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El mundo  m6gico y la  religión son temas  clásicos  de  la  teoría  an- 

tropólogica,  olvidados  en  México  por el marcado  interés  que  se  ha 
dado,  desde los sucesos  de 1968, a otros  aspectos  de  realidad so- 
cial como  la  economía  campesina,  la  formación y constitución del - 
Estado,  las  polémicas  sobre el marxismo en antropología  etc. 

Retomar la discusión  sobre la magia y la  religión  es  una  labor  ar- 
dua,  ya  que  la  literatura  sobre  esos asuntos es muy abundante. Es- 
tos temas comenzaron a ser  tratados  con  cierta  rigurosidad a media 
dos del siglo XVIII por los enciclopedistas , por  Rousseau en  par 
titular O ,  aunque  desde el siglo XVI, los cronictas  de  la  Colonia, 
como  Berna1  Díaz del Castillo,  Fray  Bernardino  de  Sahagún,  Barto- 

lomé  de  las  Casas, Fray Diego  de  Landa  etc.,  enfrentarón  la  proble 
mática  de  la  religión y la magia  de  las  sociedades  no  europeas o 
ttprimitivastt.  Sin  embargo,  para  nosotros sedel siglo XIX el parte 
aguas  de los estudios  sobre la magia y la  religiosidad  popular. A 
los  autores  de  ese  siglo  aún  se  les  considera  clási-s; he revisa- 

do  principalmente a tres  autores  de  ese  siglo:  Emile  Durkheim,  por 

su trabajo  sobre la religión,  Lucien  Levy-Brhul,  por sus contribu- 
ciones a la  cosmologia y a la  magia  ftprimitivatt, y a Karl Marx, 
que  sin  ser una autoridad en estos  asuntos,  presenta un marco  ma- 

yor  de  conceptualización  teórica y un instrumental  metodológico, 
que  posibilita el entendimiento y ia explicación  de  estos  fenome- 

nos . 

- 
- 

- 

- 

Es importante  mencionar  que en nuestro  siglo  se ha elaborado un 
sinnúmero  de  trabajos  que  tratan  sobre  magia y la  religión; 

pero  aunque la bibliografía  es  considerable, no se puede  decir -- 
que  se  haya  escrito la última  palabra  sobre  estas  cuestiones;  por 
lo contrario, sólo en nuestros  días,  con la problemática  surgida - 
en  los  últimos  dos  decenios y con  una  mentalidad  crítica,  se  pue-- 

den  hacer  contribuciones  sfgnificativas. 

Jorge Luis  Borges, en  su  libro  F-icciones",  hace h a  referencia 
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a la imposibilidad de leer  todos l ea  libros  que  se  han  escrito  sobre 
un tema y dice  que  hay  que  buscar el libro  de  los  libros,  es  decir,- 

el libro  que  origina a los  demás.  De aquí la  importancia de las  dis- 
cisiones  criticas  que  enfoquen en el contexto  las  ideas de los auto- 

- res  en  lugar  de  seguir  escribiendo por la  pura  complácencia de sus - 
autores. 

Se  me  ha  sugerido  que  muestre cual ha  sido  la evolucih o mejor di- 
cho  la  trayectoria  que h.a seguido mi investigación . Ello m es t%-- 
cil y nó  tan  sólo  por lo difícil  que  es  resumir  tres  investigaciones 
de  campo ( Xico  Ver.  1982;  Maninalco  Mex.  1983;  San  Andres  Larráinzar 

Chis.  1984)-sino,  tambien.  porque el proceso  de  la  investigación  no - 
ha  seguido un camino  progresivo,  he  tenido  que  dar  paso atrás para - 

-. consolidar  algunas  ideas,  afirmar  críticas,  desechar o reformular jui - 
cios o preguntas.  Este  fue un camino  con  muchas  dificultades,  ya  que 
algunas  ideas  intuidas a lo largo  de  la  investigación  cobraron  cohe- 
rencia  formal  hasta  después  de un trabajo  largo,  tanto  en el campo  co- 

mo en  las  teorías.  Debo  hacer el intento, sin embargo, y comenzar  por 

la investigación de Xico  Ver.  Tenía , al comenzar, un marco  teórico - 
sumamente  precario y en  término  generales  se  podría  decir  que  sumamen- 

te  clásico;  entendía a la  magia y a la religión  como  dos  aspectos  di- 

ferentes y polares  de  las  relaciones.sociales,  diferenciadas  tanto  por 

'los elementos  que las constituyen,  como  por el carácter  activo  de  la 
primera y pasivo  de  la  segunda;  veía a' ambos  aspectos  culturales  como 
estructuralmente  normativos,  ya  que  tenía  como  principal  función el - 
mantenimiento del equilibrio y del orden  social.  Dentro  de  esta  pola- 
rización  idealista, mi interés  se  centro en la  magia,  porque  ésta  tie 

ne,  además , la función  de  subsanar  las  incertidumbres  naturales y so - 
ciales,  que  resultan  de  sistemas  agrícolas  de  temporal  <como  afirma - 
Aguirre  Beltrgn) y, sobre  todo, la de  ser  cohesionadora o integradora, 
puesto  que  mantiene a los hombres  unidos  por una serie  de  elementos - 
cosmológicos  afines,  delimitando lo que  en la vida cotidiana del gru- 

po  es lo "nuestrot1 y "lo ajeno" . En síntesis, el mundo  mágico  se  me 
revelaba  como el reflejo  normativo,  subconsciente  he  invisible  de  la - 
cultura  de un pueblo, ya que  definía  clarsmente  las  obligaciones y de- 

- 
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rechos  de sus miembros y las sancidnes a que eran  merecedores,  quienes 
transgredían  las  normas  establecidas.  Estos  fenómenos  podían  ser  estu- 

diados - pensaba  yo - como  en  la  teoría  de los conjuntos , observando 
cuales  eran los elementos  propios a una  estructura o conjunto y cuales 
los que, aún  siendo  propios,  podían  ser  elementos  de  otras  estructuras 
en una  especie  de  intersección; y, con ésto,  observar  cómo  se  relacio- 

naban  dichas  estructuras  (políticas,  económicas,  sociales,  religiosas, 

etc., 1 

Durante el trabajo  de  campo  utilicé  tipologías  como  formas  de  aproxi- 

mación a la  realidad  cotidiana,  principalmente  sobre  profesionales 

del mundo  mágico , enfermedades  físicas y psíquicas , seres  míticos, - 
mitos , ritos,  tabús y enfermedades  mágicas.  Conociendo  ya  empíricaca- 
mente el objeto  de  estudio,  trate  de  abordarlo  teóricamente.  Este  se- 

gundo  paso  no  fue  muy  afortunado,  ya  que la realidad  social  desbordo* 

el marco teórico;  por  ello  más  que  sacar  ideas  en  claro  brotaron  pre- 
guntas y 'se multiplicarón  dudas,  revise  de  nuevo,  críticamente  las -- 
fuentes  teóricas y decidí  buscar  otras  mas  profundas,  que  me  proporcio - 
naran el marco  conceptual  que  me  permitiera  aprehender  la  realidad so- 

cial y explicarla;  tener  una  teoría  suficientemente  sólida y a la  vez 
flexible  para  la  interpretación  de los fenómenos  mágico-religiosos. 

r 

Gran  parte  de los trabajos  antropológicos  que  consideré (N.A.P.P. 1) 

no eran  más  que  descripciones  teoricistas  que  no  pasan el nivel em- 

pírico  local; no se  podían  preguntar a los textos  la  causa o razón  de 
algunos  de los fenómenos  que  estudiaban,  ya  que  sus  respuestas  eran 
casi siempre  causales o meras  tautologías  prikipalmente  en los tra- 
bajos  de  enfoques  funcionalista y estructural  -funcionalista.  Desafor- 
tunadamente , no resultan  muy  diferentes los análisis  marxistas  con-- 
temporáneos (N.A.P.P. 2) ; pero  algunas  consideraciones  de Marx ofre - 
cían vetas  sumamente  prometedoras;  la  dialéctica  misma , el diacronismo, 
el materialesmo ( N. A.P.P. 3 )  y la ideologia  fueron  la  piedra  angu- 
lar  sobre  la  que  se  erigieron  algunas  de  las  consideraciones  que  empleo 
para  estudiar a los fenómenos  mágico-religiosos. 

/ 

Para  la  segunda  investigación  de  campo  tenía, o pretendía  tener, un -- 
nuevo  sólido  marco  referencial,  aunque  con  lastre  funcional y determi- 
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nista. Por otra partg 'esta  segunda  investigación  se reaUzÓ en un - 
lugar  cercano a centros  urbanos de gran  importancia  política y econó- 
mica  para  la  regiÓn.de  estudio,  debido a que  yo  quería  advertir si la 
cercanía o el ltaislamientotg  incidian  directamente en la  cosmología y 
en el grado  de  aculturación  de un pueblo,  punto  que  consider6 impor-- 
tante  para el estudio  de  los  fenómenos  mágico-religiosos.  Parte del 
lastre  mencionado  anteriormente  era el considerar  que la función pri- 

mordial  de  la  magia  consistía  en  mantener el equilibrio  social;  ade- 

más  creía,  como en los análisis simbólicos,  que las formas  cosmol6-- 

gicas  de un grupo  mostraban el sustratum  cultural  que  parecía invisi - 
ble,  incluso  para  los  propios  actores;  pero  que, sin embargo  los si- 
bólos  estaban  allí, y solo había  que  encontrarlos. 

Con la  misma  forma  de  acercamiento  que  utilicé en la  primera  investi- . 

gación  empleé  tipologías, sólo que ahora  corregidas y aumentadas. Del 

constante  interactuar  entre los datos y el cuerpo  teórico  surgieron al - 
gunas  premisas  que  fueron  la  base  de  la  tercera  investigación  de  cam- 

Voy a referirme a algunas  de  las  ideas a que  llegué  en  esta  segunda - 
investigación,  aunque  no  son  las  de  mayor  complejidad , ya  que  de  es- 
tas nos  ocuparemos,  en  otro  apartado  de  la  introducción y en el mismo 

cuerpo del trabajo. 

RESULTADO DE ESTAS INVESTI~IONES 
I 

d 
La cercanía o lejanía  de  una  comunidad  respecto a su centro o metropo- 
lis, no  es un factor  en  que  determine , los grados  de  aculturación o - 
endoculturación, si se  puede  hablar  de  grados. La idea  difusionista,  no 
superada  nace del pensar  que la cultura de los grupos  étnicos y campesi - 
nos  mestizos  en si, pasiva,  como si los pueblos  esperaran la atención - 
aculturizadora  de los centros. 

La  cultura  es  dinámica y esa  es  su  principal  característica;  no  es  re- 
ceptáculo  abierto a cualquier  tipo  de  influencias;  por el contrario,- 
contiene  varias  formas  de  resistencia:  así  donde  notamos  mayor  resisten - 

http://regi�n.de


. .  . - .  

-5- 683'379 
cia  a."integrarse  a  la  dinámica del  capital", más endoculturación y 
más resistenda a  la  aculturación, como@ los pueblos de  los Altos. - 

Esto nos lleva  a  admitir  que  la dinámica en que  estan in- 
sertos los elentos culturales, c m  los fenómenos  mágico-religiosos, 
hace que se comporten de una  manera muy compleja y no  depende solo - 
de  la  cercanía o lejanía.  a  una  metrópolis.  Ahora  bienf.  la  aculturación 
como ha sido  entendida  por  Herkovitz,  no  explica  lo  que  esto  signifi- 
ca,  ya que  no  se  trata  de  dos  culturas  que  se  relacionan  horizontal - 
o verticalmente. 

.m que  los  elementos  de que se apropian  los que llegan  a  penekrar 
la  cultura  subalterna, fuaqJelectivos o, por lo  menos, c&iar& en - 
algo el  significado  original  que  tenían  para  las  culturas hegemhi? 
cas. Este es el caso de la evangelización  de  la  epoca-:-kolonial en 
México 3 de otros  procesos  llamados  de aculturación, en los que la 
idea o la  forma  original que se trata de  introducir dentro de las 

8 

- cl.:?turas y cosmologías subalternas, se 
perdiendo  parte de sus características 
-~~ 

. " ~ .  ... . .  

reestructura 8 resisgnifica, 
originales :Como es ,evidente, 

- . .  . . " .- ." 

Los análisis  simbólicos  estan  actualmente  de moda, no sólo en los ámbi- 
tos  mágico-religioso, sino antropológicos en  general, y 'tarnbien lite- 

~ rarios y artísticos. Esto  me recuerda,  aunque  no se si sea cierto, pero-. 
viene a ilustrar  el abuso  de  este tifio de interpretaciones,  una curio- i 
sa anecdóta: un día se hacía,  en  un curso literario,  un  analísis de -- 
'S cien airos de soledad"; el hijo  de  Gabriel  Garcia  Mafquez, que asis- 
tía al curso como alumno, escuchc?p un  gallo,  que  en  cierta  página - 
menciona el autor, es un  slmbo1o;ya en su  casa,  el  muchacho  preguntó 
a  su  padre  sobre  la  significación  del  gallo y Garcia Márquez contesto: 
"pues  nada, es solo éso, un gallo". De nuevo en l a  escuela,  el  mucha-- 
cho  aseguro  a su maestro que el famoso gallo no signif ica nada; pero 

aquel,  que tenG una teoría sobre el  significado  de los slmbolos 8 3 3  de la 
novela,  que el autor jam& consideró lo reprobó. 

~ , 

. .  

/ 

I . .  



Esto  mismo  sucede  con  muchas de las interpretacione  simbólicas de las 
manifestaciones  mágico-religosas de los grupos  indigenas,  donde los mi- 
tos y los ritos se convierten  en  una  espacio  adecuado  para los antropó- 
logos vuelquen  el pequefio Freud  que  todos  llevamos  dentro y se olviden 
de  guardar  la  objetividad  indispensable  en  estas  interpretaciones. We- 
bid0  a  que  el  pensamiento  primitivo  piensa  por  analogía, toda la lógi-- 
ca de los mitos, como ha  demostrado  levy-Strauss es una  lógica de la -- 
metáfora y la  metonimia, es decir, se basa  en  las dos formas &sigmz;.- 
p8rtantes  de  la  analogía It. ( Godelier 1980641 ) . Otro - - 

2 

discípulo de LeviStrauss, E. Vogt. , dice  que  el  rito es una  forma 
de  expresar  al  mito ; es  decir,  con  un  ejemplo,  que si una  persona - 
se encuentra  a  cierta  distancia  de  otra  a  la  que  quiere  decir  algo -- 
tendra; además de gritar,  que  gesticular,  moyer los brazos  para  refor 
zar lo qGe  esta  diciendo ; q d  que  mientras  mas  lejos se encuentren --- 
uno y otro, el  lenguaje  hablado sera’  ma$ormente  sustituido  por muecM, 
saltos y movimientos.  Este  sería  el  papel  del  rito , solo que  la  distan 
Cia ya no es un  impedimento , sino  el  tiempo,  porque se trata  de  trans- 
mitir  una  idea  que  perdure  atrae’s de las  generaciones  de  tal  manera -- 
que,para los adeptos  a  esta  corriente  el  mito  es una  especie  de  mensaje 
o idea inu‘isible y hasta  inconciente el  grupo  humano  que lo 
mantiene, y el rito  sería  la  forma  de  transmitir,  socializar y reprodu- 
cir, o sea y un cs’digo de  comunicación  que  transmite  su  mensaje. 

- 

- 

El  papel del antropólogo  parece  .ser  descifrar $os significa- . - 
I 

dos ocultos de los mitos y los si‘hbolos cultura1es;y  como &os,  conte- 
“ nidos o significantes,  permanecen  ocultos  al  grupo,  las  interpretaciones 
jamás  podrían ser rebatidas. 

Otra  idea  básica  para los investigadores  de  esta  escuela es -- 
la de los famosos  sistemas  binarios de la  cosmolcg$a y de los  pensamien 
tos 91primiEivos99:crudo-cocido, primitivo-civilizado,  natural-social , - 
proflano-sagrado,  etc.  Pero,  segBnmi  experiencia,si  bien es cierto’  que  el 
razonamiento y la  lógica  de  los  grupos  indígenas,  como es el  caso  de -- 
lbs grupos de los Altos  de  Chiapas, se encuentran  profundamente  fundamen- 
tados  en las analogías y sistemas  binarios, su lógica  no  sólo se funda- 
menta  en ellos,l~qJeenla realidad solo son  parte  de  un  complejo  mayor - 
en  el  que  encontramos,  inclusive,  sistemas inductivos;  deductivos, y aún 
dialedticos. Por ello,  no  sostendria  con  un  reduccionismo  aventurero , - 
que  estos  sistemas  binarios,  son la base de la  lógica y el  razonamiento- 
indlgehi 1 

1 

- 

- 

. - .-.““u 
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i3naimente , quiero  mencionar  qye  los  enfoques  diacrónicos  de 
estas  escuelas,  aunque  escasos,  son  una  especie de flecha de ZenOi, de  la 

, 10s que  el  devenir  histórico  no es sino pedazos & tiempo que se - 
van sumando,  coma  si se fuera  hilando  cuentas; y es por esto,  que  gente co 

- 
F 

I - 
m0 VWt, Puede ver  en ceremonias  indígenas  contemporáneas,  claras  fotogra 

del pasah prehispánico,  como si los procesos  de  cambio,  continuidad, 
- 

saltos y retrocesos  históricos  no existieran, 

-; A¿- es un  error  creeer  que  el  mundo  mágico cumple como 2- 

función  básica y primordial a mantener  el  equilibrio  social,  ya  que 
los  fenómenos y concepciones dgico-religiosas se conponen de m sin - 
número  de  elememtos  que  tienen  diversas  funciones y si los relaciona - 
mes con  la  estructura  económica  de  un  momento  determinado de la  histo- 
ria,  sólo  veriamos a los  elementos  que  en  ese  momento  tuvieron mayor 
peso y r6levancia y no  se  pueden - pensar que estos hayan sido los misa 
mes en  todos los momentos  históricos.  Pensar  que  exiSten  funciones -- 

/ 
- 

- Universales y constantes, sin que  importe el‘ lugar o el.7.tiempo , es 
creer que no  existe, y pensar  que  el  cambio Y refuncionaliza6lón M) - 
existen  como  si  los  elementos  culturales  fueron  predestinados y nunca 
fueran a cambiar: (N. P.P.4.).. Adem&,: en’ eP- bnjuntr, de .los  elehentos 
mágico-religiosos,  en  algunos ‘casos ‘se  observa  un  comportamiento dia- 
léctico , ya que a h  ’mismo -tiempo afirman. y niegan un solo concepto, 

/ aunque hay mayor enfasis m m u atr0 lado. 

I 

Estas  contradicciones  son  propias  del &tor cultural, 

.tiva históricaleSta idea  niega  necekariamente a las concepciones uni- 
versitarias  de  la  escuela  formalista.  Finalmente,  las  condiciones so- 
ciales y materiales de existencia  están  reflejadas  en la ideología -- 
y concretamente  en  los  ámbitos  mágico-religiosos, aunqde este. refli- 
jad . . eoWvnunldYrecciona1 o causal  de  la estructura  economica c m  

- afirman  las  marxistas  reduccionistas.  Existe  una  interrexación y un - 
conjunto de  intercondicionamientos  que  articulan  tanto a la  estructu- 
ra  económica cm  la  ideologia y la superestructura. 

drlrfro dt r 

. ~ ya que  crean  una  dinámica  que  solo  se  puede  comprender: una perspec-- - 
, 

hod. h. . .  0 



Platicando con el  profesor  Javier  Guerrero  sobre  el  trabajo, me diJo que 

m& que seguir un enfoque  semiótico, o sea  del  significado de los símbo- 
los,&iguq!Vuna noción sociolo&ca. Dicho di otra  manera,  busco  las' rela 
ciones  de los elementos  mágico-religiosos  en  su  contexto  social e histó- 
rico. Y no  es  que  yo  piense  que los andlsis  semióticos  no  sean  importan- 

. tes, sólo que  primero, hay  que definir  un  marco  conceptual, para,  despues, 
dentro  de  ese  marco,  hacer los análisis  concretos  eaobservacidn  minuciosa a- 

- de  un  árbol nos impide vet el  bosque que, es más  que  la suma de los ár- 
- - boles. 1 

Para  realizar  este  ensayo,  que  no  parte de ningGn  esquema  particular, - 
fueron  necesarios  tres  tipos  de  investigaciones:  la  primera  fue  teórica, 
y en  ella revisé  tanto a los  autores  clásicos  sobre  las  manifestaciones 
mágico-religiosas  como  algunos  trabajos  de  Marx y Engels, sin olvidar - 

- que  hube  de  leer  también  algunos,  otros  trabajos  que me ayudarán a - 
formalizar metelógicamknte la  investigación y la interpretacid de - 
los  materiales , entre ellos: de H. P. A+fi :. Ideología y Cultura .r 
' .., Portelli;  Gramshi 'y el  Bloque  Histórico;  la  Ideología  como A m  de 
la  Revolución,  Lou  is  Alttusier;  Eduardo C. Méndez:  "Clases Sociales y - 
la  Medición  Tradicional O. 

.P 

. .  

Y otros  mas.  La  segunda  fue  la  investigación de campo  en  un  pueblo  de - 
los Altos de Chiapas,  en  donde  logré  capturar  datos e información empi- 
rica. Para  mi  ésta  parte  .tuvo  especial  importancia, ya q u a  proponla - 
abordar  una  serie de reflexiones en  el aire  sino de  hablar de un  caso  con 
creta: 'La interpretación  de los fenómenos  mági.co-religiosos  de las  cultu- 
ras  subal ernas.' 9 una t e r c e r a  investigaci6n histdrica, para d w :  
;ZiaC+ i a al problema! déestudio,' 
En  esencia, la  magia y la  religión  están  en  un  mismo  orden  de  cosas, ya - 
que  ambas,  están  constituidas  por  creencias,  ritos,  mitos,  tabús,  dogmas, 
actos  de  fé tc., inclusive la cosmovisión y en  panteón  no  son  muy  dife-- 
rentes. Dur *A! n ya lo seiialó , es  decir:  magia  está  Constituida por - - 
creencias y ritos,  como la religión,  tiene , 
y dogmas,  pero  son  tan sólo de  cafacter mas rudimentario,  sin  duda  porque- 
la  magia, el perseguir  fines  técnicos y utilitarios,  no  pierde  su  tiempo  en 

- I 
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. . *  , sus  mitos, 

especulacion&.  Del mismo  modo, tiene sus ceremonl * g c  S ,  sa- 



crificios, sus lustraciones, sus plegarias, sus cantos y danzas. Los 
seres  que el mago  invoca,  las  fuerzas  que  desatan,  no son tan solo  de 
la misma  naturaleza  que  las  fuer2as.y los.seres a los que la reli-- 
gión  se dirige- con  mucha  frecuencia  son  exactamente  las mismas. Así 
desde  las  Sociedades  mas  inferiores,  las  almas  de  los  muertos son al- 
go  esencialmente  sagrado y constituyen  objeto  de  ritos  religiosos - 
(Durkheim 1982: 37.38). Sin  embargo,  tambien  decía : que aún sien- 
do  las  órdenes  de  hechos  aunque  emparentados,  deben,  con  todo,  ser  di- 

ferenciados",  las  diferencias  para  definir a cada  uno  de  estos  ordenes 

o mejor  dicho  para  diferenciar'a  uno  de  otro  son  que la magia  busca - 
fines  técnicos y al religión  especulativos. Como podemos  constatar  en 

la cita  de  Durkhein: en lo  profano  de  las  primeras y sagrado  de las se- 
gundas ; en lo rudimeitario 6 atrazado  contra lo desarrollado y civili - 
zado;  en  que al mágia  tiene  pradticas  individuales y la religión  gene 
rales;  en  que  la  primera  no  tiene un  local o recinto y al religión  tie - 
ne  forzadaménte  que  tenerlo &c., Sería muy dificil seguir con las di- 
ferencias, ya que  cada  autor  dice  cuales  son  las  que  para 61 contienen 
mayor  importancia,  aunque  generalmente  se  relacionan'  con  las  ya  citadas. 

- 4  
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Tom- algunos' ernntarios de Maurice  Godelier,  aunque  de- 

bo  reconocer  que  me  costo  trabajo  entenderlo, ya que arma silogfsticamen - 
te una serie  de  citas,  generalmente  de Marx, descontextualizadas,  pero, - 
finalmente,  creo  haber  podido  interpretar lo que  piensa.  Desprendiendo - 
-lo que  para el dicen Marx y Engels  sobre  las  representaciones  religiosas, 
afirma  que el carácter  de  estas  es  doble: El pensamiento  primitivo se 

representa  espontáneamente  la  realidad  no  humana,  material y no  intencio - 
nal de la naturaleza  como un mundo  de  personas;  construye,  por  tanto, - 
representaciones  ilusorias del mundo. 

b).  Espontáneamente el pensamiento  primitivo  atribuye  una  existencia -- 
independiente,  objetiva, a idealidades  que sólo tiene  existencia real - 
en  dicho  pensamiento,  por lo que  se  representa el pensamiento  mismo  de 
forma  ilusoria, en una conciencia  falsa  de s.í mismo;  se  aliena  pues , - 
en :us propias  representaciones, ya que  las  percibe  como  exteriores a él." 

/ 

Por tanto,  espontáneamente,  inconscientemente y por el 
mismo  proceso, el pensamiento  primitivo: 
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- trata  el  mundo  de  las  cosas ( y de  las  relaciones  objetivas)  como 
un  mundo  de  personas , y 

- Trata  el  mundo  subjetivo  de sus idealidades  religiosas,  místicas, 
c m  una  realidad  objetiva,  independiente  del hombre y de  su  pens2 
miento . ( Godelier 1980: 334 ) 

b) Dado  que  el  pensamiento  primitivo  piensa  por  analogía,  religidn y 
magia  son  lo$cas y prácticamente  inseparables , y constituyen  formas -- 
fundamentales y complementarias  de  explicación ( ilusoria) y de  transfor- 
mación ( imaginaria)  del  mundo. 

Godelier  no  dice  nunca  lo  que  para  el  es  magia y religión ; nos 
dice  que  ambas son formas  ilusorias  de  explicar  el  mundo, así como  formas 
inmaginarias  de  modificación  del  propio  mundo . Esto, desafortunadamente, 
no  añade mutho al  conocimiento  y.estudio  de los elementos  mágico-religioso S 

Nos dice  tambien  que  la  mágia y la  religión  son  lógica y prácticamente  inse - 
parables,  ya  que  son  necesarias y complementarias  para  entender  el  mundo; 
que  pertenecen a un  mismo  orden  de  cosas  porque  ambas  aparecen  espontánea- 
mente . E l  uso  "de  espontáneamente"  es  una  forma  de  eludir  las  causas o -- 
porcesos  por los que  surgen  estas  concepciones  prácticas. Por otra  parte -- 
Godelier  dice  que  religión y mágia  son lo mismo , ya  que  ambas  son  una - 
falsa conciencie ; :si. creo': que  Godelier  ..lo  utiliza  para  kemitirn'm a :una-- 
, , . I . , . 

idea  sumamente  simplista y esquemática . . I  de lo que para $1 siginifican  mágia 
y reiigión.  -Hablando  de  la  importancia de la  Mitología  el  propio  Godelier 
dice: Pero  la  relación  sociedad  primitiva-  Pensamiento  mftico es aún mu-- 
cho  más  intima . Hay  que  mensionar  aquí  como  aportación  de  extrema  impor-- 
tancia  teórica  el  resultado  alcanzado'  por  Claude  Levy-Strauss  en  Las 
Mitologíastv  cuando  muestra  que  las  relaciones  de  parentezco  constituyen 
la  armadura, el esquema  sociologico  de  organización  del  mundo  mftico. To- 

dos  los  relatos  miticos  que 'I Explicantt  el  origen  del  fuego,  del  agua,  de 
los alimentos,  de  la  cocina,  del  hombre,  de los animales,  de  las  estre-- 
llas,  de  la  muerte  etc.  .describen  las  aventuras de personajes  sobrehumanos 
que  mantienen  entre s í  las  relaciones  de  padres e hijos , de  hermanos , de 
hermanas y tomadores  de  mujeres,  de  marido y esposa , de  primogénitos y se- 
gundones y que vivb todos  los  conflictos  de  esas  relaciones  de  parentez- 
co . Ahora  bien,en  la  mayor  parte  de  las  sociedades  primitivas, las rela- 
ciones  de  parentezco  contituyen  objetivamente  la  estructura  dominante  de 
las  relaciones  sociales,  el  esquema  esencial  de  la  organización  de  la so- 

" 



ciedad . Por lo tanto , existe  una  relación de itntifna correspondencia 
entre  el  papel  objetivamente  dominante de las  relaciones de parentezco 
en  la  vida  social y su papel de armadura  socioldgica  del mundo ideal 
de los  mitos . 

Ahora  bien , ese  papel de esquema  sociológico de  los Uni- 
versos dticos no  puede  deducirse  ni de la  naturaleza,  ni  de los prin- 
cipios  formales del pensamiento. Solo puede  extraerse  del  propio cmte- 
nido  de  las  relaciones  sociales , de las  sociedades  primitivas.  Tiene, 
pues , su  fundamento  en  la  sociedad  en  una  etapa  determinada de su d e s  
rrollo histdrico '( Pags. 341 y 342). 

O sea , para  Godelier,  el  producto  social ., el  mito, no 
reflejan más que  a  la  sociedad  que lo crea;  es  un  reflejo fantaktico - 
de lo real  en  el  pensamiento  de 10s hombres.  Esto es sólo relativamen- 
te  cierto, porque  Godelier  no  contempla los procesos  que  potencian - 
los valores más importantes  de  la  sociedad,  ni los proceos invertidos 
de  esta , aunque  hace  referencia  a  estos últimos y los engloba  en la ca- 
tegoria  de  falsa  conciencia ( aunque  no todo proceso  de  inversión de la 
realidad es  una  falsa  conciencia , ni  toda  falsa  conciencia  es  un refle - 
jo invertido de la  realidad , como  veremos m& adelante  cuando  hable-- 
mos de ideolo$a ). para  terminar  mostraremos  una  cita  donde  el factor ' 

alienación  entra  como  una  falsa  conciencia y está  como  una  imposibilidad 
de  aprehender el mundo  real , como  si  existiera  tal  mundo y no dependie- 
ra  de  parametros  culturales,  historicos, de clase etc. / 

. 

- 

i 

"En resumen , la  religión  aparece  a los ojos de  Marx como 
un  aspecto  fantástico  de  la  vida  social, como una  representación  iluso- 
ria de las  estructuras  internas  de  las  relaciones  sociales y de  la  natu- 
raleza , y como un  campo  en  cuyo  seno  el  hombre  se  aliena,  es  decir, se 
representa  de  manera  inmaginaria  de  la  realidad y actúa  de  forma ilusoria 
sobre esta  realidad  imaginaria. Para Marx,  el  pensamiento y la práctica - 
religiosa  son  el  producto de relaciones sociales determinadas y no pue- 
den  transformarse  si  no  se  transforman  estas  relaiones. No es  la concien - 
cia  de  que se aliena,  sino  la  realidad,  que es tal  que  oculta a  la  con- 
ciencia  su  estructura  interna . Marx  no  espera , pues,  la desaparición 
de  la  religión  gracias a su crítica  teorica,  a  una  lucha  de  las  ideas. - 



Esta  desaparición no puede surgir sino de la  transformación de la  propia 
sociedad.. .I1 (P 347 1. 

Ni Durmein ni  Godelier  nos  amplian  esta  problemática, 

Para mf la  Magia y la  religión  tienen que ser entendidas  en dos niveles i- 
el  primero  formado  por ¡os elementos  que los constituyen . o forman pl se- 
gundo , que. sería un nivel  generalizador,  comprenderia  el  desarrollo  his- 
tórico de ambas prdcticas. 

En  el  primer caso , o sea en el  de los elementos  que  constituyen a la  reli- 
gión y al mundo dgico, no encontramos  ninguna  diferencia  entre  ambos, ya 
que  tienen, como lo seRa16 en un principio,  mitos,  creencias,  ritos propi-- 
ciatorios,  dogmas,  ceremonias y sacrificios y no se puede  encontrar en este 
nivel  una  frontera  precisa  entre  esos  discursos  ideales,  ya  que es falso -- 

- que la  magia  busque  fines t h i c o s  y totalitarios,  encontrados a los  fines es- 
peculativos de la religión.La religión  tambien  tiene muchos fines  t6cnicus y 
utilitarios : pedir  al  santo  que  llueva; los milagros y exvotos  para  agradecer 

' a una determinado santo su  intromisión  en  el  caso  de  una  enfermedad;  colocar 
a san  Antonio  de  cabeza  para  encontrar  marido,.  etc. , Por otra parte,  la magia 
tiene  tambieh  fienes  especultivos. Los otros  binomios  polares  que se emplean 
al  caracterizar a la  una o a la  otra , son  igualmente  insostenibles, ya que 
la  evidencia  empírica  los  deroga.  En este nivel-,; no se puede  hablar más que 
de  elementos  .mágico-religiosos . 

,En el  segundo  nivel ya podemos  encontrar  diferencias  entre  la 
magia y la  religión,  pero  no por sus  fines  ni por sus funciones , ni  por sus - 
elementos  constitutivos y menos  aún  por  el  atraso o primitividad  de  alguna  de 
estas  prácticas,  sino  porque  el  desarrollo  histosico,  político, y social  del 
discuros  mágico-religioso ha  sido  diferenciado y permite que un  grupo de com- 
ponenetes  mágico-religiosos  como  son los dogmas,  mitos,  ritos,  tabús etc. se 
legitimen  social,  polfica e históricamente y que  este  conjunto  particular  de 
caracter1stia;se institucionalice , permitiendo  además  que  un  grupo  de  perso - 
nas ( sacerdotes)  vivan  unica y exclusivamente  del  culto  que  conlleva la 
jerarquización,  selección,  depuración,  cambia,  del culto , es  decir , de  los -- 
mismos  elementos  mágico-religiosos.que est- contenido8 bn date,¡ 
generando un proce8Ó de institucionalieacidn del  too 

. .  I 
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El proceso  de  institucionalización, en  su  sentido extenso, tiene  muchas 
connotaciones;  primero, la legitimacih histórica,  politica y social de 
una  serie  de  practicas;  segundo, la subordinación  de  las  otras  en  una - 
lucha  por el clientelasgo,  la  hegenomanía y e l  predominio  de la religión 
sobre la magia, es tambien, el empleo  de  profesionales y técnicos  de -- 
tiempo  completo  para la realización  de sus ritos, el perfeccionamienta - 
de  los  mitos etc.Todo ésto  provoca  que  se  entienda a la RELIGION como u- 
na  práctica  hegemónica (en  el momento  determinado) y a la magia  como  una 
práctica  subordinasa o subalterna  (también en un momento  histórico  deter- 
minado) P o r  lo tanto, en un mismo  momento  histórico  existen  prscticas re - 
ligiosas  hegemónicas  (como el cristianismo, e l  islamismo, el judaismo,  etc 
y subalternas, (Vudlj,Satanismo) provocadas  pór la perdida  de  clientela  por 

circunstancias  históricas  que  las  desestructuraron o no  permitieron su re- 

estructuración , como  por ejemplo;  luchas por la hegemonía  política. Las 

prácticas  mágicas  siempre  serán  subordinadas aún-*de las .religiones subal-- 

ternas"Ante  todo es  necesario  señalar  que  la  religion y la  magia  son he- - 
chos  sociales y constituyen  aspectos  del  desarrollo  ideologic0  de la huma- 

nidad;  esta  afirmación  parece obvia, más  es  necesario  recordar  que  tales - 
fenomenos  constituyen  hechos  sociales  en  cuanto  nacen a consecuencia  de la 

constitución  de  las  sociedades y , .  como tales, no  son  reductibles  de  la  bio - 
logia o Psicología,  como  señalan  Durkheim y sus seguidores; tenemos  que -- 
buscar las características  esenciales  de  la  mágia y la religión  en e l  seno ' 
de las sociedades  que  las  producen,  debemos  indagar  las  causas  sociales  de 
tales  hechos y no  pretender  que  se  originan a partir  de  misteriosas  cuali- 

dades  del  alma  humana o por  determinaciones  sobrenaturales;  no  se  trata  de 

explicaciones  religiosas  de  hechos  religiosos"  (Guerrero 1981:35). 

Es  por ésto que  los  fenómenos mágico-religiosos, como  productos  sociales - 
no  pueden  ser  entendidos  más  que  en  relación  con los grupos  que  los crean; 
esta  sería  una  forma que, en  ultima instancia,' nos  daría una explicación 

de  esos fenómenos; pero falta precisar  cómo  deben estudiarse, ya que el -- . 

comprender el origen  de un proceso  no  nos  explica el proceso mismo, sino, 

en todo caso, como un proceso  particular,  que  puede  ser  entendible  en  lo - 
que-en  el marxismo  se  llama  ideología.  Estas  manifestaciones  "pertenecen a 
la esfera de. la ideología, y por  ello  es  preciso, primero, comprender  que 
es idkologiall (Guerrero 1981: 35). 



IDEOLOGIA 

It E l  mundo de l a s   i d e a s  COnStitLJidaS t i e n e  u n u B  s e r i e  
de r a í c e s ;  forma un conjunto de r a c i o n a l i z a c i o 2 e s  que preten- 
den e x p l i c a r  o j u s t i f i c a r  determinados  estados de casas   qJe  SS 

expresan en costumbres ,   hábi tos ,   acc iones  y a c t i t u d e s ,   e s t r a t i  
f i c a c i ó n  y d i v i s i o n e s   s o c i a l e s ,  etc.  La Cdeología se transmite - 

a l a  mayoría de l o s  sdres humanos mediante una ser ie  de proce- 
sos ,  como e l  denominado tlendoculturación*s  por  Herkovit". (Gue- 
r r e r o  1981:35). Estoy  completamente de acuerdo  con e l   p r o f e s o r  
Guerrero y pienso q u 3  l a  suya e s  una excelente  primera  aproxi- 
mación a l o  que signif ica  ese  concepto  l*endoculturaciÓnl* ,   para 
e l   e s t u , j i o  de las   mani fes tac iones   mggico-re l ig iosas .  

0 

S i n  smbargo hay que recordar que l a   d i s c u s i ó n   s o b r e  -- 
idso logía  -es contemparánea por l o  qde aún no hay consenso n i  - 
i d e a s   f i n a l e s ,  y todavía  es  motivo d z  polémica. Haré un esbozo 
de l o  q u z  para mí es   ideo logía ,  y com3 se i n s e r t a n  en e l  mundo 
mágico y l a   r e l i g i ó n  en e s t a   c a t e g 3 r í a .   I d e o l o g í a  e s . e l  mundo 
de l a s   i d e a s ,  que pueden contener ,  como afirma  también Guerre- 

' r o ,  elementos  inmaginarios,   deseos,   espsranzas,   nostalgias y ,  

desde  luego,  elem2nto.s de conocimiento.  Este mundo de las  ide- 
a s  no clsbe sser  considerado como .'una m c i ó n   a b s t r a c t a  n i  h i s t ó  - 
r i c a ,   s i n o  como una c a t e g o r í a  q u 3  den3ta  ?rimordialmonte un -- 
proceso, que nos permite  entender a l  UNiverso s o c i a l  y natural  
que l o  ges ta ;   es te   proceso   idzológico  no s ~ l o  c o n t e n p l a   l a  mera 

- - interpretación y especulaciÓ3  sobre  las  C O S ~ S ,  s i n o  también cón 
l l e v a   a c c i o n e s   e s   d e c i r ,   t a : n b i é n ! e s   p r á c t i c a   s o c i a l ,  y cjesds -- 

! 

- 

luege3 e l  discurrir d i a l é c t i c o ,  ya que,   permite,   entre muchas -- 
o t r a s   c o s a s ,   l o  q;le se   l l ama  e l   cobro  de conc ienc ia ,  de c l a s e ,  
de grupo o de s e c t o r   s o c i a l   e t c . ,   p e r o  también a o c u l t a r l a s  o - 
i n h i b i r l a s .   E s t a   a c c i Ó 3   d i á l e c t i z a c r i s t a l i z a  en u n 3  b:JSqUeda -- 
por  cambiar e l  ord,sn s o c i a l  de explotación o en s u  c o n t r a r i o ,  -- 
que ser ía   reproduci r lo ,  ya que intervinienen fenómenos i n t r í n s e -  
cos  3 extr ínsezos  3 u n  proceso  ideológico  determinad3, que van 
configurando su di recc ión .  La ideología ,  a su voz ,  cont iene   o t ro  
t i p o  de procesos q u ?  son sgmamente im?ortantes  para  entender a - 
l o s  fenómenos mágico-rel igiosos.  E l  primlro es l a   v i s i ó n   i n v e r t i  - 
d a  c l %  l a   r e a l i d a d  y e l  segundo e s   l a   v i s i ó n   p a r a l e l a  de l a   r e a l i  - 
dad. 



Si "ideologia*@  no  fuera  una  categoría  de un proceso  tan  amplio y com- 
ple j0, "ideología It, seria  sinónimo  de  cultura,  cosmología y quizás -- 

. idiosincracia;  por lo que  darle  la  complejidad  que  tiene  la  categoría 
y no  restarcela, nos ayudar4  a  tener  una  dimensión  correste <de los - 
fenómenos  sociales ; ya  que "la ideología  impregna  la  totalidad de la 
realidad  humana y se cuela  através de los intersticios  de  todas las - 
activiades  humanas  (Vargas  Dialéctica: 31) "Pero  hay  un  punto  de - 
suma  importancia y es que  la  ideología se revierte  sobre  la  misma es- 
tructura  económica y le va imprimiendo  una  serie de caracterlsticas"- 
(Guerrero 1981: 11). Creo  que  no  es  necesario  enfatizar d s  sobre  la 
importancia  de  la  ideología, ni sobre  la  importancia  que  adquieren  las 
concepciones y manifestaciones  mágico-religiosas,  por  el  simple  hecho 
de  ser coripetentes fundamentales  de  la  ideología; es por'eso que  el - 
estudio  de  la  religidn y la  magia  bajo  una  perspectiva  marxista  debe 
hacerse  por  medio  de  la  ideología y por los procesos  de  visión  para- 
lela  e  invertida  de  la  realidad, y nÓ  como  afirman  Godelie r y sus dis- 
cípulos,  que  aunque  enfatizan  la  importancia de la  ideologia,  piensan 
que  el  fetichismo y la falsa  conciencia  son el basamento  para los es- 
tudios  mágico-religiosos. 

La  ideología ; y por  ende las concepciones  mágico-religio- 
sas , no  crea  un  complejo  aparte o separado  de  la  estructura  económica 
sino  que  una se revierte  sobre  la  atra y se condicionan  mutuamente  como 
un todo  social, solo divisible  por  razones de método. Pasaremos  a  escla- 
recer  dos  de los procesos  que  contiene  la  ideología y que son básicos - 
como  ya  he  dicho,  para  entender los fenómenos  estudiados. El  primero - 
es  el  proceso de inversión  de  la  realidad.  Este  proceso es mas  fácil de 
entender  si lo ejemplificamos primero: los hombres  crean  a  un  dios  a su 
imagen y semejanza,  potenciando  en é1 su  moral,  ética,  valores,  prejui- 
cios.  Pero,  despues,  la  creación, o sea  dios, se revierte  sobre  sus --- 
creadores,  no sólo imponiendo  la  idea  de  su  existencia  autónoma  sino -- 
ademas , los creadores  resultan  ser las creaciones de ese dios. De esta 
manera, se revierten sobre-la sociedad los elementos  que  ella  potencia 

en su dios. Así,se  crea  una  moral,  ética,  estética, lo mismo  que  ele- 

mentos  normativos y cohercitivos,que  pueden  imponerse  ya  sin  las  mismas 
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ideas  que  originalmente  se  potenciaron,  lo  que  significa un desfasa- 

miento  con el proceso  histórico  material del grupo.  Dicho  de  otrama- 

HEra : en un tiempo A los individuos  potencian  lo que para  ese  momen - 
to  histrjrico es. su  moral y sus  valores , tabús, prejuicios;  pero  pue- 

como  en A se  revirtieron  sobre la sociedad, en 8 seguirán  siendo  le-- 
gítimos aún sin  tener  una  correspdndencia real dando  lugar a una - 
moralidad y valores,  tabús y prejuicios  sobrepcestos. Es como el Vie- 
jo y el Nuevo  TEstamento,  en los que  hay  dos o mas  dioses  diferentes 
según  los  elementos  que  se  potenciaron  en  cada  momento.  Otro  ejemplo - 
de  visión  invertida  de la realidad  se  desprende  de  la  información  ob- 

tenida  dn  las  tres  investigaciones  de'  campo. En los  tres  lugares  de inv 

vestigacidn  se  pensaba  que  los  mayores  terratenientes y gran  parte  de 

la  oligarquía  de  la  región  habían  comenzado su fortuna  por  haber  en- 

contrado  ollas - obarriles  repletos  de  monedas  de oro; estas  creencias- 
encubren  las  formas  ilegítimas  de  acaparar  tierras, la explotación - 
de la que  fuerón  sujetos,  tanto  los  que . .  así  piensan como sus antepasa - 
dos,para  dar  lugar : .a la acumulación  .de  caprbtal por aquellas  familias 
con  buena  suerte %on fii2os'porque  encontrarón  ollas  de oro". Y por ser I 

latifundistas o explotadores, o sea; la visión  invertida  de  la  realidad 
i :  

no  es mas que éso una visión  que  invierte  valores,  costumbres,  normas, 

patrones,  etc,  como un reflejo  antónimo  de la sociedad,  pero  que  se -- 

m de  ser E4 los  elementos  potenciados  en A yq no sean  los  mismos;  pero 

revierte  sobre  ésta. e 

El otro  Ptoceso al que'  voy a hacer  mención  es el de la vi- _ _  ~ . 
sión  paralela  de  la  realidad. Beamos un ejemplo:  "Ca  imagen que tienen 

los  Tzotziles del mundo del espíritu,'  es casi  una  proyeccitjn  exacta  de 

la organización  socialtf ( Holland 1978: 110 1. Esto  es,  cuando el panteón 
de un grupo' o cualquier  forma  ideal,  presenta un paralelismo  con  la or- 
ganización  social,  como por ejemplo el panteón  griego  de la epoca  clási- 
ca  donde  los  vicios , perjuicios,  chismes,  violencia , moral,  etica, y : 
demise. * a sociedad,  es  proyectada  sobre la divinidad.  Esta  visión pa- 
ralela, al transcurrir del tiempo,  puede  convertirse, en una visión in- 

vertida  de la realidad,  como  es el caso del Vie&  testamento(en\aB\bM). 

; 

. .  

ES por esto,'que un mito, o un rito  (propiciatorio' , de 



paso,  de  iniciación,  inversión  etcetera)  no pueden ser  estudiados en si 
mismos  como,  quieren  muchos  autores, ni como reminiscencias del pasado,- 

ya que  est&  en  relación  (mitos,  ritos,  tabús,  etcbtera) con un sinnúmero 
de  practicas y concepciones  tanto  del mundo ideal  como del mundo  mate- 
rial, son como'el proceso  histórico,  político y social  que los transfor 
ma o'mantiene. 

- 

Ahora  bien , hay que  sehalar un vicio  en las interpretacio- 

nes  sobre los fenómenos  mágkco-religiosos: El querer  atribuig a cada he- 
cho o idea  una  función  social  necesaria  en el momento  en  que  se  hace la 
investigación,  con  una  prespectiva  sincronica.  Esto  es de singular impor- 
tancia; y encontrar  una  salida a esta  problemática  es  sumamente  dificil, - 
yo creo que más enriquecedor  observar  esas  manifestaciones y elementos - - 

. mágico-religiosos, por el papel  que  juegan y la  importancia  que  tengan en - 
la sociedad de estudio,  que el atribuir o andar  buscando  las  funcionali- 

dades  de  estos,  ya  que  con  una  prespectiva  sincrónica es actualmente  impo- 
sible. 

Por esto. el elemento  mágico- religiosor,cm mito , por ejem- 

plo, p:.;ei?z %ener  varias  funciones all mismo  tiempo; y ni hablar de las  que - 
puede tclaw si se  le  ve  con una prespectiva  histórica.  Ya  que  cada  elemen- 
to  se ~2taciona con  otros  siendo el primero  funcionalmente  necesario  para 

la existencia del segundo y este  para  muchos  otIOs  por lo que  se  verla  una 
compleja red de  interfuncionalidades. Para ejemplificar la inmensa  gama de 
funciones  que  tiene  esta  sobrenaturaleza ( en  teiminos  de  Levy-Bruhul) men- 

- cionaré  sólo  una  parte  significativa  de  las  mismas: a) c m  instrumento tá. . 
. xonhico de la  realidad; b) como  código  moral,  ético,  que  norma y sanciona; 
c) como  creador y sósten de alianzas  con  otros  grupos  étnicos; d) como me- 
canismo  de  control  social; e) como  forma  de  ubicar a los diferentes  secta- 
res  sociales,  tanto  hegemónicos  como  subalternos; f) como  maquinaria  de -- 
resistencia  cultural; 9) c m  válvula  de  escape  frente a las presiones  de 
la sociedad  mayor  etc.. 

# 
0 .  

- 
. .  - 

. .  

. 

La función  de los elementos  mágico-religiosos  está  en  rela- 
ción  con un sinnúmero  de  otras  funciones, por lo que  es más importante ver 
el peso e importancia  que  tiene  cada  uno  de estos elementos  en la estruc- 
tura social y cosmológica  de  un  grupo y observar, si es posible, los proce- 
sos de  cambio y continuidad  que  han  tenido  dentro  de la cosmologaa del - - 



grupo, así 
sociedad o 
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como en  relación  a las diversas esferas materiales de la - 



En el primer  capítulo  se  presenta una breve  monografía 
del lugar donde se hizo la investigación.  Trate’de  mostrar  la  topogra--.- 
fía del lugar Y el USO de SU Suelo; su altitud, su clima y algunas cara2 

terl’sticas  generales  de la población,  incluyendo lo relativo a su econ6” 
mía y a sus  instituciones  sociales y poiíticas; y bosqueje‘la  importan- 

cia  que  tiene el mundo  dgico-relioioso en la vida  cotidiana del grupo 
Tishera, una importancia tal que bo marca  espacial y culturalmente. El - 
segundo  capítulo  es el histórico. En e”l se  revisan  algunas  de  las  ca- 
racterísticas  Be la religión y de las prácticas  mágico-religiosas en el - 
lugar  de  estudio. Para facilitar  nuestro  prop6sitoY fue necesario  dividir 

este  capítulo  en  tres  .grandes  periódos: El  Prehispanico, La Colonia y el 
p&&~ actual. El principal  pr6pÓsito  de  este  capítulo,  es  imprimir  con-- 
tinuidad  histbrica a nuestro  estudio,  porque  creo  que solo de  esta  manera 
se  pueden  entender  las  manifestaciones  mágico-religiosas  contemporáneas . 
A l  conocer  este‘proceso,  se  despejaron  muchas  dudas,  pero  tambien  surguie 
ron  preguntas  nuevas  que  hube  de  enfrentar.  Otro  proposito  que  me  gbio0- 

fue’el  de  presentar  una  critica a los reduccionistas  economioistas,  mos- 
trando  que los fenómenos y formas  ideoldgicas  han  jugado, y siguen  jugan- 
do un papel  fundamental  en el devenir  histórico  de la sociedad. Un tercer 
propósito fué comprobar  que los elementos y concepciones  mágico-religiosas 
no  tienen  como  función  básica, el mantenimiento del orden  social,  sino  que 

en  algunos  casos,%ncluso,los  subvierten , convirtiendo los elementos ideo” 
l@icos,  concretamente  los  mágico-religloso:,  en  canalizadores  de  las  conk 

tradicciones  sbciales; y o h  a’ vecess’  esos  elementos  no sólo cumplen  su 
papel  de  crear  conciencia  sino  que  pueden  desembbcar  en  mooimientos-ar- 

mados . 

0 

- 

- 

EI tercer  capítulo  presenta  simplemente la información  recolectada 

sobre el mundo  mágico-religioso del pueblo  Tishera  para,  después, en el 
Último  apartado  ,analizarlos. En esta  última  parte  se  intenta  demostrar- 
como  no  se  puede  afirmar  que los elementos  ‘m6gico-religiosos  cumplen fun 

cienes únicas y universales,ya  que son productos  sociales en continuo  mo- 

vimiento. 

- 

Finalmentq  pqesentamos  un  anexo con alguna  información  recopilada - 
de  fuentes  escritas y de  informantes  de la región,  que  considero  ayudarán 

a esclarecer el tema. 



En 1821, Chiapaa se  separa de Guatemala y se incorpora a l a  
naciente  República  Mexicana,  Pero esa incorporaoibn no r e s u l t a  - 
d e f i n i t i v a  y durante  veinte años ese   terr i to350  e8   as iento  de 13 
chas y encontrados  intereses. S i n  embargo, t r e s  a3os d s  tarde ,  
'en septiembre de 1824 p&e de l o  que hoy e s   e l  Estado mexicano - 

de Chiapas queda d e f i n i t i v a  y solemnemente incorporado a K'lexico, 
mientras l a  o t r a   p a r t e ,  l a  regi6n del Soconusco se  agrega f o r m a  
mente h a s t a   e l  14 de septiembre de 1842. 

Se& datos.   del   Insti tuto  macional   Indigenista de 1980, deg 
tro de Chiapas hay 10 grupos '6tnicos: Lacandh, Chol, T z o l t a l ,  - 
Tzotzi l ,   To jolabal ,  Chu j , Jacalteco,  l"hme, Motozintleco y Zoque. 
Por tanto  e s  uno de los   es tados  con mayor n h e r o  de g ~ p o s  in&í-  
genas. Su s u p e r f i c i e   t e r r i t o r i a l  es de 73,887 6* y en e l l a  se - 
encuentran 111 municipios, de l o s  que aproximadamente 13 forman 
la zona llamada de los Altos. . - 

Chiapas est6  atravesado .por dos cordi l l e ras :  las montañas - 
del  norte y l a   S i e r r a  Madre de Chiapas, l o  que redunda  en dife- -  
rencias  c l im6ticas  considerables,   asf  como en l a  variedad de sus 

cul t ivos ,  que van desde e l  dacao, el p l k a g o  y el cafe de las z g  . 
naB bajas, h a s t a   l a  papa, el c i r u e l o ,   e l  durazno y 1a.manzana de 
l a s  zonas a l t a s .  Pero, con mas importdntes SOP e l  algaddn, e l  ca- 
fd, e l  cacao, e l  maiz, e l  f r i j o l ,  el arroz. Hay que destacar  -- 
que l a  ganadería ocupa un nivel he gran importancia en la econo; 
d a  Chapaneca, t 

! 

La zona de 108 Altos e s  sumamente accidentada  por l o  que no 
hay casi n i n g h v a l l e .  Montes y depresiones  configuran 5u topo-- 
grafia.  Esta regi6n, como hay que l lamarla,  ya que no s e   t r a t a  - 
de una zona, está  poblada en su mayoria por dos grupos dtnicos - 
los Tzotzi l  y l o s  T z e l t a l ,  aunque se  extiende, a partes habita- 
das por los choles y to jo laba les .  

La investigaci6n  se  realizii  er, l a  cabecera municipal de San 
-Andres Laas&inzar, a 28 *m. al norte de San Cristobal  delas Ca-- 
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sas. A san Andr6s se llega por un camino de terraceria que pasa 
f rente  a l a  cabecera  municipal de San Juan Chamula y va en d i r e p  
c i 6 n  a Mitont ic ;  aproxirradamente a unos 17 o 18 km. de CMmula - 
se encuentra una desviacidn a mano izquierda, que tras 11 km. de 
recorrido nos l l e v a  a San Andrds Srrginzar. 

Este  municipio  se  encuentra en l a  regidn de los Altos y z i -  
mita a l  norte con l o s  municipios de 51 Bosque . y  Bochi l ,  a l  oeste 
con l o s  de Chenalh6 e Ixtapa y a l  sureste y suroeste con Chamula. 
San AndrcSs t i e n e  una superfici.e  municipal de 142 km2; l a  tenen- 
ci? de l a   t i e r r a  es comunal, excepto  por  cuatro e j i d o s  que son - 
E l  Pinar, San Cristobal i to ,   Potohutic  y Mahobal, que se ensuen- 
tran  riispersos  por el te r r i tor io .  El 90$ de sus t i e r r a s  son de -- 
temporal ;   sui   alturas  varian d.esde los 2,200 mts/smb hasta  loa  - 
1000 mts/snm. La  precipitacidn  pluvial  media anual e s  de 1200 m 

-$:la diversidad de cu l t ivos  se debe en gran medida, a l a s  d i f e r e 2  
ciaa de a l t i tud .  Los principales  son: caf6, pldtano, naranja en 
las t i e r r a s  bajas, y m&.s, f r i j o ,  &boles f r u t a l e s ,  hortal izas , -  
papas y algo de t r i g o  de l a s  zonas a l t a s .  La explotacidn foreso- 
t a l  desmesurada  de las zonas a l t a s ,  que tradicionalmente  estuvi2 
ron cubiertas  por bosques  de coni feras ,  ha convertido estas tie- 
rras en c u l t i v a b l e s ,  aunque sumamente pobres,  pues se agotan f6- 
cilmente. Debido a 10 accidentado de l a  regibn, l o s  pequeiios v= 
l l e s  se  destinan a l a  agricul tura ,  aunque desde  luego, los moo-- , ~ 

t e s  tambih son cultivados,  algunos con sistemas  deterrazas. Los- 
parajes de l  municipio se encuentran!  en las laderas de l o s  montes, 
sin t r a z a  alguna y con pohlamiendo semidisperso. Las casas  en su 
mayorfa están.  construidas de en jarre ,  madera y adobe con techos 
de paja de cuatro aguas, aunque hay algunos de tejamanil y te ja .  
Zstas casas suelen  tener  una sola  habitacidn para todas las necz 
sidades de l a s  familias, aunque en algunos casos se construye -- 
otra   habi tac ibn COA las mismas c a r a c t e r f s t i c a s  que se usa como - 
cocina. Las casas  son sumamente obscuras, ya que no tienen  ventq 
nas n i  agujeros mayores de 30 crns 2 .; sus habitantes  usan l eña ,  -- 
t a n t o  para el cocimiento de los alimentos como para calentarse.- 

- 
I ". 
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En su mayorfar. l o s  paraje8 no cuentan con drenaje ni corr iente  e l& 
trica. Los instrumentos de traba30 son e l  machete y e l  aaadbn, en 
contados  casos hay a l d n  molino de maiz, Se  trabajan  jornada8 de 

'10 a 11 horas diarias aproximadamente, que comienzan a las  5 a.m. 
y terminana a l a s  3 o 4 p .m. 

LOS habitantes son de origen  Tzozil  y se  autonombran tishe-- 
r a s  o andreseros y se distinguen de otros  grupos t z o t z i l e s ,  como 
l o s  Chamulas o los Zinacantecos no solo  por l a  forma de v e s t i r  S& 

no fmmbihn por i a  variante dialectal del t a o t z i l  que emplean, 

La cabecera municipal, San kndrds cuenta con s e r v i c i o  de luz  
y agua entubada, . mas no drenaje,  cuenta  hmbidn  con  serviEio de - 
correos y radiocumunicacibn (que es l a  forma mas importante de c9 
municacih  en  toda l a  región de l o s  Altod.  Tiene un Centro  polit& 

- co, c í v i c o ,  econ6mico y r e l i g i o s o ,  don& se encuentra l a  Preside2 
c ia  Municipal, l a  oficina municipal  del ~ ? ' . R . I .  l a  ig les ia  de San 

M A S ,  las  t i e n d a s ,   e l  mercado de l o s  domingos y l a  escuela pr i -  
maria. Ademis, hay una escuela  secundaria, un ja rd in  de niEos y - 
- -centro  de salud con t r e s  camas: . 

Según datos  censales  proporcionados por l a  Presidencia Muni- 
cipal de San Andrds, l a  poblacibn por. paraje en 1983 fu4 l a  S- 
te :  ( e l  Qsterisco indica l o s  lugares con  escuelas hasta e l  6Q , Grg 
do) 

1 .- i 

Cabecera  Municipal* 818 hab. 

Nashinich 407 
Tzut zben Alto 162 
Tzut zben Bajo  210 
Hachit6n 162 t' 

Shanat 6 146 " 

ChonomiaquiLch6 224 

suytic 172 
Jocolsh6 91 * 
Chacatds 79 

. 
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11 .- Ninte t i c  
12 .- Talonhuit e 
13 .- Shulumo 
14.- Pathosi l  
15 .- Tlamn&l 
16 0- J o l b h h  
17.- Tilvd * 
18,- Chichelald 
19.- Tentic 
20.- Cuchild ' 

21.- Colpotobtic 
22.- Tres  Puentes * 
23 .- San Cris toba l i to  
24.- Te j ievichd.  
25 .- Buenavi st a 
26.- S t e n c e j o s t e t t í c  * 
27 .- Cat sui1 t 6n 

- 

280- MojobSl * 
29.- Chulchiltdn 
30.- Bajoventic * 
31 .- Jolnachdj 
32 .- Ba jalemb 

I 
I 

I 
1 

227 Hab, 
370 
75 " 
37.  

N 1 
t) 

132 
81 

371 
163 I 

I 

i72 , 

54 
624 

1017 n 

445 
82 

226 
317 " 

667 
481t 

299 
629 
633 " 

403 

n 

n 

n 

T O T A L : 10,059 Hab. . 

Según e l  mddico encargado de l a  clinica de salud, ubicada en1 
4 I 

en l a  cabecera ,   l as  enfermedades mks comunes 'son las   gastrointes-  
t inales,   sobre  todo en los: meses  de febrero a mayo (tiempo de se- 
cas)  y las respi ra tor ias  de junio a febrero (tiempo  de l luvias )  - 
pero hay dentro de e l l a s  que d i s t i n g u i r  las  paras i tos i s  (amibas y 
oxiuros), l a  tuberculosis  y l a s   d e r m a t i t i s  (micosis de cuerpo y - 
cabeza). Según 6 1 ,   l a  poblaci6n se  encuentra en un segundo nivel  
de desnutr i c i6n ,   lo  que es importante, aunque no alarmante. 

Todos los dias salen dos camiones  de San Andrds que hacen l a  
ruta a. San Crist6bal  las Casas y yiceversa. Los vehículos -.alen a 
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l a s  5 y 7 de l a  mañana,. ya que sus  usuarios  necesitan l legar  tern- 
prano a Cr is toba l ,  a vender ciertos  productos y a comprar o t ros  - 
que no se encuentran en San Andds. Este   t rayecto  se hace aproxi- 
madamente en 2 horas y los camiones regresan a l a s  12 p.m. y 3 -0 

p.m. 
- 

Como mencionaba, l o s  hombres vuelven del  trabajo de Camp0 a& 
rededor de l a s  4 p.m. 

La dieta principal ,  de l o s   g i s h e r a s  se compone de maiz, fri- 
jol y a lgo  de legumbres; una o dos  veces por semana  comen huevos 
y una al. mes, si es posible,  comen came de res.  Menos frecuente 
e s  e l  consumo de carne de cerdo o g a l l i n a .  k las 7p.m. ya no se - 
v6 gente en- l a s  calles, de los parajes y de l a  cabecera. Por lo - 
general l o s  vecinos se meten a sus casas al. anochecer. Los hombres 
hacen  cuerdas y morrales  con fibras del  henequen que 6110s mismos 
cul t ivan;  los chujs  (especie de sarape de lana) y las ropas de -- 
las  mujeres son hechas  en t e l a r  de c intura  por l as   propias  muje-- 
-res. E l  mismo Chayanov se  quedarfa  perplejo  ante l a  vida campesí- 
na de estos   lugares ,  ya que se  podsia d e c i r  que e8 c l d s i c a ,  aun-- 
que algunos de sus  seguidores, p o r  e l  romanticismo que l o s   c a r a c -  
t e r i z a ,  t a l  vez no se darian  cuenta de que e l  8036 cle3os campesi- 
nos fndfgenas tienen  crddWos  con BACRISA (Banco de Crddito  Rural 
del  Istmo, S.A.) y e s t b  inmersos  desafortunadamente  en la dinh.3- 
ca capitalista con l a  consecuente  pauperizacih ue e s t a   d i n h i - c a  
conlleva para los trabajadores de 'lo no cap talizados; viven aprg 
ximadamente con 40,000 pesos  anuales  (con familias de 3á4 miem--- 
bros productivos,  desde  niños  antes de los 8 a5os hasta los anciz 
nos) m 

pearban&- 

El monolingüismo es muy a l t o  (a ojo  de buen cubero, ya que - 
las  cifras e s t a d i s t i c a s  Be elaboraron sin conocer l a  regidn n i  se 
practic6 ningjn t i p o  de encuesta) . 21 9Yh de las mujeres y aproxj, 
madasente de un 6C% a 75% de l o s  hombres, solo habla tzotzil; e l  
2% habla e l   c a s t í a  (castellano) con poca o ninguna sol tura  y el 
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restante  l@ l o  hablan .mas o menos bien con l o s  ladinos  del   lugar.  

En e s t a s  comunidades de l o s  Altos, l a  norma de residencia  es  
patriviri localmente  igual  que l a  herencia,  que se  sigue  por l a  11 
nea de mayorasgo, Los pobladores forman grupos endoghicos,   se  cc 
san según e l  municipio a l  que pertenecen, n6 precisamente  tzotzi- 
l e s ,   s i n o  chamulas con chamula, t i s h e r a s  con tisheras,   zinacante-c . ._ 

cos ,   e t cdtera ,  con l a  excepcidn de l o s  trabajadores  -indigenas que 
viven en San Cristbbal, ya que entre d l l o s  hay matrimonios in ter -  
dtnicos. f b  o t r a   p a r t e ,   e l  matrimonio es una al ianza de- fami l ias  
que aseguran  relaciones de trabaJo manovuelta, ademtis de l a  s e r i e  
de compromisos que implica e l  compradrasgo. 

- 

_ .  

En l a  actualidad, San Andrds esta  siendo  penetrado por 8ec-- 

tas  protestantes,   particularmente  por  evangelistas.   Esto  es impox 
tante ,   ya  que e s t &  creando  divisiones  sociales y pol i t i cas   dentro  
de l a  comunidad. 

Las  principales f i e s t a s  en San Andrds son EL Carnaval, que - 
dura aproximadamente 5 dias p a r t i r   d e l  4 de maraog l a  f i e s t a  -- 
del  santo  patrono, San Wrds e s   e l  dia 30 de noviembre. 

Para los grupos t z o t z i l e s   e l  año se encuentra dividido en 19 
meses,  cada uno de 2 Ó  dfas ,  con l a  excepcidn  del a que e8 de 5 -- 
días, hay d i f e r e n c i a   e n t r e   l a  pronunciFcidn  de  cada mes a d  que - 
mostrar4 l a s  2 mds usuales. 

1.- Tem/t Z'UI~  
2 .- Bat  zal/Bat ' zul 
3 o- Zisac/Zisak 
4.- Chi'kim/Chai'kin 
5 m- Huct asac/riuct a' sac 

7.- Olti/OIt€ 

9.- Ok'idokiin 
10,-U'ch/vikil'uch 

6 e-  Mok/Mok 

8,- U l O l / U ' l ~ l  

11 .- Moluch/Muk'ta-ven 
12,-  Richik'inflichik'in 
13 .- Sbavinkil I Sbavinkil 
14.- Schibal-vinkil/shiabal- 

v i n k i l  
15 .- Yaxibal-vinkil/yaxibal- 

v inki l  
16 .- Chaibal-vinkil/chanibal- 
17.- Fom/ om vinkil 
18 .- Yax/%uckin 
19 .- Ihx/mux 
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Teniendo ya una idea general d e 3  que eo 6- Bndr6s L a r d i z a r  
hablaremos de algunas particulart&Cu&aridades: 

a) La S i t u a c i 6 n   P o l i t i c a  

En e s e   l u g a r   e x i s t e n   t r e s   t i p o s  de format5 politicas, por de- 
c i r  a s € .  La primera es l a  Constitucional y est&  representada  por 
e l  Ayuntamiento, integrado  por un Presidente  Municipal, e l  Primer 
Secre tar io ,  e l  Tesorero y e l  resto del personal municipal; l a  se- 
gunda es  l a  ,Agr&ia, y dsta representada por e l  Secre tar io  de Big 
nes Comunales y Zj ida les  que sin duda t ienen mucha autoridad y pg 
der p o l i t i c o ,  ya que l o s  asuntos’ de tenencia de laa t ier ra ,  e insu- 
mos a l a  produccidn se canalizan a travds de 6110s; por dltiao e l  
sistema  tradicional  formado por: La. Junta de Pasados, Los klfdrez ,  
l o s  Na’acabanes, Capitanes,Plontados y Colorados, un Síndico, 9 f i ~  

- yores, 3 Alcaldes, 2 Gobernadores, un Regidor y los Mayordomos. 

La Junta de Pasados,  est&  constituida por un grupo de veci-- 
nos que pasaron ya por  diferentes  cargos del  poder l o c a l ,  por lo 
Que cuentan  con mucho pres t ig io  en l a  sociedad;  generalmente, son 
personas mayores y por e l l o  doblemente  experimentadas y respeta- 
das. Este grupo de pasados es consultado  por e l  Presidente MunicA 
pal cuando t i e n e  dudas o quiere  tener  consejo para comprender o - 
emprender alguna accibn.  Pero  los  pasados tambib pueden convocar, 

la -una Junta para pedir  il;formacibn a l  Presidente, para conocer -- 
SUS propbsit OS en t a l  o cual  caso ,! inc lusive ,  para reprenderlo si 
no están de  acuerdo con 81 en algún hecho o propbsito. 

, 
.” 

. 
E l  Alférez es e l  encargado de hacer  l a  f i e s t a  a los   Santos  - 

de l a  i g l e s i a .  S i  un santo  est&  representado con dos   idgenes ,  en 
tonces haQd u11 Alfdrez por cada imagen; y l a  importancia de lo; 
Alfdrez depende del  santo al que s irven,  e l  Alfdree de S& Andf.es 
es e l  mas importante, ya que aquel   es  el Santo Patrono, h a y  otros 
santos  secundarios y t e r c i a r i o s  que son menos importantes para e l  
pantebn Tzotzi l .  Los Nacabanes  son personas que basan su pres.ti-- 



gio  en l a  experiencia que han adquirido por e l   s e r v i c i o  a l o s  san_ 
tos .  E l l o s  son los que instruyen a los j6venes alidree y rezan -- 
con &loa  para que junten e l   s u f i c i e n t e  B&nero para las  fiestas.- 
Algunos de l o s  aacabanes  pertenecen a l a  Junta de loa Pasados y - 
otros  se consagran a dar consejos a las personas y autoridades jd 
vene s. 

Los Capitanes son 12, 6 montados y 6 colorados; el tiempo de 

duraci6n  del  cargo e s   e l  m&s prolongado, ya que dura 6 d o e ,  mies 
t e a e  e l  periodo de todas las demds autoridades e8 de so lo  1 año .- 
Los Capitanes Montados hacen una c a r r e r a   r i t u a l  en .las fiestas is 
portantesi  y, como 6110s  dicen,  est& ademds para l o  que eea necz 
sario.. Los Capitanes Colorados e jecutan una danza frente a l a  ig lg  

f.Jlo'mt- 

\ sia; esa  tradicibn  parecfa  haberse  perdido ya que se abandonb por 
5 años, hasta que e l   d l a  de 3uestra  Señora de Tila reaparecieron. 

- 
E1 S i n d i c o   e s   e l  que recuerda cuando son l a s   f i e s t a s  y visi- 

t a  los  Alfdrez para ver  si dstos e s t b  en  condiciones de hacer -- 
f rente  a su cargo; ademds son los que ayudan en los preparativos 
de las fiestasj l o s  9 Mayores e s t b  encargados de garantizar e l  - 
orden en San Andres, su trabajo  se  considera como todos l o s  demis 
un servicio a la comunidad; para dis t inguirse  de las d e d s  autor l .  
dades emplean un bastdn grueso que e s  e l   depos i tar io  de-tsu autor& 
dad. 

I 
/ 

Los Gobernadores y los Begido$es son los que e s t h  mii s  Uni- 
dos a l  Poder Polf t i co  Constitucional,  y ayudan al Presidente Mm- 
c i p d  en l o s  menesteres que dste crea  necesarios.   Finalmente,-es- 
t h  los MayordomosJ uno por cada imagen, 6310s cambian l a  ropa, - 
cuidan de que siempre  haya velas  encendidas en l a  i g l e s i a ,  que en 
los dias  de f i e s t a  no f a l t e   l a  Juncia (hojas de pino) y son l o s  - 
encargados de llevar mdsica a los santos. 

El prest igio   s igue siendo la base para  obtener  cargos; y cos 
forme  mayor sea e l   p r e s t i g i o  de alguien, mayores. se&& los cargos 
a que p o d d  aspirar.  Gozar de prestigio e s  inclusive una forma x q  
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czeearia para adquirir e l  Poder  Constitucional, así como e l  Agrario, 
ya que s i n  &.-no se tiene  seguridad ni f36 legitima socialmente ' s u  

mandato. 

E l   i l o l  o curandero  tambidn detenta   prest igio  aunque e s t e  no 
traspasa las fronteras de su comunidad. Por eso e l  poder de 108 - 
i l o l e s   e s  importante  pero sumamente localizado;  en un paraje pue- 
den  haber  varios  i loles,   pero  solo un par de &.los  ser&  recoaocL 
dos como los   mejores ,  y ser& los que detenten e l  poder  en e s a  12 
calidad. 

b) La Situaci6n  M&ico-Reli~iosa. 

Dentro  de San Andrds conviven un sinnhero de profesionales 
de l  mundo rnágicesriiligioso ; e l l o  se debe, a que en su t radic idn 
hay infinidad de mitos y r i t o s ,  seres mít icos  y demh que deanbu- 
lan por e l  campo y los parajes; males desatados  contra muchos  ve- 
cinos,nahualismo, animales compañeros y d e d s  situaciones de e s t e  
mundo ideal. 

Cuando un niño nace sus padres ,desean  saber  cual  ser6 su chE . 
l e l ,  su  animal  protector, cuyo  combortamiénbo ser& fundamental en 
su vida! ya que  ademds 41 animal compañero cuidar6 de e l  niño y 
tendrd l a s  cualidades  propias de  cada  animal que sea su chulel.  - 
Zn e l  período de socia l izacibn,  se enseña a l  niño a no dejarse -- 
ver mucho por una persona, porque dsta podria enfermarlo de m a l  - 
de ojo. Tambidn que debe cuidarse de l o s  malos a i r e s ;  que no debe 
hacer maldades para que no l o  embrujen, que no debe comer cosas - 
frias (en e l  sentido mesoamericano de l a  ascepcibn) en l a  noche,- 
n i  cosas calientes durante e l  d i a ;  'tampoco puede salir en las  no- 
ches para no encontrarse  con los seres  sobrenaturales que sa len  a 
esas horas,  etcdtera. Cuando e l  niño comienza a s e r  productivo a l  



lado de su padre aprende a pedir le  buena cosecha a 108 dngeles de 
l a  cueva o a l o s  de l a  t i e r r a ;  aprende a rezar a Un08 y a o t r o s ;  
comprende,  tambihn que e s   e l  espanto, ya sea por al& susto que 

. e l  mismo reciba  o porque l o  padeeca al& amigo o familiar{ aquel 
niño, cuando sea mayor, i r 4  a las  f i e s t a s  y se f i jar6  mas en l a s  
danzas;  conocer4 a alguno de l o s   p r o f e s i o n a l e s   d e l  mundo migico- 
r e l i g i o s o ;  h a d  i n t e r p r e t a r   l o s  sueños que l e  angustien; y sabrh 
que las velas  amaril las  son buenas para conseguir  esposa; ayudar&, 
como habr& hecho desde su infancia a preparar   las  ofrendas para - 
l o s  muertos,  con e l   f i n  de que sus familiares difuntos vayan a cg 
mer ese d i a  a l a  que fue su casa  durante l a  vida;  e s c u c h a r h   s i n  
duda un sinnlimero de h i s t o r i a s  y leyendas. U tomar mujer  seguir& 
fielmente e l  r i t o  d e l   c o r t e j o  y todo e l  proceso  necesario  para 15 
gitimar su kelacibn. 

- Lo q?le quicimos d e c i r ,  es que e l  mundo i d e a l  no ex is te   fuera  

de l  mundo material y que. e s t e  mundo m6gico-religioqo es  cotidiano 
yecompletamente natural   para  dl los,  

C) La S i tuaci6n Econ6mica. 

* La s i tuacihn econ6mica  de los indigenas de l o s   A l t o s  es sum& 
mente dramdtica  en l a  mayoria de los casos  apenas  alcanza un ni-- 
vel  de sobrevivencia, y é s t e  con mucho sudor y t raba jo .  El paupe- 
rismo en las comunidades indigenas  es  algo  sabido, familiar, que 
saiebasa cualquier   categoria   anal i ihca .   Este   es  e l  problema funda- 

mental de l a s  sociedades  indigenas de los altos de Chiapas; y no 
otro.  

,,- 

. 
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Zn es te   capi tu lo   pre tendo  dar  un breve  esbozo d e l  camino 
que- han seguido las  manifestaciones  mi%gico-religiodas. Fue n e c z  
s a r i o  comenzar con Mesoamdrica  en l a  6 p o c a   p r e h i s p h i c a ,  ya que 
e s  en  este  inmenso periodo cuando s e   a s i e n t a n  las  b a s e s  de la 
c u l t u r a  y de l o s  fendmenos m g g i c o - r e l i g i o s o s   e n t r e   l o s  pueblos 
indfgenas;  adem&, p r e t e n d o   c r i t i c a r   c i e r t a s   c o n r i e n t e s   a n t s o p 2  
l d g i c a s  que observanaa l o s  grupos 6 t n i c o s   a c t u a l e s ,  como foto- 
graffas de leganas  bpocas, '  

Despues hablaremos  de l a  c o l o n i a ,  ya que ds te   fue  un momea 
.I t o  en l a  h i s t o r i a  de cambio e s t r u c t u r a l  que destruy6  en parte y 3 

modificd  profundamente la c u l t u r a   n a t i v a ,  Para este periodo , p 
demds de d a r  u& idea   general   sobre  l a  problemgtica de l a  magia 
y l a  r e l i g i b n ,  me . s e r v i d  tambidn de c i e r t a  informacidn para ds 1 . 1  

mostrar que los procesos   ideales   v iven  en y de l a  mater ia l idad 
propia de los pueblos y que no ex is ten   . func iones  h icas  n i  d- 
versales. 

4 

l 

I 
1 

. 
Zste c a & u l o   t e m i n a  con la m e n c i h  de algunas i n s u r r e c c i 9  .i 

nes  indfgenas de las  dltimas f e c h a s ,  que daran pie a l  c a p i t u l o  i 

p o s t e r i o r  que se r e f i e r e  al  mater ia l   m&gico-re l ig ioso   reco lec tg  
do en l a  comunidad, 

<- 

r , 

Se puede d e c i r  que l a  dpoca prehisphica  comienza  aproxi- 1 

madamente en e l  año 300 A, C. f termina  sorpresiva y rapidamen* 
t e  en 1521, con l a  conqvis ta ;  y en e l   c a s o  de Chiapas en 1529, 
?or lo que son  aproximadamente 1824 años los que se  cuentan como 
&poca o per iodo   prehisphico .   Es te   per iodo   tan   la rgo  se h a  d i e  

dido a su  vez  en t res  subperiodos: el' p r e c l A s i c o ,   e l   c l 6 s i c o  y 
e l  p o s c l & i c o .   S i n  embargo es  sumamente d i f f c i l  señalar con pre 
sicidn el termino y p r i n c i p i o  de estos  subperiodos, ya que no c 

e x i s t e  un acuerdo  general entre l o s   a u t o r e s ,   S e @ i r e m o s   l a  per& 
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odizacibn d e l  profesor Javier   Guerrero en su l i b r o   L a s   f u n c i o n e s  
de l a  r e l i g i b n  y l a  magia en l a  organizac idn   soc ia l  de l o s   a n t i  
p o s  mayas. 

a) Per iodo  precldsi .co  o a r c a i c o  (300-100 A,  de C.) 

Este periodo est6 caracterizado  principalmente  por l a  sedes 
t a r i z a c i d n  de l o s  grupos y por l a  domesticacidn de las p l a n t a s ,  
previa a l  p r i n c i p i o  de l a  a g r i c u l t u r a .  No hay durante  81,  autor& 
d a d e s ' c e n t r a l i z a d a s ,  ni Sstado propiamente dicho, y aunque exiz 
t e n  d i f e r e n c i a s   s o c i a l e s :   p o r  edad, sexo,  actividad no se puede 
hablar de e s t r a t i f i c a c i d n   s o c i a l .  Es en este  periodo cuando co- 
mienza a gestarse l a  preminente   labor   sacerdotal ,  por l a  necesi, 
dad de c o n t r o l a r  l a s  condic iones  del tiempo, para asegurarse -- 
buenas  cosechas y evitar  c a t & s t r o f e s . ( l o s   s a c e r d o t e s   p a r t f a n  de 
elementos  simp4ticos como las  lQgrimas, para p r o d u c i r   l l u v i a ) ,  
c-ontrolar l a s  enfermedades,   crear un p a n t e h  , una I g l e s i a  y I 

de s u s   s i e r v o s ,   e t c 6 t e r a .  
Sx is ten   ev idenc ias   a rqueoldgicas   sobre  los a n c e s t r o s  de los 

mayas que nos  muestran que l l e g a r o n  a l a s  tierras altas'de Chi& 
pas y Guatemala a l rededor  del  año 2 500 A. de C.; desde esa 6pg 
ca hasta hasta el c c d e n z o  de su his tb '  r i a  propiamente'dicha, se 
s i e n t a n  las  bases $ara e l  dc : ; , - r .~o l lo  de Piesoamdrica, 

i 

b) Periodo  cl8isico  (aprox,  'IOO-900 D. de C ,) . .  

.Yarece ser que en  este  periodo l a  clase d i r i g e n t e   f u e  l a  sz 
,, 

c e r d o t a l ,  y 16gicamente l a  r e l i g i b n   d l c a n z a  su rnhima importan- 
cia. E l  r i e g o  y las  chinampas (Valle de Pikxico) for ta lecen   not=  
blemente l a  base econdmica de los d i s t i n t o s   p u e b l o s ;  se definen'  
las clases s o c i a l e s  y empiezan a gestarse capas medias e n t r e   l o s  
productores   d i rec tos  y los $rupos d i r i g e n t e s ;  e s  decir ,  comienza 
l a  espec ia l izac idn   comerc ia l  y artesanal  (manufactura) , como 2 
n a   f u e r t e  ayuda a l  d e s a r r o l l o  y expansidn  econ6mica de a q u e l l a s  
sociedades;  e l  comercio  adquiere  posteriormente  gran relevancia 
p o r   l o  que crece a l  mismo n i v e l  que l a  po%lacidn,  e s  d e c i r ,  geg 

mktricmente .   Se   crean  grandes   centros . . -ceremoniales  y urSanos 
p lani f i cados .  



I 
\ 

La c lase   sacerdotal  es l a  a u t o r b a d  mbcima y ,  e jerce   su  p k  
der  no sdlo por l a  fuerza que l e  conf iere  l a  re l ig ios idad po- 
pular  sino tambidn por BU papel de administradores y p o l f t i c o s .  

S in  embargo  no se puede olvidar que e l  poder fue  obteniUo 
por e l   contro l   sobre  l a  poblacidn a travds de l a  maquinaria m& 
gico-re l ig iosa ,   s in  que por es to  se tengg que pensar que e l  gru_ 
PO sacerdotal  planeara l a  greacidn de esta  zaquinaria en forma 
maquiavdlica, sino que  fue e l  rresultado de  un proceso h is tdr ico .  
Este  sistema  despdtico  sacerdotal l o  e r a  en e l  sentido  amplio de 
l a  palabra, ya que Los sacerdotes  detentaban k l  conocimiento, cz 
mo l a  e s c r i t u r a ,   l a s  materntkicas, l a  geometrfa, l a s  a r t e s ,   e t c .  
y adem&s se  encuentran  alejados  derla  produccidn  directa, y vi- 
ven,  junto con 'las capas medias 'urbanas, de los tribut'os que d s  

ban los grupos campesinos. 
- 

c) Periodo  poscl6sico  (aprox. 900 1521 D. de C.) 
Se  caracteriza  principalmente por l a  descomposicidn d e l  02 

den anter ior ;   se   for ta lece  l a  integracidn de las diversas cornua 
nidades y sociedades  del  &rea  por e l  comercio, l a  guerra y los 
a l t o s   t r i b u t o s  que cobra e l  Estado ( la ,  guerra   es  m& bien  una c 
caracterfs t ica   dela   regidn  del   Val le   de  Pí'ldxico mds que del  &rea 
maya). La  agricultura  hidrgulica y e l  dominio o control  que so" 
b r e   e l l a   e j e r c e   l a   c l a s e  doninante es un apoyo importaxte  para 
l a  poblacidn y para e l  sostenimiento  del poder. Tsto  permite 
c i e r t a  e-st'abilidad a una poblaci6n que crece a ritmo  agigantado. 

Los  sacerdotes  pierden e l  poder p o l l t i c o   a d m i n i s t r a t i v o ,  
pero no e l   ideolbgico;   mientras  que los militares  cobran impor- 
t a n c i a  gradual y s b l i d a ,  enclavandose  en e l  poder como conduct2 
res pol f t i cos  y administrativos. E l  comercio  parece  entrelazarse 
con l a  guerra y se forma una red que  une a los pueblos m& d i s -  
tantes  d e l  área,  

Zxiste  material  arqueolbgico que demuestra que e l  grupo i - =  

t z o t z i l  de San Andr6s ya se encontraba  sblibmente  asentado en 

_c 
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l a s  cercanias de l o  que actualmente es  cabecera  municipal para 
l o s  años que van d e l  700 a l  1000 D. de C.  (San  Pliguel 1982: 3). 

Algunos autores  dicen que las causas de las guerras mesoas 
mericanas  se deben a motivos de orden  econdmico y otros  dicen k. 

que su ooigen e s   r e l i g i o s o ,  pero  en l o  que ambas posturas coinck 
den e s  en l a  importancia de las guerras en el desarro l lo  mesoam2 
ricano.  Canseco dice:  "108 motivos econdmicos y p o l í t i c o s   s e  me2 
clan fntimamente  con los motivos r e l i g i o s o s  que conducen a la 
guerra, debe recordarse sin embargo, que  un pueblo, por r e l i g i q  
so que sea,  vive en un mundo material  y dehe enfrentarse a una 
s e r i e  de s i tuaciones   reales .  Por t a n t o   e s  de creerse  que no debe 
buscarse l a  explicacidn de l a  conducta  mexica  dnicamente  en mo-, 
t i p o s   r e l i g i o s d s ,   n i  tampoco como creen  otros  autores, '  que se b 
basara  exclusivamente en  motivos econdmicos y que e l  factor re- 
l ig ioso   fuera  solamente  una h6bil  polft ica  seguida por l a  c l a s e  
dirigente.   La  explicacidn debe buscarse en l a  unidn Intima de a 
ambos motivos"  (Guerrero 1981: 717). 

Bsf como Canseco nos. dice  qÚe l a  explicacidn de las  guerras 
no 'debe buscarse  sdlo en  motivos  econ6micos o r e l i g i o s o s   s i n o  en 
l a  unibn  fntima  de ambos, de l a  misma manera debe ser entendido 
todo l o  que acontece en este  periodo,  ya que las re lac iones  s w  

c i a l e s ,  econ6micas y polxt icas   se   entre lazan con las  ideoldgicaa H 

y migico-religiosas.  
i 
! 

La r e l i g i d n  y sus of ic iantes  ocupaban  un papel muy importag 
t e  en  Nesoambrica como pudimos observar  en l a  breve   carac ter izs  
c i 6 n  de l o s  subperiodos. S i n  embargo, de todos los puntos y ca- 
r a c t e r e s   r e l i g i o s o s  sdlo & s a r r o l l a r d   t r e s  plementos que servi-  

ran  para l a  critica a algunas corrientes  antropoldgicas como so2 
t 6 n  de los an4l i s i s   pos ter iores .  

- 

I )  La confomaci6n mima de l a  reli@.dn conlleva necesarig 
mente a que l o s  grupos s o c i a l e s  aclaren su diferenciacidn o por 



10 menos a que l a  apresuren ya ,que l a  depuracibn,  cambio,  enri;. 
quecimiento,  etcdtera, de los r i t o s ,   m i t o s  y dogmas requieren d 
de  profesionales  (sacerdotes) de tiempo  completo que vivan d e l  
tpibuto, y ale jados  de l a  produccidn directa .  &a re l ig idn  apa- 
rece en l a s  primeras etapas en que se  comienza a d i f e r e n c i a r  e l  
t raba jo  manual d e l   t r a b a j o   i n t e l e c t u a l ,  y va conplejizando  sus 
prActicas a l  mismo tiempo que va  engrnsando e l   n b e r o  de profe- 
sionales  dedicados a e l l a  y e l  ndmero  de su c l i e n t e l a   ( f i e l e s ) .  
Esto  se puede adver t i r  calranlente  en e l   d e s a r r o l l o  de l a  sacie+ 
dad mesoamericana. 

# 

Las  formas  ideol6gicas de control  adquieren  entonces, mat& 
ces  insospechados que son fundamentales para  las sociedades mea 
soamericans, An una carta e s c r i t a  a Joseph Bloch, Engels dice: 

t i  , . .Segh l a  concegcidn  materialista de l a  h i s t o r i a ,   e l   f a c t o r  

que en filtima  instancia  determina l a  h i s t o r i a   e s  l a  produccidn 
y l a  reproduccidn  de l a  vida r e a l ,  lii T.iarx n i  yo hemos afirmado 
nunca mss que estr>. Z i  alguien l o  tergiversa  diciendo que e l  fag 
t o r  ecan6ntco es   e l   dnico   de terminante ,   conver t id   aquel la   t es i s  
en una frase  vacua,   abstracta,  absurda.  La situacidn econdmica 
es l a  base,  pero los diversos   factores  de l a  superestm-ctura que 
sobre e l l a   s e   l e v a n t a  -las formas p o l j t i c a s  de l a s   l u c h a s  de cis' 
s e s  y sus resultados,  las  Constituciones  que,  .despuks de ganada 
una batal la ,   reriacta l a   c l a s e   t r i u n f a n t e ,   e t c . ,  las  formas jur& ,-,; 

dicas ,  e incluso los r e f l e j o s  de torlas  estas  luchas  reales  en el 
cerebro de los p a r t i c p a n t e s ,   l a s   t e o k f a s   p o l f t i c a s ,   j u r f d i c a s ,  
f i l o s b f i c a s ,  l as  ideas   re l ig iosas  y e l   d e s a r r o l l o   u l t e r i o r  de 63 
tas  hasta  convertir las  en un sisterna de dogmas- e jerecen tam3idn 
su  influencia  sobre  el   curso de las luchas   h i s tór icas  y determi- 
nan predominantemente en muchos caso,  su forma, SS un juego mu- 
tuo de acciones y reacciones   entre   todos   estos   factores ,en  e l  que 
a traves de toda , ; la  muchedumbre i n f i n i t a  de casualidades ( e s  de- 
cir,  de cosas y acaecinientos cuya trabazdn  inerna e s   t a n  remota 
o tan d i f f c i l  de probar, que  podemos considerarla como inex is te l l  
t e ,  no hacer  caso de e l l a ) ,  acaba  siempre imponidndose como necg 

I 
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sidad e l  movimiento  econd i c o ,  De o t r o  modo, aplicar l a  t e o r i a  
a una  dpoca histdrica cualquiera  serfa m& f&il que r e s o l v e r  p 
na  simple  ecmacidn  de primer grado",  ("ongels 198C: 514) , 

Zn suma l a  re l ig idn  nace   en e l  mismo  momento que l a  sociedad - 

diferenciada  en clases o gmpos, p o r ' l o  que para entender e l  des= . 

r r o l l o  histdrica de l a  sociedad o de un grupo p a r t i c u l a r ,  desde 
e l  punto m a t e r i a l i s t a ,  deben ser consideradas l a  r e l i g i 6 n  y o t r a s  
formas i d e o l 6 g i c a s ,  ya que son parte c o n s t i t u t i v a  y e s e n c i a l  de 
las mismas r e l a c i o n e s   s o c i a l e s ,  

2) L a   e s t r a t i f i c a c i d n   s o c i a l  de  Mesoamdrica,  sobre  todo  en 
l o s  per iodos   c l&s ico  y p o s c l i s i c o  es sumamente importante, Ya que 
l o s  grupos  soci-ales e s t h  separados.  abismalmente; 'como se ve con 
l a  c l a s e   d i r i g e n t e ,   l o s   s e c t o r e s ' m e d i o s   ( c o m e r c i a n t e s  y artes= 
nos) y l o s  grupos campesinos. Los que t i e n e n  l o s  conocimientos 
mgdicos,  matemgticos,  ,astrodrnicos,  geogrAficos y t e o l d g i c o s  y 

l a  l e c t u r a  y l a  e s c r i t u r a  son s610 unos'  cuantos  hombres; e s  de- 
c i r ,  una espec ie  de cu lsura  de Q l i t e ,  Los grandes  grupos  poblacig 
nales  (productor2s directos: campesinos y artesanos)  no contro lan  
n i  conocen ese c h x l o  de conocimientos,  No existfa n i n d n  t ipo.  
de. capilaridad s o c i a l  y menos del acervo c u l t u r a l ó  Con la con- 
q u i s t a   l o s  grupos que mantenifin e l  poder, fueron  muertos o pues 
t o s  a trabajar para l a  c o l o n i a i   e s   d e c i r ,  para e l  grupo español 
que en  esos  momentos e r a  e l  dominante, If 

t 
\ 

La -gran c u l t u r a  de Qli te 'mur id  a i  mismo tiempo que fueron 
muriendo los   ant iguos   gruToe de cdpula y l o  que pudo cont inuar  
f u e  l a  cihltura de los   grandes   sectores   campesinos  y que Fue pa2 
latinamente  modificándose  por l a  evangel izacidn cristiana, Es- 
t e  proceso  fue  .gestando  una  nueva  cultura y r e l i g i o s i d a d  que no 
t e d a  que v e r ,  como nunca l o  tuvo,   con l a  c u l t u r a  de d l i t e  pre- 
h i sphica ,  n i  con  su  cultura  campesina,   ni   con e l  d iscurso  e v ~  
g e l i z a d o r   c r i s t i a n o  sino una espec ie  de m e z c l a ,   s i n  s e r l o ,  de 
es tas   dos   d l t imas ;   aqui   se   res igni f i caron   va lores ,  simbolos, se  
refuncionalizaron  concepciones y pr8ict icas ;  se desecharon ideas 
prehisf ihicas  y cristians. Ter0 hay que hacer n o t a r  que e s t o  no 

- 



Estp podrfa ser  obvio,  mAs desafortunandamente  parece no S 

serio ya que  muchos estudiosos como A. B e l t r b ,  Vi l la  Rojas,  Vc 
gt, Holland,  Katzyasu  etc.,  hablan de sobrevivencias de estos  p 
lementos p r e h i s p h i c o s  y de que sus funcionalidaes siguen sien& 
do l a s  mismas tanto  ahora como antes. N i  crftica a e s t a   c o r r i e q  
t e  de interpretacidn radica en que: a) desconocen l a  s i tuacidn 
clasista que generd .una cul tura  de- d l i t e .  que no fue  social izada 
y desconocen l a  ex is tenc ia  de una cul tura  campesina en tdesoamde 
r i c a ;  b) descontextualizan a l o s  elementos  msgico-religiosos hig 
tdrica, s o c i o p o l i t i c a  y econdmicamente; c) que no observan que 

los elementos  ng&gico-religiosos no s610 se relacionan  .entre e- 
llos, sino que tambidn se  relacionan con otras e s f e r a s  de l a  so- 
ciedad y l a   c u l t u r a ;  de e s t a  manera forman un todo en que l a s  par 
tes e s t h  interactuando y que se  determinan y Pelacionan unas 
con o t r a s ;  d)  refiridndome en concreto a Vogt g a Utzuyasu,  no 
se puede acos tar  a l a  cultura en un d i v b  para tratar de in ter -  
pretar su subconsciente o su inconsciente;  ni se  puede averiguar 
l o s  trauaas  o s i tuac iones   in fant i les   por   l as  que atravesb l a  ya 
v i e j a  c u l t u r a  indígena  contcmpor&~ea. 

Las concepciones  nsgico-religiosas e s t b  en un c ins tante  de- 
venir. S i  bien, en este  devenir  h i s t d r i c o ,  existen  tanto  proce-  
sos continuos cono discontinuos, l a  cgntinuidad no e s  siempre 
na re ferenc ia   d i rec ta  a l  tiempo ges tor ,  ni a las  ideas  ni a l  p r g  

c e s o   i n i c i a l ;  como e l  pueblo no .era  en un p r i n c i p i o   e l  que d e t e q  
taba esos conocimientos (de $ l i t e )  creo que hoy no se puede peg 
s a r  que los grupos indlgenas  mantienen  ideas y concepciones que 
nunca fuero propiamente suyas; de hecho son culturas  ap6crifas 

* 
>. - 
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y esto  t i ene  mucho que ver con l a  f idelidad de los haechos que 
se transmiten d e  generacidn en generaci6n. La c u l t u r a ,  y en paz 
t i c u l a r  las concepciones y prscticas m6gio-religiosas no son rc 
ducto del p3sado n i  aun en el inconsciente de l a  cultura. Los 
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grupos indfgenas  son -20s e s c r i t a r e s   p F i n c i p , a l e e  de SU h i s t o r i a  
y los protagonistas  de e l l a  y no cumplen un destino ya determina - 
do por  las  acract4risticas c u l t u r a l e s  de l a  dpoca p r e h i s p h i c a .  
Para   terminar   e .s ta   idea  e8 necesar io  d a r  un e jemplo   de   e l lo ,  a- 
si como de l a  forma  en que e l  funcionalismo, con l a  idea de que 
los  elementos  m&gico-rel igiosos como f u n c i d n   p r i n c i p a l   t i e n e n  
mantener e l   e q u i l i b r i o   s o c i a l ,   e s :  " hemos dicho ya, que en los 
v i e j o s   t i e m p o s ,   e l  nahual cumple la encomienda de r e s o l v e r  l a  a 2  
siedaci  motivada por l as  cont ingencias  de l a  a g r i c u l t u r a  de temp2 
ra l ,  :_n un habitat 'semidesdrtico, ... dsta f u n c i d n   s i m e   t e n i e n  
do hoy d f a  en muchas comunidades indfgenas   su jetas ,   entonces   co  
mo ahora a t a l e s  contingencias.  iiay s i n  embargo, un motivo m& 
y no menos importante: l a  c o n s e r v a c i h  de l a  c u l t u r a  d e l  grupo 
en  su  forma pffstima. A e s t e   r e s p e c t o   e l   n a h u a l  ejerc'e l a  funcidn 
que durante l a  dpoca  de l a  co lonia  se encomienda a l  $anto Tribg 
na l  de l a  I n q i i s i c i b n ,   e n  l o  que se r e f i e r e  a l  grupo  dominante, 
esto  e s ,  v e l a r   p o r  l a  nstuealeza de las  costumbres, p o r  e l  s o s t 2  
nimiento  de l o s  modos de  vida hereAados por l a  integridad de l a s  
ideas r e l i g i o s a s ,   e s t 6 t i c a s  y ecoróa icas  de l a  comunidad, e l   n g  
hual como, l a  inquisicidn  constituyen  una  fuerza  conservadora; 
enemigos  de toda  innovacidn  cul tural  que a l t e r e  l as  *ormas es t=  
blec idas   son  temidos  y odiados,  en las  respectivas  so 'ciedades en 

En los renglones por m< subrayados, vemos claramente Is i- 
dea de reminisencia   funcional  ya criticada. &€ern&, ahy que ob- 
servar  que X. B e l t r 4 . n   u t i l i z a  para su a n & I i s i s  dos concepciones' 
que aun hoy en d í a  se s iguen   u t i l izando;  l a  primera es  que e l  
mundo d s i c o  y l a  re lkg ibn   mat ienen   una   espec ie  de e q u i l i l w i o  
p s i c o s o c i a l ,   e n  e s t e  caso- " l a  ansiedad", y que e l  ndhual " tig 
ne l a  encomienda  de velar por l a  natura leza  de las  c o s t m b r e s  , , 

por e l  sostsnimipnto de l o s  mohos de vida  3eredaclos". 

Los aspectos   ps ico logfs t ,as  que  abunCan en las  i n t e r p r e t a c i o  - 
nes sobre los fPndmenos z?igico-rel igiosos dan por  hecho que e l  I 



hombre, es  un animal rel igioso,  R la manera a r i s t o t 6 l i c a ,  O S í g  

plemente que e l  hombre, en l a  bfisqueda de absolutos   inf iere  d i *  
rectamente  en una re l ig ios idad que satisface  estas  necesidades.  
Vemos como antrop6logos de ]la Be&e;ha4e Levi-Strauss como es Kat- 
z u y k ~ ~  ven que l a  risa juega un papel fundamental para el carna- 
val Chamula; s i n  embargo, este  funcionalismo  psicologista  pretep 
de adem& e n c o n t r a r   l o s  elementos psicosicbales   dentro  de 13s 
formas m6$ico-religiosas,  vikndoles como contrapeso que p r e t q  
den  mantener e l   e q u i l i b r i o   p s i c o l 6 g i c o  y s o c i a l .  

Ademas, ese t i p o  de interpretaciones no son m& que una gran 
tautologfa. Esto se observa cuando A. 3el trbn nos d i c e  que e l  na- 
hual cumple l a  fimcibn de r e s o l v e r   l a  ansiedad motivada por l a s  
contingencias de una agricul tura  de temporal  en un hgbitat  sernj 
desdrtico. La pregunta que hizo  f u e  ¿cu&l es l a  funcidn  social 
que desempeña e l  nahual? y l a  respuesta  fue:   satisfacer l a  a n s i c  
dad. Yo preguntarfa ¿por qud una sociedad  ante l a s  contingencias 
de una agricul tura  y un h i b i t a t  como e l  que señala h. 3 e l t r h ,  no 
migra a climas  mejores? ¿por qu6 se asentaron   ba jo   ta les  condi- 
ciones? i el nahualismo  sigue  teniendo  dicha  funci6n aun en c o z  
diclbones climgticas  favorables? y no -sobre cu&l  e s   l a  ?unci611 
d e l  nahual ba jo   ta les   condic iones ,  ya ose  se i n f e r i d ,  causalmeq 
t e  a una p r e g n t a  que tenemos contestaaa  antes de fomularla.  

- Ctra forma deeamplificar l o  a n t e r i o r   e s  "... e l  gobierno , 
4 

iridfgena  ha  desaparecido sobreviviendp e l  cuerpo de agentes de 
control -  ( basados en e l  poder  sobrenaiural) que opera en forma 
di&sa..." ( l a  autora se r e f i e r e  a Villa xojas que d i c e  "SU in- ~ 

t e r d s  radica en que s e   r e f i e r e  a aquel aspecto como mecanismo de 
control social m&s importante en e l  contexto de los grupos de pa 
rentesco y organizacidn  polftico-religiosa  en los que sus p r i n -  
c ipales  representantes,  sieildo posedores 3e un lab (nahual o co- 
esennia animal)  poderoso t i e n e  1% fqcu-ltad de castigar a l o s  que 
transgeden las nomas  esta3lecidas"  (Albores 1978:143) 



Aquf vemos que l a  idea de control  consiste  en buscar a 2.0s 

agentes de control ,  en e s t e  caso mdgico-religiosos, que mantie- 
nen e l   e q u i l i b r i o   s o c i a l  e impiden el cambio. 

1 

La oonquista y l a  colonia fberon decisivas para configurar 
gran parte de l o  que actualmente entendemoe por concepciones y 
prhcticas dgico-religiosas de l a  cultura-indsgena, De hecho e 2  
te periodo que dura aptoximadamente 450 d o s ,  moldea e imprime 
s e l l o s   c a r a c t e r f e t i c o s  a estas manifestaciones  indigenas , Aun- 
que no cambia considerablemente l a  conf iwracidn subalterna de 
los grupos indigenas con  respecto a l  peiodo  prehisphico,  ya S& 

gue siendo una minorfa  ahora  española, l a  hegemdnica ( en cuanto 
a l a  idea de g&po y cultura),  Dicha cul tura  hegemdnica o de 612 
t e  pretende dir igirse  a l o s  grupos  indggenas poe d i ferentes  fox 
mas f medios,  entre  otros, l a  e v a n g e l i z a c i h ,  aunque no logra  su 
cometido en tdrminos de c r e a r  una idea c r i s t i a n a  europea  dentro 
de l a  cultura  indfgena,  pero si la-modi.lica  sustancialmente. Sin 
embargo, l a  idea de  una r e l i g i d n   s i n c r d t i c a  en l a  que los grupos 
indigenas  t ienen,   por  decirlo asi,  simplemente un cincuenta por 
ciento  de l a  cultura mesoamericana y el r e s t o  de las  e s p d o l a ,  
es evidentemente falsa, ya que l a  colonia,  con sus procesos  a .cu,  
- turativos y colonizantes,   crea  en e l  pueblo una idea  especial  9 

suinamente particular d e l  mensaje d e l  que es   ob je to .  Esta idea p . ~ 

part icular   es   di ferente  a las  o r i g i n a l e s ,  es  d e c i r ,  no e s  l a  i- 
desa or iginal  prehisphica ni l a  idear   or ig ina l   c r i s t iana ,   s ino  
algo,  en cierta medida resultante,   pero particular, 

i 

% 

De t a l  modo,  que l a  colonia  en  todas  sus facetas, es decir ,  
en   los   n ive les  ecoybmicos, p o l i t i c o s  y socialee  repercute no s4 

l o  en las respect ivas   esferas  de l a  sociedad  indfgena, sino en 
las  famas idea les  de representarla;  es d e c i r ,  en su aparato 
cosmoldgico y en  sus  concepciones y prdcticas  m&gico-religio- 
sas. 

E l  repartimiento y l a  encomienda constituyeron  relaciones 
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producci6n en l a s  que se refle3aba e l  cuerpo l e g i s l a t i v o ,   e l  si= 
tema p o l i t i c o ,   r e l i g i o s o  y s o c i a l  de l a  colonia.   Estas relacio- 
nes   socia les  y de t r a b a j o  se. cualap  en l o s   i n s t e r s t i c i o s  de l a  
cosmologia y e l  mundo m4gico-religioso de 108 grupos indigenas 
( 5 ) ' ,  coatigurando l o  que  hemos llamado una nusva cultura indfs 
gena; & S t a  contiene  contradicciones y cierta autonomia,  pero Se I 
caracter iza   por  l a  constante  lucha  contra e l  poder c o l o n i a l ,  E l  
papel de l o s  elementos  ideoldgicos  en e l  cambio s o c i a l  es muy i 
importante ya que " , , , l a s  formas j u r i d i c a s ,   p o l i t i c a s ,  religioe 
888, artisticas o f i l o s d f i c a s ,  en suma, ideolbgicas,   dentro de 
las   cua les  l o s  hombres cobran  conciencia de e s t e   c o n f l i c t o  y l o  

1 

I 

drimen" e s t o   e s  de l a   I d e o l b d a  Alamana,  Marx 1982367). 

La conquislta y l a  colonia no fueron un sdlo  proceso, sino 
varios que se   rev is t ie ron  de d i ferentes  formas y que actuaron rz 
gionalmente, e s   d e c i r ,  no se   seguia   e l  mismo modelo para todas 
las regiones. En e l  caso de l o s   a l t o s  de Chiapas, l a  conquista 
fue  algo a d :  

Y 

La conquista,- 
Se& Bernal Diaz del Casti l lo.  (b), despuda de la' derrota 

a l o s  chiapas, en 1524, a todos  los  pueblos  cercanos "que ven- 
gan en paz ante  su  majestad; y fueron l o s  de Zinacantan, San- 
t iago ,  Chamula y d e d s  pueblos  vecinos, que se  encontraban conk 
tentos  porque se  derroto a l o s  chiapanecas."  Permanecia en Tux- 
t l a  e l   c a p i t h  Marin  con e l   r e s t o   d e l ' i e j d r c i t o .  Uno de l o s   s o l d 6  
dos- espdíoles  se  hizo acompañar de ocho indigenas  mexicnos y fue 
a Chamula a pedir e l  oro que dstos   tenfan;   es to   se   h izo sin l a  - 

orden del c a p i f h  Marín; e l  soldado  quizo mds oro d e l  que l e  diz 
ron, por l o  que capturd a l  cazique de  Chamula y provocb e l  a l z s  
miento del  pueblo y de otros poblados  vecinos. A l  r e g r e s a r   e l  
soldado a k t l a ,  fue mandado a Mdxico para que se  l e  castigaba 
y entonces Luis Marfn y su  eadrcito  fueron a apaciguar la rebe& 
l i b n ;  con e l l o s  tambidn iban indfgenas  mexicanos y cerca  de 200 
zinacantecos ,   para   l levar   e l   equipaje ,  y como 200 chiapanecos co- 

- 
I 

i 
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no hombres de  guerra ,En su camino a Chamula, pasaron l a  noche . 

en M a p a ,  donde faeron muy bien i bC i45d~a  . .  y a l   o t r o   d f a   l l e g a s  
ron a Zinacantan; a l l i  mandaron llamar. a l o s  de ehamula pero no 
se  presentaron "y hobimos de ir  por e l l o s "  con l o  que  comenzd p 
na  cruenta  lucha, ya que l o s  chamulas ofrecieon mucha res is teno 
c ia -y  ademb  estaban  fatificados)  lanzaban  flechas,  piedras, rz 
sina c a l i e n t e  y lanzas "como de dos  brasas de c u c h i l l a  de  pede2 
na l  que ya he dicho  otras  veces que cortan m& que nuestras esps 
das" . 

Berna1 Diaz del  C a s t i l l o  nos sigue relatando l o  que vivid;  
var ias  comunidade8 estaban'del  lado de l o s  chamulaa, en l a  lucha 
los  zinacantecos  participaron  del   lado de los   espdoles . .  La 112 
v i a  y l a   n i e b l a   o b l i g a b a  a l o s  ahamulas a refigiarse en sus cae. 
sas de  jando  siempre una minima proteccibn,  Aprovechbdose de e& 
t o ,  y con un n h e r o  mucho mayor a l  que se  habfa qnedado en l a  
guardia,  entraion los españoles  haciendo  correr a l   r e s t o  de l o a  
chamulas y matando a  su  paso  mujeres,  jdvenes y niños. 

. -  

Despdbs de l a  lucha,  se  fureon a asentar  junto a l  d o  "dog 
de e s t &  agora l a  ciudad r e a l ,  que por  otro nombre llaman  Chiapa 
de l o s  españoles". Acampados ya en este   lugar ,   se   sol taron a s e i s  
indios  con sus mujeres para que fueran a pedir paz. Al o t r o  d i a  
fueron los indios  a pedirla.   Sin embargo, l o s  de Huis th   seguhn 
alzados y l o s  soldados de Luis Marin sometieron ma a &a de las  
comunidades. 

Asi se consum6 
.y 

l a  conquista de l a s   t i e r r a s  altas de tfhiapas. 
i 
! 

La colonia 
En 1678 podemos ver  en %iapas cdmo se pretendia  destruir  

. 
las  prkticas m@o-religiosas (?) de l a s  comunidades indigenas, 
ya que imponer l a   r e l i g i d n   e r a  sindmimo d e l  sometimiento  de'un 
pueblo. Ac6sado  Diego de Vera,  natural  del  pueblo Yuevo Magdalc 
na, pues  "debe ser gravante  puiiido,  pues  sin;temor de Dios y de 
su conciencia,  y f a l t o  a las   obl igaciones  de %lato, ha abusado 
de hechizos y otros  malos medios para  hacer daño a o t r o s  indios 
de SU pueblo,  causbdoles enfermedades  de que se l e s  ha seguido 

3 
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l a  muerte,  transformandose  en  figura de animales,  gatos,  perros 
y leones, de  que se debe  presumir t i e n e   p a c t &   i l f c i t o  Con e l  d z  
monio,  en cuanto.  desgraciado de  Dios  nuestro  señor y cometido o- 
tros d e l i t o s  que e s t h  concluyentemente  probados  en dicha causa; 
y para que l o  dicho  tenga  castigo,  produciendo y haciendo  ecargo 
de toda  culpa que los autos  resulta  se ha servir   vuestra  merced . 

de apl i car le  las mayores  penas  en que se hayase  de  haber  incurrL 
do para que e l  susodicho l e   s i r v a  de cas t igo ,  y otros  a su e j e s  
plo se abstengan de cometer tan execrables  delitos"  (Archivo 3, 
Diosesano  1983: 5). 

La persecusi6n y cas t igo  de curanderos , magos, y dem&s per- 
Ecmajes de l  mundo m6gico-religioso  fue  implacable,  pero eso no 
frenanba las   contradicc iones   soc ia les  n i  e l   e j e r c i c i o  mismo de 
las pricticas, isi que para  1712-1713 estas contradicciones cri= 
t a l i z a r a n  en l o  que se  conoce como " la   mbel idn de l o s  zendales", 

- 

Se& Jan de Vos, fue una rebelidn que aglutind a una ve ig  
tena de pueblos, l a  mayoria t z e l t a l e s ,  aunque  hubo presencia de 
otros  como l o s   c h a l e s  y l o s   t z o t z i l e s ,  Desde e l  p r i n c i p i o   e l  puz 
blo de Cancuc fue e l  epicentro de 'este  @ovimiento  religioso, 0 

mds bien,  de c a r g t e r   r e l i g i o s o ,  y digo .que  fue de ese  car$ater 
porque todo g i r d  alrededor de l a  aparicidn de l a  virgen a una 91 

mujer  indigena  del  pueblo de Cancuc, Jao  de vos hace una breve 
semblanza  de l o  ocurrido:%ebastian G6mez "hombre de Dios" d de I/ 
Chenal6,  transform6 e l   c u l t o  devocional en  una verdadera I g l e s i a  
autbnoma; con  una jerarqufa  propia,   rebelbdos  contra  el   poder 
e c l e s i 6 s t i c o   e s t a b l e c i d o ;  en e l  año de 1708 se amotind l a  comu- 

nidad de Yajaldn  contra  su  cura, ya que Q1 motivo fue e l  tras 

1 

. 
lado de un ornamento de su  parroquia al  pueblo de Bachajdn," 
Ese mismo d o ,  se& Jan  de Vos" que aparecxa  en  Zinacantan up 

ermitaño  indigena  de  ese  pueblo que rendfa  cult6 a l a  virgen en ' .  

una ermita instalada en e l  monte. " 

I 

En 1711 los pueblos de Totolapa, San Andr6s y Chenald fue- 
ron sacudidos por ermitaños P milagreros;  esto  fue  precedente, 
de que en Santa  Marta,  pueblo  vecino de San %dr&s, ocurrid que 
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en  ese mismo a5o, e l   d l a g r o  de X& v%rgen h k f a  se  apareciera a 
una mujer  indigema . Los pueblos  vecinos fueron a adorar a dicha 
Santa.  Las  autoridades de Ciudad Real  actuaron y dpidamnete fus 
ron desterrados   e l la  y su  marido a Guatemala. YJerdnimo Saraoa, 
fiscal de Bachajbn, que habia  sido  despedido de su o f i c i o  y des- 
terrado de su  pueblo  por un cura,  junto con e l   s a c r i s t h  de C q  
CUC, kgustin Lepez  encabezan e l  movimiento, Esa vez l a  virgen se 
l e  apareci6 a Agustin LQopez y a su h i j a  Marfa de l a  Candelaria; 
e l   c u l t o   f u e  propagadp por todas las comunidaden hasta estallar 
l a  rebelidn  abiertamente. Los milagreros  recibieron s i n  -mayor p 
problema l a  .colaboracibn  activa de las  autoridades de  Cancuc, sin 
duda, 6 s t a s  quedaron impresionadas  por l a  importancia  del nuevo 
culth. . - 

E l  movimiento entrd en una  nueva etapa cuando l legd a Cane 
cüc e l  iluminado de Chenalb,  Sebastian bmee, llamado  por s i  m i 2  
mo dela  Gloria porque pretendia  haber  subido a l  c i e l o  y recibido 
Be San Pedro e l  poder y e l  encargo de formar una Ig2esia  indige- 
na; desde ese momento, Sebatian G6mez de l a  g l o r i a  tom6 en BUS 

manos las  riendas  del  movimiento', consagrd  obispo a Jerdnimo SS 

r a o s ,   e l  que  comenzd a ordenar  curas  indfgenas por los pueblos 
circunvecion80, y ere6 tanibien h cenilculo de doce mayordomos de 
l a  virgen, para a s u i r   e l  gobierno  del movimiento, Asi mismo, taE 
bien se form6 u11 e$&rc i to  de soldados de l a  virgen,  con l a  mi- .,. 
sibn'de  reprimir  toda  manifestacidn de r e s i s t e n c i a  tanto  por los 
indigenas como por parte de l o s  españoles. 

U 

t 

La  violoncia  vindicativa fue dir igida primero hacia l o s  cen- 
t ros   l ad inos  de l a  regi6n  Chilbn y Ocosingo;  en  Childn no hubo 
sobrevivientes  españoles,  en  Ocosingo algunos hombres lograron 
huir  a Cemitb,   pero las  mujeres  furson  capturadas 'y obligadas 
a contraer matrimonio con los  indigenas;  mataron a aquellos 
pos indigenas que no se sumaron a l  movimiento y sobre  todo a los 
que habfan s ido  hombres de confianza  de  los  curas  españoles. 



La represibn a l  movimiento fue hecha en dos  tiempos e l  PI& 
maro a mediados de agosto a f i n e s  de octubre de 1712 y s a l i e r o n  
de la alcaldia mayor, este cuerpo represivo estaba cronstituido 
por vecinos c r i o l l o s ,   m e s t i s o s  y d a t o s  de ciudad real y por un 
grupo de 50 esclavos negros de las  haciendas de l o s  dominicanos 
y 150 naturales de chiapa de los   indios .  L4 segunda etapa come= 
sd a principios de noviembre de 1712 y con ius6   antes  de mediar 
enero de 1713 en es ta   e tapa  actuar611 e36rc t o s  l legados de Sabaz 
co  a l  mando de l   a l ca lde  mayor de. e s a  provi cia, y otros l legaron 
desde Guatemala a l  mando del   presidente de l a  audiencia. Estos 
dos  e jdrcitos  estaban tambih constituidos i p o r   c r i o l l o s ,  mestis 
20s y mulatos, e indios  y lograron acabar on e l  movimiento id' 
dpigena;  "despues de unas  cruzad'aa, para r b s s a t a r   e l  alma  de e z .  
t o s  descarriados". E l  f ra l ie   f rans iscano  q+e v i a j o  de  Palenque 
a-Ciudad Real   dice:   "el  que conocid a los i n d i o s  y los conoce & 
hora, puede d e c i r  que conocid a unos feroces   lobos  y ahora con2 
ce  corderos, no sblo  por l a  humildad ." (Jan de Vos 1979) 

. + 

Las caracterfsticas r e l i g i o s a s  de e s t e  movimiento son e V i 0  
dentes,  pero como opina Canseco, l a  entplicpidn debe  buscarse en 
l a  unidn fntima  de l o s  motivos  rel igiosos  los  econbmicos;  sin 
embargo, e l  m d v i l  pertenece a l  terreno de 1 as concepciones y pr& 
ticas mdgio-beligiosas,  Esto debe motivar bna profunda re f lex idn  ,/ 
de.loa  marxistas  reduccionistae y dogmikid 8 ,  que hablan de l a  
re l ig ibn  como una falsa conciencia. &si mismo, l a  forma en que 
l o s  grupos indfgenas  se  apropiaron de ese  laparato que ea l a  rel& 
gibn  creando una i g l e s i a   p a r a l e l a  que s i d e  para instrumentar a- 
l a  rebelibn, demustra que e s a   e s  una c a r a c t e r p i s t i c a   v i t a l  de l a  
cultura  indigena, o s e a ,   e l  apropiarse de elementos de l a  cultu- 
ra hegembnica,.  pero  resignificthdolos.  Esto nos demuestra t a m b i h  
cdmo l o s  elementos  m6gico-religiosos no sdlo cumplen como funcidn 
principal e l  mantener el e q u i l i b r i o   s o c i a l ,  ya que como vimos e n 
este   caso,  lo subvierten. 

i O 

Las tradiciones,  costumbres y en  general, l a  vida  cotidiana 



de 108 grupos  indigenas  fueron cambiadas) por ejemplo: e l  tona- 
l i m o  y e l  nahualismo fue  peraefpido y eastigado severamente por 
e l  Tribunal de l a  Santa  Inquisicidn (ver anexo sobre e l  nahualiz 
mo), ; a sus  paacticantes se l e a  acusaba de haber  tenido  pactos 
con *el  diablo. Nucha8 de las prhticas curativas  fueron  prohibh 
das, asf como l a  mayorfa de l o s   r i t o s  porque eran paganos. Los 
curanderos y profesionales de l o s  temas mkico-religiosos  indfgg 
nas,  fueron  perseguidos y acusados) Be cambiaron tambib las cos- 
tumbtes funerarias asi como e l  pantedn y l a  cosmologia. 

Este t i p o  de situaciones  fueron muy comunes durante l a  colo- 
n i a ,  donde se emprendid  "una verdadera casa de brujas".  Invito 
a l   l e c t o r  a rev isar  las ho jas   t ranscr i tas  del Santo  Tribunal de 

la Inquisici¿n que aparecen en e l  anexo, para que se den una cs 
bal idea de l a  kituacidn en que se encmntraban l o s  grupos indfg 
genas y SUB prbt icas   m&gico-re l igiosas  en l a  colonia. 

- 

LA EPOCA COR!PEPíPOIIAmEA 

El s i g l o  XIX e s  un s i g l o  sumamente agitado, se suceden la 
Independencia de 'España, l a  anexidn de.' uhiapas a dxico, l a  anex 
ibn  del  Soconusco a "'bxico; se cambia ia' sede p o l f t i c a  de San C 
Cristdbal a Tuxtla, e t c ,  

LA 

E l  19 de febrero de 1868 comienza l a  rebelidn  indfgena  en 
l o s   a l t o s  de chiapas, Esta, a l  igual que la de 1712 se   revis te  
de caracterfst icas  m&gico-rel igiosas;  3an de Vos hace  referencia 
a este  movimiento y nos dice   "e l  22 de diciembre de 1867 Agus- 
t i n a  Gdmee Chebcheb, joven de Sa$alhem, paraje de Chamula, a f i r -  
m6 ver   t res   piedars   caer  del  cielo  mientras cuidaba las  ovejas 
de su padte; l a s  recogid y las  puso en e l  altar de l a   f a m i l i a ;  
despuds fueron  veneradas por los   vec inos ,  como objetos  sagrados, 
E l  I O  de enero de 1868, Pedro Diaz Cuscat ,   f i scal  de l a  comunidad 
l l e g 6  a ver e l  asunto de las  piedras y las   deposit6 en un cofre 
de madera, Durante la noche siguiente las  piedras golpearon e l  
cofre como queri ndo sal i r ,  y reuonocid que las piedras parlantes 

i 

- 



eran  mensajeras de los   d ioses .  A p a r t i r  de ese d i a ,  Sajalhem 80 

convirtid en un lugar de peregrinacibn, no 8610 de l o a  chaanxlas 
sino tambih  de migueleros, perdanos, andrederos y teneJapeK08. 

Agustina  expesaba la voluntad de las pierdas y Pedro 
interpretaba;  e l  t r e c e  de febrero de 1868, e l  cura de chamula e 

emprendid una v i s i t a  a Sa$alhem para ext i rpar  l a  ido la tda ,  Iph 
did las piedras y se  las   entregaron,  y regma6 a l  pueblo de cha 
mula, pero en Sajalhem no cesd e l   c u l t o .  Ahora alrdtdor de unas 
f i g u r i t a s  de ba r o  que e& e l  d e c i r &  Pedro, habfan sido  conc3 
bidas  en una noche, por Agustina, que desde  entonces f u r  llamad a 
Madre de los diosoa. En una noche de 1868 entraron a l  pueblo de 

Sajalhem,  gente armada y agarraron-a Perdo y a &met ina ,  dsta e- 
ra $ente de Sam C r i s t 6 h a l   l a s  Capas. E l  viernes  santo de 1869 cru_ 
c i f i c a r o n   a l  hermano  menor de  Agustina, un niño, ya que s e   d i c e  , 
que querfan un 8alvador de su  propia  raza.  Del 16 al 17 de  marzo, 
en e l  paraje  laguna  Petej  en  compaiiQia de su mujer se presentron 
unos ladinos (un maestro de escuela,  un alumno y la esposa de e l )  
diciendo que l o s   d i o s e s   l o s  habian mandado a l i b e r a r  a l a  madre 
de los dioses I' y a Pedro sfaz &scat, y comenzd por  estudiar 
dimentos de t 6 c t i c a s   m i l i t a r e s  j r  d i s c i p l i n a  militar. E l  12 de 
j u n i o  mataron a l   c u r a  de chamula y aun maestro. E l  13 de aunio, 
e l  maestro  ladino0  encabezfi una bat ida de t r e s  d € a s ,  en los puz 
b los  de Mitontic,  Chenal6,  Chalchihuitan,  Santiago, San-bdrks, 
Sta. Marta y Magdalenas, en e l   c u a l   f u e r o n ,   m e r t  S un centenar 
de ladinos. E l  17, Galindo y sus tropas sumamente aumentadas, por  
los indigenas que se sumaron y por los   indios   "baldios"   s i t iaron 
San Cristdbal y se cred un acuerdo para que Agustina y Pedro fu= 
ran cambiados por Galindo, su esposa y su alumno). Se acepta e l  
cambio y Pedro y kgu:;ti?a quedan l i b r e s .  

b 

\ 

, 

31 25 de junio l a  crecida del  r i o  Chat4 no permite que l o s  
tzotz i les   de les te   se  unan con los deloeste ,  y t e e l t a l e s ;  final- 
mente logran sitiar de nuevo a San Crist6ba1,  pero por alguna ra- 
zdn inexplicable  salen  sin  darse  cuanta que l a  ciudad ya era  de 
de ellos. E l  30 de junio y e l  7 de julio  fueron  arremetidos los 



pueblos  indigenas por aproximadamente 'l400 soldados  del   gobierno 
es tas   a r remet idas  lograron terminar  con el moviniento" (Jan de 
vos 1979) 

.So hace falta que hagamos n o t a r  cdmo los f a c t o r e s   m & g i c o - q  
l ig iosos   vue lven  a fdPngir como detonadores de un movimiento indf; 
gena  aramdo, y no actdan 8610 como maquinaria  difusa,  como d i r i  a 
Vil la  Bojas, de c o n t r o l   s o c i a l .  'hmpoco  seguiremos  insitiendo so- 
b r e  cdmo e s t o s   f a c t o r e s   a c H a n  como c a t a l i z a d o r e s  &e la8 c o n t r s  
d i c c i o n e s   s o c i a l e s . ( @ y a .  que c r e o  que' con e l  ejemplo de l a r e b e l h  
de 1712 y con l a  de 1868 queda suficientemente argmnentado el 
punto.  Finalmente  quiero  mencionar que a p r i n c i p i o s  de este si8 
g l o ,   o t r a   r e b e l i d n  a los pueblos  indigenas "la de J a c i n t o   P k e z  
P a j a r i t o " ,  de l a  que un informante de San Andre8 decfa míre, 
de los   cuscates ' s fno  S& mucho, pero  de l o s   p a j a r i t o s  sf algo. %a 
lucha  fue  para q u i t a r l e  l o s  c i r i o s  de oro que nos qui to  el go- 
bierno.  En e s e   t i e m p o ,   J a c i n t o   2 a j a r i t o  mandd a hacer  armas (pos 
que no tenia armas) de h i e r r o   f o r j a d o ;  mire cono e s t a  que yo te= 
go, y dicen que no l o s   p a r a r o n   s i n o  hasta donde est& Chicoasen, 
l a  presa ,  y es que l o s   d e l   g o b i e r n o  mandaron matar una r e s  y man- 
do vieron que l o s   p a j a r i t o s  comian, e l  e j d r c i t o   l o s   s o r p r e n d i d  
y l o s  matd. Otros, al  a t r a v e s a r  e l  .rio,:Chiapa se ahogaron, y l o s  
que lograron  regresar  a s u s   t i e r r a s   t r a i a n  las lanzas  y las pu- 
yas l ' '  (Pascua1  Hernindez/ Josh Tappan,  San Andr6s 5/4/W+). 

U 

Despuks de esta dltima  rebelidn  indsgena  se  han  sucedido I" 

un sinn&pero de l u c h a s   l o c a l e s ;  a pr inbip ios  de l o s  s e t e n t a s  en 
San Andr6s se comenz6 a escuchar e l  rumor de que los i n d i o s  iban 
a bajar gr a matar a t o d o s   l o s   l a d i n o 8  que vivfan en l a  cabecera, '  
Los rumores  aumentaban y disminuian hasta que un d i a  los indfgg 
nas  se  organizaron y entraron en l a  finca de unos ladinos  y ma- 
t a r o n  a l o s  dueiíos, e s t o   f u e  a mediados de l s o s e t e n t a s ,  A f i n s  
l e s  de esa ddcada y pr inc ipos  de l o s   o c h e n t a s  entr'o un gr&po d e 
indigenas a l a  cabecera y '' sancocharon" l a  ciudad, es d e c i r ,  dz 
r r i b a r o n   c e r c a s ,   p i s o t e a r o n  miplas y amedrentaron a la poblacidn 
ladina,  provocaron la salida de los l ad inos  del lugar .   Esto  es 

representativo  de l a  s i t u a c i d n   e n   l o s   a l t o s  de Bhiapas; de una 
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h i s t o r i a  de luchas  continuas, muy alejada de las monograffaa qur 
han hecho algunos &&ropOl6gd sobre l a  regi6n que ahcen que apa- 
rezca como un paraiso exdtico y tranquilo, en el gue las manif2 
staciones rn&gico=reli@osas ayudana mantener un equilibrio peM 
fecto. 

. 

! 

. 



Los pueblos de los   Al tos  de Chiapas est&  habitados por d i f g  
rentes  grupos  indigenas,  todos 6110s de origen  Teotzi l  y T e e l t a l -  
y,  en  pequeña escala en las  familias Chal y Tojob%bal, l o s  Zina- 

. cantecos,  Pedranos, Oxchuqueros, Tene japanecos,  Tisheras o Andrs 
seros ,  Chamulas, e tc . ;  asi como por p p o s  de ladinos y cashla- 
nes. Las  relaciones  sociales,   econ6micas y p o l f t i c a s  de l o s  pue- 
blos  indígenas  con  los  ladinos'  se han caracterizado  por su vert& 
calidad. As€, para comprender la probledt ica   Hdgico-re l igiosa  - 
de l o s  grupos indigenas, no nos podemos abstraer  de estas   re la- -  
c iones  desiguales,  ya que l o s   h b i t o s   i d e o l 6 g i c o s  se desenvuel" 
ven en un mando material y no existen  fuera de l a  materialidad - 
d e l  grupo. O sea: e l  mundo idea l  no e x i s t e  separado d e l  mundo ma 

,-  t e r i a l  o viceversa,  ya que de hecho  se  determinan e influeyn d- 

. .  

tuament  e e 

La h i s t o r i a  contemporánea de l o s  grupos indígenas de 10s 4 
t o s  de Chiapas e s  l a  lucha  coastanee por mejorar  sus  condiciones 
s o c i a l e s  de e x i s t e n c i a ,  y para enfrentarse a las formas alinean- 
t e s  y desculturizantes  del   Estado  Xacional  y del  protestantismo, 
este  fi ltimo  instrumento  del  Instituto  Lingiiistico de Verano, que 
i n t e n t a   d e s t r u i r  y f racc ionar  a las comunidades indigenas.  Solo 

-dentro de e s t e  marco referencia1  podremos entender las rnanifedg 
ciones  m&gico-religiosas y, de hecho, a todas las manifestacio- 
nes de l a  cultura  indigena, 

i 

. 
En este   capftulo  procederemos a verter   parte  de l a  informa- 

cidn  recopilada  durante l a  investigacich de campo, para despub,  
en  otro  capítulo,  analizarla  brevemente,  tratando de  que . e l  and- 
l i s i s  contemple y desarrol le  algunas de las ideas  consideradas - 
mas importantes, ya que creo que dsta e s  l a  h i c a  forma correc ta  
de d i s t i n g u i r  l a  riqueza  del  material de campo y los adlisis  de 

l o s  mismos. 



La concepcidn animica de los   'Pzota i les  e8 sumamente comple- I 

*da, como se ver& a continuaci6n. I 

Cada ser humano t i e n e  tres almas: una propiamente material  
y dos  inmaterialesb Aunque debemos mencionar que e l  tdnnino "al- l 

ma" que  empleamos en cas te l lano ,  no corresponde a l a  complejidad 
de l a  concepcidn.  indígena  de l a  misma. Alma, s e w  e l  Dicciona-- i 
r i o  de l a  Lengua Castel lana,   'es :   "Substancia  espiritual .  e  inmor- 
tal; capaz de querer,  entender y s e n t i r ,  que informa a l  cuerpo' - 
humano y con 61 constituye l a  esencia  del hombrea. (Diccionario 
de l a  Real Academia 1970:. 65). Como veremos mas a d e l k t e ,   e s t a  - 
def in ic i6n  solo se  acerca a una de las tres  concepciones i d i g e -  
nas de l o  que s e r f a  "alma" ; y las demh  quedarian  indefinibles o 

I 

- indefinidas,  conceptualmente  hablando,  para  nuestro  idioma. 

La  primera de estas  entidades  animicas  es e l  Chulel o aani- 

mal protector  y/o compañero. Esta es e l  alma material  o, mejor - 
dicho, e l  alma animal que t iene   cada   ser  humano. La segunda es - 
e l  llamado "Petome" o e s p í r i t u  de los hombres y "Chipom" o espi- 
r i t u  de las mujeres y son una especie de alma-espíritu cuya e x i s  
tencia   discurre  en  forma para le la  a l a  v ida  de l o s  hombres. Y l a  
t e r c e r a  de estas  entidades anímicas s e r í a ,  aproximadamente, l a  + 

definicidn  castel2,ana  del  concept?, aunque con algunas diferen- 
. cias-; no obstante  coinciden en l a  !inmortalidad de e s t a  alma y en 
considerarla como una especie de & e r  que da vida a l  cuerpo hum2 
no, una e s e n c i a   v i t a l  de l a  materialidad  orgánica  del cuerpo. 

- 

. 

El alma a n i m a l  o Chulel ,   es  un Rnimal que nace en e l  mimo 
momento que una persona; y por azares m i s t i c o s ,   e l  hombre Y el - 
animal quedan ligados por e l  r e s t o  de sus vidas, ya que ambas -- 
partes,  o sea ,  lo animal y l o  humano, s e  reah ionan  formando un 
sólo  concepto. Esta re lac idn  entre   e l   Chulel  y su parte humana - 
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es t a n  profunda que lo que I S  yipsari a uno de l o s  dos l e  sucede- 
r i a  a l  o t ro ,  y las  cualidades de uno, serh l o s   a t r i b u t o s   d e l  -- 
otro.  "Esto, mi pap6 l o  confirm6; 61   e ra  enganchador como l o  '1% 
bran, y e s  que cuando uno t i e n e .  muchas ganas de carne y no puede 
conseguirla  sale su chulel a buscarla,  ya sea que su  chulel  sea 
un p e r r i t o  u otro  animal;  si l o  matan, muere e l  señor del que e s  
chule l   e l   an imal i to ;  mi pap& v i 6  claramente como dos  señores que 
BU chule l   t en ia  un balazo en un 
balazo  del  mismo lado;  y e s  gue 
porque cuando indito  nace.  en 
que est&  debajo   del  comal o se 
da llias c l a r i t o  que e s ,  o e l  que 
chulel de l a  criatura que acaba 
Larrdinzar  *21-03-84). 

lado y l o s  do? señores  tenian un 
uno sabe que c h u l e l   e s   e l  de uno, 
las f iguritas  pintadas con t i e n e  
pintan un animalito y e l  que qus 
queda mejor  pintado, Bse es e l  - 
de 

- "Mire, como mi abuelo Andrds: 

ro bien   fuer te ,  pues su chule l   e ra  
de l o s  buenos; un d i a  se puso m a l ,  
y l e  decian  todos:  c6rese;  pero  61 

nacer".  (Enfermera Jose 'J?appan 

i 
ese   e ra  un hombre delgado, p- i 
up t i g r e ;  4 1   e r a   i l o l ,   p e r o  - 
pero m a l  y ardia en calentura ;  i 
decia  que ya no se podia ha- 

1 

ter nada, que ya e r a  su hora;  entonces  llamaron a o t r o  i l o l  de - ~ 

su misma categoria  y que l o  pulsa, y d i j o ;  no, ya .no se puede -- 
salvar l a  vida de e s t e  hombre. Todos l e   ~ o d i a n  que hic ieran  a lgo,  i 

pero  61  decia que no se podia hacer nada,  pero i n s i s t i e r o n   t a n t o ,  
que d i j o :  bueno vamos a ver.  que se l e  hace. De repente  se  escuy7- 
chb ruido como si  t i r a r a n  agua y e l   i l o l  dijo -que haczen- y l o s  
h i j o s   d e l   i l o l  enfermo, o sea,  mifabuelo,  contestaron que nada;- 
y de donde estaba mi abuelo s a i b  agua rumbo a l  i l o l  y dste di- 
j o :  ya no se puede hacer  nada; dsto fue un presagio. Y .se mi¿. 
Los h i j o s  preguntaron que habfa pasado y e l   i l o l   l e s   c o n t e s t 6  -- 
que e l  chulel de su pap& e r a  un t igre ,   pero  que se  descuidd por- 
que queda  comerse un becerro y unos vaqueros l o  vieron y con un 
arma de a l t o  c a l i b r e  le dispararon y cay6 muerto y que l o  des- 
cuartizaron para q u i t a r l e   e l   p e l l e j o ;  por eso su padre no t e n i a  
salvacidn" . (Don Pascual/Josd Tappan, Larrdinzar &4-84). 

I 

. 



En tiempos  irmemoriales,  decir,  en; dpoca %&&@&AS . * -  
se d e c i a   c u a l   e r a   e l  a n i m a l  compañero  de cualquier hombre por e l  
d<a de su nacimiento,  puesto que e l  calendario  se  regia por me- 

.se9 que tenian nombres de animales. Por ejemplo', Don Carlos h e  
Tochtzin, seguramente naci6 e l  dia dos  conejos (omesdos y Tocht- 
xinxconejo,  en  Nahuatl) y su  tona (9 seguramente e r a   e l   c o n e ~ o .  

Hoy d i a  l a  forma de saber   cua l   es   e l  a n i m a l  compañero  de un 
recien  nacido  es  difusa y variada, ya que  puede determinarse  por 
un augurio, o si' e l  comal de. l a  casa e s t i  limpio a l a  hora de ng 
c e r  XUQ niño se busca en l a  parte  posterior  del  comal,  o.+8ea, l a  
que da a las   brasas ,  alguna forma  de a n i m a l  producida por el --- 
h a ,  o e l  animal se presenta  en  sueños a l  padre o a l a  madre - 
del  niño, o- simplemente, porque e l  niiio t i e n e  pare'cido a al& - 
animal. Desde luego,  existe una forma más generalizada e infali- 

- b l e  que e s  l a  de buscar a un i l o l  para que pulse a l  niño y l e  
diga a l o s  padres  cual e s   e l   c h u l e l  de su h i j o .  "Mire: una ve% - 
t r e s  hermanos y'bien chamacos, se nsetieron a j u g a r   a l  bosque y - 
e l  más chiquito, vi¿ un l eonc i to  y. se  pusieron a jugar 3a morder- 
s e ,  a lamerse y juegue y juegue s e  acariciaron y 1.0s hermanos n s  
da mas vi6ndol0, despuds fueron a ' s u  casa,   le   contaron a su papi 
y l e   d i j o  -¿y qud hic is te?-  preguntd al h i j o ,  -pues l e  dije que 
s e   f i e r a   a l  monte, pero bien a l  monte para que no l o  mataran. Y 
si no era  su chulel,  entonces iC6mo hizo  caso para i r s e  a l  monte?, 
o- iC6mo fud que jugaron?; LC6mo va a venir un animal? Pues es -- 
que -es su chulel". (Don Pascual/J+se Tappan, Larrainzar' 6-5-.84). 

~ 

. . _- 

A mi, un dia un i l o l  me preguntd que si  queria  saber  cual - 
era mi chulel ;   c laro  que es to  sucedid despuds de haberlo  tratado 
durante mucho tiempo; me pulsb y me d i j o   q e  m i  -chulel   era m pa- 
j a r i to .  . 

Una persona puede t e n e r  hasta t res   chule les   d i ferentes  a un 
mismo tiempo;  generalmente, los que tienen m6s de un chulel son 
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i l o l e s  y personas cbn ttn grim pe&tigio  social; l a  idea de t e n e r  
m6s de un chulel  .para. l a  cosmologia  indigena no8 indica  que la - 
persona que l o s  t i e n e ,  no adlo  cuenta con las  mismas cualidades 

go l e  pasara a un cbulel ,   tendria   por   decir ,  as5 , chuleles  
de repuesto, o sea,  que s i  mataran o h i r ieran  a uno de sus chulz- 
l e a  de repuesto ,   los   otros  compensarian su falta y la persona pz 
d r i a  sobrevivir  o recuperarse  antes que o t ra  con un solo chulel.  
"Rabia unseñor, l o  que s i  e s  que no sd como se llamaba;  era  en - 
tiempos de Carranza; e l  t igre  de ese hombre e r a  su chulel  y e s t g  
ba viendo e l   t i g r e  l a  balacera ,  ahi nornth t i rado,   v iendo  los  bao 
laaos ;   ese  hombre, ademb,   tenia  otros  dos chuleles ;  el t igre  ng 
mbs t i r a d o  L en unas la jas ,  a d  nomas viendo, cuando le peg6 un b2 
lazo perdido en e l  hombro, uh t i r o  de un mauser y e l  t i g r e  cay6 
y l l egd  a l a  ranada;  pero e l  señor   tenia  tres c h u l e l e s ,   e l   t i g r e ,  

- e l  puma y e l  coyote; el t i g r e   e r a   e l  mQs fuerte.  Y a l  ver a l  ti- 
g r e   t i r a d o   l l e g a r o n   e l  puma y e l  coyote a l l e d r s e l o  a una cueva 
para que no l e   d i e r a   e l   s o l .  Z l  hombre e s t e  era i l o l  y un d i a  -- 
con sus hijos, en l a  milpa, que se  cae y s e   l o   l l e v a r o n  a su ca- 
sa; l a  esposa l e  d i j o  que  ddnde habia tomado y l o s   h i j o s   d i j e r o n  
que e s t a   b i e n  enfermo y mandaron buscar a otro i l o l ;  dste l o  pul I 

sb 'y l e  dido l o  que habia pasado con su c h u l e l ;   l o  medio c u r d ,  - 
pero l e   d i j o  que no h i c i e r a  nin& movimiento  porque si no se sz 
l i a  e l  hueso; entonces e l  hombre se metid a buscar a l  t igre  y le' 
l i e v 6  agua, porque l o s  otros chuleles  le* daban  comida, pero no - 
podfan d a r l e  ama, y l e  d i 6  agua y l e  compuso l a  pata a l   t i g r e ,  
porque Bas ta  que e l   chulel   sanara  61 sanaba. Ya ve como el que - 
anda mirando cosas que no debe mirar,  pues l e  pasa algo" . (Don - 
Pascual/Josd Tappan, Larr i inzar  6--84). 

'de su6 t r e s   c h u l e l e s ,   s i n o  que es menos vulnerable, ya que si 

I 

Hay chuleles  que son m6s ~ e r t e s  e in te l igentes  que l o s  --- 
otros,  por l o  que e l   t i p o  de chule l  que un hombre posee e s  m u y  - 
importante: e l  puma o le6n  es   e l   considerado m6s fuer te  e i n t e l L  
gente; l e  sigue e l  jaguar o t i g r e ;  despuds e l  coyote, y a d ,  su- 



cesivamente hasta l l e g a r  con las aves y pequeños m d f e r o s  y IlnL 
males de granjwo domesticos que son loa socialmente  considera" 
dos poco i n t e l i g e n t e s  y sumamente dhbilee, La sociedad  indigena 
est&  altamente  Jerarquizada y para cada grupo social pertenece - 
un t i p o  de .chulel ;  las  personas que  se encuentren  en e l   n i v e l  -- 
m& baa0 no podrán aspirar nunca a tener  un chulel  como e l  que - 
t ienen las  personas de p r e s t i g i o ,  ya que, como ya hemos dicho, - 
las  cualidades  del   chulel   ser& las cualidades  del hombre y l a s  
def i c ienc ias  de uno serán las del   otro.  

.. 

SS m y  difícil que una persona  diga  cual  es su chulel  9 Si 

se l a  presiona,   pref iere   ment ir ;   es to   es  f&il de entender, ya - 
que cualquier  cosa que l e  llegara a pasar a su chulel  le sucede- 
r ia  a e l l a ,  por  esto no c o n 9 i e n e   d e c i r   c u a l   e s   e l  animal cornpañ2 
ro de uno, ya que s i  alguien quisiera hacer le  daño, bastarfa con 

- hacdrselo a su chulel ,  para que irremediablemente la persona en- 
fermara o muriera. Don Pascua1 me platicó de un i l o l  de Santiago 
e l  Pinar; siempre andaba diciendo que SU chulel   era  un l e6n ;  un 
d i a  unas personas que eran  enemigas  de e s t e  i l o l  fueron de caza 
en busca  del  ledn y lo mataron y . a l  poco  tiempo  muri6 e l  i l o l .  

. 

i 

Sfnembargo, e x i s t e  una cosa  curiosa,  y e s  que s i  una perso- 
na  comienza a subir  en l a  j e rarquia   indigena ,   es   dec i r  si comiez 
za a adquir ir   prest igio  y poder, tendre. uh chulel   del  =ango, o. -- 
sea ,  que  como se  ignora e l  origknal  esta  persona puede dicir, si 
e s  que l o   d i c e ,  que su chulel  es ! o t r o ,  o simplemente, que e l  chs 
le1  conocido de esa  persona  es   solo uno de sus t r e s   c h u l e l e s ,  

4 

. 
Cuando s e   l e  pregunta a un indigena que si  sabe cu&l e s   e l  

t i p o  de chuleles de l o s  ladinos,  o ddnde viven Bstos, l a  respueg 
t a   e s :  "no l o  s6, pero  eso si, seguro, e l   c h u l e l  de l o s  fndsge- 
nas  es m& fuerte  que e l  de l o s  ladinos"; como fue m i  caso: el - 
i l o l  me d i j o  que m i  chulel   era  un pazarito,  l o  que corresponde - 
a l  nivel  más b a j o  de l a  escala de los animales co~pañeros.  
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"~uando nace un niño,  nace en e l  mismo tiempo su alma ani- 
m a l  y se l e  d ice   chule l ;  y cuando uno va con e l   i l o l  y e l  i l o l  - 
l e  d ice  que t u  alma est6 quebrada, porque t u  alma l e  metieron -- 

S una l e ñ i a a ,   l o s  grandes  reyes animales castigaron a t u   c h u l e l ;  y 
d i c e   e l  enfermo que por qud e s t o  de l a  leÍíiza y e s  que es cuando 
uno t i e n e  un lumbago u otro dolor d e l  cuerpo.  Qespuds, a l  pregun_ 
tar yo, cuAl e s   e l  t i p o  de chulel  de los  ladinos, 61  contesta).- 
Pues m i r e ,   l o s   i l o l e s  no l o  han dicho,  pero seguro que e l  de los 
indigenas es e l  .m& fuerte".  (Maestro y Enfermero/JosB Tappan, - 
Chamula 15-2-M). 

hl espkritu-alma de un hombre se llama Petome y e l  espiritu- 
alma de las mujeres  se llama Chipom, y ambos habitan en un lugar 
llamado chieval ,  que  puede s e r  un monte o una cueva, y dicen que 
es como un c a s t i l l o .  con trece   n iveles ,   se is   ascendentes  y s e i s  - 
descendentes; y e l  s6ptimo de los ascendentes y primero de l o s  - 
descendentes  es l a  c6spide o nivel mis a l to .  (ver diBujo a cont& 
n u a c i h )  

- 

A= ascendent e 

D= descendente 
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Cada familia t i e n e  su chieva l ,  Los L6pes  tienen uno; 108 -- 
R e r n W e z   o t r o ;  etc m En e l  caso be los matrimonios, el Chi' pon - 
de las mujeres  entra a l  chisval  del  marido (patrivirilocalmente),  

. una especie de lugar   mit ico ,  donde se origin6 l a  familia y que - 
permite   ident i f icar  a l o s   c l a n e s   f a m i l i a r e s ,  por e l   l u g a r  en dog 
de se  encuentre  en e l   c h i e v d .   L a  vida de l o s  petomes y chi'po" 
mes se desarro l la  en l o s   d i f e r e n t e s   n i v e l e s  del chieval ;  el espg 
ritu-alma del patriarca y de suesposa  viven  en e l   n i v e l  m& a l t o ;  I 

un petome y por consiguiente e l  chi'pom podran ir subiendo  de ni - i 
veles  o badarlos,  ya que asto depende de si  en l a  vida r e a l  y m$ 
t e r i a l   e l  hombre asciende o desciende  en l o s   n i v e l e s   f a m i l i a r e s ,  
por l o   q u e  sus espiritus-almas no son mas que un , r e f l e j o  poten-- 
ciado de la-   sociedad  mater ia l ,   La   funci6n  del   espir i tu ,  en e l  c s  
so de las  h j e r e s  es el de pilmama, y cuidar6 a l o s  petomes y -- 
chi'pomes de l o s  niños del   chieval  familiar's por igual,, s i n  im-  

- portar que sean sus h i j o s  o los de o t ro ,  

Cuqndo preguntd: "EY si uno se muere, a donde va  a parar e l  
petome d e l  muerto?, l a  respuesta f u d  muy sencil la :   "Mire,   eso si  
que no lo sd" , Por medio de sueños uno puede conocer su chieval ,  
pero e l  nivel   interno,  es d e c i r ,  aqudl que no se puede ver  nor- 
malmente, ya que en l a  realidad si e x i s t e  un lugar determinado - 
ffsicamente a l  que l o s  miembros de l a  familia llaman su chieval ,  
Un hombre en estado de v ig i l ia  esta  incapacitado para ver e l  -7"- 
chieval ya que 8610  en  sueños puede v e r l o ;  ahora bien ,  si una -- 
persona t i e n e  algún padecimientof como un dolor  muscular o un -- 
golpe que no recuerda  haber  recibido, puede s e r  que l a  raz6n sea 
que su petome rec ib id  un cast igo en e l   c h i e v a l  o que cay6 d i  un 
nivel  a otro. 

Finalmente, dentro de las  entidades  animicas,  hablaremos s2 
bre e l  alma o & t e r  que da a l  cuerpo  su  Bubstancia v i t a l ,  que es, 

como ya d i j i m o s ,  muy parecida a l a  idea que sobre alma tenemos - 
los parlantes de castel lano.  Esta e s  l a  parte inmaterial que da 



. 

vida a l a  material  (cuerpo). Eats alma, ya que ass e s  como l a  -- 
l laman  &los, puede s a l i r   d e l  cuerpo y regresar a 81 por dos no- 
t i v o s :   e l  primero e s  e l  sueño y e l  segundo, p o r   r e c i b i r  un susto 
.muy fuer te  o wespanto". Aunque autores como E. Vogt dicen que e l  
orgasmo puede ser causa  tambi6n de que e l  alma salga d e l  cuerpo, 
s in   causar  l a  muerte, e s t o  n6 fu6  investigado, por lo que me re- 
mito a un solo  caso  del   escape  del  alma s in   causar  l a  muerte. 

& Durante l o s  súeiios, el alma sale y r e c o r r e   t a n t o   e l  'mundo - I 
material cono e l ' i n m a t e r i a l ,  .asimismo puede ir a l  f i t u r o  y a l  p s  
sado;  con e s t o ,   e l  hombre  puede conocer l o s  peligros  mediatos e 
inmediatos que l e  asechan, ya que su alma o e s p i r i t u   s e   l o  avisa 
por medio de eimbolos y presagios. 21 portador puede conocer el 
significado-de  los  simbolos o de los  presagios;   pero si no f i e r a  
a s € ,  un anciano o i l o l  que se l a  platicar6 e l  sueño podria is 

- t e r p r e t a r l o s  y d e c i r i e  qu6 e s  y qu6 s ignif ica .  Por ejemplo, un - 
señor me p l a t i d  que u11 dia  soñ6 que iba de cacer ia ;   pero que e 2  
taba vestido tddo de ro jo .  Al despertar fud con un anciano y 68- 

t e   l e   d i j o  que iba a t e n e r  un accidente cuando fuera a caear. Y 
6 1   t e n i a  que salir a cazar  ese mismo d i a ,  pero no fue ,  ya que su 
e s p i r i t u  l e  avisb que s u f r i d a  un percance. Ahora bien,  si e l  e 2  
pir i tu   se   escapa del cuerpo  por u11 susto, l a  s i tuacidn  es   di fe- -  
rente,  ya que e l  individuo i r6  paulatinamente muri,endo, hasta -- 
que no se  incorpore e l  alma a l  cuerpo o s e   r e c o j a  a l  espir i tu .  -,? 

'Un i l o l   t e n d r 6  que ir con e l  enfermo a recoger su espir i tu ;   cosa  
que hace mediante un r i t o ,  como ~ ~ r e m o s .  "Yo me estaba ahogando 
porque me cai a una poza,  pero como no queria que me viera 'mi rns 
m6 con l a  ropa mojada, me n e t í  a escondidas, para que no me r e s  

ñara,  pero me cornend a poner t r i s t e  y dormilona y pafida, p6J.i- 
da hasta  que mi man& me preguntd y l e  contd;  entonces mi mami me 
d i j o  que estaba  espantada;  entonces mi mamg mandd t r a e r  a una sz 
ñora que curaba de espanto, me pulsb y dijo: "quiero  trago, ve-- 
las de co lores ,  una p o l l a  chica y negra"; e r a  p o l l a  y PO g a l l i n a  
porque cuando ne  espantd era yo niña. Me pulsb y me d i j o :  "Tu -- 

, _- 

i 



sangre e s t 6  espantada, porque por poquito t e  mueres", y fuimos a 
levantar mi e s p i r i t u  a l a  poza como a eso de las  doce d e l  d f a ,  - 
porque hay dias y horas especiales  para l e v e a r  e l  e s p i r i t u ,  
.eso a i ,  del  d i a  no me acuerdo; y puso junto a l a  poza,  bueno,- 
primero enterr6  Juncia (hojas de pino) y puso las v e l i t a s  como - 
s i  fuera  nacimiento y comenzd a r e z a r ,  quien  sabe que c o ~ a s ,  por, 
que l o  hacen en t a o t z i l ;  luego fuimos para l a  casa ,  y en un lu- 
garci to  puso juncia,  liquidámbar,  petalos de rosa  8 incienso y 
e l   t r a g o  y p a s t i t o  muy arom6tico  en donde yo estaba  acostada; -- 
despuds, me puls6 y se puso a reza~? y pasa l a  polla viva por  to- 
do e l  cuerpo; y despuds l a  mata f r e n t e  al: enfermo, pma que uno 
no se  nuera,  se l a  pela y se hace caldo.  La i l o l  come de cajbn,- 
los   demb  sb lo   s i ,quieren ;   antes  de limpiame con l a  pol la ,   e so  
de que se 1; pasan a uno por  .el  cuerpo, me sop16 y'le da t ragos  
a todos;  ahora tam'bidn limpian  con huevo f r e s c o ,  y como Doña Pa2 

- cuala que ya no pide  trago  s ino  refresco,  porque dlla cur6 a mis 
sobrinos, porque l o s  chamaco8 como son duy curiosos y vieron un 
accidente donde atropellaron a un vecino, y ya no podian  ver  co- 
sas r o j a s  y hablaban en l a  noche ; pues que l o s  cura. Una no cree  
a veces,  pero de que curan; para los   sobrinos  pidi6  pollo y PO-- 
l l a  porque s m  niño y niña". (&fermera/Josd Tappan, L a r r a n e a r  
21-03-84) 0 

Cuando uno muere , e l  alma o e s p i r i t u  abandona a l  cuerpo d e - ,  - 
forma d e f i n i t i v a ;   e l   e s p f r i t u   s e  va a l  mas all& a realizar  una - 
vida. exactamente igual a l a  que vibi6 e l  hombre en la t i e r r a .  Al 
morir una persona, s i  no t i ene  un ent ierro  "bien hecho", e s  ,Bet 
cir s i  no se hace e l  r i t o  mortuorio s e w  la costumbre, su espi- 
r i t u  quedar4  eternamente en l a  t i e r r a  para salir l o s  días de to- 
dos santos a espantar a l a  gente,*'como espir i tu   chocarrer4   pero 
s i  se hace un buen ent ierro  a h  hay que o f recer le  su ofrenda e l  
dia de todos  santos para que  coma con l a  familia y vea que t&a- 
via s e   l e  recuerda y respeta. "Una vez yo l e   d i j e  a un nddico -- 
que s i  quería ver como se enterraban a las personas y fuimos: se  



ponen 13 t o r t i l l i t a s ,  se ponen 3 b o l i t a s  de poaol, una AV ja con 
h i l e r a ,  un pedazo de peine, porque se acostumbra un pedazo  de -- 
peine; un tecomatito con agua, 13 semillas de maia,  13  semillas 

.de f r i j o l ,  13 semillas de calabaza y demis semillas y dinero pa- 
ra su gasto;  si e s   r i c a  l a  persona l e  dan 3 pesos y s i  nb l e  dan 
t r e s  monedas de las que sean para el o t r o  mundo".  (Don Pascud/ 
Josd Tappan, L a r d i n z a r  S-04-84}. 

Esta  compleja  relaci6n  entre  entes  mimicos es natural y cot& 
diana para e l  grupo, Ya que e s t e  mundo i d e a l   e s   t a n   r e a l  como l a  
realidad misma y sblo   ante   los  030s occidentales se presentan c~ 
mo dos mmdos diferentes  y escluyentes. Por esto deben ser   es tu-  
diados  con los parámetros propi'os a l  grupo, donde encuentran una 
ldgica y nb  con los   a j enos  que los   descontextual icen y a i s l e n  p2 
ra estudiarlos1 

.... 

Los seres   mit icos  son unos personajes  imaginarios que habi- 
tan y vien cotidianamente  dentro de los pueblos o en los bosques 
y ojos de agua. Los principales   actores  de e s t e  mundo de s e r e s  - 
sobrenaturales son: La Yehualsihuatl, el Sombrerbn, l o s  duendes 
y los santos o dueños  de l a s  pozas, t i e r r a s  y montes. I 

La Yehualsihuatl, Su  nombre brovhne de las  r a f c e s  nahuas - 
Yehul que signif ica  "aquella"  y Sihuat l  que s i g n i f i c a  "mu3er", O 

sea,  que es "aquella mujer". Zste nombre pro3ablemente f i e  intrg 
ducido  en l a  dpoca de l a  conquista, ya que grupos nahoas acompa- 
ñaron a los espaiioles.  La  yehualsfhuatl e s  una muder muy 3oni ta ,  
que sale en l a s  noches y cas t iga  o pierde a l o s  hombres; sobre - 
todo a los que e s t h  borrachos. Aunque 6sta e s  solo una hipbte-- 
sis, l a  yehualsihuatl  t iene mas parecido con la leyenda maya de 
l a  xtabay que con l a  l lorona de La Colonia 6il ,  por -10 que creo - 
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que l a  yeahualsihuatl y l a  Xtabay, fueron en al& momento l a  -- 
misma. En l a  actualidad, en las  comunidades indigenas hay quie-- 
nes  consideran que la l lorona y l a  yehualsíhuatl son e l  mismo -- 

. ser, e l   d i a b l o ,  que  asume di ferentes  formas, pero hay quienes c- 

pinan que son l o s   s e r e s   n i t i c o s   d i f e r e n t e s ;   e s t a  última es l a  -- 
idea mas común. 

"La Yehualsihuatl  es como, mire, como l e  sucedid a un much= 
cho que se llana Roberto; un d i a ,  dice que estaba  bien bolo y -- 
me eecuchd &a.%z depuna mujer que decia -ven- y 61  sigui6 l a  - 
voz; y l o  d i r i g i d  a un espinal ;  cuando se puso sobrio,  pidid ay& 
da para que' s a l i e r a   d e l   e s p i n a l ,   h a s t a  que un señor l e   h i z o  e l  - 
favor;  y dicen que hasta a l  padrino de mi mam& l e  pus6 pues como 
dicen que e's una m u y  m u y  bonita ,  pues bolo si que ' la  siguen y -- 
&la nom& por maldad l o s  manda a espinales y donde hay mucho 12 

~ do". (Enfermera/Jos& Tappan, Larrfinzar  21-03-84), 

"Un dia un señor que vive en las   afueras  del   pueblo,  un dia 
bien  bolo  iba para su casa bien noche y casi a l  l l e g a r  a su casa ,  
encontr6 a una persona, porque t e n i a   f o a a  de persona y no de 8- 
hima, y l e   d i j o  toma estas   se is   cañas  para que  m&ana  que es t68  
crudo t e  las  comas, e l  hombre las  agarr6 y se fud a su casa; las  
puso sobre l a  mesa y se metib a acostar y durmi6; a l  dfa s iguieg 
t e   s e  acord6 de las cañas y fue a tomarlas y v i 6  seis huesos; cs- 
ray! yo l o  vi que eran  cañas". (Don Pascua1 Josh Tappan, Lamhis 
zar .6-04-84) I 

! 

Por ejemplo: "La Yehualsinhuatl y e s  que es e l  diablo que - 
se  transforma  en  cualquier  cosa; y l o  que hace e s  que si uno ya 
tiene  sus  copitas y estd  b ien  bolo ,  lo llama a uno como su espo- 
sa o su mam& y l o   l l e v a  a alguna  parte  para  perderlo y despuuds - 
uno e s t 6  bien y pues a buscar e l  aamino de regreso a su paraje. y 
6so so lo   lo   hace   por  maldad" .(Marcelino/Jos4 Tappan, Larrdinear 
20-03-84) 



Los duendes @ son seres  pequeñitos que viven en l o s  campos 
y cerca de l a s  comunidades; algunoe son m u y  t raviesos  y otros - 
son muy malos@,"Hay una poza,  por donde abrieron l a  carre tera ;  - 

.por e l l &  l e  nombran l a  poza del duende; e l  duende e s  como de es- 
t e   a l t o  (50 cm,) y t i e n e  una fuerza  increible;   dicen que aparece 
c o m o a  eso de l a s  doce de l a  mañana, pero hemos ido y no lo he- 
mos v i s t o  y dicen que t i ra  piedras, se burla y dicen y dicen que 
no regresen porque esa  poza e s  del diablo".  (Xarcelino/Josd Ta- 
ppan, Larrf inzar 20-03-84). 

Finalmente,  hablaremos  ahora  de los b g e l e s   ( v e r  apdndice) , 
"El t r e s  de mayo l a  gente  va a un ojo de agua a o f recer   ve las ,  - 
incienn?,  cohetes, porque a l l i  hay un ángel, alli donde brota e l  
agua; e13 e i  duefio del  agua, l e  piden  perdbn, que no s e   l e s  seque 
e l  agua, que no se l e s  seque e l  &royo; cada ojo de agua t i e n e  - 

- un  dueño. Por ejemplo, donde haya un ojo de agua t i e n e  dueño y - 
las  cuevas  tienen dueño, y las personas van a l a  cueva a pedir - 

' abundancia. de maiz,  abundancia de f r i j o l  y l es   o f recen  lo mismo 
que a l  señor  del ojo de agua, a l  de l a  cueva o a l  de l a  t ierra.-  
?or aqui hay mucho venado y van cob e l  señor de la cueva a pedir 
que no l e  pase nada para ir a cazar;  por  ejemplo, 'en Sho'yo van 
muy seguido: e s  una cueva y van a pedir más; que l a  milpa l e s  dB 
mds o simplemente van a pedirle a l  sesor de l a  cueva que l e s  va? 
ya bien en l a  cacería". (Don Pascual/JosB  Tappan.Larr&inzar 9-9 - 

i 

-84) 0 

I 
De tal manera que l o s   h g e l e s  son una especie de dioses te- 

rrenales que  pueden castigar y ayudar a los hombres, envihdoles  
sequfas o buenas aguas, enfermedades o salud,  etc. 

LOS PIIOFESIONALES DEL "?DO MAGIC0 

Cuando uno pregunta en una comunidad si h a y  i l o l e s ,   l a  rea- . 
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puesta   es :  "hay", pero nunca d i c e n  quién e s  ilol ni donde v i v e ;  
la sociedad los r e s p e t a  y protege. A ú n  despuds de s e i s  meses  de 
inves t igac i6n   de  campo y conociendo un gran número de   habi tantes  
de  algunos  pueblos,  sobre todo en. san Andres L a r d i n e a r ,  sigpe - 
siendo difíci l  obtener  informaci6n sobre los p r o f e s i o n a l e s   d e l  - 
mundo mggico. Y a h  despuds, a l  i n v e s t i g a r  8 alguno, nos topamos 
con la b a r r e r a  del idioma y deszfortunadanente no siempre se  puz' 
de contar   con un buen  traductor,  que es fundamental e n   e s t e   t i p o  
de i n v e s t i g a c i o n e s  ya que  mcchos conceptos  importantes son omit& 
dos en l a  t raducc ibn ;  y uno, para salvar e s t a   s i t u a c i b n ,   r e p i t e  
constantemente las  mismas preguntas para t r a t a r  a c i e g a s  de  reu- 
n i r  todos los dat'os,  armarlos y seguir   haciendo  preguntas,  para 
v e r  si las  i d e a s  que se ha formado son c o r r e c t a s  y expresan lo - 
que e l   i l o l ' q u i s o  decir. Por . e s t a  raz6n e s  difici l .  d e c i r  que l a  
i n f o r m a c i h  que he  presentado y presentar6   sea   concluyente ;  y -- 
aunque l a  cornpard y tratd de verificarla con 9.2.gunos trabajos sg 

bre e s t a  t e d t i c a ,  real izados   en l a  zona de l o s   a l t o s ,  como los 
de Zvon Vogth, Guiteras ,   ¶o l land,  Nash, Vi l la  Bojas, etc. ,  1a ig 
f o m a c i h ,   i n s i s t o ,  l a  e n c m i d   i n c o m p l e t a .  Asimism.0, se que a l  

l e c t o r  l e  h a  s ido  d i f i c i l  seguir 1% exposicibn d e l   m a t e r i a l  ?re- 
sentado ya, que: c r e o  que e s  necesario conocerlo  en e l  ámbito sg 
cia1 y e s p a c i a l  de los -pos indigenas   de   los   Al tos ;  y aunque - 
es imposible  contextualizarlo  todo,   continuaremos  con l o  que se- 
rian los p r o f e s i o n a l e s  d e l  mundo msgico. 

E s t o s  son l o s  hom3res que trabajan con l a  salud y l a  enfer-  
medad, con e l  tiempo, con l a s  almas y los dioses .  S1 c a r á c t e r  de 
dstos e s  dual (como los d i o s e s  mayas) y pueden ser   quer idos  g -- 
odiados. Por  l o  tanto, e l  i l o l  no e s  sólo un curandero-; 61 puc?de 
conocer a lgo  del futuro  interpretando  los   suesos  y l o s  presagios; 
trabajan con e l  tiempo, es   dec i r ,   conocen  los r i t u a l e s  y l a s  pa- 
labras necesar i t is  para provocar l a  l l u v i a  y, adernss, conocen re- 
zos para que l a  t ierra  sea pr6diga. Desde luego, es  61, e l  que - 
dice  quien es  el acchzmel y el chucn'hora, que son, d i g h o s l o  -- 



a d ,  los persona jes  que 'trabajan con e l  mal; y que generalmente 
son i lo les ,  2s por e s t o  que l a  gente respeta  a l o s   i l o l e s ,  

iC6mo se   convier te  una persona en i l o l ?  Tanto l a s  mujeres - 
como l o s  hombres  pueden a d q u i r i r  e l  don de ser  i l o l e s .  Pero pri- 
mero t i e n e n  que soñar tres v e c e s ,  ya que e l   e s p í r f t u  es  el que - 
aprende estos  conocimientos y s e   l o s   t r a n s m i t e  a l  hombre, ¿Y qui 
es lo que sucede en su primer  sueño?: "Que l l eg6  un señor y d i j o  
que 'hiciera favor de pulsar lo ,   -pero yo no S&, pues tiene Que - 
enseñarse ; y me enseñd a pulsar y d i j o :  mire as5 se .entiende la 
enfermedad y me enseñ6 m i  rezo y me did un ocote y l e  d i j e  que - 
t e d a   c h u l e l a l  44) en m i  sueño y lo cur6" ,  (ilol/Jos4 Tappan, 31 
Pinar  13-06-84). 

Otro1 i l o l  dice ,  respec to  a su primer  sueño: "Lleg6 un se-- 
ñor y que decfa, haga favor de curar, porque t i e n e  1 x 1  p a c i e n t e ;  
-pero yo no s4 curar - ,  pero t ienes que aprender, M i  e s p i r i t u   e s  
muy vivo porque si no acepta e l  C U P ~ P ,  uno se enferma, Y soñe -- 
t r e s   v e c e s  y en nis susños me dijeron para que servicm 1.3.6 plan- 
tas ,  cut!í1 era mi rezo y c6mo se pulsa ;  y me expl icd que hay en- 
fermedades frfas y enfermedades c a l i e n t e s  y que se dan hierbas - 
frias para enfermedades c a l i e n t e s "  ( i lo l /Josd  Tappan, 21 Pinar .  
13-06-84) 0 

Sin embargo, hay que v e r  que e l  i l o l  no e s  un profesional - 
de tiempo completo, ya que antes  que nad.a e s  campesino, y con -- 
sus trabajo en e l  campo se s o s t i e n e  econbmicamente, y su t r a b a j o  
como i l o l  es considerado como s e r v i c i o   s o c i a l ;  y como se me dijo: 
en ocasiones el mer i l o l  no e8 muy bueno, porque si alguien se - 
enferma, hay que dejar la nilpa y ver a l  enfemo, , , ,  aunque hay 
que señalar que en las sociedades indigenas, 13s f6mulas de ad- 
q u i r i r  p r e s t i g i o  generalmente  inciden en e l  deterioro econbmico, 
en un primer momento, de la persona que busCa este  prestigio, 

-l m sum, un ilol no es simpleaente un curandero, porque ad2 
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m5.s de l   a t r ibuto  de curar t i e n e  generalmente dos o t r a s  poderes 
m&. Puede s e r  Sac'vac o huesero, -¿C¿mo cura un sac'vac?- "El - 
sac'vac cura l o s  huesos,  "pero  quebrados de a deveras: por ejem-- 
.p!-o, "se cae una persona o l e  pasa un accidente y se quiebra un - 
hueso y llaman a l  sac'vac y v6 si e s t &   a s t i l l a d o  o desconectado 
e l  hueso o desviado o quebrado y l o  agarra con l a  mano y pide un 
g a l l o  o una gall ina  para  sacarle l as  plumas y entonces lo conec- 
t a  b ien ,  l e  pone envoltura que l e  llaman chiqui l ;  e s o   l o  hacen - 
con t r e m e n t i n a  y no sd que cosas mas y l o  ponen en  una t e l a  l a  
trementina  (resina de ocote) .y c o l o c a   l a s  plumas sobre l a  parte 
de l a  t e l a  que t i e n e  l a  trementina; las  p1uma.s bien  suaves y l o  
envuelve bien  para que  quede b ien  fija y l o  protege Con p a l i t o s  
o carr izo  para que  no se nueva;  primero,  envuelve  bien y despues 
pone l o s  carrizos,   pero l e  reza  mientras l e  pone 1.0s c a r r i z o s  y 
a l o s   t r e c e   d i a s   l o   v i e n e  a ver  hace lomismo a l  pr inc ip io ,  has- 

. t a  que l a  persona e s t á  bien", (Don Pascual/Josd Tappan, Larr&n- 
i 
I 

I 

zar 8-04-84) Adem&, e l   i l o l  puede s e r   b e t  'horn o partero. Lste 
e s  e l  e s p e c i a l i s t a  que vé a las.  nujeres  desde e l  primer mes de - 
embarazo, de t a l  modo que n6 s o l o   e s  partero, ya que no t ra ta  a 
l a  mujer  solo en e l  alwnbramiento. Es 6 1   e l  que i n d i c a  que debe 
comer y que no, aden&  que cuida y c u r a   l a s  enfermedades que pu- 
diera  padecer l a  mujer  durante  todo e l  perzodo 'de g e s t a ~ i 6 n , ~ ? o r  
ejemplo, si una mujer est& eabarazada  busca a l  Bet 'horn, que son 
hombres o nujeres ,  para eso ni se  meten a l  d o c t o r ;  y vienen cada ~ 

quince dias a ver si  e l  niño no se ha atravesado y hasta que  na- 
c e  e l  niño no se  deja de venir  l a  !partera;  cuando da a l u z  l a  mg 
j e r ,  mata a ma gal l ina   para  corner y l o  que  toma e s  pozo1 con -- 
c h i l e  y a l o s  ocho o quince  dias  hace una o l l a  de legumbres;-pe- 
r o  todo de todo,  para que despubs no l e  haga daño a l  niño n i  a - i 

l a  mam6 y a l o s  t r e s  días se  hace un bafio de "pus" (temascal), - 
para que slliendo d e l  baño se prepare  una torna  de hierbas   ca l ien-  I I 

t e s  como son l a  pimienta,  panela,   Sensibre  ( jenjibre) y l e  aña-- i 

? 

t 

den a eso aguardiente, y s i  no hay, solo hervido, y se  toma dos ! 

o tres veces al día para darle  calor a l  cuerpo". (Don Pascual/J,g i 

i 
1 

f 
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sd Ta?pan, Larrainzar 8-04-84) , B1 i l o l  tmbibn puede ser un 
santo", y 6ste e s  un i l o l  que t iene una imagen de un santo,, que 
habla,  La gente va a preguntarle a l  mesanto si uno va a sanar -- 
pronto, a í  e l  marido - o  la esposa que se encuentra lejos del   par5  
j e  regresari pronto y si se encuentra  bien,  etc.  E1 mesanto ir& 
a hacer le  l a s  preguntas a su inagsn y regresa con l a s  respuestas;  
e s t a  imagen es muy parecida a las cajas parlantes  de Oeucaca. E l  
mesanto puede curar enfermedades ya que su aanto l e  dice qu6 es 

l o  que debe de hacer en e l  tratamiento  de  cada una de l a s  enfer- 
medades, que-plantas debe tomar e l  enfermo, cua l   es  la enferme-- 
dad;  inclusive se solicita sus servicios, en e l  caso de que 21- 
s i e n  sea embrujado, para saber qui& fu6 e l  que l e  ech6 e l  m a l  
o pshlom, o se  pide- l a  ayuda d e l  aesanbo para saber cui& l e  ro- 
b6 t a l  o cual  cosa. De t a l  modo, que e l  mesanko es 'el que conoce 
todo l o  que l a  gente  desconoce o l e  preocupa, 31 culebrero e s  -- 
o3ra de las ocupaciones que  puede tener un . i l o l  y este es e l  e~ 
p e c i a l i s t a  en l a  cura de picaduras g mordeduras de  animales  vens 
nosos, cura con rezos,  plantas, r i t o s ,  e t c ,  3 s t a   e s  una prActica 
sumamente inportante  en las zonas t r o p i c a l e s  y t i e m a s  bajas, ya 
que en es tos   lugares   ex i s te  u i a  innensidad  de  insectos, arácni-- 
dos y r e p t i l e s  venenosos. El reeador de c e r r o s ,  adem& de ser e l  
t i p o  de especialidad que trabada  con el tiempo, e s   d e c i r ,   e l  que 
pide las l l u v i a s ,  9 en caso de  temporzl e l  que pide que e s t e  se  
r e t i r e ;  demanda  que en su paraje "no caigan enfermedades malig- 
nas" y que l a  tierra sea f é r t i l ;  adem&, reza  para que no se se- 
quen los pozos n i  los rios. Para e$to, t i e n e  que hacer  invocacio 
nes y súplicas a los dueños dc los nontss ,  cuevas, ojos  de agua 
y el que sabe ir a 12 i g l e s i a  a pedir  a l  santo  patrdn que refuef 
ce sus sfiplicas con l o s  dueños o h g e l s s .  

c 

-21 curandero, o sea, e1 i l o l  que solo e s  ilol -iC6mo cura?-: 
Lo primcti-0 que hace es pulsar (es to  es cowm el pulso, siendo -- 
una especie de o r k u l o ,  donde l a  sangre le d i r á  al  i l o l  cual es 

l a  enfermedad) al  paciente,  alganos chupan (succiomn) y otros  - 
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soplan con el aliento a lcoh6l i cos  las partes  dolidas;  ya que a l  
pulsar el i l o l  sabe   cua l   es   e l  mal y c u a l   e s  la parte enfema,  - 
se recetan las hierbas que el enfermo tendr4 que tomar, se l e  i m -  

- ponen d i e t a s  y se reea; ' jos que saben entrar  a la i g l e s i z  a cu- 

rar, entran :   los  que n6, curan  en l a  casa de los enfermos. Para 
curar  piden  velas de d i ferentes   co lores  y de d i ferentes  tamaños, 
(siendo l a s  m&. pequeñas l a s  m& f u e r t e s  y concentradas),   incieq 
so,  una g a l l i n a  o g a l l o ,  dependiendo del  sexo, y un pollo o un - 
gallo dependiendo de l a  Bdad del   paciente ,  "psh" (aguardiente) o 
un r e f r e s c o ,  Despds de pulsar a l a  persona, comienza a linpiar- 
l a ;  e s t o   e s ,  a pasar e l  sallo v i v o  por todo e l  cuerpo del  enfer- 
mo, para despuds matarlo en presencia  de  éste;  es  como si e l  mal 
pasara a l  g a l l o ,  que a l  morir imFíde que l a  persona muera; m e r a  
por e l l a ;  ia ceremonia  funciona tmb idn  como si se repusiera el 
alma d e l  enfermo,  Se  hace  caldo con e l  ave muerta, de la Que co- 

" men toda l a  familia y el ilol; se emplea l a  g a l l i n a  negra cuando 
e l   i l o l   a l  p u l s v  al paciente ve en la sangre un susto, un e s p s  
t o  de la t i e r r a ;  y en es to s  casos tiene quo u t i l i z a r  otro  rezo.-. 
"Si un i l o l  cura a un metizo ya no puede curar nunca m i h .  Las vz 
las r o j a s  grandes sirven para curar a l a  gente y las chicas, que 
siempre son 36s potentes que l a s  grandes, son para meter, las vg 
las blmcas grandes  son  para l l a a r  a l o s  chuleles  y l a s  chicas 
son para pedir mujer; l a s  velas verdes grandes y chicas son para 
b r u j e r í a ,  a l  igual que l a s  amarillas. Todos los dias se puede hs 
cer  curaciones,  menos los ?sibrcoles", (&.fermero/Jost? Tappan, -- 
Chanula 15-02-84), "El i l o l  sabe 'qud enfemedad tiene uno, pul- 
s b d o l o  y 61 clice es  que f u l a n i t o  te ech¿ un mal, -¿y por qu6, - 

t 

si no hice nada, pues gor e s t o  o por l o  otro o por envidia,  -¿Pe 
ro  cdmo me lo hechbj-, &e ¿nunca has oido una cosa  extraña?,  y 
d i c e  -no-, y dice e l   i l o l  ¿no has oido en l a  noche o en e l  dfa - 
g r i t a r   e l  jb'och? (ave nocturna) -si he oido a l  pá,jaro, cerca  de 
m í  casa hay uno, pos &se ,  porque e6e  p&jaro transmite las enfez- 
medades, ya w e  el t i a b 3  y e l  ac'chamel son la misma persona y - 
así es  como AIWI~~ las enfermedsd2s". (Don Pascual/Josb Tsppan Lg 
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r r i i n z a r  8-0rr-W) ; Mire, l o s  i l o l e s  curan  con pos;h, porque pien- 
san que s i  se toma mucho posh, es para l e v a n t a r l e s   e l   e s p i r i t u  Y 
l e  da fuerza al enfermo". (Maestro/JosB Tappan, Larrdinzar lG03 
. -84) 

A s i  como e l   i l o l  conoce las  causas de las enfermedades y -- 
puede curar las ,  de la misma manera puede provocarlas. A quienes 
lo hacen  se l e s  conoce como brujos y son e l   t i a b a l ,  e l  ac'chamel 
y chuch'hora, que son l o s  que conocen los rezos  especiales y l o s  
r i t o s  necesarios  para  hcer poshlom ( m a l  echado), E l l o s  pueden -- 
t r a b a j a r  con e l  mal, hacer morir a l a s  personas y enfermarlas, - 
A . l p o s  informantes  dicen que e l   t i a b a l  y e l  ac'chamel, son dos 
tipos d!ksi#z&os&.de personajes,  pero hay quienes dicen que es uno 
solo pero qüe t i e n e  dos nombres. Sin embargo, l o s  'informantes -- 
que me d i j e ron  que eran  dos t i p o s  de profesionales,  me aclararon 
las  di ferencias   entre  d l l o s ,  por l o  que seguir6  esta  versi¿n,  El 
ac'chamel trasmite l o s  hechizos o hace 'e l  poshlom, a travds de - 
animales y t i e n e  la posibil idad de transformarse en animal para 
asustar a las personas; y el t i a b a l   e s   e l  que, por medio de su - 
chulel ,  que e s  muy poderoso,  se come o c a s t i g a  a l o s   c h u l e l e s  de 
las  personas a l a s  que quiere  hacer  al& m a l .  X I  tambidn t i e n e  
l a  capacidad  de  transformarse en animal;   es   decir ,  que el rasgo 
c o m b  entre ambos e s   e l  de ser nahuales, o sea,  e& de transfor-  
marse  en animal. chuch'hora e s  alguien  que, por medio de un - - 

ritual y uno8 rezos que solo 61 conoce, mata o enferma a l a s  .pez 
sonas, ZI, rito' que practica  consihte en rezar,   mientras  corta -- 
unas velas  las hace pequeñas, para que sean fuertes y concentra- 
das; luego las  enciende y antes de  que se consuman l a s   e n t i e r r a  
en al& l u g w  cercano a l  punto por donde ha de pasar o se encueq 
t r a  l a  persona a l a s  que quiere hacer e l  mal. E, es te  a c t o   s e   l e  
l l m a   " c o r t a r  la hora",   es  d e c i r ,  c o r t a r  e l  c i c l o  vital de un -- 
hombre, ya que como dijo un infomante "o p e r '  l a  vida l a  tene-- 
cos comprada, g es  para s i e q r e " .  

I 

''Una vez, una crizda que decfa Gue t e ! h  un chon ( s e q i e n t e )  
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en e l   c u e l l o ,  porque d e c i a  que eso e r a   l o  que s e n t f a  y s e   l a  11s 
vd a Szn C r i s t o b a l  y l e  querían  hacer  una b i o p s i a ,  pero no s e  dg 
36, un d i a  la fuimos a v e r  y t e n i a  un agujerote in fec tado  en e l  

. cu8110, que l e   h a b i a  hecho su ' sobrino,  para que vieran  l a  *ora 
y para que s a l i e r a ;  y dido &la: es  que ya hasta l o  soñ6 e l  ---- 
poshlom" . (3nfeqe/ Jos& Tappan, Larr6inzar 21-03-84). "Los bru- 
jos son  hombres que se  transforman  en  animal.   Mire, como e s t o  -- 
que ni lo c r e o  ni l o   d e j o  de c r e e r :  Teníamos un t i o  que se llama- 
ba & u s t i n   X e r d n d e z ,  dste era hemano de Pablo Z e r n b d e z ,  e l  -- 
que murid  de c i e n t o  y pico  de años ;  era menor Agustfn; y e l  her- 
nanito Agustín  l legaba  en las  noches a molestar  a Pablo,  conveIc 
t ido  en  chivo y l e   t o c a b a  la. p u e r t a ,  y deafis; un dfa,  l o  esperd 
Pablo y estaba  escondido para t i r a r l e  de  balazos,   pero su escopz 
t a  no funcionb y vió que e r a   c h i v o ,  y al o t r o  día '  l e   d i j o :  mira 
hermano, me pas6 a espantar un chiiro; -iC;&ao va a ser?-, pues s i  
e s   c i e r t o ;   - ¿ S e r & ? ,  no t e   ' c r e o - ,  cuando l e  meta de b a l a z o s   t e  l o  
demuestro; ya l o  voy a v e l a r ;  y s i  no puedo con b a l a s  a macheta- 
z o ~ ;  así que tenga  cuidado  ese  chivo,  porque l o  mato. Y .  con eso 
d e j b  de moles tar  al hermano". (Don Pascual/Josd Tappan Larr&in-- 
z a r  g-04-84). 

Para te rminar   es te   capi tu lo ,   menc ionar6  solamente algunos - 
o t r o s   a s p e c t o s  importantes de l a  cosmologia y l a  cul tura   indfge-  
na de San Andr&s LarrQinzar ,  que ser& n e c e s a r i o s  para  l a  discu- 
s i b n  d e l  prbximo capítulo .  

! 

E l  primero es una leyenda sobre l a  Fundacibn del   gueblo  de 

San Andres: ''San Andrks estaba en Chamhendsl y f u b  a buscar  un - 
l u g a r  para l a  construcción de su poblado; y fue a Sachen,  pero - 
como e r a  u11 cerro y en l a  parte  de arriba era   p lano ,   se  puso pe- 
r o  no l e  gustb, porque s u s   h i j o s ,  si tomaban t r a g o  se 2od.ían ro- 
dar y caer d e l  cerro.  Entonces  fueron a Chalal 'huini l ;  allf vi- 
vieron muchos años, porque cuando abr ieron  l a  c a r r e t e r a ,   s e  vi6 
luego, unas twnbas bien h e c h a s ;  pero es tá  l l e n o  d e  piedras y no 
le g i s t ó ,  porque sus hijos si cck"r.ib;tn trago, p o ? f a  agGararse a 

- 
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I N T W & T A C I O S  DY;Z KA?'DI.i?& ZTXOPJRAFICO CAPlTaLO m 
Conociendo parte del  m a t e r i a l ,  pasaremos a su discusi6n.  -- 

TP.ratarernos de las  concepciones  mágico-religiosas y de c6mo se -- 
pueden considerar  o u t i l i z a r  como c6dtgo moral y 6 t i c o ;  como mecg 
nismo  de c o n t r o l   s o c i a l ;  como instrumento t'won6rnico de l a  natu- 
r a l e z a  y l a  sociedad;  como maqu'inaria de r e s i s t e n c i a  y, f inalmez 
t e ,  como un mecanismo que permite crear y mantener  al ianzas  con 
otros  grupos Qtnicos .  

Adelnfis, hay que hacer  menci6n de que los datos  de campo --- 
aqui  considerados, pueden pertenecer  a l  mismo tiempo a dos o m& 
,grupos, e s   d e c i r ,  pueden ser un c6digo  moral y d t i c o  y al mismo 
tiempo servi; como maquinar ia   de   res i s tenc ia   cu l tura l  de un gru- 
po y como instrumento  taxondnico de l a  naturaleza .   Esto  se debe 
a que t o d o s   l o s   a s p e c t o s  de l a  c u l t u r a   s e   r e l a c i o n a n ,   i n f l u y e n  y 
determinan,  creando un todo ,   por   dec i r  a d ,  o r g h i c o .  

Para t e r m i n a r ,   s e ñ a l a d ,  que algunas de las caracterfaticas 
t i p o l d g i c a s  que considero no son o r i g i n a l e s ,  sino el resul tado  - 
de inves t igac iones   rea l izadas  por diversos   autores  y que yo las 
tomo por c o n s i d e r a r l a s   n e c e s a r i a s .  

LAS IYIANIFESTACIONES MAGICO-RXLIGIOSAS cm0 CODIGO , r I o m  y ~ T I C O  
Y COMO rmxxIs~o  DX COXTROL  SOCIAL.^ 

Una de las p r i n c i p a l e s   i d e a s  que he manifestado a l o  l a r g o  
d e l  trabaJo, e s  que no s e  puede a t r i b u i r  funciones I lnicas y mi- 
v e r s a l e s  a ning6.n elemento  cul tural ;  adem&, que para e l   e s t u d i o  
de l o s  mismos es fundanental  conocer cual y cdmo h a  sido su des= 
r r o l l o   h i s t 6 r i c o .  Decimos que no ex is ten   func iones  b i c a s ,  ya -- 
que un elemento  cualquiera de l a  cultura es tá  inserto en un con- 
junto de r e l a c i o n e s  con otros  elementos. l'cdos son orgánicamente 
necesar ios  e in ter func ionales ,   por  l o  q 7 ~ 0  l a  c u l t u r a  es un todo 
relacionado. 
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De t a l  modo, que un elemento  clilturt%l, como ya dij imos,  al 
mismo tiempo cumple diversas  funciones, o sea, un mito puede s e r  
fundamental a un rito, puede serlo 'para  deteminar las normas de 

al@ t i p o  de intercambio, o como elemento  clave en l a s  cosmolo- 
gfa, etc .  Por l o  gue l a s  fincion8s de este  mito son diversas,  ya 
que su importancia varia según e l  elemento  con el que se realcip 
ne. Tanbidn hemos dicho que l o s  elementos  culturales no t ienen - 
funciones  universales,   puesto que l a  cultura misma e s   d i n k i c a ,  
de l a  mismq manera en que l a  sociedad lo es; por e l l o  no ae pue- 
de pensar que la '  f'uncibn de un elemento  cultural  sea la misma a2 
tualmente que l a  gue fue cuando se origin6 ese elemento. Es ta  -- 
apreciac ih   parecerfa   obvia  y s in   sent ido,  pero desafor.tunadame2 
t e  no l o   e s ,  y menos si revisamos l a  bibl iograffa   sobre  e l  tema, 
ya que E. s i tchard,  E, Vogt,. Et. Occhiai, Villa Rojas, A. Sel-  
trctn, Durkheim, e t c ,  etc. u t i l i z a n  los universales  categ¿rfcos a 
l a  manera kantiana,   s in observar e l  proceso  his tbr ico ,  que va mol 
deando,  limando e inclusive cambiando l a  funcionalidad  original  
de l o s  elementos culturales, 

*-btHC* 

Resumiendo: las   funcional idades   de   los  elementos cul tura les  
y dentro de estos ,   los   mdgico-re l igiosos ,   es t& determinados por 
un proceso hist6rico s o c i a l ;  y segundo, 108 elementos  culturales 
se relacionan  con  otros,  crsando una inmensa y compleja red de - 
relaciones ba interfuncionalidades, con l o  que t e m i n a  de encua- 
drarse la problemgtica de l o s  elementos culturales que contienen 
a l a s  concepciones y prácticas  mágico-religiosas.  

Sin duda, l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de las  concepciones y prgcti -  
cgs mágico-religiosas  permiten  distinguir a algunas, por sus con - 
ten idos   e t i cos  y morales. %tos se relacionan  intrinsecamente - 
con lo que llamamos mecaniLsmos de c o n t r o l   s o c i a l ,  Ya que si pen- 
sanos qud es lo que esti$ bien  hecho y qu6 e s   l o  que e s t 6  m a l  h e  
cho; qu6 es  lo bueno y qud e s  l o  malo; qut! e s  correcto  y que e s  
incorrecto,  nos remitimos  invariablemente a l a  rnoraliilRd y dtica 
de cada u i v i l i z a c i h .  Y, dsta, a su vez,  es parte const i tu t iva  - 
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1 

'I 
de un t i p o  de normatividad; y la normatividad se relaciona  con - 
e l  control  social. Ahora bien,   dentro de e s t a s  formas de control  
s o c i a l ,  podemos dist inguir ,  en e l   c a s o  de los &to8 de Chiapas a 
las internas a l  grupo, o ' s e a ,   l a s  d e l  grupo s o c i a l  para si, y -- 
l as   ex ternas ,  o sea, l a s  del  grupo s o c i a l  para con otros gnQ08,  . 
o viceversa, .  aunque desde luego que las  dos t ienen car6cter nor- 
nativo; adem& de que su  seguimiento es   ob l iga tor io  y de que son 
punitivas,  es d e c i r  que se  sanciona e l  incumplimiento de las mi= 
mas. Zn las de caracter   interno (en e l   c a s o  de Larrdinzar) ,  e l  - 
grupo mantiene una normatividad consuetudinaria o dada por l a  -- 
costumbre; y una legis lada,  que serían l o s  c6digos y leyes  i m -  
puestas por la normatividad de l  %tad0 o Sociedad Mayor, con la 
punitividad que dste marque. Las exter iores  al grupo, que t&&n 
son consuetidinarias y legis ládas ,  ;B que se revierten en favor - 
de los grupos econdmica o politicamente  superiores y dominantes, 

- por  ejemplo: La selaciSjn que SS establece  por l a  costumbre entre  
los grupos ladino y los grupos indigenas  es  sumamente desigual y 
v e r t i c a l ,  lo mismo que las normas que,  por ser dictadas y maneja 
das por l a  sociedad  ladina,  benefician a Ssta. Tratar el proble- 
ma del   control  social es sumamente coaplicado, ya que se tenddan 
que abordar a los instrumentos  ideoldgicos del Zstado, a l a s  foz 
mas coerc i t ivas  y represivas como l a  p o l i c i a ,  e l  e j 6 r c i t o  y l o s  
aparatos  paramilitares;  las formas que adopta la sociedad civil ; .  
etc .  Por l o  que deatro de esta mar de elementos que configuran -. 

al' control   social ,   trataremos  solo las internas  a ~ .  grupo; y de. - 
estas; l a s  consuetudinarias, ya que en e l l a s   l a s  concepcQnes m&- 
gico-religiosas  adquieren mayor importancia como mecanismo invi- 
s i51e  y difuso de control   social .  ;stas formas de control  han S& 

do  estuadiadaa por mmerosos antropdlogos como: E. Pritchard, A. 
'Jilla Rojas,   Xedfield,   Stanley Diamons, A. B e l t r h ,  C. Guiteras,  
etc .  

I 

\ 

Los seres   mit icos ,  las  entidades anfmicas, e l  nahualismo, - 
serían algunos de l o s  elementos cu l tura les  en los que encontra" 
rhnos s in  nayor problema este  control social; pero  hablaremos - 
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casi exclusivamente  de l o s   s e r e s   m í t i c o s ,  ya que su ejemplo es - 
sumamente i l u s t r a t i v o :  l a  yeahualsíhuatl g-ierde a la gente, no - 
solo  a l o s  borrachos, ya que l a  borrachera-  esta  socialmente  ace2 
tada, pero si a los borrachos que andan fuera de sus casas por - 
19s noches, porque lo que e s t á  mal visto,  es preocupar a la fan& 
l i a  y no trabajar; y si por l a s  noches  est&  fuera de sus casas, 
preocupan a las familias que no saben del  paradero del  i d l i a r  
bolo y que no pueden socorrerlo en caso de accidente, y ,  final--  
mente porque despuds de ma borrachera  nocturaa no se t r a b a j a  a l  
d i a  siguiente.  Para evitar o disminuir e s t o s  casos sale la'behual 
sihuatl" y"1es  hace  maldades"; los pierde,   los  asusta,   pero Ja- 
m& harfa algo peor que eso. Para que nada suceda l a  mejor h o r a  

es  l a  tarde ,  cuando termina e l  trabajo: uno se emborracha y tran_ 
quilamente S; mete a su casa al obscurecer. 

.cq.+q 

- Las razones que hacen que e l  duende de la poza  auyente a l a s  pey 
sonas, las  desconozco, pero creo que, 00mo d i r f a  Richard Adams, 
tienen que ver con e l  control y acceso a los   recursos   naturales  
necesarios.  

La   envidia   es  un concept6  fundamental de la sociedad indie 
na Xlteña. Normad D. Thomas en su l i b r o  "Znvidia, b r u j e r í a  y or- 
ganizacibn  cerenonial Un pueblo zoque", hace un fecundo edtudio 
sobre l a  problematica de l a  envidia, donde denuesteá l a  importan 
cia de este  concepto social y ceremonial de una cultura ,  aunque 
e s t a  no prevenga de l a  región de los Altos. 

La envidia o e l  ser   envidiado,  es un precepto  c&&Goral,- y 
por l o   t a n t o   e x i s t e  una sanci6n que consiste en provocar  males 
tanto  al  que envidia vomo al que es envidiado, o sea ,   tanto  al 
que es tenta  y presume, como a l  QUE desea o quiere algo que no es - 
suyo. Sin duda 6ste e s  un fundamenro amonizador y preventivo -- 
del conf l i c to .  Kuchas de las acusaciones de b r u j e r í a  se deben a 
l a  envidia;  s i n  e d x r g o ,  la pregunta  persiste ¿;u4 es  envidia ps 
ra  estssrcoaunidades?. La envidia e s  un sentimiento  nora1 y 6ti- 
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co,  que generalmente se relaciona con la propiedad privada, tan_ 
t o  de bienes muebles e inmuebles;   satisfactores,   bienes  de pro- 
ducción y personas. Si las ovejas de  una persona se meten a paz 

dental o intencionabmente, se d i d  que tenia   envidia  de las -- 
t i e r r a s   d e l   o t r o ;  s i  alguien  consigue  fert i l izante y no quiere 
d e c i r  ea ddnde ni c6mo l o  obtuvo,  sufrir6 una enfermedad o ser6 
embrujado por envidioso; lo mismo suceded si se usufructdm -- 
las tierras de una persona sin su consentimiento; s í  se toma o 
roba algún implemento de traba30 de otra  persona; si se roba -- 
cualquier cosa o si l e  ugstara algo de o t r a  persona y e s t o   h e -  
ra evidente,  se dír6 que esa persona es envidiosa y que l e  da- - 
envidia que alguien tmnga algo que 61 no t i e n e ;  y s i  le gustaa - 
la esposa he o t ra   persona ,   e t c , ,   e t c .  

. t a r  a t i e r r a s  de otra persona, s i n  tomar en cuenta si es acci-  

La brujería ser& l a  forma de castigar a estas  personae, y 

aunque no fuera  as i  , si una persona sufre algún  percance, se -- 
preguntad inmediatamente cuhdo fue  envidioso o sufri6 l a  en* 
dia de otro. 

Finalmente, e l  tonalismo  es tarabien una forma de control  - 
social, ya que retroalimenta a las formas indigenas de e s t r a t i - ;  
f i c a c i 6 n  social agrupando a los di ferentes   sec tores   soc ia les  ;p 
jerarquizándolos a la vez y mostrando cuales son las  formas ace2 
tadas de capi lar idad  socia l  que permiten e l  ascenso 
de las jerarquías.  t 

y descenso - 

TIUiOI?OMICO - 

&bin Harton en un articulo l lanado ''31 Pensamiento Tradi-- 
cional  Africano y l a  Ciencia  Occidental", corno interes principal  
t r a t a  de demostrar l a  e f i c i e n c i a  y 16gica de las ins t i tuc iones  y 
el p e n s d e n t o   t l a d i c i o n a l  africano; nos dice que estos deben -- 



-77- 

s e r  necesariamente  entendidos  dentro del  contexto  socio-cultural 
que loa crea ,  ya que s i  se u t i l i z a  como padmetro de comparaci6n 
la cultura accident al, e l  pensamiento y las ins t i tuc iones   t radi -  

. c ionales ,  no serán mas que elementos  curiosos,  ocurrentes,  prelk 
g icos  y,  desde  luego,  poco e f i c i e n t e s ,  

Un grupo de &no-biblogos  demostr6, ante su propio asombro, 
que los Purdpechas t i enen  un sistema para clasificar las tierras 
muy s i n i l a r  a l  de la F , A , O , ;  de la misma manera, una infinidad - 
de  grupos chicos manejan s i s temas   c las i f i ca tor ios  de su habitat 
que son sumamente e f i c i e n t e s  y prácticos.  Zsto  viene a colaci6n 
porque siempre se ha considerado a l a  mentalidad indig- ana como - 
protoc ient i f i ca  y pre-lbgica, l o  cual es falso en tdminos  abso- 
l u t o s ;  ya i u e  corno opina  Hart  on, t i enen  que s e r  entendidos en su 
contexto   socia l  y descarn&ndolos de ds te ,  nos encontranos  sola-- 
mente con un ramil lete  de  elementos  inconexos; y s i  dstos son e% 
tendios s6lo b a j o  l a  dptica de l a  comparacidn con nuestra cultu- 
ra serán  i l6gicos  y nada eficaces, "41 hecho  fundamental es que 
e l  afr icano h a  nacido en una sociedaci que cree   en   la .   bru jer ia  y - 
por esa  razdn, l a  estructura  misma del  pensamiento,  desde l a  in- 
fanc ia ,  se compone  de ideas mágicas y místicas,.,", ( m a  Glu'Lunan 
1976: 13). Tanto l a  idea de narton como l a  de G l u k m a n  son compls 
t a e n t e   v g l i d a s  para l o s  grupos indígenas Tzotziles  y 'i\zeltal.es. 
€ o r  l o  Que l a  c l a s i f i c a c i b n ,   d i v i s i d n  y conpensi6n de los d i v e s -  
sos órdenes s o c i a l e s  y naturales   es t&  estrecha o ,  rnegor dicho, 
intrínsecanente  relacionados con l a  cosmologfa y l a s  concepcio- 
nes y prácticas mágico-religiosas , 

Esta forma de c l a s i f i c a c i 6 n  queda claramente e jemplificada 
con l a  concepci6n  indigena de l o  f r í o  y l o   c a l i e n t e :  lo f r i o  y - 
l o  c a l i e n t e  no t ienen nada que ver con la teaperatura o mejor d i -  
cho, con lo que nosotros entitndemos cono terzperatura. Lo f r l o  no 
t i e n e  que ver  con temperatura baja, n i  con  temperatura alta lo - 
c a l i e n t e ,  3s r.as bien m a  cualidad pro2j.a de l a s  plantas, anima- 
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l e s  y enfermedades; por ejemplo,  para un indigena de Los Altos,  
un consomd de r e s ,  aunque est4  hirviendo,  e8 f r i o  y, un j i tomate,  
es ca l iente .  Lo f r í o  y l o  c a l i e n t e  es una cualidad o substancia 
'propla de l a  materia,  como una especie,   diriamos de esencia o -- 
d t e r  de la materia;  no tuve  bases para c r e e r  que asociaran lo -- 
frie de las  ~ p l a n t a s  por semejanza a su hábitat,  e s   d e c i r ,  que -- 
aunque pertenezcan a un hábitat frio, no por eso l a  planta es  -- 
f r i a ;   n i  tampoco por c r e c e r  en l a  d2oca f r ia  d e l  año; no hay se- 

mejanza de e s t e   t i p o ,   p o r   l o  que i n s i s t o  que es  una cualidad prg 
p i a ,  una esencia  que las distingue en frias y c a l i e n t e s ;  proba- 
blemente e x i s t a  un substratum  mágico-religioso en esta  forma ta- 
xon6mica y dicot6nica  de l a  naturaleza; yo lo ignoro, pero A, Li 
pez Austin  dice que S< y que es una caracterfst ica,   cosmol6gica - 
mesoamericana. 

Así como ex is tan  formas taxon6micas de l a  naturaleza, exis- 
t e n  tambidn formas  taxónbmicas s o c i a l e s  que permiten d iv id i r  y - 
c a r a c t e r i z a r  a l o s   p r i n c i p a l e s  grupos sociales del  mundo indige- 
na,  principalmente e l  compleJo indio-ladino. Esta visi6n y con- 
cepci6n dual y polar  permite a l o s ;  indígenas ubicarse y encontrar 
e l  lugar que se le t i e n e  asignado  dentro de l a  sociedad clasista, 
21 complejo  indi-ladino  tiene un transfondo  histbrico,  ya que -- 
desde l a  Colonia hasta nuestros días l a  h i s t o r i a   s e   l e s  ha pre-- 
sentado en forma polar ;  108 no-indzgenas son l o s  que explotan, -' 
h d l l a n  y discriminan a l o s  indfqenas. Y l o s  indigenas son los 
que no hablan  español como lengua  haterna; son aquellos con los 
que se puede establecer   a l ianzas .  E l  indígena  sabe que si se -la- 
diniaa  no puede aspirar m& que a los t r a b a j o s  menos remunerati- 
vos y socialmente mas b a j o s  debido a l a  falta de capilaridad so- 

cial. Este  conocimiento se traduce en un fuerte hermetismo de -- 
l a s  comunidades indigenas. 

Zsta divisidn  en dos grandes grupos permite a los grupos ip 
dígenas la visualizacidn de l a  d i n h i c a  clasista,  Sin embargo, - 
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esta viai6n perorite  tambidn ubicar  diferentes  sectores  en e l  in- ¡ 
t e r i o r  de cada uno de e s t o s  dos grupos: dentro de los ladinos e g  j j 

tan los   Mest izos ,  los cashlames, los ladinos ,   los   ingenieros  y - 
l i cenc iados  y los indigenas ladinos$> o que se 88th ladinizando, 
Y dentro del grupo de los indigenas  est& l o s  de l a  comunidad o 
municipio, los de las otras comunidades y municipios,   los que -- 
son de su f i l i a c i 6 n   6 t n i c a  y l o s  que no lo son (Taoteiles o Tzel  
ta les)  , 

Las concepciones  m4gicc+religiosas, no s610 actdan como re- 
f orzadoras de estas  taxonomias;  de  hecho, cumplen adem& una se- 

rie de funciones  cbino.-irita2izarlas,   transmitirlas,   recordarlas y 
soc ia l izar las ;   por   e j eaplo ,  s i  un i l o l  cura a m ladino  enfermo, 
solo por esó pierde las  cualidades misticas y curativas y ya no 
p o d d  curar a nadie;  e l   c h u l e l  de UD ladino,  aunque e s  desconoci- 

- do,  siempre será  menos fuerte  que e l  de los indígenas,  por l o  -- 
que para & l o s  e l  ser  indígena-:los  hace más fuertes que e l   s e r  - 
ladinos, Los ritos y las ceremonias  indígenas son exclusivas de 
los indígenas,  por Lo que s610 é l l o s  pueden participar,  Los ind& 
genas sf pueden echar  males a l o s  ladinos y dstos creen en l a  h 2  
chicerfa indigena;  pero j a d s  g o d r h  embru3ar o echar males a -- 
l o s  indfgenas, porque l o s  brujos son indigenas y no consentirian 
esto ,  e t c .   3 x i s t e n  un s i n h e r o  de concepciones y prticticas que - 
constantemente muetrasn l o  ajeno ( e s  d e c i r ,  l o  que pertenece a l  
mundo de los   l ad inos)  y l o  nuestro o propio (que es l o  indígena 
o dado por l a  costumbre, ?&as fo&as taxon6micas  existen para - 
que sobreviva e l  grupo dtnico ,  ya que son una especie de escudo 
protec tor ;  y l a  destrucci6n de las formas significa la pdrdida - 
de sus formas morales, &idas, de sus padmetros para ubicar  y - 
entender l a  realidad s o c i a l  y natural , -  en suma de su propia cul- 
tura, E s t o  desafortunadmente ya ha  sido entendido por el I.L,V. 
y vemos  como sus prQcticas de penetración  cultural inciden d i r e 2  
tamente  sobre las formas taxon6nicas y mágico-religiosas o sea - 
en lo ideolbgico, provocando, por d e c i r  a s i ,  una espec ie  de es- 

quizofrenh  socio-cultural ,  a l a  cual l a  parte  evangdlica co- 



mienza  a ganar terreno sobre la Qtgica ;   ds ta   es  la raz6n  por l a  
cual e l   t r a b a j o   d e l  I.L,V. es sumamente e f i c i e n t e  y destruct ivo,  

Las  manifestaciones  cosmol6gicas, y en p a r t i c u l a r  las pric- 
ticas  mggico-religiosas,   actúan como una maquinaria de res is ten-  
c i a   c u l t u r a l .  Zsta  res i s tenc ia   ha  pasado inclusive  a las formas 
armadas, como lo atestiguan los lematamientos  indigenae de es-- 

t o s  t r e s   ú l t i n o s   s i g J o s ,  que se han revestido de c a r a c t e r f s t i c a e  
m e s i w c a s  y d g i c o - r e l i g i s a s  en  general; y las  luchas que a h  - 
se  continúan-dando,  pero que no trascienden e l   n i v e l   l o c a l ,  Esta 
r e s i s t e n c i a  no surge  por l a  idea  romántica de preservar su c u l t s  
r a ,  ya que 6110s  saben que l a  idea de preservar su cultura sign. 

- f i c a  muchas cosas,   entre  otras,   mantenerse unidos, ,que SS  l a  hi 
c a  forma de e x i g i r  y luchar;  no caer  .'en l a  d i n h i c a  de l a  socie- 
dad ladina,  que les  atrae  a t r a b a j o s  poco remunerativos, que ad2 
más son los socialmente  considerados mas ba jos  o que implica en 
nuchas  horas de trabajo  s in-ninguna  prestaci6n.  Esta s i tuaci6n - 
de defensa  cotidiana, a su vez, t r a s t o c a  a l  mundo i d e a l ;  y e s t e  
mundo ideal  actda  sobre el m a t e r i a l  revirtiendose sobre 61. Ale 
nos ejemplos de e s t a   r e s i s t e n c i a   s e r i a :  e l  idioma, e l   v e s t i d o ,  , 

l a s  concepciones y prácticas m&gico-religiosas,  cosmol6gicas, ---x 

e t c ,  ya que su acción  principal  es ,d is t inguir ,  como ya henos di- 
cho, Po propio de l o  a jeno;  y consolidar,  mmtener y reproducir 
"lo  nuestro" , \ 

Bastar&, creo yo, u11 ejsroplo de C ~ R O  l o s  elementos  ceremo" 
niales  n&gico-religi.osos  se  entrelazan con otros  pertenecientes 
a l a  ideologfa y a l a  estructura ecodmica,  para conformar un tp 
do; y cómo e s  que estos ,  a su vez, son un instrumento de resis- 
t e n c i a ,  



& san h d r d s  f;arr&nzar,  se está  llevando a cabo una fuer- 
t e  campailia de penetración  protestante;  con materiales audiovisu= 
les de contenidos b i b l i c o s ,  que son suroamente .c laros  y atracti"  

.VOS. Sobre todo, si  pensamos que la gran msyoria de la Gente que 
l o s  've, nunca antes había v isto  una pel i cu la ,  Como es lbgico,  -- 
los materiales  causaron e l  asombro de los   indígenas ;  a l  princi--  
p í o  s610 fueron como cincuenta  personas que habían bajado de idg 
t i n t o s   p a r a j e s  para asistir  a la fiesta de nuestra Seiiora de T i -  
la .  zas que presenciaron e l  espectdculo, Los evangelistas plprovz 
charon de esta m.mera -su l legada;  pero despu6 e l   n h e r o  de asis- 
tentes  ha ído creciendo como contrapartidas  en  aquella f i es ta  h& 
cieron su reaparición l o s  Capitanes Colorados, que son un grupo 
de danzantes, que desde  cinco G o s  antes no aparecian en público; 
cualquier  fblclordlogo  hubiera  creído que es tos  da&antes no apg 
reclan de nuevo;  pero  ante l a  penetrqci n evangelista  volvieron 

. a aparecer al nismo momento, surgieron tras formas de res is ten-  
cia, hasta llegar a ejercer  verdaderas  presiones a l  Presidente - 
Municipal para que sacara a los   protes tantes ,  Cuando platiqu6 -- 
con el alfdrez de l a  f i e s t a  sobre cu&l c r e i a  que e r a  l a  raz6n de 
l a  reaparici6n  delos Capitanes Colorados, ne d i j o :  "Nire, e s  que 
hay que hacer fuerte l a  costumbre, porque hay mucha gente a l a  - 
que l e  anda gustando otras cosas";  las "otras  cosas" son l a  re l& 
gi6n que se pretende i n t r o h c i s .   & t e   e s  610 un ejemplo de c6mo 
f a c t o r e s   r i t u a l e s   d g i c o - r e l i g i o s o s ,  como son l o s  danzantes, puz 
den en-un-.-~mnmentx-:sBE un instrumento de res i s tenc ia   cu l tura l .  Y 
a s s , .  como es te   caso ,  hay muchos ot'ros (9 , 

1 

i 

Finalmente  hablaremos de cdmo el cuerpo mggico-religioso -- 
funciona como un aparato que permite mantener y crew alianzas - 
con o t ros  grupos indigenas q@ . Al problema que vamos a tratar -- 
Kazuyasu Cchiai l o  llama el "sistezla Rompanya" o e l  intercmbio 
r i t u a l  de santos; nosotros l o  llamaremos "kimpanía", porque es - 
xhas adecuado a l a  forna en que 6110s pronuncian l a  palabra, 
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La "kimpada" son las visitas r i t u a l e s   d e l  santo patrono de 
un poblado a otro; o sea ,  l a s  visitas que hace l a  imagen del san_ 
t o  patrono a otros pueblos y l a s  visitas que le hacen a 61, Para 
tener una idea aproximada de l o  que es to   s igni f i ca ,   resumid las 
v i s i t a s  que hic ieron a San U r d s  las santas patronas de dos pug 
blos, con  notivo de l a  f i e s t a  de nuestra Señora de Tila,  %;n la - 
fiesta,  las  imsgenes de Santa Karla Píagdalena y Santa Marta, am- 
bas patronas  de'.los  pueblos de dichos nombres, vinieron a salu- 
d a r  a San kndrds. La  peregr inac ih  que las  t rafa  a pi6  desde ca- 
da uno de sus pueblos, consistda en: primero, un grupo de muje-- 
r e s  con incensarios que cubrza a los caminantes  con humo fragan- 
t e ;  despues, carsada en una mesa por cuatro hombres, v e d a  l a  -- 
imagen, y para que &-$Sta no le diera e l  s o l ,  cuatro  honijres cay 
ga3an unos mgsti les  que su pa.kte superior t e n f a n  una t e l a  de t e r  
ciopelo, a manera de toldo que proyectaba sombra sobre l a  imagen; 
y despuds hombres y mujeres que eegufan la caravana, .san W r 6 s  
las esperaba en la entrada del pueblo con una banda de mfisica y 

maxes @, primero  entrb la banda y detrás  de & l a  entrd San An- 
drés con todo su sequito;  despuds Santa K a r t a  y al final  Santa - 
Earfa  Magdalena, 2ntre las dos santas iban los "maxes" y c l a r o ,  
las explosiones de los cohetes que no podfan faltar ;  los  t r e s  e 2  
t raron a ia i g l e s i a  donde pasaron ese día  para salir al  siguien- 
te. 

Razayasu habla de t res  t i p o s  Fe  intercambios o v i s i t a s  de - 
santos, e l  equilibrado, que e s  l a  eelac i6n mútua  e igual de san- 
t o s ,  es d e c i r ,  que si un santo va a una comunidad dos veces aJ - 
aiio, e l  anf i tr ibn t;endr& que ir dos veces a l  aiío a la comunidad 
que l e s   h i z o  la visita;  e l  intercanbio  desequilibrado, o de dos 
vias: e s t o  e s ,  que  aunque e l  anfitrión recibe la vis i ta  de un -- 
santo  patrbn dos veces a l  a ioe ,  el sdlo t i m e  que regresar l a  vi- 
s i t a  una s o l a  vez; y la t e r c e r a ,  l a  v i s i t a  en una sola  via, cuan- 
do e l  anf i t r ibn  no t i e n e  que regresar la v i s i t a  que se le hace. - 
Xesumiendo: en el prin;er caso, e l  pueblo A manda a l  pueblo B BU - 
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santo y Bste tendri que ir al  pueblo 31 las  veces que dste haya - 
mandado su santo ; en e l  segundo caso, A manda su santo dos veces 
a l  año a l  pueblo B y B 6610 tend& que nandar  su  santo  una s o l a  
.vea; e l  dltimo es cuando B, siendo e l  anf i t r i i in  no t i e n e  que m a g  
dar su  santo  en pago de l a  vis i ta  rec ib ida ,  

nEl  sentimiento de l o s  pobladores hacia otros  pueblos se e 5  
presa  con  frecuencia como e l  eentimiento de  su santo patrono. En 
1978 l o s  pobladores de san Andds prohibieron l a  venta de bebi-- 
das a lcoh6l i cas  a los   cant ineros   l ad inos   res identes  y expulsar- 
los   del   pueblo ,   esa   decis i6n  afect6  tambidn a l o s  vencedores de 
chicha, que eran  principalmente de Magdalenas. Entonces l a  gente 
de Magdalena empee6 a decir  que Nuestra Sagrada Madre (Santa Ma- 
r ia  Magdalesa) se enoj6 y podría no visitqr l a  f i e s t a  prdxima -- 
del  Santo  Patrono de San Andre~. Despuds de haber resue l to  e l  -- 
problema, cuando l a  "kimpanía" de Magdalenas aparecib, l a  mañana 
de, l a  vfspera del  dia  de San b d r d s ,  los pobladores de San Andrds 
mostraron su alegr ía   dic iendo "Ah, nuestra  Sagrada Madre no est6 
enojada"  (kazuyasu 1981: 3). Adenss este  s istema compañia c o n t i 2  
ne una inmensa red de intercazr;bio::lde  productos agr ico las  y manu 
facturados de las diversas  regiones. La disputa  entre San Andr6s 
y Santiago, que menciono en e l   f i n a l   d e l   a n t e r i o r   c a p i t u l o ,  co- 
bra coherencia,  cuando advertimos que l a  disputa  realmente f u d  - 
por l a  red del   s istema compai'iia y por  ganar  pueblos para e l  i n - ,  
tercambio de productos, 

- 

/ 

i 
! 

Por dltimo,  quiero mencionar un caso que creo de sumo inte-  
rds y es  que, en cierta ocasidn un milagrero  hizo su aparicidn - 
en  Ocosingo,  lugar que e s t a  sumamente a le jado de San Andrh, c u .  
t r o  dias m& tarde, l a  n o t i c i a  ya era  conocida en este municipio, 
l o  que significa que e x i s t e  una extensa y r6pida cormrnicacidn e s  
t r e  l o s   d i f e r e n t e s  grupos dtnicos ;  y aunque desconozco l a  forna 
en que se e s t a b l e c i 6  l a  comunicacibn, no creo dificil que su cas 
sa sea   o t ro   t ipo  de r e l a c i e n  parecida a l  s i s t e n a  "konpania", 



En los apartados 4, 5 y 6 de l a  introduccidn 88 presentan una 
s e r i e  de reflecoiones que son de cor te   t eor ico  y c r i t i c o ;  estas 
podqdan formar un capitulo , pero como f a c i l i t a n  l a  comprensidn de 
l o s  problemas da estudio, 86 penso que era  mejor  desarrollar estas 
ideas en la introducoibn. Esta aclaraci6n probablemente permita al 
lector  entender e l  por que de es08  apartadoa. 

A continucidn  retornad algunes de l o s  puntos que se  fueron pre- 
sentando a l o   l a r g o  de la tesis; ya que considero, poddan ser impox 
tantes ,   tanto  para futuras  investigaciones  sobre  este canporcomo pg 
ra que el lector   recapitule  sobre l as   ideas  expuestas. Antes de co- 
menaao quisiera  recordarles que es.te  trabajo no pretende s e r  mas 
que un esbozo c r i t t c o  sobre las formas en que se han venido hacien- 
dolas interpretaciones sobre l o s  fedmenos  n&gico=religiosos y 8e 

trata tambien de presentar una ser ie  de hipotesis  que podrfan dar 

pie a nuevos enfoques sobre esta v i e j a  problemkkica. 

1.- Se t r a t o  de conceptualizar y problematizar las  definiciones 
que sobre l a  magia y la re l ig i6n  se han hecho; demostrando que 1a.j 
frontera:: que 88 ha? construido para separar a ambos conceptos e s  
a r t i f i c i a l ,  ya que se encuentra-..  sustentada, en que ex is ten   d i feres  
cPas entre l o s  componentes  de cada una de estas  practicas, por lo 
que se habla de uno8 componentes que configuran e l  cuerpo m6gico y 
de otros que configuran e l  cuerpo relig€oso. Por  lo que me incline, 
para evitar  confuciones, a l o  siguiente: desde e l  punto de vista de 
de los elementos  coaponenciales de ambas pract icas ,  no podemos e n -  
contrar ninguna diferencia ya que t i enen   los  mismos elementos (ri- 
tos ,  f i t 0 0 9  f e t i c h e s ,  totems,dogmas, cosmogonfa y en algunos casos 
hasta a l  mismo panteon);  pero e l  proceso  histbrico-polithco si nos . 

permite observar diferencias ,  ya que l a  lucha por l a  hegemida- y e l  
control. del  c l ientelzgo,   h izo que unas prilcticae y concepciones m&- 
giCo-religiosas crearan un grupo de profesionales, de tiempo complz 
t o ,  (sacerdotes) , que se  fueron  especializando y gerarquixando, sindo 
posteriormente un complejo grupo de of ic iantes  que depurarbn, lima- 



ron y transmitieron estas concepciones a l   r e s t o  de las  peraonas, ya 
que en l a  medida en que aumentaba e l  c l ientelaego (fi’eles) aumentaba 
su poder. 

De,Bhl modo que no e x i s t e n  diferencias de fondo entre l a  mida y 
l a  re l ig ibn ,   so lo   ex i s ten   d i ferenc ias  de fowa; puesto que e l  ccmpl= 
do mundo que es  o son las  iglesias y los sistemas  gerarquicos de sa 
cerdotes,  son lo que hacen  di ferentes  a l a  r e l i g i d n  de l a  &la ,  

2.- Se menciondqpe los  fendmenos magico-religiosos nacen en e l  -.: 
momento  que nace l a  soéiedad, es decir nacen a l  mismo tiempo  en  que 
se separan e l  t rabado  inte lectual   del   t raba jo  manual. Por lo que las  
caracteristfcas  m&gico-rel igiosas son parte c o n s t i t u t i v a  de las  so- 
ciedades humasas a l  igual  que l a  ideologia y l a  ecnoda ;   por  l o  que 
si pretendemos entender a las sociedades no podemos a i a l a r  a sus . 

conponentes, ya que l a  sociedad y l a s   r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  son mucho 
mas‘que l a  suma de sus   par tes ,   e s  l a  re lac idn misma de 6 s t a s ;  con- 
formando un todo relacionado y dialect ico .   Las   partes  o componentes, 
e s   d e c i r   l o   i d e l d g i c o ,   l o   m & g i c o - r e l i g i o s o ,  lo p o l f t i c o ,   l o  eco& 
mico y demas, no se  de,sarrollan histbricamente de l a  misma forma, ’ 
osea, no e s  un desarrollo armonico general, ya que las partes a l  
tener  contradicciones en su propio seno, genera dna desarro l lo  de 
alguna forma autonomo. Por l o  que  poaiemos observar en cualquier so= 

cierdad que  que no siempre e s  condicion  sinecuanon a un desarro l lo  
a l t o ’ d e  las  fuersas  productivas un d e s a r r o l l o   a l t o  de l o s  otros  corn-:’ 
ponentes(ideblogicos,  econbmicos,  politicos,  etc.) 

. 

! 

3.- La  importancia que t i e n e  l a  ideologia  en  las   relaciones  sociA 
l e s ,  fue una idea  recurrente en e s t e   t r a b a j o ;   s e   d i j o  que aunque apa 
rece  como un terreno  pantanoso en los   es tudios  de las c i e n c i a a   s o c i a  

. l e s ,  lo ea  por l a  pereza y r e t i c e n c i a  de  muchos investigadores,  que 
pretenden  bordear e l  problema s in   enfrentar lo ;   se  d i j o  que l a  i d e l q  
gia inclusive puede r e v e r t i r s e  y condicionar en gran medida a l  mis- 
mo d e s a r r o l l o   h i s t o r i c 0  de l a  sociedad;  es es  en e l  terreno de l a  
ideologfa  en don4e 1.0s hombres cobran  conciencia de grupo,  clase P 
s e c t o r  de c l a s e ,  a l  que pertenecen y en consecuencia  identifican a 
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a l o s   o t r o s   s e c t o r e s   s o c i a l e s ;  que l a  idelogfa  a t r a d e  de su complg 
j a  maquinaria se transforma en  instrumento  del caníbio s o c i a l  y/o pra3 
t ica  socia l .  

Se menciono tanibien que l a  idelogfa  contiene un gran numero de 
procesos que le son propios como el de invercidn de l a  realidad,,  y 
e l  de las formas  paralelas de represenar a l a  realidad. Destacamos 
e l  papel de 108 procesos de invercidn ya que e s   e n   s e t e   t i p o  de si- 
tuaciones donde mas claramente observamos como l a  ideologia 88 r e v i s  
t e  sebre l a  sociedad;. es  d e c i r ,  donde e l  producto  vuelca y manipula 
a su productor; ademas  que e$ este  proceso  los  elementos  m&gico-rel& 
giosos se deenudan de 8u d i s f r a z  pasivo. sin embargo e s t a   e s   t o d a v i a  
una forma experimental para a n a l i z a r   l o s  problemas  idologicoB asi + 

como los  magicoreligiosos;  por lo que requiere aun mucho t r a b a j o  de 
investigacidn  teorica  y=de campo, ya sea  para  confirmarla o simple- 
mente para r e f u t a r l a ,  

40- Se critic6, t a l  vez  despiadadamente, a los mamtistae 8cono.u" 
misistas; ya que su reduccionismo no solo l e s  impide ver e l  complejo 
mundo de las  re lac iones   socia les ,   s ino  hasta  distorsjoaacbdo una .- 
falsa idea sobre l o  que es e l  problema  de l a  idologfa;  como si l a  i- 
diologfa   solo   fuera  un producto  economico; como si  fuera una e s f e r a  
pasiva esperando l a  accidn y dinamica de l a   e c o n o d a ;  como si solo 
fuera un r e f l e j o  de l a  econoda;  como s i  l a  ideologia solo fuera una 
fa lsa   conciencia ,  etc.; hemos i n s i s t i d o  y no l o  h a d  m&, sobre l a  
importancia de l a  idelogda y de como egta  se rev ier te  sobre l a  e&# 
t ructura  ~econ6101nica. 

5.- Se  hic ieron,  tambien, algunas cr j t t i cas  a las escuelas funcis 
nalistas y sinibolistas; haciendo  hincapie en alguna8 de las  caract2 
risticas de es tas   corr ientes  como:  que n i n g h  elemento cultural ti2 
ne funciones hitas ni universales;  que es d s  importante  observar 
e l  peso e imporfancia que t ienen cada uno de l o s  elementos cultura- 
les en l a  estructura  cosmol6gica y s o c i a l  del  grupo, que aislar a l  
elemento y buscarles una funci6n; y s e   c r i t i c 6  l a  idea de que la rnA 
g i a  y l a  re l ig idn  cumpaen  como funcbn b&sica mantener e l   e q u i l i b r i o  



A las c o r r i e n t e s  simbdlicas 88 le oriticd su idea  de que la culQ 
ra no e8 dinsmica y que los r i t u a l e s ,  o muches de e l l o s ,  no son ma8 
que una reminicencia de &pocas  pasabas; 88 critic6 l a  "psicoanalisa- 
ci6n" de e s t a s  formas de interpretacidn de l o s  fenomenos s o c i a l e s  y 
se puede presentar las mismas criticas a es tas   corr ientes  que a.las 
p s i c o a n a l i t i c a s  que desarro l lan   los   autores  anti psiquiatr icoa,  

6.- Se  mostrd, o por l o  menos eao pretendi, que en e l  caso de las 
sociedades  mesoamrichas,  l a  estructura clasista e s a  sumamente polar 
ya que  una minoda  *sacerdotal ,  que detentaba e l  poder p o l f t i c o ,  eco- 
n6mico,e  ideolQico asf como l o s  conoc imientos   a r t f s t i coe ,   c ient f f i cos  
y mkico-rel igiosos .  Por lo que l o s  grupos de traba jadores   directos  
como l o s  campesilios a l  no tener  acceso a estos conocimiento y acervo 
cultural, generaron una especie de cultura  subalterna, que  aunque pu - 
diera  contener muchas semejanzas a l a  cultura de dlite, no era  una 
cultura  hegembnica, Dado e s t o   e s   l d g i c o  pensar que las  caracter is t j ;  
cas m&ico-religiosas de las comunidades indigenas contemporaneas no 
pueden mantener mas que l a  herencia y resultados Be l a  c u l t u r a   s u b a  
$erns de su8 ancestros capmesinos y no pueden t e n e r  el aservo  cient& 
f i c o  y cultural de l o s  grupos de d l i t e  de l a  epoca  prehispanica ya 
qp nisiquiera  en  esos momentos t e n i a  t a l  conocimiento; ademas que 
ex is ten  un sinumero de e i reunstanc ias   h i s tor icas  como l a  colonia,  l a  
independencia y deihas problemas h i s t o r i c o s   l o c a l e s  que imprimen ca- 
r a c t e r t s t i c a s  Fundamentales para l o  que hoy entendemos por m6gia y 
religidn  indigena, I 

I 

Este t r a b a j o  no debe s e r  entendido mas que  como un intento  crftk 
co de aproximacidn a l o s  fenomenos m&gico-religiosos; se presentaron 
criticas as$ como senderos que nos permitieran  entender estas problg 
matica8, Se e n j u i c i a r b   t a n t o  l a s  def inic iones  como l o s   c r i t e r i o s  I 

clasicos de la antropologia de l a  mggia y la religi6n;  se  seiidarbn 
h ipbtes i s ,  asi cono dudas algunas de estas   fueron  resuel tas  otras ,no; 
en f i n  se t r t o  de buscar y escudriñar nuvas sal idas  para l a  i n t e r p z  
t a c i 6 n  y estudio de l o s  fenomenos em cuestibn. 
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Finalmente  quiero  mencionar qu e l  mundo ma'gico-religioso no es 

mas que  un producto de procesos  histbrico-sociales,  resultado  tambien 
de situaciones  concretas y materia les .   Por   lo  que e l  estudio de es- 
tas  manifestaciones no es   reduct ible  a l a  p s i c o l o g f a ,   f i l o s o f i a l )  b& 
logfa,.M-  bedtieden dar expl i cac iones   re l ig iosas  de elementos o for- 

.mas mggico-religiosas. no e s   l a   c o n c i e n c i a  l a  que determina a l  ser 
s o c i a l  s ino las  r e l a c i o n e s   s o c i a l e s   l o  que determinan m conciencia. 
La l iga& entre  las formas ideologicas   ( ideales  y maBeriales)  con 
l a  estructura economica, se reduce  simplemente a que una no puede . 
e x i s t i r  sin l a  o t r a  o dicho de o t r a  manera son dependientes unas de 
o t r a s ;  aunque si b i e n   e s   c i e r t o  que tanto  l a  idologfa como la econo- 
ma contienen  contradicciones  en S& propio  seno que les permite  tener 
por d e c i r  asi cierta autonomia dsta e s  sumamente re lat iva .  Para t e -  
minar solo qukeqo r e i t e r a r  que aun fa l ta  mucho que ahondar et) este 
t i p o  de interpretaciones y que es' imperioso que se   reviva este t i p o .  
de estudios. 

/ 

t 
! 



BOTAS A PIE DE PAGINA (IQBPP) . 
(1) Como l o s  WlíRTOI del alma, de Calixta Guiteras; Hito Ha- 

pria y Rel iddn  entre   los  Aeande, ii& E.E. Pr i tchard ;  Medt 
c ina  Y rnkta, de Aguirre Beltran etc .  

(2) Como l o s  de Godelier, y d e d a  antropol6gos " marxis- 
tR8'; 

(3) Materialismo en e l  sentido de critica a l a s  formas i- 
dealistas de entender 'la sociedad. 

(4) Digo es to  porque ae le quita a estos procesos toda i- 
dea de cambio -como s i  ntceaariamente  tuvieran que seguir 
un destino marcado  de  antemeno. 

- 
(5)  Como l o  prueba e l  sisterpa de cargos ceremoniales de.?la -1 '*. 

sociedad  indfgena  alteña:: Gobernadores, alf&ret, capik- 
nes, Mayordomos e t c ,  A d  oumo ptro t i p o  be de consepaco- 
ne8 y oreencias como por edemplo el diablo, l o s  santos 

patronos, la iglesia misma, e l  .camposanto etc .  

(6) !Podas las citas serán de Bernal Dile del Cast i l lo .  

(3) Yo creo que para estos momentos ya estar&os de acuelvio M 

en que los factores migico-religiosos  acturn sobre la 
sociedad y no son un simple elemnto cul tural   inact ivo;  
sino que ademab 80 r e v i e r t e  sobre la sociedad miama, m2 
diiicafidola. 

4 

- 

(8) Quiero señalar que el proceso  inquisitorial d e l  casique 
de Tetzcoco, Don C a r l 0 8  Ometochein (Chichimecatecoatl) 
de 1539, Este proceso  inquisitorial ,  aun que no correq 
ponde a Chiapas sino al centro de M6xico es sumamente 
representativo y como t a l  sera tratado. Don Carlos Om= 
tochtzin ,  era indiscutiblemente un l i d e r  indfgena que 
se opnia al poder y gobierno  español, y que utilizaba 

- los elementos milgico-religiosos como forma de a g l u t i n a r  
a otros indigenas. 



Esta  oposici6n. Q l a s  normas co lonia  
l e s   h i e o  que e l  caso de l l e v a r a  a l  Santo Tribunal de 
l a  Inquisici6n. 

Cuando se  pide a Don Cri&bbal,indio vecino de Chi- 
conautla, que exponga ante el Santo Tribunal, lo que t-. 

escuchd d e c i r  a Don CarlOS y repitid: " Hermanos, dad 
a d ,  quien son es tos  que mandan y estan sobre nosotros 
y nos venden y deshacen,  pues  aqui  estoy yo, que soy 
señor de Tezcuco, y a l l f  e s t &  Yoanisi, señor de MBxho, 
y allf  e s t a  mi sobrino  Tezapli, que e s  sefior de Tacuba; 
y nor- hemos de que ninguno se oponga entke  nosotros ni 
se nos iguale;  después que fubramos muertos bien podrfa 
s e r ,  pero  agora  aqui  estamos y e s t a   t i e r r a  es nuestra y 
nuestrós  agiielos y antepasados nos l a  dexaron" (Mario 
Col& 1980: 4). Y fue'condenado a muerte por herrres  y 
h e r e d a s  y palabras  herdticas,  . - 

Como p&emos observar, l a  hipotesis   del   maestro i:.:-' 
Andrea Fabregas,  quien  dice que e l  Santo  Tribunal de la 
Inquisición no solo busca  castigar a l o s  que transgre- I 

. ., 

dim a l a  re l ig ibn,   s ino que e r a  además un instrumento 
que permitia l o c a l i z a r  y someter l i d e r e s  indfgenas, Y 
Lata   es  l a  probable   h is tor ia  de un s i n h e r o  de l i d e r e s  
que fueron murtos bajo l a  acusacidn de brujos. 

. .  . , -  
. I  

(q)-La -tom e s  e¡ 'nombre que se  da a l  a n i m a l  compañero ' de w¡a -0- I 
persona.  %te e s  un t6rmino que! pa emplea l a  antropologla p= 
ra d e f i n i r   l a   r e l a c i d n   e n t r e  un' hombre y su animal compañero. 

*." . . -~ . .. . . -.-- . . .. - .. - , 

. 
(?o) Esta e s  la forma, por medio de l a  c u a l   l o s  i l o l e s  o curande- 

ros conocen  laaenfermedad de una persona, asi como cu& es  - 
- su chulel  o animal  compañero; se torna el. pulso  para Que l a  - 

sangre hable con el ilol, 

61) Durante &os investigaciones  anterioTes,  anbas  en  regiones -- 
nahuas que fueron de c i e r t a   i n p o r t a m i a  desde temprana  dpoca 
de l a  Colonia, advierte l a  presencia de la l l o r o n a ,  que can& I I 

na en las noches gritando: " d H a y  mis hijos:", pero jam& me 1 
encontre  con que e l l a  hiciera  pica;días o rnddades; se t r a t a  
;CL~ un espfr i tu  más que Ae un s e r  mítico .  

I__", i~ -,,̂"-ii- ,-zn,. , ,̂i~t5,;". ..~ ~ =," _."" 2- =--- - ~ .. . I**""i*7"',-.*. .**.I-., x . r m ~ . - , - * u - ~ - . ~ ' ~ ~ ~ - r ' . -  ~ . 
.. 



(fa) La presencia de estos   seres  ha sido una oonstante; que apars 
cen tanto  en  dos regiones nahuas que he estudiado como en la 
Kaya de Yucatán, donde se l e s  conoce oomo "alwes".  

. "- "_ 

(1s) El sombreron que tambien QS un duende , Es o0910 un I& 
ño, pero con l a  fuerza de un adulto? Este s e r   s e - d i e t i n  
gue de los demas seres  miticos,  porque t i e n e  un sombq 
r o  muy grande y por que  monta a caballo. Y como dicen 
handa espantando a l a  pobre  gente que se cruza PO su c= 
mino. "Tambidn e s t i  al, que liaman Sombrer6n; es un niso, 
pero monta a caballo y espanta a l a  gente; se l lenan de 
frio cuando lo ven" ( EnfermerafJos6 Tappan, Larrainzar 
21-3-84). "El sombreron e s  hombre y monta a cabal lo  y 
saca-a los   cabal los   del   es tablo  y monta e s  uno de dsos; 
es hombre. como de un metro de setatura,  que usa un S- 

b r e r o t e ;   e s  de edad grande y chiquito de estatura ;  a l a  
gente no l e  hace  nada;  sdlo  se  asustan cuando l o  vea " 
(Don Pascual/Josd Tappan L a r r a n z a r  9-4-84) 

- 

. . " " -. - . . . 
" 

-. ". 
. " 

(14) Snfemedad que da a l  chulel de una persona y que l a  transmi7 
t e  a Qsta. 

(13)) Un d f a  e l   d i r e c t o r  de l a  escuela  primaria -de Larráinzar me 
p la t i cb :  "no sd si usted conoce l o s  chorros, pero no sd si 

. sea  pura  casualidad;  pero alli l legaron  los  evangelistas y 
hasta mandaron a quemar las im&.nes de l a  i g l e s i a ;  y dicen 
que cuando comeneb l a  .quemazbn, temblb rete   fuerte"  Como - 
podernos observar, e l  tabÚ que ex is te  de profanar las  figu- 
r a s  y símbolos  sagrados, se traisforrnd en un Ioito, que  ayu- 
da de alguna manera a ofrecer   res is tencia  ante l a  presencia 
de estas   sectas .  



(16) Xxisten a l p n o s  trabajos  que demestran l a  importancia de - 
l a s  redes de relaci6n que establecen los individuos y los - 
pueblos. Y estas  relaciones permiten a los grupos dtnicos  - 
compartir sxperiencias p o l f t i c a s ,  sociales,  delucha, e t d t g  

as1 como intercmbiar productos, . n o t i c i a s ,  e ideas. 
-. 

Los h x a s  son unos personajes de las fiestaa que 210 e- 
encargan de m e n i x a r  lar fiestas, 8011 e l l o s  los que to- 
can la musica y los .que caminan por todo el pueblo para.. 
"que no este  t r i a t e " .  

. 
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Scln And& Latrainzar 

( f f  . 5 - 7 )  

Concluida esta  diligencia en esta  casa parroquia1 fuerón citados 

e l  Beneficiado  y Cura para su majestad del P a r t i d o  de Charmla Don Jo- 

seph  Orcbñez y Aguiar P. &adjutor de este P a r t i d o  de Coronas Don N i -  

colas & Moralea y por e1 presente  Notario.  se  e1  manifestó l'a Comi- 

sión que antecede  y habiendo prestado Juramento hicieron  entre anboa, 

in  verbo Sacercbtis,  tacto  pectore,  bajo cuyo cargo no solo  ofrecieron 

decir  verdad en l o  que fueren  preguntados, s i  tmbidn  manifestar y ex - 
poner  según e l  tenor de Ca  Comisión cuanto  estimaren conducente a la- 

mayor honra y gloria  ck Dios y  bien espiritual de su feligztesia en cu - 
yo supuesfo  siendo preguntados si   las   cartae que estan  puestas por c z  

beza  del  expediente,  y se l e s  manifestaba, eran suyas? Respondí6 pri - 
mero  Don Joseph Ordoñez era suya  y  toda & su  puño l a  que estaba  fe-- 

cha en  Chanula al  trece de Marzo 'del presente año & m i l  setecientos- 

setenta y ocho,:con l a  cual  hizo remisión  a su Señoria  Ilusrriaima de 

l a  de su Coadjutor Don Nicolás & Morales fecha & San An&& a2&ce- 

de Marzo de dicho año de setenta y  ocho,  y  conteste e l  P .  Coadjutor - 
aseveró ser  suya  dicha  carta & doce de Marzo e s c r i t a  & otra  letra,-  

e l  que refiere  a l  P. Don Joseph  Ordoñez, como frtcrslffo del  Partido  lo- 

que acababa & practicar, por l o  que l e  pregunte, don& tenia  los  ca- 

daveres, osamenta, y demás  que menciona parta inspeccionarlo  a l o  que- 

contesto llevandome  con e l  Notario de l a  misma casa  Parroquia1  y po-- - - -  

niendome de manifiesto dos cadaveres, que según m i  juicio  tenfan pocos 

&Ííos de enterra&s, y sus individuos. mozos,  pues tienen pegacbs con - 
f i j e s a  dientes  y muelas,  a excepción que dice e l  P. Coadjutor arrancb 

a una de e l l a s  a  golpes de su bastón; y una quijada que e s t a  despega- 

da tiene completos dientes y muelas s i n   l a  menor lesión,  Asi mismo '- 

hay otra   calaverita   ya  quebrada que se  percibe  es de criatura que se- 

gún m i  dictamen tendria dos meses & enterrada pues se  percibe toda-- 

v i a   l a   c o r t e z a  de LOS guzanos y e l   c u t i s  que dice La carta  está  patez 

te.  Sobre-esto  conte  siete  canillas que parecen ser de las  expresa-- 

das calaveras, con  algunos c a j e t i l l o s  en  que  quemaron perfumes, un -- 
atado de liquidambar  y otro  atadito de incienso de h r o p a  que j m b  - 
traen  a  nuestras  yglesias; pues solo usan  perfumes de violento y fas- 

iidioso olor  cogidos en los montes, l o  que prueba mayor veneración a- 

l a ~  cuevas que a las  yglesias, pues gastan dinero en  buen incienso -- 

. I  



para  aquellas y no para estas. 

Todo lo  referido  estaba en un canasto que llanan Jamb0 &nth 

lo recogió e l  P. Coadjutor a quien previne lo  ret irara para dasri 
narlo arreglados a las órdenes de su Señorfa Ilustre.  Regresahe 

a m i  habitación preguntando  como, o porque fue a p a r e  a l a  cueva? 

Respondio  que tres meses o m& que habfa  tenido denuncia & ella-  

por un indio viudo y natural & este Pueblo llanado Cristobal Pi- 
ree, que l e  did señas del paraje y rumbo don& cafa, y nunca se - 
atrevio a llegar! hasta que se acompañó  con Don ErmenegilQ de --- 
León, vecino de Ciudad Real, y un c r i  a&  suyo llama& Phelipe M a r  . 

tfnez con los  cuales,  fingientb ir a  caza to& l a  vuelta del si -& 

t i o  y donde l e  parecio conveniente, m a n &  a tres  indisueltos & - 
Doctrina Que llevaba consigo l e  mostrasen e l  camino, y rehusando- 

lo  Los preciso a  obedecer, de que resultó  llevar  al Padre y a sus 

- i 

- criados por diversas partes,  junthdose todos en l a  boca de l a  -- 
cueva. 

Volvf a preguntar al P. &adjutor que sentia  acerca de lo  -- 
que se  trata y respondió, se  persuada  escaba en esa cueva e1 y*  

lo o simulacro que veneraban en l a  Gentilidad, o algdn otro de k t  

los que re f iere   e l  ylustrisimo S r  . Nuñez  en  su  nona Pastoral y --‘ 

los  apellida POXLON, PATOLAN, T Z I H U I Z I N ,  0 1 . H I z A W u U ,  funtándose- 

para esta sospecha en lo  que l e  decfa e l  denunciante, que se nom-- 

. bra  arriba, asegurán&le no tenia señalados dias  para ir a l a  cüe 

va,  a excepción de Andrdz Gonsález  Jdlmohc, natural y vecino de - 
este Pueblo, que era frecuente loa martes, lo que l e  motivo a ir- 
en dfcho d a  por ver s i  daba  con d l .  Radicase en  su sospecha sa- ~ 

ber que este Pueblo, en l a  Gentilidad,  estuvo inmediato a l a  Cue- 

- 

- 

va que se llama en  su  idioma  Sacumchen, y hasta hoy l e  dicen al - 
Pueblo Sn. Andrés Sacumchen. 

Repreguntancb s i  sabfa o tenia m& que decir? Respondió  que 

sf, pues  en l a  misma cueva dejó desenterracbs un montón & huesos 

de cadaveres y sin reconocer un recodo que juzga tiene lo mismo - 
que las excavaciones hechas, las que  no profundizó como se deve.- 

Igualmente tiene reconocicbs en este Pueblo otros Qs adoratorios 
el uno a distencia de seis c u a a a s  tirando para e l  norte; y e l  o- 



tro a dlstancia de medlo cuarto da legua  hacia e l  poniente, en los - 
cuales ha hayado smmedios y cabos de velas pero no ha hecho excaba- 

. ciones y los m& in&ca&s de este  delito por 1.0 denuncias que t i e -  

ne, son tres,  que apunta en  su carta y Be  nombra Pascua1 'Rernhdez y 

' Cristobal Hernindez, que  por razón &l. o f i c i o  de Alferes de Carnes - 
Tolendas fuerón a dichos parajes  para  pedir bonanza & tiempo para - 
sus funciones, l o  mismo Phelipe Dias, Alferes de San An&&, todos - 
tres  naturalea y vecinos de este Pueblo con otros muchos  que huce -- 
juicio son dirigi&s e instruidos .por otros que das& l a  antiguedad- 

conservan y manejan estas costumbres y Ritos  antiguos de que nació; - 
que hablen&, pedido un correo,  estan&  escribiendo,  se l e  entrarón- 

los dos Alcaldes del Pueblo con  grande-iynpeño para que  no avisase  al 

P. Vicario Dak Joseph  Otcbñez l a  inspección de l a  cueva  que'habfa he 

tho, y diciencbles no pensaba en e l l o ,  reprodujerón que para que ha- 

-. bfa  traido  aquellos huesos? y a quién escribf a?  aque les  conteetó -- 
mandaba a su casa por vino y que a los huesos queria dar sepulqura - 
eclesiastica  lo  cual  des& entonces dejó a dichos Alcaldes sinqlica-- 

&e de complfces en su estimación. 

- 

Tcmbidn sabe que  en e l  Pueblo & Santiago de este  Partido -- 
hay otro  paraje de superstición que  no ha visto  y tiene gran fana en 

e l  Pueblo de Sta. Marta, &nde e l  Pe. Vicario h. Joseph Orbiiez  te- 

gistró otros dos & l a  misma clase,   lo  que  no ha ejecutado con otros 

que l e   d e n u n c i d n  del Pueblo de Chanula. Tambitin sabe des'& antes- 

& orbnarse, siendo estudtante, quefreduentaba e l  Pueblo & Zfnacan 

tan, haber  en dicho Pueblo un s i t i o  llama& Niguoo &nde se  sacrifí-  

can aves y se queman velas y olores, y otro en l a   S a l i d a  para Ciudad 

Real, llanado l a  piedra grande, con otra  supersticiones & las  Sali-  

nas de dicho  Pueblo; y e s   l o  de mayor atención que sabe, y puede de- 
c i r  so cargo del Juramento  que  hecho tiene  lo que Don Joseph  Orcbñez 

firmó conmigo  en este de S a n  andrés en dies y nueve de Marzo de m i l -  

setecientos  setenta y ocho de que yo e l  Notario cby fee. 

- 
- 

(Firmas) Fr. Thomas Luis Roca 

Maestro y juez comisionado. 
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E l  mismo día, mes y aiio concluida la antecedente  daclaraCi6n 

e1  Reverendo  Padre Canisionado determind comigo pasar a l a  Cueva de 

que se trata, y 10 executanos después de siesta  y gastamos en ir po- 

co más ck media hora y Llegando a l  Paraje poco más 6 las tres; nos- 

acompañaron e l  Padre Vicario y Cura & Charmla Dn. Joseph Ordoñez, - 
su Coadjutor Dn. Nicolás  Ebrales con cinco Mozos ladinos, algunos -- 
Yndios del Pueblo,  y los Alcaldes que sin  decirles nada se acomidie- 

ron. Seguimos e l  Canino Real de Charmla; a un cuarto de legua en-*++ 

trando en  una milperfa  vieja, nos apemos  y sobre la mano izquierda- 

seguimos  una bajada muy pendiente  y la vereda poco pisada;.  llegando- 

al  asiento del barranco tomanos otra  cuesta de subida igualmente pe- 

nosa que l a  bajada, siempre siguiendo unos peñascos que hacen muy df 

f i c i l  bajar a l a  puerta de l a  Cueva, l o  que executamos arrastrándo-- 

nos y ayudánQnos  unos a otros. Puestos en l a  puerta de l a  Cueva e- 
que tiene un desbarrancadero que es menester pisar con cuidado, nos- 

esperanos unos a otros y entranos uno a uno. Es l a  Cueva grande, al. 

ta,  con varios recodos  y lajas grandes; de suerte que estando cator- 

ce personas dentro no nos embiaasábanos. Antes de comensar alguna 0 

maniobra previno e l  P.  coadjutor Dn. Nicolás Morales l o  que antes de 
s a l i r  del Pueblo habfa dicho, y es que  cuando estuvó m a n &  que los 5 

.Yndisuelos que llevaba entonces desocupasen sus vientres sobre l a   l a  

j a  que sirve de meza donde estaba e l  rufco de hojas verdes  expresan& 

en su carta, cuyas hojas  secas  estaban en un tincón, y l a   l a j a  l i m -  

pia de inmundicia. Hecha esta  advertencia pasamos a l a  inapección - 
de los huesos de cadáveres y estaban como los habfa dejado e l  P. Co- 

adjutor. 

- 

- 

Mirando y adnirando lo  extraño de l a  Cueva sin haber resuel- 

to qué se debfa hacer, nos dió motivo  a seguir l a  eXCaYaCi6n princi- 

piada por e l  P. Coadjutor un perro de caza muy estima& del R. P Co 

misionado por sus particulares  habilidades, que se  introdujo por sf- ,. . 
sólo y con gran tenacidad empezó a r a s c a -   l a   t i e r r a  y aun latir va-- 

rías  veces, de forma que apartado para trabajar los Yndios, volvfa a 

entrarse como  que algo miraba debajo de las Peñas. Siguiose la Exca 

- 



vacion con  una t ierra  m y  bof a y sobrepuesta con alguna  lajas no muy 

grandes introcbcidas de propósitos que se fueron sacando a mano con 0 

* l a   t i e r r a  en crmastos haeta que  con alguna  profundidad se descubrie-0 

ron nuevos cadiíveres que  despedian t a l  putrefacción que e l l a  y e l  ser 

ya tar& nos  impidió reconocer e l  recodo que dejó sin cavar e l  P . --- 
Coadjutor cuando estuvo a l l f  . 

Mientras se h e f a   l a  escavación subid  por entre unas  peñas que - 
parece caracol un muchacho ladino, y en altura cano & tres estados - 
hallo también pedazos & ol la ,  brazos, y astas de cruzes deshechae y- 

una chica nueva y bien formada  que trajimos con  una calavera y otros- 

huesos de 14  escavación, los que  causaban a  nuestro entender l a  en--- 

diondez  que  nos hizo retirar persuadidos quedaban otros cadáveres &- 

igual  naturaleza. 
- 

A todo lo  ejecutado  se hallaron  presentes los Alcaldes actuales- 

del Pueblo asombrados y sin queres hechar mano a los azadones n i  m a n -  

dar que lo  ejecutasen  otros hasha que revestido & autoridad e l  R. P. 
Comisionado, sostenido de los demás sacerdotes,  los ob3igÓ executhcb - 
lo con gran t ibiesa as1 ellos como seis  Ú ocho viejos del Pueblo  que- 

ocurrieron despues  que ll& a uno e l  P. Vicario Dn. Joseph Ordoñei,- 

y con grandes ahíraciones y pasmos, haciéncbse  cruces  entraron en l a  

lkeva donde se mantuvieron hasta que e l  R.P. &xnisionado los m a n &  sa - - , 

lir, dejando  algunas señales en las miymas escavaciones  para lo  que - 
conviniere . ? 

Llama&  por e l  P. Coadjutor Dn. Nicolás Morales e l  R. P. CMnisio 

nado subien& los dos un poco a un la& de l a  misma cueva, en un hue- 

so de una  peña l e  mostro  una calavera y algunas canillas  sin  otra par 

titularidad. Todo lo cual m a n &  dicho R. P. Comisionado se tomase -- 
por d i l i g e n c i a  y en e l  c intado d a ,  mes y aiio lo firmo conmigo, los - 
otros dos sacercbtes y to&s  los que asistieron y saben escribir,  de- 

que &y fee . 

I - 
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(firmas) Fr. Thomae Luis Roca 

Nícolas Morales 

RaymunQ Guillen 

Jhoseph Ordoiiez y Aguiar 

Hermenegilb de León 

Manuel Honzon 

Manuel Mafiano chacon 

Notario. 

. 
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s a  Andrés Larrainza 

(f f . 15-16) 

Ultimanente se 1 1 4  a Lorenzo Hernandez, Quelpixol o Chiquitul, 

(que ambos  Noanbres le dan), de edad de treinta y cinco años según dl- 

ce, y exhortado en e l  mi-' d a ,  mes y año a l a  gravedad  del  Juranen- 

to, lo hizo a Dios, y a una Sta. Cruz, ofreciendo  decir verdad  en lo- 

que fuere pregunta& y supiere, y eiendolo como sus Compañeros. 

A l a  primera  pregunta dijo  estar su milpa cerca de P l h n o e  y -- 
que ha como veinte &os que milpea a l l f  . 

A la Begunda respondió, no.conoce l a  cueva, que sf la ha oido -- 
nombrar, y es voz  común  que se llama cabeza del  Pueblo. 

A l a  tercera responde que ahora cuatro o cinco años, cuan& fue- 

Alferes & Pasión estuvo en l a  CUeva a  pedir bonanzas al  Angel Sac=+ 

chen  por ser costumbre del Pueblo, ser cabeza de dl, y su principal - 
favorecedor Qspués de 'Dios como aquf  en  Chamula hacer en e l  Paraje - 
que 11anan e l  calvario, en donde est6 una casa y les  ayuda  en  que se- 

crien SUB sementeras, como a  61 l e  con'cedid  bonanza e l  Saccanchen. 

A l a  cuarta pregunta dijo habia quemado &S velas y hiquidambar- 

. con unas remitas verdes que  puso a l a  cruz (que  simpre colocan en e-* 

esos lugares sin  fi jeza en los brazos  'para deshacerla  a su arbitrio)- 

haciendo su oracidn con palabras sueltas diciéndole al Angel Sacem--- 

chem:  ttAyudame Divino E a p i r i t u ,  Santo C a p i t á n ,  para que  en los,  das-. 
& m i  f ies ta  haga buen tiempot1. 

I 

A l a  quinta pregunta ttespondib  que  por.-costumbre antigua sabe y- 

l e  consta que t o b a  los que tienen  Oficios & Fiestas ocurren a hac& 

su oración  a l a  cueva, y que  .su  compañero, Nicolas Dias Y Q C O ~  fue con- 

é1 llevando Liquidwbar y de las dos velas, que tiene expresadas, una 

era suya y otra de su  comprañero, y también sabe  por haberlo oido &- 

c i r  que Phelipe Dias tercero declarante que  todo lo niega en  su decla 

racibn, ha concurrido a lo mismo  que 61 en l a  cueva. 



A l a  sexta dijo, no sabia que  huesos o calaveras eran los que se 

habf an desenterrado. 

A l a  sdptima dijo no haber visto luz n i  de d a ,  ni de noche, n i -  

. alguna novedad  en l a  cueva p sus inmediaciones. 

A l a  octava respondió expresando los mlamos que  108 antecedentes 

añadiendo a Pedro Pétez, viudo, y natural de san h c b t d 8 -  TO& 10 +-e 

cual expresó con  promesas del per& de su culpa y suaves  rmonestacto 

nee; que se  practicó igualmente con todos Los cinco,  explicándoles en 

SU y&ma, &sp& de tomada  su declaración, lo que se habia  escrito,  

que dixeron ser 10 cierto, y este a f i d  ha dicho l a  verdad de cuanto 

sabe bajo de l a  solemnidad del jurmento que  hecho tiene, Y Por no 8 8  

ber flmar, lo hizo conmigo. 

- 

- 

(firmas) Fr. Thomas Luis -Roca 

Maestro y Juez canisionah 

Manuel  Marlano  Chacon 

Notario. 

. 



1490 e l  md/estro Don Fray Francisco N(15eo dalla Vega. &l &dan & Predica LI 

. dore., poti l a  DIvina Orarda, y & l b  Santa Ble& ApOstolica Obitspa & -- 
ciudad &al de Chiappa y Qocz~~)\~oco, 1,dSl Conoajo d e '  m Majestad, etc. 

W a y  algunos malor Christign+e de a p b o  seMs que ofurcacba con 

las t i n i 4 1 a a  del error, dejan l a  l a x  de la iverdadb y olvidacbs ide: l a  - 
promesa  sblemne  que hicieron a Mad cuando M r   e l  #acrorrarto b+ da1 - 
Bartiamo boa l l d  al  rebdlo ERIJO, t griemío de su tanta Iglesia,  no se 

averguenzb  seguir l a   e s c w l a  at Demonio a qui+ renunciaron, y -- 
ocuparse in  artes malas, acKwínacio+w, hechpceria) malef ic ios,  encan- 
tos y. srnrkilegios y otras suparraticionea parr sabe+ cos-  ventdetpa, y - 
futur a8 

I 

. 

- Esltos son los que  en  tmdas 1@ Provinkias l a   h e v a  Eep#íía se 

llrngl Na)rualietas;. los  cuales en I r e d i d a d  no S+ distinguen 4 los - 
AutJtislogob supersticioso. y Planet+oe. Judieiarioh que  con vanaiy f al- 

sa cienetp de los  planetas, y! ast~r/,:..:atrsvLItfanan~c).. aolicftan sicbe*:-- 

los decrekos de l a  cHspoeiciisn  d$vb+a  que a bu tie$po han & mOs$rarse. 

,, ~tgulcm  18s nactmeintos k 1elr~hom&6 pat et  curs; y .movtuatentd d~ -- 
e s t r e l l a !  y planetas, observan& 164 tiempori y mo+tocr da1 d.fa ]r mesea 

en  que lob niMs nacen para awgnaties y pramomgcitles $1 esta&,  coni 

diciisn y $uceeos prosperos o sdvers 8 de l a   v i d a  w e  ha de tener  cada - 
i-q &pen* de l a   l i b r e  vonluntad 64 hombrely  no 4 l a  disposicidn de - 
E s t r e l l a s ,   h t r o s ,  Planatas ¶we no. dienen poder, eqtciencia, 6 & r c a  - 
en los su+esos libres y futuros pardi hacer que ac4teeclm como e& -= 

r n a i f i e s t b  y no de otra ::manbra; y I10 peor da que /&  tales cmuncI~o,s A* 
hun hecho$ escritos  estos perverso# !hombres  eon qui engañan a los í P o -  

ranter y &&a que les dan t-to  cte/dito que eaper4, creen  y.tieinen -- 
por inf  alibles sus pron6sticoe o 

+ 
! 

." 
, ,  

? "-- 7 e l  dm& con que han de p b e m h l a  en $ve acc$mes, que preqieanen 

/ , .- 
- 

. 

I 



Nagualistas practican  lo mlsmo  por Reportorios y supersticlz 

80s calendarios &nde tienen asentados por sus propLos  nombres to&s 

los Nahuales de Astros, elementos, aves, peces,  bestias, brutas  y mudos 

animales, con  vana observación de dias y meses para señalarles a los nL 
ños luego que  nacen  108  que  segun e l  kalendario corresponden al dfa del 

nacihiento, precediendo para e l lo  algunas endemoniadas ceremonias y c o ~  . 

sentimineto expreso de sus  Padres  (que es como pacto implicito de los - 
Chiquillos con los Nagualea  que han de darles 1, y des de entonces les  - 
señalan l a  milpa o s i t i o  donde cumplidos loa siete años, les  ponen a l a  

vista su  Nagual para que ratifiquen e l  pacto los muchachos, Y para este 

efecto  les hacen antes renegar de Digs; y de su bendita Madre previ--e 

nuinerhles justmnte que  no tengan  miedo n t  se persignen con l a  ~ r a z ;  - 
y despues.  que se abrazan cariñosmente con  su  Nagual,  que  por arte dia- 

bolica  se  les aparece muy doméstico y supersticiosamente cariñoso aun-* 

que sea upa bestia muy feroz como León, tigre,  etc.,  les. persuaden  ma-- 

ñosamente  con infernal  astucia, que aquel Nagual es Angel & Dios que - 
se lo  da para que tenga fortuna, l e  favorezca,  socorra y acompañe, y A- 

asi ha de invocarle en todos los  casos, negocios, y ocasiones que nece- 

sitare de su  ayuda.  Mucho  debe l lorarse  la   faci l  credulidad con  que de- 

jan llevarse  los  indios  tras de engaños tales de aquestos  Dogmatizantes 

Nagualistas ,cuyos errores perversos en casi todos han hechado raices .-- 

muy profundas, por  que  desde sus tiernos años les hacen creer que Dios- 

les dió Naguales  por  Angeles de Guarda.. . 
A tan infernales maestros llaman los Indios  sabios de los Pue--- 

blos, y asi  los buscas para que  por sus Reportorioa y supersticiosos  Ka--. 

lendarios dictados del Demonio, lea pronostiquen l a  fortuna y señalen - 
- 

Ragpales entes que se  bautices, desde e l   d a  que sus hijos nacen; y al- 

gunos s i n  saber leer n i  escribir ,  tienen m y  a l a  memoria los animales 

correspondientes al  d a  del nacimiento los niños que estan  escritos por 

meses para todos e l  año en e l  Kalendario. Y por  medio de tales embuste 

ros que regularmente son grandes brujos y hechiceros, consultan todos - 
los Indios al  Demonio,  con maleficios, encantos y hechizos quiere ven-- 

garse de los que les agravian,. qüitándo por  medio l a  vida a muchos y e- 

jecutan& en los Pueblos. 

- 
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hagan una  Verdadera profesión de nuestra Santa Fe Catolica, detestando 

en  forma to& pacto con e l  Demonio, creencia en sus invenciones; con 

dolor en los  actos que  con ignorancia  hallan hecho  en despecio de nues 

t ra  Santa  Fe, llevados simplemente a sus citabolicas  acbraciones. 
- 

Despuém ck esta  plática, profesion y detestación  se  apercibiran 

los Reos  con las graves penas  que previene e l  derecho para los  <&la-- 

tras s i  vuelven a dar señales & admar falsos Dioses,  Santos, o I&-- 

los. Asi dispuestos se remitirán los Reos al  Bachiller Dn. Joseph Or- 

Qiiez Vicario y Cura propio del Pueblo de Chamula, a cuya satisfacción 

haran e l  cumplimiento de l a  pabcua confesancb y comulganh. 

Lo tercero, fallamos deteminanos, y mandamos que Phelipe Dfaz, 
Lucas l . 6 ~ ~ 2 ,  Marcos Hernandez, Nicolas D i a z  y Lorenzo  Hernandez, asis- 

tan concurran y sirvan  a la   Ig les ia  Parroquia1 de Chamla todos los -- 
das  festivos oyendo l a  Misa Mayor  con  una Vela en' l a  mano por espacio 

y tiempo de cuatro meses,  haciendo esta  penitencia por sus atroces pe- 

c a b s  cometidos. Y por lo  que resulta'contra Sebastian Hernandez, Pe- 

&o Perez, Pascua1 y Cristobal Hernandez como t a b i é n  como Diego  Her- 

n d d e  z,  les  condenamos a l a  misma referida  penitencia de asist ir   a   la-  

Misa  Mayor,  con vela encendida en l a  Parroquia del  Pueblo de Cheula, 

solo en l a  diferencia de que estos dltimos &os cumplirh con l a  asis- 

tencia de do8 Meses. Y e1 expresado Vicario nos avisará c)el cumplimi- 

ento para lo que  haya lugar  en hrecho. A cuyo efecto, - y  haciencble - 
saber a  los Reos esta  nuestra  Sentencia  se  1es:permitira  destituirse  a 

- 

0 / 0 

4 

sus casas  salíen& de las comunidades Religioeas en d o n 5  han estado - 
des& e l   d a  veinte y ocho disponienb BUS animos, conciencias y ver d ,  

dero conocimiento de Dios. As< lo proveyó, fa l lo  y sentencio d e f i n i t i  

vamente  su Señoria Ilustrisima e l  Obispo 

\ 

" 



Kalendario corresponde al  d a  de nacimiento,  precediencb  para e l l o  alsu_ 

nas endemoniasae ceremonias y consentimiento  expreso de sus Padres. (-- 

que es como pacto  lmplicito de los  Chiquillos con los naguales que han- 

& darles), y desde entonces lee  señala l a  milpa o s i t i o  QnQ cumpli4s 

. doe los  siete dios l e s  ponen a l a   v i s t a  su Nehual para que ratifiquen - 
e l  pacto  los muchachos. Y para este  efecto  les hacen antes  renegat de- 

Dios y & su bendita Madre previniencbles justamente que  no tengan mie- 

do n i  se  persignen con l a  W z ;  y &spuds que se abrazan csriñosmente- 

con  Nahual, que por arte  diabolica  se desaparece muy domestico y supers 

t iciosmente  ceiñoso como León, t igre,   etc, ,   les  persuade mañosanente- 

con infernal  astucia, que aquel. Nahual es Angel de Dios que se l o  da pa 

ra que tenga  fottuna, l e  favorezca,  socorra y acompañe, y asf ha de in- 

vocarle en to&s  los casos, negocios, y ocaciones que necesitaré de su- 

ayuda, Mucho debe l l o r a r s e   l a   f i k i l  credulidad con que dejan llevirrse- 

los  Indios.tras & engaños tales de aquestos  Dogmatlzastes Nagualistas- 

cuyos errores  perversos en casi  todos han kchacho r a k e s  muy profundas, 

porque &S& sus tiernos años les hacen creer que Dios les  dió Naguales 

por Angeles de guarda. .. 

- 

- 

A tan infernales Maestros l lman los Indios  sabios de los Pueblos 

y as< los buscan para que pot sue Repolrtorios y supersticiosos Kalenda- 

rios  dictados del Demonio, l e s  pronostiquen las fortun- y señalen Nao- 

gualess antes que se  bautisen, des& e l   d a  que sus hijos nacen; y alsu_ 

nos sin saber leer, n i  escribir,  tienen muy en l a  memoria los animales- 

comespondientes a l   & a  del  nacimineto de los niños,que  estan escritos- _ _  
. por  meses para t o &   e l  año en dichos Kalendarios. Y pot medio de tales 

embusteros que regularmente son grandes:brujos, y hechicetos  consultan- 

tocbs los Indios a l  Demonio cuancb  con malef ic los,  encantos , y hechizos 

quieren  vengarse de 10s que les  agravian,  quitan& pot medio tan &ab&- 
rico  la   v ida a muchos y ejecutan& en los  meblos, 

,- 

) 

. 
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De estos  estan en peor categoria aquellos que ee  introrhcen por 

btddicos y Curanderos en los Pueblos, ó SangraQree, que  en l a   r e a l i - -  

dad  no l o  son, sino grandfsimoe maldficoe,  brujos, encantadores, y he 

chiceros, que  con l a  apariencia de curer, hacen enfermar, y matan a - 
t o h e  cuantos  quieren aplicáncbles  e1 instrumento que llrwan medlcina 

de hierbas,  etc., con soplos y palabras  infernales con que invocan 6- 
imperan al  Demonio  en virtud del pacto que hicieron par a que los ayu- 

de en e l   e j e r c i c i o  de sus brujerias. Y cuan& aprenden este   of icio  - 
(que l lanm de &&cos) cogen de memoria las  tales palabrtas aquelloe- 

que  no saben leer, n i  escribit,  y los que saben las  reciben & sus M 2  
estro8 por escrito para que poco a poco l a  vallan aprenciencb. No en 

señm  estos  supereticiosos maestros a uno solo aqueste o f i c i o  de cu-r 

randeros sino  juntaente a tres, para que  en el   exercicio  & 61 dif i -  

cultosamente  se descubra e l  autor del hechlzo, que lo ejecutan ó so-- 

plan& por e l  aire  &cien& las palabras aprendldas, 6 sobre plumas,- 

ó yerbas,  palos etc.  que  ponen  en los caninos y partes en que pueda - 
p i s e l a s   e l  que há de ser  hechizado, para que enferme de fríos y ca-- 

lentura ordinariamente, 'ó  de granos, lamparones, horrorosas llagas, ó 
entráncble en las  partes  ocultas, ó en e l  vientre,  cabeza y garganta, 

natsices, brazo, ó otro  cualquier miembro del cuerpo, e l  animal que -- 
quieren por instrumento de su maleficio como sapo, culebra,  tortugui- 

l la,   cienpies,   etc.  y con los mismos soplos, y palabras  suelen quemar 

casa,  destruir sementeras d milpas que llaman indios enfermar. N i n e  

no de los  tres Compañeros &l oficio  aprendib puede, sin dar noticia 

a los  otros dos, maleficar, y sin dar también aviso á su Maestro, y g 

- -10 mismo observan cuan& quieren deshacer l a  hechícerfa, que llanan - 

- 

- 

_- , 
c- 

rxlr ación. : 

Para enseñar tan  execrables maldades, primero l o  hace e l  Mae+- ~ 

tro  e l   cual  ha de ser  discfpulo renegar & Dios, y de sus  Santoe, y - 
l e  previene que  no los invoque, n i  a Marfa Santisima, n i  tenga miedo- 

alguno, porque SI l e .  tiene no aprenderá e l   o f i c i o '  & hechicero. Con- 

esta prevención l e   l l e v a  en diferentes das al  monte, barrancc,  cueva 

milpa, Ó otro lugar oculto Qn& hace e l  pacto con e l  Diablo (que e-- 

110s llaman concierto, o dar palabra) y en algunas Provincias usan p a  

r a  aprender aquesta e l   o f i c i a  de poner al discfpulo sobre un honniguz 

ro de hormigas  grandes,  y p u e s t o   e l   M a e s t r o   e n c i m a ,   l l a m a  
a una culebra  pintada de negro, blanco, y colorado, que llaman ma&?e- 
de -las hormigas, l a  cual  sale acompañada de e l l a s  y otras culebras -- 
chiquill  as y se l e  van entran& por las conjunturas de las manos, co- 

- 

* 
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menzahdo por l a  izquierda y saliencbles por las narices,  oidos, y co- 

yunturas de l a  derecha; y l a  mayor  que es l a  culebra, dando saltos, - 
se le  entra  y sale por l a   p a t e  posterior y segtin  van saliendo  se van 

entrando en e l  hormiguero.. . Estas ceremoni aa en &ferente@  dias  se - 
continúan haeta  trece  y cumplido e l  tthuino, l a  pregunta al  discfpulo 

con  que yerbas  quiere  hechizar,  y  escogiencb las  que l e  parece,  se -- 
las entrega  y l e  enseña las  palabras & que ha de usar en e l  ejerci-- 

c io  del o f i c i o ,  con l a  diferencia que diga: os mando que salgaie ckl- 

lugar &nde e s t a i s ,  cuando hubiere de deshacer l a  hechiceria. Y que- 

para hechizar  diga: os man&  que o8 esteis  en t a l  ó t a l  persona,  se- 

gún l a  intención  &e  tuviere de maleficarle, Ó conseguir con mujeres- 

y hombres e l   d e l e i t e  que deseaba, y s i  no l o  consigue con l a  persona, 

l a  hechiza. 

A l  mé&co o supersticioso Curandero llaman en los pueblos de a l  

gunas Provincias POXTA VAN EGS y a: La medicina GSPOXIL, y todo l o  que 

. entre los Indios s i g n i f i c a  curar con este nombre POX, se  entiende tern 

bidn hechizar, y los nombres todos derivados de POX aluden a l  Nagual, 

que llaman POXLOM en algunas Provincias, en otras PATZLAN, y en  mu--% 

chas TZIHUIZIN, e l  cual  es  entre  los  Indios muy temido. Y por decla- 

ración  y  confesión & muchos reos'  reconciliados nos ha  constata& que 

es e l  Demonio,  que  como pelota o bola de fuego anda  por e l  aire en fi 
gura de Estrel la  con  cauda á modo de Cometa. Y por primitiva y antig 

gua tradici6n dicen los Indios, que este Idolo POXLON es uno de los - 
más principales, que antiguamente les  hablaba y l e  veneraban tanto -- 
los de l a  Provincia de Tzendales que pintado en  una tabla con figura- 

. referida  le  tuvieron innumerables años ,! y después de haber recibido - 
l a  Fé, Lo pusieron  colgacb en un-.tirante de l a   I g l e s i a  del Pueblo de- 

OXGIUC, acompañado con otro I Q l o  de HICALAHAU en figura:&  feroz ne- 

gro, como una imagen de escültura o b u l t u  tiznado con los miembros de 

hombre y otros  cinco  sopilotea y lechuzas. Hasta que  por disposición 

divina en l a  segunda v i s i t a  que hicimos por e l  año de 1687 los descu- 

brimos y costó no poca d i f i c u l t a d   e l  descolgarlos  tocbs, y hicimos -- 
que rezan& e l  Credo  en altas  voces, los fueses todos los Indios  escu 

piendo, como l o  ejecutaron, y quemados públicmente en l a  plaza del - 
dicho Pueblo, l e s  tuvimos p l á t i c a  y sermón  con e l   e s p f r i t u  que Dios - 
Nuestro  Señor fu6 servicb de comunicarnos. con lo  cual y lo demas 

que hicimos ejecutar en cumplimiento de nuestro oficio  Pastoral,  por- 

l a  bondad & Dios se ha desarraigado  a  nuestro  entender, e l  sacrilego 

- 

- 

, 

i 
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. . . En cada suceso esco@fr tb4 Dios y llegó @ad.  uno. a t e a r  su - 
N.gual, y :  .un muchos,  uno solo Q bdtros, elbmentob, aves, peceer y b e  

toa mimatee, y algunos tm  v i ler  y iasquembba corm$ hormigas, r aqmes ,- 
lechuzu y curcie'lagos. Este errox? /fue p m ~ e u h  y qrraighcbas tanto en 

los subse+uentea N w a l i s t m  qua h d t a  hoy ex$ d a  & ha practica& por- 

BeportoriOs, y kalendaríos da1 prídhiklvo GeriUillsmoi que  en l a  subjst.n-- 

c ia ,  y ato& de pronosticar pos e l  nS$mm ' 2 0  y 4s 13 concuerw  los- 

m& mocker)os c m  108 má8 an: l~oo s+ 8. pradticabr/h ern d x i c o  y a010 - 
en los  no&ea  significado por 108 & caramires e< cada Provincta am- .  

avereos, io _pa ser  aierentee  los i i d i a a r a a  o 'por n q  ser ünos micrmos los 

que pobidon, cuyos  huesos  afeado Gentiles haay4 hoy en. d a  h a  vene 

racb como [ s i  hubiesen sido S~~pltos, l)evb&liQis sahu@erio Q copal, y -- 
flores a cuevas donde los  cien&/ puestos y hernor sacacb de alkunaa- 

y quema&,i  porque re &earraigFsen  tmfalménte betas p otras n e f a n b  ce- 

remonias jd juntks  a l a  Secta  infern4 de NaguialistaC. .. . 

- 
- 

. I  

. .. iY ha habicb ln&a qua  en E?! -te sp ha e()taQ con el I b a l -  

h o n t o  unp amma  entera &maten& +on d l  c w  pudera con su prjpso - 
amigo una h j e r  tmancebada.  en cast{- da tah exectableu, horror4sam,- 

y formidabbes insolenciaa y 0t r .a~  infinitas dL ento9 tan pervereoi y e2 

- diablstacbb hambrea, o pot mejor dek r DemonLOs enchna&s, que h 

g a b  a l  prjcipicio u'ltimo dQ l a  mal$+,  ha pc*mitib Moa #uestrt,j Se-- 

. fief que  1ubgo  que les matan e l  Nag114 iicr*n l a  ilk y *e lar hail. em 

su propio +rpo y en l a  misma parte4 :o miambqo. suyq, 1. aesal o +aso 
t r i z  6 l a ;  lanzada o balazo que a l  &mal Ma@á1 l e  &emn, codlo' ha ma: 
cedido en il a s a t o  < d e  chanula, en de Cap&al6 y otros, cuyos 'ClUw 
nos lo han i cert i f  icacb. 

i 
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Los pecacbs contra  nuestra  Seilta Fd Católica son los que m& eno 

jan a Dios  Nuestro  Señor y asi m a n d ó  que la  Idolatria  se consumiese  a- 

sangre y fuego, diciendo a los  fieles & su Pueblo: abrased los Icblos 

echalos por t ierra ,  quemad,  consumid y acabad tocbs los lugares hde- 

estuvieran;  aniquilad  los s i t ios ,  montes, y peñascos donde los puesie- 

ron, tapad y cerrad a  piedra y lodo las cuevas donde los escondieron - 
para que  no se os vengan al pensamiento se memoria;  no hagais aacrifi- 

cios  al  Demonio n i  pidais  consejo a los Magos, Encantadores, Hechice-- 

ros,  brujos,  malificos, n i  divinadoree; no tengds  trato n i  amistad c* 

con ellos, no los ocultéis, descubridlos y acusadlos aunque sean  vues- 

tros  Padres, Madres, Hijos, Hermanos,  Maridos Ó Mujeres propias, no 05 
gais n i  creais a los que quieren engañaros aunque os parezcan milagros 

porque  Verdaderamente  no lo son sino embustessy pararatas del Demonio- 

para apartqos de l a  fé. 

- 

, 
Los Obispos no  hemos de tener  ocioso e l  sagrado nombre de Pastor 

sino que compelidos y excitados de l a  formidable obligacfón de nuesteo 

ministerio, y oficio  Pastoral incesantemente debemos aspirar a reducir 

nuestraa ovejas  perdidas,  reparar  las arruinadas, curat. las enfermas,- 

y dar  a todas e l  pasto medicinal y saludable que m& puede conducir a- 

su espiritual provecho y salavación  eterna.... 
.- 
. i  c -  . c .  & _  ... i_ 

. .. En e l  Santo Sacramento de l a  Penitencia hay  remecKo i n f  a l i G  

ble a las  culpas, aun pma los mayores pecadores sin excepción de algu 
no  como hagan de su parte lo  posible que l levaos  advertib para reci- - , .. - 
b i r  l a  gracia y amistad de Dios, que y . la  vida de este nuestro destie 

,. .rro  es preludio dichoso de la  gloria  qle esperamos  en l a  eterna cbnde- 

sin f i n  l a  gozaremos adoran& y- alabando a l a  Magestad Divina, por 106- 

méritos de Nuestro SagraQ Redentor  que es  principio y f i n  de toQs -- 
los bienes. Amén. kne'n. 

- 

Ciudad Re al ,  y Mayo veinte y cuatro 

y Ocho 6 0 8 .  

Fr. Francisco Obispo de Chiapa; 
y Soconusco. 

de mil seiscientos y noventa 
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S E C C I O N  1. 

De los  hechiceros en  común, 

1 De esta  gente perjudicial hay  muchos  en todo este Nuevo Mundo 

que  comunmente  son Indios viejos,  a quienes los Indios  llanan cmaseacl 

o Soncoyoe: y de estos hay  unos  que  son verdader-nte hechiceros, que 

por pacto  expreso que imuediatanente hacen con e l  demonio, o mediante; 

otros  ministros,  tienes  pacto  implicito con $1,  y obran cosas  extraor- 

dinarias;  otros hay embusteros, que sin saber cosa, prometen maravi&- 

l l a s ,  dando -a entender que conocen en los enfermos , que '8u8  achaques - 
son  porque están hechizados de sus enemigos, y que el los  saben l a  con- 

trahierba, y cogiendo las primeras que topan, las  aplican,  y hacen o++ 

tros embustes sin fundirmento, a  fin de ganar para pasar 1s vida. De-- 
jan& a  estos, vamos a  los primeros, que'son  los  verda&ro  hechiceros. 

2 Con ellos  debe tener mucho cuydado e l  Cura para sacarles  los- 

instrumentos de su8 hechizos, que & 0r.dinari.O son pedazos & soga &- 

los ahorcados, y sus muelas, Ódientes, y de otros animales; figuras de 

ovejas hechas & diferentes  cosas,  cabellos, uñas, sapos vivos y muer- 

tos,  color que e l l o s   l l m m  m&&r, cabezas de animalejos,  y plumas de 
pajaros, y gran diferencia de rafces;  y sobre to&, coca, y espingo, y / 

1 
en oElas sapos, arsas, y  culebfas, que sustentan  vivas, A estos acu- 

den'  muchos  unos a  pedir  salud,  hierbas  'para  ser queridos y estimados, - 
o para matar a quien  aborrecen, y  para todo dan remedio8 diabolicos, - 
que tienen  aparejabe en l a  confección de sus hierbas,  rafces, sabandi 

jas, y  piedras,  y laa traen  consigo  los  Consultores, haciendo grande 4 

estimación & l o  que les dieron: y a  estos  ta%es no  hay  que absolver&+ 

los,  hasta que traygan las  hierbas,  y hechizos que les  han dado. 

- 

3 También sea  dfligente en averiguar l o  que hicieron, por orden 

y mandato de loa hechiceros: porque algunas veces para que hable por - 
arte 6 1  demonio alguna estatua, 0' pajaro, o figura, o que las  cule--- 

bras que tienen  vivas  les  salgan  a lamer e l  cuerpo, las desnudan, y -- 
tienen  pacto con los mismos hechiceros, o con e l  demonio, e l  cual an-- 



tes de dar sua respuestas, les  hace apostatar, renunciando l a  F¿ que - 
recibieron, ó adnitir algun error  contra l a  F¿, atribuyendo divinidad- 

al demonio, idolatran& con ofrecerle  sacrificios & coca, mafz, con-- 

chas del m a r ,  cuyes, chaquiras y otras cosas. Tmbiin  les pregunten e 

s i  han quitacb l a  vida a algun08, Ó causadoles algun  grave daño: por-- - 

que sine&  esto  contra  justicia,  estarán obligados a rest i tuir :  y de- 

estos hay  muchos  que atravesando con espinas estatuas Eechas en nanbre 

y representaciQon de quien aborrecen, con ciertas palabgas los matan. 

$ E l  Cura diligente procure donde fuere  Doctrinero, q u i t a !  de - 
los  ojos del Pueb1o:semejantes tropiezos para los demás, y 'evitará con 

esto  infinitos pecados: porque donde el los  est&,   los primeros pasos- 

que dan en sus  enfermedades y trabajos,  es  a  ellos para  pedirles reme- 

dio, o que les  digan s i  han de hallar  lo que perdieron, s i  Bien s< la- 

grande dificultad que hay en cogerlos, porque los Indios no los quie" 

ren descubrir, de miedo de que los hechiziuán: y puede tanto con el los 

que primero se dejarán hacer pedazos  que los descubran; y coa ser  e--- 

110s tales que sin escrupulo alguno  diceA & ordinario e l  compltce &- 

sus peca&s, nombrandole claramente; este peca& l e  confiesan con gran 

de tiento y prudencia. Las palabras  siguientes me dijo un Doctrinero, 

b c t o  y zeloso de sus ove jaa . Mucho t í d p o ,  y cuy da& me cost6 en c i -  

erta Doctrina coger un famoso  que  fiandome  poco de l a  fidelidad -&S l e a  
Thcales f u i  en persona, y l e   ha l l4  en  una choza  dentro de una  quebrada 

honda:  que e l   t a l l e  y mala figura daba a entender quien d l  era: embar- 

qué un costal i l lo donde tenia  hierbai,  raices,  etc. Y estando toda la - y  

gente junta en d a  festivq. &spués de Paberlo caetigacb en público y - 
dicho  su delito con  voz de pregonero, impuse graricks penas de azotes,- 

carceles, y afrenta  pública  a  los que consultasen, o pidiesen remedios 

a  este  Indio, y a  otros de se j a e z :  y en  una grande hoguera que se h i e  

zo en l a  plaza, eche e l   cos ta l i l lo ,  que to& se  convirtió en ceniza. - 
Muchos de los Indios del  Pueblo me tenfan  lástima: porque tenfan por - 
cierto que me habia de hechizar eete  Indio, y quitarme l a  vlda, de que 

tomi ocasión para  darles  a entender e l  inmenso  poder de Dios, y lo  po- 

co o nada  que e l  demonio  puede  con  eus ministros; y que aunque indigno 

com Ministro de Dios y sacerdote 'euyo, habia  quita& aquel tropiezo de 
tantos: de &n& me hacia grande confianza en Dios, de que  no habia de 
e s t a  sujeto  a sus hierbas,  hechizos, O embustes- Algunos mesea des" 

I 

pués h a l l e  que  en l a  puerta de m i  casa me habian hechado & noche coca 



que volvieron  lor Indios  a temer, lamentandome ya por muerto, o t u l l i -  

&. Avivirndo l a  esperanza en Dios, los  volvf a predicar, enseñancbles 

que todo cuanto suceck en el mundo, para por e l   r e g i s t r o  de Dios, que- 

con suma aabichrfa  lo  gibierna  to&: y que  cuando Dios no quiere,  ni - 
las  hierbas, n i  hechizos, n i  e l  damonto pueden cosa: que yo crabfa  que- 

e l  antídoto y contrahierba de to&  está en l a  Soberana Mesa del A l t a r .  

Fue Dios servido de que se pasaron d o s  sin que ellos  viesen en m i  e l -  

efecto & aquellos  hechizos  cominatorios. 

5 He contaQ todo esto por s i  huviere al& Doctrinero pusilaní 

me, que para alentarse,  lea  el  Part. 28 y 29, de l a   h q u i r t a   e s p i r i - -  

tual de Paraguay, y ver& que e l  Padre Antonio b i z ,  Autor del libro, y 

e l  Padre LXlristovd. de &n&za,' (que despuis murió gloriosamiente M*-- 
tyr, sacandole los I n f i e l e s   l a  lengua, y e l  corazón; y desollmcble co 

m0 a San Baetholomd) y verá, con e l  animo  que  quemaron cuatro cuerpos- 

& cuatro  hechiceros muertos, cuyos huesos hablaban, y daban respuesta 

- a los Indios que Los consultaban;  y con ser así que eran los adorato-- 

rios comunes, y estabm a  cargo y custodia de grandisimos magos y he-- 

chiceros (que los hay & marca  mayor en aquellas  partes) nunca pud€e-- 

ron hacerles daño:  que  en fin  es  palabra de Christ0  nuestro Señor, que 

e t  si mort  ferum quid hiberint, non eis  nocebit: y está  bien experimen 

tada en los !&íbunales de l a  Sta.  Inqufsición, &n&  cada &a vemos -- 
castigar  brujos, magos, hechiceros, y encantadores; y como hacen l a  -- 
causa de Dios todo poderoso, vencen e l  poder limita& del demonio. 

- 

- 

6 Sea l a  ultima  advertencia, que  no se  deje engañar da algunos- 

hechiceros  disimulados, que usan del q f i c i o  con especie de Christian- 

dad, y cuando llegan  al enfermo,  echan sus bendiciones sobre 61, y san 

tiguandoke dicen: -Ay.l,Dios Jesus¡ y otras  palabras buenas, y den a en- 

tender que hacen oración a Dios, y ponen & a s  manos, y parados, o senta 

&S , 6 de rodillas, menean los  labios,  alzan los ojos al  Cielo+ y a-- 
cen palabras  santas, y l e  aconsejan que se  confiese; y a bueltas ck ee 

to, secretamente sacrifican, y hacen otras ceremonias  con coca,  cuyes, 

y otras  cosas: la   malicia o engaño de estos lobos con p i e l  de cordero 

se conoce  en que para curar, chupan aquella  parte que duele del enfer- 

mo, y dicen que sacan sangre, o gusanos, o piedras que llevan en las - 
manos, y las muestran  en señal de que ya sacaron e l  mal, y a este tono 
hacen otros mfl embustes. 

_- 

- 

- 

- 
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7 E l  modo que yo hallo más f aci l  para descubrirlos,  es por via 

de gente Española, que de estos no se  recelan  tanto, por l a  experien- 

c i a  que tienen de que también ellos  los consultan, y no los acusan: - 
por eso s i  alguno pregunta a  los  Indios, que bride hallará un hechice 

ro que ha menester, se lo'dirán a l  punto, y podrá avisar al Cura & - 
lo que supiere. 

- 

8 En las nuevas conquistas loa  hechiceros y magos  son e l  prin- 

cipal  estorbo &l Evangelio, que  con furor  diabolic0 le   resisten,  por 

no ver a l a  l u z  de l a  verdad e l  descredito de SUE f abulosae artes: y- 

a d  es  lo mismo quererlos  reducir, que intentar ablandar la fuerza -- 
del bronce, amansar y sujetar  tigres, y dwnestfcar leones, como la ez 

pertencia enseña: pues aun quando e l  comun de 10s Indios, tocabs  de- 
dios, se rinden a l a  fuerza & l a  verdad, lo  procuran estorvar, amena 

zancblos con que harán que no llueva, y les  quitarán e l  fruto de sus- 

sementeras, o que embliirin tigres y sierpes que loa hagan pedazos : y- 

esto son los que  mueven los alzamientos y trayciones, y loa que decla 

radlmente  hacen oposición a  to&  lo bueno, y con estos ha de tener e l  

Ministro Evangelico singular cuydado. 

- 

- 



San h d r e s  Larrainzar. 9 4 - &  .(P155) 
Ent. pascua1 Hernánckz. 

Habf a un cazador pero f moso, y tanfa buenos perros; pero un 

d a  s e k f  ego un hombre y 'le  dijo:dcuando vas ir de cacerh? P5 voy 
' 0  - - 

maiianaTah b u e n o L y  no me llevas? si - bueno -si vaz para que t e  - 
pase a traer, paso por ti -bueno. Confiado Q que i b g  a p a s a  por- 

é1 se preparó con  su perrito  chico, para que aprendiera l a   c a c e r f a  

el   perrito  - No vino  aquel, no pasó a traerme; seguro se fué, bueno 

pero me e e l  lugar y l o  voy a seguir. Ya habfa pasado, siguiÓ$ 

ño herido y entonces l e  di jÓ&é te pasa? -Me hirieron&mo y qui&? 

* 
- <  

@ - 
6 l a   t r i l l a  y se  metió al monte ahi con su perrito y encontró a un ni  - 

. - pos e l  que vienes p e r s G e n h  &no?¿+ I pasó aquf? Es que yo - 
estaba combertido en  unsa serpiente y 5 miedd o temor me hirió -:y 

como ya  eres  niño? - pues si'me combierto en niño, pero hazme un f a  

ver, llévane a m i  c a s a i d m o  voy a saber &&I&. vives? Pues cárga- 

me yo t e  voy a dirigir.  Y canindon.  hasta que llegaron a un lugar- 

y  dice -En aquellas peñas, vamos allf   vivo-  Toca l a  peña, es  puesta 

Tocó, y se  abrió l a  puerta y sal íó  un señor -%aim  al  chamaco, es5 

t á  herido.  Déjale al l f ;   es  por envidia,  codicia  tanto Cle é1 como -. 

del otro. NO t e  pasó a traer por c o d c i a  y l o  mismo aqud l o  quiso 

espantar por codicia; pasa adelante, Y entró  era una sala  donde se 

encontraba e l  armadilloFel ffescuincle*f, e l  venacb, e l  tlacuache, e l  

tejón, bueno, de toda clase de animales , Sientate y l e  da un arma- 

di110 para que se  sentara, encima -Este ea m i  banco- Entonces e l  4+ . -. 

dueño de l a  cueva llamó a-todas  ,las  serpientes y preguntó qui& es- 

e l  que corre más rápido y de l o  mas violente- Pasó l a  anuyaca:  yo - b - 
m i  piquete seguro pero yc corró,  asma l a  vfbora  real de l a  cueva. 

Y t u  qué. Yo corro, pero no  puedo estar a l a  hora que t u  quieres. 

b/ 
- - 

/ 
7 

- 



l a  cueva a d  que que& despachado: s i  entonces, ah< estuvo e l  hombre 

e l  que querfa aprender a caz;, ser c a z a w ,  y ahora que quieres, na 

da; nada; quieres m i  banco, no quieres, que quieres, pues quieres m i  

puerco, no e l  banco, era e l  armadillo, e l   c a b a l l o ,   e r a   e l  venado e l  

puerco, e l  tepeacuincle; que quieres.pues; yo l o  que quiero es un pe - 
rro, pero e l  perro del Angel era un pesado porque  como perros muer-- 

den, se defienden como los  perros, bueno, s i  eso  quieres t e . 1 6  &y y 

I/ 

)o 
trae  al  perrito que t e  lo boy -a  bendecir; gracias;  se le-; -- 
ahora vete, pues e l  perrito cuan& e s t a  en e l  monte sabe cazar bueno 

y se  regresa a su casa, y s6-d mapache y e l  tejón; cada que - 
aalfa  al  monte iba a encontr&s+os al  mapache y al  tej6n y se 108 - 

4 

mataba y este  los c a l  perrlto. A s f  se  ha  descublerto que  hay 

Dioses de todo. . 



San h d r e s  Larrainzar. 2043-8, 

Ent: Alfonso, Marcalino  y su Mamá 

Este  era un señor  haragán que no le  mataba  trabajar y nom&- 

l e   p e d a  a su  mujer  comida, pero e l  no hacfa nada; se iba a su c o l e  - 

pi0 y se columpiaba y l e   d e d a  a su  mujer  que iba a l a  milpa mientras 

vefa pasar un zope (zopilote0 y l e   & c i a  siempre: dichoso t u ,  que -- 
buscas t u  comida volando y l o  llamaba; y  asf  todos los &as; siempre 

pedfa su  comida a su mujer  temprano y se iba a BU mllpa a columpiara 

se y llanaba  al zope. Un d a  este  bajó y le   di jó  que quieres que t2 
dos los das me iramas; es que quiero que me &a t u  plumaje pera  ser 

como t ú ;  e l  zope aceptó; e l  señor se quitó sus ropaa y e l  zope se sz 
cudíó tres  veces y se quito sus plumas;: e l  señor se pego las plumas 

y se  convirtió en  zope y e l  zope se puso las ropas de1 señor y se -- 
convirtid en e l  señor; e l  señor &e-preguntó y como l e  haces  para c o ~  

seguir t u  comida, y e l  zope le  dijo:  vuelo, y cuan& veo un vaporci- 

to Nl ld  abajoacomo)(4preguntÓ=el hombre ahora zope y que es  lo -- 
que  comes, a@ . .  caca de gente y e l  zope, d o r a   e l  señor salió  corri-  

en b, C O E ~ Ó  .-un .poco Leña y  fue  a s s a s  a. su mujer l e  que m i  

lagro que traj iste   leña y e l  señor contestó  es que me eerón ganas - 
de trabajar; pero cuando se &rmieron le   di jo  su  mujer al  hombre, -- 

. 

- 
tjU@ 

d 

traes un t u f í t o  a no se que; y e l  hoanbre di Ó S que  no me baño &so 

& hace mueho tiempo, y todas las noches l e  decf a eso mismo. Des &- 

que regresó e l  señor cuando se iba a trabajar e l  zope bajaba cuando- 

l a  mujer tiraba  las aguas & nixtanal y c.omfa los  granitos & maiz;- 

e 
f 

.A 

J 

un d a ,   l a  señora t i r ó  más granitos & maiz y e l  zope bajó y como e-1 
en  comerse t o & ,   l a  señora ya  Aabfa preparado una o l l a  con azo 

gua caliente y se l a  hechó en l a  cabeza. En eso  regreso e l  hombre y 

l e  dijoy-que h i c i s t e  mujep! y e l l a  dijd que l e  hechó  agua caliente - 
en l a  cabeza del zope y e l  dijo;  tonta  ese zope era  tu esposo y y a  - 
nunca regresd e l  zope; por eso los zopes tienen l a  cabeza  pelada. 

r 

f i” 

- 
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