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Este  trabajo  no  tiene  grandes  pretensiones ni literarias,  ni 
antropol6gicas.  Simplemente  trata de aportar  algo,  de  contribuir 
con su granito  de  arena  a  la  comprensidn  de  nuestro  hermano el- 
hombre, y en  especial  de  nuestros indLgenas. 

Con la construcción  de  la Presa Pliguel Alemdn se  inundaron 
cerca de 47 mil hectsreas  de fertilfsirnas tierras  agricolas  de 
la  mazateca baja y que  conformaban  sarte  de  ia  Cuenca  del  Papa- 
loapan  que  incluye  porciones  de l o s  Estados de  Oaxaca,  Puebla y 

Veracruz.  Cultivos  tradicionales de maíz  y  frijol,  junto  con - 
sie~brss  de algodón y chile  de 6rbcA que s e  prodccian en la vega 
del rlio Tonto quedaron  anegados por cl agua. A i  mismo tiempo  pue- 
b l o s  enteros  con SLiS panteones  y  centros  rituales  que integrabarr 
la cosmovisión  indlgena  fueron  sepultados.  Parte de la cultura 
mazateca  quedaba  sumergida p a r a  siempre 

Las razones que d i ó  el  gobierno para realizar tal obra, pa- 
recían  convincentes  excepto para  %os mazatecos  afectados, se -- 
presentaba por el-gobierno  como un apoyo  al  desarrollo  regional 
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Se inplemento un  plan  para  incorporar  zonas  económicamente  depri- 
midas,  siguiendo el modelo  aplicado en los Estados  Unidos  en la 

Cuenca  del  Tenesse después de  la  segunda  guerra mundial. El pro- 
yecto  de  modernización se puso  en  marcha  coordinado  por  la  Comi- 
sión  del  Papaloapan  establecida  para  este fin. Se  cfrecia  ampliar 
el suministro  de  energía  eléctrica  a  los  Estados  circundantesr 
además d e  beneficiar la zona  afectada, asl como  se prometia  con- 
vertir  en  distritos d e  riego  a  las  poblaciones  reubicadas en los 
nuevos ejidos.  En tercer  lugar y como  punto n$$;mportante, se - 
trataba  de  impedir  las  avenidas de temporal  que  pesibdicamente 
inundaban las tierras  bajas  del  Papaloapan  desde  Tuxtepec y Tla- 
.cotalpan  hasta  Alvarado  en la desembocadura  del  Golfo.  Desborda- 
mientos  que  anegaban  principalmente  pastizdlcs y cultivos  de man- 
go y plátano. 

Ill( 

Ninguno  de  éstos  tres  objetivos  se l o g r 6  cubrir  enteramente 
con la construcción de la  presa;  alguno ni siquiera de manera 
parcial. Nunca se  resolvió el problema  de  las  inundaciones  más 
que  en un bajo  porcentaje.  Hasta hoy quedan fuera de control va- 
rios  afluentes  del  rSo  Papaloapan que si(3uc.n anegando  periódica- 
mente las tierras  del  delta  veracruzano. Por otra  parter  todavia 
no se implementan  sistemas d-6 riego para  I n s  tierras  ejidales 
tal  como In Comisión  del  Papaloapan pronctio. Finalmente la ener- 
gSa  eléctrica  suministrada  por la presa,  representó un bajo por- 
. -i,Lajc para el pais y la nayoria de comunidades  afectadas  por 
la  obra, afin ahora  muchas  comunidades siguen sin  instalación - 
eléctrica. El beneficio  prometido y esperado  por las  comunidades 
result6 un fiasco a cortor  mediano y isrqz) plazo. El hecho  es - 
que s e  sacrificó a los  indígenas en bencficio de mestizos y crio- 
llos  y ni siquiera  con  resultados s a t - i z f s c t o r i o s  para  ellos. 

Los aproximadamente 20 mil mazatccos removidos por  el ejército 
tras  incendiar su3 casasr  quedaron r "ubicados  en ejidas de Vera- 
cruz y Oaxaca,  diseminados  en GI? arnpl io  territorio,  separados - 
10s asentarnientos unos de  otros a mdr; de 200 km. en 20s Casos - 
de Nuevo San  Martln y Nuevo Txcatlan. Alejados (3e su  ambiente 
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agrícola y social  originario,  se  vieron  obligados  a  adaptarse a 
distintas  tecnologias y cultivos.  Teniendo  que  construir  nuevas 
relaciones  de  parentesco y cultuE!%ortadas por  el reacomodo.La 
ganaderia y cultivo  de  caña  de  azucar para los  ingenios  de  Tux- 
tepec y Tres  Valles  pasaron  a  ser  actividades  económicas  centra- 
les  en  las  nuevas  poblaciones.  Las  viviendas  de  palma y otate 
fueron  sustituidas por casas  de  lámina y tabicón  que les propor- 
,-ionó la comisión del papaloapan. El ritmo  de  vida  cambió  raui- 
calmente.  Las  indemnizaciones  prometidas  se  disolvieron  en  el 
olvido.  La  recuperación  cultural  en el nuevo  ciclo  social  impues 
to, se presento  dificil y mutilada. Se borraron  tradiciones  ads- 
critas  a  la  tierra y algunas  instituciones  como el consejo  de 
ancianos,  principal  estructura  de  poder,  se vió modificada  en 
su  funciOn y operatividad  anteriores.  Sobre  estos  asentsmientos 
reubicados  por  la  Comisión  del  Papaloapan, y su evolsción  hasta 
la  década  de  los  ochenta)  contamos  con la informacidn  presenta- 
da por E. Boege  en  su  trabajo"Los  mazatecos  frente  a  la  Nación". 

Por  otra  parte, no todos  los  mazatccos  accedieron  a  quedarse 
en los lugares  donde  fueron  reacomodados por la fuerza,  algunos 
d e  ellos,  decidieron  regresar una  vez que las  aguas de la  presa 
llegaron al nivel. de  cota  establecido.  Las  dificultades  de  adap- 
tación  que  enccntraron en los pueblos de reacomodo,  les  llevaron 
a  volver  en b1;sca de lo qpe  quedaba de SLIP antiguos  centros  de 
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vida y creencias. Es precisamente  scbre  estas  poblaciones  donde 
se circunscribe y transcurre el trabajo  de tesis. 

k partir  de  1957 y sobre  todo a comienzos  de  la  década  de  los 
sesentas,  regresaron  esporsdicamente  mazatecos  quienes  abandona- 
ron lss nuevos asentarnientos. Individuaimente o por grupos  de 
parentescoI  buscaron l u g a r e s  cercanos a ZS:IS antiguos  hogares  que 
permanccian  a  salvo de las aguas. L O S  ccrros convertidos en islas. 
Las penlinsulas y p.artes de ant.iguos pueblos  como  Ixcstldn y San 
Miguel. Soyaltepec  que  no  quedaron sumergidos, s e  poblaron o repo- 
blaron  de nuevc.  Este proceso de phlamiento que se d i 6  a  lo  lar- 
go y ancho de la Presa  Miguel Alerrtdn durante  una  década, ha sido 
denominado  como d e  "reacomodos infcrrnales" o"reacomodos  fantas- 
mas": siguiendo la caracterizacidn de 10s trabajos .del profr. 
Juan  Perez Quijada. 



El comienzo  de la recuperación  en  aquel  mundo  ambiental  nuevo, 
de  sus  costumbres y creencias  ligadas  a los antiguos  lugares  ce- 
remonialesl  se  llevo  a  cabo  en  cierta  medida  a  pesar  de  la  inun- 
dación.  Debemos  tomar  en  cuenta,  que  la  cultura  mazateca!  consi- 
dera el medio  fisico  como un nivel  de  representación  estrechamen- 
te  unido  a  la  explicación de  sus  creencias y de  vida  cultural. 
Las causas  naturales  determinan  comportanientos y conductas  per- 
sonales y sociales  alineadas con su cosrnovisión y en  muy  estre- 
cha  conexi6n  con  causas de  enfermedad,  muerte y salud. Aunque 
l o s  antiguos  panteonesr  cuevas,  manantiales,  barrancas y otros 
lugares  específicos  relacionados  con lo sagrado  quedaron  bajo - 
las  aguas, sitios significados  de 12; cosmovisión  mazateca  sobre- 
vivieron  a  la  inundación. Cerro  Rab6n,  Cerro  Clarin,  Cerro  Cam- 
pana,  centros  importantes  para la explicación  cosmolbgica, si-- 
guieron  siendo  ejes  de  referencia  tradicional. 

Restablecidos  en los pargme@.tros natural-cultural  de su cos- - 
mografia,  recuperadas  las  coordenadas  generales,  los  mazatecos 
de la presa,  dentro  de  actividades  econ6micas  inéditas,  con  la 
adaptacidn al  medio  lacustre  entre  especies  animales y vegetales 
unas en extinción  y  otras  desconocidas  hasta  entonces y la  adop- 
ción  de  técnicas  nuevas pardla pesca, retornaron antiguos  hSbitos 
y comportamientos  de  vida. 

Incorporaron al proceso  adaptativo,  viejas  costumbres  rituales 
de curacibn. S e  recrearon  nuevos a l t a r e s  cie petigción  en  nueves ." 

espacios para ofrendar a l o s  sefiores, a los "dueños" o chicones 
de  cada  lugar y una nueva  generacidn de curanderos  de la tradi- 
ci6n emergiij en la  decada de l o s  aRos sesenta y fue  atrayendo  a 
sus altares  domésticos de  cutaci6n a toda  una  clientela carent.e 
de recursos. 

T r a s  la construcción de la presa, un aspecto  central e n  la - 
recuperación de las  tradiciones  en la mazateca baja y que ayuda 

a  mantener  viva  la  identidad de la etnia,  esta  relacionado COR 
el sistema  curativo.  Dentro de e s t e t  podemos especificamente  dis- 
tinguir lo que denominamos'lprsceso de curaci6n  chamanico", que 
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involucra y pone  en  juego  todo  un  conjunto  de  creencias y prác- 
ticas  en  relacidn  a  la  naturaleza,  al  hombre y al  mundo  de l o s  

espiritus  de  los  mazatecos y que  se  realiza en un  estado  de  con- 
ciencia  especial. Es sobre  éste  tipo  de  curación  que  nos  referi- 
mos en  el  presente  trabajo. 

La  pregunta  central  que  mantenemos  a lo largo  de  la  tesis 'J 

q u  tratare  de  respanderr  se  refiere  a la permanencia  de  éste - 
sistema  curativo.  Conceptos  tales  como  enfermedad y salud, ase 
como la caracterización  de los roles  del  curandero y el  reforza- 
miento  de  la  identidad  en  base  a l o s  rituales  de  curaciónl  igual- 
mente  serán  examinados  en  el  presente trabajo. 

En 1os"asentamientos  informales"  dentro  de la presa  detecta- 
.mos  diversos  tipos  de  curación y de  curanderos.  Desde la cura- 
ci6n  doméstica  con  limpias,  tes/  hierbas,  sobadas y oraciones 
del  conocimiento y uso  comGn  de l o s  rnazatecosl hasta el trata- 
miento  con los especialistasphueserosr  chupadores,  culebreros, -"..--- 

cantadoresl  segGn la enfermedad y gravedad  de  la  miscs. 
Dentro de los especialistas  en  curaci6n,  encontramos un  ran- 

go  especifico  relacionado  con l o s  curanderos  que  utilizan  en  sus 
sesiones  cv.rativas"shiton  con  algunos  de SUIS pacientes. 

Curanderos  que  siguen  la  práctica  de  Esta  tradicibn  mazateca 
y a  la  que  acuden  no solo lu> miembros  de  su  comunidad sino de 
otros  pueblos y municipios  mazatecos  del  entorno  ae 4 a  ;)resa - 
Miguel  AlemSnl  para  tratar  diversos  tipos de afecciones  tanto - 
fPsicas  como  espirituales. 

Ubicamos el estudio  en l o s  asentamientos que comprenden el - 
municipio  de  San 3056 Independencia,  formado  en 1.925 ccn  gente 
de la parte  alta de la  sierra.  Como el de rehacer  la  historia 
de iln pueblo de la parte  bajar  formado  en l o s  cimientos  de Is - 
excabecera  xunicipal de dicho  municipio  después  de la formaci6n 
de la presa Miguel Alemán. As l .  como el conjunto  de is2,itas y pe- 
quecas peninsulas  que  contemplan 1cs siguientes  lugares:  Chapul- 
tepec, Buer:os Airesr  Cerro  ClarSn,  Cerro  Guemado y Cerro  Campana. 

Dentro  del  municipio,  seleccionamos  dos asentarnientos donde 
se encuentran dos de los curanderos mSs reconocidos  por la cornu- 
nidad y que practican  las  sesiones  con  3hito"ldentro del puebl.0 
de Buenos Aires). 
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131 "shita"  u hongo. conocido  en  nahuatl  como t€?OnanaCaClt qce 

se encuentra  en  esta  zona  de  la  mazateca,  corresponde  a iJn hongo 
de la familia  "psilocybe  mexicana",  clasificado  bajo el nombre 
de"cubensis micaenSis'l, que  nace  en el excremento de la  vaca  y 

es  recogido  preferentemente  al  amanecer  y  guardado  fuera  de  la 
luz,  en  hojas  de platano.  En tiempos  anteriores  se  procesaba  en 

el  estomago  de  otro  rumianter  el  mazate,  venado  sagrado  que  da 
nombre  a  la é t n i a .  

A l  construir la presa  desaparecieron  algunas  variedades  de 
hongo  que  aún  se  conservan  entre los mazatecos  de  la  sierra  como 
es el "psilocybe  caesulescens"  de  barranca,  conocido  comunmente 
como  derrunbe. 

La  otra  variedad  que  se  mantiene, es la conocida  con  el nom- 

bre de pajarito."conocybe  siliginonder", muy escaso al reducirse 
l o s  pastizales  por  la presa. Los efectos de  unos  u  otros r.0 pa- 
recen  diferir  más  que  en la cantidaVd  necesaria  para  producir- - 
l o s ,  la dosis  la  establece el cki-ne por la toma  de  pulso y siem- 
pre va por pares. 

En el municipio  en  donde s e  desarrolla el estudio  no  aparecen 
como  intermedios  para la curación  cham6nica  plantas  de  las  que 
tenemos  noticias  para otras,zonas de la sierra y que  producen - 
estados  alterados  de  conciencia! tales COPO la Maria o pastora 
y las  semillas  de la virgen. 

Aunque no podemos  hablar  de  un  aumento  del  curanderismo  en - 
Psta  zana  porque  carecemos  de  datos  anteriores a 1960, si pode- 
mos mencionar  desde  esta  fecha  hasta el presente sobre varios 
curanderos  connotados que siguen l a  tradizión de lo que denomi- 
namos chamarrismo mazateco. En esta direcciCn  tratamos  de estu- 
diar los factores  que  explican la  permanencia  de  costumbres y - 
tradiciones  mazatecas en sus prdcticas  curativas. 

En 6ste  libro  abordo  las  tradiciones y t6cnica.s curativas - 
chaméinicas y de como han sobrevivido c a s i  sin Cascbios-Costum- 
bres y prácticas  que  aparecen en: algcnos cijdices, lienzos y - 
murales  prehispdnicos de diferentes J.tagare3 y épocas. 

Por 10 tanto  ha90  una invitacih a los lectores a q e  se asawn, a que 
echen una mirada aL interior de estas Mginas que corm d i j e  & un principio 
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no tiene grandes pretensiones, p r o  que  con hurniload pongo  en sus manos. 
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a)LA CUENCA DEL PAPALOAPAN, 

El mazateco  es  uno  de los 56 grupos  Gtnicos  mayoritarios 
existentes  en l a  República  Mexicana. F: l los  habitan la zona  no- 
reste del Estado  de  Oaxaca y parte d e  los Estados de  Puebla y 
Veracruz. 

Los nazatecos  viven  dentro de la Cuenca  del  Papaloapan, - 
que ocupa parte  de los tres*estados antes citados. 

"La Cuanca  del  Papaloapan  tiene una superficie  aproxima- 
da de 4 6  O00 kn2.'y está sobre i ; l  vertiente  del Golfo de 
México  abarcando los estados rlc Oaxaca en un 4 9 . 5 5  de - 
su superficie,  Veracruz  en un 38.6% y Puebla  en  un ---- 
11.9%. 
La cuenca  está  formada por tierras altas y montaiiosas - 
en los estados  de  Oaxaca y P u e b l a ,  que se abren t7aci.a - 
el Golfo  de  México,  bajando h a c l a  la llanura  veracruza- 
nn hasta  llegar al  mar. TodLts las  vertientes  que  nacen 
de la cucnca  forman pros dc diferentes  dimensiones, que 

a l  unirse  dan  origen al río Papaloapan  que recorre una 
extensión de 170 km., hasta llcgar al  mar, l o s  principe 
les  afluentes  del Papaloapan y que  de  hecho lo forman - 
al unirse,  son el río Tonto y el Santo  Domingo. 

- 
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La precipitaci6n  pluvial  dentro de la Cuenca del Papalo - 
span es  una  de l a s  más  al5as  de 1.a República,  pues  aun- 
que  no  es  pareja  tiene  una  marca  de  cuatro  metros por - 
año,  según  datos  de  la  estación  hidrométrica  del  Valle 
Nacional. La vegetación de la Cuenca es abundante  y  muy 

variada. 
La  condición de diversas  alturas,  que  van  desde el ni-- 
vel  del  mar  hasta l o s  5 7 5 0  metros como es el  Pico de - 
Orizaba y la  cumbres  de  Zcnpoalzepec,  determinan  una  va - 
riedad de suelos  y de  climas  que hacen de 1.a cuenca  una 
regi6n  propicia  para  diversos tipos de cultivos. 
Los datos  demográficos  de i a  cuenca  sobrepasan  al  mi-- 
11ón y medio  de  habitantes por km . Esta pcblación de - 
la cuenca est& formada  en su mayoría por g r u p o s  i .ndzge  - 
nas  con  diversas  caracterTsticas  6tnicas. 
Los principales  grupos l ing i i í s t i cos  que S @  encuentran - 
en la cuenca del Papaloapan son !os siguientes:  nahua, 
mazateco,  zapoteco,  mixe,  ehl:>i~r~teco,  mixteco,  cuicate- 
c o l  popoluca, popoloca. A p a r t e  dc! estos s e  encuentra e1 
ixcateco  que  forma  grupos  Zingüísticos muy pequeño:< y - 
casi  extinguidos. El' mayor pcr-cc::ntajc de qrupos  indlge- 
nas  corresponde  a1  estado d e  C2ci:<aca, siguiGndoie  Vera-- 
cruz y luego PueYia ..." (P1cjí:j ~ivnra~.: 1366) 

2 

Dado  que la cuenca  del  Papalonpdn, e z s i  er, su totalidad es - 
tá conformada por zonas  montañosas y en la parte  veracruzana - 
por tierras  llanas mu)* fértil.es y altamente  pobladas p o r  mesti 
& O S  , terratenientes y ganaderos. I.:I-~~,A zona  generalmente era i- 

nundada  por el desbordamiento de! I3dpd1oapan provocado pgr l a s  

copicsas lluvias del verano, 10 a u c  criqinó que el Tobierno fe 
d e r a l  implenentará un proyecto cn donde  s e  contemplaba el em-- 
balse de di.chas aguas. Se plantcnha  construir varic2s presas pa - 
ra contener  las  avenidas  anuales del Papaloapan, proyecto idén - 
tic0 o p a r e c i d o  al del Valle del Tencsse  en  los  Estados Unidos 
de America. 

Inundaciones que afectaban  en g r a n  medida, la economia de 
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10s grupos  de  poder,  en  especial  de la parte  veracruzand. 
En 1947  el  presidente  Miguel  Alemán  pone  en  marcha l a  Comi - 

sión  del  Papaloapan. 
~1 antropó].ogo Alfonso Villa Rojas  estuvó a l  frente de 1 2  

Comisión  del  Papaloapan y por  enáe  del  reacomodo  de l o s  indige - 
nas. 

En abril. de  1953,  empieza  el  reacomodo  en  Serio. 'i en 1 9 5 4  

empiezan  las  pruebas,  se  abren l a s  compuzrtas y poco a poco va 
subier;do el nivel  del  agua de la presa.  Terminada Is. prueba se 
cierran  las  compuertas. Y precisamente por- esa  fecha kuv5 lu-- 
gar un autPntico  diluvio  que  duró cncc d í a s  consecutivos. En - 

este afío desapareció la Oficina de Rescomodo y se  organizó el 
Centro  Coordinador del Papaloapan, b a j o  ?a  dirección  del  Profr 
Ricardo  Pozas. 

"La  cuenca  del  Papaloapan  desde e1  5 5 0  d e  1 9 4 7 ,  ha veni- 
d~ siendo  escenario de un prcsgr;na de desarrollo  regio- 
n a l  puesto  en  marcha  por e1 gobierno. El control  de .!.as 

aguas de l o s  ríos que  forman l a  cuenca, para evitar  las 
inundaciones  peri6dicas del b a j o  Papaloapan, qce arra-- 
saban una zona  rica y altamentr poblada, dió  origen  a 
este  gran  proyecto & la cwcnct1 a e l  ~apa~.oapan, que a-  

demás de controlar las aguas de e s t c s  ríos daria  opor- 
tunidad de  generar la suficlcnte fgerza elEctrics para 
el desarrollo econónico  de l a  Cuenca.  Del  sistema de - 
presas  planeado  hasta l a  f e c h a  se  ha logrado  cons- 
truir  una, la presa "Presidente? A!emár!", que  controla 
l a s  aguas  de1 r í o  Tonto. E s t a  presd tjiene una superfi- 
cie  de 51 O00 hectárezls y und c~p~lcidad máxima d c  ern-- 

balse de 9 mixiones de n: . E : i  embalse abarch los muni-- 
cipiios de Soyaltepec, Ixcatlsr:, San JosC Int!ependen--- 
Cia,  Ojitlan,  Acatlan  de P6rcz Ficjueroa y Chilchotla en 
el estado de Veracruz, ;I T ~ a c : o t o p c ? c  (711 e?. E s t a d o  de Pue 
bla .) 
Los más afectados fuerofi los municipios de San Mique1 - 

3 

- 
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soyaltepec  con 9 719 habitantes, S a n  Pedro I X C ~  lan -- 
con 8 O O G  y San José Independencia  con 2 081, L le dan 
un  total de 19 801 habitantes  toda  esta  poblacijn,  en 
SU mayoría,  tuvo  que  ser  evacuada y trasladada a nue-" 
VOS poblados de  reacomodo,  que  se  construyeron para di - 
tho fin". (Mejís Pivaral: O p .  cit) 

La zona que  fue  afectada  por la presa  "Niguel  Alemán" f u e  

en su totalidad la mszateca b a j a ,  h a b i t a d a  en su mayoría  por - 
nativos de  Psta Ptni.3. 

Los mazatecos  viven  dentro de l a  cuenca  del  Papaloapan.  Pa - 
palopan  es  un  nombre  de  origen  nahuatl  que  quiere  decir "rzo - 
de  mariposas",  por la gran  cantidad  que  de ellas se dan  a lo -. 

largo de dicho rio. 
El rlo  Papaloapan es el más notable,  nace  en la Slerra  de 

Jusrez,  en Oaxaca,  y desemboca  en la I , a q u n a  de Alvarado,  des-- 
pués c7,e recibir l a s  aguas de los r í o s  Tonto, Tesechocán y San 
J u a n  Evangelista, en tierras  veracruzanas. 

Aunque  desciende  rzpido desde ? a s  sierras  oaxaqueñas, una 
vez  en l.a llanura se desliza  suavemcntc, lo que  aunado  a su -- 
profundidad y volumen de aguas,  permite la navegación  en un -- 
tramo de 110 km., desde la poblaci6n de Chacaltianguis  hasta - 
sil desembocadura. En su  recorrido pasa por Cosamaloapan, Car-- 
los A .  C ~ r r i i l o ,  Tlacota'i.pan y e :  p i : c r t o  fluvial de Alvarado. 

Toda estn fanilia cie r I o s  conforman la cuenca  del P a p a l o a  - 
pan traen a l a s  llanuras de sotavecto  abcnaantes  aguas  de l a s  

s i e r r a s  hijmedas del estado de Oaxaca,  sobre todo a  fines  de vg 
rano. Tanto e s  a s í ,  que  con mucha f rccuencia,  crecen  y se des- 
bordan  provocando inunda~iones qtrc n i  en estos últimos  tiempos 
har !  podido  controlar. También tr¿lc.:l r i q u e z a s  en forma d e  limos 

que son  depositados en l a s  lLancr;.e:l;. 

A 1.0s caciqucs y terratenientes  poco l e s  importaba el afee 
t a r  l a s  ~ e j o r e s .  tierras de los indios mazat-ecos. Los terrate-- 
nientes veracruzanos querían ?rcsc:r;.ar sus intereses, --- 
les podía  importas  un  grupo dc' 2 Q  03/_1 indios  mazatecos en su 
mayoría monolingües y analfabetas? 
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en cambio el presidente  Miguel  Alemán,  quien además :.r. ser 
veracruzano  estaba  ligado  con l o s  grupos  de  poder de ts c~ la - 
República(incluyend0  Veracruz),  dió luz  verde  a la  Comi:-;iGn -- 
del  Papaloapan  para  crear  todo un complejo de  presas y poder - 
controlar  así  las  avenidas  de l a s  aguas  de  diversos  ríos. 



El territorio  mazateco se divide en dos  regiones  completa- 
mente  distintas  que son la mazateca alta y l a  mazateca b a j a .  - 
La mazateca  alta es lo que  comprende 1 ~ 3  p a r t e  alta de la Sie-- 
rra Madre  Oriental. Y l a  mazateca b a j a  e s  donde  se c o n s t r u y i j  - 
la presa  "Presidente  Alemán". El. territori c mazateco: 

' I . .  . queda  comprendid6  entre 10:; "18" y 1 8 O  3 0 '  de lati-- 
tud norte y 9(i0 y 9 7 O 4 5 '  longitud neste del  meridiano - 
de Greenwich. Den&ro de éstos ! imi':es l a  zona n l a z a t c c a  

abarca una superficie  de 2 4 1 i O  km' aproximadamente:  en 
linea  recta  las  distancias extremas (:le su peri-feria  son: 
de  este a  oeste 8 5  km, y d e  norte a s u r  55 km." 
(Villa Rojas: 1955; 51) 

? 

En  general. puede  decirse  que el 7 0 9  c f c i  territorio m a z a t e -  

co es ocupado por la mazateca a l t a ,  rnicntr'as que el otro 30% - 
corresponde a 1.a mazateca b a j a .  

La mazateca  alta es de tierras mr".'lt¿:iios,-~s 1.7 quebradas,  en 
l a s  cumbres, cafiadas y barrancas s e  succdcn &e manera intermi- 
nable;  entre los pliegues de estos elevadcs  relieves  se encuel  

tran de  vez en cuando, pequeiios v a l l c r ;  o amplias hondonadas - -  
que sirven  de  alivio a los poblados carcntes de tierras l a b o r a  - 
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bles .) 
La mazateca  alta  alcanza  elevaciones hasta de 25 i )C  etros 

sobre el nivel  dei  mar y carece  de  ríos  de  importancia  pero - 
los escurrimientos de las  lluvias de  verano,  que  estan  conside - 
radas  entre l a s  más abundantes de la República  Mexicana,  for-- 
man  ríos  sumamente  caudalosos  que  en su mayor  parte SOT;  navega - 
bles. Estos ríos conforme  bajan a l a s  llanuras  vsracruzanas - 
se han  ido  azolvandoI lo que propicia  desbordamientos  constan- 
tes  apenas se  inician la lluvias de esta  estación. 

Pc?r este  motivo l a s  autcridades  federales  decidieron  crear 
la Comisión  del  Papaloapan,  encargada cie la realizacióll d? va-  

. rias  presas,  entre  ellas la "Presidente P.!ex,?n" (que  es la que 

en parte  nos  ocupa) y la de  "Cerro de Drn"  lnagurada  en 1 3 9 3  - 
por el  presidente  Carlos  Salinas de Gortari. Esto a f i n  de  con - 
trolar l a  avenida de l a s  aguas y evitar las inundaciones peri.2 
dicas,  que por lo general resul.taban catast-reficas y provoca-" 
ban cuantiosas  pérdidas a los ganaderos,  cañeros,  cafeticulto- 
res y agricultores de . . . ;la zona veracrxzana! 

Hoy dTa a pesar de estar  funcionando ambas presas,  no  se - 
han dado  a  basto,  pues l a s  inundaciones y desbordarnientos del 
Papaloapan se producen apeca"s se inici;ln l a s  liuvias. 

El clima de la parte  alta es templado con algunos  lugares 
bastante frios y brunosos, con l l u v i a s  a b u ~ i d : > n t e s ~  sobre  todo 
en  verano. 

"Siendo  tan  variada la confiquraci6n tapográf  i ea de 1.a - 
zona mazateca,  donde el perf.11 dcl t.c-rreno se extiende 
desde  unos  metros sobre  el n i v e l  d e l  nar hasta  alturas 
de 2501) metros  sobre e.l nivel de! m>r, el clima  presen - 
ta tsrnbiGn marcadas  difercnzins. llacicndo una clasif i -  
cación en términos mu17 generales s c  cbtiene que: de -- 
300 metros para  abajo el cli.n!..~ e s  b~stante caluroso, .- 

siendo  mitigado solo cn aqucl!os pu:ltos que estan ex-- 
puestos a los vientos r.ormnles O a 1;;s brisas del mar; 

subiendo un poco hasta los 5 0 0  metros el calor  disminu - 
y e  un tanto,  haciendose soportable; a part..i.r de este - 
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punto  se  empieza  a  sentir una temperatura  templada  bastan- 
te  agradable,  que  termina  a los 1 500 metros; de aquí  en 
adelante el clima  es más bien  frio;  acentuándose  al  pasar 
de los 2 OGCI metros.  En  la parte  baja  de  "tierra  caliente", 
la temperatura  media es de 2 2 O  C y en  la  llamada  tierra - 
fria  es  de  unos 2 O o C . " (  Villa  Rojas : op cit) 

El pueblo  de  Temazcal pcr  ejem. que  esta  en  la  mazateca  baja 
ocupa la  orilla  oriente de la presa,  se  encuentra  a 20 msnm.,sien- 
do  su  temperatura  media  de 2G0 C I  la minica  de go C y la  msxima 
de 40° C , esto  podría  ser  aplicable  para  toda l i 3  mazateca baja. 

Las  temperaturas  en la mazateca  baja se  distribuyen  de  la si- 
guinte manera: dias  calurosos  de  fines  de  marzo  a  junio;  días  de 
lluvia de mayo o junio  hasta  agosto c septiembre;  dias  frescos 
o fríos  de  diciembre  a  febrero  aproximadamente. 

Como  hemos visto anteriormente la frío  no es tan  frio,  pero 
lo cdlido  es muy cslido,  presentando  un  calor  hGmedo  bastante bo- 
chornoso. 

La parte s.lta cuenta  con  bosques de pino,  cedro,álamo,fresno, 
liquidambar,  encino,  roble,  madroños. Y 6rboles frutales  de  pera, 
durazno,  manzana y otros. 

La mazateca baja fue  afectada en su totalidad por  la presa," 
quedando  los  lomerlos  convertidos en infinidad  de  isletas  de to- 
dos  tamaños, por lo que  la  Comisidn  del  Papaloapan  se vió en  la 
necesidad  de  reubicar  a Los habitantes de 6sta  región. 

'I Las poblaciones  afectadas f c c r o n  reacomodadas  en  cinco 
zonas. La mayoria de l o s  ejidos y algunos  pequeños pro- 
pietarios  de  Soyaltepec  se  asentaron  en la primera  zona, 
en una parte  del mismo municipio  que no fue  inundada y 
que con la construcción  de una carretera se enctlentra - 
mucho mejor comunicada que a n t e s .  En l a  segunda  zona; 
el  predio  de los naranjos, d6nde la comisión  tuvo urlos 

proyectos de colonización, se  asentaron los pequeños pro- 

pietarios de San José Independencia. Las otras  tres  zonas 

5 
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se encontraban más aisladas  en  terrenos  abando d o s  o- 

vírgenes: La  joya  del  Obispo  y  Cihualtepec en xaca y 
Yogopi ( Nuevo  Ixcatlán)  en  la  parte  veracruzar 1 de  la 
cuenca". ( Ballesteros:1970;31) 

De l a s  zonas  que  fueron  inundadas, solo quedaron  a sz,ilvo las 
lomas  que  poco  a  poco  fueron  habitsndose,  creandose  poblaciones 
fantasmas o flotantes,  pues  no  aparecen  en los censos dc pobla- 
ción. Los mazatecos  de la zona  baja  viven  dentro  del v a s o  de la 
presa, en sus más de  cien  islitas  de  todos  los tamafiios; como  en 
torno a ella,  en  las  faldas de  las montaíías y a éstos  sumamos - 
l o s  que se encuentran  dentro de  las  zonas  de  reacomodo y a  citadas. 

La mazateca en su conjunto  conforma  todo un mosaico  tanto  de 
climas  como  de suelos, y ya no  se  diga  de  flora y  fauna, e s t o  

se  debe  principalmente a lo accidentada  del  terreno. 
Con la construcción  de  la  presa s e  afectaron  las  tierras  m5s 

ricas,  pues las avenidas  constantes  producidas por las  abundan- 
tes  lluvias  de  verano  arrastraban de la parte  alta  un  fertili- 
simo  limo  que  les  daba  una  de  las  cosechas mds elevadas  de la 
RepClblica Mexicana,  ya que: 

I' Por lo que  toca  a  la  extensien y calidad de  las tierras 
existentes  en e l  vaso,  puede  decirse  que  son  las m ~ s  - 
amplias y productivas de toda  el  &rea  mazateca:  desde 

dad sino para... i la  ganaderlia! Las nejores tierras  eran  aca- 
paradas por los  caciquesI  ganaderos y comerciantes que tenlan 
el poder  sobre  ciertas  Sreas o zonas. 

"La zona mds rica  en  buenas tierras es la que  se encon- 
traba  en  torno de l o s  pueblos  de  Soyaltepec  e  Indepen- 



dencia:  esto era más  bien un extenso valle de  ur.1~ ---- 
60 000  hectáreas  aproximadamente, ligerarnene 0nc;ulada y 
con  tierras de aluvi6n.  Una  buena  cantidad  de  ellas CO- 

rrespondía a un pequeño  grupo  de  ganaderos  que  las  uti- 
lizaban  como  simples  pastizales  forzando a los nativos 
a  sembrar  sus  milpas  en  las  gastadas  laderas  de l o s  ce- 
rros.., en  la  actualidad, el tal valle  sirve  de  asiento 
al  vaso  de la presa  "Presidente  Alemán".  (Villa Rojas: 

1955: 1 
La defensa  rural  estaba  en  manos de l o s  caciques,  ;con  ar- 

mas  dotadas por el ejército  mexicano! 7 eran  utilizadas para - 
aterrorizar a los nativos. 

Fue  labor  del  antropólogo  Alfonso  Villa  Rojas  desarmarlos, 
pues  a la sazen  era el jefe de la Comisión  del  Papaloapan. 

El grueso  de la población  era  indíqena,  casi en su totali- 
dad monolingüe y sumidos  en la más profuncla pobreza e iynoran- 
cia y víctimas  del  abuso  de los terratenientes. 

"Pasando  ahora  hacia  el  noreste  donde  se  hallan  las tie- 
rras  bajas  que  integran el otro 30% die l a  zor:a mazate- 
ca, nos encontramos  con  suelos de lomerios que  se  van - 
haciendo  menos onduliidos hasta 31car:zar el nivel de la 
planicie  veracruzana  con la q u e  linda. En esta  parte  se 
asienta una angosta  cadena CIC cerros ,  que  constituyen - 
la Cordillera de  Chichicazapa,  ~~recisarnente eritre el -- 
río de este  nombre y el Arroyo de Enmedio . En general 
pueden  considerarse como bajas las tierras qtie se cuen 

tan de 600 metros  para  abajo; ya  a l  acercarse a la pla-  

nicie  veracruzana, es de s 6 1 ~ 1  15 6 20 metros snrn.  1x1 di 
visidn  de la parte monta6or;ci y las  tierras  bajas  está - 
señalada por 1.a silueta d e l  "Cerro Rabón" dc3 2 109 me-- 
tros snm., llamado  así por el corte  vertical de  uno  de 
sus  lados" (Villa Rojas: Qp cit; 5 2 )  

, -  

- 

Para  crearse la presa se embaIs6 a l  Río Tonto el cual pasa 
ba cerca  de  San Jose Independencia,  bordeaha  al Cerro Isabel. - 
MarIa,  Soyaltcpec y pasaba a un  costado del p u e b l o  de Temascal  
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el cual  cobró  importancia  después  de la construcción dF 1 pre - 
sa 

San José 1ndependenci.a fue  fundado  apenas  en 1925, pro- 
ceso de crecimiento y consolidación  fue  bruscamente  intcrrumpi - 
do por  la creación  de la presa,  pues su población  según  datos 
del I . N . I .  fue  movilizada en su  totalidad.  En  cambio los muni- 
cipios  de  Ixcatlan y Soyaltepec  fuercn  afectados solo parcial- 
mente. 

Localidades  afectadas  por ia construcción  de la presa: 
Municipio Número de L. TctaImnte I,. Parciahen L. no 

Loca 1 idades  Afectadas te Afectadas-  Afectadas 
' San José 5 5 - ic0 S 
Independencia 
Soyaltepec 45 31 - Ga % 5 - 11.1 % 9 - 2 @ %  

Ixcatlan 10 5 -  50% 3 - 30.0 S, c. ? . . 3 1 j %  " 

Santa  María 
Chilchotla 41 6 - 14.6% 6 - 14.6 '% 27 - 7.7% 

El pueblo  de  San José Independencia pas5 su cabecera  municipal - 
a  las  faldas  del  Cerro  Camp3na, el cua7  fue uno de los pocos - 
lugares  de  este municipic., que  no se vió afectado por la presa 
de ahí  en  fuera  casi el 1 0 0 %  de su  territorio  fue aneqaclo, y - 
el 100%  de  su  gente  movilizada a n u c v c s  lugares de asencamien- 
to, dejando  abandanados sus lugares  :.!P residencia,  unos por ha - 
ber quedado bajo  las a g u a s  y otros por 1.1?ber quedado  converti- 
dos en  islitas de las  mSs diversas r i inehs iones .  

La  mazateca  baja  estaba irrigadc.. por el Río Tanto, el cual 
junto  con  otros ríos, como el S a n t o  D o m i n g o ,  forrr,an el. Río Pa- 
paloapan  en  el  estado de Ver;lctu:?, Lor> afluentes principales - 
del  Papaloapan y los que aport211 e l  ~ . a > ' c r  caudal  son lo; ríos 
Tonto,  Usiia y el Quiotepec o S a n t a  Dc:ningc.  Los que po- s u  -- 
caudal  en  especial  incrementado por la.; c:bundantes i l .u\rias de 

verano,  provocan severas inundaciones. 
El embalse de l a s  aguas d e l  R í c  Tonte, r:o ha traído !.os be - 

neficios  tantas  veces  anunciados, como ic? -2ra la producci6n - 
de la electricidad y la consecuente elt?ztrifi.cación de I n  zo-- 



12 

na. ~a íiltima zona  en  aprovechar la electrificación h~ ,i.do la 

zona inundada  ya  que el pueblo  que nos ocupa (Bueriss ;es) -- 

fue  electrificada 7 3 5  años  después  de  inagurada la presa! 
El clima  de la mazateca  baja,  es cslido casi t 2 d o  el  año, 

y permite  el  cultivo, ademiis de  maiz 4,' f r i j o l ,  de ,jon)olí, ta - 
baca, cacahuate,  zanahoria,  epazote, ?tc. 

En cuanto a recGrsos  nadereros, aúr?  pueden  verse  mechones 
de bosque  que  poco a poco van siendo  arrasados  por Is tala  in- 
moderada. Los árboles  existentes SOR: el  cedro, la pri:navera, 
el  guanacaste y ... 

"Otras  especies  comunes  que  scn  aencionadas se encuen--- 
tran  sobre los cerros  calizos de esa parte  baja v son: 
el ojoche blanco  (Brocimun Terrabonurn), ojoche colorado 
(Brocimun  Coslacanum),  palo  mulato  (Schizolobitn  Perahi - 
burn), job0  (Spendias  Monbim), . . . en -11qunas pz.rtes hu-- 
medas  existen  manchones  de l a  paima llamada  canilla ( S a  - 
bal Mexicano), así como coyo! real  (Scheelea  Leebmanni) 
y de bambusas  u  otates, ..." i V ; ! l a  Rojas: O p  c i t :  5 6 )  

También  existen iirboles frutales CDTIO son: la naranja, la 
lima, el limón, el aguacate, el. mango, l a  ciruela, el nramey, - 
el  chico  zapote, la guanaban-a, e t c .  

Con lo que  respecta a la fauns,  esta e s  muy  varlada  en la 
mazateca  baja,  pudiGndose  encontrar: c , > y o t e s .  tepescui.Lltles, - 
armadillos,  temazate,  tigrillo, zorril-cs, conejos, ardii:as, 
te jones, jabalíes,  tl-acuaches, murc.l6l.:?gos, etc. 

Los venados que  en  otros tiempos er3n muy abundaxtes,  en - 
l a  actualidad est<:n casi  extinguidos, y s o l o  es  posible locali. - 
zarlas  en l o s  lugares más inaccesiblcs. l j e r n a l  Día2 de_.i Casti- 
llo nos  habla  respecto a los v e n c , d c s  en su libro: "Historia -- 
verdadera de ?a conquista de l a  Nueva Er-;pai?a" 

" Y  y e n d o  por  aquellos c.rl!npos rasT.s,  h a b í a  tantcs venados 
y corrían  tan  poco,  que lueqo los alcanzábamos a taba-- 

1 1 0 ,  por poco que corrieranos  con 10s cabal?. .os tras e-- 
I ~ o s ,  y se  mataron sobre veinte. Y preguntando  a ].es -- 
g u í a s  que  llevabanos  como corrTsn tan  poco  aquellos vc- 
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nadas y no  se  espantaban  de los caballos,  ni  de  otra  cg 
sa ninguna,  dijeron  que  en  aquellos  pueblos, que ya  he 
dicho  qae se decían l o s  mazatecas,  que los tier;en por - 
SUS d i o s e s ,  porque  les ha parecido  en  su  figura, y que 
l e s  ha mandado  su  ídolo  que nc los maten  ni  les espan-" 
ten, y que  así  le  han  hecho, y que a esta  causa no hu-- 
yen." ( D í a z  d e l  Castillo: 1988; 4 / 1 7 )  

Se cuenta  entre los pobladores  que  aún  no  hace  mucho  había 
abundancia de  venados y pumas. 

Las aves  existentes en la  mazateca baja  son: la chachalaca, 
el j i l g u e r o ,  1.a calandria, el cenzontlc, la aguililla,  ei h a l -  

cón, el careenal, el canario, la lechuza, el colibrí,  etc. 
Con lo que  respecta a los reptiles se encuentran entre o- 

tros: la víbora de  cascabel, la  coralillo, la sorda, la beju-- 
quillo,  la  rabo-  hueso,  etc. 

En un pasado no muy  remoto,  también  habia una buena  canti- 
dad de caimanes, l o s  cuzles  fueron  víctimas  de l a  depredación 
humana  para  comercializar  su  piel, por lo que  en la actuslidad 
es  raro  verlcs. 

En Temascal h a y  una  granja  piscícola  gubernamental  en don- 
de  además  de  criar  diversas--especies de peces,  crían  tres  espe - 
cj.es de  tortugas y dos de cocodrilos. 

Laos peces  son d e p o s j t ' a d o s  continuamente  en  el v a s o  de l a  - 
presa  para que  terminen  su  desarrollo. Por otro  lado  también - 
son  proporcionados a las granjas p i s c í c o l a s  que as: lo requie- 
r a n  . 

Los municipios que componen la mazateca  son 23, 19 corres- 
ponden a la mazateca  alta y 4 a la mazateca  baja: 

MUNICIPIOS DE L A  YRZATECA A L T A .  

1.- tfuatla de Jiménez 
2.- M a z a t l a n  de l a s  Flores 
3. - San Ar.tonio E l o x o c h i t l a n  

4.- San Bar to lcrnS  .Ryutla 
5.- San  Francisco  Huehuetlan 
6.- S a n  GerGnimo Tecoatl 
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7 . -  San  JosG  Tenango 
8 . -  San  Juan  de l o s  Cués 
9.- San  Lorenzo  Cuaunecultitlan 
10. -San  Lucas  Zoquiapan 
11.-San Martzn  Texpalan 
12.-San  Mateo  Huautla 
13. -San  Miguel I-iuautla Teotitlan 
14.-San  Pedro  Ocopetatillo 
15.-Santa Ana Ateixtlahuaca 
1 6 .  -Santa  Cruz  Acatepec 
17 .-Santa  María  Chilchotla 
18.-Santa  María  Jiotes 
19.-Santa  Maria  Tecomavacas 

MUNICIPIOS DE LA MAZATECA BAJA. 
l.-- San  Felipe  Jalapa de Díaz 
2 . -  S a n  Jos6 Independencia(éste  es el municipio  que nos intere - 

sa 1 
3 . -  Sa:1 Niquel. Soyaltepec 
4 . -  San  Pedro  Ixcatlan 

? 
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E l  estado  de  Oaxaca es  uno  de l o s  más ricos  en  cuanto a -- 
grupos  indígenas  en la República Mexlcc3na y suman 16 grupos  ma - 
yoritarios  que  son:  amuzgo,  cuicateco,  chinanteco,  chocho, --- 
chontal,  huave,  ixcateco, rnazateco,nixe, mi.xteco, nahua, tri-- 
qui,  tzolzil,  zapoteco y zoque.  Sin  contar los dialectos de CG - 
da  lengua o las lenguas corn6 l a s  de los tacuates  que  en  opi--- 
nión de algunos  lingüistas es d i a l e c t o  del  mixteco, y según o- 
tros es una  lengua i.ndependiente y muy di ferente a él. 

De  todos e1.los el que  nos  interesa es ei mazateco. Los mn- 
zatecos  hablan  una  lengua  tonal,  que t;cne a l  menos  cuatro v n -  

ri.antes dialectales  que son: el  de iiuautia, e 1  :le Soyaltepec, 
el de  Ixcatian y el de  San JosG I n d e p e n d e n c i a .  

El estindio que emprendo se ubica dentro  de un pueblito 11.a - 
mado  Buenos  Aires  en  el  municipio dct S a n  <JosG Independencia. 

Este pueblo  fue  asiento  de l a  cshcccra muni.cj.pa1 antes de 
la inundación,  pero para entender  su  situacion  actual es nece 
sario  hacer unc.. semblanza  histórica del k~rupo.  

- 

"Con  motivc  de la construcci6n c?e la p r e s a  "Presidente 
AlemSn", los arqueólogos Romiin P i f i a  Chan y Ponciano S 2  

lazar  Orteqón,  navegando por  e?  R i o  Tonto c?.n busca de 
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vestigios  arqueológicos  (en una labor de  salvamento)  en - 
contraron  restos  de  cerámica  de  procedencia  olmeca”. 

(Melgarejo: 1975; 6 7 )  

Por  su  situaci6n  gsográfica,  la mazateca  fue  lugar de  paso de - 

diversas  culturas,  como la olmeca  en edad temprana,  después los. 

mazatecos  fueron  dominados por los mixtecos  de  Coaixtlahuaca, - 
pertenecientes  a la  mixteca  alta, los cuales  cayeron  derrotados 

<:n una  guerra de conqcista por Moctezuma 5 ,  también  conocido co - 
mo  Moctezuma  Iluhicamina  en 1455 - 1 4 5 6 .  For lo que  el  imperio 
mexica estableci.6 dos fuertes  guarniciones  militares  que  asegc- 
raran  el  dominio  de la regiijn y el cobro de tributo. 

Una de  las  guarniciones  militares  cstuvó  enclavada en Tuxte - 
pee, y controloba  a la mazateca  baja;  mientras  que la otra s e  - 
localizaba  en  Teotitlan  del  Camino para controlar a la mazateca 
alta  (ver López Rarnos:1990; 9 3 ) .  E 1  dominio  mexica  fue  tan e:<-- 
tenso que aún hoy día la  rnayoria de las  pobl.aciones, ríos y mon - 
tañas  conservan  su  nombre  nahuatl. 

A la llegada  de  los  españoles,  encuentran  a los mazatecos - 
dominados  por los mexicas, por lo que los mazatecos  gustosamen- 
te se unen a los españoles p a r a  terminar con el vasallaje  a que 

estaban  sometidos. 
Berna1 Díaz d e l  Castillo  nos djcc de  ellos  respecto al ori- 

“Llamgbase c?qucrl pkebio y otrcls grandes  poblacf6.s por - -  
donde  otro día  pasamos los m;l::ntecas, que quiere  decir - 
en su lengua l o s  pueblos o t i r ? r r a  de venados.,.” (Día.. - 
del Castil.l0:198G;471) 

gen  de  su nombre: 

Los mazatecos  estuvieron  dentrc <!el area d e  influencia  de -. 
mesoamérica y dado el aislamiento y olvido a que s e  vieron  ex-- 
puestos,  conservarcn  muchas  de sus costumbres y tradiciones, a- 
penas  enmarcadas  en un sincretismo  cultural  con la  religiijn do- 
minante. 



d ) S A N  J O S E  I N D E P E N D E N C I A .  

“Por lo que se  refiere a San José Independencia cue es  - 
el o t r o  municipio de la parte  baja, se formó  en 1925 -- 
con  tierras  de  Ixcatlan y Soyaltepec, así. como  de una - 
pequeña  porci6n  cerril  del  municipio de  Tenango;  estas 
tierras  fueron  compradas por los nativos de Chilchotla, 
a particulares  una y”. l o s  municipios  otras.”  (villa RO 
jas: Op cit; 73) 

- 

La superficie  de Sati’Jos6 Independencia es de 63.8C km L , - 
porque a pesar de haber  sido  afectado este municipio  casi  en - 
su totalidad  por la inundaciGn, a escepci6n de la z o n a  cerril 
y la infinidad de lomas que  quedaron  convertidas  en i s l a s  de 
l a s  más  diversas dimensi.ones y que volvj.eron a poblarse  nueva- 
mente. 

“ E n  el caso de San José  Independencia,  que es un munici- 
 io dirninuto de  reciente  formaciGn, la cabecera  tiene a 
penas una  población de 4 2 8  habitantes,  quedando el res- 
to de i istos distribuidos  en una agencia  municipal y --- 
tres  rancherías ...” (Villa Rojas: 1 9 5 5 ;  9 7 )  

- 

San José Independencia fue colonizado  con  gente de la par- 
te alta,  procedente de Huautla,  Tenango y otros. L a s  costurn--- 
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t r e s  y creencias  existentes  en  San Jos6 Independencia  proceden 

en su gran  mayorIa de Huautla. 
# l . . .  el municipi.0 de  San José Independencia  conserva to- 
davía la influencia  cultural de la parte  alta y ,  muy es 
pecialmente  de la zona de Huautla de  donde  partieron -- 
sus  pobladores  de más antiquedad."  (Villa  Rojas: 1955; 
1 1 1 )  

Durante la construcción  de la presa, la cabecera  municipal 
de San José Independencia  se  encontraba  en  el  pueblo  que hoy - 
lleva el. nombre  de  Buenos  Aires, y fue  trasladada a las faldas 
ac Cerro  Campana,  que  debe su nombre,  segGn  unos, a la forma - a 
canpanada del mi.smo y segCln otros a que se escucha  ei  sonido - 
:nc: tál ico de  este  instrumento,  aún  sin haber1.o. En la actuali-- 
dad es conocido por ambos  nombres. En este  trabajo  cuando  me - 
refiera a este  municipio le llamare  indistintamente de las dos 

f o x - m G s ,  San José Independencia o Campana. 
El centro  de  San José Independencia,  luego de  su fundación 

qued6  enclavado  en lo a1t.o de  unas  lomas,  posiblemente por  las 
constantes  inundaciones,  provocadas  por  el  desbordamiento a---  

nual d e l  R í o  Tonto. Y al desalojar a sus habitantes  para la -- 
construcción de la presa  "Presidente  Alemán"  tambien  conocida 
como "Presa  Temascal"  por e l  pueblo que se encuentra  en su ori - 
l l a  ori.enfal,  quedó  convertido  en  una isla a?-argnda e irrecju-- 
lzr,  en  su  parte más estrecha de 53 c? 200 mts.  aproximadamcnte 
y c:n l a  parte  más  alargada  tiene iil.:jt:nos kilómetros. 

En ella  abundan ].as ensenadasI l o s  golfos y l a s  penínsulas 
y est5 rodeada d e  islotes de los  n;~:s diversos tarnafios. Sobre - 
todo cuando 1.n presa  está  a su rniisjma capacidad.  En  cambio  en 
1'1 temporada de secas  (de  febrero a junio  aproximadamente) to- 
das c s t a s  islas  quedan  convertidas  en  infinidad de lomas ccn - 
vivienda  en 1.0 alto. E s t a s  lomas son erosionadas  constantemcn- 
te, tanto por las abundantes Iluvins de  verano como por las -- 
continuas  variaciones  del  nivel d c  l a s  aguas. El agua  descien- 
dc hasta los dace metros en la tcinporada de secas, lo que faci - 
1 ita irl comunicaci5n a pie  con los pueblos mds cmrcanos como - 
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son: Cerro  Campana,  Cerro  Clarín,  Chapultepec,  Cerro  Quemado,- 
etc., todos  ellos  dentro  del  municipio o en su periferia. 

Durante los días  ae desalojo la mayoría no quería  abando-- 
nar sus tierras,  dado lo fértil  2e  las  mismas. 

De los muni,cipios  afectados por la construcción  de la pre- 
sa,  el  de  San JosG Independencia lo fue en su totalidad es de- 
cir  en el loo%,  Soyalteec  en un 6 8 % ,  ~xcatlan  en un 50% y San- 
ta  María  Chilchotla  en un 14.63%. 

La  mayoría de habitantes de  San José Independencia fueron 
reacomodados en el predio  del  Naranjc \' en  las  faldas de Cerro 
Campana. En total  fueron  movilizados 2 d81 habitantes  de  este 
municipio. 

Al ser  desplazados  sus  habitantes el pxehlo  quedó  ccnverti I 

do en un pueblo  fantasma,  quedando  en p i e :  la escuela, la pre- 
sidencia  municipal ( h o y  convertida en riqencia municipal  del -- 
pueblo de Buenos  Aires), l a  iglesia, el casco  de la hac:icnda - 
del  cacique  don  Tomás  Núñez ( l o s  Núiiez eran varios  hermanos -- 
que  comercializaban el c a f é  y io vendían  a l o s  exportacores  en 
Córdoba), el cementerio(e1  cual por c s t a r  sobre  las  lomas no - 
fue  afectado por l a s  aguas de la presa!. 

El casco  de la haci.enda"#del caclcluc d e l  pueblo, dor, Tomás 
Núñez (quien  por  cierto no es mazat:.eco,  !:;in0 originario de Ya2 
ga Veracruz) al quedar  abandonado, fur? dc-strujdo  poco a poco - 
por l o s  nativos;  tal v e z  en  busca dt? dir:cro. AGn  pueden T..'erse 
los cimientos y los pisos de concreto dc! algunas  de  sus casas, 
el pozo, el bafío (er! donde se obscrvc: u t !  retrete), los lavade- 
ros y el chasis de un vehículo, pues C I I  tiempc de secas se po- 
dXa comunicar  con  alqunos  de los p u e b l o s  cercanos c? t r a v 6 s  d e  

caminos dc t c r racer la .  Según los habitantcs más viejos de me- 
nos  Aires la calle principal e r a  una carretera por donde t.ran- 
sitaban los arrieros con sus recuLs dc mulas, y uno que ~ t r o  - 
v e h í c u l o .  

Este  camino de terraceria, en 6pocas de  lluvias cjr:edsba i- 
nutilizado  completamente por 10 que lcs  caminos de herradura - 
eran los preferidos. Era corniin ve r  L'ecuas de mulas  tra,zladando 
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mercanczas de un punto  a  otro,  para  vender y comprar. 
todos  estos  arrieros  estaban a las  órdenes  de l o s  acapara- 

üores  locales, l o s  cuales ya tení-an sus  territorios  determina- 
dos y la sola ingerencia  en  alguno  de  ellos,  motivaba la que-- 
rra,  pues  no  admitían  que  se  inmiscuyeran  en sus territorios - 
y para evitarlo  contaban  con  gatilleros  a sueldo. 

Villa  Rojas da Qna  breve  semblanza  de  San José Independen- 
cia desde su fundación  hasta la construcción  de la presa,  me - 
permito  su  reproducción para mayor  ilustración: 

"El municipio de este  nombre  es el m6s pequeño de los -- 
tres y de mu:' reciente  formaci6n;  carece  de  largo  histo 
rial y tradición  y  sirve  de  orgullo  a l o s  soyaltepeca-- 
nos. Fue  fundado por decreto d e l  Gobierno  de  Oaxaca el 
26 de  diciembre d e  1925. Sus primerc;s pobladores  llega- 
ron  de  Chilchotla y otros  lugares d c  la parte  alta;  las 
tierras  en  que  se  establecieron  fueron  compradas a te--- 
rratenientes de la región,  siendo la superficie  de  unas 
seis m i l  hectáreas  por las que se  p a 9 6  la cantidad  de - 
S 42 0 0 0 . )  , según se hace  constar en las  escrituras co 
rrespondientes.  Además, el municipro  de  Soyaltepec  (que 
era de muy bastas  prdporciones! cedió unas 380 hectáre- 
as.  Toda 1.a superficie a s í  adqu i r i : . l a ,  fue luego reparti 

- 

- 

- 
da en 319 lotes in'dividuales d e  2G hectáreas  cada uno. 
Posteriormente  se h a n  adqui.rido otras pequeñas  porcio-- 
ncs  de 10:; rnunicipicr; circunvecinos.  Su  extensión  terri 
torial  reconocida  oficialmente e s  dc? sólo 70.84 km2;  de 
modo  que l o s  2081 habitantes clac? IC. corresponden de a--  

cuerdo  con el censo d e  1 9 5 0 ,  dan un;t ciensidad de pobla- 
ci6n  de 29.37 de habitantes por km'. 
tos centros  de la poblaci6n quc lo integran  son: e l  pue 
b l o  cabecera, una agencia municipal v tres  rancherías." 
En la lista  que sigue se  anota- l o s  pobladores - 
que  csrrespcnden  a cada  1. ugar: 

- 

- 
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DISTRIEUCION  DE  LA  POBLACION. 
San José Independencia  (cabecera) . . .  328 
Buenos  Aires  (agencia  municipal). . . .  468 
Cerro  Campana . . . . . . . . . . . . .  504 
Cerro  Clarln. . . . . . . . . . . . . .  299 
Chapultepec . . . . . . . . . . . . . .  382 

TOTAL 2 0 8 1 
Esta  población es esencialmente  indígena y la lengua  ma 
zateca es la de  uso  corriente; para dar  idea de esta u- 
niversalidad de la lengua  aborigen,  cabe  decir  que, d e  

todas l a s  personas  mayores de 5 aiios,  únicarnente exis-- 
ten dos que la  icjnoran; además, el 77.7% de  los  que se 
expresan  en esa lengua,  desconocen  totalmente ei espa-" 

ñol. Los  datos  concretos  sobre  este  punto  quedan  anota- 
dos  en el cuadro  que sigue: 

Monolingüismo  Indígena. 
Población  Mayores de Hablan  lenguas  indigenas 
total 5 años bi i i ngües mnolíngües 
2,081 1,776 1,774 394 1 I 380 

Con  excepción de la cabecera  que ya tiene  apariencia de 
poblado  con  sus  casds  agrupadas  en  calles, todos los de 
miis grupos  de  poblacj6n  están  integrados por chozas di- 

Y 

seminadas en el campo, teniendo  cada  quien  su  vivienda 
dentro del lote o parcela que le corresponde;  inclusive 
la Agencia  Kunicipal de Buenos  Aires  sique  este  patr6n, 
pues,  con  excepción de t r e s  c h c z a s  que están juntas , to 
das l a s  demcis se encuentran en las parcelas. Cono e s  d e  

esperarsc, este rriodo de v i v i r  e3 parcelas disemi.nsdas - 
por el campo,  sin  contacto i:?tiino con los demás v c l c i n o s  

lnfiuye  bastante  con el cari ictcr  retraido de los p o b l a -  

dores y ,  además,  en su marcado conservatismo;  esta acti. 
tud se mntiene,  no obstante ia facilidad de  comanicar- 
se con las  estaciones  ferrocarrileras  de  Tezonapa y Co- 
solapa, l a s  cua les  son visitadas con  cierta  frecuencia. 

- 

- 
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Precisamente por esta  facilidad d e  conectarse con el ex - 
terior,  la  cabecera ha llegado  a  convertirse en un  cen- 
tro comercial  de  bastante  importancia; una parte  consi- 
derable  de los productos  agrícolas de ia Sierra  bajan - 
por ésta ruta, para seguir luegi; hacia l a s  citadas est-a I 
ciones  de  ferrocarril;  para  esto,  precisa  atravesar el 
Río Tonto y continuar por camino de herradura  hasta un 
punto  llamado  Corriente  Ancha (del Municipio de Soyalte I 
pec),  situado  a  hora y media  de  distancla;  desde  aquí - 
ya  se  puede  continuar en car:;iót: hasta ].as estaciones -- 
mencionadas.  Durante  el  tiempo 2~ que se cosecha  el  ca- 
fé y el arroz,  pueden  verse  decenas  de  recuas  transpor- 
tando  su  carga  de  San Jos6 Lniependencia a Corriente A n  - 
cha;  de  regreso, los arrieros  se l l e v a n  para la Sierra 
(Tenango  y  Huautla)  toneladas de maIz que  allí  escasea 
con  frecuencia. 
En l o s  días  de  mercadop  que  son !os martes y migrcoles, 
la cabecera  se  ve  animada por nutrida  concurrencia que 
afluye a ella  para comprar y v e n d e r .  Los c u l t j . v o s  que - 
allí  se  dan  son los mismos anotados para los otros muni - 
cipios;  en  sus lomeFíos mss c l : ? v a d o s  se ha intensifica- 
do 1'3 siembra  del  café, e 1  c u a l  d e j a  may buenas uti.lida - 
des a l o s  nativos'. 
El municipio solo cuenta c o n  ar,a e s c u e l a  que  esta  loca- 
lizada  en  la  cabecera, a cargo de dos profesores. El e- 
dificio  escolar  fue constrr;Zdo por la comunidad >' es -- 
bastante bueno: tiene l o s  t e c h o s  de teja, el piso  de  ce - 
mento y l o s  lados de nader;! dc cedro rojo. P o r  o t r o  la- 
do, la población  no  demuestra !3ucho  inter5-s en la escue 
la, segiin se puede  ver en los datos que siguen, o b t c n i . -  

dos en 1950, los  muchachos CSI edad escolar aicanz.aban - 
la cifra de 402; de ellos e s t a b a n  inscrito!; en la Escue 
la Únicamente  149,  pero i15ist . ían con  cierta  re9ularidad 
apenas 70; de  este  número, 19 cotrespondian a n i f i a s  de 
corta edad. 

- 

- 
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La mayor par te  d e  l a s   t i e r r a s  que corresponden a e s t e  - 
municipio  quedarán  cubiertas por el a g u a  de l a  presa a l  

a lcanzar  s u  n j - v e l  de mayor a l t u r a ,  o s e a ,   e n t r e  l a s  co- 

t a s  5 0  y 6 7  metros  sobre e l  nivel   del   mar ;   la   cabecera  

quedará  situado en medio de una angosta  lengüeta de t i e  - 
r r a  con s a l i d a   h a c i a  el occidente,   cortándose a s í  l a  s a  I 

l i d a   h a c i a   l a s   e s t a c i o n e s   f e r r o c a r r i . l e r a s   a n t e s  mencio- 

nadas; e n  cambio se tendrá buena comunicación a t ravés  

d e l  lago que  formará l a  preS3, quedando como punto p r i n  - 
c i p a l  de contacto  con e l  e x t e r i o r  e l  s i t i o  de Ternazca:, 

donde se ha  const-ruldo l a  cor t ina  q u e  c i e r r a  e l  Río Ton 

t o .  Cabe a d v e r t i r  q u e ,  l a s   t i e r r a s  de é s t e  municipio  se - 
rán las últimas en inundarse y que, además, solo sucede - 
rá esto durar te   c ie r tas   épocas  del año, ya q u e ,  pocas - 
veces,  se mantendrz e l  Vaso  de Captaciijn  totalmente llc - 
no. "   (Vi l la   Ro jas :  Op c i t ;  1 3 8  - l l O j  
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e )  FUNDACION DE BUENOS AIRES, 

Por  haber  sido la cabecera  municipal de San José Indepen-- 
clencia y la  parte baja de  éste  municipio l a  últi.ma en  inundar- 
s e ,  también  fueron  los  Últimos en ser reacomodados.  La Comi-.-- 
sión d e l  Papaloapan  trató  de  convencer  verbalmente a los indí- 
genas  de la conveniencia  de-salir. Pero Estos a l  ver  que  no s u  

b í a  el agua, se resistían,  hasta que al. cerrar  las  compuertas 
de la presa y ésta cornen?ar a subir. IDS nativos  buscaban los 
lugai-es m5s altos, y a l  ver que seguía subiendo  el  agua y e--- 
110s a i s l a d o s  en esas lomas convertidas de pronto  en  islas e - 
isletas, pero lo que  terminó  por  convcrccrlos fue que tenían - 
otros  inqullinos, éstos, eran serpientes y algunos  otros  anima 
les  de  monte. 

La Corrlisión del  Papalcapan  tuvo que implementar  mecanismos 
de salvamento. Y en ].anchas se desplazaron en  busca de las pe; 
sonas  renuentes a abandonar sus lugares c r ' c  residencia,  pero -- 
las  aguas y l o s  animales los obligaron  finalmente a aceptar -- 
ser reubicados en lar, lugares  anteriormente  señalados. 

La reubicación se d i 6  en dos e t a p a s ,  la primera empezo de 
1950 a 1054 pero casi nadie hizo Caso, todos hicieron oídos -- 
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sordos. La s e g u n d a   r e u b i c a c i ó n  ocurri6 entre  1 9 5 4  y 1 9 5 8  ? n  -- 
g r a n   e s c a l a  pues se cerraron l a s  c o m p u e r t a s  de la presa  y empe 

z a r o n  a i n u n d a r s e  lcs  t e r r e n o s ,  d e  é S t a   m a n e r a   f u e r o n   t r a n s 1 . a -  

dados los iiltirnos h a b i t a n t e s  q u e  se r e s i s t í a n  a d e j a r  s u  iugar 

d e  res idenc ia .  

- 

E n t r e  1 9 5 8  y 1 9 6 0  empiezan  a regresar a l g u n o s  d e  l o s  h a b i -  

t a n t e s  de San 3osé I n d e p e n d e n c i a  j u n t o  con sus fami- l ias .  E n - - -  

c u e n t r a n  c a s i  todo e n  p i e  pero r o d e a d o  de a g u a ,  sobre t o d o ,  de 

v e r a n o  a i n v i e r n o .  C o n  l a s  l l u v i a s  d e  T J C T ~ ~ C I  e l  n i v e l  d e l  agua 

empieza  a s u b i r  h a s t a  recobrar  su n i v e l   h a b i t u a l .  Las  p r e c i p i -  

t a c i o n e s   p l u v i a l e s  e s t a n  c o n s i d e r a d a s  entre  l a s  más a l t a s  de - 

1.a R e p ú b l i c a   M e x i . c a r , a ,   p e r o  d e  i n v i e r n o  ¿I v e r a n o  e l  n i v e l  d e  - 
l a s  a g u a s   v u e l v e  a descender,  

D e  entre l a s   f a m i l i a s   q u e   r e g r e s a r o n  s e  c u e n t a n  los Gonzá-  

lez, l o s  M a r t í n e z ,  los  M i r a n d a ,  los Morclos, l c s  E s t e b a n  e t c .  

E n  t o t a l  I? f a m i l i e s .  E s t a s  f a m i l i a s   t r a t a b a n  d e  r e s c a t a r  l o  - 
que h a b í a  quedado pero se e n c u e n t r a n  con q u e  a l  ser  d e s p l a z a d a  

l a  cabecera m u n i c i p a l ,  e l  p u e b l o  h a   q u e d a d o  c o n v e r t i d o  e n  u n  - 
p u e b l o   f a n t a s m a ,  s i n  Eornbre y s in  g e n t c ,  por l o  que d e c i d e n  po 

nerle e l  nombre d e  u n a  r a n c h e r í a   c e r c a n a  I l a n L ~ d a  B u e n o s  Aires. 

De e s t a  manera  es corno nace.-el p u e b l o  d e  Ruenos Aires en l o s  - 
cimientos d e  l o  q u e  f u e  Is c a b e c e r a  municipal d e  San ,los6 I n d c  

p e n d e n c i a .  

” 

- 

A Buenos Aires sus h a b i t a n t e s  tarnbi6n I C  l l a m a n  San José - 
i n d e p e n d e n c i a  V i e j o ,  por h a b e r  s i d o  c a b e c c r a   m u n i c i . p a 1  d e s d e  - 
l a  f u n d a c i ó n  d e  es te  s i t i o  h a s t a  l a  c o n s t r a c c i o n  d,e l a  p r e s a f  

f e c h a  en la q u e  s u  pob1ac::iÓn ftlc t r a s l a d a d a  j u n t o  C O R  l a  cabe-  

c e r a   m u n i c i p a l  a Cerro Campana. Pero C ’ I I  e l  presente t - r a c a j o  F -  J d 

r a   e v i t a r   c o n f u s i o n e s ,  a B u e n o s  Aires solo l e  l l a m a r é  a s í .  
- 

Buenos  Aires se l o c a l i z a  precisamente enfrente d e  Cerro  - -  
Campana, solo los d i v i d e  el. agQa d e  l a  p r e s a .  Ruenos Aic.-es es -  

t á  rodeado d e  islotes. S u  parte m5s 1 ~ 3 r q a  corre d e  norte  a sur 

y l a  rrrás a n g o s t a  d e  e s t e  a o e s t e .  0ad0 que sus  b o r d e s  presen-- 

t a n   i r r e g u l a r i d a d e s ,  éstos en épaca d e  l l u v i a  q u e d a n   c o n v e r t i -  
d o s  e n  i s l o t e s .  
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el clima  de la mazateca  baja, y en  especial el de  Buenos - 
Aires es cá1id.o en  primavera y verano, y subhúmedo la mayor -- 
parte  del  año  debido  a la cercanía  de  las  costas  veracruzanas 
y las  paredes  montañosas  de  la  Sierra  Madre  Oriental  que  sir- 
ve de  barrera  natural a las  tormentas  tropicales,  nortes y hu- 
racanes que azotan la costa veracruzana a fines  de  verano y o- 
toño. 

La vegetación  de  Buenos  Aires  es  realmente  pobre,  y  el  sue 
lo es víctima de una erosión  criminal  provocada por las inten- 
sas  lluvias  de  verano por  un lado, y por Dtro por el  ganado -- 
que  pulula  en  toda la isla, ya que devorcl todo  no  permitiendo 

- 

.que crezcan  ni  árboles ni plancas. 
Por lo mismo,  es  común  ver las laderqs de las  islitas  como 

van siendo  erosionadas por las  lluvias. Poco a  poco  se  ve  como 
quedan al descubierto l a s  capas de t i r r - r a ,  l a s  que van azolvan 
do paulatinamente el Vaso de l a  Presa. 

I 

- 

La fauna, ya no  se  diga, es pobre cr: algunas  partes, sobre 

todo en  donde  está  en  contacto  directo  con el ser  humano, pues 1 

e s  el hombre  su  peor  depredador. Se c\Ilc::c~ntran rnurciGlasos he- 

mat6fagos  (que  se  alimentan  de la sangn:c Ciei ganado),  insectí- : I  

voros, f rugívoros,  etc.  Tam6ién hay ~:=o).otr?s, te  jones,  armadi-- 
~ 

llos, iguanas,  colyibríes,  buhos, s a p o s ,  ranas, y muchas  espe- - 
ci.es mencionadas  con  anterioridad. t" . r !c : r : ;5s  s i .  encuentran  peces, 
torLt Jgas ,  perros y gatos dcm&sticos. I ,  1 5  <i\rc'c e insectcs son - 
ricos  en  variedad ]r' ya no se diga dl\:crsas especies  de a- -  

ves rr,arinas (en opinión de 1.0s e s p e c i a f i , - ; t a s  h a y  no menos de - 
90 especies) es común v e r  g a v i . o t ; : s ,  pc:l ? : * a n o s ,  T a r z a s ,  cormora 
nes, patos,  gansos,  ctc. Mtlcho:; df2 e j  1 r :s  1 : .c@an en oleadas m i  - 
gratorias de  diversas  partes en c?ifercr\. !  cs Gpocas del. aiio. 

I 

~ 

- 

Los peces  existentes d e n t r o  d c i  ~ ~ ; j s c :  c o n s t a n  al menos de - 
seis especies comerciali,zables, t-ntrc' o i  1c?"  s ,c  c ~ e r \ t . a n  la tru- 
c h a ,  la mojarra, l a  carpa de Israel., ci baqrc, ctc.  Otros  no - 
s o n  correrclalizables, de caando ci'l cuando !.os pescan y C O R ~ O  no 
los compran suelen  tirarlos a 10s p c r r o s  o a l a s  aves. 
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Hay  tres  tipos c'ie tortugas,  que  aunque  estan  en veda  perma - 
nente, lo mismo  que  el  armadillo y otros  arimales  silvestres - 
son  capturadas  ante la complacencia  de l o s  inspectores d e  pes- 
ca  quienes  al  recibir  cierta  cuota  se  hacen  de la  vista  gorda. 

Hay  víboras y culebras  de  diversas  especies que son  muer-- 
tas  sin  previa  provocación. 

En  Buenos  Aires e islas  circunvecinas  existen  aproximada-- 
mente  cien  familias  que  suman  menos d e  nil  habitantes. La PO-- 
blación e s  fluctuante, d a d o  que hay u n  índice  muy  alto  de  emi- 
gración.  Algunos  se  van  a  trabajar a las grandes  ciudades  como 
obreros  especializados y otros como no especializados,  como -- 
sirvientes, etc. 

Otrcs  habitantes  en especial. los mL?s  pobres, se alquilan - 
de peones  (sus  patrones  les  llaman mo.<os), y les  paqan Lin ra-- 
quítico  salario. 

Las  actividades  en el pueblo son: la pesca, la ganaderíz y 
la agricultura. 
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El idioma que se habla  en Buenos Aires es el mazateco va- 
riante  de  San José Independencia. El rnazateco es una  iengua - 
tonal, es decir,  con una sola  palabra  en  tonos  diferentes pue 

den  decirse  cosas  distintas,  por  ejemplo: 
- 

chinga = camisa  chingá L-: marrano 
ni.ñ0 = tortilla - niño = estrella 

I '  entre los mazatecos se  distinguen  facilmente  las for -  

mas de hablar de cada  uno d e  I.os 2 3  municipios en que 
estan  distribuidos; en este c 3 s o  las diferencias s e  re 

duccr! a simples variantes de 1.a lengua  común,  de  modo 
que no existen  barreras de expresión  entre  ellos".  (Vi 
Ila Rojas: O p  C i t ;  31) 

- 

- 

T a n t a  e n  l a  mazateca ?Ita c@mO en :a baja se habla  el m i s  
no .idloma pera con  variantes  que respcnclen a su  Srea  de in--- 
fluencia, e s  así como se dice la v a r i a n t e  de Hilautla,  la de - 
Soyaltepec, etc. 

"Los lingüistas  calculan que aprcximadamente hacia el - 
sigla V a. c. l a s  lenguas  chocho,  popoloca,  ixcateco y 
mazateco  eran una sola,  con  diferencias poco marcadas 
entre sí y que solo al  transcurrir de los siglos  tales 
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diferencias  se  acrecentaron  notablemente  hasta  llegar 
a constituir  cuatro  idiomas  diferentes. El rnazateco es 
la  lengua  que  tiene  mayores  diferencias  en  cuanto  a vo - 
cabulario  respecto a las  otras tres, pues éstas  tienen 
más  relación  entre sí. (Swadesh,  Romero  Castiilo: --- 

1975; 9 7 )  

Swadesh  agrupa el idioma  mazateco  en el grupo  olmeca: oto - 
manque  subgrupo  otomiano  mixteco,  familia  popoloca. 

Existen  por lo menos  cuatro  variantes dia1.ectale.s en  la - 
zona y son: el de  San Miguel  Soyalt-epec, el de  Huautla,  el  de 
Ixcatlan y el  de  San José Independencia.  Las  variantes  con -- 
mas  dlferenzias  entre sí son las de Huautla y la de  Soyalte-- 
pec. 

Dadas las diferencias  dialectales ectre ellos y o t r o s  gru - 
pos lingiiísticos han  desarrollado  un  verdadero  lenguaje  de -- 
silbidos  que les permiten  mantener una conversación sólo a ba - 
se  de e l l o s .  No hay  que  olvidar  que  estan  rcdeados por otros 
grupos lingiiísticos cono lo son e l  n a h u a t : ,  el chinanteco, el 
cuicatcco, el ixcateco, e l  rnixteco, tan s o l o  para mencionar - 
algunos. 

... 
En la actualidad  en Bue'nos Aires encontrarnos un  alto  ni-- 

vel de bilingiiísmo, lo mismo  que en Campzna.  Aproximadamente 
d e l  7 0 8  casi a la inversa del reporte de! IN1 de 1 3 4 9 .  

En Buenos  Aires  y por lo gencr,3! en t.odo el municipio e-" 
110s hablan y platican el español,  pero le dan  gran irnportan- 
cia a su idioma. Los asuntos  oficiales,  gubernamentales y re- 

ligiosos  casi  en  su  totalidad l o s  t r a t a n  en su lengua  materna. 
Muchcs  padres  de  familia  sobre todo .!cs que tienen  acceso 

a la educación, o que han estadc:. en las  grandes  ciudades, se 
empecan  en enseiiarle al niiio el cspafio! corno lengua  materna. 
Otros  más  conservadores les enseiian el mazateco  como  lengua - 
materna y el esparlol como lengua de paso, es decir  como " l i n -  

gua  franca". 
S e  puede  observar  que  en el rnazateco se presenta una  infi 

nidsd d e  préstamos del nahuatl, y p a r a  muestra  basta un  botón 
- 
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el  nombre  de  la  mayoría  de  los  pueblos  esta  en  nahuatl, los - 
nombres  de montarlas, rios y términos  botánicos. No por algo - 
los mazatecos  estuvieron bajo el  dominio mexica. Además el - 
nahuatl f u e  un  idioma  que  en su tiempo  dominó y extendió  su - 
influencia por todo  mesoamérica al grado  que  en  la  actualidad 
s e  habla  en  trece  estados de la Repliblica Mexicana. 
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9 )  L A  VIVIENDA ENTRE LOS MAZATECOS. 

El indigena  para la construcci6n de sf 's  viviendas h a  utili - 
zado  su  inteligencia  aparentemente  primitiva,  pero  que  no  han 
podido  superar  los  avances  de  la técc ica  nj io sofisticado  de 
la  vida  moderna. 

Ellos  ban  resuelto el problema de li? vivienda  con  procedi- 
mientos de construcción que hac idr: pertcccion¿~ndo a través  de 
los siglos. Su  forma de construcci6n y a  st? c s a b a  en la época - 
prehispánica,  casas  idénticas  aparecen tantu en códices como - 
en  pinturas  murales y cerámicas de neso¿lrnérica. 

En los murales  del templo del tigre en  Chichen Stzá, se -- 
p u e d e  ver una choza  regional 2arecicaa ;? ?a cctual. E s t - ~  permi- 
te afirmar  que l o s  sistemas de construzcitin se  !-)an transmitido 
d e  generacien en generacien. 

Ni blancos,  ni megtisor; 'kan inf iuido en la construccihn - 
de la habitación  indigena, dado que cxist.en plenas  muestras  de 
una influencia  prehispanica. 

La naturaleza le ofrece al. n a t i v o  r n a z a t e r o  los materiales 
para  la construcción de su  vivienda, por lo que  no se complica 
la vida  en v e r  si. puede comprar esto a aquello, y si t i e n e  o - 
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no dinero,  todo  les  es  proporcionado  gratis,  tan solo tiene -- 

que  recolectarlo. La naturzleza  es  prodiga er, variedad  de  pro- 
ductos, el nativo  mazateco  tan solo pone el ingenio y la  habi- 
lidad. Estos materiales  que  Gbtiene  facilmente los prepara y 2 
tiliza en La construcción de una lrivienda cuyo costo se reduce 
al mínimo. 

El algunas  ocasiones  después de recolectar el material o 
de  pagar  pasa  que  otro lo haga por 61,  basta con  coordinarse 
con  parientes o amigos  para 1evar;tar una nueva  vivienda. 

Esta  ayuda la dan los mazatecos  entre  amigos y parientes 
sin retribucion econ6,nica alguna, el dueño de la casa solo pro - 

. porciona  bebida  y  comida. De esta  manera Is construcción  de -- 
una casa se hace a una velocidad  vertiginosa. 

En  un  día  hacen la crnazón, el h u a c a l  dicen  ellos,  al  otro 
d í a  techsn  con  hojas de palma y de pi;itano y en las  paredes po - 
nen  varas  de  otate. 

En  consecuencia la construcción de una casa  no lleva mzs - 
d e  tres  días, e incluso se puede observar que  a  veces l a  cons- 
trucci5n  de  una casa. se lleva  a  cabo  en tan solo u n  d í a .  

Los indígenas  escogen con bastante  inteligencia los  mate-- 
riales que les  proporciona ."la natura1c:r.a p a r a  ia construcc.ión 
de  su  vivienda,  estos  rinden Los mejores resultados  como agen- 
tes  protectores en contr'a del clima y los cambios  atmosfgricos. 

Construir  su  casa no es nada  sencillo  pues  necesita  saber 
clue materiales  utilizar,  en  que tiempo ccrtar l o s  á r b o l e s ,  su 

acarreol  su  preparación y habilitacibn por medio de herrarnien- 
tas  sumamente  sencillas  que a veces $1'. r-educia a un simple REI- 

chete y alguncs  cuchillos,  pues no u t i l i : : a n  clavos ya que  todo 
va a tado .  

Los materiales  que  utilizan  tanto C L ' ~  la mazateca  alta corno 
en l a  mazateca b a j a  varían ya  que tienen que adecuarse  a  su en 
torne, t.an e s  a s í  que en la ~ a z a t e c ~  a k a  utilizan  como acjluti 
nant-zs cal,  cenento,  barro y lodo. Otros materiales son: las 
p i e c i r a s ,  adobe, t e j a s ,  ladrillas, mader;E, otate, morilbos, pa' 

- 
- 



ma, varas,  ramazón y paja. En la mazateca baja utilizan  de --- 
aglutinantes  cal,  cemento,  barro y l o s  materiales son: otate, 

morillo, palma,  varas,  ramazón y pajón,  tabique,  tejas y lámi- 
nas  de  zinc. 

En  la mazateca  pueden  encontrarse  tres  tipos  de  casas,  que 
son l a s  siguientes:  de  adobe,  de  teja,  de  viga o de palma  con 
varios  departamentos.  Algunos ponen pisos  de  madera o de con-- 
creto,  últimamente  se han dado  casos de casas  con  colaüo  de  ce - 
mento  con  techo  cuadrado y plano,  techo  no pro?io de  esta  re-- 
gi6n  pues  retiene y absorbe  demasiada agua. 

El segundo  tipo  de  casa  esta  construida  con la mitad  de -- 
. los muros  de  adobe y la otra mitad  con morillos de madera  pues - 
tos encima de los de  adobe y sobre  estos  morillos  que  forman - 
un cuadrilátero  a la altura  del  alero,  descansa  el  caballete - 
de  madera  que  recibe  el  zacate y l a  palma del  techo. 

El tercer  tipo  de  casa  corresponde a l o s  jacales  con  muros 
de  otate,  madera,  palos y tiene una cocina  anexa o en  la  misma 
pieza. 

Este tercer  tipo de vivienda e s  t!l que  predomina  en  el pue 
blo de  Buenos  Aires. S e  construyen  con  otate y madera  para  las 
paredes y la armazijn, son t’echadas con palma y hojas de pl5ta- 
no de  dos a cuatro  aguas,  prOlOnganaOSC en algunos  casos for-  
mando  “la  creja  popoloca”  que deja s a l i r  el humo  de la cocina. 
La casa es de forma  rectangular,  lev3nt5ndose  las  paredes so- 
bre el  suelo  de  tierra  apisonada,  aunque  algunas  viviendas lo 
tienen  de  concreto. 

- 

Las  casas  suelen  tener dos p u e r t a s ,  algunas  viviendas t i e -  

nen ventanas,  otras  no,  ya  que :as paredes  de varas  permiten - 
l a  libre  circulaci6n del aire. 

En la construcción  de .la casa  es muy común el convite eE-- 
t r e  los mazatecos, pero también se da el caso de  que a veces - 
se les paga a los que  cooperan eT; la construccien de la misma. 

Cuando  participa en e l  convite { t r a b a j o  colectivo), el due 
¡?O de la casa  queda  comprometido  con todos y cada urlo de 10s - 

- 
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que  colaboraron, y en algún momento  determinado  tendrá  que  de - 
volver l a  ayuda. Sólo queca  exento de esta  ayuda  cuando les - 
paga a los ayudantes. 

Cuando  se construye una casa,  antes de estrenarla  se  sacri - 
fica  una  gallina y se  esparce su sangre  en l o s  costados  de l a  

casa,  esto se hace  a  fin  de  atraer  armonza a sus moradares y 
les  aleje l a s  enfermedades y la envidia. 

Con la  carne de l o s  pollos se  prepara  un  caldo  que  consu- 
men los participantes  del  convite, los  huesos los ent.ierrsn - 
en l a  casa.  Se  preparan tamhi-én ofrendas  con  huevos de  cocona, 
piurnas ae cjuacanaya, granos  de  cacao y papel de amate; a l g u - -  

nos  agregan  canutos  de bamb6 con  aguardiente. 
Los envoltorios  son  sepultados  en l a s  cuatro  esqu~.nas  de 

l a  casa  y un quinto  envoltorio lo sepultan a l  centro de la ca - 
sa o en la puerta de entrada,  aunque es inSs com6n al centro, 
todo  esto para que los  dueños  del  lugar lo acepten  como  pago 
y no  tomen  represalias  en  contra  de los moradores. 

I,a preferencia  que  tienen l o s  indígenas t a n t o  mazatecos - 
ccmo chinantecos y o t r o s ,  al uso del piso de tierra  apisonada 
se debe a que  en él sepultan el cord6n umbilical de la n i s a ,  

cerca  del  fogón,  para  que sea  hogarcfia y !lacendosa, acremás de 
una buena  mujer y excelente  madrz ya que l a  mujer e s  enc .arga-  

da de  mantener el fuego”de1  hogar. 

d 

Otro motivo en la preferencia d c l  p1l’;o de tierra lo cons- 
tituye el. hecho  de poder  depositar sus ofrendas  en  caso de en 
fermedades,  maleficios o envidias. 

- 

En  algunas casas  se hacen construcciones anexas  complemen 
t a r i a s ,  de 1.a vivienda. T a l  es el C C ~ S C I  del imprescindible  “te 
m a s c a l  f baño de  vapor), y no el mcnob; necesario cuescornat1 -- 
(silo c) troje). 

- 
- 

E l  tcmazcal RO s o l o  sirve p a r a  cl ASCO, sino  que  tiene -- 
una finalidad  curativa. k’ el cuczcomatc es importante ~ , ~ ~ q u e  
le sirve para almacenar la cosecha conseguida cor? tanto  traba 
jo p a r a  alimentar a 1.a familia d u r a n t e  todo el aiio. 

- 
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Las trojes,  graneros o silos,  llamados  tambien  cuezcomates 
son de  origen  prehíspanico. Son instalaciones  que  están  cerca 
de la vivienda y que les permiten  conservar  sus  granos. El -- 

cuezcomate  debe  reunir las siguientes  cualidades;  ser fresco, 
seco y seguro,  fuera  del  alcance de las plagas. 

Algunas  de las casas  tienen  tapanco,  que  viene  a  ser  como 
un  piso  extra  dentro  de la casa. Lo construyen  sobre la  arma- 
zón  que  sustenta la casa. 

El tapanco se utiliza  para  guardar  ?arte be las cosechas, 
para guardar  herramientas,  monturas  etc. Es una especie de -- 
desván  como el que se encuentra en a l y u : l ; i s  casas  rurales  euro -_ 

. peas. 
"En  viviendas  grandes,  con  mayor  frecuencia  en l a s  re- 
giones  cálidas, se construye UT: techo a la altura  de - 
los aleros  que  vienen a ser Gn c i e l o  de la vivienda y 
que  se  conoce  con el nombre de tapanco. 
Este ci.elo, techo  plano  dentro 2 c ?  la vivienda  amorti- 
gua la irradiacidn d e l  s o l ,  a trnv6s del  techo  de pa- 
ja, creando un estado  de fresc:ur;-! en el interior. 
El tapanco se  construye  con t . ah l .ones ,  tablas,  otates o 
carrizos fuertes." (Moya Rubio: ! 9 8 8 ;  129) 

El moviliario y los enseres domesticos de l a s  casas  son - 
sumamente  sencillos. Duemen por e: jcmplo en petates,  hamacas, 
camas  plegables de yute u o t a t e .  R a r d  cs (21  que tiene una ca- 
ma c o n  colchón  de  manufactura  indu:?tr~c.~l. 

LOS muebles  de la cocina  son rcalmentc sencillos  constan 
de  algunos  banquitos  de tronco ahuec,ldo, sillas pequefiar; y -- 
una que otra mesa, además de una n?esc> !:> (:a j6n relleno de tie- 
rra sostenido por c u a t r o  patas en donde :;e colocan l a s  t r e s  - 
piedras  en donde descansará el coma! para  cocinar 10s a],il;len- 
tos y eleborar l a s  tortiilas. 

"En la cocina se tienen c o m ~  c1cncntos principales - 
metate, el comal, 19s czntarrzs, I a s  tinajas,  aunque el 
metate va  siendo  rápidamente sustituj.do por pegu&os - 



molinos  metálicos. En los pueblos más conservadores -- 
las  mujeres  prefieren  todavía moler el  nixtamal  hinca- 

das  sobre el suelo,  aduciendo  que,  cuando lo hacen pa- 
radas les duele la  cintura. 
La  manera  de  hacer las tortillas  difiere  en  ambas  zonas 
(la  mazateca alta y la mazateca  baja);  en  Huautla  se - 
hacen  palmeando la masa  en  tanto  que, por el rumbo  de 
Soyaltepec se hace  sobre  las  hojas de plátano,  a la ma - 
nerd de lcs mayas  en  Yucatán. El. fogón  Compuesto  de -- 
tres  piedras  asentadas  sobre el suelo, es el que  predo 
mina  en ambas zonas;  sin  embargo  existe ya la tenden-- 
cia  de  sustituirlo por otro  en el que las tres piedras 
se ponen  en  alto,  sobre un b a n c a  de  adobe o una  caja - 
rellena  de tierra y sostenida p o r  cuatro patas." ( V i l l a  

Rojas: Op. Cit: 7 9 )  

- 

Muchos  de los trastes de cocina  son obtenidos del medio - 
natural.  Algunas  jícaras se obtienen de cocos vaciados o de - 
algunos  frutos  que al secarse la p u l p a  :-,e cortan y de esta ma 
riera se obtienen. S e  lavan y quedan 1 i:jt.@s para  usarse como - 
platos o vasijas para beber aqua, c a f 6 ,  chocolate,  etc. 

- 

También hay utensilios  de b a r r o ,  vi3ric y piedra como: el 
molcajete y el metate d e  piedra neyr-¿3, tienen  trastes  de alu- 
minio  y de peltre. 

Para  cocinar  sus  alimentos usan esciusivamente l eña .  

Antes de l a  construccien d e  la p r e s a  su alimentación  esta 
ba intimamente  ligada  a Los ciclos ¿ ? g r < z a l . a s  y a l  fruto de -- 
sus cosechas. Y con la const.rucci6n dc l o  presa sus  hábitos 
alimenticios se vieron grandcnentc -1 i ttlra3os; de una econonlía 
agrícola  pasaron a una pcsquera. Ant.es conscmian malz, frijol, 
calabaza,  chile.  Actuajmente s i g u e n  c s n s u r n i e n d o  el maj.2 en -- 
sus más diversas  formas:  atole, p i r j c > l e ,  tamales,  pozcle, ---- 
cI-lile-atol.e, etc. 

- 

La construcci6n d e  la p r e s a  perjudicó sobremanera  a la pg 
hlación, pues Los rnazatecos de la parte b a j a  perdieron sus me 
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iores tierras,  dado que todas  ellas  quedaron  anegadas. Pcr si 
esto  fuera poco su n6s  reciente a c t i v i d a d  se ha v i s t o  contra- 
riada,  pues la pesca ha disminuido  considerablemente. 

En  la  dieta de los mazatecos se incluye el pescado  que es 
preparado de diferentes  maneras:  en  caldo,  ahumado,  frito o - 
seco. l o s  frijoles  son  guisados  con  tepejilote,  ccn  huevo, - -  
fritos  en  aceite o manteca,  con  chile,  con  cebolla, a l g u n o s  - 
los llegan a guisar  con  hongos,  pero  da la casclalidad que la 
mayoria de la  población no recolecta hcJngos ccmestibles por - 
considerar  que  todos  son  para  curar, es  decir:  shi t6 .  

A su magra comida  siempre la zconpañaran con c : h i l e  y tor- 
tillas. 

La carne  que  llegan  a  consumir, no todos los dzas p o r  -- 
cierto, es la de pescado, la de icjuana,  La de  armadillo, l a  - 
de pato, la de gallina  y  esporadicamenre  ?a de cocono. 

Gallinas y pavos s o n  muertos  y prcp"rados s6lo en ocasio- 
nes  especiales:  bautizos,  bodas,  construcciSn de casas (convi. - 
te), la visita de alguien n o t a b l e  o yuerido, etc. 

Las a v e s  domesticas les proporcionan aclemzs de  su r a r n e  - 
huevos  que  consumiran o serviran p a r a  qac  sean ~ r n p ~ l ~ ~ a c l o s  por  

gai.linas o g u a j o l o t a s ,  a f'in de que s c  rclproduzca ia especie 
y asi poder  sustituir  a los que s c  v a y a n  consumicndo. 

J 

Otro  complemento al.inlenticio lo constituyen:  azote,  taba, 
quelites,  huele  de  noche,  hierba s d : ~ t a ,  tepejilotc y f r u t o s  - 
que les proporcionan los arboles que casi  todas l a s  familias 
tienen  fuera de  sus  casas. Entre algunos de ~ S O S  frutos s e  -- 
pueden  mencionar:  mango,  guanaban~h r r;lamt.y, z a p o t e ,  chlcDz3po- 
te, nanche,  plátano  y  papaya; acierxAs de café. 

La  indumentaria  usada en el p u c b i o  de B u e n o s  Aires es ca- 
si cn  un l U O %  de  manufactura indust..r-ia:. 361~1  algunas ancia-- 

n3s ViStcr? sus  trajes  típicos: el hombre ca~isa y calzón d e  -- 
fnanta, las mujeres  preciosos h u i p i  ! e s  hordados a  nano con mn- 
tivos florales de diversos co!orcs. 

El calzado v a r í s  el grueso de la población gusts  de c3ric-c3r 



descalzo, yaw deb.ldo a la humedad  del  terreno  no hay z;:pa- 

tos que duren. Sin  embargo,  en l a s  fiestas todo  mundo se  cal- 
za. En eventos  festivos son muy  apreciadss las botas,  en  espe 
cia1 l o s  medios  botines  puntiagudos y de tacón. 

- 

El nativo  mazateco  guarda  su ropa en roperos, cajas,  bau- 
les,  costales, etc. 

Casi todos  en  Buenos  Aires  tienen un radio,  pocos  radio- 
grabadora o estereo, y televisiones s5lo h a b í a  tres en  todo - 
el pueblo.  Videocasseteras no h a b í a  aún, 
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h ) E C O N O M I A .  

La economla  de 105 mazatecos d e l  a n t i g u o  S a n  José Indepen - 
dencia  era eminentement.e a g r í c o l a ,   a n t e s  de l a  construcción - 
de l a  presa.  Y se   reg ía  por u n  calendario  local  posiblemente 

de procedencia  prehispánica y recuerdo  del  Tonalamatl. 

"Los mazatecos  conservan  todavía memoria del   ca lendario  

prehispánico compues*to de 18 meses de 2 0  d í a s ,  más un 

período  complementario d e  5 d ? a s ,  este   per íodo  corres-  

ponde a l  nernontemil o " d í a s  s i n  nombre" de los antiguos 

mexicanos. E l  calendario ha perdido  todo  significado - 
astronómico o r e l i g i o s o  y solamente  conserva l a  de i.n- 

d i c a r   l a s   t a r e a s  agricolas que s e  van sucediendo a l o  
largo  del  año. S U  uso e s  miis ccmGn en la parte  a l t a  -- 
que en l a  parte b a j a ,  donde ;?a v a  quedando como cosa - 
propia de 1.0s v i e j o s ;  s i n  embargo,  hasta  hace  algunos 

años era  bien  conocido en !Ucjnres d e  Ixca t lan  y San -- 
José Independencia. A s í  on 1 3 3 8 ,  Irrngarcl Weitlaner ab- 
t u v ó  en esta  región una versión  integra de los  meses y 

actividades  correspondientes y, además algunos  datos - 
de interes  mit.ol6gico  conectados con e l  tema.  Por otro 
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lado  quien esto escribe  no  encontró  conocimiento a l g u -  

no del calendario  en  Soyaltepec  ni  en  Jalapa  de D í a z .  

La  forma  en que las  ocupaciones  agricolas  estan TO- 
nectadas  con el calendario,  puede  verse  en  las  versio - 
nes que  presentamos  a  continuación:  una de ellas co- 

rrespcnde  a  Huautla (de 7.a parte  alta) y la o t r a  a  San 
Jos6 Independencia  (de la parte baja). Las dos fueron 
obtenidas por  Irmgard y Roberto Weitlaner e incluido - 
por  ellos  en  su artículo " T h e  mazatec  calendar"  en --- 

1946.. . 
Meses y Ocapaciones 

C A L E N D A R I O  DE I lUAUTLA. 

INF. J. F I G U Z R O A .  

NOMBRE DEL MES 

1.- Chan - Me (enero 1 a 20) 

2. -  Chan - Dao (enero 21 a feb. 9 )  
3.- Chan-Shiguijl (feb.  10 a rnzo. 1, 

4 .-Chan - Cui  ji (marzo -2 a 21) 

5 . -  Chan - G i  jin (&rzo 22 abril 10) 

6.- Chan - Nm (abril 11 a 3 0 )  

7. - Chan - l'uju (mvo 1 a 20 1 
8.- Chan - Mejc (mayo 2 1  a junio 9! 

9.- Chan - Mantiji  (Junio 10 a 29) 

10.- Sindaja  junio 30 julio 19) 

OCUPACIONES AGRICOLAS 
Empiezan a trabajar 
tierra para sembrar 
Preparan  la  tierra. 
Siembra  de  temporal 
tierra  fr.ía. 

la 
nElíz 

en 

Siembran  en tierra ten- 
plada. la mera siembra 
en  Huautla . 
Siembran en ti erra t ~ -  
plada . 
Lunpiando la m i l p a .  Can 
tan los tecolotes. 
Milpa  de  toncllmil. 
Ccmienzan las ayLas y - 
verdcan los campas. 

No hacen  nada. 
Ccrnienza a espigar el - 
maíz. Hay muchas enfcr- 
mdades. 

Ls, gente no trabaja.  Lt 
mzorca t m  color (ram3 

rillea 1. 

- 

- 
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NOMBRE DEL MES 

12.- Chandoo (agosto 9 a 28) 

WPACIONES AGRICQLAS 

Se empieza a p i z c a r  en 
tierra templada. L l u e v e  
mucho. Se b b l a  l a  mil- 
F" 

13.- Chan S'me (agost. 29 a sept 17) Mero tiayo de p i z c a r .  

14.- Chan - C u a j a  (sept. 18 oct. 7 )  S i g u e  la  cosecha. 

15.- Chan - Saja  ( o c t u b r e  8 a 2 7 )  Termina l a  cosecha de - 
temporal. 

16,- Chan - K i n j i n  (oct. 28 nov. 16) Se j u n t a  el rastrojo de 
las milpas. 

17.- Chan .- Caan (nov. 17 dic .  6 )  Hay -irCahjo porque se - 
siernbra l a  11-21 pa de to- 
nalmi 1. 

18.- Kinda - Cajan (dic .  7 a 26) TonaLni1  en la tierra - 
c a l i e n t e .  Mes de n u b s  
e n  e l  h o r i z o n t e .  

19.- Kinda - Aun (dic .  27 a 31) Se a c a b  d año. 

CALENDARIO DE SAN JOSE INDEPENDENCI3, 

INF. MAURICIO VISTA. 

NOMBRE DEL MES .y 

1.- C h i a n i  - Me ( e n e r o  1 a 20) 

2.- Chid - Tao ( e n q o  21 feb. 9)  

3.- C h i a  - Shki (feb. 10 mzo. 1) 

4.- C h i a  - Khui (marzo 2 a 21) 
5.- Chia - Ji (marzo 22 abril 10) 

6.- Chia - Jno  (abril 11 a 30) 

7.- Chia - To (mayo I a 20) 

8.- Chiu  - Maje (mayo 21  a j u n i o  9 )  

9.- Chiu - Masti (Junio 10 al 29) 
10.- Sinda ( j u n i o  30 julio 19) 

11.- S i n j e  ( j u l i o  20 agost. 81 

12.- Chid  - Jando (agosto 9 a 28:  
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PXNF3RE DEL MES ocU?ACiONES AGRICOUX 

13.- Chian - Tia  (agost. 29 sept. 17) Se dobla  la nilpa para 
que  no se pudran  las -- 
rwzorcas al entrarle el 
aqua. 

14.- Chian - Kua (sep. 18 oct. 7 )  Todos estan pizcando. 
15.- Chia - Sa  (oct. 8 a 2 7 )  Se siembra  otra  vez chi 

16.- Chia - Ki  (oct. 28 nov. 16) No siembran  nada. 

17.- Chi.a - Ka (nov. 17 dic. 6 )  Se llmpian  plantitas de 

le. 
- 

chile. 

18.- Kinda (dic. 7 a 26) No hacen  nada. 
19.- No hacen  nada. Es el  na 

chiento del se5or. 
- 

"De acuerdo  con e s t a s  versiones, e!. calendario  mazateco 
ha sido  ya  articulado  con el n u c s t r o  en  forma  tal, que 
comienza y termina  en las mismas fechas.  En los  casos  

de 1.0s arios bisiestos se hace cl ajuste duplicando el 
Último  día d e l  mes Ki.nda - C a i s n ,  o sea  el  que se cuen 
ta del 7 al 26 de  diciembre; c u A n d \ J  ocurre e s t o  se --- 
cuenta como "largo" el. último dí.i de e s t e  mes, el c u a l  

resulta así de 4 8  horas . "  ( V i l l a  Rc,jas: Op. Cit; 91-94) 
Por lo anterior no es nada raro que S a n  3osé Independencia 

habiéndose  poblado  con  gentes de H U i i I . J t l , l  >? tierras a l t a s  t1,ayan 
heredado no solo el calendario s ino  quc 5i:yar.  t.enido que 2 d a 2  

t a r l o  a la zona  geográfica, ya que. no  corcesponden i .as mismas 
condiciones cl.imatol.ógicas para la :on<? alta y para la zona - 
b a j a .  B u e n o s  Aires al haher canrbi aAc) de actividades ccon(jmi-- 
cas, de la agricultura a 1.a pesc ;~ . ,  ya no tuvo  necesidad cic --- 
usar el ca!.endari c3 a g r í c o l a  y qu j zq5 e s t ?  haya sido el motivo 

que propició su  olvido, y a  quc a l  p r e g u n t a r  por 61 n?(lie supo 
Ciar r a  z6n. 

Los cultivos dc? 1.3 part t?  b n j r !  i l i 7 I I  c d n b i a d o  ?n qran medida: 
"En la parte b a j a  menos p ~ b l ; - i d ~ - ~  y con n a y o r  superficie 
de tierras  planas y tlunedns 1.0s cultivos  principales - 
cn orden de importancia S O R :  maíz, a r r o z ,  ajonjoll, -- 
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f r i j o l ,  c h i l e , a l g o d ó n  ... La c r i a  d e  c e r d o s  es  o t r a  -- 
p a r t e   i m p o r t a n t e  en l a   e c o n o m í a  d e  l a  p a r t e   b a j a :   c a d a  

familia vende c u a n d o  menos dos a l  zño." Villa R o j a s : - -  

Op c i t ;  8 9 )  

A l  c o n s t r u i r s e  l a  presa f u e   b o r r a d a  d e  u n  plumazo  toda s u  

a c t i v i d a d   e c o n ó m i . c a ,   p o l í t i c a  y s o c i a l .  Y e n  l a s   z o n a s  d e  r e a  - 
comodo t u v i e r o n  q u e  empezar d e  n u e v o ,   a t r z v e s a n d o  con d i v e r - -  

sos o b s t á c u l o s ,  lejos d e  s u  l u g a r  de  r e s i d e n c i a .  S u s  redes de 

p a r e n t e s c o   d e s t r u í d a s ,  sus a c t i v i d a d e s   e z o n ó r n i c a s   a r r a n c a d a s  

d e  g o l p e , o b l i g a r o n  a l a  g e n t e  a e s t a b l e c e r s e  en f u n c i i j n  d e  l a  

r i q u e z a  d e l  l u g a r  y a es tablecer  n u e v . . ~ s   r e l a c i o n e s  d e  paren-- 

tesco.  

S u  económia de   autoconsumo fue d e s t r u i d a ,  e s t o  r w t i v 6   q u e  

m u c h o s  t u v i e r a n  que a l q u i l a r s e  d e  peones o e n d r o g a r s e   c o n   a l -  

g ú n  c r é d i t o .  E n  u n a   p a l a b r a  muchos  nati- , 'os no se a d a p t a r o n  a l  

nuevo molde y por e l l o  m u c h o s  decidieron r e g r e s a r  y p o b l a r  -- 
l a s  t i e r r a s   q u e   q u e d a r o n  a salvo d c  1,3s a q u a s  d e  l a  p r e s a .  -- 
Los d e  Buenos A i r e s  RQ i b a n  a ser  l a   i . x c c p c i ó n  y comenzaron a 

r e p o b l a r  s u  v i e j o  h a b i t a t ,   t r a t a n c ? o  d o  acoplarse y a d a p t a r s e  

a las  n u e v a s  condiciones g e o g r z f i c a s .  

E l  c a m b i o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  a la p e s c a  en u n  p r i n c i p i o  re - 
s u l t o  muy p r o d u c t i v o ,  dado que t e n i a r ?   a b u n d a n t e  p e s c a ,  pero - 
rnuy pronto !.a misma  ha d i s m i n u i d o  dc?bi do a la sobrepesca y a 

las condiciones d e  l a   l a g u n a  que no p r o p i . c i a n  e l  d e s a r r o l l o  -. 

de las especies q u e  s i e m b r a  l a  pisc icola .  

P a r a  la p e s c a  ios h a b i t a n t e s  sa1.ea .-!e nladrugada y en  l a  

rnaÍiar:a :os compradores p a s a n  a r:c?ccqer el p r o d u c t o .  E n  gene-- 

ral .  e l  pescado es venciido d trcs c o m p r a d o r e s ,  d o s  son n a t i v o s  

de B u e n o s  Aires y e l  otro pro\:ienc de C s s p a n a . K l l o s  ya ti.enen 

su c l i e n t e l a  y el p r o d u c t o  l o  vzn a rc!vc?nder a l  p u e b l o  d c  're- 

~ a z c a l  e n  sus ! .anchas de motor, ut:. I i i z ' í n d o l a s  tarnbig2 corno d e  

pasa jercs, U n o  p u e d c   a b o r d a r l a s  p a r a  i r a T e m a z c a l ,  o d e  311-5 
v e n i r  p a r a  a c á  por una módica suma. 

Estos i n t e r m e d i a r i o s  IC pagan de diversas formas a sus -- 
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proveedores. Uno de e l l o s   l e s  paga cada  ocho O quince dias, - 

para que s e  acumule una cantidad que v a l g a  l a  pena. Otro  les 

paga constante y sonante, y e l  t e r c e r o  sólo después He haber- 

l o  vendido en Temazcal ,   es   decir ,   e l  mismo d í a .  
Los pescadores  suelen  encargarles cosas a estos  interme” 

d i a r i o s ,  en e l   c a s o  de s e r  a cuenta de l o  del  pescado  se l o  - 
r e s t a n   a l   p a g a r l e s .  

Con respecto  a las   t i -endas   exis tentes  en Buenos Aires S U S  

productos son pocos y no muy sur t idos .  
E n  l a  decada de ios 50as l a  Secreta1, ia  de Pesca mandó t é5  

n i c o s  para q u e  les ensei7aran a los afectados por la construc-  
c ión  de l a  presa ,  a confeccionar hamacas y redes ,  pues y a  se 

contemplaba e l  cambio de actividadcs  económicas. Las redes de - 
hen tener  c laros  reglamentarios  autorizados por l a  S e c r e t a r i a  

de Pesca,  pero t a l  d isposic ión n u n c a  ha s i d o  respetada,  por - 
l o  que e l  tamaño de l o s  peces es  por debajo de l o  autorizado 

( l o s   d a t o s  a r r i b a  señalados  fueron  proporcionados  por l o s  pro - 
pios   habi tantes ) .  Para  no i r  mss l e j cs  basta con señalar  que 

en e s t e  1 .ugar  no se   respeta  l a  época c‘e veda del  pescado, ni. 

consideran l a  veda permanente d e  la tortuga y e l   l a g a r t o .  

La pesca c n  sus   in ic ios   tuvo grrcin a u g e ,  pero por razones 

y a  mencionadas, h a  decrcci. i io  considcr3blcmcnte,  antes,  de u n a  

echada d c  red sacaban alrededor de 5 0  kg. y ahora s i  bien les 

va sacan d e  5 a 1 0  k g .  ; n n  t o d a  !.a noche!.   Esto no s o l a  en -- 
Buenos A i r e s  s ino  en toda 1.a p r e s a .  

E n  Buenos Aires sólo l o s  m,is p c b r c s  se a l q u i l a n  como peo- 

nes o de mozos, otros son comerciact:.es a l  por  menor. E n  e l  -- 
pueh l  í t o  ex is ten  nueve t i e n d i t a s  aproximadamente, ya  que s u  - 
n6merc var ía  pues aparecen y dcsapcreecn  repitiendo los  mis-- 

mcs productos de venta. 

El posectr u n a  t i e n d i t a  les d a  p r c s t i c j i o   s o c i a l ,  pues apa- 

recen como p c r s c n a s  solventes a n t e  Ir>:: o j o s  de 10s demás. 

Efi  Buenos Aires no exi .stc  mercado ni. clí.as de t j .ar]guis,  PS 
ro en el pasado si los h u h c :  

“En  parte  b a j a  no ex is ten  mercados corno 10s ya des- 



critos; únicarnente San Jos6  Independencia  (integrado - 

por  gente de arriba)  es el que,  en  años  recientes,  ha- 
bía  venido  desarrollando  su  comercio  semanal; los días 
de mercado  que  eran los  martes y los miércoles,  se veí 
an  bastante  concurridos por gente de Chilchotla,  Tenan 
go y alrededores."  (Villa R o j a s :  Op. cit; 91) 

- 
I 

Para l a  mayoría de los pobladores  actuales es un  tanto d i  
fícil  desplazarse  a l o s  mercados o tianguis  cercanos, por la 
dificultad  del  transporte.  Sin  embargo no falta  quien  se  des- 
place  a  golpe  de  remo a Chapultepec o Campana  incluso  a  Temaz - 
cal o a Tuxtepec en la de rnot0.r y l ~ c g o  en  camión para e s t e  

último  punto. 
El general la economía  es de autoconsumo,  pues  al  produc- 

to de la  pesca le suman el  raquítico  producto d c  su  milpa. El 
mazateco  en  torno  de su vivienda ticnc? árbolcs  frutales, cría 
animales  domésticos  para  obtener  de cllos carne y huevos. Los 
animales  se  encargan  de 1impi.ar la basura  del  pueblo,  ya  que 
suelen  comerse  todos l o s  desperdicios, por este  motivo el pue 
b10 luce  limpio la mayor  parte  del  "Lempo. Lcs animales dorni3s 

ticos  suelen  sacar de un  problema  económico  a  su  poseedor,  ya 
que e n  cualquier  momento l o  pueden  vender y / o  consumirlo  en - 
las fechas  especiales  como bautizos, b o d a s ,  convite,  visitas 
inesperadas, etc. 

- 
I 

Después de h a b e r  sido  uno  de l o s  suelos  más  productivos, 
las  lomas  que ernergen de las  aguas nc lo son pues  las  constan 
tes  lluvias  han  contribuido a su erosidn, por ello algunos -- 
tienen sus milpas  en ].as faldas dcs ' l as  sierras,  otros  en  ?as 
islas y los mEnos en las  zonas mL5s .3 lc : jadas  del  pueblo. 

- 

"debernos advertir que se haCQTj d o s  cosechas al año: la 

Llamada de  temporal,  que s e  siembra en mayo y se  cose- 

cha en noviembre, y la de tonamil  o "milpa de sol" que 
s e  siembra  en  noviembre y s e  cosecha  cuatro  meses  des- 
pfies." (Villa Rojas: Op. c i t ;  8 9 )  

C u l t i v s n  m a í z ,  frijol, etc. Tienen s u  chilar e incluso al - 
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gunos  tienen  árboles  de  café  que al venderse  contribuye  a la 
economía  familiar. El producto de  sus cosechas es  de  autocon- 
sumo  y  en  caso  de  tener  un  excedente lo venden  a  Campana.  Las 
herramientas  utilizadas  son  bastante  primitivas  en  Buenos  Ai- 
res,  no  se  ve a  simple  vista  un solo arado,  aunque  probable- 
mente  exista  alguno  por  ahí, lo que  si  se  ve son las coas. -- 
Pero  remontemonos  hasta 1955 con  Villa  Rojas para saber  que - 
es lo que él vió  en  aquel  entonces: 

"Los instrumentos de labranza  son bastar.te limitados; - 
en la zona de Huautla se  componen  de  azadón,  "huíngaro" 
o machete  curvo  y el espeque o palo de punta endureci- 
da para la siembra; adcmzs, aigunos  nativos  emplean -- 
bueyes para arar su parcels. En la parte baja no se e: 
plean nunc;: estos ani.males, nc obstante  que la condi-" 
ción del terreno r e s u l t a  más favorable para ello; l o s  

instrumentos  de  trabajo se limitan al  hacha, el mache- 
te y el espeque. No se  acostumbra  arar la tierra, sino 
que l a  sienbran  una vez que se  ha quemado el monte. En 
ambas regiones  suelen  versc bolsas formadas  con la cu- 
bierta o caparacho  del  armadillo,  las  cuales  sirven pa 
ra llevar  el  maíz  y-demas  semillas que emplean  en la - 
siembra. La cosecha se recoge  en  canastas o costales y 

se guarda en trojes que  se  construyen  cercanas a la ca 
sa." (Op. cit; 7 9 )  

- .- 

- 

Las  técnicas agrícolas no han cambiado desde hace milenios 
por lo arri.ba secalado  vemos  que se sigue  practicando el uso 
de ti;cnicss prehisp5nicas. 

Muy pocos tierlcn ganado, el cual p a s e a  parslmoniosamente 
por todo el pueblo. 

Poco  después d e l  repoblamiento de Buenos  Aires  en la déca 
I- 

da de los  70as el Gobierno Federal a  través d e l  IN1 t.rató de 
impl.ementar nuevos  planes  de desarrollo economico para  que se 

ayudaran  en  su  destruída e c o n h i a .  Y mando personal califica- 
do de la Secretaria de Agricultura y Ganadería para enseFiar1.e~ 
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a  cultivar  yuca,  tamarindo,  vainilla,  etc.  a  fin de que corner - 
cializaran  estos  productos  organizados  en  cooperativas  y PO-- 
der  obtener  de  ahí  fondos:  con  tal  motivo  hicieron  un  vlvero 
en  el  sur de la isla,  pero  todo se vino  abajo por una serie - 
de  circunstancias  adversas y el negocio  no  prospero,  en la ac - 
tualidad  se  encuentra  totalmente  abandonado.  Esto  fue  aprove- 
chado  por los Miranda  quienes  convirtieron  la  zona en potrero. 

A nivel  de  económia  regional  dos  de  las  familias más añe- 

jas son  las  que  tienen la concesi6n  tanto  de  cervezas como de 
algunas  marcas de refrescos. 

Los Miranda  distribuyen la cerveza  "victoria" y un  refres - 
co  llamado "el jarochito"  en  siete  sabores  diferentes;  en una 
de  sus  lanchas por todo el vaso de la presa. 

La otra  familia es la de 1.0s MGñez, los sobrinos de D a n  - 
Tomás NÚfiez distribuyen la cerveza "ccrona" y l o s  refrescos - 
"pepsi" y "mirinda", en su  lancha la Santa  Marla.  Ambos concc 
sionasios y distribuidores  tienen  sus  itinerarios  fijos,  por 
lo que durante  toda la semana,  visitan los  más diversos  luga- 
res  dentro  de la presa. 

Los Miranda  poseen  varias  lanchas, en ana  distribuyen la 
cerveza,  en  otra  dan  scrvi6io de transporte  pGblico,  trans-- 
portando a la gente  de  Campana a  Temazcal y viceversa. 

E n  Temazcal  salen  a  diario l a n c h a s  que cor?ducen a di.versss 
pueblos como son: Soyait-epec,  Ixcatlán,  San José Independen- 
cia, etc. Otra  de las  lanchas de los Niranda 1.a utilizan part? 

navegar por  toda La presa  comprando  ganado  para  revenderle ep 
los rastros  de  diversas  ciudades. 



1 )  ORGANIZACION SOCIAL. 

División del T r a b a j o ,  

Los roles  de  trabajo  estan bien delimitados en Buenos  Ai- 
res y posiblemente  en  toda la mazateca  son  parecidos. 

Las  actividades  masculinas son: pescar, ~embrar, barbechar 
recolectar,  cazar,  pastorear 1.0s animales, confeccionar  las - 
redes y las  hamacas. 

En cambio, l a s  actividades  femeninas  consisten en: prepa- 
rar los alimentos y el nixtamal, cl l a v a d o  de  trastes y ropa, 
el acarreo d e l  agua para los a l i n i c n t . ~ ~ ,  el cuidado y la educa 
ción d e  los nifios, Is asistencia S los  servicios  religiosos. 

- 

Las mujeres  son  las  encargadas r!e inculcarles a 1.0s nifios 
1-0s principios r e l i g i o s o s  y educax-ios en funci6n de sus roles 
y costumbres. 

En la transmisi6n de  sus-vitos y leyendas  colaboran t o d o s  

los miembros  de l a  fami.I.ia, en especial las  personas  mayores. 
En la penumbra d e l  anochecer suclcn reunirse 13s familias pa- 
ra  recrearse  con l o s  cuentos de l o s  "chicones" y de los san-  
tos,  inyectándoles un delicioso  sabor  a f a n t a s í a  que  hace que 

sus relatos resulten  verdaderas his?.orias fascinantes y pasar 
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a s í  inmejorables veladas. 

j l ~ e q u i o .  

En  Buenos  Aires y la mayoría  de l o s  pueblos  mazatecos  aún 
existe  el  tequio,  que es una forma de pago de tributo,  impurs - 
to por los espanoles en la colonia, y posiblemente  también -- 
con  hondas  raíces  prehispánicas. 

' l . . .  este  trabajo  de  beneficio  común,  como  la  reparación 
de  las  veredas,  de  las  hamacas  fluviales o de  edificios 
públicos. El control  de  este  trabajo l o  hacen l a s  auto - 
ridades  municipales castiSjandG con c s r c e l  o multa  a -- 
las  personas  que  no  cumplen. S e  1.1'3na a l  tequio  con -- 
gritos y cantos,  con toques  de tambor,  cuerno c campa- 
na, ..." (Weitlaner: 1967; 18) 

En Buenos  Aires el tequio  es convxado t o d c s  los  domingos 
a  temprana  hora  (entre 7 y 8 A.M.) par medio de la campana de 
la  iglesia o la de la  escuela (lo que hace las  veces  de  campa - 
na se reduce  a  simples riel.es colgados y que son  golpeados). 
Al escuchar el toque  se  empiezan a reunir  en  tarno a ia agen- 
cia  municipal. El agente  municipal y dem5s  autoridades orcjani - 
zan los trabajos  del  día. * 

e 

Es obligaci.órn de l o s  varones  asistir al tequio,  pues la a 
sistencia a &l, es toma'da como  bdse de lealtad y cohesión  con 
el grupo,  puesto  que ejecutar! un tlr, . lbajo colectivo no rcmunc- 
rado. El trabajo  suele  durar  de 12s ocho de la mai-iana hasta - 
l a s  doce o catorce  horas según el t r a b a j o  a realizar;  en éI  - 
intervienen los varones de  doce arios en adelante. 

.- 

k) Matrimonio y Familia. 
Antiguamente  el papel d e  casamcnterDs lo  desempeñaban l o s  

ancianos  que  llevaban el nombre dc! "!.1uehutlac", ellos s a b í a n  
l a s  palabras  adecuadas y el prnccdiniento a seguir  en  este - -  
servicio, su  cargo  recibía el non!brc de " S h u t a j  Cha j". 

En l a  actualidad e s t o s  casanwnteros h a n  ic?o desapareciendo 



y hoy día  reciben  el  nombre de  embajadores,  pudiéndo  desempe- 
ñar  este  cargo  cualquier  persona  que  tenga  facilidad  de pala- 
bra. 

Estos  embajadores  hacían  varias  visitas  a i o s  padres  de - 
la novia  llevando  variados  regalos  hasta  obtener  una  respuesta 
satisfactoria,  en la actualidad  la  mayoria  de  habitantes  de - 
Buenos  Aires  se  arreglan  entre  ellos,  pero no faltan  los  que 
conservan la costumbre  de  mandar  pedir  a la muchacha  a  través 
de  embajadores,  sobre  todo  si  vive en otro pueblo. Dado lo po - 
bre de la gente y lo aislado  de la zona, los interesados pre- 
fieren  las  uniones  libres  puesto que un matrimonio formal l es  

. saldría  muy costoso. 

En la antigüedad s e  usaba  que el. novio  fuera  a  vivir  a ca 
sa de los suegros por  un tiempo  para "saber las  costumbres  de 
la muchacha" y deb2.a de  entregar  una  dote  consistente en:  un 
marrano, dos guajolotes,  gallinas,  maíz, l e ñ a ,  aguardiente y 
dinero  en efectivo. 

- 

Un d í a  anterior  a la boda la novia iba a una fuente  cerca 
na acompañada  de  varias  mujeres  pasa  darse un baño. Esta cere 
monia  del  baño  ritual lo efectuaba In madrina de bodas y la - 
madrina  de  bautizo  del nov%o, el rito incluía el lavado  de ca 
bello,  manos  brazos y pies.  La indui;:cntaria era costeada por 
el esposo  -porque es el' primer g a s t o -  (:!icen los  nativos. 

- 
- 

- 

A l  esposo le lavaba el cabello ? a  madrina de bauti.zo de - 
la esposa,  antes de vestir  las  prendas  que le compr6 el suegro. 

Tcdo  esto  se hacía en  visperas  de la ceremonia  católica o 
después  de la civil: el banquete sc' hacia cn  casa de 1¿2 novia. 
Actualmente  ya  casi no se  usa es te  r : i t u c l l .  

Despues  de vivir  un  tiempo  en cilsti d e  la Rovia,  regresa-- 
ban  a Pa casa del zc\Fio, pues su forma cle  rccidencia es patri 
local  hasta 7.a fecha, ccmo tendencia  general. 

- 

Par lo general  son  más c o d i c i a d a 5  las muchachas de entre 
14y 20 años,  las de nayor  edad por e s t a r  "quedadas", a lo más 
que  pueden  aspirar e s  a vivir en unidn  libre o ser  alguna rnu- 



jer agregada  a una  unidad  doméstica. 
Se evita  y se impide  en lo posible q u e  l o s  novios  lleven 

el  mismo  apellido  e  incluso  estan  prohibidas  las  relaciones - 
de  noviazgo  entre  primos  carnales  segundos y terceros para e- 

vitar  caer  en el pecado  de  incesto.  Cualquier  infractor  es so 
metido al ostracismo  expulsándolo del lugar  ya que: "ni los a 
nimales  se  cruzan con sus  parientes"  dicen. Los infractores - 
son  tratados  "peor  que  animales" y son  víctimas  de la  burla - 
de  todo el  pueblo. 

- 
- 

En  la actualidad. todavía  existen tabGs sexuales  señalados 
en el código  moral  del  grupo,  por  ejemplo:  al  casarse, los jó 

. venes  deben  guardar  abstinencia de una  a dos. semanas;  durante 
el  perlodo  que  precede  a los trabajos  aqrícolas  de  sembrar la 
tierra el hombre  debe  guardar  ayuno  sexual  de  al  menos  cuatro 
días  antes;  cuando  alguien  muere tarnbi6.n deben  guardarse  de - 
tener  relaciones  sexuales  al  menos h a s t a  que  pase el novena-- 
rio y se levante la cruz. 

- 

Por  otro  lado  se  dan ~~lgunos casos de poliginia,  en la .-- 

que  aparte  de la esposa, se tienen  una o varias  mujeres. La - 
primera  esposa es la principal y las Dtras  son  esposas  secun- 
darias  que  ayudan  en  los  qcehaceres cioiir~sSt~ic~s e incluso  en - 
el caso  de  que  dos  esposas  esten c r i L ? . n d o  y a  alguna  se le ''va 
ya la I c c h e "  la otra se' 1.0 amamanta. 

- 

Antes d e  buscarse a otra mujer c.1 %rid0  persuade  a la es 
posa d e  la conveniencia de tal a r r e g l o ,  aunque hay algunos ca 
sos en  que la esposa es la que busc.:] persuadir  al esposo en - 
relación a tal  convenio. -No me doy a basto con el  quehacer  y 
necesit.0 quien me ayude,  que  te parece fulana o zutana-  dicen 
algunas esE;osas. 

- 

Y, e s  que  tanto para el hombre como para la mujer e s  signo 
de prestigio el tener  varias esposas, pues con ello demuestra 
que  tiene la suficiente  solvencia cconiirnica o riqueza  suficicn 
te p a r a  mantener a varias esposas.  

- 

Para la mujer  esto  es  motivo de orgullo  ya  que  no solo .tie - 
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ne  quien  le  ayude,  sino  que no falta  quien le codicie al mari - 

do. 
Tambign  se  da el caso  de  que un  hombre se  case  con una  viu - 

da con hijas y sobrinas  casaderas,  entonces  todas  estas  muje- 
res  pasan  automáticamente  a  ser sus esposas. Lo rnismo pasa con 
muchachas  hugrfanas,  pues  al  casarse la mayor,  las  otras pa-" 

san  a  ser  esposas  secundarias  del  esposo  de su hermana.  Esto 
siempre y cuando lo acuerden l o s  cónyuges. 

En otros  casos, la esposa y esposas  secundarias  no  tienen 
ningún  parentesco,  pero  todas vi-len y conviven  amigablemente 
en la misma  casa. 

Fuera  de  algunos  casos de poliginia  en  Buenos  Aires  y el 
resto d e l  municipio  de  San Jos6 Independencia,  la  monogamia - 
es la forma  conyugal  que  prevalece.  Desde  luego,  la  poliginia 
tiene  que  ver  con la dispcnibilidad  económica. 

El que  desee  casarse  debe  ir a pedirle  permiso al cura el 
que por lo general lo ni.ega por  considerar  que los contrayen- 
t e s  están muy chicos,  en  consecuencia los solicitantes  deciden 
vivir  en  unión  libre. 

Entre l o s  nativos  de  Buenos Aires el divorcio formal  no - 
existe,  sencillamente se separan, la mujer  regresa a su  casa 
paterna,  en  caso  de  ser  ella  la  que no este  agusta o de que - 
el marido la corra  por'sospechar  infidelidad.  Pero  si el mari - 
do se va de la casa,  abandongndola  ella se queda  con sus sue 
yros, ya  que  como  se  mencionó  can  anterioridad la residencia 
es patrilocal o patrilineal. 

- 

Cuando  un  matrimonio se disuelve, e l  marido procura  quedar - 
se  con l o s  hijos  varones,  puesto  que  representan  fuerza  de -- 
trabajo,  en  cambio  las  hijas  al C ~ S ~ S ~ S C  se j.ran a radicar co:; 
los padres  del  esposo. 

Cuando la mujer  queda  embarazada el var6n le procura l o s  

mayores cuidados,  desde  el t e r c e r o  y cuarto  mes se acostumbra 
frotarle el vientre,  "para  acomodarle la criatura". ~ s t o s  ma- 
s a j e s  son aplicados por alguna partera  8 por cualquier o t r a  - 
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m u j e r  experimentada. La embarazada contir.ua con s u s  labores - 
habituales   hasta  que s e  l e  aconse je  y a  no hacer  esfu.zrzo. 

Un mes antes  d e l  parto  es   visitacia  por e l  brujo  o curande - 
ro  para que l e  haga r e z o s   e s p e c i a l e s ,  p a r a  a l e j a r l e   p o s i b l e s  

males o b r u j e r í a s  y para q u e  d i o s  l e  ayude a pasar con bien - 
e s t e  t r a n c e .  Le unta en brazos y antcbrazos   "pic iate"  que es  

u n  compuesto muy usado  por los  curanderos y brujos  elaborado 

con:   tabaco,  huevos d e  cocona,  alcohol y cal .   Este   f rotamien-  

t o  con p i c i a t e  busca a l e j a r  las malas i n f l u e n c i a s  y hacerla - 
invulnerable a l a  b r u j e r í a ,   e n v i d i a ,  mal de o j o ,  e t c .  

Horas antes  d e l  alumbramiento, :.a mujer  empieza a quardar 

cama, e n  e s p e c i a l  cuando  empiezan los dolores .  Por l o  comiln - 
es atendida  por una partera  experta en estos  menesteres. La - 
par tur ienta  toma con ambas  rnanos una  soqa que cuelga d e l  t e -  

cho,  se pone en c u c l . i l l a s   s o b r e  u n  pe ta te  y l a  partera  coge z 
l a   c r i a t u r a   m i e n t r a s  e l  marido s o s t i e n e  a la   esposa  por   la   es  - 
palda  pasándole los brazos  por  debajo di. las a x i l a s  en u n  -- 
abrazo. Es de notar que es te  t i p o  d e  p a r t ~  se Gclaba desde 6po - 
c a s  prehispánicas y ha sobrevivido h a s t a  nuestros   días  en l a  

mayoria d e  comunidades indígenas,  pues  permite a l a  parturien - 
ta hacer u n  t i p o  d e  parto niás efect i t7o  que estando  acostada - 
sobre l a  espalda a usansa  occidental.  IjesFués del alanbramien - 
t o  s e  l e  da u n  baño d e  tzkmascal a !a   parturienta .  

E l  recien nacido e s  bañado c a s i  de inmec?i.ato  con agua t i -  

5 i a ,  Se l e  f a j a  e l  v ientre  y se Ir? arropa .  oespu&s l a  c ~ i a t u -  

ra  será bañada cada t r e s  o cuatro  d i a s .  :,a Darturienta g u a r d a  

cama unos Gías  hasta q u e  puede reanudar sus l abcres   habi tua les .  

Debe someterse a u n  régimen especial (,!e alimentaci611 para que 

no enferme n i  e l l a  n i  e l  niño. E s t a  d i c t a  emp-ieza practicanen - 
t e  d e s d e  el embarazo, l e  prohiben cornc,: = h i l e ,  pues d e  l o  con 

t-rardo e l  niño puede v e n i r  con "chincuatC? o chincualo" ,  e s  de 
c i r ,  el- n i i i o  v i e n e  con muchos g r a n 3 s  t3r-1 su cuerpecito,   granos 

q u e  Soil re t i rados  con b a 6 s s  d e  a q U . 2  t i h i ; . ,  jab6n de p a s t i l l a  

y u n  frot.amiento con a c e i t e  y u n  compuesto d e  limón y azufre .  

- 
- 
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La  madre  debe  abstenerse de hacer  ccrajes y quienes la ro - 
dean de  no  provocarselos  pues  de lo contrario,  "se  le  puede - 
cortar  la  leche",  tampoco  debe coiner aliment.os frios  pues  al 
niño  le  pueden  dar  cólicos.  También  se  le  prohiben  las  frutas 
ácidas. 

El período de lactancia es variado,  pues v a  desde  unos  me - 
ses  hasta dos o tres  años.  Por  lo  general,  dos  años es lo má- 
ximo. 

Las  mujeres  mazatecas  conocen  ciertas  Flaatas  para  conce- 
bir,  abortar o evitar el embarazo; la m5s conocida  para  esto 
Último es el barbasco,  que  abunda  en l a  zona en forma espontá - 

. nea. 
En la  actualidad es de gran  importancia el bautizo  católi - 

co. En Buenos  Aires la iglesia  no  cuenta con sacerdcte, por - 
lo que  el  bautizo es postergado a las fiestas  tanto d e l  muni- 
cipio  como  del pueb1.o  mismo. En estas  fechas e1 nunicipio y - 
el pueblo  son  visitados por sacerdotes  invitados de  otros  pue 
blos y que aceptan  venir a d a r  misa, a bautizar y 2 casar; - -  
puesto que  como la  mayoria  vive en uni6n libre l o s  sacerdotes 
no  aceptan  bautizar  a los niíios si no se  casan  antes los pa- 
dres y padrinos.  Por  este  Gotivo en ciertas épocas del  año -.- 
suelen  verse  series  de  matrimonios y bautizos  colectivos, co- 
mo sucedió  en  marzo de r'1.990, fechr: en que se  efectuaron  hauti 
zos  colectivos  maratónicos  de 3.3s 7 a l a s  21. hrs. y aún  así - 
quedaron  muchos  niños si.n bautizar. En ccasiones  tales, los - 
padres y los padrinos d e l  niño festejan el acontecimiento con 
una opipara  comida. 

- 

- 

Los padres  del  niño  buscan pi3ra padrinos del mism3, a pey 

sonas  con  cierta  solvencia  emnómica y psest.igio s z c i a i ,  p\les 

esto les dará  prestigio  social a ellos, ya que pueden decir: 
"fulano o zutano es mi compadre". 

El compadrazgo  de  mayor peso e s  e1 de bauti.zo. EL padrina 
de bautizo suehe ser, y se aconse:ja qae  sea  también  el  de bo- 
da. 
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El ahijado  debe  guardar  profundo  respeto a sus padrinos - 
de  bautizo ya que  son  "como  sus  padres".  En caso de que fa--- 

llezcan los padres, el padrino  deberá  hacerse  cargo de la edu - 
cación de su ahi-jado,  ayudarlo  en :aso de necesidad o mantener 
lo en caso de  quedar  huérfano, o de haber  sido  abandonado por 
los padres. 

- 

Anteriormente  en  Huautla se  usaba, y es  posible que  aún - 
se use  la  ceremonia  del  lavado de manos.  Esta  consiste  en  que 
después  del  bautizo los padres del niño  proceden  a  lavarle -- 
las  manos a sus  compadres,  secarselas y ofrecerles  un2  conida. 
En Buenos  Aires no se  observa e s t a  costumbre,  pero  cuentan -- 

. que  todavía  hace poco se usaba. 
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En e.1 pueblo  de  Buenos  Aires los servicios  más  elementales 
brillan por su ausencia. No h a y  te iéfona,  agua  potable, y la - 
luz eléct.rica se  introdujo  apenas  a  mediados  de 1990. Si por - 
alguna  necesidad  alguien  quiere  hablar por teléfono  debe des-- 
plazarse  a  Temascal o a  Ixcatlan, en el pasado  no era asi. ya - 
que : 

8 

". . . el  servicio  telefónico quedó ir:stalado desde fines 
d e l  sig1.o p a s a d o ' e n  estos munjcipics de la parte  baja; 
la línea se  extiende ahora  por toda .la zona,  incluyendo 
San José Independencia y Paso Nacional." (Villa Rojas: 
Op c i t ;  1 0 8 )  

A l  c0nstrui.r la presa  fue  cortado todo el  cableada  telefó- 
nico, por lo que  ahora la mayoría de las poblaciones  dentro - 
de l  vaso de la presa estan  totalmente  incomunicados a traves - 
de este medio. 

Buenos  Aires  tampoco  cuenta c o n  servi.2ios tales  como  tele- 
g r a f o s ,  postales, r,i mGdicos. En el p u e b l o  no hay  un solo nédi 
co por lo  que los encargados de atender Las miis diversas dole2 
cias  de la poblacih,  son  los miidicos tradicionales, los mal - 
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llamados  brujos o curanderos. Ellos atienden los casos  de  pica - 
dura de  serpientes, los aires, los empachos, la caída de la no - 
llera,  la  rotura o dislocación de  huesos, los partos, etc. 

El Único  medio de comunicación  es el. naútico. Todos los c?í 

as entre  cinco y seis  de la mañana  pasa  una  lancha  pasajera -- 
procedente  de  San José Independencia  con  rumbo  a  Temascal.  Pa- 
sa  recogiendo  pasajeros  de  las  diversas  islitas  que  atraviesa 
en  su  recorrido. Y de  regreso,  sale  de ‘remascal en  horarios no 
fijos,  que  van de entre  las  nueve  de la mañana  hasta  las  cator 
ce  horas  con  rumbo a Campana.  Este s e r v i c i o  lo cubren  las lan- 
chas  de los Miranda,  de  Campana. 

- 

- 

A lo largo  y  ancho  de la presa, navegan  lanchas  particuia- 
res. Existiendo por lo menos  cinco  de  servicio públ.ico dentro 
del  vaso de la presa. 

De  diversos  pueblos  situadcs  en la presa salen  las  lanchas 
entre  cinco  y  seis de la mañana  llevando  gente a Temascal  pue- 
blo que  sirve  de  conexión  con el. exterior,  y  que es la base de 
partida a los diversos pueblos. 

La mayoría de l a s  lanchas  pesqueras t ambiGn dan  servicio - 
de p a s a j e ,  llevando o trayendo  gente  de  un  pueblo a otro. 

Los pueblos m5s importgntes  dentro de l .a presa  son:  Soyal- 
tepec,  Ixcatlan,  San  Felipe  TiZpan,  San José 1ndependencj.a o - 
Campana,  Temascal, etc. 

E1 transporte que conduce a E’3ucnc.r. Aires es  el que sale de 
San José Independencia,  tocando el. lugar en la parte  sur y de 
ahí se tiene  que  caminar  hasta el centro  del pueblo. 

En Buenos  Aires el. grueso de la población se desplaza  en - 
canoas  y  lanchas. 

Las  canoas  las  construyen con troncos  vaciados,  dándoles - 
forma de  manera  totalmente  artesanal.  Tambign hay carpinteros 
que construyen  lanchas por encargo. A parte de las  lanchas de 
madera  navegan  lanchas de fibra d e  vidrio,  que san exclusivas 
de  las  familias rGis desahogadas  económicamente  hablando. Los 

dos primeros  tipos  de  lanchas, el de tronco  vaciado  y el de ta - 
blones emsambLados por el carpinturn, navegan  con remos, en -- 
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tanto  que  las  embarcaciones  de  fibra de vidrio lo hacen por me- 
dio de  motores  de  hasta 75 ce. 

La capacidad  de  carga  de  las  lanchas es la siguiente: las - 
de  tronco  transportan  de  tres  a  cinco  pasajeros con una  capaci- 
dad de 150 a 200 Kgs.  Las  de  madera de c i n c o  a  diez  pasajeros - 
y una  capacidad  de  carga de 200 a 500 Kgs. aproximadamente.  Las 
de  fibra  de  vidrio son de  diversas  capacidades,  pero  las hay -- 
que  pueden  transportar  hasta  veinte  pasajeros y con  una  capaci - 
dad de  carga  hasta  de  tonelada y media, 
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En Buenos  Aires  existe  una  escuela  primaria  que  cuenta  con 
un  albergue. Esta  escuela es bilingüe. En e l l a  imparten  clase 
maestros d e  origen rnazateco. 

Anteriormente, el que terminaba la prinaria o secundaria PO - 
d í a  ocupar la  plaza de maestro,  después  de  recibir un curso  in- 
tensivo  de  tres meses. Acttialmente para  ocupar  dicha  plaza es-- 

tán  pidi-endo  Prepa  terminada o equivalente;  pasantes de las  ca- 

c 

rreras  de  normalista,  pédagoyía,  lingüistica,  antropología,  etc 
de  preferencia  que  hablen el idioma de la et!?ia a l a  que van  a 
impartir enseñanza. 

El albergue es para los nihos que viven  lejos, y está pla-" 
neado para alimentar y alojar  a 5 0  ! ~ i . ? o s  y niEas. 

En la escue1.a h a y  125 nifíos, pero  se presenta una fuerte de 
serción,  puesto  que  casi  no hay clases  debido  a l a s  pugnas  sin- 
dicales.  Teóricamente, los maes"cos traba  jan de lunes a viernes  

peso muchos  de ellos se presentan h a s t a  el día  martes. 

- 

E n  la  primaria se imparten los seis grados, los dan  maes--- 
tros mazatecos bilingiies totales o parciales. Estos Gltimos  tie - 
nen poco dcminio del español- 

En un censo de 1 9 8 8 ,  cfectuF;Ldo por los  maestros,  se  reportó 
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la existencia  de  180  niños,  de  entre 5 y 10 años,  propios  de la 
edad  escolar; más sin  embargo,  no  todos l o s  padres  envían a sus 
hijos a la  escuela. 

La mayoría  de los maestros, lo mismo  que los niños  se  que-- 
dan  toda la semana  en la escuela,  contando  con  vivienda  para -- 
pernoctar los primeros  y  con  albergue l o s  segundos. 

En  Campana  existe una telesecundaria para l o s  niños  que  han 
terminado la primaria, y que  pueden y desean  seguir  estudiando. 
Los  que  tienen  posibilidades  van  a  golpe  de  remo  dos  horas  de 
ida y  dos  de  regreso  (uno  de los hijos de don  Pancho  Esteban  a- 
gente munici.pa1 en  1988,  llegó  tan  desfal.leciente  que a unos  me - 
tros  de  su  casa  cayó  desmayado,  con  tan  mala  fortuna  que se fue 
al  agua  y se ahogó , ) .  La  larga  jornada  que  implica  el transpor" 
tarse es el motivo  de  que muy pocos de los  que  tienen  posibiii- 
dades  esten  dispuestos  no  solo  a  cursar la secundaria, sino a - 
terminarla. 

Una  vez que  el  interesado  termina la secundaria  cuenta  con 
escuelas  agropecuarias  a  nivel  t6cnico en: Tuxtepec,  Tenascal y 

Tierra  Blanca,  tan s o l o  para citar los lugares  más  próximos. En 
el pasado  esto  no  era así. ya  que: 

"En lo que toca al asQecto  educativo la  situaci6, encon-- 
trada  en 1949 por los investigadores d e l  IN1 era la si-- 
guiente; el nijmeró de  analfabetas  alcanzaba  cifras  próxi 
mas  al 1 0 0 %  entre la poblaci.6n indígena. 
El monoling6ísmo  entre la poblacidn  mayor  de 5 afios en 
San José Independencia  era  del 7 7 . ' 7 0 %  .. ." (Mejía  Piva-- 
ral: 1366) 

A p e s a r  de todo en San José Independencia había  una esc:uela 
primaria  que  impartía los  6 grados  y  tenía una poblaci6n esto--- 
lar de 1 4 7  alumnos. En el. ciclo escolar 1954 - 5 5  éSta  funciona 
ba de la siguicnte manera: el pueblo paqaha el 508 d e l  sueldo - 
de los maestros  y las briqadas el otro 5 0 % .  Quien irnpartIa l a s  

clases era  un viejo  maestro mazateco de nombre Rosendo  Cruz, -- 
con doce años de servicio y que  percibí3  un  sueldo de $ 330.00 

mensuales. 

- 
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En  la  actualidad 1.0s maestros  están  totalmente  divididos 

en  dos  ramas: los que son institucionalcs o exvangusrdistas  de 

Jonguitud y los democráticos. L,os primeros  son  incondicinales 

del PRI y l o s  democráticos  quieren más libertad y más  democra- 
cia  por  parte  del  sindicato  oficial.  De  ahi  que los maestros - 
vivan  sumergidos  en  luchas  sindicales;  hecho  que  propicia el. - 
descuido  de los niños y la  instrucción de l o s  mismos. 
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" ) O R G A N I Z A C I O N   P O L I T I C A .  

Buenos  Aires  depende  politicamentc de  San José Independen- 
cia, por  ser  este últi.mo la cabecera  municipal. 

"En el pueb1.0 que  sirve  de  cabecera  tienen  su  asiento -- 
l a s  autoridades  municipales las cuales  ejercen  control 
sobre los asuntos  administrati,vos y judiciales de  todo 
el  municipio.  Tnmedygtamente  después  siguen  en  importan - 
cia  política y social las agencias  municipales,  cuyas - 
autoridades  son  nombradas  directamente  por  las  de la ca 
beccra; el cuerpo de autoridades de cada una de estas a 
gencias, se  compone  de los siguientes  funcionarios: un 
agente  municipal,  un alcal .de ,  dos policías y dos  suplen 
tes  de l o s  mismos. Estas  autoridades  tienen  bajo  su ju- 
risdicci6n los asuntos  relacionados  con  las  rancherías 
circunvecinas; el representante  de  las  autoridades  en - 
cada  una  de  las  rancherías, e s  un s.i.mple vecino d e l  lu- 
gar  que  ostewta el cargo  de policía.  (Villa Rojas: ---- 
1955; 9 7 )  

- 
- 

En San JosG Independencia s e  elige el presidente  municipal 
cada  tres aTlos, y en  Buenos  Aires y pueblos  pertenecientes  al 

http://alcal.de
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municipio  se  elige  cada año un  agente  municipal el cual  será - 
el representante  del  presidente  municipal y le auxil-iará  en to - 
do lo relacionado a la p a z  y  buen  gobierno  dentro  del  pueblo y 

sus  alrededores. 
La  situación  encontrada  por Alfonso V i l l a  R o j a s  en 1555 -- 

era  la  siguiente: 
"El cuerpo  de  autoridades  oficiales es electo por vota-- 
ci6n  popular  cada dos años y se compone  ue l o s  siguien- 
tes  funcionarios;  un  presidente  municipal,  un  síndico, 
varios  regidores  y dos alcaldes. Y a  luego queda  bajo - 
responsabilidad de estas autoridades  el  nombrar al se-- 
cretario  municipal y al tesorero; el primero de estos - 
cargos  que es bien  remunerado  queda  casi  siempre  en  ma- 
nos  de  algún  mestizo o "qente  de r2zón'l pues  su  desempe 
ño requiere  mayor  conocimientG de asuntos  de oficj.na - 
de 1.0s que suelen  tener  los i n d í q e n a s .  Completando el - 
personal de  gobierno  están los  policías o "topiles" o - 
mandaderos y los "tequitlatos" o sregoneros;  este iilti- 
mo  cargo no se conoce  en l a s  comunidades  de l a  parte ba - 
j a .  S e  espera  que  todos los cargos aquí mencionados se- 
an recorridos por riguroso  escalafón,  comenzando por el 
de  "topil"  hasta  llegar a alcalde o regidor.  Todavía  se 
azostumbra en las' comunidades más conservsdoras  que cl 
desenpeiio de  estos  cargos  alternando con otros  corres-- 
pondientes a las moyordomíss y dem5.s requerimientos de 
la i.glesia. Esta integración  entre las actividades p o i í  - 
ticas y las  religiosas  tiende a desaparecer a medida -- 
qae avanza el proceso de sec~l~rización en ~ O S  asuntos 
del. gobierno." (Villa Rojas: O p  cit; 81) 

w 

Aunque a decir  verdad en Buenos Aires se si.cjue : ~ t . i l  izando 
este  escalafón,  no si.multárre0 pero si alternado.  Quien fue ma- 
yordomo al  siguiente perlodo puede  ser r e g r a c r  o agente municl - 
p a l  o viceversa. 

"Todos los pueblos estan b a j o  el control d e l  a\'untamien- 
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to,  según  las  leyes  estatales y federales  en  vigor, y - 
tienen  personalidad  jurídica y representación  democráti - 

ca  perfectamente  establecida  con  las  autoridades  corres - 
pondientes:  presidente rnuniciFa1, alcalde,  regidor,  sin - 
dice y un  jefe de policía.  Este  tipo  de  gobierno ha sus - 
tituido  cada  vez  más  a  las  formas  de  gobierno  tradicio- 
nal." (Weitlaner: 1969; 18) 

El agente  municipal  ser5  la  autoridad  máxima del pueblo -- 
después  del  presidente  municipal, y s e r 2  el encargado de cui-- 
dar el orden  y  de  impartir  justicia, cn el caso  de  delitos no 
muy graves,  como ebriedaci con escándalo,  pleitos,  robos,  etc. 

También  podrá  trasladar  a  Campana S los reos  por  delitos - 
mayores  como:  asesinato,  robo  con lc ' s ior-~es ,  etc; y ponerlos  a 
disposición de las  autoridades  competentes en la cabecera  muni 
cipal. 

- 

La  antigua  presidencia  municipal de San José Independencia 
que  quedó e n  Buenos  Aires  por  motivo de la inundación  est2 hoy 
d í a  ocupada  por la agencia  municipal c?e é s t e  Últj-mo pueblo. 

Cuenta  con  tres  escritorios. F e s p l d a s  del escritorio  del 
agente  municipal se conserva  aún, un c u a d r o  del  Lic.  Gustavo - 
Diaz  Ordaz. 

La agencia  municipal  está  techada con psl.rnas, hojas  de plá 
tano y láminas de  zinc; y está c o n s t . r u i d ~ ~  con  adobe. al. centro 
de esta  construcción se encuentra  propiamente la aaencia m u n i -  

cipal,  a I n  extrema  derecha la celda d o n d e  son  recluidos  quie- 
nes a s í  lo ameritan. Y en el. extremo izquierdo se encuentra la 
dirección y dormitorio  del  director  dc 1 1  escuela  primaria. 

- 

Los  jóvenes  en edad de hacer el S e r v i c i o  r-li litar  Nacional 
deben  trasladarse  cada  domj-ngo 31 p u e b l o  de Temascal. E n  Ternas 

cal se encuentrz un destacamento mi.1 ítar que lo imparte. 
- 

La mayoría de los reclstas de Buenos .Aires prefieren pac;ar 

" l a  falta"  hasta obtenc?r  la cartilla de.: Servj.cjo Militzr N.a-- 

cional ya liberada  que  tener que desplazarse; pues resulta  di- 
ficil hacerlo, dado  que  est2  de  extremo a extremo y no se cue; 



65 

ta con  transporte  para  ello. Lta lancha  pasajera  pasa entre las 
cinco y las seis  de la mañana, el problema lo constituye el re - 
greso  ya  que la pasajera  retorna casi. de inmediato,  no  dándo-- 
Les  tiempo  a los reclutas de abordarla para su  regreso. 

El agente  municipal y sus  colaboradores no reciben  salario 
alguno  por sus servicios,  salvo el correspondiente  a l a s  mul-- 
tas  de los que  tienen  el  infortunio de caer  tras  las  rejas. 

De todos ellos el Gnico  que  reclbe  salario  es el secreta” 
rio del. agente  municipal, porque: “escribe  a rnáquinz l o s  asun- 
tos  oficiales” . 

n 
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a )  ENFERMEDAD Y SALUD EN BUENOS AIRES. 

Antes de la  construcción de l a  presa, la población  era  víc - 
tima  de  las mss diversas  enEermedades  que los asolaban  en  for- 
rr,a de  epidemias. 

"El 100% de la poblaci6n  estaba  parásitada,  siendo  los - 
principales azotes las uncinarias, los oxiuros y las  as -. 

caris,  sin  faltar l a -  tenias. En ciertas  Gpocas  del año 

se presentaban  brotes  epid6micos de t i f o i d e a ,  salmone- 

losis y desinteria b a s i l a r i a - m c ~ ~ i a n a .  La z o n a  era muy - 
palúdica y existían de 7 O00 :A 8 O 0 0  personas  victimas 
del mal del pinto.  En el munlcipio de San José Indepen- 
dencia el 80% de la poblaci i jn  e s t a b a  atacada de este - -  
mal." ( m e j í a  P i v a r a l :  1366) 

En Buenos Aires l a s  enfermedades m5s comunes son: la virue 
la, la disenteria, .la tuberculosis, la a n c m i a ,  diversas  enfer- 
medades de la  piel, la parásitcsss, y el alcoholismo. 

- 

El mal d e l  pinto fue erra6icado completamente y l a s  enfer- 
medades que aún  quedan se deben  principalmente  a la falta de - 
l i m p i e z a ,  de aseo ,  al  agua contaminada, a ia desnutrición  prc- 
vocada por la pobre ali.mentaciGn de la g e n t e  de esta región,  - 
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etc. 
>~uy pocos  tienen  letrinas,  por lo que la mayoría  defeca  al 

aire  libre, lo que  provoca  que  al  venirse  las  temporadas  de -- 
lluvias  todas  las  heces  fecales  sean  disueltas y arrastradas  a 
la presa;  contaminando  las  aguas.  Tales  aguas  son  utilizadas - 
para  un  sinnúmero  de  actividades:  lavado  de  ropa,  lavado  de -- 
trastes, para beber, para el  aseo  personal. etc. 

Algunos  habitantes  hacen  agujeros para que el. agua  se fil- 
tre y de esta  manera  utilizarla  "limpia" para beber y para la 
elaboración  de l o s  alimentos. 

A Buenos  Aires  han  llegado  campañas  de  vacunación  de los - 
Centros  de Salud  mZs  cercanos  como  son  los  de  Temascal y el de 
Jalapa  de  Díaz. De la primera  ciudad v i n o  una  cuadrilla  de  tra 
bajadores para 1.a erradicación  del  paludismo y se estuvieron - 
en  Buenos  Aires  de  marzo a abril de 1388. En abril del rnisrno - 
aiio vinieron  de  Jalapa  de Díaz un  médico y dos  enfermeras, er; 
cna de las campañas  de  vacunación  en  contra de: la  polionieli" 
tis, la viruela, la tuberculosis, e t c .  

- 

Con  respecto  a  estas  campañas los luyaruños  recuerdan  que 
en  una  campaña  anterior de erradicación  del  paludismo;  las € u  
migacioncs  dejaron  sin  gatos  al  pueblo  entero,  dado aue la ma- 

yoría se  morían  al  lamer  el  polvo  aspcrjado  por l o s  trabajado- 

res. Con  tal  motivo éstcis últimos fueron bautizados como "los 

natagatos" 

- 

Con  respecto  a la campaña de vacunac:i¿jn, alguien so l t6  el 
rumor  de  que  eran campafias para  esterilizar a los n i f i ns .  Tal 
rumor  no  surtió  efecto, y acudieron  en  gran  nGmeros 12s nadres 
para  vacunar a sus  hijos,  que por 1.0 general  no so13 p ~ c o s .  

El alcoholismo  es una enfermedad R O  considerada conm tal 
por la medicina  oficial. Pero en la zona, el  alcoholismo e s t 5  

bastante  difundido, y es el culpable be diversos n?afes socia- 
les: la disoluci6n de l a s  familias, l a  delincuenci.a, l a  vaqan- 
cia y la indigencia  entre otros. 

Cuando l a  pesca no h a b í a  decrecido tanto como en 1.a actua- 
lidad, 10 que obtenzan los pescadores de ganancia, l~ g a s t a b a n  
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en  borracheras,  ya  que en ese  tiempo  florecieron  por  todo el. - 
vaso  de la presa  "cantinitas"  por  aquí y por a l l á .  

Los distribuidores  de  cerveza  dicen  que en la fiesta del - 
pueblo  en 1987, vendieron 500 cajas  de  cerveza y que  en 1990 - 
apenas  vendieron 200 cartones de la misma.  Esta  reducción  en - 
el  consumo  de la bebida embriagante  no se 6ebe  a  que haya  dis- 
minuido el número  de  ebrios,  sino  más  bien  pone  de  manifiesto 
que la  baja en el volumen de pesca  repercute  directamente so-- 
bre l o s  ingresos  de  las  familias  del  luqar* y en  consecuencia 
baja  automáticamente el consumo  de etílicos. 

Si  en el pueblo, el  total de la poblaci6n  es  de  aproximada - 
mente 500 habitantes. De ellos  más de l a  nitad  son  niños o ado - 
lescentes  y  mujeres,  resulta  que  alrededor de la cuarta  parte 
de la población  toma el total de bebidas  alcoholicas. 

En Buenos  Aires la medicina  oficial no existe, ya que  en - 
el  pueblo  no hay  un solo mGdico, ni u n  solo Centro  de  Salud. - 
Los centros de S a l u d  más  cercanos  son los de: San José lndepen - 
dencia,  Temascal y Jalapa de Díaz; los c u . 3 l e s  a ú n  con todo de- 
jan mucho  que  desear, ya que a V ~ C C S  son  atendi-dos  tan solo - 
por  pasantes o enfermeras. 

En lo referente al aseo  personall la familia rnazatcca acos 
tumbra  el baiio diario. los hombres toman el. baño  en la mañana, 

- 

y  las mujeres a l  mediodía o en l a  t-ar-dc. junto  con los nifios, 
El baño d e  ternascal no f a l . t a  e n  alguna de l a s  casas,  pero 

es usado como  terapia m6dica.  Weitlancr- nos  dice  acerca  de él 
lo siguiente: 

"En su s o l a r  los mixes y 10s mazatecoc  tanbien  constru-- 
yen  tenascales o baiios de vapor de cjrigcn  pl.ehispiinico. 
Los de 7-0s nazatecos son bajos, de paredes de varas  y - 
lodo con techos de z a c a t c ,  en cambio los de los nixes -- 
tienen forma de cabaña*" iWeitlancr: Op cit;  16) 

El lo encontr6  de esta rnar:era y h a s t a  la fecha puede  decir - 
s e  que no ha cambiado. 

La forma en que se bañan  en él, nos la relata el arquitec- 
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to Moya  Rubio: 
"Sobre  una  estera  tendida  en el suelo,  se  fricciona a l  - 
bañista y era  costumbre  que lo friccionara  una  persona 
de sexo  contrario. Se provoca la exudación  por  medio de 
ramas u hojas  con las que  se  azota  suavemente  el  cuerpo 
del  bañista. Esta practica que aún  persiste, probable" 
mente es la rnism  usada en la época  prehispánica. El ba - 
ño tenía  caracter  ritual y se  dedicaba a la diosa de -- 
l o s  temascales. Ternascatietl o S F - $  mdicadora por los - 
baños.  Sobre este p u n t o  el profesor  Walter  Krickeberg, 
étnol.ogo alemán,  dice  aue en la época  prehispánica  se - 
colocaba la figura  de la diosa  d e  la tierra y del par-- 
to. Teteo I n n a r n ,  pues los bafíos de vapor !stabar! consa- 

grados a ella, pues de  preferencia  las  mujeres  embaraza I 

das  usaban el temascal para aliviar ef parto." (Moya  Ru 
bio: 1988; 121) 

- 



70 

b ) O R G W N I Z A C I O N  R E L I G I O S A .  

Otro  problema  que  tuvieron  que  sortear  las  familias  que re 
poblaron el antiguo  San José Independencia,  fue  que al ser des 
plazada la cabecera  municipal,  se  llevaron  todos los servicios 
civiles  y  religiosos. 

- 
- 

Al  irse  cargaron  con  todas l a s  imágenes,  incluyendo  al  San 
to  Patrono  del  pueblo,  dejándo  de la iglesia,  tan solo el cas- 
carón. 

- 

Por  consiguiente  los’habitantes de este  reacomodo  informal 
tuvieron  que  adquirir  nuevas imágenes y buscar  un  Santo  Patro- 
no para el lugar.  Deciden  consagrarlo  a  San  2uan  Bautista, so- 
licitando 1.0s servicios  religiosos de un cura de  fuera,  que - -  
bendijera  no solo la iglesia s i n o  tarnbi-én las nuevas imsgenes. 

Por tal razijn la  fiesta  del nuevo poblado se celebra  el 24 de 

junio  de  cada aiío y coincide  con el salsticio  de  verano y la - 
venida de las  11.uvi.a~. 

Antes de 1.a creación de In presa la iglesia  estaba  techada 
con  palma  a la manera  tradicional, pero después  del  reacomodo 
fue  techada  con  láminas de zinc. 

La religión  que se profesa en este  lugar es la religión  ca - 
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tólica,  pero  a  decir  verdad,  a  ellos les sucede  lo  que a la ma 

yoría  de  grupos  indígenas  del  pals,  que  mezclan  sus  viejas  crc 
encias  amalgamándolas  en  un  sincretismo  religioso  que  adaptan 
a su  forma  de  pensar y de  concebir el mundo. 

- 

- 

Las  fiestas  rel.igiosas  del  pueblo  están  organizadas por  un 
encargado reli.gioso o mayordomo, el cgal  se  renueva  cada año. 
Sus  obligaciones  consisten  en  preparar :as festividades r e l i - -  

giosas  durante  el año y encargarse del mantenimiento de la i-- 
glesia. Los gastos  que  resultan  de tales actividades son repar 
tidos  proporcionalmente  entre  todos !os jefes de fanilia  del - 
lugar. 

- 

El mayordomo es auxiliado por: los rezanderos,  uno o v a - - -  

rios  músicos,  un  campanero, up. secretario y un tesorero.  Todos 
en  conjunto  son los encargados  de orq,lnizar las  misas,  las --- 
fiestas  del pueb1.o y por lo mj.smo d~ conseguir el. p<irraco para 
que venga a oficiar la misa: no im22rt.ani3o del pueb1.0 que  sea, 
tan solo que  este  dispuesto a ir. El mayordomo y sus co:.abora- 
dores  tienen  que  asumir  tales  compromisos y / @  efectuar las m i -  
sas ellos mismos. 

La fiesta  más  importante  del p u e b l o ,  es sin  enbargo la del 
Patrono  del  Municipio,  San 'sosé Tndcpendencia el 19  de  marzo I- 
de cada año.  Esta fiesta  suele e m p e z a r  ;~ntes d o  la fecha  sena- 
lada. En  la madrugada dei .  18 al 1 3  r-.-lnt-cin l a s  mañanitas  en to- 
do el municipio.  Esta  fiesta sue1.e s ' a r g a r s e  ya que se une  a - 
otros  dos  acontecimientos: la entrad,I d e  La primavera y el na- 
talicio  de  don  Benito  Jusrez. 

- 

En l a s  fiestas  civiles o religiosas, ?-lega a B u e n o s  Aires, 
de una escuadra  a un pelotdn de pol ¡::ías perfectamente  Lien  ar 
mados para resguardar el orden. E n t o s  guardianes  proceden de - 
San José Independencia. 

- 

En la fiesta de S a n  Jos6 se saca S G  imagen de 13 ig1esi.a -. 
de  Campana y la pasean por todo 01 9 1 1 n i c i ~ i o .  incluyenda Bue- - -  

nos  Aires.  Por  rara  coincidencia e:td;t que s a c a n  la imagen de - 
San José, se desencadenan lluvias turrencia?es  que  duran va--- 
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rios  días,  pero  que  no  impiden  tal  celebración. 
La familia  Miranda  (una  de  las  más  adineradas  de la regi6n) 

presta  sus  lanchas para que la imagen  visite  todo  el  municipio 
acompañada por una  nutrida  ccmitiva  de  San José Independencia. 

En todo  su  recorrido  van  arrojando  bengalas y cohetones,  e 
110 facilita  saber por donde  andan y a  donde  se  dirigen. En -- 
Campana  contratan una  banda de músi-cos para que  le  canten  las 
mafianitas y lo acompañen  en  todo  su  recorrido. Los músicos  son 
contratados  por  varios  días, l o s  mismos  que  dure la imagen  fue 
ra de su iglesia. 

- 

- 

A l  tocar  cada  pueblo se oficia una  misa y en  algunos se de 
ja la imagen  de  San José a petición del pueblo  que  es  visitado 
para que  "descanse" y a l a  v e z  sirva para que  socorra  a sus mo 
radores  contra  males  naturales o sociales, para que  tenqan bue 
na  cosecha o buena  pesca,  para que aleje 6 l a s  enfermedades, a 
l a s  p l a g a s ,  etc. A l  día  siguien?e 1.a imagen es recogida para - 

que  continue  con  su  recorrido. 

- 

- 
- 

La  Semana  Santa  se  inicia c o n  e! Domingo  de  Ramos. La con- 
fección  de l o s  ramos la efectua u n a  persona  escogida  por el ma 
yordomo.  La  palma,  muchos d i a s  actes e s  llevada  a  bendecir 2: u 

na iglesia  que  cuente  con  sicerdote  (muchas  iglesias c~recen - 
de él, incleyendo a veces la Se la cabecera  municipsl) c5e mane 
ra  que si por  alguna  raz6n é s t e  no ; ~ u e d ~  acudir a la c e l e b r a - -  

ción, s e  tenga  al  menos la ~ " l r n a  b e n d i t a .  

- 
- 

- 

A las  fiestas  reli-giosas y a l a s  : s i sas  suelen  asistir  casi 
exclusivamente l a s  mc:ieres; q~ienes san dirigidas  en sus  can-- 
t o s ,  plegarias y rezos por I(>s catequistas y rezanderos  cncar- 
gados,  mismos  que son auxiliados por el mayordomo. 

Las  procesiones  cn  gencral c s t d n  conpuestas en un Rovcnta - 
por ciento  de  mujeres y el. res tante  d i e z  por ciento lo confor- 
man !.os integrantes de l a  maycrJomía, nifios p ancianos. E] --- 
grueso  de la poblaci6n  masculina  permaaece  sentada en las  afue 
ras de las tienditas,  hebiendc y observando de lejos la proce- 
s i d n  o los preparatives de In misma. 

- 
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Cuando  se va a ir,iciar una  festividad, sea cual  sea, las - 
mujeres  llevan  abundantes  flores  con  las  que  adornan profusa-" 
mente la iglesia.  Adornan el altar, l a s  cruces y construyen a L  

cos  florales a las imzcjenes. 
En las  procesiones, dos mujeres  llevan l a s  imágenes  en  un 

palanquín,  mientras  que  otras  cuatro  les  proporcionan  sombra, 
tanto a las  imágenes  como  a  quien  las  lleva,  con una manta sos 
tenida por cuatro palos. Los rezanderos  van  delante  de ia 
imagen o imágenes  a fin de  dirigir la ceremonia, los rezos  y - 
las  plegarias. 

- 

Todas  las  celebraciones  llevan su sello característico  y - 
'sus  cosas  en  com6n. El cura  por lo general no preside  las  cere 
monias ni festividades.  Es decir, los t.ugareños son  aut6nomos 
en  su  gobierno  y  en  sus  celebraciones.  Sus  festividades  están 
apegadas a sus tradj.ci.ones y costumbres, por lo que: 

- 

' l .  .. los nativos han amalgamado las creencias y l a s  prác 
ticas  católicas  con  las  suyas  propias,  especialmente en 
lo que  concierne a l  contenido de sus  oraciones, a s í  co 
mo  a  las  funciones  de  ciertos  santos.  De  esta  manera  en 
su  práctica  ceremonial los brujos y sacerdotes  indíge-- 
nas  invocan la ayuda "c!e los santos  de la iglesia y a l  - 
mismo  tiempo la de l o s  "dueños" o espzritus  de  cuevas, 

- 

- 

ríos, manantiales,  montañas,  truenos, el. sol, la luna y 
l a  tierra." ( V i l l a  Rojas:  1955; 8 8 )  

En Semana  Santa la representacidn del V í a  Crucis.  es  orga- 
nizada de la siguiente  manera: un m u c h a c h o  asume el papel de - 
Jesucristo,  otros el de l o s  apóstoles y otros más el de l o s  -- 
centuriones, etc. !,a gente los s i g s f s ,  salen  de la iglesia,  gi- 
ran por la derechc?, le dan la vuc1 t . a  h la misma; para después 
tomar la única y principal c a l l e  que conduce al campo del cal- 
vario, al  cual  rodean en sil recorrido. Terminando la represen- 
tac.i.ón. en el centro de dicho campo. 

El trayecto  de la pracesidn no es  muy largo,  sin ernbargo, 
está sembrado  de  trece  cruces de madera (en la cosmovisión  de 
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los  mazatecos el cielo  está  dividido  en  trece  pisos,  en el úl- 
timo  está  Jesucristo),  a l a s  que  previamente han adorna20 cc7n 
abundantes  flores  las  mujeres  del  pueblo.  Las  cruces  están d i . s  

tribuidas a lo largo  del  espacio  en  que se escenificará la Pa- 
sión  de  Cristo. A 12 stllida de la iglesia,  que  es  donde da  ini 
cia esta  representación,  se  encuentra  ana  cruz de madera  gran- 
de,  como  de  dos  metros  de alto por uza y medio  de  ancho, pro- 
fusamente  adornada  con  flores y un  madero  es  colgado para  ser 
golpeado  en  forma  casi ininterruínpida durante día, tarde,  no-- 

che y madrugada  a fin de  espantar a los  fantasmas o espíritus 
durante  toda la Pasión  de  Cristo. 

- 

- 

En  el  resto  del  camino hay cruces pequefías como  de  cuaren- 
ta  centímetros  de  alto,  todas  ellas  adornadas. No es si .no has- 

ta  el final  de la representación  en  donde  se  coloca la cruz -- 
que porta  quien  a  Cristo  representa. Esta cruz  es  igual  en ta- 
maiio a la  primera. 

Quien  hace la representación d e l  nazareno  viste una  túnica 
blanca y una corona  tejida de palma  adornada con flores y v.n - 
rehilete  tricolor  en la frente sobre la corona, los ap6stoles 
aparecen  portando una corona  sencilla. 

Los rezanderos  hacen  alto  en cada una de las  trece  cruces 
que hay  sembradas en el  carino  para  rezar,  cantar y elevar sus  

plegarias a l  creador. Por tal  motivo la rcpresentaci6n  dura - -  
bastante  a  pesar  de lo corto d e l  t r a y L ? c t n .  

El joven  que  representa  a  Cristo v a  descalzo, lo mismo que 

la mayoría de los participantes en este  evento. 
31 terminar la representaci6n d c  l a  PasiGn de Cristo,  to-- 

dos toman  refresco y golosinas que ofrecen los vendedores veni 
dos de: Chapultepec,  Temascal, Campana, c?tc. 

- 

La fiesta  del  patrono  del  pueblo s e  efectua el 24 de juni.o 
día de  San  Juan Bautista. La cual duyra varios dias. En ella -- 
h a y  bai.le, carreras  de  caballos,  encucntros d e p o r t i v o s  con e- -  

cjuipos de  otros  pueblos del m u n i c i p i o .  En esta fiesta se  con-- 

trata  un  conjunto  musical  integrado por nativos rnazatecos, m i s  
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mos  que a l  parecer  tienen  gran  afición por la música. 
En todas  las  festi-vidades  religiosas  se  efctua un servicio 

religioso  maratónico  que  dura  varias  horas. En Cil se  unen p l e -  

garias  apegadas  a  instructivos  católicos,  alternando l o s  rezos 
tanto  en  nazateco  como  en  español o bien,  mezclando  ambos. 

En  ocasior?es como  esta  invitan  a  sacerdotes de pueblos  cer - 
canos,  ya  que la  iglesia de  Buenos  Aires no cuenta  con  un  sa-- 
cerdote  de  planta;  posiblemente a caxsa  de la  poca población - 
que  hay,  los  bajos  recursos  de la misma, lo incomunicado  del - 
lugar y el idioma. 

Otra  fiesta muy apreciada,  es ia de  día de muertas,  ya  que 
no hay  un solo habitante  que 1 1 0  tenga  algún  deudo. El dTa de - 
Todos  Santos, es el día m5s grande  para  todos los nativos,  es 
el día  en  que  vienen  todos los muertos  chiquitos; s e g G n  algu-- 
nos,  al  mediodía  del 31 de  octubre y según  otros al mediodia - 
del  primero  de  noviembre.  En  cambio l o s  muertos  grandes  llegan 
en  las  primeras  horns  del  día  dos de  novicnbre,  retirandose am .- 
bos  a  la  media  noche  del  dcs  para  amznecer  tres. 

A los difuntos los llaman  con  campanas.  Entre julio y agos - 
to  de  1987 se robaron de  Buenos  Aires: la ropa de cama  del al- 
bergue  escolar,  sus víveres' y 1.a campana.  Por  tal  mativo  tuvie - 
ron  que  improvisar  pedazos de rieles  como  campanas  tanto  de la 
iglesia  como  de la  escuela  prim3riz-  Son  estos  pedazos de  ri.el 
los que  suenan  intermitentemente clesdc? el d í a  31 de octubre - -  
hasta  la  media  noche  del d í a  dos al tres  de  noviembre. 

Para  llamar a los muertos  chiquitos  se  toca muy quedito, y 
para llamar a l o s  muertos  grandes s e  toca  más  fuerte. 

Colocan  las  ofrenaas en sus casas y en el panteón,  que es-  

t5 rei-ativamente cerca eel pueblo. Las ofrendas las  colocan  en 
el altar  doméstico o muy cerca de él, pues la mayoría de ~ e f e s  
de  familia lo tienen  aunque  sea de manera  rústica. 

"En  las  casas  indígenas del norte de  Oaxaca,  ocupa un lu-- 
g a r  muy importante el altar  formado por imágenes de san-- 
tos, velas,  veladoras, flores naturales o de papel,  pal-- 
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mas y ramas bendi-tas que  regionalmente  se  llaman  "reli--- 
qui",  objetos  que  se  disponen  sobre una  mesa o repisa." 
(Weitlaner: Op cit; 14) 

Los nativos  hacen  un  caminito  de  pétalos  de  flores  diver-- 
sas  pero  en  especial  las  que  predominan  son  las de  cempoalxó-- 
chit1 para que  guíe  al  espíritu  del  difunto  hacia la ofrenda - 
que  le  colocaron  sus  familiares. 

Al llegar  los  muertos  huelen  el  atole, los tamales,  la  co- 
mida, etc. Se  llevan la sustancia. Los vivos  comparten los ali 
mentoc y la alegría  con los muertos. Los muertos no necesi.tan 
más por este año, esta  comida les bascará  hasta  el  próximo afio. 

- 

En l a s  ofrendas  ponen  velas y veladoras  encendidas  para -- 
que l.e den'lluz" al  difunto y le guíe  reoiprocamente  tanto  al - 
mundo  de los vivos  como  al  camino de regreso  a  Dios, y así no 
ande  vagando  sin  encontrar  el  reposo  eterno. 

En las  ofrendas  colocan  galletas,  pan,  dulces,  cervezas, 5 
guardiente,  refrescos,  atole,  tamaies,  caff  de  Olla, y la cam1 
da que  le  gustaba a l  difunto en vidh.  Colocan  también  un poco 
de  hzúcar,  un  poco  de  sal y un v a s o  con agua  a  cada uno  de  sus 
deudos  para  que  sacien  su  sed, despu6.s d e l  largo  viaje  que  hi- 
cieron ,al mundo  de los vivos. 

- 

L a s  ofrendas  las  arreglan  muy  bonito.  Acostumbran el papel 
picado  tanto para o t r a s  festividades  religiosas como para 
los alteres  de  muertos. El encargado de picar  el  papel  es el - 
curandero,  a  veces 1.0 compran p i c a d o  pero  de una  u  otra  forma 
el curandero lo prepara. 

La forma de consagrar  el papel e s  ofreciéndoselo  a la Divi 
na Trinidad,  rezándole  al mismo t.le::\p:> a los santos  correspon- 
dientes. Se le pide  permiso a Dios nu.est,ro seiíor para que las 
almas desciendan  al  haz de la  tierra a visitar a sus familia-- 
res. En la fiesta de San Jo& se cr;nsagra el papel a  San josé, 
en l a  fiesta de San  Juan  Bautieta se le consagra  a  San  Juan y 

en  la festividad de  muertos se le consagra a la Divina  Trini-- 
dad  para que  de  permiso a l o s  muertos y a san Pedro  para que - 

- 
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las  almas  de los difuntos  desciendan. 
Para la gente  estos  días  son  días  de  fiesta, ponen la mGsi - 

ca  que  le  agradaba  al  difunto.  Llegan  a  bailar  el ”Toshó o bai - 
le  de l o s  huehutones”,  danzantes  de  Campana,  vienen  disfraza-- 
dos  con  máscaras  diversas e incluso  vestidos  de  mujer. En el - 
pasado  no  se  disfrazaban,  esto es muy reciente,  posiblemente - 
influenciados por el carnaval  veracruzano,  dado lo cerca  de e- 
sa  región. 

Los  danzantes  recorren  varios  pueblos  dentro  del  municipio 
Bailan  tres  días  representando  a  las  ánimas  de l o s  muertos. 

Los rezanderos  van de  casa  en  casa y se les paga  por men-- 
cionar el nombre  de los difuntos de oración  en  oración, 61 y - 
sus ayudantes  participan de la comj.da de la ofrenda. 

Acostumbran  ir a hablar  con los  dlfuntos al panteón y por 
lo común  son los viejos los q u e  lo hacen.  Las  nuevas  generacio - 
nes  van  perdiendo  esta  costumbre. 

Cuando  alguien  fallece, se le vela, se  le colocan sus cua- 
tro  cirios,  su  cruz  de  cal  con  pétalos  de flores. Se  hacen  ta- 

atole,  café  para  repartir  entre  quienes  asisten al v e -  

lorio. S e  consigue una persona  que  sepa  rezar e l  rosario, por 
lo general  el  encargado  de-#los  rezos e s  el rezandero. Se en\-- 
pieza  a  rezar el rosario a l  dTa  siguiente  de  sepultado el di-- 
funto y se  prolonga  hasti  los  nueve d í a s .  Antiguamente  se les 

colocaba  a los difuntos  en  su c a j a :  alimentos, cacao y dinero 
para que pagaran el pasaje  del  mundo de los vivos  al  mundo de 
1.0s muertos.  Ambos  mundos  están  separados  por  un río , y se -- 
pensaba  que  un  perro  negro  atravesaba I ? ’  espíritu d e l  difunto 

a la otra orilla. ms granos de car-ao y PI dinero era el pago  que te 
n í a  que hacer el muertito p a r a  cbtener  el pasa3, En caso  de --- 
que  al  familiar del difunto se le olvidase o no tuviera  para 
ponerle su itacate  con  su  cacao y su dinero, se lo mandaba  ccn 
otra  persona que también  hubiese  fallecido,  pars que se lo en- 
tragara al otro  difunto. 

- 

A l  difunto se le baña y s e  le colocan  sus  mejores ropas. 
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A los muertos  en  cada  aniversario  de su fallecimiento se - 

les suele  hacer  una  fiesta  que  llaman  "velorio".  La  hacen  como 
si  el  difunto aún estuviera  vivo.  Ponen  música,  hacen  abundan- 
te comida: tamales,  atole.  Hay  baile y se reunen  familiares y 
vecinos  para  recordar  al  difuntito. 

La  reunión  resulta muy animada , pues  tienen la creencia - 
de  que por ser el muertito  un  ente  descarnado  puede  interceder 
por ellos  en  sus  momentos  de  aflicción. 

Lo que  queda  fuera de duda es  que la religib juega  un  pa- 
pel  muy importante ya que  le da conesión s o c i a l  al pueblo.  La 
religión  da  ideas y creencias  conunes  que la gente se apropia 
y amalgama  con  las  suyas,  formando  una  religión  propia y dife- 
rente  a  las  demás.  Aunque los  mazatecos  profesen una religiójn 
católica,  cada  uno  de  ellos la habra adap tado  a su cosrnovisión 
y su  particular modo de concebir el rnuncfo.. Esto  Último  es  lo - 
que  da  punto  de  cohesión  a l o s  mazateoos, ya que  veran  €ragmen - 
tos de su cultura  en e l l a .  O bien  su r c l i g i ó n  se  enmascarará 
en la religión  dominante,  dando  como  resultado  un  sincretismo. 

"Por cuanto al aspecto  pagano d e  s:1 c.ida r e l i g i o s a ,  los 
mazatecos  tienen  todavPa  devoción p r ~ r  l o s  espiritus o - 
"dueños"  de  cerros  cuevas,  manantiales, o j o s  de agua, - a 
si como  por  "el  Padre  Truena" "tt!3 Padre  SO^.", "la Ma-- 
dre  Luna" y por otras  deidades C;c tiempos a n t i g u o s . ' '  

(Villa Rojas :  Op ci.t: 87) 
En toda  la  mazateca es muy  com6n V E Z  aún  las  ofrendas  que 

les llevan a los "dueños", a l o s  chi:-.oncs. Era costumbre muy - 
generalizada la adoración al Señar dci Cerro, a l  sol y a la I.,u 
na como puede  verse  en  algunos 1ien::cs  ctzir:antecos. 

I 

En Buenos  Aires  escuché  hablar *de un;i diosa que  presidía - 
la fertilidad de las milpas, 10 n : i s r p o  ~?s(:achG en Sap ~ ' e l i p e  -- 
Tilpan y en  Chapultepec.  Esta d i c s a  sc l l a m a  "Shu Maje";  pero 
el dr. Alfonsd V i l l a  Rojas a:nplIa de g c n i a i  rnanerc este  punto 
y  con ello queda  dcmostrado  que la.: crcencias s e  Van t r a n s m i - -  

tiendo de generacidn  en generación. E!. escribió en SU libro  en 
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1955, cuando  era  director  de la Comisión del Papaloapan y tomó 
informes de 1925 con una distancia  de 37 y 65 años  respectiva- 
mente.  Veamos: 

"También  es  costumbre  rezarle a Shu  Maje o "Diosa  de la 
Fertil.idad"  para que  de  vigor y protección  a  las  milpas. 
Según  creencias  que  todavía  subsisten  esta  diosa  reside 
en  el  mar,  hacia el rumbo  del ori.ente; se le  representa 
como  a una anciana de  senos  desarrollados  con los cua-- 
les nutre  a  las  milpas. Es de aiiadirse que  Shu  Maje s i 2  
nifica  "Trueno  Grsnde" y sirve para designar  también a i  

octavo mes d e l  afío (mayo 2 1  a junio 9 1 ,  que  es  precisa- 
mente cuando el maizal empieza a desarrollarse. Con re- 
lación  a  esta dic;sa , los  investigadores  Roberto e Irm - 
gard  Weitlaner  recogieron en 1928 la siguiente  informa- 
cion  de  San José Independencia: "Esi.ste de  que por esta 
época  (octavo  mes)  se puede escuchar  de  vez  en  cuando, 
dos o tres  veces al día, un le:jano retumbar  de  truenos 
semejante al estrllendo rogco ~ 7 1 . 1 ~  suele  preceder  a los 
terremotos ; la gente  dice que e s e  r u i d o  procede de un 
lugar  de  oriente  donde  está una anciana  sentada er! el - 
mar. Se  dice que ti&e 1.0s senos grandes y que  con  e--- 
110s alimenta a las milpas; que el ruido  ocurre  cuando 
l e s  est; dando la leche,  lcs cual  motiva  también  que  su- 
surren  las  hojas del maizal. Ita anciana  recibe e l  nom-- 
bre de Shu Maje. Durante el noveno mes (junio 10 - 29) 
la anciana s e  va  enpequeñeciendo y s i  s e  siembra en ese 
t iempo, l a s  milpas  no se desarrollan." ( V i l - i a  R o j a s :  op 
cit; 3 2 )  

E l  relato q U C  recogieron  tanto  villa Rojas corno Roberto e 

Irngard  Weitlancr  suele  escucharse aún hoy d í a .  Con 10 que  res 
pecta al ruido que  dicen  escuchar en e l  suelo,  esto  puede  te-- 
ner  sustento  en  las  corrientes  subterrsneas ctle por cierto Son 
muy abundantes. 

Cuando e s t u v e  en  Buenos Aires que  no e s  otro que el anti.guo 
San José Independencia,  donde recibieron el informe Roberto e 



Irmgard  Weitlaner,  se  suele  escuchar  a  menudo un ruido  en  el - 
subsuelo que le  atribuyo  como  ya  dije  antes  a  las corriefites - 
subterráneas,  que  por  rara  paradoja  ;corren por debajo  del  va- 
so de la presa! Estos  ruidos  suelen  aumentar  en la época de -- 
lluvias de verano,  que  como  ya  dije  antes,  estan  consideradas 
entre las más  abundantes  de  la  República  Mexicana;  basta  con - 
colocar  el  oído  en  algunos  lugares  de  Buenos  Aires  para  poder 
percibir  claramente  el  ruido. E s  asombroso  ver  como en torno  a 
un  hecho  natural  se  construyen  las  creencias y los "mitos", -- 
pues  la  realidad  tal  como la vemos,  siempre ha sido  la  misma: 
cambiando  tan solo la interpretación  que  hagan  de  ella  para - 
explicar lo impredecible, lo misterioso de ella. 

En la mayoría  de  pueblo  mazatecos se da toda  una  gama de - 
sistemas  interrelacionados  entre  religiGn,  mito,  rito,  magia y 
medicina.  Para  el  pensamiento  indígena todo es  un campo  inter- 
relacionado  donde  la  mente  analítica  del  investigador  es la -- 
que establece  las  categorias y clasificaciones. 



c)  CONCEPTOS  DE  ENFERMEDAD Y BRUJERIA. 

Entre l o s  mazatecos  sobreviven  conceptos y prácticas mesodme- 

ricanas  sobre  las  enfermedades,  tales  como: ma!, de  espanto;  los 
aires:  mal de ojo; castigos;  penetraci6n  de  objetos o animales; 
salaciiin; pérdida  del  alma; concepto de frio y caliente;  tiricia; 
envidia;  antojo;  caída  de  mollera: ernpacnc etc. 

Estas  enfermedades  por lo corniin, no Pas curan  los  médicos c f i -  

ciales,  pues  no  estan  consideradas como enfermedades  cientifica -- 
mente  comprobadas.  Pero que“ si entrar¡  en la esfera  de  los n é d i -  

cos tradicionales  en  sus  diversas  esp-cialidades. 

” 

? 
Por rara  coincidencid, a la l l e g a d a  d e  las españoles encorI- 

traron  conceptos  andlogos a términos n:F?dicos me3ievales.En am- 

bas  culturas existIia y existen  conceptos  de:frío-ca1ientc;sala- 
ci6n; mal de ojo: envidia; los aires, etc. 

DESCRIPCION DE ALGUNAS ENFERMEDACES  CULTURALES. 

a) Los aires. Entre muchos pucblcs COT! fuertes  ralces  indí- 
Tenas  predomina  la creencxa en los aires.se considera qae 
“aire”  da  por  diversas causas y C?T: diferentes sitios. -- 
Cuando  alguien  esta c ~ m i e n d ~ t  y sale al exteriorr se p i e n  - 
sa que si le da  “aire” se le pondrs la boca chueca.  Tam- 
bien  que si alguien e s t a  en el interior de la casa,  tejien- 



I 

8 2  

do,  cosiendo,leyendo, etc. y si  sale  al  extericr  de su mo- 

rada  con los ojos"ca1ientes" , puede  perder la  vista si le 
da  "aire". 
En  Buenos  Aires se creen los anteriores pUntOSI pero el q u e  
predomina  es el de  que  da"aire"  cuando  pasan por ciertos 
lugares q u e  contienen "aires" maléficos  que  causan  enferme- 

dades - 
b)  Mal de espanto. Es el  nombre  que  se l e  da a una enfermedad, 

que se cree  que es el resultado  de que una persona se haya 

asustadu, y por lo mismo  se le haya  salido su alrr>a. Esto 
puede  ocurrir por: haberse  caido;  al  cruzar rTos; por pasar 
cerca de un lugar  sagrado O maligno,  etc, L~ con- 

siste en  atraer  otra  vez a la entidad  animica,  generalmen- 
te  por  medic  de  ofrendas  que  le s n n  depositadas  a~lchico- 
ni ndli 'h 

c) Mal de ojo. Este  es  provocado(seg6n  dicen) por la  mirada 
fuerte  de  las  personas  envidiosas.las  principales  víctimas 
de  ésta  enfermedad,  son los niiios. A 13s cuales le untan- 
"piciate"  para  que los p r o t e j a .  Mal del  que  no  estan  exen- 
tos los adultosr  sobre todc si son  personas  debiles de  - 
voluntad y de vitali-dad. Segiir, dicenr una persona  afecta- 
Ga de mal de ojo puec!e morir dts Cste mal si no lo descu- 
bren y se atienden a tiempo. 

ch) Castigos.&ste mal es provocado por varias  causas. Ur:a de 

ellas  es por  no  respetar  un tabli establecido. Corn0 puede 

ser el no  guardar ayuno sexual. a n t e s  de ir 3 seclbrar o u 
cazar. Otra Z e  ].as causas es la de no  pedirle  permiso al 
"dueEo  del  lugar" ( chico-nindCii p ~ r a  levantar tina casc?, 
desmontarr  tirar UT! =irbol, etc.Ef ma1 o la  enfermedad  pue- 
de  caer  en el infractor o en su3 familiares. S e  resta- 
blece  la  salud  con límpiasl chupadas y depósito de ofrendas 

en el l u g a r  en donde se viol6 la normar  quemandole copal, 
a  veces  sacrificandole una g a l l i n a  para  restsblecer el con- 
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tacto  y el equilibrio  con  esé  espíritu  de  la  naturaleza. 

vocada  por  algin brujo. Pues  se  tiene  la  creencia  de  que 
algunos  poseen el poder  para  arrojarlos o pre.pararlos, ?a- 
ra  que  cuando la vlctima  pase  por  determinado  lugar ( en 
donde  se  depositó)  se  le  introduzca. O desde  culquier  lugar 
arrojarselo para enfermarlo o matarlo. Cuando  algún  brujo 
le envia  alg~5n  objeto, y se le  introduce  al  paciente,  di- 
cen  que si lo atraviesa,  ya  no  tendr6  remedio, a menos- 
que  el paciente  sea  muy  fuerte  y  el  curandero que lo atien- 
de  sea  muy .podereso. En cambio si el  objeto  queda  alojado 
dentro  del cuerpo! entonces si tendrá  remedio,  pues  el  cu- 
randero  podrá  extraérselo ... y si -S  posible  retornárselo 
al  brujo  causante  del mal., enfermhndolo  con  su  propio ob- 
jeto  de brujería. 

e)  La salación. Es causada por la gentle envidiosa. Se  dice  que 
a  una  persona  le  hecharon  la sal,  cuando  todo  le  sale mal. 

S e l e  van los clientes de su negocio,  no  encuentra trabajo, 
todo el mundo le da  la  espalda. La forma de  curar  éste mal 

es con  limpias de: barrido,  huevos y velas. 
f )  Pérdida  del alma. Esta  enfermedad va lic,ada muchas  veces 

con la de espanto,  pero no necesariamente. El alma la - 
pierden l o s  individuos  cuando  pasan por  un lugar  determina- 
do, y al  poco  tiempo  comienzan a sentirse mal. La  forma de 
curar  este  mal,  es ir al  sitio del percance,  llevando un 
ofrenda  previamente  preparada y depositarsela a1"duefío del 

lugar",  quemarle  copal y gritarle a todo  pulmón el nombre 
del  enfermo,  pidiendole qtle venga,  rcgandole al"duefío"c3ue 
la  libere,  que 1.3 deje  en p a z ,  que? .le permita  entrar a su 
envoltura  carnal. 

g )  Concepto de frío-caliento.  Este e s  aplicado a: 10s alinen- 
tosllas personas y a l o s  1cr;arcs.  La foraa de  curar un mal 
de éSta n2tlzraleza varls. Cuando un alimento f r 5 o  causz u n  
malestar, basta con  tomar o t r o  de polaridad  diferente. 

por ejern. El hipo  que es una enfermedad  provocada  por  el 
frlio se ccmbate tornanc?o a l q o  caliente, un buen arropamien- 
tot  la  cont.enciÓn de l a  respiraci6n.y si no resulta, se 
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procura  asustarlo,  por lo general  con  buenos  resultados. 

Pero  a  veces  un  mal  es  provocado  por  un  alimento  caliente 
se receta  uno de la  misma  naturaleza, por  ejem. Cuando un 
borracho  esta  impertinenter se recomienda  darle café ca- 
liente  bien  cargado  para que se  tranquilice,  ambos  son  de 
naturaleza  caliente. 

h) Tiricia.  Esta enfermedad es provocada por  una profunda pena. 
Al individuo lo invade  una  profunda  tristeza,  que  poco  a po- 
co a  poco  va  minando su  salud,  su vitalidad.  HaciZndo de 
ellos  unos  seres  vulnerables.  En  estos casos. Se le  da  una 
limpia  con  huevos y con  velas,se  le  receta  comer  tortolitas 
o palomas. Y si el enfermo  esta  muy malo se  le  pide  que  "via- 
j e" . 

i) Envidia. Cuando  alguien  progresa  econdmicamente,  asciende 
socialmente,  tiene  suerte  con el sexo opuestor etc. 
Todo ello  provoca  envidia de  muchas  personas,  enfermando  a 
la  persona  envidiada. Se  le  aplican  limpias  con  velas y se 
le  unta  "piciate"  en  los  brazos. Se le  prepara  un"paquete 
magico'la manera de  ofrenda  para  "chico nindfi" para  que  le 
aleje  las  envidias y lo proteja. 

j) Antojo.  Este  mal  es  provocado  cuando una persona  es muy  an- 
tojadiza y no  puede  satisfacer su antojor  enfermandose por 
ello. La forma  de  restablecer el equlibrio o la  salud  es 
satisfaciendo  ese  antojo. 
Junto  a  estas  enfermedades  en l a s  que  interviene  algdn  suje- 

to  externo,  como  causa  de su desencadenamiento, a veces  seres 
invisibles  de la naturaleza.  Existen  otras  enfermedades  cultu- 
rales  que  nc son provocadas  por  la  ictencidn  de  conciencias 
extrañas sino que  se  deben a malformac.Lanes de  nacimiento o por 
descuidos o torpezas de las personas,  estas  enfermedades  son 
entre otras: 

k) La  calda de mollera. Esta es una  enfermedad  propia de los 
niños  Lactantes,  en  especial l o s  de brazos. Creen  que lo 
que  provoca la caída d e  m*3llera, son los movimientos  brus- 
cos, las  cazdas y l o s  golpes,  sobre  todo  en la cabeza  del 



niñito.Una de  las  maneras d e  curarlos  es la  siguiente: 
el  niño es tomado  por los tobillos, de  manera  que  cuel- 
gue  cabeza  abajo, y se  le  golpean  las  plantas  de sus pie- 
cesitos  con la palma de la mano. Otra  forma de colocar- 
selar  es,introduciendole l o s  dedos  en  el  paladar  supe- 
rior y empujarlo  hacia  arriba. 

1) Empacho. Es un  mal que  le puede  dar  a  niños y adultos. 
Pero en especial  a l o s  niños. El empacho  es  provocado - 
por  alimentos que no  se masticaron  bien y que  se pegaron 
a las paredes  estomacales. La  forma de  curarlo  es  dando 
un  masaje en el  estomago  con papel de estrasa  untado  con 
manteca, y dando  golpecitos,  con la palma de la  mano, - 
produciendo  pequeñas  percusiones. 

Estas  descripciones son tan solo algunos  ejemplos  de  las en- 
fermedades y tratamientos  que  pueden  aplicar l o s  médicos tra- 
dicionales  a  algunas  de  las  muchas  enfermedades  culturales. 
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La  medicina  tradicional  a  traves de  sus  especialistas  con- 
ceptualiza  las  enfermedades  en  tres  niveles  que son: el  fisico 
-emocional:  el  mental y el espiritual.  Las  enfermedades  para 
ellos  van  interrelacionadas  en los tres  planos o niveles. Es- 
decirr la  aparición  de  una  enfermedad  en  uno  de  éstos  planos 
repercute  en otro. Por  ello si aparece  una  enfermedad  en  uno 
de los planos,  puede  afectar a otro. Cuando  aparece  una  en- 
fermedad  mentalr  afecta el plano  fisico-emocional o viceversa. 
Tal  situación  fue  contemplada por Pa medicina  institucionali- 
zada a principios  de éste"'sig1o que  esta  por terminar! COR la 
aparición  de la psicologSa y psiquiatria. E incluso  aun  deja 
m:lcho que  desearr  pues  se  divorcian  de  otros  aspectos muy im- 
portantes  de l o s  componentes  humanos. La medicina  iEstitucio- 
nalizada  empieza a considerar 12s enfermedades  psicosomsticas 
y su  curaci6n  a  través  de  la sugestiijn. 

La  medicina  oficial  trata  Gnicanente  las  manifestaciones 
izsicas  de las enfermedades# e s  decir  las  manifestaciones en 
el plano físico. Y es  reciente el tratamiento  de los desequi- 
lihrius  mentales.  En  cambio  la  med;-ina  tradicional  conceptua- 
liza el cuerpo  humano  como  una  tr-iada  que estS intimamente - 
ligado y por lo tanto  interrelacionads. 

La  enfermedad  puede  aparecer cuando el  ser  humano  entra  en 
COnfliCtO  con  uno de estos planos o en  desequilibrio  con  ellos, 
causado por envidias, odiosr etc.. Y cuando el individuo  cae 
en éstos desequilibrios o entra  en  conflicto es cuando apare- 



cen  ciertas  enfermedades. A l  enfermar  se ven  en la  urgente ne. 
cesidad  de ir con el especialista para que  les  devuelva la 
salud  y por ende  el  equilibrio  perdido  en  su  cuerpo,  en  su vi- 
da y en  el  entorno  social  que  lo rodea. 

Los agentes  de  la  mayoria  de  enfermedades  según  la  medicina 
oficial  son  microbios y bacterias,  originando  enfermedades  en 
el  plano fisico. Pero  cada  vez va tomando  más  fuerza  que  el - 
estado  emocional  del  individuo  tiene  mucho  peso  en  la  salud o 

en  la  enfermedad.  Pues  cuando  m6s  optimista  es el individuo, 
siempre  y  cuando  no  vaya  en  contra  de  las  leyes  naturales  será 
más  saludable.  Pero si su  estado  de  animo  es  bajo,  deprimldo, 
triste,  melancólico,  etc,  es m6s propenso  a  las  enfermedades. 
Pues si su estado  de  animo  es  bajo, por 10 común  descienden 
sus  defensas, y esto  cada vezl va siendo  más  confirmado. 

El plano  fisico y mental  es  el  que  atiende la medicina ofi- 
cial,  pero en forma  separada y no  considerando  para  nada el 
plano  espiritual. 

Por lo  general  las  enfermedades  mentales son causadas por: 
taras  hereditarias;  por.haber  ingerido  algo  dado  por  algún - 
enemigo; por alguna  crisis de: identidad;  emocional,  etc. 

Este  plano de  enfermedad es tratado por la  medicina  oficial 
pero por lo general divorcfiada de l o s  otros  dos planos.Quie- 
ren  aislarla  del  plano  físico  y  espiritual, no viendo  que h a y  

una  profunda relaci,6n:,Pues b a s t a  el desequilibrio  en  uno  de 
los tres  planos  para  que  aparezca la enfermedad o la  crisis. 
La medicina  oficial  en vez de quitar las  causas,  tan s o l o  qui- 
ta los  efectos. En  cambio el medico  tradicional se introduce 
en el universo  del  paciente, se  involucra  en su totalidad, lo 
que no sucede c o n  la mayorSa de rngdicos oficiales. 

Otro  de l o s  niveles  de  enfermedad que no  considera la medi- 
cina  hegemónica, lo constituyen los darlos o los mc;les en  el 
plano  espiritual, s o l o  considera lo que  ve, lo que s e  palpa. 

Pero no toma  en  caenta La parte invisible  de los individuos, 
como si la energía  no existiera, n i  se  manifestara. 

La medicina  oficial  considera  ridzculo  e  incluso  absurdo 
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el diagnóstico  de "robo de  alma" o el de "intrusión  de  objetos 
o animales", e incluso  no  concibe  que el brujo se desprenda 
de  su  cuerpo  para  desplazarse  grandes  distancias  tanto para: 
curar: enfermar  e  incluso matar. Pero el médico  tradicional  no 
Lo considera  así,  ya  que  ésto  es  muy  común  dentro  de  su  univer- 
so 

El "chi  né"  mazateco  trabaja en los tres  planos o niveles 
anteriormente citados. Y para él van  ligadas  las  enfermedades 
es decir  van  conectadas y no se pueden  concebir  separadas  de 
sus  niveles físico- emocional-  mental-  espiritual.  Pues el da- 
ño o enfermedad  en  alguno de ellos repercute  en  los  otros ni- 
veles. En cambio  en  la  medicina  oficial, solo tratan c?e curar 
las  enfermedades  en el plano  físico  y a veces  en el mental  con 
sus  repectivos  especialistas(  psic6logos  y  psiquiatras),  pero 
en  forma  separada. 
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e) TIPOS DE ESPECIALISTAS. 

Para  atender  sus  diferentes  dolencias, los mazatecosl  asi  como 
en  la  medicina instituciorializada, tiene  diversos  tipos  de  es- 
pecialistas  en los  males anteriormente  secalados y o t r o s .  

La gama  de  especialistas en medicina  tradicional  es muy  va- 
riada y son: curanderos  ("chi né.") : brujo("tee") ; yerbero;  chu- 
pador;  rezandero:  sobador;  huesero;  honguero;  culebrero;  parte- 
ra o comadrona,  entre otros. 

Es costumbre  de l o s  mGdicos  tradicionales  remitir a l o s  pa- 
cientes  con el especialista indicado. Cuando el mal o enferme- 
dad no es de  su  competencia.  Aunque  también los hay que  domi- 
nan  las  diferentes  fascetas  la  medicina  tradicional  indígena 
mazateca. 

Haré  una  descripción  de  cada  uno de los especialistas. Los 
dos  primeros los trataré  en  forma  separada lo mismo que los 
hongueros dada su importancia. 

. .  
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a )  Yerberos 
Es usual  que la gente  tenga  conocimientos  básicos  sobre - 
herbolaria  mediante  tradición oral, sobre  todo los qJe vi- 
ven en los cerros o en  las  faldas  de l o s  mismos. Y a  que en 
Buenos  Aires  la  vegetación  es muy raquítica,  sin  embargo 
tienen  al3unas  plantas  que  son curativas. 
Los yerberos  tienen  ciertos conocimientos"botánicos" que 
han  recibido  por  tradición oral. Conocimiento de  plantas 
por sus  caracteristicas  aurque  no sean conocidas  por sus 
nombres.  Son  conocidas por su estructura y forma. Los yer- 

beros  reconocen las plantas, el r;iomcnto y la forma de cor- 
tarlas,  conservaci6n y preparaci6n y dosis para cada  pacien- 
t e  

A continuación señalarnos  alcjunos  eje:nplos de la comunidad. 
En Buenos  Aires hay un Srbol  que  conccen  como yeo tosco 

y que sirve  para  curar  la  disenteria. La corteza d e  otro 
á;-bol junto  con  algunas  yerbas,  las  utilizan  para  curar l a  

diabetis,  al  parecer  con  buenos resultados. El hueso  del 
mamey lo utilizan  para  elaborar En aceite  para  el pelo. 
E l  cual  utilizan  para  que el pelo crezca  abundante,  negro 
y s e d c z o .  E  incluso  señalan que sirve  para  evitar la caida 

del rnismo. 

Otras  plantas  que  utilizan son: la María o pastora:  hojas 
de San  Pedro;  lengua  de  vaca;  camote d e  conejo;  camote  del 
sordo;  hierba  del  borracho;  escobilla dulce: hoja de jabalí. 

!;os yerberos  ctilizan casi c:xclusivamente plantas  que 
se  dan en la  región,  sin  embargo  entran en sus  conocimien- 
tos plantas  que  no  eran propi3:j  de América  como lo es el - 
limón, el a j o  y la c e b c l l a  ent.:e otros. Estas son solo ai- 
gunas  de  las  plantas  que se csan  con  fines  medicinales  tan- 
to en la mazateca  alta  como en la baja. 

b )  2czanderos. 
1,os rezanderos  son los especialistas  tradicionales encaarqa- 
dos d e  interceder ante las poteficias celestiales de los ma- 
l e s  y dolenc.ias de las gentes a través de los.rezos. ~stcs 
rezos son para  diferentes  cosas, y l o s  hay  para diferentes 
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santos e incluso  para l o s  "duefios" de las  cosas y lugares. 
Con  ellos  buscan  obtener  diversos  favores  como:  curar  de- 
terminadas  dolencias;  encontrar  cosas  perdidas;  para  casti- 

gar  a un transgresor de  las  leyes  humanas o divinas; etc. 
Los rezanderos  son los que  conocen l a s  cosas  de  la  iglesia, 
rezos  para  obtener  favores  especiales  de  todos y cada  uno 
de l o s  integrantes  del  inmenso  panteón  católico 

Rezos  para  ganarse los favores  de  determinados  santos, 
vírgenes,  dueños, etc. para  adquirir  p3deresr  psra  sanar 
determinadas  dolencias. Y en fs-:ore especiales que dios, el 
llchicón" o los santos le permitan  "ver"( e s t o  sin ir,gestiGn 
de "shi tc" ni algún  otro  psicotrdpico ) .  La  forma  de  entrar 
en  trance es  a  través  de  rezos.  Reza  mucho  hasta  que  se le 
revela lo que  esta  pidiendo. "ve" el pasado, el presente si- 
multaneo  en  otro  lugar,  por  ejem, ¿, Qae estará  haciendo - 
fulano de  tal,  que  dice,  dónde  esta? etc. O el  futuro de un 
asunto  determinado. 

c) El sobador. 
El sobador  es  otro  especialista  en 1.a medicina  tradicional. 
El cura  las  diferentes-dolencias  con una técnica de masaje 
con  ambas  manos. Si tiene  un  dolor  de  cabeza el paci.ente, 
el sobador  busca  en  ciertos  lugares en la columna vertebral. 
en las  manos , en el pechor etc. s o b a r  presiona  e  incluso 
clava l o s  dedos  en  esos  puntoss  frota,  masajea  desatando 
agudos  dolores,  transitorios en el paciente 

ch ) Huesero. 
Los hueseros  son  otro tipa de especialista. Ellos curan ro- 
turas  de  huesos,  disiocaciones,  esquinces,  torceduras,  con- 
tusiones,  caidas, etc. 

El huesero se especializa er? coyanturas y fracturas. Y 
el sobador en musculos y articulaciones de aquE la diferen- 
cia. 

dl Culebrero. 
El cul-ebrero es el especialista que  atiende  a las personas 
que han sido mordidas  por  animales  venenosos, conlo lo 
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víboras,  alacranes,  arañas. El sabe  de  ciertas  plantas pa- 
ra  contrarrestar el veneno  inoculado,  así  como para aetener 
el avance  del  veneno  hacia  el  corazón. 

Cuando  alguien  es  mordido por una  serpiente, el especia- 
lista  le  hace  un  corte  en  la  mordida  en  forma  de  cruz  con 
algún  objeto  cortante,  en  seguida  sucuiona  con la  boca  pa- 
ra  extraerle  la  mayor  cantidad  de  veneno  posible.  Para  ense- 
guida  colocar  ciertas  plantas en las  heridas, para que  ayu- 
de  a  cicatrizar y no  se infecte.  Tanbign le recetan  tomar 
algunos  tes  por  ellos  preparados o de  plantas por ellos co- 
nocidas.  Durante  su  convalecencia el enfermo  debe  de  some- 
terse  a  ciertas  dietas y abstinencias.  Tomar  caldo  de  galli- 
na,  atole agrio. No corner chile ni carne  de  cerdo y absti- 
nencia  sexual. 

e)  Partera. 
Las parteras o comadronas  mazatecas  tienen  conocimientos so- 
bre  la  concepción,  anticoncepcidn \' t? :  nacimiento.  Conocen 
ciertas  plantas  para  abortar, para esterilizar  de por  vida 
y otras  tan solo como antic0ncept:ivoa. 

La esterilidad  causada  per el cnfrlamiento de la matriz 
es  curado  a  trav5s  del'baño de temasca3 y con el t e  de  ore- 
gano,  canela y chocolate.- Porque sc,n ~::ali.entes.-Dicen ellas 

Las mujeres  que por alguna  razdn  tienen  cafda la matriz 
y por lo tanto  su  esterilidad e s  p3t '  esta causa.  Acuden a 

las parteras,  quienes  a  través d e  masa-jes s e  la colocan en 
su  fugarr  aliviandoles. Al. c o l o c a r r e l a s  en  su  lugar  les res- 
tablecen la fertilidad y por lo &'-rito la posibilidad de 
consebir. 

S e  acostumbra  sobarle al abdomen ¿? Is parturienta y "ver" 

si vi.ene vien la  criatura,  en C ~ S V  de q:~e no sea asE. porque 
el ni i io  venga de nalguitas o at : ravesad@ s,e lo acomoden. - 
Adembs  las  comadronas saber! por cit.:rtc.c; indicios de q u e  S ~ X Q  

va a ser el n i R o  por nacerr con GTJ ? r a n  inasyen de acierto. 

f 1 El chupador. 
Los chupadores  son los especialistas  en lo sobrenatural  que 
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van  a  extraer  objetos,  animales y enfermedades  que  fueron 
introducidos por algún  brujo  a  encargo  de  algún  enemigo del 

paciente.  Que  le  puede  ocasionar  enfermedad,  dolor y muerte. 
Para  extraerle  la"enfermedad"r  con la  boca  le  succiona  en 
diversas  partes  del  cuerpo y lo que va extrayendo lo depo- 
sita  en  su  mano izquierda. Al terminar de  extraer el malF 
lo arrojar&  por  la  puertar  aunque hay algunos  que lo que- 
man.-" para  que  no lo pesque  otra persona."- 
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f ) T E E  Y C H I  NE ( B R U J O S  Y C U R A N D E R O S ’ ,  

NO cualquiera  puede  llegar a ser  brujo,  sino  solo  aque- 
llos individuos  dotados  de  talento y poderes  especia- 
les  que  se  reciben  por  gracia  del  “Señor d e l  Cerro” 
entre los poderes  que  se  adquieren,estan los que permi- 
ten t-hacer milagros y ,  ademss, los que  permiten al. bru- 
jo salir  con bien de accidentes y peligros; se consi- 
dera q u e ,  para todo i i s t ~ ,  se  trae  cierta  predisposi- 
ción  temperamental. 

ES de ;lñadirse que,  aparte  de  sus  poderes  terapec- 
ticos el brujo  tiene 1.0s de enviar o causar  enferme- 
d a d e s  o infcrtunios.”(Villa X o j a s  op cit p. 118) 

ER teorla se le llama  brujo finicamente a l  especialista  en- 
carc;ado de  ocasionar  males o datíos a sus se~ejantes por @:bear- 
90 0 por mala vo1.unt.ad. Pero en la practica  tanto  al  interior 
como al. exterior  de la comunidad 1.e llaman  brujo a cualquiera 
de los especialistas en medicina tradicional. A estos  especia- 

listas muchas veces s e  le odia por creerseles  causantes de - 
todos 10s males que  suceden,  pero  también se le tsme. S e  les 
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teme  porque  el  común de  las  gentes  les  atribuye  poderes, pode- 
res  apenas  Comparables  al  de l o s  santos.  Creen  que  pueden  pro- 
vocar o ahuyentar  las  lluvias:  ocasionar  enfermedades o sanar- 
las e incluso  llegar  a  la muerte. 

La  división de  especialistas  en  medicina  tradicional  señala 
al  brujo  como  al  que  mediante  conocimientos  esotéricos  diflci- 
les  de  obtener,  curan o causan daño. 

A los Tee  mazatecos los clasifican en tres  categorzas q u e  

son:  tee  blanco,  brujo  gris  y  tee negro. 
El tee  blanco  cura  las  enfermedades o daños  provocados  por 

los otros  tee,  cura  utilizando  unicamente  el  poder  divino-Sus 
enemigos,  sus  detractores  e  incluso sus pacientes y hasta los 
curas y pastores  protestantes  le  llaman  tee,  pero  no  por  ello 
dejan  de  acudir  a  solicitar sus servicios en los casos  de ne- 
cesidad. 

El brujo  gris es el especialista  que  puede sanar- o enfermar. 
Cltiliza Para  sus  fines  desde  las  fuerzas  mSs  oscuras,  hasta 
las más elevadas,  es  decir  utiliza la dicotonla  Dios - Demonio, 
Pste Clltimo concepto  de  clara  procedencia  cristiana.  Pero  para 
l o s  mazatecos el bien y el mal son  relativos,  pues los chicc-- 
nes  presentan  una  naturaleza  dual, es decir  puede  provocar  una 
enfermedad o sanarla. Dan pderes o l o s  quitan.  Otorgan  rique- 
za o lo sumen en la pobreza rnds abrumadora. 

El brujo  negro,  es  aquel  especialista  que unicarnente causa 
daño,  provoca  enfermedades  e  incluso la muerte. E1 trabaja COR 
las fuerzas m5s oscuras  de la naturaleza,  aunque  escuche  que 
hay  enfermedades  que  son  curadas por "chico nindú". Por lo an- 
terior  sale a flote  que  el  bien y el mal. son  relativos. 

El concepto  brujo,es  un  término  peyorativo,  que  indica o 
señala a cualquier  persona  que posea o que  tenga  algún  conoci- 
miento  que  descanse  en el saber antiguo,  transmitido  en una - 
sucesiljn discipular de  maestro -alumno. Y a  que la mayorIia de 
especialistas  tienen  aprendices. La forma de  reclutarlos  varfa 
de un especialista  a  otro.  Algunos  esperan  "señales", ylJe l e s  

indiquen  quien  viene  con  predisposiciones, o ver quien es  "se- 
r7alado" por algGn  acontecimiento  extraordinario o durante e.7 



96 

sueñor o incluso  desde  el  nacimiento. Pues se  tiene la creen- 
cia  de  que  si  un  niño  llora o habla  desde  el  vientre maternol 

esto  indica  que  va  a  ser  un  gran mago.  La madre  no  debe  de co- 
municarle  a  nadie el acontecimiento, so pena de  que el niño 
muera o que  le  sean  retirados  los poderes. 

Otra  forma  de  reclutarlos, es entre  sus  parientes,  aunque- 
comunmente  es  más  difzcil  que  algún  hijo o pariente  del  espe- 
cialista  quiera  sucederler  pues  ser  médico  tradicional  implica 
muchas  responsabilidadesr  que no cualquiera  esta  dispuesto a 

enfrentar ni asumir. 
Otros  más  los  reclutan  entre  quienes  tienen  deseos Cie apren- 

der,  pero  se  piensa  que los mejores  son  los  que  vienen  con pre- 
disposiciones innatas. 

Algunos  especialistas  les  cobran  determinada  cantisad  a  sus 
discipulos por enseñarles,  otros no. A l g u n o s  piden  tan so lc .  

fidelidad  y  el  mas  riguroso  secreto  de los conocimientos  obte- 
nidos. 

Se  le  suele  llamar 'I chi  né I' a  todo  aquel que  cura  a sus 

pacientes  con  diversas  técnicas  como lo son: las  limpias  que 
se efectuan  con  animales,  minerales o plantas, segiin la  grsve- 
dad o el  diagnósticor  en las lZnrpiau intervienen los tres  rei- 
nos  de  la  naturaleza(  mineral, vegetal y acimal): las  chupa- 

das o suciones para extraer la enfermedad y los objetos  intro- 
ducidos; la  ingestión de  determinadas  plantas de poder,en la 
mazateca  alta se usan  1as"semillas d e l  manto de la vzrgen", 
1a"María o pastora"  y  con  tres  clases de hongo  del  género"  psi- 
locibe"  que  son los "pajarito", los "derrumbe" y los  "San lsi- 
dro". Y en la  mazateca  baja, s5lc utllixan las variedades  "pa- 
jarito" y "San  Isidro",  las dem2is quedaron  excluidas al cons- 
truirse la presa;  el  diagn6stico d e  cnfermedadc?s y la cantidad 
de hongos a  ingerir, por la  toma  de p1:Iso; el uso  de  plantas 
medicinal.es; Lectura  del  maíz, etc .  

La  mayorra  de  especialistas  indigenas  pueden  considerarse- 
"médicos  tradicionales",  pero ncj todos  pueden  considerarse - 
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si consideramos  el  concepto d c  :.lircea Eliade  sobre 21 :::a- 

manismo. De  que el  chamán es el  especialista  que  hace viajes 
extáticos.  Veremos que  la may-orza de  curanderos  mazatecos q u e  

usan"p1antas  de  poder"  lo  son,  pues a través  de  ellas,  acre- 
cientan  sus  facultades  para  "ver",  para  "saber",  para  "oir", 
para"viajar".  Aunque  sin  duda  zlyuna, los hay que  no  requier:-l 
tomarlas,  sino  que  son  facultades  naturales. 

Para  Jacobo  Grinberg,  la  facultad de los chamanes  se  debe 
a  que  acrecientan  el  poder  energetic3  de  su  campo  neuronal 
y  es por  ello  que  interactuan  con  el  campo  neuronal  de  otras 
personas o acontecimientos  diversos,  todo ello en  forma  con- 
ciente. Es decir sa cerebro es  C C ~ O  un campo de enerqía  que - 
extiende su poder  como si fueran  tent%culos  que  pueden  perci--- 
bir  personas o acontecimientos  e  influir  en ellos. k' efectiv". 
mente  ésta  es  una  forma  de  utilizar el cerebro, ccino si fuer: 
un  radarr  que  busca,  que  rastrea,  personas  cosas y acontcci- 
mientost etc. Es decir , en  esta  fncultad  descansa  parte de.' 

"vuelo"  del  chanán  y es por ello conciente  de  lo  que  "ve",dp 
lo que  "siente", etc. Pero  ésta  facultad no lo es todo, pues 
hay cosas más alla de toda  exp3icación. 

El I '  chi  ne"  también du,rante I .as  horas  de  sueco  "viaja", 
"ve"  y  "sabe" cosas de  sus  pacientes,  de  sus  familiares,  en 
el tiempo  y  en el espacjo,  ya que erl el vuelo chamEinico, en 
la dimensión  en l a  que trabaja, no ex;ste el tiempo! y  tiene - 
f5cil  acceso al presente simultanc.s en  diversos  lugares, a l  
pasado o al  futuro,  personal c! cslectivo. E1"cchi ne"  maneja 
un cijdigo particular de  interpretacióc  de  las  insgenes orizri- 
cas,  código  que van  transmitiendo a sus discipulos,  pero que 
a la larga van conformando U I : ~  msy  particular,  fruto  de sus 
experiencias. 

Entre 1cs Tazatecos, al "chi ne"  ia  mayorla de gentes e 
inclus9  ellos  mismos se autonombran  "tee". El curandero maza,-.. 
teco: chi ne o tne) es  un aut@:lti,co ahaman que ha recibido, 
recibido  conocimientos  que  descansan o que  tienen  su  origen 
hace  miIes  de afíos. Muchas de s s s  tErnicas , ritos y mitos es- 
tan  representados en algunos ctjdices que aun se  canservan, er, 
esculturasI  pinturas  murales  prehispanicas, etc. 
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g RESURGIMIEXW DE TEE Y CHI NE - 
EN LA MAZATECA BAJA. 

No tengo  noticias  de  brujos  (tee),  curanderos  (chi  ne),  ni  otros  especia- 
listas  anteriores a la construcción de la presa.  Pero s l ,  después  del  reaco- 
modo informal  de  que  fue  objeto  Buenos  Aires:  sobre  todo de 1958. Cuando em 

pezaron a visitar lo que  había  quedado de sus Eierras.  Buenos  Aires como ha- 

hi3  dicho  con  anterioridad, de hecho lo formarm diecisiete  familias  que  de- 
cidieron  rcqresar  de sus lugares de reaccxmdo que les habia  asignado  la Co- 
misibn d e l  Papaloapan para venir a ocupar lo que habia quedado de sus tie - 
rras Y de  Gsta  manera  crear zonas de r e a c e  informal, que para la naciQn 
no existen. Pues en  el  censo  del  noventa RC se tomaron en cuenta  la mayoria 
de islotes  existentes  dentra  de la presa) los que en la  actualidad  estan po- 
blades. 

En l a  diicada de los sesenta lleg6 a Buenos  Aires  un  curandero  procedente 
de Huautla de Jiménez de nambre Luis Perez Pineda, el cual ton#: cuatro  apren- 
dices que fueron: Lipe,Pancho, Chalo y Nacjc,. LOS tres primeros  viven  en  Bue- 
nos  Aires y el  Ciltim  en Campana. De aqufi se fce a rfo Sapo, muriendo all1 
en 1986. 
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De los aprendices, e l  primero  es  monolingUe, el que  le  sigue  habla poco 

españolr y los dos  siguientes son bilingiies. 

El les  enseñó  a"viajar"  con  shi  to, a echar los maíces, a preparar la o- 

frenda ( bulto o paquete  máguico a tomar  el  pulso, a rezar,  etc. 
Don  Luis  les  decia  que  cuando  alguien  quiere  aprender a curar,  debe  apren- 

der a "ver".  Por lo tanto  le  debe  pedir  al  "chi  ne" o al  "tee"  que  le  ense- 
ñe. El cual  le  reitera  que  para  curar es necesario  "ver".  Para  aprender a 
''ver"  es  necesario"vi.ajar" . Después de "via  jar"  unos dos o tres años bajo  la 
supervisión de un maestro, a razón de un  "viaje"  pcr semna, o al  menos  por 
mes. . . es entonces  que  ya  esta  listo  para  emprender la lucha.  Por  "viaje" 
se entiende  la  ingestión  de  shi tor esto  no  adiere  decir  que  cualquiera pue- 

. da llegar a ser un  buen "chi ne", el buen"chi ne I' es aquel  que  ha subido 
piso por piso hasta  llegar  al  treceavo,  viendo  en el, cara a cara a  Dios,  a 
Jesucristo o al  chicón. Y es en  el  treceavo piso en  donde  directamente  Dios 
le  asigna  su  mesa de curación, y los materiales  con los que va curar. No to- 
dos los que  ingieren  plantas de w e r ,  llqsn a ser grarides  chamanes, solo 
algunos (. 

Los  hongos  (shi  to ) se dan  en  las  partes hmedas todo el  año y en  la par- 

te  baja, solo de  verano a otoño e incluso a invierno si éste es humedo. Es - 
decir solo se da  en  la  temporada de lluvias  en  la  parte  baja. Los hongos por 

lo tanto los secan  para  evitar  estas  contingencias, de la  época de  secasr pues 
para su desarrollo  necesitan la humedad)  del  ambiente y la  ruria de las  vacas. 
En  general  es mss c d n r  solo' recolectarlos  cuando se van a utilizar,  siquien- 
do un  precepto  muy cmGn en  la zona, el de recolectar  de  la  natcraleza  tan 
solo lo que se va a consumir,  dejando el resto para  quien lo necesita o pxa 
que  se recicle  en la misma. 

Hay  "chi  ne 'I que los  ccnsmn a diario en sus  iniciaciones  hasta  ya 30 - 
necesitarlos, lo mismo que sus aprendices. Por un t i m p  son  necesarios para 
entrar a la rclaidad no ordinaria,  hasta  que  llega  un m n t o  en  que se pue- 
de"viajar" s i n  necesidad  de  ellos. 

Los  médicas  dicen que las  plantas  psicotrbpicas  afectan al sistema  nervio- 
so central y que por lo misma, lo que "ven" al ingerirlas, es una  exteriori- 
zacion de  su inconciente.  En  cambio 1- " c h i  ne '* dicen que en  cada  uno de 

los "viajes" se ven  cosas  diferentes, y que nunca  se"ve"1o mismo. 
Los poderes  adquiridos  por  el  ctram5n  pueden ser bien o ma1 empleados, es 
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decir  hacer  un  bien o un  mal. Y adquieren  poderes  mediante  revelaciones  que 

les  llegan  cuando  estan  en  trance,  causad3  por el hongo u otra  planta  de p- 
der e inclusive  con  otras  técnicas.  En  la  nlazateca baja ( el  interior  del - 
vaso) se usa  exc1usivamente"shi  to"  variedad  Psilocybe  mexiquensi,  etc. 

Al contrario  de lo que  ocurre  en  las  grandes  ciudades  en  las  que  los jo- 

venes se drogan  para  evadirse  de  la  realidad,  convirtiendose  en  un  problema 
sccial.  Entre  los  mazatecos y en  especial  entre  sus  especialistas, los hon- 
gos y d d s  plantas  de  poder, son miradas  con  profundo  respeto y solo usadas 
para  curar,  para  comulgar COR dios y lo mibm para  acreceintar  sus  sentidos, 
sus  percepciones,  pues se "ve" el pasado, el futuro, y se  observa  con  gran 
claridad  el  problema  por  el  que  atraviesa  el  paciente  en  turno. 

Los"chi ne" mazatecos  utilizan  por lo general  tres  plantas  de  poder  que 
son: la  Santa  MarEa o pastora:  las  semillas del  mnto de la  vírgen y tres - 
clases de "shi to"  llamados  derurnbe,  pajarito y San  Isidro. 

Al convertir  la  mazateca  en  el  vaso  de  la  presa, las dos  primeras  plantas 
quedaron  erradicadas  junto  con  la  variedad  de"shito" llanado derr.de. Pero 
en  cambio los San  Isidro y los pajarito  son 1.0s que se consumen. 

En  la  mazateca  alta  de  la  enredadera  manto  de la v4rgen  utilizan sus semi- 
llas  molidas  en  un  molcajete, por alguna  niña o muchacha qJe aun  sea  vFr- 
gen y tomada  en  infusidn.  Esta  planta  era  conocida  en  la  época  prehisp5niza 
como 'I ololiuhqui",de  esta  planta  "tambi6-n se hacen tes  con  sus  tallos y ho- 
jas,  por  estar  considerada  una  planta"c8lisnte"  sirve  para  combatir  enferme- 
dades f rlas . 

En  Buenos  Aires, los "chi  ne ' I ,  en si15 " iCi3iCds  curativas  utilizan  Casi 
exclusivamente "shi to" de las  variedades antes se5aladas.  Diagnosticando  la 
cantidad a consumir  por  el  paciente  por la f m  del  pulso. El paciente  llega 
ante el "chi ne y este  "ve" si es  necesaria la ingestión  de " s h i  to" ~ ( ~ 2 s  

ss lo  se ingieren  en los casos m5s dif5cilm c m5s severcs.  Una  vez  que  ha - 
considerado que si es necesaric, le dice a l  pcienr-e  que EO debe  de  comer - 
nada el dla que ingiera  "shi  to 'l. Hay cu-anderos m5s exigectes,  que  le  pi- 
den  al  paciente ya sea hombre o mujer aycno sexual de  al menos ;7 días  antes 
y 7 dias  después,  en  caso  de  ser  casado c casada, e l  conyugue &bra de  guar- 
dar  abstinencia  tanbién y de éSta manera cooperar  pcr  la  salud  c?e su pareja. 
A d d s  de no comer  nada  durante los tr@s dias previos  al"viaje"r a no  ser 
alimentos  ligeros, de fdcil  diqesti6n (frutas, caldc  de  pollo. y no comer - 

http://derr.de
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alimentos  osccros  como  café,  frijoles  negros así como carne  de  cerdo y chile, 

etc. 
Una  vez  que  se llega el  día  del  "viaje" tala el  "chi  ne 'I el  pulso  del - 

paciente  para"ver I' que  cantidad  de "shi to"  necesita,  una  vez  que  diagnos- 
tica la cantidad de hongos a tomar,  procede a prepararlos. Los consagra a - 
los  santos del cielo, a Jesucristo, a los dueños, a los  Frotectores  del pa- 
ciente,  pronunciando el. nombre  de  éste. Reza y le  pide  al  patrono  de  este 
mismo, lo  mismo  que  al  del  lugar  tanto  de  donde  viene c m  en  donde se en- 
cuentran,  reza para que  le  otorguen poder a los hongos,  para  que  el  paciente 
encuentre  la  salud y consuelo a sus  penas, y Dios  le  le  diga a través  de - 
ellos  en  donde  descansa  la  raíz  del m1 para  erradicarlo.  El  "chi ne 'I le 

. pide  al  paciente  que  arranque  la  enfermedad y que  la  arroje  fuera de s l ,  - 
cuando  este  en  estado de conciencia  alterada. En especial  cuando  hay  intra- 
sión  de  objetos o de  animales.  Un pxiente me relataba  que  sufrEa de una do- 
lencia  abdominal y que  en  el  "viaje""vio"  una  gelatina  verdosa  bastante pe- 

gajosa,  la  cual se estuvo  quitando.  En  tres"viajes"c;uedo  bien. Los doctores 
que lo atendian  le  habían  diagnosticado  apendicitis y lo tenían  progra- 
mado para  operarlo,  quedaron  maravillados mando vieron  que desaprecid 
todo  vestigio  de su enfermedad. 

Una  vez  que  ha  preparado los horqos  el "chi ne" , ya solo  queda  esperar. 
La  ingestión  de "sni to'' empieza-al  caer el Gltimo rayo de sol.  Entre las 
siete y ocho  de  la  noche. Los hongos los ingieren  frente al altar,  no si- 
pre  Frescos,  pues  cuando  escasean los han  secado  previamente  para  tener  re- 
servas,  ya  que los hongacrs  empiezan a salir despuk de  las  primeras  11gvias. 
Durante  la  canlcula  dejan de salir, de maneta que escasem, para  volver a 
brotar  después. 

El. tiempo  de  brcte en la mazateca baja es de 2unio a diciembre  aproxima- 
damente. En cambio  en  la  mazateca  alta se da t d o  el a b ,  por  permanecer  hu- 
meda durante 61, y p r  lo tanto se consigcen a 10 largo  del mismo. E inclu- 
53 cuando er. la mazateca baja no hay y loo secos de  reserva se han  aqotado, 
suelen  encargarles a parientes G amigos que les traigan de la  parte  alta. 

Al ingerir el paciente "shi to ' I I  el "chi ne le unta en los brazos "pi- 
ciate",  el  cual  es  una  pasta espeza de color café. Cuyos compnentes lo for- 
man  alcohol,  tabaco, cal y huevos  de cwcna para que le den fuerza. Este com- 

puesto  tiene la categor'5a de m5gico entrc los mzatlecos,  al  salir al campo, 
sobre todo en viajes largos, se mtan en brazos y cabeza, wra cn1e no le ha- 
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gan  nada,  ni  sus  enemigos  ni los dueños  de los lqares que  va  atravesanzo, 
es  decir los libra  de  encantamientos y brujerias.  Su  origen  se  remonta a la 
más remota  antiguedad y su uso  está  extendido a otros cp~pos indígenas  (pi- 
ciate  así  como  otros  nombres de lugares y cosas  es  de  origen  nahuatl). 

A la  media  hora e incluso a la  hora  de  haber  ingerido"shi  to"  empiezan a 
sentirse los efectos. se ven  figuras  geométricas  que  cambian  vertiginosa- 
mente  de  forma, adeds se ven  envueltas  en  colores, los cuales RO son  otros 
que  los  del  arco  iris  en  sus  diversas  tonalidades.  Despu5s se ven  escenas 
relacionadas  con  el problem que mtivó su ingestión,  ias  imágenes  cambian 
constantemente y se  suceden  unas  tras  otras. :.luchas de los  pacientes  para - 
no  decir  la  mayorfa  permanecen COR los  ojos abiertos y las  velas  apaqadas 
( viendose  igual  con  los ojos abiertos o cerradcs).  Las  cosas que ven  se - 
relacionan  con  su  problema,  enfermedad y el remedio para  salir  de  sus  dolen- 
cias. Se  "ve" lo que pasó, lo  que  provoc6  fa  enfermedad y el  remedio  para 
sanar, como si a uno  le  diljeran,  esto  tienes q;e hacer  para  sanar o para - 
salir  de  tus  problemas. 

A través  del  "viaje" se abre  una  ventana que lo comunica a uno  con  el pa- 
sado, el presente o el  futuro.  Se"ve" lo que esta psando er. otro  lugar o lo 
que  va a pasar. 

El "chi  ne"  conceptualiza el cielo en trece pisas,  muchos  pacientes e in- 
cluso  discipuloe  no  ascienden  ni uno siquiera, es decir  no  "despegan". Er, 

cambio los hay  muy  afortunados  que  ascienden  hasta  el  treceavo  piso  en  el - 
cual  se  .cncuentra"Dios" . Los que  han llegado a él ,dicen que se  sienten in- 
vadidos  de  una paz y una  profunda  tranquilidad,  sienten  un  arrobamiento,  una 
alegria  infinita,  ganas de reir y llorar de felicidad  ante  la  presencia del 

ser  supremo, el cual  suele  presentarseles de diversas formas, posiblemente 
sqGn su conceptualización.  Algunos como un ser que emna una  energia infi- 
nita,  con  figura  humana, pero es tal la eilcrgxa que twna que  no  permits - 
verle  el A s  mfnirno detalle  del  rostro o su vestimenta, o si acaso, éSta se 
ve  blanquisima y brillante.  Otros lo ven c m  nuestro  sesor  Jesucristo. O- 

tros  como el chicdn,  al  cual  también  le  dicen el qUero, psib1ement.c p r  la 

energía  que emna y por su vestimenta  blanca  de ana px-eza  infinita. 
E l  " c h i  ne"  durante  e1"viaje" del .paciente d veces"viaja"  tambic-n  para 

"ver", aunque  no  necesariamente,  pues a veces aprovechan  el'lvia jet' del pa- 

ciente  para  "viajar" t durante  este "via:je" el "ct~i Re" entona  oracisnes y - 
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cánticcs  para  ayudarle  al  paciente a hacer un buen"vieje". 
Cuando  el  paciente  se  burla  de los hcngos,  se  tiene la creencia de que 

"shi to"  lo castigará,  provocandole un rnab "viaje".  Un  mal  "viaje 'I es  pro- 
vicado  por  varias  causas,  una  de  ellas  es  la  anteriormente  citada.  Otras - 
son: por pecados  graves  cometidos por el paciente  como  pueden  ser  crimenes; 
robos,;  fraudes;  enga5os;adulterios;  inzestos;  homosexualidad;  degeneración 
envidia.  etc. 

En  el m 1  viajel'ven"  cosas  espantosas,  he  aquí  el  relato  de  algunos  de - 
ellos:-" Vi unos  dragones  espantosos,  del  grueso  de  un trmco de  dos  metros 
y tan  largos  que  no  tenlar;  fin.  Me  veía  fijamente tl 103 ojos y me  dec-ia;-- 
Humillate,  hincate  anirnal.-Me  miraba,y yo paralizado de miec5; no podí;? no- 
verme.  Durante toda el  "viaje" me vi postrado por tan  fantásticos  aninalest:- 

Otro  cuenta  lo  siguiente."-Me  vela  vagando  por  el camp, cuan&> de  impro- 
viso  senti,  que  sin  previo  aviso, me atacaban UROS animales, qu;3 no se ni de 
donde  salian y me hacian  pedazos,  vela como me devoraban.  Contemplaba  como 
fragmentaba mi  cuerpo,  hasta  devorarlo  completamente.  Pero lo c;-~zioso, que 

a h  en  el  estómago  de 6 s  de  diez  animales  fanthticos,  fantssticcs  porque 
nunca  he  contemplado un3 así.  Tenia  conciencia de todos los fragmentos  en 
que  habian  desirxdazado mi cuerpo y sentia  el mlor  tibio  de  sus  estomagos. 
Pase  del  dolor  que me producían sus colmillos al destrozarme a la 6 s  COP 

pleta  felicidad  al  sentir  la  suavidad y calidez de s u s  vientres.;Pero  tenia 
conciencia  de todos y cada  uno  de  los  fragmentos  en  que  fue  dividido mi - 
cuerpo ! " . 

El "chi  ne"  por  10  general  no  necesita la ingestion  de "shi. to", pues  tie- 
ne otros mecanismos  para  entrar  en  trance.  Elles son: cantar ritmicmnte en 
mazateco; o mientras  entona  cadencio,salwnte sus oraciones, ya sea en españo 

o en  mazateco o mezclando ambas lenguasl  pces  la myoria son transcripziones 
casi  literales  de  las  oraciones catól:. cas. 

El char&  mazateco lo misnlo que los de xalquier parte  del  mundo,  no  tra- 
ha-ja las 23 horas del día,  ni  tiene  horas  específicas  de  trabajo.  Scn per- 

sonas comunes y corrientes qde durante el (.Ea  suelen  dedicarse a sus labores, 
ya  sean  agrícolas,  ganaderas,  artesanales etc- cano  an  miembro m.5~  de la  co- 
munidad.  Pero  tiene  que  acudir  al llamado de sus pacientes a la hora que rs- 
quieran S'JS servicios  ya sea mhiiana, tarde c? noche. Los "chi Ne" de Buenos 

Aires  atienden a sus .pacientes a cualq!.ier hora del. día, o cualquier  día d e  
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la  semana.  Pero  como  las consultas tienen que responder a las  necesidades y 
a la  gravedad de las enfermedades  los  "chi  ne"  deben  estar  disponibles a ca- 

da  momento  aunque los consultantes no sean de su agracio. 

Entre los médicos  tradicionales y sus pcienrtes existe  un  acuerdo  casi - 
tácito  en  el  que los fines  de  semana  son los rás ajetreados  para e l  "chi  ne". 
Sobre  todo  sábado y domingo. 

Los "viajes"  con  las  plantas  de  podes  son rservadas para  las  horas  noc- 
turnas,  pues a.mque también  relatan c p e  su maestro les  hizo  viajar  de  dZa, 
&tos ao resultaron lo yratificantes  que ellos hubieran  querido.  Uno  de  ellos 
relata  su  experiencia  con  respecto a un "viaje"  mtutino:-"  Ingerí  cuatro 
pares de "shi  to"  de  la  variedad  pajarito,  pues  siempre  tienen que ir  por 
pares. Y al  rato  me vi vagando  por un campo de  batalla,  en  donde  unos  paisa- 
nos  de sombrero y calzón  de  manta peleaban sangrientamente  con  otros  de .- 

iguales  características,  pero  era  tan  brutal el enfrentamientor  que  en  un - 
momento  el campo quedó sembrado de CadSveres,  heridos y mutilados. Y yo sin 
poder  hacer  nada,  pues  me  encontraba  completamente  desconcerta?o.  Fue  tanta 
mi  angustia que empece a rezar y a querer  regresar.;  ?ero  nc  encontraba  el 
camino! Y vclvi a orar y a pedir, para que me ayudaran a regresar, y fue el 
Archgel San  Miguel  quien me guio  del  campo de htalla a mi cuerp, a m i  ca- 
sa.  Sin  querer  habia  estado  presente  en  un de tantas batallas  desarrol-ladas 
durante la revolución  mexicana.".- 

Posiblemente  por ést0 y otras  causas se Osa exclusivarrente el "viaje" liu- 
rante  la  noche,  pues l a  oscuridadi de la n@chc i1O distrae los sentidos, apar- 
te de que  la  noche  suele  encerrar  misterios es considerada  m5gicar ademk 
facilita la concentración y el enfwque en los prcblemas de cada  paciente. 

Cmndo el  paciente  regresa  del  "viaje", es decir cuando  ha  pasado el efec- 
to  de "shi to:' e1"chi  ne"  suele  preguntarle que corn le  fue  en el "viaje", 
que fue lo  que  "vio", etc. E l  paciente CQinienza a decir l o  que- 

"vio", y el "chi  ne '' a interpretar y vf 'r  I?: ..;o?ución. Si en és- 

t e  "viaje"  se  recabr6 la salud y el equilibrio, se da por termi- 
nado  el  tratamiento.  Pero si no  el  "chi :le'' l e  dice cuantosl'via- 
j e s "  m%s necesita. 

Cuando  el  paciente"viaja", m u c h a s  vetes  siente deneos de vo- 

mitar o vomita,  ésto  es  tomado como muy buena sefial, pues s e  - 
c r e e  que a l  vomitar  expulsa la.? enferincdades, o lo negativo  que 
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trae el paciente dentro. 
El chamán  no solo'lviaja'lcon plantas  de  poder, el "viaje" va- 

ría  de  un  "chi  ne"a  otro,  algunos  reciben  mensajes  en  forma  con- 

ciente,  otros ven visiones ( es  decir  tienen  videncia),  otros 
parece  que  tienen el poder de  bilocacion,  pues  pueden  relatar lo 
que  esta  pasando  en  otro  lado,  sin  apenas  moverse  del  sitio  en 
donde se encuentra. E incluso  algunos  son  vistos  lejos  Gel  lugar 
de su residencia  sin  haberse  movido  de La misma. En éstos casos 
se  dice  que es el  doble el que  actuó, el que  se  desplaza  respon- 
diendo  el  llamado  de  alguien  que  necesita  su ayuda. 

Por  lo  que  hemos  visto  anteriormente,  e1"viaje"  del  "chi  ne" 
varía,  pues  ellos ''ven" a través  de  diversas  cosas  tambi6n  y es- 
to  no  excluye los sueños.  Las  señales  dadas por los pajaros, por 
la  causalidad, e s  decir  que  a l a  hora de formular una pregunta, 
en  ese  momento  ocurre un acontecimiento,  la  caida  de  algo, el 
estruendo  de  un  rayo, el grito  de algCjn animal,  etc, e s   ist to - 
como una contestación,  como  una  seHal. 

El soEar es como  una  ventana  abierta ( para  e1"chi ne") hacia 
otro  mundo,  en  sus  sueños  "ve"  lo  que  le  ocasionó  una  enfermedad 
a un paciente,  en  donde s e  encuentra un objeto  perdido o si al- 
guien lo rob6. "Ve"  el  pasado, el futuro,  "ve"  acontecimientos 
pasados o por pasar. 

is forma d e  interpretar  sus  sueRos es en t r e s  categoríasr m5s 

sin  embargo  puede  haber  muchas m5s. Unos sueños son literales, 
es decir, los acontecimientos  sucedieron,  suceden o van a  suce- 
der, tal cual los son"ó. En la siguiente interpretacidn  de los 
sueños,  6stos  suelen  presentarsele  de una  manera  simbólica. Y 
la siguiente es una cornbinaci6n de ambas. El sueño  suele  presen- 
tarse  casi como si fuera  literal,  pero  con una gran  riqueza  de 
símbolos. Cada "chi  ne"  tiene su propio cddigo  para  interpretar 
sus  suehos,  pero sin embargo hay c d d i g e s  por todos usados en la 
comunidad. Como vemos la conciencia d e l  "chine"  no  descansa ni 
siquiera en las horas de screiiol ya que en  ellos  "ve"  cosas  con 
un gran margen de aciertor de acuerdo  con el problema  planteado 
por el paciente. 
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Por lo general el 'I chi ne", entra  en  trancer  al  entonar 51:s 
oraciones: o sus  canciones o con la ingestidn de "shi to", 61 se 
"eleva" y ''ve" lo que  le  interesa, lo que  motivó sulIviaje". 

El sistema  curativo  chamánico  mazateco  perdura  hasta  nues- 
tros  dlas y se han ido  transmitiendo de generación  en  generaciGn, 
su  antiguedad  es  considerable. 

Los instrumentos y prácticas  de  que se vale el "chi ne", apa- 

recen E T I ~ ~ ~ C E S ,  ~sculturas y pinturas  murales  prehispsnicas,  de 
los más  diversos  periódos históricos. ~ s t o s  vestigios  dan  cuen- 
ta  de  sus sus prácticas,  como lo son: la adivinación COR maí- 
ces: las  cuevas  vistas  como  centros  ceremoniales y el uso de 
plantas de poder o psicotrbpicas  como  aparecen  en  la  escultura 
del  Dios  Xochipilli  de  procedencia mexica  en l a  que  aparecen 
las siguientes plantas: sombrerillos  estiiizados de  hongcs;psi- 
locybe  aztecorum;  zarcillos  del  manto  del cielo: capullos Hernia 
salcifolia: Flor de nicotiana tabacum: Elor de  rivea corymbosa. 

Todas ellas  psicotr6picas y usadas h a s t a  In actualidad  con  fines 
curativos y rituales. 

May evidencias  en  códices  sobre la adivinación  con  maíz,  con 
respecto a este  tipo  de  adivinacidn, en la actualidad se da de 
de la siguiente forma. EL paciente  llega a ver al  "chi ne" y le 
dice lo que  le  acontece.  Entonces el "chi r:e" utiliza l a y  maíces 

para "ver" la respuesta a las  preguntas  formuladas, y s e  leen  se- 
g ú n  la distribución  de los mismos. En 8uenos Aires  utilizan S2 
granos. Por Pstas y otras  evidencias -v*emos que los mecanismos 
de  curación  mazateca son de procedencia  prehispánica. Lo Gnico 
que ha cambisdo  en  ellos, es la incorporación de l o s  santos d e l  

panteón  católico a los dueños y a sus deidades  ancestrales.  De 
ahi en fuera, se v e  a todas luces ,  que  dichas  prbcticas,  perma- 
necen  con toda su frescura. Tal como nos la relata  el  Dr.Alfon- 
so Villa Rojas, la adivinación con el maElz, as1  la podemcs  obser- 
v a r  en algunos de los códices existentes. Y ya no se diga la pe- 

tición de lluvia o de salud  en l a s  cuevas. 
Lo que  planteo  es  que  estas costumbres han sobrevivido en és- 

t a  comuinidad de redcorno informalr asl. como  su  cosnovisiGn, SUS 
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ritos y creencias, etc.. 
Como vemos  es  fácil  encontrar,  rastros o vestigios  de las - 

creencias  antiguas en la  religión  actual, lo mismo  de  sus ri- 
tos y costumbres. 

A lo largo  del  trabajo, encontrarnDs, que los colonizadores 
del  municipio  de  San José Independencia,  provenientes  de la  par- 
te  alta,  en  especial  de  Huautla,  Tenango,Chilchotla,  etc-influ- 
yeron  determinantemente  en  su  cultura,  es por ello,  por lo que 
Roberto  e  Irmgard  Weitianer  encontraron  calendarios  agrlcolas, 
tanto en Huautla  como  en  San J O S E  Independencia, perc en  la  par- 
te  baja lo tuvieron  que  adaptar a l  entorno  qeográfico  y  a sus - 
condiciones  climatoi6gicas . 

Los hFhitantes de l a  cabecera rn'inicipal de San José indepen- 
dencia ( h o y  Euonos A i r e s  j Zueron rcrnov L:los cuando se constru- 
yo la presa,  pero  al  regresar,  nuevamente se recrean  altares dt3 

peticiijn en  nuevos  espacios  para  ofrendar r3 los duefios o chico- 
nes,  a l o s  señores  del  cerro,  del  trueno,  etc. Y una  nueva  gene- 
ración  de  curanderos  de la tradicidn  emersi6. Como ya  dije en 
la  década de l o s  sesenta  y  fue  atrayendo  a sus altares  domGs- 
ticos  de  curación  a  toda  una  clientela  carente de recursos, y 
de confianza  en l o s  centros de atencihn  médica  estatales.. 

Las  caracteristicas en este  tipo de c;Jra,.:iCjn son las sicjuien- 
tes: 

- Se  llevan  a  cabo  en  sesiones  nocturnas  en la casa y ante el 
altar  del  especialista  y  bajo la dirección d e l  mismo. 

- Tiene  carscter  colcctivo.Participan jur:.to al  enfermo  parien- 
tes o amigos  que  ayudan a é s t e  en el problema,  por e l  que 
atraviesa. 
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'.nteri.oT y ,-?xte~-:or )l 3onde la t:or;lunicc'l~:3n se v u e l v e  135s 

sensible y las  relaclones  de  grupo se establecen  en un  ni- 

vel de  mayor  autenticidad. 

. -  

- El especialista  es  quien  proporciona  la  dosis  apropiada a- 
cada  participante  mediante el diagnóstico  de  pulso  y  suele 
permanecer  sin  consumir  "shi  to"  durante  la  sesión. 

- La tarea  del  especialista  consiste en mantener  abierto el 
espacio  de  conexión  con  los  espiritus  protectores,  canali- 
zando su fuerza y mensajes  hacia  el  grupo y ayudandoles  a 
salir  de  sus  visiones  dolorosas y abrirse  para  sacar  su 
angustia  y  sus  cnfermedades, a s í  como  tomar  claridad  de - 
Rut; problemas y decis,iones. 

- E 1  especialista r ~ c o r r e  caminos  experimentados  anterior- 
mente,  aunque  no  tome"shi to",, y es  ayudado por la energia 
concentrada  en  el  grupo para alcanzar el nivel de'lconcien- 
cia  cham5nica"  necesario  para  dirigir  la  sesión. 

- El altar  esta  amalgamado  y confornlado por  una serie  de 
objetos  que  se  potencian  como  Intermediarics  durante la 
sesión  en  distintos  monentos y con diferentes  funciones ta- 
les  como  plumas  de  guacamaya!  pisiate,  obsidiana,  copal, 
amater  adem6s  junto  con  estos objcros presiden  abundantes 
imEiqenes del  panteón  cristiano cn las que se conforman 
como  ritual  siccr6tico  de curacPSr;. 

- Las  oraci3nes,  cánticos e invocaciones s e  hacen  mezclando 
la  lengua  mazateca  con e.L español, se llama  tanto a la 
deidad  cristiana  como  a espXrit.us protectores de la tradi- 
ción  mazateca,  santos  como  chicones, sin que  resulte opo- 

siciijn en el procesode  curaci6nt qge parece  prestar  menos 
atenci6n  a  la forma que al contecido. 

En el  procesc  curativo,  que  puede durar: varias  sesiones, se  

producen  descargas  emccionalesl  que  relajan  tensiones y anqus- 
tias  propiciando  el  alivio c2e enfermedades, con  una  mayor inte- 
gración  de los individuos a 1  medic? famil-iar y comunitario. La 
intensidad de la conciencia  en que transcurre  la  curación p el 
contenido  sagrado  que  ésta  tama, fortalece la  permanencia y re- 
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fuerza  la  identidad  de la  etnia en sus tradiciones. 
A pesar de la  inundación  se  da  una  revitalización  de la cura- 

ción  chamánica. Esto fue  favorecido por la crisis  económica  por 
una  parte,  que  encarece el precio  de  las  medicinas  el  deficien- 
te  servicio  médico  por otra.Existe  un Centro  de  Salud  atendido 
por pasantes  que  cumplen  su  servicio  social,  cuyo  servicio, - 
instalaciones y equipo  son muy  escasos. La clínica  se  encuentra 
en  cerro  Cam2ana.  Ademds, la  forma de tratar  a los pacientes - 
por  parte de  la  medicina  hegemónica, en la que  se  ignora el - 
contexto  social  del  enfermo  y  se  omita  contemp1ar"las  enferme- 
dades  culturales",  genera una desconfianza en tal sistema  méai- 
co. Frente  a éSto el sistema  de  curaci6n  chamánico,  ofrece  una 
visión en  la que el enfermo es integrado en el ambiente,  consi- 
derando  y  tratando  causas  naturales y culturales  como el espan- 
to y la envidia  que  tambien  pueden  sucitar  enfermedades. 



h)  EL MUNDO DEL CHI NE . 

El "chi  ne"  mazateco se  mueve  dentro  de un mundo nEiyico.Don- 

de  predominan  las  fuerzas  divinas  de Dios ,  de los santos y de 

l o s  espiritus  de l a s  cosas  y-lugares por todos  conocidos  como 
chicones.  También se  mueve  en el concepto  de  lugares d e  poder, 
que  le  son  favorables Q desfavorables. E s  por ello por lo que 
en  algunos  lugares  adquiere  mucha  fuerza, y en otros  queda  tan 
indefenso  como un niño  recién  nacido,  abandonado  en  un  campo 
lleno  de  fieras.Estos Gltimos lugares  suelen  producir enferrne- 
dades  e  incluso  la  muerte. 

Cuando  el  cham6n  asciende  al  treceavo  piso, y se encuentre 

=ara a cara  con  Diosr  éste  le a s i g n a  su mesa de  curación.  Le - 
muestra  infinidad de  mesas, mesas para l o s  diversos  especialis- 
tas,  tee(brujos),  chi  ne  (curanderos)rchupadores etc. y le  ex- 
plica la forma  en que  curan y con lo que  curanr  después le dice 
que escoja  la  suya. Y negiin la  quo  escofa,  de  ahi  en  adelanter 
curar5 con los instrumentos que componen la mesa. 

En lo geografico el charndn tendr6 lo que llama  su  mesa,  su 
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mesa  en sí lo constituyen  lugares  sagrados o de  poder, en el 

caso  de  uno  de los curanderos  de  Buenos  Aires lo son : la  lagu- 
na de  Catemaco; el volcán  del  pico  de  orizaba;  Tenango; el  ce- 
rro  Rabón  y  el  cristo  negro  de  Otatitlan , el quinto  punto 

de  poder  lo  constituyen l o s  pacientes.  Pues  en  la  medida  en 
que  se  de  se  reciclan los poderes o cualidades.  Independiente- 
mente  de  su  mesa  en lo geográfico, hay lugares  de  poder,  que 
por lo general  estan  destinados  para  hacer su s  peticiones  que 
son : cuevas,  arroyos,  manatiales, ojos de agual  chimeneas, pi- 
cos  de  montañas etc. Gstcs lugares  son  espacios  abiertos para 
hacer  peticiones, para ponerse en contacto  con  las  fuerzas so- 
brenaturales,  con  los  dueños o chicones, l o s  cuales  como  dije 
anteriormente,  los  hay  para  cada  fugar y para cada cosa. 

El "chi  ne"  suele  apoyarse en  el muy extenso  panteón  catÓ- 
lico  que  se  presta  mds  y  mejor  a  sus  concepciones  mitólogicas 
y  cosmogónicas que explican el origer: del universo. Es por ello, 
por lo que  no  les es tan  fdcil  la  penetración  a  las  religiones 
protestantes,  pues  ellos  asi  como la religicn  judia  tienen  pro- 
hibida  la  representación  de Dios. Los templos  protestantes a s i  

como los de  los  hebreos,  pecan  de  sobrios.  Las  paredes  desnudas, 

no hay altar,  tan solo el píílpito, desde e1 cual  oficia el pas- 
tor o el  rabino. Y si acaso  en  uno que otro templo  protestante, 
una  desnuda cruz. En cambio la religidn  católica,  les  ofrece 
una  gama  inmensa  de  posibilidades, que facilmente  se  adaptan  a 
su  cosmovisi6n. Y es por ello por lo que a  las  diversas  sectas 
protestantes  no  Pes  es  tan  f6cil la penetración,  pues  de un 
plumazo  les  destruiria  todo  su  mundo n.%gico, al  contrario  de la 
religión  catdlica  que  como ya vimos cuent.a con un abundante p?n- 
teó-os mazatecos  tienen la creenci.3 de que  todos los lugares 
tienen  su  dueño,  cada drbcil, monte, a r r o y o ,  laguna,  e  incluso 
10s animales. Y que si el ser htlmaR0 daza a algllno de  ellos o 
toma  algo  sin  haberle  pedido permiso a través  de  un r i t o  y una 

ofrenda t éste le catisarft un daso al t.ransgresor o a su familia- 

Y es por ello , por  lo que cada  acontecimiento de la vida,  debe 



de ir normado por  una ceremonia  de  desagravio  a  su  dueso. Al ir 
a  cazar se tienen  que  guardar  determinadas  abstinencias,  sobre 
todo  sexuales  para  obtener el favor  del  dueño de los animales. 
Ya  que  tocamos  éste  tema,  relataré , que  antes  de la  llegada  de 
los españoles, los venados  eran  animales  sagrados y estaba pro- 
hibido  matarlosrmolestarlos o lastimarlos, y era por ello por 
lo que  se  les vela  vagando  mansamente. Esto motivó  que l o s  me- 
xicas l o s  bautizaran  como  mazatecos,  nombre  que ha conservado. 

Alcjunos de los cronistas espaíí5les les  llamaron pinorne y  es 
asi como aparecen  en la”i3istoria Tolteca  Chichimeca”. 

Entre l o s  hongos  del  género Fsilocybe y los venados  se  creo 
una  simbiosis)  ya  que  las  esporas  de l o s  hongos,  necesitaban  la 
rumia  de  ellos,  pues la temperatura d e  sus vientres,  servia pa- 
ra  ciertos  procesos  que  eran  completados al defecar  el  animal. 
Pues el excremento al contacto  con la lluvial  propizia  que  las 
esporas  terminen su proceso,  brotando de él los  hongos  sagrados. 

De  la  colonia  a la actualidad, 103 venados  pcco  a p c o  han 
sido  exterminados.  Par lo que  su  lugar lo ocuparon 12s vacas, 
las  que  ahora  ayudan  a la maduraci6n de las  esporas y por lo 
tanto  a la producción  de  lcs  hongos, los csales crecen en el 
excremento  de  éste rumiante. Pero que y:, sepa,  no  tienen la ca- 

lidad  de  sagrados  que  tenían  los ver~ndos.  
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i) TIPOS DE DIAGNOSTICO. 

Con  respecto  a  la  enfermedad el procedimiento,  seguido por 
la  mayoria  de  especialistas,  consiste,  primeramente,  en  deter- 
minar  la  naturaleza y gravedad  de la enfermedad, y en saber si 
el  enfermo va a  sanar o no. El diagn6stico  se  establece  de  di- 
versas  maneras,  ya  sea  con  la  toma  de  pulso  del  enfermo  para. 
"escuchar lo que  dice la sangre" o haciendo  suerte de adivina- 
cidn con los maIices e  incluso  con la ingestidn de "shi to"  que 
ponen  en estado  de  trance  al  especialista y le  dan  poderes es- 
peciales para esclarecer  secretos. U n a  vez  establecido el  dia- 
gndstico, el médico  tradicional  invoca  mediante  oraciones  diver- 
sas,  el  favor de los  santos  cat6licos y de los dueiíos o espi- 
ritus  de  los lugares. 

El mQdico  tradicional  suele  hacer  recomendaciones al pacien- 
te  con  respecto a la  dieta  que ha de guardar,  as5  como  de  absti- 
nencias  sexUal@S,  que  Suelen  prclongarse  de  unos d?as a  dos me- 
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ses. 
Respecto al método  de la toma  de  pulso,  a  veces  se  práctica 

con  menos  frecuencia  que los otros.  Este  método se usa  también 

para  saber si alguien le echo  el  mal por algún  agravio o peca- 
do  cometido por el  paciente. Para  restaurar  la  salud  es  necesa- 
rio  descubrir  el  "pecado",  as5  como  al  causante  del mal si es 
que  lo hay. Si se descclbre al  causante  del  mal,  se  le  amonesta 
y se le dice,  que  con lo que hizo esta  bien,  que es suficiente 
castigo,  que  con  ello ya quedó  escarmentado. El relacionar  las 
enfermedades  con l o s  pecados  cometidos por el paciente  se pare- 
ce  mucho  a la  forma  en  que los médicos  tradicionales  aztecas lo 
hacian . 

Cuando va a curar el "chi  ne"  a  alguien,  escucha  atentamente 
los sintomas  del  paciente,  echa los maices para adivinar. Si la- 
cosa  no  es muy grave lo limpia  con  huevc y con velasl  con  copal 
etc.Acompaña las  limpias  con  oraciones y peticiones  en  mazateco. 
Si la  cosa  es m%s grave,  limpia  al  paciente  con  velas  que  este 
ha  llevado. Acompafia estas  limpias  con  succiones  en  diversas - 
partes  del  cuerpo,  eso  es  todo,  a  menos  que  sea  un  mal  severo 
que  requiera la toma de "shi to". 

En la  adivinación  con  malz,  tanto  en  Huautla  como  en  Buenos 

Aires  utilizan 5 2  granos. Posiblemente por ser los pobladores 
del  municipio  de Sari José Independencia y por ende  de  Buenos - 
Aires  originarios  de  la  parte alta.  Esta ceremonia  no ha  cam - 
biado  mucho  pues  aparece  en  algunos  cddices tal como  se practi- 
ca en algunos  lugares  en la actualidad 

'I Para sus prscticas  terapguiicas el brujo  asienta en  el 
suelo un petate y sobre el extiende una manta  blanca de 

algod6n. Jilnto a esta  manta  asienta  un  incensario  anti- 

guo d e  origen  mixteco el  cual  tiene  tres  pies y una  aga- 
rradera. 

Hecho  éSto  procede  a  adivinar  mediante  granos  de ma- 
Iz. El procedimiento que se  sigue  consiste en tirar 3 0 

4 veces los granos y observar  el  patr6n en que caen. En 



ocasiones  este  patrón  indica  que  es  necesario  matar  dos 

pollos: entonces los matan: si saltan  mucho  en  su  agonía 
es señal  de  que el enfermo  habrá de mejorar.  Enseguida - 
hace un guiso con  los  pollos y, en presencia  de  cuatro 
"testigos"  que  se  distribuyen  en  las  esquinas  de  la man- 
ta se lo comen. 

Después  de  la  comida  preparan un paquete  en  el  que 
ponen  huevos,  cacao,  una plumita d e  guac3maya y una  tira 
de  bambu,  envuelto  todo en  una hoja d e  cacao. El cacao 
significa el dinero  que  paga el paciente,  el  bambu  indi- 
ca  el  aguardiente  y l o s  huevos  indican  la  fuerza.  Prepa- 
rado  así el paquete  lo  entierran  as?  en un cruce  de  csmi- 
nos, en  la casa del paciente o lo esconden  en  alguna  otra 
parte. Tambien se entierran l o s  huesos de l o s  pollos. Em- 

plean  24  granos  de maIiz, l o s  cuales se han  de  tomar  de - 
una  mazorca  que  tenga 12 hileras d e  granos.( op cit p . 1 1 7 )  

La  cantidad de  granos es cada  pueblo rnazateco e incluso  entre 
l o s  diversos  especialistas varía. El curandero que l e s  enseñó  a 
l o s  médicos  tradicionales de Buenos  Aires  utilizaba 52 granos,- 
l o s  cuales  deberían de provenir de una  mazorca  bien  formada  y - 
bonita de trece  hileras muy bien  alineadas. él era de Huautla  de 
Jiménez y por lo mismo  les  transmiti6  conocimientos y tecnicas 
de esa  procedencia. 

Cada  hilera  representa  un piso del cielo  del cham6n. Y el nG- 
mero  de  granos por rara  coincidencia se parece al siclo  de  cuen- 
ta  corta  del  calendario solar. 
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J )  PREPAKACION DEL PAQUETE MAGLCO. 

E 1 " c k i n e "  en sus curaciones  reza y canta  ritmicamente en su 
idioma,  para  pedir  a Dios, a l o s  santos e incluso  a  sus  deida- 
des  ancestrales ( el padre s'oPr la madre  luna,  la  señora  del 
trueno,  chico  nangu5,chico nindfi,  etc.j por  l a  salud de alguien. 

El "chi  ne"  sabe  hacer el bulto ( paquete u ofrend31 mdgico, 
consistente en huevos  de  cocona,  cacao,  plumas  de  quacamaYa, - 
papel de  amate, hojas de  platanor papel de estrasa y a veces- 
alcohol  de caña. En la preparaci6n de e s t a  ofrenda, el proceso 
es  acompañado  de  rezos  para  darle fuer,za al trabajo, a la peti- 
cien. 

Método muy antiguo  dado a ccnocer a principios d e l  siglo y 

que sin embargo, e s  posible que ésta cost.umbre s e  remonte  a 
la época  prehispsnica  por los ingredientes que lo conforman. 
Villa Rojas nos  6ice  de él: 

" Otro  método  de  preparar el bulto mágico en esta misma 
zona fue anotado  por Bauer a p r l n c i p i ~ s  de este  siglo; 
este  paquete  consistfa de un huevo, 7 pedacitos  de pa- 
pel  indlgena de color cafe: ? plumitas de guacamaya, - 



muchos  granos  de  cacao  y  pedacitos  de copal.Todo esto 
envuelto  en  cáscaras  de  elote o plátano. Según el mis- 
mo Bauer,  este  mismo  paquete  tiene  también la propie- 
dad  de  evitar  que la milpa se seque:  para  esto  es  pre- 
ciso  enterrar  cinco  paquetes  en el propio  lugar  de  la 
milpa,  poniendo  uno  en el centro  de  ella y los otros 
cuatro  distribuidos  en  sus  cuatro esquinas." 
( op cit: p .  118) 

La forma  de  preparar  éSta  ofrenda no ha cambiado  gran  cosa, 
desde los reportes  de  Bauerl Villa Rojas a la actualidad.En el 
presente l o s  preparan de la siguiente manera: 

Cuando  alguign  atraviesa  por los siguientes  problemas; esta 
enfermo,  se  enferman o mueren  los  animales:  no hay cosechas o 
éstas  son  malas; no hay  ventas  en su comercio:  cuando hay  en- 
vidias, etc. se suele  preparar  una  ofrenda,  bulto o paquete- 
mdg i co . 

LOS componentes  de  ésta  ofrenda soli: 
- cinco  huevos+.  de  preferencia  de  cocona. 
- plumas de  guacamaya. 
- semillas de cacao-  papel  de amate. 
- papel de estrasa. 
- hojas  de pliitano. 
- hilo  blancc. 
- un par de velas de cera o de sebo. 

Los huevos  siempre  seran  sn nGrnero de:  cuatro o cinco.Es- 
tas  cantidades  tienen  varios significados. El nGmero  cuatro - 
simboliza Tos cEatro punlros cardinales c esauinas  del  mundor 
l a s  cuatro  estaciones del año, los cuatro elementos ( fuego ,  

tierrar  aire y agua). Y con respecto al nGrnero cinco)  represen- 
ta al hombre, la cabeza y sus cuetro extremidades,  simboliza 
los cuatro  rumbos  cdsmicos y su centro. 

De preferencia los cuatro o cinco  huevos  deben  de ser de co- 
conar de no ser a s í  se procura de que al menos uno lo sea y - 
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l o s  restantes  de  gallina. El guajolote  esta  bajo  la  protección 
de  "chico  nangui" y por lo mismo  es un excelente  auxiliar para 
alejar  todo  tipo  de males. A cada  huevo  se  le  deben  de  añadir, 
semillas  de  cacao  como  pago  a  "chico  nindú". El número  de  semi- 
llas  de  cacao varía de  trece  a  siete,  seg6n  la  gravedad  del 

Caso. Si el  mal  no pone en  peligro  la  vida  del  paciente,  se - 
le  pone  al  primer h u e v o  trece  semillas de  cacao y a l o s  restan- 
tes  siete.  Pero  sie el mal es muy grave, al primer  huevo se 
le ponen  trece, al segundo  oncer al tercero  nueve , al  cuarto 
y  quinto  siete,  además  de  untar l o s  huevos  con  sangre de un gua- 

jolote  joven  que  no  haya  pisado aun. La sangre  se  le extrae 

del  dedo  de  enmedio  de  la  pata  derecha.  Se  piensa  que  ei"toto1" 
que  de  esta  manera ha sido  consagrado  a 'I chico  nindú"  defende- 
ra la casa  de  su  poseedor  contra  cualquier  acechanza. Se piensa 
que por haber  sido  consagrado  junto  con los demSs  componentes 
del  paquete  magic0  tiene  un  don  especial para alejar  enfermeda- 
des,  envidiasr etc. Y puesto  que  puede ver a 1 3  gente que no 
tiene  buenas  intenciones, se le  arrojar3  encima, lo mismo que 
arrojard  las  envidias y las  enfermedades. 

:fa que  estan  ordenados los cinco  huevos  con su respectivo 
cacaor SE! procede a agregarle una  plumitn de guacamaya a cada 
uno.La yuacamaya  es la que  intercede er,tre el plano divine  y 
humar,o, es decir  es  una  especie de mensajero de los dioses. Y 
como  tiene  la  propiedad  de  volar y de hablar, es un  excelente 
abogado que  ascender6  al  cielo  para hablar con Diosr e inter- 
ceder por el paciente, para después regresar  a  ver a "chico 
nindfij" y noti-ficarle  que Dios le ordena que deje  en paz a  fula- 
no o mengano y retire el castigo. 

Una vez  qun ya esta ef hueva La pluma 6 e  quacamaya y el 
cacao,  se  procede  a  envolverlo en papel de zrna"te, amarrandolo 
con  hilo blanco. 

Toda la preparacien  del  envoltorio va accmpañada de rezos 
y peticiones a Diosr a los  Santos y a ios"due3o.s d e l  lugar", de 



los  animalesI etc. Para  que  favorezcan la curación  del  paciente 
y le  brinden su protección y ayuda. 

Los rezos  se  prolongan  todo lo que  dura  la  preparación  de 
la  ofrenda ( bulto o paquete mdgico). Los huevos  que  componen 
esta  ofrenda por lo  general  se  colocan  en los cuatro  puntos 
cardinales y el  quinto  huevo en la  cabecera  de  la  cama,  al  cen- 
t r o  de la  casa,  en la entrada  de  la  misma  para  que le brinde 
una  buena  protecci6n. Esta misma  distribución se  sigue  en el 
caso  que  se  coloque  en el potrero,  la  milpa,  el  negocio, etc. 
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k) SOBRE ALGUNOS LUGARES DE PODER: 

L A S   C U E V A S .  

En la  mazateca  bajar  tanto  como  en la alta  existen  cuevas - 
naturales  que  fungen  como  centros  ceremoniales.  En  las  cuales- 
se encuentran  pequeHos o grandes  altares  con  imagenes  del pan- 
te611 cat6lico  en  mosaico y tallados  en la  piedra  viva  en su - 
interior. 

Las  cuevas son centros  sujetos a tabG,  lugares  a los cua-- 
les  solo  pueden  ingresar  1os"tee" y '' c h i  ne  pero  no  cual - 
quierar so pena de  recibir  castigo,  pues el dueiio de la  cueva 
le  puede  enviar  enfermedades a 61 infractor o a  su  familia o - 
robarle  el alma. 

De i.mportancia sobresaliente es la cueva  sagrada al  pie 
del  "Cerro Rabbn":  a ella  acuden  todos  los  nativos  del 
drea  mazateca  cuando  las  milpas  requieren  agua o cuan- 
do se desean  favores  especiales en caso  de  enfermedad- 

o situaciones difXciles.(Villa Rojas op cit p. 8 7 )  
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La  mayoria de cuevas  son  vistas  con  reverencia,  con  respe- 
to y hasta  con miedo. Ellas hansido  centro  de  adoración y de- 
culto  desde  la  mds  remota  antiguedad como puede  verse  en  el - 
monumento no. 1 de  Chacaltianguis,  Morelos,  en  el  que  la  ese- 
na se  refiere  a  la  celebración  de un culto  que  se  hacia en - 
las  cuevas o cavernas  para  invocar  las  lluvias  que  permitiría 
a  la  tierra  cubrirse  de vegetaciijn y por consiguiente  de  obte- 
ner maíz. El encargado  de  tal  culto  era un sacerdote o chamsn 
que  tenia el poder  de  gobernar  el  viento  que salia de  las en- 
trañas  de la tierra; y asi éste lo dirigia  hacia  las  nubes - 
de  lluvia,  cargadas  de  agua,  las  que  al  desplazarse  en  el  cie- 
lo dejaban  caer  las  gotas  de  agua, el liquido  precioso,  que - 
fertilizaba  la  tierra,  Con  este  ejemplo s e  demuestra,  que  el 
manejo  de  las  cuevas  como  centro  ceremonial  tiene  hondas r a i -  

ces prehispsnicas. 
En la  mazateca  baja  abundan  infinidad  de  cuevas  naturales- 

en  las  faldas  de  la  sierra,  pero  existe una que  tiene  mds im- 
portancia  que  las demds: 

I' En la parte  baja  existe  otra  cueva  que  es,  también,- 
objeto de cuidado y reverencia nativa: se le  conoce - 
con  el  nombre  de  "cabeza  de  Tilpan"  por  ser all€ donde 
surge  el rio Tilpan.  Los  brujos y rezadores  acuden  a - 
ella  llevando  ofrendas de p o l l o s ,  copal  y  velas,  cuan- 
do se hace  necesario  rezar en su interior  para  que no 
falte  agua a las milpas."Iop cit p .  8 7 )  

Las cuevas  juegan u n  papel muy importante  en  la  mayorfa  de 
culturas, no solo de América  sino del mundo,  por lo que  no  es 
raro  que las pinturas  rupestres s e  encuentren  en  ellas,  repre- 
sentando  escenas  de czza,  pesca o el de  la  siembra,  esto  posi- 
blemente  con una  finalidad mdgica p a r a  solicitar  ayuda al - 

dueRo  de tan  extraña"casa". 

Por  su  parte los aztecas ubicabar1 su  procedencia  de  Chico- 

moztoc o lggar  de  las  siete cuevasI psiblemente un  lugar -- 
mZtico. 

Con lo  que  respecta a l o s  mazateccs, el  interidr  de  las -- 
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cuevas  es  la  entrada  a  otro mundo. A la casa  del "Chitón", 

la  entrada  al  mundo  de l o s  espiritus,  de los muertos,  de las 
deidades. Y por adopción  del  panteón  cristiano los lugareños 
y  sacerdotes  dicen  que  en  ellas  vive  el  demonio. 

En las  cuevas,  en la época  prehispdnica,  al  menos  los  gober- 
nantes  mazatecos  eran  depositados  en  ellas al fallecer,  Como 
puede  verse  en  el  mapa de  Juan  Evangelista,  en  Huautla  de  Ji- 
ménez. 

El terreno  calcareo  tanto  de  la  mazateca  alta  como  de  la 
baja  en  combinación  con  las  abundantes  lluvias/ ha propiciado 
la  creación  de  infinidad  de  cuevas,  chimeneas  y rios subterrd- 
.neos  al  grado que: 

I' En el  sistema  llamado  Huautla,  que  une  a  tres  sótanos 
de la  región  mazateca,  es  posible  que  se  encuentre  la 
cueva  y  el  abismo mds grande  del mundo. El espeled- 
logo  inglés  Billstone,  al  realizar  las  investigacio- 
nes,  mencionó  que  de  la  zona  formada  por  Lita  Nita ( 

o rayo  de  luz  en  mazateco) y Ninta Ninta( cueva  del - 
rio  pequeño y del  rio  iglesias, solo se han explorado 
1250 mts., y explicó  que si la cueva  llegara  a  sobre- 
pasar l o s  1494 mts., se convertir€a  en  la  más  grande 
del  mundo,  ya  que  en  la  medida  mencionada  anteriormen- 
te  pertenece  a  la  cueva  que ocupa el primer  lugar  en 
extensión  y  que se localiza en Francia. 

En esta  zona  se  sabe que estEvieron  asentados los-  
mazatecos, de  quienes se tienen  referencias  que  datan 
de 1508, Los mazatecos  conocZan  estos  abismos y utili- 
zaban  las  cuevas m6s cercanas a la sierra  como tumbas. 
Pensaban  que  las  condensaciones  nebulosas  formadas  por 
el  contacto  del  aire  tibio  que  salia  de  la  caverna y 

el  viento  frio  de  la  sierra  era  la  entrada  al infierno." 

( Muy Interesante: 1983) 

A s l  mismo se piensa  que  la  chimenea mds grande  del  mundo  se 
encuentra  en  San José Independencia,  perteneciente  al  mismo - 
complejo de Huautla. 
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Cuando  el  agua  se  agota y no  llueve en la  mazateca  baja, - 
éSto  motiva  que los especialistas  se  organicen  para  llevar o - 
frendas  a  las  cuevas,  en  especial  a  la  de  "Cabeza  de  Tilpan",- 
llevando  gallinasr  guajolotes,  alcohol  de  cala,  velas,  copal,- 
etc. en  una  ceremonia  de  peticion  de lluvia.  Rezan e  invocan - 
la  ayuda  de Dios, de los Santos  y  de l o s  dueños  de la cueval - 
del  agua,  tratando  de  ponerse  en  contacto  con ellos. A l  termi- 
nar  sus  oraciones y peticiones,  es  común  que a las  pocas  horas 
llueva  torrencialmente. Y si  no  es  asi  es  que  alguien  de los - 
que  fue  a  la  petición  de  lluvia  no  cumplio  con  alguno  de l o s  - 
tabris establecidos  para éstos casos ( ayuno  sexual y a  veces - 
ayuno  total o parcial  en  la comida). 

El hecho  de  que  llueva  despugs  de la petición, le da gran - 
prestigio  social  al o a los "tee y "chi  ne"  participantes,  en 
especial  al  que  dirigió  la peticitin. 

También es costumbre ir a la cueva  a  hacer  peticiones  sobre 
la  salud  de  las  personas,  en  éstos  casos  también  llevan  ofren- 
das  andlogas  a  las  anteriores, y se observan  las  mismas  absti- 
nencias  para  solicitarle  el  restablecimiento  de la  salud  al - 
"Chicón",  sobre  todo si es  una  enfermedad  avanzada o si hay - 
peligro  de muerte. 

Una  vez  que se ha recibido el favor  pedido,  en  agradecimien- 
to,  le  llevan  el  producto  de la primera  cosecha,  en  forma de - 
tamales,  atole,  pozole, etc. Y en  el caso del  restablecimiento 
de la  salud  le  llevan  un  pollo o un guajolote, el cual  es  sa-- 
crificado,  cocinado y comido  en  agradecimiento,  entersando - 
l o s  huesos. 



A MANERA DE CONCLUSION. 

En el proceso de  sanación en :a mazateca  baja,  vemos  que 
el  "chine 'I mazateco  incorpóra  varios  niveles  de la realidad - 
cultural  que  se  entremezclan  entre sf. Creencias  prehisp5nicasr 
santoral  catdlico,  prdcticas  con  yerbas e ingesti6n  de " s h i  to" 
nos  dan  toda una gama  de  formas  curativas,  en  referencia  a su 
geografka,  en  la  que los elementos  sagrados y profanos se expre- 
san en una  unidad que I dependiendo  de  estar  involucados en 
la  curacidn o no dan  una  conotaci6n  de  sagrado o profano. 

En  la mazateca  baja el proceso  de  curación,  da una  persona- 
lidad  propia  a los lugares  geagrdficos que tienen vida  propia 
y  reacciones  propias  en  relacidn a la forma  de  enfermarse y la 
forma  de  curarse. 

La creencia se transforma en realidad  cotidiana. La prsctica 
con"shi to" refuerza el vinculo  de la coTunidad  con las creen- 
cias  sobrenaturales,  herencia  de  los  ancestros. El mazateeo  a 

la  hora  de  enfermarse,  ass  como a la hora de  sanarge  vuelve  a 
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encontrarse  con  las  raices  de  su  propia  identidad  cultural. 
Los rituales  con "shi to"  que  se  siguen  realizando  en  am- 

plias  zonas  de  la  mazateca  baja  son el cordón  umbilical  que 
mantiene a l o s  mazatecos  sin  deshacerse  de su  cultura. De es- 
ta  manera  podemos  inferirl  que  aunque  con la construcción  de 
la presa se  atomizó  la  población  mazateca y perdió  vinculos- 
con  antiguos  lugares  de  poderr  se  volvió  a  reconstruir o a re- 
crear  con  su  tradicional  ambiente  cultural. 

En la curación  con  "shi to'Il tee y chi  ne  nos  expresan  en 
sus  pr5cticas  cotidianas)  la  riqueza  de  esta  cultura  de  super- 
vivencia de factores  de  identidad  cultural, m 5 . s  alla  de nive- 
les  de  organización  formal  e  informal,  de  cambios  en la lengua 
y en  algunas  costumbres. 
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LIENZO DE YOLOX. 

( LIENZO CHINANTECO ) 



ESCENAS  DE  BATALLAS Y U S O  1E GLIFOS. 
LIENZO DE TLACOATZINTEPEC. 



ESCENA  DE  LA V I D A  D I A R I A  Y T I P O   D E   C A S A S  

EN  EL MURAL  DEL  TEMPLO  DE LOS G U E R R E R O S ,   C H I C H E B  I T Z A ,  YUCATAN. 
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SACERDOTES HACIENDO SUERTES DE ADIVINACION. 

CODICE  BORBONICO. 
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S omb @ / sombrerillos 
estilirados 

salicilolia 

wymbosa 
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Monumento 1 de  Chalcatzingo, Morelos. 
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