Chancaiá-Frontera  E c h e v e r r l a ;  
a l  f ondo  l a  s e l v a .  



228 

Todo ello configura en el contexto del cambio acelerado la- 
aparición de una diferenciación social que reproduce el modelo - 
de relaciones sociales ya presentado en las comunidades de ori - 
gen, en donde los lfderes y autoridades pasan a formar parte de- 
la burguesfa emergente a lado de los antiguos acaparadores y ca- 
ciques regionales; as€, a pesar de las transformaciones sufridas 
en los diferentes aspectos de :La vida social, la aparición de las 
relaciones de clase surgen el iimparo de los planes de reconstruc 
ción (etapa de recuperación) en el seno de las comunidades damni 
ficadas. 

- 

- 

4.- ORGANIZACION POLITICA 
Anteriormente ejido y cabecera municipal, Francisco León su 

fre cambios en su organización política al formar parte del muni 
cipio de Ocosingo. Ese cambio implica la desaparición de autori- 
dades del ayuntamiento ( como e s  el presidente municipal, juez - 
municipal, etc.) por la del agente municipal; también la sustitu 
ción del comisario y la mesa directiva del comisariado desapare- 
ce en tanto se regularize la tenencia de la tierra, las funcio - 
nes son ahora delegadas al comité particular ejecutivo agrario. 

- 

- 

Para la elección del presidente del Comité Particular y en- 
general la mesa directiva, asistieron representantes del COPLADE, 
la SRA entre otras instituciones quienes convocaron a una asamblea 
en la cual la comunidad eligió a Miguel LÓpez C. como presiden 

te y Eliceo Nuñez Hdez. como secretario el 17 de abril de 1983.- 

El agente municipal Alfonso 1lei:nández J. también fue electo en - 
una asamblea porque, segdn versiones de éste, los campesinos es- 
taban inconformes con el anterior agente. 

- 

Entre los problemas a que se enfrentan las nuevas autorida- 
des estan los conflictos con las anteriores autoridades, como el 
comisariado ejidal, quien al parecer (según comentarios de Eli - 
ceo N.) se neg6 a perder su posición influyente en la comunidad- 
argumentando que todavla posee papeles del cornisariado, como se- 
llos y mapa del ejido en el municipio de origen lo cual le daba- 
el derecho de ordenar a la gente a que regrese a este lugar; - 
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esta negativa a la pérdida de 'sstatus es una muestra de la difi - 
cultad en los individuos para 3ceptar el cambio en sus relaciones 
sociales. 
Otro problema al que se enfrentan las nuevas autoridades es el - 
choque con los intereses de l o s  antiguos acaDaradores, quienes - 
forman un grupo de 10 a 15 ejidatarios entre los cuales esta la - 
familia Alvarez; los integrantlzs de este grupo han cultivado cada 
uno dos héctareas más de terre:nos del que les corresponde a cada- 
ejidatario (8has), además la familia mencionada posee 15 reses - 
cuando el grueso de los ejidatarios no posee nrnguna vaca; el con - 
flicto entre autoridades y antiguos ricos se ha agudizado a tal - 
extremo que uno de estos diÓ m._zerte al anterior secretario del co - 
mizariado en el año de 1983. 

Sin embargo los conflictos no sólo tienen su origen en el - 
traslado de los cargos pÚblicos a nuevos líderes o representantes 
en el marco de los planes de reconstrucción (etapa de recupera - 
ción) sino también entre las nuevas autoridades y el resto de los 
ejidatarios, pues la irregularidad en el manejo y desarrollo de - 
los groyectos productivos ha despertado la inconformidad en la - 
comunidad; así el dinero destinado al alcantarillado, la tienda - 
de la comunidad, la camioneta para el servicio de transporte de - 
la población y el proyecto ganadero, además del crédito para el - 
cultivo del maíz, son algunos de los motivos de los conflictos. 

Esta serie de irregularidades en la aplicacifon de los pla - 
nes de reconstrucción ejecutados por el Estado manifiestan por un 
lado, los medios a través de los cuales los líderes naturales de- 
las comunidades se inician en :Los secretos de la acumulación, y- 
por otro, la aparición de las relaciones de clase en los nuevos - 
nucleos de población sujetos a:L cambio acelerado. Pero estas rela 
ciones de clase no sólo tienen su.origen en el manejo de los pla- 
nes para el interes particular de funcionarios y autoridades, si- 
no también en las prácticas de los antiguos acaparadores quienes- 
ven la oportunidad de ejercerlas un bajo un nuevo contexto social; 
de esta manera, l os  intereses de estos grupos como los de las nue 
vas autoridades, por su naturaleza de clase, no son contradicto - 

- 



rios a pesar de que en un momento dado se presentan conflictos,- 
estos se entienden, más bien, por la profundidad del cambio su - 
frido en la comunidad que afectó a las relaciones sociales en su 
conjunto. 

Como se ha podido observar en Chapultenango y también en el 
reasentamiento de Esquipulas G., ,  el manejo de los planes y pro - 
yectos productiso por parte de los lfderes de las comunidades ha 
despertado la inconformidad de:- resto de la población por el pro - 
vecho personal de que son objeto; sin embargo, esto constituye,- 
bajo el marco del cambio, la reproducción de las relaciones de - 
producción a pesar de las transformaciones en las diferentes or- 
denes de la vida social en las comunidades. 

5.- SISTEMA DE FIESTAS 
La magnitud de daño sufrido en el municipio de Francisco - 

León, y nás particularmente en el ejido tanto en la cabecera co- 
mo en las riberas, además de incluir bienes materiales alcanzó - 
vodas humanas y las relaciones sociales; a pesar de ello y de - 
los planes de reconstrucción, que profundizaron las transforma - 
ciones, el ejido de Francisco León se esfuerza por reconstruir - 
su organización ceremonial en el contexto de las nuevas condi - 
ciones de vida. 

dl reacomodo no cuenta con el total de las riberas desemina 
das en l o s  terrenos ejidades de origen; algunas se reubicaron - 
con la otra sección de la cabecera municipal en Tecpatán, otra - 
ribera desapareció totalmente ( San Juan B.), algunas riberas se 
volvieron a poblar y el resto se agruparon en el reasentamiento- 
de Nvo. Fco. León como se ha podido apreciar en el mapa del rea- 
comodo, al lado de l o s  que fuera la cabecera municipal. 

- 

A medida que el reasentamiento recupera su vida cotidiana - 
en sus nuevas casas y los ejidatarios obtienen su sustento de ma 
nera regular, algunas riberas o más bien barrios (pues el nombre 
de ribera en estricto sentido se aplica a los asentamientos fun- 
dados cerca de sus tierras de :Labor; pero aquf se emplearán indis 

- 

- 



La imagen de "Santa Marfa 
Magdalena, patrona de "Nvo. 
Francisco León" en el altar 
de la iglesia, donde se 
aprecia también l a  imagen 
de l a  Virgen de Guadalupe. 

Altar doméstico o 
"Ramada" en una casa 
del barrio de San Pablo. 
en Nvo .  Francisco Le6n. 
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tintamente ambos términos) celebran nuevamente las festividades- 
onomásticas. A continuación se presenta un listado de las ribe - 
ras o barrios con sus festividades onomásticas. 

Población 
Ribera San Antonio 
Ribera San Pablo 
Ribera Agua Tibia 
Ribera Candelaria 
Ribera San José Mazpak 
Ribera Volcán 
KiDera Tanchichal 
Ribera San Pedro 
Francisco León 
Ribera San Lucas 
Ribera Arroyo Sangre 

Celebrac ion 
San Antonio 
San Pablo 
San Sebastlan 

San José 
Sr. del Pozo 
San Isidro 
San Pedro 

San Lucas 
Cristo Rey 

Virgen de la Candelaria 

Santa Ma. Magdalena 

Fecha 
Enero 17 
Enero 25 
Enero 20 
Febrero 2 
Marzo 18 
4 O  Viernes de Cuaresma 
Mayo 15 
Junio 19 
Julio 22 
Octubre 18 
Noviembre 20 

La reagrupación trajo consigo el reconocimiento de las demás 
poblaciones de que la fiesta patronal se celebrara el onomástico- 
de Sta. Ma. blagdalena; ello implicó que muchos de los esfuerzos - 
de la comunidad se orientaran en esta celebración. 

Por su parte los pobladores originarios de la cabecera muni- 
cipal, con la pérdida de sus irnágenes restringieron sus festejos- 
al patronal. 

- Cargos 
Los cargos tradicionales aúnque no desaparecieron totalmente 

si se vieron menguados considerablemente. La muerte de muchos al- 
fereces y mayordomos (tal vez más de la mitad de ello) se debio - 
principalmente, según observación de Don Enrique Pablo, a que per 
manecieron en la comunidad por custodiar las imagenes. 

- 

El número de mayordomos en el nuevo reasentamiento es de 2 - 
y el de alfereces 8, pues ya no hay más imagenec que honrar en - 
Xvo. Fco. León. 

Lo que si se puede observar en la constinuidad de las organi 
zaciones es en l o s  grupos catól.icos, como son la acción católica, 
catequistas, apostolado de la oración y mujeres guadalupanas; es- 
tos grupos coordinan sus funciones con los grupos que hay en cada 
una de las riberas o barrios. 

- 
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E l  número t o t a l  de miembros en e l  grupo de acc i ón  c a t ó l i c a -  

es de 30  y se r epar t en  en 1 2  pequeños grupos en cada r i b e r a ;  e l -  

de  c a t e qu i s t a s  e s t a  compuesto po r  8 8  miembros segbn comentarios- 

de uno de  sus d i r i g e n t e s  quien señala  además que " l a  g en t e  poco- 

a poco a p a r t i c i p a d o  y ha cos tado  l e v an ta r  a l  grupo"; l o s  p a r t i -  

c i pan t e s  de  apos to lado  de  l a  o rac i ón  son a l r ededor  de 55 m i e m  - 
bros .  

Hasta p r i n c i p i o s  de 1 9 8 4  :Las l abo res  se p réd i ca ,  l e c t u r a  de 

l os  e vange l i o s  y s e r v i c i o s  r e l i g i o s o s  de  e s t o s  grupos se p r a c t i -  

caban en l a  comunidad en v i s t a  d e  que no s e  conocen aún l o s  nue- 

vos vec inos .  

Para l a  e l e c c i ó n  de l a  mesa d i r e c t i v a  de  l a  junta de f e s t e -  

jos y de acc i ón  c a t ó l i c a  i n t e r v i e n e  e l  comité p a r t i c u l a r ,  e l  a - 
gen te  munic ipa l  y toda l a  comunidad: espec ia lmente  en l a  e l e c c i ó n  

e l a  mesa d i r e c t i v a  d e l  grupo de acc ión  c a t ó l i c a  se pone de ma - 
n i f i e s t o  l a  respuesta  de l a  comunidad en términos de neces idad - 
en o r gan i z a r  y r e a l i z a r  e l  cu l to  y l o s  eventos  r e l i g i o s o s  c a t ó l i  - 

cos. ( v . o f i c i o ) .  E l  sacerdote  que a s i s t e  ahora a e f e c t u a r  l o s  - 

s e r v i c i o s  r e l i g i o s o s  a l  r e spe c t o  menciona que no puede "cambiar- 

l o  que usted estraen" .  

La composición de l a  mesa d i r e c t i v a  como se puede aprec i a r -  

en e l  o f i c i o  es de p res iden te ,  s e c r e t a r i o  y tesorero además de - 
2 voca l e s .  E l  IN1 también inte i rv ino  en l a  c e l eb ra c i ón  de l o s  fes  

t e jos  pa t rona l es  d e  1 9 8 3  y para e l l o  nombró una junta  de  f e s t e j o s  

apar t e  de  l a  que ya  se habla nombrado en l a  comunidad: l a  apor ta  

c i ó n  d e l  i n s t i t u t o  f u e  de 1 8 0  O00 pesos para s o l v en t a r  gas tos  en 

l a  c e l eb ra c i ón  t a l e s  como l a  compra de adornos y p a r a f e r n a l i a ,  - 
pagar músicos, y atender  inv i t t idos  e n t r e  otros; e l  t o t a l  de coo- 

perac iones  d i spon ib l e s  en e fect ivo  e n t r e  ambas juntas  f u e  de  a l -  

rededor  de 280  O00 pesos. 

- 

- 





'9 i 25 

-DescripciOn 
Durante 1982 y buena parte de 1983 no se pudo realizar feste - 

jos nonomásticos solamente el cila patronal y sus festividades re- 
vistieron gran realce en la cornunida. Las celebraciones consistie - 
ron fundamentalmente en la novena que precede al dla de procesio- 
nes y a los eventos del día de vfspera y patronal . 
Los dlas de la novena se reparten a las diferentes organizaciones 
como son el grupo de acción católica, el de catequistas, el de - 
alcoholicos ananimos, las autoridades del ejido. 

En los dlas de procesiones las actividades dan inicio desde 
la 6 de la mañana al iniciarse estas acompañadas de música de - 
banda y de tambores y pitos, tdmbién el estruendo de cohetes avi - 
sa del inició de la procesión que recorre las calles de la pobla - 
ción; la gente acude y un par de decenas se congrega en la casa- 
donde se custodla la imagen, alil se reparte un ligero convite - 
que consiste en atole, tamales o galletas; la banda de música to - 
ca un par de melodias a cuyo tt-rmino se inicia la marcha esta voz 
con la imagen del santo de la ribera visitada, el cortejo compues - 
to por los músicos, personas de la comunidad en general y los car - 
gueros que custodian la imagen, estos Últimos, son quienes llevan 
en andas a la imagen. 
La época de lluvias ha transformado considerablemente las condi - 
ciones del terreno al convertir las calles en verdaderos lodaza - 
les; a pesar de ello la escolta continua su paso para dirigirse a 
la casa donde se cuestodia la imagen onomástica de otras riberas. 
Hasta el medio dfa se visito dos casas para depositarlas en el - 
altar de la iglesia, la cual SI? adorno en la puesta con una rama- 
da confeccionada de hojas de pdma entrelazadas con papel de chi- 
na y ofrendas de malz, frijol, bolsas de galletas, mazorcas, cala - 
bazas, de manera similar a las ramadas hechas en Chapultenango. 
En el resto de la jornada después del medio dla y una vez que los 
músicos hubieran comido, se visitan otras casas. La banda de mÚsi 
ca para animar la ocación fue trafda desde Tapilula gracias al a- 
poyo de CCI del IN1 en Ixtacomitán, con lo que se procura mantener 
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en la comunidad sus relaciones en el marco de sus celebraciones - 
con los lugares de origen. Lo mismo puede decirse de en la adqui- 
sicidn de los fuegos artificiales como castillos, toritos y otros 
elementos de la ornamentación C.el ceremonial, los cuales fueron - 
adquiridos en Can Cristobal. 

En el seq-undo dla de procesiones, continuan los recorridos - 
por 1.a comunidad simu1taneament.e a la realizaci6n de los servi - 
cios religiosos coino es "la palabra de Dios" por acci6n catblica, 
organización de oraciones y rezos. 
Este dla también es la vlspera y se inician los encuentros de ba- 
loncesto entre los equipos invitados de las poblaciones vecinas - 
de Nvo. Canán y de las riberas que sumaron en total 8 equipos. Si 
multaneamente al inicio de estas encuentros y aproximadamente a - 
las 9 de la mañana se les da la bienvenida a los peregrinos de - 
las compañ€as que representan a los pueblos vecinos de habla Chol 
acompañados por los grupos cat6licos de catequistas y de acción - 
católica en una procesi6n solenine que llega hasta el altar de la- 
iglesia en medio del estruendo de cohetes a la usanza de las bien - 
venidas realizadas en su comunidad de origen y en Chapultenango. 
Después de depositar los estandartes y distinciones en el altar,- 
105 invitados son agasajados eri un convite con tamales, atole y - 
pozole preparados por el grupo de mujeres guadalupanas, también - 
se ñes exjprta a los invitados a que posen a lac casas de los an- 
fitriones que ofrezcan su casa para pasar la noche. Sin embargo,- 
los nuevos vecinos no acostumbran a ofrecer posada en sus pobla - 
ciones y las Darreras del idioma dificulta la comunicación; mu - 
chos de los invitados no aceptaron posar en la comunidad y regre- 
saron a sus lugares de origen. 
Durante la noche en la casa de los representantes del grupo de - 
acción católica se reunen algurios pobladores para cantar cancio - 
nes en zoque y en español acompañados de guitarras; a los presen- 
tes se les sirven galletas, o tamales y "cafe". El "cafe" que to- 
man esta hecho por las mujeres con malz tostado, o bien en algu - 
nos casos estas compran sobrecrtos de café en la tienda, lo que- 
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pone en relieve la persistencia de este consumo en la dieta zo - 
que a pesar de que en las nuevas tierras el café y el cacao no - 
se pueden cultivar. 

El dla de las celebraciones patronales, desde temprano se - 
inician con las procesiones, en la mañana los encuentros de balon - 
cesto eliminan a los equipos para que en esta etapa finalista - 
se disputen los primeros lugares. 
A las 7 de la noche el sacerdote celebro misa, para ello la po - 
blaciÓn se congregó en el atrio del templo y se recordó el mila- 
gro y los vinculos entre Jesuczisto y Marfa Magdalena. También - 
se recordaron a los ausentes y desaparecidos por la erupción del 
volcán y se pidió a la divinidad por ellos: en dos riberas se re - 
cardaron alrededor de 200 desaparecidos. Finalmente el sacerdote 
realizó la comunión a los feligreses y al termino de la misa gru - 
pos de músicos de acción catÓl.ica cantaron en Tzeltal. Acto se - 
guido se hizo entrega de medallas como distinción de los cargos- 
que ocupan los miembros en la organización de los grupos católi- 
cos, como es la adoración noctxrna. Al término de la ceremonia - 
y alrededor de las 1 O : O O  pm se queman los fuegos pirotécnicos en 
la explanada de tierra apisonada enfrente de la iglesia. 

Es pertinente aclarar que el dla de vlspera se celebra gene - 
ralmente el 21 de julio y no el 23 como en esta ocasión se hizo- 
ya que la celebración se recor.ri6 en su calendario debido a que- 
el sacerdote solamente podla llegar en esta fecha porque en esos 
dlas atendla a los servisios religiosos de otras o comunidades - 
de la región. 

La música de banda toca en casas de algunos, ahora bajo pe- 
tición expresa de sus moradores y con pago adicional ya que el - 
contrato incluye solamente la jornada de 6 de la mañana a 6 de - 
la noche. 

Al siguiente dla y desde temprano, aproximadamente a las 7 -  

de la mañana se reunen los pobladores en la iglesia que quieran- 
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bautizar a sus hijos, hacer la primera comunión o bien contraer- 
matrimonio. A las 12 del dfa se forma una procesión en el atrio- 
de la iglesia donde se lleva en andas las imagenes de regreso a- 
las casas de los que salieron en cada una de las riberas; una - 
procesión salió desde temprano escoltada por la banda de músicos: 
Z 1  número de recorridos que hace la procesión es de 4 a 6 durante 
el dla. 

Para este dla también se organizan los juegos de palo ence- 
bado, carrera de encostalados con premios de 500 pesos cada uno- 
recolectados de las cooperaciones de la comunidad; Estos eventos 
a ecepción de las procesiones generalmente se interrumpfan por - 
las lluvias, a pesar de ello una vez que mejoró el tiempo se - 
reinician los eventos. 

De esta forma concluyen l o s  festejos patronales de la comu- 
nidad de Francisco León cuyo escenario es el reasentamiento que- 
congrega ahora a las riberas. 

Para completar el cuadro de festejos onomásticos de la comu - 
nidad, se incluyen el de las riberas Arroyo Sangre, Volcán y San 
Pablo. La congregación del ejido en el reasentamiento no sólo - 
transform6 el patrón de asentamiento sino también la organiza - 

ción festiva ya que ahora participan las riberas en la realiza - 
ción de los festejos patronales y a su vez las riberas partici - 
pan en la realización de l o s  eventos festivos de otras riberas:- 
también algunas de estas redujeron el número de festividades ono - 
másticas. 

A pesar de los cambios, las riberas procuraron mantener su- 
identidad corporativa al celebrar como lo hacfan en sus lugares- 
de origen l a s  festividades patronales, lo cual puede interpretar - 
se como la reproducción de su organización festiva y ceremonial- 
bajo nuevas condiciones de vida en los diferentes ordenes tanto 
económicos, como polrtico y social en general. 
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IiiSera Arroyo Sangre. 
-Cargos 

Los cargos tradicionales de alférez y mayordomo no desasare - 
cieron en esta ribera, pero su número se redujo ya que antes co- 
rrespondla 2 alféreces y un malyordomo por imagen que en total - 
eran 5 las que estaban en el templo de la ribera. Ahora solamen- 
te la imagen de Cristo Rey es .La que cuenta con un mayordomo y 1 
alférez y son quienes llevan en andas a la imagen en las proce - 
siones. Posiblemente con la construcción del templo que se pro - 
yecta, la imagen del barrio o :ribera se albergue ya no en la ca- 
sa de sus pobladores nino en la iglesia lo cual podfa diluir en- 
cierta medida la identidad corporativa del barrio. 
Además de estos cargos tradicionales existen los católicos como- 
los de acción católica y el de catequistas cuyo presidente es el 
del reasentamiento. 
En el barrio participan alrededor de 8 miembros en este grupo, - 
en el de acción católica 5 y en el grupo de apostolado de la ora - 
ción otro tanto. 
La junta de festejos cuenta con 5 miembros y esta a cargo de las 
cooperaciones las cuales no se pudieron recabar hasta que la po- 
blación no se recupere económicamente. 

-Descripción 
En cuanto a los eventos que el barrio o ribera realizo in - 

cluyen además de la novena, la celebración de vlspera y festivi- 
dades del "dfa patronal de la :ribera". Como se podrá observar - 

más adelante, los pobladores d e l  barrio contindan considerando - 
estas festividades como patronales de la ribera; para ello se to 
mars como ejemplo los eventos de la Ribera San Pablo que se des- 
cribiran posteriormente a la descripción de las festividades de- 
la ribera candelaria. 

- 

Ribera Candelaria 
-Cargos 

Desde antes de la erupción del volcán, esta comunidad no - 
contaba con los cargos tradicionales de alférez y mayordomo ; - 



ahora, en el reasentamiento, la participación de los grupos cató- 
licos, cuyo número de miembros en cada grupo varia de 3 a 5, se - 
encarga de las celebraciones con la colaboración de la junta de - 
festejos . 

-3escripción 
Sin embargo, en las celebraciones de 1 9 8 3 ,  la ribera no rea- 

liz6 la novena, lo cual atrajo la reprobación de los miembros de- 
la junta de festejos de la fiesta patronal, ya que según su modo- 
de ver, estas acciones forman parte de "otra religión". Estos mis - 
mos terminos se aplicaron en e:L caso de la comunidad de Esquipu - 
las G. a los habitantes del barrio de abajo, quienes practicaban- 
conductas diferentes en su cu1l:o a la imagen onomástica de San Mi - 
guel; la expresión además pone en relieve las diferencias que ob- 
servan los pobladores de la comunidad en las prácticas religiosas 
de un grupo interno, lo que a su vez implica que la ribera Cande- 
laria sale de la norma en las prácticas festivas. 

Por su parte, los representantes de los grupos religiosos de 
la comunidad comentaron que prefirieron prescindir de la novena - 
porque la gente no tenla dinero y solamente se concretaron a fes- 
tejar el dla de vlsperas y el patronal con los eventos que se - 
observan en las fiestas de otras riberas. 

Ribera San Pablo. 
En esta comunidad si se pudo realizar los festejos de forma- 

más completa a como se acostumhraba en su comunidad de origen a - 
pesar de la ausencia de recursos. La fiesta del año de 1 9 8 3  no pu - 
do efectuarse por la carencia casi total de recursos pero la de - 
1 9 8 4  si. 

-Cargos 
Los cargos tradicionales (de alférez y mayordomos se conserva - 

ron, pero su número es menor; 2 mayordomos y 8 alférez. Los gru - 
pos católicos también participan en la realización de los eventos. 
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-Descripción 
Para tener una idea de la elaboración de los programas y la- 

realización 
dad. 

1.- Dla 16 
2.- Dla 17 

3.- Dfa 18 

4.- Dfa 19 

5.- Día 20 
6.- Dla 21 
7.- Día 22 
8.- Dla 23 

9.- Dla 24 

06 :OO am 

08:OO 

11:oo 

12: O 0  

4:OO 

5:30 

de estos, se presenta a continuación el de la comuni- 

FESTIDAD DEL SANTO PATRON SAN PABLO APOSTOL 
DEL DIA 24 AL 25 DE ENERO DE 1984 

PROGRIW 
Para los dlas del novenario por grupos 

Grupos de mayordomos y la comunidad 
Grupos de presidentes de acción católica de las - 
comunidades con sus respectivas directivas. 
Los presidentes de apostolado de la oración con - 
sus respectivas directivas. 
Adoraci6n nocturna y honorarios de las diferentes- 
comunidades 
Presidentes de catequlstas con sus grupos 
Los ancianos junto con los equipos de música 
Grupos de alcoholicos anónimos 
Autoridades ejidales y municipales y los 11 repre- 
sentantes de la comunidad. 
Profesores con sus comitivas, y equipos de Basquet- 
bol. 

"Horario para e.1 dla 24 y 25 del presente" 

Se iniciaran imiio (sic) de Ludes y celebration de- 
la palabra de Dios 
Se iniciaran juegos de basquet-bol con los equipos 
del mismo (poblado). 
Entrada de la peregrinación a las 11 comunidades. 
Imno de sexta (sic) y celebración de la palabra de 
Dios hechos 9 (1-30) 
Vigila solemne, de visperas y celebración de la pa - 
labra de Dios . Hechos 9, 1-30. 

Dfa 25 

Se continuaran mañanitas, imno de Laudes (sic) y - 
celebración de la palabra de dios, la conversión - 
de Saulo Hechos 9,30 . Después de la celebración,- 
proseción con 13 imagen de San Pablo Apostol. 
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Las cooperaciones recabadas para los festejos ascendieron a- 
5 O 0 0  pesos de los cuales 3 O 0 0  se destinaron a la compra de cohe - 
tes y el resto para el banquete de bienvenida a los peregrinos.En 
estas fiestas el sacerdote no asiste y solamente, este ha llegado 
a la celebraci6n patronal del 1983. E. monto de las cooperaciones 
anteriores puede ser un indicador de la magnitud del gasto festi- 
vo en las riberas, 

De esta manera las descripciones de las festividades de Nvo. 
Francisco León han completado im cuadro que nos permite apreciar- 
las respuestas de las comunidades ante el cambio: respuestas que- 
en el presente estudio se relacionan estrechamente con la identi- 
dad étnica. 

Como se ha anotado anteriormente, antes y durante la catas - 
trofe se distinguió un primer momento enla respuesta del grupo, - 
a través de sus representantes municipales, ejidales y religiosos, 
quienes consultan a las autoridades inmediatas y deciden permane- 
cer en sus comunidades como lo hicieran las poblaciones vecinas - 
de Chapultenango y el barrio de arriba de Esquipulas Guayabal. 
En otro momento, resgrupadas l a s  riberas junto con lo que fuera - 
la cabecera corporativa de los ahora barrios (que en las palabras 
de los mismos pobladores le denominan riberas, signo este, de su- 
identidad de grupo) con sus fiestas patronales respectivas. 

A pesar de ello, una serie de cambios se presentan en la or- 
ganizacidn de los festejos y en su realización: los cargos tradi- 
cionales en el "centro"desaparecen, pero existe la posibilidad - 
que se vuelvan a presentar, pues se observa la persistencia de - 

estos en algunas riberas. Por 121 momento no se han recuperado las 
imagenes que existran en el templo de Francisco León. 
Los miembros de los grupos cat6licos, aúnque muchos de ellos pere - 
cieron en el desastre, en la comunidad se muestra un interes por- 
continuar las prácticas religiosas, tanto en la organización de - 
los festejos como en la realización del culto. 
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Las juntas de festejos, también son nombradas para la organi - 
zación de los festejos, los cuales han cambiado, en algunas ribe- 
ras, sus eventos, como es el novenario o novena: también las pro- 
cesiones con las imagenes en la fiesta patronal en la cual parti- 
cipan las riberas ya que anteriormente estas no particioaban en - 
las festividades del 22 de julio, o bien las procesiones de las - 
imagenes de las riberas al rededor del pueblo, y que antes se res 
tringía el cortejo de la ribera. 
También se observa una persistencia en las riberas, (a pesar de - 
todos estos cambios) a mantene:: sus relaciones con sus lugares de 
origen al adquirir los elementos ornamentales, como son fuegos - 
artificiales, trofeos, veladoras, banda de música, etc., ya sea - 
en Tapilula o en San Cristobal L.G. Sin embargo es dificil preever 
cuanto tiempo mantendran estos vinculos para la adquisición de - 
estos elementos en la fiesta. 

- 

Esta serie de cambios que se enmarcan en la transformación - 
de diferentes aspectos de la v.ida de las comunidades, como es el- 
ecológico, el económico, la orqanización polltica y el cambio de- 
zona étnica entre otras puede observarse una tendencia a la conti 
nuidad en la organización y realización de las festividades, lo - 
cual se expresa en la 4a. hipó-zesis central de este trabajo en - 

los siguientes términos: las comunidades (incluldas Esquipulas G. 
en el municipio de Rayón) reubicadas bajo las medidas emergentes- 
(cambio acelerado) tienden a reproducir su sistema de fiestas ba- 
jo nuevas condiciones sociales en un intento de mantener y recons 
truir sus lazos y relaciones de identidad. 

- 

- 

Pero también es pertinente hacer una aclaración: las respues 
tas observadas en el sistema de fiestas después del desastre, por 
el momento, se considera una tendencia en la organización festiva 
ya que es prematuro ver en estas el resultado de una adaptación - 
total a las nuevas condiciones de vida; sin embargo, estas res - 
puestas son un buen indicador tie las relaciones de identidad ante 
un proceso de cambio tan produndo y dramático en la vida completa 
de una comunidad. 

- 



V I I .  CONCLUSIONES 

1. 

En l o s  c a p l t u l o s  percedentes  e l  i n t e r é s  d e l  e s tud i o  se ha 

cent rado  en l a  i den t idad  é t n i c a  man i f i e s t a  en e l  s i s t em de f i es -  

t a s  ante  e l  cambio; para e l l o s  :;e han r e v i s ado  los d i f e r e n t e s  

enfoques teóricos que t r a t a n  e l  tema y s e  ha podido  observar  sus 

l i m i t a c i o n e s  ya lcances .  

Entre  l a s  c o r r i e n t e s  ue  abordan e l  prioblema estan:  una c o r r i e n  - 

t e  que observa  en e s t a  i n s t i t u c i ó n  (Cancian 1 9 6 5 ,  Thomas 1 9 7 4 )  e l  
mecanismo regu lador  de  l a  i den t idad  é t n i c a  ante  e l  cambio, en 

donde l a s  v a r i a b l e s  d e  cambio son in t e rnas  a l a  comunidad y he 

ah€ s u  p r i n c i p a l  d e b i l i d a d  ya  que exc luye  l a s  v a r i a b l e s  ex te rnas  

en v i s t a  de que p a r t e  de  un modelo de soc i edad  i s l a d a .  

Ot ra  c o r r i e n t e  observa  en e1 sistema de f i e s t a s  una respues- 

t a  i n s t i t u c i o n a l i z a d a  a l  sometimiento c o l o n i a l  d e l  que fueron su - 

jetos los  ind ígenas  (Smith 1 9 7 7 ,  Durango 1 9 8 1 ,  Flores 1 9 8 2 ) ;  l a  

e t n i c i d a d ,  en este enfoque,se reduce a l a s  r e l a c i o n e s  de e xp l o t a  I 

c i ó n ,  además e s t a  aproximación p r i v i l e g i a  e l  peso  de l a s  v a r i a b l e s  

ex t e rnas  d e l  cambio. S in  embargo estos enfoques t i enen  r i e s g o s  en 

su a p l i c a c i ó n  ya  que reducen e l  problema d e l  sistema de  f i e s t a s  

a otros ordenes de  l a  v i d a  soc ia l  como e l  p o l l t i c o  ( en e l  caso  

d e l  pr imer  autor ;  C f .  Akz in  1 9 6 4 ,  Dlaz-Polanco 1 9 8 5 )  o i n c lu so  

econ6mico (como los  otros autores )  ya que tacha a l  sistema de  

f i e s t a s  de  i n s t i t u c i ó n  d e s cap i t a l i z ado ra  de l a  economi’a campesina 

o fuen te  de  r i quezas  d e l  b o l s i l l o  d e l l a d i n o  y e l  comerciante.  

Entre  ambos enfoques , otros inc luyen  ya v a r i a b l e s  in t e rnas  

y ex t e rnas  d e l  cambio de  l a s  comunidaes ind lgenas  ( C h a r a  B. 1 9 4 8 ,  

Leonard O. 1 9 6 6 ) ,  s i n  embar-go e l  problema de l a  e tn i c i dad  l o  

reducen a un proceso  de  d e s in t e g r a c i ón  de  v a l o r e s  é t n i c o s  por  l a  

adopción de v a l o r e s  de  soc iedad urbana y moderna (Miner 1 9 5 2 ,  

Parsons 1 9 6 1 ) .  Aqui e l  cambio s e  r e a l i z a  en l a  t r a n s i c i ó n  de  una 

soc i edad  ind lgena  poco d i f e r e n c i a d a ,  f o l k ,  a o t r a  d i f e r enc i ada ,  

urbana. E l  s is tema de  f i e s t a s  e n  este marco, nuevamente queda 
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r e d u c i d o  a un p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  de l o  t r a d i c i o n a l  a l o  moder - 

no ,  donde  no se d e s c u b r e  l a  d i n2m i ca  p r o p i a  ( e t n i c i d a d )  d e  este 

e l e m e n t o  é t n i c o  ( s i s t e m a  d e  f i e s t a s )  

A d i f e r e n c i a  d e  los  e n f o q u e s  a n t e r i o r e s  e n  este t r a b a j o  se 
p a r t i ó  de l a  c o n s i d e r a c i ó n  de v a r i a b l e s  e x t e r n a s  e i n t e r n a s  d e l  

cambio o p e r a d o  e n  l a s  comunidades  z o q u e s  a p a r t i r  de l a  e r u p c i ó n  

d e l  V o l c á n  C h i c h o n a l ;  e s t a s  v a r i a b l e s  se u b i c a n  e n  l a  d i m e n s i ó n  

i n t r a é t n i c a  p a r a  l a s  i n t e r n a s  y l a s  v a r i a b l e s  e x t e r n a s  se u b i c a r o n  

e n  l a  d i m e n s i ó n  i n t e r é t n i c a ,  y a  s e a  a n i v e l  r e g i o n a l  o n a c i o n a l .  

Una v e z  i d e n t i f i c a d o  este ismbito, se p o d r á  o b s e r v a r  e n  e l  

s i s t e m a  de f i e s t a s  ( e l e m e n t o  é t n i c o )  l a  m a n i f e s t a c i ó n  p a r t i c u l a r  

de su  d i n á m i c a  ( e t n i c i d a d )  a n t e  e l  d e s a s t r e ;  p a r a  e l l o s  se e l i g i e  - 

r o n  tres comunidades  l a s  c u a l e s  e l  impac t o  de l a  c a l a m i d a d  l a s  

a f e c t ó  d e  manera  d i f e r e n c i a l  y son :  Chapu l t enango ,  E s q u i p u l a s  G . ,  

y F r a n c i s c o  L eón .  

2 .  

P e r o  no s o l a m e n t e  e n  e l  momento d e l  d e s a s t r e  se m a n i f i e s t a  - 
l a  d i n á m i c a  d e l  s i s t e m a  d e  f i e s t a s  d e  e s t a s  comunidades ,  t amb i én  

los  d i f e r e n t e s  p e r í o d o s  h i s t ó r i c o s  d e  l a  r e g i ó n  p r e s e n t a n  camb ios  

e n  l os  c u a l e s  l a  e t n i c i d a d  d e l  s i s t e m a  de f i e s t a s  se m a n i f i e s t a  

d e  m a n e r a p a r t i c u l a r .  

ksl, se c o n s i d e r a  a l a s  é p o c a s ,  c o l o n i a l ,  i n d e p e n d i e n t e  y 

p r i n c i p i o s  d e  este s i g l o ,  como inomentos e n  l os  c u a l e s  e l  s i s t e m a  

d e  f i e s t a s  no  s u f r e  m o d i f i c a c i o n e s  p o r  e l  c a r a c t e r  a t r a s a d o  d e  l a  

f o r m a c i ó n  s o c i a l  c h i a p a n e c a  e n  su  c o n j u n t o  ( G a r c l a  de León  1982 )  

e n  este c o n t e x t o ,  l a  e t n i c i d a d  m a n i f i e s t a  e n  e l  s i s t e m a  d e  f i es-  

t a s  se v e r á  como l a  f o rma  e n  que  l os  i n d í g e n a s  manten ían  r e l a c i o  

n e s  c o n  e l  c lero,  c o n  e l  g o b i e r n o  y los t e r r a t e n i e n t e s .  

En este enramado d e  r e l a c i o n e s  La d imens i ón  i n t r a é t n i c a  d e l  g r u p o  

puede  c o n s i d e r a r s e  mas homogénea que a l  d e  l os  p e r l o d o s  posterio- 

res,  sobre t o d o  a l  c a r d e n i s t a  e n  e l  c u a l  e l  r e p a r t o  a g r a r i o  t r a n s  

forma l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a  d e  .La r e g i ó n  de manera r a d i c a l .  

__ 

- 
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En e l  seno de l a  etnia aparecen diferentes grupos re l ig iosos 

(costumbreros, catól icos y adventistas) los cuales dibujan su h g  

terogeneidad cultural; e l  sistema de f i es tas  r e f l e j a  estas diferen - 

cias,  principalmente entre catól icos y costumbreros, los cuales 

van a presentar co-nductas, normas y creencias particulares en l a  

real ización de l os  fes te jos-  

En Chapultenango, e l  sistema escalafonado de cargos, e l  ca- 

lenadrio y una ser ie  de eventos fest ivos desaparecieron después 

de l a  dotación e j i d a l  y dieron paso a l a  participación de grupos 

catól icos en l a  organización de las festividades; e l  calendario 

incluye sólo l a  f i e s ta  patronal y las carnestolendas, además a l -  

gunos eventos fest ivos desaparecieron (como son los días de rama) 

En l a  real ización de l os  fe-stejos intervienen catól icos y costum - 
breros; l os  primeros procuran observar en l a  realización de los  

feste jos sobriedad en los gastos y en l os  cultos en general, no 

asl los costumbreros quienes se esmeran en los gastos. En tanto 

los adventistas se mantienen a l  margen de estos acontecimientos. 

Los catól icos bajo l a  influencia isntitucional ec les iást ica 

se inscriben en prácticas re l ig iosas que l a  i g l es ia  dicta,  en 

oposición a l  segundo grupo y a l  de adventistas quienes excluyen 

a l  santoral, e l  gasto ceremonial y e l  alcoholismo entre otras 

prácticas; tanto l a s  prácticas como las creencias revelan l a  

valoración de integrantes de un grupo que participan en las fes 

tividades. 

La aparción de grupos con base a diferencias en sus valores 

en e l  seno de l a  etnia es un indicador de l a  dinámica cultural 

y l a  heterogeneidad de l a  etnia: esta dinámica es mas evidente 

en l a  presencia de dos barrios 3.n l a  comunidad de Esquipulas G .  

en los  cuales las  celebraciones de l o s  feste jos onomásticos a l  S r .  

de Esquipulas y a San Miguel orientan actitudes, normas y valores 

en los  cultos a estas imagenes, A s í  e l  ceremonial en general y 

e l  sistema de f i es tas  en partic.Jlar, como elemento orgánico de l a  

etnia,  configura una se r i e  de conductas en torno a l  culto s San 

Niguel donde se dan lazos de col~esión que los  identi f ican asi 

msimos, ylos distinguen a s u  vez (alteridad) del resto de l a  comu 
nidad 

- 
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En F r a n c i s c o  León,  t r a s  l a  d o t a c i ó n  e j i d a l  se p r e s e n t a  un 

cambio de  su s i s t ema  d e  f i e s t a s  pero no d e  forma t a n  r a d i c a l  como 

en  Chapultenango;  los  c a r g o s  t r a d i c i o n a l e s  como a l f é r e c e s  y mayor - 

domos ( e n t r e  otros)  p e r s i s t i e r o n  y e l  c a l e n d a r i o  r i t u a l  c o n t ó  con 

un buen nGmero d e  c e l b r a c i o n e s  onomást i cas ,  s i n  embargo, l a s  

danzas d e s a p a r e c i e r o n  p o r  comple to  en l a  o r g a n i z a c i ó n  f e s t i v a .  

A p e s a r  d e  e l l o  los  e v e n t o s  ( p r o c e s i o n e s )  son l u g a r  en e l  que 

p a r t i c i p a n  mas ac t i vamente  los  ca rgue ros  t r a d i c i o n a l e s .  

En l a s  fundac iones  d e  l a s  r i b e r a s  e n  t e r r e n o s  e j i d a l e s  de  

F r a n c i s c o  León a p a r e c i ó  s imultáneamente l a  r e a l i z a c i ó n  d e  c u l t o s  

p a t r o n a l e s  y onomást i cos  como se pudo o b s e r v a r  en Esqu ipu los  G. ;  

en a lgunas  d e  e s t a s  r i b e r a s  se p r e s e n t 6  un cuadro  s i m i l a r  a l a s  

c e l e b r a c i o n e s  d e  l a s  f e s t i v i d a d e s ,  en cambio e n  o t r a s  sólo con ta ron  

con los  fes te jos  onomást i cos  modestos que i n c l u l a n  l a  novena: l a s  

o r g a n i z a c i o n e s  d e  los grupos c a t ó l i c o s  asumlan l a  r e a l i z a c i ó n  de  

los  e v e n t o s  d e  l a s  r i b e r a s .  

En e s t a s  p o b l a c i o n e s  no se p r e s e n t a  l a  d i c o t o m l a  t a n  p o l a r i -  

zada e n t r e  l o s  grupos d e  c a t ó l i c o s  y costumbreros  en l a s  c e l e b r a -  

c i o n e s  d e  los  feste jos,  como se ha observado  en Chapultenango o 

b i e n  e n  Esqu ipu las  :G. 

3 .  

La  e r u p c i ó n  d e l  Vo l cán  Ch ichona l  a l  i r r u m p i r  e n  este panora- 

ma s o c i a l ,  p e r o  sobre todo en l a  d imensión i n t r a é t n i c a ,  pone en 

re l i eve  l a  e t n i c i d a d  d e l  s i s t ema  d e  f i e s t a s  de  l a s  comunidades d e  

manera p a r t i c u l a r .  

En Esqu ipu las  G. l a  con formac ión  de b a r r i o s  con  c u l t o s  ono- 

m á s t i c o s  y fest ivos p a r t i c u l a r e s  e n  cad-a una v a  a g e n e r a r  respues  

t a s  d i f e r e n t e s  a n t e  l a  ca lamidad v o l c á n i c a .  E l  b a r r i o  de  a b a j o ,  

los devotos de San Miguel consu l tan  a l  a r c á n g e l  a t r a v é s  de Don 

P a t r o c i n i o  sobre l a  inminenc ia  d e l  d e s a s t r e ,  m i e n t r a s  l os  pob lado  

res d e l  b a r r i o  de  a r r i b a  r e c u r r e n  a l a s  a u t o r i d a d e s  e j i d a l e s  y mil 

n i c i p a l e s ;  e s t a  a c t - i t u d  también se p r e s e n t a  e n t r e  l a s  p o b l a c i o n e s  

de Chapultenango y F r a n c i s c o  LeSn,  p a r t i c u l a r m e n t e  en  é t s a  Ú l t ima  

- 

- 
< _  
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se consult6 a l a  autoridad e -c l es las t i ca .  

S i n  mebargo e l  éxodo recomendado por Don Patrocinio una se- 

mana antes de l a  erupción es interrumpido por l a s  autoridades bajo 

amenaza de negar e l  derecho a salvo que tienen los  campesinos so 

bre las t ierras  de labor. 

E l  2 8  de marzo e l  volcán hace erupción con l o  que se in i c ia  e l  

exodo de los pobladores del  barrio de abajo, junto con l a  facción 

devota de San Miguel en l a  comunidad de Volcán Chichonal queines 

se reubican en l o s  terrenos de San Antonio La Loma dada l a  in f lu  

encia de Don Patrocinio a rafz  del  culto y por l os  lazos de cohe 

sión mantenidos en las celebraciones fest ivas,  

De esta forma se entiende en e l  caso de Esquipulas G. que l a  d i -  

visi6n en su sistema de f i es tas  es e l  antecedente de su desinte- 

gración despugs del  desastre. 

- 

- 

- 

La mayor parte de l a  población, aunque no toda, se d i r ige  a 

las cabeceras municipales, ya que su conocimiento sobre l a  inmi-. 

nencia del  pel-igro mayor los  obl iga a bsucar refugio; a pesar 

de e l l o s  otros pobladores deciden permanecer en sus poblaciones 

de origen bajo disposicióngubernamental quien asegura l a  ausencia 

de pel igro.  

Dos erupciones devastadoras con emisiones de f lu j o  piroclást ico 

(nubes de fuego) una semana mas tarde sepultan a los  pobladores 

que permanecieron en sus comunidades. 

4.  

En Chapultenango por su parte, l a  magnitud del desastre no  

fue t a n  grande como en las otras dos comunidades pues los diferen- 

tes de su vida como e l  económico, e l  po l l t i c o  y e l  re l ig ioso ,  en 

t r e  otros, no se vieron transformados en grado extremo. Los planes 

de reconstrucción de Estado se aplicaron entonces para  e l  reesta 

blecimiento de las condiciones de vida; e l l o  t ra jo  consigo una 

ser ie  de confl.ictos ya que e l  manejo de los  planes en manos de 

las autoridades presentaron irregularidades. 

- 

- 
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En este  marco, l a  participaci6n de grupos catól icos y costum - 

breros en l a  realización de feste jos patronales y onomásticos se 

l l eva  a cabo bajo las consideraciones particulares de cada uno. 

Los catól icos l i m i t a n  sus gastcjs fest ivos proque consideran mas 

necesario destinarlos a l a  recuperación de sus condiciones de v i -  

da ,  en tanto los  costumbreros procuran celebraciones ostentosas; 

l a  comunidad vuelve a celebrar sus festividades como antes l o  ha 

cia enel contexto del  cambio sufrido en l a  región. 
- 

La desintegración de Esquipulas G. en dos reasentamientos 

fue l a  culminación de un proceso de diferenciación en sus cultos 

re l ig iosos  y sistemas de f iestas.  

Esquipulas G, se reasentó en su mayor parte en l a  vecindad 

de l a  comunidad de Rayón; a l  cambio que sepresenta en los ordenes 

de su vida incluyen e l  económico, l a  organización po l í t i ca  y so- 

c i a l ;  los planes y proyectos productivos no dieron respuesta a 
las necesidades de empleo e ingreso de l a  población. E l  sistema 

de f i es tas  de l a  comunidad procura en e l  contexto de sus nuevas 

condiciones, l a  repoducción de sus elementos fest ivos y rituales- 

as i ,  l a  comunidad reubicada bajo l os  planes emergentes y de 

recosntrucción (cambio acelerado) tiende a reproducir su sistema 

de f i es tas  en nuevas condiciones sociales en un intento de mante 

ner y reconstruir sus lazos de identidad' 
- 

Por su parte l a  otra sección de l a  comunidad de Esquipulas, 

reubicados en San Antonio La Lcma, sufren transformaciones en su 

vida socia l ,  en e l  orden económico, po l í t i c o  y social .  A diferen - 

c ia  de l os  reasentamientos efectuados por e l  Estado, los  damnifi- 

cados se mantiene a l  margen de las medidas del  cambio acelerado 

y por ende su proceso de reestablecimiento es mas d i f l c i l  ya sea 

por l a  cerencia de t ierras  como por l a  ausencia de proyectos pro 

ductivos. La autoridad que ejerce Don Patrocinio en l a  comunidad 

no sólo en los asuntos cotidianos de l a  población sino también en 

l a  real ización del  culto determina que los festejos de l a  comuni 

dad se organizen bajo l a  supervisión de este personaje carismáti 

co: l a  integración del barrio devoto de San Miguel en l a  comuni - 
dad de San Antonio, t r a j o  consigo l a  adaptación de aquella en 

e l  calendario f es t i vo  de esta, pero también se presentaron cambios 

I 

_. 

- 
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e n  los  c a r g o s  t r a d i c i o n a l e s  los  c u a l e s  d e s a p a r e c i e r o n  a s i  como 

a l g u n o s  e v e n t o s .  

M i e n t r a s  no se d o t e  a e s t a  comunidad c o n  l os  t e r r e n o s  e j i d a  - 

l e s  es d i f l c i l  ver c u a l  s e r á  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e f i n i t i v a  e n  los  

d i f e r e n t e s  o r d e n e s  d e  su v i d a  s o c i a l .  

En e l  m u n i c i p i o  d e  F r a n c i s c o  L eón  l a  T e r d i d a  de miles de 

v i d a s  por l a e r u p c i ó n  d e l  v o l c á n  i m p l i c ó  una p r o f u n d a  t r a n s f o r -  

mac i ón  e n  l a  v i d a  d e l  e j i d o  , e l  c u a l  b a j o  los  p l a n e s  d e  r e e s t a -  

b l e c i m i e n t o  d e l  E s t a d o  s u f r i ó  u ?  camb io  aún mas r a d i c a l  e n  los  

d i f e r e n t e s  o r d e n e s  d e  su  v i d a .  Expulsados  d e  su  zona  é t n i c a  y 

e c o l ó g i c a ,  l o s  e j i d a t a r i o s  de 11 r i b e r e a s  y l a  c a b e c e r a  m u n i c i p a l  

sa i n ; c i = n  e n  nupvac a c t i v i d a d e s  a g r l c o l a s ;  los  p l a n e s  p r o d i i c t i  

vos e n  el  nuevo  r e a c e n t a m i e n t o  has t r o p z a d o  cnn i r r e g u l a r i d a d e s  

e n  s u  a p l i c a c i ó n ,  e n  t a n t o  los )campes inos  r e c u r r e n  a l a  v e n t a  de 

s u  f u e r z a  d e  t r a b a j o  como a l t e r n a t i v a  p a r a  o b t e n e r  i n g r e s o s ,  los  

a c a p a r d o r e s  por su  p a r t e ,  v e n  l a  o p o r t u n i d a d  d e  e jercer  sus  a n t i -  

guas  p r á c t i c a s  e n  los  r e c i - é n  d o t a d o s  t e r r e n o s .  D e  e s t a  manera 

se e s b o z a n  l a s  r e l a c i o n e s  de c l a s e  a l  r e p r o d u c i r s e  e l  mode l o  

de acumulac idn  a l  a u e  r e c u r r i e r 3 n  los  t e r r a t e n i e n t e s  y l a  peque- 

ña b u e r g u e s l a  e m e r g e n t e  e n  sus  comunidades  d e  o r i g e n ;  mode l o  simi - 

l a r  a l  o b s e r v a d o  e n  E s q u i p u l a s  Guayaba l .  

L a  r e a g r u p a c i ó n  d e l  e j i d o  e n  11 r i b e r a s  y l a  c e b e r e c r a  muni - 

c i p a l  a p e s a r  de a l t e r a r  e l  p a t r ó n  de a s e n t a m i e n t o  que  t e n l a n  e n  

s u s  l u g a r e s  de o r i g e n  p r o c u r a n  mantener  s u  i d e n t i d a d  c o r p o r a t i v a  

a l  c e l e b r a r  c ada  una sus f e s t i v i d a d e s  o n o m á s t i c a s  aunque aho ra  

l a  p a t r o n a  de l  r e a s e n t a m i e n t o  es S t a .  M a r l a  Magda l ena ,  p a t r o n a  d e  

l a  que  f u e r a  l a  c a b e c e r a  m u n i c i p a l .  

En F r a n c i s c o  L e ó n  o centro, t a n t o  los  c a r g o s  t r a d i c i o n a l e s  

como e l  c a l e n d a r i o  s u f r i ó  m o d i f i c a c i o n e s  a l  r e d u c i r s e  e l  número 

de p a r t i c i p a n t e s  y de f e s t i v i d a d e s .  Los g r u p o s  c a t 6 l i c o s  y l a  

j u n t a  de feste jos se d e d i c a r o n  a sus func-ones  como acostumbra-ban 

e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s u s  f es te jos .  E l  numero de c a r g o s  t r a d i c i o n a -  

l es  se r e d u j o ,  y a  que  muchos de los a l f é r e c e s  y mayordomos m u r i e -  

r o n  p o r  c u s t o d i a r  l a s  imagenes  d u r a n t e  l a  e r u p c i ó n .  P o r  s u  p o a r t e  



l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  r i b e r a s  e n  los  e v e n t o s  como p r o c e s i o n e s  

o novenas  es otro cambio e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  los  feste jos los  
c u a l  n o  i m p l i c a  que  e s t a s  p i e r d a n  su  i d e n t i d a d  c o r p o r a t i v a ,  s i n o  

que  por e l  c o n t r a r i o  se a f i r m a  l a  o r g a n i z a c i ó n  i n d e p e n d - i e n t e  de 

e s t a s .  

En l a  r i b e r a  A r r o y o  Sang r e ,  p o r  ejem-lo, t a n t o  los  c a r g o - s  

t r a d i c i o n a l e s  como e l  c a l e n d a r i o  s u f r i e r o n  m o d i f i c a c i o n e s :  l os  

g r u p o s  c a t ó l i c o s  e n  l a  r i b e r a  se  han mane tn ido  a s i  como l a  j u n t a  

d e  feste jos;  los  e v e n t o s  como l a  p a r t i c i a p c i ó n  d e  estos g r u p o s ,  

s a l v o  l a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  han F r o c u r a d o  d a r  c o n t i n u i d a d  a sus  

c e l e b r a c i o n e s ,  aho ra  onomáa t s i c a s .  

En l a  r i b e r a  C a n d e l a r i a  no se r e a l i z ó  l a  c e l e b r a c i ó n  " p a t r o  - 

rial" d e  1 9 8 3  d e  f o rma  c ompo l e t a  l o  c u a l  pone  d e  m a n i f i e s t o  d i f e -  

r e n c i a s  c o n  o t r a s  r i b e r a s  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  de sus  f e s t i v i d a d e s .  

En l a  r i b e r a  San P a b l o  e n  cambio, los feste jos p a t r o n a l e s  se 

r e a l i z a r o n  d e  manera c omp l e t a :  l a  o r g a n i z a c i ó n  y c e l e b r a c i ó n  de 

los e v e n t o s  p r e s e n t ó  s eme j anzas  a l a  r i b e r a  Arroyo Sang r e .  

D e  e s t a  manera  l a  r e a l i z a c i ó n  de los  fes te jos  o n o m á s t i c o s  d e  

l a  comunidad r e u b i c a d a  de F r a n c i s c o  L e ó n  e n  e l  m u n i c i p i o  d e  Oco- 

s i n g o ,  C h i s . ,  se o r g a n i z ó  e n  b a r r i o s  los  c u a l e s  e r a n  r i b e r a s  e n  

sus  t i e r r a s  d e  o r i g e n :  a s i ,  a p e s a r  d e  e s t a r w e u b i c a d a  b a j o  l a s  

med idas  e m e r g e n t e s  ( camb io  a c e l e r a d o )  t i e n d e  a r e p r o d u c i r  s u  

s i s t e m a  de f i e s t a s  b a j o  nuevas  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  e n  u n i n t e n t o  

d e  man'tener y r e c o n s t r u i r  sus  l a z o s  d e  i d e n t i d a d ,  E s t a  misma h i -  

pótesis puede  a p l i c a r s e  a l a  comunidad d e  E s q u i p u l a s  G. l a  c u a l  

a p e s a r  d e  l o s  camb ios  s u f r i d o s  r e p r o d u c e  su  s i s t e m a  de f i e s t a s  

e n e l  r e a s e n t a m i e n t i  u b i c a d o  e n  Rayón.  

S i n  embargo  es p e r t i n e n t e  a c l a r a r  que  este r e p r o d u c c i ó n  e n  - 
e l  s i s t e m a  d e  f i e s t a s  d e  l a s  comunidades ,  h a s t a  e l  momento en  que  

se r e a l i z ó  e l  e s t u d i o ,  se enmarca e n  un r p o c e s o  e n  e l  c u a l ,  e l  

r e e s t a b l e c i m i e n t o  de l a s  comunidades  ha  t r o p e z a d o  c o n  una serie 

de o b s t á c u l o s ,  y no  se han d e f i n i d o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e f i n i t i v a s  

p a r a  este. 
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En el caso especrfico de Francisco León y a defierencia de 
ssquipulas G., la expulsi6n de su zoan étnica, la pérdida de vi- 
das humanas y la alta morbilidad registrada, son factores que ÜefL 

nen una medida etnocida en la aplicacidn de-1 cambio acelerado 
realizado por el Zstado. En este contexto, el futuro de la comuni - 
dad zoque es incierto; a pesar de ello sus pobladores han mantenid- 
sus lazos de identidad, sin embargo, a medida que la comunidad 
se adapte a su nuevo entorno ecol-ógico, social y étnico, se 
formulasn las siguientes preguntas: ¿CGal será la configuración 
de su sistema de fiestas? ¿Cómo se manifestará la dinámica étnica 
o etnicidad a través de este? 

5. 
Las consecuencias en la aplicación de los planes de reconstruc 

ci6n y en gereal la respuesta del Estado ante la erupción del 
volcán pueden calificarse como eficaces y eficientes en la medida 
que disminuyen el número de daños humanos y materiales. 

El desastre provocado por la erupción es el resultado del 
estado de defiencia en que el sistema o medio social se mostarba 
para hacer frente a la calamidad. La estapa de previsión no pere- 
sent6 la capacidad ni cientlfica, ni institucional para preveer 1 
la ocurrencia del fen6meno en un mediano plazo; en la etapa de mi 
tigación, la falta de coordinación para prevenir el desasatre fue - 
el resultado de las acciones gubernamentales que no hicieron eco 
a las demandas de las comunidades ante la inminencia de la calami- 

- 

dad. Después de las Gltimas erupciones, el Plan DN I11 se aplica 
y es hasta entonces cuando se evacúa a la poblacidn con lo cual 
la etapa de rescate responde ineficazmente. La población albergada 
en Tabasco y después en Tuxtla G. sufrid cambios en sus hábitos 
alimenticios y en general sus condiciones de vida, en particualr 
en el albergue de Tuxtla las condiciones higiénicas y alimenticias 
no respodieron a las exigencias de la población damnificada. 

En la etapa de recuparación la condiciones higiénicas de 
los reacomodos poco favorables, la irregularidad en la distribucion 
de los alimentos y la cosntrucción de viviendas en genaral, además 



24 3 

de incrementar la mrobilidad indujo al aumento de la mortalidad 
la cual fue particularmente elevada en el reacomodo de Fco. Lejon. 
En esta misma estapa, la aplicación de los proyectos productivos 
ha tropezado con una serie de obstáculos; las compras fraudulentas 
de terrenos, la selecci6n apresurada de los mismos (ubicados en 
ecosistemas extarños al medio cie origen e incluso de la zona 
étnica) por funcionarios y autoridades con escasa representativi- 
dad para la población tarjo consigo en algunas comunidades la ruE 
tura de sus relaciones comunitarias no ~ 6 1 0  en el plano económico 
sino también en el cultural; acimés las relaciones de clase empie- 
zan a esbozarse al amparo de los proyectos productivos, los cuales 
desde su diseño no responden a las necesidades de empleo e ingreso 
de los damnificados, por ello, el mismo modelo al que recurrió 
el campesinado para aparecer como pequeña burguesla rural vuelve 
a presentarse ahora en el contexto del cambio acelerado. 

El eneorme costo de la calamidad se suma al del desastre en 
su etapa de recupración, lo cual permite inferir la escasa capaci- 

dad del Estado para dirigir un cambio acelerado. 

En el presente trabajo se ha procurado oservar los efectos 
del cambio acelerado en el orden etnocultural del grupo zoque, efec 
tso que nos remiten a la dinámica de las comunidades; respuesta 
que se observó en el sistema de fiesyas en el cual la etnicidad 
de la etnia se pone de manifiesto. Pero esta dinámica como ya se 
vió, se comprende también por sus antecedentes donde los cambios 
configuran (para losúltimos añc)s) un panorama heterogéneo en la 
conformación cultural del grupo. 

- 

Como corolario de lo anterior se puede ver en el sistema 
de fiestas un elemento étnico niultivariado, pero también en el 
marco de la conformación intraetnica, rnultivariante de los otros 
ordenes de la vida de la comunidad; por ello la etnicidad que 
presentan los elementos étncos inciden en la conform-ción de una 
etnia en su aspecto cultural, c.si como en los otros ordenes de su 
vida social, ya sea económicos o pllticos. 



APE8NDICE I 

1. 

A los largo del present trabajo se ha podido distinguir en 
el problema del cambio social, dos aspectos fundamentales; uno 
esta relacionado con el cambio social que prrsentan los diferentes 
perfodos de la historia, y el otro esta relacionado con el 
desasatre teltirico. 

Para abordar ambos aspectos es necesario recurrir a cosnidera - 
cienes teóricas pertinentes a cada uno. 

E l  cambio social es uno de los problemas a los que se ha 
avocado la antropologfa desde sus inicios, particularmente la 
etnologfa ha centrado su atención en este fenómeno; entre los 
tipos de cambio social que distinguen las disciplinas antropoló- 
gicas, esta el cambio social y el cambio social controlado; 
las diferencias ente el primer tipo de cambio y el segundo radica 
en térninos generales en que aquel se da en procesos de la estruc - 
tura de una sociedad y este, en la acción de organizaciones, 
agencias o instituciones cuya finalidad es la de promover un deter - 
minado cambio. 

Sin embargo como se ha pod.ido observar en el capltulo relati - 
vo a la discusión teórica, la mayor parte de los autores vistos 
enfocan el estudio del cambio d.esde una perspectiva funcionalista 
donde las sociedades tradicionales o étnias, muestran una transi- 
ción a un modelo de sociedad moderna. 

A diferencia de estos enfcques aqui se abordó el problema del 
cambio social bajo el analisis de diferentes factores, tanto inter 
nos como externos a la sociedad. estudiada, cuyo escenario es la 
sociedad del noreste chiapaneccl; la etnia zoque en este marco 
reginal se encuentra sujeta a cainbiso en los diferentes perlodos 
de su historia (ya sea colonial, independiente o revolucionario) 
pero también el desastre telúrico pone en relieve no sólo el marco 
regional en que esta inmersa l a .  etnia sino tambien el contexto 
nacional, asi como una serie de factores externos (que esto con- 

- 
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lleva) como l os  inetrnos que la calamidad desata. 

Ahora bien, el marco teórico sobre los desastre ayuda a reto - 
mar estos aspectos. 

En el analisis de este maixo se pudo obsrevar dos polos 
(coniiucente y conducido) en el proceso de conducción el cambio con 
trolado, y que este trabajo denomina también cambio acelerado, ya 
que el proceso incluye tres etapas a partir de la calamidad. Sin 
embargo, este esquema no toma en cuenta la dinámica particular 
que presentan las comunidaes afectadas (polo conducido) en el 
proceso de conducción, y he aqui su principal limitante en la 
aplicación de este marco ya que excluye la variables internas de 
las comunidades en el momento ciel desastre. 

- 

Igualmente en este analisis no se observó la consideración de 
aquellos condicionantes sociales a los que se encuentran sujetos 
los planes emergentes en su etapa de reestablecimiento, como son 
las relaciones de clase o las relaciones de poder de las comunida 
des afectadas, asi cono tampoco las irregularidades a las que se 
sujetan los planes de recosntrucción en su realización por parte 
de los agentes isntitucionales que aplican los msimos. 

- 

El estudio de estas relaciones y las variables externas e 
internas ha quedado desarrollado a lo largo de este trabajo cuando 
se estudiaron las tres comunidaes y las variables internas se ob- 
servaron particualarmente en la dinámica (etnicidad) del siste- 
ma de fiestas, aunque ello no quiere decir que es la Única varia- 
ble interna en el cambio; nas hien esta se eligió para su estudio 
entre otras tantas. 

Ahora sólo resta ubicarla en el contexto de los programas de 
recosntrucción. 
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2. 

La ca1amidad"es un acotenc imiento  que puede inpac ta r  e l  s is -  

tenia a f e c t a b l e  o t ransformar  su  es tado  normal o e d f i c i e n t e  en uno 

de desas t r e "  a p a r t i r  de  esto e1 desas t r e  "es l a  per turbac ión  de 

l a  a c t i v i d d a  s o c i a l  que ocas iona perd idas  extensas  o garves "  

(Gelman y Maclas 1 9 8 2 ;  5 0 )  

E l  e s tado  de  d e sas t r e  d i s t i n gue  cua t ro  etapas: prevenc ión,  

m i t i g a c i ón ,  r e s c a t e  y recuperac ión.  

REEXTABLEC IMENTO ---=l 
TREsCATE ~ECUPERACION 

t PROTECCION 

I 

_____ PERPAFWCION __ c 
Estas e tapas  s e  inc luyen  en los o b j e t i v o s  de un sistema de  con - 

ducción en e l  cua l  e x i s t e n  dos po l os :  uno, sistema conducente, y 

otro,  s is tema conducido. E l  pr imero  comprende a l a s  i n s t i t u c i o n e s  

que i n t e r v i enen  a t r a v é s  d e  l a  toma de  d e s i c i one s  de  p laneac ión,  

in formación y e j e cuc i ón  en e l  sistema conducido, e l  cua l  i n c luy e  

a l a s  comunidaes a f e c tadas  po r  l a  calamidad y en gene ra l  a l a  zo- 

na a f e c tada  po r  e l  fenómeno. 

-Prevención 

La e tapa d e  prevenc ión  s e  d e f i n e  po r  impedir o d isminuir  l a  

ocurrenc ia  de l a  calamidad ( I b id :51 ) ;  en e l  caso  de  l a  erupc ión 

d e l  Volcán Chichonal e s t a  e tapa no se r e a l i z ó  deb ido  a l  es tado  ac 

t u a l  d e l  vulcanismo. Las pob lac iones  v ec inas  a l  vo l cán  con s u  

conoc imiento  m i l ena r i o  de  Sete,. como se pudo observar  en l o s  tes- 

t imon ios ,  no se imaginaron l a  magnitud de  l a  calamidad que se 

avecinaba aunque l a  mayor p a r t e  de l a  pob lac ión  t e n l a  una i d ea  de 

l a  p e l i g r o s i d a d  d e l  vo l cán ,  

- 

-M i t i gac i en  

En l a  e tapa de  m i t i g a c i ón ,  se procura r educ i r  Is0 e f e c t o s  d e l  

imapcto de l a  calamidad como perparac ión  de  l os  cuerpos de r e s c a t e  

o evacuación de  l a  pob lac ión .  
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Por su parte la población de l a s  comunidades zoques ya estaban aler 
tadas por la actividad telcirica asi como por el creciente peligro. 
La actividad slsimica y las funiarolas presentes desde el mes de 
enero fueron l os  avisos iniciales; los rumores sobre la inminente 
erupción pronosticada por algunos geólogos según unos de los testi 
monios; los presagios como las visitas de la piowachúe (v. infra; 
apéndice 11) y otro tipo de presagios como el canto del ori que men 
ciona Báez-Jorge (1985:70) o l a  inuquietud de los animales domésti 
cos según comentarios de los informantes feuron indicadores de l a  

inminencia del peligro. 

- 

- 

- 
- 

Finalmente en las comunidades de Esquipulas G. y Volcán Chi- 
chonal preparan su salida los barrios devotos de San Miguel a 
pesar de las disposiciones de ].as autoridades para detener el 
éxodo; la respuesta institucional en esta etapa es tardla y no 
fue la adecuada ante las demandas de la población. 

3. 

E l  28 de marzo la primera erupción viene a desencadenar una 
serie de temores y el pánico generalizado en las poblaciones aleda - 
ñas al Volcán, las cuales inician el éxodo en forma parcial. 

El Chichonal permaneció sin hacer alguna desde tiempos histó- 
ricos (R & D X'léxico sep. 1982:23); solamente en 1930 y en 1940 
una serie de temblores avisaron a la geologfa de su existencia. 
Sin embargo, la priemra erupciíjn fue explosiva en contra de las 
expectativas de los geólogos. 

Con una altura de 1330 insrim., el Volcán Chichonal se coronaba 
con un cono cuya base son cuatro picos (v. ilustraci6n:ZqS) 

Con la priinera erupción, este cono empieza a desintegrarse en 
emisiones de cenizas , polvo, 17 piedra de manera parcial. A las 
23:32 hrs. del Último domingo de marzo del 82 se inicia pues la 
dramática remodelación del volcán: una nube de polvo se eleva en 
esos primeros momentos a una altura de 17 kms (v. ilustarción:23G 
los vientos de la estratófera expanden la nube alrededor del glo- 
bo terraqueo mientras los vientos mas bajos de la atmósfera espar 
ten el material por todo el sureste del pals. 

- 
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~~ 

. L c - V  ALOANA E I L E F T l  CGMlSlCN F E D E R A L  DE ELECTRICIDAD 

El circulo que rodea la cima del V. Chichonal 
marca el cráter que se formó con las erupciones 
(Fte: Kational Geographic. Nov. 1982:675)  

La dramática remodelación del volcán se inicia. 
(Ft 

PRIMERA ERUKION 28 DE MARZO 

F 
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La e xp l o s i ón  d e l  4 de a b r i l  de  1 9 8 2  v i s t a  desde e l  
espac io .  ( F t e :  Na t i ona l  Geographic. Nov 1982:662). 



En e s t a  i l u s t r a c i ó n  se 
puede a p r e c i a r  e l  espesor d e  IC. 
c e n i c a  en  cada una d e  l a s  zonas, 
d e  l a  r e g i 6 n  

A 6 horas  después l a  
nube d e  c e n i z a  s e  expag 
de .  

5 horas  mas t a r d e  l a  
nube se expande con l o s  
v i e n t o s  b a j o s  d e l  sures 
te ;  m ien t ras  l os  v i e n t o s  
a l t o s  d e  l a  e s t r a t ó s f e r a  

C R h w h  e. w c L , P T  I CROWAN HATlONALGLOtRACYlC  All1 DIVISION 

En un r a d i o  d e  1 0  kms. a l  vol- 
cán se puede a p r e c i a r  e l  a l c a n c e  
d e l  f l u j o  p i r o c l á s t i c o  en l a s  
zonas marcadas con oscuro. 
(Fte: N a t i o n a l  Geographic.Nov.  
1 9 8 2 :  6 6 1 )  



Después se la primera erupción no toda la población abandona 
sus comunidades y quienes lo hacen son detenidos por ordenes de 
las autoridades las que prometen el env€o de vlveres: una serie 
de mensajes radiados por las estaciones de Tabasco alarmaron aún 
mas a la población sobre la inpiinencia de otras erupciones 
(Gelman y Maclas.1982:lO). La falta de coordinación de las diferen 
tes instituciones y organismos se puso de manifiesto. 

- 

La zona en tanto no era evacuada. Las disposiciones guberna- 
mentales se basaban en los conocimientos del geólogo Feder-ico Mo - 

oser quien consideró demasiado drástica la medida de evacuar a la 
gente por considerar poco prob-able otra erupción (National Geogra - 
phic. nov 1982:667, Báez-Jorge 1985:120). Sin embargo el viernes 
2 de abril el incremento de microsismos y las emisiones de cenizas 
volvieron a alarmar a la población. 

El sábado 3 de abril Servando de la Cruz atendfa una estación 
sismica en Ostuacán y oservaba emisiones de material volcánico cada 
cinco minutos, las cuales culminaron a las 1 9 : 3 0  horas con una gran 
erupción de flujo piroclástico que es una mezcla de vapor de agua 
, humo, cenizas y rocas a una temperatura de 2OOOC a 3OO0C, la cual 
por su densidad se derrama en torno al volcán y calcina a todo ser 
viviente o cosa que se encuentre a su paso; la extensión del flujo 
puede verse en la ilustración (v. 2-50 1. El testimonio d.eServando 
de la Cruz (National Geographic: nov. 1982:667) describe esta nube 
como una balanza rojiza lo que denominan los zoques como "el fuego" 

Después de esta erupción la población presa del pánico se da 
a l a  fuga mientras otras comunidades como Francisco León y las 
comprendidas en los 5 kms. perecen sepultadas a arrasadas por este 
flujo; algunos campesinos por su parte, murieron en un intento 
desesperado por abandonar la zona pues calan a barrancos por la 
arena resbalosa; girones de ropa a lo largo del canino son el mudo 
vestigio de la hulda. 

Es entonces cuando se pone en acción el Plan DN I11 para eva- 
cuar a la población y es tambié.n cuando se inicia la etapa de res 
cate. 

- 
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LOS campesinos que abandonan sus poblaciones después de mas 
de diez horas de camino, según la distancia, logran alcanzar los 
centros de expulsidn como son las poblaciones de Ixtacomitán, Pi- 
chucalco u Ostuacdn, ser0 a muchos de los zoques y campesinos los 
sorprende la erupción antes de llegar a estos centros de expulsi6n; 
a las 5:20 hrs. del domingo 4 de abril una emisidn de flujo piro- 
clástico incendia nuevamente la zona, este alcanzó un area de 
27 km2, y alrededor de 609  millones de toneladas fue el peso total 
del material arrojado a 12 kms de distancia. 

La orden de evacuación se aplica en las poblaciones comprendi - 
das entre 15 y 20 kms. a la redonda del volcán: los habitantes de 
la zona acuden despavoridos a 13s centros de expulsión donde serán 
enviados a los diferentes albregues. 

En las fotograflas puede a,preciarse las tonalidades oscuras 
de las tierras, poco después de la erupcidn tanto en el volcán como 
en los terenos aledaños; e l l o  se debe a que el flujo piroclástico 
quem6 el area. Meses después la accidn erosiva de la lluvia labra 
canales en las laderas del volcdn los cuales se distinguen en las 
ilustarciones (v.253 y 2 1, el efecto continuo de la erosión con 
el paso del tiempo descubre la tierra café en toda el area quemada, 

Las lluvias ademas de lavar la tierra que-mada también form6 
l-1 os 

numerosas corrientes las cuales buscaron su cause en loS'%epultados 
o asolvados lo que provocó la formación de una laguna por un dique 
en el rlo Magdalena que bordea a la poblacidn extinta de Francisco 
León (v. ilustración: 203) ;  el 26 de mayo el dique se rompe y el 
agua a su paso por el nuevo cause alcanza temeparturas de 50°C a 
90°L; un geiser pr6ximo a la peras Peñitas, la cual se cosntruyó 
en el rlo Grijalva y cuyo tribu-:ario es el rlo Magdalena,elevB 
la carga de agua y su temperatura a 8OoC, ello fue motivo para 
que el proyecto hidroeléctrico diera la señal de destrucción. 
Un testigo del lugar comentd que toneladas de lodo con reses ros- 
tizadas, lagartos cocidos y cientos de troncos y restos de animales 
frmaba parte de la carga que amag6 con destrulr el proyecto. 
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E l  cráter del  Volcán Chichonal desde un borde que l o  rodea. 
Autor. HHHG. (Tec. a c r f l i c o  sobre t e l a )  

Los picos y bordos que rodean a l  cráter del  volcán se erosio 
(Tec, Pastel sobre papel) nan a causa de las  l luv ias  y e l  viento, 
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Todos estos daños flsicos y ecológicos tuvieron su contraparte. 
la fertilización abundante de 1.0s terrenos gracias a los contenidos 
minerales de las cenizas reportó beneficios a l o s  agricultores asen 
tados en las zonas menos ?róxinias al volcán; alrededor de 10 km o 
mas de distancia o - .  

- 

-Restablecimiento 
-Resc at e 

La respuesta después de la segunda erupción por parte de las 
autoridades es la aplicación del Plan DN 111, como se ha visto 
anteriormente; en este plan la Secretarla de la Defensa Xacional 
organiza en forma conjunta las acciones de diferentes isntitucio- 
nes estatales en los momentos de exterma urgencia. 

La zoan demarcada por la Secretarla cono de desastre abarcó 
un radio de 30 a 35 kms, en tanto que la zona devastada abarcó 
;.n radio de 13 kms. 

El desalojo como se ha podido apreciar en l o s  testimonios y 
por las referencias anetriores, tuvo que realizarse a pie; después 
que los damnificados llegaban a Ixtacomitdn o a los centros de 
expu&sión, como la cebeceras municipales, para después trasladarlos 
a los albergues de Tabasco. 

Los albergues se habilitaron en presidencias municipales, es- 
cuelas, instalaciones de ferias, plazas de toros, gimnasios, 
Clubes y edificios religiosos como templos o iglesias. La grafica 
(v. infra:253) muestra las fluctuaciones de los dsamnificados en 
los albergues. ~dez-Jorge(1985:.122) registar en los albergues un 
total de 1 443 damnificados en .los de Tabasco y 7 722 para los de 
Chiapas. 

En Tabasco las poblaciones que se conviertieron en centros de 
refugio fueron Huimanguillo, Cáirdenas, y Villahermosa, principal- 
mente; posteriormente la poblac:-ón damnificada fue trasladada a 
Tuxtla G. en el mes de junio a :Los alb-argues de la "Feria Anual", 
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La respuesta de la poblac:-Ón y en general el Estado de Tabasco 
para enfrentar una situación de emergencia de esta maqnitud y aten 
der a la población damnifificada, principalmente a la chiapaneca, 
se debe entre otras cosas a su experiencia adquirida a situaciones 
de emergencia en inundaciones y también a la proximidad de la 
zona devastada (Gelman y Macla:; 1983:9) <. 

- 

Las condiciones higiénicas, la atención medica y la alimenta- 
ción no fue iqualinente favorable en todos los albergues y si Sas- 
tnte adversa en algunos de ellos. 

Asi, por ejemplo los damnificados recuerdan con particular 
reconocimiento y gratitud las atenciones que recibieron en los 
albergues de Villahermosa, donde la comida pod€a ser preparada por 
cada familia ya que se les proporcionó braceros y trastes para 
tal fin; en cambio, en otros albergues la comida era preparada con 
anticipación en grandes cocinas para distribuirla posteriormente 
a los damnificados e incluso a otros albergues; el cliina caluroso 
y el tiempo requerido en la transpritación de los alimentos los 
descompon€an. Esto no sólo implicd un cambio en los hábitos alimen 
ticios sino también en las condiciones higiénicas, las cuales fue- 
ron inadecuadas, especialmente 'Zn el albuergue de Tuxtla. 

- 

En un primer momento del desastre mas de 10 instituciones se 
sumaron en la atención de damnificados, la cual consistid en 
consultas, canalizaci6n e internaniento de enfermos. 

an Tuxtla G, se instalaron cosnultorios ( 3 ) ,  camas (16) y 
elementos médico-sanitarios ( 5 0 )  que intervinieron por parte de la 
Secretaria de Salubridad y Asistencia; en tanto en las comunidades 
de Pichucalco, Ixtacbmitbn, Ixhuatán, Tapilula, Ostuacán, Tecpatdn 
y Copainalá en coordinacidn con los elemntos de la Universidad 
Autónoma de Chiapas y La universidad de Montemorelos. 

Elemenetos médicos de la Secretarfa de Salubridad y Asistencia 
el instituto de Seguridad Social. al Servicio de los Trabajadores 
del Estado, Desarrollo Tntegral de la Familia, Cruz Roja Mexicana 
Petroleos Mexicanos, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad 
Autónoma de Puebla, La Escuela de Enfermerfa de Chiapas y la 
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Escuela de Trabajo Social participaron en el albergue reubica - 
do en las instalaciones de la "Feria Anua1"de Chiapas. 

En un estudio sobre la hambruna entre la población zoque, re 
vela que además de las repercusiones del desastre, la situacidn 
endémica mostraba ya una subalimentación en la población (C-ienfuen 
&es 1 9 8 5 : 1 8 )  antes de la erupción del volcán; el estudio realizado 
entre los damnificados albergados en las instalaciones de la 
"Feria Anual" mostró que el 60% de la muestra (586'personas) hay 

- 

signos de * alimentacidn crónica, mientra que el 90% de la poblaci6n 
present6 una desnutricibn aguda (Ibid:19) 

La permanencia de los damnificados en los albergues se prolon 
gÓ hasta el mes de julio: a partir de este mes regresaron a sus 
comnunidades de origen, los que pudieron y los que no, fueron re- 
ubicados en los nuevos resentamientos. 

4 
-Restablecimiento 
-Recuperación. 

Zl "Programa de reconstrucc~ión Volcán Chichonal" es el resul - 
tad0 de las acciones de diversas instituciones a partir del estado 
de desastre bajo la coordinación de la Secretarla de Proqramación 
y Presupuesto, en tanto la Secretarfa de la Defensa Nacional coorA 
din6 las acciones institucionales de exterma urgencia (rescate): 
ambas secretarlas en colaboraci6n con el Gobierno del Estado 
desarrollaron y coorainaron el programa en su conjunto. 

Estas medidas forman parte de las funciones del Estado, entre 
las cuales se distibguen las de mantener el orden (milliband 1978: 
117). 

En terminos generales el programa como respuesta del Estado 
ante el esastre implica la intervención de un sistema conducente 
constituldo por instituciones coordinadas en diferentes subprogra- 
mas cuya finalidad es lograr un cambio controlado o también cambio 
acelerado (como se le denominará aqui), del sistema conducido, en 
este caso de la comunidades damnificadas: 



7 
información jecución 

Calamidad 
Sistema perturbadorhsistema afectable 

L q 2 M A  .__ - -- _-___ COND üC I Du .b ' 1 
Fte: Gelman y Macfas 1983:49 

Ahora bien, la metodologfa empleada en los parametros normati - 
vos por el sistema conducente consistió fundamentalmente en 
tres aspectos: 
1) Distinguir la zona afectada en 3 areas de daños; 

a) Area 1 Gravemente afectada con un radio de L O  Kms a la redon - 
da del. volcán 

b) Area I1 De Daños Moderados, entre 10 y 15 kilómetros de radio 
c) Area 111 De Daños Menores, entre l o s  15 y 20 kilómetros de 

radio. 
2) La participación de 8 sectores programáticos para la reconstruc 
ción a lo largo de diferentes programas: 

Asentamientos Humanos y e) Reforma Agraria 
Obras Públicas 
Comunicaciones y transportes f Aqricultura y Recursos 

Educación Pública g) Comercio 
Salubridad Pública h) Pesca 

hidráulicos 

3) Por Último la division del programa en 4 subprogramas que son; 
a) Subprograma de reacomodo 
b) SubDrosrama de rehabilitación 
c) Subprograma de PrevenciAn 
d) Subprograma de InvestiqaciOn, información y docunentación- 

fin la planeación de este proqrama bajo los lineaqientos 
metodológicos anteriores, el primer subprograma en su aspecto de 
albergues ya se trató en su oportunidad en el apartado de rescate; 
el subprograma de reacomodo se relaciona con las comunidades afec- 
tadas, las cuales se encontraban en un radio de afecta2iÓn de 10 km 
y que pasaron a formar un total de 13 nucleos de población disemi- 
nados en diferentes partes del Estado. R continuación se presenta el 

informe de l a s  actividades del programa de recosntrucción elaborado 
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E S T A D O  DE CHIAPAS 
I 

COPIITE DE  P L A N E A C I O N  P A R A  EL D E S A R R O L L O .  

RECUi’?EN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS C O N  LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCION 

DE.  L A S  Z O N A S  AFECTADAS P O R  EL VOLCAN C H I C H O N A L .  ( 1982/1983 ) *  

28 de Marzo  d e  1982. P r i m e r a  e r u p c i ó n  d e l  V o l c á n  aprox imadamente  
a l a s  11:OO P.M. 

P ro vo c ’ s  l a  e v a c u a c i ó n  d e  l a  zona  h a c i a  l a  - 
c i u d a d  d e  P i c h u c a l c o  en donde se e s t a b l e c e n  
a l b e r p J e s -  p a r a  c e r c a  d e  8 ,000 p e r s o n a s .  

3 de  A b r i l  d e  1982.  V i s i t a  d e l  C. P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  a- 
l a  zona dañada. Ordena e l  programa de  re-- 
COnStrlJCCibn c o o r d i n a d o  p o r  l a  S e c r e t a r f a  - 
de  P r o g r a m a c i ó n  y P r e s u p u e s t o ,  en t a n t o  l a -  
eme r g enc i a  es  c o o r d i n a d o  p o r  l a  C e c r e t a r f a -  
de  l a  D e f e n s a  N a c i o n a l ,  ambos en c o l a b o r a - -  
c i d n  con  e l  G o b i e r n o  d e l  Es tado .  

3 d e  A b r i l  de 1982 ,  

4 d e  A b r i l  de  1982.  

6 d e  A b r i l  d e  1982. 

1 2  d e  P1a.yo de  1982. 

25  d e  Mayo de  1982. 

28 de Mayo de 1482.  

A q o c t o  de 1982. 

27 d e  O c t u b r e  d e  1982 .  

Después  d e  l a  v i s i t a  d e l  C, P r e s i d e n t e  d e  - 
l a  RepCib l ica  s o b r e v i e n e  una nueva e rupc i ón -  
d e l  Vo l c án  a l a s  7 : 3 0  P.M. 

U l t i m a  e r u p c i b n  d e l  V o l c á n  a l a s  5 : 3 0  A.M.- 
Aparen temente  l a  de mayor  magni tud.  

1 

La  S e c r e t a r f a  d e  l a  De f ensa  N a c i o n a l  r e p o r -  
t a  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e l  p o b l a d o  d e  F r a n c i s c o  
i e d n  y o t r o s  s i t u a d o s  en l a s  c e r c a n í a s .  

Reunión en T u x t l a  Gut i é r rez  con  l a  presen- -  
c i a  d e l  C. P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p d b l i c a  y Se- 
c r e t a r i o s  d e  E s t a d o .  Se proponen l a s  a l t e r  
n a t i v a s  y se  d e f i n e n  l a s  p o l i t i c a s .  

- 

E l  C o o r d i n a d o r  G e n e r a l  d e l  Programa de  Re-- 
c o n s t r u c c i ó n  h a c e  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  - - 
p r o p u e s t a  d e  a c c i o n e s  a n t e  e l  C. Gobernador  
d e l  Ec t3do  y D e p e n d e n c i a s  F e d e r a l e s .  

Se e n v i a  l a  p r o p u e s t a  a l a s  o f i c i n a s  c e n t r a  
l e s  de  .La S e c r e t a r i a  d e  P rog ramac idn  y Pre- 
supues to .  

D e s a l o  j a n  e l  a l b e r g u e  d e  T u x t l a  Gu t i é r r e z , -  
los ú1t:Lmos d a m n i f i c a d o s  a sus nuevos  l u g a -  
res  Oe i ~ b i c a c i o n .  

Se i n c o r p o r a  e l  I i ISS  a l  Programa de  Cons--- 
t ruc c i b r i  de  V i v i e n d a .  en l o s  l u g a r e s  d e  r e a -  
comodo. 
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REUL!IO;J DE T R A B A J O  EN EL SLliiíI DEL COPLADC CELEBRADA EL 2 5  DE 

E N E R O  DE 1983,  DONDE SE LLEVí3 A C A B O  LA EVALUACION I N I C I A L  - 
DE DALOS DE LAS Z O N A S  AFECTADAS P O R  EL VOLCAN CHICHONAL: 

EVALUACION DE D A Ñ O S  
N O  DE M U N I C I P I O S  

AFECTRDO S 

Z O N A  I 

31,000 Has. d e s t r u i d a s ,  - - 
a f e c t a n d o  a I O  E j i d o s  c o n  - 
s u s  R i b e r a s ,  y a p r o x i m a d a - -  
m e n t e  3,300 f a m i l i a s ,  

o 

4 

ZONA I 1  Y I11 

9 , 5 0 0  V i v i e n d a s  

1 M e r c a d o  

2 5  T e m p l o s  

23 S i s t e m a s  de Agua P o t a b l e  

1 3  C a r r e t e r a s  

1 A e r o p i s t a s  

7 C e n t r o s  de S a l u d  
283  A u l a s  E s c o l a r e s  ~ 

4 5  619  H e c t á r e a s  de C a f é  

229 681  H e c t á r e a s  de C u l t i v o  

20 1 5 4  H e c t á r e a s  de Cacao 

9 8 6  288  H e c t á r e a s  de P a s t i z a l e s  

a n u a l e s  ( m a i z  y frijol) 

20 

1 

9 

23 

10 

1 

7 

1 3  

4 3  

6 4  

7 

58 

I 
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I[ilFOF(r*'it G C I J E R A L  SOBRE EL F?RCIGR&i.IA DE R E C 0 t ; S T R U C C I i F N  DE 

LFiC Z O M A S  A F E C T A D A S  P O L  E L  W O L C A N  C H I C H O N A L  1 i d i 2 .  

De acuerda a l o s  daños causadas y l o  z l a s i f i c ~ z i 3 n  d e - l a s  zonas, 

e l  programa de reconst rucc ión  s e  d i v i d i ó  en 3 Cubprogramas de -- 
I n v e r s i ón  P d b l i c a ;  s i endo  l o s  s i g u i e n t e s :  

a ) . -  Subprograma de Reacomodo: 

Para r eub i ca r  acerca  de 3 ,300  f a m i l i a s  asentadas en IO E j i -  

dos cuyas t i e r r a s  fueron i n h a b i l i t a d a s  por  l a  erupción. 

b).- Cubprograma de Rehab i l i t a c i ón :  

Para l a  r eparac i ón  de daños m a t e r i a l e s  t an t o  en s e r v i c i o s  - 
p d b l i c o s  como en aspec tos  p r oduc t i v o s  f u e r a  de l a  zona - - 
i n h a b i l i t a d a .  

c )  .- Subprograma de Prevenc ión :  

Cons i s t en t e  en l a  c o n s t r l ~ c c i 6 n  de v a r i o s  caminos en l a s  zo-  

nas  c i r cunvec inas  d e l  Vo:Lcán para asegurar  l a  comunicacibn- 

ante  l a  e v en tua l i dad  de nuevas erupc iones .  

DESGLOSE DE S U B P R O G R A M A S :  
I 

I 

- 
A * -  R E A C O M O D O .  

Se adqu i r i e r on  18,754 Has. en 1 2  d i f e r e n t e s  s i t i o s  d e l  Es-- 

tado, para r eub i ca r  a l o s  E j i d o s  a f e c tados .  

Este  i n c l u y e ;  acc ión  de ta ras lado ,  c r e a c i ón  de a lbergues  - - 
tempora les  (con pagos de s a l a r i o s ) ,  educación emergente, - 
atenciárt médica, a l imentos  bás i cos ,  cons t rucc ión  de v i v i e n -  

das, do tac i ón  de agua  po t ab l e ,  cons t rucc ión  de accesos ,  - - 
e l e c t r i f i c a c i ó n ,  construc:ción de c a l l e s ,  construcc idn de -- 
C l í n i c a s ,  cons t rucc ión  dE EscueLas, o to rgamiento  de c r é d i t o s  

inmediatos  para l a  producción y e s tud i o s  sobre  proyec tos  -- 
p roduc t i v o s  para l a s  t i e r r a s  adqu i r i das .  

Todas e s t a s  acc i ones  se  expresan en e l  s i g u i e n t e  cuadro,C~~'13) 

que ademá;s contempla avances f í s i c o s  y f i n a n c i e r o s  a l  31 de 

Dic iembre '  de 1?82. 
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n V., n 
- u i u t i  I- ~~ -SUBPROGRAMA DE R E A C O M O D O .  

( M i l e s  d e  Pesos )  

P R O G R A M A  DE I N V E R S I O N  

W i v i enda  P r o g r e c i v a  . 
Esp. P f ib l i c .  y Recreac .  

E d i f i c .  Adrnán. Gra l .  de 
Gobierno. 

Amp. l a  I n f r a e s t r u c .  -- 
F f  s i c a  ( au las ) .  

Adqu i s i c i ón  de T i . e r ras .  

Cooperat. de Producc .  

Conctrucc. de C l l n i c a s .  

Cooperat. de Consumo. 

Bodegas Rurales.  

P laneac ión  de l o s  Asen- 
tamientos Humanos. 

. Agua  P o t ab l e  y A l can ta -  
r i l l a d o .  

) -. Viv ienda P r o g r e s i v a .  

;. Caminos Rurales.  

. E l e c t r i f i c a c i ó n .  

I .  W i v  i en da  P ro g r  e c i  v a .  

- 
T . 0  T A L :  

---I- 

M O D A L  I D A D  
DE 

I N V E R C : [ O N  
- 

P E I  

P E I  

P E I  ; 

P E I  

P R O D E S  

C O P  L A M  R 

C O P L A M A R  

C O PL  A M A  R 

P I D E R  

N O R M A L  

N O R M A L  

N O R M A L  

N O R M A L  

NORMAL  

E S P E C I A L  

- 

- 

INVERSÍON 

E S T I M A D A  

1 7  O 0 0  

32 1 0 0  

1 2  840 

38 173  

500 0 0 0  

120 O00 

30 O00 

5 1 3 6  

10  272 

I 

'16 800  

55 060 

280 O 0 0  

98  O00 

_I_ 

215 3 8 1  

~- 

I N V E R S I O N  

\ U T O R I Z A D A  

80 O00 

310 854 

37 400 

58 123 

30 255  

7 240 

170  O00 

693 872 

2. 

C U A D R O  No. I 

R E  C P O N S A B L  E 

GBO. DEL EDO.  

G S O .  DEL EDO. 

GBO .  DEL EDO. 

GBO .  DEL EDO.  

GBO.  DEL EDO.  

C O P L A M A R .  

I M C C .  

C O N A C U P O .  

C O N A C U P O .  

C A H O P ,  

S A H O P ,  

C A H O P .  

S A H O P .  

C A H O P .  

I M S S .  

\ 



INA I S U B P R O G R A M A  DE H E A C O M O D O .  

' -  263 
3. 

P R O G R A M A  

l i v i e n d a  P r o g r e s i v a .  

:sp. P u b l i c .  y Recreac 

: d i f i c .  Admbn, G r a l .  dt 
; o  b i e rno .  

Ampl. l a  I n f r a e s t r u c t u -  
:a F i s i c a .  ( a u l a s )  

' d q u i s i c i ó n  de  T i e r r a s .  

: oopera t .  de Producc. 

: ons t rucc .  de C l i n i c a s .  

: oopera t ,  de Consumo. 

!odegas Rura les ,  

l laneac ibn .de l o s  Asen- 
.amientos Humanos, 

. qua  P o t a b l e  y A lcanta-  

. i l l a d o .  

i v i e n d a  P r o g r e s i v a .  

arninos Rura les .  

l e c t r i f i c a c i ó n .  

i v i e n d a  P r o g r e s i v a ,  

T O T A L :  ! 

[ N V E R C I O  
E J E R C I D A  

89 502 

345  202 

32 625 

66 863 

28 212 

6 160 

113 600 

- 
682 164 

-- 
F , V A N  C E -- 

F I  SIC0 -- 
I O0 

111 

87 

90 

93 

8 5  

67 

94 

' I N A N C I E  

111 

1 O0 

92 

115 

1 O 0  

1 O0 

1 O0  

C U A D R O  No. 2 
~~ 

M E  T A S  
~ ~- 

IN1 G I  AL[ 

2 858 

10 350 
Has. 

10 
S.A.P.  

524 
Wiv. 

1 548 
Wiv. 

F I N A L E S  

2 396 

18  754 
Has. 

10 
S.A.P. 

524 
Wiv. 

I 

! 

i 
I 
i 

I 

, '  
, 
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Czbt. z¿:eiai q u a  pdld  1983,  s-e-deben cont inuar  l a s  a c c i one s  

inconc lusas  o no in ic ia ldas  de e s t e  Programa y que son l a s  - 
s i g u i e n t e s :  

- Dotac ión de Agua  Po tab l e .  

- Construcción de Escuelas. 

- E l e c t r i f i c a c i ó n ,  

- Continuación d e l  Suministro de A l imentos  Básicos. 

- Implementación de Prciyectos P roduc t i vos .  

- Regular i . zac ión de l a  Tenencia de l a  T i e r r a  A d q u i r i b a .  

B.- AEHABILITACION. 

Este  Programa i n c luy e  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  de v i v i endas  daña-- 

das en l o s  techos ,  r e h a b i l i t a c i ó n  de comunicación, rehabi--  

l i t a c i ó n  de agua  po t ab l e ,  r e h a b i l i t a c i ó n  de zonas product i -  

bas ( c a f e t a l e s ,  c u l t i v o s  anuales )  y r e h a b i l i t a c i d n  d e  au las  

e s c o l a r e s  y e d i f i c i o s  públ icos .  

Este  Programa e s t á  prac t ’ camente  terminado, como s e  observa1 
en e l  s i g u i e n t e  cuadro yb Fa l tando  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  de 30 - 
l á m i n a s  en v i v i endas  y de au las  e s c o l a r e s .  
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, I 6 .  

P R O G R A M A  D E  H E C O N C T R U C C I O N  D E  
\ 

~~ ~ 

Z O N A S  A F E C T A D A S  POR E L  V O L C A N  C H I C H O N A L .  . 

! O N A  I1 Y I11 S U B P R O G R A M A  D E  R E H H B I L I T A C I O N .  



7. 

A V A N C E S  F I C I C O C  Y 

~~ ~~~~ 

I N A C  I1 Y I11  C U B P R O G R A M A  D E  RE 

P R O G R A M A  

qe jorarniento de l a  -- 
J iv i enda .  

l e j o r am i en t o  Urbano. 

I onc e r va r  l a  I n f r a e s -  
t ruc tura .  ( au las )  

: e h a b i l i t a c i d n  de - - 
: a f e t a l e s .  

? e h a b i l i t a c i d n  de - - 
h e l o s .  

lpoyo a l  C i c l o  P . V .  - 
32/82. 

: s p e c i e s  Menores. 

Agua P o t a b l e .  

Ispac. P ú b l i c o s  - - - 
[Templos) .  

I a r r e t e r a s  T ronca l e s .  

i e r o p i s t a s  y Aeropuer  - 
20s. 

i e h a b i l i t a c i d n  de - - 
Istanques.  

I i v i enda  P r o g r e s i v a .  

nfr ,  y Equ ip ,  para  - 
31 Comercio.  

TOTAL:  

MOD. 
DE 

I N V E R .  
- 

- 
I N V E R C  

I J E R C I D  
-- 

60 9'7:  

1 6 6  

o 

51 3'71 

41 24t 

12 5 9 :  

9 8Clí 

1 9Clí 

9 o t;.; 

6 OOC 

--- 

194 623 
- 

FT N A N C I  E R O C .  

( A B I L I T A C I O N .  

- 
A V A N C E  

F I C I C O  

135 

1 O0 

98 

99 

11 O 0  

1 O0 

1 O0  

1 O 0  

1 O0  

103 

F I N A N C .  

95 

33 

97 

11 

90 

1 O0 

1 O 0  

7 5  

1 O0 

8 3  

C U A D R O  No. 5. 

M E T A S  

I N I C I A L  

9 3 9 5  
V i v .  

41 666 
M3. 

4 632 
Has. 

22 
S i s t .  

6 
Templos 

2 
Estanque 

284 
V i v .  

1 
Mercado 

F I N A L  

12 726 
V i V .  

4 632 
Has. 

20 
Cist.  

6 
Templo 

2 
Estanqu 

284 
V i v .  

1 
Mercado 

i 



Todos los c a n i n o s  p r o g r e r l a d o s  se  i r i i c i a r o n  en 1 9 8 2 ,  a c t u a l - -  
men te  t o d o s  e l l o s  c o n t i n u a n  e n  p r o c e s o ,  c o n  e x c e p c i d n  de l a -  
c a r r t . t e I a  d e  C t a .  M a r t h a - - ú s t u a c 4 n ,  c o n  un c o s t o  a p r o x i m a d o  - \\ 

de 5 4  m i l l o n e s  de pesos ,  c u y a  c o n s t r u c  i b n  fué s o l i c i t a d a  -- 
a PEMEX.  ( o b s e r v a r  s i g u i e n t e  c u a d r o &  

PE I 

: O P L A M A R  

P R O G R A M A  DE RE:CONSTRUCCION DE L A S  

Z O N A S  AFECTADAS P O R  EL VOLCAN C H I C H O N A L .  

7 6  3 0 4  

5 5  441 

; A  I 1  Y I11 S U B P R O G R A M A  DE P R E V E N C I O N .  

4 4  

C U A D R O  No, 6. 
( M i l e s  de  P e s o s )  

5 1  

P R O G R A M A  
DE 

I N V E R S I O N  

5 9  

51 

. Caminos  R u r a l e s .  

22 Km. 1 O 0  

7 4  1 0 8  Km. 

. C a r r e t e r a s  A l i - -  
m e n t a d o r a s .  

, Caminos  R u r a l e s .  

--- 

MODALIDAD 
DE 

I N VE RC I ON 

P E I  

P E I  

C OPLAMAR 

T O T A L :  

A V A N C E S  

P R O G R A M A  

j m i n o s  R u r a l e s .  

3minos  R u r a l e s ,  

T O T A L :  

I N V E  R S I  ON 
~ ESTIMADA 
A 

300 3 0 0  

5 3  5 0 0  

86 O00 

4 3 9  800  

I N VE RS I ON 
AUTORIZADA 

1 4 1  5 0 0  

53’ 5 0 0  

2 5 0  4 4 0  

MODALI DADI INVE RSI on 

1 
I 1 3 1  7 4 5  
I 

FICICOS-FINANCIEROS. 

RESPONSABLE 

;OB. DEL ED@. 

; O B .  DEL ED& 

l A H O P  

A V A N C E S  M E T A S  

86.5 K m .  38 Km. 

22 Km.  

5 8  t(m. 
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RECUIYEN P R E C ~ F U E S T A L  POR Z O i ! A S .  

\ 

SUB-PROGRAMA 

ZONA I 

RE A C O M O DO 

ZONA I 1  Y I 1 1  

RE HAB I L I T A C  I ON 

P RE VE N C I  ON 

T O T A L :  

SUB-PROGRAMA 

( H i l e s  d e  Pesos ) 

I N V E R S I O N  1 

E S T I M A D A  - - 

1 215 381 

.549 115 

439 800 

AVANCES FI S I [:OS- F I  NANC I E R O S .  

T O T A L :  

2 204 296 - 

ZONA I 

RE ACOMODO 

ZONA I 1  Y I 1 1  

R E H A B I L I T A C I O N  

P R E  VEN C I  ON 

I N V E  R S I  ON 
E J E R C I D A 1  

682 

:-9 4 

131 

164 

623 

745 

1 008 532 
- 

I N  V E R S I O N  
AUTOR I Z ADA 

416 791 

328 477 

250 440 
- 

995 708 

~~ 

A V A N C E S  
F I C I C D  

94 

103 

51 

83  

F I N A N C I E R O  

98 

83 

74 

9 1  
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2 r?l RESUblEK DE LkL: 1NVERSIONES NECESARIA2 PAF;k 
LOS RE A C 0MC)D O S DEL VOLCAN CHICHONA'L 

P R O G R A M A  
INVERSION - DEPE'NDENCIA - 

NbCESAKlk ' EJE ei3ToR A 

1.- FEGULARIZACION DE LA TENENCIA 
DE LA TIERRA. $ 9'522,000 

PROPIETARIOS. 52'943,000 
2.- INDMZAC ION  A Los PEEU3i;SOS - 

3.- ESQUEMA PE DESARR0LJ.D URBANO 500,000 

4.- VIVIENDA PROGRESIVA - 817 '300,000 

5.- AGUA POTABLE 44'790,000 

6.- LETRINAS Y DRENAJE 13~700,000 

7.- E IEmF?CACION DE POBLADOS 881706,000 

8.- INSTALACIOIES ELECTRICAS DOMEST.tCAS 6'555,000 

RIAS. 14 '750,000 

10.- KrNDm 17'500,000 

9.- ESCUELAS PRIMARIAS Y TELESECLJND.9 - 

11.- UNIDAD MEDICA RURAL 1~500,000 

12.- TEMPLOS 15' ioo,ooo 
13.- PLAZAS CIVICAS Y KIOSKOS 11' 600 , 000 

14.- REAESTIMLENTO DE CALLES '000,000 
! 

15.- CAMINOS RURALES DE ACCESO I 15 '500,000 

16.- JXDKAS RURALES I 14'000,000 

17 .- &lPllWDO PUBLLCx> 2'000,000 

18 .- REW@LLITACION DE CAFETATES 110 ' 049,000 

19.- PAQUJTFES DE PROGRAMAS PRODUCT'IVOS: 27'171,000 
(Aves , Ovinos , Colmenas, Asister ic ia  - 
Técnica) 

20.- INFRAESTRUCTURA GANADEXA 

21.- ESTABLECIMIENTO DE AGUACATE 

22.- ESTABBC- DE NARANJO 

23.- ESTABIECLT\IIE~ DE JOCOTE . 
24 .- ESTABIEClMlENTo DE CACAO 

25.- HlRTIcuLTlTRA 

26.- A S I m C I A  TEC. AGROPECUARIA 

27.- cRE13I!l?3S DE AVIO Y WACCIONARICLS 

28. - APOYO CAI.?. Y ' GESTORIA 

29.- ESTUDIO EASICO DEL smm 
30.- CASA EJlDAL 

57~200,000 

6 ' 600,000 

8 000,000 

20'090,000 

7 1074,000 

2 ' 79 1,000 

3 ' 672,000 

12 ' 445,000 

594,000 

5 ~000,000 

1'000,000 

1'400'652,000 

S. R. A. 

GOB. DEL EDO. 
S.D.U.O.P. 

INDEUñ 

sDUOP/sDuE 

S .D .U.O. P 

C. F. E. 

INDEUR 

S .D.U.O.P 

D. I. F. 
GOB. DEL EDO. 
S.D.U.O.P. 

S.D.U.O.P. 

S.D.U.O.P. 

S. C. T. 

C. U. D. 

S.D.U.O.P. 

INMECAFE 

S. D. R. 

CUD/SDR 

CONAFRUT 

CONAFRUT 
CONAFRW 

CONAFRUT/SDR 

SDR/CONADECA 

S. D. R. 
BAPJC R I SA 

I. N. I. 

S.D.U.E. 

S .D. U.O.P. 
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La aplicación y desarrollo de estos proyectos por parte de 
las instituciones se podrá observar a desatlle en el estudio de 
las 4 comunidades anteriormente tratadas las cuales fueron selec- 
cionadas mediante un muestre0 probabil€stico por grupos donde se 
presentan las variables del cambio ( las externas desglosadas, y 
las internas observadas anteriormente en la etnicidad y el sistema 
de fiestas) a las que fueron sujetas (v. cuadro:275). 

Sin embargo aunque inicialmente fueron 3 las comunidades 
antes del desastre se ha podido observar que la respuesta particu - 
lar de estas antes del evento dividió a una de ellas en dos: la 
comunidada ubicada en San Antonio La Loma quedó al margen del 
programa de reconstrucción mientras que la otra parte de la comuni - 
dad de Esquipulas G. se reubicó en el municipio de Rayón. 

Ello permite apreciar además de la respuesta del Estado ante 
una evantualidad (el desastre) como agente del cambio ( en este 
caso acelerado) las respuestas de las comunidades mismas. 

En este sentido, el presente trabajo tiene la intención de 
aportar elementos en el análisis y estudio de las comunidades 
(elemnto como la etnicidad y el sistema de fiestas) en sus respues - 
ta ante el desastre lo que permite incluirlos en el sistema de 
conducción. 

La aplicación del programs. de recosntruccibn entre otras cosas 
ha tropezado con una serie de i.rregularidades en su aplicación 
como se ha podido observar en el caso de las comunidades eStudiadas 

En el segundo subprograma, el de reacomodos, diferentes ins- 
tituciones intervinieron en las; etapas de: albergúes, alfabetización 
traslado de población, espacios públicos, caminos, educación públi- 
ca y reforma agraria. 

Como se señal6 en su oportunidad, para diciemvre de 1982, es- 
I I- 

te’programa contaba ya con avances significativos, como eran el 
traslado de l a  población, la construcción de caminos rurales y re- 
forma agraria entre otros. 



275 

\ 
~~ - € ! u a h  descriptivo sobre las variables del cambio 

en 12s cormnidades zoqueis damnificadas por l a  em2 
c i ó n  de2 VoiCán Cliichonal. 

Conunidad C anb i o Caabio ec:on6mic 
3col6gico 

Feo. León 

Xochimilco 0 

~ ~ 

El h'aranjo 0 1 O 

S m  h t o n i o  A. y 
C h a F d  t enango 

Cacbio de Farticipacidn de l a  
Zona étnica economía del Xstado  

! 

4 Caso de Estudio 
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En el primer rubro, la cosntrucción de caminos registraba el 
100 % de avance financiero y el 93% de avance ffsico. En reforma 
agraria la adquisición de tierras contaba con un 100% de avance 
financiero y un 111% de avance flsico. 

Sin embargo como se ha podido observar en el caso de las comu - 
nidades estudiadas, la adquisición de tierra ha presehaado una serie 
de obstaculos desde la eleccidn y compra de los terrenos hasta la 
regularización de la tenencia de la tierra. 

Con base en las observaciones anotadas por BSez-Jorge(1985:159) 
y en l os  testimonios se puede decir que la elección de los terrenos 
se ha hecho apresuradamente. Esta elección obedece al modelo verti- 
calista en la toma de decisiones del programa de recosntrucci6n a 
pesar de que para ello intervinieron tanto las autoridades de las 
comunidades como funcionarios de las instituciones respectivas, ya 
que las comunidades en su conjunto no participaron en la elección, 

La expulsión de la zona Etnica o del entorno ecológico, además 
del cambio en las actividades agropecuarias son las consecuencias 
de este tipo de medidas. La venza fraudolenta de terrenos asi cono 
la dilatada regularización en la tenencia de la tierra son el re- 
sultado de la problematica agrazia del campo chiapaneco, la cual 
se peresenta en el marco de los programas emergentes. 

Una vez reacoinodada la población, los damnificados han enfren 
tad0 una serie de problemas los cuales se evaldan por la calidad 
de vida de los reasentameintos. Báez-Jorge (1985:148)  cosnidera que 
cada uno de los factores de ingreso, vivienda, salud y educación 
las condiciones Son deplorables. 

En cuanto al primero, la p6rdida total de bienes materiales 
y productivos significó un cambio radical en la posición económica 
de los zoques damnificados. Algunos de ellos perdieron, ganado, pg 
trefros, tierras de cultivo y vivienda. 

En el rengldn vivienda se ciistingui6 una etapa de albergues 
provisionales y otras de viviendas definitivas. En la primera se 
onservaron condiciones de hacina.miento, insalubridad; la cosntruc- 
ción de viviendas definitivas además que implicó cambios en los 



en los patrones de asentamientc y en los de construcción de vivien- 
das a los que estaban habituados los damnificados,los inscribi6 
en criterios urbanfstas-ajenos. 

En el renglón salud, las condiciones a las que se vieron suje - 
tos los damnificados en los reasentamientos son alarmantes; en los 
diefrentcs rubros incluidos en el trabajo de Bdez-Jorge (IbiCi:119- 
224) para evaluar este renglón están los de saneamiento ambiental, 
nutrición, morbilidad y salud bucodental. 

En saneamiento ambiental, la falta de higiene, ya sea por 
la inadecuada construcción de letrinas, la contaminación orgánica 
de las fuentes de agua para uso doméstico, la abundancia de fauna 
nosciva (moscas, msoquitos, ratas y roedores en general) y condi- 
ciones inadecuadas de viviendas (ya contempladas con anterioridad 
en albergues provisonales), fueron factores imsportantes en el 
incremento de la morbilidad. 

En el rubro de nutrición, la dieta fue escasa tanto en calidad 
como en cantidad, lo que generó en los niños niveles de desnutrición 
del primero y segubdo grado en la mayor parte de la población infantil 
estudiada, mientras que algunos niños presentaron una desnutrición 
de tercer grado y los menos en los llmites normales de nutrición. 
I'ainbién en las mujeres embarazadas se encontró una alimentación 
deficiente. 

Zstos dos aspectos, la insalubridad y la desnutrición, condu- 
jeron al incermento de la morbilidad. La poblaci6n mas afectada fue 
la que oscila entre los 5 y los 14 años en la cual se presentaron 
enfermedades infecciosas como parasitosis o las trasmitidas por 
vectores (dengue, paludismo), tlimbién se presentaron enfermedades 
respiratorias, como resultado de las cenizas volcánicas que =fue- 
ron inhaladas o el homo de los albergues provisionales (también 
llamados galeras o barracas); es igualmente significafivo que las 
observaciones del trabajo de Bdez-Jorge (Ibid:20Q) concuerden con 
el estudio sobre la morbilidad de este trabajo al tratar este 
rubro en la comunidad de Francisco León en donde cada persona 
enferma presentaba de uno a tres padecimientos. 
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Entre las enfermedades con mayor número de casos registrados 
en el estudio en 9 comunidades por Báez-Jorge (Ibid:199-224) esta 
además de las enfermedades intestinales como la disenterla bacilar, 
amibiasis, enteritis, infecciones respiratorias, la deficiente ali - 
mentación, las oftalmias, (Cf. supra’ifll) . 

En la salud bucodental, las patologlas como caries y enferme - 
dades aprodentales ocuparon los primeros lugares con un 97.3% de 
la población afectada de caries y en 90.3% de la población afectada 
con la segunda. 

Finalmente para completar el cuadro de indicadores sobre la 
calidad de vida de la población damnificada, se incluye el rubro 
de educación pGblica en el cual el proceso educativo se vid interrum 
pido; la destru3cidn de escuelas en las comunidades afectadas y la 
construccidn de escuelas en los reasentarnientos ha condicionado la 
lenta recuperación. 

- 

De los diferentes aspectos o factores para evaluar la calidad 
de vida de los reasentameintos se desprende que la calidad de vida 
de la población damnificada es inhumana (Báez-Jorge 1985:151) .  

Ahora bien, por la evaluación del nivel de vida de la poblacidn 
zoque como poi: el desarrolo del programa de reconstrucción en sus 
diferentes etapas, el Estado no esta capacitado para enfrentar si 
tuaciones de emergencia como las ya vista con anterioridad, entre 
otras razones, y aqui estamos de acuerdo con Báez-Jorge (IBid:l61) 
por el centralismo en la toma de edcisiones que no consideró l”a 
respuestas de las comunidades ni sus necesidades; tampoco el desa- 
rrollo de los subprogramas (en particular el de reacomodos y 
rehabilitacidn) ha sido regular y ha tropezado con obstaculos que 
estan relacionados con el medio del campo chiapaneco en sus relac- 
ciones de clase y de poder. 

- 

Por último, en relación a la intervención institucional se 
observó una carencia de preparación de personal técnico y adminis- 
trativo para enfrentar un proceso de cambio acelerado.. 



5 .  
A manera de conclusión se presenta a continuación algunos pun - 

tos a los que llegó este apéndice. 

-En primer lugar, se hizo- una distinción entre cambio social y 
cambio social acelerado. 

-Posteriormente se ubicaron diferentes corrientes que abordan el 
problema del cambio las cuales aportan elementos parciales de 
análisis para su estudio; la intención de este trabajo es aportar 
elementos de análisis para el estudio de las comunidades en su 
respuesta ante el desastre y el cambio,-en un sistema de conducción 

-ai desastre en su etapa de prevención, no presentó ninguna medida 
ante la calamidad por parte del Estado; en la etapa de mitigación 
las autoridades no respondieron oportunamente a las inquietudes y 
preocupación de la población as1 corno tampoco 

-la primera erupción no signifieó una respuesta en la evacuación 
de la poblacióri hasta la segunda erupción. Es entonces cuando el 
rescate se lleva a cabo para evacuar a la población y ubicarla 
porteriormente en los albergues, en los cuales las condiciones de 
alimentación y salud no fueron las mas propicias para algunos 
damnificados. 
-En el segundo momento, en la etapa de restablecimiento denominada 
de recuperación, se presenta el Programa de Reconstrucción elabora= 
do por el Estado en el cual la institución coordinadora es la Se- 
cretarla de la Defensa Nacional (para el momento de la emergencia) 
y el Gobierno del Estado. De este, se presentaron los parámetros 
normativos bajo los cuales se rig€o el programa, asi como la reali 
zación de los diferentes subprogramas tanto en avances f€sicos como 
en financieros. Sin embargo, en el estudio de las comunidades de 
caso, se observó que el desarrollo de los programas ha tropezado 
con obstáculos, tanto intzernos a1 marco del programa, como externos 
relativos a la problemática de :La sociedad chiapaneca. 

- 



-La centralizaci6n de la toma de decisiones, las cuales excluyen 
la participacian de las comunid.Ades afectadas en cu conjunto, 
repercutió negativamente en la reubicación de los damnificados; 
la 'elección apresurad de los terrenos ejidales y la apliación de 
los proyectos en los reasentanentos tradujer-on la vida de l o s  cam 
pesinos zoques a un nivel y calidad deplorables. 

- 



APENDICE I1 
“EL CAMHIO SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA MITICA ZOQUE” 

1. 

La cosmovisi6n, las fieshs, el parentesco, las costumbres 
o la indumentaria, son Glementos étnicos que cosntituyen a la 
etnia en su conjunto; el sistema de fietsas como un elemento mas 
fue objeto de estudio en los capltulos precedentes en donde se 
pudo observar su dinámica particular. En este apéndice se tratará 
de forma tangencia1 a la cosmovisi6n al abordar el mito de la 
piowachúe y ver cual es la dinamica particular Tetnicidad), que 
este asume ante la erupci6n del Uolcán Chichonal; o sea, aqui se 
verá cual fue la explicación que los zoques hicieron de la erup- 
ción a través de este mito. 

Para ello se estudiará el mito de la piowachúe en los dife- 
rentes niveles en que evoluciona como son el geográfico, el 
económico, el social y el cosmclógico; el analisis mencionado 
será complmentado con un trabajo de Felix &x-Jorge (1985) sobre 
la erupción del volcán desde l a  perspectiva zoque que se refiere 
al primer nivel explicativo del mito, y donde se destaca la inter - 
conecciSn de las diferentes versiones del mismo, a través del 
estudio de los mitemas o unidad.es constitutivas de éste. 

En la intercone-xi6n de lcis mitemas y la coherencia de las 
versiones, se distinguirá los C.iferentes niveles de las versiones 
en que evoluciona el mito, para. ver cual es la médula que expli - 
ca el cambio social en la cosmc~visi6n zoque, y como estos inter- 
pretan la erupción del volcán gracias a los mitos. 

2.  

En los capltulos precedentes se ha descrito aspectos rele; 
vantes de la economra ,- l a  organización polftica, y la sociedad 
de la región; sólo se considerará pertinente mencionar una vez 
mas la heterogeneidad cultural del grupo zoque para ubicar este 
mito del volcán; esto es, el mito se ubica en el grupo de costum- 
beros, aunqye también algunos c:atólicos comparten este acervo. 
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3 .  

k con t inuac i ón  se presentan  l a s  v e r s i o n e s  q u e  se pudieron 

r e c o p i l a r  en kase a l  t r a b a j o  de Báez-Jorge (1985) y tambien a los  

que se ob tuv i e ron  en  e l  t rabajc l  de  campo en l a  zona en e l  mes d e  

j u n i o  y a go s t o  de  1 9 8 3  y f e b r e r o  d e  1 9 8 4 ;  e s t a  v e r s i o n e s  son l a s  

dos Úl t imas d e  l a  e xpos i c i ón .  

Pedro  Garc l a  exagen te  munic ipa l  en e l  e j i d o  d e  F r anc i s c o  

León comentó l o  s i g u i e n t e :  

" E l  d i a  d e  su cumpleaños p i d i ó  d i e z  mucnachos y d i e z  

muchachas pero nad i e  acep tó  i r s e  con e l l a ,  pues en e l  
cuel lo  t r a l a  e n r o l l a d a  una. v l b o r a ,  e l l a  se fue p e r o  d e  
j6  a s u  a g t o  y p i d i ó  que n.o l o  s o l t a r a n  has ta  que e l l a  
e s t u v i e r a  muy le jos .  E l l a  se f u e  a Tzimbak y d e j ó  a 
su g a t o  en una canasta .  E l  g a t o  se escapó y donde a l -  
canzó  a l a  m u j e r  f u e  en Bcianvista. S i  e l  g a t o  se hubie  - 
r a  quedado en F ranc i s c o  León a l l f  hubiera  s i d o  San - 
C r i s t o b a l  d e  l a s  Casas. La. señora se f u e  a México  y se 
casó  con Don P O r f i r i o  Dlaz,. Los dos v o l c anes  que e s tán  
c e r c a  d e  Méx ico  son su coc ina .  E l l a  ya  t i e n e  h i j a s  y 
l a s  v a  a mandar a F r anc i s c o  León a casarse .  S i  l o s  hom - 

b r e s  hubieran aceptado casa rse  con e l l a ,  F r anc i s c o  Le- 
ón hub ie ra  s i d o  Méx ico  y se hub ie ra  hecho r i c o ,  pero 
como nad i e  q u i z 0  a c ep t a r ,  e l  v l c d n  h i z o  erupc ión.  
P o r  l a s  t a r d e s  s e  hace v i e j a  y por l a s  mañanas s e  hace 
j oven .  Los v i e j o s  f euron  pende jos  porque no se casaron 
con l a  m u j e r  que i b a  a hacer  r i c o  a F r anc i s c o  León." 
( Ib id :74-75)  

San t i ago  A v i l a ,  anc iano costunibrero que v i v f a  en Esquipulas  

Guayaba1 r e l a t a :  

"La v i e j a  s a l i ó  d e l  v o l c án ,  e r a  su  casa,  e s  l a  misma que 
contaban los  an t i guos  d e  una m u j e r  que q u e r í a  c a sa r  con 
uno d e  los  p r i n c i p a l e s  del. pueblo, que e l l a  e r a  v i e j a  y 
que e l  j o v en  y que l e  decí'a que s i  s e  casaba con e l l a  
i b a  a t e n e r  d i n e r o  y r i que zas ,  que s i n o  i b a  a c a e r  
d e s g r a c i a s  sobre é l ,  s u  f a m i l i a  y sus t i e r r a s .  Por eso, 
como en ese l u g a r  hab la  v a r i edad  de cult ivos,  eramos 
pobres  p e r o  tenramos para  v i v i r ,  ah€ tenlamos buena 
t i e r r a  y en e l l a  se daba mucho c a f é ,  ma€z, yuca, ca l a -  
baza;  p o r  e sa  razón  l a  v i e j a  no  e s taba  con ten ta  porque 
v e l a  que l a s  t i e r r a s  e ran  buenas, en venganza hacer  re 
v e n t a r  e.L v o l c á n  para  d e j a r  a l  pueb lo  s i n  nada, n i  t i e r r a  
n i  S i enes .  
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E l  v o l c á n  a r d l a  y ese e r a  3a casa  d e  piowachúe, que e l l a  
v i n o  d e  Guatemala a quemar su casa ,  t iene v a r i a s  casas  
y después d e  e s t a r  aqu i ,  se f u e  a Guatemala" ( I b i d : 76 )  

I s a l a s  Maldonado ( 3 0  años aproximadamente) ,  comenta l o  s i g u i e n t e :  

"Cuando v i n i e r o n  los tjeólogos d e l  petróleo en 1 9 7 3 ,  e s  - 
t u v i e r o n  tres d l a s  y tres noches en e l  v o l c án ,  c e rqu i -  
t a  d e  l a  boca.  S a l i 6  l a  vrLeja mo l es ta  y l e s  d i j o  que 
se fueran ,  no  abedec i e ron  y taparon  l a  boca d e l  v o l c án  
Estos geólogos son los  cu:Lpables porque an tes  e l  vol- 
cán t e n l a  r e s p i r a d e r o .  
A l  no tener r e s p i r a d e r o  es como una o l l a  que e s t a  h i r -  
v i endo ,  s i  l e  pones l a  tapa  empieza a echar  pa ra  a r r i -  
ba,  por e l  he rbo r  has ta  que l a  t t i r a .  
Eso pasó  con e l  v o l c án ,  como l o  taparon  l os  geólogos, 
l o  que e s taba  a b a j o  a l  no t e n e r  r e s p i r a d e r o  h i z o  que 
e x p l o t a r a .  Los p inches  ge6logos t i e n e n  l a  cu lpa  d e  l a  
ch inga  que nos pa r ó  e l  vo l cán .  No obedec i e ron  a l a  
v i e j i t a  y se eno j ó .  
Eso ya  m e  l o  e x p l i c o ,  t engo  8 d - i a s  de  v e n i r  a pensar  
aqu i .  La  c a r r e t e r a  t i ene  :La cu lpa ,  cuando v i n o  pe t ro -  
leos,  h i c i e r o n  l a  c a r r e t e r a  d e  P i chuca l c o  a Tectuapán, 
d e  Tectuapán a Nicapa,  d e  N icapa  a Chapultenango. Eso 
h i z o  que petroleos en t r a r a .  Los g e ó l o g o s  taparon  e l  -7  

v o l c á n  y s e  v i n i e r o n  a poner  l a  "pera"  en l a  c o l o n i a  
e l  Vo lcán.  Lo que no  m e  e x p l i c o  t o d a v l a  es porque aven 
t 6  t a n t a  arena;  miles de r i i l l o n e s  de t one ladas ,  s i n o  
como i-ba a t apa r  l a s  c o l o n i a s ,  eso t o d a v l a  no m e  l o  
puedo e x p l i c a r  porque r e v e n t ó ,  ya .  A l  taponear  e l  vol-  
cán l o s  geólogos h i c i e r o n  e n o j a r  a - l a  v i e j i t a ,  que e s  
l a  dueña. 
Antes  l a  v i e j i t a  v i v l a  en Chapultenango, en l a  laguna 
que e s t a  en l a  f i n c a  de  Don V i l o  P g r e z ,  s i  nac l a  un 
n i ñ o  se l o  l l e v a b a n  y l o  niataba. S i  n a c l a  una n iña  se 
l a  l l e v a b a  y l a  mataba. Hasta que un d l a  e l  g i g a n t e ,  
e l  dueño de Chapultenango Avontunshawi, puso a su 
g en t e ,  a sus ob r e r o s ,  a hace r  un t u n e l  por e l  a r r o y o  
que pasa a t r á s  de  l a  p i s t a ,  que l l e g a r a  has ta  l a  l a g u  
na. Entonces l a  v i e j i t a  i n v i t ó  a Avontunshawi con e l l a ,  
Avo, l e  d i j o  que se ixzc-m:lara d e  t o d o  l o  que l l e v a r a  
y e l l a  se despo j ó ;  er3 u x i  mujer  normal como c u a l q u i e r  
mujer .  Entonces e l l a  - l e  d i j o  a Avotunshawi 
que tambien se despo ja ra ;  avo  se quedó i g u a l  que e l l a ,  
t a l  v e z  s ea  i n d i s c r e t o  l o  que d i g o .  Avo  l e  d i j o  que se 
bañara primero y él se s a l i ó  a l o  seco, a l a  o r i l l a ,  
en tonces  los  obreros q u i t a r o n  l o  que f a l t a b a  d e l  t u n e l ,  
e l  tapón y l a  laguna se secó. 
Por ah€ se f u e  l a  v i e j i t a  a l  v o l cán .  D e  e l l a  nomas 
quedó una e s t a tua  con  dos  ch i ches  que e s t a n  en  e l  terre - 
no de Don V i l o .  Ahora l a  v i e j o a  vive en e l  vo l cán .  
Yo m e  vengo  a pensar  aqu i  porque m i  mu$er no m e  compren - 
de, d i c e  que l o  que pac6, pas6. Yo  no t engo  e s t u d i o  



pero t engo  i n t e l i g e n c i a  que D ios  m e  d i ó "  ( Ib id :75-76)  

Juan P é r e z  costumbrero d e  Ocotepec e x p l i c a  que l a  e rupc ión  d e l  

v o l c án  se d e b i ó  a l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  g en t e  ex t raña ;  

"Los g r i n g o s  buscaban d in e r o ,  v i enen  d e  Estado Unidos, 
iban  hac iendo hoyos,  también buscaba petroleo. 
En Cande la r i a  ( r i b e r a  d e  F r anc i s c o  León)  hay un cerro 
(Tzuknay) que t i e n e  d en t r o  un p a l o  de  d in e r o ,  e s  e l  
a r b o l  que buscaban los g r i ngos .  
Hablaron en Magdalena (Fco. León)  con l a  v i r g e n  para  
que l es  en t r e ga ra  dos cocos de  oro, y l a  v i r g e n  l e s  d i  - 
j o  que l os  i b a  a en t r ega r .  
Y l l e g a r o n  aqu i  (ocotepec) y l e  p i d i e r o n  a San Marcos 
l a s  a o t i j a s  d e  oro que hab ía  aqu i  ... 
Y como hablaron,  San Marcos l e s  d i j o :  aqu i  no v o y  a 
en t r e ga r  ; ningun e x t r año  e n t r a ,  s i  qu i e r en  e n t r a r  
aqu i  se treminan. 
A San Agus t fn  de  Tapalapa l e  ped ían  tambien b o t i j a s  
d e  oro pero no q u i s o  en t r e ga r .  
A s i ,  que sólo i ban  a e n t r e g a r  Magadlena y Chapultenango 
V e i n t e  años hace que v i n i e r o n .  
Las  mujeres en t r ega ron  a sus pueb los ,  po r  eso se acaba - 
ron  sus pueblos" .  (Mujeres se refTere a l a s  patronas 
de  l o s  pueb los ) .  
E l  tubo que me t i e ron  en Ostuacán para  sacar  p e t r o l e o ,  
l o  metreron corno 6 k i l óme t ros .  
Aanuel He r r e ra  (un señor d e  Ostuacdn que ya  m u r i ó )  
e n t r o  con l o s  g r i n g o s  y que r l a  ver donde es taba  e l  
tubo,  pero piombachúe l e s  movla e l  tubo para  que no 
se l l e v a r a n  e l  petroleo. Les  ped€a 1 500 gen tes  para  
t r a b a j a r  con e l l a  d en t r o  d e l  cerro. Les v o y  a e n t r e g a r  
e l ($etro leo)  s i  m e  t r a e s  g en t e  d e  f u e r a .  No g en t e  d e  
aqu i  d e  los  p-obres. Yo  q u i e r o  g en t e  de  fue ra .  
KO se conformaron los  g r i n g o s ,  quer lan  en t r e ga r  g en t e  
d e  aqu i .  Y l es  d i j o  no q u i e r o  ning-bn t r aba j ado r  por- 
que uds. mismos van a pagar.  
Cuando s a l i e r o n  d e l  cerro z a f é  e l  tubo y se cayó.  
D e  un momento se murieron tres personas y e l  j e f e ,  y 
a h l  se terminó e l  t r a b a j o .  
D icen  que e l  petroleo que sacan en Reforma es e l  d e l  
vo l cán . "  ( Ib id :73-74)  

Comenta l a  g en t e  en los munic ip ios  de FFanc isco  LeBn y d e  

Chapultenango, que an tes  de hacer  e rupc ión  e l  v o l c án ,  piowachúe 

v i s i t ó  v a r i o s  pueb los  i n v i t a n d o  a l a  g en t e  a s u  f i e s t a  de cumple - 
años. Una v i e j i t a  ex t raña  que a veces e r a  una m u j e r  madura, re- 

corr ió  a lgunas pob lac i ones ;  e l  señor Marce l ino  Estrada ( 6 0  años 

aproximadamente) comenta sobre  l a  v i s i t a  q u e  h i c i e r a  a su colo- 
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nia (Guadalupe Victoria) esta :mujer, 10 a 15 dias antes de la -- 
erupción. 

"era una ancianita que llegó a Guadalupe a las tres de 
la tarde en un camión de COPLAMAR y en la casa de L.R. 
le ofrecieron posada; ah€ dijo que estas tierras ella 
las conocfa porque eran sus dominios y también conocfa 
todos los caminos. Entonces la invitaron a comer algo 
y ella no aceptó, sólo querla tomar agua, por eso la 
gente pensó que no era mujer de la tierra sino un en- 
canto. También dijo: 
-Vengo registrahdo el cafetal. 
Y le preguntó al señor que le dio posada donde estaban 
sus cafetales porque querla cortar flores de los cafe- 
tos, entonces este mandó a traer tres flores que la - -  
vieja pidió pero al verlas se enojó y ella misma fue 
a cortarlas; cuando regreso, trajo tres flors con ra- 
mas largas y las puso en una canastita, luego dijo que 
iba a ir por todos los pueb%os de los alrededores re- 
cogiendo las flores de café pero no se llenarla su ca- 
nastita; también dijo que estos eran sus dominios 
menos Villahermosa porque alla hay riqueza y no le in- 
terezaba. 
dn la noche se mecla en la hamaca y no dormla; pronun - 
ciaha palabras que no entendla la gente. 
Después desapareció; al dia siguiente nadie la vi6 
salir de Guadalupe, pero parece que también fue a 
Ac ambak 'I 

Por Último se presenta el relato de un te-stigo de los presagios 
de la erupción quien asegura además haber platicado con la piowa- 
chúe en las proximidades de la colonia Esquipulas Guayaba1 de donde 
es originiario nuestro informante el sr. 8ensÓn Dfaz (60 años 
aproximadamente): 

"El 17 o el 18 de marzo fue cuando andubo dando vueltas 
por acá; hablaba en castilla y tenfa como 30 a 38 años. 
T o  venla de mi potrero, fui a ver a mi ganado, entonces 
ella venla de la colonia Guadalupe, eran las cuatro de 
la tarde y le pregunté: 
-Oiga señora ¿De dónde viene usted? 
-Vengo de la colonia Guada.lupe; ya tengo 10 dias por 
aqui y a todas l a s  gentes invito a tomar café el 28 de 
marzo. 
-¿Oiga ud. señora, porque no se queda en mi casa? 
-No. Voy con Don Sebastlan, pero lo invito a tomar café 
en mi casa el 28 de marzo porque es el dla de mi cum]-le - 
años. 
Querfa q u e  se quedara en nii casa; entonces le pregunté 
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que llevaba en su canasta porque la cubrla con una 
manta; la levantó y me mostró ramitas de flores reven - 
tadas, nos sentalnos juntos y le dije que se iban a 
marchitar las flores pero me contestó que no porque 
iban a volver a vivir. 
Antes de irse se lavantó y recordó decirme que también 
iba a hacer una fiesta mas grande porque su hija se 
iba a casar; cuando se fue dijo que ya hablamos plati- 
cado. 
ara una nujer morena con el pelo amarrado y trensado 
con listones blancos; vestla con una blusa blanca de 
encaje en el pecho, llevaba muchos collares y tenla ena 
guas amplias corn.0 acostumbran las mujeres zoques a ves- 
tir. " 

Una ves peresentad las versiones o relatos sobre el mito de 
la piowachúe en base a las circunstancias principales: origen del 
volcán, relación de piowachúes con los hombres, y recorrido de 
piowachúe para invitar a la fiesta de su cumpleaños, se procede- 
rá con el análisis de la estructura permanente del nit0 en su 
dimensión diacrdnica y sincrónica. 

4. 

Antes de pasar a distinguir los diferentes niveles en que 
evoluciona el mito, se partirá de las consideraciones de C. Levl- 
Strauss al refeerirse a la estructura permanente del mito, para 
que estos niveles los podamos identificar tanto en una dimensión 
diacrónica como sincrónica. 

En la dimensión diacrónica del mito se puede señelar: 

"Un mito siemore se refiere a acontecimientos: ''antes 
de la creación del mundo" o durante las primeras eda - 

trlnseco al mito proviene en que estos acontecimien- 
tos que se suponen ocurridos en un momento del tiem- 
po, forman tambien una estructura permanente del tiem - 
PO, ella se refiere simultáneamente al pasado, presen - 
te y futuro". (Levi-Struss 1977: 189) 

des" en todo caso "hace mucho tiempo". Pero el valor in- -- 

Ahora bien, los diferentes niveles en que se desarrolla el 
mito estan inmersos en la estructura permanente 15 cual incluye 
para el mito que estudiamos: el momento del origen, el momento 
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de la relación entre los hombres y la piowachúe y la erupción del 
volcán. 

Para abordar la dimensión sincrónica del mito es necesario 
considerar a este como una identidad lingülstica en la cual sus 
unidades constitutivas intervienen en la estructura de la lengua 
y son: los fonemas, morfemas y sematemas; los sematemas tienen 
un gardo de complejidad mayor que las otras unidades constituti- 
vas mayores (Ibid:190). Para el caso de los initos estas unidades 
se llamarán mitemas y no se encuentran aisladas sino que mantienen 
haces de relaciones a través de los cuales adquieren una función 
significante(Ibid:l91). 

Una vez especificada la dimensión diacrónica y sincrónica de 
la estructura permanente del mito podemos proceder con el analisis 
de los diferentes niveles en que se desenvuelve, lo cual pe? 
mitirá observar esos haces de relaciones a través de los cuales 
los mitemas adquieren una función significantes. 

-En el nivel geográfico, piowachúe busca matrimonio con los 
hombres zoques de Chapultenango y de Francisco León; finalinente 
en la ciudad de México es endonde se casa y un punto intermedio 
llamado en zoque metzagüencuy ( y  en español Buenavista) encuentra 
al animal que dio a los zoques para que lo cuidaran. La finca de 
Vilo Pérez y la laguna que se encontraba ah€, es el lugar donde 
se baña la piowachGe con avotunshawi; solamente queda de ese 
encuentro los cerros en forma ck sus senos. 

Con los sucesos de la erpción volcánica y antes de esta se 
mencionan los alrededores del volcán como escenario de las perfora 
cienes petroleras y exploraciones geológicas como Ostuacán o la 
Colonia Volcán; también se hacer referncia a la carretera Pichu- 
calco-Chapultenango. 

- 

Cuando los gringos viniera.? a Francisco Lebn, Chapultenango, 
Candelaria, Ocotepec, y Tapalapa en busca de dinero y riquezas 
hablan con los señores y señotas de esos lugares. 

Guayabal, Guadalupe Victoria, Volcán Chichonal son algunas 
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de l a s  c o l o n i a s  que  hace  r e f e r e n c i a  a l  recorrido de piowachúe en 

l a  zona a n t e s  de  h a c e r  e r u c i ó n ;  también l a s  p o b l a c i o n e s  d e  Cha- 

pul tennango,  San An ton io  Acambak, y e l  Naran jo  son i u g a r e s  c i t a d o s  

e n  los  p e s a g i o s .  

-En l o  económico,  e n  i a s  v e r s i o n e s  d e  o r i g e n ,  l a  piowachúe 

ofrece r i q u e z a s  a i os  zoques  s i  estos se casan con e l l a ;  como es- 

tos no aceptan  y l a  rechazan  v a  a México e n  donde se casa  con  un 

p o r f i r i s t a  o P o r f i r i o  D l a z ;  a cambio d e j ó  un g a t o  o un animal  p e r e  - 

c i d o  pa ra  que F r a n c i s c o  León f u e r a  t a n  r i c o  como San C r i s t o b a l .  

Después d e  e s t a s  v e r s i o n e s  c b r e  e l  o r i g e n  e s t á n  l a s  que re- 

l a t a n  l a  r e l a c i d n  e n t r e  l a  piowacnúe y los  g r i n g o s  cuando estos b 

buscan r i q u e z a s  y tesoros, i n t e n t o  que se ve f r u s t r a d o  p o r  n e g a r l e s  

a b r i n d a r  e l  p e t r o l e o  y tesoros, a p e s a r  de que l a s  señoras  d e  

F r a n c i s c o  León y Chapu-&tenango ( pa t ronas )  l e s  en t r egan  sus tesoros 

(oro y g e n t e ) .  Luego l l e g a n  l os  p e t r o l e r o s  y también i a  hacen 

e n o j a r  p o r  no o b e d e c e r l a  y t a p a r  l a  boca d e l  r e s p i r a d e r o .  

A l  f i n a l  cuando pasa p o r  las p o b i a c i o n e s  i n v i t a n d o  a su f i es -  

t a  d e  cumpieaños recoge f lores para  r e g i s t r a r  e l  c a f e t a l  en  l a  zona 

a f i rmando  en  una v e r s i ó n  que no se l i e n a r l a  l a  c a n a s t i t a  que p o r t a -  

ba con  l a s  f lores ,  y en o t r a  v e r s i ó n  a f i r m a  que l a s  f lores  no se 

s e c a r l a n  porque r e v i v i r l a n .  

También se  hace r e f e r e n c i a  una v e r s i ó n  a l a  g ene rosa  t i e r r a  

que p r o v e l a  a los zoque con  ma l z ,  f r i j o l ,  etc . ,  p e r o  l a  piowachúe 

a r r a z a  en  a c t o  d e  vengana p o r  ed- rechazo .  En l a  Úit inia v e r s i ó n  so- 

b r e  los p r e s a g i o s ,  n u e s t r o  in f o rmante  menciona que v e n l a  d e  su po- 

trlrro después de  c u i d a r  su ganado. 

-En e l  n i v e l  s o c i a l ,  en l a s  v e r s i o n e s  s o b r e  e l  o r i g e n ,  l a  p i o -  

wachÚe manda a sus h i j a s  con  los:  zoques  pa ra  ver s i  se casan con  

e l l a s ;  además, e n  e s t a s  r e l a c i o n e s  d e  pa ren tesco ,  l a  piowachúe 

h a b l a  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  pa ra  huscar  con  q u i e n  c a s a r s e ;  f ina lmen-  

te  se c a s a  con  un p o r f i r i s t a  e n  México. 

Cuando l l e g a n  los g r i n g o s  e n  busca de r i q u e z a  l a  piowachúe se 

e n o j a  porque estos no aceptan  l a s  c o n d i c i o n e s  que e l l a  propone;  c 

cuando l l e g a n  los g e 6 l o g o s  y p e t r o l e r o s  se e n o j a  porque estos no 

l a  obedecen  y t a p a  l a  b-oca d e l  v o l c á n .  
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E¡ r e g r e s o  d e  l a  piowachúe es ¡a i n v i t a c i ó n  qu-e e s t a  hace a l a  

g en t e  para  tomar c a f é  e¡ 2 8  de marzo y también i n v i t a  a su f i e s t a  

de cumpleaños para  e s a  f echa .  

-En e l  n i v e l  cosmológ ico  l a  piowachúe es un ser i d e n t i f i c a d o  

con e i  uo iván e i  cua l  es a su  v e z  l a  casa .  Es una m u j e r  j o v en  po r  

l a s  mañanas, en l a s  t r a d e s  es una m u j e r  madura y en l a  noche una 

m u j e r  anciana.  Usa c o ya r e s  d e  nauyaca y s e r p i e n t e s  y t i e n e  una 

vag ina  dentada;  v i s t e  cono l a s  mujeres zoques con b iusa  b lanca  de  

enca j e s  en  e l  pecho y enaguas ampl ias.  Reclama n iños ,  J-6venes y 

hombres; es porseedora  de  r i que zas  y t i e n e  una c o c ina  en l o s  dos 

v o l c anes  que e s t a n  en  Mexico .  SE! eno j a  porque no a t i enüen sus pe- 

t i c i o n e s  o porque no son cor respond idas  po r  l os  hombres. 

Las  r e l a c i o n e s  que en t ab l a  con l o s  otros s e r e s  mlt icos no son 

d e l  todo a for tunadas  ya  que e l  r e y  Ovotunshawi d e  Chapultenango, 

también l a  rechaza  para  eüe f ende r  a s u  pueblo.  En el r a s o  de Qcote - 
pee tambiGn su pa t ron  reribe la:: p e t i c i o n e s  Ü e  l o s  g r i n g o s  p e r o  

este los rechaza;  ~ 6 1 0  l a s  patrr-onas de Cnapultenanco y de  E'rancis - 

co León dar, sus r i que zas  con r e su l t ados  desas t roas  para  anibos pue- 

blos, po r  l a  venyanza ün piowashfie. 

5. 

Una vez d i s t i n g u i d g s  c3da rino de  l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  en que 

e v o luc i ona  e l  mito y en base a l a s  d e s c r i y c i c n e s  e t n o g r á f i c a s  

p r eceden tes ,  a pr imera  v i s t a  se Ü i s t i n gue  c i e r t a s  s a r x t n r l z t i c a s  

que s eña la  Lev i -S t rauss  ( 1 9 7 3 : 1 5 ? )  sobre l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o  dado 

y sus r ep r e s en t a c i ones  en  casda uno de i os  n i v e l e s  d e lm i t o  y son: 

en e l  pr imer  n i v e l  ( g e o g r á f i c o )  l a - r e a l i d a d  a p a r e c e - t a l  c u a l ;  

en e l  segundo n i v e l  (económico) a s i  como en e l  tercer ( s o c i a l )  l a  

r e a l i d a d  se t r e n z a  con i n s t i t u c i o n e s  y r e l a c i o n e s  imaTinur ias  

con el cua r t c  n i v e l  ( c o smo l6g i c i )  que es l - ta completamente apar t e  

d e  13 r e a l i d a ü ;  estos haces  ae r e l a c i o n e s  st-ran es tud iados  mas de 

ten idamente  üespués d e l  a n a l i s i s  de los mitemas. 
- 

Las mitemas y e l  e s t u d i o  de su i n t e r c onex i ón  e s t a b l e c e  e l  

pr imer  n i v e l  e x p l i c a t i v o  d e l  mito, con l o  c u a l  se cornpieta e l  aná- 
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l i s i s  s i n c r ó n i c o  d e l  mito; para  e l l o  se r e c u r r i r á  a l  e s t u d i o  de  

Báez-Jorge (1985:78, 75 ,  81 )  donde d i s t i n g u e  t res  momentos o c ire  

cuntanc ias  en l a  dimensión d i ac rOn i ca ;  en e s t e  e s t u d i o  se i n c luy e  

e l  a n a l i s i s  de i a s  v e r s i o n e s  presentadas  en l a  c i r c u n t a c i a  t res  o 

D r e l a t i v a s  a l a  e rupc ión  d e l  vo l cán .  
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Ci rcuntanc ia  (C )  piowachúe i n v i t a  a l a  f i e s t a  y hace e rupc ión :  

l a .  V e r s i ón  1 2 3 

I) Piowachúe andaba po r  los reg i s t raba .  e l  c a f s  Desaparec ió  
pcleblos t a l .  P i d i j  flores- 

para  SZ canasta  

1:) Los zoques l e  o f r e c i e r o n  i e  d i e r o n  f lores  nad ie  l a  v i 6  

¿a. V e r s i ón  1 .2 3 

Ij Piowachúe 

posada s a l i r  

andaba po r  los  i n v i t a b a  a tomar c a  l l e v a b a  una 
d i f e r e n t e s  pue f é  para  su cumple- canas ta  ü e  f l o  
b l o s  años. res de  c a f é  

11) Los zoques l e  o f r e c e n  posada i n v i t a  a t0r.a-r ca- l e  preguntó  

- 
- - 

que r e v i v e n .  

f é  para  su c u ~ p l e  . sobre  i a s  f l o  
años. res. 

- 

En Eu e x p o s i c i ó n  BBz-Jorge des taca  i a  i n t e r c onex i ón  de e s t a s  

unidades c o n s t i t u t i v a s  a l  i n t e r c a l a r  acontec imientos  que per tenecen  

a una c i r cuns t anc i a  y a una v e r s i b n  con otros acontec imientos  d e  

o t r a s  v e r s i o n e s  de  o t r a  c i r cuns t anc i a .  Con l a s  dos Ú l t imas  v e r s i o n e s  

aportadas  a l  cuauro e l abo rado  queda conformada de l a  s i g u i e n t e  ma 

nera  l a  i n e t r c onex i dn  d e  l o s  mitemas: 
- 

C ( A ) l l  C ( B ) I ~  C ( B ) 1 3  C ( B ) 2 j  C (A )  l6 
I )  Piowacnúe v i v l a  en  buscaba pa re  q u e r l a  mucha se bañó se f u e  e l  - 

Chapulte  - j a  
nango chas para  sÜ vive en  e l  

c ( C )  2 2  C ( k ) 4 6  

chos y mucha pr imero  vo l cán .  

cumpleaños vo l cán .  

i n v i t a  a t o  h i z o  em2 
mar c a f é  pa  c i ó n  
r a  s u  cumple - 

1 a -30s 
C (B )  1:’ C (B )  z 2  C (B )  l 2  C (B )  i 4  11) Tunshawi, C ( B ) i  

zoques,  geó- La v i e r o n  nad i e  SE? jun no obedec i e  t en l an  l a  recha- 
l o g o s ,  g r i n g o s  t6  con e l l a -  ron  miedo zaron 

- 

c (A) i2 c ( C )  2:) c (c)  l3 c (B) l9  
orden6 l e  preguntó  nad ie  l a  quedaron s i n  
que h i c i e  sobre  las v i 6  s a l i r  naüa 
ran  un t G  - f lores  - 

La in te rcone-X i6n  d e  Los mitemas e l abo ra  o r e l a b o r a  e l  s is tema 

de  r e l a c i o n e s  e l  cua l  queda expresado,  según e l  a n á l i s i s  d e  BClez-Jor 

g e ,  en  un p roceso  de :  
- 
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" in te rcambio  incomple to  que conduce a l  o r i g e n  y e rupc ión  
d e l  v o l c á n  y a l a  a f e c t a c i ó n  de  los zoques ( e  i n t r u s o s )  
deudores e v a s i v o s  d e  piowschbe,  cuya cQnducta se carac-  
t e r i z a  -en l a  secuenc ia  de l a s  narras iones -  po r  e l  re+ 
clamo sexua l ,  l a  depinda ÜE? g ene t s  para  S-LI s e r v i c i o ,  e l  
e n o j o  a ser rechazada y la v i o l e n c i a  ( e r zp c i ón )  con que 
c i s t i g a  1 qu ienes  n iegan  1.3 p o s i b i l i d a d  de cambio o re - 
l ac ió_ r "  [I b i d  : 1 9  8 5 : 82 ) 

S i n  embargo, 17 e n t r e  los  b-letivos de es& t r a b a j o ,  e l  a n á l i s i s  

se complementa con l a s  obse rvac i cnec  que se desprenden no sólo de 

l a  r e i ~ c i ó n  e n t r e  19s hombres y l a  piowachúe en  los  n i temas s i n o  

también en  l a  r e l a c i d n  a t r a v é s  de  los  n i v e l e s  en que e v o luc i ona  

e l  mito en  s u  diemnsión d iacr6ni -ca ;  esto es,  e l  s i s tema de r e i a c i o  - 

nes q z e  SI e s t a b l e c e  e n t r e  los  hombres y 19s seres mfCticos se con 

v ier te  en s i s tema de  t rans formac iones  cuando se ü e s a r r o l l a n  o evo - 
luc ionan los d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e l  mito e-l s u  e s t ruc tu ra  permanente. 

- 

La e s t ruc tu ra  permanente de1 mito, t a n t o  en  su dimensifin d i a -  

c r bn i c a  cqmo 4 in r rSn i ca ,  i n t e r p r e t a n  l a  e r u ~ c i ó n  d e l  volcán en  base 

a l  s i s t ema de  r e l a c i o n e s  y de t ransformaciones .  

Come? se señ2ll-r anter io rmente  e l  s i s tema de r e l a c i o n e s  e n t r e  

l os  honibres y los seres mlticos d e f i n i e r o n  l a  r e l a c i ó n ,  e n t r e  los 

zoques y l a  piowachde en  un in te rcambio  incomple to ,  donde l a  erup- 

c i 6 n  s e r á  l a  sanc ión  de l a  piswiichúe a t an  in te rcambio ;  en este e 

t r z b a j o  s e  cc?mplet%rS e s t a s  cbse rvac i ones  a i  c a r a c t e r i z a r  3 l a s  

r e l a c i o n e s  en t r o  l os  hombres con la piowach6e en  t e rminos  d e  que 

e l l a  es qu ien  posee  l a  r i q u e z a  y como t a l  es qu ien  determina l a s  

r e l a c i Q n e s  e n t r e  los hombres en e1 orde?  ecc?nhmoco; a s i ,  l a  r i que za  

o l a  pobreza  se e x p l i c a  po r  l a  i i e l a c i on  e n t r e  los  hombre y l a  p í o  

wachGe y no p o r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  los  hombres mismos; e l l o  e x p l i c a  

tambien porque México  es r i co  y F ranc i s c o  León es pobre :  

- 

"Los v ie jos  fu e r on  pendejo:; porque no se casaron con l a  
m u j e r  que i b a  a hacer  r i co  a F ranc i s co  León" (v. supra: ) 

I n c l u s o  cuando l a s  pa t ronas  de este pueblo y de Chapultenango 

en t r egan  sus r . iquezas y szs g en t e s ,  l a  piowacnúe los  des t ruye  e x  

un i n t e n t o  po r  r e e s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ó n  donde e l l a  es qu i en  cond i  - 
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cicna l a  riqueza; l a  erupción es entonces fes te jo  macabro donde 

üestruye y cobra vidas en reclamo. 

De esta manera, l a  estructura permanente del  n i t3  6e reelabora 

a p a r t i r  del fenómeno te lúr ico con base en SE sistema de transfor- 

maciones, en donde los niveles del  mito adquiere2 nuevas funciones 

y significados. 

5. 

Una vez cumplido e l  objet ivo ue este trabajo, s6lo resta con- 

siderar algunos aspectos teóricos .-de este t ipo  de pensamein-o 

que C. Lévi-Strauss señala de manera percisa. 

Se ha v i s to  que e l  pensamiento mltico traduce de manera p a r t i -  

cular l a  realidad; los niveles en que se desenvuelve o se desarrolla 

no esian separados sino mas bien se trenzan en códigos a través de 

los cuales se trasmiten mensajes según las neceidades iiel momento 

(Lévi Strauss 1 9 7 3 : 1 5 3 ) .  Esta cnracter€ztica del  mito torma parte 

del  sistema formal que " ga ran t i z a  i a  convertibil idad idea l  de los 
diferentes niveles de l a  realidad social"(Lévi-Strauss 1 9 6 1 : 1 1 6 ) ;  

todo e l l o  implica un valor operatorio en e l  cual l o s  mensajes se 

trasmiten por los  sisytemas de c lasi f icación.  

En e l  caso del  mito de l a  piowachúe, l o s  niveles (geográfico, 

económico, socia l  y cosmológico~ en que se desarrolla implica un 

sistema formal que los  trenza y cuya médula es l a  relación del  

ser sobrenatural (detentador de riqueza) con los nombres: en base a 

esta convertibil idad de los  diferentes niveles,  por ejemplo e l  

económico, con e l  cosmológico, $se trasmiten los  mensajes. 

La transformación que sufre e l  ser sobrenatural (n ive l  cosmo- 

lbgico) con e l  volcán (nive i  geogr5fico) o bien con l a  poseción 

de riquezas (nive l  económico) descubre l a  lógica del pensamiento 

en términos de culturización de l a  naturaleza; esta culturización 

explica, entre otras cosas, porque l a  erupción se interpreta como - 
e l  teste jo  macabro de l a  piowac'iGe. 

Sobre este  aspecto, " los  mitos t r a t a n  de expresar realidades 
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que no son de  o rden  n a t u r a l ,  s i n o  16gico" ( L l v i - S t r a u s s  1 9 6 1 : 1 4 3 )  

orden  que e s t a b l e c e  l a  l ó g i c a  p o r  an?locJla,  l a  c u a l  mant iene  e q k i  - 
v a l e n c i a s  e n t r e  o b j e t o s  ( m a t e r i a l e s  e i d e a l e s j ,  conductas ,  r e l a c i o  - 

nes e n t r e  c b j e t o s ,  etc.  

As€ e l  pensamiento niltico, es un s i s t ema  fie t rans f o rmac iones  

donde l a  c o n v e r t i b i l i d a d  d e  los  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  e s t a b l e c e n  e q u i  - 

v a l e n c i a s  e n t r e  l a  n a t u r a l e z a  y l a  c u l t u r a  ( pa ra  e l  mito que nos 

ocupa j , p e r o  t a m b i 4 i i  hay o t r a s  e q u i v a l e n c i a s  : 

"se t r a t a ,  e n t r e  l a  c u l t u r a  y l a  n a t u r a l e z a ,  d e  un t r u e  - 
que d e  semejanzas p o r  d i f e r e n c i a s ,  y que se s i t ú a ,  unas 
veces e n t r e  los animales  p o r  una p a r t e ,  y e n t r e  los hom 
b r e s  por o t r a  y o t r a s  veces e n t r e  ios  animales  y los G m  - 
b r e s . "  ( I b i d : l S O )  

Aqu i ,  e n  l u g a r  d e  r e f e r i r n o s  a l  r e i n s  animal ,  e l  mito a lude  

a l os  a c c i d e n t e s  n a t u r a l e s  g e o g r s f i c o s .  

Ahora bier, ,  después de c b i c a r  e l  s i s t ema  d e  t rans f o rmac iones  

en en l a  d i n e n s i 6 n  d i c a r ó n i c a  y s i - n c r ó n i c ~ ~  d e l  mito, sólo r n s t a  

subrrayar  c l a i r s s p u e s t a  o d inámica d e  l a  e s t r u c t u r a  permanente d e l  

m i t e  a n t e  e l  cambie s o c i a l .  

kl r e s p e c t o  L.év i -Ctrauss se refiere en l os  s i q u i e n t e s  t é rminos :  

".emos pries que  l a  e i o i u c i ó n  demográ f i ca  puede e s t a l l a r  
l a  e s t r u c t u r a ,  p e r o  que,  s i  l a  o r i e n t a c i 5 n  e s t r u c t u r a l  
res is te  a l  choque d i s p o p e ,  a cada t r a n s t o r n o ,  d e  Trarios 
Inedios pa ra  r e s t a b l e c e r  e l  s i s t ema ,  sino i d e n t i c 0  a1 
s i s t ema  an tc r i r> r ,  p o r  l o  menos formalmente  d e l  misnio 
t i p o "  (1Sic i : l í i6 )  

La err ipc ión d e l  v o l c a n ,  a d i f e r e n c i a  de l a  e v o l u c i ó n  dernogrs- 

f i c a  impact6  l a  e s t r u c t u r a  permanente d e l  mito, e l  c u a l  r e spond ió  

a n t e  e l  cambio e x p l i c a n d o  e l  fnnbmeno t e l d r i c o .  Es ta  r e s p u e s t a  es 

l a  e t n i c i d a d  de l a  cosmov i s i ón ,  l a  c u a l  se c o n s i d e r a  como un lemen 

t o  e t n i c o .  
- 

La  cosm~5v is ión  j u - t o  coz o t i os  lementos  é t n i c o s  c o n s t i t u y e n  

e n  t é rm inos  g e n e r a l e s  a l a  e t n i a ,  d e  los c u a l e s  se han e s t u d i a d o  

1 
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l a  e t n i c i d a d  d e l  

de  l a  piowachbe. 

7 .  

A manera de  

s i s tema de  f i e s t a s  y ahora i a  e t n i c i d a d  de l  inito 

conc lus i ón  señalaremos algunos aspec tos  a los  

que l l e g 6  e l  a n á l i s i s  y son los s i g u i e n t e s :  

-Retomado e i  a n á l i s i s  d e  Báez-Jorge (1985 )  sobre  e l  pr imer .  

n i v e l  e x p l i c a t i v o  d e l  mito se v i 0  l a  i n t e r c onec c i ón  de  l os  diferei9 

t-es mitemas d e  l a s  v r e s i o n e s  y l a  uniaad y La coherenc ia  de  l os  

d i f e r e n t e s  r e l a t o s  en base  a l a  secuenc ia  d e  su corcunstanc ias  y 

a l  s i s t ema de r e l a c i one s .  

-A p a r t i r  de  e s t a s  intercone--x iones  e n t r e  l os  mitemas y ios and 

l i s i s  d e  los  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e l  mito, se completó  l a s  obs e r va c i o  - 

nes,  para  e s p e c i f i c a r  l a  r e l a c i e n  e n t r e  los  hombres y los  s e r e s  m 

míticos, l a  c u a l  no sólo es de  ine t rcambio  incomple to  s i n o  también 

piowachGe es qu ien  d e t en t a  l a  r i que za !  

- 

-Una ves c a r a c t e r i z a d a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  hombres y los  

seres mlticos se v i Ó  como l a  e s t ruc tu ra  permanente d e l  mito e x p l i c a  

e l  fenómeno te ibr ico  descubr iendo a l  msimo t iempo e i  mensaje de 

los c ód i g o s  en uan c i r cuns t anc i a  determinada;  o sea ,  l a  e rupc i ón  

d e l  v o l c á n  es un momento er e l  que piowachúe r e e s t a b l e c e  l a  r e l a c i ó n  

-Dada l a  r e l a c i ó n  e n t r e  los  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e l  mito y l a  

p a r t i c u l a r i d a d  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  los  p r o t a go sn i s t a s  que i a  

trama e l a b o r a ,  se s eña l ó  e l  sist.ema de  t rans formac iones  e n t r e  c u l - u  

r a  y na tu ra l e z a  que l a  ana l o g l a  d e l  pensamiento r e a l i z a .  
- 

-La e s t ruc tu ra  permanente d e l  mito se re fo rmula  en e l  momento 

d e l  d e s a s t r e ,  con l o  que l o g r a  nuevas s o lu c i ones  e s t r u c t u r a l e s ,  y 

a l  mismo t iempo descubre  su ciin5tmica o e t n i c i d a d .  

Lo a n t e r i o r  hci t r a t a d o  d e  ver l a  impurtanc ia  d e l  acontec imiento  

te lúr ico  en l a  cosmov is ión  de  lcbs zoques y como estos i n t e r p r e t a n  

e l  fenómieno;  e s t a  e x p l i c a c i d n  también nos condujo a obse rva r  

l a  e t n i c i d z d  d e  este e lemento  é t n i c o .  
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APENDICE I11 

"CRONICAS DEL VOLCAN". Jaime Sabines G. 

1 

El volcán hizo erupcii6n a la diez de la noche. Empezó arro - 
jando piedras y arena, vapores, gases, ruidos tremendos. Los ha- 
bitantes de "Francisco León" no estaban durmiendo: les habla lle - 
gad0 el espanto desde antes, por los temblores, las fumarolas, - 
el escándalo que habla debajo de la tierra. 

Ha de ser como el fin del mundo. Es, en realidad, el fin - 
del mundo. Uno piensa en "la cólera de Dios", pero, ¿porqué se - 
encabrona con esta pobre gente?. 

Llueven las piedras. En vez de agua caen piedras, grandes - 
pequeñas, arena gruesa, piedras molidas, la piedra pómez, que es 
la espuma de la roca hirviendo, un aguacero de piedras, piedras- 
que perforan las láminas de zinc, arenales sobre los techos que- 
caen, granizadas minaeral y caliente. 

"Yo me metf con mis muchachitos debajo de la mesa. Le puse- 
un colchón encima y todos los trapos que encontré. Por eso vivi- 
mos", dice una anciana robusta, despeinada, locuaz. 

"Primeramente nos refugiamos todos en la iglesia, pero cuan - 
do empezó a tronar y a caerse el techo, salimos corriendo y nos- 
tapamos con lo que pudimos, cada quien", decfa otro. 

"Sáquenos de aqul, que joder!Siquiera donde haya un camino- 
para seguir a pie". Esto lo gritaban todos. 

Llegamos a las once de la nañana del día siguiente, el 29 . 
Y la mayor parte de los hombres, jóvenes y viejos, estaban borra - 
chos. Y segulan bebiendo. 
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M i  hermano, e l  Gobernador , ,  l os  r e gaño .  Les d i j o  que  h a b l a  - 
que  t r a b a j a r ,  l i m p i a r  l a  p i s t a  p a r a  que  p u d i e r a  b a j a r  e l ,  a v i ó n , -  

l a  cancha  d e  b a s q u e t  p a r a  e l  h e l i c ó p t e r o .  I ' iene med i o  metro d e  - 
a r ena "  "Y  que ,  c a b r ó n  I' . 
Tomado de: N o t i - S A M ,  Ch i apas ,  año  111 No. 7 ,  Tux t l aGu t f e r r e z  1982. 

E l  d l a  30  pudimos b a j a r  de nuevo .  Les l l e va rnos  un p o c o  d e  - 
ma¿, g a l l e t a s  y l a t a s  de s a r d i n a .  Un m é d i c o  y un s o c o r r i s t a  los- 
a t e n d i e r o n .  Regresamos  c i n c o  h e r i d o s  e n  e l  h e l i c ó p t e r o .  

N o  se m e  v a  a o l v i d a r  s u  s u s t o  y s u  b o r r a c h e r a .  T e n f a  r a z ó n .  

I1 

-¿Lo  v i o  u s t e d ,  doña Concha? Es  un muchach i t o  como d e  c i n c o  

años ,  pero no  s a b e  h a b l a r .  Sólo d i c e  "má-má", "má-má" 

- ¿Le  h a b l ó  u s t e d  en  s u  i d i o m a ?  

-Seguro .  S i  yo l e  sé s u  i d i oma .  Le d i j e  que  v i n i e r a  conmigo  

a m i  c a s a .  P e r o  n o  q u i s o ,  s a l i 6  c o r r i e n d o .  

-¿No l e  p r e g u n t a s t e  s u  nombre, o e l  d e  su mamá ? 

-No s abe .  Sólo d i c e  má-má. 

-¿Y p a r a  dónde  se f u é ?  

-Aqu í  a l a s  t res c u a d r a s ,  rumbo a l  r lo .  

-¡Cómo s e r á s  d e  p e n d e j o !  ¿.Y cómo anda v e s t i d o ?  

- T i e n e  una c a m i s i t a  verde. 

- Y su  p a n t a l ó n  ¿de  qué  co lor  e s ?  

- N o  t i e n e  p a n t a l ó n .  

¡Que b u r r o !  O r i t a  l o  voy i r  a b u s c a r  . 

I11 
Ya v e n  muchach i t a s ,  por e s o  l e s  d igo  que  aprendan,  aprendan-  

a decir s u  nombre. 

¿Cómo t e  l l a m á s  v o s ?  

-Rosa 

-¿Y v o s ?  

-Yo  m e  l l a m o  L e l i t a .  

-Eso es R e p í t a n l o ,  r e p f t a n l o ,  Rosa ,  M a n u e l i t a ,  Rosa ,  M a n u e l i  - 
t a .  S i q u i e r a  que  s epan  s u  nombre, p o r  s i  m e  pa sa  a l g o .  
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Me las regalaron este año, explica dona Concha. Yo sólo tuve 
una hija, que ya se fue con un hombre. Pero estas muchachitas, si 
Dios quiere, son mi compañfa las voy a criar. Toaavfa tengo fuer- 
zas, yo misma traigo mi agua del rlo. 

IV 
Hemos perdido la fé en Don. Federico, el vulcanólogo. Nos di- 

jo que lo peor habla pasado, qi;,e de ah€ en adelante todo iba a - 

ser tranquilo. 

Yo hice las cuentas muy ufano. A los 20 kilos, de promedio,- 
por metro cuadrado, el volcán habla arrojado el primer dfa 200 mi - 
llones de toneladas de arena. ¿.De dónde habla sacado tanto? No - 
era posible que arrojara más. 

Pero el sábado en la noche, a los seis dlas de su nacimiento, 
volvió a hacer de las suyas, esta vez con más fuerza, con abundan - 
cia, con terrible generosidad. 

Un espectáculo inicial de luz sin sonido, miles y miles de - 
rayos entre-mezclados, horizont.ales, verticales, diagonales, re - 
lámpagos que callan de la tierra en columnas esbelfas a cinco o - 
seis kilómetros de altura; toda esto en un principio sobre el ca- 
rácter y luego extendiéndose, aumentando su área, agradándose, a- 
menazando con llegar a Pichucal.co,en donde estabamos nosotros, so - 
bre-cogidos paralizados, diciendo tonterlas, haciendo comentarios 
frívolos. Durante media hora, imcrelble, indescriptible, aquella- 
maravilla silenciosa, sin truenos, sin sonido alguno, aterradora, 
fácil, sencilla (¿No eramos, entonces, iguales a los hombres pri- 
mitivos, a los primeros pobladores de la tierra, igual de inermes 
y desamparados? ¿De qué servlari las teorfas, las conjeturas, el - 
escaso conocimiento, la creencia de que presumimos y "el poder" - 
del hombre frente a la naturaleza? O protección o fuga, es la f6r - 
mula escasa de millones de años) 
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Luego llegó la pedriza, esta sln con ruido, la granizada - 
tamborileando los techos, los vehlculos, la gente que huye ate- 
rrorizada, la noche que no encuentra el dla. 

Tenemos que echerle la c d p a  a Don Federico. Si es posible, 
lo arrojamos al cráter por mentiroso, por vulcanólogo pendejo - 
que no sabe nada. 

Tenemos rencor de tener mi-edo, de estar asustados, ni modo. 

V 

Doña Carmen nos da de comer. Es la esposa de Manuel Carba- 
Presidente de Pichucalco. A punto de reventar la señora, con el 
cuarto hijo prominente, si1enc:Losa y discreta, se levanta de ma - 
drugada y trabaja todo el dfa para dar alimento sin horario a - 
ocho o doce extras, hasta media noche o más. Nos da pena, y le- 
perdimos perddn a cada rato, pero su comida es sabrosa y su ca- 
sa buen lugar. 

Llegamos invariablemente con hambre y comemos aprisa y a - 
bundante, y mientras hacemos comentarios y bromas sentimos la - 
presencia del hogar, balsámica,, sedante. 

No la olvidaremos a Doña Carmen. Nos ha aceptado como ace2 
ta al volcán como una cosa inevitable y fatal. Mientras pasea - 
su sonrisa alrededor de la mesa, vemos en sus ojos temores y - 
sombras, tal vez algunas piedras que caen dentro de ello para - 
siempre . 

Ojalá que su niño nazca pronto, sin problemas, y le dé la- 
alegrla que se ha estraviado. 

VI 
¿Han visto ustedes una evacuación? El ejército interviene, 

organiza, dispone, todo mundo obedece. La gente de los alber - 
gues en Pichucalco, hacla Tabasco. Hay que dejarlos vaclos para 
los que vienen, al rato, de Chapultenango. Largas colas formadas 
a las ocho de la mañana, que es media noche, con las lámparas - 
del parque encendidas bajo la :Llovizna del polvo. 



302 

Muchas c r i a t u r a s  de  brazos  b a j o  l os  rebozos  y n iños  atados unos a 

los  otros con sus p rop ias  manos, e l  mayor co l gado  de l a  f a l d a  de- 

l a  madre, y e l  padre a t r á s ,  v i g i l a n t e ,  l l e vando  e l  e n v o l t o r i o  de- 

ropa v i e j a ,  pa t r imonio  t o t a l  de l a  f a m i l i a .  Gri tos y pesquizas."-  

¿Dónde e s t a  Ivlanuel?""¿No has v i s t o  a m i  t i a ? "  Nadie s e  pregunta - 
sobre  e l  p o r v en i r  que no e x i s t e :  l o  importante,  ahora, es e s t a r  - 

vivos. 

E l  e j é rc i to  actúa con e f i c i e n c i a :  dos soldados aba j o  y dos - 
den t ro  d e l  camión de  volteo, unos empujan y otros j a l a n ,  e l  t r ans  - 
p o r t e  se l l e n a  en c i n c o  minutos. ( ¿ l l e g a r á  v i v a  esa  v i e j e c i t a  que 

han a l z ado  en v i l o ?  2 EPlorirS eri e l  camino l a  embarazada? Los n i  - 
ños sacan l a  cabeza de e n t r e  l o s  cuerpos apretados  y miran con - 
cur i os idad  l o  que no ent ienden ) .  

E l  vo l cán  los  ha sacado a a r r a s t r a r  su m i s e r i a  f r e n t e  a nues - 
t ros  o jos ,  esa  m i s e r i a  suya, de siempre, de  s i g l o s ,  a l a  que - 
arrean ahora los  espantos. 

VI1 

No he podido  dormir pensando en aque l l o s ,  l o s  de  Franc isco  - 
León. 

Parece  que pr imero  fueron gases ,  bo l as  de fuego ,  nubes a r  - 
d iendo  que quemaban todo.  Luego, l a  ac fda  de l a s  p i ed ras ,  de  mon- 

tañas de  p i ed ra  y de  arena c a l i e n t e  que no s e  pod la  t o c a r  a los  - 

t r e s  d f as .  

Sepultados, amortajados en sus casas ,  a s f  quedaron. La v i e j a  

que conocf  y sus n iñas ,  e l  P r es iden te  Munic ipa l  que noso t ros  l l e -  

vamos en h e l i c ó p t e r o  e l  lunes ,  chapa r r i t o  y gordo,  j oven  t odav fa :  

nuestro  amigo Soto, e l  sismólogo, que Don Fede r i co  l l e vó  e l  vier- 

nes pensando que v o l v e r l a  po r  61 a l  r a t o ,  y todos  aque l l o s  que co - 

nocirnos brevemente y que no pudieron s a l i r .  

-Yo a l o  que D ios  d i g a ,  m e  d i j o  un anciano, y algunos más - 
que l e  h i c i e r o n  coro. "0nde.voy  a poder caminar t an tas  l eguas ,  y- 

con l a  arena tan a l t a  que se r e sba l a  uno" 
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-¿Porqué hicieron su pueblo en este lugar tan lejos de todo 
entre tanta montaña, sin un camino, tan lejos? 

-Por el rlo tan bonito. Y por la tierra, que siempre era - 
buena. 

Muchas, de las riberas, de l os  ejidos y rancherfas, salie - 
ron: pero en el mero Francisco León se quedarón quien sabe, - 
ochenta, ciento cincuenta, doscientas gentes. Quemados, asfixia- 
dos, sepultados en una capa de rocas y de arena de ocho a diez - 
metros de espesor. Sólo el borde superior de los muros de la - 
iglesia sobresale en aquel paisaje lunar . 

Era el Único clima, el Único terreno que le faltaba a Chia- 
pas, el desierto y la desolación. 

A diez a doce kilómetros ti la redonda no hay nada, no dejo- 
nada el chichón. 

V I 1 1  

Era un hombre con cara de niño. Moreno, delgado, de baja es - 
tatura. Nunca supe su nombre. 

Habla llegado a Pichucalco acompañado a sus tres hijos he - 
ridos: un varón de 15 años, una niña de 8 y otro hombrecito de 6. 
Todos. Todos estaban quemados, en la cara, en los hombros, en el 
pecho, en las piernas, llegados, silenciosos. Sólo una vez lo o€ 

decir a la niña que se quejaba dentro de la ambu1ancia:"estáte - 
quieta, Manuelita, yo voy a ir contigo ¿lo oiste?". 

Relataban lo sucedido comci si se tratara de otra persona, - 
no de él mismo. 
En nfngun momento l o  VI llorar. 

- A l l á  quedó mi mam5.y tamhién mi tio. Mi mamá ya estaba vie - 
jita y no aguantó. 
Mi mujer y yo nos salvamos porque hablamos bajado a Nicapa. Era- 
domingo, pues, y habla reunidn de campesinos, ah€ nos tocó la - 
explosicón y nos cayeron piedras. 
En la madrugada sub€ a ver a mi gente. Mi casa estaba como a dos 
cientos metros, sólo las láminas del techo, no se como cambió de 

- 



lugar mi casa. Los busqué y l o s  junte a mis hijos, los que Fuse- 
en una sombrita. Luego bajé otra vez a pedir auxilio. A s €  pasó - 
todo el d€a. Hasta en la tarde que llegué con el auxilio; cuesta 
mucho trabajo, por la arena, SE: resbala uno mucho. 

Ahorita los subieron a la ambulancia, se los van a llevar- 
puede que lleguemos a Villahermosa a media noche. 

El dinero que le ped€ al gobernador es para mis familiares, 
no traemos ni un centavo. Ellos se quedan aqui en Pichucalco, yo 
pá qué quiero. 

idañana me la van a traer a mi mamá y a mi tio, aqui los van 
a enterrar. 

Estáte quieta, hijita. Ya me voy a subir. Si, señorita, ori - 
ta. Con permiso. 

Esto fué el lunes en la noche. El miercoles al medio dla - 
regresó de Villahermosa a enterrar a dos de sus hijos en Pichu - 
calco. El otro segufa grave, me dijeron. 

IX 
Cuando venlarnos en la carretera, dejando una cordillera de- 

polvo a nuestra espalda, los pajaritos del monte sallan a estre- 
llarse contra el carro o se quedaban quietos frente a nosotros - 
para ser aplastados. Era el de:jorden, el caos; no hablan comido- 
ni bebido en ocho d€as y casi todos estaban ciegos. La arena se- 
gula cayendo. Todo el campo era un paisaje nevado y ardiente. 

Tal vez las lagartijas soportaron más, pero los insectos, - 
los escarabajos, las mariposas,, las abejas,ilas abejas, todos se 
estaban muriendo, no habla como sobrevivir. La ecologla cambió - 
en una buena extención. Y no s e  diga cerca del volcán, alll no - 
quedó nada: vacas rostizadas ( como dijo Don Federico), perros - 
y gatos, culebras, armadillos, tepescuintles, lo que habla sobre 
la tierra y en el aire, palomas zopilotes, gavilanes. Todo lo que 
volaba o se arrastraba, familias humanas sepultadas, fugitivos - 
cogidos en el monte. No quedó riada. 



Arenales calientes, varillas vegetales, arbustos arrancados, tron - 
cos ardiendo, arroyos desquiciados, rlos que buscan salida, pre - 
cas originales, dunas donde no habla, lomerlos de recinte crea - 
ción, hendiduras y grietas en 1-0s cerros, columnas de vapor. 

Desde Rayón ne traje un pajarito vivo a Tuxtla, dentro de un 
sombrero; pero cuando llegamos ya estaba quieto. 

X 

El helicóptero se jodió en Pichucalco esa noche del sábado,- 
el 3 de abril. 
Estaba quietecito en la pista de aterrizaje cuando la lluvia ines - 
perada de piedras y arena le cayó encima. Se le rompieron las mi- 
cas de arriba, se le abollaron las aspas y se le metió polvo has- 
ta el Último rincon de los pulniones. 

Ahora lo reparan y yo hab1.0 de 61 con cariño y gratitud. Se- 
port6 muy bien. Claro que con €31 ronco del Capitán Caballero en- 
los mandos y con el buen chaparrito de Rodrlguez de mecánico (E. - 
Cómo seguirá este con sus dedos del pie que se rompió para salvar - 
nos?) ¡Fueron tanta emergencias en sólo ese dla 29 de marzo pre - 
guntenle a julio, mi hijo, que hasta recortó la hoja del calenda- 
rio. 
("Ya no tengo miedo. LLega un niomento en que ya no se puede tener 
miedo porque ya no cabe dentro de uno") El miedo es como el dolor: 
tiene un llmite, un climax, un punto máximo del que ya no se pasa. 
El hombre se define del dolor con la inconciencia (el Shoc) y del 
miedo también con la insensibilidad. 

El helicóptero es fabulosc). Es lo que más se acerca al vuelo 
personal del hombre. Juan sacaba la cabeza por la ventanilla del- 
lado izquierdo y Caballero por el lado derecho. 

A s l  podlamos bajar una y otra vez (cinco en total) porque - 
nos hablamos quedado a ciegas. Algunas nubecitas de agua embarra- 
ban la arena sobre los crista1es:iA bajará, cerca de algún arroyo, 
para lavarlos. 



%ste h e l i c ó p t e r o  t i e n e  sey iarador  d e  p a r t l c u l a s :  es un t r i n -  

chon.  E l  polvó l e  puede  h a c e r  daño  pero a l a  l a r g a .  Ahora  e l  vo l  - 
c á n  l o  l o m p i a  ( a f i r m a d o :  R o d r l g u e z ) .  

Con e s t a  c o n f i a n z a ,  despu6s  de P i c h u c a l c o  ba jamos  e n  N i capa -  

t e c h o s  c a í d o s ,  l ám inas  p e r f o r a d a s  como a b a l a z o s ,  g e n t e  a r r emo  - 
l i n a d a ,  un n i ñ o  mue r t o  p o r  una v i g a ,  t e n d i d o  s o b r e  unas t a b l a s , -  

c u b i e r t o  de a r e n a ,  sólo l a  nano  i z q u i e r d a  d e  f u e r a ,  ba jamos  e n  - 
el Volcán,. e j ido ,  i g u a l e s  c o n d i c i o n e s ,  e n  Chapu l t enango ,  c a s i  n o  

l a s t i m a d o  ese d í a ,  y e n  F r a n c i s c o  León ,  que  y a  c o n t é ,  donde  l a  - 
b o r r a c h e r a  g e n e r a l  y Doña Concha. 

E l  h e l i c ó p t e r o  se ha p o r t a d o  muy b i e n .  M e r e c e  una buena c o n  - 

v a l e c e n c i a  y una m e d a l l a .  ¿Qué l e  g u s t a r l a  más a l  h e l i c ó p t e r o ?  - 
iün buen d l a  como a n o s o t r o s .  IJn a i r e  l impio,  l i m p i o ,  y un bon i -  

t o  p a i s a j e  . 

XI 
C l a r o  que  además d e l  volcCh e s t a n  l a s  p l a g a s .  Los que  ayu  - 

dan,  l o s  que  s o c o r r e n  p a r a  r e t r a t a r s e ,  l os  que  s imu lan  v a l o r  y - 
e n e r g l a ,  l os  e s p e c u l a d o r e s ,  10.; que  hacen  n e g o c i o s  c o n  l a s  colec 

t a s  p r o - d a m n i f i c a d o s ,  l os  simples l a d r o n e s  y l o s  p e r i o d i s t a s .  - 
¡Cómo hacen  daño  estos Ú l t i m o s !  Cada p e r i o d i s t a  se s i e n t e  dueño- 

d e l  v o l c á n ,  toma unas f o tos  a d i s t a n c i a ,  i n t e r r o g a ,  e x i g e  v e h f  - 
c u l o s  y a l o j a m i e n t o ,  i n v e n t a  a s u  g u s t o ,  arma su  p r o p i o  rompeca- 

b e z a s  y e n v í a  i n f o r m a c i o n e s  fa:-sas, p a r c i a l e s  o m u t i l a d a s ,  que  - 
g e n e r a n  más d e s o r d e n ,  más e s p a n t o ,  más a n g u s t l a  i n n e c e s a r i a .  Una 

e s t a c i ó n  de r a d i o  e n  T u x t l a  d o s  e n  V i l l a h e r m o s a  h i c i e r o n  más es- 

t r a g o s  e n  los  p r i m e r o s  d í a s  que  e l  p r o p i o  v o l c á n .  Lo que  c o n f i r -  

ma, o t r a  v e z ,  que  es mucho p e o r  l a  a l a rma  que  e l  i n c e n d i o .  

- 

En t o d a  l a  semana f u e r o n  1-7 los  mue r t o s  y unos 7 0  h e r i d o s , -  

p e r o  se mane ja ron  c i f r a s  d e  4 0 0  y 2000 ,  ¿Cómo es p o s i b l e ? ¿ E s  t a n  

t a  l a  d e s c o n f i a n z a  que  se t i e n e  d e  l a s  v e r s i o n e s  o f i c i a l e s ,  y es 

t amb i én ,  a l  mismo tiempo, l a  c a p a c i d a d  d e  n i en t i r ?  

- 
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Lo tremendo es que l a s  men.tiras s e  c o n v i r t i e r o n  a l o s  pocos 

d l a s  en v a t i c i n i o s  acer tados .  La segunda erupcibn, l a  d e l  3 de - 
a b r i l ,  ha de  haber de jado  s a t i s f e c h o s  a todos  l os  p e r i o d i s t a s  - 
con imaginacibn. 

Pe ro  m i  pregunta e s  d i s t i n t a :  ¿Por qué se ha de  medir l a  - 
c a t á s t r o f e  po r  e l  número de  muertos y no por  e l  de s ob r e v i v i en  - 
t e s ? .  

X I 1  

E l  v o l cán  ha cambiado. A 1.0s v e i n t e  d f a s  ha pé rd ido  a l tura-  

y s e  ha heho más extenso.  D e  l o s  m i l  t r e s c i e n t o s  y p i c o  de  inetros 

sobre ,  una ba jado a m i l  c i e n ,  4' su boca, o " ca ldera "  como l a  l l a  - 
man técnicamente, ha c r e c i d o  a c i e n  metros, aproximadamente, de- 

d iámetro ,  a unos t r e s c i e n t o s .  En e l  fondo arenoso ya no s e  obser  - 

va e l  cano de  l os  primeros d l a s ,  n i  aque l  "tapón" que señalaba - 
Don Fede r i co :  sólo se aprec ian  s e i s  o s i e t e  columnas blancas de- 

vapor de  agua y una de  color g r i s ,  que a r r o j a  arena a una gran - 
a l tu ra .  Juan e s t a  loco indudablemente para tomar e s t a s  f o t o s  d i -  

rectamente sobre  e l  c r á t e r .  

Un s ismblogo  pasa r epo r t e s  d iar iamente .  D e  4 0 0  microsismos- 

que eran de tec tados  cada d l a ,  en un p r i n c i p i o ,  ahora s e  han redu - 
c i d o  a 1 2 ,  a c a s i  nada. Ca lcu la  este muchacho que e l  magma s e  - 
encuentra a v e i n t e  k i l óme t ros  de profundidad, y d i c e  que se ha - 
r í a  p e l i g r o s o  nuevamente a l  l l e g a r  a dos y medio a 3 k i l ómetros -  

de  l a  s u p e r f i c i e .  (Lo que no nos  ha d icho ,  porque no l o  sabe, e s  

en que t iempo, Cuna semana, unos d l a s ,  unas horas apenas? alcan- 

z a r l a  e l  magma nuevamente este n i v e l  de  c a t á s t r o f e )  . 
La vu l cano l og l a ,  no cabe duda, es una c i e n c i a  en pañales.  - 

Recoge da tos  h i s t ó r i c o s ,  establ-ece d i f e r e n c i a s ,  c l a s i f i c a  t i pos -  

d e  vo l canes ,  y nos da sólo con1jeturas y po s i b i l i d ades .  No puede- 

hacer más por  e l  momento. Y s e  equivocan aque l l o s  que l e  p iden - 
pronós t i cos  d epo r t i v o s .  



Lo cierto es que el Chichtjn se ha quedado tranquilo. ¿Por - 
cuánto tiempo? nadie lo sabe. Todo vuelve a la normalidad. Sobre- 
las ruinas, sobre los muertos, sobre las casas sepultadas y los - 
campos yermos, ya no hay nubes de polvo, baja la luz, el sol, ba- 
ja la lluvia. ¡La lluvia! El aqua, nuevamente, limpia la atmósfe- 
ra, enamora a l a  tierra, lava y acaricia a los hombres. 

a l  interior del cráter. Al fondo 
una laguna rodeada por fumarolas. 

(Tec. Pastel.-acrf lico sobre 
pepel) 
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