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Introducci6n 

El  tema  central  de  la  presente  investigaci6n  son  las  peregrinacio- 
nes  al  Santuario  del Seflor de Otatitlan.  El  Santuario  esta  situado 
en  el  coraz6n  de  la  Cuenca  del  Papaloapan,  en  la  cabecera  del 
Municipio  de  San  AndrCs  Otatitlin.  La  investigaci6n se enfoca  hacia 
la  descripcibn y analisis  de  una  de  las  muchas  peregrinaciones  que 
acuden  al  Santuario  anualmente,  la  peregrinaci6n  de  los  Chontales. 

La  temitica  surgi6  de  una  inquietud  mfa  personal,  la  de 
profundizar  en  el  estudio  de  la  estructura  social;  especialmente me 
interesan  los  espacios  en  los  que  ciertos  sectores  de  la  sociedad 
parecen  retroceder  hacia  formas  simplificadas  de  organizaci6n.  Este 
"regreson o simplificaci6n  replantea  los  estatus y los  roles 
sociales  de  los  participantes, asi como  las  relaciones  de  control 
y poder  entre  los  involucrados.  La  estructura  simplificada  (de 
comunidad)  es  efimera y pasajera, pero  es  interesante  observar  que 
huella  deja  en  la  vida  social  de  los  participantes. 

La  investigacibn  se  desarro116  primero  en el plano  etnografico 
para  despues  realizar  el  analisis  te6rico.  La  descripci6n  de  la 
realidad  socioecon6mica  del  lugar  de  donde  parte  la  peregrinacidn 
y del  pueblo  del  mismo  Santuario  permite  situar el fen6meno  en  su 
contexto.  El metodo  etnografico (de observaci6n  participante)  fue 
utilizado  tambiCn  para  describir  la  peregrinacibn. El analisis 
te6rico  se  basa  en  la  aplicaci6n  de  dos  marcos  conceptuales, el de 
Turner y  el de AdamS, que  se  utilizan  de  manera  complementaria. 

El material  basic0  para  la  investigaci6n  fue  recabado a lo 
largo  de  tres  aRos  durante  cinco  temporadas  de  estancia  en  la zona, 
las  que  suman un total  de  diez meses. Dichas  temporadas  incluyeron 
la participacih,  en dos ocasiones,  en  la  peregrinaci6n  misma. 

La  investigacibn  deja  de  lado  las  posibles  relaciones  del 
fen6meno  estudiado  con  la  sociedad  mayora, asi como  el  analisis 
del  ritual  que  se  desarrolla  al  interior  de la peregrinacibn, 
aspectos  que  son  importantes  para el marco  te6rico  tanto  de 
Turner2  como  de  Adams. 

Adams  en  su  libro Iphe ciath Qar desarrolla  el  concepto  de 
estructura  coaxial  como  una  posible  explicaci6n  de  la  funci6n  que 
desernpeRan este  tipo  de  fen6menos  dentro  de  una  sociedad mayor. 

VCase  la  bibliograffa. 
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Planteariento  del problema 

Mi participaci6n  personal  en  todo  tipo  de  eventos  religiosos  me 
hizo  caer  en  cuenta  de  que  al  interior  de  estos  fen6menos  se 
generaba  un  tipo  de  relacibn  interpersonal  distinta  a  la  que  se 
establece  en  la  vida  cotidiana.  En  las  fiestas  religiosas,  misiones 
cat6licas,  retiros  espirituales  y  encuentros  juveniles  en  los  que 
participe, se  construye  un  tipo  diferente  de  estructura social. Los 
participantes  experimentan  una  relaci6n  de  iguales  entre SI y  se 
colocan  en  un  estado  de  servicialidad y disponiblidad  fuera  de lo 
coman  frente  al  organizador  del evento. 

Durante  la  primera  practica  de  campo  pude  observar  una 
manifestaci6n  de  religiosidad popular.  Vislumbre,  entonces,  la 
posibilidad  de  profundizar en el conocimiento  de  aquellos  fenbmenos 
en  los  cuales  parecla  que  la  estructura  social  se  hacia  mas simple. 
En  la Cuenca  del  Papaloapan  hay un santuario  que  es el centro  reli- 
gioso  mas  importante  de  la zona. El  santuario  esta  situado  en  San 
AndrCs Otatitlan,  uno  de  los  muchos  poblados  que  han  crecido  a  las 
orillas  del  Rlo  Papaloapan.  La  estructura  econ6mico-social  del 
poblado no presenta  mayores  diferencias  con  respecto  a  otros 
poblados  de ' la  zona.  Lo que  distingue  claramente  a  San  Andres 
Otatitlan  es  su  santuario  y la gran fiesta, el dla  de la Santa 
Cruz, dedicada  a  su santo, el Senor  del  Santuario.  La  imagen  del 
santo  es la de un Cristo  Crucificado,  de  orgien colonial, labrada 
en  fina  madera  tropical  de  color  cafe  obscuro,  hecho  que  le  da el 
nombre  de  Cristo Negro. 

A lo largo  del  ano  se  puede  observar un continuo  peregrinar  de 
individuos o de  pequenos  grupos  de  gente o familias  procedentes  de 
toda  la  Cuenca  del  Papaloapan.  Algunos  grupos  de  peregrinos 
provienen  de  sitios  que  rebasan  sus  limites. En cambio,  para  la 
fiesta  del  Senor  del  Santuario  llegan  grupos  grandes  y  organizados, 
provenientes  de  lugares  relativamente  cercanos  de la comarca. En la 
fiesta  del  Senor  de  Otatitlan  las  calles  aledaAas  al  templo  son 
ocupadas por  carpas,  en  las  que se  ofrecen  alimentos, ropa, enseres 
y  esparcimiento  para  los  miles  de  peregrinos  que  visitan  el 
Santuario. El tumulto  de  gente  recorre el centro  del  poblado 
durante el dia  y  hasta  bien  entrada  la noche.  De madrugada  los 
portales  de  las  casas y sus  patios  se  convierten en  dormitorios. 
Durante  dodo  el  dla  el  templo  esta  lleno  de  peregrinos  que  cumplen 
con  la  promesa  que  los  llev6  frente  al Senor. 

La  fiesta  polariza  la  estructura  social  en  dos  grandes grupos: 
el de  los  visitantes  y  el  de  los  anfitriones. El estatus  social  del 
peregrino,  tan  importante  en  su  lugar  de origen, se  desvanece o 
reduce  al  minimo;  cuando  estan  en el Santuario,  durante el tiempo 
sagrado  de  la fiesta, de  cierta  forma  todos  se  sienten  como 
iguales. 

De lo que  parece  una  masa  informe  de  peregrinos se pueden 
distinguir  grupos  de  gente  que  recorren  juntos  el  camino  al 
Santuario. Unos  se  movilizan  a  pie o en  monturas,  otros  en 
vehiculos  motorizados  e  incluso  hay  peregrinaciones  que  se 
transportan  mediante  bicicletas.  Al  interior  de  los  grupos  de 
peregrinos  dominan  relaciones  de  hermandad y camaraderia.  Esta 
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"antiestructura" se  construye  en  oposici6n  a  las  estructuras 
jerarquicas  que  dominan  la  vida  social  en  tiempo profano. Pero  las 
relaciones  de  poder  y  control  entre  los  grupos  y  al  interior  de  los 
mismos  no  desaparecen  del todo. 

El objetivo  de  la  presente  investigaci6n  es  describir  y 
analizar  la  peregrinaci6n  de  los  Chontales  como  un  fen6meno "an- 
tiestructural", en  tCrminos  de  Turner  (19741,  y  como  un  agregado  de 
seres  humanos  que  comparten  una  preocupaci6n  adaptativa  coman  en 
relacibn  a  una  estructura  social  determinada  por  el  tipo  de  control 
y poder, en  tCrminos  de  Adams (1978).  El  por que  tuve  que  recurrir 
a  los  dos  autores lo explicar6  en  el  apartado  sobre el marco 
te6rico. 

Seleccion6  la  peregrinaci6n  de  los  Chontales por ser  una  de 
las  mas  reconocidas  en  Otatitlan,  una  de  las mas numerosas  y  una 
con  larga  tradici6n  de  mas o menos  cincuenta anos. Esta 
peregrinaci6n  esta  formada por grupos  de  peregrinos  de  diferentes 
lugares,  que  caminan  juntos  la  ruta  hacia  Otatitlan,  mejor  conocido 
en la  regi6n  como el Santuario.  Otra  caracteristica  de  esta 
peregrinacih  es  que  tiene  una  duraci6n  mayor  que otras: dura  once 
dias, desde  que  sale  hasta  que  regresa  a  su  lugar  de  origen.  La 
peregrinaci6n  parte  de  Comoapan  y  aumenta  a  lo  largo  del  trayecto 
con  grupos  de  peregrinos  de  los  lugares  que  quedan  en el camino: 
Otzo  grupo  que  se  suma  a  la  peregrinacih  de  los  Chontales  es el 
que  viene  de  la  Sierra  de  los  Tuxtlas. 

Para  la  fiesta  de  la  Santa  Cruz en el ano  de  1992  llegue 
frente  al  SeRor  de  Otatitlan  como  parte  de la peregrinacih de  los 
Chontales,  al  lado  de  los  peregrinos  con  los  que cornparti tres  días 
y  medio  de  camino.  Como un peregrino  mas  experimente  muchos 
momentos  de  solidaridad,  aprendi  las  normas  generales  para 
manejarme  dentro  de  la  peregrinaci6n  y  me  senti  fuertemente 
impresionado  por  los  numerosos  relatos  de  milagros  atribuidos  al 
SeRor  de  OtatitlBn.  Creo  haber  entendido  algunas  de  las  razones por 
las  que  la  gente  mantiene  su  fe  y  participa  en  los  rituales. 
Tambien  sufri el cansancio, el miedo y la incomprensi6n;  estas  son 
las  dificultades  que  se  presentan  al  prticipar  en  una  "estructura 
social  simplificada" que, sin embargo, nunca  olvida  del  todo  las 
diferencias  sociales, y en  la  que  se  da la toma  de  decisiones 
controlada  por  algunos  sujetos. 
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Hipdtesis de trabajo 

A lo  largo  de  la  investigacibn  me  formula  las  siguientes  preguna- 
tas. ¿Cuales  son  los  motivos  por  los  que  la  gente  peregrina?  ¿Hasta 
quC  punto  se  puede  analizar  este  fen6meno  en  tarminos  de  comunidad? 
¿Cual  es  la  relaci6n  de  las  creencias  populares  con la versi6n 
noficialn  u  ortodoxa  de  la  fe? ¿Qua tipo  de  informacidn  circula  al 
interior  de  la  peregrinaci6n y cual  es  su  funcih?  ¿Cuales  son  los 
ritos  que  se  emplean  para  generar  relaciones  de  parentesco  ritual 
o de  compadrazgo?  ¿Que  tipo  de  liderazgo  se  presenta  en la 
peregrinaci6n3  ¿Qua  tipo  de  poder  maneja el lider  y  cual  es  la  base 
que lo sustenta?  ¿Que  tipo  de  unidad  es la peregrinacibn? El 
parentesco  ritual  que  se  crea  ¿tiene  relaci6n  con  intereses 
particulares?  ¿Se  presentan  conflictos  de poder al  interior  de la 
peregrinacih? 

Estas  preguntas  fueron  orientadas  por  ciertas  cuestiones 
te6ricas,  asi  como mis  hip6tesis  de trabajo. Supuse  que la 
lfminofdalfdad y  la communftas  de Turner se  reducen  a  las 
relaciones  dentro  de  los  subgrupos  de  la  peregrinaci6n. No pueden 
aplicarse  al  conjunto  de  la  misma  y  de  ah1  resulta  su  limitado 
poder  explicativo. Al interior de la peregrinaci6n  se  asimilan  las 
reglas  especificas  para  manejarse  en  ella  mientras dure. En  este 
sentido el ritual establece  no  s610  las  relaciones de fraternidad, 
sino  tambih refuerza  redes  de  relaciones  de poder. Los  partici- 
pantes en el ritual  son  seleccionados  de  acuerdo  a  las  relaciones 
de  poder  existentes  previamente  y  cuya  base  energbtica  hay.  que 
buscar  en  el  lugar  de  origen.  Las  caracterlsticas  de  la  estructura 
peculiar  (Varela 1984: 20) de  una  peregrinacibn,  incluyendo  las  del 
liderazgo,  dependen  del control que  posee el lider y del poder que 
maneje  a  partir  de  dicho  control.  El  manejo  dialectic0  del  binomio 
control/poder  de  Adams  resulta  mas  Qtil  para el analisis  de la 
peregrinacibn  que  los  conceptos  de  Turner. 
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Enfoque tt6rico 

Los trabajos  de  Victor  Turner  ofrecen  un.conjunto  de  conceptos  para 
analizar el fen6meno  de  las  peregrinaciones  que se presentan  en 
diferentes  partes  del  mundo,  en  diferentes Cpocas, religiones  y 
contextos  sociales.  Me  refiero  en  particular  a  los  ya  mencionados 
conceptos que describen  la  nestructura  simplificadan,  esto es, los 
de lfrninoidad y communitas. 

Sin embargo, al  leer  el  trabajo  de  Gilbert0  Giminez  (19781, 
concretamente el capitulo cinco, me percate  de  ciertos  limites en 
la  aplicaci6n  de  los  conceptos  de  Turner.  GimCnez  describe  la 
peregrinaci6n  como  un grupo heterogeneo  y  con  una  configuraci6n 
jerarquizada,  rigurosamente definida. En  la  primera  etapa  la 
peregrinacidn  se  constituye por grupos  de  topiles  y el contingente 
adiSipadO,, a  los  que  siguen  portadores  de  los  accesorios  y el 
an6cleo piadoso,, formado  por  mayordomos,  rezaderas  y  devotos. En 
las  etapas  restantes  queda  solamente el an6cleo piadoso, con su 
estructura propia.  En  la descripci6n  destaca la continua  compe- 
tencia  entre  los  peregrinos en busca  de  merecer  el  titulo  del  mejor 
cargador  de  las  imagenes  sagradas.  Las  mujeres  y  los  hombres  tienen 
asignados  diferentes  papeles  en  los  preparativos,  durante el 
trayecto  y en su estancia  en el santuario; en  especial,  GimCnez 
detalla  las  diferencias  dentro  de  las  actividades  cultuales.  Dentro 
del  grupo  varonil  se  puede  percibir el status  especial  de  los 
llderes  de  la  peregrinaci6n  en  cuanto  a  la  toma  de  decisiones  y 
acceso  a  ciertos  recursos  significativos. Los conceptos  de  Turner 
permiten  elaborar  una  descripci6n  general  de  la  peregrinacih,  como 
un fendmeno  qtantiestructuraln,  pero  dejan  al  margen  las  relaciones 
de  poder  que  la  misma  peregrinaci6n  refuerza. 

Por otro lado, Turner (1974) sostiene  que  se  da un tipo  de 
rclaci6n  complementaria  entre  la  peregrinaci6n  y  la  ortodoxia 
religiosa.  Sin  embrago,  los  datos  y  el  analisis  hecho por GimCnez 
no  confirma  esta  opini6n.  Para  dar  un  ejemplo, Gimhez relata  c6mo 
el grupo  piadoso  realiza  oraciones  y  cantos  aprendidos  durante  las 
misiones  populares  pueblerinas  realizadas  peri6dicamente por el 
clero. El contenido  pietista  y  sacramentalista  de  estos cantos, que 
se encuentra  muy  alejado  de  los  propios  c6digos  y  practicas  reli- 
giosas  de  los  peregrinos,  importa poco, hecho  que  escapa  a  la 
percepci6n  de  los  mismos  peregrinos.  Lo  mismo  puede  decirse  de  la 
teologia  espiritualista  subyacente  a sus rezos. Hay  que  rezar  y 
cantar,  decla  una  rezandera,  con  la  oraci6n  que fuere, con  tal  de 
que  esta  haya  sido aaprobada, por la costumbre  y  la  tradicibn. 
(Gimenez 1978:  115)  Teniendo  en  mente  estas  posibles  limitaciones 
de la  teorla  de  Turner,  tal  y  como  se  perciben  analizando  los  datos 
de GimCnez,  partí  a  mi  segundo  trabajo  de  campo  en  Otatitlan. 

Con  los  "anteojos  te6ricos"  de  Turner  me  propuse observar los 
festejos  del  Otatitlan.  Los  conceptos  de  Turner me  fueron  de 
utilidad  para  entender  algunas  cosas; el respeto  y  reconocimiento 
que  algunos  anfitriones  manifiestan por los peregrinos, las 
relaciones  solidarias  entre  los  peregrinos  mismos  (al  menos  a lo 
largo  de  la  geregrinaci6n  y  durante su estancia en  el Santuario)  y 
los  sentimientos  de  amistad  generalizada  que  se  experimenta  durante 
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la  fiesta. Pero, por  otro lado, comencb  a  sospechar  que el fen6meno 
rebasaba  al  menos  en  un  aspecto  la  capacidad  de  dicha  teoria:  en el 
de  las  relaciones  de  poder  dentro  de  las  diferentes  peregrinacio- 
nes. No tenian  cabida,  por ejemplo, las  rivalidades  por  la 
direcci6n  dentro  de  las  peregrinaciones  de  ciclistas  procedentes  de 
Sayula  de  Aleman o dentro  de  la  misma  peregrinacibn  de  los 
Chontales,  la  cual  debe  su  nombre  a  sus  líderes  hereditarios.  En 
pocas palabras, los  conceptos  de  Turner  me  decian  poco o nada  sobre 
las  causas  que  generaban  cierto  tipo  de  organizaci6n y no  otra, la 
que  se  manifestaba  en  la  competencia por el poder. 

Empece  entonces  a  entrever  la  necesidad  de  apoyarme  en  otro 
marco  te6rico  que  explicara el fen6meno y que  fuera  compatible  con 
el de Turner. Encontrb en el modelo  de  Adams  los  conceptos  que  me 
permitirian  analizar  el  fen6meno  de  la  peregrinaci6n  tomando  en 
cuenta  las  relaciones  de  poder  que  se  desenvuelven en su 
interior.= Adams  ofrece  una  teoria  del  cambio  sociocultural, 
fundada  en la concepci6n  del  "fenbmeno  humano"  como  parte  del 
sistema  fisico y energbtico. La  peculiar  adaptaci6n  del  hombre, 
mediante la cultura,  le  ha  permitido  diferenciarse  de  otras 
especies.  Se trata  de  una  diferenciaci6n  entre el control  de 
recursos  significativos  para  actores  sociales y el poder 
independiente  que  se  origina  a  partir  de  este  control  (Varela 1984: 
3 5 ) .  En  tbrminos  generales,  es un proceso  situado  en la lucha por 
la  sobrevivencia  del  mas  eficiente  captador  de  energia,  un  proceso 
que  genera  estructuras  muy  complejas y en continua  reorganizaci6n. 
Estas  estructuras  se  describen  como  unidades  operantes  de 
diferentes  niveles  de  integraci6n.  Esta  terminologia  ofrece 
parametros  inteligibles  para  identificar el nivel  evolutivo  de  las 
sociedades,  asi  como  explicar la base  misma  de  su  evoluci6n  y 
establecer  comparaciones  (Varela 1984). 

Una  aplicaci6n  del  marco  de  Adams  a la peregrinaci6n  de  los 
Chontales  me  posibilita  analizar  la  estructura  social  del  fen6meno 
esudiado en su  dimensi6n  de  poder y control,  completando asi la 
parte  del  estudio  que  no  aborda  la  teoria  de Turner. 

3 Las  ventajas  del  modelo  propuesto por Adams  son  descritas 
por Varela (1984). 
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San AndrCs Otatitlan 

Ubicacidn y ambiente natural  

El pueblo  de  San  AndrCs  Otatitlan  (en  adelante  Otatitlan)  esta 
ubicado  en  medio  de  la  llanura o parte  baja  de  una  gran cuenca, la 
Cuenca  del  Papaloapan.  Dicha  regi6n  se  caracteriza por  una gran 
heterogeneidad  de  vegetacibn,  climas  y  suelos,  distribuidos  desde 
las  altas  cumbres  de  la  Sierra  Madre  Oriental  hasta  la  planicie 
costera. La  Cuenca  se  subdivide  de  forma  natural  en  dos partes: una 
formada  por  llanuras  bajas  y otra, por  tierras altas, montaRosas  y 
de  topografla accidentada.. 

Pollticamente  la  superficie  de  la  Cuenca  se  divide  entre  tres 
estados. Las  tierras  altas  se  reparten  entre el Estado  de  Puebla  y 
el  de Oaxaca, mientras  que  la  planicie  le  corresponde  al  de 
Veracruz.  Otatitlan  esta  situado  en el centro  geografico  de la 
Cuenca,  a 18  grados  y 11 minutos  de  latitud  y  96  grados  y  tres 
minutos  de longitud,  aproximadamente  a  10  metros  sobre  el  nivel  del 
mar, en  la  rivera  del  Rlo  Papaloapan. Los limites  del  Municipio 
estan  seRalados  al  norte  y  al  oeste  por el cauce  del Río Papaloa- 
pan, al  este  por el lindero  del  poblado  de  Tlacojalpan y el Rlo 
Palo  Gacho y al sur  por el limite  del  Estado  de  Oaxaca.  Otatitlan 
pertenece  a  la  subregi6n  denominada  De  los  Rlos o Comarca  de 
Cosamaloapan. El Municipio  de  San  AndrCs  Otatitlan  tiene  una 
extensi6n  de 53.46 km*. Esta  dividido  en 36  lOCalidad@S, cuatro  de 
las  cuales  tienen  la  categorla  de  Congregaci6n. 

En  cuanto  al clima, segfin datos  de la  Carta  de  Climas  de  la 
SPP, este  esta  clasificado  como  calido subhfimedo con  lluvias en 
verano,  con menos  de  cinco por ciento  de  lluvia  invernal y sus 
siglas  de  identificacidn  son AwZ(w).  SegtZn datos  ofrecidos  por el 
Instituto  Tecnol6gico  de  Veracruz,  Otatitlan  tiene  un  periodo  anual 
de  sequla  que  varia  entre  tres y seis meses.  La  temperatura  anual 
promedio  es  de 25.5 grados centlgrados. La  temperatura  maxima 
histbrica  registrada  fue  de 40.5 grados  y la minima,  de 11.0 
grados.  La  pluviosidad  anual es  de 1762.5 ml. presentando  la  maxima 
de 72.0 ml. Los  vientos  dominantes  son  de  noreste. 

En  general el tipo  de  suelo  que  posee  Otatitlan  es  cambisol, 
joven  y  poco  deSarrOllad0,  susceptible  a  la  erosidn rapida. La 
vegetaci6n  correspondiente, por la  altura  y  humedad,  seria  la  de 
bosque  tropical  pereninfolio  bajo o mediano,  identificable por los 
manchones  residuales.  (Tamayo y Beltran 1977: 10) 

En  la actualidad la mayor  parte de las  tierras  del  Municipio 

4 n( . . ) los  limites  naturales  entre  Alto y Bajo  Papaloapan 
corren  por  la  parte  inferior  de  la  faje  transicional  de 
abosque  de niebla, alrededor  de  108  1000  metros  de 
altura, donde  se  tiene  temperaturas  y  rbgimen  de  humedad 
distintos  de  la  zona  baja y tambiCn  del  bosque  mixto 
superior.n (Tamayo y Beltran 1977: 1 0 )  Esto  indicarla  la 
existencia  de  una  tercera  subregih  en la  zona, la  del 
somontano. 
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se  ocupan  en  la  agricultura.  En  Otatitlan  se  cultiva  principalmente 
caRa  de  azacar y platano macho, y -en  menor  escala- maiz, frijol y 
arroz. Las  tierras  de  primera  calidad  generalmente  son  las  que 
estan  ubicadas  en  los  costados  del Rio Papaloapan y estan  ocupadas 
por cultivos  de platano. Mientras  que  las de segunda y tercera 
calidad  se  ocupan  en  el  cultivo  de  caRa  de  azdcar,  maiz,  frijol y 
arroz.  Dentro  del  fundo legal, la  mayoria  de  las  casas  poseen 
huertos  familiares  que  aumentan  de  tamaRo y de  variedad  de  especies 
vegetales  conforme  las  casas  se  alejan  del  centro  del poblado. 
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Algunos  datos  demograficos 

El Municipio  de  San  Andres Otatitlh muestra  la  siguiente  composi- 
ci6n  demografica: 

AA0 Total  Hombres  Mujeres 

1960  3752  1922  (51.23)  1830  (48.77) 

1970  4836  2466  (50.99)  2370  (49.01) 

1980  5568  2805  (50.38)  2763  (49.62) 

1985  6052 

1990  5415  2684  (49.56)  2731  (50.43Ib 

En  cuanto  a  su  tasa  de  crecimiento,  en  las Clltimas decadas  tenemos 
lo  siguiente: 

60-70: 28.89 70-80: 15.14 80-85: 8.69 80-90: -2.7= 

La  tasa  de  natalidad  es  de 1.4 y la de  mortalidad  de .047. La 
densidad  de  poblac6n  actual  es  de  113  individuos  por  kil6metro 
cuadrado.  De  acuerdo  con  los  datos  del XI Censo  Nacional  del  INEGI 
la  edad  media  de  los  habitantes  es  de  21 afios. La  poblaci6n  esta 
dividida por grupos  de  edad  como lo muestra la tabla: 

Edades 

6.0 59.0  34.9 % 

65-  15-64  0-14 

Servicios 

La  cabecera  del  municipio  cuenta  con  instalaciones  de  energla 
elkctrica y en  la actualidad la mayorla  de la poblacibn  cuenta  con 
este  servicio. 

El proyecto  de  introducci6n  de  agua  potable  fue  realizado  por 
la Comisidn  del  Papaloapan. El proyecto  inici6  en  1953, el plano 
del  sistema  es  de  1955  y  la  conclusi6n  de  la  construcci6n  tiene la 

b Veracrw. p-rrultadorr definitivos.  Datos por localidad 
(Integracibn  territorial). INEGI,  1990, TOMO I y 11. 

Veracruz. Loc. cf t .  

7 Censo  realizado por el Instituto  Tecnol6gico  de  Veracruz. 
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fecha  del  26  de  noviembre  de 1956.. El  sistema  de  agua  potable 
actualmente  es  insuficiente  para  las  necesidades  del  municipio,  en 
el  cual  se  ha  triplicado  la  poblaci6n  desde  que  se  introdujo  el 
sistema.  Se  realizaron  obras  de  ampliaci6n  de la red, pero  no  han 
sido utilizadas.. TambiCn  hay un oxigcnador  de  agua  y una 
cisterna,  obras  que  no  fueron  concluidas.  Las  casas  ubicadas  del 
otro  lado  del  muro  de  contencisn  que  bordea  al Rio Papaloapan 
(sobre el  cual  se  construy6  la  carretera  asfaltada),  no  cuentan  con 
el  servicio  de  agua potable, salvo  la  continuaci6n  de  la  calle  Diaz 
Mir6n, en la zona  denominada  La  Rivera. En el XI Censo  de  Poblaci6n 
y  Vivienda  aparece  que  el 65.9% de la  poblacibn  tiene  acceso  a 
algfin tipo  de  servicio  de agua, ya  sea  en la  casa, ya  sea  fuera  de 
ella, en  la  calle. 

El  primer  cuadro  del  pobladoao  cuenta  con  drenaje  para  aguas 
pluviales. El sistema  fue dafiado cuando  se  asfalt6 la calle  que 
rodea  a  la  plaza y en  la  actualidad  se  encuentra  inutilizadoaa. 
Por lo demas,  el poblado  carece  de  drenaje  para  aguas negras, 
aunque  en el XI Censo  de  Poblaci6n  y  Vivienda  aparece  que  a  este 
servicio  tiene  acceso  el 53.70 de la  poblaci6n. 

En Otatitlan  hay  una  clínica  rural  de  la  SSA  de  tipo V". La 
clínica  cuenta  con  un  m6dico  reciCn  recibido,  que  esta  realizando 
su  servicio  social. A veces  el  centro  cuenta  con  una  enfermera  que 
se  dedica al programa  de  Planificaci6n  Familiar.  La  clínica  tiene 
diez  anos funcionando. No cuenta  con  archivos  disponibles.  La 
mayorie  de  las  personas  que  solicitan  el  servicio  son  los  de  bajos 
recursos,  que  provienen  de  la  cabecera  y  de  las  rancherias. 

En cuanto  a  los  servicios  de  salud el poblado  cuenta  tambiCn 
con una  Unidad  MCdica  Familiar No. 41  del IMSS.  El establecimiento 
esta  limpio,  con  muebles  en  buen  estado. En cuanto  al  personal 
medico,  esta  constituido por un doctor  titulado  con  contrato 
renovable  a  los  seis  meses, una enfermera  y  una  pasante  de 
enfermería  que  esta  realizando  su  servicio  social. El personal 
restante  esta  formado por  un afanador , un encargado  de  los  tramites 
y  de  la  farmacia  y un encargado  del  mantenimiento.  Administrativa- 
mente la Unidad  depende  del IMSS de Orizaba.  Los  medicamentos  les 
llegan  del IMSS de  Tierra Blanca. La  Unidad  fue  inaugurada el diez 
de  julio  de 1964. Hasta  1986  se  cont6  con  dos  doctores.  Los 
principales  derechohabientes  vienen  del  Ingenio  Tres Valles, S . A .  

8 La  introducci6n  de  la  luz y el agua  potable  al  poblado 
form6  parte  de  las  acciones  de  reconstrucci6n  posteriores 
a la  inundaci6n  suscitada  en 1944. 

S Dato  ofrecido  por el encargado  del  sistema  de bombeo: 
Gustavo  Cobos  Salom6n. 

Cuando  utilizo  el  termino  poblado  me  refiero  a la sede 
del  Municipio. 

Dato  ofrecido  por  Rodolfo  Aranda,  representante  del 
ComitC  General  Campesino. 
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y de Mexpapel. A los  trabajadores  eventuales,  que  en su  mayoria  son 
peones  ocupados  durante  el  período  de  la  zafra,  se  les  da  la 
prestacibn  mediante pases; en  los  pases  se  especifica el nombre  del 
paciente y el salario.  Ocasionalmente  utilizan  el  servicio  los 
trabajadores  de  rangos  medios y altos. La  unidad  medica  atiende 
patologias  de  minimo  riesgo.  Los  casos  riesgosos  son  canalizados  al 
Hospital  General  de  Zona  que  esta  situado en Cosamaloapan. El Qnico 
servicio  abierto  a  la  comunidad  en  general  es el de  mencionada 
Planificaci6n  Familiar. 

La  oficina  de  telagrafo  fue  proporcionada  en  tiempos  de 
Plutarco  Elias  Calles. El servicio  cuenta  con un responsable  y  un 
mensajero.  La  oficina  depende  de  la  Gerencia  Estatal  de Jalapa. 
Utilizan  el  sistema Morse. A partir de  1977  se  instal6 el servicio 
lada  automAtico.  Anteriormente  se  recurrla  a  la  central  telef6nica 
de  Cosamaloapan. Y para  comunicacibn  interna  habia un sistema  de 
conmutador  mediante  operadora.  Segen  el X I  Censo  de  Poblacibn  y 
Vivienda,  hay  en  uso  347  aparatos  y  la  capacidad  del  sistema 
telefbnico  es  de  250 lineas. 

El  servicio  de  correos  ya  funcionaba  desde  el  aKo  de 1946. 
Desde  1986  es  una  institucibn  descentralizada  ya  que  depende  de  la 
Gerencia  Estatal  de  Veracruz.  El  sistema  envios  de  pagueteria  es 
utilizado  al  minimo. La oficina  cuenta  con un responsable y un 
mensajero. 

El poblado  ce  cabecera  cuenta  con  instituciones  educativas  de 
nivel  basic0  y  medio  superior.  Dentro  del  nivel  basic0  Otatitlan 
cuenta  con  cuatro  escuelas  primarias  que  atienden  a  1046  alumnos  en 
promedio  y  una  secundaria  que  educa  a  227  adolescentesl2.  En el 
nivel  medio  superior,  el  poblado  posee  un  bachillerato  particular 
por  cooperacibn,  que  atiende  a  80  alumnos en  promedio. 

Censo  realizado  por  el  Instituto  Tecnol6gico  de Veracruz. 
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ProducciOn 

Otatitlan  esta  situado  en  una  vasta  regi6n  en  la  que  hay  buenas 
condiciones  para el cultivo  de  caRa  de azkar. Los  cultivos  de 
temporal  asociados  con  la  caRa  son el arroz  y  el malz, ya  que 
pueden  realizarse  en  los  periodos  improductivos  del  ciclo  agrlcola 
de la  cana,  en los  que  no  hay  necesidad  de  emplear  la  mano  de obra. 
TambiCn  se  producen  algunos  tipos  de  frutos  tropicales,  en  especial 
el  platano  y  el mango. 

Algunos  datos  de  la historia econ6mica  de  la  regi6n 

En  la  primera  mitad  del  siglo XXz3 se  producia  en  Otatitlan malz, 
caRa  y  platano.  Los  dos Clltimos se sembraba  menos.  S610  habia  una 
hacienda  importante  cerca  de  Otatitldn, la de  Paso  Nuevo  del 
Caballero,  propiedad  de  Don  Francisco  Ahuja.  habla  unas  pocas 
propiedades  privadas  grandes  y lo demas  se  producia  en  los  pequeRos 
huertos  familiares  que  rodeaban  las casas. 

Las  vias  de  comunicaci6n  terrestre  eran  los  "caminos reales", 
esto es, caminos  de  herradura.  Una  buena  parte  del  transporte  se 
realizaba  por  vias  fluviales. El grueso  de  la  producci6n  para la 
exportaci6n  abandonaba la regi6n por medio  de  la Clnica via  de tren. 
El rlo  representaba  un  obstaculo  formidable  para el transporte  de 
productos;  sdlo  existfa un puente  para  pasar  a  otra  orilla; el 
puente  era  de  un  carril,  hecho  de  madera y se  encontraba en  el 
poblado  de  Papaloapan,  a  20  kil6metros  de  Otatitlan.  En  Otatitlan 
tambien  se  podia  cruzar el rlo  utilizando canoa, de  remo o de vara, 
para  continuar el trayecto  a  pie o por  medio  de "quayines", carros 
de  transporte  jalados por caballos o mulas. 

La decada  de  los  aAos 20 fue  para  Otatitlan  importante  por  la 
presencia  de  las  compaRlas  plataneras.  Dichos  negocios 
transformaron  la  actividad  del  poblado  durante  diez aRos. Entre 
1920  y  1925  se  instalaron  en  la  zona  empresas  norteamericanas  para 
producir  platano en gran escala:  la  Standard,  la  Coyamel  y la 
Winber,  esta Clltima ubicada en  Tuxtepec.  El tipo  de  platano  que 
introdujeron  fue el "ruatan", hoy  conocido  como  platano  tabasco. 
Con la llegada  de  las  compaRlas  hubo  trabajo  suficiente  para  la 
gente  de  Otatitlan.  La  compaRla  platanera  Standard  se  estableci6 
rlo  arriba en un  poblado  llamado  Papaloapan,  a  unos  veinte 
kilbmetros  de  Otatitlan,  por  donde  pasaba  la  ruta  ferroviaria. En 
el  poblado  de  Papaloapan  la  producci6n  de  platano  "ruatan"  se 
enviaba  al  extranjero por medio  del  ferrocarril. 

Las  compaHlas  ampliaron  los  caminos  reales  e  introdujeron 
incluso  un  camibn  que  transportaba  pasajeros  del  pueblo  de 
Papaloapan  a  Otatitlan.  En el pueblo  de  Papaloapan  se  ubicaba  el 

13 Informacidn  proporcionada  por  Francisco  Caliz Galan, 
nacido el 27 de  junio  de 1906. Don Lino, otro  anciano  del 
municipio,  coincidi6  con  Don Caliz, y  aRadi6  algunos 
datos. 
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puente  para  cruzar el ~ I O  y  la  empresa  platanera  Standard.  Las 
companias  plataneras  extendieron  la  via  ferroviaria  del  poblado  de 
Papaloapan  a  Tuxtepec,  para  transportar  carga  y  pasajeros.  En  aquel 
tiempo se habfa  organizado  un  sindicato  de  cargadores,  con  setenta 
y  cinco  miembros.  La  carga  se  estibaba  en lanchas, las  cuales 
transportaban el platano  por  el  rlo  al  poblado  de  Papaloapan.  Eran 
diez o doce  lanchas  cada  una  con  capacidad  de  una  docena  de 
toneladas. Ademas  habia  "chalanes"  jalados por  remolcadores.  La 
agrupaci6n  aludida  se  llam6  primero  Liga  de  Marineros,  y  despuas 
Cargadores  de  Carga  Blanca  y  Frutas  Tropicales-  Funcionb  de  1937  a 
1940.  El  sindicato  les  proporcionaba  contrato  colectivo  a  los 
trabajadores. El salario  era  de  diez  centavos  por  racimo,  se  pagaba 
el sCptimo dfa. Ademas  se  pagaban  las  vacaciones,  mas un centavo 
para  la  medicina.  Las  compaRias  plataneras  tenian  controlado el 
proceso  de  produccibn.  Las  compaRias  garantizaban  la  compra  de un 
volumen  de  platano  a l o s  productores y otorgaban  credit0  para  la 
siembra,  la  fertilizacibn.  Ademas  ofrecian  prestamos en caso  de 
siniestros. 

Los  productores  de  platano  mas  importantes  de  Otatitlan  fueron 
Francisco  Ahuja,  los  Fentanes,  los  Parroquin,  los  Sarmiento,  Ram6n 
y Bernardo L6pez, Ermilo  Marque2 y algunos  miembros  de  la  familia 
Cisneros.  Este  grupo  de  personajes  controlaba  la  mayor  parte  de la 
tierra  cultivable  alrededor  de  Otatitlan. 

Las  companlas  plataneras  trabajaron  hasta  1941,  ano  en  que la 
producci6n  decay6  de  forma  escandalosa  debido  a  una  plaga  llamada 
"el chamuscowx4.  En  menos  de un mes  se  acab6 el cultivo  del 
platano  en  la  zona  reduciendo  drasticamente  la  planta  laboral  en el 
Municipio. 

Por si fuera poco, en el 1944  hubo  una  inundaci6n en  la zona 
que  destruyb la mayor  parte  de  los  cultivos y mat6 casi  todo el 
ganado.  La  inundaci6n daRo  seriamente  el  poblado y la  poca  infra- 
estructura  con  que  contaba  Otatitlan. 

Para  los  finales  de  los  aRos  40  se  da el inicio  en  Otatitlan 
de la  produccidn  caRera  en  gran escala. El pueblo  es  admitido 
dentro  del  perimetro  de  entrega  del  ingenio  San  Cristobal. En aquel 
entonces  muy  lentamente  se  inicib  de  nuevo el cultivo  del  platano 
en  el  Municipio,  pero  del  platano "macho". Fue  hasta el inicio  de 
la  decada  de  los  cincuenta  cuando  se  logr6  elevar 
significativamente  la  producci6n.  Para la comercializaci6n  del 
platano  macho  se  cre6  una  cooperativa  que  dur6  dos  anos.  La 
cooperativa  trataba  con  los  Compradores  foraneos  el  precio  y  giraba 
las  brdenes  a  los  productores  para  que  se  efectuara  el  corte y el 
embarque  del  producto  evitadose  la  presencia  de  compradores libres, 
los as1  llamados  Hcoyotesw. 

En  cuanto a la  historia  de  la  producci6n  canera, en los  anos 

z 4  La  plaga  se  llamaba  as1  porque  parecla  que  quemaba  las 
hojas. Rodolfo  Aranda,  representante  del  Comite  General 
Campesino y encargado  de  la  Caseta  Fito8anitaria  del 
Municipio  me  dijo  que  tal  vez la plaga  de  aquel  entonces 
era  cigatoca negra. 
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veinte  la  producci6n  excedente,  que  era  minima,  se  entregaba en  la 
finca  de  Paso  Nuevo  del  Caballero,  de  propiedad  de  Pancho  Ahuja, 
donde  había  tres  alambiques  que  elaboraban  aguardiente y panela o 
piloncillo (azthcar no refinada).  Otatitlan  empez6  a  producir  caRa 
en  gran  escala  cuando  el  ingenio  de  San  Cristbbal,  que  esta  en  el 
vecino  poblado  de  Tlacojalpan,  ampli6  su  perimetro  de  recepci6n. 
Las  gestiones  para  admitir la produccibn  de  cana  en  dicho  ingenio 
fueron  realizadas  por  las  familias  pudientes  de  Otatitlan y el 
motivo  oficialmente  esgrimido  fue  la  pobreza  de  la  zona  causada  por 
el  fracaso  del  cultivo  de  platano y por  la  inundacidn  catastr6fica 
de 1944. La  familia  Fentanes  Vasquez  de  Otatitlan,  que  controlaba 
mas  de  quinientas  hectareas  de  tierras,  fue  la  primera  en  entregar 
caRa  al ingenio. Mas tarde  comen26  a  entregar  el  Ejido  de 
Otatitldn. 

La  caRa  se  transportaba por  el rio. Cuando  Otatitlan  aument6 
la  producci6n el Ingenio  ensay6  otras  maneras  de  transportar la 
produccibn: se  colocb  una grtha para  que  se  cargara  la  caRa  en 
ng6ndolasn  del  ferrocarril.  Pero el puente por donde el tren 
atravesaba  el rio era  estrecho  para  permitir  el  paso  a  las 
ng6ndolasw  repletas  de caRa, las  que  perdian  buena  parte  de  su 
carga.  Finalmente  el  ingenio  de  Tres  Valles  fue el que  se  hizo 
cargo  de la  producci6n  caRera  de  Otatitlan,  cuando  seabrieron  los 
caminos  asfaltados. 

Para  finalizar  este  breve  recuento  de  la  historia  econ6mica  de 
la  regibn  agrego  algunas  tablas que dan una  idea de la situaci6n 
actual. 

Tabla 1 

TOTAL 
1960:1228 
1970:1263 
1980:1797 
1990:  3879 

PEA por sector: 

Sector primario: 
Sector secundario: 
Sector terciario: 

Poblaci6n  Econ6micamente Activaas 

RELATIVA 
32 b 
26 b 
32 % 
71 t 

1990 1980 

1090 930 
171 106 
114== 273 

OCUPuK)S:1642 PEI: 2195 

1970  1960 

828  947 
109 95 
251  186 

Instituto  Tecnol6gico  de  Veracruz. 

x9 Los  datos  en  negrillas  fueron  extraidos  del m 
%tic0  del E s a d o  de Veracrw, Ed.1992, INEGI. 
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. 

Tabla 2 Recursos por s e ~ t o r e s ~ ~  

Primario:  Agricultura ( 1 9 8 0 ) .  

Temporal 7 2 . 0   ( 7 5 . 7 9 )  No hay riego. 

pastos 2 3 . 0   ( 2 4 . 2 1 )  

Secundario:  industria ( 1 9 8 5 ) .  

RUBRO. ESlWLECIMImS. -. 
MANUFACRIRA. 5 13 
""""""""""""""""""""""""""""""""" 

-10 
Y RIRISMO. 63  108 

TRANspoKpE. 2 4 

SBINICIOS 
cxwNnms. 15  101 

86 228 
"" ""_ 

Tabla 3 

Itijol. 94 291  21012  139 006 112034  52  692  35914 

Arroz. 216  3191 140456 

Cbilc. 25 5940 141500 

silvicultura:  (metros  chbicos) 

1 9 7 5   8 . 0  Especies  preciosas. 
~~ 

a7 Instituto Loc. cit.  
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Frutas : 

El  mango  produce  de  10  a 15  rejas semanarias, el corte  dura  como 
dos  meses;  el  platano  como  75  toneladas por semana;  picante  (cuando 
hay)  50  toneladas  por semanal.. 

Las asociaciones  del  sector  productivo  primario 

Para  la  vida  econ6mica  del  poblado el sector  primario  es  el eje, la 
descripci6n  de  las  asociaciones  de  dicho  sector  nos  permite 
visualizar  los  elementos  que lo constituyen. La somera  presentaci6n 
de  las  relaciones  entre  las  asociaciones  nos  ofrece  cierto 
acercamiento  a  la  vida  econ6mica  del  municipio. 

Sindicato de Cortadores  de  Mango y Frutas  Tropicales 

El  municipio  cuenta  con  un  Sindicato  de  Cortadores  de  Mango  y 
Frutas  Tropicales (SCMFT). El sindicato  esta  afiliado  a la CTM 
mediante el registro  en  1957 ( # 8 0 4 / 5 9 ) .  El sindicato  fue  creado 
para  contrarrestar  los  abusos  de  los  productores. En actualidad 
cuenta  con  treinta  y  dos  miembros  fijos  que  pagan el registro 
recibiendo  a  cambio  protecci6n  mCdica por accidentes  y  la  garantía 
del  cumplimiento  de  los  acuerdos  logrados  con los productores.  En 
tiempo  de  zafra el nomero  de  miembros  aumenta  al doble. El 
sindicato  cuenta  con  un  local  que  fue  donado por  la f'legislaturan. 
Empez6  a  construirse en 1970  y  su  cimentacibn  fue disefíada para 
sostener  tres niveles.  El  local tiene  servicio  de  luz  elktrica, 
agua,  fosa  saptica y 36 sillas. El local  suele  ser  usado por los 
miembros  para  los  fines  sociales. 

El secretario  del  sindicato  tiene un papel  importante en la 
vida  política local.  El actual  secretario  se  siente "el brazo 
izquierdo"  del  gobierno  municipal,  y el derecho le da la 
pertenencia  a  la CNC: wYo cuento  con mi gente;  puedo  juntar  cien 
personas". 

El sindicato  tiene el compromiso  de  cortar la fruta  del  Ejido 
Otatitlan y del  Ejido  Calatepec.  Este  Qltimo  pertenece 
geograficamente  a  Cosamaloapan  pero  esta  formado  en  su  mayoria por 
ejidatarios  de  Otatitlan.  TambiCn  cortan la fruta  de  los  huertos 
familiares  de  las  casas  del  poblado. 

El sfndicato  funciona  de la siguiente  manera.  Antes  de  la 
temporada  se  convoca a una  reuni6n  de  patrones  donde  se  debate el 
precio  del  corte; si el  precio  es  conveniente  para  los  cortadores, 
hay  trato; si no, se  apela en  la Junta  de  Conciliaci6n  y  Arbitraje. 
En  dichas  reuniones  se  acuerda un precio  fijo  para  toda  la 
temporada,  independientemente de las variaciones  de  que  podrían 

Informaci6n  proporcionada por  el secretario  del  Sindicato 
de  Cortadores  de  Mango y Frutas  Tropicales  del  municipio. 
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darse  en  el  mercado. El acuerdo  sobre  el  precio  de  corte no siempre 
es  respetado  por  los  productores y los  miembros  del  Sindicato 
tienen  que  recurrir  a  diversas  instancias  para  obtener  garantias  en 
el  precio  acordado,  por  ejemplo  en el corte  de  1989  los  miembros 
del  Sindicato  pidieron  la  intervenci6n  de  un  diputado  federal  que 
gir6  a  los  productores  un  oficio  para  que  se  respetara el precio 
acordado; En 1990  los  cortadores  acudieron  a la Junta  de 
Conciliaci6n y Arbitraje  en  la  que  se  firm6  un  acuerdo, el cual 
finalmente  no  fue  respetado  por  los  productores.  La  Junta  mult6  a 
los  productores  con 60,000.00 pesos  a  cada  infractor.  Sin  embargo, 
dichas  sanciones  monetarias  no  fueron  cubiertas. 

Junta Local de Sanidad  Vegetal de la SARH 

En la Cabecera  del  Municipio  esta  ubicada la oficina  de  la  Junta 
Local  de  Sanidad  Vegetal  dependiente  de  la SARH. La  Junta  tiene 
como  funci6n  velar  que la produccibn  fruticola  salga  sana  de  la 
regi6n.  Para  ello est& colocada  una  caseta  de  control  en  la 
carretera  que  es el principal  acceso  al  poblado. 

A8OCiaCi6n de la PequeRa Propiedad 

En Otatitlan  existe la Asociacibn  de la PequeRa  Propiedad.  La 
organizaci6n  de  los  pequeRos  propietarios  se  inici6  en 1980, a  raiz 
de  unos  rumores  sobre  las  posibles  invasiones  de  tierras. En la 
actualidad  la  Asociaci6n  cuenta  con  150  miembros.  La  misma  tiene  su 
registro  en la PequeRa  Propiedad  Estatal.  Los  miembros  de  la 
Asociacidn  forman  grupos de trabajo  alrededor  de l o s  dueRos  de  la 
maquinaria.  Los  pequeRos  propietarios  cultivan  principalmente  la 
cana  de  azocar  y  entregan  su  producci6n al Ingenio  de  Tres Valles. 
La  Asociaci6n  esta  representada en  la  CNPP. Como  Presidente  del 
Comite  Ejecutivo  Local  funge  en  la  actualidad el ingeniero  Rafael 
Loyo  Senties, un pr6spero  productor  caRero,  que  cuenta  con el apoyo 
por  parte  del  Ingenio.  Durante  la  zafra  de  1989-90  los  productores 
asociados  de  la  pequeRa  propiedad  resintieron  una  notable  reduccidn 
de ganancias. 

Los Ejidos 

En el Municipio  estan  ubicadas  las  tierras  de  un  ejido  y  hay  otros 
tres  ejidos  (Calatepec,  Benito  Juarez  y  Playa  de  Vaca)  cuyas 
tierras  ubicadas  fuera  de  la  jurisdicci6n  del  Municipio  pertenecen 
a  vecinos  de  Otatitlan. Los Ejidos  Otatitlan  y  Calatepec  estan 
constituidos  en  su  mayoría por ejidatarios  del  municipio  que  nos 
ocupa 
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Ejido Otatitlan 

El  Ejido  Otatitlan  tiene  registradas  oficialmente  250  hectareas, 
aunque  hay  quien  sostiene  que  de  hecho el ejido  cuenta  con  263 o 
270 hectareas. Los ejidatarios  recibieron  la  posesi6n  en 1923. La 
tierra  esta  dividia  en  35  parcelas  y  una  de  ellas es usufructuada 
por  una  de  las  escuelas  del  poblado.  Las  parcelas  varlan en  medida, 
siendo  las  mas  pequeRas  de  dos  hectareas. 

Los  suelos  que  predominan  en  el  ejido  son  de  tipo  "barrialn, 
que  9610  son  aprovechables  para  cultivos  de  arroz o caRa; es  tierra 
de  tercera  apta  para pastos,  cana, arroz  y  arboles frutales. 
Algunos  ejidatarios  tienen  hasta  veinte  arboles  de  mango por 
hectarea  en  su  parcela. 

La  produccibn  del  ejido  varia  dependiendo  de la cantidad  que 
sea  ocupada por tipo  de  cultivo. El rendimiento  de la caRa en el 
ejido  es  hasta  de  cien  toneladas por hectarea  cuando  la  planta  es 
nueva, despues  se  va  reduciendo. El arroz llega  a  producir  hasta 
cinco  toneladas  por  hectarea.  El  promedio  de  rendimiento  por 
hectarea  de  cana  es  de  veinte  toneladas,  de  seis o siete  mil  rejas 
de  mango  y  de  arroz,  sesenta  toneladas. 

El Ejido  de  Otatitlan  posee  dos  camiones  de  carga  con 
capacidad  de  ocho  toneladas,  los  llamados  "rabonesn;  una  alzadora 
de caRa,  un  tractor  y  seis  carretas  para el transporte  de caRa. 

El  Ejido  enfrenta  varios  problemas  cr6nicos. El Banco 
(Banrural  de  Tierra  Blanca)  demora en pagar la cosecha  del  arroz 
hasta un mes. La  produccibn  de  mango  se  vende  a  los  ncoyotesvv  a 
precio  muy bajo. Lo  maximo  que  pagaron  en  1990  fueron  ocho  mil 
pesos, de  los  cuales  tres  mil  fueron  para  los  cortadores,  mas el 
costo  del  flete  del  producto  de la parcela  a la carretera  principal 
donde  espera el comprador.  La  cosecha  de caiia es  financiada por el 
Banco en coordinacibn  con el Ingenio  Tres  Valles. El Banco  ofrece 
prestamos  para ir realizando  los  diferentes  trabajos  que  implica el 
cultivo  de  caRa,  pero  es  frecuente  que  la  burocracia  y la 
corrupci6n  de  los  implicados  retarden el dinero.  Tambibn  hay 
acusaciones  de  malversaci6n  de  fondos al  interior  de  la  junta de 
representantes. En las  asambleas  de  ejidatarios la toma  de 
decisiones  es  monopolizada por el grupo  de  representantes. La gran 
mayorla  de  los  ejidatarios  son  ancianos o viudas  que estfin al 
margen  de  las  decisiones. 

Ejido Calatepec 
El  Ejido  de  Calateoec  fue  fundado por Resoluci6n  Presidencial  con 
fecha  de  19  de  enero  de 1938. Los tramites  fueron  iniciados  por el 
Comite  Benito  JuArez  en 1930. El Ejido  esta  formado por 91 
miembros, mas la parcela escolar, que  beneficia  a la escuela "del 
Once", la  "del Pedregaln  y  a  la  preparatoria  de  Otatitlan. 

Las 92 parcelas  ejidales  estan  divididas  en  208  fracciones. El 
Ejido  tiene  una  superficie  parcial  de 10,980,000 metros  cuadrados, 
a  las  que  se  suman caminos, rlos y  zonas  de  proteccibn  de 620,000 
metros cuadrados,  resultando  la  superficie  total  de 11,200,000 
metros  cuadrados. 

El  Ejido  Calatepec  produce  principalmente  platano  y caRa, 
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cultivos  que  ocupan  la  mayor  parte  de  las  tierras.  El  platano 
produce  entre  treinta y cincuenta  toneladas  por  hectarea  cada 
veinte días. La  caRa  produce  anualmente  de  treinta a cuarenta 
toneladas por  hectarea. Algunas  partes  de  las  tierras  ejidalss 
estan  ocupadas  por  arboles  frutales,  tales  como  el  mango y  la 
naranja. Se  producen en promedio  diez  mil  rejas  de  mango  anualmente 
y de  naranja  doscientos  millares  tambiCn  al aRo; estos  arboles 
ocupan  las  partes  colindantes  de  las  parcelas o algunas  zonas  no 
aptas  para  la caRa. El ejido  tiene  algunos  Arboles  de  aguacate, 
coco y pequeflas areas  sembradas  de  maíz y frijol  que  producen  para 
autoconsumo. 

El  ejido  cuenta  con  cuatro  tractores  equipados,  veinticuatro 
carretas para  transportar cafia, una  alzadora  de  caAa y una 
camioneta. 

Los  fen6menos  naturales  que mlis problemas  generan a  la 
produccih  son  las inundaciones,  los  nortes  (corrientes  de  aire  de 
80 a 90 km por hora), parasitosis  del  platano y de  la  caRa  de 
azticar. 

Los  ejidatarios  se  quejan  de  que  una  buena  parte  de sus 
problemas  surgen  por  culpa  del  Ingenio  Tres Valles, S . A . ,  al  cual 
acusan  de  "incompetentew.  Retrasa el recibimiento  de  la caRa, 
castiga  arbitrariamente  las  entregas  con  descuentos,  alarga  la 
zafra y reduce  los  precios pactados. 

Huertos  familiares 

La  mayoría  de  las  casas  cuenta  con  su  huerto o patio, que  ocupa  la 
parte  posterior  del  solar.  Los  huertos  aumentan  en  tamaRo en  la 
medida  en  que se alejan  del  centro  del poblado. Los  huertos  estan 
formados por arboles frutales,  arbustos y plantas  de  ornato. Las 
principales  clases  de  arboles  frutales  que se encuentran  en  los 
huertos, son: mango,  cacao, palma, mamey,  aguacate,  guayabo y 
guanlibano. En cuanto a los  arbustos  hay  plantas  medicinales y 
comestibles,  ademas  de  plantas  de  adorno.  La  produccidn 
generalmente  esta  orientada  hacia el autoconsumo,  aunque  hay  casos 
en  los  que  se  comercializa algtin excedente. 

Pesca 

Diariamente se ven por  la  maRana nifios o adolescentes  que  recorren 
las  calles  del  pueblo  ofreciendo  pescado fresco. La  pesca  es  una 
actividad  que  ha  disminuido  mucho  en  las tiltimas dCcadas  debido a 
problemas  de  contaminacidn  en  el r í o  Papaloapan. Hoy en  día  ya no 
es  posible  mantenerse  exclusivamente  de ella. 

Intermedirrismo 

Una  de  las  actividades  econ6micas características  de  la  economía 
local  es  la  del  intermediario. Los intermediarios o wacaparadoresm 
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manejan el mercado  de platano, de  mango  y  de  las.  demas  frutas o 
verduras. 

En  Otatitlan  el  comprador  de  platano  y  chile  mas  importante  es 
el seflor Gustavo MuFloz Loyo  actual  Presidente  Municipal  (1989- 
1991). MuRoz  Loyo  llegb a exportar  el  platano  a  los  Estados  Unidos. 
Se calcula  que  revende  sesenta  toneladas  de  platano  semanalmente  y 
hay  quien  afirma  que  son  setenta  y  cinco  toneladas  cada  ocho dias. 

Los  intermediarios o mayoristas  de  Otatiltan  suman  en  total 
media docena. 

La industria 

El  Ingenio  Tres  Valles, S.A.  

En  todo  el  Municipio  de  San  AndrCs  Otatitlan  no  hay  una  sola 
industria.  Sin  embargo,  la  la  vida  econbmica  de  la  regibn  gira 
alrededor  del  ingenio  azucarero  de  Tres  Valles. 

El  Ingenio  fue  construido  por  el  gobierno  federal  en  la  dCcada 
de  los  setentas  y  puesto  en  marcha  en  el aflo de 1979.  En octubre  de 
1988 el  gobierno  mexicano  anuncib  la  desincorporaci6n  de  la 
industria  azucarera.  En  noviembre  de  1989  habian  pasado  a  manos 
privadas 22 ingenios  en  todo  el pais. El Ingenio  Tres  Valles 
actualmente  forma  parte  de  tres  ingenios  que  posee el Grupo 
QuerCtaro  de  los  hermanos  Ruiz Obregbn. (MOnjaYb8 Moreno 1990: 48- 
55 1 

Las  quejas por  parte  de  los  productores  de cafla sobre  la 
ineficiencia  y  corrupcibn  de la empresa son constantes.  En la 
temporada  de  zafra  se  pueden  ver  largas  filas  de  vehículos  que 
transportan la cafla al ingenio,  los  cuales  tienen  que  esperar  dos 
o tres  dias  hasta  la  entrega.  Es  frecuente  que  los  administradores 
reciban  caRa  de  quien  no le corresponde  entregar  y  de  lugares  fuera 
de  la  jurisdiccibn  del  ingenio.  La  tardanza en  la entrega  de  mas  de 
veinticuatro  horas  es  castigada  con un descuento.  Existen 
volteadores  exclusivos  para  la  entrega  de cana, pero  el  grueso  de 
los  productores  tiene  que  esperar m&s de 24 horas  para  poder 
descargar  su  producto.  La  administracibn  del  ingenio  aplica  a  su 
arbitrio  los  descuentos.  Cuando la caRa  trae raices,  pelillos, 
macoyos,  piedras, tierra o cuando  se  quema  accidentalmente  una 
parcela  no  programada, el valor  del  producto  es  menor,  debido  a  la 
reduccibn  de  la  sacarosa  en  la caila. Sin  embargo  a  los  Hamigosw  del 
ingenio  no  se  les  hacen  los d e s c u e n t o ~ . ~ ~  El ingenio no siempre 
respeta  el  precio  pactado  al  inicio  de  la  zafra,  tampoco lo hace  en 
los  casos  en  los  que el retraso  se  generb por la ineficiencia  en  la 

z s  Informacibn  recabada  en  una  rcuni6n  de  la  pequeRa 
propiedad,  en  la  sala de  cabildos  de  la  presidencia  del 
municipio  de OtatitlBn, el 30 de  julio  de 1990. En  ella 
se  presento  un  grupo  que se proponia  como  planilla  para 
la  elecci6n  de  los  nuevos  representantes  de  la  organiza- 
cibn. 
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reccpcidn  de  la  cana  por  culpa  del  propio ingenio. 
El  ingenio  utiliza a los  inspectores  que  se  encargan  de  la 

relacidn  entre  61 y los  productores. Los  inspectores  de  campo 
supervisan  los  trabajos  relacionados  con  la  produccidn caiiera. Hay 
muchas  quejas  en  contra  de  los  inspectores. No avisan  el  dia  en  que 
se  corta  la  cana y pueden  llevarse  varios  camiones  cargado8  de  cana 
sin  que el dueRo se entere. S i  el dueRo  de  la  parcela  no  esta  le 
cargan a su  cuenta  varios  servicios  (abono,  chapeo),  que  seran 
descontados  al  final en la  zafra,  trabajos  que  en  realidad  pudieron 
realizarse  en  otras  parcelas. Los jefes  de tarea, es decir, las 
personas  elegidas  para  coordinar  las  tareas  de  produccidn  de un 
sector  de  productores, tambih incurren  con  frecuencia  en  practicas 
corruptas.  Consiguen  abono  adicional y en  vez  de  entregarlo  al 
productor,  lo  venden. La  mancuerna  entre  el  inspector y el  jefe  de 
tarea  puede  hacer  perder  mucho  dinero  al  productor.  La 
administracih  del ingenio  puede  dictar  sus  condiciones  sobre  la 
masa  de  productores  ya  que  estos  son  clientela  cautiva.  La 
prepotencia  de  los  administradores  del  ingenio  deja  en  ellos 
sentimientos  de  frustraci6n y la  situacidn  no  parece  haber  mejorado 
despues  de  la  privatizacidn. 

Colrezcio 

En el poblado  existen  alrededor  de  diez  comercios o tiendas. La 
mitad  de  la  poblacidn  depende  de  los  cultivos de la  caRa y del 
platano  para  su  sostenimiento;  estos  son  los  ejidatarios o pequeRos 
propietarios.  La otra  mitad  de  la  poblacidn  carece  de  tierras 
propias. En  este  contexto  se  entiende  que  papel  juegan  los 
prbstamos  de  vfveres  en  las  tiendas  del lugar.  Esa es la  forma  mas 
frecuente  en  la  que  los  tenderos  aseguran  su  clientela. 
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Gobierno 

El  Municipio  de  Otatitlan  cuenta  en  el  centro  del  gobierno  con un 
Presidente, un  Sindico,  un  Regidor  y un Secretario. El  la practica 
las  decisiones  son  tomadas  por  el  Presidente  auxiliandose  por el 
Secretario,  que  desde  1982  es  el  mismo  y  representa el hilo  de 
continuidad  entre  los  anteriores y los  nuevos  representantes  del 
gobierno. 

Otro  de  los  puestos  de  importancia  en  la  Municipio  es  el  del 
tesorero  que  viene  siendo  ejecutado  por la misma  persona  desde 
1982. 

El  Municipio  cuenta  tambien  con  su  Departamento  de  Policia,  su 
Ministerio Pilblico, la oficina  del  Registro  Civil y su Juzgado 
Mixto. 

Agencia del Ministerio Pdrblico 

La  Agencia,  la  cual  se  encarga  de la administraci6n  de  justicia, 
tiene  pocos  aKos  funcionando  en  Otatitlan.  Anteriormente  los 
sindicos  desempenaban  sus  funciones. El sindico  llevaba la 
investigaci6n  del  caso,  definia la multa y la  cobraba. 

En la Agencia  del  minsterio PllZblico municipal  se  atienden’ 
casos  que  ameriten  la  multa de hasta  quinientos  mil pesos. Este es, 
por  ejemplo,  el  caso  de  lesiones  de  primer  grado.  Los  problemas  mas 
comunes  que  atiende la agencia  son  los robos. Es muy  frecute  que  en 
los  autobuses  se  roba  a  los  visitantes,  especialmente en los  dias 
de fiesta.  Otro  problema comiln es el robo de  platano  en  las 
plantaciones. 

La Agencia  depende  de  la  Procuraduria  del  Distrito,  que  esta 
en  Cosamaloapan;  dicha  Procuraduria  es  una  agencia  estatal  que 
depende  de la Procuraduria  General  de  la Replfiblica. 

Partidos  politicos 

El  Partido  Revolucionario  Institucional  (PRI)  es  el  partido  que 
tiene la hegemonia  indiscutible en  el  Municipio.  El  PRI se 
introdujo  en  el  pueblo  entre  1943 y 1947. Hace  tres  anos  otro 
partido  hizo  presencia  en  Otatitlh: el PPS. Sin  embargo,  su 
influencia  en la vida  politica  local  fue nula. En  las illtimas 
elecciones  municipales  en  1989  particip6  el  Frente  Cardenista, 
proponiendo  como  candidato  a  la  Presidencia  al  ciudadano  Angel 
Bravo  Acosta  (en  al  actualidad  el  Juez Menor), como  candidata  a 
Síndico, a la  profesora  Isabel  Moreno  Campillo y como  candidata  a 
Regidora  a la ciudadana  Catalina  Roque  Hernandez  (actual Regidora). 
Se rwaora  que  los  cargos  que  ostentan  los  partidistas  del  Frente 
fueron  obtenidos  mediante  negociaciones  entre  los  representantes  de 
los partidos. 

El PRI  en  el  nivel  local  posee  una  organizaci6n  bien  definida: 
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cuenta  con  Presidente  y  un  Secretario.  Para  abarcar  a  toda  la 
poblaci6n  la  organizaci6n  esta  dividida  por  sectores. El grupo 
mayoritario  lo  representa  la  Cofederaci6n  Nacional  Obrero  Patronal 
(comerciantes y bur6cratas),  los o t r o s  grupos  estan  formados  por  la 
Confederacibn  Nacional  Campesina  y  la  Cofederacidn  de  Trabajadores 
de Mexico. 

En el tiempo  en  que  estuve  en  el  pueblo  se  realizaron  dos 
reuniones  locales  del PRI. En  estas  reuniones  aflor6  la  diferencia 
entre  el  discurso y la  realidad  que  vive  el partido. Por un lado  se 
habla  de la renovaci6n  del  partido  a  partir  de  los  lineamientos 
nacionales.  Se  habla, cada  vez  con  mas frecuencia, de  elecciones 
democraticas,  pero  hasta  los  representantes  de  los  sectores  son 
designados  por  el  Presidente  Municipal.  La  base  esta  inconforme  por 
la  nula  posibilidad  de  participaci6n y por las  transacciones  que 
hubo  con  el  partido  del  Frente  Cardenista. En una  de  las  reuniones 
los priistas  locales  en  varias  ocasiones  se  enfrentaron  con  el 
coordinador  de  zona  exigiendo el cumplimiento  de  las  promesas  de 
democretizaci6n. 

Las  politicas  a  desarrollar  que  se  plantea  el  partido  para 
1990 en el nivel  local  son  las  siguientes.  Se  pretende  recuperar 
todos  los  puestos  del  Municipio.  Se  buscara  eliminar  la  imposici6n 
de  candidatos.  Las  estrategias  que  se  formularon  fueron  las 
siguientes.  Afiliar  la  maxima  cantidad  de  miltantes.  Integrar 
patronatos  para  realizar  obras.  Una  de  las  mas  urgentes  es  la 
creaci6n  de  la  infraestructura  del  mercado,  obra  que  contribuiria 
a  disminuir el monopolio  de  los  grandes  intermediarios. 

Hay  otras  actividades  que desempefia el Pri-gobierno  en 
Otatitlan.  Desde  hace  dos  periodos  de  gobierno  municipal,  las 
esposas  de  los  presidentes  dirigen  el DIF. Su actividad  consiste en 
ayudar  a  los niPlos de  familias  de  bajos recursos, a los  enfermos e 
invalidos,  a los  desamparados.  La  directiva  del  DIF  se  encarga  de 
organizar  festividades  para  recabar  fondos  para  la  infancia.  La 
institucibn  esta  representada por  la Presidenta,  la  Secretario, la 
Directora,  la  Tesorera  y  las  Vocales;  todos  los  cargos  los  tienen 
mujeres. 
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Religi6n 

Cat6licos 

La mayoria  de  la  gente  de  Otatitlan  profesa  la  religi6n  catblica. 
El santuario  donde  esta  la  imagen  del  SeRor  de  Otatitlan es al 
mismo  tiempo  la  parroquia.  En  el  poblado  hay  dos  sacerdotes.  El 
Cura y el  Parroco, este filtimo de  aproximadamente 45 anos  de edad, 
atiende  todo  lo  relacionado  con el santuario.  El  Cura es el parroco 
anterior  y  atiende  una  pequeRa  capilla  dedicada  a la Virgen  de 
Guadalupe,  en  su  casa  particular,  donde  a  sus 70 anos  de edad 
disfruta  del  retiro. 

Pude  observar  que  la  participaci6n  de  los  feligreses  varones 
representa  la  cuarta  parte  de  toda  la  asistencia  a  las  funciones 
religiosas  en  el  templo  cat6lico. 

La  fiesta mas importante  para  el  pueblo  es  la  del  SeHor  de 
Otatitlbn.  La  fiesta  dura  ocho días, siendo el dia  mas  importante 
el tres  de mayo, cuando  la  Iglesia  celebra  la  Santa  Cruz. La fiesta 
del  Senor  atrae  a  miles  de  peregrinos  que  saturan  las  calles  del 
poblado. 

Evangelistas  pentecostales 

Un  grupo  evangelista  surgi6  en  el  pueblo  hace  un aRo. La  nueva 
comunidad  religiosa  inici6  con  siete  miembros y en la  actualidad 
cuenta  con  cuarenta  adeptos. Los evangClicos  instalaron un pequeRo 
templo  ubicado  a  unos  cuantos  metros  del z6cal0; el local  esta  a  un 
lado  de la  casa  del pastor. 

El  pastor  es  un  hombre  de 32 aHos  de edad, que  trabaja  como 
contador  en  la  Cervecería Modelo. En  el  servicio  religioso  lo 
auxilia  su  hermano  menor  de 18 anos. El dirigente  es  nativo  de  San 
Andres  Tuxtla;  vivi6  varios  aRos  en el D . F . ,  donde  hizo  su  carrera 
profesional  y  vivi6  diferentes  experiencias.  Form6  parte  de  varios 
centros  educativos y particip6  en  movimientos  politicos. En su 
opini6n,  la  religi6n  le  ha  permitido  "ubicarse" en  la  realidad, es 
decir  gracias  a  la  formaci6n  que  recibi6 ha dejado  los  sueRos  de 
transformaciones  sociales  ut6picas y se  propuso a desarrollar 
profesionalmente y en el  plano personal. Es  trabajador de una 
empresa y tzata  de  ser un hombre  de  provecho.  La  "central"  de  la 
que  depende el grupo  esta  en  Iztapalapa, D.F., donde  tienen  casas 
de  formaci6n  de líderes. 
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El poblado en 1992 

San  AndrCs  Otatitlan o "El Santuarion,  como lo llaman  los  lugare- 
Ros, esta  situado  en  la  rivera  derecha  del  Rlo  Papaloapan.  Para 
llegar  al  Santuario  hay  que  utilizar  alguna  de  las  carreteras  que 
corren a ambos  lados  del  Papaloapan.  Al  transitar  por  esos  caminos 
se observa  un  paisaje  mas o menos  homogheo,  constituido por 
amplias  zonas  de cultivo. Las  areas  cultivadas se dividen  a  grandes 
rasgos  en  dos#  dependiendo  del  tipo  de suelo: la  parte  formada  por 
tierra  de  primera  calidad  que  esta  localizada  en  la  parte  que  queda 
entre  el  rlo y las  carreteras  que  lo  bordean.  Las  carreteras  estan 
construidas  sobre  el  borde  de  contenci6n,  construido  para  detener 
el  caudal  del  rlo  cuando  aumenta  su volumen. Son  suelos  de  aluvi6n 
cuya  fertiliada  se  renueva  con  cada  inundacibn.  La  otra  parte  esta 
constituida  por  los  terrenos  de  segunda  y  tercera  calidad  ubicadoa 
haca  afuera  de  los  bordes.  La  mayorla  de  los  terrenos  de  primera 
estan  ocupados  por  plantaciones  de  platano  nmachon,  mientras  que en 
las  parcelas  que  estan  del  otro  lado  de la carretera  se  siembra 
preferentemente  la  caRa  de  az6car y en  algunas  pequeRas  parcelas, 
malz y  arroz. 

El  Santuario  es  uno  de  tantos  poblados  que  han  crecido  a  las 
orillias  del  gran  Rio  Papaloapan.  Aunque  su  importancia y peculiar 
crecimiento  no  pueden  entenderse  sin  tomar en cuenta  el  Santuario 
y  su fiesta,  la mayorla  de  la  poblaci6n  a  lo  largo  del  aRo se gana 
la  vida  con  trabajando  en  la  agricultura y comercio,  tal  como lo 
describi  mas  arriba. 

El  poblado  del  Santuario  visto  en  una  fotografla  abrea  tiene 
aspecto  de un avi6n  con  las  alas  inclinadas  hacia atras.  El eje 
central  lo  constituye  un  ancho  camino  de  terracerla  que  inicia  en 
un extremo  del  pueblo,  donde  estan  los campos, pasa  a un lado  del 
z6calo y  del  templo y contintba hasta el embarcadero.  En el centro 
esta el z6calo  con el templo y dos  escuelas. Las alas  son  las 
cuatro  calles  que  convergen  de  manera  diagonal  al centro. La  parte 
posterior  esta  formada por  la calle  principal  del poblado, la 
avenida  Diaz Mirbn, que  conduce  hacia el embarcader en  la ribera 
del rio. 

El  poblado  esta  dividido en cuatro barrios: el Barrio  de  la 
Ribera, el Centro,  el  Bario de  Arriba  y  el  de Abajo.  De los  cuatro 
barrios  los  mas  importantes  son  los  dos primeros. 

El Barrio  de  la  Ribera  abarca  tres  calles  que  salen  del 
embarcadero.  Este  barrio  esta  separado  del  resto  del  poblado  por 
"el muro", una  vieja  construccibn  que  servia  para  retener  las  aguas 
desbordadas  cuando  el  rlo  pasaba  mas  cerca  del pueblo.  El barrio  se 
ubica  en  la  franja  de  tierra  que  queda  entre  el  rio  y  el  muro;  la 
franja  en  su  parte  despoblada  es  usada  para  cultivo.  Algunos  de  los 
habitantes  de  la  Ribera  se  dedican  tradicionalmente  a  la pesca. El 
embarcadero es uno  de los principales  accesos  al  poblado,  por  donde 
entran  los  visitantes y peregrinos  que  tienen  que  atravesar  el  rio 
para  llegar  al  Santuario  en  los  dlas'de  la  fiesta  principal  y  a  lo 
largo  del ano. Del  embarcadero  parten  tres  calles, las que 
atraviesan  el  muro y se internan  en  el  poblado.  El  barrio  ademas.es 
famoso  por  sus  dos  cervecerias,  una  tienda, el prostibulo y dos 
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restaurantes. El atractivo  del  lugar  es  el  Restaurante Bar Nello's. 
El  lugar  destaca  por  el  tipo  de  alimentos  que ofrece: exquisitos 
platillos  preparados  con  mariscos  de  agua  salada y dulce,  armadi- 
llo, tortuga,  iguana  y  tepcztcuintle. Se  habla  mucho  en  el  poblado 
de  los  personajes  famosos  de la vida  polltfca  nacional  que  han 
visitado  el  Mellols. 

La  calle  Diaz Mirbn, que  es  la  principal,  lleva  en  linea  recta 
del  embarcadero  al  zbcalo.  La  avenida  se  divide  en  dos  secciones: 
la  primera  va  del  embarcadero  al  muro y la  segunda  del  muro  al 
z6calo. Del muro  al  z6calo la  calle  esta  ocupada  por  casas  habita- 
cibn, aunque  por  ser  el  acceso  mas  importante  al  poblado  cuenta  con 
diversos  tipos  de  comercios:  un  video club, una  carniceria,  una 
refresqueria,  dos  cervecerias y un  restaurante bar. Casi  llegando 
al  zbcalo,  esta  la  Cllnica  Rural  de  la SSA y el  servicio  telef6nico 
de  larga  distancia.  El  Barrio  del  Centro  constituye  el nCIcleo del 
poblado.  Todas  las  calles  que  vienen  de  la  carretera  llegan  a &l. 
Los  establecimientos  mas  importantes  del  lugar  estan  ubicados  en 
ese  barrio:  el  santuario, el Palacio  Municipal,  la  Oficina 
Recaudadora  de  Impuestos,  la  Oficina  de  Correos, el hotel, las 
clinicas y, por supuesto,  las  tiendas  y  las  cantinas  con  mas 
renombre. 

$1 santuario 

La  calle  principal  termina  en  el  z6calo  desde  donde  se  puede 
admirar el grandioso templo, que  sin  rival  domina  el  paisaje. 
El atrio  del  templo  esta  cercado  por  una  barda alta. La  puerta 
principal  sostiene  dos  Angeles  de  mamposterla  arriba  de  las jambas. 
El atrio  esta  dividido  por un pasillo  de  veinte  metros  de largo, 
que  lleva  a  la  puerta  principal  del  templo. En medio  del  pasillo 
hay una cruz  colocadao  sobre  un  pedestal  de  base  cuadrada  de  dos 
metros  de  alto. El pedestal  del  monumento  tiene  dos  secciones,  la 
primera  de  metro y medio  de  altura  esta  hecha  de  placas  de  marmol 
blanco y la  segunda  parte  del  pedestal,  de  ochenta  centimetros, es 
de  granito  color  carmln.  Sobre  el  pedestal  esta  colocada  la cruz, 
de  marmol  blanco  adornada  con  granito  del  mismo color. Llama la 
atenci6n  que  el  Cristo  Crucificado  sea blanco.  El  monumento,  por su 
diseno  modernista y por  los  materiales  que  utiliza  es  semejante  a 
los  monumentos ffrnebres de  mal  gusto  utilizados  en  los  panteones 
urbanos. Tanto la puerta  con  sus  Angeles  como el monumento  central 
del  atrio  rompen  el  sobrebio  diseno  del templo. 

La  arquitectura  del  santuario  presenta  muchos  de  los  elementos 
del  estilo  Romano  de  construcci6n:  columnas, arcos, y una  gran 
bbveda. Las  columnas  se  utilizaron  como  elementos  decorativos  en  la 
fachada, en  los  altares y en  una  de  las torres. Las  paredes  tienen 
contrafuertes de origen  medieval y los  arcos  en  las  puertas 
laterales  son  propios  del  estilo  romantico.  El  templo  por  su 
sobriedad  recuerda  los  templos  monacales:  no  hay  mArmoles,  piedras 
o metales. Las columnas,  frontispicios,  cornisas,  remates y otros 
ornamentos  arquitect6nicos  con  que  cuenta  fueron  elaborados  con 
mamposteria.  Todo  pintado  de blanco, salvo  las  cornisas  que  lucen 
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un  ligero  color  grisaceo.  Tanto  en  su  interior  como  en  el  exterior 
el  templo  carece  de  adornos  pict6ricosto. 

Los  elementos  de  la  construcci6n  que  destacan  a  primera  vista 
son: la  torre  que  resguarda un viejo  reloj  y  la  impresionante 
cfipula principal, que  junto  con  el  techo  de  medio  punto estdrn 
recubiertos  por  mosaicos,  con  figuras  geometricas  de  colores 
amarillo  y negro. 

La  fachada  del  templo  esta  hecha  totalmente  de  mamposteria. Es 
un trabajo  de  columnas y arcos  superpuestos.  Esta  dividida  en  dos 
partes  principales.  La  parte  baja  de  la  fachada  tiene en  el centro 
la  entrada  principal,  resguardada por  una gigantesca  puerta  de 
aproximadamente  siete  metros  de altura, hecha  de  grandes  partes  de 
madera  de  roble  ensambladaaf.  Las  puertas  estan  adornadas  con 
unas  lineas  grabadas  en  los  paneles  que  forman  rombos  alargados, el 
finico adorno  es  un  pequeRo  circulo  pintado  de  color  dorado  dentro 
de  los  cuadrangulos;  modelo  que  siguen  las  dos  puertas  laterales. 
En cuanto  al  marco  de  la puerta,  el dintel  es  ligeramente  curvo 
hacia  arriba  sin  llegar  a  forma un  arco. La  entrada  principal  esta 
flanqueada por cuatro  columnas,  dos  a  cada lado, que  sostienen  una 
viga  que  pasa  por  encima  del  dintel  de  la puerta. Las  columnas  son 
cilindricas,  de  tipo  d6rico  sin  acanalamiento,  sostenidas  por 
parejas en  un pedestal  intermedio  de  base  rectangular. A los 
extremos  de  cada  lado  de  las puertas, y marcando el limite  entre la 
fachada  y  las  torres,  estan  otras  dos  columnas  cuadradas,  una  a 
cada lado, que  aparentan  sostener  la  parte  superior  de  la  fachada. 
La  parte  alta  de  la  fachada continfia la  linea  de  la  parte baja. 
Sobre  las  columnas  cilfndrica y las  cuadradas  de  la  primera  parte 
hay  otras  semejantes  pero  que  alcanzan  s610  la  mitad  de  la  propor- 
ci6n  de  las  que  les  sirven  de base; en el caso  de  las  cuadradas, se 
bifurcan.  Estas  pequeRas  columnas  sobrepuestas  sostienen el 
frontispicio  con  el  cual  culmina la fachada.  Esta  parte  se  eleva 
hasta  casi  igualar la altura de la  torre menor. Dichas  columnas 
crean  entre  ellas  tres  nichos  coronados  de  arcos  romanos,  dos  a  los 
lados  y  uno  al  centro;  los  nichos  estan vacios.  El nicho  del  centro 
mide  de  ancho  lo  mismo  que la puerta  principal y en su centro  tiene 
una  reducida  ventana  de  forma  rectangular.  El  frontispicio  de 
estilo  colonial  esta  cortado  a  la  mitad  de  forma  horizontal,  con 
lineas  ligeramente  curvas  hacia  arriba,  rematada  en sus extremos 
con  pequeRas  flamas  hechas  de  hormig6n. En su parte  central  mas 
alta el  frontispicio  tiene  una pequefia cavidad,  como  un  gran 
medall6n,  que  contiene un crucifijo,  con  un  Cristo blanco. Y arriba 
de esta, mas  alla  de  su  respectiva  cornisa,  el  frontispicio est& 

* O  Aunque  se  habla  de  que a fines  del  siglo X I X  el  templo 
contaba  con  frescos:  "amplisimas bbvcdas, decoradas  en  su  interior 
por frescos  de  gusto exquisito..." Huerta  Beltran, A. wApuntacioncs 
hist6ricas  acerca  del  origen  de Otatitlan", s/f# s/l, 10 pp. 

zz El  padre Jesfis Martinez coment6  que  la  viga  central  de  la 
puerta  principal  del  templo  era de  una  sola pieza, al hacer  notar 
el tarnailo que  debi6  de  tener el arbol  de  donde  fue  extraida. 
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rematado  con  un  asta bandera. El frontispicio  oculta  el  techo 
redondo  de  la  nave  principal,  que  tambihn  esta  recubierto  con 
mosaico. 

En  cuanto  a  las  torres,  ambas  presentan  las  dos  primeras 
secciones  semejantes,  sin  ventanas ni adornos,  salvo  las  pequcRas 
troneras  que  presentan  en su primera  seccibn. La  torre  de la 
izquierda,  que  s610  cuenta  con  tres  secciones  sin  adorno  alguno,  es 
el  campanario.  La  torre  tiene  una  sencilla  copula  pintada  de  blanco 
que  se  asemeja  a  un  lim6n  partido por  la  mitad. Una  de sus tres 
campanas  tiene  un tamaflo considerable,  su  boca  mide  aproximadamente 
un metro y  medio  de  diametro.  SegQn  Huerta  (obra citada), la  torre 
del  lado  derecho  originalmente  era  semejante  a  la primera. A partir 
de  finales  del  siglo  pasado la torre  presenta  una  seccibn mas. En 
la  tercera  secci6n  de  cuatro  con que cuenta  esta torre, esta 
colocado  un  reloj  que  fue  puesto  en  marcha el aRo  de  1878  y  aon 
contintla marcando  el  tiempo.  La  fachada  y  la  altima  secci6n  de  la 
torre  del  reloj  sigue el mismo  estilo:  ambas  fueron una adici6n 
posterior  a  la  obra  original.  Esta  seccidn  de  la  torre  adorna sus 
cuatro  columnas  con pequeflos pilares  cillndricos  sentados  sobre 
pedestales  de  base  rectangular. El techo  de  la  torre  es  una  copula 
en  forma  de  campana  adornada  con  mosaicos  del mismo color  que  los 
que  ostenta  la  copula  principal y el techo  del  templo;  aunque  la 
proporci6n  de  los  mosaicos  de  color  amarillo  es  menor. 

Las  tres copulas, la principal  y  las  que  cubren  las  torres, 
esten  rematadas  por pequefias cruces. 

El  cuerpo  principal  del  templo  es  de  forma  rectangular  con 
techo  de bdveda, que  se  interrumpe  en la copula,  para  continuar 
sobre el  presbiterio. La  copula  se  levanta  por  encima  del  cuerpo 
del  templo  a  partir  de  una  base  octagonal.  La  base  octagonal  tiene 
una  pequeRa  ventana  en  cada  uno  de sus ocho lados. Del  lado  derecho 
e  izquierdo  de  la  copula  sobresalen  dos  cuerpos  de  la  misma 
dimensidn  que el central. Los  cuerpos  sobresalientes  cubren  sblo 
unos  cuantos  metros a cada lado, cayendo  en  una  gran  pared 
sostenida  por  dos  contrafuertes. 

En una  vista  aCrea el templo  se  asemeja  a  una  cruz  con  los 
brazos  truncados,  con  la  copula  en el crucero y con  las  torres  de 
base. Detras  del travesaflo, del  lado izquierdo, esta  una  capilla 
donde  esta  colocado  el  Santisimo  y  una  imagen  de  la  Virgen  de 
GuadalupeZz. En el lado  opuesto  hay  otro  cuarto  que  ocupa la 
sacristia. 

El mantenimiento  de  la  pintura  del  templo  corre  por  cuenta  de 
un  acaudalado  y  agradecido  creyente  que  recibid  los  beneficios  del 
Cristo  Negro  y  de  esta  manera  cumple  con su "mandaH. 

La  mayor  parte  del aRo hay  dos  filas  de  bancas  a lo largo  del 
templo. Mas o menos a  la  mitad  del  templo  se  deja  un  espacio,  donde 
estan  las  entradas  laterales.  Estos  accesos  tienen  en su parte 
externa  de  adorno un pequeno  borde  doble  en  la  pared que remarca  la 
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=* Segon el padre JestZs Martinez,  la  capilla  fue  originalmente 
el ncamarlnm  donde  estuvo  colocado el Senor  de  Otatitlan  mientras 
se  construla el  templo. 
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parte  superior  del  marco  de  la  puerta,  sostenido  aparentemente  por 
dos columnas, adcmas  en  la  parte  mas  elevada  y  al  centro  tienen  un 
pequeflo nicho. 

Por dentro, las  paredes  y  el  techo  del  templo  estan  totalmente 
pintados  de blanco, salvo  los  remates  de  las  columnas y las 
cornisas  que  recorren  toda  la  parte  superior de' las paredes, 
delimitando  el  inicio  del  techo  de  bbveda  y  la  chpula.  La  monotonía 
de  los  interiores  s610  queda  rota  por  las  imagenes  de  los  santos, 
colocadas  en  sus  altares y nichos, y  por  los  cuadritos  que 
representan el viacrucis. 

El templo  esta  un  poco  obscuro,  porque  las  ventanas  del  cuerpo 
del  templo y las  de la base  de  la  cQpula  son  reducidas,  estan 
colocadas  casi  hasta  el  techo  y  tienen  cristales  de  colores,  ademas 
es  insuficiente  la  luz  que  entra  por  las  dos  ventanas  que  estan 
detras  del  presbiterio, por las puertas, las  laterales y la 
principal.  Esta CIltima adosada  en  la  parte  de  adentro  por  un  marco 
de  madera  y  otra  puerta  que  impiden  el  paso  de  la luz. 

El templo  tiene  un  amplificador  y  ocho  bocinas  que  distribuyen 
el  sonido  al  interior. 

Podemos  dividir  el  cuerpo  de  la  iglesia en tres partes: 

a) La  entrada  principal y el coro. 
A  dos  metros  de  la  entrada  principal  del  templo  hay  una  especie  de 
arco-  puerta  hecho  de  madera,  siguiendo  el  modelo  de  las puertas. 
Su  parte  superior  es  de  dos  aguas  con  su  cornisa  y en la  parte mas 
alta  tiene  una cruz. Toda  esa  primera  parte  esta  cubierta  por  el 
coro. El coro  esta  en un primer  piso  a  la  altura  de  la  primera 
seccibn  de  las  torres  y  tiene el mismo  ancho  del templo, esta  casi 
vacio  sblo  ocupado por algunos  trevejos  y  sucio.  Al  coro  se  entra 
por  la parte  trasera  de  la  torre  del  reloj,  mediante  una  pequeRa 
puerta  que  comunica  por  una  escalera  de  tipo  caracol,  hecha  de 
ladrillo rojo, obscura  y  deteriorada.  La  escalinata  continua  mds 
alla  del coro, comunicando  con el cuarto  que  guarda  la  maquinaria 
del  reloj  y la azotea.  En  esta  primera  parte,  teniendo de  frente 
el  altar  mayor,  del  lado  derecho  hay  una  gran  escalera  de  madera 
tirada  en un costado,  misma  que  usan  para  acomodar  los  adornos  para 
las  diferentes  ceremonias. 

b) La  parte  central  del  templo. 
Esta  parte  la  dividen  las  puertas  laterales  que  atraviesan el 
cuerpo  del templo. Entre el coro  y  las  puertas  hay  un  nicho  a  cada 
lado, sin ningfin adorno  y  como  de  dos  metros  y  medio  de  alto por 
uno  de  ancho. En el nicho  del  lado  izquierdo  esta  la  escultura  de 
la  Virgen  del  Carmen y junto  a  su  lado  derecho  abajo,  esta  una 
vitrina  como  de  medio  metro  de alto, sostenida  por  una mesa, que 
cubre  la  imagen  de  San Jfidas Tadeo. Y del  lado  izquierdo  del  nicho 
hay  una  cruz  recargada  en la pared  que  fue  del  Cristo Negro que se 
veneza  en  ese lugar. En el nicho  del  lado  opuesto  hay  una  estatua 
que representa a Cristo golpeado y  atado a una  columna. Y en  la 
parte baja, sostenido por dos bancos, est& colocada  una  escultura 
que  representa  a  Cristo  muerto,  de  piel blanca, dentro  de  su 
feretro  de  madera,  hecho  de  tal  forma  que  la  gente  pueda  mirarlo, 
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como si fuera  una  vitrina. 
De  la  puerta  al  presbiterio  hay  dos  nichos mas, uno  a  cada 

lado, -adheridos a  las  paredes. Los  nichos  estan  adornados  por 
cuatro  columnas  redondas,  dos  a  cada  lado  que  sostienen  un  capitel 
coronado  por  una  escultura  de  mamposterla  de  un  triangulo,  que  al 
centro  tiene  un ojo, que  emite  rayos  de luz; escultura  que 
representa, seg6n  algunos  de  los  feligreses,  la  mirada  de  Dios 
Padre.  El  nicho  del  lado  derecho  resguarda  la  imagen de  San  AndrCs 
patrono  de  Otatitlan,  de  la  mano  izquierda  de  la  escultura  cuelga 
una  red  de  pescar y de  la  derecha  la  talla  de  un  pescado.  El  nicho 
del  lado  izquierdo  custodia  la  imagen  del  Sagrado  Coraz6n  de  Jes6s. 
Ambos  nichos  en  su  parte  baja  tienen un sagrario  y un  altar, 
actualmente  sin uso; en la parte  superior  de  ambos  sagrarios  estan 
colocadas  dos  imagenes mas, como  de  cincuenta  centlmetros  de 
altura. 

En la  parte  delantera  del templo, junto  a  la  baranda  que 
delimita  el  presbiterio  esta un nicho  donde  se  exhibe la cabeza  del 
original  del Sefior de Otatitlan. La  talla  esta  confeccionada  en 
madera  de  color  cafC  obscuro.  Sus  tasgos  son  de  tipo  mongololde, 
o j o s  rasgados,  nariz  y  boca pequefia, bigotes largo, que  en dos 
hebras  cae  sobre la barba, que  nace en la  parte  baja  del  mentbn. 

La  parte  central  delantera  del  templo  esta  ocupada  por el 
presbiterio,  que se  eleva  como un metro  del  nivel  del  piso  del 
templo.  El  presbiterio  esta  separado  del  resto  del  templo  por  una , 

escalinata  de  acceso y un  barandal. El altar  esta  hecho  de  madera, 
sin  adornos  extraordinarios,  barnizado  con  laca  transparente  que 
permite  apreciar  el  color  natural  de la madera. Al  lado  derecho  del 
altar  esta  el amb6n. Detras  del  altar,  sobre  un  basamento  de  forma 
cuadrangular  como  de  un  metro  de alto, se  levantan  cuatro  columnas 
cuadradas,  cada  una  adornada  en  su  parte  externa  con  una  columna  de 
tipo d6ric0, formando en su  parte  superior  tres  arcos  de  tipo  roma- 
no. Dos  de  los  arcos  abiertos  a  los lados, de  forma  inclinada  hacia 
el  centro,  y  uno  al  frente.  Sobre  los arcos  descansan  gruesas jam- 
bas  adornadas  con  figuras  y  cornisas,  todo  elaborado  con 
mamposteria.  Dicha  estructura  sostiene  una  c6pula  hecha  de  cuatro 
gajos  que  convergen  en  un punto, en  su  interior se encuentra  el 
SeRor  de  Otatitlan. 

El  SeRor  de Otatitlh  es una  imagen  tallada  en  madera  de  cedro 
como  de  dos  metros  de  altura,  que  representa a Cristo  Crucifica- 
do". Los  rasgos  fisonbmicos  que  desarrolla  la  imagen  estan 
pobremente  detallados, en especial el tronco  y  los brazos.  En 
cuanto  al  rostro  posee  caracterlsticas  occidentales:  la  forma 
general  es  alargada,  la  nariz  es  prominente  y recta,  casi de  tipo 
griego, los  labios  son  regulares,  los o j o s  grandes  y  la  barba 
quebrada. Lo que  distingue  al  Cristo  es  su  color  cafC  obscuro, pot 

I 

Platicando  con  algunos  peregrinos,  sobre  todo  con  aquellos 
que  estan  totalmente  al  margen  de  las  acciones  pastorales  de  la 
Iglesia  Cat6lica  encontrC  que  consideran  al  SeRor  de  Otatitlan  como 
un  "santo que  se  apareci6  en  el  flow,  que  no  tiene  relaci6n en 
absoluto  con  Jesas  de Nazareth. 
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lo  que  se le  denomina "Negro". La  imagen  esta acompafiada por dos 
mas, a  la  izquierda  una  que  representa  a  la  Virgen  Dolorosa  y a la 
derecha  otra  de  San Juan, estas  hltimas  vestidas  con  largas 
thnicas,  sostenidas  por  un  cingulo  y  con  sus  correspondientes  capas 
de  terciopelo. 

En el  atrio  posterior  del  templo  hay  una  entrada  discreta  que 
conduce  directamente  al  podium  que  sostiene  la  imagen  del  Cristo 
Negro  en  el  mero  centro  del  templo. En las  paredes  de  la  escalinata 
llaman  la  atenci6n  los  votos  de  los  agradecidos  peregrinos,  cartas 
que  cuentan  milagros,  fotos  de  estudiantes,  ramos  de  yerbas 
utilizados  en  las  limpias,  prendas  y  otros  objetos. 

La profanacibn del Senor de Otatitlan. 

Segtln platica el padre  Jeshs  Martinez, el ocho  de  septiembre  de 
1931 Cayetano  Rodriguez  Beltran  querihdose  congraciarse  con 
Tejeda,  secretario  de  Gobernacibn  durante  el  sexenio  de  Elias 
Calles  realizb  la  profanaci6n  de  la  imagen  del  Senor  de  Otatitlan. 
Ese  dia  Cayetano  Rodriguez  apoyado  por un piquete  de  soldados  a  las 
6rdenes  de  un  teniente  de  apellido  Virgen  fingieron  realizar  un 
ejercicio  militar  en el poblado  y  prohibieron  la  circulacibn  de  los 
civiles  a  partir  de  las  veinte horas. 

Ya sin  civiles  en  las  calles  los  militares  se  introdujeron  al 
templo  bajaron  la  imagen  del  Senor  de  su  cruz y se lo llevaron 
arrastrando,  jalandolo  desde un caballo, a una  rancheria  cercana, 
como  a  un  kil6metro  del  templo.  En  la  racheria  quemaron  la  imagen 
y  finalmente  le  cortaron la cabeza  que  se  llevaron  con ellos. La 
imagen  fue  recuperada  de  las  cenizas  del lugar, con  los  brazos 
fracturados. 

Anos mas  tarde la  cabeza  fue  devuelta  al  santuario.  En el 
perido  en  que  Adolfo  Ruiz  Cortines  era  gobernador, un primo  hermano 
del  padre Jesfrs Martinez  encontr6  varias  cabezas  de  esculturas 
religiosas en  una de  las  bodegas  del  palacio  estatal  en la ciudad 
de  Jalapa  y  mand6  una  de  ellas  a  Otatitlan. El parroc6  mando  a 
construir un nicho  donde  coloc6  la  cabeza  y  desde  entonces la gente 
venera  la  cabeza  como  la  original  del  Senor  de  Otatitlan. 

La  imagen  original  del  Senor  de  Otatitlan  quedo  gravemente 
danada  requiriendose  de  una  restauracibn  general  para  poder 
colocarla  nuevamente  en su sitio. La  restauraci6n  consistio  en 
reparar  los  danos  causados  a  la imagen, danos  que  consistian en: 
haber  sido  expuesta  al  fuego, por  haber  sido  arrastrada  esculpir 
una  nueva  cabeza  y  brazos  y  darle  una  afinada  general  a  toda  la 
imagen.  Para  la  fiesta  de  1933  el  Santuario  contaba  ya  con  la 
imagen  del  Senor  de  Otatitlan  restaurada. 

En el lugar  donde el la  imagen  del  SeRor  de  Otatitlan  fue 
quemada  la  gente  edific6 un sepulcro y se  inici6  la  devoci6n a ese 
sitio,  como  parte  de  los  lugares  sagrados  en el Santuario. 
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San AndrCs Coroapan 

Ubicacibn y ambiente  natural 

Los  poblados  de  la  Congregaci6n  de  Comoapan  forman  parte  del 
Municipio  de  San  Andrds Tuxtla. El  Municipio  de  San  Andrds  Tuxtla 
esta  situado  en  el  extremo  sureste  de la Cuenca  del  Papaloapan,  en 
las  faldas  de  la  sierra  volcbica,  la  Sierra  de  Los Tuxtlas. 
Comoapan se ubica  a 200 metros  sobre  el  nivel  del mar. Las 
coordenadas  del lugar, son: longitud  de 95 grados, 10.4 minutos  y 
latitud  de  18  grados, 24.6 minutos.  San  Andrds  Tuxtla y San  Andrds 
Comoapan  pertenecen a la  subregi6n  de  Los  Tuxtlas  Acayucan.  La 
distancia  entre  Comoapan y San  Andrds  es  de  menos  de  veinte 
kil6metros,  los  dos  lugares  estan  comunicados  por  una  carretera 
asfaltada. 

En  cuanto  al  clima  de  Comoapan,  de  acuerdo  con  la  Carta  de 
Climas  de la SPP, este  se  clasifica  como  calido  hhmedo  con 
abundantes  lluvias  en  verano,  con  una  precipitacibn en el mes  mas 
seco  menor  de  60 mm y con 5 a 10.2% de  lluvia  invernal;  sus  siglas 
de  identificaci6n  son Am. 

La  vegetaci6n  correspondiente, segCln el INEGI  (19881,  sería  la 
de la  selva  alta  pereninfolia,  que  se  podria  desarrollar  tanto en 
la  sierra  como  en  la  planicie. $ste tipo  de  vegetacibn  requiere  de 
clima  calido  homedo  y una precipitacih entre los 1500  y  4500 mm. 
anuales.  Sin  embargo,  las  comunidades  vegetales  primarias  en  la 
zona  ya no existen  debido  a la intervenci6n humana. Las  comunidades 
naturales  se  encuentran en diferentes  etapas  de  desarrollo  y  en  la 
actualidad  predomina la vegetaci6n  secundaria  y  su  composici6n 
varia  seghn el grado  de  disturbio.  Las  masas  de  vegetacibn  mejor 
conservadas  se  encuentran en la zona  de  los  Tuxtlas. 

La  mayor  parte  de  las  tierras  de la Congregaci6n  han  sido 
utilizadas en este  siglo  para el cultivo  de  tabaco, el cual se 
combina  con la siembra  de  maíz  para el consumo propio. 

Algunos datos derograficos 

El  Municipio  de  San  Andres  Tuxtla  segen el XI Censo  de  Poblaci6n 
cuenta  con 124,634 habitantes,  de  una  edad  promedio  de 18 afios. El 
porcentaje  de  la  ocupacidn  de  los  habitantes  en  los  tres  sectores 
es el siguiente:  el  sector  agropecuario, 38.8%; el de  los  artesanos 
y obreros, 14.3% y  el de  los  comerciantes  y  dependientes, 7.4%. 

En  Comoapan, seghn el mismo  censo,  la  poblaci6n  total  es  de 
4907 habitantes.  Sin  embargo,  la  gente  del  lugar  afirma que la 
poblaci6n  es  superior  a  los lO,OOO habitantes; el poblado  cuenta 
con un poco mas de  mil  casas  habitacibn. 

La  migzacibn  de  jbvenes  a la Ciudad  de  Mdxico  es  en  la 
actualidad  muy  frecuente.  Pude  observar  como  en el periodo  navideRo 
llegaban  al  pueblo  autobuses  repletos  de  pasajeros.  Eran  en  su  gran 
mayoría  personas  entre 14 y 25 aHos, migrantes  del D.F., los  que 
llenan el gran  hueco  que  aparece  en  la  estadística  de  ocupacidn 
citada mas arriba. 
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Servicios 

El  tendido  de  la  red  de  energia  electrica  recorre  todo el poblado, 
lo  que  permite  que la gran  mayoria  de  casas  cuente  con  ese 
servicio.  El  alumbrado prlrblico se  reduce  a  la  calle  de  entrada  y  al 
primer  cuadro  del  poblado. 

La  mayor la de  los  vecinos  de  Comoapan  cuentan  con  agua 
entubada  en  sus  hogares. 

El  drenaje  es  un  servicio  que  no  existe  en  Comoapan.  Hay  fosas 
septicas  y  uno  de  los  dos  arroyos  que  cruzan el poblado  ha  sido 
elegido  para  canalizar  hacia  61  las  aguas  residuales  que  recorren 
las  calles. 

La  Congregacibn  cuenta  con  una  clinica  rural  de  la SSA,  de 
tipo " C " ,  que  tiene  como  personal  mbdico  a un pasante  de  medicina. 
Para  casos  de  padecimientos  graves  se  recurre  a  los  hospitales  de 
San  Andres  Tuxtla. 

Comoapan  carece  de  oficina  de  correos  y  de  telegrafos.  La 
correspondencia  que  llega  es  recibida  y  distribuida  por  una  persona 
voluntaria.  El  sistema  de  comunicaci6n  telef6nica  es  semiautomati- 
co; las  llamadas  llegan  hasta  la  casa  de  los usuarios, pero  para 
comunicaciones  hacia  afuera  se  tiene  que  recurrir  a  los  servicios 
de la  operadora. 

Educacibn 

Comoapan  tiene  un  jardin  de  infantes,  dos  primarias,  una  telesecun- 
daria  y  una  telepreparatoria.  Una  de  las  primarias  tiene  dos  turnos 
y  la  secundaria  y  el  bachillerato  ocupan  el  mismo  establecimiento. 
La  poblaci6n  escolar  en  primaria,  para el ciclo 89-90, fue  de 970 
alumnos,  mientras  que  la  telesecundaria  cuenta  con  una  poblaci6n  de 
254 estudiantes.  Algunos  muchachos  de  Comoapan  estudian en el 
CONALEP  de  San  Andres  Tuxtla. 

Los  datos  que  proporciona el bltimo  Censo  de  Poblaci6n  y 
Vivienda  (INEGI 1990)  sobre el nivel de  educaci6n en  Comoapan,  son 
los  siguientes.  La  tabla 1 nos  muestra el total de la poblacidn  y 
una  divisi6n  por  edad  en  relaci6n  con el alfabetismo: 

Tabla 1 

Total IWrer U1 leres Al fabe tar   ha l f abe ta s   A l f rk tar   b r l f rbe t t r  
6-14 aior 6-14 aior 15 aios y IJs 15 aior y DAS 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

1¶01 2441 245) 921 241 2031 1050 
....................................................... 

La  tabla 2 nos  muestra el nrlrmero de nifios, divididos  en  dos  grupos 
de edad, que  estan  inscritos  en  alguna  instituci6n  educativa de la 
Congregacih: 
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Tabla 2 

Inscritos. NO inscritos. 
De 5 aRos: 38 61 
De 6 a 14 anos: 914 257 

La  tabla  nhmero  tres  nos  muestra  el  nivel  de  instrucci6n  de  los 
habitantes  de  Comoapan  de  los 15 anos  en adelante: 

Tabla 3 

Sin  instrucci6n: 950 
Primaria  incompleta: 818 
Primaria  completa: 438 
Post-primaria:  709 

Produccidn 

La  regi6n  de  Comoapan  se  ha  dedicado  al  cultivo  del  tabaco  desde 
hace  algunas  decadas.  Otro  cultivo  comercial  es  el  de  plitano. 
Estos  cultivos  se  combinan  con  siembras  de  maíz y frijol  para el 
autoconsumo. 

Alguno8 dato8 de la  historia  econdrica de la  regidn 

La  actual  configuracibn  de los poblados  de  congregaci6n es el 
resultado  de  la  expansi6n  de  la  poblaci6n  de  San  AndrCs  Tuxtla, 
expansi611 que  inici6  mas o menos a  mediados  del  siglo X I X .  El 
trazado  de  calles y lotes para  vivienda  data  del  aRo  de 1870, en 
que  se le dio  el  nombre  que  ostenta en la actualidad, el de  San 
Antonio  Comoapan.  El  Río  Comoapan, por sus  frecuentes  e  intempesti- 
vas crecidas,  fue  un  factor  determinante  para la colonizaci6n  de 
esta zona, la  cual  por  su  altura  pone  a  salvo  a  los  pobladores. 

Produccidn  tabacalera 

Despues  de  la  independencia  de  Cuba  en  1868  llegaron  a  las  tierras 
de  Tuxtla  varios  expertos  productores  de tabaco. Entre  ellos  los 
hermanos  Garcia  que  fundaron  la  fabrica El  Destino,  que  fue en su 
momento la mas  importante  de la zona.  Otro  potentado  tabacalero  de 
la Cpoca, Don  Octaviano  Carre6n,  compr6  grandes  extensiones  de 
terreno en Comoapan  para  la  siembra  de  tabaco  de  tipo  Sumatra,  que 
le  dio  gran  renombre a la regi6n. La  familia  Carre6n  constituy6  una 
hacienda  tabacalera  en  la  que  se  utilizaba el sistema  de  retríbu- 
ci6n por medio  de  la  tienda  de  raya y que  conseguía  trabajadores 
nenganchadosn  de  otros  lugares  de  la Repablica. El emporio 
tabacalero  de  Don  Carre6n  tuvo  una  duracibn  de 1880 a 1896. La 
totalidad  del  terreno  que  actualmente  ocupa  la  Congregacibn  de 
Comoapan  formaba  parte  de  la  hacienda  tabacalera  de la familia 
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Carre6n.  Algunos lugarefios cuentan  que  la  hacienda  de  los  Carre6n 
ocupaba  diez  mil  hectareas.  La  casa  de los Carre6n, que aiZn se 
conserva,  esta  a  la  entrada  de  Comoapan. 

En el aRo de  1899  se  instal6  un  puente  de  hierro  sobre el Río 
Comoapan,  el  cual  permiti6  la  libre  circulaci6n  de  la  producci6n. 
En  1918  la  poblaci6n  habia  aumentado  a  tal  punto  que  se  hizo  sentir 
la  necesidad  de  tierras  para  el  cultivo.  Los  pobladores  tenian  que 
alquilar, a muy  alto  costo  pra ellos, terrenos  a  los  Carre6n  para 
siembras  de  autosubsistencia.  Tres  aRos  mas  tarde  se  implement6  la 
ley  agraria  en  la zona. (Medel  1963) 

En  el mes  de  noviembre  de  1972, por decreto  presidencial,  se 
cre6  la  empresa  Tabamex  de  participaci6n  estatal  mayoritaria. A 
Tabamex  le  fue  adjudicado  el  monopolio  de  la producci611, comercia- 
lizaci6n  e  industrializaci6n  del  tabaco  en  Mbxico.  De  las  tres 
prerrogativas  no  se  hizo  efectiva  la  industrializaci6n,  que  estuvo 
en  manos  de  empresas  privadas. Los dominios  del  Tabamex  incluian  a 
la  regi6n  de  Comoapan y a  partir  de  1978  los  productores  ejidata- 
rios  comenzaron  a  trabajar  con  la  empresa  estatal  Tabamex.  La 
empresa  hacia prestarnos sobre el total  de  los  procesos  productivos 
y los prestamos  se  descontaban,  con  sus  respectivos  intereses, 
automaticamente  del  pago  de la liquidacih. Doce  aRos despues, 
tambien  por  decreto  presidencial,  se  entreg6  la  infraestructura 
local  de  Tabamex  a  los  productores  ejidatarios.  Se  les  otorgb 
tambien  un prestarno inicial, de  cinco  mil  millones  de  pesos 
pagaderos  a  quince aRos,  para iniciar  la  nueva  etapa  en  la 
producci6n,  esta  vez  dependiete  del  mercado libre. Sin  embargo,  los 
ejidatarios  se  dividieron  (La  Uni6n  Primitivo R. Valencia y La 
Unibn  Profesor  Enrique  Lbpez  Huitr6n)  no  han  podido  llevar  adelante 
el proceso  de  producci6n. 

Produccidn  platanera 

En  un  período  intermedio  entre  la  producci6n  tabacalera  de  la 
hacienda  de  los  Carre6n  y  del  ejido,  a  partir 1928, se inicid  la 
producci6n  de  platano ruatan. Ese  aRo  la  empresa  de  capital 
extranjero  de  inverosimil  nombre  Cuatotolapan  Zugar  Company  dio por 
terminadas  las  relaciones  laborales  con  sus  obreros  y  los liquid6. 
A partir  de  estas  liquidaciones  se  constituyeron  dos  emporios 
plataneros:  uno con  los  exempleados y exobreros  de  la  empresa  y 
otro  con  uno  de  los  principales  socios  locales  de la antigua 
compaHia  azucarera. 

La  influencia  econ6mica  de  las  dos  nuevas compaflías abarc6 
casi  toda la regih, teniendo  como  centro  de  produccibn  a  Comoapan. 
El  punto  maximo  de  esta  produccibn  lleg6  en 1929. En  1952  la 
produccibn  platanera  habia  desaparecido  debido  a  la  epidemia  de "el 
chamusco", ya mencionada  en  uno  de  los  apartados  anteriores.  (Díaz 
1960) 
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Situacion econClrica actual 

El Ejido de San Andrds Comoapan 

La  Congregaci6n  cuenta  con  un  Ejido  que  lleva  su  nombre.  La 
Resolucibn  Presidencial  que  instala el Ejido  de  Comoapan  es  de 15 
de  mayo  de 1931 y la  ejecucibn  esta  fechada  el 6 de  febrero  de 
1938. El  Ejido  tiene  una  superficie  de 1124 hectareas, repartidas 
entre 274 ejidatarios; le corresponden  mas o menos  cuatro  hectareas 
a cada ejidatario. 

Tabamex 

Durante  doce  anos  la  produccibn  de  tabaco  de  Comoapan  fue  procesada 
en  las  instalaciones  locales  de la industria  Tabamex.  Para el 
procesamiento  del  tabaco  la  industria  requería  anualmente  de  un 
nfimero determinado  de  trabajadores  temporales,  que  muchas  veces 
eran  los  mismos  productores.  De  tal  manera  que  despues  de  haber 
terminado el proceso  agrlcola  de  produccibn  de  tabaco,  algunos 
productores  tenían  la  posibilidad  de  obtener  empleo  dentro  de  las 
actividades  del  proceso  de  industrializacibn  del  tabaco. El proceso 
agrlcola  varia  en  relaci6n a las  características  particulares  del 
terreno y del  productor. 

Terminado el proceso  agricola el tabaco  es  indUStrialiZad0, 
esta  etapa  se  subdivide  en dos: el  procesamiento  fuera  de  la 
fabrica y en  la  fabrica  misma.  El  tabaco  seco  se  forma  en  paquetes, 
se  humectan  las  hojas y se  empacan en “apiadas”  para  entregarlas. 
Una  vez  en  la  fabrica  se  procede  al  ncosidoH,  esto es, se  seca 
cuidando  de  que  obtenga un color  peculiar  y  se  selecciona el tabaco 
por  clase y calidad. 

El comercio 

En  Comoapan el comercio  esta  reducido  unas  cuantas pequeflas tiendas 
distribuidas por todo el poblado.  Algunas  de  ellas  se  destacan por 
tener un mayor  surtido  de  productos  que otras.  El poblado  no  cuenta 
con un  mercado-plaza.  Muchas  personas  de  Comoapan  optan por 
realizar  sus  compras  en  San  Andres Tuxtla. 

El gobierno 

Las  autoridades  de  la  Congregaci6n son: el  Agente  Municipal,  el 
Auxiliar,  el  Secretario y otros. 

Los partidos polftfcos 

En la zona  de  los  Tuxtlas el  Partido  Revolucionario  fnstitudional 
fue  el finico partido  existente,  hasta  que en  Cste frltimo sexenio, 
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el PRD inici6 su participaci6n.  Para la gente  de  la  zona  todo 
comenz6  cuando  el  nuevo  partido  lanz6  como  candidato  a  la  presiden- 
cia  a  Cuauhtemoc  Cardenas.  La  presencia  del  PRD  en  la  zona  qued6 
expresada  por  la  lucha  que  se  suscito  entre  los  dos  partidos por el 
control  de  San  Andres  Tuxtla,  que  produjo  la  destituci6n  consecutí- 
va  de  dos presidentes. 

Religidn 

La  gran  mayorla  de la  poblaci6n  se  reconoce  como  cat6lica.  Los 
grupos  religiosos  minoritarios  que  estan en el pueblo  son  los 
Testigos  de Jehova, los  Pentencostales y los  Mormones. 

El santo  patrono  de  Comoapan  es  San  Antonio,  que  es  festejado 
el 13 de junio. Para el festejo  es  tradicional  que  se  haga un baile 
popular  como  evento  central.  Desde  hace  dos  aRos  se  ha  incluido 
elementos  de  la  fiesta  taurina  como  parte  de  los  eventos  principa- 
les. 

El poblado en 1992 

El  poblado  de  Comoapan  se  ha  desarrollado  a lo largo  de  la 
carretera  que  comunica  con  San  Andres  Tuxtla. 
Podemos  dividir el pueblo en la  parte  vieja y la  nueva.  La  parte 
vieja  es  la  parte  donde  originalmente  se  fueron  asentando  los 
pobladores,  entre el rlo  Comoapan y el pequeRo  riachuelo  que  es 
utilizado  para el deshecho  de  las  aguas  negras.  En  esa  primera 
parte  qued6  el  parque y el templo Cat6lic0,  lo que en otros 
poblados  se  denomina el NcentroM,  aunque aqul  en  relaci6n  con la 
totalidad  del  poblado  casi  esta en una orilla. 
La  parte  nueva  esta  formada por las  familias  que  han ido ocupando 
diversos  predios  constituyendo un conjunto  de  casas  habitaci6n 
mayor  que el de la parte  antigua. 
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Historia de la peregrinaci6n 

El  lider  e  iniciador  de  la  peregrinacibn  de  los  Chontales  fue 
Florencio  Chontal  Barrios.  Casi  todos  los  dirigentes  de  la 
peregrinacibn  tenian  el  apellido  Chontal,  salvo  dos  excepciones. 
Todos  Jefe  General  de la peregrinacibn  tiene  que  ser  gente  nacida 
en  Comoapan . 

Florencio  Chontal  Barrios  ya  peregrinaba  al  Santuario,  al 
parecer  desde  1919  (Capitaine, 1978). Antes  de  convertirse  en el 
Jefe  General  de  la  gran  peregrinaci6n  de  los  Chontales,  Florencio 
fue  al  Santuario  varias  veces  con los pequeRos  grupos  de  gente a 
caballo.  El padre  Chucho  explica  los  motivos  que  llevaron  a 
Florencio  Chontal  a  constituir  una  peregrinacibn  que  toma  su 
apellido,  de  la  siguiente  manera. En los  aRos  treinta  la  regibn  de 
los  Tuxtlas "era  la mas  devota  del Seflor", junto  con  la  regibn  de 
la  Cuenca  del  Papaloapan  que  corresponde  a  Oaxaca,  aunque  esta 
Clltima pertenece  a  otra  dibcesis.  En  la  regibn  de  los  Tuxtlas  la 
devocibn  exacerbada por la  persecucibn  religiosa, el ambiente 
anticlerical  que  imperaba  en  1932  y la profanaci6n  de  que fue 
objeto  el SeRor de Otatitlbn'. un  ano  antes,  contribuyeron  a 
formar un ambiente  propicio  para  la  peregrinacibn  de los Chontales. 
El  padre  Jeshs  Martinez  sostiene  que  fue el propio Monseflor 
Aguilar,  el  encargado  de  la  dibcesis  de  aquCl  entonces,  quien  en 
una  reuni6n  de  presbíteros  "nombrb  a  Chontal  para  que  trajera  la 
peregrinacibn por tierra". La  peregrinacibn  se  vio  de  esta  manera 
reconocida  oficialmente  y  adquiri6  al  mismo  tiempo el compromiso  de 
ser el medio  para  expiar  el  ndesagravio  al  SeAor por  la profanacibn 
que  habian  hecho  a  la imagen". Para el parroco  que  apoyaba  desde  el 
principio el movimiento, el reconocimiento  oficial  del  dirigente 
por parte  de  una  autoridad  superior  es  un  hecho  de  mucha  importan- 
cia. 

A partir  de  su  designaci6n  como  dirigente  de  la  peregrinacibn, 
Florencio  unific6  a  los  pequeRos  grupos,  que  marchaban  autbnoma- 
mente, en  una  gran  peregrinaci6n.  Las  relaciones  interpersonales 
dentro  de la peregrinacibn  se  vieron  reforzadas por  el  uso de un 
rito por medio  del  cual  se  construyeron  relaciones  de  nparentesco 
ritual"  (Turner 1974). Estas  relaciones  son  la  matriz o estructura 
difusa  del  movimiento:  surgen  entre  los  participantes  de  una 
peregrinacibn,  luego  entre  estos  y  los  de  la  siguiente  aRo  y  así 
sucesivamente.  El  parentesco  ritual  con su red de  vinculos  es 
tambihn  un  factor  que  contribuye  poderosamente  al  aumento  numCrico 
de  la  peregrinacibn. A lo  largo  del  camino  se  integran  a  la 

La  profanacibn  de  la  imagen  del  Senor  de  Otatitlan  se 
relaciona  con la persecucibn  religiosa  que  se  deserrol16 en los 
aRos  treinta  en  el SUI del pals. La  profanacih  se llevb  a  cabo el 
8 de  septiembre  de 1931. ScgrCln cuenta la gente, "los revoluciona- 
rios" descolgaron  la  imagen  para  llev&rsela  a  rastras  afuera  del 
poblado. En  ese  sitio le cortaron  la  cabeza y colocaron la imagen 
mutilada  en  una  pila  de lefla y le  prendieron fuego. Los pobladores 
recuperaron  la  maltrecha imagen, que  wmilagrosamentew  no  se quem6. 
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peregrinacibn  los  grupos  que  vienen  de  la  Sierra  de  los  Tuxtlas. 
Florencio  visitaba  a  los  lugares  de  origen  de  estos  grupos, 
reforzando asl las  relaciones y asegurando  el  Cxito  de su empresa. 
Florencio  cre6  una  estructura  donde  el  estaba  como  el  maximo y 
h i c o  dirigente y, por  debajo  de Cl, los  "lideres"  de  los  otros 
lugares. Los  cargos  que  surgieron  con  la  peregrinacibn eran: el 
Jefe General, el  Secretario,  el Tesorero ,  los  tres  Vocales,  todos 
ellos  seguidos  de  los  jefes  de  los  grupos  que  se  unifican  con  la 
peregrinaci6n  de  Comoapan;  cada  grupo  repite  la  misma  divisibn  de 
puestos  en  su  nivel  respectivo  (Winfield, 1978). Desde  los aRos 
treinta  hasta  los  noventa,  salvo  un  dirigente "suplente", todos 
ellos  han  tenido  parentesco  sanguine0  con el fundador, el "difunto" 
Florencio  Chontal. 

El nClmero de  personas  que  participan  en  la  peregrinacidn  de 
los  Chontales  se ha visto  reducido  con el paso  del  tiempo.  En  la 
actualidad  participa  un  contingente  que  fluctua  entre  ochenta y 
ciento  veinte  personas,  un  dCcimo  de lo que  fue el contingente  en 
un  principio. 

La  religiosidad  popular 

La  Iglesia  Cat6lica  Mexicana  cada  aRo  realiza  una  reuni6n  sobre  los 
santuarios.  Los  clbrigos  encargados  de  los  santuarios  se  reunen  en 
el  Cerro  del  Cubilete  para  intercambiar  experiencias.  En  estas 
reuniones  se  suele  analizar  la  problematica  de l o s  santuarios y los 
servicios  que  se  prestan  a  los  feligreses.  Seghn  el  parroco  de 
Comoapan,  el  padre  Augusto  que  asisti6  a  varias  de  dichas  reunio- 
nes, una  de  las  conclusiones  a  la  que  se  ha  llegado  es  que  los 
peregrinos  no  son  propiamente  "gente  de Iglesia", los  peregrinos 
son  gente  no  catequizada,  ajena  a  las  practicas  religiosas  tal y 
c6mo  las  propone  la  Iglesia  jerarquica. 

A nivel  diocesis,  Comoapan y Otatitlan  pertenecen  a  la  de  San 
AndrCs Tuxtla,  la  participaci6n  de  la  Iglesia  en  la  peregrinaci6n 
de  los  Chontales  queda  explicita  en  la  presencia  del  obispo  de  San 
AndrCs en la fiesta  del  Cristo Negro. El SeRor  Obispo  preside la 
misa  principal  de  la  festividad,  la  del  dia 3 de mayo. Su  presencia 
es  una  especie  de  aceptaci6n o muestra  de  interCs  que  tiene la 
jerarquia  cat6lica  en  la  religiosidad  popular  que se manifiesta en 
las  peregrinaciones  a  los  lugares  sagrados. 

En  la  predicaci6n  que  se  desarroll6  en  la  catedral  de  San 
AndtCs  Tuxtla  en  las  semanas  santas  de  1991 y 1992  predominaba el 
tema  de pecado, de  sentimiento  de  culpa y de  la  recompensa  que  nos 
espera  en  el  cielo.  Esto  podrla  interpretarse  como  un  indicio  de 
que la  tendencia  del  obispo  del  lugar  es  de  tipo  conservador.  La 
postura  de la sede  episcopal en cuanto  a  las  manifestaciones  de  la 
religiosidad  popular  ha  sido  la  de  nacompaRamienton.  El  fenbmeno  de 
peregrinaciones es tomado en cuenta  como  una  oportunidad  de 
wevangelizarn,  de  acuerdo  con  lo  indicado  por  el  magisterio, 
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expresado  en  el  Documento  de Puebla2*. Para el Obispo,  evange- 
lizar  dichas  expresiones  consiste  en  "purificarlas"  quitando  todo 
aquello  que  estorba o impide  una  lectura  ortodoxa  de  la  creencia  en 
Dios. Es decir, el  Cristo  de  Otatitlan  debe  ser  identificado  como 
la  expresi6n  maxima  del  amor  de  Dios  ya  que  "entregd la vida  por 
nosotros". 

Ahora bien,  el Obispo  observa  que  la  manera de  c6mo  las 
personas  sencillas  viven su fe  es  muy  diversa. Los ritos  en  la 
fiesta  del  SeRor  de  Otatitlin  incluyen  "limpias  dentro  del  templo, 
utilizacibn  de  velas  como  talismanes,  sacrificios físicos, 
bendiciones  poz  parte  de  curanderos o shamanes,  compadrazgo  ritual" 
y otras  costumbres  al  margen  de  las  normas  establecidas por 
autoridades  religiosas.  Dichas  expresiones  para el Obispo  de  San 
Andrbs @no tienen  nada  de  escandaloso^*, y  deben  recibir el apoyo  de 
la Iglesia.  El  Obispo  coment6  que  el  peregrinaje  posee  una 
importancia  adicional. Al formar  parte  de  las  creencias  que 
complementan  la  identidad  del  CatbliCO,  refuerzan  su  fe o identidad 
frente  a  otras  doctrinas  religiosas. 

A  nivel  parroquial, los  sacerdotes  que  han  tenido  contacto  con 
la peregrinaci6n  de  los  Chontales  han  seguido una línea  de  acci6n 
mas o menos continua.  Dichos  sacerdotes  han  permitido  que  los 
peregrinos  realicen  sus  propias  formas  de  expresar  sus  creencias 
religiosas  sin  buscar  modificarlas.  Estos  sacerdotes  limitaron su 
actividad  evangelizadora  a  la  predicacibn  dentro  de  las  misas 
realizadas  en  la  fiesta  del  SeRor  de  Otatitlan.  El  primero  de  ellos 
fue el  sacerdote  Miguel  Castellanos  su  jurisdiccidn  alcanzaba  desde 
Matías  Romero  hasta  el  Santuario,  una  distancia  de  188  kilbmetros. 
Su  sucesor  fue el padre JesCls Martinez  que  fungi6  cuarenta  anos 
como  cura  parroco  del  Santuario,  este  fue  el  primer  pezroco 
residente,  amigo  personal  del  iniciador y lider  vitalicio  de la 
peregrinaci6n  de  los  Chontales,  don  Florencio  Chontal Barrios. Al 
padre Jcscls le  sigui6  en  la  parroquia el padre Jose Augusto 
Hernandez L6pez, que  permaneci6 en el lugar  por  poco  menos  de  tres 
anos y, finalmente,  llegb  el  padre  que  hasta  ahora  ostenta el cargo 
de  parroco  del  Santuario. 

El padre JeslZs inici6  su  labor  evangelizadora en  la parroquia 
de  San  Andrbs  Otatitlan el 11  de  febrero  de 1945.  El padre  al 
llegar  a  Otatitlan se encontr6  con  que  la  parte  sur  del  Estado  de 
Veracruz  contaba  unicamaente  con  cinco  sacerdotes,  todos  ellos 

En  el  Documento  de  Puebla,  que  es  resultado  de  la  I11 
Conferencia  Episcopal  Latinoamericana,  se  dedican  tres 
parrafos  a  la  "piedad popular", donde  queda  resumido  el 
quehacer  de  la  Iglesia  frente  a  ese  fenbmeno: 
936 "La expresi6n  de  la  piedad  popular  debe  respetar  los 
elementos  culturales nativos". ( 9 3 6 )  
" ( . . . I  la  piedad  popular ( . . . I  necesita  de  una 
constante  purificacibn  y  clarificaci6n y llevar  no 
s610 a la  pertenencia  a  la Iglesia, sino tambih a 
la  vivencia  cristiana  y  al  compromiso  con  los 
hermanos". (937) 
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presblteros  de  edad  avanzada.  Para  el  Otatitlan no era  precisamente 
un  centro  de  difusidn  de  la  ortodoxia  cat6lica.  La  presencia  de  la 
Iglesia  fue  m8s  bien  marginal  y el Santuario  era  de  hecho  "propie- 
dadn  de  los  peregrinos  y  de  los  propios  santuarenos.  En  el  templo 
se  entremezclaban  multitudes  de  indígenas  y  de  mestizos  con sus 
correspondientes  creencias  sobre  el Santo, las  que  se  concretaban 
en  ritos  muy  diversos,  como  los  de  los  curanderos  que  curaban  a  los 
pies  del  Senor  de  Otatitlan,  pasando por ritos  de "toma de poder" 
de  los chamanesz*, sin  olvidar  la  gran  cantidad  de  peregrinos  que 
cumplían  sus  mandas.  Las  curaciones  milagrosas,  algunas  de  fama 
internacional,  atribuidas  al  Cristo  Negro  atrafan  la  mayor  parte  de 
gentez7. Para  tener  una  idea  aproximada  de  la  magnitud  del 
fen6meno  el  padre  Jes6s  Martinez  nos  coment6  sobre  la  cantidad  de 
velas  que  los  peregrinos  quemaban  dentro  del templo: despues  de  la 
fiesta  los  encargados  de  limpieza  llegaban  a  recoger  tres  toneladas 
de cera. Otro  aspecto  impresionante  de  la  festividad  del  SeRor  de 
Otatitlan,  que  se  conserva  hasta  hoy día, es la presencia  de  la 
"fiesta  pagana"  que  rodea el Santuario: el parque  de  diversiones y 
las  tiendas  del  comercio  ambulante. 

La  primera  tarea  que  se  impuso el parroco  Jeshs  Martinez,  fue 
la de  ganarse la aceptaci6n  de la comunidad  de  fieles  catdlicos  de 
su  nueva  parroquia.  En  Otatitldn  en  la  epoca  en  que el padre  lleg6 
al  lugar  la  violencia  en  el  poblado  era el pan de  cada día; 
situaci6n  que  actualmente  ha ido disminuyendo  progresivamente. El 
mismo  sufri6  varias  experiencias  violentas en su carne propia, las 
que  recuerda  muy vivamente.  Dentro  de  ese  contexto  de  violencia 
junto  con el recelo  de  los  pobladores por el santuario  que lo 
consideraban  como  "suyon el padre  Jesos  Martinez  desarrollo sus 
tareas  como  cura  parroco  del  lugar.  Para  llevar  a  cabo  tan  s610  las 
tareas  elementales  del  mantenimiento  de  la  imagen el parroco  tenia 
que cuidarse  mucho  de  hacerlo  a  la  vista  de la comunidad. 

El padre JesCIs reconoci6  los  límites  que  le  planteaba  su 
posici6n  como  cura  parroco  del  Santuario.  Opt6 por tomar la actitud 
de  acoger  a  los  diversos  grupos  de  feligreses  que  llegaban  a 
venerar  al  SeRor,  sin  exigirles el cambio  de  sus  expresiones 
religiosas ni indagar  las  razones  de  su  peregrinar.  El  padre 
considera  que  la  "evangelizaci6nn  de  estas  expresiones  debe  de 
hacerse  muy  lentamente  para  no  generar  reacciones  violentas  de  los 
feligreses.  Para 41  las  diversas  expresiones  religiosas  de  los 
peregrinos  surgen  de  una  misma  fe  que  a  fin  de  cuentas  es  impulsada 
"por la  providencia  que  viene  de Dios". Uno  de  los  problemas  que 
decidi6  enfrentar y solucionar  a  su  manera  fue  la  delimitaci6n  del 
espacio  "sagrado"  frente  al  espacio "pagano". Para  ello  construyb 
el  atrio  y  lo  rode6  de  una barda. La  fiesta  pagana  qued6  afuera. 

Su sucesor,  el  padre  Augusto,  en  cambio,  intent6  algunas 
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O 7  Para  dar  el  ejemplo  de  uno  de  los famosos: Agustin  Lara  le 
atribuyb  al  Cristo  Negro  del  Santuario  una  curacih. 



reformas  a  la  religiosidad  de  los  feligreses.  Dentro  de  sus planes, 
siguiendo  el  modelo  europeo  del  santuario  de  la  Virgen  de  Lourdes 
en  Francia,  estaba la edificaci6n  de un espacio  fuera  del  templo 
dedicado a la  quema  de  las  ceras  de  los  peregrinos.  TambiCn  pens6 
implementar un horario  de  visitas  al  SeRor  de  Otatitlan,  para 
impedir  la  circulaci6n  durante  las  misas,  porque  los  peregrinos 
representaban  una distraccih para  los  fieles  que  participaban  en 
la misa. Al  primer  intento  del  padre  Augusto  de  impedir  que  se 
quemaran  velas  dentro  del  templo  se  suscitb  un  fuerte  movimiento  de 
protesta  entre  los  peregrinos.  Se  cuenta  que  la  gente  estuvo  a 
punto  de  incurrir  en  la  violencia  para  conseguir el respeto  de sus 
costumbres.  Un  papel  destacado  en  este  amago  de  movimiento  de 
protesta lo tuvieron  los  de  los  Tuxtlas,  es  decir,  los  lideres  de 
la  peregrinacib  de  los Chontales. 

Para  el  padre  JesOs  Martinez  actualmente  el  sentimiento  de 
propiedad  de  los  santuareRos  sobre el santuario  y  la  imagen  del 
SeRor  de  Otatitlan  a  decaido,  muestra  de  ello  fue  que en 1992 el 
parroco  actual  se  llev6  el  nicho  con  la  cabeza  "original"  del 
Cristo  Negro  hasta  Catemaco  y la gente  no  dijo nada. 

En  cuanto  la  parroquia  de origen, hay  que  decir  que  la 
peregrinacibn  de  los  Chontales  tradicionalmente  se  ha  organizado y 
realizado  al  margen  de  la  jerarquía  eclesiastica en general  y  de 
esta  parroquia en  particular.  La  gran  mayoria de  los  peregrinos  se 
reconocen  Cat6liCOS,  por el hecho  de  haber  sido  bautisados  dentro 
de  esa Iglesia. Los  peregrinos  se  distinguen  de  los  cat6licos 
n a ~ t i ~ ~ ~ n ,  a  decir  del  actual  parroco  del lugar, porque  ellos no 
participan  de  las  actividades  que  han  organizado  los  diversos 
parrocos a lo  largo  de los afios: eucaristia, grupos  de  reflexi6n 
biblica,  grupos  de oracih, etc. El apoyo  que  los  peregrinos 
solicitan  a  las  autoridades  religiosas  locales  se  limita  a  la 
realizacibn  de una misa  antes  de  salir  de  madrugada  y el repique  de 
campanas.  La  misa  es  considerada  un  asunto  de  buen  augurio  para el 
trayecto. 

Los Chontales  siempre  recibieron el apoyo  tradicionalmente 
solicitado  al  cura  parroco  de su lugar,  Incluso el parroco  que  fue 
paztidario  de  la  nrenovaci6n  cristiana" o movimiento  carismatico, 
tradicionalmente  distanciado  de  toda  expresi6n  religiosa popular, 
brind6  su  apoyo  a  la  peregrinaci6n.  Aunque el sacerdote  a  traves  de 
sus  grupos  de  reflexi6n  biblicd,  absorbib  varios  de  los  peregrinos, 
los  que  apenas  hace  un  par  de  anos  han  vuelto  a  peregrinar. El 
secretario  actual  de la peregrinacibn y dos  participantes mas 
pertenecian  a  uno  de  esos  grupos  de  renovacibn. 

El sacerdote  que  actualmente  es el parroco en  Comoapan,  el 
padre Jose Augusto  Hernandez L6pez, que  tom6  la  posesi6n  en 1989, 
fue  destinado  a  ese  lugar  poco  tiempo  despuCs  de  haber  causado  el 
enfrentamiento  con  los  peregrinos,  en  el  cual  destacaron  los 
lideres de la peregrinacih de los  Chontales. El padre  Augusto  se 
ha  puesto como meta  reorganizar  la  parroquia,  revitalizando  los 
movimientos  existentes.  Uno  de  ellos  es el movimiento  carísmatico 
iniciado  por  su  antecesor, el cual  le  parece  nun  tanto  desorientado 
y desenfocadon. El otro  movimiento  que  tambien  entra  en  su  proyecto 
revitalizador  es  la  peregrinacih  de  los Chontales.  A su vez, ha 
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organizado  dos  movimientos  nuevos  y  los  considera  como  los  mas 
importantes  dentro  de  su  "actividad pastoral", ademas  de  sus 
obligaciones  tradicionales  de  cura  parroco. El primero  de  ellos es 
la  Escuela  de  la Cruz, que  consiste  en  encierros  de  cuatro dias, 
donde se busca  hacer  sentir  a  los  participantes  "que  no  son  nada  y 
que  han  crucificado  de  una  y  mil  maneras  a  Cristo nuevamente". El 
objetivo, en  palabras  de  su  propio  inventor  y  promotor,  es 
"zarandear  emocionalmente  a  los  participantes  para  que  se  cuestio- 
nen  sobre  su  manera  de  vivir"  y  se  conviertan  a  la  verdadera  y 
Qnica fe. El  otro  movimiento  implantado  en  la  parroquia  es el fami- 
liar  cristiano.  Este  integra  a  los  matrimonios  de  tal  manera  que 
ambos c6nyuqes  se  comprometen en una  misma  creencia,  lo  cual  debe 
repercutir  en la relaci6n  con  los hijos. 

En cuanto  a  la  postura  frente  a  la  peregrinaci6n  de  los 
Chontales,  el  actual  parroco  dice  coincidir  con la posici6n  de  su 
obispo: se  debe  evangelizar  la  religiosidad popular. Esta  posici6n 
puede  ser lo suficientemente  ambigua  como  para  permitir  diversas 
practicas,  dependiendo  de  la  manera  de  como  se  interpreten  las 
circunstancias  particulares. En el caso  del  parroco  de  Comoapan 
significa ensefiar el "verdaderoft  sentido  de  la  peregrinacibn  a  los 
Participantes,  que  queda  expresado en los  documentos  del  Magisterio 
de  la  Iglesia.  Para  ser breve, s e g b  el parroco, el verdadero 
sentido  de  la  peregrinaci6n  consiste  en  quitar lo folcl6rico  y lo 
sentimcntalista,  para  lograr  que la peregrinaci6n  repercuta  en  la 
vida  cotidiana  de  los  participantes.  Para el parroco  la  peregrina- 
ci6n  deberla  traducirse  en  conversiones  tangibles  de  conducta  de 
los  peregrinos,  hacia la doctrina  indicada por el Magisterio  de  la 
Iglesia. Para  esto  los  peregrinos  deben  poseer el conocimiento  de 
los  motivos  que  la  Iglesia  da  para  la  realizaci6n  de la peregrina- 
ci6n. En otras  palabras,  la  gente  debería  poder "dar razbn  de  su 
fe". Los peregrinos, sin embargo,  no  conocen  bien  la  doctrina de la 
Iglesia.  El  padre  Augusto  concluye  contundentemente:  mientras  la 
peregrinaci6n no cumpla  con  estos  requisitos  sera un caminar  "sin 
ton ni son". 

El padre  Augusto  esta  consciente  de  que  la  tarea  de  la  Iglesia 
de  evangelizar  las  peregrinaciones  es un proceso lento. Reconoce 
que  sus  negativas  en  apoyar  la  peregrinacih en todo lo que  pide  la 
gente no  ha sido  metodol6gicamente  las mas adecuadas: "yo no  tengo 
paciencia  y me  siento acelerado". Para el parroco, la peregrinaci6n 
es un fen6meno  de  religiosidad  popular  en  el  sentido  de  que  los 
peregrinos  tienen  fe "a su manera". "Ellos  piensan  que  yendo  al 
Santuario  a  pie  durante  tres o cuatro  dlas  para  llegar  alla  a 
emborracharse  y  hacer  otras cosas, que  con  esto  ya cumplieron.. . Yo 
se  de  que  estoy  hablando  puesto  que fui  testigo.  La  gente  nada mas 
van  ante el Cristo  a persignarse.. . y  luego  a  ver  los  mercados  y 
esto  y el otro. Claro  que  tampoco va a  estar la gente  todo el dfa 
dentro  del  santuario,  eso  es  verdad.  Pero  puede  haber  escapes 
positivos,  pero muchos  toman  la  ida  al  Santuario  sblamnete  como 
pretexto. 

El  parroco  cree  que  la  peregrinaci6n  en  poco  tiempo  dejara  de 
existir. La  reduccibn  progresiva  del  nomero  de  participantes  la 
explica  a  partir  de  dos  causas.  En  primer lugar, tenemos  el  aumento 
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de  conocimiento  sobre  la  doctrina cat6lica.  Gracias  a  la  catequesis 
las  personas  entienden  que  "Dios  no  exige el sacrificio  de ir 
caminando  al Santuario", o como  dice  en la Biblia, "SaCrifiCiOS  no 
quisiste,  lo que  quieres es un coraz6n  contrito  y  humilladow,  La 
peregrinacibn  exige  sacrificios  y  tienen  que  superarse  dificultades 
considerables  por  lo  que  implica  el  caminar  mas  de  ochenta 
ki16metros8  los  problemas  del  manejo  de  caballos en largas 
travesias,  el calor, las  limitaciones en la  alimentacibn, el dormir 
inc6mod0, los  insectos  y lo demdrs. Por  otro lado, piensa  el  cura 
que  la  conducta  impropia  de  los  peregrinos  a  lo  largo  del  camino  y 
en  su  estancia  en el Santuario  desanima  a  otras  personas  a 
participar.  Son  frecuentes  los  robos  de  productos  agrlcolas  por el 
camino,  las  borracheras,  los  adulterios y escasa  participacibn  de 
los  mismos  en  la  liturgia.  Al  sacerdote  le  parece  grave  que  los 
peregrinos  no se interesen ni participen en la "pastoral  parro- 
quialw,  salvo  excepciones, en su  lugar  de origen. 

A mi entender  no  parece  darse  cuenta el parroco  de  que su 
actitud,  as1  como  la  de  su  antecesor,  contribuyen  mucho  a  la 
disminuci6n  progresiva y una  posible  desaparicibn  de  la  peregrine- 
ci6n. La  comprensi6n  del  fenbmeno  es  muy  diferente si se  participa 
en 61 para  obtener  una  comprensi6n  wdesde dentro".  S610 así se 
pueden  percibir  ciertos  aspectos  importantes,  tales  como el 
politico,  que  voy  a  resaltar en el presente trabajo.  S610 partici- 
pando  activamnete  se  pueden  detectar  las  luchas  internas  entre  los 
protagonistas por  la direcci6n  de  la  peregrinacibn.  Por  otro  lado 
el  cura  hace  una  generalizaci6n  respecto  de  los  robos  que  comenten 
los  peregrinos  por  el  camino,  las  borracheras  y  los  adulterios  que 
no  conincide  con  la  acciones  que  pude  observar  en  las  dos  peregri- 
naciones  en  las  que  participe. 

En 1991 los  responsables  de  la  peregrinacibn,  que  eran 
perredistas,  fueron  a  pedir la misa "de  buen  camino". El sacerdote 
acept6  con  una  condici6n:  que  los  peregrinos  de  Comoapan  y  de  los 
demas  lugares  que  constituyen el grupo  denominado  los  Chontales 
participe  en  tres  charlas o conferencias  sobre  que  es  una  peregri- 
naci6n  y  cual  es  el  comportamiento  que exige. El sacerdote  permiti6 
que  los  Contales  definieran  las  fechas  y el horario. Para  los 
llderes la propuesta  del  sacerdote  resultaba  poco  menos  que 
imposible:  c6mo  reunir  a  tanta  gente  que  viene  de  distintos  lugares 
para  un  evento  que  no  sea  la  peregrinaci6n  misma  y  para  recibir 
explicaciones  que  no  creen  necesitar.  Al  no  recibir  respuesta  de 
ningtin tipo, el parroco  de  Comoapan  quiso  atemorizarlos advirtih- 
doles  que  no  los  iban  a  recibir  en el Santuario  porque el estaba  de 
acuerdo  en  esto  con el padre  de  Otatitlan. Los lideres de uno  de 
los  grupos  consiguieron  que  otro  sacerdote,  uno  de  San  Andres 
Tuxtla,  les  hiciera  una  misa en el camino,  fuera de la  jurisdicci6n 
del  parroco  de  Comoapan.  A  pesar  de  las  amenazas  del  padre  Augusto, 
el  parroco  del  Santuario  los  trat6  mejor  que  en  otros aRos. Los fue 
a recibir mas alla  de lo acostumbrado,  para  entrar  junto  con  la 
peregrinaci6n  a  Otatitlan. 

A su  regreso  a  Comoapan los peregrinos  tuvieron  que  soportar 
una  especie  de  campaRa  de  desacreditaci6n  de  la  peregrinacih 
dirigida  desde  el pCllpito. El parroco  utili26  las  misas  para 
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desarrollar  un  discurso  en  el  que  presentaba  a  la  peregrinaci6n 
como  algo  contrario  a  la  doctrina  cat6lica,  generalizando  sobre  el 
comportamiento  de  los  peregrinos  que  tach6  de  ninadec~adon,  en 
referencia  a  los  robos,  adulterios y borracheras que, seg6n  41 
caracterizaban  a  la  percgrinacih.  En el  aRo  siguiente  de  1992  el 
parroco  continu6  con  su postura: "evangelizarn  a  la  peregrinacih 
desacreditandola  desde  el pcilpíto, aunque  ya  lo  hizo  con  menor 
intensidad y celo  apost6lico  que  el  aRo  anterior.  Sigue  sosteniendo 
su  propuesta  de  ofrecer  algunas  charlas  a  los  peregrinos,  para  que 
comprendan  el  verdadero  sentido  de  su  peregrinar. El cura  siente 
como  su  responsabilidad  orientar  la  fe  de  las  personas,  aunque  sin 
preguntar  sobre  sus  intereses. 

En  el aRo  de  1992  el  presidente  de  la  peregrinaci6n y otros 
peregrinos  nuevamente  acudieron  a  solicitarle  al  padre  Augusto  la 
misa  de buen  viaje.  El parroco  aCCedí6,  pero  la  misa  sería  un  día 
antes por  la  tarde.  En  la misma  s610  participaron  alrededor  de  un 
tercio  de  los  peregrinos  con  sus  familiares,  entre  ellos  los 
líderes  de  los  dos  grupos  que  participan  en  la  pertgrinaci6n.  El 
sacerdote  exhort6  a  comportarse  adecuadamente,  recordando  las 
faltas  cometidas  en  las  peregrinaciones  anteriores y advirtiendo 
sobre  las  "cantinas  y  diversiones mundanas". 

En el aRo  de  1993 el  parroco  cambio  de  estrategia.  Estrechd 
los  vinculos  con  los  pocos  peregrinos  que  asisten a las  actividades 
religiosas  parroquiales,  Estos  peregrinos  forman  parte  del  grupo 
opositor  al  que  actualmente  esta  al  frente  de la peregrinaci6n.  Ese 
aRo  cabía  la  posibilidad  de  elegir  nuevo  grupo  de  representantes  de 
la peregrinacibn. El sacerdote  les  ofrecib  su  apoyo  con la 
esperanza  de  que  desplazaran  a  los  actuales  representantes,  los  que 
ademds  de  no  ser  "gente  de  iglesia"  son  perredistas. El sacerdote 
incluso  ofreci6  hacer  propaganda  del  evento y acompaRarlos en la 
peregrinaci6n. Los líderes  aceptaron  la oferta, arguyendo,  entre 
otros  motivos,  que  los  actuales  representantes  nno  participan en 
las  actividades  parroquiales". La misa  de  buen  viaje  en  1993  se  dio 
a las  siete  de  la noche, un  día  antes  de  la  salida.  Asistieron  a  la 
misma  solamente  los  llderes  de  los  grupos  en  pugna y sus familias. 

Para  concluir  brevemente  esta  parte  de  la  investigaci6n 
quisiera  decir  que  encuentro  una  marcada  diferencia  entre la sana 
teología  oficial,  la  cual  no se compromete  directamente  con  ninguna 
realidad  social ni política y la  religiosidad  popular  que  tiene 
como  característica  principal  su  vinculacibn  con  lo  concreto  y  lo 
cotidiano  sin  que  haya  de  por  medio  una  gran  elaboracih teolbgica. 
Aunque por  ser  la  teologla  oficial  tan  abstracta  permite  a  sus 
representantes  interpretarla  de  manera personal, pudiendo  ser 
utilizada  como  base  para  acciones,  como  las  de  padre  Augusto,  que 
estan  llevando  a  la desaparicih  de la peregrinacibn  de  los 
Chontales, 
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La peregrinaci6n de los Chontalss 

Preparativos 

La  peregrinacibn  de  los  Chontales  esta  constituida  por  diversos 
grupos  de  peregrinos  que  se  unen  en  el  camino.  Cada  grupo  conserva 
su autonomla,  aunque  de  alguna  manra  reconoce  en  los  representantes 
de  Comoapan  como  los  lideres  generales  del  movimiento.  Estos 
tiltimos, por  tradici6n  realizan  visitas  a  lo  largo  del  aRo  a  los 
lugares  de  donde  salen  los  grupos  para  reafirmar  la  invitacibn. Los 
lugares  que  participan  en  la  peregrinacidn  varlan  dependiendo  de  la 
propaganda  que  haga  el  jefe  general.  Algunos  de  estos  lugares son: 
Cerro  de  las Iguanas,  Chuniapan  de  Arriba,  Pajapan,  San  Juan 
Volador y Santiago  Tuxtla.  La  visita  del  jefe  tiene  especial 
importancia. Los  representantes  generales  estan  vinculados  a  traves 
del  compadrazgo  con  los  representantes  locales.  Dicho  compadrazgo 
se  origin6  a  los  pies  del  SeRor  de Otatitlbn. Por lo mismo, cuando 
no  se  realiza  la  visita,  la  falta es  sentida  como  una  ofensa o 
signo  de  enemistad  entre  los  compadres  y el resultado  es  que  no  se 
participa  en  la  pereqrinaci6n.  Por  otro lado, la visita  otorga  al 
representante  local el reconocimiento  "oficial"  de lider. Despues 
de la  visita  el  representante  local  inicia  diversas  actividades 
para  organizar  la  participaci6n  de  su  gente  en  la  peregrinacibn. 

Otras  tareas  de  los  representantes  generales  consisten  en 
tramitar la misa  de  nbuen  viajen,  adquirir  algunas  docenas  de 
cohetes,  alquilar el potrero  donde  pastaran  los  caballos en los 
dias en que  los  peregrinos  permanecen el en Santuario y conseguir 
la  "carta de paso" con  las  autoridades  del  Municipio  de  Otatit- 
Un.*. Durante  el  camino  los  representantes  son  quienes  coordinan 
la  marcha,  acuerdan  los  lugares  donde se  descansa y come, ademas  de 
que  deben  estar  atentos  a  las  emergencias  que  surjan en el trayecto 
y a lo largo  de  la  estancia  en el Santuario. Los líderes  generales 
son, al  mismo  tiempo,  los  representantes  del  grupo  de  peregrinos 
que  sale  de  Comoapan.  Ellos  se  encargan,  a  partir  del  mes  de 
febrero  tres  meses  antes  de  la  salida,  de  animar  a los peregrinos 
para  que  participen  en  el  evento. 

En  la  peregrinacibn  de 1992 los  participantes  de  Comoapan 
estaban  divididos  en dos grupos.  Uno  encabezado  por  los  represen- 
tantes  de  la  peregrinaci6n y o t r o ,  por  lideres  que  surgieron 
eapontaneamente  de  un  grupo  de  peregrinosa*.  Los  representantes 

La  ncarta  de  pason  es  un  oficio  girado por el Presidente 
Municipal  de  OtatitlAn  que  sirve  como  identificacidn  de 
la  peregrinaci6n  a  la  hora  de  pedir  el  apoyo  a  los 
servicios mCdicos,  policíacos o de  otra indole, que 
pudieran  reguerirse. 

a s  El padre  JesQs  Martlnez  me  comento que regularmente  habla 
luchas por la  direcci6n  de la peregrinacf6n.  El  presencib 
varias  elecciones,  que  eran  hechas  en la sacristla  del 
santuario y se percato  del  fen6meno. 
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de la  peregrinacibn,  que  pueden  ser  cambiados  a  partir  del  tercer 
aRo  de funciones,  en  el 1992 realizaban  su  segundo  aRo  en el 
puesto. Para  entonces  la  planilla,  que  debe  estar  formada  por un 
Jefe  General,  un  Secretario,  un  Tesorero  y  tres  Vocales,  estaba 
reducida  a dos: el  Jefe  General  (Asunci6n  Martinez  Chontal, 
emparentado  con el fundador  de  la  peregrinaci6n)  y  uno  de  los 
vocales  (Gabino Azamar). Por  otro  lado  estaba el pequeno  grupo  de 
peregrinos  que  no  reconocia  a  los  representantes  mencionados.  Este 
grupo  tenia  como  lider  a  Constantino  Chontal Barrios, tambiCn 
pariente  de  Florencio Chontal. Costantino  Chontal  es  reconocido por 
los  peregrinos  como  una  persona  de  bienso  y  como  una  persona 
conocedora  de  los  aspectos  practicos  e  incluso  los  fundamentos 
religiosos  del  movimiento.  Cada  lider  realiz6  la  respectiva 
invitaci6n  a  sus  conocidos,  los  cuales  en  la  mayoria  de  los  casos 
estaban  ligados  por  parentesco o compadrazgo. 

Constantino o Costa, como  es  conocido en  Comoapan,  no 
solamente  se  dedicb  a  invitar  a  los  peregrinos  del lugar, sino  que 
realiz6  dos  visitas  a  varios  lugares  de  la  Sierra  de  los  Tuxtlas. 
Por  su lado, Asunci6n o Chon, como  le  dicen  en  Comoapan,  invitb  a 
su gente;  aunque el es el Jefe  General,  ese  ano no fue  a  visitar  a 
los  grupos  de  la  Sierra  de  los  Tuxtlas.  Por  medio  de la invitacih 
se  van  conformado  los  dos  grupos  de  peregrinos.  Frente  a  otros 
grupos  peregrinos o frente  a  las  autoridades la peregrinaci6n  se 
presenta  como  uno  solo grupo, el de Comoapan. 

Aceptada  la  invitaci6n  cada  peregrino  tiene  que  preparar  los 
alimentos,  ropa  y  utensilios  que  va  a  llevar  para  poder  sustentarse 
los  once  dias  que  va  a  estar  fuera  de  su casa.  Ademas,  la  mitad de 
los  peregrinos  tienen  que  preparar  su  "bestia"  y  todo  lo  que 
implica  llevar  un  caballo o un burro  para  transportarse  al 
Santuario.  La  mayoría  de  los  peregrinos  utiliza  sus  propios 
recursos  para  conseguir  los  alimentos,  la  ropa  y  los  utensilios  que 
necesita  para el viaje.  Mientras que, para el caballo  y  los 
implementos  (silla  y  freno) la mayoria  recurre  al  "alquilerw. ES 
raro  que  alguien  exiga  un  precio por prestar  su  caballo o algtZn 
implemento  de  montar  para la peregrinaci6n. Lo que  espera el duefio 
del  caballo  es  recibir  al  regreso  una  Nreliquiaqfsa y unos  dulces 
del  Santuario.  Para  conseguir un caballo  hay  que  hacer el trato por 
lo  menos  con  dos  meses  de  anticipacih,  porque  los  caballos  aptos 
para el viaje  dificilmente  estan  disponibes. 

En mi participaci6n  en la peregrinaci6n  de 1992 recibi  el 

Costa, como  le  llama la gente  del pueblo, es  reconocido 
como  una  persona  de  respeto  por  ser un hombre  trabajador, 
sin  vicios  y  apegado  a  la  Iglesia.  Estuvo  fuera  de  la 
peregrinaci6n  por  algunos  anos  mientras  participb 
activamente en las  actividades  parroquiales. 

sa Una  reliquia  es a l g h  objeto  religioso  adquirido  en  el 
Santuario  que  fue  frotado  contra  la  imagen  del  Cristo 
Negro; las  reliquias m&s habituales  son  estampas  con  la 
imagen  del santo, rosarios o velas. 

I 

I 
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apoyo  del  grupo  contrario  a  los  representantes  generales.  Costa  y 
Emilio  recorrieron  conmigo  el  poblado  buscando  que  me  "alquilaran" 
un  caballo, mientras  que  la  esposa  de  Emilio  me  prepar6  los 
alimentos  que  iba  a  necesitar  en  el viaje. 

La  misa  del  buen  camino 

Como  parte  de  los  preparativos  esta  la  misa  de  despedida,  que 
tradicionalmente  se  realiza  en la madrugada,  minutos  antes  de 
partir. La misa  es  considerada  por  los  peregrinos  como  un  buen 
augurio  para el trayecto.  La misa, despues  de  varios  anos  sin 
celebrarse  (comente  este  asunto  en  el  parrafo  anterior),  volvi6  a 
llevarse  a cabo. El parroco  decidib  dar la funci6n el dia 26 de 
abril  a  las  ocho  de  la noche. Para  los  peregrinos lo ideal  hubiera 
sido  realizarla en la madrugada  antes  de  salir,  pero el sacerdote 
no acept6.  Participaron  alrededor  de  treinta  peregrinos  que  se 
fueron  acomodando  en la parte  posterior  del  templo.  Dentro  de  la 
celebracih era  notoria  la  diferencia  entre el grupo  de  laicos 
fieles  seguidores  del  parroco  y el grupo  de  peregrinos. 

A lo  largo  de  la  eucaristia el sacerdote  remarc6  la  necesidad 
de  que  los  peregrinos  tuvieran un comportamiento  adecuado,  dejando 
sus  excesos  acostumbrados:  borracheras,  adulterio8 y robos. Les 
ofreci6  a  los  peregrinos  una  **definici6nn  de peregrinaci611, por 
medio  de  la  presentacih  del  mismo  fen6meno en otras  culturas y a 
otras  religiones. El cura  le  di6 una especial  importancia  a  las 
narraciones  biblicas  que  describen  las  nperegrinaciones*l judias. 

Terminada la eucaristia,  los  peregrinos  volvieron  a  sus  casas 
a  terminar  de  arreglar  los tiltimos detalles  para  la  salida; yo me 
fui con  Emilio y su familia.  En la casa  de  Emilio  todo  esta listo, 
los  caballos  estaban *'apersogadosW en los  arboles  de la entrada  de 
la  casa  de  Emilio  y la ropa  y  los  alimentos  estaban  empacados  en 
"Arganas"  hechas  de  costales.  Todo  estaba listo, s610  faltaba 
esperar  la  hora  para  ensillar  los  caballos,  cargarlos y partir 
rumbo  al  Santuario. 

Estabarnos a  punto  de  irnos  a  descansar  cuando  lleg6 el Gtlero, 
hijo  de  uno  de  los  compadres  de  Emilio,  diciendonos  que se iba  con 
nosotros  a  la  peregrinaci6n;  Emilio  fue  personalmente  a  invitarlo 
dlas antes,  a el y  a  sus papas, que en otras  ocasiones  habian 
participado  en  la  peregrinaci6n.  Emilio lo recibi6 y por  fin nos 
recostamos  para  descansar  un poco. 

Primera etapa: Comoapan- Galera 

DespuCs  de  varias  horas  de  estar  descansando  se  escuchb  una  detona- 
cibn,  era  el primer  cohete  que nos invitaba a iniciar los prepara- 
tivos finales,  era  la  una  de la manana.  Media  hora  despues  se 
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escuch6  la  segunda  detonaci6n y con  ella  comenzamos  a  preparar  los 
caballos. A la 1:45 horas  se  escuch6  una  tercera  d8tOnaCi6n8  para 
entonces  los  caballos  ya  estaban  ensillados  y  comenzamos  a  colocar 
las  arganas  detras  de  la  silla  de  los animales,  tratando  de  que  el 
peso  fuera  nivelado  en  ambos lados. A las 2:lO se  escuch6  el 
repicar  de  las  campanas  del  templo, Clltima seRal  para  que  los 
peregrinos  se  congreguen  frente  al  templo  parroquial. 

Nos dirigimos  hacia  el  templo  de  Comoapan,  que  esta  situado 
frente  al  zbcalo. En el  z6calo  estaban  los  familiares y amigos  de 
los  peregrinos  esperando  el  inicio  de  la  marcha.  Mientras  las 
cabalgaduras  que  son  35  y la mayorla  caballos,  permanecian 
apersogados en las  calles laterales, algunos  peregrinos  revisan  que 
la  carga  en  las  monturas  est6  bien  sujeta.  Las  detonaciones  siguen 
escuchandose  en  intervalos  irregulares  de  tiempo y con  ellas  los 
animales  se  ponen  nerviosos. 

En  un  momento dado, cuando  el  jefe  general, Chon, se percata 
de  que  ya  estan  completos  los  peregrinos  se  introduce en  el  templo. 
Chon  es  seguido  por  el  vocal,  que  es el que ha estado  lanzando  los 
cohetes y por su grupo. El grupo  de  Chon  esta  formado por las 
personas  que  regularmente  no  montan,  que  recorren  el  camino  al 
Santuario  a pie. AcompaRando  al  grupo  de  Chon va el cantor  de la 
peregrinaci6n  Vicente  Chontal,  Chente  como  lo  conocen  en  Comoapan, 
que  entra  cantandosz  al  templo y es  seguido por las  mujeres  de 
ambos grupos; los  hombres  no cantan,  s610 el cantor  y  las  mujeres. 
Dentro  del  templo  los  peregrinos  llegan  a  unos  metros  del  altar,  se 
hincan  y  se  persignan,  para  salir  rapidamente. 

Del grupo  de Costa,  nadie  entra  al  templo  a  persignarse  antes 
de partir, estamos  montados  esperando  que se inicie  la  marcha; yo 
estoy  bajo la tutelalde  Emilio  que  forma  parte  del  grupo  de Costa. 
El  grupo  de  Costa  esta  formado por varios  subgrupos:  Costa  viene 
con  una  viuda y su hija, Fabio Arras con  su  hija y dos muchachos, 
Costalilla y Elvia  (que  son un matrimonio joven), Emilio, su 
esposa, su nieto  (de  tres aRos), el GQero,  Jaime y yo; el cantor 
tambian  forma  parte  del grupo, pero  por su quehacer  especifico 
tiene  que  participar  con  la  gente  de  a pie. Del grupo  de  Costa, el 
6nico  que  no  trae  cabalgadura  es el GQero, pero  viene  siguiendo el 
paso  de  los  caballos  en  que  venimos  montados.  Emilio,  Costa y Fabio 
quedaron  de  acuerdo,  antes  de  salir, en que  se  avanzarla  rhpido, 
para  llegar  al  lugar  de  desayuno  antes  que  los  otros;  para  poder 
descansar  mas  coment6 Emilio. 

Despuas  de  pasar  al  templo  a  persignarse,  se  inicia  la  marcha, 
a  la  cabeza  de  la  peregrinaci6n  va  la  gente "de a pieN y el cantor 
que  desde  ese  momento  entonaran  los  mismos cantos,  una  y otra vez, 
hora  tras hora; el  cantor  repite  las  estrofas  y  las  mujeres el 
c o r o .  Los estandartes  de la peregrinaci6n  de  Comoapan  son  llevados 
por algunas mujeres. 

s a  Los cantos  entonados a lo  largo de la  peregrinaci6n  son 
los  mismos,  algunos  de los cantos  son  los  siguientes: 
Paloma blanca, Sentadita  esta  la  Virgen,  Venimos  a tu 
santuario  a  pagar  nuestras  promesas. 



Los  peregrinos  montaqos,  entre  108  que  esta el grupo  de Costa, 
vamos  detras  de  los  de  a  qie  que  son  mas o menos treinta:  en  total 
somos  mas o menos  setenta~pereqrinos,  un  poco  mas  de la  mitad  aon 
hombres. 

La  marcha  es lenta, iientras  se  va  conformando  la  columna. El 
control  de  algunas  bestias  se  vuelve  difícil,  porque  la  mayoria  de 
los  animales  no  estan alcostumbrados a las  explosiones  de los 
cohetes, ademas  de  que  ehtre  la  caballada  van  machos  rejones  y 
yeguas 

Los  familiares  y  amigos  de  los  peregrinos  no8  acompaRan  hasta 
el  puente  que  atraviesa el r i o  Comoapan,  como  a  doscientos  metros 
del  26CalO  del poblado. 

Apenas  llevabamos  caminando  unos  veinte  minutos,  cuando  nos 
desviamos  por  una  vereda  para  adelantar  a  la  gente de a pie; dramos 
los  del  grupo  de  Costa y otros  de a  caballo.  Poco  a  poco  la  gente 
de a  pie se  fue  quedando  atras,  hasta  que  sus  linternas  y  sus 
cantos  dejaron  de  escuchyrse.  Vamos  avanzando en silencio  y  a 
oscuras,  s610  cuando  se  teme  que  el  camino  esta dafiado y  hay 
peligro  de  sufrir  un acciflente entonces se enciende  la  linterna  y 
se  inicia  una  cadena  de  avisos  que  informa  a  los  que  venimos  atras. 

Despues  de  varias  ho$as  de  viaje  (a  las 5 : O O  hs.), llegamos  a 
un lugar  llamado  el  Cerro  de  las  Iguanas  (Baxcaxpaltepec) , la  gente 
del  poblado  esta  fuera  de BUS casas  y  nos  mira  al pasar. El poblado 
parece  muy pequefio, no cuienta con zbcalo, el pequefio templo  esta 
construido  a  un  lado  de  un  campo  de ffltbol donde  estamos  detenidos 
esperando  a la gente  de  a pie. Del  Cerro  de  las  Iguanas  participa 
un  grupo  en  la  peregrinaci6n  como  de  quince  peregrinos  a  caballo, 
mujeres y  hombres;  entre  ellos  destaca una mujer  que  lleva  a un 
niRo  de  meses  de nacido. 

Poco a  poco  se  empieqan  a  escuchar  los  cantos  de  la  gente  de 
a  pie  y  en  ese  momento :se hace  repicar,  por  corto  tiempo,  la 
campana  del  templo. Los ppreqrinos  de  a  pie  entran  al  templo,  se 
hincan  y  se  persignan,  pata  despues  de un breve  momento  continuar 
la marcha. Nosotros nuevaniente nos  colocamos  detras  de la gente  de 
a pie, que contintla  cantalbdo. 

A  la  salida  del pobqado,  a uno  de l o s  peregrinos  que  viene 
montado  se la  cay6  la carga, la gente  de  a  pie contintla la  marcha 
mientras  que  nosotros  espekamos  a  que el peregrino,  que es primo  de 
Costa,  acomode  la  carga;  algunos  hombres  que  van  con  los  de  a  pie 
se burlan,  en  broma, de  la  ineficiencia  del  acomodo de la  carga  que 
hizo Irineo. 

Continuamos  caminando,  esta  comenzando  a  amanecer lo que  nos 
facilita  la  travesia.  NueQamente  tomamos  otro  camino  dejando  a la 
gente  de a pie  que  continda  cantando. 

DespuCs  de  una  hora  ;y  media  pasamos  por un poblado  llamado 
Ranchoapan,  que  esta  cerca de  un  lugar  conocido  con  el  nombre  de 
Morelos;  ese  poblado  es el lugar de  encuentro  con el grupo  de 
peregrinos  de  Santiago Tu*tla, aunque  esta  vez  nos  dijeron  que  ya 
se habían ido. 

Dos horas  despuds  11  gamos  a  un  pequeno  poblado  llamado  Mata 
de  CaRa  donde  nos  detenem i S para  desayunar. 

La  columna  de  peregrfnos  a  caballo  se  distribuye  a  los  lados 
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de la  carretera  de  terracerla.  Nosotros,  los  de  Costa,  quedamos  en 
un  mismo lugar, cada  subgrupo  come  por  su lado; pero  se  escuchan 
invitaciones  de  unos  a  otros  de  la  comida  que  cada  uno trae. Y o  
como  con Ehnilio y  su esposa. Los  hombres  descargan a las  bestias  y 
les  aflojan  las  monturas,  mientras  que  las  mujeres  se  apresuran  a 
calentar  los  alimentos. 

El  primer  desayuno  es  mas  consistente  que  las  comidas 
siguientes,  porque  algunos  traen  comida  preparada  de  Comoapan  y 
conforme  pasan los dias se recurre  a  los  alimentos  secos o 
enlatados  que  no  se  descomponen  sin  refrigeracibn. 

DespuCs  de  un  rato  se  escuch6  una  detonaci6n8  eran  los  de  a 
pie  que  iban  llegando  al  poblado,  ellos no llegan  hasta  donde 
estamos,  desayunan  en  otro lugar. 

Terminado  el  desayuno  descansamos,  mientras  los  de  a  pie 
desayunan.  Despuas  de  un  rato se escuchan  los  cantos,  que  para 
nosotros  son la sena1  para  preparamos  para  continuar la marcha. 
Para  entonces  las  mujeres  han  recogido y limpiado  los  trastes  que 
se usaron,  mientras  que  los  hombres  ya  tienen  preparadas  las 
bestias. A  los  hombres  s610  les  falta  acomodar  la  carga en los 
caballos,  como Clltimo preparativo  para  continuar el peregrinaje;  es 
notable  el  cuidaUo  que  procuran  a  los  caballos. 

Poco  a  poco  vamos  dejando la parte  baja  de la Sierra  de  los 
Tuxtlas  y  nos  vamos  internando  en el valle, los  grandes  arboles  y 
matorrales  van  quedando  reducidos  a pequefias manchas  en el paisaje, 
dando  paso  a  los  pastizales. 

Los  peregrinos  de  a  pie  pasan  frente  a  nosotros,  van  entonando 
los  mismo  cantos  que  cuando salimos.  Nosotros  esperamos  a  que  todos 
esten  listos  y  nos vamos, siguiendo  a  los  peregrinos  cantores. 

El camino  es  de  terracerla,  los  peregrinos  platican  esporadi- 
camente,  muchos  de  sus  comentarios  giran  en  torno  de  las  experien- 
cias  vividas en anteriores  peregrinaciones;  algunos  comentan lo 
fuerte  que  estuvo el sol  en  ese  tramo el aRo pasado, mientras  que 
ahora ni polvo  se  levanta en  el  camino.  Costa  comenta  sobre  el 
punto, con un aire  de  seguridad,  nes el ventilador  que  Dios  nos 
pone, la gente  que  no  viene  a la peregrinacih no lo cree, piensan 
que  venimos  sofocados por el calorn. 

El paisaje  se  ha  vuelto  homogbneo,  formado por grandes  areas 
de pastos. Algunos  de  los  peregrinos  de  a  caballo  bajan  de  la 
montura  y  van  a  pie  permitiendo  que  otro  peregrino  ocupe  su 
cabalgadura. 

Despubs  de  un  tiempo  de  caminar  salimos  de  la  terracerla  y  nos 
dirigimos  por  una  camino  asfaltado,  muy  poco  transitado.  La  gente 
de  a pie, que  va  adelante  de  nosotros,  ha  dejado  de  cantar. 

Continuamos  avanzando,  s610  nos detenernos, en  lugares  ya 
conocidos,  para  dar  de  beber  a  los  animales.  Aunque el sol  no  pega 
a plomo, las  horas de camino  y  la  resolana  van  agothdonos  poco  a 
poco, hay  largos  tramos  donde  no se escucha un s610  comentario. A 
pesar  del  cansancio, que  a  cada  paso  se  acumula,  no  se  escucha  a 
ningCln peregrino  proferir  alguna  queja. 

El  camino  de  asfalto s e  queda  atras  y  volvemos  a  la  terrace- 
ría. Algunos  peregrinos  ofrecen  cigarrillos  antes  de  empezar a 
fumar ellos, la mayoria  de  los  hombres  acepta el ofrecimiento. 
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Pasamos por algunas rancherlas,  una de  ellas se llama  MCrida  y  otra 
Soyata. Continuamos  por  el  camino  de  tierra  rumbo  a  Tilapa. 

Antes  de  llegar  a  Tilapa  preferi  caminar. Es costumbre  que  los  que 
vienen  a  caballo  descansen  caminando  por tramos, mientras  prestan 
el  caballo  a  peregrinos  de  a pie; Costa  camin6  como  una  hora 
mientras  otro  peregrino  montaba  su  caballo. 

Atravesamos  la  via  ferroviaria  que  llega  a  Tilapa,  a lo lejos 
se  ve el poblado. Como  a  las  once  de  la  maRana  llegamos  a  Tilapa, 
que  es  un  poblado  de  mas o menos  cinco  mil  personas,  pasamos  por un 
lado  del  ZbCalO  para  continuar. 

Algunos  peregrinos  aprovecharon el paso  por  Tilapa  para 
tomarse  un  refresco  y  comprar  tortillas.  Como  en  otros  poblados  la 
gente en las  calles  observa el paso  de la peregrinacibn. 

Muchos  de  los  peregrinos  conocen  la  ruta  de  la  peregrinaci6n8 
salvo  los  que  apenas  inician  su  participacibn. Por eso es cornon 
escuchar  comentarios  sobre  la  velocidad  a  que  marcha  la  peregrina- 
ci6n.  Sin  embargo, los  que  van  al  frente  de  la  columna  son  los 
responsables  de  elegir  la  ruta;  cuando  tienen  duda  pueden  recurrir 
a  otro  de  los  peregrinos  experimentados. 

A  la  salida  del  poblado  le  dimos  de  beber  a  los  caballos  en el 
rlo. 

Unos  kil6metros  adelante  nos  desviamos  del  camino por una 
vereda, entre  los  pastizales  que  alcanzan  hasta  dos  metros  de alto. 
La  vereda  nos  lleva  a  otro  camino  de  terraceria  que  nos  conduce 
hasta  Madero  donde  se  realizara el almuerzo,  para  entonces  es 
mediodia. 

Madero  es un poblado  como  de  quinientos  habitantes,  sin 
servicios y con un minimo  de  trazado  de  calles;  las  casas  estan 
bastante  separadas  unas  de otras. Nos detuvimos  en  un  lugar 
abierto,  casi  sin  casas,  ahi  nos  distribuimos.  Por  un  lado se  veía 
la  gente  de  a  pie  que  viene  con  Chon y los  del  Cerro  de  las  Iguanas 
y por otro  lado  nosotros;  ademas  de  otros  pequeRos  grupos  que 
vienen  al  margen  de  los  grupos  mayores.  Recogimos un poco  de  leRa 
para  encender un foqbn  y  calentar  los  alimentos.  Cada  grupo  trae 
sus  alimentos,  pero  siempre  se  invitan  unos  a  otros  nun  tacon. 
Entre  nosotros  es  raro  que  sblo  se  coma  de  los  alimentos  propios; 
incluso  se  invita  a algttn peregrino  que  no  es  del  grupo  de Costa. 

El almuerzo  se  desarrolld  rapidamente,  unos  minutos  antes  de 
la  una  de la tarde  estamos  preparando  las  bestias  para  proseguir. 
Como en las  otras  ocasiones  nos  colocamos  despuas  de  peregrinos  que 
van  a pie. Como  en  otros poblados, el grupo  de  a  pie  sale  cantando. 

Nuevamente  tomamos por  un camino  de  terraceria  con el sol  a 
cuestas,  para  internarnos  en  una  gran llanura, formada por mesetas 
bajas.  El paisaje es distinto, se pueden  ver  grandes  areas  de 
tierra  con  vegetacidn escasa, el pasto  constituye  s610 pequefios 
manchones,  en  cambio  se  puede  observar  una  gran  cantidad  de palmas; 
algunos  peregrinos  comentaron  sobre  la  casi  imposibilidad  de  poder 
utilizar  esas  tierras  para  cultivo,  incluso lo dificil  que 
resultaria  acondicionarlas  como pastizal. 

A lo lejos se ven  manchas  de  vegetacibn  secundaria,  siguiendo 
a los  riachuelo8 o en  las  partes  quebradas  del  terreno,  que 
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sorprenden  por  la  abundancia  de  variedades  vegetales  que  presentan. 
Algunas  comunidades  vegetales  de  este  tipo  que  estan  en  las  partes 
bajas  del  valle  ondulado,  presentaban  arbustos  de  hasta  metro  y 
medio  de alto, combinado  con  arboles  de  mas o menos  veinte  metros 
de alto,  incluso  pueden  observarse  arboles  que  rebasaban  esa 
altura.  En  esa zona  encontramos  algunas  parcelas  cultivadas  con 
maiz, pobremente  desarrollado. 

Llegamos  a  otro  poblado  que  se  llama  Zapotal  a  las  tres  de  la 
tarde, mas o menos. Gracias  al  viento  que ha sido  constante el 
calor  ha  sido  soportable.  Las  mujeres  de  a  pie  y  de  nuestro  grupo 
se van  en  cami6n  en  ese tramo, porque  se  tiene  que  avanzar por 
carretera  y  los  hombres  consideran  que  es  mas  seguro asi. 

Unos  minutos  despues  vamos  caminando  por  una  carretera 
asfaltada  por  donde  los  autom6viles y camiones  pasan  continuamente. 
Vicente  Chontal el cantor  desde  ese  momento  va  con  nosotros. 

Nos acomodamos  en  una  larga hilera, de  uno  en fondo, buscando 
caminar  por  fuera  de la carretera  cuando  es posible, para  evitar el 
peligro  de  los  vehiculos.  Unos  a  otros  nos  vamos  avisamos  cuando  se 
acerca un  vehiculo. 

Despues  de  varias  horas  vemos  a  los  peregrinos  de  a  pie  que  se 
han  quedado  al  borde  de  carretera  en un lugar  llamado  Galera, 
nosotros  nos  seguimos  varios  kil6metros  adelante  donde  las  mujeres 
del  grupo  nos  esperan. Por fin  llegamos  al  lugar  donde  pasaremos  la 
noche; son  como  las  seis  de  la tarde;  el  lugar  tambidn  esta  en  la 
orilla  de  la  carretera. 

Venimos  rendidos,  pero  primero  se  tienen  que  descargar  las 
bestias y aflojarles  las  monturas;  despuds  de  una  media  hora  se 
considera  que  los  caballos  ya  estan "fríos" y se  les  puede  quitar 
la montura,  dejandoles  un  "suadero"  amarrado  en el lugar de la 
silla por  un  rato mas. Se  lleva  a  los  caballos  a un lugar  seguro y 
que  tenga  abundante  pasto;  uno  de  los  criterios  mas  importantes 
para  elegir  el  lugar  para  dormir  es  que  ofrezca  alimento  suficiente 
para  los  caballos. 

Ya que  los  caballos  estan  adecuadamente  colocados,  las  mujeres 
y  algunos  hombres  preparan la comida,  otros  limpian el lugar  y 
acomodan  las  pertenencias  cerca  de  donde  dormiremos.  Tambien  se 
prepara  una  bebida  con  alcohol  potable y pulpa  de  tamarindo,  que  se 
reparte  entre  los  hombres  del  grupo; si alguna  mujer bebe, lo  hace 
discretamente. 

Despub cenamos,  cada  peregrino  pone  algo  de  sus  arganas 
completando  la  dieta  de  esa noche. Los peregrinos  traen  "totopos- 
tes"  para  sustituir  las  tortillas;  estos  son  tortillas  mas  delgadas 
y grandes  que lo  normal,  estan  doradas  y  con un poco  mas  de sal, 
dichas  características  las  hacen  mas  durables  que  las  tortillas 
convencionales. 

Para  las  siete  de  la  noche  estabamos  cada  quien en su lecho. 
Antes  de  dormir  platicamos un  poco  sobre el primer  dia  de trayecto, 
con lo que  vuelven  a  la  mente  de  los  peregrinos  los  recuerdos  de 
accidentes y milagros  sucedidos  a lo largo  de  la  marcha. 

Segunda etapa: Galera-Lona  Alta 
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A las  tres  de la manana  reiniciamos  la  marcha,  hace  una  hora  que  se 
escuch6  pasar a un grupo  de  gente;  Emilio  dijo  que  eran  los  de  a 
pie. Continuamos,  en  silencio, por  la carretera  a  oscuras. A pesar 
del  descanso,  puedo  notar el cansancio  en  las  caras  de  los 
peregrinos.  Al frente  va  un  peregrino  con  una lbpara  de mano, con 
la que  hace  senas  a  los  vehiculos  que  pasan  junto  a  la  columna  de 
peregrinos  a  gran  velocidad;  algunos  caballos  se  asustan  con  los 
escapes  de  los  grandes  camiones. 

La  caminata  se  hace a ratos  por  la  carretera  y  a  ratos por  la 
cuneta  de  la misma, que  esta  ocupada  por  grandes pastos. Incluso  de 
pronto  nos  internamos  para  cortar  distancia y salir  mas  adelante 
nuevamente  a  la  carretera 

A las  nueve  de  la  maRana  nos  detuvimos  para desayunar, 
nuevamente  compartimos  los  alimentos  que  las  mujeres  nos  calenta- 
ron. Los  animales  mientras  tanto  descansan  de  su  carga  y comen. 
Continuamos la marcha,  la  carretera  se va perdiendo poco a poco, 
mientras  tomamos por  carretera  de  terraceria  que  nos  lleva  a  traves 
de  grandes  Areas  cubiertas por selva  secundaria. 

Media  hora  mas  tarde  llegamos  a  un  paraje  llamado  Vara  Honda 
que  esta  situado  junto  a  una  laguneta.  En  ese  lugar  tradicionalmen- 
te  la  gente  de  la  Sierra  de  los  Tuxtlas  espera  a  la  peregrinaci6n 
para  continuar el viaje  juntos  hasta el Santuario.  Esta  vez  han 
llegado  antes  que  nosotros,  ellos  estan  desayunando  y  nosotros 
continuamos  de largo. 

La  vegetaci6n contintla siendo  de  tipo  secundario. Los 
peregrinos  platican  de  los  problemas  que  se  han  presentado  en  otras 
ocasiones. En  esta  ocasi6n  hablan  sobre  la  perdida  del  camino,  c6mo 
a  pesar  de  tener  muchos  anos  viajando  llegan  a  perderse  en  los 
grandes llanos,  que  antes  estaban  cubiertos  de maleza. Se discute 
la  responsabilidad  de  los  llderes  poco  organizados,  se  rememora 
cuando  los  jefes  se  distribuían  a lo largo  de  la  peregrinacih, 
tambidn  se  mencionan  los  puntos  de  reunibn  comunes  a  todos  los 
peregrinos,  donde  se  revisaba  que  estuvieran todos. 

Son  las  once  de  la  manana  y  hemos  dejado la zona  de  vegetacibn 
secundaria,  nuevamente  nuestro  horizonte  esta  ocupado por grandes 
y  ricos  pastizales;  el  sol  nos  pega  directamente. 

El  pr6ximo  objetivo  por  alcanzar  es  el  rio  Tezochoacan,  que 
hay  que  atravesar  por  medio  del  puente  de la autopista  federal,  que 
tiene un largo  aproximado  de  doscientos  cincuenta  metros,  de 
terraplen  a  terraplen. Los peregrinos  comentan  sobre la falta  de 
apoyo  de  las  autoridades  para  proporcionar  una  patrulla  que 
facilite el paso de  los  animales  y  de  la gente. 

Llegamos  casi  a  las  doce  del  dla  al  puente  y  media  hora 
despues lo hablamos  cruzado. Los de la  sierra  pasaron  con  nosotros, 
para  poder  cruzar  algunos  tienen  que  irse  unos  cien  metros  atras 
del  puente  para  detener  a  los  vehiculos  y  otros  al  otro  extremo  del 
puente  para  hacer los mismo.  Con  suma  facilidad se designan l o s  
quehaceres, los  que  tienen  mas  experiencia  ayudan  a cruzal: los 
caballos.  Cuando  estabamos  a  punto  de  terminar  de pasar, el  caballo 
de  Costalilla  "reparb" y lo tir6  al  suelo  con  todo  y  silla  de 
montar,  por  el  ruido  de  uno  de l o s  escapes  de  un  cami6n.  Inmediata- 
mente  unos  corrieron  a  auxiliarlo  y  otros  a  llamarle  la  atencidn  al 
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camionero. 
Pasando el puente  continuamos  por  la  lateral  de  la  carretera; 

avanzando  todo  el  tiempo  por la cuneta o por caminos  de  terracería 
paralelos  a  la  autopista.  La  vegetacidn  secundaria  ha  desaparecido 
dejando el campo  libre  a  los  pastizales. 

A  las  tres  de la tarde  nos  detuvimos  en un restaurante  para 
tomarnos  unas  cervezas;  estamos  ya  cerca  del  municipio  de  Villa 
Azueta.  El  consumo  de  bebidas  alcohdlicas  es  otro  de  los  temas  que 
comhnmente  sale  a  flote  en  las  charlas  de  los  peregrinos.  Ellos 
justifican  el  consumo  por el cansancio  provocado  por  las  largas 
jornadas  a  pie o a  caballo. 

Continuamos  la  marcha  a  traves  de  gigantescas  areas  cubiertas 
de pastos.  Llegamos  a  Loma  Alta  a  las  cinco  de  la tarde, nosotros 
nos  quedamos  en el  rancho  de un compadre  de Emilio, mientras  que 
los  demas  peregrinos  se  distribuyeron  a lo largo  del paraje. 

En  el  rancho  estamos  casi  exclusivamente el grupo  de 
Costaaa,  salvo el grupo  de  Santiago  Tuxtla  y  unos  cuantos 
peregrinos  de  Comoapan; el cantor,  Vicente  Martinez,  tambien  forma 
parte  del  grupo  de  Costa. 

El  rancho  es  de  uno  de  los  compadres  de Emilio, cada  aRo 
prepara  comida  para  todos  los  peregrinos y un  potrero  con  pasto 
abundante  para  los  caballos,  ademas  de  permitir  que  las  mujeres 
duerman  en  uno  de  los  cuartos  de  la  casa  y  que  todos  utilicen  los 
servicios. 

Como  siempre  lo  primero por hacer  es  descargar  los  caballos, 
desensillarlos  y  soltarlos  en el potrero  para  despues  preparar un 
lugar  para  descansar y un poco  de  alcohol  con  pulpa  para  completar 
el  descanso.  Lo  mas  normal  es  que la mayoría  de  los  hombres  tome 
casi  hasta  emborracharse,  para  despues dormir. Las  jornadas  de 
camino  han  sido  agotadoras,  todos  presentamos  seRas  de  gran  cansan- 
c i o ;  muchos  nos  bajamos  casi  acalambrados  de  las  piernas  de  tanto 
venir  montados. 

La  estancia  del  grupo  en el rancho  es  vista por el grupo  como 
un  favor  proporcionado por  Emilio, cosa  que  a  algunos  de 10s 
lideres  del  grupo  no  les  parece  conveniente;  en  especial  a  Hugo 
Oliveros  representante  del  grupo  de  Santiago  Tuxtla,  aunque  hasta 
ahora  no ha podido  traer  a  mas  de  tres  muchachos  de  ese lugar. Chon 
por su lado  coment6 lo injusto  que le parecía  que el grupo  de  Costa 
pasara  cdmodamente  la  tarde  en el rancho  del  compadre  de Emilio: 
"esa  no es la  devoci6n,  yo  podria  tambien  hacerlo,  tengo  tambiCn 
compadres,  pero  no  lo  hagow. 

Estando  en  el  rancho  pude  platicar  con  Costalilla  sobre  la 
caída  que  sufri6  en el puente  de  Tesechoacan,  me  dijo  que  se  habia 
lastimado  una  rodilla  aunque  lo  que  mas  le  preocupd  en el momento 
fue  daRar  la  silla  de  montar  que no es suya, sino  que  la  pidid 
nalquiladan. 

El grupo  de  Costa  esta  formado por: Costa  viene  con  una 
viuda  y  su hija, Fabio A r r h  con su hija y dos muchachos, 
Costalilla y Elvia  (que  son un matrimonio Joven),  Emilio, 
su esposa, su  nieto  (de  tres aftos), el GQero, Jaime y yo 
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DespuCs  de  que  los  hombres  estuvimos  bebiendo  pasamos  a cenar, 
las  mujeres  ayudan  a  servir  los  alimentos.  La  cena  dur6  poco  menos 
de una  hora, a  lo  largo  de  la  cual  se  hicieron  muchos  comentarios 
sobre el  trayecto,  la  mayoria  de  ellos  fueron  bromas diversas. 

DespuCs  de  la  cena  nos  fuimos  a  dormir  las  mujeres  se 
durmieron  dentro  de  la  casa  y  nosotros  nos  distribuimos  en  los 
corrales  que  estan  cerca  de  la casa. 

Tercera etapa: Loma Alta - Zacatal 
A  las  tres  de la manana  nos  levantamos  para  preparar  los  animales, 
minutos  despuas  saliamos  del  rancho  del  compadre  de  Emilio; su 
compadre  nos  despidi6 y nos  dijo por d6nde  salir  del  gran  valle  que 
constituye  a  Loma  Alta. 

Dejamos  el  rancho  y  nos  internamos  en  los  grandes  pastizales, 
la  visibilidad  era  escasa.  Caminamos  alrededor  de  media  hora  sin 
encontrar  el  camino,  fue  hasta  que  vimos  las  luces  de  las  lamparas 
de  mano  del  grupo  de  a  pie  como  pudimos  continuar. Nos colocamos 
detras  de  los  peregrinos  de  a pie, ellos  van  cantando  guiados  por 
Vicente.  Algunos  hombres  acompaRan  los  cantos,  cantan  muy bajo. 

Despues  de  una  hora  salimos  del  pastizal  y  nos  dirigimos  por 
un camino  asfaltado,  la  circulaci6n  de  vehiculos  es minima. 
Continuamos  todos  formando  un  gran grupo, caminamos  cantando, 
avanzamos  ocupando  los  dos  carriles  de la carretera. 

A  las  cinco  de  la  manana  pasamos  por un lugar  denominado 
nmicroondasw por una  torre  de  trasmisi6n  que  esta  situada  en  ese 
lugar. Esta  empezando  a  amanecer y con  la  luz  apresuramos  el  paso 
dejando  poco  a  poco  a  los  de  a pie, que han dejado  de  cantar. 

Casi  a  las  seis  de  la  maRana  dejamos  la  carretera  y  vamos  por 
terraceria  nuevamente.  La  maRana  esta  nebulosa,  los  grandes 
pastizales  estan  cubiertos  de  neblina. 

Como  a  las  siete  de la manana  llegamos  a  Arroyo Claro. En ese 
lugar  estuve  desayunando  con  los  de  a pie. Esta  parte  de  la 
peregrinaci6n  tambiCn  se  subdivide  para  comer y para  avanzar,  por 
un  lado  esta  Chon y Gabino  con  sus  familias,  por  otro  los  del  Cerro 
de  las  Iguanas,  por  otro  doRa  Juventina y sus  hijos y un pequeRo 
grupo  de j6venes. 

Yo desayuno  con  Juventina,  sus  hijos y su nuera,  mi caballo 
viene  cargado  pero  no  traigo  comida.  Uno  de  los  hijos  de  Juventina 
me  ayuda  a  descargar el caballo  y  lo  amarra  cerca  de  nosotros, 
Ellos  me  invitan  de  su  comida,  a  diferencia  de  nosotros la comida 
fue  preparada  para  el grupo, nadie  trae  alimentos  adicionales. 

Tuve  tiempo  de  irme  a  comer un  "taco" con Chon. Chon  y  Gabino 
son compadres, cada  familia  prepar6  sus  viveres  para  el  camino  pero 
comen  juntos.  Las  dos  familias  van  aportando  diversos  alimentos 
para  cada  una  de  las  comidas  del dia. 

Uno de los hijos  de  Juventina  me  comentd  que  habia  sido  una 
mala  acci6n  que  me  hubiera  dejado  Emilio "a mi  suerte"  en  el 
camino.  Me  hizo  ver  que  era  una  muestra  del  tipo  de  cosas  que 
hacian  los  del otro grupo, algo  que  con  ellos  no  me  pasarla,  Me 
dijo  "ellos  vienen  corriendo,  dejan  a la gente  sin  experiencia. Y 
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¿si se pierden o les  pasa  un accidente?".  El mismo Chon, burlona- 
mente, me  dijo  que  me  habian dejado, que  zd6nde  estaba  ese  cuidado 
por  las  personas  que  tanto  dicen?  DespuCs  me  explic6  que por eso 61 
viene despacio,  porque  tiene  que  ver por la gente,  por las  senoras 
y  los  ninos.  Mientras  que  Emilio  se  olvida  de  ellos  y  se  "echa  a 
correr". 

DespuCs  del  desayuno  las  personas  de  a  pie  levantaron  sus 
pertenencias  y  nos  pusimos  en  camino. El camino  de  terraceria  esta 
en  muy  buen estado,  la  niebla  ha  desaparecido  y  el  cielo  ha  quedado 
despejado,  por lo cual  el  sol  nos  pega  directamente.  Vicente no 
viene  con  los  de  a pie, se  sigui6  con el grupo  de Costa. 

Para  las  ocho  de  la  manana  estabamos  cruzando un pequeno 
poblado  llamado  Estaci6n  del  Carmen,  como  la  estaci6n  del  ferroca- 
rril  que  existe ahi. 

En  una  curva  del  camino  hay  una  pequena  ermita  que  tiene un 
pequeno  retablo  dedicado  a  la  Virgen  del  Guadalupe;  conforme  pasan 
los  peregrinos  se  persignan. 

Pasando el  poblado  vamos  caminando  por  la  orilla  de  la  via  del 
tren, hacia  otro  lugar  llamado  Paso  de  la  Iguana.  Despues  de un  par 
de  kil6metros  dejamos  de ir a  un  lado  de  la via, para  caminar  a  un 
lado, en  una  vereda que  corre  paralela.  La  via  ferrea  corre  como 
cuatro  metros  arriba  del  nivel  del  terreno por donde  avanzamos,  a 
lo lejos  se  ven  algunas  lagunetas. 

DespuCs  de  caminar  media  hora  nos  encontramos  un  pequeno  vado 
que  se  interna el valle  formando  una  laguneta. El grupo  se  detiene 
y se  decide  quien  ira  al  frente  y  por  d6nde  sera  mejor  atravesar. 
Chon  y  GabinO,  con  otros  hombres  deliberan  y  deciden. A mi me  piden 
que  siga  a  un  caballo  mas  experimentado,  otros  dan  varias  vueltas 
para  cruzar  a  algunos  peregrinos  de  a pie, incluso algunos  regresan 
con  caballos libres, ya  que  pasaron a alguien,  y se  llevan  a  otras 
personas; los caballos  mas  fuertes  llevan  a  dos  personas,  una  de 
ellas en las  ancas. 

Mas adelante  habia un pequeRo  riachuelo,  donde  la  operaci6n  se 
repite. En este  caso por ser  agua  "limpia"  algunos  peregrinos  se 
pasan  sin  preocuparse  por  mojarse  la ropa. 

Por  fin  llegamos  al  Paso  de la Iguana, son la once  del dia, 
venimos  acalorados  y  sedientos. En el lugar  hay  algunos  puestos  que 
ofrecen  cervezas  y  refrescos,  pero  continuamos  hasta  la  orilla 
donde  esta el paso  del rio. El pequefio rio  es  como  de  veinte  metros 
de  ancho  y  con un metro  y  medio  de  profundidad. Los peregrinos  de 
a  pie  y  los  pocos  que  traemos  caballo  nos  preparamos  a  cruzar  el 
río. Los caballos  son  descargados  e  incluso  se  les  quita  la silla, 
mientras  que  algunos  se  dedican  a  pasarlos  al  otro lado; especial- 
mente  los  j6venes  se  prestan  para  la tarea. 

Para  pasarnos  al  otro  lado  del  rio  usamos  unas  pequenas 
lanchas, en  ellas  se  colocan  tambiCn  las  pertenencias  y  las  sillas 
de  los  caballos.  Chon y Gabino  hablan  con  los  de  las  lanchas  para 
tratar el precio por la corta  travesia.  Inmediatamente  del  otro 
lado  del  rio  se  cargan  los  caballos  y  continuamos el camino,  la 
prisa  de  la  marcha  se  justifica  porque  los  caballos  tienen  que 
continuar  en  movimiento,  porque  venían  sudando  y  al  atravesar el 
rio  se mojan. 
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Vamos  andando  por  terraceria,  la  vegetaci6n  presenta  algunas 
manchas  de  vegetacibn  secundaria. El sol  sigue  pegandonos  directa- 
mente,  pero la presencia  de  algunas  zonas  arboladas  ayuda  a  mitigar 
el calor. 

Como  a  la  una  de  la  tarde  llegamos  a  San  Agustin  donde  el 
grupo  de  Costa  esta  detenido  en  la  casa  de  otro  de  los  compadres  de 
Emilio. Emilio  me  esta  esperando  a  la  orilla  del  camino;  cuando  le 
digo  que  me  sigo  con Chon, me  dice  muy serio: lepues ¿con q u i h  
vienes?". Me  despido  de  los  de  a  pie  que  unos  metros  adelante  se 
detuvieron  para  comer,  yo  me  introduzco  en  el  patio  de  la  casa  del 
compadre  de Emilio. Los dernas caballos  ya  estan  pastando  a  la 
sombra  de  unos  mangos  y  la  carga  esta  acomodada  en  un rinc6n. 

Emilio  me  ayuda  a  descargar  el  caballo  y  mientras  lo  hace  me 
recrimina  el  haberme  quedado.  DcspuCs  de  reprenderme  cambia  su  tono 
y me invita  a  comer  dentro  de  la  casa  de  su  compadre  y  a  beber un 
ntoritow  para el  cansancio.  Como  el  compadre  anterior,  tambidn 
prepara  comida  para todos. La  casa  esta  situada  junto  a  un 
riachuelo  donde  aprovechamos  para  darnos un baR0, es la segunda  vez 
en  tres  días  que  podemos  hacerlo. 

El compadre  a  Emilio le da  un  trato  preferencial, lo que 
molesta  a  varios  del  grupo.  Algunos  incluso  propusieron  que  seria 
mejor  que  todos  comidramos  fuera  de  la casa. 

Como  a  las  tres  de  la  tarde  dejamos  la  casa  del  compadre  de 
Emilio. El camino  es  de  terraceria,  conforme  avanzamos  pueden  verse 
cada  vez  mas  parcelas  la  mayoria  sin  cultivar. 

Dos horas  mas  tarde  llegamos  a Zacatal, que  es el lugar  donde 
dormiremos  la  hltima  noche  antes  de  llegar  al  Santuario. El lugar 
es un potrero  como  de  diez  hectareas. Ahi van  llegando  todos lo 
grupos  que  forman "la peregrinacih  de  los  Chontalesq1, la  mayoria 
se  ubica  en  las  orillas  del  terreno. 

Buscamos un lugar  en el llano  para dormir. Como  siempre, 
descargamos  los  caballos  y  los  ponemos  a pastar. Las  mujeres 
preparan  la cena, mientras  nosotros  preparamos el lugar  para 
dormir.  Se  prepara  tambidn la bebida  de  alcohol  y  tamarindo  que 
repartimos  entre  los  hombres  del grupo. 

Vamos  todos  a  cenar,  para  entonces  cada  uno ha aportado  algo 
de  sus víveres.  Mientras  cenamos  se  hacen  variados  comentarios 
sobre la mala  organizaci6n  que  ha  desarrollado el jefe  general 
actual. 

Entre  otras  cosas  Costa  y  Emilio  critican  el  descuido  de  Chon 
de  los  grupos  de la Sierra  de  los  Tuxtlas,  que  dej6  sin visitar. Si 
no ha sido por Costa  y  Emilio  que  fueron  a  verlos  dichos  peregrinos 
no  hubieran  asistido  a la visita  anual  al  Santuario. 

Tambih le  criticaron  a  Chon  su  incapacidad  de  mantener 
activos  a  los  otros  miembros  de la directiva  general,  que ha 
quedado  reducida  a  dl y a Gabino. 

En cuanto  a la estancia en el Santuario, ambos  ponian  en  duda 
el  alto  costo  del  potrero  donde  los  animales  permaneceran  durante 
los  dias  de  estancia  en el Santuario,  afirmando  que  ellos  pudieron 
haber  conseguido  algo  mas  econ6mico;  los  peregrinos  que  traen 
bestias  tienen  que  pagar por cada una de  ellas  una  cantidad 
determinada. 
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Como  a  las  siete  de  la  noche  nos  acostamos  a  dormir. 

Cuarta etapa: Zacatal-  Santuario  (Otatitlan) 

Al  otro  dia  nos  levantamos  como  a  las  ocho  de  la  manana.  Los 
diferentes  grupos  peregrinos se alistan  para  partir  hacia el 
Santuario.  Nosotros,  el  grupo  de  Costa,  preparamos  las bestias, 
mientras  que  las  mujeres  preparan el  desayuno. Para  las  nueve  y 
media  de la  maRana  estamos  listos  para  partir. 

Algunos  grupos  inician  la  marcha,  nosotros  esperamos  al  grupo 
de Chon.  Mientras  esperamos,  en  el  grupo  se  comenta,  como  en  otras 
ocasiones,  la  lentitud  innecesaria  del  grupo de  Chon  que  hace  mas 
cansado  el  camino,  sobre  todo  para  las  bestias,  que  tienen  que irse 
deteniendo  ya  que  su  zancada  es  mas  larga y rapid0  que  la  gente  de 
a pie. 

A las  diez  de la  manana  partimos  hacia el Santuario. 
El grupo  de  a  pie  va  al  frente  cantando,  algunas  mujeres  van 

exhibiendo  los  estandartes,  nosotros  vamos  siguiendolos.  Despues  de 
media  hora  de  seguirlos  poco  a  poco  vamos  pasando  al  grupo  de  a 
pie. 

Vamos  por  un  camino  de  terraceria,  a  ambos  lados  se  observan 
parcelas, algunas  de  ellas  estan  sembradas  de  caRa  de azlicar; 
conforme  avanzamos,  ese  tipo  de  cultivo  va  cubriendo  todo  hasta 
tapizar  el  horizonte. 

Como  a  las  once  y  media  del  dia  llegamos  a  un  lugar  del  camino 
llamado  Los  Mangos,  ah1  esperamos  a  que  se relina la  gente  para 
marchar  juntos  a  Otatitlan; el lugar  es  una  parcela  con  grandes 
arboles  de mango. 

En  ese  lugar  los  estandartes  se  colocan  recargados en  la cerca 
de la parcela,  para que  los  peregrinos  se  nlimpienw  con ellos. 
Limpiarse  consiste  en  recortar  diversos  tipos  de  plantas y hacer 
fframitosw,  para  pasarlas por los estandartes’. como si los 
estuvieran  limpiando,  para  despuOs  tallarse  vigorosamente o 
golpearse  todo el cuerpo. 

Cuando  estan  todos  reunidos,  se  inician  los  cantos y con  ellos 
la  columna  inicia  la  marcha  hacia el Santuario.  Al  frente  van  los 
estandartes,  llevados  por  mujeres,  atras  de  ellos  van  los  peregri- 
nos  de a  pie y al  final  los  de  a  caballo.  Junto  con  los  cantos  se 
escuchan  detonaciones  de  cohetes  de  manera  irregular,  que  se  haran 
mas numerosas  cuando  tengamos  a  la  vista  el  Santuario. 

DespuOs  de  avanzar  unos  minutos  la  columna se detiene  para 
recibir la bienvenida  del  parroco  de  Otatitlan  que  esta  esperando 
a  la  peregrinaci6n  en  el  camino. El parroco  le  da la bienvenida  a 
los  peregrinos  en  general y los  rocia  con  agua  bendita. El 
sacerdote  saluda  de  mano  a  varios  peregrinos,  entre  ellos  a  Chon y 
a  Gabino;  nosotros  estamos  atras  entre  los  peregrinos  de  a  caballo. 

Las imageries de los estandartes  son  las  siguientes:  tres 
de  San  Andrth,  tres  de  Cristo  Crucificado  (uno  de  ellos 
negro) 8 dos  de la  Virgen  del  Carmen y dos de la  Virgen  de 
Guadalupe. 
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Junto  con  el  sacerdote  hay  gente  de  Otatitlan  que  esta 
esperando  a  la  peregrinacih  de  los  wChontalesw. 

Unos  minutos  de  caminata  mas  y  por  fin  tenemos  a  la  vista  el 
Santuario,  los  peregrinos  de  a  pie  aumentan el volumen  de  sus 
cantos y los  de  a  caballos  tratan  de  ubicarse lo mas  adelante 
posible.  Dos  hombres  a  caballo,  como  es  costumbre,  se  ocupan  de 
tender  una  reata  para  controlar  el  avance  de  los  peregrinos 
montados. 

Muchas  personas  del  municipio  estan  esperando  a  la  peregrina- 
cibn, paradas en las  orillas  del  camino  nos  observan  al pasar. 

Por  parte  de  las  autoridades  civiles  de  Otatitlan  se  colocan 
unas  carpas  y  se  elaboran  aguas  frescas  para  los  peregrinos.  La 
recepci6n  a  los  peregrinos  la  hace el presidente, el secretario y 
las  demas  autoridades  municipales.  Las  autoridades  estrechan  las 
manos  de  muchos  peregrinos  de  a pie, entre  ellos  los  representan- 
tes. 

Mientras  se  hace  la  recepci6n  oficial,  los  peregrinos  de  a  pie 
se  dirigen  a  una  imagen  de  Cristo  Crucificado,  donde  se  wlimpian" 
nuevamente.  DespuCs  de  un  momento  se  distribuyen  las  aguas  frescas 
a  los  peregrinos.  Los  que  venimos  montados  bajamos  del  caballo y 
vamos  a  wlimpiarnos**  y  tambien  hay  quien  limpia  a  sus  animales. 

Terminada  la  "limpia" o "rameadaw  la  columna  sigue  adelante 
hacia  el  templo.  Al  frente  de  ella  van  las  autoridades  civiles  y 
religiosas  del  municipio  con Chon, Gabino  y  Pedro  (el  hijo  de 
Gabino). Detras  de  ellos  van  los  estandartes  y  los  peregrinos  de  a 
pie  y  al  final  venimos  los  peregrinos  montados.  Se  escuchan  los 
cantos,  las  detonaciones  y  el  repicar  de  las  campanas. 

Los peregrinos  montados  tenemos  que  dejar  amarrados  los 
caballos  en  las  calles  aledanas  al  templo;  las  calles  mas  cercanas 
al  templo  estan  ocupadas por los  diversos  puestos  de la feria  que 
acompaRa  la  fiesta  del  SeRor  de  Otatitlan. 

Mientras  tanto,  los  peregrinos  de  a  pie  llegan  al  atrio  del 
templo  donde  hay  otra  imagen  de  Cristo  Crucificado; en ese  sitio  la 
gente  vuelve  a  limpiars se^^. Por su parte  las  autoridades  civiles  se 
despiden  de  los  representantes  y  se  retiran.  Finalizada  la 
wrameadaH  entramos  al  templo  siguiendo  al sacerdote. 

Vamos cantando, se  puede  ver la cara  llena  de  emoci6n  de 
muchos  de  los  peregrinos,  la  columna  avanza  hasta el presbiterio 
donde  los  estandartes  son  recibidos  por  el  sacristan  que  los  coloca 
a un lado  del  altar  recargados  en la pared. 

El  sacerdote  inicia  la  eucaristia  para  recibir  a  la  peregrina- 
ci6n.  Comienza  la  celebraci6n  dando  la  bienvenida  a  los  peregrinos 
"Chontales" que  vienen  de  los  Tuxtlas,  subraya  los  sufrimientos  que 
experimentamos  en  el  trayecto,  relacionandolos  con el amor  que  le 
debemos  tener  a Dios. 

Nosotros  y  los  demas  peregrinos  permanecemos  atentos por pocos 
minutos  a  la  celebraci6n. Nos dirigimos  a  un  pequeno  nicho, un cubo 
de  madera  con  cristales  a  manera  de vitrina, que  resguarda  la 
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cabeza  "original"  del  Senor  de  Otatitlans6. No8 amontonamos 
tratando  de  "limpiarnos" en los  cristales  del  nicho  donde  esta  la 
"cabecita  del SeRor", la  mayoria  lo  hacemos  con  ramitos,  aunque 
algunos  utilizan  sus  paliacates o algon  tipo  de vela. 

Mientras tanto, el sacerdote continfia con el ritual  de  la 
eucaristla. 

Nosotros  continuamos  realizando  otros ritos. Ahora  nos 
dirigimos  a  visitar  al  Senor  de  Otatitlan.  Para  ello  atravesamos 
por  la  sacristla  para  salir  del  templo  momentaneamente  e  introdu- 
cirnos por una  escalinata  que  nos  lleva  hacia el altar  mayor  donde 
esta  el  Senor  de  Otatitlan. 

Cuando  estamos  frente  al  Senor  de  Otatitldn  observo  a  los 
peregrinos  actuar  de  diversas  maneras,  desde  un  discreto  beso  en 
los  pies  de  la imagen, hasta  largos  minutos  de  fuerte  emoci6n 
frente  a  la  imagen.  Algunos  peregrinos  lloran  mientras  tallan  sus 
ramitos  a  las  piernas  de  la  imagen  para  despuds  tallarse  fuertemen- 
te  todo el cuerpo;  otros  miran  fijamente  la  imagen  mientras la 
tocan en una  de  sus  extremidades  inferiores  al  tiempo  que  dicen 
algo  entre dientes.. . DespuCs  los  peregrinos  se  limpian  con el 
manto  de  las  imagenes  que acompailan al  Senor  de  Otatitlan. 

Pude  observar  a  otros  peregrinos  que  buscaron  a  "alguien"  para 
que  los "rarnee" o para que lo haga  con  alguno  de  sus hijos. El rito 
tiene  especial  importancia  para  ellos  porque  a  partir  de  ese 
momento  se  genera  la  relaci6n  padrino-ahijado  entre  ambos. El rito 
consiste  en  llevar  al  que  sera  ahijado  frente  al  SeKor  de  Otatit- 
lan. Ya  en  el lugar, el que  sera  padrino  talla  su  ramito en  la 
imagen  del  Senor  para  despuds  hacerlo  con el ahijado. El rito 
finaliza  con el saludo  del  ahijado  al  padrino  reconociCndolo  como 
tal. 

Unos metros  abajo  esta el sacerdote  que continfia con  la 
eucaristla  sin  la  presencia  de  los  peregrinos "Chontales". 

Despuds  de  que  nos  limpiamos  en  la  imagen  del  SeKor  de 
Otatitlan,  salimos  del  templo  para  recoger  los  caballos y dirigir- 
nos  a  los  lugares  donde  seremos  hospedados  los  dlas  que  permanece- 
remos en el Santuario  (del 29 de  abril al 4  de  mayo). 

Segfin informes  del  padre Jesfis Martinez  la  cabeza  que 
esta  en  el  nicho  es  la  original  del  Cristo. Segfin narra 
el  sacerdote  el  Cristo  fue  decapitado por el tejedismo en 
el aRo  de 1933. El Cristo  fue  arrastrado por las  calles 
del  poblado  hasta  una  de  las  rancherlas  mas  cercanas. 
DespuCs  se  le COlOC6 en  una  pila  de leila y fue  quemado 
sin Cxito,  por lo  que  lo  decapitaron  llevandose  la 
cabeza  de  la imagen. 
El  Cristo  fue  restaurado  totalmente,  ya  que  ademas  de 
quedar  sin  cabeza,  los  brazos  quedaron  inservibles, por 
lo  que  fueron  diseKados  nuevamente. 
Como por 1945 le  mandaron  al  padre  Jesos  una  cabeza  de  un 
Cristo  que el considera  que  es  la  original.  Aunque  las 
caracterlsticas  fison6micas  que  presenta  la  cabeza 
"original"  distan  mucho  de  las  de  la  imagen  reconstruida. 
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La estancia  en el Santuario 

Generalidades 

Terminada  la  visita  al Seflor de Otatitlan,  la  peregrinacidn se 
dispersa  en pequeflos grupos.  Cada  grupo  se  dirige a los  sitios  en 
que  anos  atras  le  han  brindado  hospedaje.  Los  diversos  grupos 
permaneceran  los  seis  dias  en  el  patio  trasero  de  alguna  de  las 
casas  del poblado. 

La  vida  de  los  peregrinos  en  el  Santuario  se  distribuye  entre 
el patio,  el tianguis y las  visitas  al  templo.  En  el  patio  los 
grupos  continban  compartiendo  sus  alimentos y acompaflandose a 
realizar  las  compras  de  viveres o recuerdos  para  los  familiares. 
Los hombres  dedicaran  algunos  tiempos a visitar  los  caballos  en el 
potrero  donde  estan  encerrados y otros a beber  algunas  cervezas  en 
l o s  muchos  lugares  que  hay  en  esos  dias  de  fiesta. Por su  parte  las 
mujeres  continuaran  elaborando  los  alimentos. 

Los  peregrinos tambih dedican  tiempos  diarios  para ir al 
templo. Van por  diversas  razones,  la  mayoria  de  veces  en grupo. 
Algunos  van a las  eucaristias  que  se  celebran en esos dias, otros 
para  "quemar" la vela  de  algbn  peregrino  ausente o por  ser así la 
promesa  que  le  hicieron  al Sefior de Otatitlan,  hay  quienes 
simplemente  desean  de  nueva  cuenta  visitar  al  SeRor  de  Otatitlan. 
Y tambibn  hay  otros  que  van  para  hacerse  de un compadre  mas  entre 
el grupo  de  peregrinos. 

La  gran  mayoria  de  los  peregrinos  "Chontales" no participan  de 
la  feria  que ecompafla a  la celebracih religiosa,  por  los  escasos 
recursos  econ6micos  con  que  cuentan.  Los  peregrinos, lo mas  que 
pueden hacer, es  emborracharse  con  cerveza una o dos  veces en los 
seis  dias  de  estancia  en el Santuario. 

Acontecimientos  sobresalientes en 1992 

2 de  mayo  de 1992. 

Ese  dia  nos  levantamos  como a las  ocho  de  la maflana. Emilio, el 
GOero y Cara  de  Vieja  se  fueron a revisar  los  caballos  al  corral, 
despues  de  tomar  un  cafecito. 

Como a las  dos  de  la tarde, en  una  casa  de  enfrente  al  patio 
donde  astabamos  situados,  nos  pusimos a tomar cerveza. Estabamos 
Emilio y su nieto, el GOero, dos muchachos,  Costalilla y su 
sobrino,  Hugo  y los  muchachos  de  Santiago  (Lucha,  el  Piojo y Ba1c)n) 
y yo. Despues  de  la  segunda  ronda  de  cervezas  se  fueron  los  dos 
muchachos y se agregc) uno  de  los  peregrinos  de a pie  Cara  de  Vieja. 
Para  las  cuatro  de  la  tarde  nos  fuimos  al patio. 

Media  hora  despues  estabamos  comiendo, Hugo, Cara  de  Vieja y 
los  de  Santiago  por  su lado. Mxima, la  esposa  de  Emilio  nos  dio  de 
comer a Emilio y a Costalilla y su sobrino.  Despues  de  comer  fui a 
donde  estaban  comiendo  los  de  Santiago y como es costumbre  me 
ofrecieron  de comer. Hugo  estaba  preparando  un  "toritow  para 
tomarselo  con  sus  acompaRantes. 

Costa y los  demas  peregrinos  con  quienes  compartiamos el patio 
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estaban  descansando,  reposando  la  comida. 
Costalilla,  su esposa, su  sobrino  y  Cara  de  Vieja  fueron  al 

rlo  a baflarse. 
Como  a  las sei's de  la  tarde  lleg6  Cara  de Vieja, asustadlsimo, 

cargando  a  Costalilla,  que  como  un  fardo  colgaba  de  su  hombro iz- 
quierdo.  Lo dej6  tendido  en  el  suelo,  Hugo  orden6  a  Lucha  que 
preparara  una  camilla  con  una  hamaca  colgada  de  un palo. Costalilla 
respiraba  con  dificultad  y  estaba  sin  sentido,  su  cuerpo  estaba 
totalmente  flacido. 

Las  personas  del  patio  se  juntaron,  los  Matacapa, Costa, 
Emilio,  Maxima, Pilar  (la  esposa  de  Costalilla),  su  sobrino,  los  de 
Santiago ... y  algunos  mirones.  Costa  sugiri6  que  se  le  diera 
masaje,  Maxima  decla  que  no  era  necesario ir por  el medico  que 
pronto  volverla  en SI. Por lo  pronto  creyeron  conveniente  no 
taparlo. 

Hugo  mand6  a  uno  de  los  peregrinos  a  buscar  al medico. 
Mientras  esperabamos  al  medico  la  gente  habla  estado  discutiendo 
para  encontrar  al  culpable,  algunos  afirmaban  que  el  responsable 
del  accidente  era  el  muchacho  que lo trajo  cargando,  Cara  de Vieja. 
Lo  que  sucedi6  fue  que  Costalilla  estaba  aventandose  al  rlo  de 
cabeza:  en  una de esas, no  calcul6  bien  y  se  golpe6  con el fondo  y 
se  fractur6  una  de  la  vertebras  del cuello., 

Despues  de  un  rato  cegres6  el  emisario  y  nos  inform6  que el 
medico  no  podia  venir  al  patio  donde  tenlamos  a  Costalilla,  que  era 
necesario  que  le  llevaran  al  enfermo  a  su  consultorio. 

En  el  patio los  peregrinos  rapidamente  se  dispusieron  a 
transportar  al  accidentado.  Una  persona  del  Santuario  prest6  su 
camioneta  para  llevarlo.  Subimos  al  accidentado  a  la  camioneta  y lo 
llevamos  con  el  doctor. 

Ya  con el doctor,  dejamos  al  enfermo  en el suelo  de la  sala  de 
espera  del  consultorio  particular; el consultorio  es un cuarto 
pequeflo de la  casa  del  medico,  con  ventana  a  la calle.  El medico  no 
sali6  a  atender  al enfermo, mand6  a un ayudante  que  consider6  que 
el  problema  era  que  Costalilla  estaba  borracho.  Pidi6  que  le 
prepararan un cafe  negro  y  que  se lo dieran  a  tomar  a  Costalilla. 
Los peregrinos  le  fueron  dando  a  beber el cafe. 

Costalilla  seguia igual, salvo  que  ahora  estaba  semi-conscien- 
te: con los ojos  entre  abiertos  y  moviendo  la  cabeza c.on suma 
lentitud,  continuaba  con  el  cuerpo  totalmente  flacldo. 

Mientras tanto,  la noticia  habla  corrido  entre  los  peregrinos 
nChontalesn,  que  llegaban  a  enterarse  del  problema  de  Costalilla. 
Los peregrinos  tuvieron  diversas  reacciones  frente  al problema. La 
esposa  del  accidentado  decla  que  era  porque  estaba  "bolon  (borra- 
cho). Algunos,  como  Emilio  y  Maxima,  trataron  mediante  masajes  de 
reanimarlo.  Maxima  desesperada  afirmaba  que el problema  no  era 
serio, que  Costalilla  se iba  a  aliviar,  que  incluso  estarla  listo 
para  volver  el  dla  cuatro  de  mayo  a  caballo  a  Comoapan. 

Costalilla  habla  venido  a  la  peregrinaci6n  por  invitaci6n 
directa  de  Emilio  y  ahora  41 y su  esposa  se  sentlan  directamente 
responsables.  Costa  y Chon, cada  uno  sentados  en  lugares  distintos 
de la  sala  de espera, se  mantuvieron  al  margen  todo el tiempo 
mientras  estuvimos  en  el  consultorio. 
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DespuCs  de  una  hora  sali6  el  mCdico,  y  tom6  nuevamente  la 
pres1611 al  enfermo  y  se  percat6  de  que  no  reaccionaba  normalmente. 
Continub  otras  pruebas  hasta  concluir  que  tenla  daAadas  las 
vartebras  cervicales  y  que  probablemente  quedarla  paralltico. 

El doctor, que  tambiCn  era el presidente  Municipal  de 
Otatitlan,  dijo  que  no  podia  hacer  nada mas, aparte  del  diaqn6stico 
e  inyectarle un  calmante.  ARadib  que  Costalilla  requeria  atenci6n 
especializada  y  que  el  no  podia  ofrecer ningCln apoyo  para  trasla- 
darlo  fuera  de  Otatitlan,  que  se  encargaran ellos. 

Frente  a  la  noticia  del  medico  los  peregrinos  discretamente 
fueron  dejando  al  accidentado.  Entre  los  que  se  fueron  estaban 
Emilio  (padrino  de  Costalilla)  y  su esposa,  Costa, Chon  y  Gabino  y 
su hijo, junto  con  otros. 

Costalilla  fue  transportado por algunos  de  los  peregrinos  de 
nueva  cuenta  al patio. La  esposa  de  Costalilla,  como  de  veinte 
GIROS, no  sabia  qua  hacer  y  nadie  concretamente  la  apoyaba,  por  fin 
decidi6  esperar  al  otro  dia  para  transportar  a  su  esposo  hasta 
Comoapan. Para  de  alli  despuCs  llevarlo  a algCln medico. La  esposa 
de  Costalilla  confiaba  en  que  su  mama  podria  llegar  al  otro  dia  y 
que iba  a  esperarla. 

Habla  opiniones  en el aire  pero  nadie  queria  cargar  con  la 
responsabilidad. 

En el patio  recostamos  a  Costalilla  sobre  tablas,  preste mi 
bolsa  de  dormir  y  Hugo  un  sarape.  Costa y otros  propusieron  velarlo 
toda  la  noche.  Pilar,  la  esposa  de  Costalilla,  se  mantuvo  con 61 
toda la noche. 
En  el  patio  parecla  que  todo  habia  vuelto  a  la  normalidad. Los  de 
Santiago  fueron  al  templo  a  quemar  sus velas. Pasa  al  patio  donde 
estaba el grupo  de Gabino, ellos  no  se  sentian  parte  del  problema 
que  se le habia  presentado  a  Costalilla.  Incluso  hubo  quien  dijo 
que el accidente  era  resultado  de  las  borracheras  de  la  gente  de 
Costa. 

Cuando  venia por la  calle  rumbo  al  patio  me  encontra  a Hugo, 
su  opini6n  era  que ellos, Costa  y Emilio, tenian  que  buscar la 
soluci6n  del  problema,  que 61  queria  evitar  verse  involucrado.  En 
otras  ocasiones lo habían  dejado  solo  resolver  otros  problemas. 

Llegamos  al patio, Costalilla  seguía  tendido,  algunos 
peregrinos  estaban  a  su lado. Hugo, para mi sorpresa,  le  preguntb 
a  los  peregrinos  que  c6mo  era  posible  que no lo  hubieran  canalizado 
a un centro  hospitalario,  que  c6mo  era  que el presidente  municipal 
se habia  negado  a  apoyarlos.  Dijo  que  por  que  no  habian  solicitado 
una  ambulancia  en  la  Cruz  Roja  para  que lo trasladara.  Pilar,  la 
esposa  de  Costalilla,  le  dijo  que  al  otro  dia  lo  llevaria  a 
Comoapan,  que  el  mismo  Costalilla  estaba  de  acuerdo. 

Hugo  les  explic6  que  era  muy  riesgoso  que  se  quedara  lastimado 
en  ese  lugar  que  podria  traerle  consecuencias  mayores.  Les  advirtib 
que  Costalilla  podría  agravarse  por  la  noche y sin  dejarles 
responder  les  dijo  que lo prepararan  porque iba en  busca  de  una 
ambulancia  para  trasladarlo. 

En el patio  algunas  personas no quedaron  muy  de  acuerdo  con  la 
decisibn  de Hugo. 

Hugo  y  yo  fuimos  a  la  casa  del  presidente,  pero  estaba 



cerrado,  por lo que  fuimos  a la del  secretario  municipal.  Llegamos, 
el  secretario  no  estaba,  nos  atendieron  su  esposa  y  su hija. Hugo 
les  explic6 el problema  que  se  habia  presentado  y  c6mo  el  presiden- 
te  les  habla  negado  el  apoyo  a  los  peregrinos.  Buscamos  infructuo- 
samente el telefono  de  la  Cruz  Roja  de  Tuxtepec  durante  unos 
minutos. La  hija  del  secretario  nos  sugiri6  que fuesernos al  Centro 
de  Salud  para  que  el  mCdico  de  ahi  hablara  y  41  oficialmente 
pidiera  el  servicio  de  ambulancia. 

Yo ya  sabia  d6nde estaba, así que  nos  dirigimos  al  Centro  de 
Salud.  Atravesamos  parte  del  tianguis  y  llegamos;  despuCs  de  tocar 
varias veces, sali6  el  medico,  un  hombre joven. Hugo  le  explic6  y 
aHadi6 la  falta  de  apoyo  del  presidente  municipal. El medico  dijo 
que el  municipio  no  contaba  con  ambulancias  para  dar  ese  servicio. 
Entonces  una  muchacha,  que  habla  llegado un poco  despues  de 
nosotros,  interrumpi6 la platica  con el doctor  para  decirnos  que 
era  enfermera  del  Hospital  Central  de  Tuxtepec  y  que  ella  podria 
comunicarse  a  la  Cruz  Roja  para  solicitar la ambulancia. 

Despues  de  un  momento,  la  muchacha  logr6  comunicarse  a la Cruz 
Roja, explic6  el  caso  y  pidi6  el  nombre  de  Hugo  y  se  puso  de 
acuerdo  para  saber  en que? parte  del  pueblo  teníamos  que  esperar la 
ambulancia. 

Hugo  le  agradeci6  a  la  muchacha  y  al  doctor  la  ayuda prestada. 
Volvimos  al  patio  a  avisar  que  en  cualquier  momento  llegaria la 
ambulancia.  Nuevamente  Pilar  dijo  que  no  queria  que  se  lo  llevaran, 
que  ella  queria  llevarselo  a  Comoapan,  apoyada por otras  personas, 
entre  ellas  la  esposa  de Emilio. Ademas  de  que  Pilar  tenia  miedo  de 
ir sola  a  un  lugar  desconocido,  el  mismo  Costalilla  dijo  que  queria 
irse  a  San  Andres  (Tuxtla). Hugo, alzando  la voz, le  insisti6  en el 
peligro  que  corría  all$  y  le  asegur6  que  alguien  la acornpanaria, 
que si su  esposo  no  se  atendia  rapido  podia  quedar  invalid0  para 
toda la vida. Con  eso la gente  guardo  silencio. 

Salimos  del  patio  en  busca  de la ambulancia.  De  camino  Hugo 
pens6  que  seria  bueno  informar  a  Chon  como  jefe  maximo  de la pere- 
grinaci6n.  Para  entonces  ya  era  de noche. Llegamos  al  patio  donde 
dormla  Chon  y  su  familia,  gritamos  y  contest6 una mujer  afirmando 
que  no  estaba,  que  habla  ido  al  templo.  Nos  fuimos  al templo, en el 
camino  comentamos  que  seguramente  estaba  en  el patio, pero que  nos 
lo  habian  negado;  no  podíamos  verlo  porque el patio  estaba  a 
oscuras  y  s610  se  veian  bultos  tendidos en el suelo. 

Entramos  al  templo  y  Chon  no estaba. Salimos  atravesando  la 
iglesia  hacia  la  calle  que  nos  llevaba  al  mercado  del  municipio 
donde  citamos  a  la  ambulancia.  Los  socorristas  estaban ahí, 
corrimos  a su encuentro. Nos subimos  a  ella  y  nos  dirigimos  al 
patio  donde  esperaba  Costalilla. 

Llegamos  al  patio  como  a  las  doce  y  media  de  la noche, ya 
estaba  preparado  Costalilla  para  partir.  Su  esposa  consigui6  que un 
tio  de  Costalilla  la acompafiara a  Tuxtepec.  Bajaron la camilla  los 
de  la  ambulancia,  varios  peregrinos  ayudaron  a  subir  al  accidentado 
al vehiculo.  En pocos  minutos  la  ambulancia  desapareci6 por la 
calle  hacia  la  carretera. 

Algunos  peregrinos  no  tomaron  parte  cuando  lleg6  la  ambulan- 
cia, entre  ellos  se  hizo  notable  la  ausencia  de  Emilio  y  de  Costa; 

I 
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siendo  que  el  primero  era  el  padrino  de  Costalilla. 

vos  lugares  donde  dormlan. 
Volvi6 el silencio  al  patio  y  la  gente  se  fue  a  sus  respecti- 

3  de  mayo  de 1993. 

Por la  maRana  fuimos  con  Chon  para  avisarle  lo  que  habla  pasado  con 
Costalilla.  Encontramos  a  Chon  en  el  patio  donde  dormla,  estaba  con 
los  mosicos  de  la  sierra  y  se  disponlan  a  tomarse  unas  cervezas. 
Nos ofrecieron  una  cerveza  y  Hugo  la  acept6  con la condici6n  de  que 
Chon  se  tomara otra. 

Hugo  le  inform6  que  Costalilla  estaba  en  la  Cruz  Roja  de 
Tuxtepec,  que  se  hablan  hecho  algunos  gastos  que  esperaba  fueran 
repuestos  de lo que  se  recogiera  de  "limosna"  en el wmonumentow. 
Hugo  qued6  de ir al  wmonumentow  junto la gente  que  va  alla  cantando 
llevando  delante  los  estandartes. 

Por lo  pronto, como  es  costumbre,  los  mOsicos  empezaron  a 
tocar  en  los  patios  donde  se  ubican  peregrinos  wChontalestt,  como 
agradecimiento  a  la  hospitalidad  recibida.  Ese  aRo  los  mOsicos  no 
pasaron  al  patio  de  Costa  a tocar. 

Despues  de  hablar  con  Chon  nos  fuimos  al patio, a  dormir  un 
poco. Como  a  las  ocho  de  la  maAana  se  escucharon  los  cohetes  que 
seRalaban  el  paso de la  gente  que iba  en procesi6n  al  wmonumentow. 

Me  levant6  para  participar  en  la  caminata  al  "monumentow. 
Muchos  de  los  peregrinos  participaron,  aunque  del  grupo  de  Costa 
ninguno, al  frente  iban  los  estandartes,  despues  Chon  y  Gabino  (que 
lanzaba  los  cohetes)  y  todos  los  demas  caminando  atras  entonando 
los  cantos  habituales;  entre  los  peregrinos  "ChontalesW  venia  gente 
de  Sayula  de  Aleman.  Recorrimos  algunas  calles  del  municipio, 
despues  avanzamos  corto  tiempo, por  la carretera  para  desviarnos  en 
una  parcela  que  esta  a  orillas  del r l o  Papaloapan. 

En  ese lugar, entre  plantas  de  platano,  hay un sepulcro  de 
concreto,  que  seRala el lugar  donde  fue  decapitado  el  SeRor  de 
Otatitlan en el aRo  de 1933. 

La  gente  de  los  estandartes  rodeaba el wmonumentow  mientras 
rezaban el rosario, que  dirigla un muchacho  de  Comoapan,  que  no 
particip6  en  la  peregrinacih; el  rezador  lleg6 el dla 29 de  abril 
y  se  uni6  a  la  peregrinaci6n  a  su  llegada. 

Terminado  el  rosario  la  gente  que  llevaba  sus  wramasn  se 
acercaba  a la tumba,  la  tallaba  con  las  ramas  y  se  la  frotaba 61 
mismo o mediante  otra  persona,  en  silencio. Y depositaba  su  6bolo 
en un  sombrero  puesto  sobre  la  plancha  de  la lapida. Chon, Gabino 
y su hijo  discretamente  hacen  guardias  para  cuidar el sombrero  con 
la  limosna. 

De la  gente  de  Sayula  de  Aleman  que  nos  acompaK6  al  "sepulcro 
del  SeRorw iba  un  rezador.  El  rezador de  Sayula por su lado, parado 
al  pie  del  "monumentow,  realizaba  otro ritual. Signaba  a  las 
personas  que  recurrlan  a 61 con  ceniza  en la frente, en  las  muRecas 
y el pecho.  Mientras, los  invitaba  a  arrepentirse  de  sus pecados. 

Despu6s  de  que  los  miembros  de  la  procesi6n  terminaron  de  sus 
ritos, unas  ochenta  personas,  Chon  dijo  a  la  gente  que  lo  recogido 
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de  limosna  se le entregaria  a  los  mdsicos  de  manera  integra;  uno  de 
los mfisicos recibi6  el dinero, pero  antes  le  pidi6  a  Chon  que  lo 
contara  para  evitar  malos  entendidos  sobre la cantidad 
recibidal.; me  pareci6  que  lo  que  recibieron  los  mdsicos  no  pas6 
de  cien  mil pesos. Sin  embargo,  en  el  mismo  lugar  se  comentaba  que 
s610  se  les  habia  entregado  a  los  mdsicos  una  parte  de  la  limosna, 
que la  otra  "alguien" se la  habia  llevado. 

Despues  de  la  entrega  del  dinero  se  prepar6  la  gente  para 
partir  de  regreso  al  templo,  donde  se  dejan  nuevamente  los 
estandartes. El cantor  de  Sayula  empez6  a  entonar acornpailado por 
la  banda  y  las  voces  de  las  personas  que  iban  al  frente  de  la 
procesi6n. Para  evitar  que  la  gente  se  adelante  se  coloca  una 
cuerda  a lo largo  del  camino;  una  parte  la  sostenia Chon. 

De  regreso  del  wsepulcro  del  QeHorn  pasamos  por  otro  crucifi- 
jo, en  donde la gente  volvi6  a  ramearse.  Este  crucifijo  tiene  la 
imagen  de un Cristo  pintado  de negro. 

Llegamos  casi  a  las  doce  del  dia  al  templo,  que  estaba  casi 
lleno,  pues  unos  minutos  despues  iniciaria la eucaristia  mas 
importante  de la fiesta.  Los  peregrinos  que  traian  los  estandartes 
se  dirigieron  hasta  el  presbiterio  para  entregarlos.  Muchos  de  los 
peregrinos  se  retiraron  de  la  eucaristia  sin  darle  importancia. 

Cuando  me  dirigia al  patio, me  encontre  que  venian Costa, 
Emilio,  Domingo  Matacapa,  Chon  y otros peregrinos.  Me  dijeron  que 
habia  vuelto Pilar, de la Cruz  Roja  de  Tuxtepec,  y  que  Costalilla 
tenia  que  ser  trasladado  a  la  ciudad  de  Veracruz  para  ser  atendido, 
para  lo  que  se  necesitaban  tres  cientos  cincuenta  mil pesos. 

Costa  dijo  que  en el patio  habian  recolectado  cincuenta  y  dos 
mil  pesos  y  que  se  dirigian en busca  del  presidente  municipal  para 
pedirle su ayuda.  De  camino,  frente  a  la  puerta  lateral  del  templo, 
Gabino  y  su  hijo  y el hijo  de  dona  Juventina Chigo, se  detuvieron 
a  dialogar  unos  minutos  y  Chon  se  fue  con  ellos  dejando  de  lado  la 
visita  con  el  presidente  municipal. 

Costa  extern6  su  molestia por el abandono  de  Chon  dejando  ver 
su  falta  de  cumplimiento  a  sus  tareas  de  jefe general. Encontramos 
al  presidente en el palacio  municipal,  a  pesar  de  ser  domingo, 
junto  con el secretario. 

Costa  trat6  de  que  otro  peregrino  hablara  con el presidente 
municipal,  que un dia  antes  atendi6  a  Costalilla  y  le  neg6 el 
apoyo. Por fin  se  decidieron  y  Costa  tom6  la palabra. Le  explic6  al 
presidente  municipal  el  problema  y  que  apenas  habían  conseguido 
cincuenta  y  dos  mil pesos. El presidente,  sorprendibndome,  dijo  que 
el municipio  absorberla  los  gastos  restantes.  Pidi6 el nomero 
telef6nico  de  la  Cruz  Roja en Tuxtepec  para  responsabilizarse  del 
Pago 

Nos fuimos  al patio, Costa  dio  las  dltimas  indicaciones  a  la 
esposa  de  Costalilla  que  se  despidib  de  nosotros  y  parti6  para 

El aRo  anterior,  segdn  Emilio  Linares y Costa, entre 
otros, me  dijeron  que  Chon  se  habia  robado lo de la 
limosna  del "monumento". Segon  Hugo  ese  era  el  m6vil  por 
el que  se  peleaba la presidencia  de la pcregrinaci6n. 

67  



Tuxtepec. Nos pusimos  a  comer,  Costa  y  Emilio  estaban  satisfechos 
por  haber  conseguido  el  apoyo  del  municipio. 

Terminando  la  comida  pude  observar  que  en  el  patio la gente  se 
preparaba  para  la  marcha  de  regreso  a  Comoapan. 

Los  hombres  fueron  al  corral  por  los  caballos,  que  esa  noche 
descansarian  en  la  calle o dentro  del patio, para  evitar  al  otro 
dia  retrasos  en  la  salida. 

Las  personas  que  llegaron el día  dos  en  autobas  al  Santuario 
se  despidieron  porque  se  iban  a  Comoapan  como  llegaron. 

Maxima  y  su  comadre  comentaban  sobre el accidente  de  Costali- 
lla, decian  que  su  accidente  tuvo  que  ver  con  sus dudas, porque 
Costalilla  habla  estado  poniendo  pretextos  para  venir  en  la 
peregrinacih.  Ademas  ya la  traía  de  malas,  puesto  que  se  habia 
caldo  del  caballo  en  el  puente  de  Tezochoacan.  Costalilla  a  pocos 
dias  de la  salida no tenia  bestias  y  fue  Emilio  quien  se  las 
consiguib. 

4 de  mayo  de 1992. 

Desde  las  siete  de  la  manana  los  peregrinos  han  iniciado  los 
altimos  preparativos  para  realizar el camino  de  vuelta  a  Comoapan. 
La  gente  en el patio  realizaba  diferentes  actividades:  unos 
guardando  la ropa, otros  recogiendo  las  hamacas  que  hablan  servido 
bastante  esos dias, otros  mas  llevando  las  monturas  para  los 
caballos. 

El  primer  grupo en salir  es el de Emilio, que  esta  formado por 
su Esposa, su comadre,  el  GQero  y  Cara  de Vieja. De  nueva  cuenta 
Emilio  avisa  que  quiere  que  el  avance  sea rapido. 

Los  peregrinos  van  a  despedirse  del  SeRor  de  Otatitlan. En ese 
momento  se  realizaba  una eucaristla,  pero  eso  no  impedia que  los 
peregrinos  tallaran  sus  'vreliquiasn  en  la  vitrina  que  resguarda  la 
cabeza  del  SeRor,  para  despues  hacer lo mismo  en  la  imagen  del 
SeRor  de  Otatitlan. El algunos  peregrinos  veo  senales  de  tristeza 
en  sus rostros. 

En el momento  en  que  me  acerco  a  la  puerta  del  templo,  uno  de 
los  peregrinos,  de  los  Matacapa,  me  pidib  que "le echara  el  rosario 
a su hijo", aunque l o  tallara  en  la  cabeza  del  SeRor  para  no subir, 
porque  ya  era  tarde  y  estabamos  de  salida.  Fui  a  comprar un 
"rosario". Pasamos  a  la  parte  delantera  del  templo  hasta  llegar  a 
la  cabeza.  Alli,  con el "rosariow  talle  la  "vitrina"  donde  esta  la 
cabeza  del  SeRor  y  para  despues  hacer  lo  mismo  con  el niHo. Cuando 
acabe  de  limpiar  al niRo, su  papa  me  dijo  muy  serio  "gracias 
compadre"  y  yo  por  mi  parte  llame  al  niRo  ltahijadow.  Me  despedl  de 
mi  compadre  y  me  dirigi  hacia  la  sacristia  para  despedirme  del 
SeRor  de  Otatitlh. 

En  ese  momento  me  encontrb  a  los  de  Santiago  que  tambien  iban 
a  despedirse  del SeRor. Salimos  de la sacristia  y  nos  dirigimos, 
por la escalinata,  hacia  el  altar  mayor,  encima  y  por  detras  del 
altar.  Alli  cada  uno  se  limpib  con  el  manto  de  San Juan, despues 
bes6 y/o tal16  al  SeRor  y  para  despubs  tallarse el. Otros  tallaron 
al SeRor con  sus "reliquias", para  llevarlas. 
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Salimos  del templo. Cuando  IleguC,  el  grupo  de  Emilio  estaba 
ensillado  y  cerca  de  la  calle  por  donde  se  sale  al  camino.  Poco  a 
poco  fue  llegando  la  gente y entre  ellos  los  de  Santiago. 

DespuCs  como  de  media hora, a  las  ocho  y  media horas,  el grupo 
de  a  caballo  estaba listo, pero  faltaba el grupo  de  Chon  y el de la 
Sierra  de  los  Tuxtlas, el grupo  de  a pie. Hugo, Enrilio y  otros 
comentaron  que  por  qua  se  les  esperaba, si ellos  siempre  se 
retrasaban. Pocos  minutos  despues  lleg6  el  sacerdote  que  fue  citado 
por Chon  para  que  nos  diera  la  bendicibn  para el viaje  de  regreso. 
El  grupo  de  Emilio  se  fue  por  la  calle  de  atras,  sin  esperar mas. 

El  sacerdote  habl6  con  Costa  para  explicarle  que  no  podia 
esperar mas, nos  dio  la  bendici6n  y  se fue. Volvieron  a  escucharse 
comentarios  sobre  el  retraso  de  la  salida,  programada  para  las  ocho 
horas. 

Veinte  minutos  despues  lleg6  Chon  y  los  de  a pie. Casi 
inmediatamente  salimos. El jefe  de la peregrinacibn  marchaba  al 
frente  junto  con  los  de  a pie, las  mujeres  iban  cantando.  Algunas 
personas  del  Santuario  salieron  a  despedirnos. 

Llegados  al  crucifijo  los  peregrinos,  como  a  la  llegada,  se 
rame6  ella y sus bestias.  Partimos  rumbo  a  Comoapan. 

Regreso y recepci6n  en Comoapan 

El regreso  a  Comoapan  se  realiza  en  dos  dlas y medio, en jornadas 
de  diez  a  doce horas.  El grupo  de  a  caballo  se  subdivide  y  avanza 
s c g h  las  posibilidades  de  los  animales y los  peregrinos. Los 
peregrinos  de  a  pie  en  cambio  se  mantienen unidos, con  algunos 
grupos  de  a  caballo  incluso. 

El  primer  día  de  jornada el grupo  de Costa, que  incluye el 
grupo  de Emilio,  el de  los  Matacapa, el de  Santiago y el de Fabio, 
avanzamos  de  Otatitlan  hasta  Loma  Alta;  Costa  y  los  Matacapa se 
quedaron  pocos  kil6metros  antes  del  rancho  del  compadre  de  Emilio, 
donde  nos  hablamos  citado. 

Este  primer  dia  de  camino  Emilio  avanz6  con  FabiO,  Costa  con 
los  Matacapa  y  los  de  Santiago  con  Vicente el cantor.  Cada  grupo 
hace  sus  paradas  para  comer. 

En el  rancho  del  compadre  de  Emilio  nos  reunimos  los  de 
Santiago ( y o  voy  con  ellos) y el grupo  de  Fabio. 

El segundo  dia  se  recorre el tramo  de  Loma  Alta  a  Madero  donde 
se duerme,  para  salir  de  madrugada  y  llegar a Comoapan  casi  a  medio 
dia. 

A  la  llegada  a  Comoapan  algunos  familiares  de  los  peregrinos 
estan  esperandolos,  en  cantidad  muchos  menor  que en la salida. Los 
peregrinos  de  Comoapan  pasan  rapidamente  al templo, se persignan y, 
sin mas, cada  uno se  dirige  a SUS hogares. 
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La peregrinaci6n de 108 Chontales  vista  desde  Turner y M a r s  

Elementos  de  la  teoria  de  Turner 

Una  persona o subgrupo  rompe  una  regla  deliberadamente o por 
compulsi6n interna, dentro  de un set  pablico.  En  la  escena  de 
la  crisis  social  aparecen  conflictos  entre  individuos, 
secciones  y  facciones  que  siguen  la  ruptura  original,  revelan- 
do  oposiciones  ocultas  de  caracter,  intereses  y  ambiciones.  La 
crisis  puede  acrecentarse  y  llevar  al  cisma, o eliminarse  por 
medio  de  una  acci6n  peblica  reparadora  realizada por los 
grupos  de lideres,  ancianos o guardianes  y  llevar  a  la 
restauraci6n.  Dicha  acci6n  reparadora  es  frecuentemente 
ritualizada  y  puede  ser  respaldada en  el derecho o en la reli- 
gi6n. (Turner,1983). 

Turner  se  enfoca  su  interes  especial  hacia  la  fase  reparadora 
del  proceso  ritual.  En  sus  libros  Droceso r i t u d  y &a selva  de 

Turner  analiza el proceso ritual, concretamente  los 
ritos  de paso, y  desarrolla  con  mayor  puntualidad  lo  que  va  a 
denominar la fase  liminal. 

(...) van  Gennep  ha  definido  los  arites  de passage, como 
aritos  que acompaflan a  cualquier  tipo  de  cambio  de lugar, de 
posici6n  social,  de  estado o de edad,( ... ) Van  Gennep ha 
mostrado  que  todos  los  ritos  de  paso  incluyen  tres fases: 
separaci6n, margen (o l imen)  y agregacih.  La primera fase, o 
fase  de  separacibn,  supone  una  conducta  simb6lica  que  signifi- 
que la  separacibn  del  grupo o el individuo  de  su  anterior 
situacibn  dentro  de  la  estructura  social o de un conjunto  de 
condiciones  culturales (o aestado,); durante  el  periodo 
siguiente, o periodo  liminar,  el  estado  del  sujeto  del  rito (o 
Cpasajero,) es ambiguo,  atravesando por  un espacio en  el que 
se  encuentra  muy  pocos o ning6n  atributo,  tanto  del  estado 
pasado  como  del  venidero;  en  la  tercera fase, el paso  se  ha 
consumado ya. El  sujeto  del rito, tanto si es  individual  como 
si es  corporativo,  alcanza  un  nuevo  estado  a  traves  del  rito 
y, en  virtud de esto, adquiere  derechos  y  obligaciones  de  tipo 
CeStrUCtural, y  claramente  definido,  esperandose  de 61  que  se 
comporte  de  acuerdo  con  ciertas  normas  de  uso  y  patrones 
eticos. (Turner  1980) 

y en el  libro m Droceso  ritual  Turner  abunda en relacibn  al 
concepto  de limen: 

Los  atributos  de  la liminalidad o de  las personas liminales 
(agentes  de umbral,) son  necesariamente  ambiguos,  ya  que  esta 
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condici6n  y  estas  personas  eluden o se  escapan  del  sistema  de 
clasificaciones  que  normalmente  establecen  las  situaciones  y 
posiciones  en  el  espacio  cultural ( . . . I  
Los  entes  liminales ( . . . I  pueden  representarse  como  seres 
totalmente  desposeidos ( . . . I ,  no  tienen S t a t u s ,  propiedades, 
distintivos,  vestimenta  secular  que  indique  el  rango o rol, ni 
posicibn  alguna  dentro  de un sistema  de  parentesco ( .  . .) 8 nada 
puede  distinguirlos  de  los  demas  ne6fitos o iniciados.  Su 
conducta  suele  ser  pasiva o sumisa;  deben  obedecer  implicita- 
mente  a  sus  instructores ( . . . I  Es como si se  viesen  reducidos 
o rebajados  hasta  una  condici6n  uniforme  para  ser  formados  de 
nuevo  y  dotados  con  poderes  diferentes  para  hacer  frente  a  su 
nueva  situacibn  en  la vida. Por  regla  general (...), las 
distinciones  seculares  de  posici6n  y s t a t u s  desaparecen o 
acaban  homogeneizhdose. 

Y es ahi, en  la  fase  liminal,  en  la  que  Turner  inserta  al 
fen6meno  de  peregrinaci6n.  La  peregrinaci6n  es la travesia y la 
estancia  en  el  lugar  sagrado. "La persona ( . . . I  deja  su  Comunidad, 
viaja  a  cierta  distancia  hasta  llegar  a un sitio  sacro,  y  despuCs 
regresa  a  su pueblo, como  un  ser  humano  mejor, por lo  menos así se 
espera". (Garma,1991)  SegGn  Turner  (1974) la peregrinacih  se 
concibe  como 

(...) una  organizaci6n  social  fundada  en  un  sistema  de  creen- 
cias, polarizado  entre  estabilidad  y  viaje  secular-sagrado, 
estructura  social  y communitas normativo. 

El concepto  de  liminalidad  va  ligado  al  de la communitas. La 
communitas, para  Turner, se  desarrolla  dentro  de  la  liminalidad  y 
ambos  son  elementos  característicos  que  identifican  al  fen6meno  del 
peregrinaje: 

La communftas es  de  hecho un sentimiento  individual o expe- 
riencia  que  es  central  en  muchos  aspectos  de la vida  social. 
Es el modelo  de una  totalidad  no  diferenciada  cuyas  unidades 
son  seres  humanos  totales,  que  establecen  relaciones  de  libre 
e  camaradería  igualitaria.  En  la communitas la  Unidad,  la 
hermandad  y  la  solidaridad  se  hacen reales. Pone  al  nivel  de 
las  cosas  las  palabras  de  la  doctrina.  Es  encontrar  la 
unicidad  del hombre, la identidad  en  la  diferencia. ( . . . I  La 
communitas es  lo  esencial  en  la  peregrinacih: si la  peregri- 
naci6n  no  elimina  las  diferencias  estructurales, por  lo menos 
las atenha. (1974) 
( .. .) la communitas, Comunidad, o incluso  comuni6n, (es una 
sociedad)  sin  estructurar o rudimentariamente  estructurada,  y 
relativamente  indiferenciada,  de  individuos  iguales  que se 
someten  a la autoridad  genCrica de los  ancianos  que  controlan 
el ritual. (1974) 

Turner  (1974)  identifica  tres  tipos  de communftas dentro  de 
las  peregrinaciones: 1) la  existencia1 o espontanea;  se  da  a  partir 
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de la creencia  de  que el hombre  es  homogheo y sin estructuras, es 
la  que  crea  una  identidad  humana  sin  tomar  en  cuenta  las  diferen- 
cias; 2) la  normativa,  la  que  toma  los  sentimientos  espontaneos  y 
los  organiza  para  cohesionar el grupo y mantenerlo; 3) la  ideol6gi- 
ca; aparece  cuando  se  pueden  tomar  las  utopias  y  sentimientos  de 
una  sociedad  creyente  para  ejemplificar  y  sustentar  una cornmunitas 
existencial. 

Al  aplicar  los  conceptos  de  liminalidad  al  fen6meno  del 
peregrinaje  hay  que  tomar en cuenta  algunas  diferencias,  como lo 
senala  Garma  (obra citada). La  peregrinaci6n  posee  un  caracter 
libre  y  voluntario  mientras  que  los  ritos  de  paso  tienen un 
caracter  obligatorio. En los  ritos  de  paso el iniciado  cambia  de 
status  social y en la  peregrinaci6n  del  peregrino  se  espera  s610 un 
cambio  moral  y  espiritual. 

Es  importante  advertir  que  para  Turner  las  peregrinaciones 
surgen  como  respuesta  a  necesidades  no  cubiertas por la estructura 
formal. Es asi  como  la  nenergia  socialn  es  extraida  para  generar 
nuevos  tipos  de cornmunitas existenciales.  (1974) En este  sentido 
pueden  distinguirase  dos  tipos  de  peregrinaciones. El primero 
constituido por grupos  nuevos  que  retoman  los  simbolos  antiguos, 
constituyendo  unidades  alternativas y el segundo,  por  grupos  que 
s6lo  renuevan  las  peregrinaciones  ya  existentes. En la  liminalidad 
los  individuos  toman  conciencia  y  obtienen  el  "conocimiento  total" 
de  sus sociedades.  Asimismo,  las  sociedades  en  cuanto  pasan por 
perfodos  de  liminalidad  mayores,  tomaran  conciencia  mas  profunda  de 
si mismas.  La  organizacibn  de la peregrinaci6n  se  da  algunas  veces 
por  hermandades o por  individuos  aislados  que  paulatimanente  van 
construyendo  nexos  de  diferente  indole  ya  sean  comerciales o de 
parentesco ritual. 

Finalmente  para  nuestro  autor  hay  una  estrecha  relaci6n  entre 
la peregrinaci6n y ortodoxia  religiosa.  La communitas de la 
peregzinaci6n  es  ayudada  por los nexos  generados por la  estructura 
de  los  sistemas  religiosos.  Las  peregrinaciones  imparten  a  la 
ortodoxia  religiosa  una  renovada  vitalidad,  en  lugar  de ir en 
contra  de un sistema  establecido en  una  posici6n  de  heterodoxia  e 
improcedentes  estilos  de  acci6n  religiosa y simb6lica.  Ademas  de 
que  esto le permite  sobrevivir a la peregrinaci6n  frente  a  la 
instituci6n. 

La  peregrinaci6n  de  los  Chontales  como  communitas 

La peregrinaci6n  de  los  Chontales  forma  se  origin6  como  respuesta 
de la  Iglesia  Catblica  local  a  la  profanad611  de  que  fue  objeto  la 
imagen  del  SeRor  de  Otatitlan. El representante  del  obispo  de  San 
Andrds  Tuxtla  design6 a Florencio  Chontal  como el responsable  de 
dirigir a los  peregrinos  al  Santuario  con  el  fin  de  realizar "el 
desagravio  al  SeRor"  por  la  profanaci6n  de  que  fue objeto. La 
profanaci6n  del Senor de  Otatitlan se situa  dentro  del  período 
denominado  Revoluci6n  Cristera,  aunque en la zona  se  gener6  otro 
tipo  de  movimiento  anti-cat6lico  de  caracter  mas local. Florencio 
Chontal  estructur6  la  peregrinaci6n  a  partir  de  grupos  de  peregri- 
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nos  ya existentes,  familiares  y  vecinos  de  Comoapan.  Dicho 
nombramiento  defini6  el  objetivo  formal  de  la  peregrinacibn,  aunque 
en la actualidad  ninguno  de  los  peregrinos  conoce  el  motivo  que 
origin6  el  movimiento. 

Los  peregrinos  siguen  yendo  al  Santuario por motivos  persona- 
les  que  hacen  referencia  a  necesidades  no  cubiertas por la 
estructura  formal,  en  palabras  de  Turner.  Los  peregrinos  Chontales 
acuden  al  Santuario,  en  su  gran  mayoria,  para  "pagar"  uno o varios 
favores  otorgados  por el SeHor  de  Otatitlan  a  lo  largo  del aHo. La 
mecanica  en  general  de  dicho  compromiso  es  la  siguiente:  frente  a 
un  problema  irresoluble o a  una  situaci6n  azarosa  (como, por 
ejemplo,  el  logro de  una  cosecha),  el  creyente  pide  ayuda  al  SeRor 
de  Otatitlan  prometiendo  participar  en  la  peregrinaci6n si es  que 
obtiene  lo pedido. Se  pueden  incluir  gestos  particulares  dentro  de 

' la  promesa,  como  el  de ir a  pie  todo  el  trayecto.  La  promesa  se 
realiza  casi  siempre sin testigos  y  en  silencio. El peregrino 
marcha  al  Santuario  impulsado  por el "temor"  al castigo divino. El 
haber  empenado  su  palabra  los  obliga  a  cuplir.  Los  peregrinos  creen 
que el  Senor  de  Otatitlan  castiga el incumplimiento  de  las 
promesas.  Cuando algfin peregrino  no  cumple  con ella, cualquier 
accidente,  enfermedad o perdida  material  es  considerada  por  61  y 
por sus  vecinos  como  castigo.  Hay  peregrinos  que  cumplen,  aunque el 
SeRor  haya  fallado:  "Dios  sabe por que  hace  las cosas". 

El trayecto  y  la  estancia en  el Santuario  implica  largas  y 
agotadoras  jornadas.  Las  incomodidades  son  recibidas  por el 
peregrino  sin  externar  una  sola queja. Los  sufrimientos  forman 
parte  de  la  paga por el favor  recibido  y  las  quejas  son  interpreta- 
das por los  participantes  como  "renegartt  del  SeRor, lo cual  tambi6n 
puede  ser  castigado  por 61. Dios  castiga  actos  "inadecuados" en el 
trayecto o en la estancia  en el Santuario;  castiga  con  la  muerte 
del  animal  a  quien  no  "alquila"  cuando algfin peregrino  que lo 
solicite;  tambi6n  sanciona  a  quien  se  atreve  a  realizar  alguna 
broma en relaci6n  con algfin aspecto  de  la  peregrinaci6n.  Se  cuentan 
muchas  anecdotas o casos  de  peregrinos  que  murieron en el camino o 
que  sufrieron algfin contratiempo. El accidente  de  Costalilla en el 
camino  (el  caballo  se  asust6 y lo  tir6  al  suelo  con  todo  y  silla) 
y el que  sufri6 en el Santuario  (se  golpe6  la  cabeza  con el fondo 
del rio fracturandose  una  vertebra  del cuello), que lo llevarla  a 
la  muerte  pocos  dlas  despues,  fue  relacionado  por  miembros  de  la 
peregrinacibn  con  su  duda  en  participar  en  la  peregrinaci6n. 

La  manera  de  concebir la  personalidad  del  SeHor  de  Otatitlan, 
la  manera  de  comportarse  en  la  peregrinaci6n  y  algunas  formas 
practicas  de  realizar  las  tareas  dentro  de  la  peregrinacidn  son 
aprendidas a lo  largo  de  la  peregrinacibn. El aprendizaje  se 
realiza  en  largos  ratos,  en el camino o en  los  lugares  de  estancia, 
que  ocupan  los  peregrinos  para  narrar  ankcdotas  sucedidas  en 
peregrinaCiOn@S  anteriores.  Las  narraciones  son  reforzados por 
actitudes  y  gestos  conmovedores,  desarrollados  frente al Senor de 
Otatitlan  en el Santuario,  en el templo  saturado  de  humo  de velas, 
y  de  muchedumbres  de  creyentes.  Dicho  aprendizaje  es  posible por la 
atenuaci6n  de  las  diferencias  estructurales  que  experimentan  10s 
participantes,  especificamente  dentro  de  los  subgrupos. 

73 



Las  relaciones  entre  los  peregrinos  al  interior  de  los 
subgrupos  son  de  una  hermandad o grupo  de  camaradas;  en  esos 
niveles  se  experimenta la cotmunitas. Dentro  de  la communitas 
avalada  por  la  imagen  del  poderoso  SeRor  de  Otatitlan,  que  dispensa 
la vida  y  la  muerte,  la  abundancia  y  la escasez,  la salud y la 
enfermedad, se  aglutinan  las  relaciones. El rito  del  compadrazgo 
ritual  y  las mfiltiples limpias  que se realizan  en  los  crucifijos 
(en  las  entradas  del  poblado,  en  el  atrio y en  la  tumba  del  SeRor) . 
El compadrazgo  contraido  en  la  peregrinaci6n  es  muy  valorado,  a 
veces  mas  que  los  ritos  sacramentales  que  realiza  la Iglesia.  Del 
mismo modo,  el perd6n  de  los  pecados  que  otorgan  las  limpias y el 
quemar  una  vela  en  el  templo,  para  muchos  peregrinos  tiene el valor 
de sacramento.  Finalmente,  en  este  contexto se  comprende  la  alta 
valoracidn y funcionalidad  practica  que  atribuyen  los  peregrinos  y 
sus  familiares  a  las  nreliquiasw  (tierra  del  sepulcro,  rosarios, 
restos  de  las velas, ramos  de  hierbas  utilizadas  en  la limpia), que 
adquieren  su  fuerza por su  relaci6n  con  la  imagen  sagrada  del  SeRor 
de Otatitlan: Las  reliquias  adquieren el poder  de curar, conjurar 
vientos o aumentar  fertilidad  de  los  campos. 

Turner  (1974)  consider6  que  habia  una  relaci6n  de  correspon- 
dencia  entre la ordodoxia  religiosa y la peregrinaci6n.  La 
peregrinacibn  forma  parte  de la misma  ortodoxia  religiosa y le 
imprime  una  renovada  vitalidad.  Dicha  relaci6n le permite  a  la 
peregrinaci6n  perpetuarse  frente  a  la  instituci6n  religiosa.  En 
sistemas  sociales  tribales  esa  parece  ser la constante,  sin  embargo 
en  en  caso  que  estamos  tratando  hay  una  gran  distancia  entre  la 
ortodoxia  religiosoa  cat6lica y las  creencias  religiosas  de  los 
peregrinos. Las  acciones  religiosas  y  simb6licas  de  los  peregrinos 
representan  una  clara  posicidn  heterodoxa  frente  a la doctrina 
desplegada por la Iglesia  Cat6lica  de  la  dioscesis  de  San  Andres 
Tuxtla.  Las  creencias  y  practicas  de  los  peregrinos  refuerzan  su 
propia  manera  de  concebir  la  religibn  cat6licos;  dicha  concepci6n 
permite la participaci6n el la peregrinacibn  de  individuos  que 
participan  en  otras  Iglesias  Cristianas.  Las  acciones  parroquiales 
de  adoctrinamiento en Comoapan,  de  los  Oltimos  dos  parrocos,  han 
generado la disminuci6n  de  participantes  en la peregrinaci6n  de  los 
Chontales.  Se  ha  encontrado la constante  de  que  los  peregrinos  que 
participan en la  catequesis  parroquia1  generalmente  dejan  de 
participar  en la peregrinacibn  de  los  Chontales. 

Para el  parroco  actual  (1992)  de  Comoapan el peregrinaje  de 
los  Chontales  representa  un r e t o ,  es un grupo  heterodoxo  que  tiene 
que  formar  parte  de  la  ortodoxia  religiosa.  Mientras  que  para  los 
peregrinos  la  participacibn  del  parroco  debe  reducirse  al  minimo, 
el  parroco  ha  buscado por diversos  medios  controlar  la  peregrina- 
ci6n. 

La  peregrinacibn  de  los  Chontales  esta  constituida por 
personas  que  ocupan  diversos  estatus y roles  en  sus  localidades.  De 
acuerdo  con  la  propuesta  de  Turner,  la  peregrinaci6n  representa un 
periodo  liminal  en  la  que  estos  roles  y  estatus  son simplificados.. 
Efectivamente,  la  peregrinaci6n  vista  desde  fuera  presenta  una 
estructura  homogCnea.  Los  participantes  llevan  el  mismo  tipo  de 
vestimenta  y  portan  objetos  semejantes.  Superficialmente  se  puede 
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identificar  dos  grupos:  los  representantes  y el c o m h  de  los 
peregrinos. Al  acercarse  mas  al  movimiento  se  puede  identificar  un 
red de  relaciones  que  conforman  los pequefios subgrupos.  La 
observacibn  sobre  la  simplicidad  de  relaciones  se  refiere  precisa- 
mente  a  estos  grupos.  En  las  relaciones  entre  los  subgrupos  se 
reproducen  muchas  de  las  actitudes  de  la  sociedad mayor: la  rivali- 
dad o indiferencia. En ocasiones  se  presentan  rivalidades  claras 
entre  los  subgrupos o indiferencia  frente  a  necesidades  imprevis- 
tas, comentarios  agresivos  y  abandono  del  grupo  que  necesita  ayuda. 
TambiCn  hay  una  lucha  entre  los  grupos  por  la  representaci6n  de  la 
peregrinaci6n  general. 

Dentro  de  los  subgrupos la situaci6n  es  distinta.  Al  interior 
de  ellos  se  genera la communitas, la que  se  manifiesta  en  m6ltiples 
formas  de  solidaridad  y  camaraderia.  Dichas  relaciones  se  basan en 
parentesco  ritual o sanguineo. En el subgrupo  de  Costa  y en el de 
Chon, los  peregrinos  son  familiares o compadres  unos  de Otros. La 
dirigencia  dentro  de  los  subgrupos  esta  a  cargo  de  uno o varios 
lideres, que  son  reconocidos  y  respetados  al  interior  de  los 
subgrupos,  mientras  que el lider o representante  general  es 
reconocido  s610  formalmente. 

La communitas dentro  de  los  subgrupos  se  puede  percibir  en 
muchos  momentos  del  trayecto,  en  especial  en  las  comidas,  donde  se 
experimenta  la Unidad,  la hermandad  y  la  solidaridad.  Los  percances 
sufridos  en la peregrinacih,  me  refiero  en  concreto  al  caso  de 
Costalilla  descrito  mas  arriba,  permiten  observar  los  mecanismos  de 
ayuda  al  interior  de un subgrupo  y  la  indiferencia por parte  de  los 
restantes  peregrinos. 

Dentro  de  los  subgrupos  se  presenta  la communitas de  tipo 
normativo. En ellos  los  lideres,  apoyados en las  relaciones  de 
parentesco,  ejercen  autoridad-respeto  sobre  los  restantes  peregri- 
nos  quienes  aceptan  d6cilmente  sus  decisiones.  Los  lideres  retoman 
los  sentimientos  espontaneos  de  los  peregrinos  en  las  largas 
charlas  con  ellos  y  los  interpretan  para  cohesionar  al grupo.  Por 
ejemplo,  Costa  constantemente  hace  relaci6n  en  las  charlas  al  poder 
del  SeRor  de  Otatitlan en su  doble  dimensi6n  de  creador  y  destruc- 
tor  animando  as1  la  devoci6n  de  los  peregrinos. 

Adams y los  niveles de integraci6n 

Richard N. Adams, en  sus  diversos  trabajos,  se  ha  centrado en  la 
explicacibn  del  cambio  sociocultural.  Para  ello  elabor6  una  teoria 
cientlfica  que  tiene  como  ejes "la segunda  ley  de  la  termodin&mica, 
el  principio  de  la  seleccibn  natural,  la  ley  de  Lotka  que  conjuga 
los  dos  anteriores  y  algunos  principios  de  la  física  sobre  sistemas 
abiertos  alejados  del  equilibrio.  Parte  de un hecho  que  puede  esta- 
blecerse o bien  de  una  constataci6n  empírica:  la  especie humana, es 
decir 8 el  conjunto  semiarticulado  de  sociedades ( . . . I  ha  estado y 
esta  en  un  proceso  continuo  de expansibn." (Varela 1984) 

Desde  la  perspectiva  de  Adams  la  especie  humana  comparte el 
comportamiento  expansivo  universal.  Las  especie  humana  se  expanden 
en una  lucha  por  la  sobrevivencia  mediante  sus  mecanismos  autoorqa- 
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nizativos  (que  buscan  captar  mas energia). Adams  distingue  dos 
tipos  de expansi6n:  la  horizontal,  en  la  que no  hay  cambios  en  la 
complejidad  del  sistema,  y  la  vertical,  donde  se  da un mayor 
procesamiento  de  energia,  una  fuerte  concentraci6n  de  controles  y 
centralizacibn  de  poder. 

Para  analizar  las  estructuras  sociales  Adams  elabora  dos 
conceptos  claves: el de  control  y el de poder.  El control  nes un 
acto fisico,  energCtico  que  se  ejerce  sobre  cosasn. El  poder,  en 
cambio, es la  influencia  que  se  puede  ejercer  sobre  seres  humanos. 
En este  caso  siempre  esta  de  por  medio  el  control  de algCln recurso 
signxficativo  para  los  implicados  en  la  relaci6n  del poder.  El 
poder nes una  relaci6n  sociopsicol6gica  entre  personas o unidades 
operantes  capaces  de  razonar  y  decidir  por sf mismas  el  curso  de  la 
acci6n  mas  conveniente  en  una  situaci6n  concreta  y definida." La 
unidad  operante es "un agregado  de  seres  humanos  que  comparten  una 
greocupaci6n  adaptativa comb con  respecto  a  una  determinada 
porci6n  del  medio  ambiente.n  (Adams, 1 9 7 8 )  

Para el analisis  de  las  relaciones  de  poder  hay  que  distinguir 
dos  tipos  de poder: el independiente,  que se  da  cuando el control 
y  la  toma  de  decisiones  permanece en las  mismas manos, y el 
dependiente,  que se  puede  observac  cuando  existe una separacidn 
entre el control  y  la  toma  de  decisiones. El  poder  dependiente 
presenta  tres  variedades. El otorgado  es el poder  que un actor  cede 
a otro  como un  derecho.  El  poder  asignado  es el poder  que  varios 
actores  desde  la  base  transfieren  a un lfder el derecho  de  tomar 
decisiones; en  cambio,  el  poder  delegado  es  aquel  que  cede  una 
instancia  superior. El poder  asignado  y el poder  delegado  son 
estructuralmente  diferentes.  En el primero, el poder se  transfiere 
de  inferiores  a un superior  y  hay  perdida  de poder, al  menos 
mientras  se  transfiere;  en  el  segundocaso  hay  dispersi6n en  la toma 
de  decisiones  pero  no  necesariamente  perdida  de poder, que  se 
conserva en el nivel  superior. 

La teoria  de  Adams  proporciona  una  secuencia  de  crecimiento o 
desarrollo  de  unidades  operativas  a  partir  del  manejo  de poder. 
La  primera  fase  del  proceso  es la fase  de la identificacit5n. Se 
trata  de una identificacih entre  similares,  donde se reconoce  la 
diferencia en  la  igualdad. Aay un acercamiento,  pero  las  unidades 
se  mantienen  separadas.  La  segunda  fase  consiste  en la coordina- 
ci6n: se  lleva  a  cabo  una  concesibn  reciproca  de poder. S610 se 
maneja el  poder  asignado.  La centralizacih  se  da  cuando el lider 
o la  unidad  operativa  dominante  cuentan  con un  poder  independiente 
y se  manejan  tanto  por el poder  asignado  como  delegado; la clase  y 
cantidad  de  poder  varian  de un nivel  de  dominio  a otro. Ahora bien, 
el  proceso  de  centralizaci6n  puede  darse  por  consenso,  por  mayoria 
o por  medio  de  la  corporacibn. El consenso  se  da  cuando el centro 
cuenta finicamente con el poder  asignado  que  le  han  transferido  los 
miembros  de la unidad. La  regla  del  juego  es  que  cualquiera  de 10s 
miembros  de  la  unidad  puede  retirar  su poder. Una  centralizacibn 
por  mayorfa  se  presenta  cuando el centro  de  decisiones  cuenta, 
aUem&s  del  poder  asignado,  con  cierto  poder  independiente  que 
proviene  de  la  mayoria  de  los  miembros  y  puede  ejercer  cierta 
coercibn  sobre  los  miembros  recalcitrantes.  El  liderazgo,  sin 
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embargo,  ejerce el poder  dependiente  (asignado o delegado), el cual 
le  puede  ser  retirado  a  voluntad  de  los  miembros  que lo transfirie- 
ron. Finalmente, las  unidades  corporadas  son  las  cuentan  con  tal 
cantidad  de  poder  que  su  centro  tiene  que  delegarlo  para  poder 
ejercerlo:  esta  delegaci611, sin embargo,  no  implica  necesariamente 
que el  centro  pierda  el  poder  que  transfiere. 

Otro  concepto  importante  de  la  teoria  del  poder  social  de 
Adams  es el de  los  niveles  de articulaci6n/integraci6n. El cbncepto 
de  niveles  se  refiere  a  las  relaciones  de  coordinacibn  entre  dos 
unidades  operantes.  (Adams 1983) Tenemos  un  nivel  de  articulaci6n 
cuando  se  da  una  confrontaci6n  continua  y  dos  niveles  adyacentes  se 
distinguen  cuando  hay  una  relaci6n  continua  entre  subordinante  y 
subordinado. El concepto  de  nivel  de  integracibn  se  refiere  a la 
simplificaci6n  cognitiva  que  hacemos  de  los  niveles  de  articula- 
ci6n. Dichos  niveles  "funcionan  como  modelos  que  los  miembros  de  la 
sociedad  vuelven  a  proyectar  sobre  la misma". Esto  quiere  decir  que 
existen no sblo  en  la  mente  de  los  miembros  de  la  sociedad,  sino 
tambih en  la  organizaci6n  que ha sido  construida  en  base  al  modelo 
mental. 

Al  aplicar  sus  conceptos  a la evoluci6n  de  la  sociedad  humana 
Adams  describe en detalle  cada  uno  de  los  niveles  de  integraci6n  y 
este  modelo  puede  servir  para el analisis  de  otro  tipo  de  unidades 
operativas,  tales  como  la  peregrinacibn  misma.  Adams  habla  de 
prtotoniveles  cuando  se  refiere  a  los  individuos y a  la  unidad 
domastica.  La  forma  viable mas  primitiva  de  la  organizacibn  social 
humana  centralizada  es  la banda. Es una  organizaci6n  social  basada 
en el poder  asignado. En su interior  puede  darse  diferenciaci6n  de 
rangos  mas  alla  de sexo,  edad y  capacidad  individual.  Entre  algunas 
bandas  es  evidente  una  diferenciacibn  de  rangos  mediante la 
acumulaci6n  de un mejor  control  sobre el ambiente.  En  este  nivel  la 
autoridad  esta  ligada  a  su  habilidad  en  alguna  actividad  importante 
para  la  sobrevivencia  del grupo. De  ella  depende el tamafio del 
grupo,  aunque  dentro  de  los  limites  ecol6gicos en relacibn  a  la 
reducida  tecnologla. El crecimiento  demografico  s610  puede 
traducirse  en la mera  expansi6n  mecanica  u  horizontal  de la banda. 
Esto  requerira el alejamiento  de  nuevas  unidades  coordindas o la 
formacibn  de  unidades  nuevas por encima  de  las  existentes,  para 
crear  as1  nuevos  niveles  de  articulaci6n. 

La  tribu  es *'una entidad  coordinada  que  pone  en  relacibn  las 
bandas, los linajes, los clanes, y (o) las aldeas". "La clase  de 
coordinacibn  que  ocurre  a  este  nivel  puede  introducir  nuevos 
elementos  energkticos  que  no  suelen  encontrarse  dentro  de  una  banda 
singular,  porque  una  colectividad  de  bandas  puede  ocupar un 
territorio  mas  extenso  que  el  de  las  unidades  domksticas  dispersas. 
En esta  dinamica  aparecen  los  Grandes  Hombres  que  ya  presentan  una 
mayor  concentraci6n  de  poder  social,  que  se  manifiesta en  una  mayor 
agregaci6n  de  individuos,  aunque  sin la posibilidad  de  acceder  a un 
nivel  mas alto. Se  da  una  relaci6n  patrbn-cliente  que  concentra 
poder  independiente en el ya  asignado.  En  este  caso la reciprocidad 
se desarrolla  entre  poder  asignado y delegado: los  clientes  asignan 
poder o bienes  a  un  patrdn  (superior) que, a  su vez,  delega  poder 
y bienes. Esta  situaci6n  crea  una  "multiplicidad  fluctuante  de 
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dominios  ordenados  de  Grandes  Hombres  y  de  jefes  ricos  y  carismati- 
cos". 

La  peregrinaci6n  de  los  Chontales  como  unidad  operativa 

La  peregrinacih  de  los  Chontales  puede  ser  vista  como una  unidad 
operativa, es  decir  como  un  agregado  de  seres  humanos  que  comparten 
una  preocupacidn  adaptativa comfin con  respecto  al  medio  ambiente. 
En  este  caso el ambiente  esta  constituido por los  recursos  que 
controla  cada  uno  de  los  peregrinos  en  su  protonivel  (como 
individuo,  miembro  de  una  familia,  linaje o de  comunidad  campesi- 
na). Para el  caso tambih  se debe  tomar  en  cuenta el control  de 
recursos  de  Hlibre  acceso"  que  se  presentan en el trayecto  y  en  la 
estancia  en el Santuario  y  que  son  basicos  para el kxito  de  la 
empresa.  Estos  recursos  son  los  pastos  para  las  bestias  de carga, 
leRa  para  preparar  alimentos,  los  alimentos  mismos,  agua  potable, 
medicinas  y otros. 

La  estructura  que  posee  la  peregrinaci6n  es  la  de  una  forma 
centralizada  primitiva,  semejante  a  la  que A d a m  describe  como  la 
banda. No estoy  diciendo  que  la  peregrinacibn  es  una banda, ni 
siquiera  que  es  ncomo  una banda", sino  que  se la puede  representar 
como  un  proceso  de  estructuracih  social  a  partir del  manejo  de 
control  energktico  y  de  poder  social  que  realizan  los  protagonis- 
tas. De esta  manera  la  peregrinaci6n  es  concebida  como un proceso 
de  autoorganizacibn. El movimiento  se  constituye  como  una  unidad 
operativa  mostrando  las  caracteristicas  de la fase  de  identifica- 
ci6n  y  centralizaci6n.  Son  conceptos  que  Adams  elabor6  y  aplic6  al 
proceso  evolutivo  de  la  humanidad  trabajando  con  materiales  que 
suministra la antropologfa.  La  peregrinacibn  se la puede  describir 
en  los  mismos  terminos. En  una  primera  aproximacidn he utilizando 
los  conceptos  de  Turner.  Estos  conceptos  permiten  entender la 
primera  fase  del  proceso  que  es  la  de  identificaci6n:  un  proceso en 
el que se forma la communitas  de  los  subgrupos.  Sin  embrargo,  los 
conceptos  de  Turner no me  resultaron  suficientes  para  abordar  otros 
aspectos  del  movimiento  social  que  es el tema  del  presente  ensayo 
(lo  cual  obviamente  no  es  culpa  de  Turner). En cuanto  a  la 

,, peregrinacibn  pude  observar no sblo la hermandad  y  unidad,  sino 
tambikn  diferencias  sociales y competencia por  el poder. El interks 
que  muestra la Iglesia  jerarquica  por la peregrinaci6n  tambien  se 
explica  mejor  como  necesidad  de  control  del  movimiento  que  como  una 
participacibn  de  los  protagonistas en nuns misma fe" de la 
cornunitas.  Ahora bien, la  teoria  del  poder  social  de  Adams  explica 
los  procesos  sociales  recurriendo  a  opuestos  complementarios.  La 
identificacibn  es  la  contraparte  necesaria  del  proceso  de  centrali- 
zaci6n,  el  control  es  necesario  para  ejercer el poder  y asf 
sucesivamente.  La  communitas  de  Turner  es  la  primera  fase  de  un 
proceso  de  autooranizaci6n8 el cual ira tan  lejos  como  los  recursos 
y las  circunstancias  concretas  lo  permitiran.  Adams  enfoca  sus 
estudios  hacia  las  formas  mas  acabadas,  tales  como  el  Estado o los 
Wehiculos  de  sobrevivencia"  surgidos en  el proceso  de la evoluci6n 
de la  humanidad. En  el caso  del  presente  trabajo el interbs  esta  en 
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un movimiento  social  de  alcances  locales  y  de  una  escala  muy 
reducida. 

En  terminos  de  Adams,  la  peregrinaci6n  es  una  unidad  operativa 
de  tipo  centralizado  consensual  basada  en el manejo  del  poder 
asignado.  Cada  subgrupo  esta  constituido  por  miembros  unidades 
domesticas  que  controlan  los  recursos  que  les  permiten  sobrevivir 
a  lo  largo  de  la  peregrinaci6n.  Una  parte  de  estos  recursos  se 
asigna  para  sostener el movimiento y esto  significa  que  los 
miembros  del  mismo  manejan  el  poder  independiente, el cual  pueden 
ceder  para  que  el  lider  cumpla  con  ciertos  prop6sitos.  La  autoridad 
esta  ligada  a  la  habilidad  de  contribuir  en  alguna  de  las  activida- 
des  centrales  para la sobrevivencia  del grupo. Entre  los  Chontales 
los  lideres  son  seleccionados  por el conocimiento  que  tienen  del 
camino,  por la capacidad  de  resoluci6n  de  los  problemas  que  se 
presentan  habitualmente  y  por  la  capacidad  de  relacionarse  con  los 
distintos  subgrupos  que  conforman  el  movimiento. 

Cada  unidad  operativa  asigna  poder  a  uno  de  los  miembros  del 
subgrupo, el cual  pasa  a  ser  la  autoridad.  Como  lider  toma  las 
decisiones  pertinentes  para  el  logro  del  objetivo  de  la  peregrina- 
ci6n. La  asignaci6n  de  poder  se  limita  a la toma  de  decisi6n  sobre 
los  caminos  y  lugares  para  descansar  en el trayecto o para 
solucionar algCln problema  imprevisto.  Dicha  asignaci6n  de  poder  es 
de  tipo  dependiente  por  lo  que  puede  ser  retirada  en  cualquier 
momento y otorgada  a  otra  persona.  Con  frecuencia  se  da el caso  de 
peregrinos  que  de  ida  al  Santuario  salen  con un subgrupo  y  de 
regreso  vuelven  con otro. Los miembros  de  las  unidades  operativas 
de  este  tipo  nunca  pierden  el  control  de  sus  propios  recursos.  La 
mayoria  de  los  peregrinos  poseen  tambiCn  las  cualidades  suficientes 
para  realizar  las  actividades  de  direcci6n  de la peregrinacibn. 

El poder  de la autoridad  se  ve  reforzado  adicionalmente por  el 
parentesco  ritual  y  sanguineo,  que  introduce  un  factor  de  poder  de 
tipo  independiente. El compadrazgo  dentro  de  la  peregrinaci6n  se 
genera  a  partir  de  intereses  concretos  vinculados  con  las  relacio- 
nes  de  poder  al  interior  de  la  peregrinaci6n. En la peregrinacidn 
se  puede  identificar  c6mo  los  compadres  de  los  lideres  de  los 
subgrupos  son  distintos;  los  de  Costa no son  los  mismos  que  los  de 
Chon.  El que la  autoridad o liderazgo  de  la  peregrinacibn  tenga 
dichas  caracteristicas  hace  que  los  lideres  se  esfuercen por 
responder  a  las  necesidades  concretas  de  las  unidades  operativas 
que  dirigen. 

Los lideres,  para  aumentar  su poder, desarrollan  un  discurso 
en el que  ellos  aparecen  como  factores  importantes  en  la  resoluci6n 
de  problemas o donde  destacan  la  eficiencia  del  cumplimiento  de  sus 
funciones  de  direcci6n.  Dicho  discurso  va  acompaRado  por  otro 
paralelo,  que  denuncia  los  errores  cometidos por los  lfderes  de 
otros  subgrupos. 

El  tamaRo  del  subgrupo  queda  determinado  por  la  capacidad  de 
respuesta  de la autoridad.  La  peregrinaci6n  en  su  estructura  formal 
cuenta  con  un  Comite  General, en el que  el  Representante  General  es 
la  maxima  autoridad.  En  la  actualidad  el  Comite  de  la  peregrinacidn 
esta  reducido  a  dos  de  sus  miembros. El Comite  no  cuenta  con el 
reconocimiento  de  la  totalidad  de  los  lideres  de  los  subgrupos, lo 
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que  reduce  el  poder  asignado  que  posee  el  Representante  General  y 
la  posibilidad  de  que  la  peregrinacih  se  conforme  en  una  unidad 
operativa  de  mayor  complejidad.  Esto filtimo depende  basicamente  de 
los  recursos  que  se  puedan  controlar.  Una  posiblidad  seria  la  del 
aumento  meramente  wvegetativow o expansi6n  horizontal,  en  terminos 
de Adams, del  movimiento:  los  peregrinos en masa  representan un 
flujo  energetic0  elemental  para  el  ejercicio  del  control/poder.  Sin 
embargo, como  se  ha  visto,  la  peregrinacibn  disminuye  numericamen- 
te. 

En algunos  momentos  de  su  historia  la  peregrinaci6n  tuvo  una 
organizacidn  de  mayor  complejidad  que  la  actual. El Representante 
contaba  con el poder  asignado  de  los  lideres  de  los  subgrupos,  lo 
que le  permitia  tomar  decisiones  en  el  nivel  general. El Represen- 
tante  tenia  algunas  concesiones  especiales:  contaba  con el 
suficiente  poder  para  sancionar  directamente  a  peregrinos o a 
unidades  operativas  que  no  acataban  sus  6rdenes,  influia  en el 
manejo  de  las  limosnas  que  los  peregrinos  depositan en el monumen- 
to, podia  cambiar  la ruta. En  la  segunda  decada  de  su  existencia  la 
peregrinaci6n  estaba  formada por mas  de  quinientas  personas. 
Algunos  de  los  grupos  que  actualmente  participan  de  manera  indepen- 
diente  eran  parte  de la peregrinacibn  de  los  Chontales,  entre  ellos 
se  distinguen  las  peregrinaciones  de  Cosoliacaque  y  Sayula  de 
Alernan; para  la  fiesta  de  1992  los  de  Cosoliacaque  contaban  con  mas 
de  cien  participantes  a  pie  y  los  ciclistas  de  Sayula  sumaban 
alrededor  de  doscientos,  sin  contar  a  los  peregrinos,  de  ambos 
lugares, que  viajan  por  medio  de  vehiculos  motorizados. 

Los  peregrinos  narran  numerosas  anecdotas  sobre la autoridad 
que  poseía  el  fundador  Florencio  Chontal.  La  peregrinacih  podia 
considerarse  como  una  unidad  operativa  centralizada  de  mayoria, 
donde el Representante  General  contaba  con  cierto  poder  indepen- 
diente  reconocido  por  los  lideres  de  los  subgrupos  mas  numerosos, 
permitiendole  ejercer  coerci6n  sobre  los  miembros  recalcitrantes o 
sobre  grupos  menores.  Adicionalmente  Florencio  Chontal  contaba  con 
poder  delegado,  de dos  fuentes  externas: el nombramiento  oficial  y 
el apoyo  del  parroco  del  Santuario,  este  poder  adicional  terminb 
con  la  muerte  del  líder  y  trajo  con  consecuancias el desmembrarnien- 
to  de  algunos  subgrupos  al  interior  de la peregrinacih. 

Los  diversos  subgrupos  que  formaban  la  peregrinaci6n  estaban 
cohesionados  en  la  persona  de  Florencio Chontal, que  era  reconocido 
como  la  maxima  autoridad.  El  poder  de  Florencio  le  permitia  tomar 
un conjunto  de  decisiones  que  eran  respetadas por los  líderes  de 
los  subgrupos;  dichos  lideres  se  encargaban  de  que  su  gente 
cumpliera  sus  las  decisiones.  Los  lideres  de  los  subgrupos  poseian 
el  poder  en  diversos  grados,  dependiendo  del nfimero de  elementos 
que  constituyera  la  unidad  operativa  representada; el subgrupo 
podia  ser  un  conjunto  de  diez  a  quince personas, provenientes  de 
distintas  unidades  dombsticas,  hasta un conjunto  de rnAs de  cien 
individuos  formado  por  unidades  domesticas  provenientes  de un mismo 
lugar. La  autoridad  de  Florencio  abarcaba,  aparte  del  control  de la 
ruta y de  los  ritmos  de  avance,  la  posibilidad  de  solicitar 
recursos  por  el  camino,  la  representaci6n  oficial  frente  a  las 
autoridades  civiles y religiosas  y  sanciones  a  individuos o a 
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subgrupos por infracciones  a  las  reglas y acuerdos.  Florencio 
Chontal  acumulaba  el  poder  asignado  de  todos  los  llderes  de  los 
subgrupos y para  responder  a  las  diversas  necesidades  de  los 
peregrinos y de  la  peregrinacibn  delegaba  poder  a  los  individuos 
que  constitulan  la  directiva  general.  La  directiva  general es 
seleccionada  entre  los  peregrinos  del  poblado  de  Comoapan  de  donde 
es  tambiCn  el  Representante  General;  ninghn  lider o peregrino  de 
otro  lugar  ha  sido  elegido  hasta ahora.  El juego  de  poder  asigna- 
do/dclegado  tambien se  daba  al  interior  de  la  peregrinacib:  los 
miembros  de la  directiva  contaban  con  el  poder  asignado  de  su 
grupo, pero  obtenlan  el  poder  delegado  de  Florenclo,  que  reforzaba 
as1  la  posicibn  de  los llderes. Florencio  podia  retirar el poder, 
aunque no remover  al  individuo  de  su cargo. 

La  peregrinaci6n  de  los  Chontales  actualmente  esta  pasando por 
una  etapa  de  dirigencia  general  dCbil, por lo  que  s6lo  se  puede 
hablar  de  ella  como  de  una  unidad  operativa  de  coordinacibn.  En 
realidad  es un conjunto  de  pequeAos  subgrupos  de  peregrinos  que 
marchan por la  misma ruta. El Representante  General  de  hecho  funge 
como  lider  de un subgrupo, su autoridad no  va mas  alla  del  mismo. 
Los grupos  restantes  toman  sus  propias  decisiones  al  margen  de  la 
dirigencia  general. Chon, a  pesar de  que no dispone  de  poder 
asignado  de  los  demas grupos,  por derecho hist6ric0, controla  la 
limosna  del  monumento y lleva  adelante  los  encuentros  con  las 
autoridades  civiles y religiosas  al  llegar y al  partir  del 
Santuario. A eso  se  reducen  las  prerrogativas  del  actual  Represen- 
tante General: al  control  de  la  limosna  del  monumento,  a  los 
tramites  relacionados  con la permanencia  en el poblado y la la 
concertaci6n  de  misa  de  llegada y de salida.  Se  puede  observar  que 
las  autoridades  civiles y religiosas han reducido  sus  atenciones 
con  la  peregrinaci6n  de  los  Chontales por  el nhmero  reducido  de 
peregrinos  que  actualmente la componen. 
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Conclusiones 

El  analisis  de  la  peregrinacibn  a  partir  de  la  teoria  de  Turner y 
de  Adams  permite  entender  el  fenbmeno  del  peregrinaje  como  un 
fenbmeno  social  y  destacar  caracteristicas  que  a  primera  vista 
quedan  ocultas. 

La  peregrinacibn  es  un  espacio  "antiestructural" o de es- 
tructura  simplificada.  La  peregrinacibn  vista  desde  fuera  se 
muestra  al  observador  como  un  cuerpo  homogeneo  minimamente 
ordenado,  donde  los  rangos  y  roles  son  dificilmente  identificables. 
Los individuos,  por su  vestuario  y  los  objetos  que portan, dan  la 
impresibn  de  seres  repetidos;  dificilmente  se  distingue  al 
Representante  General  de  los  restantes  peregrinos. 

La  apariencia  observable  hace  suponer  que  el  conjunto  de 
peregrinos  constituye  un  grupo  cohesionado  de iguales. Sin embargo, 
participando  en  la  peregrinacibn  se  puede  identificar  claramente 
subgrupos  que  conforman  el  cuerpo  total  de  la  peregrinacibn.  Existe 
un conjunto  de  reglas  para  las  relaciones  entre  los  diversos 
subgrupos  y  otras  para  las  relaciones  entre  las  unidades  domCsticas 
y  los  individuos  al  interior  de  los  subgrupos;  las  obligaciones  son 
diferentes  dentro  y  fuera  del  subgrupo. El cuerpo  total  de  la 
peregrinacibn  representa un espacio  antiestructural o simplificado 
en  relacibn  a  la  estructura  de  las  diversas  sociedades  de  proceden- 
cia  de  los  peregrinos. 

La  peregrinacibn  esta  formada por subgrupos en los  que  se 
experimenta  la  camaraderia o hermandad (communftas), pero  esto  es 
apenas el primer  paso -el de  identificacibn  entre  los  miembros  de 
una  unidad  operativa-  para un peculiar  tipo  de  control  y poder. 
Cada  subgrupo  forma  una  unidad  operativa,  con  una  estructura  de 
poder  centralizado,  donde el lider  posee  poder  dependiente  de  tipo 
asignado.  El  grado  del  poder  asignado  de un lider  varia  en  relacibn 
al  namero  de  unidades  domesticas o individuos  que  constituyan el 
subgrupo,  pero  siempre  se  trata  de  poder  asignado  ya  que  las 
unidades  domesticas o los  individuos  conservan  su  control  sobre  los 
recursos  necesarios  para  el  &xito  de  la empresa. La  cantidad  de 
recursos  que  manejan la mayoria  de  los  peregrinos  es  la  indispensa- 
ble  para  sobrevivir  durante  los  días  que  permanecen  fuera  de  sus 
localidades;  s610  llevan  consigo a l g h  dinero  para  comprar 
reliquias  para  sus  familiares o para  tomarse  unas  cervezas  en  el 
Santuario.  Otro  factor  que  impide  la  concentracibn  de  poder  en  el 
lider  es  que  potencialmente  cada  peregrino  puede  desarrollar  una 
nueva  peregrinacibn  ya  que  tiene el conocimiento  suficiente  para 
reproducir el modelo. 

El  poder  dependiente  que  tiene  el  lider  y  las  limitaciones 
sobre el control  que  presentan  cada  unidad  domestica o individuo 
hace  del  subgrupo  una  unidad  operativa  fragil  frente  al  medio. 
Dicha  situacibn  permite  que  al  interior  de  los  subgrupos  se 
perpetuen  relaciones  de  camaraderia o hermandad, manifestadas en 
actitudes  de  corresponsabilidad  (que  incluye  al lider), frente  a 
los  diversas  exigencias  que  presenta  la  sobrevivencia  a  lo  largo  de 
la  peregrinacibn.  La communitas dentro  de  los  subgrupos  esta 
indisolublemente  ligada  al  tipo  de  control  que  posean  los  miembros 
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y  al  poder  desarrollado  dentro  de  la  unidad  operativa. L a  
peregrinaci6n  de  los  Chontales  se  encuentra  actualmente  fragmentada 
en  pequeRas  unidades  operativas  cuasi-inconexas  entre si, con  una 
representacih  general  mas  bien  simb6lica.  La  peregrinaci6n  de  los 
Chontales  esta  en  riesgo  de  desintegrarse por  la dbbil  representa- 
ci6n  general  que  experimenta  actualmente.  La  directiva  general  de 
la  peregrinaci6n  de  los  Chontales  esta  reducida  a  su  expresi6n 
minima  y  no  cuenta  con  la  asignaci6n  de  poder  de  todos  los 
subgrupos  que la constituyen. El representante  general  de  hecho 
funge  como  lider  de un  subgrupo,  limitandose  su  poder  a  los 
elementos  que lo  forman.  La  pCrdida de poder  del  Representante 
General  se  debe  en  parte  a  las  luchas  por  el  liderazgo  de la pere- 
grinaci6n.  Los  rivales  del  Representante  General,  que  casi  siempre 
son  lideres  de  otros  subgrupos,  le  retiran  la  asignaci6n  de  poder 
al  lider  general  y  desarrollan  estrategias  para  atraerse el poder 
asignado  de  otros  subgrupos.  Durante  ese  periodo  critico  se  pierde 
la  cohesibn  entre  los  subgrupos  y  se  refuerza la misma al  interior 
de  cada  uno  de ellos. Frente  a  dicha  situaci6n  los  subgrupos 
responden  de  varias  formas:  toman  partido  reafirmando  sus  alianzas 
con  los  candidatos  al  liderazgo,  se  mantienen  al  margen  de la 
lucha, reducen el nCImero de sus miembros  mientras  se  estabiliza la 
situaci6n, o se  separan  formando  una  nueva  peregrinacih. 

El ritual establece  redes  de  relaciones  de poder. Los partici- 
pantes en el ritual  son  seleccionados  de  acuerdo  a  las  relaciones 
de poder  existentes.  Me  refiero  a  un  ritual  que  es  basico  para el 
funcionamiento  de  la  peregrinacibn: el que  establece el compadraz- 
go. Una  manera  de  conseguir la asignacibn  de  poder  dentro  de  la 
peregrinaci6n  es  la  utilizaci6n  del  parentesco  ritual.  Dichas 
relaciones  definen  las  fronteras  de  cada  uno  de  los  segmentos  al 
interior  de  la  peregrinacih.  La  trama  de  relaciones  con base  en el 
parentesco  ritual  se  concentra  en  la  figura  del lider. Para la 
seleccibn  de  un  compadre  cuenta  mucho el conocimiento  del  candidato 
sobre el control y las  relaciones  de  poder  que  mantiene el mismo 
dentro  de  la  estructura  de  la  peregrinacih.  Hay  casos en que  los 
peregrinos  al  contraer  vínculos  de  compadrazgo  buscan la neutrali- 
zar el poder  del  otro  compadre,  que  a  veces  es un  lider. 

Hay  una  casi  total  desconexi6n  entre  las  creencias  de  los 
peregrinos  y  la ortodoxia  religiosa la  jerarquia  eclesial  cat6lica. 
Los  peregrinos  mane  jan  un  conjunto  de  creencias,  que  son  la  base  de 
su  participacih en  la peregrinacih al  Santuario,  pero que  son 
calificadas por la  jerarquia  eclesiastica  con el rbtulo  de 
"religiosidad popular". Seghn esto, se  trata  de  una  religiosidad 
imperfecta,  que  necesita "evangeli~aci6n~~. 

La  gran  mayoria  de  los  peregrinos  Chontales  acude  al  Santuario 
para  pagar  una  promesa.  La  peregrinaci6n  de  los  Chontales  es  el 
medio para  realizar  el  compromiso  personal  del  peregrino  con  la 
deidad. Si el  peregrino por alguna  causa  ajena  a  su  voluntad no 
puede  asistir  a  la  peregrinacih  se  siente  culpable por no  haber 
cumplido  con  su  promesa.  Tambikn  aRora  su  participacibn  en  la 
peregrinaci6n,  pero  lo  principal  es  la  palabra empeflada. Hay 
quienes  acuden  al  Santuario por carretera  para  pagar  su  promesa y 
regresar  a  su  localidad el mismo dla. 
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Las  promesas  que  hacen  los  peregrinos  se  basan  en  la  concep- 
ci6n  que  tienen  del  SeRor  del  Santuario.  El  Senor  tiene  poder  para 
auxiliarlos, si 41 lo  desea,  en  la  resolucibn de  situaciones  que 
estdn  fuera  de  control.  El SeRor, entonces,  exige  a  cambio  la 
promesa  de ir al Santuario.  De  no  cumplirse  la  promesa el peregrino 
recibe  sin  falta el castigo. 

Los  dos  hltfmos  parrocos  de  Comoapan  a  partir  de  diversas 
estrategias  han  hecho  que  se  redusca  el  nhmero  de  los  participantes 
en la  peregrinaci6n  de  los  Chontales. 

La catequesis  que  se ha realizado  en  los Clltimos tres  aAos  en 
el  poblado  de  Comoapan  tiene  como  objetivo  el  de  transformar  las 
creencias  de  los fieles. La  mayoria  de  los  que  han  participado  en 
la  catequesis  parroquia1  cambian  su  concepci6n  del  SeHor  de  Otatit- 
l b :  Hay  quien no vuelve  a  peregrinar,  otros  acuden  en  autobhs  al 
Santuario,  y  unos pocos  adoctrinados  continuan  su  camino  a pie. Las 
actividades  catequbticas  en el poblado  de  Comoapan  paradojicamente 
contribuyen  a  la  paulatina  disminucidn y tal  vez  desapariei6n  a 
mediano  plazo  de  la  pereqrinaci6n  de  los  Chontales.  La  catequesis 
por su caracter  ideol6gico  ataca  la  base  vivencia1  de  la  peregrina- 
cibn, amenazandola  de muerte. 
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